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INTRODUCCION 

En el desarrollo de la literatura mexicana existe un problema 

que se plantea a partir de la Revoluci6n y del nacimiento del gru-. 

po "Contemporáneos". Generalmente -con muy pocas excepciones- se 

adoptan posiciones absolutas al considerar s6lo dos actitudes -in

conciliables- en nuestra cultura: el nacionalismo y el universali2 -

mo. Se ha descuidado el estudio de la vanguardia en M~xico y su~ 

relaciones con el nacionalismo, consecuencia cte la Revoluci6n. gs 

frecuente. notar en nuestras letras puntos de vista que ponen a la 

vanguardia en una postci6n extrema. La revista Ulises (1927-1923) 

nos ayuda a comprenuer un periodo marcado por la lucha de esas dos 

actitudes. 

El prop6sito de este trabaJo es demostrar que Ulises busca la 

conciliaci6n de las posturas mencionadas situ!ndose as! en lasco

ordenadas de lo moderno y lo contempor!neo. Para lograr nuestro oh 

jetivo estudiamos los or!genes de la revista y del grupo "ContempQ. 

ráneos", señalamos las caracterfsticas de la pub1icaci6n y la si

tuamos, con sus repercusiones en el teatro, dentro de la literatu

ra mexicana. 

Con esta tesina queremos poner de manifiesto el olvido en que 

se ha tenido a Ulises e invitar a otros estudiantes a la realiza

ci~n de un trabajo exhaustivo cte sus seis n~meros. 

Esther R. Avendaño H. 



ORIGEN DE LA REVISTA ULISES 

L~ rundaci~n de la revista Contempor!neos (1928-19.51) vino a 

representar en las letras mexicanas la consolidaci~n de un "grupo 

sin grupo 111 que con anterioridad había empezado a coincidir en 

varias revistas y peri6dicos, entre otros: Policromfas (1':;120-

1921), El Heraldo Ilustrado (1919-1920), El Maestro (1921~1922), 

Antena (1924), El Universal Ilustraao (1917-1928), Pegaso (1917), 

M~xico Moderno (1920-1923),-La Falange (1922-1923) y Ulises (1927-

1928) •. 

El grupo 

era el resultado de la fusi6n de tres subgrupos de amigos -o de 

soledaaes- formado en la Escuela Nacional Preparatoria. El prime
ro lo constituyeron, Enrique Gonz!lez.Rojo (1~99-1939), Bernardo 
Ortiz de Nontellano (1899-1949), Jaime Torres Bodet (1902-(1974)) 
y ,Jos~ Gorostiza ( 1901-(1973]); el segundo Xavier Villaurrutia 
(1903-1950) y Gilberto Owen (1905-1952) •. 2 

1 
Al usar este t~rmino lo hacemos bas!ndonos en las palabras ae 

Jaime Torres Bode-e: 11 ( ••• ) la unidad de nuestro pequeño grupo no 
obedecía tanto a la disciplina de una capilla cuan'to a una simple 
coincidencia en el tiempo: a eso que algunos llaman la complici-
ctad de una generaci6n. Nos sabíamos diferentes; nos sent!amos de
siguales. Leíamos los mismos libros; pero las notas que inscri--
b!amos en sus márgenes rara vez señalaban los mismos p!rrafos. Er~ 
mos como Villaurrutia lo declar~, un grupo sin grupo. O, segdn di
je, no se ya d6nde, un grupo de soledades''· Jaime Torree Bodet, 
"Tiempo de arena", en Ohras escogidas~ M~xico 1 Fondo de Cultura Ec.Q. 
n6mica, 1961, p. 532. Ademas, el tdrmino podr1a indicar un af~n de 
diferenciarse, ir6n1.camente, de muchos otros grupos -estridentistas, 
agoristas, etc.- que existían en la ~poca. · 
2 

C~sar -Rodriguez Chicharro, "Los Contemporáneos", en La Palabra y 
el Hombre, 2a. ~poca, ndm. 14, abril-junio de 1975, p. 1. 
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Seg~n He~lin il. Forster, el periodo 1920-1932 marca el comien

zo y la terrainac:i.6n de este ¡'circulo reducido de amigos" a quienes 

aqu1 considerarnos como una 5eneraci6n3• Novo afirma que este 

periodo 

debe considerarse escindido en al menos dos etapas para entenderlo 
bien; una que ir1a de 1920 6 21 (restituci6n de la Universidad Na
c~onal por Vasconcelos; fundaci6n de la Secretaria de Educaci6n 
con ~l como Ministro) a 1924 -fecha de su distanciamiento con el 
gobierno de Obreg6n y Calles; y otra etapa, de 1925 a 1930 6 32. 4 

Durante la primera etapa (1920-1924) -ca!da clel gobierno de 

Carranza y subid.a a la 1,residencia y gobierno de Obreg6n- M~xico 

atravi.esa. uria época de relativa tranquilidad. La RE:Jvoluci6n, que 

hab1a descuidado el pensaroiento y la cultura, puede ahora aten-

derlos5. Alvaro Obr·egón se propone desarrollar la enseñanza y nom

bra a Vasconcelos rector de la Univt:)rsidad Nacional primero (1920) 

y secretario de Educaci6n ~blica ( 192·1 ) despu~s6• Vasconcelos 

3 
Merlín H. F'orster, Los Contemuor~neos, 1920-1932, México, Edicio 

nes de Andrea 1964, p. 7. Para una discusión sobre la generaci6n
v~ase: Frank Lauster, E:nsa os sob1·e oes1a mexicana Asedio a los 
Contemporáneos, H~xico, .8diciones de .Andrea, 19 3, pp. 12-13. 
4 

5 
Merlín H. Forster, Op. cit., p. 118. 

Al señalar este descuido nos referimos a lo que Carlos Nonsiv~is 
considera una consecuencia inmediata de la Revoluci6n: ªp~rdida 
provisional de las fuentes de sustentaci6n cultural (civilizaci6n 
europea) ( ••• ) que se acrecienta con la Primera Guerra Mundial II d.e" 
ninguna manera a la falta e.le movimientos literarios o culturales 
en México. V~ase: Carlos Monsiv!is "Notas sobre la cultura mexica
na en el siglo XX", en Historia general de M~xico, vol. 4, México, 
El Colegio de M~xi.co, 1976, p. 3l~5. 
6 

Vasconcelos perteneci6 al Ateneo de la Juventud reunido alrede
dor de Antonio Caso pero fue uno de los pri¡aeros en abandonarlo · 
para·participar en la Revoluci6n. El hecho de que los "futuros 
Contemporáneos" colaboren con ~1 impl1citameute indica una acti-
tud pol1tica pm· parte de ~stos. Vasconcelos puso en movimiento 
la utop1a educativa cuya idea principal era educar para estable-
ce:c un proyecto de naci6n. 
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busca j6venes taler.1tos, y en torno suyo se agrupan, entre otros, 

'l'orres Bodet, Ortiz de Iiontellano y González Hojo; posterior-men

te Novo y Villaurrutia. 

En 1921, Cilando se fori1ta el 1-linisterio de Educaci6n Pdblica, 

Vasconcelos ocupa esa. secretar·1a y otorga nuevo'S. nombrarnientos a 

estos j6venes intelectuales. El y el doctor Bernardo Gast~lum 

(subsE::cretario de Euucaci6n) fueron dos de los mecenas qu~, colo

cados dentro· u.e la burocrb.cia del gobierno, ayudaron al "grupo 

sin grupo 11 • •rorr-es Bodet recibe el cargo de Director u.el Departa

mento de Bibliotecas, donde sus esfuerzos 

iban encéllainados hacia tres metas fundamentales: multiplicar las 
colecciones de libros circulantes en los Estados; organizar el 
funcionamiento de la :F'ed.eraci6n ~ra necesario establecer normas 
para los depa.r·tamentos educativos de todo el pa!ei] y fundar en la 
capital y las ciudades más importantes de la rep~blica pequeños 
centros de lectura( ••• ) 7 

El Maestro, revista de cultura nacional dirigida por Enrique 

Honteverde y Agust1n Loera Ch!vez, y El Libro y el Pueblo (1922-

----)8, 6rga.no del Departamento Je Educaci6n vienen a darle más 

impulso y.. u.ifusi6n a las letras y a los progrruHas educativos, 

7 
Jaime Torres Bodet, Op. cit., p. 274. · 

8 
Esta revista entre cuyos proyectos est~ba el de "cultivar el 

amor a la lectura" ha pasado por varias etapas, totlav!a se publi
ca. Se imprime en los Talleres Gráficos de la SEP y contiene am,
plia inforruaci6n bibliográfica; sirve de 6rgano de conexi6n entre 
las bibliotecas nacionales y es mensual. 
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La primera apareci6 en el momento oportuno 

al iniciarse el ines Je abril de aquel año memorable: 1921, cente
nario de la consumaci6n de la Ind~pendencia, en el cual las mira
das de los dirigentes se pon1an con mayor insitencia en lo propio 
-r·evalorado- a partir del _COiúienzo de la Revoluci6n y 1::n que se 
iniciaba el mayor impulso dado hasta entonces a la educaci6n 
pdblica ( ••• ) 9 

Vasconcelos cola.'bor6-asiduamente en ella, tambi~n lo hj_cieron 

importantes figuras como Ram6n L6pez Velarde -ah! publica "lfoveda

des de la Patria" antecedente de su poema "La sua:ve Patria"- Ga--

briela f-!1istral, Jos~ Gorostiza y ·rorres Bodet. 11. Maestro propor-

cion6 a los profesores material did4ctico_ y orientaci6n pedag6gica, 

adeni4s, dio a conocer en traducc:Lones a escritores exti·anjeros 

(Rolland, Tolstoy, F'rance, etc.), y present6 substanciosas seccio

nes de historia, po&s1a y literatura. 

El joven poeta y funcionario JTB se desplaza de un lugar a 

otro cumplj_endo con su menester y al mismo tiempo se redne con los 

dernás componentes del grupo en sus oficinas del ministerio y en 

las comidas semanal8s en Sanborn•s. En ese lugar, Villaurrutia pr~ 

senta a sus amigos a dos nuevas figuras·: Jorge Cuesta y Gilberto 

Owen. 

En este mismo lapso ( 1920-1924), 'rorr~s. Bodet, Gorostiza y 

Ortiz de M_o11tellano publican poes1a en diversas revistas y peri6-

dicos mientras Novo, que empieza a escribir tru11bi~n, dirige la 

9 
Fraucisco MonterJe, "Savia Móderna, Multicolor, Nosotros, lw1~xi

co Moderno, La Havo, El Maestro, La l!,alange, Ulises; El Libro y 
11 }uebl~~ 1~ntegai etc. 11 ,,.. en Las revistas literarias Je E~xico, 
Léxico, Il'lli.11. 1 l:,6;,i, p. 12,J. 
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1 . 
secci6n 11Repertm·io 11 en la revista H~xico Moderno O. Al suspende1·se 

ésta, persj_st!a la necesiJacl de creru· una pul:llicaci6n que reuniera 

trabajos ele critica y creaci6n ltt~raria 

fue precl.samente la extincj_6n de H~xico Mode:cno lo que hizo sentir 
tanto al 6I'UPO ele ~ducac:i.6n (TB) cuanto a la Universidad (Pi-IU) la 
necesidad de contar con un 6rgano, y la c1eclsi6n de fm1dar La J.t,a-
lange tan al mismo tielilpo que la ef!m.era Vicla Mexicana. 11 

De La Falange aparecieron siete ndmeros (diciembre de 1922 a octu

bre de 1923) y de Vjda Hexicana s6lo uno (6 de diciembre de 1922). 

Aunque Torres BoJet y Ortiz de Nontellano figuran como directores 

de la prü.iera 

su esfuerzo hubiera sido insuficiente sin la ayuda que [).es pro -
porcionaroriJ varios amigos entre los que (.pe mencionrui} a Rafael 
Heliodoro Valle, a Por·fir:Lo Hernández a Julio Jim~nez Hueda, a Xa
vier Villa..n. ... rutj_a, a Manuel Cestero, a Rafael Lozano y a lt'rancisco 
O.coz e o Muñoz. 12 

La Falanp:e fomenta el inter~s por la pintura mexicana; caJa 

n'dmero tj_ene ilustracionas de alguno de los nuevos pintores: Ha -

uuel Rodrt6uez Lozano, Abraham Angel, Roberto Montenegro, Adolfo 

Best, Diego Rivera y Carlos N~ricla. La revista in...:luye poes!a, 

critica literaria, reseñas, comentarios, literatura popular, etc. 

10 
Segdn el mismo Novo: "fue el consejo de Fedro Henr!quez Ureña 

lo que (lo) decidi6 a colabo~ar en revistas y peri6dicos. 11. QiHt.0 
( ••• ) opin6 que e1'a necesario que ( ••• ) aorendiera a escrj_bir como 
1 Carlos González Peña 1 • Y en tanto que Carlos Horiega Hope [le) · 
ped!a art1culos pe_j:·a Bl Universal Gráfico, el 1,ropio Ht:3nr1quez 
Ureiía arregl6 con Nart!n Luis Guziaán que escribiera ( ••• ) editori,f! 
les para El Hundo, y µo tas bibliográficas ( una secci6n: 1111Heperto-
r~o") en M~xic? foocle1·no". ~manuel Car~allo,. Di~ci1~uevecliirota5o --
nistas de la literatura mexicana del siglo xx, M~x1.co, presas 
Editoriales, 1965, p. 119. 
11 

Merlin ll. Forster, Op. cit., p. 119. 
12 

Jaime Torres Bodet, Op. cit., p. 283. 
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La af:Lci611 fvlklorista Je Ortiz d& Hontellano es, segdn JTB, una 

de las características priucipal<::s de esta publicaci6n, la cual 

"no pretendfa actuar collio 6rgano de cenáculo y no intentaba comba-
~ 

tir contra naJle, sino en i)l'O de algo 111 3. Sin embargo, La FalanE~e 

d&spierta hostilidades y esto, junto con las actividades burocrá

ticas de sus organizaJores, origina ou pronta desaparici6n. 

Durante los nüsrno años (1920-1924), Novo trabajaba con_el gru

l)O de Fedro Henr!quez Ureíí.a en la Uni.versidad Nacional 14. Novo no 

se encontraba distanciado de los otros escritores de la generacicfo 

pero las c:Lrcunstand.aa -empleo, horarios, etc.- lo manten1an más 

cerca u& PhU que ue J 1.rB, de ah! que sus colaboraciones· en La Fa-

lange. fueran escasas. 

La·segunda etapa (1925-1932) se inicia con la renuncia de Vas

concelos a su cargo en la Secretaria de Educaci6n. El doctor Gas-

télum, que fung!a c0r,1O subsecretario, as1 conio <lEi mecenas de 

La FalanPie toma el lug~, Je aquél. Cuando adviene al poder el ge

neral Plutarco t~1as Calles (1924), el doctor Jast~lum pasa a Sa

lubridad como secretario de esa dependencia llevándose a ~rabajar 

_con ~l a González Hojo, Ortiz de Hontellano, Torres Boc.let y Vi -

llaurrutia. Novo, por su parte, comienza a prestar sus servicios 

en ~Jucaci6n y bajo el nuevo mi11istro, doctor Jos~ M. ?uig Casaúranc 

13 

14 
Idem. p. 284. 

El grupo de la U1üversidad estaba formado, entre otros, l)Or 
Antonio Caso (el ¡,ector), Vicente Lombardo Toledano, Daniel Cos!o 
Villee;as y Eduardo Villa.señor (quien mds tard·e colaborar1.a en 
Ul:Lses). 
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se hace cargo del l~epru-tarnento :C:clitorial. De esta forma Villau..cru

tia y Novo se separan. Ea 1927 Ul:i.ses los agru1)a de nuevo 

Javier Villaurrutia y yo (Novo] fundamos en 1927 una revista Ulises. 
lfoerto H~xico Moderno, atrofie.da La Falange nuestra revista Gouti-
nuarA en la hiE;tor:i.a de la literatura mexicana la serie üe intentos 
que inici6 en el siglo pasado don Jesds Valenzuela con la Hevtsta 
Hoclerna. Iba.moa a pr-esc:i.ndir, en lo posible de versos y de los nom
bres cotidianos ( ••• ). P0:c I c:i_rcunstancias que no es el caso re:ff;-
rir,' suspendimos en el sexto ndmero la :publicaci6n de Ulises ( ••• ) 
( ••• ) 15 

Esta publicaci6n as:t cOiüO La i-~alange y la Antoloe;:f.a de la ·poesta 

mexicana moderna (1928), v:Lenen a representar el antecedente direc

to de la revista ContemvorAneos. 

