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LlTRODUCCIO•l 

E1 presente trabajo estudia 1a teoría 1iteraria de Alfonso Reyes 

en dos. de sus obras: le. Rxperieacia Literaria. y 1':1 Des1iade. Son 

1as que mayor unidad ofrecen entre todas 1as suyas que aportaron 

reflexiones acerca del. fen6me.ao de. l.a literatura, La Crítica e.o. 

1a RdaA Ateniense, La Antigua Ret6rica 1 Tres Puntos de Rxegética 

Literaria, P<Cginas Adiciona1es· y A1 Yunque. Son 1as que directa: 

o indírectamente contienen las ideas de l.as otras y aparecen como 

el resultado de las inquietudes que fue recogie.ado en el1as. Son, 

sobretodo, 1ae que registran menos dat~s i.n:formativos·acerca de 

otros enfoques de: estudio y propon.en su manera persooal de ver l.a 

1iteratura. Sia duda 1as concJ.usiones' a 1as que arribo se em-iqu.!!. 

carían cotej!Índo1as con 1a tota1idad de las obras citadas, pero 

no serían diferentes sino complementarias. Se ha procurado, no ob~ 

taate, establ.ecer la.a re·lacion.es correspondientes e.u cada caso. 

Ei m~todo empleado tiene dos direccio.aes: en primer lugar 

pretende explicar l.a poética de Al.fonso Reyes, conocer en qué coa 

siete su idea de lo literario; en eegwido lugar inte!lta valorizar 

su sigaificaci6n estab1eciendo v.íncu1os c.on teorías afines c.ontem

poránaas a nuestros d!as. Coascieate de que esto último lleva a. 

otorgar un juicio positivo en. la medida._que sus postulados se ace!:_ 

qu.e.a a los. moderaamen.te reconocidos como pertinentes·, y UA juici.o 

negati~o e4 la medida que disientan con ellos o afiada.a otra alter

nativa, me apresuro a decir que mi in.tenc.icS.a. es, BL1te todo,. escla

recer el. texto, recuperarlo y no subordi.aarl.o a los. co.aocimientos 

que, por c.irnu.astancias académicas, adquirí previos a la lectura 

de ..Reyes. Las observaciones pretea.de!l ser objetivas, y, e.d illt..i.ma 

ias1:ancia, si ha.y un c.oa.dicioJJa.m.ie..a.to, éste se debe al asombro de. 

encoa.trar la convergencia de·l pensamiento literario en distinta.a 
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generaciones y en disti4tos procesos- hist6ricoa. 

Explicar porqué llegué· a este estudio implica hacer referencia. a 

su gE!°nes.is. 

Le. pri~era actitud desde que dejamos de repetir textos aje.nos, 

o a.1 menos desde· que los i.z::iternalizamos·, fue en mi ca.so, el pl.an

tearme: la escisi6n entre arte puro y arte· co1nprometido. ¿Cuál er~ 

e l. l.ugar negado para l.a be l.l.eza en l.a l.i tera tura hu:"'1nista? ¿Cu<Íl. 

era el hombre ausente en la palabra estética? ¿Cuál era. el alcance 

real. de. un arte- dirigido al. mundo y cuál. l.a fuución de.l. arte. v.ol.

cado sobre. sí mismo? ¿Qué tanto afirmaba y hacía más nobl.e l.a.. re~ 

l.idad una propuesta ideol.Ógica definida y qué tanto l.a negaba l.a 

pal.abra dis~ante a el.l.a? 

Enco11tré una respuesta e.a. GcSo.gora., en su deliberada. i.ntenci6n 

de coastruir con la palabra une. armonía estética que superara el 

caos· de la realidad. exterior y, por lo mismo, le sobreviviera. Con

firmé que •l. interés por l.as formas bel.l.as intensificaba l.a dire~ 

ci6n lírica exigiendo quitarle todo lo que le ~uera ajeno: el con

fec·iona1ismo, l.a circuL1Bta11ciaci6n 1 1.o anecd6tico, ~o ret6rioo, · 

1os va1oree·moralee del mUAdo para verlo sd1o como volumen; exi

gi~ndol.~ transformar, en fin, l.a insuficiencia de l.a real.idad gra

cias a1 poder dEJ" la metáfora • .L~o importaba e1 hombre., el yo antro

pocéntri.co, sino la real.idad exteri.or, fiesta de. l.a imaginación 

y l.os. sentidos· • Cuanto mayor fuera el. interval.o entre. el. objeto 

el mw:ido creado, mayor sería el genio creador. 1 Tales postuJ.ados, 

ma.nif".ieetos por la generaci6n del 27 en España. 1 iniciaron l.e. recll

peración de Góngora ea el. sigl.o XX. Emil.io Prados, Manuel. Al.tol.agui 

rre, Federico Gart.·ía Larca, Jorge Guillén, Luis Cer.ouda, Vicente 

1 eA La. poosía esoañola entre pureza y revo1uc16n, estudio de Jua.a 
Cano Bal.l.esta. Gredos, Madrid, :I972. Capítul.o :r, "fa herencia B.!: 
tíetica de loe a:i.os veinte". 
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Alei.xa.ndre·, José Bergamín, entre otros·;· res.pondiero.a a la fasci

nación go<1gori.aa: "E1 arte debe ser de dob1e :fi1o, de sentido eni¡:

máti.co: si no,engaña, espontá.nea:nente., como 1..¡arciso, empeñado en 

meterse por- 1os espejos"(José Bergamín); "Lo senci1lo tiene siem

pre un pulso corto y limitado ••• En cambio l.a complicada belleza 

áspera y e ortante de artistas , es de e ont i,,1uo wia.. llamarada inci

tad ora para los. espíritus curiosos·. Nada atrae tanto como l.as som

bras 11 (111. Arcoaa.da, "La. música en 1a obra de GÓogora",Verso y Prosa, 

junio .I927 ,!lo 6); "E1 do1or está:, puede estar -¿por qué no?- pero 

s6lo en cuanto es ya belleza" (V. Aleixandre, "Mu.ad o poético", Verso 

y Prosa, octubre. I92B,rlo I2)¡"LEI. metá'.:fora debe cumpl.ir dos condi

ciones esenciales: tener forma y radio de acci6n. Para ello necesá 

ta :fijar 1Ímites. LB. maestría de GÓngora está: dada por su. dominio 

de 1os límites ••• LB. metá'.:fora está: siempre, regida por l.a vista, (a 

veces por una vista sublimada), pero es. 1a vista la que la. hace l~ 

mitada y le da su realidad ••• "(F. García Lorca, 0 1a imagen poética 

de GÓ.cgora'', Ob .Compl.etas, Aguil.ar, !~adrid I97I, p .68) • 

Supe tambié.n que, con ·igual. fuerza, ya antes ea México, en 

I909, A1:fonso Reyes se había pronunciado a :favor de Góngora intuyeu

do su va1or 1íriao: 

2 

Quien estudie a GÓ.cgora con toda 1a humi1dad de un-espec
tador-, es decir· con áa.imo de obedecer pasivame.a.te. las im
presioo.es_ que la.: lectura le comunique:, notará que l.a ten~ . .:.~ 
denaia. gongorina de huir hasta. l.os. nombres de l.os objetos 
y env.ol.verloa· en perífrasis ••• es aquí te.aden.cia o mejor 
obsesicSll por- ir· caminando sobre las puras c.ualidades de 
color y sonoridad que tiene.a. las cosas. Los nombres de lo~ 

objetos o.o son elocuentes .• El poeta sabe que, gastados en 
el u.so diario y formados por generaci611 a.1.1tiquisima e in
conacie.iite·, no nos traen ya otro mensaje si.ao la v.u1gar sig
nificaci6n más simple ,o 'llás usada y que .ao corresponde siem
·pre- a la i,15inuaci6.a que persigue el arte. 2 

"Sobre la estética de G6ngora0 , Cuestio11es estéticas. Ob.Coropl. 
Tomo I, PCE. !4éxic0 I976,p.74• 
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Opinión que: veinte a3.os más tarde· Dámaso Alonso reswni6 de.· la si-

guíe.ate 

poética· 

manera.: "G6ogora aguzó como nui.1ca de su animosa intüioi6n 

parS:·. salvar el. abismo que separa 

ra y contingente, de la criatura de arte 

la materia real., perecede-
3 

eterna y absoluta". 

Este: deseo de eter.a.idad, de' trasce.dder el mundo en J.as formas 

puras, tuv.o, si.a. embargo, u.a tiempo corto. El arte apolítico, ali

me.atado de sí mis!nO, lejaa.o a la· a.a~cdota y a la seasibler:Ca, diez 

años despü.és asumió, :-Urgido. pOr __ l.áe circunstancias, otro carác

ter: al deae1l.Cadenarse l.a guerra civil española l.oa. poetas de la 

generación del 27 tomaron parte activa e11 defender la República., 

hecho que-- necesariamente modificó en la prá~ica literaria sus p~ 

meros postulados te6ricos. La revoluci6n para el arte baj6 de su 

pedeatul. a las cal.J.es donde nac:l'.a J.a España Peregrina, Perdieron J.a 

República pero n.o el arte, que se enriqueci6 con el espíritu de.1 

pueblo go1peado. 

Reyes se encontraba e.a Par:l'.s· desde I9I3. Hab:l'.a hu:!do de 1.a bar

barie de las fuerzas revolucio.lB.rias que en el mismo aiio asesiaaron 

a su padre, probable sucesor de1 porfirismo. Ouau.do se dec1ara 1a 

primer guerra mua.dial cruza los Piri.11eos y trabajn coa Tite.né.adez Pi

dal. ha.sta I9I9 en el. Centro de Estudios Hist&ricos. Su co.atacto con 

J.os intelectual.es de Espa!la, con J.os poetas del. 27, con los de J.a 

fu.tura RepÚ.b.lica espa!l.ol.a., fue estrecho. CreycS ell._ 1os revolucionarios 

del. arte, e i.atercedi6 po:r· el.J.oa· abriéndoles las puertas de. "léxico 

J.uego de· J.a derrota. Sufri6 con ell.oa•: "Duél.orn& Es paila de ti/ ••• 

¡Tanto pu.ña1 en tu s~.no,/ tanta traicicSn en tu fe:" (Dos años, R!o 

de• Janeiro,I938). Y también, como el.J.oa, cambi6 J.a modal.idad de au 

poee!a.: si e.n sus· primeros versos 1ee:nos indiscutibles resonancias 

de G6agora-.,. ºArrastrando las iras de :~ Parca/ me aventuré a las 

guerras oriental.ea/ y romp:! del. Ege o ::.os· cristales/ ora en .!gil tri

rreme, ora en mi barca" (!l!'ercen.l.rio, I906), en sus· últimos advertimos• 

además del juego estético, una profunda preocupaci6n acerca de la 
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funci6.a. hwnana de la poesía ••• "Es que el. poeta cumple el. 1nandamie~ 

to:/ hacer razones con e-1 sentimieu.to / y dar en sentimiento las 

razones" (a Eugenio Flori t., I956). 

Simul.táneamente se daba en estos poetas la necesidad de teorizar e 

investigar sobre- los principios de- su escritura. Los estudios más 

exháustivos realizados por entonces· sobre el fenómeno goagorino 

son. l.os de Reyes· y l.os de :námaso Alo!l.So. 

En Estudios· y Ensayos Go1>gorinos· (I927-I966), D!maso Alonso se 

refiere·- a REyea como "al primer estudioso que se ha acercado a G6,a 

gora. con conciencia y ecuánime compreasiÓn.", porque e.n él se hal~ 

ban "1.a. más :ninucioea exactit.ud objetiva y la más delicada se.nsi

bilidad poética". En efecto, el español parece- haber recogido l.os 

cimientos· dejados por el mexicano, pero 1a direcci6n de sus traba

jos- permite diferenciar1os: n!maso Alonso escribe con cierta cons

tancia e~ la lí~ea estilística y Reyes se aleja cada vez más del 

espacio de lectura objetiva afirman~lo el conoci•nie._ito intuitivo del 

cordobés. Los dos mome.n.tos señalados e.r:1 su poesía son también vál.!, 

dos en. sus. i.nvestigaciones gongorinas: Por un lado se in.c-1.i.na a 

agotar cie.ntÍficame.n.te el material de estudio, y por otro teme: em

banderarse co.a la filol.ogía pues. e.11o deteriora el conocimien.to 

afecti~o. A la primera actitud correspo.adem los trabajos realizados. 

co.n Menéndez Pidal, Cuestioaes· Gongorinas; a la segU!lda, aquéllos 

no escritos por exigencias laborales· sino por gusto, por inquietud 

perso.aa.l, durante su permanencia en e.l cuerpo diplomático de Madrid, 

Buenos Aires, Río de Ja11eiro: "Sabor de GÓngora", "Lo popular en G6.f!

g_ora11, "G6agora y América". Aun.que RE.:yes tiene sus límites· para acep

tar el fenómeno goag_orino, la mayor parte ''e los ejemplos que cita 

e·n sus primeras obras de teoría literaria, I.a. Exneriencia Literaria 

(1930-1940), son de GÓngora; 11.0 suc1!de lo :nismo en sus obras poste

riores, E1 Des1inde (I944) ,y Al Yunque (I954TI95B), lo que con-
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firma la disminuci6n de su interés por J.a exact& armonía verbal en 

pro de ·una posici.Sn máa abierta rea·pecto a J.a escritura poética, que 

dea:taqu,. el. pe.radigma del. creador- sobre el. sintagma eat6tic.o como 

val.or- prioritario de la l.iteratura. 

Estos dos momentos;, .aotab1es e·.a su creación l.iteraria. y en sus· re

fl.exiooee te6ricas, prefiguran la hip6tesia a desentrañar en este 

estudio1 Domina en La Experiencia Literaria y en El. Deal.inde uaa 

clara inteJ.1cióa. estética. -nwica absoluta como la de la gea.eraci6n 

del. 27- y un constante juicio sobre· la.e conductas humanas -corre.!: 

tas o incorrectas, inteligentes o Vlllge.res- in'\tolucradas alrede·dor 

d!f todo acto literario. Aunque- ae trata de• tendencias algo incompa.

tiblea, puee el artificio po6tico ee· indiferente a. las verdades 

co::itextua1es·, Reyes· las combiua sin dific.ultades; pero nosotros., e.a

mo 1ectores-, sufrimoS' una serie de tensiones- cuyos altern.a.tiv.os vai

venes· co11ducen a ubicarlo en un modo de proceder revoluciona.ria.me~ 

te acepta.do o radica.lme·nte rechazado por el. debate' literario actual. 

Debo co~esar, sin pe.na., que e1 pu.i:ito de pal"·tida de- mi trab!:. 

jo se inciin6, a1 comienzo, por U1l8. casi absoluta aceptaci6n de su 

modernidad• al enco1'ltrar, aon plebeyo asombro• e.a.ormee: corres·pon

dencias entre La Experiencia Literaria· y la te.oríe. de- la literatu

ra de· 1os- formalistas rusos.. Poco a poco, !JOZ't la.a mismas exigea.c:Las 

del texto, tuve que· admitir- que l.a.·suma de paréntesis que me queda

ban al eote.jarlos reclamaban otra explicaci.Sn, no ya las que ofre

cían los ruso" y sus continuadorea sino fue·ntea antiquísimas, las 

que· por- primera vez ee plantearon e1 dilema en.tre "lo Úti1" y "1o 

dulce" en 1a literatura: Plat6n y Ariet6teles. Continuemos, no aba

tan.te., e1 seguimiento de·l proceso tal c.ua.1 1o llevé a. cabo, trans

cribiendo las reflexiones experimentadas e.l. momento de cL-.da. lectura., 

de cada paso hacia la compreuei.Sn de·l pensamiento poético de Alfon

so Reyes. 
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La Experiencia Literati.a responde a las iaquietudes go.agorinas 

y a le. percepai.Sn ae le. J.i teratura objeto en sus: principal.es post,!! 

l.sdos: diferencia el. J.enguaje, poético frente al. J.enguaje vul.gar; 

concibe a la 1iteratura c-0mo un suceder imaginario, antirreal.ista; 

otorga importa.ac·ia a. la forma, porque 1a poesía .o.o es estado de a,! 

ma sino efecto de pal.abras; destaca l.s pol.ival.enc.ia del. sig<lo y 

cl.ssifica J.as actitudes del. crític.o segÚfi sus grados de apego o 

desapego a1 texto o a su impreaido persona1. 

El tipo de arte que. 11.B.ce en los a'?ios veinte, el. arte gougori

o.o, tiene. u..oa especial. correspoade11cia, es. contemporáneo, i.at.uyo, 

a1 desarroll.o de.. loa nuevos co.a.ce.ptos que aportan. a nuestros· días 

l.ss críticas formal.istas y estruc:tural.istas. Poi-que ua arte que se 

desprende de l.a real.idad, que. admira l.as for'11as, atiende más a sí 

mismo que al. referente o a la respuesta que esper~ del lector·, Y' 

una crítica que se al.<r;ja de.l. autoi- y del. receptor atiende ·:ptiori

tariameate. al texto. Ha es casual que las primeras teorías críticas 

objetivas surjan en I9I5, se prol.onguen hasta I930 con l.os estu

dios formal.is tas, y de a.hí en más con J.os estructura listas y semi6-

ticos ea. general. Tampoco es casual que se relacio.nencon. el llama

do de atenci.Sn de Saussure sobre l.a necesidad de estudiar l.a J.engua 

como un sistema de relaciones internas., et1 w1 sea.tido sinaró.aico. 

Quiero .. decir que le. misma as.piraci.Sn de exactitud en el. arte se da

ba tanto en los actores- c:omo en los co.ate:npladores de.l hecho lite

rario. 

En "Ap~tes: sobre la ciencia de la J.iteratura", 3 luego de expli

car J.os rumbos recientes' de J.a estil.Ística y le. estil.ol.ogía desde 

Charlee- Bally y desde el expresionismo orociano, Reyes se refiere 

3 en Páginas Adicional.es, Obras Compl.etas, Tomo XIV, P.C.E., t.féxi
co I962, p.379. E1 texto data de I940. 
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a l,a_ ir1quietud ~na11ifiesta en el párrafo anterior; señal.a la. corres

pondencia eatre· la estilología y el formalismo ruso porque ambas 

escuelas otorgan especial atencri6n a las formas, -aunque. en 1a pri

mera se trata de detectar las particularidade~ verbales· para recons

truir la sensibilidad del poeta, y en los segundos· de c·olocar al 

artificio estético como realidad esencial del quehacer literario-, 

y descubre· en e·llas la intenci6'n de reivilldica.r la literatura pura, 

el arte gongorino: 

Por lo ~ismo que nuestras informaciones· sobre el pensamien
to ruso son demasiado simplistas y unilaterales, queremos 
ahora señalar una confluencia e.a.tre· la corrie.n.te es-tilol6'
gica ••• y la Última corriente rusa, menos· conocida entre no
sutros' y prov.ocada por- declives:, no ya filosóficos sino so
c:iales. La nueva. crítica rusa se si.nticS' u.ti. día. fatiga.da del 
argwne.ato po1íticro a. que, la· obligaba.a. los apre~nios· circuns
taaciales. Se había llevado al máximo el abuso de juzgar to
da literatura en vistas de, co1wideracio.a.es extra:ías a lo li-
terario .......................................................... . 
Puesto que la literatura ea ~ .. f'enó1ne.a.o de forma, resuel.ve.a. 
co.t1cer1trarse e.i.'l la for:na. Ossip Brik est'.ldia las repeticio
nes fónicas de la poesía. Eichenbau~ iusiste en que la úni
ca novedad e.tl liiteratura es· la novedad técnica .. Toda revolu
ción literaria ea un "dolce stil. nuov:o". Vi.t1igradov recono
ce. novedades· psic·olÓgicas e.t1 Gogol, pero las dxplica como un 
efecto de la novedad de estil.o. La misma Literatura C.ompara
da se vuelve "Formalismo Comparado" e.a manos de Jirmunski. 
Acaso se llega B. la exacerbación, puesto que se aba.ndona a l.a 
historia literaria todo el contenido de asuntos •••••••••••• 

Y véase por- dónde encontramos allá, inesperada~ente, la 
.noción deshumanizada. de·· la "literatura pura", que. tambié.n ha 
reunido inol.vidables batallas en el. Occidente europeo. Tal. 
purismo llega a1 extremo de· considerar co:no fardo i.uevitable 
o tara de la ~iteratura el llevar a cuestas las ideas o l.os 
sentimientos· inscritos ya en las pal.abras. 

Si ca.u tal criterio .i.1os echamos e.a busca del objeto litera
rio puro, y lo despret1de;nos de sus adhere.u.cias mitol6gicas (la 
Antigriedad), didáctico-re 1.igiosas (Edad Media), didáctico-raci.!! 
na.listas (Ren.aci!nie.at o-a:~eoclasicisrno),. filosófico-sociolÓgj_cas 
(Romanticismo), llegaremos a 1a conc_lusión de que semejante· oE_ 
jeto se ha dado e.Ll su mayor pu1ari tud o limpieza con la c.OLl.tr!: 
reforma barroca y los· intentos actuales de la "poesía pura". 
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No caben dudas acerca de que Reyes tenía conocimientos sobre 

las ·dire·ccionea de""l. formalismo y de que, a su juicio, "el nuevo e.!: 

tudio formal.· era una consecue11aia del. desarrollo formal extremo a]: 

cac.zado por la Literatura, en su doble esfuerzo poir reducir é·l de,!! 

ajuste· psiool6gico lingüístico y por· reducir las adiposidades pa

rásitas del ·objeto literario". 4 Tampoco cabe.a dudas acerca de la 

asociaci6n que realiza entre los principios· que rige.a la crítica 

.e~tilística, "ajuste psicol6gico lingüístico", y los que rigen la 

crítica formal, :•reducir las adiposidadeS p~e!sitas" de la litera

tura, pues, aunque se trata de. distintas intencioaa.lidades·, las re

suelven en Wl. :nismo campo; el de· auscultar las formas poéticas. Pe

ro, más clara es· aún su reticencia irónica, tant-0 sobre el sentido 

que tiene crear formas poéticas puras corno sobre. la limitación de 

mirarlas crítica~ente en esa misma dirección: "Pero no sé si se ha 

reparado lo suficiente en que esa literatura pura, así como la crí

tica que parece inspirada par ella, a fuerza de aho.1.1dar en lo psi

col6gico lingüístico de la estética corren el riesgo de olvidar lo 

específicamente bello" • 5 

Prevención que-,de alguna. manera,.a.os autoriza a recordar la du!: 

lidad ya indicada; en su producción poética y en sus investigacio

nes gongorinas. PozPque ,aun en sus· momentos·· más gó.agoristas ,Reyes 

se ha resistido a las cateeorías científicas d~l co~oci~iento lit~ 

rario, rebeldía v.ieible en todos sus libros aunque dé· muestras fe

hacientes· de conoce-rlas-' y valorarlas. Sostiene· que la ciencia sólo 

puede captar lo adjeti~o de la literatura y a~eaaza destruir con 

esto la facultad de·.1 creador de sustantivar 1.as cosas ficticias, de . 

••nombrar lo que no tiene nombreº, de e.1."1C0.1.1trar pal.abras precisas pa

ra "las imprecisas emociones hu:nanas 11 • Eu la lucl1a por de-fe.nder la 

4 Ibid.,p.380-38! 
5 !bid., p.38!. 
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literatura de sus fun.cionee ancilare·s., por· afir!IlB.r la facultad cre

e.dore. de-.1 indi v.iduo, la: poé'tice. de Alf'ons o Reyes se e.le:je. de donde 

las ciencias ·estilísticas formalistas, pretenden. llége.r~· intenta 

recuperar t.odos. los espacios·. que rodea.a. al eiguo literario, y se 

aproxima a lo que en ~uestros. días llamamos mirada semiótica.. Tes

timonio de este· arribo es· El Deslinde;sin embargo, es un arribo 

parcia1, po~que el enfrentamiento a la realidad literaria se per

c.ibe·,fina..lmeate, desde una verdad anterior' a la palabra po~tica, 

no e.n elle. ni por ella:. 

A1fonso Reyes, precursor del. recon.oci1nien.to g_oagoria.o, actor 

marginal de la: generaci6n del 27, contempl.6 a. G6ng_ora y a la: l.i te

ra tura. en doble rumbo de objeti -v:idad esté'tice. y de emoci6n tras

ce.o.dente. 

f,,e he referido globalmea.te a todos los procesos que seráa pormenor,! 

zados en las páginas siguientes, con el objeto de facilitar el e.11. 

nc•cimiento de las c.ircu.nsta.acias que me llevaron a hilvanar temas 

ta.a ampl.ios e.el ua proyecto, por cor1Biguiei1te, ambicias-o. Ha just_! 

fica esto el a1cance- medio de mi objetivo, pero, al. menos-, ea.pero 

haber contribuido a que se intuya el pes.o de lo qua no se ha dicho. 

El proyecto, pues, consta de dos. partes: organizadas en tres C.!!; 

p!tu1oB". I.a. primer parte· se re:ferirá a los antecedentes· de la: teo

ría literaria. de· Alf'onso Reyes, ei•tendidos .no c.o:no textos que le 

preceden s·iao e.amo pasos· desde· 1os· que. fue progresivamente elabo

ra.a.do su poética·, incorpora.t1do o descartaado ele:ne.atos. La segw•da 

estudiará las princ·ipales obras que dan testi:no.a.io de s·u coacepc id"n 

de la: lit.ere.tura.: La Experiellcia Literaria y El Des1inde. La expli

caci&n d1 Sus· propuestas y las re1acio.aes co~parativas con las te

orías v.igentee nos· aproximarán a los visos· de '!!Odernidad del pen

sn.mie.ato poético de· Alfons·o Reyes. 



:I- ClJESTI01~ES Y ESTUDIOS GOllGORIUOS·. 

En la Introducci6n nos situamos ante dos actitudes poéticas con

vergentes 1 Alfonso R11yes y 1a Generaci6n del.' 27. Participaron en 

la recuperaci6n de una estética oJ.vidada: la de la pal.abra artísti 

ca pura, ajena a. 1a circunetanciaci6n, al. exceso emociona]. y a la 

inmediatez hist6rica, la que pretendi6 explicar el gongorismo de 

nuestro sigl.o en ambos lados· del Atlántico. 

Los trabajos más significativos real.izados por eatonces. con 

ese prop6sito afirman la coincidencia espacio-temporal. iberoameri

cana. Son J.os del poeta español. Ddma.so Alonso, y los del poeta mex_! 

cano Alfonso Reyes, reunidos principalmente en Estudios y En.sayo11> 

Gongorinos- y en G6ngora y El Pol.i:femo J.oa; da, Dltmaso Al.onso, y en 

"Sobr"' J.a estética de G6ngora", Cuestiones Gongorinas, Tres. al.can-
I ces a G6ogora y ~ J.os de R!!yes·. Ja mayor parte d9' los. teztoa 

que componen Estudios y Ensayos Gongorinos fueron escritos en oca.

si6n de celebrarse el Centenario de G6agora, en I927, y loe- textos 

que comp01U!n las Guestionee Gongorinas datan de I9I5 a 1926. Ambos: 

participaron simultáneamente de 1a di:fícil tarea de reconstruir al. 

poeta cordobéa. 

El. lugar de encuentro :fue Espa:i'la, en a.onde' el. mexicano perma

neci.6 desde I9:I4 hasta I924. Se gestaban a la vez dos revolucione~, 

la republicana. y la gongorina: 

¡Diez años de intensa actividad en MadridS ¡Y qul Madrid 
e·l de aquel. entonces: ¡ Qul Atenas a los pies de la sie
rra carpetovet6nica.: Mi época madril.eña coincidi6 eon ra-
ra. y providencial. exactitud, a mis anhelos de emancipe.ei.6n,.~ 

1 Estos tres: Últimos se \1 ncuentran reunidos en el. tomo VII de sus, 

2 Obras Compl.etas del. Fo"do de Cultura Econ6miea, 
"His1;oria documental. de mis libros", II, TJniv. de México I955, :IX 
Ho 7, en Al.:fonso Reyes: Vida y Obra de Andrés• Iduart"', Ucar "e.reía 
Cuba I957. The Hispanic Institute in ·the Uüited Sta tes, p.2I, 
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Con esta revol.uc:LcSn s:C co111ulgcS, porque era menos amCrqu:l.ca qua' 

l.a de Mlx:Lco •• •"Entre l.a barbar:Le descontrol.ad& que estal.l.a da. 

repente aqu:C 'T al.lá, a modo de mal. :l.nev:L tabl.e, pero -ea<> e:C

nunca sanc:Lonado, 'T l.a barbar:l.e organizada 'T 111etcSd:Lca, dictada 

por l.as autoridades responeabl.es.', ha'T una 4:1.stanc:La moral. que' 

a nadie se l.e ocul.te"3 .0pin:1.6n en l.a que, es :l.nd:l.scutibla· l.a 

eubest:l.J11Bc:l.6n, por B.u c....Ccter pl.ebqo, de la revolucU.cSn 111.,.icana 

'T •1 respeto que l.oe dir:l.genteB republ.:1.canoe aerec:Leron pera Re-

7'ea:. 

4 peBar de eu :l.ntegrac:l.6.n a l.a :Lnte l.ectual.idad ea pañol.a, <1:1.er

ta eztrai'lesa l.o d:l.etano:l.a da l.a pen:C.nsul.aa 

Adv:Lerto, desda que piso tierra española, que' ae apo
del'a da· m:I. mente· un esfuerzo de traducc:LcSn. 1:!•01" un 
d:l.ac:Cpul.o de l.ae 4:1.acipl.:Lnae 1:1.nga:Csticas de1 8:1.gl.o 
de:· <rol ••• "Siento que siento" en uaa le.agua le.veaanta· 
diat:Lnta de l.a pent.neul.ar. En esta l.evedad del. -ti• 
está el. oo.afl.icto ••• Bl. hijo que al.canza la mayor:l.dad 
ea, a l.oe.- ojos del. padl.·a, un cUal.ecto de. l.a faa:Ll.ia. 
Se 1e parec1u ee diferencia,apeD&a. De ese .. apeD&e na
ce irredimibleaente, l.a guerra entre.

4
el. padre 'T al. hijo, 

qua· ª"' e1 fermento de la Historia· ••• 

~al.a&! pal.abras, expresad&& en I924, a,,:l.dencian algo da eu paP

ticul.ar a4haai6n al. 111ov:l.111iento gc.agorista. Por un l.ado la seduc

a:l6n ante al. barroco, anta l.& certeza de su armon:Ca. Por· otro, 

1a intuiai.6n de UD& desmeaura co.ntraria a su for111Bci6n hwm.n:!a

tica. Coao Si en América se hubiera geatado una nueva 'iai6n da.i. 

arte b&rroco, pl!cS:1<ima 'T distante a l.a vez de España a l.a 'IMJCald..Sn 

preciosista perteneCll! a· aabas, pero l.a profunda pre OClUpacicSn por 

1a arietauciac unida. al. ~uago verbal. es propia da. Aaérica, donde 

i? J:bi4. ,p.3&. ("l:l. l.lanto de España" ,Rtipertorio Americano, San Joa' 
da Coata Hica. J:939) 

4, "Cal.aadar:i.o, •adr:l.d', Cuadar.nos Literar:Los paga.I4J:-I46, en J:bid;., 
p.Jo. 



J:3 
rara. VeZ' e.ncontraaos• el artif'icio t1fonico separado ds:1 1nt.rro

gante de. 1a vida• o • al a&noS;, apareceo da una -nera menos< au

perf'ic1al qua.: en :lto!' 1*atore11; del :siglo da; Oro español. 

Loa poetas de la vanguardia españo1a del 27 carecían d& pre:o

cupaci6n hUllBilista, al collli.anzo. Se empecinaban en negarla. 5610 

debía contar la palabra. Reyes.' no se entrega totalaente· al verso 

gratuito, por· eso naceftla guerra entra el. padre. 7 el hi;lo" • entre 

la vanguardia española. 7 el gongorisao americano. Y aquí eatl(n 

7a inai.Dw&daa dos actitudes; d«- estudio 11.obra. G6.agore: e.n pr-iaer 

lugar, un eaf'uerzo de erudici6n por· agotar su objeto da ~t;:l.

gac16n en sus moda.lidadea; lingüísticas¡ e.n eegu.ndo lugar• cierta 

pravenci6n respecto al aátodo f'ilológico como ~a da.abordar al 

valor poltiao, en detrimE!nto de f'or-s más emotivas 7 eapon""'1eae 

da.: a.emprender la literatura. 

Del:ltro da la primera actitud/ ubia;o ª' 1011 art!cul.oe qua eacribi6 

CWIDdO trabajaba con •emndeZ' Pidal en a•l. Centro de· l!:Bt1u1ioor. Hia~ 

t6r1co11;. !rienen, por al:lda, u.aa marcada orieni;ac16a. f.ilol6gica.. 

Oue11tiones; Gongorinas lleva un pznSlogo en el que• Re7ea aa.ni

f'iaata su voluntad de contribuir a la caiebraoi6n dal Oel:ltea&rio 

ocaa1onaltaenta, pollquE ea• oportuno recoger loa. traba;! os; para e>l. 

-e.nto: "Hace ti-po que pensabB.! reunir eaoa trabajos, 7 al pznS

z:l.ao &l:livaraar:l.o de· G6ngora(auerto el 23 dei -70 de :I627). •• 

&l:li- al f'in a realizar el pro7acj;o". Luego paraca dlisculparee 

de lo abruaal:ltemente aapeaíf':l.co del estudio, o.amo a1 8'l. e:str-o 

alcBJ>Zado no hubiera siclo lijado por· su v.oluntad ni poir eua; 1nta

re11e• sino por una responsabilidad labor&l.1 •s.r qua las apreo:l.a-
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aíoaeSJ l.iterarias que ha7 an este v;ol.umen van como ahogadas 

antre el. fárrago erudito¡ pero 

aaeno (tieapo habr.C para todo) 

plflSJ.ogo está fechado en Paría, 

no h.., querido hacer UA libro 

sino UA l.ibro dl:>Ol1lllentaJ.". :r;:J. 

:I926, tieapo en el. 

::ici11a a 1a segUAda acti tucf. Es a:oABciante da <tll.o ¡ 

que se apro

oto:r:rga., sin 

embargo, el. mismo val.ar a ambas: "Va de l.o w:io a l.o otro 1a d!i

ferencia que ha;r entre estudiar al. nudo ;r ia, traaa. dtl tapiz., 

aplicando l.ac l.ente; 7 usando dB" J.as notia:l.as técnicas, o apr

a:l.ar de l.e j º"' ;r al. gol.pe de:· vista 1a beill.ua. deil cuadro que 8'1 

tapiz-. mismo representa. Son dos' 6rdenes distintos; d"' felicidad, 

iguel.iaent"' aguda en amboa; caeos-. Beatos• l.OB· qui!< sepan disfrutar 

da, tal.es p1aceres:. Ya puedan jactarse de que encuentran compa

d!a en su sol.edad 7 consuel.o siempre". 

llu;r braveaentlll -. referir,(, &< l.08' e ontm:lidoe; fUAdamental.es de 

algUAOBl de J.os1 traba~o11; que· incl.u;ro en este apartado, a fin de 

argumentar J.a orientaci6n de su primer manera de; estudiar l.a l.i

teratura, d~inida por él. mismo como a. través de' un "l.ent&! téc

nico". El.l.oe; son: "G6agora 7 1a gl.oria da, Niqueal' Crtr5), "Alego

ría. de Aranjuez" (:r9r5) ,"Los, textos de G6agora• (I9I6) • •contribu

a:iones•. a 1a: bibl.iograf!a de; G6.agora•(:r9r6-r9r7), "Reaefta da es

tu4ios: go.agorinos!'(r9rB), •Ias dol.encias de Paravioino"(I9IB), 

"Sobre el. texto de les :Lecciones. Solemnes de: Pel.l.icer" (r9rS), 

"Pal.licer en 1ae cartas de. sus contemporáaeos•(r9r9),7"lfecesidad 

de: yoJ.ver a J.oe comentaristas" (:I9ZO). 

•a&.ogora ;r J.a gloria de N:Iquea" se ref'iereo a l.a obra teatrti 

d8l Vil.l.a11adiaaa, OJ3rreo ma;ror deo Felipe :rv, intr~id.o Don Juan. 

que., anamorado de 1a r~·,incendia al. teatro pera racibirJ.a. en 
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sus; brazoBi 7 paga con la muerte su osadía .• 

E1 pr61ogo a1eg6rico de 1a comedia, pieza diminuta y separa

b1a:, tiei:ut! una cita expresa de, dos versos de G6ngora.: "Muchos 

sig1oa de hermosura en pocos añoa. de edad", dato coni'irDBdo en 

un texto de Mart!n de Angu1o y P11lgar. 5 Reyeao se pregunta por._ 

qu4, si e1 pr61ogo pertenecía a Gongora., no aclar6 lata 1a ai

tuaci6n. Una poeib1e, respuesta aeiría e1 haber querido prevenirse 

d8' 1a suerte• da Vi11amediana, su diecípu1o. Abunda en argwaentos 

para-. demostrar 1a autenticidad gongorina de1 poema·. 

Bn "Loa textos de G6ngora~ ee abordan, a travls: de; un comp1e

:tíBimo registro de manuscritos bib1iográf'icro8', ia.serie de• uua

p1icaciones existentes para. ODnocer 108' o1"igine.1eB1 de G6agora, 

por 1as enmiendas, corrupciones y a1teracionea que; sufrieron. 

E11as serían: e1 no haberse impreso 1111 vida< de1 poet"' y e1 haber 

creado 11 miBmo a:l.ertas confusiones; en 1a crono1ogía de: 1os; po

emas; a1 poco cuidado con que se arrojaron 1oa.• editores; sobre 

1oe; manuscritos. que c:orría-n de· mano en mano en verdadero ldlÚ> de 

emu1aci6n; e1 haber quedado muchas poesías inacabadas, tentando 

a. 1os· osados; continuadore~; 1oa; auces~v4s retoque~ c:nn qu~ ~ 

ra eah.S a vo1ar partea; de, aus; po8'1Íaa; d temor- a 1o atrevido de 

algunas sátiras, qua> ina.l.inab8' a eacondar1as o a atenuar1ae croa. 

o:orreccione11:; 1a aump1ejidad de aque1 eati1o que, por- ñ so1o 

producda ma1ae interpretaciones; y. 1a tendencia a ajustar co~o:ir

- a d1aa 1a frase in0ompreneib1a:; 7, f'ina1menta, 1as falsa,. 

atribuciones qull' origina 1a semS>janza· 1lxica y tlcnica, por i•i

taci6n, entre 1o~ poetas de1 cic1o gongorino. 

"Contribuciones."-' 1a bib1iogrld!a da G6ngora"eon notas rea.J.i

madaa 1111 co1aboraci6n con Jlartín Luis. Guzmiúi y Borique D!az Ca.o..!!, 

5 E lo a.. ÚY'le'or-c o. J:>on Luis de Gón ora... de vc.rso5 e.,.,-trcs~ca.cto.5 

de sus o6ra.'i .1.c 31. 



l I6 

do. Complementan los trabajos de R. Foulc ~ Dalbosc. "Biblio

gsaphie de Gcfogora~ (Rev .• Hispanique. XVIf, I90B). 7 d•· Lucien 

Paul T!oaas. •A propase de. ia Bibliographr:~d.., G6ogora• (Bu11..,_ 
tin Hipaniqua. julio de· I909). 

"&obre al te:ioto de 1as Lecciones Sale ª' de; P8'llicer• tieae 
. 1 

po:l" objeto defender a ~6ogora trente a. L•f • Thomae. quien en 

•Le; ~ime. et la ·preciosi tá aultis;tes• an J:e pagna~ • d8' I909,ati:rr-
I 

maba., baeiCndoee en 1as •Lecciones sole111J:1ef" de Ptcllicer, que e 1 

predicador. Paraviaino pudO habar sido ant i=· a. G6ogora. en 

materia de estilo. 

"NllCeBidad de. volver a loe, comantaris ae• cnarra. el. •tt!rra

g9 bibliogr.Ctiao'; (e:11prasi6n da• Re;yee:) • i :\<itando a· SWI' camr~

daB googoristas a. leerlos. por· •rapalente qua• sean. .,. espe

cial a loa; del siglo XVII, indiepe.asables• para. •%Ocaprendar la 

difiaultad sinti!ctica. de. G6ogora 7 partic larmente enriquec-
1 

dores. por su rara erudiaicSn. Vo1ver a la.a"Lecciolles:. sol.emnes;tt 

de Pal.licor. I629, 7 a~':1:1 Polite•o de. Don Luis da G6ogora aoma~ 

tado•, da, I636. 

un U:~a:
0

:!::;: :g::: :::b:!::i::a::dY::t:::

1

:::i:::'1 

nadas, ob;lativamente, a;luetadae al aonoci111,lento da. G6ogora. ao

•o tan6caano de lengua. 

Dcarallte los: allos: qu• partanecicS al cuerpo diploútico mezi-
1 

cano en Madrid:, Buenoe Airee;, Río da Janei.ro, eecribll.6 1011. tra 
1 ba;loe: qua, reúno dentro de 1a segunda e.ctitulis Trae: noticias bi-

bliogriíticae, •un tre.duator de G6ogora.•. •ri ediai6n del. Polit.!?, 

ao•~ "Da G6ogorac 7 lllallarme~, da, I920• I926 7 X926 reapectiva

mante;"lln romanea. de• atribuci6n dudosa•, d, I92X; 'fras; alcances• 

a. a6ngoras "Sabor da G6ogora.",I928. "Lo popular en G6ogora•,I938, 
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y "Le. estrofa reacia del Polifemo", 1954; en Varia agrega e1 "Bo

J.etín gongorino", I93I, y~.'Gcfogora y América"de I929. 

Curiosamente estos 1ibros escritos con posterioridad a lo que· 

he· J.lamado la primera actitud fiJ.oJ.6gica, continúan el. primer tes• 

timonio goagori.ao de Reyes, c:o.atinúa.n la línea de1 elogio pro,1un

ciado en su collferencia aa.te el Ateneo e.a. I909, "Sobre 1a está.ti

ca de DÓngora". De modo que la actitud filológica collSti tuiría 

un paré.llltesis casi laboral, obligado por las circu.11stancias, de: Ci,!! 

co años· ( I9I5- .L~;;u}, superado de·· i!ll!lediato por J.a mirada hacia. 

la b~1leza literaria libr~ d~ rigores técnicos. No ea, ao obstante, 

un paréntesis iatrascendente. Conforma un periodo de formaci6n que 

dej6 profundas secuelas en su pensa"1iento J.iterario, las que luego 

determinar<Ín en su poética un permanente J.J.amado de atenci6n ant•e 

J.os extremos intuitivos del. saber J.iterario, las que fijar.J:n las 

tensiones entre el intelecto y la emoción. 

La· redacción de los artículos de esta seg·.1nda actitud crítica, 

ubicados inmediatemente después de los a!'1teriores en las obras com

pletas, suma.a Citlll. páginas, -cincuenta menos que los eruditos-, pre

sentan un to.no más distendido, temas de interls ge.aeralizado y no 

ofrecen dit'icu.J.tades para su comprensi6n. Si bien J.a cantidad no ea' 

representativa de l.a calidad, en este caso es obvio que e.a. cinao 

año8' se produjo m.J:s sobre el. tema en s! que en tre·inta y cuatro; sin 

embargo,e.a todos sus escritos posteriores·. acerca de la literatura 

G&ngora es siempre un tema subyace_.ate, casi me atrevería a afirmar 

que es el punto de partida de muchas de sus reflexiones. te.órioas 

aa.r.ededor- de- la experiencia litere.ria; representa el extremo estéti-

co que rig& y controla la nota emocional de la pal.abra poé'tica. 
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Kn tdecto, la. huel.la d .. la segunda actitud goagori.lle. AO 

puede 11111.dimH sino -Uta.tiva11ente,desd., la. inquiatudi teiapraoe. 

que 1o av-tur& a descubrir la eat,tica. de G&agora. adn en Wlsi

eo. (sin conocer e1 aotd.mi-to de recuperaci&n dal. ute puro ea

psi'lo~, h&st& l.a. l:UZ!io11a s:Cnt~s de deS"prencl:imieato est,tico 

da la rea.11.dad 7 efecto .,..oc::l.oaal. en al. 1ector que proclaman 

BUS 1Íl.1tl.moa 11.broa te&zricos. 

"Sobre la el!Etl:t;i.ca de G&agora.", d• X909, señal& al. :iruabo 

pl11.aero que toa6 s-u rebel.a:Ca contra. e1 posit1~11ao durante el. 

portiriato 1 

Sent:Cam.oa 1a opres;i&n inte!l.-tl.18'l., ;tuniw con la F•
ai&n po1!1d.ca 7 econ&uaa. de que 7a - dab"' cuenta 
gran pa:rte dal. pa.:Ca. Ve:Caaoa que la: fi.1oao:r:Ca of'i,d.&1 
- 4-1.Bido l!El.st...C:~ica, d.....,iiado dtd;initiva ~a. 
no equivocarse. :IAtoncea noa lanzaaoa a 1eer a. to...,_ 
l.oa :l::i16so:toa a qui.enea el. poaitiü-o ex>a.de=ba. --
mo indtilea •• .Hicz:l.soa J..ergas excurs:l.onaa a trav'• 4e 
la 1eagWL 7 la 1iteratura eapaólolaa. Les ezcUll'IF.l.ona• 
tenían la excitaci6n pel.igro11a dtt 1aa cacerías ptt"Ohi
bidas; en Aalrica, la interpretsci&n de "lloda.. tra41c:16n 
espsltcl.a. eatab&L ba;lo la "Wigil.ancia. 4• eap:Critua aaad4-
micoa aposta.dos en au s:LB1o DXXX( ¡reglas, g~oa, e• -
cue1&s &) ,. "T la. ;tuv-tudi hada de lA Keps&L Antigua ore-
7-do iA111':1.1 e1 int.ato 4• revisar val.orea o· Bi.g~i
cadoa. De aq~d.lall escU111d.onea nacieron 1011: traba;toa 
d• Al.:1::0W10 R 7ea; a:obre G&agor&, e,.p1iciCnd.a1o por el. 
impul.s-o l:Cri;io que en '1 ten4:Ca a :furMlir6"-1ores "T 
ñ"llaoa - uaa. ...Uf'ell'taci&n superior" ••• ·' 

De 1a11 pal.abras de Pedro Henr:Cquez tiralta deducimos queRe7ea 

ee aventur6 a la raviai6n da G6ngora para. contrarrestar al. ;tui-

6 Pedro "'enr:Cquez tirefla, JB infl11el1Cia da la revoluci6n en 1a vi-
da intel.ectual de Mlxico, en Alfonso Reyes, Pasado i.amadiato, 
Pifge. 46-49, citado por André Iduarte, op.cit.,p.23. 
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cio pragnático de aquellos que lo rechazaba.o. por al rebusca

miento da sum i...Cgenss y pon la dificul.tad de su si.Ataxior.. P

ro lo·...Cs importante, según lo expresa él mismo en el texto, 

ea; la intanci6n de proponer una nueva diracci6.o. ea. la.. críti

ca, libra de preceptos y enfocada sin ast~ticos: condicionamien

tos; a· la observacicSn del· fencS-no d& la escritura litararia; 

Bl verdadero deber cr!tioo exige ya. urgentes ractifa
caoionee; •••• Porqull no soporta ni pueda. soportar ya 
nuestro siglo el trppaam-, cuando la cr!tica se ba 
renovado en todas partea y en todo asunto, con te
lllll'la iwao"l<ilizacicSn, hi3a • f~cilmente tdent'i:f'icable, 
del prosaico esp:Critu del siglo XVIII. . 

Se propuso contensr las críticas extraviadas proi:urando 

encontrar loa verdaderos resortes da1 estilo oultista. Aunque 

no llega a pormenorizar en un rastreo minua:ioao d& loa: veranor. 

da G6ngora, arriba a una hipcStaaia: intaresant• sobre eJ. proce

dimiento de au construccicSn. 

Parte de una defensa de la estética, apo;rado en la idea de 

qua las "verdades da l.oa hombres se f:'U.D.d&lilenta.o., sobretodo, por 

la manifaataoi6.o., la expreaicSn de las ·aparieaciae del inata.o.ta" • 

Si la literatura ea: ref~o de un momento hist6rico, al siglo 

convulsionado que compartieron_ Lapa de Vega y Don Lui& de a6.o.

ra oorreaponder!a.o. respuestas equivale.o.tea: oon distinta mo~ 

dad, explayada una en extenei6n 7 otra en intens16,~, calificadas 

de f'ért~lea y preciosistas respectivamente. Pero esta denuncia 
a 

a una cultura e.u ruinas, la del siglo XVII, como cusa.o.ta d• mo-

das literarias que pretendieran oompenear su fracaso e• nqada 

7 "Sobre la estética de GcSagora",op. oit.,p.6I. 



c~n palabras de. Marceli.no Me.o.é~dez y ~elayo: 

¿Puede. explicarse por circunstancias a-ociales:, 
religiosas o políticas particulares.de Espafra 
a-J. que el iDgenio español, privado (s-egÚn ellos 
clicen) d9' tener swr alae e-o0 el cielo del pe.osa
miento, se 'ltiera rebajado a la tarea estéril y 
sin gloria de· artíf'ice d• palabras vaJ>as y de: in
novador e:n los vocablos? A. mi entender,tal expli
caci6n,derivada de criterios extraños al criterio 
eatético, paca de· f'aleedad por su misma base. Xs 
f'alea• en cuanto niega la virtualidad y eficacia 
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del. pensamiento español ••• ademi!s porqu"' uno de eaoa-, 
vicios:, el conceptismo, lejos dlJ• nacer de penuria 
:Uitelectual se fundaba en el ref'i.oamiento de•. la ab
tracci.Sn •••• y porque la historia .11011· e.aeeila qu&" se
mejantes· vicios artísticos .110 i:ueron peculiares da. 
España, si.no qua, UJ:l poco antes o wi pocn despuéa ••• 
hicieron pr6diga ostentaci6n de sus ve.aenosas 1:lo
res: en todas las literaturas de Europa •• • B 

Y es a la conciencia de la universalidad del f'e.116me.110 a la 
' 

qu• Reyell' se adhiere,.aegando la necesidad de ellContrarle jus

tificantes, va que-., si la exprea-i.Sn literaria es. una manifes

taci6n vital, - causas"ha:!!de ser sin du.da tan mdltiple1< 7 

tan complejas como la vida misma". 

