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1. Introducción 

La Jingüistica tradicional babia considerado a J;i oración (relación 

prcdicntiva sujcto-prcdicndo) corno la n1ínin1a unidud comunicativa. La 

lingUbtica del texto considera al tcxto o discurso. es decir. ul conjunto 

signico coherente como In n1iniln:1 unidud de con1unicación; en efecto. no 

nos conu1nican1os con oraciones, sino con un conjunto de or;icioncs y 

cnuncü:u.los llamado texto o discurso. Esta tcoria ha alcanzado grcl.ndcs 

avances en nuestros dfos. aunque no ha sic.Jo fúcil integrar ln visión de 

quien hace n1icrolingüistica (anz'llisis or::1cional) para orientarlo hacia los 

estudios 111;11.:n.llingüísticos (textuales). No negarnos la importnncio. del 

análisis n1icrolingiiístico. pero considcr;1mos que. um1 vez superado. hay 

que aban.hu- el texto. Ya no se discute la necesidad de estudiar la 

ling.Uistica ..:n niveh:s supr~HJracionalc:s. p..:ru tl.>Javía hay casos <le 

lingüistas: qw .. · rechazan la idea di.: cxtenUer la oración y la grmnáticu a 

niveles nuu;rolingüistit:os. No obstante. se puede hablar ya de unu 

tendencia hicn definida h::1cia la lingüistica del texto. bo.stantc respetada y 

accptat.la. 

Para poder aprehender y t:omprcnc.kr en su totalidad 1::1 fonna en 

que funci0na la lengua (tanto prúcticu co1no tcóricnn1cnte) no es suficiente 

el conocimiento de las estructuras fonológicas. n1ortOlógicus. sintácticas y 



el análisis del léxico. también es menester apreciar y analizar las 

estructuras y funciones del texto o discurso. es decir. Jos mecanismos que 

determinan Ja configuración y contenido del texto. ya que éste es la unidad 

fundrunental de comunicación. 

Entre: los estudios de lingüística del texto destacan aquellos que se 

refieren a la coherencia y cohesión del texto. Una de las características del 

texto es su coherencia. es decir. Ja relación cntrai\ablc y la dependencia 

que guardan los elementos que lo constituyen. y que. por lo tanto. lo 

cohesionan para que se nos ofrezca como cornunicable. De esta manera. 

asociamos In coherencia de un texto con su grado de aceptabilidad. Cabe 

señalar que existen dos tipos de aceptnbilidnd; la aceptabilidad grJmatical. 

que se refiere ni hecho de que un discurso debe estar construido de acuerdo 

con la....:; 1·cglas sintúctic.ns de una lengua: y la aceptabilidad !-óCmúntica que. 

n1il.s que tomar en cuenta la buena construcción sintilctica. pone Cnfosis en 

el sentido <le un texto. es decir. que.: dicho texto sc.:a entendido por el 

interlocutor. Así. puede haber textos sintúcticnmcntc mal formados. pero 

que son entendidos por el interlocutor. o bien. textos grainaticalmcntc 

aceptables. pero que no expresan ningún sentido. 

Por ejemplo. 

El inteligente elefante e~ un tonto reptil fanerógamo. 
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es una oración gro.maticaln1cntc aceptable~ ya que respeta todas las reglas 

de construcción sintó.cticn de la lengua: pero es inaceptable desde el punto 

de vista scn1úntico~ ya que hay toda unn serie de contradicciones en ella. 

Un elefante no puede ser inteligente. ya que est~1 es una característica 

propia del hornbrc; no puede haber simult~"u1cn1ncntc inteligencia y 

tontcrin: un clcfontc no puede ser un reptil; y finalmente. ni un elefante~ ni 

un reptil pueden ser fanerógamos. 

En cnn1bio~ una oraciün coir10 

Yo cabo en cajn~ 

donde la construcción sint~ictica no sip.ue la reglas pcrmi ti das por el 

sistcn1n lingüístico~ pero es accptahlc scn1ántican1cnte~ en tanto que es 

cntcndiblc para el interlocutor. 