Cuesta empez6 a trabajar la Antología en 1927, cuando colabo-

raba en Uljses16• lfo son pocas las antolog!ás que provocan alterca

d.os, pero la suya les atrajo -a ~l y a los futuros 11 Contem_por!neosil 

¿,·randes enemistades. in la Revista de Revistas aparecieron varias 

cartas de personas disgustadas por la casi exclusión tle poetas tan 

conocidos como Junado Hervo, Gutü~rrez Nájera y Oth6n a quienes se 

comenta con ligereza sin darles tuda la imp01·tancia que la ~poca 

les atribu!a, Entre los.comentarios adversos a Cuestas~ encuentra 

15 
Salvador Hovo, 1120 años después 11 , en Revista de R~vistas, 30 

de junio de 1929, p. 4. 
16 

°lfo encontrarnos la fecha exacta pero la dedujimos. 
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el de Miguel Mart.1.nez Hend6n "( ••• ) un volumen que vale lo que 

Cuesta" l 7, "pob:i."e juego de palabras; puesto que él libro se ven-

d!a a un };)recio bastante alto y Jorge Cuesta iba pronto a co,n_pro

bar con su propia ob1·a que val!a mucho mAs .de lo que pensaban 

aquellos críticos'¡ 1 :J. Xavier Villaurrutia defendi6 a su amigo en 

el ndmero siguiente de Revista de Revistas. Posteriormente comien

za entre los investi6aJu:ces literarios la pol~mica por dilucidar 

si la Antolog1a era una obra inaivií!ual o una colectiva. Miguel C-5!; 

pistr!n encuentra la prueba dltima .que apoya el segundo punt9: una 

carta de 'rorres Bodet a Villaurrutia (en la cual el primero dice 

claramente que la llntolog1a era el resultado- de un trabajo de gru

po y que s6lo por razones pr!cticas la firm6 Cuesta) 19. La Antolo

~fa yrovoc6 muchos resentimientos y envidias, entre los resentidos 

se encontraba Haples Arce, enemigo ác~rrimo de 11 ContemporAneos1120 • 

17 
Palabras publicadas por Vereo Guzm!n en "Página Je las Letras". 

en Revista de Revistas, 1.'VIII, 949, 8 de julio d& 1928. V~ase tam
hi~n Alfoaso Teja Zabre, "Desafio a los vanguardistas", en El Uni
versal, 1 · de julio de 1923, p. ,5. Fara una informaci"n más complQ. 
oobre la Antolo~1a y en especial, 80bre la obra de Cuesta consdlt~ 
se el interesante estudio de Nigel G1 ... ant .Syl vester, La obra po~ti
ca de Jorve Cuesta México 1 O -19h2, tesis doctoral in~tlita, 

er/(e. e.y· ,, a.yo e¡ .S: ' 
1 .-, 0 

Jaime Torres Bodet, Op. cit., p. 333. 
19 

Higuel Capistrán, · "Los Contemporáneos por s1 mismos" en Revista 
la Universidad do M~xico, 5 de enero de 1967. de 

2 
En la Antología se dice que "ocupa, dentro del 'grupo de soled~ 

des•que alguien ha cre1do advertir en la poes1a nueva de M~xico, 
un sitio aparte, más que solitario aisladoll, Antología de la Poe
s1.a Mexicana Moderna, editada por ~orge Cuesta, Contemporlneos, 
mxico, 1928, p. 1.30. . 
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Con el T1empo 1.l'orres Bodet actnitir1a que el grupo hab1a cometido 

un error al intentai: prematurait1ente una "selecci6n manifiesto y 

una antolog1a-declru:acl6n como las que circulaban en Francia en 

aquellos años 1121 •. A pesar de todo, el ·,¡olw11en de Cuesta logra es

trechar la labor de conjunto de la generaci6n, pues si eu La E'a-

lange participaron activamente s6lo Torres Bodet, Ortiz de Honte

llano_y Xávier Villaurrutia, ya en la _Antolog1a de la poes1a me~

xicana moderna dnicaniente fal t6 ·Salvador Novo que aunque figura -

en el libro no tom6 parte en su elaboraci6n. 

El 1,rimer n6.inero de la revista Contemporáneos aparece en ju

nio de 1928. Los "Contemporáneos", que estaban muy influenciad.os 

por la literatura europea y norteamericana de vanguardia, refle-

jar!n en ella sus inclinaciones 

El prop6sito de la revista no era otro que el de Ul1ses: lo6rar 
que la sociedad ¡nexicana tomase conciencia de lo ocurrido en el 
resto del mundo( ••• ) Esto ocurr1a cuando en casi todos los pa!-
ses oc·cidentales ya se hab!an. de:sarr(?llaclo los movimientos de van, 
guardia. -2::s sabido que en México los prirneroa representantes de 
la van5uai'diá no fueron los Conte!llporáneos sino los eotridentis-
tas, que brillaron fugazmente de 1922 a 1927 y de los cuales_s6lo 
queda una poderosa individualidad: la ele Manuel Naples Arce. 22. 

Contempor~n~os y Ul ises -guarJan ciertas semejanzas; siend.o 

~sta uno de los antecedentes im11ediatos de aquella resulta inter~ 

san te notar en 0.1i1bas: 1) el mismo afán de cosmopolltislilo; 2) algy_ 

nas colaboraciones -de J. Torri,. Gonzále~ Hart1nez, Ermilo Abreu 

G6lllt:lZ, Mariano Azuela, Carlos Fellicer-, Romano Muñoz, etc., as1 

como lle Massim9 Bontempelliry Benjaru1n Jarnés- que muestran ' 

21 

22 
Jaime 'l'orres Bodet, 11Tier.1po de arena" ••• p. 333. 

C~sar Rodr1guez Chicharro, OrJ. cit., p. 10. 
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relaciones de corüacto si.r.iilares con escritores si6"Ilificativos 

en el pano:..·ama naotonal y universal; 3) el interés·eu temas mexi

canos; 4) la falta de preocupaci6n -directa- l)Or cuestiones 1J011'.

ticas; 5) ilust:cacJ.oues (Julio Castellanos, Agust1n Laz.o J Di.ego 

Rivera pintan pa:..~a ambas publicac:Lones); 6) una secci6n Je noti-

cias culturales, "Acera", otra de critica, "Motivos", y una m!s, 

"Cuadernos de loctura11 -esiJeci.e cie revista tle revistas- en Contem

poráneos, siguen muy de cerea a 11hl Curioso Impertinente" de 

Ulises; 7) si en ésta es notorio el interds por la poes!a23, en 

aquella el interés se. ampliará; 8) si en la p:cimera (de 1927) co

mienzan a aparecer escritores de vanguardia -europea y norteame-

r1cana- en la segunda (de 1928) el n~mero de colaboradores extra!!. 

jero.s se exti.ende hasta llegar a 27. Pero de la misma lllanera que 

cabe señalar semejanzas tembi~n hay diferencias: 1) extensi6n y 

duraci6n; 2) presentaci6n (ContemporAneos, contando con un subsi

dio bastante grande, usa mejores materiales que Ul:i.ses); 3) · ten-

dencias: Uli.ses es un punto de partida y como tal se lanza de ma

nera abrupta a la conquista de una nueva visi6n literaria. Villau

rrutia y Novo traducen solamente la prosa y dejan en su.lengua 

original la poes1a; esto parecer·!a reflejar cie¡•to afán de snobi,2 

mo el cual, en la otra revista cambia de dirccci6n pues sus 

23 . 
V~ase: Jacques de Lncretelle "Algo m!s sobre la poesfa pura" er:i 

Ulises ndm. 5, dici.embre de 1927 p.' 5. Para un estudio comparati
vo m!s profundo remitimos al lector a Contcmnor!neos entre cuyos 
artfculos son significativos algunos de Joree Cuesta como ·111a poe
sfa de Paul Eluard", mayo de 1929, pp. 130-133 y "Robert Desnos y 
el sobrerrealismo", noviembre de 1929, pp. 318-322. 
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edj_tures s1 se preocur)an ror traducir ambos g~neros. Bn este sen

tido podr1a decü;sr.J que Hovo y V.i.llé:1.urrutia provo~an a los lecto

res mientras que inrj_que González Rojo, Berna1·do Ortiz de Monte-

llano, Jairne 'l'or:ces Bodet y el Dr. Gastélum tor.i1an una posici6n 

intermedia al vortor al español los textos de Cont.emporá:oeos; 4) 

Ulises, pese a ser la :Lnj_d.aclora de uno de los teatl·os experitilen

tales más importantes de N~xico, no inctuye en sus página~ ningu

na obra de ese e;~li.ero; Contempo1·áneos, por el contrario, s1 le 

pr-esta gran atenci6n. 

Semejanzas y dj__ferenc:i.as., desde nuestro particular punto de 

vista, queJ.ar1an resueltas en una continuidad • .Ambas revistas, 

casi simultáneas, dan a conocer la vanguardia y strven cOi.110 base 

lite1·aria experimental donde matlurarán los escritores nacionales • 

.i\.mbas_, también, siguen la misma temática: la preocupaci6n por la 

crisis de la literatura y del hornbre moderno, preocupa_ci6n que se 

nianifiest~. a trav~s ne una lucI1a en contra del arte ir1"acional y 

a favor del auténtico-universal. Ulj_ses, guiada po1~ la curiosj_dad 

y la crf.ttca, da un paso más en la consolidaci6n del 11 erupo sin 

¿rupoª en tanto que Contemporáneos logra cohesj_ona.r defiu:i..tivamen. 

te :J.-a labor de la genE:racH5n. 

Los integrantes del grupo le!an la Revista de Occidente, la 

Houvelle Hevue li'ré:.t.ncaise, el He1~~ure de France, etc. Estaban aten. 

tos a lo nuevo y dent:co del marco nacionalista imperante en aque

llos años de constante aeitaci6n procuraban situarse al mar6en ele 
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la política24• Las influencj_as que reciben son mdltiples, pues su 

internacionalislilo abarca los movimientos culturales de dltima hora; 

Dero seria falso supone.r· que descuidan las letras nacionales o la 

e~~p1--esi6n literélr:;.a C.:e España y Latinoam~rica. porque. ten!an cono

cimiento de esc1--i toros franceses ( Gocteau, Gide, Proust, . Apollinaj_ 

.re, Jules Homains, EluarJ., Valery, ·1-1ax Jacob, Paul Norand, etc.), 

ingleses y norteamer:i.canos ( Eliot, ":/:Lllj_am Blake, Langston Huglies, 

Pound, Joyce, etc.), al mismo tie,npo que de hispanoamericanos (Ne

ruda, Borges, Supervj_elle, etc.) y mexicanos (de todos lo tiempos). 

Contemporáneos recoge selecciones d~ veintisiete escritores 

E:uropeos y norteamericanos, la mayoría de los cuales est! repre-

sentado por trac.lucc:i.ones de 6ran calidad25 • Esto, junto con un im_ 

portante ndmero de ensayos dedicados a la discusi6n de est~tica. 

va.nguarclista, muestra el inter~s·del grupo en las corrientes lit2_ 

rai·ias tle los veintes. Contomnor~neos, además, divulga o da a CQ. 

no.;;e:r autores mexicanos y latinoamericanos qu~ influj.r~ conside

rablemente en las Generaciones nosteriores. Es esta publicaci6ri 

la que a tr·avés de sus cuarenta y tres ntlmeros ( 1928-1931) redne 

24 
Como señalrunos antes, su actitud politica no es directa sino 

implf.c:i.ta en el hecho de· partici:pa.r en la burocracia gubernamen
tal y en el hecho ele conseguir subsidio para sus publicaciones de 
parte de al!!unos funcionarios -el Dr. Gastélum y G3naro Estrada
Jel gobierno. Por estas fechas, ninguno ele los integrantes del 
t::rupo hizo <lecla.rac:i.ones pdblicas respecto a su postura política. 
y ta¡•da.r1a alg-du tie1J11,.>O antes de que Novo se volviera un intelec
tual de izqulerda·con sus "Poemas proleta.rios 11 • 

2:;i 
V~ase el estudio estadístico sobre colaboraciones de escritores 

eu.r0peos y norteamericanos: .E:dwarrl J. Hullen, "Bttropea.n and. North 
American ::lri ters in Contem.1)ora.neos 11 , en Compa.rative Li tera.ture 
Stucaes, University oí Illinols, VIII, ndm. 4, <lle. de 1971, p_p. 
330-343 
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al fin a todas las ''soledades". Como responsables de la misma fi

guran Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime 

Torres Bodet, y el Dr. Gast~lwn. En ella 

Villaurrutia J:seJ ofreci6 [a,J coiaborar muy asicluamente, aunque 
sin aparecer en la lista de editores por ser ya el director de 
Ulises junto. con Salvador Novo ( ••• ) 26 . 

ll principio el Dr. Gast~lum la patrocinaba, pero con los cambios 

pol!ticos en el gobierno mexicano -el Lic. Emilio Portes Gil toma. 

poses16n de la presidencia en diciembre tle 1928- pierde su puesto 

en el Departamento de Salubridad y_ acompañado por Gonztllez Rojo 

sale en misi~n diplomática a Italia. 'l'_orres Bodet, tamb:t~n a con

secuencia ele este hecho, presenta su renuncia para iniciarse en 

la diplomacia siendo adsc1·ito a la Legaci6n de M~xico en España. 

Entonces el financiruniento de Contemporáneos es asumido por Gena

ro Estrada quien desempeñaba el puesto de subsecretario, encarga

do del despacho de Relaciones Exteriores. Los componentes del l7ll 

po comienzan a dispersarse y gracj_as a la ayuda <le Estrada lama

yoría ingr·esa al servj_cj_o diJ)lomático; con su emigraci~n la vida 

cultural de M~xico queda privada de valiosas aportaciones. 

Contempordneos corri6 la misma suerte que la Antología, su 

tendenc1a fue rechazada vigorosamente por el sector nacionalista 

de la época capitaneado por H~ctor F~rez Mert!nez, el cual, ataca 

la falta de preocupaci6n pol1tica y el alejamj_ento de los proble

mas nacionales de los componentes del e;rupo. Pero como lo ha he-

cho notar Manuel Durán apoyándose en Jorge Cuesta, tales 

2 
Jaime Tor~es Bodet, Op. cit., p. 332 •. 
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e.cusaciones resultan falsas s:i.. -se cunsidera, por una 1>arte, el 

1n·~er~s que por· los t0r;1as mexicanos revelan las colai.Joraciones 

que aparecen en es La pül>licaci611 y, po;r otr·a, el hecho de que fue 

Contempor~Heos la revista que volvi6 a establecer "los contactos 

culturales entl·e el iJa!s y sus fuentes tradicionalos1127 • Foco an

tes tle la :.i.nterrupci6n d1~ este 6rgano critico literario apareci6, 

en 1930 .r~JL gspectador (':teatros, Ctnes, Arte, T,i teratui~a), · revista 

Je teatro· que du:c·a. de enero a julio del mismo año. 

~a Esr)ectar,or se puiüicaba los jueves siendo su di:,:ector Hum. 

bei·to Ri vas y sus redactores Ermilo Abre u G6111ez, Salvador Novo, 

Jul:Lo Castellanos, Be1~nardo Ortiz de 1-lontellano, Jos~ y Celestino 

Goro·stiza, Ricardo d.e Alcázar y Manuel Rodríguez Lozano. 

El Espectador, aparte d.e sus valiosos materiales,· tiene la jmpor- ... 
tancia de ¡,E:unj_r a lo,g mismos escrttores de estas dos revistas 
(Ul~i.ses y Contemporáneo~, y de especializarse eu toclo lo relati-
vo al teatro conceb1Jo éste como fen61nE";no art1stico literario ( ••• ) 
El Espectador repres0nta un mou1ento del Teat:co en Héxico, una ten-
dencia tle redimir la cr1'.t:i.ca teatral que en 0sos df.as 1-,arec!a es--
ter sujeta al propio sistema econ6mico y d.e publicidad. ( ••• ) 27 

Seg~n Anton:i.o lia~aiia ~squ:Lvel, esta revista pretend1a hacer 

notar la labor del cr:tt.i..c.;o como un auténtico creador· puesto que 

ayu<la a J.a for111aci6n y or.i..entac:5-~n de la sensJbilidad colectiva. 

Fero a.ñas Jes1:iu~s CeleGtlno Gorostiza considero.ria dicha publica

ci6n como un medJo pr.1.ra crj_t·i.ca.r, molestando, a los teatros comet. 
2') 

ctales y a1· actor Alfredo G6mez de la Vegaº. 