Sit11ado, pues, ante la realidad de la escritura advierta 

y previe.ae. respecto a la falsa antinomia entre aonceptiamo 7 

culteraoJ.emo, Ai el uno .ni el otro carecen de ideas y de pr

cisi.Sn f'orma19 , pero entonces., ¿cuál es. el algo ..ta de; laB im

genes: extravagantes y de. las per!frasia: alambicadas de G6agor&? 
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¿qui: ideas gestaron l.a. elegancia, l.a. pureza artística., e·l 

e.nhelo de aristocrática per:recci.Sn que hacen de sus. versos. 

maravill.a.s estéticas? ••• Y llaga e. l.o que considero au verda

dero descubrimiento ds·GÓngora1 

••• l.a tendeacia googoriua de huir hasta los nombres. 
de; loe. ob;jeto9' ••• e8' e.quí tendencia, o me ;Sor obaaei.Sn 
pon- w camine.o.do sobra ias puras a.ualidades da color 
y d1r, sonoridad que tienen l.a.s cosas. LCH!t' Aoabreir da 
los• objetos. no son e loa.uentes. El. poeta sabe que, gas
tadosc en el. uso diario y :formados· por generaci.Sn anti
qul&ima e; ina.onscienta, no nos· traen ya otro mensa;!• 
111no l.a vulgar eigni:f"icaci.Sn mds eimpl.e o más usada y 
que no corresponde· siempre-, a l.a insinuaci6n que; persi
gue e-1 art ... Bl. conceptista por eso los sustituye poir 
los.nombres da sus cualidades' mds connotativas, las qua 
más l.a sirven para formar ral.a.cionea e-n.tre objetos y 
crear veredas traDS:Versa1es; •••• Pero e1 goagoria.o, da. 
as débil. cerebro si queráia;, aunque m(s seneibl& al. 
mWJ.do ex-terio:t'--. afectivo, sensua1, nece&.ita iJr· a 1os. 
atributos del. color y da· ruido que desprende del.os' ob
·jeto~. Como ruido y como color se le acerca el mu.ad.o, 
y a.omo ruido y como col.or lo traduce¡ y esta poes!a nueva, 
audaz y eficaz, simpátic& por l.a :fuerza sensorial., e.ni
-da con l.as gra.lldee. energ!ae naturales de su creador, 
iamediatamente AOB gana ••• puesto qu .. po .. e la a1ta vir• 
tud: del. l.irieao que l.iberta el. al.me., arr&Aúndol.a a l.as 
durezas del. racio~io y de l.aa: pasadas dialéctice.s.XO 

Col.Dr· y ruido son l.os el.emaAtoa que per11iten al. poeta escapar 

del. l.engua;jec cotidiano para designar loe objetos, l.os. qua bacan 

distinta su percepci.Sn del. mundo. Loe nonceptietas racogan irua 

cual.ida.des' ...Ce inmediatas, e.qual.las propias dü espacio col.oquial, 

para. cruzar l.os' objetos UDIL vez identi:l'.icados; ios cul.teranos' a;e 

dejan ambri8.€1ir por" a.olores. y ruidos no convencionales.;, otorgan 
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y reciben seasaciones· no dichas que lo l.iberan de. la cárce.1 

de1 1enguaje y e1 mundo, que 1o acercan a 1a tota1idad de1 efec

to lírico. 

Tales' notas, lenguaje común vs. lenguaje poétic-o, inte·ligen

cia vs, intuiaión, conocimiento racional vs. conocimiento emoti

vo, se desprenden de este artículo pronunciado en I909, y son las 

que acompañarán la trayectoria del pensamieilto li~erario de Alfo~ 

so Reyes: hasta el final. de sus días. 

El resto de los ensayos que incluyo en esta segunda actitud 

continúan el marcado po;rr "Sobre la estética de- Gone;ora.11
, aunque: 

a1gunos de e~llos respo.aden a la maa.era ex:egética de estudio, dua

lió'ad que, a fin de cuentas, resulta inseparabl.e· de. su persona, 

tanto como l.os ya citados vín.cu.l.os· ea.tre cul.teranos y conceptis.tas. 

"Un tradua.tor de· G6ngora0 se pub1ic6 en París en la. Revista Hi.!, 

pania.. Es una nota elogiosa para !r"iarius André-, quien e.n "Luis 

de G6ngora.: Fab1e de Pco1yphéme.. e.t Ga1atee, treduite· del' Espag

no1 et prlce-dés cf•une' Ode a G6agora", realiza, según Reyes;, 11 e1 

primer intento serio, :tranco,decddido, de estudiar a G6ngora va

liéndose ad&JJUÍa de 1a intuioicSn, claro está - de 1os; métodos de: 

1a razcSn y e1 entendimiento: 1a historia dei lenguaje, 1a inter

pretacicSn de los procedimientoa alegcSricos del poeta y 1a crítica 

de 1os textoa", Va1ora su es:f'uerzo de 1iteralidad, de lea1tad 

al o~igins.1, después de lo cual 1og~6 convencerse de que 1a tradu11>

oicSn 1itera1 de G6ngora a1 :francés: resu1taba escrita en un :fran-

cés; casi inusitado si se quiera, paro a todas 1uces legítimo. Lo 

va1ora~ porqq.e, para. traducir literalmente:, hay que aonocerlo, hay que· 
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entender el original más al.lá de las palabras, no bast"' con 

conocer l.ae ·Jlll.IAllr••·. eB.pañolas i hay ,ademds, que" saber espa

i:'lol.". ~on mayor raz6n, pera traducir a G~tngora., hay que uono

cer el léxiao gongor:l.Ao, pero, además, ha.y que" saber G6ngora". 

"lli adicr.l.6n del Polifamo expl.ica las modificacionea qua hi

zo sobre el texto, fundlÍndoee en el manuscrito de Chac6n, paro 

adaptando al.gw:aas variantes. qu"' resultan da loe: comentaristas, 

Pel.licer y Salcedo prine:ipal.mente. 

"De Gdngora y Jlal.larmd"~ , es •l que, en verdad, recupera el 

tono de 1910. Reconoce haber asociado por primera vez l.os noa

bre111 pe'. ·Gdr:i;¡;ora y ll!.al.lara& por- 1909 en una conterenoia. Descu

brimiento que se vio luego reforzado por· laautoJ!idad -~e Re!Q' 

de- Gourmont en .. P:l'Daenadee Li ttéraireBJ, (4ao. serie, Par:!s 1912). 

Son •J.oa, malbeoboree- de· la eet&tica", por el dese.at'ado ca:m que 

-.Gnl&lron las formas verbal.es. Fueron reunido" definitivamente 

pcm Pra.acia de •io-..dre en au artículo •Critiqu"' a mJ. voiz1 

G6ngora et llal.l.arÚ" (Hispania, Far:!a, jul.io-sept~ 1918). :Sl. 

acierto de Jliomandre: es: el. baberl.os reunidoi:en el. mismo universo 

eatétiuo, en ciel.o propio, md:s cerca uno de o"tl'o que de aus; oon

tempor.CU.ow.. 

Haciea.40 •was las pal.abras del. bWllB.llieta polaco Zdi.l.slas 

Mil.ner ("Gdngora et lWsill.armé; la' COJ>DBi.eaDOE dei • absolu. par 

J.e· aotlal", en L• Bepri.t Mou.veau, 1920), afir- que Gd.a,gara ea 

u.ua dlti.- a oac1.6n del. Reaacillliento eepai:'lol., y llal.larM, co

mo l.a dlt1- de'1 romanti.ci.Bmo :rranal•. No se trata. a, samejan

&aa por t1.nta11Ple ... ua.to o de tlcn:i.ca, Bino que ,10 qu• l.oe 

a¡iro:m:l.ma:, ª"' el. memo horror a l.a vulf:aridad, l.o co-•teMe y 



premed:I. te.do del. esfuerzo dti artista•: su re~6n poá$ice.:. 

Ya en "Sobre• el. prooedimiento ideol.6gico de stlphane; 

Mallarml", de J:909, II va!a en .t:L "un esfuerzo poderoso para 

perfeccionar el. tosco l.ez:igua;le, anhel.o sabio y meditado de 
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hacer más directa l.a maui.festaci6n l.iteraria; rebel.d:Ca. de: una 

mente or.igiJlal., Zltleva, integrada', pcnr tra't!r el. medio defectuoso· . 

"' la;. obediencia de l.os f'i.aes: y d9' l.oa.• modo& de> pensar; del.i.rio,' 

en suma, de perfecci6n; tenaz empe~o de pul.ir todb frotamiento, 

de:· des:truir toda aspereza; obra tan vasta y de tan pasmos"' con

gruencia racional. que, con ser s6l.o de· J.i.D&!l!stica, supone, de 

POI!" e!, la sol.uc:l.6n deo muchos y mla profundos problemas, y aca

so l.a dE la soflade. aorraepond&ncia· cabal. entra> l.es cosas y la. 

v.ol.untad t..Srica •• •". Del.i.rio de perfecci6n lllUJ" p:mSnmo a le.e 

e,.igenoi.e.11 ea:tlticas. da: Al.1!.onso Reyell! po:tt' el quOE l.oe; objeto• 

se subordinan ..,_ la; intaaa:i.6n y l.oe; nombr..,, al. 1eZlguaj..,. las 

ausae trasmutadas por el. l.enta crolll!Ítico y poJ!• el. soai.do aqui.

ran ..,. la. poea-:Ca un estado ar1116n.iao qua; a:ompansa. ..,1 d8B.a;luste 

rea·1. 

B11 avidantao el. del.a ita que- Reyes ainti6 por l.o• "oecaroa." ,. 

aunque parec:Ca verl.os como qui.meras intel.actual.e&. Sin embargo 

exist:Ca en .Sl. una el.ara co.oscieno18' de qu"' esta. v:Ca otorgabBi •l. 

gozo d• penetrar en sone.11 il.imitadae da creaci6n a costa d•· qui

ª" auC11 profundos desarraigo ... La apreai.aci6n con qu"' cierra. al. 

art:Ccul.o - autoriza a-. decir 1o anterio>::r: 

J:J: 

Sa dir:!a qua a11.bo11. poetas van, en camino de; dapuraci6n 
t-z 7 gradual., recorriendo una ascenci6n penosa. LLe
ga ..i d::Ca .... que al.canzan al. nivel qua a. todos. parece 
l& bd1eca.. l'ero al.l.os-. conti.nlÍBn trepando. 111 f'an.fm ... o 

an Cuestione.,. E5tlticas, Obrae Comp1etas, Tomo I, P.C.B., 
Mlxioo 1:976, p.90. 



estético prosigue, "J' ce.da vez e1 viajero se acerca 
más ·a la perfecci6n, a 1a necesidad implícita en 
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el problema mismo que se ha planteado. P~ro, aunque 
el.viajero va cada vez más elto, por el mismo camino, 
ya pas6 la etapa de la belleza general. Y hasta pue
de ser, si se apura mucho, que llegue al .. monstruo. No 
por ·eso, en cierto sentido profundo y superior, ha 
proeresado menos. Gran fábula para meditar la morale
ja.12 

La a!)e.ri.ci6n de la bel.leza es para Reyes el punto justo en 

el que el proceso del arte debe detenerse. Continuar es acceder 

a un espacio elitista que amenaza con "lo monstruoso" porque ha 

excedido el límite hu~ano de comprensi6n, el c6digo medio de 

comunicaci6n. E1 desyrendimie~to est~tico se ha desarrollado 

a tal grado de 1irismo que ha perdido sus vínculos con el suce

der real. Primer gran distanciamiento con 1·os "ma1hechores de-

1a estética". En 1940, 1a distancia es evidente: 

12 

13 

Creedme: tras muchos a..~os de estudio consagradas a 
poetas e investigadores del tipo de !\1allarm~, m~s de 
una vez me he detenido caviloso. Ante aquella su fu-
ria por p1antear 1a poesía en prob1emas, por encontrar 
guarismos mente1es de valor abso1uto, palabras m~gicas 
a las que la realidad se someta, ¿no es esto -me he di
cho- una extra1imitaci6n,condenada como todas al duro 
castigo de 1a naturaleza en un escorbuto literario? La 
esteri1idad afila sus hachas para decapitar al que ~i
sa los 1inderos sagrados. Y asistimos, si vale decirlo, 
a un "fracaso suuerior0 , a una catástrof"e de altura, '?Or 
elevaci6n y asfi~ia.13 

"De G6ngora y Mallarmé", 
tienes gongorinas, Obras 
1981, p. 162. 

"Tres noticias bibliográf"icas", Cues
Completas, Tomo VII, F.C.E.; t.1~x~ 

"Esti1:!stica y Esti1o1og:{a•, Páginas adicionales. 
p1etae, Tomo XIV, F.c.E., México 1962, p. 381, 

Obras Com-
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"Sabor de G.Scgora." fue, escrito en Buenos Airea 8'Jl X928. 

Quiz.C sea el. más personal. de sus tre.be.;jos- sobre el. tema, al. 

qum genuinamente da rienda euel.ta a su Aature.l. s:impat!a por 

l.a vie. tUde.d de-l. cordobla. Ya de"de e.l. U tul.o ADl!F introduce 

en dla1 Fl. gozo de su sensualidad. 

Raye,. se tral.ada, e.l contax-to dcmda u gad.S su capacidad 

amorosa, l.a que ostenta cada verso gongorino. Lo& tonos c:o.a.

tradicr.torioa; de l!Rl poesía, pintada &.veces; con .Sl.eo y a vece,. 

aon acuarela, e• decir,con voces e:11qui11itae o oon ~cel!' m.
ples;, encontrarían cierta ;l1111tifioac1.Sn en la.e dualidad de l.t.• 

lrl4J'1os a que; pertener.« G.Sagoraii .-1 ari&tom-.Ctiao lñglo XVX y 

eJ. e•pobreci&o lliglo xvx:r; armonía\-· cao..,. li. aoilo de· 't'eaganza 

d• un ambiente que lo ahoga - divierte como pue-da, con m.Isica., 

con. humor, con toroS;. Hace·· travesur&l!I!- en el. mu.n.clo,"tra.vesura en 

el sentido miCe íntimo y profundo• aomas&n de hacerla a l.a pe

sadez mental. mal.as ;jugadas"• J.o qua, explica •l. •me;].hacar la ea-

tltica" de Re11!1' de-' Gourmont; buscaba aacud:Ut l.a aoci..i&d con 

sensibilidades eacandal.oeas. Pero, agrega Reye11;, G.Sn'bra no era. 

casquivano 7 ligero, se b1111l.aba de 1ae coea.s seaundarias, J.aa 

qutr merecen desdln. A sol.as 7 pare si!, "sabe J.o que· son las -

v..-ridadaBi del arttr, 7 aufrtr, los; tormento"' de1 del.irio de ptrrfec

a:l.&n, aollBUJllido polt'· un anhaJ.o i11perioaoa, d«• l!Rlptrrarse 7 depurar

e•".• B1 daaaafado y e>l. atrevimiento pozr deadei'lsz' o retener lo 

que no eat.C en su ruta• 1,., abre .. oaminoa universalee.•1 no - limi

ta: L UAa pr.-..«d.tao:l..Sn eepaoial. ni & un punto temporal., las r

ferenaiaa ..SJ.o IF.lrven como el.amento retdr.too pera· el. arms.z&n de 

ideas. 
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?. 
~ popular y la cul.ta, la Ucil. y 

7or atenci6n por su manera:. "oscura". 

itas sustancias de. ,grami!tica y erudi-

de-

de.· vacilaci.Sn 

y el. conceptismo parece 

da 

ta11bilA t"ue escrito 'urante· au as-tan.

Airea .• Se propone inBtar 
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a 1os lectores a integrar los aspectos ret6ricoS del poeta 

con su gran sensibilidad humana, capaz de convertir en e.rte 

un banquete do~éstico, corrientes prendas de vestir en cuadros 

costumbristas, exoresiones regionales en ritmos de baile, la 

~icardía er6tica en c6micas sátiras, las penurias de la esca

sez en sueños de príncipe, las habladurías en jitanjáforas, 1~ 

gracia callejera en pasos de sal6n, la indiferencia burguesa 

en cínico gozo. 

A la alternancia de actitudes cultas y populares, llama 

Reyes "bizque os", 'saltar de expresiones eruditas a imprevistos 

simplismos. Porque "después de hablar en serio se le alborota 

la travesura que tiene adentro, se cansa de la nota torva, ••• 

y sigue el asunto por. lo risueño". 

Sucede lo mismo con AJ.fonso Reyes en esta segunde actitud: 

pasa de prolijos e.nálisis filol6gicos a personales enfoques de 

sa1utaci6n a la vitalidad del cor:lobés. "Bizqueas alfonsinos". 

Corre:::ponden e su propia dualidad: objetiva disciplina, e.pego 

e.1 texto, ºfuria por plantear la poes!a en problema", "guarismos 

mentales", "escorbutos 1i terarios11 , rodeo a los "linderos sagra

dos", súbi te.mente reche.zados por la educada. emoci6n que ~lcanze 

conocimientos más profundos. 

En cuanto al aporte realizado por Dámaso Alonso a la recons-

t:rucci6n gongorina me referir~ más brevemente .aún. Sólo para 

oponer las diferencias y destacar su proximidad respecto a Alfon

so Reyes, teniendo en cuenta sólo uno de sus libros, Estudios Y 

Ensayos G·one;orinos, editr·.:lo en 1970. 
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La· mayor parte! da loao trabajos; da· Estudios• l :snsayoe. Gon

gorinos date.Q. de 1927, -, aparecieron en la Revista" de Pilol.o

g:la Bspai'lola ·XIV. ElloBJ eon: "Claridad y bel.laza. da las Sol.

dadelll', "La simetr:!a. bilateral.", "GcSngora; y la censura de Pe

dro de; Valencia", "GcSngora y Amlrica", "Un centcSn de verso111 de 

GcSngora", 7 "Dos; traba;jom; gongorinos- da Ali"onso R~yes". Bn 

1926 escribll! "Al.uEd.cSn '1 .,.J.usicSn". En I932, "la supuesta illita

cicSn por Gdngora. de la flibula de .1.cisc y Gal.atea", 7 "GcSngora 

'1 la literatura contempo""1ea". Bn 1933"B9 cila y Caribdis en 

la literatura española". Bn I937 "Todos contra. Pel.licer". Bn 

1943 "Poee:!a arahiigo andal.uza '1 polPÚa gangarilla" • En 1955 ea

cribec "Una carta mal atr:l.b¡tida a GcSngora". El lil:>ro incl.UYec, 

además, seis artículos. anéditos;: "Punción estruct~ral de las 

pluralidades", "La oorrelacidn en la poesía de GÓngora", "Pu
ilo '1 1etra d& Don Luis· ell un mam.uicrito. de aus poes:!a.s", "un 

soneto mal. atribuí@ a acSngora!" 7 "Betas que """ dia~cS Zlimaa so

noras". 

Situados: as:!, oronol.ógicament&, y sin voluntad da andar -

l.os temas eapec:lfiaos de· cada uno de, lo..- ascritoa de, ll!Ú8so 

Al.0D110 1 p que esto sign:l.ficar:!a desviarme; demasiado de· mi ob

je:ti~o, observo lo Siguientes 

J:- Que loa estudio"' de; Jll(maso Alonso son posteriorelJ' a l.os d8' 

Alfonso Reyea -, recuperan en gran medida. loa suraos; marcados 

pozr trl. mn::l.oano. 

2- QUe el. prooeeo gongor:l.no e"' inverso al da Alfonso Reye1r1 a:I. 

111> Re7es eeflalé una dualidad,que va d"' fuertes: ina.l.illao:l.onss 

fil.ol.6gioae.qua consul.tan fuentes primarias de' comentaria.tas 

'1 rehaom> eJiioionem 4il.ucidando posibles; erroree; ar:ltiaoll' 1 a 

la-subyugante expres:l.Ón de juicios no l.imitadOll' por "'1 m,f,to

dO, en JllCmaso .A.loDB.o se trata d• partir de. las '1ltimae apr..,_ 

ciac:l.onea; da Reyes, -las que ubicamos; en la segunda actitud;.., 



30 

para. cada ves·. más profundizarlo esti1Ísticamente. 

El tema parece perder interés para Reyes por lo espaciado 

de• sus '1ltimos-. trabajos•. ])!Ímsso Alonso, en cambio, mantiene; cier

to ritmo de intensión gongorina;. R'Cyes: accede' progresivamente: al. 

espacio de la ficci6n poética y del. juicio intuitivD, emocional, 

alejEÍndose de l.a exégesis·; námaso Alonso se sostiene e.n auscul.

tar la :forma d.,. quien revolucionc5 el nivel expresivo de la lengua 

hispana hasta grados aún no alcanzados'• 

3-1.a produc,cic5n uuís intensa de ambos:, no obstante., es coincidente. 

Se dio antes. de I930, lo que con:firma la hipc5tesia de que los• años 

Yeint~ recuperaron a GÓngora en España y en América... 

4- Que: a. partir de I927, después d.,. haber aolaborado a la recons.truc

aic5n gongorina con les poetas de España, Reyee· deja en sus manos 

1a tarea de- canal.izar la inquietud sembrada: "Hoy v.uelva su musa

dice- y la traen en triun:fo hombros nu!s robustos que loa n.uestros" •. 

5- Que los estudios de• Il!Ímaso Alonso son mucho uuís sistematizados y 

·mátc5dtoos que los de Al:fonsc Reyes. R!yes. recuperc5 el banquete de 

las bibliotecas, D{m'So Alonso se ccupc5 de enseñar a digerirle en 

cada una de· sus parte~. 

La. direccic5n convergente de ambos cr:!ticos literarios. es. la 

qua justi:fica el quehacer de este trabajo: reconocen la importancia 

del art~ gongorino en nuestro siglo como fenómenO universal, creen 

en la intemporalidad del arte: como ideal de per:feccic5a a la que de

be .aspirar todo poeta, y son consc.iente de los l:!mites gongori&os. 

A:firmtfmoslo en las palabras de. Il!Ímaso Alonso citadas por- Al:fonso Rll

yea:, aunadas a su v.oz-: 
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Di.ce bi.en •l. irraproctl>able Jll6naso #.lOllllO& GcSngora 
ea al gran po8'tia d9l la> tradicd.cSn grecola.t~1 pero 
no ea •1 pOe!ta, no es 7a. .t1.11ea;f;ro poeta·. su :11'1.loso
fr:!& de l.& -orid&. nos a:blve de mtJ7 poca, cosa.. GcSngora, 
a.-psrt" d• que no• separ• de él todo un 1"'titi0 de la 
crona:l.euc:l.a hi.at6%1ica, no ea un poeta. del es:p!r.i. tu& 
es. un potrt;a par8' loa; nntidoa. En él •naontrar-oa 
-cre>tow. 7 dd•J.tes: tácnicroa, placare• d• :tror,_, 
DIUICa. eatr-imientoa sentimental.ea ni al.tas cmien
tacioDaa. Debemos e11tu<1:1.ar1o, puea, •omo • un objeto 
da eso1UlliV& 7 pura< o:ontemplaci6n es:t&tica. 16 

16 Al:l!onao Jle7e11:, "SabOJt' de G6agara." •· ftea a1ca.nc- a G6agora.0 

op.ri1L.p.:I94. 
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II-LA EXPERIENCIA LITERARIA 

Este cap!tul.o rastrea l.a significaci6n contempor&aea del. pri

mer intento si.Stemático de ilfonso Rayes de teorizar sobra l.a 

1i teratur11. Revi.sa l.ae notas reunidas en La ExpariBT"<cia Lite

ra.ri~, eacri tas separadamente, en divara~s ~poco.e, y "a. veces 

refundidas deapuás de eu primera redacción" -segdn ál. miemo ad

vierte .al. introducir el. l.ibro en 1941-, .c01! el. fin de aproxi

ma.moa al. pensamiento donde sus muchas l.ecturas y opiniones 

acerca del. fenómeno l.iterario c0nvergisr0n final.mente, y con 

l.a intención de establ.ecer eu importancia respecto al. dee11rro

l.l.o de l.a.s nuevas orientaciones críticas: forma.l.iemo, estructu

ral.iemo y semiótica. 

Destacamos el. hacho da qua su gusto por la eetática, .. su 

activa participación en l.a recuperación gongorina, encamind a 

Reyes a val.orar l.a l.iteratura como cosa autónoma que deb~a ser 

mirada en el. mismo rumbo de ob;letivi.dad crítica, l.o qua necesa

riamente debió infl.uir en l.a orientación de sus refl.exionee pos.. 

teriores (Introducción, p.~). Obeervamcs, con curiosidad, que 

simul.tdnaamañte en Rusia, ante l.os excaeos_.del. eimbol.ismo, l.oe 

poetas futurietae propiciaron una reacción eimil.ar en 1oe con

templ.adoree de~ 1~ tih:roivro.. : . , quienes se apoyaron en eue_ for

mas para iniciar 1a corriente cr!ttca que revol.uciond el. pensa

'miento l.iterario de nuestro eigl.o. Esta simul.taneidad de acti

tudes en l.cs creadores y en 1os aetudiosos del.a 1iteratura
1

es 
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lo que justifica que mi trabajo se llaga en forma pr>.ral.eli-, en

tre los canceptoa relevantes dell~epsop~Bflta ~e6ri:c•ide />l.fonso 

Reyes y los puntos en que son aval.ados por la crítica contempo

r4nea, para senal.ar a d6nde, en el universo del quehacer poético, 

se dirige el camino del mexicano, 

La Experi:""cia Literaria est4 formada por dieciocho art!

cul.o~fechados. entre 1930 y 1941, Todos ellos rodean el tema des

de 4ngulos textual.ea y contextual.ea, Dejando de lado los prims

ros, loa que se refieren a cuestiones later.:>.lea al. fen6meno da 

la literatura, o, al. menos, los que no alteran conceptos tradi-.. .... 
cional.ea. o ailaden dato a no espec!ficoa sobre ella, 1 tomar& en cuan. 

ta a6lo cuatro ensaj!l'OB: "Apelo o de la literatura", 1940, "Ja•ob 

o idea de la poea!a'', 1933, "Aristarco o s.natom!a de la crltica•, 

1941, y "De la biogrs.f!a'', 1940, pues son los que ofrecen mayor 

cantidad de elem•otoa hacia el objetivo propuesto: demostrar la 

contemporaneidad del pensamiento poético de Alfonso Reyes, 

Doce de loa dieciocho art!cul.os fueron escritos durante 

1oe tres dltimoa ai'ios anteriores a la aparici6n del. 1ibro, en 

111.Sxico, Seis de el.loa, J.os mila ligeros, -excepto "Jacob o idea 

de la poes!a", 1933,- durante su vida diplom:1tica, Lo qua testifi

ca su vo1untad de recoger las impresiones que,tras afies de "expe

riencia 1iteraria" dispersa, raclamaban ser conceptuaJ.izadae. 

Oonvie?>e e.nora referirnos brevemente a las eacue1aa críti

cas que seriln evocadas a partir de la lectura de La Experiencia 

Literari11: 

1se encuentran reunidos en e1 tomo. XIV de aua Obras .Oompletaa,F,CE. 
Mex, 1962, 



· Form.a1iemo ee •1 nombre que dee:pecti vame:n te o:t:orgaron l!!IUI! 

adver8ario" a la corriente cr!tica 1i terari:a 1l'll•ili• didlr ..... Ill111ii 

Jli&9i'ntre 1915 y 1930. A¡¡;rupado,. en el C!rcu1o LiTJgU! .. tico de 

Moec~, "e dedicaron a promover la 1in¡¡U!etica y la po~tica. E~ 

1917 8e creó la 80ciedad de estudio de1 lenguaje po~tico "0p6iaz" 

y .,. 1926 el C!rcu1o de Praga, ett el que co1aboraron cbeco81o

vaco" y ru8o: • Se orientaron a1 estudio de 1a po9'1~a porque e~ 

t" doainio 8e bacía •ie accesible por su •'" evide~te re1aci6n 

del todo con 1a" partee, por 8U clara ra1aci6n entre 1a8 1eya8 . . 
eetructura1es y e1 aspecto creador del lenguaje. EL 1engunje pci-, . 
.Stico. iTJtereeaba, además, porque operaba un_.-cambio e sen ciaJ. entre 

e1 concepto y 10. imagen a®stico. de S11'e signos. E&tudio.ron ""-ª 

propiedades 1ingU!sticnB, .. 1o que hace qua tro.eci0T1dan 1oe 1!mites 

de 10. lengua y pertenezcan o. 1a. eemioJ.og!n genera1 del ª':'te. "

tendieron a 1o. obra. en sí mieína, a 1nn8posici6n formo-fondo,o. 

1o. diferencia entre prosa y verso, y a loe procedimientos y fult

ciones de1 texto. 

E1 estructura1iemo se impuso en Europa desde 1930. Jo.kobson, 

representante de 1o. E'!cue1n de Praga., :f'ormu16 en La Haya en 1928 -.. - - . . 
UT15!Propoeici6n en 1n que, basándose en aJ.guno.e a:f'irmnciones de 

So.ueS11re y de 1os formB1isto.s rusos, propugnaba por e1 estudio 

de 1a 1engua sobre un presupuesto .metodológico que justifica.ro. 

J.n cientificidnd de J.n inveetignci6n J.ingll!stica: ei eJ. objeto 

de 1o.e ciencias naturo.1ee es descubrir 1ns 1eyes que rigen eJ. 

comportamiento de 1os' seras naturo.1es, eJ. objeto de J.o.s ciencias 
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cul.tur:üee ee descubrir las estructuras eubyacentes •. en loe ob.

~etoe creados por el hombre. Intereea su carácter interdiecipli 

nar y la propuesta de Hjems1ev1 tanto el significante como el 

significado tienen a eu vez forma y sustancia; las primeras son 

estudio de la Gramática, y lascsegundas de la Fonática y la Se

mántica respectivamente. La sustancia del signific~do es la in

terpretaci6n, y la forma del significado son las unidades lin

sti!sticae en las que se basa la intarpretacidn. 

A pesar de la relevancia que ambos m~todos han adquirtldo, 

creo que la Semidtica o Samiolog{a constituya la aportaéi6n más 

destacada en este siglo al conjunto del saber humano, y concre

tamente, a la Crítica literaria. Surge par:üelo. al estructura

lismo y va imponiéndose, no como m~todo sino como un nuevo modo 

de ver los hechos humanos1 la cultura es un conjunto de signos, 

de cosas materiales que tienen un significado, y el avance cultu

ral se dará en la medida que el hombre sea capaz de comprender 

esos signos. Para la comprensión del signo literario deben ad

vertirse sus :f'uncionee, el. significado -aunque no es pertinente 

en la etntaxis pol!tica y edlo parcialmente lo es en la semántica 

poática, puesto que en la obra literaria no importa tanto el 

valor referencial .como el significado literario-, las circuns

tancias que rodean a la obra, el sentido connotado además del 

denotado, y respetar la polivál.encia del texto. Aten~er, "!' fin, 

la totál.idad del ei~o literario en sus aepec;,oe significantes 

y significados. 
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Sobre lae ideas básicas de las escuelas citadas, y sobre 

loa pun~oe relevantes que definen la concepci6n de la literatura 

de A1foneo R~yes ~ La. .. Experie!?1cia Literaria, los pasos a se

guir en el an:Uisis han sido agrupados bajo los siguiantes te

maaa 1- La literatura como ficci6n, 2- La.valoraci6n del texto, 

3- La relaci6n género-:funci6n, 4-La importancia de la forma, 

5- El lenguaje poético, ~- La polivalencia del sig,,o lingUía

tico y 7- La actitud del crítico. 

1- La literatura como ficci6yi. 

La"'li teratura se t>cupa de un suceder ima
ginario, Uunque integrado, clart> eet4, por 
loe elemento e de lu realidad, ··11nico mate
rial""del que d1:ept>nemoe para nuestras cre
aciones;; •• Al inr.!ntar imitamos,·•por cuanto 
e6~o contamos con los recursos natura.tes; 
y no hallemos m:S.s""que estructUrarlos en una 
nueva integraci6n. 
(A.R. "Apelo o de la literatura",La Ezp.Lit. 

O.C. Tomo XIV,P.C.E. p.82) 

La palabra de Reyes, tomada de Ariet6telelJ• ea clara y vigente. 

Hacer litera:INra' es tra..:.bajar sobre elementos de la realidad, pe

ro no para reproducirlos sino para construir algo nuevo- proba_ 

bl.e o improbable- sobre lo que ya existe. Por ello prefiere el 

término f'icci6n a la mímasis aristotélica. 2 La inte-nci6n ee al~ 

2Recordamoe la ideu da. an~irraaliemo de Dámaeo Alonso en Estudios 
~ ~!!aros Gongorinot11 G6ugora es :;>ara el siglo XX l.o que tüe CííL. 

e n para los rom&nticoe y Lepe de Vega para los realistas, el 
rlnculo que lo haca merecedor de·-nuestro siglo es el: antirrealiB-·• 
mo. La generacidn del 27 lo secunda,•no crear imitando objetos sino 
se:ella misma. su objeto•. 



37 

jaree de la facticidad mediante procesos meutalee de distancia.. 

mieDto1 

La literatura, meDtira pr,ctica, es una verdad psi
col6gica. Hamoe definido la litaratura1 LA VERDAD 
SOSPECBOSA.3 

Ea mentira porque no ea ref'lejo, y ee verdad, porque ea aut~D

tica para el poeta. El concepto de raalidad eubjetiva no impl.i

ca catarais o emoci6n, aa refiere a la craaci6n individual. ab

sol.uta para el. que J.a posee y dudosa para el que l .. observa. 

La J.!rica no se coDcibe :!'u.era del dieta.nciamiaDto, por 

a1l.0''1a 11 teratura revela zt.ajor su esencia en l.a poesía: R9yes 

propone olvidar la J.etra escrita que oscurece el. sentido oral. 

y reivi .. dicar el noble significado de J.a "poiesis" o creaci6n 

pura de la mente. Tal.es palabras nos remitan a las de D4maeo 

AJ.oneo en Poetae Eepafiolee Comtempor!neoe, donde la valoracidn 

po,tica eetil dada por el espacio que se abre entre J.oa. el.emeD

toa real.ea y J.a obra J.iteraria:: •eua:nto mayor sea el 1 interval.o 1 

entra el. objeto concreto y el. mundo trascendente de l.9' poes!a 

mayor aeril al genio creador•. El desprendimiento de l.&s coeae 

hechaa abre el. camine a la craacidn, a la ~iccidn del. suceder 

illlll8inario. 

Llama a J.a J.!rica interjeccidn porque es un signo abierto, 

J.J.eno de alueiones connotadas, de emociones eugeridaa, por opo

ei cidn al punto cerrado de J.ae pal.abrae convencionales que eJJ-

3 "Apol.o o de J.a J.iteratura", Op. Cit.,p.83. 
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durecen e1 concepto. La exclamacidn representa un tono superior 

al. cotidia.no, ur.o. tempero.tura que supero. J.o. media de comur.ica... 

ci6n; retardo o o.préauramiento que intensifico. el sonido de, la 

pal.abra reeatructura.ndo lo. articulaci6n de aua sonidos y al. tero.n

do su significacidn directB:o "o.unque tenga que apoyo.rae en o.cci.2. 

nea: al.udido.a y relo.to.dae; y ea más pura mientras menos busco.o 

tal.es o.poyos!'. 4 Lw l!rica es la cargo. emotiva: qµe; no cabe en loe 

lugo.rea comunes• del verbo, puea su miai6n elll augerir"lo qua no 

ti ene. nombra~: 

lile dir,i>ll' que el poeta a veces; y c:dn lo.e más da las 
vecea, lo que necesita, y lo que quiere, ea:. expresar 
emocionaa impreciso.a. Como que la poea!a misma nace 
del afán da su,1'e:rir lo que no tiene nombra hecho, pues.. 
to qua al lenguaje ea ante todo un producto de nuestras 
neceaidadea prácticaa0 Convenido¡ pero adn entonces, y 
entonces más qua nunc,.,, el poeta debe ser preciso en 
las emociones d"' lo impreciso. liada ee pueda dejar a la. 
casual.idad. El arte es una continua victoria de la co.._ 
ciencia sobre el caoa de 1ae realidades exteriorea. LU
cha con lo inefable• •combate de Jacob con el. ángel", 
lo hemoa 1lamo.do.4 

5·9 desprenden dos observaciones• Ell primer lugar la evide.._ 

cia de que la poeefa sirve al. poeta para decir aquello que no 

cli.ba .a1 :13nguaje práctico, lo que excede J.a dimenei6n del colo

quio. El:l aegundo 1ugar, que seta de11DU11avra.no debe permitirse 

ambiguedade .. , perderse en au p=pio e:z:ceao, llino, por al contra.. 

rio 1 1mpl1cac un esfuerzo de' def1niai6n mayor; puesto que ee tl'll.'o 

ta d8' dd.bujo.r un impu1BO amorfb. El. artista debe: ajustar BU COI)-

4 A.R., •Jacob o idea de 1a poes!a~, Op. Ci'll.,p.1030 
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ciencia para escribir, procurar vencer 1a sarpl:o11:t.6¡¡,, af'ectiva 

con rigor lingUÍatico.("G6:ogora no escribía en e11tado f'ebri1", 

recuerda García Lorca. Prólogo a sus Obras Complata11,Aguilar, 

Madrid.) 

A11entamoa ya que 1a11 propuestas de loa forma1ista11 rusos na.. 

ciaron como reacción a los simbolistas y en apoyo a1 1enguaje 

po6tico de 1oa. :f'uturista11: "lioaotros entramos en conflicto aon 

1oe simbolistas para arrancar de sus manos la poética, liberar

la de sus teorías de subjetivismo estéti~o y f'i1osóf'ico, y 11a:.. 

va.rla por v!m del estucUo cient!fico de loa hechoa"5. Eld.sta. un 

para1elo entra: 1a ruptura de los forma1iatas contra: los stmllDl.i:!! 

ta11 y la de Reyes contra 1011 rom&nticos: "No confundir nunca 1a 

emoción poética, estado subjetivo, con 1a poea!a, ejecución ver

-bai•6. 

Para amboa el centro de11de el que parten sus r~leJtione11' e11: 

la poaa!a..•La 1iteratura revela me~or 11U esencia en e1 rojo b1~ 

co de la po1111!a ••• reiv1ndicaremoa e1 nob1e signif'icado de 1a 

•poieai11'~ creación pura de 1a mente•7, dice Reye11; y Roman Jako~ 

11on, al prologar 1a Teor!a de 1a Litara.tura de 1os forma1iatas 

rusos, explicita.: "Poe11!a en griego signif'ica creación, en chi

no 'ahih', arte verba.1, y 'chich', fina1idad, designio, f'in. Do• 

5B. Eichenbaum, "La teor!a de1 m6todo forma1", en Teoría de>1a 
Literatura de 1oa f'ormalietas ru11os, Si.g1o XXI, Mé.ltico, 4°e&.19BO, 
p.25. 

6• Apo1o o dll> 1a ••• ", Op. Cit. ,p.85. 
7I4am. 
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nombres. y dos conceptos estrechamente' vinculados-: carácter cre

ador y finalista del lenguaje poético, ya que oper• UA cambio

esencial entr&""- concepto e imagem acústica". 8 Si bien en Reyes: 

ae trata de escoger 1a forma verba1 más ajena a 1a realidad, y, 

por e.o.de, más puramente literaria, y en l.os. rusos: de: verla. a.omo 

un fin en sí misma por sus evidentes: leyes de composia:i.Ón en las 

podía expl.icarse 1o que sus predecesores· habían declarado inex

plicable, la direcci6n es convergente .• 

otro 'ldnculo importante se establece' desde la ficci6n ?omo 

suceder imaginario. R'!yes- rechaza.. la imitaci6n y propon.a una.. 

conatrucci6n irreal.. tas nuevas estructuras provocan asombro, en

trañamiento que• agudiza la. capacidad perceptiva. El hábito noa 
a 

impide· ver, sentir los objetos., y ea necesrio deformarlos para. 

que nue&tn• mirada se detenga en ellos.: esa es la finalidad d,.. 

las convenciones artísticas en •1 pensamiento ruso • .Le. iDforma.

ci6n dismi.nuye a inedida que aumenta su probabil.idad, el mensaje:: 

aumenta en relación. inversa a la percepci6n.. El. arta., dice Sh1ovs

ki, debe· cwnpl.ir un papel. renovador-: 11 Si la vida coinpleja de 

tanta· gente se desenvuel.ve inconscientemente·., ea como si esa vida· 

no hubiese existido. Para dar eensaci6n de: vida., para sentir los 

objetos,. para. percibir que la piedra ea piedra, existe· eso qua. 
. 9 

se llama arte.". El espacio de irrealidad desea.do en la Experien-

cia i..iteraria. aorrespoad .. en el peDSamiento ruso al espacio de la 

def'ormacicSn. 

8 
Op. Cit.,p.7. 

9 "E1 arte como artificio", en Ibidi. ,p.60. 
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No con:t'undir nunca 1a emoci6n po6ti
ca, estado subjeti~o, con 1a paes!a., 
ejecuci6n verbe1. 
("Apo1o o de,1a:. •• ",p.83) 

Poes!a, ejecuci6n verba1. Un principio adoptado desde e1 comiea 

zo por 1oa formal.iata.a ~e e1 de co1ocar a 1a obra en a1 centro 

de sus preocupaciones, rehuyendo e1 enfoque psico16gico, fi1o~ 

fico o socio16gico que rag!a 1a cr!tica rusa: 1a. obra· no puede 

exp1icarse por 1a bi,ogro.f{a de1 autor ni por 1a. vid11> de 1a so

ciedad contempor4nea. sino por e11a. misma. 

Ro1and Barthes, en 1971, en un art{cul.o titu1ado "De 1~ o.. 

bra al. texto" 10, 1o estilllB' sobra. 1as sigui antas diferencias: a1 

texto se prueba, se acerca, en ra1aci6n con e1 signo, 1a obrs se 

cierra en un significado¡ 111>obra eet& comprendida en un proce.. 

so de fi1iaci:6n, e1 autor as reputado por pa.dr8' y propietario 

de su obra, en cambio e1 texto se 1ee sin 111' inscripci6n de1 P!i 

dre¡ 1a obra> es objeto de consumo, e1 texto decanta a 1a obr&! 

de su consumo y 1a recoge como juego, trabajo, producci6n pr&e

tica; e1 piacer de 1a obra es re1ativo porque e1 1ector sabe 

que no puede raescribir1a, e1 p1acer de1 texto es goce sin sep.!! 

raci6n, porque 11eva a cabo si no 1n trasparancia de 1as re1ac~~ 

nas socin1es0 n1 menos 111> da, 10.s re1aciones de 1enguaje. 

ió en "•Por d6nde empazar?~·squets Ed 1 7 77 ª- - •.... i tor, Bar.:a1ona< 9 4,p. • 
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Reyes no ha elaborado sobre el texto. Ni siquiera se plan

tea el uso del t~rmino. Co.llllota., no obstante, una diepoeicicSn 

hacia BU reconocimiento tras la: negacicSn del valor re:t'erencial 

de la literatura: "La intencic5n no ha sido contar algo porque 

realmente aconteciera sino porque: elll intereetlilte en sí mismo, 

haya. o no hayat aoontecido" .~ '-r o, al. menos, trae colocarlo en 

un segundo plano respecto al. poema: "Pues bien, nuestra; opera:.. 

cicSn serla ª'la inversa: consietir!a en destlildar ese camino; en 

comenzar por el. poema •••• y marchar hacia. at~s, deetliludendo loe 

proceeoai de loe que el poema viene a ser como el lazo ~ltimo• 12• 

Ea decir qua, el conocimiento litararJ.o del lector, comienza 

donde al poeta ha termin!ldo, en el texto, -dnico lugar donda> pua.. 

de re.coger loa paso•· prfios a BU conet:racc:l.cSn, asan l!atos dtt: !n.. 

dole;peraonal o social. 

Intuya tambil!n la unidad del elgno lingU!etico, todo bi:t'áei

co :t'ormado por concepto e imagen ac~etica, eigni:t'icado y signi~ 

:t'icenta para Saueeure: 

11 

La. li tera1;ura\ posea un valor eemllntico o de signi:t'icado 
7 un valor :t'ormal o da expresiones lingU•aticae. El co
m-dn denominador de lllllboe eet' en la intanct&i. La intan.. 
oi6n semántica se refiere al suceder :t'icticio; la>intan.. 
ci6n :t'ormal se re:t'iera a: la expresicSn eetl!tica. S61o ba7 
li teratura1 cuando ambas intenciones se juntan. La llama... 
remos para abreVio.r la ficci6n y la: :roma• 13 

"Apolo o da la ••• •p.83. 
12 "Detr&a de loa libros", La Exp. Lit. ,p.125. 
13 8 "Apo~o o de 1a .•••• ",p. 2. 
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Trasladado el binomio a la expresi6n de la crítica tradicional 

c.orreapondeo e.. l.os términos "fondo" y "forma". El. fon.do represe.a 

ta en Reyes una v.oluntad d"' signi:ficaci6n imaginaria., y lo sus;

ti tuye.. por e.1 término Hficcrl.dn". la obra que permanece en e.l. 

tiempo, aque-11.a que= asume la.s notas de· universal.idad e intempo

ra.l.idad, integra ambas fases. Tinianov. distingue· entre.. "funcicSn" 

y forma del signo literario, pareja que respond~ a la dicotomía 

sa.uss1:Jriana, pero como se trata. de l.iteratura-, es, deci.Yt, de un 

sistema significativo de segundo grado, las nocion.e& es~án no 

~610 inseparablemente· unidad sino también con:fundidas.14 
De mo

do que en este punto la contemporan.eidBd de las observaciones: de 

Reyes: son doblemente importantes> advierte el vínaulo indiv.iei

b1« entre loe aspectos eemdnticoe y loe aspectos eetéticoa, y re

emplaza el demasiado conceptual término ":fondo" por e.l. más dimí

mico y representativo "ficcicSn.11 • Los te·.6ricos rusos. también cam

biaron. el estatismo del. "fondo" por la "f.u.acicSn°, por e.l. signifi

cado qlte las palabras tienen en 1a obra e.a re,lacicSn a l.os: e1emen.

toe que 1a iAtegran, por- el significado que tiener-en 1a literatu

ra en genera1 y por el significado que tien"'I eA 1a sociedad: 1a· 

16gica de las relaciones :funcionales permite el conocimiento de 

loe hecho& en su totalidad, (:forma por 1a cual 1a antropología he. 

penetrado e1 estructura1ismo). Con posterioridad el. binomi.o ha 

sido llamado nivel superficial (:forma) y nivel profundo (:forma, 

:runci6n, :ficc.:!.6n) por Greirnas.X5 

En cuanto al común denomioador volitivo, lo que Reyea 11Bma 

"intencicSn semántica" e "intenci6n forma1", aspectos que c.onf'orman la 

15 

citado por Tzvetan Todorov. en"Presea.tacicS.n11 a la Teoría l.itera
ria de- 1os forma.1istas rusos, op. cit., p. 14. 

SemrCntica Estructural, Gredos, l•ladrid, 1376; lo ed. en :rrance'e· X96E> 
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reaJ.izaci6n dei ~igno 1iterario, se ve reforzado por un 1ado 

por e1 caricter arbitrario y convenciona1 de1 signo 1ingll{e

tico, demostra~o FOr Saussure, y por otro, por 1a: afirmaci6n 

de Cesare Segre, semi61ogo i ta1ianai' quien agrega que 1a. interpret.._ 

cidn de 1os signoa es a61ida, s61o si se constituye sobre 1oe 

signos que se hllll producido con 1a Wiica intenci6n de comuni-

car a.lgo a al.guien, seg¡h. una convenci6n aceptl!.da por e1 pro-

ductor y •1 receptor. 16 En e1 primer caso e1 re:ruerzo conais.. 

te en que, en e1 quehacer 1i terario, como en cual.quier uoo de 

1a 1engua.pero ac¡ll{ m(e que nunca9 aua.l.quier significantepo-

ir!a: representar cual.quier significado; e1 ajuste, que en e1 

hab1a co1oquia1 es 1a convención, e1 acuerdo social., en e1 he;.. 

b1a 1i teraria estl dado por 1a intenci6n, por e1 p=to en e1 

que coincide 1a vo1untad semdntic:o en 1a, rea1idad estltica. ED 

e1 segundo caso, e1 re:ruerzo consiste en recordar 1a necesidad 

de un a;juete contextual., externo, no s61o interno y t .. atual. c0-

mo e1 anterior. El. primero conduce a 1a unidad aoherente y aU

t6noma de 1a obra 1i teraria; e1 segundo a: su trascendencia. Uno_ 

recibe y da forma a 1a intenoi6n creadora. e1 otro 1a trasmite 

segdn l.a :ruerza comuntoativao. que haya 1ogrado 1a cre11ci6n. lue-

go de; hacer coincidir 1os elemantoa semánticos con 100 e1el!lllll-

tos es"t4ticoa. 