Es bien sabido que d pensamiento funciona <.:on leyes lógicas y que 

la lengua es expresión del pcnsan1icnto. por lo que la lcngu~1 tiene un 

principio lógico. Esto no sig.nífic..:a que aceptemos qui: la lengua se rija 

sólo por un tipo de lógic;i. El hombn: es un ser lógico. La lengua es un 

sistcn1a natural que acepta las leyes de la lógica fom1al~ pero tmnbién otros 

lcngu;1jcs fOrn1nks. como lu lógica dialéctica. por eso la lengua necesita 



explicaciones que superan 

(aristotélica y maten1ática). 

a las permitidas por la lógica formal 

La lingüística textual ha advertido en el texto fonnas lingüísticas 

que le dan coherencia y cohesión. como la repetición. la presencia de 

sinónimos. de pronombres, proformas. proadverbios, pro-oraciones~ 

campos semánticos y orden sintáctico. Así un texto puede ser 

aparentemente incoherente, pero al encontrar estas formas. apreciamos su 

coherencia. 

Este trabajo presenta un análisis de coherencia en el discurso 

poético de Manuel Maplcs Arce; se centra únicamente en cinco poemas: 

ºEsas rosas eléctricas ... •·. ••y nada de hojas secas ... n. ''Canción desde un 

aeroplano ... 'ºT.S.l J:• y "Primavera••. incluidos en Las .w.:n1i/k1s del tiempo. 

Manuel l'vlaplcs Arce es un poeta mexicano de vanguardia; 

pertenece al movimiento cstridentista. Antes de hablar uccrca del 

cstridentismo. intentaré definir las tesis fundamentales de los movimientos 

de vanguardia. 

La vanguardia se caracteriza por rompc:r con la uniforn1idad; son 

n1ovimientos de ruptura que niegan la racionalidad impuesta por el mundo 
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moderno; niegan la necesidad del pensamiento lógico-racional y anteponen 

a él la expresión libre y anárquica del pcnsmnicnto. a travCs de frases 

inconexas, de discursos ··incoherentes". 

Se declaran en contra de lo n1cional. ya que la razón ha llevado al 

hombre a dcstn1irsc. Los vanguardistas vivieron el terror y crin"lcn de las 

guerras mundiales. Esta vivencia tan dolorosa los cn1pujó a negar toda la 

cultun1 y el arle tradicionah.:s. p.:trn proponer nuevos vulorcs sociales y 

estéticos. 

En c1 can"tpo literario. dichn negación de lo r.:1cional se rnnnificstn 

en un discurso sin nexos gran1otica1cs. en un continuo <le: fn1sc:-;. e in1ágencs 

inconexas. a través <le la eliminación de: preposiciones. conjunciones. 

adjetivos. verbos. etc: se cn1plcnn n1ct;.lfúw.s insólitas y sorprendentes 

donde unen clc1ncntos que en la n:.:llidad son ~1hisn-ul1111cntc dcs1..:mcjantcs 

y. entre otn1s forn1as incluyen el ruido en la poesía con1u expresión del 

n1undo contc1npor~1nco. 

El propósito vanguardista consistía en irrumpir en forn1a 

estrepitosa en el escenario artístico. para causar desconcierto y cscúndnlo 

en los espectadores~ y así. demandar el caos social. 



La vanguardia mexicana. el estridcntismo~ udquierc sus tesis a 

partir de una reflexión y crítica del pasado liter;¡rio mexicano y de un 

evidente influjo de Ja vanguardia europea. El cstridcntismo niega tan1bién 

Ja racionalidad en pro de la expresión libre e ·•incohcrcnteH de las ideas. 

Los poemas que analizo en este trabajo pertenecen al principal 

exponente del movimiento estridcntist¡1, Manuel Maplcs Arce. quien se 

propone romper con toda la tradición deci1nonónica de la poesía nlexicana. 

Retorna ¡iJgunas de las tesis futuristas y dadaíst;:1s. como la idea de 

n1ovin1icnto; el pocm.a debe ser elástico, n1óvil, ruidoso. estridente. Sus 

textos cantan a las n1ó.quinas. yo que Cstas se cncucntrnn intcgr.:1das a la 

realidad actual. y la poesía debe hacer arte con todo lo que rodea ul 

honü>rc. Pretende ser anárquico en d arte y poctiz;:1r sin aladurn alguna. 

incluso sin dependencia de la razón. 

tv1i trabajo se propone demostrar que en el discurso existen 

elementos lingüísticos que le dan coherencia y lo cohesionan. y que dichos 

elementos aparecen en los textos de Manuel Maplcs Arce. Pretendo 

dctcnninar cuáles son esas fonnas lingüísticas en los pocnu1s de Maples 

Arce y. colegir. por lo tanto. que el discurso poético de este autor es 

coherente y unitario. es decir. aceptable. desde el punto de vista 

comunicativo. 
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2.Marco histórico 

2.1. Fcnón1cnos políticos. econónlicos y sociales <le MCxico en Ja década 

de los años veinte (generalidades). 