27 
Vianuel J)urán, .Antolord.a ele la revtsta Contemporáueós, M~xico, 

.,..,., 1 q7~ - 7 ;)4 
~~~, ¿ ~, pp. ~J--'. 
20 

El E!F1Pctador uua revista mexicana de 1 ·í) , pr6logo y selec
cé:L6n de Antonio Haeafia Esqu~i.vel, ·l xico, IHBA, 1969, l>• 15. 
29 

César Rodr1guez Cldcharro, 11 :<avier Villaurrutia, Harcial Rojas 
y Ulises" en La Palabra y el hombre, 2a ~poca, ndn,. 6, abr-jun, 1973. 



-16-

El Espectador puso, en general, atenci6n a la expresi6n teatral 

y,en particular, a.l nuevo teatro experimental que surg!a como una 

consecuencia del intento realizado por Ulises: El Teatro de Ulises 

del cual nos ocuparemos más adelante. Tanto en El Espectador como 

en Examen (1932) -editada por Jorge Cuesta- reaparecieron algunos 

integrantes de la generaci6n; sin embargo, puede decirse que des

puAs de Contempor.~neos los escritores se separan y que su labor de 

conjunto termina. 



LA REVISTA ULISES 

Salvador Novo y Xavier Villaurrutia son los editores de la 

publicaci6n. De ella a.parecieron seis n~meros que llevan las si

guientes fechas: 

n~. 1, mayo de 1927 (33 pp.) 

ndm. 2, junio de 1927 (31 pp.) 

nftm.-3, agosto de 1927 (47 pp.) 

ndm. 4, octubre de 1927 (41¡. pp.) 

n~m. 5, diciembre de 1927 (33 pp.) 

n~m. 6, febrero d& 1928 (46 pp.) 

En Ulises la distribuci~n de las colaborac.iones no mantiene 

una constante, pero a lo largo de los seis ndmeros encontramos 

las siguientes partes: a) los epígrafes; b) una primera secci~n 

de poemas y c) la secci~n de "El Curioso Impertinente". 

Ulises fue una revista que 

comenz~ por adoptar como epígrafe aquella idea de Paul Morand Vis!, 
jero alrededor de su rec!mara: 1La tete au pole les pieds sur L1 equ-ª 
teur, quoi qu'on f.:1sse, c•est toujours el (sic) voyagc autour de ina 
chambre'; que luego comprob" la frase de Gide de que 1 11 y a un peu 
de Sinbad dans Ulysse 1 y repiti~ la señal de Fenel~n de que 1 11 faut 
se perdre pour se·retrouver 1 ; y por dltimo lleg6 a la conclusi~n de 
Budelaire sobre que 'L'ennui, fruit de la morne incuriosit~'. 1 

Los ep.fgrafes fue.ron escogidos por Jorge Cuesta y Xavier Villaurru

tia dos de las inteligencias m~s notables de la generaci"n2• 

1 
Antonio Magaña Esquivel, Salvador Novo, ·M~xico, Empresas Edito

riales, 1971, p. 28~ 
2 

"Jorge Cuesta hab!a sido uno de los fundadores de Ulises. Juntos 
oncontráb.:unos los epígrafes de 1~ revista"; Xavier Villaurrutia, 
"In memoriam :,~cJoree Cuesta", en Obras, M~xico, Fondo de Cultura Ec.Q. 
n~mica, 2a. edici6n, 1966, p. 848. 
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El primer n~mero de Ulises comienza con una frase de Eugenio 

d'Ors: "La Odisea no es un libro de aventuras sino de problema", 

y es de problema porque en la hdsqueda de nuevas formas y en el 

deseo de los futuros "Contemporáneos" de abrirse hacia un !mbito 

universal, la curiosidad se convierte en una sed insaciable. Esta 

sed, que desde sus inicios aqueja al "grupo sin grupo" se orienta 

a todo lo relacionado con las actividades artfsticas3• No s~lo 

les atrae la pintura y la poes!a, tambi~n la mOsica, el teatro, 

el periodismo, la critica y hasta, en el caso de Jorge Cuesta, la 
,/ 

ciencia 4_.'' 
La Odisea es un libro de problema pero la revista supone al

go m!s pues es de curiosidad y critica. Segtln Salvador lfovo, el 

nombre de ella -"que defin!a la aventura"- lo sugiere Villaurru

tia5. Se comprueba que es la curiosidad, el viaje rumbo a lo no

vedoso lo que mueve a sus colaboradores a trav~s de todos sus 

Desde. que era.T1 · estudiantes, Novo y Villaurrutia demostr'1.ron ser 
cu.riosós: -"el.-tedio nos acechaba. Pero sabfamos que el tedio se 
cura: con 1a m!s perfecta droga: la curiosidad( ••• ) Y como la cu
riosidad es madre de todas las artes, descubr!amos el mundo, ca!-ª. 
mos en la aventura peljgrosa e imprevista, y, adem~s, escrib!amos". 
Xavier Villaurrutia, "Seis personajes" en Obras, •••• p. 683-684. 
Esta frase est~ muy de acuerdo con la de Baudelaire que acompaña 
el ~ltimo n&nero d€ Ulises~ 
4 

V~anse los estudios de Fran Dauster y Merlin H. Forster citados 
en la primera parte de este trabajo. 
5 

Xavier Villaurrutia, Cartas de vn laurrutja a Novo, M~xico, ItJBA, 
1966, p. 9. . 
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n~meros y sus correspondientes ep1grafes 

si relacionamos esta curiosid.ad y esta cr!tica a los nombres de 
sus editores, podremos sin dificultad imaginarnos los fines de 
Villaurrutia y de Novo al intentar, como Odisea, una travesta por 
los mares de las 1.etras y de las inquietudes contempor!neas, guiQ 
dos precisamente por l.:1 curiosidad, plenamente conscientes de 
ello, haciendo un -problema de lo que para otros es.simplemente 
aventura. De aqu1 eJ. c ~iracter1stico ep!grafe de Eugenio D' Ors,. 
( ••• ) que sirve de· lema a (la) primera salida de Ulises. 6 

"La t@te au Pole, les pieds sur l'equateur quoi qu'on fasse, 

c•est toujours le voyage autour de ma chambre" dice Paul Horand 

a quien parafr~sea Villaurrutia 

partir es madurar un poco. Ho madura quien no viaJa. Dentro o fug_ 
ra de la alcoba, lo que importa es trasladarse, perderse, encon-
trarse: viajar. 7 

Paul Morand, _!dolo de los j~venes escritores de posguerra es un 

viajero incansable que se encuentra entre los autores m~s E;tdmira

dos por .los "Contempor~r!éos". Parte de la fama de Morand se debia 

al pr~logo que Marccl Proust le escribe para su libro Tendres 

Stocks ( 1921). Xavier Vill aurrutia manifiesta su inter~s en tl y 

hace referencia a la sensualidad que aparece en su estilo. En 

1927 el joven editor de Ulises escribe un art!culo "Paul .Morand" 

que fue publicado hasta la aparici~n de Textos y pretextos (La C~ 

sa de España en H~xico, H~xico, 1940, pp. 130~131) y despu~s 
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r·eco6ido por lli:_;u&l Ca11:Lstrán, .11.li Chumacero y Lu1s Hario Schnc~; __ 

ele.e en Obréis (¡e Xav ü.:r \í_~llc.mrru tü-.. (H~xico, iG~~, 1953). En dicho 

art1.culo :~v comenta 

sus asuntos se:r.mü,2s y su len¿uaje han contr:~buiclo a imantarle 
lectores. :3u 1i1ás recürnte libro se titula, signii'icativarnente, 
Rj_en gl1e la ter·:¡_·e. COiüu todos los Sl,yos, es el libro Je un sen-
sual de un hombre que :pone en juego sus sent~i_clos, alejándolos y 
acercándolos como ~1 fot6grafo el silencioso acorde6n de su cá-
mara de fuelle para conse~uir la vüü6n exacta. ( ••• ) A la invei'
sa de Valery Larbaud ( ••• J más que el caráct~r le intfü·esa la 
man!a <lel sujeto. El lli ne::cvioso, la zozobra Je un instante ~l 
aderaán que descubre un v:i..cio o un deseo, el laberinto psicolAgi
co cuya salida est~- en una mirada. Por todo esto, su estilo es 
agudo y 1,ápido. \~ueb1·ado estilo de hombre que husmea, frota, es
p!a ••• -En pocas palabras, estilo de hombre sensual. 7' 

.hños más tarde i'-lanuel Ha.ples Arce en su Antolog!a de la Poes1a 

Hcxicana Noderna (Poli5ráf:Lca t'iberina, Roma, 1940), criticar1_a 

agr:i_amente el inter~s ele Vj_llaurrutia en la sensualidad diciendo 

que su poesía es fruto ,le 1,rdlti1>les lectur:as -por supuesto extra.n. 

jeras, Larbaud y 1-lorand. entre otras- y acle1J1ás, que está marcada 

por las fatalidades ~el sexo8• 

il autor f:..•anc~t-J que mencionamos visita N~xico en 1927. An

tes de su llegada YJ/ tiene la ocurrencia de traducir un texto Sl!, 

yo "Eco, para El Unj_versal Ilustrado9 , VUI'éUÜe su estancia en el 

pai1:> Norand toma notas que le servirán para su libro V:La.je a M~

~ publica.do por la editorial Hueva Cultura y traducido al es

pañol por AV. 

71 
, Xa.vter Villaurruti_a, "'l'extos y pretextos", en Obras, ••• , p. 71 o. 
~ 

Antolo,~ia de la Poes:1.a. Mexicana Moderna, presenta.da por Manuel 
Ha.ples Arce,· Pol:L¡;ráfica Tiberina, Horua., 1940, p. 366. 
9 

Paul Norand, ll.l!:co 11 , traJucci6n Je Xavier· Villaurrutia, en fil_ 
-Universal Ilustrad.o, ndm. 501~, enero 6 de 1927, pp. 39 y Gl. 
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En cuanto al 11 il faut so pe:ri1"'e r,our Gr: se r0t::.."'ouver 11 Je Fc

n.el6n (en Y. •. n6;,i. ~í), lfo·.¡1J, en (;:J.rta a V:i.llam·:¡_·ut1a escribt':: 

en nuestrtts lectu::."'as, t-6. enl..!011traste esta fras0 que tlef:Ln:f..a. el mg_ 
l!lento de nuestra D:ioJ. 1.:r,cenc·i.a. ne la riarábola llel h:l.jo pr6d:Lgo m~ 
d:i.tabas la f:i.loso ff el. de 8U re:: to:.cao y el consejo <1ue :Lrn1Jru.·te a sua 
hermanos menores. 10 

f'E:nel6n y Gicle, no lé.1.. i,r:.1t:lr.?.. rüno la. conquista, nu el re5reso s:Luo 

la aventu1·a fueron J.os itl6vilcs de estas 11 soleJades 11 m:Lsmoo que se 

verán reflejados en U.l:i.sos 11 • :111 y a un peu de· S:i.nbad tlan.s Ulysse 11 

ele Gide · ( en .!:[. n-dm. .:;, ) y 11 Go ;.n:::; to cicu·k bed there \'Je.s a square 

1·ound 3inbad tlie .Sa:i lor-' s roe' s auk' s egg in tlle night of the h~~l 

of all the auks of ti10 i-•ocs of Da.;.·k:i.nbaJ tlie Erightdaylcn-- 11 ele 

J - ( . .._ ' ) . t 1 ' . 12 b f arnes voyce en ~. nwtl. LJ· rein en a pau-.;a a seguu.. . • Am as r,€!_ 

ses est!n f.nh1.i.r,1a¡;wnto Li.,;ac18s con las de .Fenel6n y el hijo pr6d.,i 

60 se~n Gide. ~l. deseo c,s el mismo, perderse para encontrarse J 

continua1· con esa so.J de religros y curios:i.da~es pues es 111 1 ennui, 

10 

11 
Xav:l.er V:i.llaurrutia, · Cartas ••• , p. 9. 

:8s necesarj.o recorLlar el interés de A'V en la Parábola Jel hijo 
pr·6digo y la :L11terp1'etacj_6n que le da -Gide qu.ien aconseja al rüjo, 
ante todo, no recresar sino buscar nuevos ca.minos y el constante 
enfrentwniento con lo desconociJo. V~ase la nota n~mero 39 de 
esta secci6n, sobre le.& traducc:i.ones de Gid.e que· 1··eal:i.za Villau-
rrutia y para un anál.Ls:i.s de interpretaci6n de la obra de aqu~l 
cons~ltese: Pierre <le Bo:i.sdeí're, 1-íetamorfosis de la literatura,. 
vol. 1 , Nadrj_d, Edj_ci.one s GuadarrDma, 1969. 
12 

Luis Alberto .Sáncllez (iscritores re resentati vos de .~érica, 
vol= IIIÚ l~"Iadr:i.d, .Jre<.los, 19 ltt p. 193 cons:i.Lle:a que 'la fugaz 
r·evista lises (cori su) solo rotulo e-voca la senera obra de Joyce 
a qu:Len tuvieron IJO:i.~ uno ele sus mentores los de la generaci6n de 
To:i..--res Bodet". La evocacj_6n se hace más sie;nificativa cuando con
sideramos el ep!grafe del autor anglo y Tiiás tarde se co11vierte en 
una verdad contundente al descubrlr el criterio unive:i.:sal Je 
Ul i ses -tan aco:crle al de Joyce- y la aparicidn de algunos poemas 
de Fornes P~myead1 (Paris, Shakespeare and Company, 1927) en el 
ndmero 5 de-aquella. 

... 
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fruit do la morne :incurlos:i.t.~ 11 (naudelaire en Q. n'drn. 6). 

F:t·ente al aJol(~scente rr61:;_.30 u& los I~vangelios, Sinbad es 
01 i10rnbl'e rr6d:;__¿:o: su1· que no viaja rara yj_v.i.r ruesto que vive 
pa.ra viajar. An:i.:ao cnr-:i.osO que no sj_ente nuncél., al part:tr, el e§_ 
t!mulo del re¿rcso, · paes lo qu.J le lier·mJte ,Usí'ruta1: clel re¿-reoo 
es la certj_dumbr~ de la pi~6xima despedida. 13 

1~sta tenJenc:i a: conquj_sta-viaje-curj_osidad, es decir, Uliaes-Si!l 

baJ-!-iijo pr-6rl:i.50, es una constante en la obra <le 11 0ontemporánoos 11 , 

un 111oti vo que los lo.n.z.u a la b'dsqueda ele nuevos crutdnos y. lile joret> 

.. 14 posibtlil1ades 1;ar·a las letI e.s • 

La secci6n con la {lue abre la revista está .:leclicau.a a poes!a; 

a.i-11 se encuentrél.n colaboraciones de Eax Jacob (n~.m. 1, p. 3) 15, 

<.!arl Sanclburg (n~l:i. 2, PIY• 3-4), Enrique González Hart1nez (n'dm • 

.5, pp. 3-4 y n6m. G, pp. 3~L~), Xávier Villau:crutia (ndm. 4, p. 3) 

y Salvador Hovo (i1di11. 5, pp. 3-4). Todos los poemas que fi-guran 

en Ulises están escr1tos en su lengua ori5inal; cuan_do los ed:L to

res rmblj_can autores extranjeros no se to111an la r4olestia de tra-

ducirlos pues suponen la existencia de lectores cultos y prepara

dos capaces de leer, cuanc1.o menos, ingl~s y f1--ancés. Aúemás, Xa-

vi.er V j_llaurrut-.La- conoce la e11orü1~ dif:Lcul tail que rep1--esenta la 
tra.ducci~n poética, tal v;;;z por eso él y .novo la evitan: "un poe

ma bien tra.cuc:i..c!o oe convierte en 1i1edio poema: el cambio de 

13 
Ja~.me 1i!orres ~odet, "Tiempo de arena 11 en Obras escogidas, ... , 

p. 210. 
14. 

Bas~.ndose en estos mottvos XV dará una critica a la obra de 
Carlos Pellicer, v~ase "Cartas a Olivier", en Ulises, ndm. 2, ju
nio Je 1927, pp, 13-17. 
f5 

En adelante haremos referencia a ülj_sea 
la :página. 

-s6lo con el n~nero y . . 
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r,alabr-as y de ruüios lo reduce, cuando r.ienos, a una pálida rni tad 1116 • 

Con la inclusi6n üo las colaborac.i.one& Je Nax: Jacob ( 11La sta
tue11 y 11To:i."'ticolint;1.lJe 11 ] y de Ea.ssl1:iO Eontempelli [quien ~olabor~ 
con prosa: 11/3obrc una locoriiotoi.."'a 11], ( ••• ) Ulises quiere hacer pa-
~ent? uno más ~e sus t~ci.tos post1Qados: el cos~opolitism?~ ~en -
aenc:La por i.ae~io de la cual exnoncn las más recientes actituaes 
europeas( ••• ) ló • 

Carl Sandbure, uno de los poetas con más lectores en los Es

tados Unitlos, conocedor cleJ. aut6ntico hol!lbre de trabajo no1"'teai11e

ricano y del m.inero del r,1ed:i.o oeste, ofrece su 111-iewoir ól a Froud 

Boy 11 un poema de conten:L(iO soc:lal desarrollado durante la Revolu

c:L6n. El ltecho Je c1ue apru.·ezca en Ulises, es una confj_r111aci6n m~s 

del inter~s de los editores por la literatura universal y al ¡r,is

mo tj_empo, una seiie.l de que su falta de preocupaci6n l)Or los te-