16 e.o. .. c,_ñ=t-i~c~a.~b-a~j~º~~c,_o_n~t-r~o=1 • ?1a.neta., Ba.rcslona., 1970 ,p. 45. 
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3- La re-l.a.ci6a género-funci6n 

nrama, novela, 1írica, :f'uncionea:, no géne
ros-. Procedimientos· de:- ataque, de. la- mente· 
literaria sobre sus objetos:. Loa. géneros., 
en cambio, son modalidades: accesorias, es
tratificaciones, de la costu!!lbre e.a. u.na.. épo
ca, predilecciones da las pasajeras escuel.as· 
literarias. •A 1 86 ) 

\ Pº-º o de la-• • •:p. 

Explicaodo el fen.6r!leno literario ll~yes sefia:La que- hay tres funcio

nes- y dos maneras. Las funciones, por su orden esté tic.o creciente 

son: drama, novel.a y líric~. Las maneras, prosa y verso. Catego

rías de:fi.aidae sobre· la modalidad de1 tex-to, en las que. caben, 

~~;.todas las denominaciones~ pos·ibles .. , los hibridismos, 
l.as predominancias de· uaa funciÓ!'l. que co1'ltiene:: eleme.n
toa: de otra. •IJo que· no aco!noda en este esquema es, poe
g.{a ancilar, literatura como servicio, 1iteratura apli
cada a otras discipl.iuas ajenas. Ta.'!lpoco nos perturbe 
el que la poesía acarree en su f'lujo datos que intere
san accidental.mente· a otras actividades· de-1 espíritu. 17 Lo que nos, importa. es· la ii:1tención, el rumbo del :flujo. 

Funa.iones;, no g~neros ... Se desprende que, en. La Experiencia. 

Litera.ria.., los· géneros· son. funciones' porque, 

.lo res-ponden a 1a di•isi6n est!Ítica de: l.as formas grái"icas sino 

a actitudes, de1 autor sobre e1 objeto 1iterario. I.a funci6n con

tiene accidente!!l!ente a1 g•foero; 1a signif'icaci6n ú1tima de1 texto 

no está dada por el gé1U!ro en el. que se asienta, reside en los m_2 

tivos que la determinan. 

- Los g~neros· son formas primarias que pueder1 superpoaerse y con

tener, de. este modo, un mismo género a las tres-. funciones .•. (En l.a 

tragedia griega e1 héroe es' . dramático, el pr-61ogo novelesco 

y e1 coro• 1:!rico). Pero también una. funci6n puede caber en un e6-

:r7"Apo1o o de, l.a LiteraturB.", p.86 
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lo género, como la novela histórica en la. narrativa; e idéptica . 

funa.ión se encuentra en distintos: géneros;: lirismo ·ca.atienen los 

versos· de Guil.lén, e1 teatro lorquiana y 1as novelas de Carpantier..18 · 

- Ia. serie estética creciente de los géneros sign.if.ica que en e1 

drama hay otroS' recursos, bulto humano prese11.te, además del. re-

curso literario verbal; que· en l.a nove1a los hay menos·, pues: son 

historias t"ia1:icias que sustituyen e·l. tiempo y e·l. espacio real.; y 

que en l.a. l.:!rica. l.a pureza es. mayor- porque: l.ibera a l.a pal.abra ar

tística. dl!f' apoyos- ajenos· a sí misma. Decrecen l.os el.ementos· re:re:... 

renciales: y crecen lo~ elementos estéti:aos:. 

- la l.iteratura y l.a crítica no deben preocuparse por· l.a cl.asit"i

ca.ci6n genérica, y sí deben hacerl.o por no permitir· que sea util.i

zada al. servicio de: w:a práctica· que sacrifica su funoi6n esencial. 

de: arte. 

la. supresi&n e.n Reyes· de.1 término género por el de, fuación, 

no aparece argumentada.. Es indiscutib1e·, no obstante·, que intuye 

la· pal.abra género como uaa categoría, extraña. a la literatura mis

ma, col.ocada. por una necesidad -s•oaial. de; ordenar l.a. l.ecture. y no 

por-una modal.idad inherente' al. texto cuya. singul.aridad responde 

a la intuicicSn creadora. de1 autor-. La. funci6n contiene· al género. 

porque· lo prioritario no es la convención que denomina. a- la obra, 

sino l.a actitud dram<Ítica, novel.esca o l.írica qua l.o signit"ica 7 

qu& pueda darse en cualquier género, ea aua.1quier forma. expresiva. 

Otra. apreciaci6n v!Íl.ida en l.a actitud de Reyes: a favor da·l. texto, 

es: la. que· rechaza 1a funcicSL"l da. servic:io de- la literatura., -mora;l, 

J:BEl. ·l.irismo contemporáneo, dice, Pedro Sal.inas, ":nedra no súl.o en 
l.as al.tas temperaturas da· l.a poesía l.:!rica. •••• i:;ino en todas l.as 
regiones~ mucho menos. encendidas da- J.e.. nove 1a, y- v.ic.toria f.ine.l, 
hasta en l.a general.idades· :Crías dal. ensayo". (Literatura Bspaño
l.a. sigl.o XX. Al.ianza, "'adrid,, J:980.p.40) 
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política., soc:!l.al., ps.icológica-, af'irma.ndo su autonomía estética; 

func:i6n no quiere decir en e:l.. arte· poético "para qué sirve.•• 1 no 

tiene· Wl. sentid.o pragmátic·a, su sentido se expl.ica en el fenóma:

no mismo de 1a bella. escritura:. Func:ión: procedimientos- de ataque 

de--1 creador sobre sus objetos e.o La Exneriencia Literaria. 

Las palabras de Reyes ee conectan fu.ndamentalmente a la !.!!!i
~ de· Beneuetto Croce·, quien ya por I9I2 hab!.!.!,'1firmado la fal.ta 

de: sentido de- toda div.isión en géneros· de•l. arte l.iterario. Con Pº.!!. 

terioridad Karl. Vossl.er y su escuela demostraron descoai'.ianza ha

c:.ia tal. esquema. Les: mov.ía. la conciencia de.. que se trataba. de· desig

naciones· est.Cticas y poco el.ocuentes:, pues• pasaban por- al.to l.a in

dividual.idad de la obra para justificar su afil.iación a un grupo 

en base a exterioridades, que: no conte~plaba.n lo~ aspectos· intrín

seaos· de·l acto poáticro. Este rechazo por- las ºclases" rígidamente 

normadas en la.antigua preceptiva l.iteraria se expl.ica en su inten

<ti.Óa d& de~inir al. arte como nacido de- l.a intuic:.ión creadora1" •• el. 

concepto de arte-. como ia.tuicid'n exc1uye.- también. la. c.:oacepci6a de:l. 

arte como produccióa de: clases·, de tipos:, de:- es peciea: y de gé.aeros-, 

y también excl.uye l.a concepci6n de1 arte como ejercicio de· aritm'

tica inc.onsciente: ..... rg. Rél.a<:ión que entendemos.".de, JA éigtiiente 

~ra.r ªi eL·ar::te· ea intuic16n, es' il.Ógico pensar que e·l. artista. 

premedite: o.on frial.dad e1 s-itio que> ocupará e1 produc.to de acuerdo 

a. l.a forma que. l.o caract.erice; dicho de otro modo, ei impul.so crea

dor es: una eu:na. ordenada de- imECgeaes- que-· prescinde.o. de su claeif.ic~ 

c.ión y respetan s6l.o el. senti~iento que l.as produce. 

Advertimos: ya que e1 sentimie·nto se traduce- en La EHperieno.ia. 

Literaria por· moda1idades: líricas, dramáticas o nove-les.cae, que. 

I9 Be.Aedetto Crocc~, Breviario d~ Estética, Austra1, Espasa Calpe, 
Bs.As. !943, 4a.. ed.,p.26. 
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que participan 1ibreme:nte: de cua1quier género; disgres·id'n que- de-

al.gana manera. reconocemoS! ·. en el espacio 

a1 sentimiento oX>mo el.emento armonizador. d~ las 

que· Croce otorga· 

imáge.nes quec aflo-

ran en la creaci6n: ••• "Epica y Lírica, o drama.. y lírica., son di

v.isiO.L1.es. escolásticas de· lo i.i.J.div.isible... El. arte es· sie::npre- l.Írica 

o,si se quiere.,é:pica y dramática. de:l sentimie.a..to. Lo que. admiramos. 

en las geiiuiaa.s obras de- arte- es la. p.t!l"':f'ecta forma fantástica que· 

asume- u.a estado espiritual, a l.o que 11amamow. "\tida, uaidad, 1ogro, 
20 . 

pl.enitud de-· 1a. obra de· arteº. En cuan.to al valor no utilitario 

de: las"funciones-"( no géneros;) literarias, están ta:nbién. contem19 

pl.adae por- Croceo en le."X...cci6n Pr'imera" de su iiatética., donde· acla

ra. el término intuición por- sus· exclusiones· imp1Ícitas, por- 1o qua 

n.o es-.: un feaómeno físico, u,O..~é.cto úti1ita.%"io·, ·un he.cho moral., un. 

intento d& conocimie.a.to conoeptua.1. . . 

Aunque censurada la eetltica crocia.aa. por 1a excesiva impor-

tancia concedida. a la emocidn creadora ~ perceptiva (aspecto ind~

C.a.ble!!lente asumido por· Reyes· en su valoración de·l co.a.ocimiento im

presion.is-ta de.l fenómeno literario, c:.omo vere:nos más adelante), ea 

viable· afirmar que,,a1 poner eP. duda la tradidición poética.. que su

jetaba la obra artística a reglas inv.iola_blee· de conetrucci6n, 

~ermitió qu'"' las teor:íae posteriores· ee desarrollaran en líneas 

descriptivas interesadas en ballar el c~mún-deaominador de los. ar

ti~icios que iudiv.idlle.liza.n ioe· género~. Sin embargo, B. Tomaahevaki, 

represeatantec d'"' loa; eetudioe· formalistas, ecn I925 (" TemEÍtice." , ecn 

Teoría de- la Literatura de· ios. forma.listas rusos), propone acerca 

de· los géneros· 1a idea de u.a agrupamiento por procedimientos: afi-

.aea ya sea origiaados por afi.tlidades i1'lteriores·, por c:ircunstana:ias 

literarias (creaci6n, destinatario), o por circunstancias hiet6ri

cas (i!Il~.tación de obras antiguas), y se fía.la que los gé.aeros presen-

1;a.n rasgos· polivalentes· que se e.atrecruzan e impiden u.ua. clasifica

ei6n lógica, sin mencionar la estética eroa.ia!la.. 

20 !bid. ,p.36. 
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4- La importWlcia de la forma. 

El sustento de l·ª poes:!a es el Logos, 
el lenguaje ••••• La emoci6n es previa 
en el poeta.y.e•.)ll.terio~·en el que 
recibe el poema. El. poema mismo, la 
poesía, se mant1ene entre las dos per
sonas, entre el padre y el Hijo, i~al 
que el Es~!ritu Santo, y está,como &1, 

. hecho de Logos, de verbos, de palabras. 
Para los fines de la poes:!a, ¿da qu& 
me sirve la emoción si no s6 expresarla? 
¿Y de qu& les sirve n l.oe demás, si no 
acierto a. comuni ca.r1a, a traemi tir basta 
ellos la corriente que, a su vez, loe 
ponga en emoción? 
tApol.o o de la ••• ",op.cit.,p.85) 

Las ideas y emociones deben poder ••r pronunciadas, deben poder 

••r habla y no lengua. Recordamos a Sauseures lengua sistema de 

aignoa, habl•, uso de dicho sistema. Mientras no se d& un acto 

de habla, la lengua es estática y abstracta, l.a l.engua se reali

za en el habla. Del mismo modo, mientras no haya creación l.ite

raria, la palabra vive. en potencia• El babl.a es a la lengua lo 

que l~ literatura ea a.la letra. 

Shkl.ovski, teórico ruso, se refiera a la percepción art:!sti

ca como aquell.a en la que eentimoe la forma.. o por lo menOe).l~ 

forma. La noci6n de forma adquiere un eantido nuevo. No es ya 

una envol.tura sino una iutegridad dinámica concreta que contie.. 

ne un significado en s! miema. Sin ella no puede b!l.ber arte por

que su soporte es :l"unadmentalmente astático. 

Las anteriores declaraciones nos sitl!:w en el punto crucial 

de la crítica y de la creación literaria de nuestro sigl.o. El 
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cambio operado desde "el. frondoso árbol romántico" hasta el ar

te puro, desde el movimiento simbolista a la estructura futurista 

en Rusia¡ recorre la misma distancia que va desde la cr!tica·i~ 

presionista a la crítica formal. u objetiva. Las actitudes tradi

cionales pretendían que a trav~s de l.a forma deb!a trasparentar

se el fondo que el creador había previamente volcado en el.la. 

Las nuevas actitudes sostienen que 1a alteración de l.as formas 

aparece para expresar contenidos distintos, o, más que eso, "las 

nuevas formas no aparecen para expresar un contenido nuevo, sino 

para reemplazar la vieja.forma que ha perdido su carácter estéti-
20 . 

co" ; es decir que, ante el envejecimiento de 1os signos, se ha-

ce imperioso buscar otros que representen 1a intenci6n de1 ha

blante, capaces de producir efectos ~erceptivos que el hábito ha 

desgastado en 1as formas anteriores. La historia literaria se 

construye de esta manera, sobre la variabilidad permanente de 

sus formas. 

La valoraci6n formal en Reyes puntualiza que no es posible 1a 

rea1izaci6n li tera.1~ia sin un exacto esi'uerzo estético.La palabra ª!: 

t!stica es un dique que contiene los desbordamientos catárticos,los 

tamiza ,a trav~s de ia construcci6n 1ing11ística:"Lo que a1 poeta im

porta es evitar que el esp!ritu ceda a su declinaci6n natura1,a su 

pureza c6smica, la cual pronto lo llevar!a a las vaguedades m6s 

nauseabundas y a1 vacío más insípido" .-21 Como los ide6logos rusos, 

20 B. F.ichenbawn, op. cit., P• 35. 

21 "Jacob o idea de la poesía", P• 102. 
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afirma que las ma.ni~estaciones humanas Deben adecuarse a· una 

forma preciea de e11:preei6n que 1ae contenga.: "'en 111> re1igi6n1 

e1 rito¡ en 1a idea, 1a pa1abra¡ en e1 arte 1a 1:!nea¡ en e1 o.1-

ma, el cuerpo ••• "• La actitud religiosa, el pensamiento, el ar

te, e1 eep:!ri tu, emociones a1 fin 1 son abstracciones .. di f:!ci1ee• 

de precisar por e! misma.e; 1a re1igi6n se visua1iza, en e1 hom... 

bre re1igioso, e1 arte> en sus productos., e1 esp:!ri tu en acti tu

das corpora1es• Lo primero que se percibe es 1a forma.9 o por lo 

menos J.a forma¡ aunque no entendamos.; un cuadro, no podemos negB!r 

su ekietencia, aunque no se entienda al poema su presencia per

siste, mientras que,si contempla.tivamante se ncepta a6lo el"esta

do de alma" como inteuci6n comunicativa, sin esforzarse por con

vertirlo a11 pala.broa, al poeta .corre el peligro de sortear el 

puente est&tico y perecer tan pronto perezca su particular con... 

dici6r, anímica. 

El. signo 1iterario 1 como el signo 1ingU:!stico, es ta.mbián 

una \Uiidad inseparable de partee mater1a1ee, audib1es, formal

mente visua1izadas 1 y de eignificadoe contenidos en e11as, estre

chamente adheridos a su construcción. Eeta certeza, mBnifestada.• 

en 1oe te6ricoe rueoe y en La. Experiencia Literaria¡ ee,~a~&foe 

formal.istas 1 1o que juetifica 1oe ee1abomes que componen 1a bis.. 

torio. de1 arte, pues cada :forma nueva expresa e1 deterioro de 1as 

precedentsa,1w vo1uutad de desautomatizar 1a percepci6n en una 

eet4tica distinta sobre aque11ae que ya no "dicen•. 22 

22 Este concapto ser~ ratomado en El. DesliLde como fundamento de 
eeti1o 1 nueva' manera de es:preeil!n no.cid"-" de un desajuste' que' 
a1ca.nza un ajuste temporo.1 y es reemplazado por otro eati1o. 
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5- Lenguaje ooético. 

Veamos ahora las maneras de 1a forma: prosa 
y verso ••• ~i partimos de la literatura, al 
verso toca una primacía aparente de sentido 
estético, por ser la- manera formal más dis
tante de1 uso práctico. 
(".~polo o de ••• ", P• 89) 

Este aspecto de La Exoeriencia Literaria aborda dos puntos fu.~da

mentales: la diferencia entre prosa y verso, a partir de la dife

rencia entre lenguaje común y expresi6n est~tica; y la construc

ci6n fon~tica, gra~atic&l y semántica del lenguaje poético. 

a)- Al diferenciar las maneras de la funci6~ literaria en la pro

sa y en el verso, Reyes establece la distancia que va del espacio 

cotidiano al espacio poética. La prosa es un medio de habla prác

tico, el ;verso,·· e~ camino de mayores posibilidades est~ticas. LOs 

usos 1Íricos se eX!)anden mejor en e1 verso, 1os usos discursivos, 

en la ~rosa. Trae a colación la frase de Simón Bolívar, "el baile 

es la poesía del movimiento", que revertida en "la poesía es e1 

baile del·habla", permite establecer un paralelp entre movimiento 

-habla conn1n·y baile-habla po&tica. La rutina del cuerpo es eu m~ 

vimiento natural; la rutina del habla es su practicidad. La expr~ 

si6n excelsa del cuerpo es·e1 baile; la ex~resi6n més intensa del 

habla es la poesía. Bailar y poetizar son maneras de acceder a un 

lenguaje nuevo, e un dinémico estado de verbalizaci&n. 

Tinia.nov confirma el ºbinomio. 1:·"'1.ile-poesía citado por Reyes 

al referirse al entrafia~iento que produce el desplazar elementos 
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de la prosa al verso: "Cualquier elemento de 1.a prosa, una vez i!! 

troducido en la sucesi6n del verso, se muestre. bajo una nueva lu~ 

destacado por su funci6n, y origina así dos fenómenos diferentes: 

la va1orize.ci6n de esta construcci6n y la deformaci6n de este ob

jeto inhabitual". 23 El. movi.miento convertido en baile, la palabra 

cozm1n hecha poesía, alteran su naturaleza en nuevas composiciones 

rítmicas. 

Los formalistas rusos discutieron entre sus principales te

me.e teóricos, la relación entre l.engua práctica j'!' lengua poática. 

Sostuvieron que el lenguaje poético opere. un cnmbio esencial .en

tre signo y cor-cepto, entre significante y significado. Pero 1a 

verdadera diferencia se establece sobre la finalidad a la que ca

da una se dirige, formulada por Yakubinski en los siguientes tár

minos: ''Los f'e:i6menos lingU:!sticos deben ser clasi:fice.dos desde 

el punto de viEta de la finalidad propuesta e~ cada ceso por e1 

·sujeto hablante. Si áste los utiliza con la finalidad puramente 

práctica de la comunicación, ee trata de1 siste~a de la leneua e~ 

tidiana {del pensamiento verbal) donde los formantes lingUísticos 

(sonidos, elementos morfológicos, etc.) no tienen valor autónomo 
' y eon s6lo un medio de acumulaci6n. Pero se pueden imaginar (y 

ellos existen realmente) otros sistemas lingUíeticoe en los que 

le finalidad práctica retrocede a un segundo plano (aunque no de

sa:parece enteramente) y 1os forman-tes lingUís:ticos obtienen enton 

ces U.."'1 valor autónomoº. 24 

23 El nroblema de la lengua noática, Academia, 1924, en Eichenbaum, 

op. cit.,. p. 46. ,. 
24 é 6 EnsaxoS sobre la teorí~ de la lengua no tica, Petrogrado, 191 

Ibid., p. 26. 
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Obs,rveee 1a af'inidad de 1aa pa1abraa de Yakubinski con 

111.e de Reyee1 

Entre v~rso y prosa.no hay diferencia de jerarquía 
est4tica. La 1egítima dif'er~ncia se estab1ece en
tre 1oa distintos ueoe de 1a 1engua. Una ee 1a 1en.. 
gua comdn; y otra ee 1a 1enguo. de iutencior.es eettL 
ticas ••••••••.•.•••.••••.•••••.•••••...•••..•••••• 
Para distinguir e1 1enguaje corriente o práctico de1 
1enguo.je est,tico 1itera~1o, se dice a veces que e1 
primero es e1 1enguaje de 2,a comuuicaci6n y e1 ee.. 
gu.ndo e1 de 1a expresión. 

Si 1as estructuras 1ingU!sticae no tienen como Frimer objetivo 

1a comuuicaci6n, 1os signos va1en por e! miemos y no por eu v~ 

1or de representaci6n o por eu uti1idad. Queda abierta 1a po.. 

eibi1idad de escribir "transraoional.mente" (usando 1a expreei6n 

rusa), 1o que significa ir m'e a11' de 1a raz6n, como reve111-

ci6n t~ta1 de 1a utor.om!a de1 1enguaje po,tico. Lo importante 

en 1a poee!a no es significar sino crear. La 1engua traneracio

na1 no ee un compuesto de im,genee que indic11 a1go determinado; 

por e1 contrario, prescinde de signif'icar referencial.mente. 

Sin embargo, Reyes cree en e1 va1or comunicativo de1 1en.. 

gua.je po&tico; "Aunque 1a 1iteratura ee expreei6n, procura tBm

bi~n 1a comur .. icaci6n" ••• "la. cab3l. comunicaci6n de 1a. pura expe

riencia ea e1 verdadero fir. de 1a 1iteratura.". Ir.dmdab1emente ee 

trata de 1a traamis·i6n de una experier.cia emotiva que busca 1o. 

precisi6n de 1a po.1abra para sal.ir de e11o. mismo., de BU propiro 

inexo.cta dimeuei6n. Ee éste e1 sentido que Reyes' quiere dar1e,, 

sobre aquá1 que pueda aigr.ificar o.r.ácdota o circunato.r.cia. Para 

25 • Apo1o o de 1a •••• ", page. 84 y 90. 
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ello son neceearios _nmbos elementos, los emotivos que impulsan 

la comunicaci6n, y l.OB' expresivos que le dan :rorma;, Las :f'uncio.

nas de comunicaci6n y axpreei6n, pues, .no eetdn divorciadas en 

poee!a. Se ha dicho que a los seguidoras da G6ngora, papa citar 

un caso extremo de nivel expresivo, no lee interesaba el p~bli

co; en realidad lo que no daaaaban era popularidad. Siempre hay 

uadesti~atario del texto, y no existe otro medio en literatura 

que la palabra para lograr el circuito. Si la p:tlnbra po~tica, 

por su grado de elaboraci6n eat!tica, ea oscura, distar.te al m~ 

dio, puede eobrevivirle, porque el proceso de entraftnmiento de 

eue formas ee,en al.guu~ medida1 garant!a da elocuencia, de comuni 

caci6n: seguird"diciaudo"para aqu!llos· que desa:f':!an percibir lo 

no percibido; el medio desaparece, la palabra polti.ca permanece. 

b)- En cuanto a la conatrucci6n del lenguaje po~tico, me re:f'er;!. 

r~ en primer ly:gar a los conceptos eatnbleciños por o. Brik en 

"Ritmo y Silltaxis". SeB.ala las di f'erencio.s entre el diaourao pr.2, 

aaico y el discurso po~tico sobre la :ruerza de aecenci6n enton.!!. 

cional que repoea en la palabra en al primero y en el ritmo en 

el segundo. El verso reepo.ude a las leyes de la sibtaxis• r:!tmi.c

ca. Ritmo es una repetici6n peri6dica en el tiempo y en el esp.!!. 

cio. El movimiento rítmico es anterior al varso,a6lo se compre!!. 

de a trav!s de. ~l. El verso as la u.uidad r!tmtca y eintdctico 

primordial del poema. Ritmo y sintaxis sa dar. eimul tdnaamente. 

Los formali3tas rusa.a e.u.coJitraron en la sir..to.xia a.J.go .. que lig,a. 

bn la frase "1 vareo 3in alejarla de !l, algo que se situaba en 
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el límite entre le fon~tice y le semilitice. Entendíen que la 

sem&n:tica ocupaba U!J J.ugar raJ.evante en los ca.sos ·en que cupie

ra an lo.a antieuaa forma.a del verso; paro cuOLdo ·~atas no podían 

contenerla, sa a.bocab~ a. romper 1a trndici6n y pr_ocurar otros 

eignificantes. El estudio da estos siBnificantes ha llevado a 

poetas y críticos modernos a. desdef'iar el. :ro1.1.do y prestar mayor 

eter.ci6r. al complejo lí::-ico dot"clo de estructure f6nica y rít

mica¡ a~1o a. posteriori la estructura tra.r.lsracional. se articula. 

en palabras prosaiceti. El. verso ~s uh compJ.ejo J.ingtlístico que 

rapoea sobre leyes particulares distiotf!!s de la ler¡gua con.ve11-

cio1Jel. 26 

TaJ.ee 1eyea de cor.t.struccidn poática n.poracen eJJ. La. 3xp9:rier.i. 

cia Li¡;ernria ubicadas en el drea 5ran1atical, f'on~ticn y esti

l!etica.. Las dos primeras RO.ú. aatudiadaa por loR :fo:rma.J..iatae, 1a: 

tercera no, ea de1ibera.dameL.te rech~2-.~da :por au i11tar~a"f"ormal". 

Interesa., no obata.1.Lte, relncio.onr 1o.A prin1era.s. Rayes 1nR rir~ 

eenta de este modos 

26 

La tradici6n grematicnl suponía. que el lenguaje e6-
lo era un il'etrumanto lógico, lo que hacía. ilJcom
prensible ·el mietario lírico de la literatura.. 

No¡ el lenguaje tiene untriple valor: 
1º De sintaxis en la; conetrucci6n, y da sentido en 

loa vocablos: gram!tica.. 
2• De ritmo en lee ~rases y periodos, y de sonido en 

las eílabes: ~on~tica. 
3º De emoción, de humedad espiritual que le lógica 

no logre ebsorber: estil!stica.27 

en Teoría de la literatura de loa rorc.n1istna ruaos,pngs.107-114. 
27 8 "Apo1o o de la • •• "P• 4. 
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La disociaci5L -Y el rechazo- de la 16gica hacia la poesía 

sostanida por la .:;rWLi1tica tradicion<al o normativa, a la que se 

ref"iere Rayes, supone UI! co.nocimie1J.to intuitivo de 1a gramdtica 

estructural, en la ~aa LO interesa ya la veraciaad o !actibili

dnd de la expraai6n, sino la raalidad de su estructura, la evi

dencia de la.e relacio11ee de 1oe sigr ... os que expresan. La val.ora

ci6;¡1 dal leo¿;u,,.je en este sentido es la sintaxis. E1 segu»do va... . ' 
l~r del leneuaje incorpora al ritmo como nota dada. por la repe

tici6n de frasee, periodos y sonidos. La postura formalista redne 

ritmo y sintaxis, elementos situados en el punto justo en el qua 

e1 verso se mantiene unido a 1a ~on~tica y a 1a sem&ntica, ea d~ 

cir, a loe lazos de entonacidn y significado que sostienen la co

municacidn expresiva. Siu estos resortes, el desprendimiento eet~. 

tico-lírico se aislaría en su propia diferenciación. No obstante, 

1.o10 se trata. da v!ncu1os conveociona.1es; no se praaeutan en forma 

prosaica sino qua aparecen deformados: tal altaracidn sustenta 

la esencia po~tica. En Rayas, los valores rítmicos y sintdcticoe 

LO aparecen uuidoa, eStdn diferenciados4 sin embargo, la obser

vacidn que haca resp_acto a la gramdtica normativa lo aproxima en 

gran medida a la percep cid.o siuticti ca dis!mil, desordenada ldgi

camente, como basa rítmica del poema. 

:El. valor espiritual. representa e11 Reyes e1 tercer el.emento. 

Se refiere a la emocid.o que busca distintas maneran de ajusta ver

bal: di.f\tintoe estilos. La 11 teratura aprovecha loe trae valores, 

mientra .. que a la 1angua corriente le basta ac51o 1a. sintaxis. El 
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lenguaje po~tico ea.por esto m&s rico que el-lenguaje connin, 

pues éste no actualiza los tres elementos, y si lo hace, ·ae tra
ta de lu leugua po~tica. 

Al considerar a la poee!a como afecto de palebrae,("Pero los 

versos, oh, Daga.e, no ae hacen con ideas silio con pa.l.:ibrae", re..., .. 

prendía· Mallarmé e Verleine quien quería hacer versos porque 

ideas no le faltaban. "Jacob o idea de.•• ",p.103.), Reyae ineta a 

l.os poetas a hacer de sus pa}abrae "cuerpos gloriosos". Denomina 

a l.a poesía pura "Servidumbre Voluntaria", pues en su raro aire 

de euefto y penswniento no llega e la libertad sino que se pone 

al servicio de las leyes m&e rigurosas del lenguaje; obst&culoa 

que lo conducen a la li beraci6n del eep:!ri tu. Exigencia suma de 

disciplina eiu :f'ines pr&cticos. 28 

El trebejo de las escuelas formalistas ravel6 nuevos prooE!

dimiantos pnre elaborar el material po&tico, y consisti6 mde en 

la disposici6n de.imágenes que en su creaci6n. No rechazaban a 

la literatura. como producto de la vida real, pero no la utiliz11... 

ban para explicar el hecho literario. "Donde hay imagen hay ain.. 

gu.lariza.cicSDe ••.la imagen no ea un_pZ'edica.do constante para BU

jetoa variables•. Su finalidad no ea representar sino crear una 

parcepci6n particular del objeto, pr.ovocar su Visi6n, no su re-. 

conocimiento. La lengua poética , oscura, llent>< de obatdculoa, 

usa +as mismos eignoe de la tradici6n literaria y de la lengua 

prosaica; lo que varía· .. es su conatrucci6n, para que 1a percep

ci6n se detenga en ella. 29 

29 
"Apol.o o da la ••• "p.89. 
v. ·Shk:J.ovaki., "El. arte como artificio", Teoría de la litera_ 
tura de loe :f'ormalistae rueos,page.65-69. 
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La voluntad de servir a la exactitud del lengUaje para que 

pueda"nombrar 1o que no tiene nombre", conduce a-Reyes a relacionar 

el lenguaje cient!fico con el lenguaje poAtico~0se parecen porque 

z;.i el l:!ri co ni el técnico de jan nada li bradÓ a la casualidad. El 

científico procura abolir la 1ndetermin<ici6n subjetiva de la pa1,!!; 

bra, y el. poAtico busca una manera de prectei6n en el plano de la 

fnntae!a • .El cor ... ocer po~tico resul. ta as!, "un traducir el concre

to heterog,neo de la realidad en cortos discretos homogéneoer re

solver e1 r!o ea rosario de cuente.a, dir!'a. Gdngora. 11 .3 1 

6- La pol.ivalencin del signo line;!!:!stico. 

Es innegable que entre la eepreei6n del creador 
literario y la comunicacidn que 'l nos trasmite 
no hay una ecunci6n mntemática, una relacidn fi 
ja. La representacidn del mundo, las implica.. -
cienes peico1dgicaa, 1as sugestiones verbales, 
son distintas para cada uno y detenninan el ser 
personal do cada hombre. Por eso el estudio del 
fan6meno literario ee una fenomenograf:!a del en 
ta fluido. No ª' si el Quijote que yo veo y pe:!: 
cibo a11 exactamente igual al tuyo, ni si uno y 
otro ajustan del todo dentro del Quijote que
eent!a, ex~resaba y comuoicaba Cervantes. De 
ah! que cada ente literario esté condenado a 
una vida eterna, siempre nueva y siempre na.cien 
te, mi e1 ... trae vi va la bumarLida.d. -

rApolo o de la.•." ;p. 85 • ) 

Desde tres pu~tos de vista se aborda este tema en La Experiencia 

36 Esta difereuciacidn sin··• a Rolaud Barthea para oponer la pot§ti 
ca cl4aica a 1a po~tica :itoderllas '' ••• las palabras cld.eicn.s se eñ 
camiuan hacia un 4lgebra ••• operan a modo de vele~ciaa qufmicae
dibuja.ndo u1i ti.rea verbal ll.ena. da coD.exiouee Aim&tricae" ••• "1oe 
poetas modernos asumen la Poesfa.no como un ejercicio espiritual., 
un estado de 4uimo o una toma de poaici6n1 siuo como el esplen.. 
dor y 1n frescura de un len.guaje soñ:ido".lEl grado cero de la. ea 
critura, S.XXI, Mex. 198i,pags.51-56.) 

31"Apoio o de la ••• ",p.91. · 
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Literaria. El primero ha sido comentado por varios te6ricoa de 

1a 11. teratura., "he.y ta1J.tos Quijotes como lectores"; el. ségu.ndo 

señal.a la necesidad de obtener una. respuesta del lector, la im

portancia de eu cooperacidn para que el texto se rea1ice; el te_!: 

cero enumera. las 1 condiciones de una buena lectura, las di:t'icul

tadae con que se an~rent~un lactar. ~os tras enfoquea eon com 

plementnrioa, no puede darse uno sin loa otros. Son principio• 

aimul tdneoa, impraecir•dibles para poner en valor la obra li tal!! 

ria, 

La elaboraci6n de los elementos que construyen la poliva.. 

lencia del signo pertenece a loa mde recientes estudios semi6t!. 

cos contampordneos. Sin afdn de presentar UJJ. IH'1r1ot"ama co1op1eto 

del nivel alcanzado por ~atoa, desde la pal.abra de Reyes, me r_!! 

ferir~ a te6ricos como Ireh, Jnuee, Eco, Trabant y Segre, cuyas 

aportaciones han contri buic!o a poner en relieve aquellos aspectos. 

de la interpretaci6n que la excesiva preocupnci6n formal. o el 

extremo abandono intuitivo hab!nn dejado de lado: loe que nacen 

de la consciente accitSn de la individualidad del lector sobre• 

el texto. 

d- El. ep~grafe es el marco de and.J.isis gehsril, base de loe·. mds 

específicos pUlltoe siguientes.· Defiende la libertad de interpr_!! 

tacitSn sobre el carácter relativo y a la vez absoluto de cada 

una de las imáganes que se forman en las C:iatintaa lecturas, 

En primer lugar <-parecen diferenciados loa planos expree!. 
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'l<Oll' dE l.011 planea comtmicativ.011,. oomo propioa d., la raal.idad te_!; 

tual. 7 d., la perc1>pci6A que· d•• eila. se real.iza. Dado qua ~ f'o.!: 

mas percm;pti"9as varíBA según las cond.icioAell' d• cada iAdividuo, 

el. producto de la comtmicaci6n de tm hombre; con l.a obra l.itera

ria e8' absolutamente úo.ico. La. dist&Acia se perfila tanto eAtra 

l.os lectorell' entr« s'Í como entre lstos y el. texto. El. margen dE 

_sil.encio que permsnece l.ibre de iAterpretaci6n será recogido po~ 

otros. que; descubrirán en él. nuevas signi:ficaciOAes;. Una obra J.i

teraria ofi.ec• diversos: ptmtos; de. interés., 7 •'1 hecho da qua una 

época se aboqu .. a estudiar un aspecto determinado no impl.ica coa 

tradiccicfn por parta- de l.oa estudiosos, Ai .,. el discurso textual.1 

ind:ica que el tell!to sigue vivo en el. tiempo: si en a~ momento· 

el. interés: del. Quijot« astuv.o puesto en su carácter cabal.J.erasco, 

en otro"", su val.or as• idealismo va.. pragmatismo, pues.,a.omo f'an6-

meno, ª""' según l.o qu .. J.as distiAtas concieAcias observen en él.. 

El término f'encfmeAo o f'anomeAograf':Ca l.iteraria ea reiterada

mente usado por ~e7as•. Para Hu.,aarl. l.a· :fenomenología es• tm mfio

do coABistent• en l.& deacripci&n del contenido intencional. d• J.aa 

actividades y vivencias psíquioas que determinan las. estructuras 

d•. l.& co.ociencia. B11taa estructuras son datos. evidsa.tes: da· l.& r.!' 

laci.Sn entre l.a conciencia 7 l.as cosas. En nuestro te»'to da. es

tudio al. concepto adquiere particular iAterés: se trata del. co

nocimian'to dal ob~eto J.iterario desda· mdltipl.eaállgulos. pa:Cqui

coa ,_estado11. an:Cmiooa-., desarrol.lo espiritual.-) 7 :l:':Csioos'(-con«,! 

oionamiento geográf'ioo-hist6rioo). En eeto conai11ta la f'l.uidez· 

del. f'en6meno l.iterario, eA ser l.o que es para cada indi~iduo qua 

l.o penetra. 
Acerca da este aspecto, Hirsh, en X976, 32 expl.ic6 que podían 

32 E.D.Hirsh, !!!he ai- of' interpretation, Chicago I976, The Univar
llit'T of' Chicago Presa¡ eA César Gonzál.ez, Puncicfn de l.a teoría 
en los estudios l.iterarios¡ U~AM, Mell!. I982,poX57. 
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encontrarse tre_s .posic;!.ones"respecto a la interpretaci6n1 l8! del. 

intuicionismo, l.a del positivismo y la del perspectivismo. La 

primera concib., al texto como ocaei6n para lograr la comunicaci611 

espiritual con su autor. :Para la segunda el significado as una 

cualidad secundaria a las :formas liagUís~icas y estiC especifica

do e11 I.a- ooagruenoia de 111111: significantes .• J.a tercera se caract,!

riza por un escepticti.smo respecto a la posibilidad da UAa int.r

pretaci6n definitiva. Esta e11 la qua nos interesa y la qua se ace!: 

ca a Reyes~ Su nombre viene da"perspeotiva.", metiL:fora. -v;isual que 

acentúa las di:ferencias de un objeto según el "ogulo desda el 

que 11e lo vea, lfo exiote una WU.ca v.isi6n de las cosaa;. la per.!!' 

pectiva es relativa a la.a condiciones• del obaervadozr. "Ull texto 

puede· contruir no sólo uno sino mueho11 complejos.: dispare•• de: s14 

ni:ficados" (Hirsh,p.24). Cada interprstaci6n es' parcial, ~

pueda agotar los• significados de un texto. Adamita de: parcial •• 

hiat6rica, porque si puad~ interpretarse da. distintas :for ... s ao_e 

tiaGe la variedad se...W.tica en alla., y no . podría usarse un mod

lo !Ú:lico que representara el significado que propuso el autor• 

J en cuanto a las modi:ficacionea- interpretativas qua aufra la 

obra literaria a; travll's del tiempo, da. caril:cter hiat6riao. qui•'1,! 

ra. re:ferirM a las palabras de Cesare Segre;. 33 Opina qua. no deben 

insertarse entre los valores deforma.a.tes e·l incremento de 11igni

:fioaoi611 que el tiempo confiere a las estructuras del mensaje. B1 

tiempo amplía sin detenci6n 1011 límitS11 de. la realidad y de la 

proc1Ucci6n literaria, y el gr&A arte-. 11e verifica. en su capacidad 

da: hablar a distintas generaciones, lo que no signi:fica qua las 

33 Cesare Segre., Crítica bajo control, Planeta 1970,Barcelona,p.99. 
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estru~turas aemio16gicas se traoeformen; es- e1 observador·,.1 qua 

percibe: nuevas re1acioaea;, nueves perspectivas, en puntos de viata 

que pueden cooeiderarae casi inagotables. Reapecto a 1as inten

ciones del autor ("el Quijot,. de ·Cervantes ••• "), si se eonocen, 

recomienda aprovecbar1aa pero sin darles más prioridad qua a1 •9!! 
saje;. 

?-- I.a extrañeza del 1ector en I& Kxperiencia Literaria tiene• un 

tono af'ectivo, como si: se re:firiera a un amigo personal. muy que~ 

rido. Connota, sin embargo, una e:icpectativa real. de: 1.a 1abor li

teraria. de1 que:hacer mismo de la escritura, por encima de 1ae d~ 

mandas emo1dvas del creadors 

Bl. púb1io.o ea. ante todo· unaaudiencia 7 e1 poeta 1a in
terpela a veceas"Bnamoradoii.que aquí estáie:, aabedlo."
Pero la imprenta 7 la imotrucc:l:.Sn p1'blica. trans:C.orman 
e1 cuadro, 7 gradua1meo.ta· lo sustituyen por· una eacena 
ai1eD.Cioea en que,, a trav<fa de 1a lectura, de1 espacio 
7 del tiempo, uo. escritor tiene. f'aecia.ado a ua. lectoir 
solitario, ant,. u.aa página o.on caracteres. que. no 1 .. era 
deB"tia.ad&. Ya;. nuea tra sor ltuana Io.és echa de· meno"' aque
l.la lectura c-c>mpartida, y "'1. no contar"aon qui<fnea con
ferir' y e;jerc1tar 1o estudiado, teniendo ..S10 pcm- maestro 
un libro 11UdO, por conoliaCÍpu1o uo. tinte~o iwseneibl .... 34 

Co~or- ª' 1a a.aturaleza: ora.l. otorg.ada por Reyes a 1a liter_! 

tura;., figuramos a loa• dltinatario11< de1 texto como una multitu4 vi 
va, «vide de la palabra de1 poeta, atent"" a su sabiduría, pero no 

en actitud pasiva sino erguido"'• dispuestos a ser "interpelados". 

Ha7 entre e1lol!r a~o urgente que desea ser compartido, aneioeamen-

34 ·"Apolo o de ia ••• " ,pp.93-94. 
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te esperado por ambos, y ea; al poeta, (en'W'Uelto en aureola patriar

cal., no podemos negarl.o),· a. quien toca revel.arl.o. VIÍl.ido e.,, no 

obstante,, el. reconocimiento d8' ese lazo primero, CDn frecuenoia 

vir'l;ual., que· r...cupera con estrechez al. interl.ocutor.· siempre pr.!.' 

eente in abeentia al momento de l.a creaci6n, J:mportant8! es;, ta.!!! 

biln,la manera en que Reye& destaca el. desplazamiento del dire.!!, 

to intento d8! oomunicaci6n inicial. po~· las interferencias rea-

les;, -imprenta, .'l;iempo, espacio-, qu• aonvierten l.o que.esen=ie:! 

mente es comunitario en un acto indi'\<idual.. Soledad del creador, 

y sol.edad del. l.ec'l;cm-. Bl. dnico ~ul.o que res'ta. es: J.a .. media-

ci6n d&l. 'l;exto. 

La idea d• experimentar aü. receptor- en el. momento mismo de 

la creaci6n, de!' de•earl.o" . para que· deba'l;a la escritura,reai'l;e, 

con cierto automatismo,a J.oe; trabajoll' real.izados; por Umbert;o Bco 

en Lector in Pabula(Lumen, Barcel.ona1 J:96J:). ReCll>noc'"' que. hay tex..:. 

tos que no e6J.o requieren la cooperaci6n del. l.ect;~" sino, ademlCs, 

que el. l.ectcr aneaye una serie de opciones interpretativas, qu'"' 

si no infinitas, son al. iaenos· indefinidas y ... s de' una. Poetul.ar 

l.a cooperaci6n del. l.ectcr no significa contaminar el. am!lieis e,!!' 

truct;ural. con el.ement;oe extrateñual.ea;. Bl. l.ectcr, co111c pr~

pio activo d«> la interpretaci6n, forma part;e del. marco generati

v.o dti propio ~eño. Es decir que· el. movimiento generativo,qus: 

en el. acto creacional. qace d•l. emiecr-autor,ae oompl.at;a, se cont,! 

nda dial.lcticamant« o se recrea con el. movimiento interpretativo 

Cll>n que respond• el. l.ectcr-rece·pto1". Emisor- y deati.aatario eat!Ú:l 

prasentea en al. texto AD oomo pal.os del. actD comunicacional. sino 

como papel.es actancial.ea< del enunciado. Lector y autor fabrican 

hi'.-:.6teeia, cada' uno sobre el. otro. 1& que fabrica el. l.ector paraos 

'"'8 segura que, l.& que fabrica el. autor, ya que lata no puede deo,! 
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dir" sobre el tipo de lector que recibirá·. su texto. 

La distancia entr"' loei t..&ricoe citados• parece •wua, o :!n

fima, segÚl:l la perspectiva desde la que se la .mire:. Bs claro que 

la preocupaci6A de Reyes· ee emocional, acusa el iA;j~to distan

ciamiento al que se ve sometido el. escritor cuando deede un pr~ 

cipio su palabra va dirigida a. "otro" ¡ 7 su afiorawoa,mile qu"' vJ.!. 

lumbrar ......, ag1tac16n dll'1 texto,deja entrever una reuni6n espir.,! 

tual. de dos almas que se nece_sitan. Ml!s c1ar& paree& aW:i la iAte.2 

ci6n de, Eco d8' poner en relieve las posibilidades: •'micas del. 

signo literario ins.tando al lector a deecubrir!lae 7 ol-.idando al 

autor, excepto en caso de que pueda aportar su v.oluntad primer& 

de: signi:Cicaci6n a;l escribir"". El. foco de atenci6<> an ambos; caeos., 

e,.., eiA duda, el interl.ocuto1'". Con lo que de• alguna -nera ae ni_!; 

gan la.e posturas puristas del. artll'. iwnanent..,, puro, emtio.:le11t111 B.!!, 

brB' au propia expresi6n estética, y se buscan el.ementoe a;lenoe a 

.U para a:ompletarlo1 elementos comunicacional.ea. 

s- Iaa condicionee: de una buena l.ectura., aquel.las que posibilitan 

waa1 C1X>municaci6n 6pt1ma con la obra literaria, 'ºª preoimadaa ••: 

dos momentos a el. dlF la entrega 7 el. de la recuperaci6n. Bl. acto de 

tomar un l.ibro ... la_a ~º"' conl.l.eva> una. dieponibil.:l.dad .., recibir. 

aua propuestas que serán l.ue¡fo ta.U.zadae por- momentos: de: retlexi6n. 

Bete ava.a.zar y detenerse, ;luego dial.lctico de. sometimiento 1 re:cbJ!: 

zo, V8' silllentanda un regietro en e·J. lector formado po1'· la. 11ltcrgra

c16n a aua 'YJ.venciaa de loa. nuevos ce>nceptos .. 

Y luego, ha7 qu• saber leer, que, no es un e;lera:l.cio 
vul&ar. Be un darse y recobrarse: una aaeptaci6n si
quiera inetantiCnea 7 automiltica, de l.o que leemos, 
7 un claro registro de; las propias reacciones:. Sea 
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·X!.Lo primero ese penetrar l.a signif'icaci6n da:l. tex
to. Esto supone entender 1o mentado 7 tambiÚ la ~ 
ten.c.i&n con qu« ee lo mienta.. •••••••••••••••••••••• 

2o La rec.ta aprehe.as:i.Sn eensorie.11 le. oreja, la. 
lariage;: • ••••••.••.•.••••••••.•••••••••••••••••••••• 

)o Junto a 1os est!mu1oac auditivos habttía. qu~ coa 
tar 1oso demás estím111os; sensoria1es: que vienen con 
las iimCgeAes ••.•• ••• • algu.ooa; 1ectores~ a.o sienten 1a 
imag ... , 7 otros se fascinan c:on eil.l.a, hasta perder 
~1 sentido ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

4o las asociaciones erráticas de:l. 1ecto:rr, recuer
dos• persona1es que se 1e atraviesan, perturban la 
atenci.Sn eobre·e1 texto a1 punto da desviar su sen-
tido •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5o r... sentimenta1idad 7 la inhibici6n, ia. extrema 
faci1idad o la-extrema resiatencia.ante; al. movimiento 
qua; 8'1 poeta trata de·. imprimir en nuestro ánimo,aon 
errore"' más frecuentes; da, 1o que pareclHl, que> exage
ran o borran 1os; rasgos.- de la figura 1iteraria. 

("Apo1o o de l.a •••• pp.94-97) 

Tal.es.: cl.áusul.as35 , preven actitud•• porrparta. de1 creador 7 de-1 

receptor que contrib~en a agotar las significaciones: textua1ee 

e• intertel<tua1es·, de l.a obr.., 1i teraria-. 

La pri•era., argumentad&- coA varios e~empl.oao que- puedeA co.lld.!! 

cir a interpretacioneB equ:Cvocas, eeflal.a l.a evide1:1Cia de· que ha7 

un espacio irap1Ícito entre l.aa l.!neae escritas dal. texto -que• d,!i 

b•· ser descifrado po:rr e;l 1ector.--. Be e1 espacio que la semio1o

g!a 11araa "co.cmoi:aci.Sn". B1 destinatario, dice Eco, debe- ac'tual.! 

&ar l.a cadena de artificios. de1 texto en •1 conteAido, realizan

do como 1ec-t;or modelo movimientos cooperativos, activoso, conaci~ 

tea;,par111 l.ogár e1 f'U1:1Cionamiento raás aproximado al. enunciado qu., 

1;1e.ae: en sus. manos .• F.,.7 l1A arap1io margeA de ideas y de: rel.acionea. 

que: ae-t;án previstas estratégicameA'l;e; por· al. emisor para. ser perc_! 