En d aiio de 1920 se cl:.1usurú la revolución; el olncgonisrno, 

aprovechando los daños que aqucjah;1n al rc.!gin1cn carrancista. ascendió al 

poder. otorg.ándolc estabilidad a una naciente burguesía frente u las masas. 

El gobierno carrancista se hallaba bajo Ja prcsión de los Estados Unic..los 

que cxigfrm la intervención militar en l'\·1éxico para proteger lus inversiones 

hechas en la industria petrolera. El ejército mexicano, estando así las 

cosas. tomó parte en favor de Obregón; la división cntn.: carrancistas y 

obn.:gonistas era ya pronunciada. ComcnL" ... .aron las subh!vacioncs en el 

intcrinr del pais y Carranz~1 !-C.: cncmllr¡1ba aislado. dc n1¡111cr·a que tu\. o que 

huir. rnicntras ()bregc.."111 entr¡1ba tr·iunfonte a la ciudad. El Congn:so eligió 

como pn:sidcntc interino a r\dolf(..., de la l Jucrt;i. 

Obregón intentó crear un gobierno ..::on base burguesa. pero una 

burguesia distinta. formada por los rancheros del norte. excluyendo a los 

antiguos terratenientes y a los burgueses industriales.que eran todaviu muy 

débiles. Se cuidó c..lc contener a las masas a truvl.!s dc concesiones y. 

ndcmús. se apoyó en ellas para enfrentar la pn.:!->ión estadounidense. 
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Esta nueva burguesía surgida de In re"Volución y de la rapina inescrupulosa del aparato 
estatal pcrn1i1i6 y favoreció la participación económicn de la antigua. pero manteniéndola 
subordinada a ella y negándole toda representación polltica. 1 

Estados Unidos veía una Intente inestabilidud en los sucesores de 

Carranza. por ello no se atrevía a reconocer ni al gobierno de de la Huerta 

ni al de Obregón. No fue sino hasta 1923 que Obregón obtiene el 

reconocin1icnto diplomático. cuando se firman los tratados de l3ucarcli por 

los cuales se cstablccin c1 compromiso de rcspctur los derechos de 

propiedad de los ciudadanos estadounidenses en MCxico. En este mismo 

orden. Obregón reconoce a In Unión Soviética y establece relaciones 

diplomáticas con ella. al año siguiente. 

La corrupción lomó el can1ctcr de institución oficial. ya que el 

saqueo en gran escala a los fondos públicos se volvió descara.do. con ello 

se desarrolló la burguesía que invirtió sus hurtos en empresas bancarias,. 

industriales o co111crcialcs confofTllando eJ na.ciente capito.lismo. 

1 Ciilly. AJolfo. l..a re'1u/uc:-1rJn 1n1err11mpida. p. 3SO. 
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El gobierno obrcgonista fue el modelo de los posteriores rcgfn1encs 

de la burguesía mexicana que jamás pudieron alejarse de la revolución e 

hicieron de ella su herramienta de legitimación. 

La revolución 1crmin.ad;1 en 19::!0 se convinió dr:sdc r:nlunce:o. en la propaganda utici.al. en 
unn revolución inintemnnpida Oajo l.:1 dirección del J".sw.dn Mo:'\:icanu: y en lo:-. hechos 
prácticos, en una revolución estn1ngubda por ese 1111-.;mo J·:-.;1:ido.~ 

El problerna de Ja tenencia de la tierra resonaba con rnucha más 

fuer¿, creando una oposición entre campesinos y tcrrnlcnicntcs. El 

problema no resucito en los años veinte era el de si la tierra seguiría siendo 

patrimonio de la n;1ción transfiriendo su usufructo a las comunidndcs. o si 

transferiria la propiedad a los individuos. Debido a l;i detentación de la 

tierra y del pod..:r ocurrieron hechos sangrientos entre la nueva clase 

goberm111t...·: asesinaron a Lucio Blanco. a Fidd .luraUo. y al rnisrno 

Obregón en 1928~ tuvo lugar. adt:rn::is. la matanza de J luitzilac en 1927. 

La fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 fue la tentativa institucional 
de Calles para poner fin a este juego infernal entre J;:1 d;isr: gobcn1anle y. dentro de su 
panido y sede renl del poder al mismo licmpo. el ejército surgido en la re"olución. Pero 
cm una lcntmiva al nivel del aparato estatal, no de lns rc:i.lid;;idcs sociales. y el propio 
Calles 1cnninó por 1'::1hr:ar el ntceanismo con .su presencia c.Jominantc.l 

;: ibid. p. 353. 
llhid. p. 360. 
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Cuando en 1923 Obregón favoreció la candidatura de Cul1es. Adolfo 

de la Huerta se rebeló en contra. pero no logró dar un golpe fuerte contrn 

Calles. pues el gobierno mexicano había recibido el apoyo político y 

militar del gobierno estadounidense. y nsí Calles asun1ió la presidencia en 

) 924. Para dirigir el sistema económico se cnc;u-gó de crear el 13anco de 

México. las comisiones nacionales de irrigación y de caminos. el Banco 

Nacional de Crédito Agricola y Ganadero.etc.. que le dieron cierta 

estabilidad política y económica al país. Dicha estabilidad se pierde. sin 

en1bargo. h~1ci;1 1926 al enfrentarse la Igksia y el Estado. Ya durante el 

gobierno de Obregón las relaciones entr·e ambas partes eran tensas. Había 

nacido la Asociación Católica de JOvcncs Mexicanos que se pronunciaba 

en contra de) régimen. En 1923 las rc1aciones ~1dquiricron un matiz mós 

rígido debido a la expulsión del nuncio apostOlico y a la detención de In 

construcción del rnontt111cnto a Cristo Rey. 

Hacia 1926 salió a la luz pública una c.Jcd~ir;:.1ción dt:I arzobispo José 

Mora y del Río contra la Constitución de 1917. El gobierno respondió con 

el cierre de csc.uclus y conventos. y deportó a 200 sacerdotes extranjeros. 

Ante tules circunstancias se formó la Liga Nacional de la Dcfcnsn de la 

Libertad Religiosa; se suspendieron los cultos. aunque en algunos sitios 

prosiguieron de manera clandesúna. y estalló la rebelión armada. 
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El programa dd movimicnlo fue la llamuda Cons.1i1ución Cristcr:..i, con lil que se pretendía 
reemplazar li1 de 1917. eliminando no sólo las cláusulas anticlericales. sino (sit) la 
refom1a agraria.""' 

En 192~ c~1llcs y el cpiscop.:i<lo .se entrevistaron sin llegar a una 

solución. En 1 lJ:]'J Pones Gil reanudó el diñlogo i.:on la intervención del 

cn1bajador nonca1ncricano. D"vight tv1ornnv. Se n.:anudaron lo:-; servicios 

religiosos y el ejército cristcro l.k:jú las armas El gobierno se 

compro111ctió a llevar a caho sus disposiciones originales~ pero con 

tolerancia. 

José Va:--concclos se cncontrnba decepcionado de la revolución por 

la corrupción de sus líderes. así como por el poco o nulo cn1pci'lo que 

tenían los gobernantes pi]ra cumplir con la Constitución. /\si. en 1929 se 

presentó con10 candidalo opositor dcnunciancJo el vacío moral del 

gobicrno callista. Vasconcclos ganó las clcccioncs. pero jarnús. fue 

reconocidos.u triunro y tuvo que salir exiliado. 

La política exterior aplicada por Calles favoreció los intereses del 

gobierno de los Estados Unidos. Modificó la legislación petrolera 

n1cxicana para apoyor a cn1pn:sas nortcnn1cricanas.: 1nicntras tanto en lo 

intcrno declaró el fracaso de la rcfonna agr;iria. y las relaciones con el 

sector obrcr<.1 organiz.m.lo perdicron fucr/..n. No obstante.. la política 

""'Mc)"l!r. Lorenzo. ··EJ pn1ncr Ir.uno c.kl l!nmino- en //15loru1 G~ne!ra/ ,/~ ,\/;;uco. p. 1190. 
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económicu callista tenia un plan rcconstructor. J. Pani en 1917 organizó el 

primer Congreso Nacional de industriales que daría Jugar al desarrollo de 

Ja clase n1cdia. La industria petrolera se encontraba en próspera situación; 

el país ocupaba el segunc.Jo Jugar en b pro<lucciún mundial. Se quería 

cvitnr Ja instauración de c1nprcsas tr~1nsnacio11alcs. Se crearon cn1prcsas 

bnncarias para sanear los créditos ti11ancicro y presupuesta! dd gobierno. 