mas nacionales no e8 tal. 

González I-1art'.1'.n13z dio a conoce:c algunos lJOeitlas e.le su libro 

Poemas truncos que saldr'.l'.a edltado mucho despu~s (Imprenta 1-iun--

dial, li~xico, 1935). ütJ 1-lovo hay dos composiciones que fueron re

coc~i.das en Huevo c=1r.1or. poe111as ( 193)) y de Villaurrutia s61o su 

11Focs1a 11 que élJlé.l.rcce o2n fiefls jos (H~xico, Edj_torial Cvltvra, 1926). 

1-lovo llamabn. a -li5.llanrrut:i.a 11 ~1 Curioso Impertinente", tttu-

1.o que, :LnflueJ1c·i.a.i:.lo ro.e lé). novela cervantina, pasa a una St:C~i6n 

de Ulj_ses. -Bsta secct6n se encuentra firmada en muy pocas ocasio

nes y es· el resultado de una labor de grupo que -como en el caso 

de la Antolo~fa- refleja las tendencias de los editores. 

lo 
_ I-lanuel c;e EzcurJ·La, Op. cit., pn. 55-56. Las colabo1---aciones ele 
dax Jacob 111lasta l·,oy in~ditas ( ••• j .i'ueron cedidas por .h.gust!n La 
zo -dueño de los manuscrj_tos- auügo y cicerone del 'buen La ii'onta'! 
ne de· la calle Ravi[,'11Em' ,: , án6nh'l0 en .el nthi1. 1, p. 29. 
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En 111~1 Cur5.osn lmp0rt:i.n~ntc 11 se exponen algunas reseiias y 

comentarios a J·i.b1·os c~.ul 1t101.1ent.o, se da.u noticias culturales y se 

cUscute sobre 1 i.te:..·atm:a. ~ntre los comentarios tnteresantes csctl 

uno an6nimo a i-iai--:~·or·:_to de Hü:hla y Benjamfn Jarn~s11 en el 

cua,l el autoi-- a.1,rovccha la ocasi6n pa.:ca defender la autenticiJad 

de la nueva 1)1·osa. mexicana. 

entre nosotros y como nna :i.mperj_osa. necesiclad, como una. moJa del 
espíritu, se lia culti.vado ~sa rJrosa nueva -11rec:i.osa, dj_r!a Jorce 
Cuesta • .8jemplos: Vjllaurrutla, que no ha_publj_cado sino un fra~ 
mento de su "Dama ele CoraZ,ones (ULISES 3~ escrj_ta en 1925-1926. 
~a 11 Return- '2icke t, 11 o.e Balvador Hovo, que también es una muestra 
de prosa nueva, (UL:U.5r~.3 2, 3, l~); Ja.ime Tén·res bodet, que ha edj_ 
taclo ya su relato y Gilberto Owen que public6 en 1925 una novela 
ªLa llarna fria." ¿,~u:iere decir esto que Owen, el prüaero en IJU-
blicar un relato tle este G~nero de prosa,· sea maestro de los es
:pruioles que publicm-·on más tarde? De ni 11~dn··inodo. Tampoco Je los 
mex:tcanos que escr:Lb:i e1·on antes o s:i.mul táneamente, o des1m~s. 17 

hay una r·eseüa, an6tüma tambj_én, a J}pi;;ramas (Paris, 1927) 

de Carlos D!e.z /iu.f oo o:!ue al parecer pertenece él. Julio 1.rorri _pues 

~ste, años más -~arde, en su ensayo ºCarlos D1a~ Dufoo hijo 11 hace 

las mtsmas c:Ltas al m.i.smo lj_iJro que se comenta en Ulises: . 

Las 11otjc1as e;Lll turales mei.lc;j_onan Ta lJ.eiada ue alcunos 1.)&1: 

sonajea -?aul 1-loran,.l, Joiin. Dos Pasoos,· la salüla de otros -Samuel 

faunos y D:Ln¿o id.vera. en su v.Laje a l<us:i_a; ente:ce.n al lector de 

estrenos 1ausicaJ.os cono los Je Carlos Chávez que fu& colabo¡•ador 

' .. 1<~ 6. ,. en es ca rev.1sta ·· y a,J•Jl!lttS, dan :i nformaciun soure exposic:i.on&s 

17 , 
Au.6nimo en el n-dtn. 5, p. 25. C:ésru-- Rodr!guez Chicharro descu

brj_rá después al a..1tor: Jorge Cuesta. VfJase: 11Xav1er Villaurru-
t·_;_a, llarc.l.D.l Hojas, y Ulines 11 cm La Palabra y el Hombre, 2a. ~P.Q. 
e~, nfm. 6, ahr:il-jurüo Je 1973. 
lo 

Ca~los Chávez dio a Dlises una composici6n hasta entonces inl 
íLi.ta (en el n-dli1. 2, r,11 • .:,0-31) y además, se. insp:i.r6 en los 11:xárro
~ de Carlos Pelljcer -que 1,pr fi'ili1era vez s~ dan a conocer en 
esta rev:ista- pélra c:ceru.· sus' 6 oxá~onos 11 • 
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de pintura. 

Bn cuanto a las roli1micas litere.rias, los editores plantean 

con claridé..1.d su pu1lto d& vista, critican art!culos d.e otras publi-

. 19 cac1.one1.:, - o b:i.en, defienden la suya 

una revista -no rccuerllo bien su nombre, hay tantas parecidas- <le 
Sm1am~rica torna. rnuy a mal que UJ.ises no est~ poi.' Hart1n :fierro en 
la sobada y absu.cda tli sputacj_~n Jel ta.lento. huy bien está que le 
parezca ma.l. Fe1·0 es honr·ado aclacar que Ul; ses no representa de 
n.i.nguna manera el 11sent·ir nacj_onal, 11. si este se ocupara en seme-
jantes cueationes. Ulj_ses no implica sino cloa criterios _perso11a-
les, m~.s o menos de acuerdo el uno con el otro. Villaurrutia y yo. 
Lo nacional que resulte nuestra obra no u.os habremos puesto a pr.Q. 
cm-arlo y no queremos con nuestras palabras, comprometer a ·nues-
tro pa5.s en la soli11ai·i.clad, tan buscada por ellos, con los que le 
quedan al ,:iur. 20 

Es en 11El Curj_o1::Hi :L!npert:inenté" donde descubrimos la imagen 

que los colaboradores türnen sobre el escrj_tor 111oderno 

el escritor vivo de huy _no 8610 trabaja, sino que, desdorJlándose, 
se mil'a trabajar. ·iir;stigo t,e s! mismo ee esp1a y persir;ue y, a 
menudo, conduce su propia ¡¡1ano como acostumbramos hacer ,coh la de 
un niño a la tora del Rprenc.Li.zaje gráfico ( ••• ) :ra escritor vuel
ve a enterarse por 01 o.ficio y anota la ternr,eratura de sus dudas, 
J.e sus ac:i..ertos y consecuoncias, en una hoja aparte que se abre 
pm·alela a su ob:;:·9_ y (lU8 a veceu, forma otra no menos incitante. 21 

is tb...i,1ht~n en esta secc:L611 Jonde los intecrantes del. grupo 

despliegan su .il·on~a y Rdoptan el pensamiento e?Ctranjero rara pr~ 

sentar· con bm.·lél, s·j_n hace¡_-- caso c¡el 11.c1.c:i.onalismo, su punto de 

19 
Sobre todo art:f.culos tle Hart!n i'j_erro, { 1924-192.7), revista ar

centj_na que cons:i_deraha la existencia de una nueva sensibilidad y 
de una nueva· forr.1a en la exnresJ.6n li te:caria latinoamericana ( crio 
11:i.srilo). Jor¡Se LuJ.s 2orges • e~a uno de los rrcincipales martinfie-: 
rristas. 
20 

An6nimo en el ntlm. 6, pp. 37-3[~ 
21 

An6nimo en el 11~m. 6, p. 35. 
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v:i.sta hist6rico 

.i.a those \11axworks ·.i.n :!cm:·y Street ¡ ,nyself smi some Azteca, as 
t~ie;y are calle el, s.it tü1;.; bowlegted. 1rhey couldn' t strai¿hten thelr 
J.er;s if you paid t11ern because the muscle h~re, you see, he pro0eeded 
ind:Lcat1ng on, hls c01,1ranion brief outllne, tl1e sinews, or ,·1hatever 
you lil~e to call t:w!il, oehj_nd th0 rj_~ht kncie, were utterly powerless 
from sitting that Yffty so long créUnpeíl up, bein~ adore~i as gods. 
'.rl1er's exam1)le f\~a..i.n 0f simpl.E: souls. (U., 595J. 22 

Después de las tres secciones constantes Ul:i.ses · no tiene una 

form~ regula¡", los ed.:i.toros 1ncluyau de la manera que les _pai·ece 

mds ar,:cop.i.ada :Llus"i.:r·Rc:i.ones, art!culos, ensayos, poesía y prosa 

narr9.t4.va. 

Las :ilustrac:i.ones du Jul:i.o Castellanos, Agustín Lazo y Die50 

Ri ve1·a representan a la joven pintura mexicana en la cual los "Con, 

temporáneos 11 estuvit:"!1·on muy atentos 1.lesde los inicios de su gener~ 

ci6n (ve. La Falan,re). Cuesta y Vjllaurrutia son lod responsables 

de los articulas sobre r,:i ntura; aunque -en palabras del segundo, . 

111a cr1b.ca es s-l.er.11,ro una fürl!la de autocr1tica 11 ( 1rextos y PI_:'ftex-

12.2,) y aunque él no sHa "un intelectual sistemático capaz de <lejar 
?:: 

e:;;tablec:i.<.~os en teor:!.as los m~touos (criticas) o sus concer,ciones 11--..1 

los artfculos de }J.;_nbtra que e,Li.ta Uli.ses resultan t,illy claros e 

Jnfo:cr,w.tj_vos. ú:1.nto Villav.r:cutia como Cuesta eGtth a favor del m,Q 
\.. 

V'.;_i:ü6nto jniciado 1-:ior Die::;o RLvP-l"é'., y X.V no deja de ver· c¡_ue la .a~ 

voluc:i.6n os un f~4.ctor :i.1:ipo1·tante dentro ele dtcho moviridento 

22 
Cita to~ada tle una edici6n <le Ulises de Jruaes Joyce que se en

cuentra -s~n lo~ otros datos- eu el ndm. 4, p. 41. 
23 

Ali Chumacoro, pr6J.ógo .a las Obras de '.t,."V, p. XXVII. 
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la lfovoluc:i 6n nos ,~:;rw_:"t o. m.i.r·ar cla1"·¿_1.•nentc la }_)ü1.tura al: tual del 
1,ür-,mo itlOclo que el ;:1c1.r-co a~·uc!a a miri-1.1· mejor el cuadro. As!.. colilo 
lé-1.s cuatro var:i.lle.s r1e madGra lj¡a:Ltan nuestra v:isi.6n, concentrán
dola, para luego Vt.::t·terla sobre la superficie colorida, la revol.ia. 
cj 611 no siendo un 11'1.1ite de la pintura es un l!mtte de nuestr a-
~ehci6n. ,'nn l"'el:i.::,·:co 1:io1h:L10s af:i.r·mar que la ~poca revolucionaria 
a:i.sla s6lldamente la 1üntura mexicana viv.a. Ho es otra la funcj_611 
clel marco: hace1· c"iel c:untlro una distinta realidad, ajena a las 
reali<la..les que la ac01:1pañan. 24 

Los cr1t1.cos <10 la :i.'evJ.sta po:..1en su atenci."n eu la nueva IJi.U, 

tura porque les y1a1·ece aut~ntica y porque la consideran el_ resul

tado de "una cu1··i.os.i.\.bd II que uusca la expresi6n propia; tambi~n 

Jan importanc:ta a J a s1:~nsu;;..lidad, cara,.:ter!stica que sei1'"dn Cuesta 

es la de tocla lH rüntura moderna; es esta caracter1stica la que 

aparta a Acust1'.n LHzo Lle Dit:go Hiver-a a quien const<leran un art:L§. 

ta revoluc~i.onario,-H J11lio Castellanos lo tienen como Hun itaLia

no do ayer" por su 11 j nacencia y naturalidad 11 • 

Bn conjunto, podr!a decirse que Uliscs po:c l!leC:io de las ilu,s 

trac:Lones y la crft:Lca de pintura vuelve a hace¡· patente su afán 

11e cosmopolj_tismo; s:i.n er:11Jar~o, los editores no se refieren a un 

cosmopolit5.smo desl i i:;a~o de los valores nacionales sino a otl'O 

que es el .i.:·~sul tado c:e :i.nfluencias extra11jaras, nacionales, y ele 

la j_nspiraci6n personal. ConcJrJen la verdadera pintura como la t.Q. 

ma de elementos de: fue:::-a y la aceptacl~n Je los giexicanos pero 

estos elementos no deben ser copia exacta del r.1odelo sino asi1ai-

lac:L6n y transformac:i.611 m:i.siaas que se reali:t.an ele acuerdo a las 

necesidades de c::tda artista; es ~ste finalmente, quien dará su 

2l~ 
Xavie1· V:Lllaurrut:i a, i'Un cuadro de la pintura mexicana actual ir, 

en el ndm. 6, p. 5. 
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toque IJersonal de toC::.o ese conjunto sald1·á la aut~ntica ob:ca de 
;;>i:.: ~,.. ... e-7 

~u. " • 

La ·_i_Jeu. desm·1·ollo.du poi"' Cuesta e.cerca de 11el cru.·á~ ter lo-

cal :i de la p:i.uturri. ue !J:t~t;o H.i.ve1·a blen puede definir las colab.Q. 

rae:Lones ue él, J\cust:1'.n L~.zo y Je Julio Castellanos 

su carácter local no es el fruto de un ar1·ai60 r1t::l.<1o do su(::..) 
pE:rsotialidad Ces) en u:r1 é:.iil~J:1 ente limi ta;io, sj_no de la fl<::xib:Lli
dad Je su[sJ ccu·:1.cter(.;..:0] cosr!1opol:Lta(s]. Sus convicciones ar-
t1sticas ( ••• ) uo ¡;o:i.'rE:spor1den a un(os) esp!rJtu(sJ estrecho(o), 
a un(os] nacionclli sta{.sl, s:l.no a la flexibil_;_ctad Jd (hombres)· 
de mundo de la l):i.n tnra. 26 

Con la inclus:i.611 de Jos ensayos filos6ficos, uno d.e rtrunos y 

otro J.c. He mano l·!uiiuz, V:Lllaur:cutia y Novo ililpl!citamente preten

<lcln poner en tela de juj.cio las actitudes de Antonio Caso. Caso, 

que. hab1.a logrado aca.hc:1.r con el 11os:Ltivismo en N~xico, apa:cece e 

en Ul:Lses como un 1·0¡¡1ánt.t.CO anti-:i..ntclectual; el hecho de haber 

seguido la filosof~.a Je EerGson es, desde el punto de v:i.sta de 

Ramos y sus -entonc0s- o.i,Lt.bos, una falla que no permiti~ la evo

luc:L6n sistemátj_cn c~e la fi.losof~a • Se le acusa de ignorar las 

co:cri.E:ntr::s I,>OStt.n·:i_ore:.:: a .de]?¿;son ( úlllirun Jru11es, Croe e) y i.le ser 

tan clogmAt·i.co co;:lo los r,usi t:l. v:i.stas. Se gdn Haú10s, en H~xico es 

necesar j_o hacer nn:i. ro:iv:i.si6n de la lilosoi':ta, organiza.cla comu 

una activ.i....lad científ:i.~a p10s la falta <le dlscJ1üü1a s~lo condu

ce al :i.r-rac1onnl~.si110. ii:I reco¡,i:ienda vol ver a la inteligencia -sin 

ol vi.dar la rasH~n lJOr la vida- y al estudj_o exacto de las cosas 

t: ., 
V~anse J.os n61'iG. 1 ;::, ,,. 

J - y o. 
26 

LTor~e Cuesta, · "Un mu:cal de 1..li.e e,:o Ri yera", · en Poemas Y ensayos, 
Dr6lo!?O í..11:! Lu:l.s i1iario i3chne ide:c, i·~cop:i.laci6n y note.s · de bigu0l 
Car.i:i..str~.n y Luis J;a.c:i.o .5chneider, 1'16xico, UNiU--1, 19ó4, p. 401. 
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pa1·a enconci.~ar· la ver1~ad27 • Romano lluñoz, por su parte, se sit6a 

en una posic'.;.6n :i.11te:i.--w.!1.~j.a ¡,:Ldiendo qm: no haya 11ni irracional:i.s-
... () 

. . 1· . ..., ff ft' "C.(¡ mo nJ. rae .1.ona 1.srno s:i no 1 :~_oso __ a cr .. ica • 

Los poemas ( nu ne ~.ncl uyen aqu! aquellos co:u los qut.: abre la 

I"evista), -en in::;l~s, ·fr-anc~s, espaíiol y lat!n- son en su casi t.Q. 

taLidad -la excepc:i.6n ~º Joyce- ele escritores mexicanos. Ho es 

vercle.d que Ul:i.ses rüe_::;ue los valores nacionales stno que 1;1aheja 

su criter:io p:cop-Lo a lr. '¡10:c[l de esco¡;erlos. Encontramos as:t, tr~ 

bajoo hasta entonces :i_11éd-.i.tos de Cuesta, Owen, Hober-to Nontenegro 

(e~ l ri.ntor), Hovo, i;a:clos I\.1llicer·, 1ro1·res Bodet, V:Lllaurrutüi., 

Pre.ncisco de P. lie1·1·ast.i. y Juan Lacornba. Algunos ele estos IJOema.s 

lle ·r~n a forr.1ar-- 1)..,.,...,.'"' ·1,~ J.··,.bros •. df:.:· Fiovo 11Palc""_•,.·r--aq extr~a1"'1as" y • !_.,Gl . • ... (.;I.J. 1:,1:; '· I::' - ,u -

(í9.3]); de J'l1I1 ""i.1esr1udo· 1 y "Gtoño:1 (ndm. 6, l-'• 13) dn:Lcamente el 

• ·, , ( 1 • ~ · .., ~ " • I · . pr1.1r1ero se :.cecoce en ,:>une ~us .·11:;Y.:.,.co, lirt:l:a: :t.ca ,anauer .1.ce.na, 1949) 

uümtras que el S!:: ::untlo, hasta la fecha, no fi 1;ura en nj.n.cda vo-

1 miten del autor; 11 ~)}1jujo 11 1.i.e Guesta (nt'i1n. 3, pp. 3.3-34) se da a 

conocer en 1.a recop:i.lo.c 5.6n heclia por Lu1s Harj_o Sc}meider: Jorbe · 

ex"i.sten tres poe1né:1.S (nrtm. 1, PIJ• 10-11) :pertene(:ientes a su pr:L-

1;1er 1::1.bro, Desvelo ( finali.zaJo en 1925 pero que s6lo · habr!a de 