35 Se explicita. a pie' de pi(gi<1a qua son tomadas d9: x .A. Richarda, 
Practioa1 Criticiem, ~ew York, Harcourt, Brace and Co. X939. 
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bielas y rea1izadas por e1 destiaatario. 

' "Entender 1o mentado y 1a intenci6n con que se 1o mienta" au-

poWE dos; momentos 1 la: perc..-pci6n dail. significado verba1 de: 1os· 

términos emp1eadoe· por e1 autor, y 14' ezp1icaci6n dal. mismo. Es

tos momentoSJ son 11amados; por- Hirsh comprensi6n e: interpronaci6n 

respectivamente:~6La comprensi6n es previa a• 1a interprataci6n e: 

iV.tr!nseoa a1 texto; 1a interpreotaci6n ell' extr.:Cwsaca porque: per

tenece a1 recep:tor. La comprensi6n constr117e e1 sigAifioado, 1a 

iAterpretaoi6n 1o ;jue'tifica~ Y es aqtl! dond"' se prodl1C9' e:1"d&rse 

y recobrarse" que advierta·Reyes1 comprender es un acto de entrega, 

"' iAterpretar ea un poner en te1a de ;juicio la compransi6n. La. 

iAterpretaci6n es•, como dice Ja11BB, "1a concreci6n deo un 11ignifj.·. 

cado espec!ilioo entra otros· significados: posib1ea, que i4térpret9'B 

anteriores han concretado o in'térpret9'B. pos'teriores; puedan aW.. 

concretar ••• 'tiene 1a tarea de i1tlminar 1as condiciones verbs1ea 

y poéticas qua- desde 1a construcoi6n de1 texto orientan el. acto 

primero de 1a oomprensi6n" 0
37 Cada 1ectura es una interpretaci6n 

que se acerca a1 p1anteo hermenéutio:o, a 1os: modos• de ref1exi6n' 

que tratan 1a realidad humaaa como signo crx>gnoscib:La?1 "1a ref19'

xi6n hermenéutica es e1 intrumanto de 1a estética,, d8' 1a recepci6.a. 

y de1 efecto siempre: qua. se emp1ee conscie.a.temente de manera con

tro1ab~. 

dos 

tura 

La segunda se refiera a: 1a importancia de agudizar 1os senti

para 1ograr una percepción caba1 de1 texto. Dado qua 1a 1ec

aun cuando es si1enciosa_imp1ica une representaci6.a. pa!qui . -
ca da1 sonido, (imagen acW.tica d8' saussur..,), la re>petici6n man

ta1 de 1óa siga.os 1icgl'J!sticos: debe: ser cuidaclo.aa, a fin dll' no 

36 1 E.D. Hirsh,Vaidity iA interpreta.1;io.a., 1967, liew. Haven, Ya1e: U.a.J: 

37 
versi'ty Presa; en césar Gonzá1ez,op.cit .• ,p.I58. 

Citado e:n Rian ~. Segers ,"An Interv:Lew rith Ha.ns Robert Jaues", 
Hew Literarz Historz, XI,I; an césar Gonzá1ez,p.I59. 
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sal.tee.r el.amentos val.i.osoB' para su comprensi..Sn; debe: s:er alimen

ta.da pon- sus: pecul.i.ari.dades expresivas. Recordamos- l.a defi.Di.ci.Sn 

de, lector· modal.o d9' Eco:"El. lliector 1'odelo ea un conjunto de con

diciones; de fel.i.ci.dad establ.eci.das textualmente; que, deben satill'

facerse para que el contenido potencial. de un texto qued., pl.eaa

mente actual.izado" ••• "Para.:r.ea~e.rse .. comi>. :Lector· •odel.o el. lec

tor empírico tientE ciertos deberes' 'fi.l.olcSgi.cos •, tiena al. deber 

de recobrar con l.a mayor aproximacicSn posibl.e. l.os: ccSdi.gos del. 

ami.sor". 38 
las observaciones de. Eco son coincidentes. . en par

t.- con l.as de Reyes, porque: l.a"feil.iaidad te:iotual", y l.oa "deberes 

fi.l.ol..Sgi.cott!' a1ud- no s6l.o a detal.les; de elOp?'esi.Sn si.no también 

a 1oa: c.Sdi.gos cu1tural.ea• que. el.l.oa: revel.en. Bl. ejempl.o que da Re

Y•ll' e·obre; un te:J<to del. Arcipreste de Tal.avera se fUAda en J.a .. abun

danaia de. signos interrogati"Ds· y excl.amati.v.os- que al.l.Í aparecen, 

Y que· exigen e1<p9cia1 atenci.cSn en su ascendente tono para no con

fundirse con l.a neutral.i.dad del. ensayo. E1 ejemplo qull' da Eco, ea 

breve: si. al8uien dioe"Krush.-v era un político ruso", cuaado era. 

ucraniano, se dEl.uce: que• e.J. habl.ant"' posee escasa cul.tura pol.íti-

ca.. 

En cuanto a l.a tercer cUusula Raye& i.na.l.uye aquí al. dibujo 

virtual. .que ca.da lectOll'" va formando en au. menta> a.l. iX!' cerr&Ado 

i.llllCgenee mediante· l.a relacicSn ordfi>ada de vocablos:. La-si.ntaxi.a 

.aatura-l. priva a vece"' de· l.a magia deo l.a sintaxis al.tarada d9'l. 1 ... -

gua;le poo!'tioo, ouyo dileite; en .-J. uso me:taf.Srico de. l.a palabra., 

coAduc .. , ei.n embargo, a interpretaciones e-qu:!vocas res1>1tcto a 1a 

i.ntenci..Sn pr:lJIBZ'ia del. autor. Riesgo que Eco justifica de la 11~

guiente manera: "B1 texto es un meca.ni.amo perezoso qua vi.ve dll' l.a 

38 op.cit.,pp.89-91 
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plusvalía del sentido, y acSlo en casos de extrema pl!eocupacicSn , 

clidil:ctica se complica. a.on redundancia.s•~ 9Ante eeta. afirmacicSn, 

e"' evidente que nuestro epígrafe. tan abierto a la. polivalencia 

del. signo, ("hay tantos· Quijotes como lectores") se ha. debilita

do en un temor· a. "perdG' 9'.l. sentido", ea• decir, en un creer que; 

e:ioiate un sentido-si no dnico, prioritario-:- qua> debe' ser raspe;.. 

ta.do. Sin emba.rgo, con seguridad, no se trata aquí de un extr

mo didáctico, no e:ir;iaten las redundancias citadas pox- Eco cuya. 

misicSn ser!a. cerrar la.e posiblell' interpretaciones; en u.o.a; no, la 

preocupacicSn de Reyes se limita a :i;ecbazar.· las desviaciones que 

üapidan la oompreneicSn del. texto ...Ca jua:ta. 

B1 cuarto "aviso de l.ectura", las asoci.acion.es: errECticas, 

previeD«• sobre loa• condicio.Dll.mientos persona.lea. que pro~ocan 

aceptacicSn o rechazo de una O.bra .. l:Lteraria. Bl. conocimieAto y el 

juicio petitico no deben fundarse sobra proyecciones subjetivas 

d9' la. propia experiencia del lector sino sobre las rel.ac:l.onea 

intrÍDBecaa al texto. El traba;jo de interpretar Eupone· la al.ec

cicSn dtF límites: y orientaciones• perceptiva.a. Interpretar un tez

to no ea lo mismo que usarlo como libre estímulo imaginativo o 

como excusa ca.til:rtica. 

Y final.mente, la últillB adverteno1e.coneidera loa condiciona

mientos por parte de:l. escritor, presiones impl.:!citae o explícitas 

"que empu;jan a. o:!r ús o menos de lo que ae nos dice": seatiment~· 

lidad, chantaje afectivo por el que se oye m4s, e inhibicicSn, ob,._ 

tácul~ verbal o ideol.cSgico por el qua se oye. manos.. Revertido el. 

problema., pueda: hablarse de. cierto automatismo para aceptar o de

coafia.r de. un.texto cuando ae han escuchado comenta.rica: a fav= o 

39 llbidam,p. 76. 
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en contra de 'i : "si hemos conocido ei lxito de cierto proce

dimiento 1iterario, nos resistimos a aceptar otro diferante:, 7 

viceversa, no~ negamos a ace~tar un acierto_porque conooemoa; un. 
fracaso .de: orden tlcnico seme•jant•". Esta suerte de; automatiso. 

moa para provocar determinadas respuestas del. emisoxr h&Cia ei 

receptor y para buscar determinadas propuestas d•1 receptov ha

cia e1 emisor· instrwaentando a1 texto para SWJ. finea reepaoti

voF, son J.Gs que han 11evado a EC?-• contemplar en su teor:Ca 

1011; modos, en que tambiln pueden ser previsto11; 1oF autorea. Poda

mos, hablar de un Autor·•ode:l.o, dice,"clUUldo asistimos· a la apa

rici6n de1 sujeto de uaa estrategia textuai tai como el. texto 

mi111110 10 presenta 7 no cuando, por detrás de l.a estrategia tex

tuai, se plantea la hip6teeis. d• un auj..-to emp:Cria:o quor quiá 

deseaba o pensaba o deseaba pensar a1go distinto da io que·- ei 

texto, Wlll vez referido a ios. cnSlligoe' pertinenteF, ie dice a su 

Lector Mode1o".4º Aunque l.as observaciones: deR@yea apuatan a 

denunciar maneras de uti1izar ei texto con un ve1ado afán prose-

1itieta en 1o que se refiere ai movimiento autor-rece.pt02r-, 7 las 

;ya comentadas ·de Eco destacan laa cua1idades' da la obra abierta P!: 

ra •·~~de ser potencia ; . 7·"' convertirse aA acto gracias a l.a astr!: 

tegia gel. autor y a l.a oooperaci6n de1 iector, en la dirección iA

veraa, l& del. 1ector que preva ai autor, la desproporción es ma-

nOJM la conveooi6n de1 tipo de escritura ea ,juegb: . .sa.termiaa au 

incorporac:L.Sn o rechazo ai registro dd iectOJr· en la ExperieACLia 

Literaria., y la convenc.i6n sobre. la escritura· ayuda- sobr•• aus ín

dices ideo16gicos- a ubicar al. reeponsab1e de un texto en Lector 

in Pabul&. E1 nexo e~e sieAdO ei texto. 

J:bict.,p.93. 
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L?& tre~ puntoe- de v:i.sta que hemos revisado, -.!& plUl!lvaJ.:ía del. 

se.iitido, l..e. .iieces:i.da.d d&.1 :i.nterlocutor,7 J.as d:i.ficultadea; 7 avi

ªº"' parai una bueaa lectura-, tiell8J1 un o:omiLi denomiaadoin totiOa 

se procesa.ii des.de:, para y por- la realidad textual.. Se trata de 

medir.- cnn cierta jUl!lticia la interpretaci6n deBde loe: a:onclioio

.camientoa' del. lecton-, d"'1 autor-, y deBde l.oe; modoEr aucliti"OM>&; 7 

visual.ea; ds: la obra l.iteraria.. Interprnar ª"' otorgar significa

ai6a a l.a palabra escrita,. crosas variabl.ee; a. WlB. real.idad :.inva

ria.bl.a, el. tel<>to. Ea preoi~o rderirnOBl nu8'Vameate a i.a. samiol.o

gía.s 

Jurgen Traba.nt, en Samiol.og!a d~ J.a, obra literaria dai'i.ae: l.a 

interpreta.ci.Sn l.i tarari&, por oposici.Sn al. habla o:oUdia.aa.. Si la. 

interpretaci.Sn atrib<qe cosas a.·l. significádo est&tico, al. llabl.a< 

atribuy~ significados' a las cosas. 41 Habría. llqu! uaa. inter ... a..iit'"' 

aportaoi6n al. concepto que• hemos-venido mall.8jaado. Bn primer l.u

gar ae opone la variabilidad de la i0.terpretaoi.6n, por ser cual.i

da.d perteneciente a l.os disti.ntos l.ectores, a l.a fijeza de l.a sig

nificaci611 textual., real.1.dad que contiell.8 una estructura invaria

bl.e • llA segundo l.ugar, ubi.ca a l.a :i.Aterpretaci.611 en e l. pl.ano de l. 

l.eogua;le l.itarario, desda donde· pretendllD col.acaree "cosas" va

rie.bl.es, sobre el. texto invariabl.e·, a d:l.f'erencia del. ·habla co..W. 

que ad;judi.ca a las cosas invariabl.es; significados. variabl.ass 

r.e:ngua l.iteraria cosae ii1~J:icaci6n 

Le.agua comi1n aignif'icados cosas ----
VARIABLE Il'IV .A.RUBLB 

1 IRRUL REA.L --

4I Jurgen !rrabant, Semiol.og:Ca de la obra l.iteraria,Gredos, Madri.d, 
1975,p.334. 
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Deducimos; que la interpretación se mueve en un pl.e.Ao de ambi

valencia y relatividad tanto como los significados; convencio

nales que se adjudican a las cosas reales; la corre&pondancia. 

aparen.te es· diagonal si relacionamoS> las cosas real.es con el. 

deseo de realide.d,(de encontrar ooeas),de la interpretación y 
relacionamos 9iL afán de; encontrar significados; naturales, en el 

bable. conu1n a las cosas, o:on el te~o da la l.e.agua literaria. 

UllB concl.uai6n rd:pid& nos llevaría ..,_e.firmar qua· existe UllB 

constante dllal.idad entra: l.os ob;jetos y la significación qu., ee 

lee otorga, equilibrio deo mayor y menor consistencia real., ~ 

tes indisol.ublee de un todo f!sico y ps:(quioo, de una unidad 

de significantes y significados~ Si aceptamos este priAcipio, 

en la league. común loB> significantes son las cose.e me.teriale&> 

y loe significados• e.on l.ae ideas que el. bombra. col.oca en el.l.ae 1 

en l.a lengua potltica. -1ob paradoja&- l.os· sig.o.ificantes. serían 

las cosas que, el. hombre encuentra en las ideas del. textos la 

interpretación, realidad Última del lector que responda. al si

lencio da la obra. pues• representa la única manifestación ob;je

tivamente accesible del signo estético, representa UDS. posibi

l.idad de det...er"la fluidem del fenómeno literario" a la qlltl! se 

refiere, ReyeSJ. 

7- Ia actitud del cr!tioo. 

El. punto anterior· nos ba introducido ya en una real.idad dual d8' 

cosas existant- y d,!!.Significados que se l.8' otorgan o de signU,! 

cado.a; que admiten cosas; entes que aotúe.n y entalll qua reciben la 

acción. De esta manara l.o expresa Reyes:: 
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;.Estamos:. seguros1 daJ. hombre.? ¿Es el. hombre Wl 
liombr"' o varios: hombres? Dos: por lo meno~: WlO 
que va • otro que viene:. Casi siempre dos que 
se acompal'lan. l.!ientras uno v.iva el otro lo oo
templa v.ivi.%1. 

("Aristarco o anatomía de la cr!tica".p.I05) 

Tres, ideas'básicae ofrecen~las:notas de La Experiencia Lit.,,_ 

raria a este punto:a)la simultaneidad de la escritura creativa 7 

la escritura crítica,~la gestación de la cr!tica,y::c)los tipos de· 

cr!tica.segila. su gradaci6n : impresaonismo, exégesis y juicio. 

a-) La naturaleza de la crítica· en Alfonso Reyes: e.a tan indiscuti

ble. como la existencia de.l hombre. A ~oda realización corresponde: 

una actitud contemplativa: "!lomos actores: y espectadores:, somos; 

iCnodo y cátodo, chispas que los polos· cambian; lucha y conciliaci6n 

de· principios antag6aicos. izquierda y derecha ••• somos Poética y 

somo~ Or!tica". Acci6ny juicio. El producto depende del creador 

y del co.llBumidor. La literatura no escapa a las leyes· de polariza

ci6n de la vida humana. Bl objeto poético determina la forma de. la 

crítica y la crítica precisa el objeto l.iterario. Se dan al mismo 

tiempo. como diálogo cons1'ailte·· entre. compafferos: 

El término medio de Arist6te-lea:. virtud entre loa 'lltiCios: 
extremo&., no ha de verse como Wl hi'lul estático, Bino co
mo una forma dinámica cruzada por furiosos· vaiveneB. Y sa
to Viena: a ser nuestra al.na: la regi6n da- las atraccione& 
y las repulsiones-. la. regi6n dei rayo •••• Ia esencia pen
dular de'1 hombre: lo pasea del acto a la refl&xión y lo en
frenta, consigo mismo a cada instante, ••• Ia crítica es este. 
eJlfre.a.tarse o coafroo.tarse, este.- pe.dirse c.uea.tas, esta o.oa 
versar a.en el otro, con el que va conmigo.42 

La conversación está soportada por- ei lenguaje:, punto en a·i que 

42"Aristarco o antom:Ca de la crítica", Ia Exp.Lit.,p.I05-Io6. 
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convergen crítica y creaci6n, ilo se trata de• la gastada oposici6n 

"soberbio creadOXI' vs.9 bumi1de-: eervidoXt", s:Lno del. c.omún di~:!cil 

q~ehacer de manejar la palabra, "El escritor no puede definirse 

en términos~ de1 pape1 que desempeña sino Útlicame.nt .. por· cierta 

•conciencia de· habla', Es escritor a.qué.l para quien el leoguaje 

crea. un p%'oblt1111a, que eieutec su profundidad, no su ins.trumentali 

dad o su be.lltJZa" • 43 dice· Rolend. Bartbea, Le. transi"ormaci6n d,. 

le palabra discursiva, agrega~ es' la qua aproxima e.l crítieo al 

autoxr de.l mismo modo que el hombre; se aproxim6 a Dios; e.o. a.l pa

so de- le Edad i4edia al Renacimiento, 1•6tese la similitud de l. es

pacio ra.lig~oao entr~ ésta idea y le comparaci6n qua desde• San

to Tomás real.iza Reyes• para afirmar la simultaneidad de la crí

tica y l.a creaci6n ",,,se admita le posibilidad da: que el Univer

so no baya tenido un comienzo bistcSrico, sino que coexis.ta con 

Dio&, de• toda la eternidad. Sin embargo, para acercarnos al. mi~ 

tario, admitimos como auxilio ta6rico un Día de la Creaci6n, S! 
gamos el símbolo: nuestro Día de la Creaci6n se confunde a.on 

nuestro Día del Juicio. Juicio y creaci6n, precepto y poema., ve.A 

tronawio juntoa en el eeno de la nube; poética". El. ejemplo de 

Bartbes; tiene: una dimenei6n espacialz el crí11ico l.lega ahora 

al autor como en su momento lleg6 al hombre a perecerse a Dios, 

le. palabra de Reyea. tiena una connotaci6n temporal: al Día de• l.a 

creaci6n es el Día d&l Juicio porque: le sucesi.6n cíclica del 

tiempo nos- l.levará al mismo pw:ito de partida. Representados am

bos- ejemplos: sobre un eje·· vertical. y bomzontal ree-pectivamente, 

observamos• que se complementan y qua, al sentido de la craaci6n 

humana parece adqu:lrir una dimenei6n totalizadora. en l.a refl.exi6n 

43 RoWJ.nd• Bartbea, 
pp.48-49. 

crítica y Verdad, s .XXI, (Xo•:ed. I966 ),50 ad, •l:9BX, 
en francés: Yex. 



' 

75 

ascendente, _"divina", que le proporciona la crítica. 

DIOO· 

---.:,:.-CREACIOli -------------------JUJ:CIO------

HOMBRE 

La palabra ba dejado de ser inatrW11ento decorativo para con

vertirse en siBno y verdad. Escritores y críticos se intercam

bian, pena.tran T nutren, porque un mismo lenguaje. tie.nde a cir

cular en la litP-atura(según Bartheir la uni.Sn de· la f'un~i.Sn po

'tica con la f'l&l1Ci.Sn crítica ha comenzado hace diez años, desde 

Jo!al.larm•O. "ii.Slo te6ricament"' la poas!a es. anterior a la nr:!ti

ca", dice. Reyes'I Barthea: completa.: "Agregando eu lenguaje al dal 

autor.· y sus símbolos a loa de la obra, e:l. ar:!tico no deforma eJ. 

objeto para a:iopreearsa en tfJ., 110 hace el. pre:d.icado de• su JIZ"Opia 

persona; repro4Ltc"' wia vez ms, como un signo despre12dido y Ya

riado, el eigno de las obras mismas CUTO meASaja·, ~initamenta 

examinado, no as tal"eubjetividad", sino la oon1!usi6n miama dal 

sujato y del laz¡guaja, de modo que •1 críti~o 7 la obra digan 

aiempr-=: soy 1;!,teratura, 7 que,, por.· sus voces conjugadas, :la li

teratura no enuncie jalll!Ís la ause.llCia del. su.jeto". 44 

b-) El proceso de gestaci6n d• la creaoi6n y de la crí1':1ca 

. : : . en Ia· ExP'riencia Literaria reconoce tres momentos: el da 

la raíz contextual a la obra, impregnada de elementos oomu.nea al 

44 
Xbid •• p.74. 
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al. autor y al. grupo al. que pertenece·; el. del. e.afrentamiento del. 

creador coa su producto: desoonocimiento, asombro y temarosa 

apropiacicSn; y l.a hora d.!!,entregar el. objeto al. juicio ajeno. a 

l.eyes que no scSl.o interpretarán el. poema., además, lo eval.uari!n 

e.11 nombra· de- l.a "ciencia l.iteraria" a 

El. poema. es primeramente; rito, :f'cSrmul.a, decreto, 
contrato, resalla histcSrica; hechos: todos aolecti
vos,, verbos todos cuyo sujeto no es el. individuo 
si.no la tribu. E1 poeta ea mero iDStrwneato •••••• 

Pero un cl!Ca acontece el cisma. El. poeta se sienteo 
scSl.o ante· su poel!lEl y empieza a considerarl.o como 
cosa: ª1.l.l'ª ••• ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Pasamos al. diál.ogo explícito. Ya .110 es. l.a autocrí
tica, ya ea: l.a crítica. Ya no ea• el. poeta sol.o an
te su musa.. Aparece :f'renteo a él. un extraffo, un cen
e ar, tlD coJ:lBejaro de la duda ••••••••••••••••••••• 
Ja crítica no se con:f'orma con seguir loe pasos cil. 
poama. Ahora se empafla en preceder1o; ahora se mu
da en ,.,_eceptiva. Es un caso dll' eustitucicS_n da po¡¡

5 dares • •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 

El. primer momaAto evoca l.a :f'uncicSA del poeta an l.a. Edad Anti

gua, en l.a que: l.a poesía tiene :f'uncicSn de servicio ina:t1tucU.onal., 

rel.igioao, Dl!Ígico, agríetol.a, pol.ítico. El poeta es el. htfroe' d•· 

l.a tragedia cuya 'IM>Z est.C· siempre aval.ada por un o.oro; e-! grupo 

l.o rodea equidist&Atement9' para qua habla en nombre da t.odoa. 

Advierto una correspondencia con l.a tesis' da Adolfo Sánchez 

Vázquez don.da se jua:ti:f'ica l.a interaccicSn antre l.a obra y el me

dio que J.a, produjoz "La ..UsicSn del mundo dominant&' se extiende ª.!? 

mo un puenta entra· las ideol.ogías operantes en al. texto Y l.as del. 

45 M&risterco o anatomía dtF l.a crítica", pp.I06-I09. 
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contexto biet&riCl) y sociocultural, y puede relacionarse,aun-

que no aeceearia.mente identificarse, con le. ideolog:!a del. pro-

pio sutor".46 En efecto, si la ideologµ. es ua conjunto de ide-

as acerca deJ. mundo y la sociedad, que responda a interesee;,as

piracioaeÍ!I; "' ideales; de. una clase. social dada:, y que gu!a. un 

comportamiento de los hombres acor.d"' con seos intereses, aspira

ciones: e ideales:, y si el eecrito:zr es portavoz privilegie.do de 

ese conjunto de ideas y lse traslada a la obra literaria, pu,._ 

dB R"'yes hablar dre "verbos cuyo sujeto no es• el individuo sino 

le. tribu", y da: un autor· que es: mero inetrumanto de, "'1la porque 

su palabra pertell8'Cre a. todas: loe miembros; de la tni.bu. Los, en:to

quea marxistas parten del presupuesto de, que ..-l art8' es; reflejo 

deo una infraestructura, testimonio que inDDrpore. las aondio;i.o-

nes; que, le, dieron Vida. Los intentos; d"' la S ooi.olog!e. dre la Li

teratura se forman alred<Jdor- d8' dos grandes tendencias: VBr e. la 

lit...ratura como documento de ia!'ormacicSn sobre un periodo hiatcS

rico, y concebir el elemento social como explicativ.o de, la obra 

est,tica. Un punto intermedio ser:!a aceptar que al. elemento social 

determi.ns las opciones< esti1;icss y acaptar que le. literatura nos· 

permite comprender m&jcm- la situacicSn da, una sociedad. La Expe

riencia Literaria no profunci!l.za este pun.t:o.41La literatura no in

teresa como becbo ideolcSgico sino como fencSmsno de cree.ci6n co

lectiva. 

El segundo momento nace cuando el poeta corta loa lazos. c:o.n 

el c:!rculo, cuando individualiza. su palabra desnudlCndola eat.Cti-

46 A. Sánchez Vázquez.;, le. 1'.iloeof!a y las Ciencias Sociales, Gri-
jslbo,rllex.I976. 

47 De alguna manera se aborda lateralmente en El Deslinde., al ha
blar de los;•préstamoa• y •empr,stitoe• • elementos• qua la lite
ratura incorpora de ls sociedad y viceversa. 
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camente, l.leno de admiraci.Sn y cW.da al. mismo ti-po. Bs la auto

ar:!tica. 

En el. tercer momento la autocrítica se convierta en diál.ogo 

a.ou al.guían que cuestiona la perfecci6n de su obra, qua deacon.

f:!.a y exige ms de· al.la. Ha:s- ua desplazamiento de· autoridad. El. 

que da. la.. liltima. pal.abra es. ahora el. crítico. Es &l. quien dBDi

deo c.on su ol.vido o reconocimiento "'1 curso del. texto en el tiem

po. Desprendida de, su creador. la. obra queda. al. servicio d9' la. 

i.ntel.igenoia. dll! sua-. l.ectorea-.. IA intel.igencia del. pÚbl.icr.o aa va-

riabla. las pautas val.orativae cambian 

racionales-., quieaes 

=rmae se ;luz;.,ga la. 

construyen 

producci6n 

modelos 

seglin los; intereses. gene-

preceptivos y desde cuyas 

literaria."En cada época: existen 

varias escuelas literarias al misino tiempo, """' de e:ll.as repreeea 

ta la cima canonizada de; la literatara; la canoa.izaci6.a. d,. una-. 
f.orma literaria CtOnduce; a su automatizaci.6n y pro"mca en la capa 

coa.quietan el. lugar de 

fen6meuoe deo masas, y 

inferion la formaci6n de: nuevas formas que 

la.· más antigua:; 11.egando, a converti1'sa> en 
48 

:f:inal.mente. vuel.ven a su vez a ser desplazadas hacia l.a periferia". 

La explicaci6n que dan los formalistas ruso~ a l.a mutabilidad y 

relati"'1.dad d"'1 criterio que jerarquiza a. la. litaraturB< ae intu;ve 

en lo que Reyes llama Preceptiva, ctrítica institucionalizada. En

frentamiento entre dos• actitudes;: prl?ot~ncia de.l. escritor va, pra

potencia d~ crítico, obra ve:. interpretaci6n; mala.a.tendida riva

lidad entre la fwici6n crítica y la funci6n poética. Tanto l.a po

esía, -la creaci.Sn l.iteraria-, como la. mirada. que la observa aon 

expresiones de vida, "dos !frdenes de creaci6n• que deben pirocurar 

caminos legítimos. 

48 J. Tinianov,"Sobre la evoluci.Sn literaria", Teoría de la lite
ratura de :loe forma.listas rusos_:, citado por H.P.Jausa, en~ 
Literatura como provocaci6n, Feníasula, Barcelona,1976,p.160 • 
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e)- las tres maneras que Ie..E*perieJ>Cia· Literaria reconoce: para. 

abordar un texto son: la. impresión, la e:iufgesis y «1 juicio; for 

mas que ..,..g1oban las posibi1idade9' ai'ectives, intelectivas y ra

cionales! dtr conocimiento. 

le. primera ea; la que a su juicio tiene: pri.oridad, y ea tam

bién la que ot'reca idnan1os, interesantes: en relación a las c:o

rriente9' c:rítice.s c:ontemporlÚlee.s: 

La. impresión, ya se entienda., em la c.ondic:l.óa. intis
pense.b1e>, la receptividad pare. la obra literaria.. Sin 
e:l.la a.o be.y crítica posible, ni exégesis,Ai juicio, ni 
c:onocimiento, ni amo:ir, Ahora bien, la mani:t'utac:l.ón de 
esta impresión ge.aere.1 y hutDaDaca nadie ss pocbr!a ve'" 
dar. Es un derecho ne.tura1, si se me: permite: un 1<mgua.
je: anticuado. Cuand·o esta maDBra, da. manifestación in
:forma1 y sia. compromiso"" eBJ>8CilicoK- se atreve: a hablar 
en v.oz e.1te. o se atreve: a la 1etra escrita, sue1a: 1lam1Cr 
sela impresionismo. 49 -

Reyes de:fiende: e1 impresionismo de 1os: a taques peyorati'lltoa, 

que be. recibido basados' en su imprecisión y en su subjetividad, 

"porque a:l. :fin de· la creación 1iteraria; no ea' pJ>ov.ocar la ez&ga

aia sino i1uminer a1 corazón de: 1oa: hombres" , po:irqua si a·1 c:r!ti

ao no 1leva adentro un impresionista. "carece de.1 contacto para e,! 

tab1ecer esa. misteriosa· cromum,cación cron la poes!e.", y poJPqua a:l. 

impresionismo entendido "aomo a1 conjunto de. reacciones· de· una 

época, da una sociedad o de• un individuo, es el ia.dicio india'Pen

se.b1a, para al :ltilólogo", Los. opositores:, nfus:tros; azégetae, dasd~ 
ñan su ambiguedad, sus• excesos~ el carácter de at'icione.doa de 

sus miembroe., que: 1os: dispone e.l enge.í'io y los; be.ce·· participar 11111!: 

g:Lna1mente de1 t<,xto •. 

49".A.rista:roo o ane.tom!a da· la crítica", Ia Exp. Lit,,p.:n:e. 
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La def'e.asa del. impresiollismo es' .l.J.evada a cabo en nuestros. 

d!as pon- estudiosos cruyo empeño se dir.ig•• a: aportar al.amentos 

al.redtrdon- de la crítica. J.i teraria aemioJ.6g;i.ca.. Aw>qutF parezca. 

para.d.Sjicro, desda> es-te grado deo la ciencia se ha• regresado al. 

val.02'" illtuitivo da la ltectura c.omo pwito de partida del. pl!ocaBo 

de deetrucci.Sn da.J. signo J.ingüís-tico. JA mirada ineaeallta sobr1r. 

el. testo e11> un puellt11> qu1J equil.ibra, datiena, proyecta, juzga y 

canal.iza J.a impr"-'"'1.Sn primara. d•· la palabra~ "Por J.o a.omún,-dice 

RoJ.andBarthas-, se entienda po...-arítica subjetiva un discurso 

dejado a la entera discreci.Sn da.l. su;!a,to, qua.· no ti•ne en cuenta 

para nada al. objeto, y quoc se supone:, (para m6'jon- a.brumarl.o), re

duÓilllO a: la e"'preri.Sn awírquica· y charlatana da> sentimientos ill

clividual.es•. Una subjetividad sistematizada, e11; decir' cul.tivada. 

(provenisnta> de; ua.a cul.tura.), sometida< a su;jacio.aes; iM18'W!as, 

eurgidas el.las mismas da> J.oe s~mboJ.os; da J.a obra, tiene. imís pro

babil.idadee-, quizá, d.., apro,.imarse al. objeto J.iterario qu"' ua.a 

objetividad incul.ta, cegada cmn respecto a sí misma y ampar"'1do-
50 

se de:trd:s dei la J.etra c:amo de-trd:e d8' la natural.eza". Una obra 

es: etar.aa;, o:ontillW.., "no porque> imponga un selltido AUevo a hom

bres; dif'erentes., s:illO po11qu&! sugiere. sentidos: dif'erenteBJ a un 

hombreo W:úo:o, qua habl.a siempr&! la misma J.engua simb6J.ica. a tra-
5J: 

v's• de• tiempos m~J.t:1.pl.ea1 la obra pr-opooa., -J. hombre dispona". 

La. defallBa daBartilea. f'reoa la caricatura. general.izada de J.a ar1 
tica aub;!etiva, dasordellBda, verborr¡(gica., rescatando la posibi

J.idad que BUS-· sujetos tianen para. percibir sutil.-as senuínticas 

frente al. riesgo da estatismo implíoito en J.o~ má-todos qu"' fijan 

la. signif'icaci.Sn de. la.obra CDmQ. ai f>!l'lra cUll compuesto químico. 

50 Crítica y Verdad,p.72. 
5x J:bid'9,p.53. 
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POX!' otro lado, deja explícito qu"' la fuerza· de; la subjetividad 

es· l.o qu"' garantiza. .la permanencia d11> une. obra. en el. tiempos es 

un mismo hombr"' el. que responda d"' manera.e distintas e. un mi811lo 

lengua.ja. 

Ha.ns; Robert Jaues, uno de los idecSlogos de: la l.le.me.de. Teoría 

. de• l.a R~cepcicSn, iniciador en Alema.nie. da: 1a re.°"" histcSrica d&· 

la estética d8' le. peraapa:icSn,X967, refuerza también le. indaga

cicSn pol.ieémica. que e.br& la lectura personal.. Pr!opone, continuar 

el J.!mit•• en el cual. se detuvieron el. conocimiento histcSrtco '11 

el conoe:!.miento estético (l.a crítica· marxista y le. arít:ica. e

tructural.ieta) para· superar el. abismo existente; entra litare.tu

ra e historia. Tales m'todo~ , a su juicio, conciben al hecho 

literario en el. cñrcul.o cerrado da una está-tica dB> la prochiccicSn 

y de: la presentacicSn respective.mentes con el.lo quitan a l.a lit

ratura una. dimensicSn que forme. part"' iml!escindibl"' tanto de su 

carácter estático como de su :fluna:l.cSn eoaial.1 la climenaicSn de su 

recepO!LcSn y efecto. Se refiera a lo inco&l&to da las teor;faa 

que; ponen su acento e.a e.1 contexto histcSriac d• la. obra (Lukács, 

Goldman) y d• las qua .. cSlo tia.nen ea cuente. la realidad textual. 

Estas oriente.cionee dejan de. le.do al tercer término del cU!ouito 

comunicacional, e.1 rec_aptoir, y le. v.ide.c histcSrica da: una obra.o li-

- terarie. no puede; concebirse si.n la partia:l.pacicSn d• aoqµ.,llos· a. 

quienes. se dirig•, 7a que "®icamente» por· su medie.cicSn antra. l.& 

obra. en eil. cambiante. horizonte. da e:ioperiencie.s de' una continui

dad ..,.. la que se real.iza la constante: tra.wd'ormecicSn de· la sim

pl"' reoa:poicSn pe.&ive. en recapoicSn activa, de. normas es:t4ticas r~ 

aonocide.s en une. nueva produocicSn que le.e supera" •52 Y ea al puato 

52 Ja.na Robert Jauss, la. i~teratura como provocaci&n, P• 0 fomala, 
Barcelona. X976,p.X62. 

I& misma diferenciacicSn haca; Dámaso Alonso 
:!:!!-~ el. primer conocimiento es-. del. leotox>', ..i 

an Poesía es paño
segundo, e·l del. 

crítJ.c:o. 
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de vista de ReyeRs "el impresionismo es-el común denominador da 

toda crítica", la exlgasis: no pueda darse si no hay de: por· me

dio un buen lector que: la derive< a otras maneras d& estudio. 

Jauss entiend8' este proceso como la transformacicSn da. la re<:t<p

cicSn en comprensicSn crítica, de respuestas pasivas a interpela

cioneB> activas, de· la convencicSn estática· a. J.a, pol.ivalencia· del 

signo. Al. reconstruir el interrogante del texto el. rece:ptOJ!' la. 

otorga. un nuevo horizonte, no ya el de su realidad original sino 

el. de su propia realidad. Ia dinámica d<> la crítica e.cSl.o se cons

truye· sobreo un primer paso, impresionista para uno, receptivo pa

ra el otro. Ia frase de; Hans; Georg Gadamer (Jaues,X84) "ScSl.o se 

p11ede comprender un texto Ctlalldo se ha aompreudicro la pregtlllta 

a la ct1al. es· é·l. tilla reep11esta", sint&.tiza de· a~ún moc!o el. moYi

mieuto impresionista-exegitico o receptivo-comprensiYo que esta

mos• mana-jando; coloca la primera i.nstano.ia (inipresicSn-recepcicSn) 

en la inmediatez del. did:logo, y la segunda (e:irégesis-c:ompremiicSn) 

en la mediacicSn de'1. tex-to, 

Jausa: 

Reyes:: 

recepoicSn 

impraeicSn 

DIALOGO 

o.omprensicSn 

ª"lgeeie 

TEXTO 

Wol.f"gang Xeer, otro icle6logo de la estética da• la racepcicSn, 

contampord:neo a Jauee, se apoya como IJ. en la relacicSn dialcSgica 

entre: texto y' lector, pero se centra principal.mente· en la inde

tarminacicSn del texto. Esta iudaterminacicSn e.e mani:l!iesta. en loe• 

llamados· pasajes vacíos• o "lagtlllae", que aumentan la posibil.idad 

c!e· participacicSn de l.o&· receptores( en la l.ect11ra d• la obra;. "Si 
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una obra puede interpretarse de distintas formas, debt> contener 

esa "Vari.edad de: significados- dentro de; e.lla, y así difícilmente' 

puede reducirse- a un sig.aifi.cado simp1e:. Sería futi.1 tratar dtt 

usar un mode1o semántico para desarro11ar 1o& criterios. que de-
53 

fi.aieran e1 únicro significado que puso "'1 auto1'". Aportaci6n que 

refuerza e1 punto que hemos· llamado la poli.valencia del signo, 

pues, si. bien al.ienta la. perspectiva impresionista en la mu1ti

plicidad de· sentidos latente.., en la obra literaria., su interés 

eé:té puesto en uno da' los e1ementos de.l. diél.ogo, e.n a1 objeto co

nocido, .ao en «'1 sujeto cog.noscient11:. RJ::yes'• en cambio, aunque- 8!, 

tableca que la impresi6n es: indispensable para conocer a1 objeto, 

par.a anal.izarlo y juzgar1o, pretende enaltecerla port¡ue ªª' el. 

grado ei:i. e:l que mi!s plens.10ente puede· advertirse la luz que la obra 

pnoyecta a-obre; e:1 i.ndi'lliduo: "•"1 fin de· la creaci6n literaria. no 

ea· pl'-o'llocar la exégesis; eino iluminar •l. coraz6n de: loa hombres". 

N6tese aquí imp1Ícrita. la fuerte· va1oraci6n de la idea plat6nica 

acerca de• la poesía. 

Gracias a esta 1uz que reciba, el sujeto cognoecienta ea en 

la Experi.encia Literaria un a-nte. del arte: como de· su respira

Ci.6n llabi.tual.. Es un"afia:ionado" capaz dt creer, de ser subyuga-

do por la be-J.l.eza, pero no s:ometido a e1la· a:i.no impulsado por- el.la. 

_ J:mpulsado a una vivencia emoa:iona·i tan importante: como la· crea

ci6n misma. "J.oll' sofistas griegos: consideraron cromo un índic8' de 

dignidad humana e-.1 aceptar, en serio, l.os- engaños del. arte". Tal. 

af'irmaci6n no permite; equívocos en a-J. reconoci.mianto de la polli

cn6n impresionista dtr. Reyes'• Si la litarátura. es una"mentira· prác

tica.", el. lectoir es' alguien que voluntariamente: quiere aer en&a-

53 w. Ieer:''frhe current eituation of literary theory; key concñils 
and the imaginery, Ne_w_ Literary Hietoey, 'llOl..XI, en César Go -
les·, Puoci6n de la teor!a an 1os, estudios 1.:iterar:ios.,UNA!4:,Me1. 

I982,p.J:58. 
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.!lado pcnr "'1la, y la. medida del. go,.o o pl.enitud. d•· su engallo •

ti(, dada por su dispoaibil.idad & impresionarse en •·l.la, 

La e.rgwnentaci6n a fav<m" del. impresionismo as cierra; e<>n el. 

ejempl.o dm un hombra> aenc:il.l.o a cuyas m&11oa fum a parar una var

s:i6n dm Homero: "Estoy l.eye.udo un librp extraordinario. Se l.lama; 

La Il.l!ada. !lo sé lo que es; pero desde entonces· veo a l.oa; hom

brea; como gigantes", Sostie.naReye"' que su opini6.n vale: más que 

muchos. tratados de cr:!tica y que muchos. poemas, La. estatura de 

"gigantea" ea· w:ia expresi6n engañosa poJt su desmesura, pero .no 

significa embaucamiento, estafa l.itararia. Ea la respuesta. del. 

qua conserva un grado d.., sens'!-bilidad prof12t1do, resis:te.nte a la: 

intimidao:t.6n de: la l.e:tra• convencional., propia del. que aún puede 

tomar contacto co.n"cierto mils al.U de:l. texto", "como si al. l.eaguaje, 

primero de. la obra desarrollara en of.J. palabras y la enseñara. a. 

habl.ar una segunda le11gua" (Barthetr., cr:!111ce. y Verdad,p,54), una 

lengua desmitificada·, auténtica:, personal.. 

I.e. segunda manera de· acercamiento e.l texto qua establece ~ 

Experiencia Literaria es• l.a exégesitr.. Segunda en la escala, ae

gw>da en importancia para. Reyell!. Representa el pol.o0 Rutttimpre

si6n, pue11; no pretende: ningún tipo da. ilumillaci6n espiritual., d•
de.ila· ti imperio de-l. gozo peraonal., 7 se dirige• al. texto para l!l!'tu

diarl.o cie.ntíficamente:1 

Ea aquaJ.la parte de la cr:!tica que puede: considerarse, 
al pronto, como u.na mera exacerbaoi6.n da la didilctica, 
Es el dominio d .. la filolog:!a, E.ata cr:Ct:i.ca qua· po..- aho
ra prefiero llamar la exegética,-admita; la aplicaci6n 
de m'1óodoa espec:!ficoa; y mua:hos• l.a llaman ciencia de: la 
literatura. 54 

"Aristarco o ••••"p.XI2. 



Si l.e.s posibilidadeBl de conocimiento est!ÚI. dadaa po:ireil. in

telecto y l.e. emoa:!.6n, pol!" l.e.s condicionee.rác~onales y afectivas 

del. ser humano, esta segunda, manera.. ae inserta en la.. v:!a racio

nal de1 que llega .. a. los; objetos; media.nt& disciplinado11 est'u..r

zos; inaucti'V:os y de;du«'tivoa;. Reyes; 1a. considera una. etapa de· es

pecialistas, de· dogmi(ticos que han debilitado (jamás podrían pre,.._ 

cindir del. amo:ir-) su capacidad d& lectura virgen, no c-:ri-Jú&Taq.a..-

e. esquemas intirJ.ectualem. Reaonoca·, empero, que-. es; un espacio de· 

laborioeo•.•cceao, e-1 dni«a quir. puede· enseñarse y aprenderse, que 

informa., interpreta., valora y hasta "podr!e. llegar a1 juicx:i.o" .E1 

condicionante, "podría." denota 1a. existencia. d8' obstd:culoa:"se d

tieile y ~tretie~· en 1a. mara erudici6n de SUB.• tema.a porque. aus 

temas mismos más que· un definiti"U<O valor humano tiellaA un valo:ir 

interior d;ir.igicio a los propios fines aruciitos:, un valor ..&lo de. 

rei'ere.ncia para establecer el aonocci.miento" • 

Entiendo e11ta prevenci6n respecto a l.e. esca1a. exegltica-t'ilo16-

gica como un rechazo a 1a.s t'ormas. agresivas y parcia.les de abo:i:rdar 

el te,.to, rÍgidament• ajustada.a a desglosarlo según el punto da 

vista desde el que se enfoque. Suele suceder que en estos· caeos se 

repiten moldea; de a.ni(lisi..,, en nombre· de. 1a. ciencia, poniendo en 

juego al valor genuino y 1a. unidad de 1a. creaci6n literaria. Toclo

rov. observa. qua ~ loe forma.lista.e rus.os, pOJr e·;lemplo, poctr!e. rep:l'O

cháreelea eil no haber pensado más que. en 1a. metOdQlog:!a., "modi:flic .... 

baa y perfeccionaba.n su m'todo cada: vez que encontraba.n fen6menoe. 

irraductiblea; a. 1a.a leyes ya formul.e.daa" ,, 55 y Barthea., a.ci1'r1U1ta.--1 

problema. deea.fiando las intimidacionea de. l.e. ciencia literaria. al 

tomar 1a.. obra. como un juego de rela.ciones; linga:!s.ticas en el qu"' 

55 en Presentaci6n a l.e. Teoría d~ loa· formalistas rueos,p.14. 
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el me·jor- posto:c· es: quien arrieeg,. a de<:ir- au pnopia verdad, la 

verdad di!! au imprea;icSn1 

Frente a la ciencia da, l.& literatura, aun. s:1 la en
treve, el. crític:o permanece> infinitamenta, desarmado•·•. 
Sin embargo esta distancia. no es.· por entero defic,.ita
ria tri. parmit"' a la cnítica. desarrollar lo qua, falta. 
precisamente: a la c:iena:l.a y que se podría llamar eon 
una palabr1111 ironía. La Utonía no ea· otra CU>sa. que la 
c:ueB'ticSn plantead,. al leoguaj"' por- ea lengU&j•. la. c:oe
tW11bre que hamoe tnmado de dar al símbolo un ho:cizonte 
reli~oso o poé!tio:o nos impide perc::l.bir q11e haJ' w:ia 
ironía de l.oir. a!mboloa, una manara de poner m:i telai 
d"' juiaoio al lengua.je, por loa esaeaos• aparentes, d
clsrado,. del le<1gua.je •••• I& ironía ea• entonces lo que 
le ea dado inmediatamante al. crítiC<OI no el ve la ver
dad, según la frase de• Ka.fka ~odo el. munclo no puede 
ver la verdad pero toco el. mundo puede eerla"),sino el 
serlo, de modo qu"' tengamoB' dera.cho a pedir.le, no~
noa· creer en lo que: usted dice, sino háganos· creer en 
su decisión de> decirlo. 55 

Es necesario, no obstante., establecer la diferencia. de a.cti

tudell' en los• autoras· cita.dos•. respecto a. la ciencia de' la litera

tura.. Claramente ea expresa. la desoon1!ianza. haoi8' los métodos or

todoxos: en los tres .• El juicr.io da· Todoro-s polla< e.n avid.,,.cia. la r

lativ:idad de loa• .métodos; si ea ha.ce imperioso cambiarlo ca.da. ves. 

qua un texto no se ajustE a. él; •'1 de. Barthes: intenta una &pl"Ori.

macicSn"barroca" , que modij!ique. 8'l orden real de l.ae a.osas y loir. 

serea; para. ampliar e.l. lengua.je> en vez de. reduc:irlo a. una ft.Ola S·ig

nif'icacicSn; y ti de REyes, extraita la f'WloicSn moral da la li ta:ra

tura., .e·l "va.lor.- huma.no" ol'llZi.da.do en la f'nía. erudicicSn del ea.bar 

obje.tiW>. Presenta.a un o:omún danomina.dor pero dia'tiAtas juetU'.ica.

c.iones para adoptarlo. 

55 Crítica. y Verda.d,p.78. 
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TRes; aon l.os mé'todos; juzgados en l.a. extl'gesie:: e:l. histcSrie<>, 

(responde a l.os: caracteres· daJ. sociolcSgic:o, que busca en l.a li

teratura testimonios de l.a realidad, mo"ld.mientos l.atentes• .DD re

gistrados: por l.a. historia); el. psic:olcSgic:.o (relacionado ao.a. lo 

queo hoy l.l.amamos: Psioanál.isis. y Literatura., a. partir de las im

plica.a.cr.1.aa d& la v:ida personal dal. escritor mani:festada- en l.a es

truc::tura d& su obra); y aJ. mtf.toclo ee.til.:l'.s:tico (a.onaiderado a:f:l'.n 

al :for:ma.l-estrucrtural.iamo por- su interé's- en l.a partic:ul.atidades 

expreaivaa, su.a.que el estilo se e.ntie.a.de como modo de escritura 

de determina.da c~ndicicSn pa.:l'.quica y el formalismo como creacicSn 

de formas nu&vas para aupl.ir' l.a no e.J.oc:uencia de las viejas )56 • 

El primero se detiene en el conterto de. la obra l.iteraria, las 

eircuntanoi&B que mediaron parBI su creacicSn¡ el. segundo en el. 

emisor de l.a obra, en l.a indiv:idualided d8' a.u autor-; y el. tercero, 

en l.a obra ea s.!, en e.J. texto. Observamos que niaguno de los tres· 

tu= en cuenta al :ceceptor al que va. dirigido el. me'.neaje, al im

resiona.ble lecto1'", razcSn por l.a cual. se e.ntiend1> ia. preve.nc:i.cSn de 

Reyes respecto a la ciencia l.iteraria, el. considerarl.a. :l.nauficien

te. • para representar los efectos emotivos. del. fencSmeuo poátie<>. ~ 

~a1 e:irtrañaza nos autoriza a conectarlo eon las teor:l'.as de la r.!! 

cepeicSn contempori!neae1 el. no ap-i¡o a la dureza filolcSgica en!!!!: 

Experie.acia·Literaria, es• paralelo al juieio de limitados que m.!!

re-cen en Jauss los métodos· hist:6r1mos y estructuralistas; :fal.ta 

al.go en ellos, por-qua- si bien l.a obra art:l'.stica es l.a expreaicSn 

de una real.idad, constituye también una realidad que .a.o existe 

junto a la obra ni antes de ella sino scSl.o e.a. ell.a, en el. juego 

creador del. l.ector que pueda recibirla. 