Se tenía gran fe en la técnica con10 hcrran1icnt;1 para 111ejornr la 

infraestructura. La5 reforn1as apuntaban hacia v¡1rios ;¡spcctos: devolución 

de bienes a manos privadas <le los r-crrocarriles !V1exic.:anos~ creación del 

in1pueslo sobre la renta: un plan de ahorro estatal. clin1inando 

departamentos de diversas secretarias~ construcción de caminos y puertos 

marítimos; creación de un in1pucsto especial sobre la gasolina. 

automóviles y ll;.u1las. Se planteó una cn1npafla de irrigación y apertura de 

nuevas tic:rras de i.:ultivo con el fin de oblencr cultivos con1ercialcs para 

exportación: al n1isn10 ti<.·n1po crearon escuelas agrícolas que fuesen 

capaces de incrcn1cntar tanto Ja facullaJ de producción corno la de 

consumo. En 1926 se enviaron técnicos al extranjero para dolar a las 

escuelas de personal docente de alto nivel. 

El país enfrentó una nueva crisis cuando al finalizar el gobierno 

callista. Jos dos figuras políticas más importantes. Obregón y Calles. se 

enfrentaron lanzando cada uno a su propio candidato. C.alJcs a Arnulfo R. 
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Gó1nez y Obregón u Francisco R. Serrano. A1nbos candidatos tcrn1inaron 

por independizarse <le sus jefCs. por lo que Ohrcgón consideró que era 

mejor ocupar nuevamente h1 prc~>i<lcncia. Calles aceptó la modificación de 

la Constitución para que Obregón pudiera reelegirse. El primero de junio 

Obregón se veía como el vencedor. pero el 17 de julio fue asesinado por 

León Torat asesinato aparentemente planeado por los cristeros. Sin 

cn1bargo. Calles fue culpado por lo.s obrcgonistas. La presidencia fue 

ocupada provisionnlmcnte por Emilio Portes Gil. 

Calles anunció en 1918 1~1 crcm:iún del Partido Nacional 

Revolucionario parn tratar de re.solver pacífican1c11tc la sucesión 

prcsidcnciul. p1.:ro no lo consiguió. En 1929 llegó a Ja pn:sidcnci;i Pascual 

Ortiz Rubio sin qu..: hubiera tenido u1w purticipación destacada. Un grupo 

de generales dirigido por Gon'.1' .. alo E.scobar declaró que Calles prctcndin 

perpetuarse en el poder. pt::ro no constituyó un peligro real porque el 

gobierno ccntrul contaba con el apoyo extranjero. Esta fue la última 

rebelión militar del periodo posrcvolucionario. 

En cuanto al nspccto cultural 111an:arcn1os varias etapas: 

13 



2.1.1. El Ateneo de lu Juventud. 

Hacia 1906 se reunió un grupo de intelectuales entre los que destacan 

Alfonso Reyes. Antonio Caso. JosC Vasconcdos. Pedro Henríqucz Urcña. 

etc. con el fin de leer a los clósicos. y el 28 de octubre de 1909 se fundó el 

Ateneo <le la Juventud. adhirién<losc al grupo mencionado: Julio Torri. 

Martín Luis Guzrnún. Carlos Gon:t .. úlcz Peña. Isidro Fabcla. Diego Rivera. 

Manuel M. Poncc. Julián c·;.J.rrillo. Enrique Gonzálcz Martínez. cte. En 

1910, con 1notivo del centenario de Ja Independencia. Justo Sierra creó 

la Escuela de Altos Estudios y la Universidad Nacional. Vasi;;oncclos 

comenzó su proyecto de incorporación culturul de México al resto de 

l-lispanoamCrica. y en 1912 los atcncistas iniciaron la Universidad Popular 

Mexicana. Intentaron destruir las bases sociales y educativas del 

positivisn10 con un retomo al humanismo y a la tradición clásica. 

propusieron un método riguroso y estricto en las tareas de investigación. 

criticaron la relajación 1nor.il del régin1cn porfirista. opusieron el libre 

albedrío al darwinismo socfo.I. Fueron precursores de la revolución y 

creadores de Ja revolución cultural. Afirmaron que la autonon1ia cultural. 

exenta de imposiciones políticas. es un factor dctem1inante en el proceso 

de reorganización social. 
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Finalmente el grupo se disolvió y cada uno de sus integrantes 

trnbajó aisladamente. y<-1 sea por n1:z.oncs de exilio o porque se halloban 

decepcionados del proyecto libertario que .suponía el 1novin1icnto 

revolucionario. 

2. 1.2. Lo generación <le 1915. 