editél.rse p6stui110: I'o&s:f.R y prosa, J:iéxico, Imprenta Universitaria, 

1953); J.e A"l un poe¡:1.a en francés a Faul Morantl (ntim. 1, p. 30) 

27 
V~anse los u~ns. 1, 2 y 3. 

lf!LOSOF!A, 
'JI-' J...E.T RAS, 
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. ~ . t • . l • .• A 1 . b 29 que se ab.'1.bu.1.a R 1!ovo ainroco .-1a Sl.i,O J.rnr,reso en rüngun j_ 1·0 ; 

y <le Carlos Fell:i cc~1' 11 I:;:,:!t¿;onos 11 que for·mRr1a })arte de Exáf1aonos 

{¡.~x.i.co, I-iueva Voz, 19l~ 1). 

Je 6~11 hemos 01''.:Cl'VE1.do s6lo lTT.Ll, Pellicer y González hart111ez 

-a quien no se uencioner~ en esta partJ2, mo<Hiican más tarde las 

com1~sicioneB que se encuentran en Ulises; los otros poetas, por 

el- cont:car:to, per·mai1ecen f:i.eles a sus primeras versiones •. ¿._~u~ 

sig;n.Lftca esto en el contexto Je la ,revtsta? Couslderar11os que po

ne de ma11i f:i.esto un af~n ele ller .i'ecci6n. Dicho afán nos parece más 

signifj_catj_ vo al 1·ecor·dar lo sj_guj_ente: XV, si5uiendo a J. Eps--

'Lein, consi.rle1·a la poes!a como 11un estado de lél. inteligencia"; 

Jorge Cuesta es el e Lentifico - 11 alquJmista11- riguroso Jel grurJo, 

O 1 11 • • t 1 1 'f' • ll l 1 ' · t ¡.r d t wen a concJ.encJ.a eo u:,;,1ca ( e mismo nuen ras que 1ovo · es ·a.-

ca como uno de los innovadores m~s audaces. Siendo ellos la mayo

r1a G.e qu:i.eues no rnod..i.f.i.can sus textos resulta obvio observar que, 

en este senttclo, lJJ.:iseH busca una poesta consciente e.n la cual ~l 

poema sea una obra c01:1rleta y acabada. Pero, al mismo tiem1io, 

acepta cole.boracionee; C:e quienes tambi~ñ. conoc~n el ofició ·pero · 

trabajan ,;e mano:ca <Vi.st:i.na y reelaboran -no olvidemos que J1i1.B se 

ha.b:!a iniciado desde antes como poeta y·que tanto Pellicer como 

Gonz!lez Mart:!nez son dos de nuestras gr~ndes figuras. 

C~sa.r Rodf1guez, Chicharro (Op. cit., p. 3) de1:>cubre a XV como 
su autor e incluye el poen1a en su articulo. 
50 

Para locaL,.zar las Vétr.Lantes v~anse los siguientes trabajos de 
Enriqu~. Gon~ález !1°'3:t!riez: a) "~iora tracta", "~enun~ia", "L~ pes: 1 

ca", 111:n.los·', en i.J1 1.ses, n-dm. 6, pp. 3-4. bJ "Pecea.allos roJos", 
en UJ.:tses, ndm. 3, n~.m. 3, pp. ~:,-1~. e) Obras comnletas, 1-iéxico, 
1~1 Cole[!).ü ele H~xico, 1971 y e) 1-oesi'as comnlete.s, Asocie.ci6n de 
Libreros y f~d:Ltores 1-lex·i canos, 1944. 
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A continuaci~n a manera de ejemplo de que Ulises ayuda a la 

r,tactica po~ticn, damos las variantes de las composiciones de JTB 

y Pellicer; anotel':lOG primero la versi~n de Ulisen y luego la def,!_ 

nitiva. 

a) JTB, "Desnudo" 

Mujer pintada ~n el espejo fr!o 
del baño umbrqso que te representa, 
con s~lo no moverte utia tormenta 
de colores aplacas en el rfo. 

Sales al fin, con el escalofr!o 
de una piel recobrada sin afrenta, 
y gozas de sentirte menos lenta 

qu~ en el aeua, en el aire del est!o. 

Desde la sien hasta el tal~n de plata 
-tlnica l!nea de tu cuerpo, dura-
tu desnudez su manantial desata. 

iPero con qu~ pudor de veste pura 
recoges del cristal que te retrata, 
vac!a de tu cuerpo, tu figura! 

b) JTB, "Baño" 

MUJER MIRADA en el espejo umbr!o 
del baño que entre pausas te presenta~ 
con s~lo detenerte, una tormenta 
de colores aplacas en el r!o ••• 

______________ (Idem) ______________ (Idem) 

(Idem) ---------~------que en el agua en el aire del est!o. 
______________ (Idem) 
~--~~-___,,_,_.,.... _____ (Idem) 
tu doncellez en lirios se desata. 

Pero icen qu~ pudor de veste pura, 
recoges del cristal que te retrata 
-al salir de tu sombra- tu figura! 
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Bn Fclliccr 1 ns var:: antes son 1:1ás ltgeras y se reducen on la 

inayo:cia de los cnBoG f1_ carnlúos en la puntuac 16n: 

a) Carlos_ Pellice r., ª ,•::{á~onos" 

AllAH •. 'i'oda la v:i.da es llamas. 
Senclero de lirios qne1na.cios, 
amor sin esperél.11:.c.a. 
S:Llencioso y eter·no, ai-rnr callado 
en el rnar, junto al c"i.elo. 3ola el alma, 
vertiginosa y tr·á[).ca, f'é:i_sanclo. 

h) l'J-iitR toda. la vh!a en llanas 
(Idem) 

------------( I,1em) 
(Iclem) -------------e u el 1na.r, junto -9.l c.i.,.'!lo. Sola el alma 
( lde1n) -------------

- - J" ,, ~ l) ' 1 J ' 1,l,..!.lTü , 0.11 l u .e es (Jo1~as, 
y tocadle la fa:¿, con estas flores 
co¿idas en la no\i;e. Desi)•.n·taC:l a 
y roJ.0ad su lec~w. Dé!J 1:1ejore::o 
r,f:Jrfj_les a las c:oF:~ts. ·:::oda el e.lLté.)., 
melodfa motuladé) sohr-e Er,1ti!_Suoo colores. 

b) Los versos d::;J. 1 a1 lt 11er;im11ocen s61o el dltimo cambia: 
me1od1::l ¡•wc:\tlacb sobi'G lentos l.!olo:n·s. 

L1u.ecla marcada r,or <l:Lve:csi-lS :i.nfluencias. El soúeto 11Dibujo:i tle 

Jor:;e Cuesta 

1·ecuerda "La f:i.J.euoe 11 de raul Valél'y aunque sin a:somarse a la 
riqueza ~xpres.i.va del franc~s, se observa una sj_ntaxis barroca, 
una motj_vacj 6n po~ti ca tain:-i._zada por la raz6n y sutilieza en las 
e.socj_ac:i.ones de iu1t;enes ( ••• ) 51 

Cabrta deci~ que el bonete es la forma más usada por Cuesta y que 

a través ele ella e:q1resa todo su rigor 11cientffico 11 • 

31 
Fr6logo a. Jor¿0 Cuesta, Foeiuas y ensayos, vol I, p. 19. 
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Desvelu de G:i.l be:cto Ü\'/on 11eG s:iu eluda un libro poética.mente 

preniaturo, en justa correspundenc:i.a a su autor, que al escrib:i.rlo 

no tenclr1él. rná·13 de 1-; o 19 i::-1.fiosn32 , 110s d:ice Jos~ Hojas Garcj_dut:-

iias; luego, lwce notar los antecedentes l:i.tera.rios de esta obra: 

huellas de futurj smo, i:!~cquer, .el hai-kai de Tablade. y Juan Rru116n 

Jim~nez. 

"il a.m:i go j 1lo" y ti}'alabras extrañas" de Novo, se inserta en 

un per:f.odo de transic·i.6n : el de XX Poemas -en el cual el poeta 

despliega eran p:1.rte lÁ~ su or.l.g:i.t1alidad- y la ~poca de trabajos 

en Ulises y Conte1annráneos~ En ellos se nota cierta tendencia a 

la autob:i.o¡;raf1'.a. k .. 1d:i.& 1i1ejor que Xavier Villaurrutia para defi-

Salvador Hovo representa el t:"i."iunfo de las conquistas nuevas en 
la poesía • .Su jnstinto lo llev6 a apa1·tai:se c~e las for1nas esta
tutdas, tradi.cionales, para buscar y encontrar un plano de ntás 
( ••• ) pode1.·ose.s su~t.]st:i.onecl ( ••• ) \:~uien ahonda lo mira personal, 
recogiéndose :rm·a acentua.r sus notas individuales, cubrj_éndose 
con imágenes ilesusadas, dj_námicB.s, con a.soctaciones rapid!simas 
( ... ) -.;-:.-, _, .... 

Fellicer cou 11 1~xágonos" perte11ec1entes a su segunda .etapa de 

producct611, vuelve a uno de sus momentos intiiuistas. Probablemen

te estas cuin_posic:i_oues fueron enviadas a u1:;_ses Jesde .r~uropa ya 

que el poeta tab&squeílo vj_aja fuera de H~xico de 1926 a 1929~ 

i'ImnobJle autour de 1na e hambre ••• 11 de 1.v es un poema humo:ci.§. 

tél. que no se asemeja -1J0se a. los juegos de palabras- a niu~n 

32 
1.To~e R0jas Ge.r·I.!·; c;_ue.íias, 11 íJ:Llberto Owen y su obra" en Cuadrante 

rev:i.ste. tr lrnestral de cultura., ·afio III, n-dr,1s. 1 y 2, jul.Lo a di-
c:i.erabre ele 1954, 11. 11. 
33 

XV, "La POAvfa r', .. los J"Afvc..nE!S ·1e 1·-íAfx·i co" · en Obr~ s n -; ~2 _ ~ o _ u.~ u "' - l. , '•!:: _ , é:l •, • • • , J.•"• 0;, • 
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otro d1;l autor, fue eGc:c:i.to r,a:i.'a celebrar la v-J.s1.ta de Hor·aud a 

l~zico; carece de profundidad pe~o pl~ntea de nuevo la idea del 

vtaje alrededor c1e la aJ.cuba. 

Seg~ii nél.fac1 Solana, en ~1 To.:·res Bodet c1e Bonetes "la s01::1-

brél. tle Juan Ram6r-! Jj_m~nc~ est~ presente desLle la pr:i.mera. p!g:i.na 

del Jj_bro ( as 1. cono troiJniLL,1n la de) todos los graneles sonetistc:1.s 
~, 

del Sj_e;lo de (1ro _;'~S}?i:1fiOl 1. 1.)'+. Sola.na considera Sonetos .. cómo un: libro 

de madurez art:1'st ir:,). :r E:noci.onal aunque no haya siclo de culmina ... -

ci.611 porque· rnis turde oc eC:1.ta :;_;1ronteras (N~xico, 1fezontle, 1954). 

Desafortu.nfüla:üüil te las coinpos.i.c iones d·e Hontenegro y del la-

tj_n:lsta Franci.sco de I-. l!0rrb.sti no hemos podido localizarlas. La 

del priiuero plant8a la :Lmr,os:i.bil:i.rlac! del arno:c -tema bastante tra.:.

tado por cas:i_ tollos los. :LI1tegrantes del grupo- mi8ntras que la 

del se¿,;undo "brj_n<la a los lectores ele Ulj_ses que sepan lattn una 

po~t:i.ca opQj.'tunj_dad eie ,1emostrarlo 11 35 

Despu~s de las rtütas a.11terjores es posil>le notar que los 

editores de la revj_sta tratan de dar una visi6n extensa de la poe

s'.f'_a; es verdad que rr(:s t~m mayor i.rnport~ncia a los inte¿ranteo del 

1::rupo pero tamb:i6n es cj_erto su ~.nterés en otros escritores. 

S:L con.sic:eraMos las secc:i.unes iJO~ticas que a.1Jren todos los ni 

meros y los poemas ui.sper.sos a lo largo de ellos encontramos la 

visi6n de conjunto: las :i.nfluencias y los colaboradores sitdan a 

líllses en medio tie la contraJicci6n: por un lado lo nacj_onal, por 

otro la recerc~-~n t.le corr:i.entes extranjeras. La. cont¡•au.lcci6n 

34 
1-'r6lot;o a JaiHo 'J:orr·es Eodet, Ohra -i::,oét:i.ca, vol .L 1 l-i~:d.co, :i~lli-

torial Porr~a, 1967. 

Véase el ndm. 5, r.24. 
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e.umenta. toda.vía m~s cuando se observan, en la vrosa narrativa, 

colaboracioneo de .~cnjrn,1111 Jacn~s ( quien rec"Lhe influencias del 

futuriSlllO, l~vl e 111J:i_s.,¡o lj_ tera~cio y del sm·ree.l.Lsuo), l·lassiino Bon

teu1)cll:L ( .futurista i talümo esp:fr:Ltu c~e la revista .2.QQ), Harcel 

Jouhandeau ( francés cvn tendenc.Las n~turali.stas primero, que deE

pu~s se or:i.entan h9.e;La los sueños), 1-lariano l1zuela (escr:i.tor de 

la revoluc:i.6n) y (}(~ J'EE, I-lovo, V:Lllaurrutia y Ouen;,G. Creemos en

tonces, que es ea esta contradjcci6n donde radica la esencia de 

Ul:i.se6. Ul:lses fütna la curJos:.i.clad y la critica para mostrru."' d:.i.s-

t.i..ntos escritor-es, ,H versas nacj_onal:Ldades, varias corrientes li

terarias, a61 t:i.r,les :influencias y as:f se convierte en una de las 

1·evi.stas más b.L"'Íjves pero r.1ás substancj_osas de los ve:Lnte. 

·;;7 
A conti.nu1:1ci611 r1--euentar.10s los '..latos f:1'.sj_cos de Ul.:i.ses.... • 

La por·tada exter:Lor-, en papel cartulina de var:"i.os colores, 

t:i.üne en la parte sur,er:i or el t1tulo con ¿To.ndes may~sculas dj_bu

jRC1as lle ;_:4 puntos. 1~n el centro apa;.·ece el su;11ar:i.o -que en :i.-ea--

1:i dad es una l:i.stc:1. de coJ.c1.hora<lor1~s- couten:i.do en un cuo.drete. 

i)ici10 SUT!léU.':i o se _i lHI;:c:im:l 6 en üel~n::.cr1. Ancha con versales de 1 O 

puntos y v~rtw1:i. tfl.s de 6. A r:sta lJ sta se superJ.)one el grueso nd

mero aráb:i.Go corr·ljs1Jondj_cnce que va bn tj_nta negra contrastando 

con el color· 1,10.110 Je la car-tu}.j_na. in la portE1da del 1Jrir.1er 

Cons~l tense lcts revi!>tcls l)a;._··a. localJ.zar las colab.orac:i.oncs de 
cada esc1~i tor. 
37 

·Para el estudio. dó üos datos tipogr,ficos contamos c.on la . 
. ayuda de Jos~ Luis Morales y el maestro Je~~s Arcllano a qu_ie
nes · agradecemos su valiosa colaboraciOn. 
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n~1:1ero no e.r,arec(~ri. loG colaborDdoros, 6nica1nente el t!tulo, 1nás 

p~que.ño que en loa postc:1':i_ore s, uco,,1pai'íado de la ci ~a cie i;u¡;cnlo 

í.1 1 ():;,·s y el u110 en la c:sq1r.i na su1Ja:..'i.or ..:1erecha. La iJ:i."'iucra ele ·". J.U-

rros de los nt:t1er·os c~i.11co y seis tione como variantes 01 uso u.t:: 

necr:i.te.s en el .uu1.1ar i o y 19. :i nclusi611 del mes que antes no aparc

c1a. 

La portada .i ntei•.i or Gon caree tor·io y sm11ro-·io donde ae escr:L

be la 1·eclacci6n y a.clr-1:Lrd st:tacj_6n que estuvo localizada en Brasil 

4 :::> ·" 1·6. · 1) I, -- 1 U, :~::j_C O. . • 1 • 

~n la tercera Je forros y 8n las dltimas páginas, Ulj_ses 

cont'lene anunc·i.os (~ed:i.caclos a aquellas organizaciones o ~omerc:i.os 

que c1:i.eron su e.1-•ortai.; i6i.1 ecou61,1j co.: Libre:.."ia Porrda Hnos.; L:i.bre

r:ta Pedro i~ooredo; T,:i brer·fa y Casa Eclt toria.l Herrero; Cvl tvra, 

Librer1a, Fapeler1~ y Casa ~djtorial; ianco Haclonal de Cr~dito 

1 ' 1 . . · i"' ll · t " 11 1 " · · 3g '"'1 1.gr.!.CO a.; ue::ocan •o. <:\·mys, re,,:,.s .a 10 ~ vrJ.ca. mexJ.cana ; l'orma, 

rE:vlsta de artes rltiut'i.cas; iú?,tl~.n, a.nt1.gÜeda'1es; El surtidor de 

los Sombreros y Sombrerer!a Tard~n. Además, se anuncia, en ingl~s, 

la Escuela de Verano de la UNAM (en la cual participaron como 

profesores Salvador Novo y Villaurrutia) y nuevos libros editados. 

Hay tambi~n una p!gina de suscripci6n a_ Ulises lo mismo que un 

cuarto de plana donde se dan a conocer los suplementos que proye,g_ 

taba publicar la revista: Gilberto Owen, Novela en forma de nube; 

Salvador Novo, El joven; Andr~ Gide, El retorno del hijo pr6digo 

(traducci~n de Xavier Villaurrutia); ·carlas Pellicer, Exágonos; 

38 
Frances Toor, o Paca Toor o Paca Toor se encarga de esta publi 

caci6n que estuvo dedicada a la difusi6n del arte popular mexicano. 
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Jorge Cuesta, Estudios y Xavier Villaurrutia, Dama de Corazones39• 

En los interiores de papel crema, se usaron pliegos de 95 x 

67 cm para 32 p!ginas imprimiendo 16 de frente (tirada) y 16 de 

vuelta (retiraci~n). Se utilizaron tambi~n, "colas de pliego" pa

ra el complemento de p!ginas ya que el n~mero de las mismas var!a 

en cada revista. 

La foliaci~n es seguida y tiene una extensi6n entre 35 y 47 

p!ginas; cada una lleva el t!tulo entre filetes los cuales sirven, 