REyes no propuso un método para reubicar el. impresio.a.ismo¡ las 

corrientea- ar:l'.ticas posteriores sí l.o hicieron. R00yes- se l.imitcS "' 

56 Para ampl.iar este·, punto conv:iene consul.tar "Apuntes. s.obre la c!i.e.a.c:ia 
de l.a literatura", Páginas Adicionales-, Obras Compl.staa de A.Reyes·, 

Tomo xrv,P..c.E. ,?.1ex. I962. 
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dudar de 1os i.nt .. ntos de. convertir· e.n tiencia los es.tudios lite

rarios•; loa- semi61ogoet =ntempor.!neo1t. 1uchan para que l.a Semioio.::. 

g;!s. no ses. un cas:i11ero de normas estáticas cerradas en una s·ola 

ctiscip11.tla., que no permita. "s.prehender directamente. lo real. impo

niofudo1e, una tra.spa.rencia. generai que; l.a. tornaría. inte.ligible.", sino 

qua: mi!s bian"s.gita: 1o rea1 en ciertos: lugares. y momentos", ef'ecto 

s6lo viable cxon la. ruptura. d9' las categorías ciant:Cficas,5' "Ari&

tara.o o anatom:Ca. de 1a cr:Ctica"f'u"' escrito &n I94I. Loa e8'tudioa 

de. Barthee,, Eco, Jauss, :raer, c·on l.os- qufl' l.o·.-: hemos comparado, ca

si cuarenta.ª~º'"' después, 

Qu&da a.ún por- enmantar e1 tercer grado da. la escala. cr:Ctica., 

el. juicio, Bl mú a.'1.to. Reo-.or.demos• qua: al. primero cualquiera po

cl!a acceder; al. segundo poa:Ca.n l.legar a:qué·1lcs qua. fueran· ansaña

doa; en la- :fatigosa. y discipl.inadlk tarea. de la ciencia.¡ a.l tareero, 

an cambio, puedan aproximarse unos poeos. privilegiados•, pues• re

quiere un grado de perca.pc:i6n y genialidad excepcional, 

El. er:Ctiao ha. soltado las andaduras de·l. método, a.lcanz6 la. co

ro.as. da la esca1a. ~adura experiencias y propone: conceptos nuevos. 

No ha. pardiclO el. a.:facto, e.l amor.· por la la.tra., ni a.f'erra. sus eludas 

a. la. autoridad de, ajenas te-0n:Cas 1 las expone. abiertamente para. 

que e,l. c:Urao de l.ca interrogantes. enriq.uezca ,.]. saber l:l.terario, 

d• este· modo, "a::l.'t.Ú& la obra. en el. sa.1dc de 1as adquisiciones hu

manaa"9 l.a c:r:Ctica. 

Adquiera: trascendencia· ética y opera. como diracci6n 
del espíritu. No se enseña., no se aprende, •• ,La gra.-
c::l.a. e .. 1a gracia.. Toda 1a emotividad en bruto y 'todos 
los: grados. universitario" de1 mundo son impotentes para. 
hacer sentir", a.1 que; no naci6 para. sei:d>i.rl.o, l.a. be.lleza. 
da est .. verso senc:l.llo: "El. du1ca l.amentar de dos• pas,o
res.". 57 

56 Rol.and· l!art}les·, Lecci6n i~ural. dtt 1a. cátedra. de. Semiolog:!a.,s .XXI 
I9B4,p.I43.(Io ea .• en 11au. a zg78J 

57 "Aristarco .... "p,II3. 
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!lo es: una 8'tapa posterio:r:r a las anteriores:~ Es una d.isposi

ci.Sn inas.ta., un don casi divino. Conjtunde 8'1 gre.do da superiori

dad da ea:ta. etapa. Sería Mf!c:i.l desl.indar el l!mite entre el 

sentimiento cultivado ;v le. inapiraci6n o'lro:rgade. por· designios ul

traterrenos. Una explicaci6n más viable es: pensar que ee trata de 

una curriosa s-ín.tes-iB' de los pasos: impresi.onis.ta.s Y exegétic-os, y 

en es.e caso, Id, nos encontrar!amo,. ante el =!tia:o ideal: ei¡ui

librio de, =noc:l.miento af'ecti-v;o e intel.ectue.l. Presunc:i..Sn que de 

e.l.guna manera se c::onfirma en los- ejemploS" que Reyes e.ita al final 

del artículo 1 

Confronte. tres casos., mot:iTos que despiertan actitudes =!ti

cas, que> , c::omo los- modos· l.Sgic:os del verbo, pri>Tocan distintas 

respuestas según le.· act:itud ps.!quica. dl>'l. habl.e.nte. 
58 

El parámetro 

para medirlas ea 8'l grado de aultura. de< los; observadores que, an

te la misma frase, "queda. abolida l.a pobreza.", ante una golondri

na, ;v ante. le. descripc:i..Sn en verso de un bal.c . .Sn, responden. de di

ferentes modos. Los observe.dorea son un bimbre iE;nore.nte ;v una per

sona qu~ posee C1lnoaimiento~ human!sticros. Obviamente 1a reacci6n. 

d8'l huma.nis-ta ea más rica: ve- una imagen d8' l.a re"ol.uci.Sn france

sa. 'n l.a frase; e;L -..uelo da l.as pasiones:, el interrogante da los 

f.undamentoa lllObre los- qull' se asienta. l.a. aoa:i.e.dad humana en la go

londrina; ;v el estilo de· las grande.e. revolua:i.ones estofticas en que 

ee liquicl6 ti Renacimiento español -brilla.ntea imágenee., "oluptu_2 

ridad lingiI!rlica- en al. halc..Sn poético. El hombre sencillo ve,ap

nas, un ei"ecto humor!&tic.o en le.· frase ,un hecho tri-..:ie.l en la go

londrina, ;v una bur-le. de le. pe·or eE>peCie en el balc6n. 

Son ejemplos-· sorprendentes• en su finalidad, ;v baste. contradic

torios e<>n las note.s eloe.uentes, a favor del impr-

58 Robles Dágano, gramático español, establece que· los modos l.Sgi
cos del verbo (ei'irmati"º• dubitativo, de.precntiv.o, etc.) de·pen-
d-~ de- le· con que se empleen lo9' modos. reales (indica:t;i-

- actitud . -
vo, eubju.ativo, i~parativo). "Da.w.11 pa.w.", es un ruee;:o g u.na ordeJJ. 
segi1n qui~~ la diga. 
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s~onismo que hemos recogido,(verp.84). Sin duda. la capacidad 

del. hombre para encontrar "gigantes.!' en la poaiúa. no eEt una. vir

tu~ generalizada, es~~ limitada:. a 108' que poseen ciertas cualida

dea espirituale~. y entoncea, ya.no se trat~ d~ u.a hombra sena.:1-

llo -aunque port· su condici6n acon6mica sea humild- porque poi'" 

SU8' dotes• interiorefl' pertenec• a. una clase, privilegiada: la de 

aquéllos que respiran sobre. la inmediatez de las cosas y partic:l.

pan de.• modos de, percepci6n diferente.a; al del hombra aomún, tr...,

cendiendo la materia de los objetos· ..., una dimesi6n aupe-rior·; per

tenace a un aristocr.Ctico grupo espiritual • .N6tese aquí qu,., 1a ca

tegor:Ca de. superioridad e&.t~ dada por· una aproXimaci6n imaginaria, 

:f'.icrticia, a la. vive.ncia producida por el fen6meno literario, f'i%'m

mente arraigada en loa; derechos; de 1a 'lid.si6n pers<>nal del objeto¡ 

y mEÍs alto est.C., mientras más se aleje: de, loSJ significados direc

tos· dc.:l. le.ngus>je,1 de· los; re:ferente1>. denotados,, y dé libre VUl!:lo al 

conocimiento a:festiv.o agregiíndole otras eignificacionea; al. te:rto. 

r«o'lid.nU.ento que no s6lo connota un ce.mino ascendente. a la· :f'.iccti6n, 

Bino también la v&lada intenoi6n d"' 2"odear la verdad platcSnica. en 

1a medida que se desprende; dtf 1a verdad terrena. Por c:ier'!;o; en~•· 

o lf'l hombre sea.cli.llo impresionista· y al hembra ignorante dal tFjam

plo, hay una gran distancia. Aun ~ pertenecie:a a una clase- aco

modada, por- carecer de: un esp:Cri.tu cult;l.vado, al. ignorante- es:t.C con

deaado a. permanecer ajeno a los: placerea; del al.ma<. Por.- lo que pada

mo"' af'll!mar que la educada. sensibilidad eSJ la pramisa india.pensable 

para aontemplar la ezperia.acia literaria en su manera mEÍs sublime. 

Es hora de, reñsar la. aoa.tom!a de la crítica de, A.l:foneo Reyes. 

Poa:Ltivamen·t• destaqu4' el carácter de simultaneidad que otorga. a. 
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la ar!tica respecto a la creaci6n 1iteraria. Cit& el. proceso de 

gestaci6n de la obra desdlli su modo triba1 hasta su estado.de si

tio ant"' las 1eyes; preceptivas; l.a.va1iosa aportaci6n,precurso

ra de aigw:ia.. manera de> las e.ctua1eSJ orientaciones, dlli la crítica.. 

recepcionista, de su espacie> dedicado a1 impresionismo; su dis

tancia o receio respecto a. 1os m'tod<>s' cieut:!i'icxos de abordar el 

texto "literario; y, :f!inal.!llente, su apego a las dee-J.umbranteer. res

puestas de.1 genio hu:mrú.sta< como int&rpret.,, (c1aro home.ca>je a.. su 

condici6n de lector). Por un. lado coincid•, aunqu8' BUS! propues

tas sean numos eJ.aboradas, cron lo"' pansadore1t. da; la cr!1tl.ca de 

vanguardia. PoJ:Y otro sorprende> = cierto"' resabioa ro...Cnticos, au

tori tarills, qu"' reclaman plat6nica iluminaci6n para 101t. aerea• ei

gidos;. 

C:onc.!l.usionea. 

De acuerdo a los objetivos propuestos; al introdueur este capitu

io, hemo~reviaado JA Experiencia Literaria a ~.in de conocer lo• 

aonceptos; dominante"' dal. primer intento aistnu!tiao de Alf'owro R,!t 

:rea d• teorlzar aobre la literatura. :r a fin de B•í'lal.er •u aiorre

pon.dencia ctan aqu&llos que han datU'lllizlado l.& OJ!1en.taci6n de]¡ ~ 

smüento literario actual.. 

Bl salclo en cada uno de loe aspectos analizado• ea el siguiente• 

X-) La Literatura ctomo f'icci6n. 

Desde una pos:ia:L6n aristo11Af1ica ~:res reivindica. la D&turaleza f':he

tida., imagiJ>aria., de-J. fan6meno literarios ctonstrucci6n que combi

ns. en una nu-a eatruc1'ur& lo• elemento& que- ofreoe la realidad. 
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Tiene carácter de verdad absoluta para el que la .goza, y carácter 

de -verdad sospechosa para el que la juzga en la medida de su ve
rosimilitud. mientras más se aleje de la realidad, más se aproxi

ma a su esencia lírica; pero no se trata de una evasión anárqui

ca: las imprecisas emociones hW?lanas requieren un preciso esfuer

zo lingüístico. 

Tanto para los for~alistas rusos como para Reyes, el centro 

de sus reflexiones es la noesía. Reaccionan contra el subjetivis

mo romántico y contra los si~bolistas. Rechazan la imitaci6n y 

proponen una construcci6n irreal, pues el arte debe cumplir un 

papel renovador. 

2-) La valoraci6n-del texto. 

La Exueriencia Literaria establece que la poesía no debe confun

dirse con la emoción poética porque ésta es un estado subjetivo y 

le poeS!a es una ree.1idad verbal; que la literatura ~osee un va

lor aut6nomo en sí misma y no referencial; y ~ue el todo bifási

co del signo literario -Valor sem~ntico o de significado y valor 

formal o de ex~resiones lingU!sticas- se individualiza mediante 

la intención est~tica que reúne su naturaleza ficticia en formas 

antirrea1istas. 

- A1 respecto Barthes afirma que e1 texto no es un objeto de 

consum~; es un juego de trabajo y producci6n que invita al goce 

de las relaciones· de lenguaje. 

- El trad±cional binomio forma-fondo, es para loe rusos forma

funci6n y para Reyes forma-~icci6n 1 pues el sienificado literario 

es esencialme~te imaginario. 

- El conr.1n denominador volitivo, la intenci6n semántica y la 

intenci6n for~al se conecta a la relaci6n arbitraria y convencio

nal entre significante y significado de Saussure, y a lo que Se

ere llama intenci6n comunicativa, ~ar cuanto en ella se ajustan 
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3-) Ia· relaci6n glnero funci6n. 
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Drama., novela lírica, son funciones porque no responden a'formas 

gr~ficae accesorias sino a actitudes del autor sobre e1 objeto 

literario; pueden superponerse y COJ.ltei1er un mismo género las 

tres· fW1Ciones; su dosis estética es inversamente proporcional 

al bulto humano que contien.en; ja:nás deben conf'undirde con el 

sentido utilitario de la palabra :fuL1ai6n. 

las palabras de, Reyes se cor1ectan fuadamentalme.nte a 1a Esté

tica. de C;r:-oce( y éste a. su vez a. la Poética de Arist6teles~ quien, 

a partir de· col.ocar a la i11tuicid'n como elemento ese.acia1 de.1 ar

te derriba las barreras clasificatorias que limitan e.l. sentimie.n-

.! 

: ! 

i 
to creador-, y abre, a la vez, el. camino a l.a indietinci6n de rea- J 

lidad e irreal.idad. Al.gunos· te6ricos· piensan que 6roce·, a pesar.• 1 
' de su idealismo, a·l 

1 
líneas descriptivas 

romper la tradici6n .ae.-t.:l:pos-, permiti6 desál::rol.l.a.r/ 

pr-opias de· artificios• genéricos .en el. pe.nea-

miento l.iterario posterior. 

4-) Ia importancia de l.a forma. 
La poesía es una realidad verbal que canaliza la emoción poética, 

func.iona. como mediadora entre; autor y lector. Sin su e\tidenc.·ia ex

presiva no podría darse 1a comunicaci6n. 

Para los: formal.istas rusos, 1a forma es lo primero que se perci

bo, y en ocasioneso, l.o único que se percibe.. Cuan.do por el h!Íbito 

de verlas l.a.s t:orma,!!pierden su elocuencia, son reemplazadas por 

otras. De esta manera, la historia literaria se construye sobre 

la variabil.idad permanente· de sus formas. 

5-) El l.enguaje poético. 

La ll!Ulgua poética se define. por- op:>sicióa a la lengua. co:nú.a. La 

literatura es expresi6n y el. lene;uiije priíctico oomunicaci6n, sia 

embargo, la. literatura ta~bié~ procura la comunicación. E1 lengua~e 

poltico se co.astruye sobre las particularidades gra:naticales,(sin-

1 
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tácti.ca.s), :f"o~icaa (rej)e!tict:i.Sn de "llocabloa; y frasee), y aat:1.li

t:l.cas ( emoc;Lo.aes intiviclualea: manit'es:tadaB - da.termi.aa.daa :l!omnaa 

deo expres:i..Sn) 1 l.a. literatura. a.p?'ovecha. los: trea valorea; mientras 

que al lengua:ja QJOmún adlo le: basta la. e:intana;. 

Las di.t'eren<r.Las antr.., 1a lengua poé.tica y la leagllB. pm!c'ld.ca. 

que establece :La. Bxp. Lit;. s<n1 para18'1.as a. 1a.s :f:i;!Ei.dss por los 

t'or.malietas :ruso .. , aunque éstas pre.cisan 1a Ullidad entre ritmo y 

ld.ntaxia, entra l.oe; valores: ft6nict<>S' y gramatica1es, y ponen el 

acento, ""'8 que en 1a creaci.Sn, en l& disoposi.ei.Sn de imilgenes. 

6-) La poli.valencia. del. ltigno. 

A1redador de eate aepecto u ponen en ra'1.ia"1e tres puntosa el he

cho de que·. distintos l.eetores puedan otorgar al mismo texto d:l.

tin:toa s.:l.gn:l.fica.do~, la neo.ad.dad de qu• el. lactoir- :Euneione e:omo 

interl.ocrutor, y las crontia:l.o.aea de una buena lectura. 

Tal.ea obaervacio.aeB< se vtrn r<d"orzadas eñ nuestros; c!ae por 

los ea:tudi.os senU.61r1cns.: por el pera11ecti"lliamo de HiJ!Bh (eacepti

c:l.smo respecto a. la poa:ibilida.d d11< encontrar una intarpretaci.Sn 

definitiva, var:l:antes que según Segre no de1'onman sino que ampl:!

llA 18' a:t.g..Uicaci6n de la obra), por las relaciones cooperativas 

entre el autor 7 el l.eetoir- eatutiadaa por Eoo, 7 por la 411'er

e:l.aci.Sn que Jurg- Trabant encuentra. entre intarpratar loa ob;le

tos literarios;• interpr...tar loa objetos; comunes. 

7.-) L& actitw\ d-1 c:r:!'t;;!.ao. 

Ja c:r:!tica: ea. s:imultiCnea. 8' la creaci.Sn; se· g-tan al. mismo tiempol 

Primero, al. autor aa portavoz del grupo al que. pertena.ce; luego ae 

a!sJ.ac, desconoce ..,. propia obra., la au'toc:riti.CaJ Ten un tercer 

momento, eD.trega ea. produc:to a.l ;juic:i.o d8' euao lectores y de las 

noZl!llaS 1:1.terarias. La cr:!tica puede dars.., en tre"' grados:- la. :1.m-
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pres:i.Sn, la exégesis y el. juia:i.o. 

-Ra:apeeto a. la. importancia y simultane-idad da la. creaci.Sn y 

de la crítica~ Bartbea; opina que a:1. aríticxi ha llegado 8'1 a.u11o:ir

del. mismo modo que el. hombre lleg.S a.. Dios en e>l. Renacimiento, que 

la. literatura. se bac• de ambas partea, del autor y del ovservador-. 

-Ja, intara.cci.Sn entrll' e1 grupo y el poeta, primer mom1U11lo en 

la génes:is creati"Ua, puede- re-lacioaarse «0n lo que· AdoU:o siín

chez V.Czquez ·.119.ma ·'.l<isi.Sn_d.el .mundo ctominailte ·en un textQ, en.. 

tendida ·c.omo puente entre las ideologías del texto y las del con .. 

texto soc.i.o-cultur..i que; re-presentan. Y el. juicio que , en e:l ter

cer momento,las escue-ias preceptivas o'llozTgan a. la. obra, es expli

cado pol!'" los. f orma1istas en el. juego cl!i.al.éctic:o de a.utomatiza.ci.Sn 

y desautomatiza.ci.Sn de las formas viejas y nuevas respectivamente. 

- El impresionil!llllo, cronctici.Sn indispensabl8' para. realizar cua.1-

quier tipo de crítica., ea también recuperado por- Bartbes, qui

opina que UD& subjetividad cultivada. tiene mayores posibilidades 

dtli aonocer e1 fen.Smeno literario que una objeti,,idad inculta.. Pa

ra Ja.usa, el imprerionismo es. e:1 paso pre.vio &·la. comprea.si.Sn, y 

para Iaer, e1 dnico moélo d• llenar loa. ailenc:io& del texto. 

- La. exlge<ri.s, ortoiloxia me:todol.Sgica, ea rechazada po2" Reyes, 

juzgada por !l!odoro,., y enfrentada por- !l"""theec al estimular el jue

go il!'6nico deJ._18'nguaje, que- desbarata la verda.d de la obra y la 

verdad que: e1 arítieo e:ncuentra en ella. 

- El tercer grado de la escala crítica, al juicio, en la mo

dalidad con que> 10 destaca Ie. Exp. Lit., grado &Upremo, :Lana.to, 

pl'"Opio dll'l genio pJ!iv.i.l.e:giado que conjuga sentimi.mlto y educaci.Sn, 

no encuentra eco en l.a.e teor:!as de 1a recapai.Sn ec.:Lno en 1a vel.ada. 

imr'-Gen plat.Snica del propio Ali'onao Rj¡yes, quien a pesar de inaia

tir en loa-- p1anteos a:ris1:01LéJ.icoec de ficci&n, inverosimili tuc1, 

lenguaje po.;tico y fwic:i.Sn no utilitaria da la. poesía.~ persiste 



-
96 

en el f'ondo, en au deseo de encontrar en l.a literatura una. l.uz 

mare.vil.l.osa que cl.sri:l!ique y c.onduzca el. a1ma de loa hombres. 

LoEI' conceptoa: nacidos de Aria!t.St•l.ee<, recog_idoa; pol" ilil. pellBa

mi.ento l.iterario contempor.tneo,. hacen id.gente la po,tica de Al

:ronso Reyes. Las ideas pl.a.t.Snicas agregan una temri.ón e. au pro

puesta, y a:on , sin embargo, l.a"re.z.Sn de a.mol"'' que: iLo ll.eva a: 

reflertone.r sobréo u:l. fenómtino de-' la .. Literatura.. 

' 
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rrr- BL DESLrNDE + 

I- ControversiB.l!I. 

Ja suma de reflexiones de Reyes. aceres del hecho literario se en

cuentran en este lib.,o. Co.eseguridad e&· J.e, obra ""'8 d:l.:f'undida,-lo 

que no significa conocida-, de todas las suyas que se preocuparon 

por esclarecer ~ hu.táiza;.ruate"'i.a-que aoapone la. realidad de la 

Literatur~. El texto parece: ser el resultado de· vi&jae inqui&tu

de,. a les qull' se quier .. dar J.e, opi-tunidad d&, salir- para a·livio 

personal del. escritor, y porque ya ezigen ser llevadas al inter

locutor. Conviene- revisar algunas opinio.a.es. d&l autor· acerca de 

cd'mo se gest.S y vi1'16 luego el libro, para ubicarlo :r ent...O.erlo 

en la dimensi6n precisa de su intencaonalidad. 

Bl Pr6logo del libro dice: lo eiguiaAta:1 

1.1ucho d&bo, pues: agradecer a la Universidad Miahoaca
na ••• se m~ dio al estímu1o para emprender esta inves
tigaci6n retrospectiva de-1 prop:l.o iti.nerario, que; es 
Wl imperiosos reclamo de· la ooncieAci&; par& poner wi 

poao de- orden. en los hacecillos: dispersos· da. una. obra 
siempre: desarticulada. por une existeACia de: viajero. 
Todos: te.aemos. derecho.-pero casi siempre. nos, 10 eatoJl'
ba: la· vida- a. procurar Ja unidad; y cuando trae de' dar 
al Servia:l.o Exterior de:' mi pe! .. mia. m&·jores ai'ios., 'ae-.• 
veo .4iahoeament• recluido e:zi mi o:ficio privado-aunque 
eea rmle por abandono que por _premio-, entonces, antes 
de que: octubre.' ms invada·, tomo la: ocaei6n por los caba
llos•, - como 11e dice en buen romiCn paladino, :r ms: a.oACen 
tro a interrogar mi imagen de.l mundo. r -

!l'Dea a:i'ioe después, en I957, al prologar su último libro eobr& 

la· c.uesticSn lit&rarie, Al Yungue-,concientizBc, tras la. prueba de.l 

tiempo, el curso que tomaron sus "hacecillo8' dispersos. de viajero": 

I Al:fonso Reyes:, Bl Deslinde, Colecci.Sn Lengua. y Estudios Liter&
rio .. ; P.C.E., Méx·ico r983 (ro ed. J:944) ,p.rI. 

+ l~fste .lfllS-ñprJmeriversi6n sobre estecap!tulo, editada. P!?r_ el Centro 
_ . "~~e~q ~~ ~~e~. ~c;tres., Ed. Ayu.ataiiriento de. To1uca, I985. 
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En efecto, hubo un d:!a. , hace' más de. diez años. y 
pront,2Completaremoe quinca, en que me domin6 al. afán 
de cla.ve;tea.r, ...Cs que poner algunos; puntos &obre las 
:!es: a prop6eito de J.a. cueeti6n l.iteraria... Inaurr! ea 
1'onces en El Desl.inde, auyos-awClisi8' desconcertaban 
a. algunos;, porque comencé, a ras del suelo, part:! del. 
cero, de· lo obvio y evidente, segtÚI. la lecci6n de. Aris
t6tsl.es:, convencido de que bajar 2eede lo más alto es 
expuerio a deshacerse en e1 aire,. 

Se desprende.n aqu:! dos cosas importa.ntes·. ~ primera acerca 

de• la metodología empleada. en el trabajo, aristotélica,· de' lo ge. 

.aeral. a 1o partiaular. Ja sega.o.da., acerca de:1 al.cano .. real. l.ogr!t 

do, •l grado de, esencialidad l:l.tararia dilucidado entre' •l "cla

vete<>" genera.l. Parece acá Reyes asr consciente; d,., qu., la 8.l&pli

tud· del. punto de partida lo llev6 a trabajar ideas demasiado di

sueltas en la totalidad del pensamiento humano. El Des.l.i.nd,. no 

ofrece propuestas categ6ricas. Be un esfuerzo lingilístioo po~·el. 

que se pretenda' llegar a "una recta distribuci6a entre· los nom

bre"' y las .aociones. como un acto de justicia ta.6rica" •• ~o le; :1.m

porta que s&l.o se l.e conceda wi acatamiento prov~sorio, mientras 

dura la lectura da.l libro. El objeto .no es presentar tipolF inam,2 

viblee; sino c:onvenciones· esplicativas que, cada. lector· inter.aali

zar.C. luego a su manera. 

En e·J. mismo pr6logo reconoce qua la dificultad del trabajo 

reaid9' m.cs que en al plantao mismo, en la extenei6n da acl.araci.2 

nea: que c:on frecuencia dilatan la coas:l.e.tencia de los conceptos: 

en derivados. no impertinentes• pero s:! prescindibles a los. fines: 

de fortalecer J.as. propueetas nucleares·: ••• "Lo hace.n t8111ible•, es' 

jwsto reconocerl.o, las denominaciones abstrusas, au mucho apara

to da· }JEÚ'Tafoe·. nume"radoa:, 1as constan.tas referencias hacia ada-: 

2 PrcSlogo a Al YunguB', Tezoatla., llllxicc. I960.p. 7. 
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l.ante; y hacia a.tr.Cs, lo.., resúmeA<Js di< reaulta.doe: adquiridos. y 

ouadroe. de resultado• por adquirir; en fin sus' esfuerzoll'. da cla

ridad..... Como 1os: muadanos ·primerízoa cree haber cansado a la. 

gente.· con sus. atenciones: y he,ber cedido a1 afilo de: dajar caer C,2 

mo lastra "aquella v.ici.osa i..aflaci6n"que se a.cumula con loa años 

y qu"' convienao, como lo,.. residuos de la vida doméstica, arrojar 

a tiempo. 

Le.a anteriores con.aideracionee presenta.A a un Reyes· no eztr_!! 

viado en un deslinde: equívoco, pero e! a alguien que tiena 1a h,2 

nestidsd de: registrar e l. alcance: medio de un esfuerzo dirigido a 

Wlll meta difusa. No obstante,, otro p,(rrafo de.l. texto resulta una 

jue:titlicaci6n convincen.ta· acerca de1 rumbo marcado para iil DeeliA 

~· Es el que señala l& rebeldía ante; c.Cnoneir obsoletos, estreahos, 

ce.rradoe e:n la displicencia afectiva da la creaci6n literaria y 

privados da la riquell• que ofreca eJ. verla desde una concepci6n 

del mullltO m!Ce riguro•a, como realidad que no l)l'ov~ene' da etéreas 

e: inalcanzables: iDBpiraciones•, sino de las inquietudes . .aaturalee. 

del. hombre que se autocueetiona en la cie.ucia y en la literaturas 

Pero creo qua· tambián me movía un oculto afilo da ven
ganza. Me 1iicxomodaba. que, entre: a.osotroa, -7 aun en ª1! 
bientell'. m!C• cultivados- quien quiere, escribir sobra la 
poee.:!a se conaider& obligado a. hacerlo 8J1 tono poé.tico 
Cbra. con esa Musa b.emoe cumplido caballeroeamenta a su 
tiempo y lugar&), y sa figura qua e1 tono científico, 
o diecurs:i-.o, es., en el caso, una vejaci6n. "Yo eoapa
ob.o -ma· deOÍ& Joaii áaos- que lo mismo les pasaba a loe 
m!etiooe cuando loa-ta6logoa comenzaron a. eatablecar la 
ciencia de Dios". Pero una cosa ea orar y otra f!loso
far sobre el sentido y alcance ds la plegaria ••• 

3 Ibid. ,p.9. 
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Según esta colli'esi6n, la intención relevante del libro paraca· 

haber sido la de orientar científicamente el pS.QSBllliento po,tj, 

ao alaji!ndolo de concesiones emocionales. abstractas y vagas, 

impropias ·da la poesía misma. itespetar l.a poes!a c.omo ciencia< 

no implica. reproducirla eea.timentalmea.te sino destacar sua re

l.a.ciones internas 7 coa.textual.es-:. 

SalvadaS ya a~tta.ae esquinas cruciales de este texto, tra

zarif· un esquema de• sus• direccione"' b!Ísicas detetli.é.adom"' paral,!' 

ls.mentB' en lo que pudiera resultar significativo eA relaci6n 

a las mi!e recientes teorías literarias. 

Toda la obra> tie.aa referencias t.Ccitas ai trabajoa; a.nteriores~ 

Ia Crítica ea. la Edad Atea.ie.ase (I94I), Le. A.l1tigua.. Ret6rica (J:942), 

la. Exnariea.cia Literaria (J:930-J:94I), Tres• pu.atoe de.· exegoftica. 

literaria (J:940,I94I,J:942) y Páeiaas adicionales, (2:940). Ea. .. 110,.. 

coa.stBA aa.ticipaciones o fwidamea.tos a desarrollarse Oláe dete.ni

damea.te en Bl Deslinde,. 

El prop6sito del l.ibro ea; establecer el. "desl.ia.de", la. sepa

raci6n que permita individualizar la l.:i.teratura da: la no litera

tura; foijar sus· ctoordel1Sdas, s11 situaci6n en el campo da l.011. ,. 

ejercicios·_ de•l. esp!rit11; del.ia.earla exter.t1a...,ta, sin pe.netrar 

su intimidad. Da por sobr-a.tendido el val.or est,tico y prescia.

de de co11Bidaracionee, psicol6gicas qu"' afectan a. la g4nasis; da 

la obra, a su creador, y a. lae particulares condiciones del l.ec

tor que las recibe. Se detie"8! ezpresamente en el objeto l.itera

rio par¡¡, establecer &118: v:Cncul.os con J.o qu4t' no l.o ª"' y al. grado 

d«. participaci6a. qu& puede darse desd"' 11no bacia al. otro. 

Enmarcar el fencSme.a.o l.iterario, e.a.te. f..l.uido que' muda. sin ce-
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sar, no paede: hacerse con trazos"imp1acab1es~'. Por e-110 noe pre

vienei que el viaje se desarrollará a través de regiones siempre 

"indecisas", que sus conclusiones tienen carácter de apl-oxima

ci6n, (gracias a ello ser.Cn"rigurosael' ), que en este vaivén bay 

"culminaciones, y depresiones", que no siempre será posible• fi

jar peeoS> eapec~ficoa permanentes,zque su estudio se parecerá 

a la f!e1ca Vibratoria porque acompaña respetuosamente "una vir

tud de la existencia que va cuajando en diversas formas trascen

didas". 

Claeifica el objeto de estudio en dos series de observacio

nes· paralelas 1 

-1o 1iterario. 

-e1 movimiento del espíritu. 

-la Aoética, 
curso del. pelll!lar. 

:..is puntería. 

-la "';jecuci6n expresiva. 

-lo no 1iterario. 

-el dato captado poi!' ese mo't'1m1eai;o. 
-la noenática, 
ente- peasado. 

-e1 b1anco. 

-el aeunto significado. 

Pero inmediatamente se detiene, "porque estos haces: parale1os no 

siempre coincideA en eue· respectivas anchuras, y aquí y al.lit aiSn 

ea entrecruzan. ¡Dédalo nos asista= l'lo hemos. logrado ofrecer un&> 

1ectura fáci1"• Esta. serie da aV&AOa y retrocesos; hacia. la, cien

cia. ("regiones• indecisae", "vJ.bracionea", "cruces") seililan el 

camino por el que habremos de transitar1 olasificaci6n y 1iber

tad, ajustes y desajustes. Confusiones verbales, y conoeptuallla 

que Reyes- adjudica a padecimientos cr6nicxos da la teor!a litera

ria: dis!tribuidos tanto en el campo cotidiano como en 1ae dototri

.oas lll!Ís ilustres:; no son aque1loe' que abordan e1 fen6meno llta

rario profundsmenta loe que se ~oaupan de la terminología y 
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exactitud de sus; ordenami.entos:1 

Tal vez qui.enes con mayor hondura han sondeado en 
estas aguas combatidas, por lo mismo qu& poseían 
una menta: literaria y una comuni.caci.6n intuitiva con 
la materia de estudio,· fueron reacios a l.a.e coagu1a
ci.ones científ"i.caa del vovabul.ario, que afean sin ra
medi.o el valor estético de la obra y a.un parecen di
secar un poco l.a grandiosa palpi.taci.6n de lo indeciso. 
Pero sin o!a.imo de sacri.:l:i.ci.o, ¿qué, conquista se alcanza? 
Tal vez. los mejores• dotados. para la catalogaci.6n téc
nica de; especies se acercaron al misterio literario 
con dura y profaaa irreverencia. Y tal vez loe que sim
plemente. se con:forman con aprovechar a 1a. ligera las 
conclusiones' del especialista, ahuyentados, por la subli
midad da: unos a.l pa.r que por 1a insolencia da: los otros, 
se dejaron. ir por l.a pendiente y dieron en usar loe tér
minos• al capricho. Ademd:s de que las realidades litera.
riasno convidan a l.a preciei6n al que no las padece o 
siente; hasta un. extremo dol.oroso; o.dende de 'lJtª la li
teratura dista mucho de. 1.as cie.ucias exactas. 

Deducimos que hay tres maneras de acercarse a1 vocabulario 

po~tico. Le. propia de los que poseen una gran sensibilidad so

br• e.l hecho literario, y, coneci.entes da: que se trata de· uate

ria huidiza•,ee r .. i.sten. a encasillarla en nombr .. que jamtls i.a 

abarcarían. la segunda es de aquellos que atropellan a la lit

ratura con categorlae ezbaustivae, como ei. se _:tratara de un pro

ducto de la naturaleza, fís:Lco, descomponi.ble en partes determi

nadas. Y la tercera, la de- loa que no di.rigen el pensamiento li

terario y utilizan ca6ticamente· loe• e-lementos que me le. conven

cen da: las dos anteriorea. Auaque considero que la &Dtitud que 

define a Reyes como crítico lo ubica .. .n la primer manera, es- evi-

4 El Desli.nd..-, p.25. 
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dent,. que: se siente; atraído por la segunda y qui.Siera partic:l.

par de:· e.l.la sin perder loB" deleites de 1a primara l'a:in iCnimo 

d"' sacrif'icio,¿qutf conquista se alcanza?"). Arriesgar 1a be'll.!; 

za da 1a sugesti6n po&tica por una demanda cien~ica que no se 

termina de asumir.-, "porque la literatura dista mucho de: las cie_!! 

aias exactas•, es la intena.i6n y el f'reno qua dificulta la com

prellBi6n de El Deslinda. Avance y retroceso; intuic16n privile

giada del.crítico frente; a la frialdad de; loB" mltodoe: f'ilol6gi-

coa-. 

2- Pasos• de.El Deslinde. 

El proceso de conf'rontamiento de lo literario con lo no lita"ario 

se emprende· para distinguir en la literatura 1a agencia pura o su.e

tantiva de: 1a adjetive. o ancilar. Se desarrolla en seis atapas: 

a) Friura etapa o f'uncicSn ancilar. 

Si se quiere distinguir en el agua lo quee no es; 
agua lo primero es reducir e-.1 agua y deshacer las 
mezclas en que aparece; ••• El agua eB· la Literatura, 
y comienzo por destilarla mediante. el discrimen 
de; los e1smentoll' ajenos; qua lleva eA suspene:icSn o 
e;n dieoluci6n, o la extraigo de los"sistemas dis
persos" en que aparee•:• Estos- sistemas dispersos: 
co11Btituyen la literatura ancilar. 

(El Daslinda,p.37) 

Se pretende· descartar la f'ase cdjetiva o ancilar de la sustantiva 

o pura con el. :fin de indd.vidualizar la eeend.a. literaria. Perte de. 
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la idea de que el pensamien~o tiene dos momentos: el no~tico y -

e1 noemático, correspondientes al movimiento del pensar y a1 ob

jeto pensado respectivamente. Los teme.~ noem~ticos tienen a su -

vez dos aspectos: uno formal o expresivo. la poética del objeto, 

y otro que comprende los asuntos mentados, la semántica del obj~ 

to. Insiste sobre J.a relatividad de esta separación, ºYa que la 

est6tica es inseparable de cualquier repree-ente.ción humana", y -

dado Que "de igual modo se trttbe.n forme. y asunto", "coexiEten -

sin preocuparnos de la ley que los e.ta como hermanos siameses". 

(Observación destacada en La Exueriencia Literaria: forma-ficci6n 

para Reyes, forma~funci6n para los formalistas ru~os). 

La poética y la semántica no se refieren s6lo e la literat~ 

ra. Son procedimientos .verbales y de significaci6n que rebasan 

e1 campo específico de lo literario y acceden a otras ciencias 

con otros lenguajes y otros asuntos. El. lenguaje científico tam

bién puede producir emoci6n est~tica, y la semántica participa -

de todas las ciencias. 

Entre ambas, poética y semántica, se dan relaciones de inte~ 

cambio; con car~cter de "préstamo" d:e lo literario a lo no 1i ter~ 

ria, y en carácter dE7 "empr~stito" de lo no literario a lo 1iter,a 

rio. De suerte que podemos realizar el siguiente esquema: 

NOErICO 
movimiento hacia 

los temas 

PENSAMIENTO 

formal.es 
POETICA 

NOE!f.ATICO 
temas 

asuntos 
SEMANTICA 

litera.ria literaria 
pré' ~.:tamo · 

o 
empr~stito 
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Esquema que luego se complica con el facto~ volwitad, y en el 

que no me detengo porque mi prop6sito no es repetir en Oetalle el 

deslinde sino llegar a una aproximaci6n elobal que lo explique. 

El objeto '.i.e este ·capítulo es de1nostrar que la l.iteratura, 

al igual que todo testimonio, contiene noticias sobre los conoci

mientos, las nociones, los datos hist6ricos de cada ~poca, "e.sí -

como contiene los indicios más preciosos sobre nuestras 'moradas 

interiores•, puesto que representa la manifestaci6n más caba1 de 

los fenómenos de conciencia !')refunda". Tales tet=timonios pueden -

eer util.i7.ados por l.as disciplinas más diverse._s, y significan un 

servicio extral.itera.rio constante. 5 La literatura es un testimo~ 
nio hist6rico, elemento de consulta y ref'lexi6n para el fi16sofo, 

y fuente inagotable de indicios sobre la conciencia humana cuando 

parecen acabados los registros de datos ancilares a ella. De ah.Í 

que 1o que interese sea no su verosimilitad como medida de verdad 

úti1 para la sociedad eino eu permanente estado de alternativa p~ 

ra 1oe irresueltos enigmas htc!lanos& 

La verdad poética nocEbe confundirse con la verdad 
científica o moral., ••• en poesía es rreferi ble un 
imnosib1e que conven~a a una posibilidad que no coa 
ve~ceo6 

A1 hacer· suyas laspa.:Labras de Aristóteles, Reyes nos introd~ 

ce a una nueva tensidn: al. apego consciente a una realidad escin

dida en cienci.a, mora1 y poesía y a una clara ai'icci6n por las i~ 

posibilidades fantásticas de 1a literatura. Lo imposible es infi

nitoº 

5 N6tese la simil.i tud con este. expreE<i6n de Barthes: "si :oor no sé 
qué exce5o de socialismo o de burbarie tod:_-.s nuestras discipli-
nas menos una debieran ser expulsadas de la ense~'!c:<.nza, es la di,!_ 
ciplina literaria la que debería ser salvada, porque todas las 
ciencias estén presentes en el monumento literario (Lecci6n Ina
eura1. s :m, ~¡éx. I9B4,p. I24 

6 E1 Deslinde, p.66 
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·b} Segunda etapa. Histori2., \..!iencia de lo Ree1· y Literatura 

Si 1a primera etapa ee ocupa de despejar e1 objeto de estudio, 

situándose en el pl.e..no noe:nático, esta segund~ se ocupará., ade-

m~s, de los movimientos noéticos, de las direcciones. del espíri

tu h~cia sus objetos. 

Al en~rentarse la mente con la realidad, seeún sea su inte

rés en ella, resulta la filosofía si se trata de ser, la histo-

ria y la 8iencia si se trata del suceder, y la literatura si se 

trata de creaciOnes verbales. Reyes toma en cuenta s61o tres mo

dos: 1a historia, la Ciencia de lo Real y la Literatura. Preten

de estudiar servicios o funciones ancilhres, movi:nientos e inte!! 

cienes del pensamiento te6rico, contaminaciones de fronteras y -

deslindes de esencias entre ellos, a fin de dilucidar lo que es 

propio de la literatura. Comparándola con la Historia y con la -

Ciencia, resulta que: 

I- El orden hist6rico reeistrará los hechos: descubrimiento, 
na.rraci6n, ex9licaci6n, etapa Ú1 ti1na :.:u.e lo aproxima a -
ll'l. ciencia. 

II- El orden cientíiºico, por co:nparaci6n y ab!;tracci6n en -
los hechos, formula leyes g(~nerales. 

III- El orden literario usa de la invención ar~ística o fic-
ci6n ••• 7 

El esquema de To.'1º'"'"' (A Study of Hietory, I,44I-464) corre~ 

ponde a cierta 1nodalidad de los datos captados. Se atienden las 

r.iosi bles contaminé!ciones no éticas y ~us lírn.i tes noem§.ticos para 

concluir que en la literatura no existe conta·'ti.nací6n ni límites, 

porque ºel lJen~ar literario s61o puede ser el ~··enEhr J.i terario", 

y 1JOrque "l.a temática literaria de í~ormas o asuntos puede aprove

char toda la poética y sem~-'1.tica ajenas" .• Se afirma el grado du 

superioridad ya destacado en el punto ant~rior' 

7 E1 Deslinde, p. 75 
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La liter~tura es tan universal que puede,·consciente
mente o no, ya de prop6sito, ya de paso, y con iñdif~ 
rencia o ya de mala gana, dejar ~igunas limosnas en las 
e,scarcelae de la historia y· l.a ciencia. Por su univer
salidad misma adquiere ante la historia y ante la cieE 
cia e~ ve.l.or vicario re la vida.a 

e) ~ercera etapa o cuF..ntificaci6n de los datos. 

Se refiere a la manera de organizar los objetos de estudio de e~ 

da diRciplina. El modo cua.~titativo trabaja en el plono- n<2.._2máti 

ce de. orden semántico. l!.~ modo cuali ta ti vo trE.be.j a en el plano ~ 

noemático de orden semántico y en el plano noético, en tl:lnto at~ 

ñe al juicio val.orativo del ser pensante. 

Continuando con la clasi1J.. caci6n de Toynbee, cada una de 

las ciencias se comporta de distinta manera según la cantidad de 

datos que maneje: 

Io. Donde los d~tos son escasos, basta con descubrir
los, narrarlos y explicarlos: historia. 

2o. Cuan:'io los datos son excesivos nara enumert:.rlos • 
pero al1n captables por la ob~ervaci6n siempre que 
se pre=:enten, es dable, y,además necesario, el em 
prender con ellos aquella elaboraci6n comparativa 
que para en fórmuJ.aci6n de generalizaciones y 1~ 
yes: clcnc:.1°Q... 

3o. Si los datos son ya innumerables, pr~cticam~nte -
ilimitados, al punto que aún desbordan de lo exi~ 
tente a lo posible, entonces entra en acci6n una 
nueva técnica, para reivindicarlos como s6lo ella 
sabe: literatura.9 

Aunque Reyes no es partidiario de la cuantificeci6n, porque 

conduciría a un "desastre", el esquema se ajuste. exactamente a 

su propia Valoraci6n de la literatura. El primer paso lo 1lev6 

8 Ibid .,¡,. I02-
9 

Ibid., ~·• I39 
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a destacar e1 conocimiento poético sobre e1 copocimiento ancilar; 

el segundo a elevar la actitud noética literaria sobre la hist6r,! 

ca y J.a. científica en cuanto a su modo de servirse de otras cien-. 

cias sin desViarse a sí misma; y este tercer paso lo llevará a C2_ 

locar la literatura ~n el.sitio más privilegiado, porque, puestos 

a medir, la ca~acidad racional. ~el hombre tiene un límite para 

abarcar el mundo que s6lo puede resolverse en el espacio de la 

ficci6n 1iteraria. 

K.etaforiza l.a caída de los datos en la histo--

ria como "llovizna", la de l.os datos en la ciencia como "Il.uvia", 

y J.a de los datos en la l.iteratura como "chubasco asol.eador", -

"por donde i:arece que el. universo se viene encima". Su entusias

mo por ésta le hace visualizarla, casi apoceiípticamente~ 

Ahora bien; el. Proceeo no podrá. dete. ·nerse· mientras e1 
tiempo no se eniquil.e para el hombré: El. caso sigue 
en marcha. No ha terminado 1.a carrera ••••• Un día habrá 
caído tanto líquido hist6rico, que admitirá. ya el. tra
te.miento científico: 1.a 11.ovizna, para 1.os efectos del 
c6mputo, se h~brá vuelto 11.uvia. Y trR~ al.gwlos mil.1.o
nee de siglos, habrá caído ~.simisino tanto líqUido cien 
tifico -al. que se ha sumado ya el 1.Íquido histórico- -
que ya s610 admitir{ el. trata,niento liternrio que con
viene al chub·:.sco. ¡Toda. el. aeua se habrá convertido 
en literatura! Y esto__, por 1.a mere. acumul.aci6n del. =-
ti.;-mpo. Ese día de los días no existirá. otro procedí-
miento mental que el literario; e historia y ciencia -
pasarán a la categoría de curioEidad arqueol.6gica, 
como ye lo es la mitología. (¡admitiendo que esto i1l.ti
mo fuere verdad:).IO 

La mayor significación del texto la encuentro sin embargo,

no en su car,cter prof~tico Eino en l.os valores po~ticos como al

ternativa de vida ante la asfixia racional y 1os abusos de poder 

que en nombre de la ra~.6n se cometen. ºEl· examen cue.:ntite.tivo P.!. 

ca de interpretaci6n pOe.itivista, por mezclar 1.as esencias en 

Ibid., 1'• "146-
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las evoluciones g:enéricas -propio pecado de defor1naci6n profe-

sione.J. ••••• ; y por figu.rarse ·';.!ue los imperfectos desprendimienj;os 

genéricos de orígenes signi:fican identid~.d posible en las e:itruct~ 
20 ras mentales". Se trata de un rechazo por la suma arbitraria de 

deto~ que disuelven las diferencia~ individuale$ en una aparente -

unid.:.d, pasando por al to lo. "vibr•-~ci6n fenomenal". 

En lo que a la literatura se refiere, la resistencia a ia -

cua.ntificaci6n es mayor ••• " ¿Será entonces que la literatura puede 

operRr $Obre sus datos a la manera de la ciencia? ¿Aspirar a la -

formu1aci6n de leyes concatenRciones causale~, antecedentes deter

minantes y consecuentes determinados? ¿Reducir as! eete caos a una 

GÍntesis comprensible? ¡Oh, qu~ gasto indti1 1 quá resultados anodi 

nos, quá coea t~mbién imposible o inconcebible. La nota humana de 

l.a litera.tura y el arte escapa a1 lenguaje cuantitativo".II Con lo 

que volvernos al sitio primordial de 1a i~presi6n en Le Exneriencia 

Literaria. Para Reyes hay emociones que no caben en 1a estrechez -

del lenguaje y de los metros conven~ionales. La intuición puede a.1. 
can::.ar niveles de percepci6n mucho m& ricos que el conocimiento ~ ":"' 

sistem~tico. Sin embargo el fenómeno estl sujeto a ambos. ~sta nu~ 

va ten~i6n entre cualificar y cuantificar, entre clasificar y medir 

entre conocimiento hwnano y conocimiento científico nos remite a -

las anteriores ya sefia1adas: e1 ptindulo ae inclina al.ternativamen

te a1 sujeto :r a1 objeto, a1 sentimiento y a 1~ raz6n, a1 fen¡;uaje 

individual y al iengu.aje socia1 1 a la literatura y a la ciencia, -

a 1e ficci6n y a 1a realidad. 