Estaba intcgn1da por Vicente Lmnbardo Toledano. Manuel Gón1cz 

Morín. J\lli.."lnso Caso. Tcófilo Olea y Lcyva. ~ligucl Palacios l\1 .• Alberto 

Vázqucz del f\.1crcado. Manuel Toussaint. Narciso l3assols. Antonio Custro 

Leal y Daniel Cosio Villcgas. Estaban unidos por razones co1nuncs como 

la repercusión social del ascsimuo de Francisco l. Madero. la dictudura 

huertista. el desencanto de la revolución y el tlcsnn"lparo. ya que invadfat al 

país un dc:-;intcrCs cultural (aumenta el analfobctisrno y la sociedad se 

reduce 0.11 c;1os). 

Considcrnron que el problcn1a cscnci~il de México no radicaba en el 

desorden cconón1ico. sino en la carencia de una espiritualidad superior; 

aceptaron que Ja revolución no se intcrcsn. por la estructura cultural. sino 

por la económica. La solución que propusieron ;mtc el c;ios social. 

político y económico residfo. en una creencia inminente en Ja ciencia. en Ja 

técnica: el pois se salvaria a lr..1vés del conocimiento riguroso. Habfo que 
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construir el país~ y n lns instituciones. observando las leyes científicas que 

determinan Ja realidad y afianz..-'mdose en In técnica. 

2.1.3. La obra vasconcclisw. 

Después de Ja revolución se intentó llegar n la esencia del 

nacionalisn10. Vasconcclos elaboró un plan de reconstrucción nacional u 

través de Ja cultura. Con la creación de centros culturales intentó 

disminuir el analfabetismo. Par.:t. fomentar las artes creó un Departamento 

de Dcllns Artes. Emprendió un programa de incorporación indígena por 

n1edio de un sistema escolar nacional. Su interés nacionalista se debe. 

prin1cro. al desorden en que quedó el país después del movin1iento 

revolucionario. segundo. a la desilusión ante el ideal europeo y. tercero. al 

creciente inllujo norteamericano. 

2.1.4. Las artes plásticas. 

Bajo el n1cccnazgo vasconcclistn Ja Escuela Mexicana de Pintura 

logra reflejar la épica revolucionaria. El n1urnlismo toma su contenido del 

libro del Génesis~ y del marxismo y Ja lucha de clases populares. Los 

moralistas afirman el hecho de que su arte es del pueblo y repudian a los 

pintores elitistas. En 1923. David Alfara Siqueiros. Xavier Guerreroy 
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Fermín Revueltos. Diego Rivera. J. Clcn1cntc Orozco y C~:ulos Mérida 

firman el Manifiesto del Sindicato <le Obreros Técnicos. Pintores y 

Escultores: 

El une del pueblo de México es la manifestación espirituotl más grande y más sana del 
mundo y su tradición indigcna es la mejor de 1odas { ... ] Repudiamos la pintura llamada de 
coiballch.: y iodo el anc de cenáculo ultraintclcctual por aristocrático y cxaltan1os las 
manifestaciones del ;1nc monumental por ser de utilidl1d pública. Proclamarnos que toda 
moinifcstación cslélica ajena o contraria al scntimicnlo popul:1r es burguesa y debe 
dcsapa~cccr porqu~ conlri~uyc a pcrvcnir el gusto de nucslr;i ra..t.a, ya casi cmnplctan1cnlc 
pcrvcnu.lo en h1s ciudades.· 

Pretendían captar Jo genuinarncntc n1cxicano en pos de abrevar en 

el nncion;ilismo. pero desde un punto de vista originaL El 1nuralisn10 

presenta obrns de calid'1d extr;:iordinaria~ de una riqueza de contenido y de 

una absoluta origin;1lidad. 

2.1.5. Lo~ contctnpurúncos. 

Aunque \!O materia p0Ctic~1 pervivía el tvtodcrnisn10. figuras como 

Tnblnda y Lópcz Vclnrdc contribuyen a que surja un nuevo tipo de poesía.· 

Tablada decidió romper con el tvlodcrnismo. negando el acadcmicis1no e 

introduciendo formas poéticas importadas del Japón en sus conocidos rlczi-

kú. Por su parte. Lópcz Vcla.rdc logró nacionalizar el idiotna español a 

5 CiUido pur :-.-lunsivái-.. (.";irh,, ""No1;1.~ !-Obre la l:Uhur.1 lllC'\.i..:an.1 .:11 ..-1 >.Lgl11 XX . ..:n ¡¡,.,.,,.,., c; •. ,,,•rol ti~.\/,: . ..-,..,,_ '"'· 