ademAs, para delimitar colaboraciones y separar secciones. 

La tipograf!a est! hecha en caja de 48.5 x 28.5 cuadratines; 

medianiles de 4, m!rgenes externos de 6, mArgenés de cabeza de 3 

y mArgenes de pie de 3 cuadratines. 

El tipo usado en Ulises es el Ionic #5 cuyas caracter1sticas 

39 
Muchos de estos suplementos no se real-izaron a trav~s de Ulises 

sino que debieron esperar otros medios para darse a conocer; en 
algunos casos se modificaron los t1tulos. Los Estudios de Jorge 
Cuesta, lamentablemente nunca se publicaron, Los escritos que fue
ron a imprenta son los siguientes: 
a) Gilberto Owen, Novela como nube, M~xic.o, Eds. Ulises, Edit. 
Cvltvra, 1928. Despu!s fue recopilado en Poesfa y prosa, M~xico, 
Imprenta Universitaria, 1953. 
b) Salvador Novo, El joven, novela mexicana con un dibujo de Robe~ 
to Montenegro~ La novela mexicana, vol. I, ndm. 2, M~xico, Edito
rial ~opular Mexicana, 1928. La segunda edici~n con una nota pre
liminar estuvo a acrgo de Imprenta Mundial, M~xico, 1933. 
e) Andr~ Gide, El rer,reso del hijo tr~digo, traducci~n de Xavier 
Villaurrutia, M~xico, Slneca, 194.2 Col. El Clavo Ardiendo). Tuvo 
su primera impresi~n en Contempor!neos, n~. 10, marzo de 1929. 
d) Xttvier Villaurrutia1 Dama de Corazones (con cuatro dibujos del 
autor~, M~xico, Ediciones de Ulises, 1928. · 
e) Carlos Pellicer, Ex~gonos, M~xico, Nueva Voz, 1941. 
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son las siguientes: 14grúna en forma de perilla alargada que apun

ta hacia abajo; anillo inferior aplanado; patas horizontales y ro

·mas; la s tiene patas verticales; 

¡g d p s, r ---1f 
¡g dp s_J 

Los editores, de acuerdo a las necesidades de la revista, 

usaron el tipo mencionado en diversos puntos. Hay letras de 6, 7, 

8, 9, 10, 12 y 14 puntos; adem~s, hay cursivas, negritas y redon

das que se combinan dando movimiento al conjunto de textos presen 

tado. ffnicamente en el primer n~ero existen tipos de madera que 

sirven para hacer m~s llamativos los t!tulos. 

Para la impresi6n debe haberse utilizado prensa plana "s~x

tuplo" con superficie de impresi6n de 70 x 95 cm. Desafortunada

mente, los talleres donde se llev6 a cabo la revista no semen -

cionan en ninguna parte de ella. 

Ulises cada d1a va siendo de m!s dificil consulta ya que no 

se encuentra nin~n ejemplar en la Hemeroteca Nacional. La colec

ci6n que localizamos pertenece a la Universidad Veracruzana; al 

parecer, existe otra en la Universidad de Zacatecas y si hay al

guna m~s en manos de particulares es casi imposible saberlo. 

El grupo de "Contemporáneos" ha desaparecido por completo, 

con el fallecimiento de sus ~ltimos representantes (Jaime Torres 

Bodet, Gorostiza y Novo) quedaron sin contestar muchas preguntas 

alrededor de esta publicaci6n entre ellas: ¿qui~nes son los autQ 

res de algunas traducciones? ¿Por qu~ ces6 de manera repentina? 

¿cu!les fueron las causas de su suspensi~n? No tenemos todas las 



respuestas y contináan varias de las inc6gnitas; sin embargo,. hay 

algunas que Novo contesta a César Rodr1guez Chicharro. Aunque ya 

hemos mencionado su articulo transcribimos -para mayor informaci~n, 

gran parte de él ( v~ase la nota 17). 

La lectura de esta revista (Ulises) ( ••• ) me permiti6 lanzar 
-al autor de Nuevo Amor- ciertas hip6tesis que ratific6 -casi si 
siempre- y rectific~ -alguna vez- en la m!s ingeniosa carta que 
haya recibido nunca. 

Transcribo -numeradas- las conjeturas.; en seguida, las res
puestas -versificadas de Novo; 

1) ( ... ) 
2) En la secci6n "EJ. Curioso Impertinente" (Ulises, ndm. 1, 

mayo de 1927) signada por Novo, figura un poema en franc~s de an'Q. 
nimo autor mexicano. Un juego de palabras {L'amere americaine) y 
ciertas ideas me parecieron similares a otros y otras de x:-J, ra-
z6n que me llev6 a atribu!rselo. 

3) Siendo el autor de "Mcima muerte" lector vicioso de los 
ensayos y de las novelas de Lacretelle, cre1a que podr!a ser de 
~l la traducci6n de un texto suyo: "Notas. Algo m!s sobre la poe
s!a pura". {Ulises, n~. 5, diciembre de 1927). 

4) En el mismo ndmero -el 5- la secci6n "El Curioso Imperti
nente" no la suscribe nadie; aparece en ella un texto intitulado 
"Margarita de Niebla y Benjam!n Jarn~s" que más que de Villaurru
tia o de Novo me pareci~ de Owen o de Cuesta. 

5) Pens~ que la traducci6n de "Sobre una locomotora" de Ma-~ 
ssimo Bontempelli, ·publicada en el ndmero 1 de Ulises bien pod1a 
ser de Villaurrutia o de Novo. 

6) ( ••• ) 
7) ( ••• ) 

"Su carta del 30 de Octubre 
do se numera cada punto 
me da ocasi6n de ir al asunto 
del uno al siete. As1 se cubre 
o digo, no se dificulta: 
se facilita la Consulta: 
1 No yerra usted -yerro candeµ.te
sobre el Curioso Impertinente. 
En la definici6n del Viajero, 
recuerdo haber sido el primero. 
2 No puede ser de Juan Escutia. 
Juego tal, es de Villaurrutia. 
3 A su pregunta doy respuesta: 
¡de cu4ntos recuerdos se puebla 
una Margarita de Niebla 
deshojada por Jorge Cuesta! 
.§ Ni· uno ni el otro: i vaya frentazo ! 
Fue traducci~n de Agust1n Lazo •• 
6 ( .... ) . . 



LA REVI.s:rA ULISES y LA LITERATURA MEXICANA 

Varias escuelas y corrientes aparecen ante~ de Ulises y Con

tempor!neos en el panorama de las letras mexicanas. Daremos una brQ. 

ve visi~n de ellas -hablando en especial del teatro- para poder in

sertar dentro de ene panorama las aportaciones de Ulises. 

Todavia exist1an restos de modernismo cuando se funda el "AtQ.. 

neo de la Juventud" (1909) que se cc~vierte en uno de los movimien 

tos -con m~s seguldores- de mayor importancia en el ambiente culty_ 

ral. Segdn el punto de vista de los atene!stas el positivismo ha

bla acabado con la humanidad en M~xico y para restaurarla persiguen 

entre otras cosas: a) rebelarse contra la cultura porfirista; b) 

destruir las bases sociales y educativas del positivismo; e) recu

perar a lo_s autores cl!sicos (PlatOn, Schopenhahuer, Kant ••• ); d) 

renovar la cultura y la ciencia mexicanas. Antonio Caso, Alfonso 

Reyes, Pedro Henriquez Ureña, Julio Torri, Enrique C--onz!lez Mart1-

nez, Rafael L~pez, Roberto ArgÜelles Bringas, Joaqu!n M~ndez Rivas, 

Antonio Mediz Eolio, Rafael Cabrera, Jos~ Vasconcelos y muchos mAs 

participan activamente en los trabajos del Ateneo. Los aportes de 

esta generaci6n sentaron bases definitivas en el desarrollo del 

humanismo latinoamericano (vg. Alfonso Reyes y Henr!quez Ureña) y 

su influencia se dej~ sentir a lo largo de la historia nacional. 

En el mismo año de la fundaciOn del "Ateneo de la Juventud", 

Enrique Gonz!lez Martinez publicaba su tercer libro, Silenter 

( 1.909). En opini6n de Antonio Castro Leal, "la obra de este poeta 

fue una reacci~n sin estruendo contra el tono sensualista del 
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modernismo: miraba hacia dentro cuando todos celebra~an el esplen

dor de la materia111 • 

Al estallar la Revoluci~n la influencia europea comienza a 

perder fuerza, el pa1s siente la necesidad de volver los ojos a 

lo propio y el mexicano de todas las clases sociales piensa en_la 

situaci~n nacional. Algunos intelectuales, alumnos de Caso y Hen

rtquez Ureña, contin-dan la labor de los atene1stas formando la 

generaci6n de 1915 (mejor conocida como el "grupo de los siete sa

bios"): Vicente Lombardo Toledano, Antonio Castro Leal, Hanuel GO

mez Mortn, Alberto V!zquez del Mercado, Te6filo Olea y Leyva, Jes-ds 

Moreno y el mismo Caso. Los "siete sabios" siguen de cerca la ide.Q. 

logia del -dltimo (su intuici6n como forma de conocimiento, el anti 

intelectualismo, la vida como sacrificio y caridad). Pero se~n ha 

hecho notar Carlos Monsivais2 se manifiestan de manera dual frente 

a la Revoluci~n: se apasionan: por ella pero la niegan pues buscan 

identificarla con la. idea de desarrollo "m1stico 11 (Caso). Conse-

cuencia de esa dualidad es la crisis moral que surge en el ambien 

te int.electual de· H~xico. ¿1a soluci6n? Los autores se dedican a 

buscar y explotar las ratees culturales del pats, porque persiguen 

b!sicamente construir una naci~n y al mismo tiempo encontrar su i

dentidad. Aparece entonces el grupo de los "Colonialistas" (1917) 

que se interesa en lo nacional. Jes~s T. Acevedo organiza conferen 

cias sobre arquitectura colonial consiguiendo as! reimplantar ese· 

Antonio Castro Leal, La poes!a mexicana moderna, M~xico, FCE, 
1953, p. XVIII. 
2 

Carlos Monsiv~is, "Notas sobre la cultura mexicana en el siglo 
XX", ••• , p. 337. 
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estilo en la ciudad de Mlxico; Paralela a la labor en arqui---- ·· 

tectura realizada por Acevedo los escritores -Artemio del Valle 

Arizpe, Gcnaro Estrada, Julio Jim~nez Rueda, Ermilo Abreu G6mez, 

Hanuel llorta, Francisco Monterde, Manuel 'l'oussaint, Alfonso Cra

vioto, Jorge Godoy, Mariano Silva y Aceves y Guillermo J.1.menez--

realizan la literaria. Todos ellos se interesan en temas y asun

tos relacionados con el pasado colonial mexicano. 

Dentro de este panorama, fit;1:1ras literarias como las de J. 

Juan Tablada y L~pez Velarde destacan por su novedad, por sus te -
mas y por su estilo. Tablada colabor6 en la Revista Azul y en la 

Revista Moderna siendo en sus inicios un modernista extremoso m~s 

tarde cambia de actitud. Se le ha reconocido como el introductor 

del hai-kai en la poes1a mexicana y desde el punto de vista de 

Octavio Paz, con ~l "comienza la tradiciOn de la'obra abierta", 

L6pez VelardO, por su parte, estA situado entre el modernismo y 

la "vanguardia", "se explora a s1 mismo y explora el lenguaje 113 ; 

poeta dualista, segdn Villaurrutia, su obra refleja la eterna ly 

cha entre el cielo y la tierra, virtud y pecado, !ngel y demonio. 

Otros movimientos caracter1sticos de la d~cada de los vein

tes son el "Agorismo" y el "Estridentismo". El primero es casi 

simult!neo a "Contempor!neos" y redne a escritores, de orienta

ci~n social, en torno a las revistas V~rtice y Agorismo (1929--

1930); entre los integrantes del grupo se encuentran Jos~ Maria 

Ben!tez, Miguel D. Mart!nez RendOn, Guillermo Luzuriaga, H~ctor 

3 
Poes.!a en movimiento, pr6logo ele Octavio Paz, 5a. edici~n, Mf. 

xico, Siglo XXI, p. 13. 
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P~rez Mart1nez y Maria del Mar. Todos ellos adoptan una posici6n 

nacionalista defendiendo la actividad art1stica comprometida, es 

decir, consideran que el arte debe tener, ante todo, objetivos 

humanos. 

El "Estridentismo" se inicia con la publicaci~n de Actual 

(1921), una hoja de vanguardia redactada y firmada por Manuel M~ 

ples Arce en la cual el autor plantea, antes que nadie en M~xico 

la urgente necesidad de cosmopolitismo en la vida humana. Maples 

Arce conoce los movjmientos de vanguardia europea y se relaciona 

con Enrique Carrillo, editor de Cosm6polis en Madrid, con Guille~ 

mo de Torre, Humberto Rivas -director. de Ultra- con :Marinetti, 

Pierre Reverdy, Andr~ Salm~n, Blaise Cendrars, Pierre Albert Bi

rot y Philipe Soupalt4• En torno a este "ismo" se agrupan Luis 

4 
Basándonos en Guillermo de lorre, Historia de las literaturas 

de vanguardia, vols •. 1 y 2, Madrid, Guadarrama, 1971,._ consider~ 
mas necesario hacer las siguientes aclaraciones: a) .l!;nrique Ca
rrillo trata de hacer de Cosm6polis el Mercure de France español. 
Da importancia a los articules de vanguardia y otorga una secci~n, 
"Literatura Nov1sima11 a Guillermo de Torre. Tanto ~ate como aqu~l 
as1 como tambi~n Cansino-Assens pertenecen al movimiento ultra1s
ta. Humberto Rivas es otro ultra1sta que a trav~s de su revista 
da a conocer las tendencias de dicho movimiento: "una antilitera
tura implacable que acabe con todos los t6picos ( ••• ) la litera-
tura no existe, el ultra1smo la ha matado". El ultra1smo preten-
dé que la poesfa se sustente dnicamente en elementos 11ricos; por 
eso en ~l adquieren mucha importancia las.sugerencias, los refle
jos, las sinestesias y las permutaciones; en cuanto a la graf1a, 
el ultra1smo acepta la estructura de otras escuelas vanguardistas: 
suprime la puntuaci6n.t)Harinetti, creador del fu turismo ( 1909), e§. 
t! a favor del mundo moderno con toda su tecnolog1a. Proclama en 
sus mdltiples manifiestos una nueva·era en la literatura caracteri 
zada por: la destrucci6n de la sintaxis• sustituci6n de signos de
puntuaci6n por signos matemdticos; visiAn "pictorica d la p!gina" 
escrita; destrucci6n del "yo" en el arte y una "imaginaci6n sin hi 
los" en la cual las palabras quedan sueltas y dispuestas al azar. 
e) Cendrars, Pierre Reverdy y Andr~ Salm6n pertenecen al cubismo 
literario que preconiza un arte 0() componer y recomponer la reali
dad. Los rasgos esenciales del cubismo son: el color local, la 
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Quintanilla, Salvador Gallardo, Germán L±st Arzubide y los pinto

res -de influencia cubista- Manuel Alba de la Canal, Rafael Sala y 

Germdn Cueto. Maples Arce y sus amigos siguen la terminolog!a fu

turista: la palabra en libertad, im!genes de movimiento y un ir en 

contra de las literaturas est~ticas que consideran rezagadas (posi 

modernismo). Ser e Irradiador son los t5rganos de difusi6n de los 

estridentistas quienes ten!an su programa po~tico pero tambi~n con 

taban con otro de rcnovac i.t5n soci.al; como grupo de la clase media 

liberal lon estridentistas crefan en un cambio de estructura soc-