Una inquietud paralela advierte en el poeta Jaroslav Seifert1 

quien reivindica le. necesidad de rectt:!)erar la actitud lírica en -

nuestro siglo por que, "aunque puede~ pl~.recer uni:t parado ,;a, es ca--

II Ibid., pp. I44-I50 
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paz de contribuir a 1;ue la sensatez Vllelva a. nuestra civiliza

ción. Por ejeinnlo, ayud~r a qt.te la tecno1ogÍa esté, otrE"~ vez di

ricida por 1a - r~.z6n, ne?~turalmente Wla raz6n unida a la vida y a 

li natura1eza de otro modo que a t~avée de las abstracciones r_!: 

ciona1es, o sea, una raz6n distinta de la raz.6n utilitaria del 

pensa~iento conceptual de la actualidad ••• Aparte de la necesidad 

a e crear una nueva esca.1.a de valores, ¿,no repreeenta el este.do 

de espíritu lírico una de las posibles fue::.1te$ de la Mete.morfo-· 

sis interior del hombre, y de e.5ta •uanera. ta1nbi~n uno de los ca

mino~ que lo alejan de su insoport~ble actitud de usurpador que 

e.e l)one í~uera de la naturaleza, encima t~.e ella y en contra d~ ·

ella?012 

Le propuesta de Seifert coincide con 1a de Reyes: procuran lograr 

una comprensi6n tota1 de 1a reelide.d y por 1o mis1no se niegan a -

verla pc.::r·cializada noe el poder técnico que actúa sobr'? ella pero 

no con ella, La sabiduría de la Literatura -de la líric~- se va

lP- de un eler:lento irracional, el amor, y condl.\Ce a lR identifi-· 

caci.6n con e1 inundo. !'lo debe oponP-rse sino complementar la !"a bid.!!: 

ría. cuantificada del mundo actual. 

d) Cuarta etapa o cuaJ.ificaci6n de los datos. 

El punto de referencia eE aquí el suceder, su esencie:., suE re1a-

ciones i6eicas y su alusióñ humana. 

La historia. y la ciencie- forman parte del suceder real.. En 

1a hist0ria la realidA.d es tre."l3i torie.: ; y en la ciencie~ e.e perma

nante. La literatura, en crunbio, pertenece al Ri.lCeder ficticio. 

Se in~iste en l~Ue ln li terature. ta:nbián pa:r---cicipa de la lcS ... 

gica en cuanto a veces es más filos6fica y honna que la historia, 

(Po~tica de Arist6teles). La. hietoria narra los hechos, pero sólo 

parcialmente, r;or'!t\e no ee:.tá dotada del instrumento literario de 

12
en "Reivindicaci6n con la l:Írica", s.?:ba.do, Suple:mento Ul'O !11AS 
UNO; 17 de agosto de 1Yd5, 1,í~xico. 
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notaci6n simból.ica que- universaliza 1o si.ngular. L'.:!. historia 

mira a1 "suceder real ef'!mero", l.a 1iteratura a lo universa1 

humano. IB. un.iversa.1idad es propia·. de· la. fil.osofía y de: la. po

es:!a !llEÍs que. d8' la historia. 

En cuanto a 1a referencia liurr.a.aa, considera a las ciencias 

exacta.a :físicas y imturales como extrahumanas por su asuato; 

aun cuando las ciencias naturales estudian al. ser hume.no, lo 

entienden corno un ser deaprovisto de espíritu. Eli cambio, es 

c:-o:nún a·. l.a. literatura y a la historia e:l. a.cercarse al hombre 

coi:lo u.o.a totalidad f!sica y espiritual. El aesl.inde entre la 

hi.etoria y la literatura se da en base a 1a it1tenci6n: una. se 

p1iega al suceder real, otra al suceder imaginario. 

Dos· elementoa semánticos quedan claros en este capítulo: 

1a naturaleza· universal de· 1a poesía y su .naturaleza ficticia. 

e} Quinta etapa o la ficción lite~aria. 

Es el. Último paso dedicado al. aspecto se?ná.a.tico 1 y el pe.a.Últi-

mo de:l. des·.l.inde .• También. es· e.:l capítulo de· este libro que e.nfre!!

ta: más claramente: las tensio.L1es· ya indicadas a lo largo de mi 

traba·jo en la pohica de- Alfonso Reyes·. 

Tres· soz1 los• núcleos centrales a1redec:iol!' de quienes gira la 

ficci6n literaria en El Deslinde& Io, el bi,>ornio ficci6n-real,.! 

dad; 2o 1 el ae;regado ver:!simil que la litaratura lleva a la rea 

lidad; y 3o 1 el efecto emocional de. la ficci6n literaria. 

l:o- Acerca de este: pu..:1to, reconocemos: atra. de las tantas 

ideas de· La. Exoeriencia Literaria re'tornadas ·hacia El. Desli.r1de: 
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El in.co,i.venien.te cie1 tér1nino "ficción" está en su
eerie· 1a mentira práctica.. Hay que sar1earlo previa
mente:. Por 1o mismo que su sobriedad permite; recti
ficarlo y asirlo, nos parecicS preferible. a otros tér
minos de ~§"or hechizo, como "fa.ntas:Ía", o 0 imagina.
ciÓn11 ••••• 

.. ~o es J.a· io.tenciÓ!l. de 'Reyes ocul.tar bajo el. término ficcióti., 

mentira pr~ctica, uaa. imagen d~ falsedad o de estafe. premedi

tada: desdE!". un. pw:ito de· vista ps.!quico, represe11ta. un estado de 

ánimo ilusorio, mientras que en. el. terreno literario, :Lejos de 

mir1i1nizar el. acto poético, la nota ideal al.ude· a la propia na.

tux'aleza de 1a Literatura..; todo lo que, no es verdad altera el 

orden real y merece sanci6n, 1e. me~ira. perjudica el funcione.mief! 

to de· un grupo social, en cambio, 1a mentira literaria privada 

de agresividad vuelve: p1acentera 1a vida de los· hombres_.; 1a 

falta. de. autenticidad es un equívocro, a.ota totalmente ausente en 

1a Literaturzt pues ésta ca.rece: de compromiso con la. verdad prá~ 

tica. 

Sin embargo 1a ficci6n no esté: disociada de 1a verdad, sino 

que sostie11e·. otro tipo de-· verdad: una verdad no refer~cial. con

tenida. en soportes: universales:, pers:onales y rea1es·, espacios. 

por- 1.os que· transita 1a creaci6n literaria. Dos elementos de.1.i-

mi tan 1a intenci.Sn fict_icia¡ en un e:>< tremo, eJ. hombr"' y su rea

lidad, en otro, el. vuelo l.iterario. Fantas!a y acontecer. Pol.os: 

del :ren6meno pó.!tico. El. recorrido que los atraviesa. tiene por 

común denominador la participaci6n en verdades uuiversa1es, en 

verdades' psic-olÓgicas y en u.n mayor o !Ilenor· apego .a1 suceder real.. 

Espacia1mente, el suceder real. se ubica e11 la base del. e-mbudo, 
' 

laS representaciones: subjetivas en e.1 medio, y c.ierta abstrae-

I3 . 
El. Deslinde, p.I85-
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ei~n rel"lex:i.va sobre los: objetos de,l mundo, arriba .• El des}lrt>n

dimiento desde' la naturaleza física hasta le.verdad ccSsmica es 

paralelo a la dos:i.s de intencicSn estética de, cada acto poético. 

eB.' decir que, a 1nayor- estética correspond&. menor dosis de rea1i

dad y a.menor estética. mayor·d~sis. de· realismo. 

l'ICCIOH 

verdad filos.6fica 
ver:!simil 
universal. 

verdad psicol.Sgica 
subjetiva 

verdad del suceder real. 

J.a ficc:li<Sn, quinta etapa· de·l deslinde;, psrtiaipa., entonces:, d& 

distintas escalas da· conoaimiento manifiestas en el producto l.i

terarjo. El. conocer, e1 acercarse a l.a verdad, implica., aeGún 

Reyes, repetiaión, es decir", 11 mime"Bis", término que' sustituye- al 

poco apropiado de imitaci.Sn. Los modos: miméticos. de: aproximaci.Sn 

a la verdad, se dan, también , en tres. niveles: El. poeta pueda 

crear, sugeri:rr verdades• fil.os:cSficas. El poeta puede: mostrar su 

interioridad, su verdad psiool.Sgioa. y el. poeta puede expresar 

una. realidad empírica., la verdad de-.1 suceder real. En el. primer 

caso, el creador.- mima. al. dios;. en el. segundo a su subjetividad; 

y en gl tercero, al mun.do real.. 

Ia. pa1abra "mimesis" nos remite: con cierta naturalidad a l.as 

dos: fuentes primarias sobre 1as que Reyes. construye· su poética, 

PlatcSn y Arist.Steles. Cuando PlatcSn habla de!:i.mitaci6n: no. se re

fier~ a la reproduccicSn de la naturaleza o de~sus entes, como a la 
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repr~sentación, por medio del arte-, de aquellas. verdades esencia-

1es., de aque1las ideas o formas s61o perceptib1ea para e1 a1ma, 

de: 1as que· J.os· :fenómenos· son apeoa.s sombras desmedradas. E1 arte.: 

para Pl.e.t6n es apenas un. e.i:1te i.t1termediario ei:1tre dos mundos:; 1os 

col.ores. deJ.. muo.do sirven para evocar l.os co1orea. de.J. mundo in'\tis!, 

ble .• El poeta es u.a imitador que- .a.o sabe ejecutar aque·l.lo mismo 

de_ lo que habla., así como el pi.atar es. wi falsario que embauca 

con la p0reJ>eCtiva •••• ''el poeta no sabe más que imitar. pero V,!! 

liéndose de nombres· y locucio.nes,, apl.ica uaos. ciertos colores 

tomados- de, cade. una de 1as artes~, de suerte-· que otros- sema,jantes 

a él, que juzgan por las palabras, creen que se expresa muy, ace~ 

tadamente· cuando habla, en metro, ritmo o armonía, sea. sobre. e 1 

arte del zapatero o sobre estrategia o sobre todo cualciuier a.su_:! 

to •••• Porque una vez desnudas da· aus. tintes musicales:, la.e e.osas 

de. los· poetrLe y die.has simplemente-, creo que: bien sabes c.ómo q!!C 

dan ••• 11 I 4 • En cambio, para Arist6teles:, la 'imitaci6n' de su Poé.ti 

.!:!: tiene:, c:omo en Reyes, tres sentidos:" Io, el vulgar, ori1lado 

a errores ••• se reduce' a la reproducción del objeto exterior, a1 

retratismo. 2o, e1 filos6fico, prov.isionalmente usado para expl! 

car que: e1 artista, al. dar UtlB forma a. su materia., imita e.1. mát.2 

do de· la creación divina, imita el proceso del suceder rea1. ••• 

3o. el técnico. se refiere a lB. expresi6n por- medio d-e1 arte., del 

tipo que e1 artista tiene. en e1 a1ma. Es la imitaci6n de una pre

sencia subjetiva ••• " 15 A la doctrina aristotélica. corresponde,e.n 

el orden a.rtístic.o, el principio de si.i."1onimia e.c1tendido cor:io l.a 

coherencia o semejanza entre· la idea que el. poeta coustruye y 1a 

que previa:nente: ha dibujado ea. su paiquis·. Si a esto aiíadimoa que, 

en 1o que. a los· c•bjetos imitados, se refiere.,P1atcSn deja de. 1ado 

I4 

1:5 
Plat6n Ie. Repúb1ica, tMAM, !Mxico,J:iJS3,p.344. 

SÍ.atesis de. A.Reyes· en "Ari.st6te1es o de 1a fe.ao;nao.ología .l.ite· 
raria" ,La. Crítica en 1a Edad Ate.a.iellBe. Ob.C.,T.XIII,FCE,p.249 
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al goce estético por l.a mejor i~itación del bien y d~ 1a belleza. 

mientras queo e.a .Arist6teles· la imi taci?_!!c.o.astituye; une placar de 

la inteligencia, 'be.J.:l.o en sí, awlque se imite J.o fe.o, no caben 

dudas acerca de que' la posiai6.a de Rli'yes. e.a torno al valor· mi

métic~ se identifica con J.os preceptos· d~ Aristótelea. Sin emb~ 

go, si compara:nos los tres sentidos de- la"::ii!:lesis.0 de: la Poéti

~ de Aristóteles con los· tres- niveles· de "mimesis"de. El Deslin

~~(p.II3), no podemos= dejar ~e.- ad~itir no sólo su idéntica co

rrespondencia, sino también el pronunciado rasgo platónico qu& 

tras las verdades: o sentidos filosóficos se eaconden: 0 e1 poeta 

obra e.orno dios'', lo que coiinota el reconocimiento de una facul

tad creadora superior al hombre .. o, al menos, la posibilidad de 

alcanzarla"haciendo" 1 "engendrando" 1 "participando". Aceptada. 

entonces la incorporación al deslinde· de los principios feno

menológicos· literarios- 1 advertimos, hasta ahora, dos sombras pl_!! 

t.ónicas: la preve.otiva defe.nsa COLl que. exp1ica al co1nienzo el 

carácter no mentiroso de la ficci6n (p.II2),claro disentimiento 

contra la vigilancia política propuesta en la República para 

contener la efervesencia ~mótiva. que puede perturbar la rigidez 

de u.as sociedad, y la valoraci6n del. nivel de verdad filos6fica, 

grado más alto de la ficci6'n por- su distancia c.on el suceder real, 

en el que se alcanzan aproxi!IlB.ciones "di vi.nas". 

iio obstante, a. pesar del afiín por llegár al máximo desprea 

dimiento de. la realidad, El Desl.inde, no pierde de vist§ que. el 

punto de partida fáctico es lo que lo sostiene, por ello, "Le. 

ficción vue1a, sí; pero corno la co:neta: prer1dida a u..a hilo de 

resistencia: ni se va de·l u.c1iverso, .1.1i se va del yo, ni se va 

de la naturaleza física por más que la adelgace. Estos· tres e!~ 
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culos di~p~eetb~:en embudo, representa.a el cono. el á~bito rí

gido de su torbe·llitio" 16 • En el. acto artístico, dice Reyes, I7 

hay que· considerar la materia co.1.1 J.a que se opera, la forma a 

l.a que se ajusta y la creación !!lis:na que deter:ni1.m ese ajuste, 

porque el ho:!lbre va al arte por w1 doble instinto de imitaci&n 

y de ar!!lonía; la ar:nonía se refiere a la for:na y sig:1.l.ifica un.a 

nueva estructuraci6n óe- J.e. materia; la i!nitació.a se refiere a 

1a !!12.teria misma• Por tanto, queda claro qua el se.:i.tido !Ili?:!léti

co que hemos venido manejando se refiere al erado de inclusi&n 

d~ ::ia.teria real en cada acto literario, y e.1 1nayor o menor· mao.,g 

jo de recursos estéticos que armonizan la materia son los que 

le otorgan for~a ficticia para ~ue 1 como la co~eta, pueda volar. 

Los da.tos real.es de materia incorporada no i.c•teresan cuant_! 

tativame.:ite, "lo peor que puede hacer el poeta es afl.ojar loa r_!!. 

sortes del. al111s. ~' dejarse iavaCir sin discer,1ir.'liento" ,
18 

sí, en 

ce.::ibio, son decisivos ell.su aspecto c~s..l.itativo, pues i1i.dican 

por un. lado el afán del poeta de desprenderse de la realidad, y 

por otro, l.a inevitable parHdoja de necesitar volver a e11a. pare 

recoger material. que· le_· ayude-- a abandonarla-: 

I6_
1 I7"' 

en 
en 

I8El 

No lo dudéis: si el poeta pudiera robo.r, en algún. rin
c&n de los abisnos, e1ementos· extrafios a la realidad, 
los· usaría de pre~erencia para construir-su poema.. Des
cendería:, co:Jto en Baudelaire.,"au fond de l'incona.u pour 
trouver du nouveau11 , asegurándose as! el privilegio de 
edificar por su cuenta otro universo. El poeta se conf"or 
ma, a falla de, esto, con los· viajes al país de 1a fante.-: 
s!a, al sol. y a la luna, a los i.afierii.os·¡ ,y en otro or
den menos· episódico, al vasto al:nacén de los· datos nat_!! 

Des linde, p. I88. 
"Aristóteles o de le. fel.1ome1i.oloc:.·.fa 
1a Edad Ateniense, op. cit.,p.F49. 

Des linde, p. ¡90. 

literaria", La Crítica 
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ralea·, para barajarlos de ot'.:"'O modo, en sus· i.nf"it1i
tas combin.a.ciooee, per?nutaciones y cambiaciones, pro
curando .aueva.s pre·se.1.1cias que sacudaa. la ¿;astada sen
sibilidad de los ho~bres.I9 

Si el le115uaje coloquial se aleja óe. la ficolón por su dependen.

cía con. el 1ntt11do real, el le.1.lguaje literario se le acerca por su 

mayor preocupación verbal. La necesidad de buscar palabras que 

con.tengan la emoci6.t1 hum9..J.ia. más allá de. l.o que· puede l.a cotidi~ 

11eidad hace C'!ue el poeta incursione ea el plano de la le.tJ.eua. 

Los rec~sos comunes le so11 insuficie.ates, aecesita el1con.trar 

formas nuevas que dibuje.u su desmesura.De esta manera., co1no vi

mos al hab1a del reco.1.1ocim.ieato goa.gori.1."lo {II,I), 1a sepa.rativ_! 

dad cou. e 1 SttCeder real oe equilibra ::nedia.1.1te la f'u¡1ci6.r1 estét_i 

ca. 

Reyes· reconoce-, además, que la ficci6n 1 1nás acuda- e .. 'l. el tercer 

erado del torbellitj:o, y diste.i.1dida en el. pri:ner erado, es, sin 

embargo, comúa a todos los hablan.tes, porque el s6lo hecho de 

nombrar ua objeto ir:iplica uü.a :nentira práctica: el .i.1ombre oo es 

propio de l.a cosa, es u;-.a.a. co..:1ve¡1ci6n adoptada. para el. 1nejor fua 
ciona.miento c_o:nunicacio.1.ml.. "A mucho apurar, la sola enunciB.ci6n 

o traduccicSn e-11 pa1abras de los- entes· m.eJ.1talE!S· es· ya u.aa. manera 

de- ficcitSn para aludirlos o me.i.1tarl.os·; es· UA mimarlos con esta .. 

especificaci611 oré:1.1 de la mímica qµe lla:namos. e 1 habla" • Se tra.= 

ta, pues-., de. uaa. doble: f'iccicSn:"ficci6n verbal de.- una ficción 
20 mental.", con lo que- coloca a la v.ida e.n. la perpetua ini tacicSn.1 

en la continua: tarea de. hacer lo que: la naturaleza no puede, c.om

pl.etáadola y desafif.Íx1do1a,"ficcicSn de ficción". 

i:gE1 Des'.li.nde ,p.I~I. 
2 ºIbid.,p.I33-I95 • 
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Permítaseme ahora recordar, ante esta úaica alternativa de 

Vi v.ir· !'mintiendo .. de ~e cta.. mañera", en 1a que parecemos haber 

quedado situados, CU!Íl es· el papel que· oc.upa la Literatura como 

arte autorizado a desp1azarse desde lo contingente· inmediato a1 

infinito espacio de la ficci6n; Traigo a colaci6n palabras de 

Tzvetan Todorov expresadas., a. modo de juicio sobre: la. intena.i&n 

literaria del Siglo XX, en su poltica acerca del fen6meno fantás

tico: 

Le. literatura aswne, la antítesis entre lo verbal y lo 
transverba1, entre· lo rea1 y 1o irrea.1 ••• Cuando se es-
cribe- no se hace· más que eso ••• a1 mismo tiempo si es
cribo, escribo acerca.. de aJ.So, aun cuando ese a~o sea. 
la, escritura. Para qua la escritura sea posib1a, debe 
partir· deo la muerte deo aquello de lo cual. habla.; pero 
esa muerte, l.a.. vusl.ve. imposible·, pues· ya no hay nada 
que· escribir'. Le. l.iteratura s6l.o puede. llegar a ser po
sible en la medida en que se vuelva imposible. O bien 
1o que se dice.· está presa.a.te a1.l.í, y ento11.ces no hay lu
gar para la· literatura; o bien se da cabida a la lite
ratura, y entonces ya no hay nada ~ue· decir. 2I 

El desprendimiento de, 1o real es·, entonces, lo que determina. e1 

espacio literario. Condenado a. la rea1idad verbal., todo intento 

de0 hacer l.iteratura está sujeto al. "mínimo de· suceder real.• que 

e" el.l.a misma, y ll.egará a. construirse en. -la medida qu"' l.ogre 

eliminar la mayor cantidad poaible de el.ementos referenciales 

empíricos. la condena. l.iteraria a l.o real. y a l.o irreal. es inel.u

dibl.e-.• la l.iteratura no tiene otro campo de trabajo qu8' e,l que 

estos; extremos le ofrecen: la ficción irreal y la palabra real. 

Escribir es· literatura posible: en tant.o se despre.n.de de· 1oe"a1-

21Tzvetan Todorov., Iqtroducción a 1a literatura fantástica, Red 
de Jonás, Premia Editora-, t~<l'xico I9BI,p.I35. 
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gos" que- la motivan, en ta.at.o se hace "traosverbal", en tanto 

trasciend" la materia que 1a construye-. Escr:l.bir- es· literatura 

imposible: en ta.ato se ape1a a. los''algoeº de· qua se habla., en 

tanto se hace "real". 

¿i~o ea- esta acaso la propuesta antirreali.sta de. Rt=yes.? R~c·or

de'mosla: ••• •si el poeta pudiera robar, en algún rinc~n de los 

abismos, elementos- extraños· a l.a realidad, 1os- usaría de prefe

rencia para coas-truir su poema" ••• 

2o- En cuanto al agregado ver!simil, (to:nado de Pinciano, pensa

dor aristote'lico, Pi1" osofía Antigua Poe'tica., I546) , que. la lite

ratura lleva a la realidad, debemos: reconocerlo por· oposición a 

10 verosímil: .. 

"Veros'Ímil11 se dice- h"Y de lo que- puede acontecer en el 
mundo práctico. "Ver:l'.simil", se dijo da las meras pro
babilidades· te.óricas del. eepíritu, dentro de su plaeti
cti.dad fundamental que inventa nuevos motivos. El verí
s.imil, arse.aal de _e.a.gen.arar mw:1dos coi1 e.l m:!.nimo de da
tos1 realeE, ¡qué fragua ardiente, qué a1iv.io, qué afir
mación humana y de- 10 ...CS humano en el nombra: Cada uno 
lleva su poema. intarior·y nunca escrito, primavera de 

"f'1ores- japonesas" pronta.a a expandirse en. agua .. propic.ia. 
Y ningún poema personal suetituye al. poema d8' los den;!!, 

Ia invenci&n de moti~os consiste en construir nuevos· mwidoa con 

un mínimo de datos reales,. Es 1a posibilidad da1 poeta de ser 

d·ios., de hacer sobre la. natural.eza lo que· aún no es.tá hecho. No 

interesa. la factib1ilidad del acto síno su. c.oherencia. El objeto, 

dice: Pincdnno, no es· mentir, lo que- sería sofíetic:.o, ni hiatoria~, 

que sería l"epetir e1 suceder rea1. El. "verísimil"'es Wl arte su-

22 
El Desll.nde, p.I93. 
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perior a la metafísica porque comprende mucho uu!s, y se extien.de 

a l.o que es y i:10 es. "Bl •verísi:nil., - más ge.o.eros o que el. actual. 

•verosÍ!nil.'- es aquí ficción, cosa nueva. que se a..~de .. a l.o ya exis

tente., p'.lesto que la poética he.ce 1a cosa· y la cría de a.uev.o e.a. 

e l. I!lU.1.1.dO." 
2

) 

Ea real.idad, el. agregado ver!si:nil. tie.ae relaci6n con l.o que 

Aristóteles l.1ama. veTos·Ímil: "E.a todo caso val.e más elegir cosas 

D.atural.m.ente i!D.posibles co.n tal. que parezcan verosí:nilea 1 que no 

las posibles si parecen increíbles" (Arte Poética, p.77). La ex

presión "que parezcan. verosí:nil.es"; se refi~ere a que tenga aparien

cia de verdad. El sentido de no verdad, o de verda:d no de~ostrable, 

tiene una coru1otación positiva.: l.o ma.ravil.l.os·o de 1o inverosímil., 

ca.r,cter pl.e.oamente asu:nido e:a su Poética, sobretodo para el g'ne

ro l.Írico y para la epopeya, porque "l.o maravil.l.oso del.eita¡ de l.o 

cual. es bue11 ia.dicio que l.os· que se peo.ea a co.a.tru: cue..:i.tos prome

ten esto a. fin de ganar volt.tiltades" (Ibid. p. 76 • ) • El. tér?llino :na.ra

v.illoso unido a la a~plitud de lo verosí~il enaltece el. sentido de 

la "mi!'Desis" y se traduce en El. Desl.iu.de co:110 "f'icciÓa"; sin embar

go, este permiso ad!ni ti do para. dar rieu.da sue l.ta a la i:nagine.ci6n 

crea.dora. no es absol.uto, imp1ica "el. co:npromiso de a:ía.dir algún 

bie.o. al mundo", 24 e.ariqueci?llíeo.t:o que nos permite v.is-

23 Pinciano, Filosof'Ía. Antigua p.Óética, I546; en El Desli.1.1de,p.I97. 

24 

El. texto de Piacie. no es considerado el. primero de l.os grandes 
c.omen.tarios espa.3.o'ies· sobre Arist6tel.es y Horacio: "obra exten
sa el.ocue.ate y juiciosa., escrita ea. 1a característica· ma.uera del. 
Rena.cirnie.a.to, e11 forma de diál.ogo", cita la His-toria de la Lite 
ratura Esna:ío.la de E.~.'Uil.son y D. !·'\oir, Ariel., Tomo 3, 1·1drid 
I98I ,p. 77. Sugieren l.eerl.o en la edició.i de Al.fredo Carballo Pi
ca:< o, 3 v.ol. Hadrid I953. 

En las notas aclaratorias del Arte Poética de Aristótel.es (36, 
capítulo III) se explica. que es un espa'iol. i•.LSi¡¡ne, nombre aso
ciado al de Cascales y de Luzán,(citados por Reyes en las Cuesti_2 
nes· Ro.ag!:>rinas). La nota des'taca. la COL'l.tribucicSn. de ciertos- teó
~cos- a l.a desaparición de 1.os gé.1.ieros. HcStese la aportaci~n. a l.a 
idea desa.rrol1ada ea el capítulo 11,3 de ~i trabajo. 

El Des1inde, p. :rsa. 
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1~~brar, no sin cierta actitud tendenciosa, u.a.a tercera so~bra 

plat6nica en ReJ.""es·. Le-jos. de- Reyes·, no obste.ate-, aun aceptan-

do la certeza de. esa sombra, 1a idea de: crontar lo sucedido y pe

recedero como hace la historia, y lejos tambié~ la idea de util.!; 

zar a la 1i teratura pe.re. supl.ir ·u.:.m ca.re.n.cia :La:nediate., prácti-

ca·, de. la sociedad. Su explicaciÓLl de. l.a fe.ao:neAolog!a literaria. 

de. Arist6teles: nos' pri.enta a comprender que "al ai'íadir· algún bien 

al mundoº l.leva., más que- una actitud !llore.lista., la intención de 

rescatar 1o verosÍ!tlil, . aque1las"especies· i1nperecederas que sie]! 

pre puedt!.11. suceder, las virtudes siempre operantes de l.a vida 

huYnana ••• A.rist6te1es· -c.ontinúa- ni siquiera se ocupa del. arte 

que refleja al hombre tal como es. El arte, dice Ol"fi~6sofo , 

puede hacer lo que 1a naturaleza. no puede.: la completa y la_ des~ 

fía ••••• la. ficción. queda definida s.oberbiamente por AristcSteles 

como •un arte de- decir me11tira. en recta. mauera.•~;25 T'1entira, arte, 

mimesis, verosímil, verísimil, maravilloso, ficci6n,d~saf!o~ pa1abras 

que alteruativamen.te hemos venido quitando a Reyes· y a Aristóte-

les· en búsqueda de significaciones poéticas. 

Es frecuente escuchar e.a los· e!llbitos· literarios l.a. c.ontunde.n

te. afirmación de, que' todo ei pe!lBamiento poiftico moderno se rige, 

de< una u otra manera, poX'· las pautas marcadaB por- la Poé'tica de

Aristóte leS'. Valga s6lo un ejemp1o, las palabras de _Georg Lukacs,, 

au.a.que 1a evidencia de SUB' declaraciones· invalide- por- su obvie-

dad (o refuerce por· la indiscutib1e: presencia de,l de.bate) la hi-. 

pótesie· que da sentido a·. este trabajo: investigar la. coll.tempora

neidad ce ·_la, té:o:irla l_iteraria, de Alfpnso Reyes-. A raíz de la po-

25 Alfonso Reyes·, "Aristóteles o de l.a ~fenome.aolog:!a.. 1iteraria", 
La Crítica en la Edad Ateniense, op.cit .• , p.p. 

255-256. 
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l.émica p1a.nteada por-Feuerbach al intentar distinguir· con pre

cisión entre, rel;igi1fo y arte, que, c.onc'1.uye en que.· "el arte pre

senta susc criaturas como lo que Bon, criaturas del arte; la. re

ligi6n , en cambio, presenta su.s- imagi,m.rioa· seres· como seres

reales" {Peuerba.ch, Werke,Obras, VIII, p.233), Lukaca· afirma que la 

antinomia rea.lidad-i.rrealida.d ee :resue1ve, si se c-onsideTa a"la 

realidad creada por la :trorm& artística en su dialéctico ser uno 

con esa su •irrealidad• como peculiar refl.e jo de. la realidad", 

cuestión decisiva para el juicio sobre el arte y sin cuyo contex-

to no podrían eate.aderse 

aristotélica que vincula.: 

ticios. Agrega luego 

teorlas tan importantes: como la catarsis 

!ntimam.,.nte. los• extremos· realee: y fic

que. "la. estética. posterior no ha reba-

sado en este. sentido a Ari.stót.elee-; simplemente ha corregido de 

acuerdo con los tiempos 1as gea.ia1es penetraciones. de Arietóte.!.. 

1 .. 26 es • 

Por consigi;iiente:, retomando la soluc.:ión '!ue ofrece Lukaca 

para resol.ver el viejo enfrentamiento entre. l.o real y lo irreal. 

en el arte, explicado por el filóso:Co como la. particular expre

sión de: una realidad manifiesta en la irrealidad intrínseca: de 

cada obra creada, no podemos· menos' que recordar la· similitu4 

deü. concepto con e1 que hemos entendido en la. ficción litera

ria de Reyes., c.on e·1 vuelo de, la. cometa. e11jeto siempre a un .m!

nimo de: datosr real.ea. A p..sar de eti clara. v.oluntad de. deaprend1-

miento. de·l. suce-der :fáctico qua l.o lleva. a enaltecer el. veríeimil. 

pin<r.l.ano sobre· e:l mara"lilloao veros!mil. de. Aristóteles, Reyea· 

ntlllca ae libera del aatura1 ptlllto de partida· ni del compromiso 

platónico de: hacer un bien a. la realidad. En este. sentido, con-

26 Georg Lukacs, "La. individualidad de. la obra de: arte", en Adol
fo Sánshéz Vil'.zquez, Estoftica. y Marxismo, Tomo I, ERA, !•léxico 
1980,p, 245-Z46. 
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serva. UA obetácul.o para l.l.egar al. espacio de, :lo maravil.l.OIJO 
27 total., pues· el. intente de> hacerl.o implica. c:ortar er.J. hil.o qutl' 

sujeta l.a cometa para d ... jarl.a desnuda de l.ae ataduras l..Sgicas 

que la limitan. Lo maravil.loso, paso aún más ambi<r.ioso. que el. 

ver!simil., deseado pero no alcanzad.o compl.atamente eJi El. Detlinie, 

aparece, sí, reconocido en el carácter universal que el des-pren

dimiento de lo real. para. la ficci.Sn y de. lo natural. para lo mar.!!: 

v.illoeo l.es otorga: "l~i!s e:l.lÁ del. espara:i.miento, de l.a cur.ios·i

dad, de. todas l.as emociones:- que: br"indan los ral.atos, :Los- cuentos 

y las leyendas, más allá de: la necesidad dtr distraerse, de ol.'IJ1-

dar, de procurarse sensacionell agradables· y aterradoras, la fi~ 

lidad real. de·l viaje· maravillos·o es, y ya,estamoa en condiciones· 

de comprnderlo, l.a expl.oraci&n im!e total. de la realidad univer-
28 . 

sal". El juici~ da Pierre 1~abille (Le mirOir du merveilleux, P• 

2•i.) permite• int.ui1" en la amplia direcci&n de.l conocimiento po

é'tia.o que incursiona en verdadee filos6ficas universa.lee, tercer 

grado del torbe.Llino e& .La ficción, eus· roces C'On ecl g 0 zo aris

totll.ico de· lo maravilloso, aunque late implique una ruptura C.!!: 

si absoluta con las l.eyes de• la. naturaleza., y por- tant.o, con las 

verdades· c:ontingentes .• 

!l[ARAVI:LLOS O 

inverosímil 
gozo 
universal. 

. no na 1<\!X"e.l. 
irracional. 

-? :i: e e :i: O<l 

verdad filos.Sfica 
veríeimil. 
universal 

verdad ps·icol.Sgica 
subjetiva 

verdad de.l suceder real. 

27 Ia Introducci&n a la Literatura fantástica· de ~odoro'\J enc:uentra 
lo maravil.loe·o cuando· en e.l. fen&meno literario e<>n 1neufieien
tea las leyes· de• l.a naturaleza.. para explicarlo. Op.Cit .• ,p.36. 

'28 
e:n I:bid. ,p.48. 

, 
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3o- Para abordar este.- punto, e1 e:fecto emocio.aB.l. de l.a. :ficci6n. 

literaria., eonviene, revisar los· pasos que Reyes.- l.1ama "impli

caciones~ ficticias que sobra un suceder real pueden darse en l.e. 

creaci6n literaria.11 • •.• Son. cuatro: en e1 pri.mero e_l. po~ta. experi

menta·. derterminadas emociones·, alteraciones: anímicas que. no lle

gan aún a ser poesía.; en e>l. segundo, el. poeta. repite• la expe

riencia rea.1 vi.,.ida anteriormente.-, intenta reproduc::l.rla, con 

e..1 fia. de. en.aontrar el. modo de- "mimar1a o traduc:ir1a en palabras~; 

en el tercero, se coostruy~ e:l arte:, Be!" intenta hacer "fríamen-

te· versos· eon.'llOV.idos" (Verla.ine-), es decir, encontrar la forma 

exacta. que represent~ las emociones hu.inane.a superiores· a. l.as ví

as de c~municaci6n cotidianas, se comienza a :fabricar l.a ficción; 

en. e·l cuarto paso .. 1 poema es trasmitido a. un recep'llor-, en quieA 

se suscitan. l.as emociones-- "t"'óricamente igual.es" que' "i"icS e1 

poe..ta. creador·. 

Interesa detenernos en ,.1 cuarto paso. Bl Desl.in.de describe 

est~ modo de· hacer c:Lrcul.a.r 1a emoción poética como si fuera una 

corriente imantada que ine~rpora nu!gicamen.te· al. l.ector a1 éxta

sis que irradia. l.a :rorma,aJ. :fin plástica, de l.a emoc.i6n: 

La poes!a ha obrado, para e.-l. que 1ee o eecucba. e1 poe
ma., •••• Y e.1 magnetismo que corre por esta cadena-desde· 
~·l. dios· que inspira eu mensa.je, a través- del. poeta o 
"spir.Ccül.o" del dios:, hasta eJ. auditorio sacudido por
un engaño :fundado en rea1idadee- acontece a. travh· de.
aquella· cadena de locura de- que habl.aba P1at6n y que 
es,para nos~tro~,la intenci6n ficticia. 29 

Sin duda, por 1a. importancia dada a est~ paso en. relaci6n con 

l.os· anteriores, podría. a:firmarse que el objeti~o de.- todo el 

29E1 Des1inde-, p.I94. 
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proceso de. 1.a creaci&n literaria. e,., llegar aqu:!, llegar a ac-.. 

tuar s·obre 1.as mentes· priv.ilegiadae qué: pueden entender la pa

l.abra divina que e·l poeta posee. Claro está, que se. trate. de 

un "engaflo fundado e.a rea1idades•.~ ,es· decir- que-, a pesar de. la 

re:f'erÉ.cia expl.Ícita a. Platd'nf "spirEÍculo del dios" "c~dena de·, 

locurat•, Arist6tel.es-. aún conserva. Su l.ugar, pues· ya· vimos: el. 

sentido pr&xi:no a lo verosímil de· la palabra"engaflo". Esta te.a.

si&n hacia uno y otro fil&sofo inte.nta.rá ser dilucidada más ade-

1ante. Por ahora q,.iedémonos, con J.a. sorpresa. (ante_ los' atisbos: 

de coatemporameidad sefia.1adoe- e-n. La. Exoerie.1.1cia Literaria.) de· 

esta realidad: el. lugar del lector- pare.ce ser s.Slo e:l de reci

bir' pasivamente. una verdad ajena al texto, impregnada., eso :a:!, 

de- mís~ico~ arroboa~e..~ocionales. 

Nada más opuesto a tal postura que el lugar que ~odoroT 

otorga al lector en su estudio sobre 1.a l.iteratura fantástica: 

"Lo,fantástiao ••• se define por 1.a percepci&n ambigua que el.: 

propio lector tiene de los acontecimientos relatados·. Hay que 

advertir de in.'Ilediato que con el.lo tene:nos preeeiite· no tal. o 

cual l.ector particular, "real", sino W1& fu.a.aió.n del. lector im

pl:!ci ta al texto (as:! como también está. impl:!a.ita 1.a funa.i&n 

dsl. narrador). la pera ... pai.Sn de ese ·lector implícito se ins~ 

cribe en el texto con la misma precis1.Sn c<>n que: lo -est!Cn loe 

mov.imientos• de los personaje-;,". 30 
.La vacil.aci&n de.l lector es 

1.a primera c:ondiai.Sn de lo fantástico, es· el e.l.emento que: decj,

de la suerte del texto. otre.s teorías, ci tadae (y rechazadas) 

por Todorov acerca de 1o fantástico, ponen en re..lieve no ya e1 

espacio textual del. l.ector, sino e·l. efecto emoc.ional que prO'l!'.O.

ca- la literaturE. fantástica:"El. cuento debe ser juzgado no tan-

30 T. Tod<>rov, Introducci.Sn a 1.a Liter~tura fantástica,p.J:6.,.p.28. 
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t:..o por las iatencio.c1es de.l auto?"" y los: mecanismos; de, J.a intri

ga, sino en función de- J.a intensidad emocio.Qa.1 que. pro~oca sen

timientos de terror y de· temor" (A. P. Lovecraft); "Lo fant.Csti

c.o explora· el espacio de: lo i.ateriol"·; tiene, mucho que ver con 

1a im.agioa.ción, 1a angustia y· ia espera.aza. d~ sal.vaci&n" (Marcel 

Schneide.r); "I.e. cie.acia no nos· ha enseñado todavía si la locu

ra es. o no 10 sub1i!!le de: 1a inteligencia" (Edgar A11an Poa). 

Aunque' en los· tres casos- -REyes·, Todorov., otros- se trata 

de· formas de. ubicar al. 1ecto?" e:n opiniones: orientadas a atm&s

f"eras sobreJ'.laturales,, los tres· l.o hacen de. ma.aera distinta: ha

cia 1a embriaguez cós:nica uno, hacia 1a cooperaci6n textual 

otro, y haci~ con.'D.ociones af"ectivas l.os otros:. Si.a. e!Ilba.rgo, po

dr:!a:nos hablar de:: dos tipos de, efecto sobre. el. receptor: El que 

pone el. acento en 1a inteligencia racional de un lector· que co_E. 

tribuye a 1a rea1izaci6n textual., y el. que apela a. 1a percep

ci6n esponti!nea, con frecuenc.ia ubicada en e.l. límite- de l.a eon,

ciencia emocional de 1 receptor', in"lolucra.i1do más estrechameAte 

los· extremos de-1 acto c.:omwiicacione.1, creador-lector-, dejando 

as:! e.ntre- paréntesi~ l.a funci6n mediadora dei texto. El primero 

comp1eta "1 texto con ingenio. El. segundo ee inmiscuye en J.a. ~ 

timidad censurada de la. ima,;inación, en l.o inaprensible de 1a 

realidad. El primero exige una resp~esta ante el enigma como si 

se tratara de un tabl.e:i:'o d"' aojedrez, el segundo satisface deeb,2?' 

da:nientos cati!rticoa en el tejido ficticio. 

Al.fons o R.t.yes participa fw1damentaJ.ment .. de 1 segundo efecto, 

a. pesar de sus esfuerzos por- distinguir e.ntre· emoci6a poética y 

poesía, entre conocimiento int~itivo y conocimiento estético, a 

pesar de: haber haberles querido dar idéntico espacio: 

No todo era lo que a groso ruodo llamo.~nos el efecto estéti
co, que· es ya como una domesticación del rayo. Este juego 
div.ino que es· la· literatura lanza. sus olas, retumbando has
ta.:. los acantila.dos del yo ••.• busca una satisfaccicS'n ili'Dita
da., un desquite· contra lo ~in.ita. ·uaoS l.ci 'ruin .11.BniBdo 
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estallido; otros·, purificación; y los- antiguos,catharsis. 
La emoció11 que expresa o que comwiica lleva disueltas to
das las pasiones·, todos 1os anheloS", tocias las re·ivi.adica
c-io.aes. contra. el peque1.o S'..l.Ceder c.otidia.a.o.31 

Te.:::ie Reyes- que este efecto se coafu.nda e o.a el. ser-1timeatalis!Ilo ir1~nedia

to que- desvirtúa el arte; bienentendidas, la emoción de uvitalidad, 

de seat.imie.u.to, de be1leza y de i.1.1tel.igencia" e11Ca".Di.na..1.1. gradual.!nente 

hacia el arte. En un extre'DO el sea.timie.a.to, e.n. otro le. inteligen

cia. El primero puede parar en "?ioñ.eces fila.ntr6picasn y e.ti e:xage·

raciones- ~eloóramáticas. El segundo puede e.u.friar la belleza hasta 

coavertirla en problema frígido. Aprueba, sia embargo, este último 

extremo, porque permite acercarse a "la coacil.iaci6n de los placeres 

perfectos· del. espíritu: e:1 dios, el. número y la idea de Pla.t6.a''. 

Y l.let;amos a la tensi6n. nuclear de Al.f'on.so Reyes·, determiJ.lB.nte 

de las ya se?ialadas en este trabajo, asumida expresamente por él.: 

"Si Arist6te les .o.os entusilima e.a su defensa de los poetas, no nos: 

e.atusiasma. meJ.J.os· Platón en su heróica. l.ucha -por des,;;racia algo con

fusa en. sus libros- por emancipar l.a poesía de l.os fraudes sea.tiine.a."!" 

tales.lle-ván~ola:~1iona. austera y difícil., .neumática c.1.1. cierto modo, 

ea que ella reivindique su jere.rqu:l'.a". (El Deslinde,p.I99). Platón 

fre.ate a Aristc:Steles. Razón y .naturaleza. Emoción. e iJ.-itel.ige.a.cia. 

Verdades- superiores- y fenómenos· real.es- aut6nomos, buenos· o mal.os-, 

auténticos- o falsos·. Ce-.o.sura ante. los inútil.es desvaríos poéticos y 

amor a las maravillas ficticias. 

Se hace imperioso revisar los juicios emitidos por ~eyea sobre. 

las poéticas de Platón y Aristóteles e.a La Crítica en la Edad Atenien-

~· 
En l.o que se refiere a ?latón, Reyes· presea.ta dos actitudes dis·

tintas, positiva y negativa, a partir del estudio de la primera y 

la segw1da parte res pectivamea.te.. Va1ora en l.a. primera parte 1a v.i

si6n artística sobre la. in.vestigació.n es9iritual., y a· 1e. __ inv"'rsa, , 
ataca.. la presicSn espiritual. sobre la subestima.ció.a artística e.a la. 

seguada. parte. Pero, au.a. cuando por su coatrariedad llega a expre-

3I El l>u\incao., "" 1'\V. 
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sar juicios 5everisimos en Sl contra, no se resigna a olvidarlo, 

y declara que ":fue poeta lírico y trágico y seguirá siendo poeta 

en lP.. manera de su filo.sofía y en cieri;os arrobos místicos que -

aco!:i.pañan ::u pensamiento at1n en medio de J.e:ts disquisiciones más 

áridas"., 32 . 

Los Diálogos pretenden trascender las cosas Qel mundo sen-

sible que no existen plena~ente sino que están en vías de ser, -

para alcanzar las cosas del mundo ideal que realmente existen. -

Dos propósitos los rigen: ~a salvación del alma y el servicio a 

la hama.nidad. El pensamiento po~tico de Plat6n corresponde a su 

-pensamiento í'ilosófico. La imagen del poeta est"á descripta sobre 

todo en el Ion y en el Fedro; su funci6n social en La República. 

Lo que Reyes a=na, conserva, y de:t"iende de Plat6n es la imagen -

del poeta. 

En el 12.!l se describe una piedra llamada por Eurípides el 

magneto conocida como la piedra de Heraclea. !"'osee la propiedad 

de atraer los a._~illos de hierro y comunicarles a su vez la atra.s, 

ción, de 1nodo que se 1~orma una ca.den!:'. de anillo~ sostenida. por 

fuer~as invisibles. La poesía es co:no la piedra: transmite una 

corriente de entusiasmo o de delirio que parte de las musas, de 

fuerzas ultraterrenas. El poeta es el primer e~labón; los suces! 

vos son los recitadores,y el p~blico, los últimos. Se trata de -

una fuerza misteriosa que opera p~r 11 contH1Ilinación, éxtasis, lo

cura". "La rnu.sa se apodera de un alma delicada y vireina1, la P.2, 

ne en estado de 1renesí, y la hace nroducir aquellas exrresiones 

rítmicas que son los -poemas", dice Platón en el Fedro, "La exce

J.encia de su poesía se prueba por su :fuerza de f'ascinación sobre 

las almas dotadas para recibir el mensaje trascendente. Es el ~ 

32 
A. Reyes, L~ Crítica en la ~dad 
T.XI!I, F.C.r.., r.Jex. 1961,p.,152 

Atenien~e, en-Obras Completas 
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dios quien hablé:i y no el poeta" .33 

Esta imagen del poeta escogido por los dioses, ¿no correspo!!_ 

de a lr:. qui':' heinos revisado en su tan acentuada p.;.labra "intui-

ciÓn", e11 La Exueriencia Literaria:: intuición del creador, del 

crítico, quien no puede aepirar a nine6n grado de la ecala si -

cerece de una iluminaci6n superior Que le permita go~zar y cono

cer el inundo más µl~nt,,."'?lente, casi e.b~oluta:nente, que a lo que 

puede aspirar la oscuridad de los inEensibles? ¿Y no se opone 

al ~:-:tasi s ante las "divinas pe.labres, la finalidad de "ilwni-

nar el cora.,.6n de los hoinbres", J.a "misteriosa comunicación con 

la poesía", 34 a su expresa voluntad de ºvenganza" de la "Iiiusa -

pol!tica11, con la que explica el nacimiento de El Deslinde, (ver 

Controversias. en este capítulo), y en 1R que anuncia otro tipo -

de estudio, "cientí:fico 0 , "discursivo", q,ue erre.sar& con los l~ 

gados celestiales?. 

~in duda ale;un.a., e peee.r del descr~di to Q.us la í~unci6n de -

lo~ poetas merece en Lr~ Renúblice. p;:i.ré:". Flat6n (''Y por lo que -

toca a los ple.ceres a•noroF.O!:' y a J.a c6lera y a todaf:! laf~ demás -

concupiecenciae-: Ciel e.ln1e. 1 ye. dolorosas, ya e.frM.dnbles, que deci

mos siguen a cada una de nuestras acciones, ¿no produce l.a imit~ 

ci6n po~tica esos mismos efectos en nosotros? Porque el.la riega 

y nutre en nuestro interior J.o que había que dejar secar Y Erige 

como goDerne.nte J.o que debería. ser eobernado a í'in de Q.Ue fu~se

mos mejores y más dichosos, no peore6 y más def':dichn.dos". 35) 

33 
Ibid. ,p.161-102 

34. . 
en Aristarco o anatomí~ de la crítica, La Experiencia.Literaria 
(op.cit) dice, refiriándose a une. leyenda indú, "Soy yo ••• quien 

.< ha 'Dronunciado ests.s di vinae p~'-labra~? 11 ( p.108); deí·end.iendo el -
impresionismo a.ñe.óe: "el. í"in de lt~ creación 1i tere.ria no es uro 
vacar la exégesis sino ilciminar el cora ... 6n de los hombreE"(p:i'fo) 

3~, J'·J.at6n, La Heol1blica, Huestros l!lásicos, ID~Alf!,tT!ex., i983, p. 35J. 