1423. 
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través de una poesía donde lo sagrado se seculariza. es decir. adquiere 

tintes pagnnos. Un Modernismo agotado. nuevas fonnas poéticas que se 

tornaban ya necesarias. dieron origen a un grupo de poetas. buscoidorcs de 

novedades. rctomadorcs de la literatura europea de principios de siglo. Su 

interés era hacer de la litero1tura mexicana. en pnrticular. y de la cultura. en 

general. una cuestión de índole universal. Con el apoyo vasconcclista 

intentaron 11cvar a cabo el proyecto que éste había fornlulado para 

construir una sociedad mejor. recuperando la educación humanista. El 

acontecimiento que les dio nombre fue la publlcación de I~ revista 

Contemporáneos ( 1928-1931 )_ Sin cn1bargo. sus integrantes habíun 

comenzado a escribir c.k:sde principios de los años veinte. e incluso. tenían 

publicnda ya parte de su obra. Fue una generación que dio un gran 

impulso a la cultura n1cxicana: pron1ovicron revistas. crearon grupos 

teatrales. fundaron el primer cincclub del país; difundieron a los poetas 

internacionales e iniciaron la crítica de las artes plásticas. Renegaron del 

nacionalismo recalcitrante, pues veían con npatia el movimiento 

revolucionario. así Jo que se halla de esencia mexicana en su obra es. 

precisamente. esencial y no nlero accidente. es un elemento constitutivo de 

In obra en si. 

Los integrantes del grupo son Bernardo Ortiz de Montellano. 

Enrique González Rojo. Carlos Pellicer. José Goro:;tizn. Jaime Torres 
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Bodcl. Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesru, Gilberlo Ü\.vcn y SuJvador Novo. 

Ellos negaban ser un grupo. son1os el .. grupo sin grupo" decía VilJuurrutia. 

o un ••grupo de soledades .. apunmba Torres Bodcl. No obstanle. hay 

aspcclos que Jos caracterizan cmno grupo, como generación, pues 

pudieron unirse bajo el título de unu revista. dar un earücter nacional y 

universal n Ja poesía rncxicnna. tcninn edades scn1cjantcs. una fornn1ción 

muy parecida y. 

{ ... ) la poesía de cada uno licnc rno1ncn1os en que puede ser la úc otro~ e!> aso111broso 
cómo exis1en vers¿s. temas. in1ágcnes que si bien no son idl!nricos a olrus. tienen ritmos. 
palabras. evocaciones que Jos hacen scmcjanrcs ( ... ) Un juego úc cspf.!'jos. úc reflejos: es 
pcnnancnrc en In producción po¿cica úc los Contcmporáncos. 6 

6 /.<U Contemporrhwos. U'l4 unto/agio ¡:enerul. prol.. !>c:lcc. y nol¡u t.h: H.tclor VnldCs. r- J. 
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2.2. Causas. postulodos y consecuencias del movimiento estridentista. 

2.2.1. Orígenes de la vanguardia. 

Evidentemente. las causas que dieron vida. no sólo al estridentismo. sino 

a las vanguardius en general. radican en el impulso acelerador que trajo 

consigo el avance tecnológico. el surgin1icnto de las sociedades de 

consumo y las crisis cconón1icas. cada vez más profundas. del sistema 

capitalista. Toe.Jo ello cuntribuyú a que la vida e.Je! ho1nbrc se tornara 

terriblemente r.ípida, incompleta, trunca. llena de tc111or y de angustia. 

porque la ciencia conlienza a salírsele de las manos. El arte. con10 

expresión eminentemente humana, resiente tul situación. El arte refleja las 

crisis materiales y espirituales de la hun1anidac.J y la condena a la 

permanencia inevitable en el caos. es decir. cancela lodo 111cjoramicnto del 

hombre. pues en la realidad no hay opciones. no hay posihilidnd de 

salvación; en otras palobrns. se picr<l~ la perspectiva. 