cial que intentan a trav~s de su espf.ritu de rebeld1a. Su centro 

de trabajo se e-ncontraba en Jalapa Veracruz donde recib!an ayuda~ 

con~mica del general Jara. "Convertir la poes!a en una mtlsica de 

ideas115es su meta. 

El estridenti.smo est~ inserí to dentro de un aut~ntico sistema lin
gÜ!stico de vanguardia( ••• ) observa una dj_recci~n del lenguaje 
puramente emotivo( ••• ) utiliza pirot~cnias verbales( ••• ) fija el 
poema por escalones de im~genes y metdforas (muestra1 nuevas for-
mas sint~cticas ( ••• ) y un v~rtigo espiritual que se produce por 
el cultivo excesivo de los sentidos( ••• ) 6 

En relacitln al teatro mexicano de los veintes diremos que pr~ 

senta una imagen retrtlgrada y qµieta. Se segu1.an modelos· españoles 

compenetracidn d de planos, simultane!smo y bidimensionalismo. d) 
Soupalt se conoce como un escritor del superrealismo, este 11ismo 11 

tiene cierto menosprecio por ?-a literatura.pero da mucha importan, 
cia a los sueños y a la escritura autom!tica; protesta ante las si 
tuaciones pol1ticas y sociales y busca la liberaci6n. 
5 

Germdn List Arzubide, El movimiento estridentista, M~xico, SEP, 
1967 (Serie La lfunda del Espfritu), p. 64. · 
6 . 

Luis Mario Schneider, El Estridentismo, una literatura de la es
trategia, M~xico, INBA, 1970, p. 206. 
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y el pdblico, acostumbrado a las comedias madrileñas adn buscaba 

en las carteleras los dltimos estrenos de la península. Adn ast, 

durante este per1odo aumenta el inter~s por lo nacional. Con la 

llegada a M~xico de la actriz argentina Camila Quiroga, quien 

trae un repertorio de autores de su pats, los escritores mexica--

nos deciden presentar, a su vez, temporadas con autores y obras 

nacionales. 

El teatro mexicano no encontraba su asiento y los nuevos au-
tores se hallaban desamparados, s~lo atenidos a sus protestas na-
cionalistas •. Tras del ejemplo de Camila Quiroga (los escritores), 
deciden organizarno. Julio Jim~nez Rueda( ••• ) unido a Monterde, 
Saavedra, Mario Montes, Ricardo Parada Le~n, Euge_nia Torres y o--
tros funda (sic) la Uni~n de Autores Dramáticos en 1923 que vino 
a substituir a la primera sociedad (sic) de Autores Mexicanos que 
en 1902 habta cread.o Juan de Dios Peza (y algunos m!s). Por lo 
pronto la Uni~n organiza lecturas de los nuevos dramaturgos mexi-
-canos y traducciones de algunos extranjeros y conferencias sobre 
teatro. 7 

Sin embargo, la influencia del teatro español todavta era 

muy evidente; Benavente, Echegaray, Linares Rivas y los Hnos. Quin 

tero mantenían atentos a un sinndmero a.e eapectadores. Tanto la d~ 

coraci~n como la actuaci~n seguían patrones antiguos. Pese a todo, 

los integrantes de la Uni~n de Autores Dram!ticos lograron algo 

muy importante: que los actores que representaban sus dramas y ce

medias (s6lo mencinaremos a Fernando Soler, Mercedes Navarro, Vir

ginia F!bregas y Mar1a Teresa Montoya) adoptaran en escena el es

pañol con pronunciaci~n a la mexicana. 

Parte del repertorio teatral estaba marcado por la comedio-

grafía francesa de fines de siglo entre cuyos autores se encuen-

tran Bataille, Porto Riche, Bernstein, Lavedan y en algunas 

7 . 
Antonio Magaña Esquivel, Medio si.glo de teatro mexicano ( 1900-

1961, M~xico, INBA, 1964, p. 28. 
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ocasiones Rostand. Otros autores extranjeros como Ibsen, Braceo, 

Strindberg y D'Annunzio tambi~n dejan sentir su influencia. Por 

esa ~poca Carlos 3ecerra presenta sus comedias Los esclavos y~ 

primera mujer, mientras Gustavo Villatoro hace una versi~n de 

Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello. De esta v 

versi~n nacer.fa el apodo de "los Pirandellos" o Grupo de los Si~ 

te autores que se les aplic~ al grupo formado por Carlos y L!za-

ro Lozano Garc1a, Carlos Noriega Hope, Franc~sco Monterde, Ricar, 

do Parada Le~n, Jos~ Joaqutn Gamboa y Vtctor Manuel D!ez Barroso. 

M!s tarde se integraron al grupo otros escritores como Jos~ Luis 

Vclasco, Alberto Michel, Rodolfo Navarrete, Angel Martn, Julio 

Jirn~nez Rueda y Catalina D1 Erzell. Entre los logros de los Sie-

te autores se encuentra el hecho de haber modernizado el movi--

miento nacionalista (su principal misi~n habla sido establecer y 

encauzar el teatro nacional, objetivo que queda en gran parte 

realizado). La labor desarrollada por "los Pirandellos" fue muy 

importante pues además de dar a conocer lo mexicano llev~ a los 

escenarios un repertorio europeo amplio y estelar. 

Todo ello produjo, directa o indirectamente, un r!pido y 
grande avance en la evoluci~n del teatro mejicano( ••• ) Lo crio
llo tuvo su puesto de preferencia, y la comedia y el drama, el 
cuadro costumbrista, encajaron en s~lidos moldes, gracias al em
pleo de giros de lenguaje nacionales y de medios y ambientes to
mados del natural ( ••• ) 8 

La primera temporada del Grupo de los Siete se realiza de julio 

Teatro mexi.cano conternnor4neo, pr~logo de Antonio Espina, Ma-
drid, Aguilar, 1959, p. 15. 
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de 1925 a enero de 1926 en el Teatro Virginia Fábregas. 

En 1929, bajo el r,atrocinio de Amalia Castillo Led6n se crea 

la Comedia Mexicana que 

en realidad no era sino una agrupaci~n informal de dramaturgos, ac
tores y directores interesados en·crear un teatro nacional. No se 
hab1an trazado una direcci6n y cada parte interesada se manten1a a
pegada a sus propios intereses; por eso( ••• ) debe considerarse co
mo una aventura del teatro com.ercial que gozaba ocasionalmente de 
un subsidio oficial( ••• ) 9 

La Comedia Mexicana florece durante dos temporadas, una en el Tea

tro Regis siguiendo el estilo naturalista de fines del siglo XIX y 

principios del XX y otra en el Teatro Ideal donde se presentan o-

bras de conflictos morales o intrigas psicol6gicas. En la Comedia 

participaron varios autores, algunos de ellos pertenec1an al Grupo 

de: los Siete, entre otros tenemos a Mar!a Luisa Ocampo, Carlos Diaz 

Dufoo, Catalina D1 Erzell, Carlos Noriega Hope, Carlos Becerra, Adol, 

fo Fern!nnez Bustainantes y Alberto Michel quienes presentan, respe_g_ 

tivamente, las siguientes piezas: El corrido de Juan Saavedra, ~ 

dre mercader, La raz~n de la culpa, La señorita voluntad, La prime

ra mujer, El cobarde y A la moderna. 

Infortunadamente, la nueva asociaci0n de escritores teatrales 

era un centro de desacuerdos y ambiciones personales y por ello, al 

terminar la temporada en el Teatro Ideal la Comedia Mexicana desa-

parece. Años m!s tarde volvi0 a organizarse ocupancto en 1936 el Te~ 

tro ae Bellas Artes, en 1937 el Teatro Virginia FAbregas y en 1938 

el Ideal, sin embargo, las presentaciones en estas localidades fue

ron breves y no tuvieron trascendencia alguna. 

9 
John B. Nomland, Teatro mexicano contempor!neo (1900-1950), M~xi

éó, INBA, 1967, p. 23lh 
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Durante la d~cadn de los veinte: los defectos del teatro mexi

cano todavfa estaban muy arraigados, hab1an muchas limitaciones y 

.10s temas dramáticos propios no eran bien explotados. g1 tipo de rf. 

presentaciones se hacia en gran medida, de acuerdo al gusto de un 

p~blico ignorante de la problemática del hombre moderno; adem!s, la 

influencia del teatro comercial, que intervenía en el funcionamiem

to de las cornpañ!as profesionales, imped1a el avance en este campo. 

Hac1an falta nuevas corrientes, M~xico neces:i.taba su teatro de van

guardia, gente que estuviera al tanto de lo que suced:ta en el mundo 

y capaz de importar al pa1s novedades 

es decir, gente un poco snob, pero responsable y culta( ••• ) gente 
joven con el !mpetu y la osad1a de todas las juventu4es; pero con 
una osad1a y un 1mpetu gobernados por la curiosidad( ••• ) por el~ 
f!n de saber y hacer( ••• ) 10 · 

Es as1 como se da el movimiento realizado por el Teatro de Ulises 

fundado por el grupo de j~venes poetas y escritores que giran en 

torno. a la revista de1 mismo nombre, los futuros 0Contempor~neos" 

eran esp!.ritus disidentes, ávidos de nuevo repertorio y nuevo est,i 
lo esc~nico, que como no se les servia en los teatros comerciales 
estaban dispuestos a procur~selos por s1 mismos. La sacudida que 
provocaron era principalmente la sacudida del fin y los medios te~ 
trales ( ••• ) 11 ------Frente al panorama .nacionalista de esos años, los j~venes de 

Ulises tienen una actitud de inconformidaa; adoptan textos, modos 

fo 
.Celestino Gorostiza, "Apuntes para una historia del teatro expe 

rimental", en M~xico en el Arte, nOms. 10-11, M~xico, SEP, 1951, -
p. 26. 
1 1 

Ruth s. Lamb, Bibliografía del teatro mexicano del siglo xx.. M! 
xico, Ediciones de Andrea, 1962, pp. 10-11. 
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y maneras europeas 

a la influencia del teatro benaventino, automático, de aire local 
o cosmopolita, opone(n] la idea de lunol universal compatible con 
el hombre y las verdades de nuestro tiempo; y a los viejos siste
mas, el reaescubrimiento de que la representaci6n es un conjunto 
de problemas de la operaci6n creadora, partes de la unidad al se~ 
vicio de la obra y su credibilidad. 12 

Formaron ei Teatro de Ulises: Xavier Villaurrutia, Salvador 

Novo, Gilberto Owcn, Ignacio Aguirre, Rafael Nieto, Carlos Luqtan, 

y Delf1n Tovar. Tambi~n act~an en ~1: Antonieta Rivas Mercado, L~ 

pe Medina, Isabela Corona, Emma Anchando y Clementina Otero. Ro-

berto Montenegro, Julio Castellanos y Mamiel Rodr1guez Lozano son 

los decoradores. Dirigen .Celestino Gorostiza, Julio Jim~nez Rueda, 

Villaurrutia y Novo. 

Son los mismos escritores y poetas quienes actdan, traducen 

y dirigen 

las obras que ( ••• ) representan no son -desde luego- nacionales: 
La puerta resplandeciente, de Lord Dunsany (traducci6n de Enrique 
Jim~nez Dom!nguez) [decoraci6n de Roberto Montenu.ro]; Simili de 
Claude-Hoger Marx ( traducci6n de Gilberto Owen) LManuel ·Rodr!guez 
Lozano pinta. 1a escenograf!a]; Ligados (Welded) de Eugene 0 1 Neill 
-primera obra suya representada en M~xico- (traducci~n por Salva
ctor Novo)¡ Ei.pere~rino de Charles Vildrac (traducci~n por Gilbe!: 
to Owen) L-decoraci n a cargo de .Julio Castellanosl; Orfeo de 
1 1enfant terrible Jean Cocteau (traducciOn de Corpus Barga) (ese~ 
nograf!a de Manuel Rodr.tguez Lozano], y El tiempo es sueño, de H. 
R. Lenomard (traducci~n por Celestino Gorostiza y Antonieta Ri--
vas) (decoraciones de Roberto MontenegroJ. 13 

12 
Antonio Magaña Esquivel, Op. cit., p. 55 

13 
Rodolfo Usigli, H~xico en el teatro, M~xico, Imprenta Mundial, 

1932, pp. 130-131. 



Antonieta Rivas Mercado, que por aquella ~poca -1928- acababa 

de regresar de Europa, fue la animadora principal y, seguramente, 

la patrocinadora. El grupo hizo sus primeras representaciones en un 

sal6n de las calles ae Mesones, luego pas6 al Teatro Virginia Fábr~ 

gas, más tarde volvi6 al punto de partida y concluy6 su actividad 

que dur6 de enero a agosto de 1928. 

Se~n Celestino Gorostiza 

el Teatro Ulises respondi6 de tal modo a las inquietuties, a las a~ 
piraciones, al gusto del momento, arrebat6 de tal modo el entusias 
mo y la admiraci6n de los sectores cultos y avanzados, provoc6 de
manera tan perfecta las calculadas reacciones de indignaci6n y es
c~ndalo que no le qued6 más remedio que desaparecer. 14 

Ese es el camino natural de los experimentos, s6lo una pequeña par_ 

te de p~blico logra comprenuerlos; en el caso de Ulises, la mayo

r1a de los espectadores consider6 las representaciones como un in-
15 tento ex6tico y nada mAs • 

Este grupo de Ulises -dijo Novo, aquella noche.de la present~ 
ci6n en el Fábregas- fue en un principio un grupo de personas ociQ 
sas. Nadie duda, hoy d1a, de la s~bita utilidad del ocio. Hao1a un 
pintor, Agust1n Lazo, cuyas obras no le gustaban a nadie. Un estu
diante de filosof!a, Samuel Ramos, a quien no le gustaba el maes
tro Caso. Un prosista y poeta, Gilberto Owen, cuyas producciones~ 
ran una cosa rar!sima; y un joven crttico que todo lo encontraba 
mal y que se llama Xavier Villaurrutia. En largas tardes, sin nada 
mexicano que leer, hablaban de libros extranjeros. Fue as! como 
les vino la iaea de publicar una pequeña revista ae critica y cu-
riosidad (Ulises) ( ••• ) La diaria decepci6n de no encontrar una 
parte en que divertirse (les hizo) formar un pequeño teatro priva
do( ••• ) 16 

14 
Celestino Gorostiza1 ''Veinticinco años de experimentos" en 

El teatro en M~xico, Mexicu, INBA, 1958, p. 31. 
1.? 

V~anse: Antonio Magaña Esquivel, Imagen del Teatro, M~xico, 
E.D.I.A.P.S.A., 1940~ p. 8~~ y Frank Dauster, Historia del Teatro 
hispanoamericanos, xIX y x.x, 2ª ed, M~xico, Eaiciones da Andrea, 
1973, p.53. 
16 . 

Antonio Magaña Esquivel, Medjo siglo, ••• , pp. 60-61. 
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La actualizaci6n del teatro mexicano se debi6 en gran parte a 

la labor de grupoo experimentales como este de Ulises que pese a t2 

das las dificultades, fij6 bases definitivas en la historia teatral 

mexicana l '/. A ~1 sigui6 Escolares del Teatro y el Teatro de ürien

taci6n que fueron continuadores y colaboradores en la renovaci6n de 

un arte hasta entonces muy desprestigiado. A través de estos grupos 

se logr6 la adopci6n de nuevos modos de dirigir, actuar y escenifi

car, nuevas maneras de plantear perspectivas al p~blico, pero, so