., 
! 
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por considerar1os portadores de emociones que debilitan la inte

gridad hume.na deyeniéndola en el gozo o en 1a angustia, y a pesar 

del dolor que estas pa1e.bras ~revocan en .Reyes,-· "Su argumento 

nos subleva y nos p~rece contrario al ~1atonismo. El filósofo P1~ 

t6n vuelve las-espaldas al poeta _P1at6n"-, Retes se resiste a re

negar de é1, y 1o justi~ica penseñdo en la fuerze de la sociedad 

ideal, perfecta que perseeuia: "Platón !la querido dar algo a cam

.bio de le salvación que uide ~ara los hombres y ha entregado en 

prend:as lo C!Ue :nás amaba: la poesía". 36 

En cuanto a Arist6teles, Reyes ha demostrado manifiesto in

terés todo a lo largo del deslinde por considerar el fendmeno li 

tererio a su ma_~era, desplazándose desde lo general. hacia lo p~ 

ticule.r, diferencie.ndo lo li ter2.rio de lo no 11 terério, y enfre!! 

ta~do 1a 1iteratura e otras ciencias en sus distintos modos de -

conocimiento pare mejorar perfilarla en su esencia ficticia y en 

1a forma estética que 1a sostiene. Si Arietóteles en su Poética 

parece tener prisa por llegar a la tragedia, (recorre brevemente 

1a lírica y la é~ica), Reyes no la tiene ~or llegax a la ficci6n, 

(recorre 1enta!nente las direcciones noéticas-noemáticas), pero en 

ambos se observen paralelos métoaos de trabajo: adelgazar el plaa 

teo a medida que se descartan posibilidades en forma de embudo -

hasta encontrar esencie..e. 

El Arte Po€tica de Arist6teles lia servído a Reyes para libe

rarse de 1a aparente contradicci6n entre los valores estéticos y 

morales en el arte, y para entenderlo no como une reproducción de 

1a rea1idad sino como un hecho independiente, como un bien en eí 

mismo desprovisto de categorías ajenas al arte. E1 desprendimien

to estético ree.1iza esta autonomía. cmnduce a1 poeta a realizar 

1os e1ementos meterie.les armonizándo1os en una 

.36La crítica en la Edad Atenienee,p.~.171-181. 



nueva estructura que enlaz~ coherentemente la im~een real con la 

i~ngen repre~entada 0 Plat6n prescinde del valor artístico en sí 

mierno, y lo busca fuer2 del arte. AriS:t6teles se mantiene en él; 

e6lo confronta el objeto artístico con el objeto real., verdadero 

sentido de la imitaci6n para. Reyes, que de:fine la rele.ci6n entre 

el estímulo~11a creaci6n ··1ue de · ~l ref:ul ta. 37 La imi t~ci6n origi

nal es un 9lacer de la inteli6encia y se da sobre la novedad es

tilística alcanzada. Clara es la voluntad estética en Arist6telea~ 

\' 4\sí, en la varied::id del dialecto, la metáfora y el adorno y las 

demés fif;U.::::--es refeirida.s, h=='~r~.n .:1ue el e~tilo no ~eR plebeyo ni 

bajo, y lo CP.stizo de Jas palabrhs servirá para la claridad"• -

"Por tanto no es cosa grande sin disr:n.i.ta el usar de cualquiera 

de esta~ cosas oportunamente; pero grnndísima al. ser metaí·6rico, 

porgue ::.6lo esto es lo que se :.uede practicar sin tomn.rlo de otro 

y es indicio de buen ingenio; pues a'°:llicnr bien las. metáf'oras es 

ind-.~trar qué cosas son entre sí semejantes'!38 

La excl.c:=.maci6n de Reyes: \'i()h, no, j=-1at6n: tu verdad misma, 

toda tu luz, la que 'tÚ nos ense:'iaste e\ adorrt:r, es aleo mucho más 

universal. y prof'u.ndo que el pequeño suceder nr~ctico, soinbra de 

tu cavernaf n39, es- sienií'icativa. A pesar de sus esfuerzos por 

ver en la 1iteratura un artificio verbal aut6nomo, no puede des

prenderse cie cierta aureola conductistn. ideal que 1-e impide ob-

servar la. :ficci6n pura como-un fen6:neno dado. La sujeta a una fºi 
nalidad ~ltima ultraterrena hacia l.a que se dirige la humanidad; 

f'inalid;.:..d que lejos de exentar el éxtasis de la. lectura, io imp_2 

ne. 

37 

38 

Recordemos el postulado de la f'EnerP.ci6n del veintisiete: "!di en 
tre..G mayor sea la dist:::.ncia entre el objeto y el fllWldO mayor se 
rá el genio creador;"' -

Arist6teles, El .t .. rte ?oática, Austral., Espa.sa Calpe, 7ºed.i·7ex. 
1981,pp.67-69 

39 ~l ne~linde, P •195 



132 

~n ~ste punto es evidente lM distancia entre Reyee y Todorov. 

31 Deslinae se escribe en 1944, y ln. Int:roducci.6n a la Literatura 

Fantf-~tica en 1968. El lugar preciso que aquí se'otorga al lector, 

a su vacil&ción, es intratextual. En Reyes el. enfoque es extrate,2S 

tual; de un lector que ~.e cede a la li terature:. para alimentar sus 

sentimientos, "impresion~dose 11 ·, o conduciendo eE=ta im;Jresi6n al 

~lana de la investigación inteligente, (ex~ge~is o juicio de la -

experiencia literaria). 

f) Sexta etapa. El deslinde po~tico. 

La primera etapa del d esl.inde intentcS señ.al¡;,_r lfl intromisi6n de -

la literatura en otras cienci&~ y viceversa. La see:undn advirti6 

los diferentes modos de conocimiento de la Historia, la Ciencia -

y la Literatura. La tercera abord6 l.R manera que ·cada una. de ellas 

tiene para medir lo~ conocimientos. La cuarta auscult6 1ae poeib~ 

lidades de comp'render el mundo se['11n la evidencia de lo real o lo 

í~icticio, la claridad de su:::- re.zonan1ientos, y las res:pecti vas pr.Q. 

yecciones hu;n?..nlis de las tres ~reas. La ~uinta cerr6 el aspecto -

sem&ntico exar.1in11ntlo le. í'icci6n li terE.ria def:.de f"U diE-tancia con 

el suceder real.. La E=-ex"tta se ocupará de lfl í·p_se :t'i::•rmal o poética, 

"pues si no hubiera expre~i6n line:U!stice lo li terErio se manten

dría en la zona de las agencias difusas". 

Aunque s61o una de la.~ete.pas se detiene en los af":pectos li1'l

gll{Eticos, ~sta abt~rca doe tercios ~la totalidad del desarrollo 

del d3slinde. Es sin duda la m~s elaborada de ln~ seis, Su lectura 

no e~áeil; no tanto por la complejidPd de lo~ Ae:ur1tos tratados si, 

no por la. superposici6n de conceptos aborde.dos de manera J.atere.1. 

!-lo hay una direcci6n el.era en el tratamiento de los temas. Se d.!:, 

tiene a veces innecesnriamf!nte en relociones anc:i.J.ares; otran, -

re pi te idea.e destL1..cadas en los paetos ei..nteriores. En suma, la no 

sistemati~aci6n en materia lingUistica resulta siempr1' m~e evi--
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dente que en otros ce.mpos, y llegada la hora de preci~ar en qu~ 

consiRte la expresión est~tica que hace posibl·e el vuelo deJ..o..c2 

meta, obtenemos s~lo 1as bases genErales de su armonía verbal, 

no ia precisi6n de su conetrucci6nc No se realiza un análisis -

eY.haustivo de las formas poéticas textuales; se rodea -eficaz-

mente-, la ci!"cunstencia preadorEi. del hecho literario como acto 

de l.r.ngua. 

Un artículo de Re~,reE. escrito en 1957, publicn.do en Al Yun

que en 1960, señal_a este desf'a.saje lingUístico en El Deslinde: 

Si la literatura í'uera solwnente un proceso mental, -
las lentas y pacientes consideraciones de mi libro El 
Deslinde bastarían, en efecto, pata deslindarla, coi:io 
hE"-n baste.do, sin duda, pe.ra ai~larla entre lr:,, amalgama 
del pen:=tamie:nto histórico, el· científico, el religioso, 
etc. Pero la literatura es a.si;nismo WlA.. ejecuci6n de pa 
labras; no ee s6lo u..~a semántica u orbe de significaci~ 
nes, sino tambi~n Una. hechura, una "poética", confiada.
a esa sustancia inconstS.tiJ. t?Ue es el lent_".Ufije ••• 40 

Se desprende que las consideraciones lineUí~ticas parec.ie-

ron insuficientes para el rr1ie .. mo Reyef-·, no así lr:~ arortttciones 

semánticas, que pudieron indi vidur~liz.ar la li ter<::itura re E.pecto a 

otros modo~ de conocimiento. La conjunci6n adversa.ti va, "pero", 

~videncia la desproporci6n t-tlc€lnzada entre J.a "ejecución" verbal 

y el "proceso mental" del acto liter~ ... ,rio. 

Otro artículo del mismo año justií'ica es.ta d:sproporcic:Sn: -

R:l"yee se confit~se. como Wl. lineUista no esnecielizRdo. !~o obstan

te, se advierte en ~l ma.nifieE:ta inquietud por adentre.r~e en los 

recientes logros de la nueva ciencia: 

39::1 Deslinde, p.l.95 

40 
"La liter;-tura y laR otra~ f:.rtes", Al Yunque, r,1ex. Tezor1tle 
1960,,,.17 
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Los nuevos caminos por donde discurre hoy la lineU!s
tica aún no se hen abierto a1 público·, para decirlo -
mal y pronto, y son más bien privi1egio tie los espe-
cialiEtas( •••• ) en el estudio de-las lenguas se fue -
abriendo paso una intención filos6fica que tiende a -
considerar al lengusje como uno de los pocos sistemas 
fundamentales de formas simb6licas ••••• En suma, -la v!_ 
da entera del lenguaje, con todas sus arbitrariedades 
y canrichos, í'ue objeto de examen respetuoso, como lo 
es para la botánica el arbusto eilvestre •••• 

En estos senderos, apenas transitado~ ñeede hace unos 
ocl10 lustros. { Saussure), la e oc peri.!ci6n internacional 
tan preciosa para el desenvolvi1niento de las ciencias 
modernas, se vio entorpecida, y a ,,.eces com9leta.-nente 
att".;jada, como consecuenoia. de .. 1as dos guerras •••• E..Tl 
fecha todavía eercana la lingllística ha podido ser a~ 
mitida, con carta de ciudadanía cabal, como uno de los 
ele:nentos que contribuyen a le. soñada unided de la cien 
cia •••••• 1a rienda ñe las ciencias exuctas.41 

En eí"ecto, por el tie;npo en que í'ue escrito 1;;1 Deslinde, -

1944, aún no existía la ~rimer publicaci6n del Curso de Line;Uí~

tica Generul de Saussure en c~.stellano, t1ue de.ta er. 1945. Reyes 

debió acceder al texto francés, y a otroE en inEl~s, lo cual no 

mucho:-;: estudiof'los óe habla l1ispana estarÍFm. en condicioneE de -

hac.er. Si bién el texto de Saussure. (1909) fue ?roeresivamente 

retomado para la elaboraci6n de la~ más revolucionarias corrien

tes 1ingUístice.s, el espacio de esos centros no .fue prec-iEamen

te his~ánico. Los obstáculos hist6ricos tambi~n son válidos: 

dos euerras- mundinles •. Tia obstante, considero o ue, el imoedimen

to mayor, paro. la va.lori~.1:' .. ci6n line,:Uística en El Dee-lincle e!:' la 

concepción de la literatura de Alí"onso Reyes , que otort.ra un l~ 

ear supre:no a la emoción, ~xtasis catártico producido ~or la in

.tencicSn literaria, aunque para lograr].a sea indispens~~ble deter

minada construcción netética. "No exagera'?los el punto, dice 

41 
"Discurso académico sobie 
México 1960, P!'.• 95-99 

el l.enguaje", Al Yunque, Te;ontle, 
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vues e1 lenguaje no es s6l.o una a~encia intelectual., de trasmi-

ci6n, ini'ormaci6n, o comunice.ci6n, sino también todo l.o demás, 

que saben la estética. y l.as letras, y le.s razones del c.ora~6n 

que la razón no conoce". 42 

I~edia__~ariente advertidos sobre ciertas vacilaciones, estudi.§: 

remos el sexto paso teniendo en cuenta las partes más significa

tivas del deslinde poético,eintenta.ndo rel.acione.rlas con la~ pa~ 

tas vieentes de la crítica contemporánea. 

Los asr,ectos relevantes pueden ae;ruparse en: l.º- Genera'\(" d~ 

des 1.in,gUfsticas, 2º- :n:anife.st2ciones 1·e!'lomenol.6gicas de la len

gua, y 3º- Lenguaje científico y lenguaje literario. 

l.º- Dintingue en el. lengu.aje Wla fP.s '·teórica y otra práctica. Si 

en el primer paso se habl.6 de un intercambio conceptual., pr~sta

mo o empfeStito, entre l.o literario :r lo no li ter: .... rio, ahora el. 

.desplazamiento se observará. entre el habla cotidiana y el habla -

elaborada. Loe pr~sta1nos representan los aprovechatnientos que el 

lengua.je práctico hace del len(;Uaje te6rico, los frutos, "ferti

lizaciones" q·ol.e la cul.tura recoge en el uso di<.~rio de 1.a lengua; 

ios empr~stitos se re~ieren a los elementos de l.engua com~n que 

participan en cualquier especializaci6n te6rica. 

En l.a rel.aci6n dial.~ctica te6rica-práctica hay elementos -

que toman un pepel direcciona.J..7hay actitudes que reciben natura! 

mente estas direcciones. Concebir el l.ené;llaje como al.ge dado es 

una actitud pasiva; utilizarlo µara actuar e influir sobre un 

gru~o es activarlo. Los items que intecrar.n en Reyes l.a manera 

pasiva y activa de abordar el lenf;Uaje son: 

42
Ibid., P• 97 

--~ 
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FaE-e na!:i va. 

e.- "El lenguaje se reduce a la atribución de uh significado a -

un sonido buce.1 11 que es aceptado por convicci6n. E1 concepto r.!. 

mite a Saussure, para quien el .signo lingU.{stico tiene dos fa-

ses, Eignificante y significado, imaeen acústica e idea, pa~tes 

indisolubles de una unideo,d relacionad.as arbitrariatnente ya ~!Ue 

no existe entre ellas un vínculo natural; l.e. con\re11ci6n lo ha -

naturalizado. Los nombres que acompru1an el entrecomillado son, 

sin embargo, Husserl y Vossler: "sien.o d!:_la idea en la concep-

ci6n intelectual. de Hue-serl, indicio de la idea en la concep--

ción vi tal. de Vossler" lo que ee sie;nificati va se@in veremos más 

adelante. 

b. La convicción tiende a extenderse universalmente en intentos 

de lenguas aux~liares e ·internacionales (el esnerc.n~o, las señ~ 

les de tránsito).43 

e- La convicci6n tiende a particularizarse en grttpos minori tHri 

os, quienefl promueven ca:ubios en lEt lerieua. if.ientras el ti<~r.:1po 

can1bie lF.s condiciones socii::1es, el vínculo entre la idea y el 

Si@lo se relaja, se produce "un de!:!1la'7amiénto de lP~ relF..ci6n -

entre significado y significante"¡ ºel principio de ftltcraci6n 

se funda en el r1rincipio de continuidad", dice Saus~ure. 44 

43 

44 

.!!.n el Curso de LingUística. General, dice Saussure: " •• El hol!l 
bre que construya una de e~ta~ leneuas artificiH.J.es la tiene 
a ~u n1erced mientras no .ee pont:a. encircUls.ci6n; pero desde -
el momento en que la tal leneua se }Janga a CU..'DJ::lir su misi6n 
y se convierta en cos. de todo el mundo, su gobierno se le 
escapar~. El esperE.nto es un ensayo d~estt:>-. clase; si triunfa 
¿escanará a la ley f~.tal? (Losada, BE. As 1974, p.142) 

Ibid., 1>•140 
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d- "Si la vincul~~ci6n entre sonido y sienificb.do fu.ese por sí 

misma necesaria y·no convenciona1, como lo creyeron los anti-

guas •analogistas•, el lenguaje s6lo ser!a producto bio16gico.y 

no socia1'!. 45 Nuev?..mente la referencia a Saussure: la relaci6n 

es arbitraria :porque es irunoti vade., "ef=. decir arbitrario con r!_ 

laci6n al significado con ~1 cual no guarda e~ la realidad nin

é.6.n. lazo natural". 46 Por consiguiente, concluye Reyee, "el len

e;u.aje es producto de1 des arrollo psíquico". 

Fr-~se activa. 

a- La p?.labra no sólo alude al. pensarniento sino que lo enriquece, 

determina __ la cohesi6n social de una comunidad. La idea objetiva

d?. refluye sobre el grupo que 1a ha uniforn1edo imprimiéndole una 

co~ciencia común, un de~~rrcllo recular. 47 

b- LES ins-ci tuciones retienen o im~1ulsan el efecto de las coeeu

laciones lingU.ísticas. 48 

e- La retenci6n de las coaeuJ.aciones lingUí~ticas P.etá direc~a.

mente relacionada con el erado de í'of'tilizaci6n y UistoI·ci6n de -

loe t~rminos en cuAnto a su r'uncionaliclad EO cia.1. La nreocupc.-

ci6n de Fce:yes E=-e observa sobre el efecto l'le{:"ativo, moralmente --

45Ei Deelinde, p.205 
46s~ussure, on.cit.,p.131 
47Pedro SalineR, cercano a la Genereci6n del 27 en España, desa

rrolla ideas se:nejantes sobre el lene;uaje, prolJias de la escu.!:. 
la eEtilista: º• .• la lentrua e~ el la:.:o máE í"uerte que une a sus 
miembros, es a la vez símbolo y salvEiguardia de su comunidad" ••• 
"La fr¿ternidad misteriosa qt.ie- crea el hecho de ll.amar desde ni 
ños las tni.sme.s co~as con los mi!E'mos nombres" (El Deí'ensor, r.!ad~id 
Alianza, Editorial., f;ladrid 19ó7); .K2.rl Vossler TJromueve los mis 

mos valoree: "Cuando el senti1niento ni::i.cion.ci.l ha s:Í.do despojado de 
todo:· lo~ re1·uffiOB el leni:;ttaje ~e convierte en lP.. fortaleza es
piritual desde la C¡U€ un día, cu?.ndi• lo:: -tiernpos sean propicios 
sE!.l.drá a reconqu.istar su puesto", ( ci t'i.do !ior Salinas) r:6tese, 
:=obre el sentido hum<~.nista, el carácter na:::ione.lista de esta -
tendencia. 

48 
SaueEure observa que en las in~tituci~ne$ ~~ do un b l · 

- u ..... a anceo en-
tre la tr::.~dici6n y la acci6n li.bre.op.cit.,p.136 



hebl.ando, (}Ue le. de:formaci6n del sienificado de los t~rminos 

puede_tener. Brevemente se refiere a dos escue1as sem~ticas -

opuestas, l.a "escue1a terapéutica", representada por Korzpski, 

orientada hacia la ºdepuraci6n lingUística", y la "escuel.a 166!_ 

can, orientada hacia ·la relaci6n significante significado (3.e

yes no habla de sienifice.nte sino de sien.o verbal), sin preocu

parse del remedio sociaJ:1 en la que ubica a Rudolf Carnap. Ogden 

y Richari participarían de ambas escuelas, a 1as que final.mente 

se refiere como complementarias. 

En realidad, esta referencia, en la que advierto l.igereza 

conceptua1; 49 sirve de excusa para que Reyes adquiera autori-

dad esriritua.1 para a.ar el: ºgolpe de Estado te6rico" del siguien_ 

te -punto. 

49Adam Schaff, (Introducci6n a 1a Semántica,F.C.E., l•lex.l.978) 
desde una~ostura marxista desva1oriza las propuestas de Kor-
zybski: Hsu prop6sito es descubrir una técnica psicoterápica 
que le :riermita consolidad la nueva estructura del l.enguaje y 
establecer su relaci6n con 1a conducta humana. Se supone que 
esto aQ~enta el total. de sal.ud social: de ahí e].·títu1o del. -
l.ibro: SciiEnce and Sanit:y -ciencia y cordura''(p.106), .... "l.a re-

ceta que hay que usar es, si acaso, de;nasiado sencil.l.a: hay -
que rechazar el anticuado sistema aristotél.ico de l.enguaje(de 
dos va.lores) a favor de un sistema no arietot,lico.- ee decir 
de Wl sistema que rechace el principio de dos val.ores de l.a -
l.6gice. tradicional.--, y desaparecerá inmediata1nente el bl.oqueo 
se1ná.ntico, causa de todo mal..". ( -p.104) Adjudica ~us fuentes al 
behavioriemo y a l.a teoría pavl.oviana. Justifica su intención 
terapéutica por haber sido originada durante el nazismo, ~re-
tendiendo interpretarl.o en término de 1:erturb11ciones semánticas. 
(p.l.13). . 

Este sentido redentor es, a mi juicio, el. q~e lleva a Reyes 
a defender l.a 0 verde1d" significada en los eif!I'los, más al.1á de 
su significado natural.. 

Umberto Eco, en La Estruc:Cura Ausente {Lumen, Barcel.ona 1378, 
l. 0 ed.136B) no ubica a Carnap r:n la "ee .:uela 16gica"C")ue prescin 
de del.. sienificado real; si "el. a..""lál.isis de sus !!ltensiones ha
de preceder a la comprobaci6n de sur: ~tensiones", ef.:tá fuera 
de la se:ni6tica, que prescinde de l.a f<ils ed~<..d de l.os sienes y 
toma en cueata su fuerza soci~1. Canap pertenece, según Schaff 
al. C:!rcu1o de Viena, no a l.a es :uela de Varsovia, como estable
ce Reyes. 
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d- Vo1vemos a1 inciso "a", r,>-sro este. vez para a.tacar 1os efe.!:_ 

tos nP.gativos que ln lengua puede envolver en apariencias in~ 

· fensi vas. 31 principio podría re.stunirse así: es fundamenta1- Pi! 

rificar el. as1Jecto semántico del lenguaje para que contribuya 

positivamente a edificar la sociedad. Reyes lo expresa de man~ 

ra más categ6rica: 

El lene;uaje, a trav~s del cual el hombre ha llegado 
a ser el hombre, pero a través del cual también se 
han causado graves males al género humano, necesita 
ser sane~do y devuelto a su función edificadora de 
J.a eociedad y J.a persona; singularmente podado de 
lae arborescencias parásitas del abandono, y reivin 
di cado de la f'.ervidumbre a. que lo sujetan las prop_!! 
gandas. 

l~o se trata de una discisi6n acadér.nica. El. pro-
blema semántico, el depurar la reiaci6n entre el si~ 
no verbal y el ente por ~1 sieniEicAdo, dista mucho 
de ser un mero acl1e.que ñe 1a filosofía, y hoy por 
hoy penetra como preocupaci6n invasora todos los in
tentos de valoraci6n de la cultura, y aparece como 
una ñe las dilaciones más graves contra los errores 
que se han adueñado de la tierra.5° 

Si bien el punto departida de este inciso es esencialmente 

moral, ciertas observaciones intereEantes sobre la funci6n de 

los signos merecen comentarse. 

El primer paso hacia ln censura del mal. uso de la palabra 

se-funda en una perspectiva semi6tica: el hombre es un producto 

de los signos que produce y de los que actúan sob-re ~l. "Sería 

absurdo figurarse que la atm6sf'era verbal que respira e~ indif'! 

rente a su conducta, a su equilibrio general, a su salud, aun en 

el sentido más material. y terap4'utico", "toda palabrB: J.anzada 

·--····--------
50 

El Deslinde,p.208 
, 
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cau5a impacto en quien recibe, y también en quien proíiere". 

El tipo de impacto de-pende de ].a ideología, 11 ViE.,:J .. 6n del mundo"51 

plasmada en el mensaje. Toda construcci6n verbaJ... representa una -

idea de las cosas, una particular 1nanera de rea1idad, ºuna inter

pretaci6n del mundo". Sobre dos versos de n!az Mir6n ejemplifica 

la respuesta más hurne-.na que puede darse a l.a comprensi6n de1 uni-

verso: 

En mí el cosmos intima sefial.P-s, 
y es un haz de im~resiones verbales. 

Situados ante la alternativa de dar ferina a1 mundo con 1a -

palabra, suree un 1enguaje que lo determina, un "nomina1ismo efi

ciente" para organizarl.o, -Y parcializ;arlo-, desde distintos int~ 

rese~ cognoscitivos: la filosofía, las ciencias natu.rel.es, ia ma

temática, 1a poes!a, se afanan en crear sistemas de siffrlOS parti

culares que los represe.:ten. "Un 1ene:uaje dentro del lenguaje" -

-se ref'iere espec:í.:ficamente a la poesía- q_ue le permita aprehender 

otro orden sublime de real.idndes. 

El desprendimiento de las cosas es 111ás notorio en eJ. caso de 

1a literatura y d~la 1ingUistica en eeneral, pero toda ciencia se 

preocupa por manejar un c6digo ~ropio que redunda, en mayor o me

nor grado, en el mismo efecto de disten.cía hacia los objetos, aer,!: 

vado por el. factor de la tranemisi6n, que otorga lo hechoº y deja 

pocg eSpacio a lo ''por hacerse". En lo~:hecho el contacto .can e1 o)a 

jeto es indirecto; en lo por hacerse ee directo. A esta mediatiz~ 

cicSn l.lama Reyes "nominalismo eficiente 11
; los ~emi6J.ogos contemp.2. 

r4neoe }lablan de un "metaJ..engu.aje". 5 2 

51 LucLJn Golman definé la visión del mundo cou10 "un punto de vieta 
coherente y unitario sobre la realid~d en sm conjunto".(en Adol
fo Sánchez Vázquez, Est~tica Y Il'larxis.:no ,Tomo I, Era,I-Jl.ex. ,J..980 
p.284) 

52 Umberto ~co 
que intenta 
a través de 

se refiere 
"indicar y 
l.os cuales 

e.). :oetal.en{fuaj e ~emi6tico co::io al código 
explicar la eran variedad de '1enE,Uajes• 
se constituye :La cultura"(op.cit. ,p.l.5) 
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El metalene;u.aje, la desviación del nornbre de l.a cosa nombr,!: 

da, e=.más grave cu.ando se trata del leneuaje pol·ítico. "La ley -

que est~J.eciera el. recto sentido de las palabras", logre.ría pre

venir a los hombres ••contra quienes conducen a los pueblos en su 

nombre de verbalidades y vanos ruidos". En ellos hay todo un co

nocimiento e1ectista ~el.as nuevas expresiones del lenc,uaje polí

tico., "porque toda. crist1=tli~aci6n verba). acusa Wl anhelo o im-

pri:ne una huella en lA. mente": "He. llegado a considerarse como -

el •summun• del tal.ente político e~o del 'eaJ.lo t~pado' y de la 

sorpresa, que educan al. pueblo - o lo deseducan más bien- en la 

historia y el sobresalto, inculcándole la idea de que el capri

cho, lo no previsible o no •futurizable', e~ la norma de ia vida 

pública".53 

He1nos ·-hecho reierenci a ya a las Tili tol.oe:Ías de Roland Barthes. 

Barthes llama mi to al desplaza.'lliento de loe ~ignificantee desde 

el significado natural de la lengua a otro agregt:tdo especulativ~ 

mente. El mito es un robo de lenffUaje, e::: un "1e.dr6n" de signifá, 

cadas" primeros riue :"Ce sirve de see;un.dos significados para hal.a

gar· a la clase do~inante. La lengua es el lenguaje más rrecuent~, 

mente invadido por el mito, porque el opresor tiene la exclusivá_ 

dad del metalenguaje. El meta.1eneuaje tiende a1 proverbio, al -

rechazo de expl.icaci6n, a una jerarquía inalterable del mWldo.54 

t'anto en Reyes como e~ Barthee se trata de denunciar el rriis.no 

~eligro deformador e instrumental del lencuaje. Pero a uno le 

preocupa personal., emocionalmente al efecto: "¿se propaga la .. ~

muerte o se propaga la vida? ¿se procura la lib~e felicid~d de 

los hombres, o se les reduce a la triste condici6n de bestias? 11 55 

53 
·' El. Des1inde,p.211 

54 
R. Barthes, T1iitologías, S.XXI, !·!ex. J.981., p.2~1 

55 
E1 Des1inde.p.213 
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y el. otro manif"esta una acusación procesada intelectualmente:

" la excusa del lenguaje -para laR escrituras política::;-- es al 

mismo tiempo intirnidaci6n y glorificaci6n: efectivamente, el -

poder. o el co·nbate son los que producen los tipoS m~F> puros de 

escritura. 056 

Otra observaci6n importante en esta lucl1R contré:i. el endur.!. 

cimiento del. lenguaje es el ar,orte realizado , ... or l.a estil:Ística. 

La c~rcel ideal para las nociones, dice Reyes, son las palabras. 

Le proporcionan un carácter de fijeza del que es difícil sustr~ 

eree. "En este sentido l.a estilística ha yiodido decir que el len. 

gua.je es una 1""Unci6n 'desimpresionista' 11
, 
57 lo que eie::nifica -

que la amplitud de la impresi6n hu.'llana. se ve reducida ante la -

estrechez de la i:iale.bra, que la stgnif'ica; de ahí los intentos 

de buscar en nuevas for!aas al ho1nbre. 

2°- Le.s manifestaciones fenomenol6gicas del lenguaje son adver

tidas desde Husserl. LB fenomenología da pie para quee
1
análisis -

estructural. SU!Jere las "estratificéi.ciones" y "categorías gramati

cales" que individualizan las palabras alejándoJ..·as de su i'unci6n 

en el conjunto sintagmático. 

56 

La fenpmenoloe!a de Husserl inagura el a~á¡isis estru~ 
tural del signo con Ferdinad de SauEsure, Buhler y ca. 
ssiner, se llega al. len@Aaje como sistema de signos. -se 
abre .el ca.:nino real del idealismo en la lingüística. 58 

R. Barthes, El Grado Cero de la Escritura, s.:{.CT, Mex.1981,p.28 
57 

El De~linde, P• 210 
58 

Ibid.,p.216 
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Encontramos aquí superpuestas tres orient-.\ciones del pens~ 

miento: una filos6f"ica, -la f'enomenologÍa-;, y do$. lingüísticas,- el. 

estructuralis1no y la estilística.--. r:stablecere1nos bre:ves relaci.2. 

nes cronol6gicas y com:para.tivañ para ubicar entre· .ellaf: el des

linde. po~tico de Reyes • 

. En efecto, para 1900, Husserl había ya hablado de ladee-

cripci6n de los datos inmediatos de la conciencia, de lRs estr~~ 

turas mismas de la actividad de la conciencia, esencias que no 

existen en un mundo aparte sino que se dan entre la conciencia 

y las cosas. Toda experiencia en la que hay una referencia a -

cierto contenido es para Husserl un acto intenciona1. Jo:l. conte

nido de la conciencia y el objeto intencional son la mi~ma cosa. 

T<;s decir C!Ue aún cuando el objeto no exir:i-ta, si e~ mentado por 

J.a col'lcienl1iP., es. La diferencia. en la intención de-;:iende de J.a 
~_!~•.llC.0 

dií'erencia entre ese contehiddY'"'y el objeto real. J:;n la medida --

que el objeto mentado se aleja del objeto real. se logra, seE,6.?1 -

vimos en el quinto ~a;:-o del cieslincle, 1nerced a la intención est~-

tica, me.yor grado de í"icción li terz..rie .• :<:l :.ilanteo parece a.risto

t~1ico. 

Exi~ten, . ti n embargo;. versioneE contradictorias. Adaro Scha.ff 

advierte en Husserl raseos plat6nicos en cu1?.11to admite la exis~ 

tencia de entidades ideales entre las que se encuentra el sígni

í"icado. 59 En opini.6n de Schaf'f Hu.=;serl repreBenta el punto de -

59 
E. Husserl, LoRische Untersuchungen, vol. IJ ~arte I, Halle, -
1913,p.101,(en ~darn Schaff, Introducci6n a 1a Semántica.pp.235-
236). "Lae significaciones consti tuyen-podemoe ñeci1 .. tambi~ri-una. 
clase de conceptos en el sentido de 'objetos universales•. No 
por eso ron objetos que ex~te.n, ya que no en una parte d_el. mUE: 
do, al. meno~ en un •• ••• o euel e~píritu divino; rues semejante 
hip6stasis raetafísica :fuera. absurda." "Quien e.e haya aconstu.-n-
brado a entEnder 'por ser solamente el ~er 'reE-.1' y por objetos 
reales, h~brá de con~iderar radicalmente err6neo el hablar de 
obje't:os uni versalee y su serº. \ 



l.44 

vista del idea.lis1no objetivo en lo que concierne a entidades 

ídeales y· a los si&ni:rice.doe en particuJ..ar. El 'eiiplif'icado es 

una entidad idefi:l objetiva. 

Amado Alonso, en el Prólogo al. Gurso de LineUística General 

de Saussure, observa e1 concepto de significedo·ae Husseri, y la 

eeparatividad que en este punto existe entre ambos. Lueeo de ha

ber ha-blado generosamente sobre el va1or de les oposicionee en -

la leneua, cuyas unidades est&1 de~erminaO~s por su relación con 

l.as otras del sistema. en e1 juego de identidades y diferencias, 

e.c:rega: "31 concepto de significación, en cambio, no puede par,!_ 

eonarse en rigor científico con~el que ya para 1900 había elabo-

rado ·Edrnund Husserl. con su método f'enomenol6eJ.co: •1a rei'erencia 

intencional al objeto•, 'el modo determin&do de mentar el. obje-

to' ". 6º· Se deduce que, para Alnado A1one:o, en 1o que a contenidos 

~e re~iere, 1a teoría de Husserl ee superior a 1a de Saussure. 

La significaci6n estructuralista es inmanente a.los sien.os. 

No se sale del elemento significante y de su idea representada. 

El significado está en 1a lengua y no en la abstracción l6gica, 

emana de un sistema solidé<.rio re signos. La significaci6n 1·enome

nol6gi.ca sefial.a un contenido supratextua.1 que permanece más a11á 

de l.os juicios que sobre ~1 se emitan: "!.Jli acto de juzgar es una. 

vivencia afímera, que nace y m~ere. No lo es, empero, lo que di

ce el enunciado; no lo es este contenido ••• este contenido no na

c~ ni muere. 1161 

60 
Op.cit.,p.8 

61 
Hu.sserl., op.cit.,p.44 (en Adam Schaf:f, op.cit.,p.241.)c.f. co ... lo.. 
l:.-if"octucci:Ó"YJ o... lo.. :r..,.. .. c.,_+,.,o.ciÓvi Qu·,.,,..ta.. , •• .Sobf"c: lo.5 ui.1JeY'lcia5 º1'ffteYlC.ío

no\e~ .. , :su.e. "coV)-feviidos"' ;-':t--nue 11.f1~QC',ooe.~ L~1cQs Il:. , E.ct"T"t1Vt'\d '14u~"'c'rl, 
s e\ccto.. cte "Reui sta. e;e Occ;de...,te ' hac\r lc:f 1 lf''- ~ 1 r P· 141 - IC.3 • 
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La gran contradicci6n del sielo, dice Sch~ff, es a.~eearse a 

un fi.16sofo que conserva resabios plat6nicos, e "no entiendo como 

personas que preconizaron los principios de un carácter riguros~ 

ment~ científico, en las t~sis filosóficas pueden estar de acuer 

do con el n;isticismo de las concepciones del aeta· intencional. •• ~ .. 62
) 

El gran sacrii'icio de la claridad y l.a simplicidad de Sauss:ure, 

dice· Amado Alonso, es el descarte de J.o esencial en el 1eneuaje, 
63 

el espíritu, como fenómeno especíí'ici~mente humano. 

¿Cufil e• el. espacio que el. :fil.6ro fo y el. 1ingUísta tienen -

en Reyes?. Es sin duda Husserl el que da cabida a las tensiones 

estudiadas en el paso anterior; eceptaci6n de]:.í"en6meno y a ].a vez 

sujeci6n a la.s ideas a las que el. fen6meno se dirige. ?oco ha 

mencionado Reyes hasta ahora J.a significaci6n como derivada de 

:Las relaciones l.ingt1ística~ puras en el hecl10 :Literario, s61o ha 

valorado las f'orma8 estéticas· como vía e1nocional. El. eignificado 

es anterior e. la paJ.abra. Las lecturas ci tadae le abren "el. cam,!_ 

no real O.el idealismo", l.e si·rven para atraer 1P- verdad espiri-

tual. a ].e. realidr-:d verbal. 

Tal postura no difiere de la que promueve la escuel~ esti--

1!etica. posición de Amado Alonso, pare quier1 el lenguaje es una 

represente.ci6n psíquica del. individuo. EJ. nivel expreEi vo inter~ 

sa a la estilística, -por ello se aboc~on al estudio de SauEsure

en l.a medida que le.s partiCularidades de su forma r·epresentwi al. 

hombre: el estil.o es el hombre. 

62 
Op.cit., p. 234 

63 
Op. cit., P• ,12 
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3°- Este tercer aspecto del deslinde ~oético-l~nguaje científ~ 

co y lenguaje literario- cierra la perspectiva del discurso en 

la literatura. Nos remite a las observaciones realizadas en el 

cap!tulo anterior (5-El lenguaje poético), donde se estableci~ 

ron ·vínculos comparativos entre las ·pro¡..uestas de Alonso Reyes 

y las de loe formalistas rusos del Círculo de ~.:·raga acerca de -

la lengua poética. 

Reyes regresa a la oposici6n cie11cia-li tera.ture.. Parte de 

la diferencia entre el leneuaje vulgar y el lenguaje est~tico. -

El. primero se dirige a la comunicaci6n y el segundo a la expre

si6n. Pero ahora la clasificaci6n es más flexible, otor6a a uno 

y otro valores semánticos y poéticos, comunicativos y expresi-

vos. La literatura insiste en la funci6n ~xpresiva sin prescin

dir de la comunicativa, y el leneuaje corriente insiste en la 

funci6n comunicativa sin prescindir de la í'unci6n expree:iva. 

En La Exneriencia Literaria encontramos que: 

La leg:!tima dií~erencia entre verso y prosa se estable
ce entre los di~.tintos usos de la lengua. Una es la -.
lengua com6n, otra es la lenf:Ua de las intenciones es
t~ticas ••• el primero es el. lenguaje de la con1unicaci6n 
y el f::efundo es de la expresi6n ••• aunque la literatura 
es expresi6n procura tambíen la comunic~ci6n.64 

La ~fir1naci6n presenta cierta prevenci6n sobre su radicalidad, -

sin embtt.r~o preval.er..:e su carácter contundente. ~1 Deslinde insi!_ 

te, en cambio, en ia coexistencia de ambos aspectos en el habla 

literaria y en el hab~a vulgar; connota una concepci6n de la lit~ 

ratura,. mils abierta: 

64 

65 

El c~racterizar fijamente el lencuaje vulear y el est~ 
tico por reí"erencia a la comunicaci6n o a ig expresi6ñ 
no es más que una aproximaci6n al problema. 5 , 

Op.cit·.,p.90 

Op.ci t., p. 218' 
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Rome.n Jca.kob!'?-on, en La Nueva Poesía Rusa (J-,raea 1921) se r~ 

, fiere al lenpue.je: T-JOético cor:io "un enunciado orient~:.do hacia la 

expresi6n, dirieid.o Por le;yes inmenentes". El lenguaje cotidiano 

y el lenfUaje e~ocional e~tán reducidos al mínimo. La poesía es 

"indiferente reepecto del objeto del enuncie.do, así como la nr.e. 

.sa pri~ctica, o máe= exact~;nente di cho. , objetiva, e~ indiferente 

-en ~entido inverso al ritmo".66 En 1335, ("I.a Do:ninante", 

Cuer-tionP.e-. de Poética ) , dice: ''Las intenciones de una obra se -

encuentran frecuentemente erJ. estrecha relación con la filosofía., 

con la mor~i social., etcétera. IIIVer~a~ente, así como una obra -

po~tica no T,!Uede ser enteri?..1nente definida por su función eRtéti

ca, la func:i.6n ei:.tética. ta1n9oco se li.ni ta a la obra po~tice.11 • De 

:nodo que, re1 efinido, el lenguaje uo~tico sería "un mensaje ver

bal en Bl CUE:tl le t·unción estética es la dominante••. La obra li

tera.rié. i10 nueae ex~licarf;e como aleo que s6lo llene. lf: í'unci6n 

est~tice-~. 

Reyee. Psume en El Deslinde la conjunción comunicati va-expr.!. 

siva in~inuada aDena~ en La Ex~eriencia Literaria: Jalcobson mod~ 

:fica er: el curso de quince eü1.os Sl\ priinera deí'inici6n de len¡-:ua

je po~tico e11 la misma direcci6n. 3s curioso ob~ervar en ambos -

el proceso de relrLj amiento del absolutisn10 formal. 

i!:n 1958, ( "Line:Uír-:.tica y no ética" :sn~a~ros de LingUÍ~tica 

G~nerrü., Seix 3ar:al, Barcelona 1975), Jakob~on Ee acerca más 

a\Ín a una ~erspectiva semiótica, a una visión más totalizadora 

del E"ieno literflrio. Insif"te e11 preci.:-ar le.es diferenci~s entre 

"el arte de la ralr"1.bra de las c.'trM.s artes y especiee a~ compo.rta

miento verbal", procura e!:;tudil?.r el lenc::uaj e de acuerdo a suei po

sibles f\mciones a fin U.e de'br1ninP-r el lUf'"ar preciso que ocupa la 

funci6n. noé-fica den'tro de el.las. 

66 En Jor:.~ T'p.scual 3u:-:6 Introducci6n a la Poética de rtoman dakobson 
U!fJJ,¡, !·'.éxico l378,oi?•20-25 
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- .Alrededor de todo acto de cornunicr.,.ci6n verbal Jakobson rec.2 

noce seis elen1e:nto:, p:r·e:: entes. Fiempre con mayor o menC'r relieve: 

c6dieo 

Er'lISOR •••••••••••••• MENSA.JE •••••••••••••• D2S'!'INJ..T • .;.RJO 
cont<?.cto co1:texto 

:;1 emisor constru~re un IDénsei.j e operati VF..mente E obre un con

te:-:to reí"'erencial, co:nprensi ble para el destinatario; el c6dif!.O 

em:!_JJ.eado en EU construcci6n debe ser compartido con el rece-ptor -

total o parcialmai. te. Entre los dos ha.y un medio fíEi ca y psíqui 

co, ca-~al ~ue los ~ene en conteoto. 

Lo que hace un acto co1nunicacional di~tinto de otro, es la 

funci6n dominante que uno, o algunos, de ellos ad(!uieren sobre -

los de:nás. 3i en c:l lene.u.aje vulcrtr y en el leneuaje !JO~tico ra

ra vez se encuentran J.a domin~nte comunics.ci6n ~r la dor:1inante e~ 

presi6n excluyénao~e mutuamente, ~or consecuenci~, y afirm~ndo .

el carácter bif~~ico del sie.no linM!íst.ico, pocoR son los cesas 

en los que domina s6lo un el:.emento. No ohet:J.nte, sobre el elemeE 

to relevan~e1 lRs.funciones se claeifican en: e~otiva, cuenda -

... el texto funciona como excusa catártica para el emisor; uoética, 

si el mensaje eF.tá centrado sobre sí mismo, distanciado del obj~ 
' to contextual, y evidencia el v2.lor sienificante ae lo~ ~i,::nos; 

comunicativa, propi~ de mens:?.jes epeeados e. lo~ objetof; re:feren

cialeE" !=--:-bre los que se habla; conminativa, conativa, es 1a fun

ci6n diric.ida fu~de.mentalmente, a provocar une respuesta en el -

destinatE:rio; metalinft\Í!"tica, en los mens::tj es f1Lle presentan a-

clFir~ciones sobre el c6digo e:nple<.=>~do; y fé.tic~, curmao ante la -

pobreza del mensaje, lP comunicC-ci6n se reduce a repeticiones-s2 

bre un canal dado entre l?!!l.i~or y receptor. 
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En el. proceso de interroear a l.a. 1iteratur.a acerca de sus 

funciones ancil.ares, Reyes se pregUnta en qu~ medida,pueeta ya 

a compartir ftmciones expresivas, -est,ticas-, y comunicativas, 

-esa imposibilidad de dejar de decir algo-, la literatura mani~ 

fiesta su equilibrio: "¿Hasta dónde la expresión penetra la lit~ 

ratura a modo de humedad afectiva?". La respuesta se da en tres 

niveles: 

a)bláximo de expresión y mínimo de comunicación. El li
rismo en general •••• desde el gorjeo bucal de la jiten
j~:fora, pasando por 1a "poesía pu.ra", hasta l.a poesía 
menos o m4s .. impura". Esta impureza no es aquí crite-
rio estimativo. 
b) Mínimo de exr.reei6n y máximo de comunicaci6n. La ~ 
exacerbaci6n ineeniosa, en que la literatura jueea con 
l.a palabra como un objeto de conocimiento específico, 
y deriva al acertijo y al ejercicio J.6gico, ya insista 
en los ruidos verbcl.es (como especies clasificabl.ee, -
que no por su va1or est~tico, pues entonces vuel.ve a1 
concepto a), ya en los significados (más por su equ{vo 
co que por su determinaci6n). -
e) Término medio de expresi6n y comunicaci6n1 por una 
parte l.a epis6dica (drama y novela); por otra parte, -
este tipo de l.iteratura {verso o prosa) que pone en v~ 
l.or J.a emoci6n de nota intel.ectual o l.a intel.ección de 
nota emotiva, J.a afectividad prendida al conoepto.67 

Rel.acionando l.os nivel.es l.iterarios de Reyes establ.ecidos en 

base al. mayor o menor grado de intenci6n estética y comunicacio~ 

nal., de preocupaci6n formal. y conceptual., con l.os el.ementos sign.1 

ficantes y significados en ~unción 4el. acto de comunicaci6n ver-

baJ. de Jakobson, encuentro la siguiente correspondencias 

67 
El. Desl.inde,p.220-221 
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a) E1-"máximo de expresi6n y mínimo de comunicaci6n", prescin~ 

de de1 destin<>dor y de1 destinat1<rio, se distancia de1 objeto -

referido para situarse s61o en 1oe va1oree eetéticoe aut6nomoa 

de un mensaje centrado sobre sí mismos poesía pura, Equiva1e a 

ia funci6n poética de Jakobson, cuyo menAaje es e1 mesaje mismo. 

b) E1 "mínimo de expresi6n y milximo de comunicQci6n" se apoya en 

un contenido 16gico extratextual. sobre e1 que se discute. Se 

acerca a 1a funci6n comunicativa o referenoia1 de Jakobson. 

c) E1 "t~rmino medio de expresi6n y comunicaci6n" conjuga 1a in

tegridad afectiva e inte1ectual. de1 hombre. Es pr6ximo a 1a fun

ci6n emotiva y conativa poética y contextual. de Jakobson en tan

to se trata de un mensaje estético portador de una val.4raci6n -

conceptua1 por parte de1 emisor que busca 1a comp1icidad de1 1e.2, 

tors compromiso afectivo 1ogrado sobre un nexo poético inte1ec-

tua1. "Es e1 dnico caso en que 1a 1iteratura no admite riva1'', -

dice Reyes refiriéndose a que otroe 1enguajee pueden participar 

de ios casos anteriores, y es, sin duda, su ideal. 1iterarioi e1 , 
que reune emoci6n, concepto y expresi6n artística; equi1ibrio de 

funcioness emotiva, contextual., conativa, y poética. Tcta1idad s~ 

mi6tica de1 acto comunicacional., universa1idad de 1a 1iteratura. 

Hasta aqu! e1 para1e1o observado entre Reyes y Jakobaon apu,e 

ta a destacar 1a trayectoria de1 1enguaje poético desde su 1imit.!!; 

do nive1 expresivo a un nive1 que 1o ensancha a1 aspecto oomuniC.!!; 

tivo. Deftnir 1as funciones de1 acto comunicacions1 ayuda a dife

renciar por su especificidad 1ingllí.stica a1 1enguaje poético de -

1oe 1enguajes inte1ectivo~ y emotivos, 

- E1 1enguaje, pues, tiene tres notas1 semántica, auditiva y 

afectiva, distribuidas irregu1armente desde eus 1enguajes te6ri

cos y prácticoss 

10 La nota comunicativa, significativa o inte1ec-
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tll&l., que ad!llite el ni~vel humilde de 1a prtlctica 
cotidiana y el nivel superior ~ t&cnico en ~odoa 
sus grados ••••••• 

20 La nota acdatica, de sonido en los fonemas y 
s:!labae, de ritmo en las frases, de unidades mel~ 
dicas en les trozos, de cadencia general en loa -
períodos. Tal e~el dominio de la fonlt:l.ca, a cuyo 
gobierno en principio no emp· ecen lae :irregulari
dades personal.eso regiona1es; las .Pronunciaciones 
defectuosas o 1&e combinaci~nee cacof6nicae •••••• 

30 La nota expresiva, la hl.lllledad de afecto que ni 
la' estrecha aplicaci6n pr4ctica ni la pretendida 
fijeza lcSgica logran siempre absorlser; nota de P.!! 
tstismo o modalidad seneitiva presente en los es
t:!muJ.os gen&ticos del habla, acarreada en las pe
culiaridades de 1a charla comdn, manifiesta en -
1ae superabundancias del juego verbal, palp:I. tante 
en las rea1:1.zaciones de la lírica. Tal es el dom:I. 
nio de la estil!atica •••.• •••·•••••••••••••••6S-

Las tres notae se mezclan d:l.versamente en toda man:l.festaci6n 

lin¡¡U!st:l.ca, La fonlt:l.ca es la mtls estable, "casi :l.mpos:l.ble dest.! 

rrarla". La :intelectual o comunicativa posee valor práctico, car.! 

ce de afecto y expres:l.cSn. La nota expresiva extrema se apoya en -

el sonido y anula el ssnt:l.do semihitico. "La transformac:l.cSn de las 

notas en valores es efecto ds la :l.ntenc:l.cSn, que a su vez polar:l.sa 

·la atenc:l.cSnr :l.ntsncicSn de quien em:l.te la fcSrmula verbal., _ y 

atenc:l.cSn de quien la recibe. La faJ.ta de ecuacicSn entre ambos 

miembros determina el grOteeco •••• o determina la ine~icacia •••• " 

Destinador y dest:l.natario, poseedores de la :l.ntenc:l.cSn y de la -

ateno:l.cSn reepectivBllente son responsables de la modalidad semánt.! 

ca, acdstica o emotiva del 1enS11&;je, en virtud del c6digo oompar

tido "total o parcialmente" (Jako_bson), agrego. 