bre tocto, estos circulan de curiosos experimentales consiguieron 

crear un teatro propio que quedaría ligado con el de Europa y con 

el del mundo entero. 

Por ~ltimo señalaremos que la literatura de la Revoluci6n sur

ge como expresi6n de la ruptura hist6rica que signific6 la lucha 

contra el porfirismo. Es esta.una literatura de protes~a impl!cita; 

no evita los problemas reales de México y en lugar de poner su aten 

ci6n en la forma da más importancia al contenido. Mariano Azuela 

con Los de aba.jo y Andr~s Pérez Maderista es de los primeros en ca12, 

tar el tema revolucionario. Despu~s le seguir!n Mart1n Luis Guzm!in 

con El Aguila y la serpiente (1928) y José Rubén Romero con Mi ca

ballo, mi nerro y mi rifle (1936). 

17 
Una de las primeras manifestaciones de teatro experimental fue 

el Teatro Mexicano del Murci~lago que solamente tuvo representaci2 
nes en 1924 y 26. Estuvo formado por Luis Quintanilla, Carlos Gon
z~lez y Francisco Domingucz, pero queda ligado casi de manera absQ 
luta al teatro con tendencias nacionalistas. Véase: Luis Quintani
lla, Teatro mexicano del murcit!lago, M~xico, Talleres Gr!ficos de 
la Naci6n, 1924. 
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Despu~s de esta breve visi~n es necesario señalar que la 

generacien de "Contempor!neos" marc~.el camino de la renovaci"n 

en nuestras letras. Como ha señalado Manuel Dur~n en su Antolog!a, 

[racias a ella el panorama literario cambié. :ior com:pl11:to; al reco

brarse los contactos culturales entre el pa!s y sus fuentes trad,;L, 

cionales comienza otra etapa en la expresi~n art!stica. Aparece 

"Muerte sin fin" de Gorostiza uno de nuestros mayores po·emas cuy.a 

gestaci"n se inicia durante la existencia de Contempordneos. La 

novela se vuelve mis po~tica y expcrmimental, adjetivos que Dur~n 

aplica a la obra de Hu1fo, Elizondo y Carlos Fuentes. Las genera

ciones de "Taller" y "Tierra Nueva" recogen la herencia del "gru

po sin grupo" y nuestra literatura sale de sus fronteras. 

Finalmente quisi~ramos decir, en palabras de Octavio Paz que 

aquellos escritores "no niegan las tradiciones nacionales ni el 

temperamento de los pueblos; y afirma(n) que los estilos son uni-

'º versales o m!s bi~n internacionales" y que si Ulises es uno de 

los antecedentes inmediatos de Contempor!neos en ella radica ya 

esa idea. Es necesario pues, dar m!s importancia a esa pequeña 

revista. 

Poes!a en movimiento, pr"logo de Octavio Paz, 5a edici~n. 1971, 
p. 3. 



CONCLUSIONES 

U1.i.ses gui.ada por la curiosidad y la cr!tica consigue abrir 

cmino a nuevas expresiones literarias; su afdn no s~lo se con-

erecta a dar un panorama variado de la poes!a y la prosa sino que 

busca afianzar los lazos de la literatura mexicana con la univer

sal. Al recoger aportaciones de figuras importantes tanto de nue.§. 

tra cultura. como de la.s extranjeras pretende encontrar la verdad_!l 

ra expresi~n art!stica, aquella que no conoce l!mites ni barreras. 

Su intento result~ algo más que una simple aventura pus su fun-

ciOn en las letras mexicanas se orienta hacia la conciliaci~n de 

dos actitudes siempre en pugna a lo largo de nuestra historia: el 

nacionalismo y el universalismo; por.otra parte, en lo que a tea

tro se refiere, r;racias a las iniciativas de los editores y ami .. -

gos de Ulises surr;ir~ en el pa!s el verdadero teatro contempor!neo 

cuy~ esencia radica en la aceptaci6n de elementos extranjeros y en 

la explotaci6n de los propios. 

Ulises y Contemnor!neos tienen las mismas motivaciones pero 

expresadas con distintos grados dé intensidad; una es el g~rmen 

que se abre provocando a los lectores y la otra el centro donde 

madurarán prosistas y poetas. Despu~s de ellas -como ya hemos 

hecho notar- el panorama de las letras mexicanas cambia por com~ 

ple to. 

Considerando los puntos anteriores creemoo que es necesa-

rio revalorar la revista que nos ocupa. Mucho se ha hablado de 

Contempor~neos pero se ha hecho muy poco por Ulises. Esta publi, 

caci6n se menciona con frecuencia y sin embargo, no esle:!da. La 



mayoría de las referencias que a ella se hacen, muestran un total 

desconocimiento de sus p~ginas. l.C~mo entonces criticarla? Hace 

falta un estudio m~s profundo y sistemdtico de Ulises, un acere~ 

miento m!s dtrecto a su contenido porque desafortunadamente hasta 

ahora, sigue siendo el viajero perdido que todav!a no se encuentra. 

Si a pesar de todas sus limitaciones 1 esta tesina sirve para des

pertar el inter~s de otros estudiantes con eso nos damos por sa-

tisfechos. 



BIBLIOGRAFIA 

Antolotda de la Poes1'a MexJ.cana Moderna, editada por Jorge Cuesta, 
M~xico, Contemporáneon, 1928. 

Antolog1a de la Pocsfa Mexicana Moderna, presentada por Manuel Ma-
ples Arce, Roma, Poligr!fica Tiberina, 1940. · 

Antolo!t'.!a de la re-,rista Contempordneos, por Manuel Dur!n, M~xico, 
FCE, 1973. 

Arrom, Jos~ Juan, Es uema ~eneracional de las letras hisnanoameri
canas, ensayo de un r.1~todo, Bogoti, Instituto Caro y Cuervo, 19 3. 

Azuela, I~ariano, EnistolariC? y archivo, recopilaci~n y ap~ndices 
de Beatrice Bcrlcr, l·Ufaico, UNAM, 1969. 

Batis Mart!nez, Agust~n Ilumberto, Indices de El Renacimiento, sema 
na.ria literario mexicano (1869), M~xico, UNAM, 1963. 

Boisdefre, Pierre de, Metamorfosis de la literatura, vol. I, Hadrid, 
Ediciones Guadarrama, 1969. 

Erereton Gcoffrey, A Short Hj_story cf French Literature, Penguin 
Books, 1954. 

Carballo, Emmanuel 1_ Diecinueve rot::i.,,.onistas de la literatura me
xicana del· sir;lo XX,. i-Lxico, i,mpresas Editoriales, 19 5. 

___ _,, _____ , Jaime 'J.1orres Bodct, M~xico, Empresas Editoria-
les, 1968. 

Carter, Boyd George, Las revistas literarias de Hispanoam~rica, 
bre historia y contenido, Mdxico, De Andrea, 1959º 

Castillo Jim~nez, Lourdes, Algunas observaciones sobre la revista 
El Renacimiento e indices enerales auxiliares, tesis de maes-
tr:1a in di ta, -1~}:ico, UUAM, 195 • 

Cuesta, Jorge, Poemas y ensayos pr6logo de Luis Mario Schneider; 
recopiln.ci6n y notas de Miguel Capistr!n y Luis Mario Schneider, 
H~xico, UNAM, 196lr-

Charvet, P. E.Í A Literar;r Histor:, of France, vql. 5, Eneland, B_ar, 
nes and Noble ne., 1967. 

Chatham, James R. and Enrique Ruiz Fornells, cops ••• , Dissertations 
in His anic Lan,113.f"es a!'ld Literatures,an index of dissertations in 
the • • a.nd Cariada, 1 J7 -19 ,,, Lexingoon Kentucky, University 
Press of Kentucky. 



-56-

Dauster Frank, Er.~a os aobrc oesia mexicana Asedio a los Contem
J>or~neos, H~xico, .~:i iciones de Andrea, 19 3. 

---------' X:ivier Villaurrutia, New York, T\•myne Publishers, 
1963 (Twayne's Wor1d Authors Series, 159). 

Donadoni, Eugenio, A History of Italian Literature, vol, 2, trans
lated by Richard Honces, London, University of London Press, 1969. 

Diccionario de literatura es añola, dirigido por Germ~n Bleiberg,y 
Juli n Har!as, 3a ed., Madrid, Revista de Occidente, 1964. 

Diccionario de escritores mexicanos, M~xico, UNAM, 1969. 

El Espectador (una revista mexicana de 19"30), pt'5logo y. selecciC,n 
de Antonio Magaña Esquivel, M~xico, INBA, 1969. 

en la 

Forster, :arlin H., Los Contempordneos, 1920-1932, M~xico, Edicio
nes de Andrea, 1964. 

_________ , An Index to Mexican Literary Periodicals, New 
York and London, The Scarecrow Press Inc., 1966. 

Gide, Andr~, El regreso del hiio pr6digo, traducci6n de Xavier Vi
llaurrutia, M~xico, S~neca, 191~2 l Col. El Clavo Ardiendo). 

Gonz!lez Nart!nez, Enrique, Obras completas, edici6n, pr~logo y n.2. 
tas de Antonio Castro Leal, M~xico, El Colegio de M~xico, 1971. 

_____________ , Poes!as completas, M~xico, Asociaci~n 
de Libreros y Editores Mexicanos, 1944. 

H~storia general de M~xico, vols. 3 y 4, M~xicos El Colegio de M~
xico, 1976. 

Karch, R. Randolph, Manual de artes gr!ficas, M~xico, Trillas, 
1974. 

Kedder, Frederick Elwyn and Allen David Bushong comps ••• , Thesis 
on Panamerican Top]cs Presented by Candidates for Doctoral Degrees 
in Universities and Colle es in the u. s. and Ganada, Washington 
D.c., Panamerican nion, 19 2. 

LambÉ Ruth s., Bibliograf!a del teatro mexicano del siglo XX, M~xi 
co, diciones de Andrea, 1962. 

Leal, Luis, Panorama de la lite~atura mexicana actual, Washington 
D.c .. , Uni~n Panamericana, Secret:1 r-1a Gral. ele la OEA, 1968. 



-57-

Leiva, Ra~l, Ima~en rle la poes1a mexicana moderna, contempor~nea, 
M~xj_co, UHAM, 1959. 

List Arzubide, Germán, El movimj~nto estridentista en M~xico, M~xi
co, SEP, 1967. (Serie: La Honda del Esp1ritu). 

Macaña Esquivel, Antonio, Imagen del teatro, M~xico, E.D.I.A.P.S.A., 
1940., 

..-------------' Medio si~lo de teatro mexicano (1900-1961), M~xico, INBA, 1964. 

__ .....,...,..,,,,. ________ , Salvador Novo, M~xico, Empresas Editoria-
les, 1971. 

Ha ples Arce, Manuel, Soberan:i .juventud, Madrid, Editorial Plenitud, 
1967. 

Mart!nez, Jos~ Luis, Literatura mexicana siglo XX, primera y segun
da partes, H~xico, Ant:Lguo. Librer!a Robredo, 1949 (Col. Clásicos y 
Modernos, 3 y 4). 

Mullen, Edward J., Contcmpor!neos, revista mexicana de cultura, Ma
drid, Anaya, 1972. 

Museo po~tico, por Salvador Elizondo, M~xico, UNAM, 197lf-• 

Nomland, John B., Teatro mexicano contemnor!neo (1900-1950), M~xi
c o , INBA, 1 96 7 • 

Novo, Silvador, Antologia, 1925-196(, pr~logo de Antonio Castro Le
al~ M~xico, Editorial Porrda, 1966Col. de Escritores Mexicanos, 
84J. 

~-----------' El joven, (novela mexicana con un ·dibujo de Roberto 
Montenegro), La novela mexicana, t. I, ndm. 2, M~xico, Edit. Popu
lar Mexicana, 192~. 

aetas mexicanos: alerta de los aetas nuevos 
1·1aroto, Madrid, La Gaceta Literaria, 1928. 

Owen, Gilberto, Novela como nube, M~xico, Eds. Ulises, Edit. Cvltv
ra, 1928 • 

...--...-------' Poes:ta y prosa, H~xico, Imprenta Universitaria, 
1953. 

Pcllicer, Carlos, Antolog:ta po~tica, M~xico, FCE, 1969. 

Pocs:ta en movimiento M~xico 1q1s-1 66, selecciones y notas de 9.ct.§! 
vio Paz, Al Chumacera, Jos E!!:il :o Pacheco y Homero Aridjis, 5 ed. 
H~xico, Siglo XXI, 1971. 



-58-

Quintanilla, Luis, Teatro mexicano del rnurci~lago, H~xico, Talleres 
Gr~ficos de la Naci6n, 19¿4. 

Ramos Mart1nez, R., Correcci6n de pruebas tinográficas, M~xico, 
UTEHA, 196.3. 

Las revistas literarias dé M~xico, M~xico, INBA, 1963. 

S~nchez, Luis Alberto, Escritores representativos de Am~rica, volº 
I II, Mac.t.rid, Grectos, 1961+,. 

Schneider, Luis Mar:Lo, El estridentismo, una literatura de la estra 
tegla en M~xico, l!~xj_co, H!BA, 1970. 

-----....-----.,-.~-' T.a literatura mexicana, II, Are;entina, Cen
tro Editor de Arn~rica Latina, 1967. 

El teatro .=>n M~xico, M~xico, INBA, 1958. 

Teatro mexicano contempor~neo, pr6logo de Antonio Espina, Madrid, 
Aguilar, 1959. 

Torre, Guillermo de, Historia de las literaturas de vanguardia, 
vols. 1 y 2, Madrid, Guadarrama, 1971,. 

Torres Bodet, Jaime, Obras escofi.das, M~xico, FCE, 1961. 

Torrj_, Ju.1io, Tres libros, M~xico, FCE, 1964. 

Usigli, Rodolfo, Anatorn1u del teatro, M~xico (Ecuador O O O), 19670 

------------' M~xico en el teatro, M~xico, Imprenta Mundial, 
1932. 

Los van 19:uard1.stas españoles, selecci6n de R,. Buckley, y J. Crisp!n, 
Madrid, Alianza Editorial, 1973. 

Villanueva Buenrostro, Al frect.o, Ind.ices ae F.l fü. · o Pr6diP.'O revis
ta literarta), tesis de maestría inédita, 1~xico, N.l\ 1, 19 5,. 

Villaurrutia, Xa.vi.er, Cartas de Villaurrutia a Novo, M~xico, INBA, 
196b. 

, Da.ma de corazones (con cuatro hijos del au
-t-or--)-,-M--~-x-r1-·c-o-,-E-d-1-·c-1-·o-nes de Ulises, 1928. 

__________ , Obras, 2a. ed., México, FCE, 1966. 

\'/ilkins, Frnest Hatch, a History of Italian Li terature, Cambridge, 
Massachusetts, Earvard University Press, 1974,. 



-"59-

Capistrán, Miguel, "Los Contempor~eos por si mismos", en Revista 
de la Uni versidíl.d dP ~-1~:xico, XXI, 5 de enero de 1967. 

·Gorostiza, Celestino, "Apuntes para una historia del teatro experi
mental", en M~xjco en el Arte, n-dms. 10-11, 19.51. 

Guzmán, Vcreo., "Pár.;ina de las letras", en Revista de Revistas, 
XVIII, 8 de julio de 1928. 

Monsiv!is, Carlos, "Carlos Pellicer, la bandera optimista y la tra 
dici.6n nacional", en "Sábado", suplemento de Uno más uno, 14 de 
enero de 1978. 

Monterde, Francisco, "Autores de teatro mexicano, 1900-1950", en 
M~xico_en el Arte, nffms. 10-11, 1951. 

Morand, Paul, "Eco", traducci6n de Xavier Villaurrutia, en El Uni
versal I1 ustrado, n-dm. 504, 6 de enero de 1927. 

Mullen, Edward J., "European and North American Writers in Contem
poraneos", en Comparative Literature Studies, Urbana, Illinois, Un!, 
versity of Illinois, VIII, n-dñí. 4, diciembre de 1971. 

Novo, Salvador, 1120 años despu~s 11 , en Revista de Revistas, 30 de 
junio de 1929. 

Rodríguez Chicharro, C~sar, "Los Contemporáneos", en La Palabra y 
el Hombre, 2a. ~poca, n~m. 14, abril-junio de 1973. 

_____________ , "Xavier Villaurrutia, Marcial Rojas y 
Ulises", en La Palabra Y el Hombre, n-dm. 6, abril-junio de 1971. 

Teja Zabre, Alfonso, "Desafio a los vanguardistas", en El Univer
fil!!., 1 de julio de 1928. 

U1 ise.s, revista _de curiosidad y critica, -n~ms .. del 1 al 6, ( 1927-
1928l. . 
V 
Vallarino, Roberto, "Contempor!neos a medio siglo de su nacimien
to", en "S~bado" suplemento de Uno m.,_s uno, 22 de julio de 1978. 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Origen de la Revista Ulises
	La Revista de Ulises
	La Revista Ulises y la Literatura Mexicana
	Conclusiones
	Bilbiografía