68 
Ib:l.d., p.224 
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" S6lo la literatura intenta, de un modo general., poner en 

Valor·las tres notas". Es privilegio d~la literatura el reunir 

equitativamente el decir algo esencial, de manera bel1a, con rit

mo y sintaxis determinados en serie euf'6nica insustitUible, y p~ 

ducir un efecto emocional, estético -psicol6gico, eficaz ·• 

Recientes estudios de semiologÍa 69 coinciden en abordar, a

tender la intenci6n 1iteria, como la trasmisi6n del emisor al. re

ceptor de un contenido emocional unitario que se apoya en sisnoe 

poéticos desprovistos de valor en sí mismos; su valor está dado -

por la integraci6n, por el. lugar que ocupan en el. contendio emotA 

vo unitario que se quiere trasmitir. El. mensaje estético actuali

za una experiencia individual no susceptible de medicidn c~t:l.ca 

ni de sistemat:l.zacicSn estructural. Tel. expertenc:l.a se ob;let:l.ve. en 

el mensaje mediante 1a interacci6n de 1os diferentes niveles, --

-sint~dtico, eeméntico, y prasmático-, reuni&ndol.oe en una misma 

Bisnificaci6n. El nivel sintáctico estudia J.as relecionee de loe 

signos entre sía fonemas con fonemas, morfemas con morfemas. pa1~ 

bras con pal.abras, estructuras sintácticas con estructuras sintá,!;. 

t:l.cas. El nievl semántico consiste en la conf'iguraci6n de re.egos -

elementales de significaci6n (semas o claseme.s>lº 

69- E1 contenido emocional. se inscribe en el. Siste!DB de Seftal.iza
cicSn I de Paul.ov, "representac16n y respueeta .. a incitaciones 
inmediatas de la realidad"; los signos poéticos, "eeftales de 
eeftalee", se inscriben en el Siete,... de Sefla.l.izaci6n 2' (Ndnez 
La deveza, Crítica del Discurso Literario, Madrid, 1974,p.43) 
Umberto Eco, La Eetructura Ausente, Lumen, Barcelona 1978. 
Roman ~akobson, Ensayos de Poética, P.c.E.Kex. 1977.(1º ed. -
francés 1973) Six Lecons Sur Le Son Et Le Sene, Editions de 

Minuit, Per!e, 1976 
Ro1end Barthee, S/Z s.xx:r, Mex. J.980,1º ed. en f'ranc&s 1970 
Jeen Oohen, Estructura del Lenguaje Poético, Gredoe, Madrid,1974 

1º ed. en francés 1966 
70 ~,J, Greimas,5emtbitica Estructural, Gredos,Madrid, 1976, 1° ed. 

en francés 1966,pp.80,120,158 
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de 1as constantBs observadas en el nivel sintáctico. El nive1 praj¡ 

mático se define como la interacci6n·dinámiCa entre la imagen que 

el hablante posee del mundo y la~ formas verbales que lo represen

tan. 

La nota semántice, la nota acústica y la nota expresiva e~o

cional del desline_e. :poético son equiparables, -e:~que ~qui se en

cuentre.."'l sin desarrollar, casi de manera intuitiva-, a los nive

les semánticos, sintácticos y pragn!áticos de la crítica semioló

gica. Convergen en situar a:la obra literaria como una experien

cia afectiva que, plasmada en formas poéticas, excede sus relac12 

r1es significantes y provoca en el lector- un efecto estético-psic.2, 

lógico. Las diferencias, nuevamente se encuentran en lo ~ue se r~ 

fiere a1 1ector: e1 1ector semi6tico busca actua1izar la experiea 

cia consciente de que se dirige a un objeto no sacro, no custodi~ 

do por va.lores inwnovibles,pe.ra agitar1o· de"sde todos 1os ánguJ.os 

~osibles, para "jugar con e1 signo como con un ve1o pintado o, m~ 

jor aún, como une ficci6n" (Barthes, Lecci6n Ina1?Ura1 de la-cáte

dra de semiología del Collége de France); el lector de Reyes, si 

bien detedta los tres asuectos, no es él e1 exigido, no se es?e

ra de é1 tanto como se ~retenden mostrar los valores de la lite

ratura. en e!. No obstante¡,.. desde e1 fen6meno literario, -Rey.es-, 

y desde 1a mirada semio16gica, -el lector-, esto es lo importan

te: el texto es puesto en relieve en su doble ·faz comunicativa y 

expresiva. 

- Pero el discrimen entre el lenguaje vuigar, comunicetivo, 

práctico, y el lenguaje poético, expresivo, te6rico, no se define 

intencionalmente en Reyes por sus funciones respectivas, o por le~ 

notas propias del lenguaje literario, tampoco por el estudio de 

la semántica met6dica, (~tal como lo establecen Korzybski, ----
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Ogden; Richards, Carnap, etcétera, o sea el discrimen entre l.a ~ 

pal.abra y el objeto designado por ell.a•)71 ;· si~o por l.a descrip-

ci6n de la mera superficie del fen6meno, por el s6lo hecho de que 

"una misma cosa se diga de un s61o modo o de varios modos". HEQ" -

asuntos que pueden nombrarse con distintas pal.abra~, con a1tera-

Ciones sintácticas diversas, sin distor- ionar el sentido de l.a c~ 

municaci6n: los prácticos, Otros, no admiten cambios arbitrarios, 

porque la significaci6n no está dada por l.os signos individual.ea, 

sino por el. l.ugar que ocupan en la estructura del mensaje respec

to a los 0tros signos: el. asunto poético. 

El lenguaje vulgar manifiesta su.intenci6n comunicativo por 

ei mayor uso de Semantemas o asuntos; objetos, no exentos de CO!!: 

notaciones afectivaa. El. l.enguaje estético , _ . se conoce por su 

conciencia de atarse a 1as pal.<B.brae, que "aumenta proporcionel.-

mente la necesidad Ae elaborar un POETETaA de principio art!~tico•. 

La creaci6n del. poetema tiene dos etapas: La primera es su 

génesis, el proceso de producci6n en el que se da una sel.eoci6n 

previa de pal.abras y afectos. "Hablar es salir del paso", una 11'!: 

nera de libertad. La segunda es el. producto mismo, donde ee lle

ga a un grado de esclavitud verbai72 desde el. punto de vista po! 

tico, pues ee han descartado otras posibilidades de expresi6n, -

"º l.o que quiere decir que ee hayan perdido l..ae posiblés significa-

71n ~slinde,p.228 

7 2La escl.avitud verbal., referida ac.;. a la fijeza del lenguaje po
&tioo en relaci6n al. lenguaje comunicativo, domina, en real.idad, 
a loe dos, Jakobson dice qua una l.engua se define menos por lo 
que permite decir que por lo que obl.iga a decir (Ensayos de Lin 
g!lfetica General.); sobre ésto Barthes agrega que "l.a l.engua, -
como ejecuci6n de todo lenguaje, no as ni reacoionaria ni pro~ 
gresista, es simpl.emente fascista, ya que el. fascismo no consi~ 
te en impedir decir, sino en obligar a decir". (Lecci6n Inagu
!:!!r s. XiCI, Mex. 1984,p.l.20) 
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Ciones: "Loe distintos momentos, contextos y ci·r.cunstancias, pu~ 

den modificar levemente el valor semántico del' mismo poetema".73 
~, -

'{-;::: \Los productos del lenguaje pueden manifestarse en coloquios y P.!!: 

ra1oquios. El oo loquio revela "el máximo de indiferancia o posi

bilidad de sustituci6n de las formas". Es la fase práctica de las 

agencias 1ingUística, 1a mds inmediata; caenta con e1 va1or de 1a 

comunicaci6n. Se gobierna por cierto<Esapego poético, sem&ltico 

7 gramatica1. Admite ilimitados recortes, extensiones, a1teracio_ 

aes, equiva1encias, sin que se tergiversen sus fines.La metáfora 

es para ellos funci6n adventicia: acarrea figuras estereotipadas, 

frases hechas, en general., expresiones estéticas gastadas. Es e1 

uso comd.n, práctica del lenguaje, que maneja distintos recursos e~ 

til:!sticoe. Sirve de base par.a loe paraloquioe. El paraloquio es 

la fase te6rica de las agencias lingll{eticae. Es permeable en me

nor medida a 1as sustituciones coloquia1es; su dosis de indife-

rencia es poca. Se ajt1Sta a las 1eyes gramatical.es pasivamente en 

1as ciencias no 1iterariae, y con "vel.eidades de iniciativa" en -

1a l.i teratura • 

Los paraloquios no l.iterarios tienen una funci6n defensiva -

en el sentido social y en el sentido intelectual. El sentido so~ 

cial se refiere al lenguaje propio de un grupo determinado, y el 

intelectual. se refiere al rigor terminol6gico sobre el que cada -

Ciencia se construye. La ciencia y el arte son loe cap{tUl.oe mde 

importantes en la funci6n defensiva; si lOBX'BD protegerse se apr~ 

ximan a su especificidad, si fracass.n,se aproximan el. co1oquio. 

La exactitud del lenguaje que adopten los afirma en c·t,erta forma 

de poder sobre sí mismos; ia inexactitud, permite 1a infiltracidn 

del espacio coloquial. 

73N6tese 1a rel.evancia de los principios semi6tices: connotacidn 
y polivalencia del signo. 
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DESLINDE POETICO 

LENGUAJE VULGAR LENGUAJE ESTETICO 

CO!roNICACION 
uso práctico 

EXPRESION TEORICA 
uso est6tico 

eemihitico po&tico semántico po&tico 

S:Ell!ANTEMA 
co1oquio 

POETEMA 
paraloquio 

no literario 
(dominio 

eemi1ntioo) 

+coloquio 

po 19tema r!gido 

literario 
(dominio 

po&tico) 

-coloquio 

poetema tras
cendente 

Reyes se propone deslindar la literatura de la ciencia a 

trav&e de sus manifestaciones verbales, elemento cami1n a ambas, 

empleado de distinta manera. "¿Qu& santido tien~la vinculaci6n -

lingU!etica de la literatura?·· ••• " 

El. punto de partida es observar el desajuste que hay en todo 

lenguaje. "Uno es el nivel de las palabras y otro es el nivel de 

loe entee a que ellas aluden". La pal.abra no es la a:sa. No:nbrar -

la cosa es ya un intento de poder.74 Un intento de suplir la ee-

pe.raci6n, el desajuste con el mundo. a este desajuste se aflade el 

desajuste peicol6gico y gramatical., pues las formas del habla n"!! 

ca alcanzan a representar al. hombres su carga afectiva excede el 
· clcrtva.. 

espacio angosto de la palabra convencional.. Y de aqu! ·un nuevo 

74 
"Aquel objeto en el que se inscribe el pod"r darse toda la ete,!: 
Didad humana es el lenguaje, o para ser m~s precisos, su expr.!!. 
si6n abligada; La lengua." (Barthes,Lecci6n Ina.e;ural.,p.118 
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desajuste: entre e1 individuo y la sociedad, entr.e 1o que e1 hom-

bre siente y expresa y 

va vs. conservación.75 
lo que la ~ocieded espere de. él: iniciati-

.. -~ -

Interesa e1 segundo desajuste. La 1iter~tura funcionP- como 

v!a de repre~entaci6n de los paréntesis que a1 indiv~duo sufre 8!! 

te la dureza del coloquio. R·eyes hace suyas las :;>a.labras de Karl 

Vos~ler: 

La so1uci6n caba1 a favor de una 'mención' ns!auica '1..~ica 
en su género, que extraiga su expresi6n de ~í ~isma, sólo 
se realiza mé.s al.1á, o sl s~ quiere, más acá de le. lengua, 
media.~te la fantasía. Sólo el artista de intensa fantasía 
es cap~z de crear la expresión que traduzca, sin ~el.sear
la, la original.idad de su mención ~síquica. Por eso se e
mancipa, cuando es preciso, de su comunidad 1ingll.istica; 
pasa por encima o por debajo de 1ae pa1abras, medi?..nte n2 
tas, me1od!as, ri7~os, co1ores, 1íneae, imágenes, gestos, 
de.nzas, etc~tera. 

La psiquis del hombre desborda el lenguaje normal ~or arribe 

o por abajo, desvié..,dose del ~unto medio, buscando formas entirre~ 

1 l·stas. ( Recorde..'DOS el primer ce:oítu1o, G6ngora es pare. e1 siglo 

veinte significativo porque "aguzd como nunca de su animosa in-

tuición po~tica para se.1var e1 abismo que separa 1a materia real 

perecedera y contineenllse de l.a criatura de arte... eterna y ·absoJ:.uta". 

Dáme.so A1onso, Estudios-· :y llnst!.;vos ·1tongorinos). Estamos dentro de 

1a escuela estilística. Kar1 Vossler, y Charles Bally, su fundador. 

7 5°Hablar, y con :nás raz6n discurrir, no .es como se repite dema-
siado a menudo comunica sino sujetar: toda 1engu.e. es una acción 
rectora generalizada" (Barthes, !bid•., p.119) 

7GE1 Deslinde, p. 245. 



sefial.an a la mente humana como un ente que rebasa el habla coti

diana, como una desviaci6n del habla individuaJ.~77 Los gongoris-

tas agregan que esta desmesura puede hacer el arte eterno. Est! 

listas y gongoristas colocan en primer lugar al. objeto poftico, 

enmarcado en una dob1e desviacicSn: distancia de1 ."suceder real.", 

de las cosas, (ficción psíquica) y distancia del lenguaje colo-

quial.· (ficción física). 

En una carta dirigida a Alfonso Reyes, (publicada en Mate

ria y Forma en Poesía, Gredos, Madrid, 1960), Amado Alonso lo -

confirma: 

Para usar las palabras de Leo Spitzer, que, a su vez, 
se apoya como yo en las doctrinas de Karl Vossler: "Ha 
de haber, pues, en el escritor, una como armonía pre
establecida entre la expresión verbal y el todo de la 
obra, una misteriosa correspondencia entre ambas. Nues 

tro sistema de investigación se basa por entero en ese
axioma •••••• Además de 1a significaci6n (referencia in
tencional a la realidad significada), la.2.J>alabras y -
las frasee -como forma.a comunales de hablar ••••• tienen 
un contenido psíquico indicado y no significado, en el 
que podemos advertir lo afectivo, lo activo, lo fant~ 
tico y lo va¡orativo. La estilística se ocupa ºde estos 
contenidos psíquicos,,.siempre que sean indicados o -
sugeridos, no ~ando son el objeto intencional. de la -
eigni:f'ioaoi6n, 7 

77 ~-Jean Cohen advierte esta definición tiene un sentido negativo, 
pues se dice no 1o que es sino 1o que no es. Propone que esti
lo es la existencia en el lenguaje de un algo invariable que 
se mantiene a travfe de todas las variaciones individual.es, 

78 
en Antolog:{a de Textos de Lengua y Literatura, Lecturas Unive_!: 
e~taz>ias No. 5, UNAM, Mex.1977,p.248 

158 
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A su vez,en 1948, Reyes cita la autoridad.de Amado Alonso -

para enfatizar que con la estilística la crítica literaria asume 

el carácter de ciencia,lo que significa que puede llamarse tel. 

porque está en condiciones de reunir 7 aprovechar 1oe al.canees 

logrados por los estudios literarios en una misma dir~cci6n: 

••• Por lo que hace el. ordenwniento de conocimientos ad 
quiridos nos place citar en un sentido general. lo que
se ha escrito a prop6sito del m&todo llamado estilísti 
co ••• "A1 e1evar a ciencia 1a crítica 1iteraria se con= 
sigae que cada investigador parta del punto a que los 
anteriores habían llegado. Hay un avance, un acumul.a
miento de ensefianzas, una carrera de re1evos. Se ha -
evitado que cada crítico -genial. o discreto- tenga que 
recomenzar". (Amado Alonso, Prop6sito, Oolecci6n de E.!!, 
tudios Estilísticos, x. Be. As. 1932) . ·79 

Mantiene, sin embargo, sus reservas -ya observadas tensio-

nes en cuanto a los excesos preceptivos 4e ia ciencias 

79 

80 

La Ciencia de la Literatura es una ciencie. del espíritu, 
••• es una ciencia ~n formacidn ••• Si 1a literatura es, -
pues, el objeto de la Ciencia de la Literatura, &eta, -
en cuanto a su modo, es una disciplina de descripción, 
de an'1isis, de interpretaci6n.(los franceses han sido 
iSnicoe en este plano escolar que se llame "la explioa-
ci6n de loe textos"). Pero en modo alguno la literatura 
debe usar 1a previsidn en son de precepto •• •Pu.es l.a co
sa literaria es imprevisible ••• y adenuie la postura pre
ceptiva, adn en los contados caeos que ella ~uede justi, 
ficarse ••• es artística pero no científica ••• O 

en"L_a ciencia. de la l.iteratura", Al. Yunque, op.cit.,p. 64 

Ibid., pp.65-66. N6tese la alusi6n a 1os franceses; aunque el 
texto fue escrito en 1948, catorce años después de El Deslinde 
su postura, enriqu€ida con 1os nuevos avances 1ingU!sticoe, no 
ha cambiado: insiste en que el texto liter:;..rio no es s6lo una 
rea1idad verbal. sino también un espacio de significaciones 
referenoia1es y emotivas. 
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Eeta nueva tensión es escl.arecedora respecto a l.as anteri~ 

res. La cuestión l.iteraria es imprev:l.sibl.e porque imprevisibl.e 

es l.a J.iterarura e imprevísibl.e ee el. espíritu humano. Intuir 

sus modalidades ~Ónicas, semihiti.cas incl.uso, con exhaustividad 

"cient:!f'íca", no agota las posibles interpretaciones. Queda -

siempre un residuo en l.a obra·, disperso en cada. nuevo l.ector, -

que, si bien no niega J.a radical.idad de l.os resul.tadoe obteni-

dos, pone en duda su carácter de absol.uto, su intención de exa.=, 

titud: Es el residuo emocional.. La no catagori~aoión de las e~ 

cal.as críticas que ayudan a comprender l.a literatura acerca y 

distancia a Reyes de J.a actitud semiótica. Lo acerca en tanto 

los dos val.oran las prácticas significantes de J.a escritura y 

en tanto no se detienen en el.las sin que ven más al.14 del te~ 

to. Lo distancia en tanto lo que Re~es extra!'ia es la experien

cia mística, arrebato catártico por el que se vive una emoción 

individual. ~rascendente difícil. de catalogar en l.a ciencia l.it~ 

raria, mientras que l.o que la mirada semiótica busca más allá -

del texto es desmitificar la pal.abra como creatividad pura. En 

suma, la prevención ante l.as cateBorías estilísticas se debe al. 

temor de perder el. valor de la impresi6n·literaria, personal., -

su.b;jetiva. Oo1nparte con la estil.ística el. propósito de conocer 

J.a pelquis indicada en las pal.abras sólo haeta cierto punto. 

Esta rebeldía ante los preceptos lo vincul.an a la semiol.ogía, 

pero en Re~es se trata de J.a defensa de la fuerza afectiva ind_! 

vidual. y en J.a eemi6tica de cuestionar un conceneo social.. 

- Tres ideas hemos manejado hasta ahora al.r-_ededor de l.a 

estil.ística: su grado de desviación sobre el. l.enguaje normal.• 

su inter~s en destacar e1 contenido ps{qtiico indicado, no eign.! 

ficado, y su aportaci6n metodol.6gi.ca como vía de acceso a la --· 

Ciencia de 1a Líteratura. l'fe interesa detenerme en l.a s.egunda 

idea, en el más aJ.lá de 
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la lengua a que se ref'iri6 VossJ.er, "caPaz de expres;:i.r una men

ción -psíquica. única." El concepto de estilo que Ro1e.nd Barthee 

establece en El Orado Cero de la Escritura servirá de apoyo pa

ra esclarecer la valoraci6n estilística en EJ. Deslinde • 

•• La lengua es un corpus de prescripciones y hábitos 
común a todos los escritores fte une. época ••• La lengua 
está más acá de la literatura. El estilo casi rná~ allá: 
imágenes, elocución, léxico, nacen del cuerpo y del pa
sado del escritor y poco a poco se transforman en los 
eutomatismos de su arte. Así, bajo el nombre de estilo, 
se for:?:.a ur. lengu~je autártico aue ~e hunde en la mi
tologÍa ~ersonal. ~" sez:.C"B_te. del -autor, en esa hipof!s!, 
ca de la ~al.abra donde se forma la primer pareja de -
las palt?-bras y las cosas, donde se i!'lsta1an de una. vez 
por todas los grandes temas verba1es de su existencia. 
Sea cua1 f'uere su refinamiento, el estilo-siempre tie
ne algo en bru.to: es una forma si~ Objetivo, el ~rodu~ 
to de un empuje, no de una intención, es como la dimeB 
si6n vertical y solitaria del ~ensamiento. Sus referen 
cias se hallen en el nivel de una bio1ogÍa.. o de un pa
sado, no de una Historia: es J.a 11 cosa" 8iel escr,itor, 
s~ e~plendor y su prisi6n, su soledad. 

El hablar de un más acá y de un !!lás allá im¡:lica que hay 

una norma, un término medio. El más acá es Lo que hemos 1J.a.ma.do 

lenguaje común; el más allá es el estilo, y la norma, la litera

tura, la escritura. Todas las particularidades de 1a expresi6n 

verbal se elaboran sobre el o.ndr.I!li&jP. -persontl del esc.ritor, so

bre esa facultad primera por la que apre~di6 a estructurar la re~ 

lided con palabras, por la ~ue dio forma a su conocimiento del 

mundo; andamiaje gue·~no .ababa en la escriture. sino que la atre.vi!!_ 

sa y la sobrevive. Es un impu1so bio1Ógico-emociona1 que se1la de 

81 
Op.cit. ,p.19. 
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manera distinta a cada ser humano. En p~inas anteriores habl.a .... , 

mos, (al. referirnos al.os nivel.es sintáctico, semántico y prágm~ 

tico), de l.a intención l.iteraria como de l.a trasmición del. emi-

sor al. receptor de un· contenido emocional. unitario apoyado en si~ 

nos po~ticos desprovistos de val.or en sí mi.amos. Ac1ara:__JlloB que 

tal. contenido se inscribe en el. Sistema de Señel.iaación I de Pa~ 

l.ov, (representaci6n y respuesta a incitaciones inmediatas de l.a 

real.idad). Pu.es bien, esta primer respuesta biol.Ógica-emocional. 

por la que se integran 1os elementos reales en la escritura es 

el. eetil.os configura una modal.idad dnica en cada individuo que 

se traduce en el. l.enguaje con giros, l.éxicos, formas determina-, 

das. Sin embargo, a pesar de que se manifiesta en la escritura 

horizontal., el. astil.o tiene una dimensión paradigmática, vertí-· 

cal.. Lo que se mantiene derecho en él., dice BEU'lhes, son l.os fra~ 

mentas de una real.idad extraña al. 1enguaje. La escritura es sin

tagma, es Historia; l.engua y astil.o son el. producto natural. del. 

tiempo y de l.a persona biol.6gica. 

Vol.viendo a Reyes, ya destacamos su val.oración de l.a nota 

de afectividad que pone en juego l.a l.iteratura. Simpatiza con l.a 

escusl.a estil.ística porque ésta l.e permite concil.iar l.a experie~ 

cia emocional. con l.a experiencia estética, pero l.e resul.ta l.imi

tada en su af~ de procurar l.a categoría de ciencia: el.l.o impl.i

ca concesiones de l.a potencia &fectiva en pro de l.a l.Ógica, oon 

quien se encuentra "en desajuste y hasta en pugna abierta". Sól.o 

l.a potencia afectiva puede expl.icar "el. misterio itrico y aun 

l.ae l.ocuras <le l.a exacerbación"• Y es acá, en l.a sobreestimaci6n 

del. aspecto emocional, capaz de acceder el. pl.ano il.6gico, donde 

Reyes juzga l.a armonía estil.!stica que sitlia equidistantemente 

l.a psiquis individual y l.a expresión l.ingll!stica, col.ocando en 

primer l.ugar l.a. superioridad del. sentimiento. 
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Expliqu,mosl.o: si al estil.o se 1J.ega por una maraf'la de des

ajustes entre. J.as cosas y el. lenguaje, entre ei coloquio y J.a 

convenci6n gramatical., entre J.a convenci6n gramatical. y J.a nece-
yo.rec~ 

sidad est,tica, su trliyeato orientado a lograr un ajuste con el. 

mundo que por vías normales no se podr!a conseguir. El. J.enguaje 

eapec~alizado en 1a acci6n, en 1as cosas prácticas, no puede con 

tener el "residuo impresionista", es cana1 angosto para 1o subj,!. 

tivo 0 La J.ucha con el. lenguaje consiste en buscar trnsformacio

nes en J.a pal.abra comi1n hasta al.canzar ajustes temporales en-· 

tre J.as cosas y el. espíritu: el. estilo es el nexo portador del 

residuo impresionista, nace de un desequilibrio con el mundo y 

le propone un equilibrio, formañdo una cadena de ajustes y desa

justes. 

A la eficacia del estilo convj.ene ,esta vida peligrosa 
de los desajustes, este sentirse siempre a un paso del 
abismo. Bl ajuste ha de ser logro momentáneo y nunca 
de antemano seguro. Un ajuste institucional y garanti
zado sería 1a ruina de la literatura. ahogaría los po
sibles escapes de 1a fuerza expresiva, y nos 11evaría 
a1 cJ.i_s,, al. tecnici amo, y aW. a la tipología eimb61!, 
ca; convertiría el m&ximo de la fantasía en el. mínimo 
de la exactitud matemática. g~ 

En J.a me.dida que el. hombre sienta estados límites respecto 

a su realidad crear.A formas lingllísticas que compensen ~a eepa

raci6n. A esta lograda armonía J.e suceder& otra ruptura, salva

da por un nuevo estilo, y as! sucesivamente. Si la armonía, 1a 

conci1iaci6n perdurara, desaparecería la necesidad d e escribir, 

de seguir ganando el mundo, de estilizarlo. La literatura deja

ría de ser eterna y universa1 para convertirse en un ente ree.1 

f2. · E1 Deslinde, p.265, 
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y perecedero. Se ale;jar!a de lo que Bartbes 11ama "el grado cero -
·B~ de 1a escritura" • 

Hasta aqu:C 1ae definiciones de esti1o estudiadas conectan a 

Reyes con la escuela esti1ística y con la semioloe6a; respecto a 

1a norma, mi1s acá o: m~s allá de élla puede conf"eccionaree el sigui,!!!! 

cuadro: 

MAS .ACA 

Vossler 

NOfü'l!A 

lengua 

MAS ALLA 

ESTILO 
-menci6n psíquica dnica en 

su expresi6n 

Barthes 1engua escritura 
literaria 

ESTILO 
-len¡ruaje autárquico. 
-dinamismo vertica1 del 

pensamiento. 
-mito1og{a persona1 y se

creta del autor. 
-soledad del escritor· 

Reyes 1engua;je 
comdn 

ESTILO 

!!:S 

- nace del desajuste del 
escritor con el mundo. 

-procura ajustes momentá
neos 

Entien~o aqu:( la posibilidad de ser de la literatura desde una 
••ausencia" conminativa de formas impuestas "La bd&queda de ~
no-estilo, o de un estilo oral, de un grado cero o de un ,grado 
hablado de la escritura, es la anticipaci6n de un estado abeolu 

tamente bomog~neo de la sociedad". (El Grado Cero de la Escritura) 
(p.88). 
E1 buscar nuevos estilos en Reyes es buscar nhevae respuestas a 
una sociedad heterog~nea. La visi6n de Bartbes es posterior a 
haber observado el fracaso de estos intentoss la suma de eeti1os 
ha derivado en UD no estilo. 
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Loe v!ncul.oe eon mayores entre Reyee y Barthee. Tres elemen 
. -

toe destacan acerca del estilos eu carácter personal, la modali

dad trascendente que atraviesa todo intento de reducir la pala

bra a categorías lingUísticae temporales, y la visi6n m~s o menos 

ajustada el mundo de esa modalidad. 

El tercer elemento, el intento más o menoe conciliador del 

estilo con la realidad heterogénea, debe cuidarse del "ajuste in~ 

tituoional", del "tecni-"iemo", de la "exactitud matemática". En• 

un estudio comparativo entre el rigor que caracteriza a la cien

cia y el rigor que caracteri7-a a la literatura Reyes justifica e~ 

ta prevenci6n1 l) El ajuste literario ee da de manera intensiva y 

sobre el lenguaje; el ajuste científico lo hacer extensivamente y 

eobre loe conocimientos. 2) El tecnicismo tiene carácter de gene

ralizaci6n y permanencia en los datos, fija los términos verbales 

después que ha fijado los objetos en la realidad; la literatura, 

en cambio, fija los términos por elección libre y sin haberlos V,!, 

rificado en. la realidad. 3) La ciencia se refiere a eemantemas -

colectivos, la literatura a semantemas individuales. 4) El tecni

cismo trae une rigidez de causa y efecto previos a la fijaci6n -
$CS &!Ja.. 

de sus términos; la literatura e6lo en el momento en el que ee . • 

crea el poeteiaa, es una rigidel! f~dada por libertad causal, Bl. • 

oomdn denominador de ambas es ei no dejar nada abierto a 1a caau~ 

lidad y el realizarse en un más allá de la lengua: verbal la lit~ 

ratura, UltraverbaJ. la ciencia.e~ 

Intensidad, libertad, individualidad e irracionalidad, son 

loe rasgos que ee desprenden de la anterior relaci6n propios de 

9.'I 

Bl Deslinde, p.244 
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J.a literatura y del lenguaje po.Stico •. Si bien ciencia y l.iterat;!! 

ra se despl.azen a un más al.lá, al. espacio de l.a ficci6n, para d~ 

cir más de l.o que dice el. lenguaje y l.os objetos real.es, para S;!! 

perar los desajustes de la real.idad,·l.as direcciones intencioll¡! 

J.ee de veracidad, la l.6gica y funcionalidad de cada,.una,J.as sep.!!: 

ran. 

Una oposici6n si:nil.ar establece Barth"!entre l.a po.Stica 

cl.ásica y la po.Stica moderna. La primera es comparable a la mat~ 

mática porque el. pensamiento se l.imita a buscar una pal.abra que 

l.o exprese y "traduzca", posee una econom1a re1aciontil.. Las pal.a 

bras son el. signo de l.a coea: "Lejos de sumergi.rse en una reali

dad interna consustancial. a su designio se extienae ap..:.;_enas pro

ferido hacia otras pal.abras formando una cadena superficial. de 

intenciones". Como en el. lenguaje algebraico, cada idea cabe en 

un signo, a modo de l.a cifra en l.a cantidad, Tambi.Sn están pre

vistas sus rel.aciones de igual.dad y diferencia. "Lo continuo el.!! 

sico es una sucesi6n de elementos de ig118.]. densidad sometido a 

una misma presi6n emotiva, a l.os cual.as e.e lee quita toda ten-
u"o. dencia hacia eignificaci6n individual. y como inventada". "Las P.!!: 

].abras clásicas se encaminan hacia un álgebra: J.as figuras ret6-

ricae, el c1is& ••• perdieron su. deneidaa en provecho de un esta

do más solidario del discurso"SS La seg1U1da, por el. contrario, • 
"produce una~suerte de continuo formal del. que emana poco a po

co una densidad intel.ectual. o sentimental. imposibl.e sin el.las" 

95 

Bl Grado Cero de l.a Escritura, pp.47-55, (citado ya en este 

trabajo en p.59) 
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No se trata como en el arte c1ésico de acumul.ar signos ref .!!, 

rencial.es. sino de 1anzarse a una aventura, "a1 encuentro de un 

signo y de una intenci6n". La poesía moderna destruye 1aa re1a-· 

ci.ones a;ienas a sí misma, se convierte en objeto abso:Luto, en 

"sucesi6n de vertica1idades", no de sintagmas horizontal.es. La 

pal.abra es "morada","decir que esta verdad es de orden po~tico 

es s61o decir que la palabra poética nunca puede ser f a1sa porque 

es total.", universal.. "Esta hambre de pa1abra, comdn a toda poe-· 

sía poderna, hace de la palabra poética une palabra terrible e 

inhumana"• 

REYES lenguaje poético .......... lenguaje científico 

BARTHES poesía moderna ,,____. poesía c1éeica 
·matemética 

= 

Y llegamos finalmente al punto nuclear del aeslinde poético, 

y e la modernidad de Al.fonso RPyes. Si el estilo poético es una 

desviaci6n del lenguaje normal, . representa un desajuste del es

critor ante la sociedad y una intenci6n de equilibrio a través de 

1a escritura. Esta adecuaci6n, f1exib1e, temporai, conserva 1as 

notas de libertad, individualidad, irracionalidad, intensidad y 

universalidad que permite e la literatura un saber y un conocer 

más a~p1io que el de la ciencia. Le re1aci6n comparativa entre la 

poética clásica y la poética moderna que realiza Bartbes coloca . 

en un mismo plano paredigmético a1 lenguaje poético con le poéti, 

ca moderna, demuestra 1a contemporaneidad de la teoría literaria 

de Al.fonso Reyes. 
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PARADIGMA POETICO 

REYES BARTH.BS 
rigor literario ••••••••..•••••••••• po~tica moderna 

intenaidad•••••••••••••••••••••••••densidad intelectua1 
sentimental. 

l.1bertad•••••••••···•••••••••••••••ªventura 

indivi.dual.idad ••••••••••••••••••••• vertice.l.idad 

irraaiona1idad ••••••••••••••••••••• verdad po~tica 

no verificable ••••••••••••••••••••• no referencis1 

universa1idad •••••••.••••••••• •.• ••• morada tota1 

humana ••••••.•••••••••••••••••••••• deehumana 

El. paral.e1o anterior intenta poner en re1ieve 1os rasgos mds 

signi~icativos de 1a 1iteratura recogidos en e1 estudio de1 des-

1inde poético. Se observa una nctab1e correspondencia entre e11oe 

y 1os que 1a actitud semi6tica otorga a 1a poe~ía moderna, exoep.. 

to en e1 .U.timo punto. E1 carácter deehumeno que 1a crítica eemi,2. 

16gica otorga a 1a 1iteratura contemporánea se debe a su vo1untad 

de objetivizar1a, de convertir1a en un abso1uto en sí misma, des

prendida incl.uso en su "hambre de pal.abras" basta de l.a palabra 

que 1a 1iga a 1os hombree y a1 mundo. El. carácter humano de 1a v.! 

ei6n 1iteraria de Reyes se origina en su ~ormaci6n cidsica, p1at~ 

nica, que le hace conceb~T1a como una verdad previa a su rea1~za

ci6n • 

La poesía como conocimiento de1 mundo es anterior a 1a 
pa1abra y va mezc1ada de1: inevi tab1e sentir y pensar m.! 
to16gico, de 1a mente fabu1atoria y todos 1as demás 
6rdenes de1 sentir y e1 pensar, sin e:iduir 1os inte1ec
tua1es que pasen a 1a cete~oría de hi1i11os de1gados. 

11 tanto que .1a poesía como ejecuci6n artística es un 
oficio u1terior .. a 1a pa1abra ••• 96 

" De1 conocimiento po&tico" (1944),A1 Yunque, p. 14 
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3·_ Conciusiones. 

E1 Des1inde se propone astab1ecer 1a separaci6n que permita in

dividua1izar ia 1iteratura de ia no 1iteratura ~e una manera e~ 

terna, sin penetrar su intimidad. En e1 transcurso de este tra

bajo hemos seguido ios pasas .consecuentes a tai fin procurando 

asentar sus re1acionee con.1as teorías 1iterarias desarro11anas 

con posterioridad para acercarnos a 1a eignificaci6n contempor~ 

_nea de su poética. Seis son 1ae etapas de1 des1inde. 

a) Punci6n anci1ar. 

E1 pensamiento tiene dos momentos: ei noático, movimiento hacia 

ei objeto pensado, y ei noemático, 1os asuntos mentados. Loe 

asuntos mentados,eegdn destaquen BU 1ado expresivo O Bem~tiCO 

corresponden a 1a 1iteratura o a 1a ciencia. Entre ambos se dan 

re1acionee de intercambio, préstamo o empréstitos, v!ncuioe que 

favorecen ia 1iteratura porque ésta posee conocimientos de 1a 

rea1idad externa e interna de1 hombre, mientras que e1 saber de 

1as otras ciencias es parcial.. 

b) Historia, Ciencia de 1o Reai, y Literatura. 

Situados en 1a perspectiva noétic•• hay distintos modos de cong, 

cer 1a rea1idad• Reyes toma· en cuenta traes ei de 1a Historia, 

registra y exp1ica ioe hechos; e1 de 1a Ciencia, compara y abs

trae 1oe fen6menoe formu1ando 1eyes genera1ee; y e1 modo de 1a 

1iteratura, crea ficciones sobre e1 sucedar. La superioridad de 

1a Literatura se funda en que puede aprovechar ios datos de to

das 1ae ár~as de informaci6n sin 1imitarse a un s61o campo: es 

universa1. 
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e) Cuantif'icaci6n d<>· l.OS" datos·. 

Cada.. una de las ciencias anteriores se maa.e ja.. e.o.a. distinto núme

ro de e1ementos·. En la Historia son escasos:, e.a la Ciencia son 

excesivos, y ea la Literatura son innumerables, pero 1os· salva 

mediante l.a ficci6n, Única maiiera de· receptar las itlfi.1.'l.i tas cuen

tas de1 mu.1.1do. El espacio tota1izador· y casi a.pocalÍptico que ten

drá en un futuro la. a1ternativa propuesta por la ficción litera

ria puede ser adscripta. a la reiv.indicación de 1a lírica ea. .aues

tros días. 

d) CuaJ.if'icaci6n de• J.os: datos-. 

Aquí se toma en cuenta el grado de realidad: e:a la.Historia es 

traru;itorio, en. la Ciea.cia es· permanente, y e.a. la· Literatura no 

es: realidad, es· ficción. 

e) la f'icci6n literaria. 

Está. delimitada por dos elementos, la realidad y la f'antasíe.. Tie

ne- tres grados_: el suce.der real, l.a verdad subjetiva. y la verdad 

universa1. El desprendiinie.ato de W1 extre!D.O al. otro es- para.l.el.o 

a la dosis de inte.aci6n estética: a. mayor estética me.a.ar real.is._ 

mo y a menor estética ma y~or real.ismo. Las verdades·. literarias so.a 

ficticias pero no son mentira, pues c~recen de co~promiso con la 

verdad práctica.. 

- E1 cnnocer literario es· mimétie·o. La. "mimesis" en Pl.atón esti! 

referida. a la representaci6n de las ideas esencial.es s&lo percep

tibles pare. el. alma. Para Arist6teles· se trata de un principio de 

sino.ai.~ia e.atendido aomo l.a coherencia o semejanza entre la. idea 

que: e1 poeta construye y l.a que previe.:?Je.a.te ha dibujado en su psi

quia. Pl.at6n s6lo imite. el. bien y la belleza; Arist6teles cree que 

itn;tar es. un placer de: 1a inteligencia, que. crear es. w1 g\:>ZO en e!, 

<- • _. es- ficci6n, es me.o.tir- de: recta manera. 
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- Esti::n.u1ado por Aristótel.eS', Reye~.- desaf~a 1a verosimilitud, l.a. 

aparie.n.cia de veraci de la ficción l.i~eraria., y desea. ll.egar más 

lejos, al "verísi:niJ." piucian.o, a la posibil.idaó. de explayar el. 

esp{ritu creaado, e.t;regando algiio. bien al. !!l'.ll1do. Esta inte.tic.ió.a 

reclectora contrae.ice de alzuna manera el. no co:!lprorniso cori la v~ 

dad pr~ctica con que· define a la :-!lC!l.tira literaria., contradiccio

J.'les n'.le se ex!?lice.n eJ::1. su peculiar man.era de rewiir las ideas de. 

?latón. y de Arisi.óteles: la ficció11 literaria es como una cor:ieta 

cuyo v~eJ.o e.1.'l seütido vertical. desea al.caJ.1zar los· espacios· tf.1ti

raos- de· lo marnvill.osos· s.i:istoté'lico, pero está siempre: sujeta a 

la :realiad, a los 1:1'.!'.lites de las ve:rd,;aes platónicas, por un hilo, 

por un míni!nO óe datos real.es-. 

- El poeta., en. su búsque_da de el.emen.tos extra:-ios. a la ree.1idad 

desea~ coostr·.lir 1..lt"l un.iverso .1.1uevo que sacuda la.. ge.atada. sensi.bi-

1idad de l.os ho:nbres; a.sume: de: esta. forma. la e.n.t!tesis entre l.o 

real. y lo irrea1, e11tre- lo verba1 y lo tra.1.'l.sverbo.l., e.atre·- QUere; 

volar y no poder l1acer1o si.o. 1a :nateria rea.1 que l.uego será armo

nía fic.ticia: la palabra. 

- El. ef'ecto e:nociona.1 defir1e la nature.l.eza de las te11Siones en 

l.a poé'tica de- Al.f'onso 'll:eyes'. Val.ora 1.a co1npre.1.isi6.1.1. racio.ae.1, i.at!l:, 

li¡;ente del hecho estético y val.ora la pote.r1cia afectiva. de la 

literatura, capaz de óespertar las pasio11es· 1 de e.Ctivar l.os· a!lb.e-

los · , de actual.izar la il.usióa. de lo itl.fi.1.1.i to y de creer en la 

finitud de la cotidianeidad. Po:r un lado se adhiere a Plat6n en 

su ai'án de limpiar a la poes!a de los excesos se.ati:!!e,i.tales; por· 

otro sigue a Aristóteles- e.a. sus abiertos ce.!:lir1os del gozo y la 

imag~naci~a.. De P1atón conserva un curioso misticismo rígido, so

brenaturalment·a racio1lB.1¡ de Aristóteles ,el apego al arte' co:no un bie.a. 

, 



en s! m:ismo, autonomía lograda en v:l.rtud del desprendimianto 

estético con el objeto real.. 

f) El deslinde poético. 

lll?. 

Es la ~ica etapa d~icada al lenguaje, la.más extensa y elabo

rada. 

En su uso caben dos actitudess una pasiva y otra activa, 

en012entro de fuerzas que retienen o promueven loe cambios lin

gU!stiooe. Apoyado en Sauseure, entre las primeras observa la·· 

natu.ral.eza social y ao b:i:ol6gica de la l.engua, el aspecto con

vencional de los significados adheridos a sonidos bucal.es y l.a 

arbitrariedad de esta rel.aci6n. Entre las segunda.a advierte el. 

valor de los signos como determinanües de l.a cohesi6n social. de 

una comunidad que los camparte, l.a funci6n retentiva de las - -

instituciones y su responsabilidad COllLO impul.eorae de l.ae co~ 

l.aciones lingll{eticae, positivas, o negativas. El manejar nega

tivamente estas coagul.acionee deforma los si¡¡n1ficados prima

rios de los signos atribu-:réndol.es otros significados para bene

ficiar 1os intereses de una c1aee. Aunque esta observacidn se -

funda en principios moral.es, corresponde exactamente al. deepla

zemi.ento de significados primarios eefl.a1ado por JJ:arthes acerca 

del mito, a un metalenguaje (Jakobson) indirecto, circunstan

cial., denunciado por la mirada semi6tica. 

- El. desarrollo de l.a l.ineU{stica ha sido impulsado en 

nuestro siglo desde la concepci6n del. lenguaje como fen6meno 

que representa entidades ideal.es (Husserl.). SaueslU'e, quien si!: 

v:l.6 de punto de partida para l.os estudios estruotural.istas, se 

detiene en la realidad d!l.a lengua y encuentra en su forma sig

nificados inmanentes a ell.a. La escuela estilística, apoyada en 
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1as investigaciones de Saussure, val.ora la 1engua como real.1dad 

armónica y como expresi6n de 1a psiquis h~. En este punto 

1a estil.Ística se separa del estzuctural.1smo y se acerca a 1a 

fenomenol.og!a: Reyes se separa ds1 eetructuralismo y se aproxi

ma al estil.o. 

- Para 1legar a la esencia l.i~gUística de la l.iteratara r~ 

gresa a l.a oposición ciencia-l.iteraria insinuada en La Bxperie~ 

cía Literaria. Diferencia entre el. lenguaje vulgar y el. l.engu~ 

je poético, definidos por la comunicación y la expreei6n reepe~ 

t1vBI11ente. Pero ahora insiste en el. intercambio de funcionee~pr!s 

tamos y empréstitos, como en el. aspecto sem&ltico-) colllWU.oati-
1 •.cpn:tS.Íl.lo.S. 

vas que en cada uno es sól.o una dominante semántica o poética, 

que no prescinde de la otra funci6n. La evolución desde una di.!!. 

tinoi6n taxativa entre entre el. uso mayor de poetemas o semant.!. 

mas en el. l.enguaje poético y en el. l.enguaje prhctico, a una co~ 

junci6n de aspectos significados y expresados, es paralel.a al.a 

evol.ución que en el. transcurso de quince aí'ios (La Nueva Poseía 

~. l.921-Cueationes Poética,1935), sobre los mismos conceptos 

realiza Jakobson. 

- La l.iteratura integra l.a intención comunicativa y 1a in

tenci6n expresivas no puede dejar de decir al.go, y procura d•

cirl.o con cierta bel.laza. La pen~tr~ci6n estética se da en tres 

nive¡es: l.º- mib:imo de comun1caci6n ~ m!nimo de expresi6nr 20-

mínimo de expresi6n y máximo de comunioaci6n, y 3º- término me

dio de comunicación y expresión. Se refieren a 1a dosis de sig

nificado que penetra l.os significantes. En el. primer caso predg, 

mina el. mensaje, en el. segundo el. referente,-7 en el. tercero se 

conjuga el. mensaje, el. referente, el. emisor, y el. receptor, 
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idea1 1iterario que condensa 1a universa1idad de1 acto po~tico. 

La intenci6n de medir 1a distancia de 1a 1iteratura sobre sus 

e1ementos anci1ares, e~equiparab1e a 1a c1asificaci6n de ios e-

1ementos de1 acto comunicaciona1 de Jakobson ("LinaUfstica y Pe' 

~tica")• 

• Tres notas componen 1a funci6n sustantiva de la 1iterat.!! 

ras 1a comunicativa, 1a acástica1 y 1a expresiva. La intenci6n 

de1 destinador y la atenci6n de1ci>stinatario son_ responsables 

de la modalidad semántica, f6nica, o emotiva que se otorgue al. 

texto. Los estudios semi6tioos tambi~n lo abordan desde estos 

tres aspectos:semántico, sintáctico (incluye 1os rasgos f6nicos 

y morfo16gicoe), y pragmático (estudia la interacci6n dinámica 

entre la visi6n del mundo del hablante y las formas verba1ee 

que 1o representan). 

Bl JllBl'Or o menor uso de semantemaa o de postemas coloca 

al. lenguaje en el coloquio e en el para1oquio. Tanto en el col_2 

quio práctico como en el paral.oquio te6rioo 1 e1 hombre vive un 

desajuste con 1as cosas que busca compensar en 1as pal.abrasa e1 

esti1o. 

~ Bn ia tarea de auscuitar 1as pal.abras los esti1istas lo

graron que- 1os estudios literarios alcanzaran e1 nombre de cie~ 

cia. Reyes juzga este intento de clasificaci6n porque el espacio 

científico es má_!!reducido que e1 espacio lit~rarios la ciencia 

se mueve por acumu1aciones de conceptos y 1oe estatiza en gene
' ra1izaciones; Bi loe estilos dejaran de buscar ajustes la lite-

ratura moriría. 

La dinámica del lenguaje po~tico aparece en El Deslinde 

signada por la intensidad, 1a 1ibertad1 1a inexactitud, la un,! 



versalidad, notas dirigidas hacia 1a comprensi6n de1 hombre y 

81 mundo. Ta1es modalidades ubican a la poética de A1foneo Re

yes en 1e ficci6n ari~toté1ica y en e1 paradigma de 1a crítica 

semio16gica que reconoce en 1a poeeía moderna una marcada inten 

ci6n de aventurar en 1e pal~bra u..~ es~acio imprevi~to, intra..~s! 

tivo, absoluto, resultado de la ~resión de sentimientosdesigua

les. Y la desubican en otro sentido: en cue.nto presentan e1 ar

tificio verbal como ul.terior a la verdad poética, a 1a constuc

tiva y precedente verdad platónica. 

Contemporaneidad y antigüedad de ·Alfonso Reyes en e1 pen

eamiento literario. 
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