Le avanl g"rd surge a partir de una ruptura con la cuhurn 

decimonónica que. había csta<lo pcrfcctan1c11tc consolidada; era unn 

unidad política. social y cultural. cuya base se nscntaba en las ideas 

revolucionarias de 1848. A partir de Ja Revolución Industrial. la burguesía 

había ascendido. no sólo como clase. sino tan1bién como forn1a 
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gubernamental. pues se consolidnha ya el Estado burgués. El siglo XIX 

fue el siglo de In tcndcncin TcvolucionaTia. bojo la cual se organiz.aTon el 

pensan1iento filosófico. político, literario y. la producción artística en 

general. Los n1ovin1ic:ntos n:volucionario~ Je 1848 habrian de mover iodo 

el mundo europeo y unirlo. a pesar de la!' notables di ICrcneias lingüísticas, 

raciales y econón1icas. La bant!cra t!t.: !;1 libertad. el soci;1lis1no y el 

anarquisn10 cobrarún un;-a vert!adcra i111port;111ci¡1: los intelectuales 

compron1ctcn su labor con la rcvoluciün no sólo ideológicamente, sino 

tambiCn activamente. La idea de pueblo adquiere un<.t nueva dimcn5ión. ht 

teoría del arte por el arte ya no es •u.:cptada, hay que: hacer un arte cap¡\z <le 

expresar la vida del hon1bn.:. una vilht. por deff'l¡\s, involucrada l.'ll una 

cstructur;i social. El cl:ntro de la 1n11.:v;1 cstCtii.:a cs el homhn:. La eicncin y 

tccnolog.in avanzan. nai.:t: el socialis11H1 ~icn1if1co: cst()s son can1hios que 

provocan una visión Uistint~1 del nnmdn. El 1·calis1110 1..'.ohnt un carúcter 

rclcv:.u1tc y su objcti\'{) scr~i. !..'.aptar al hlltnhn: cn todos los .:.1spcctos de la 

vido~ al hornbn.: cmincntcn1cntc his1óri1.:o. La ruptura <le cst¡i uni<l:.td 

cultural. cuyo úpicc se halla en los 1novi1nientos revolucionarios de 1848 

cs. prccisarncntt.:. la gcncrn<lnra del arte vanguardista. Hay que hacer notar 

que tiene su ¡111tc(.;cdcn1c en una serie <le crisis quc se dan en el tr;1nscurso 

de la historia; de hecho. los hrotcs rc\ ollll:ionarios de 1848 ya entrmlaban 

en si ciertas discrcpam:ias y contra<liccioncs. La crisis conlicnza con c1 fin 

de las revoluciones curope~s ;:t 111c<li;;1dus Jd siglo XIX. pero no es sino 
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hasta los sucesos de la Comuna de París donde estos indicios tendrán 

mayor claridad. El fracaso de la comuna de París ( 1871) acelerará las 

contradicciones marcad<.lS en las revoluciones burguesas y se tomarán 

radicales. Justo la Comuna es c1 último episodio de la unidad cultural de 

la que hablúban1os. Esta ruptura con In cultura caracteriza a toda sociedad 

contcmponlnca. 

Los artistas con1prometidos con un arle capaz de reflejar al hombre 

en su historicidad son tvlillct. Courbct y Daumicr. principalmente. que 

influirán de nrn.ncra decisiva en artistas como Vincet Van Gogh quien. 

antes de 11cgar a París y por su contacto con los mineros y campesinos. 

exalta el carácter revolucionario y el sentido social del individuo; su arte 

es arte rc;_1list~ con una fuerte carga social. 

La Tercera Rcpúblic;.1 rcpudi;_iro:1 el arte n.:¡\list;.1, !:~obre todo a 

Courbct. y este odio se extiende tambi~n a los i mprcsionistas debido n la 

actitud profundamente conservadora que habia adoptado Ju clase burguesa. 

Estos ataques ocasionaron In descomposición del grupo impresionista en 

1886. Van Gogh llega n París con las ideas de un arte realista y social 

encontrándose con un ambiente de ruptura~ <le contradicciones; adopta las 

premisas impresionistas. pero en él subsisten las tendencias anteriores. 
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Los artistas ya no están integrados en Ja sociedad. sino opuestos a ella y 

son desechos de ella; sin c1nbargo. é1 insiste en buscar esa integración .. 

Otro artista de tendencia realista-socialista lo es Ensor. pintor 

bc1gu. Comicni'.-.."l pintando los personajes mús humildes de Ostcndc; no 

obstante. esta posición no duró n1ucho y el artista se convcrtir<.i en 

anarquista. Sus cuadros cntraíl.an un sentido satírico. bur1ón y grotesco. 

Para él toda regla. todo canon es cu1pablc de la rnuertc artistica; la razón es 

cncn1iga de lo ;lrtistico. En Ensor do1nina lo dcn1oníaco que atrucní a] más 

apasionmJo c.'<prcsionista alcn1{m. NolJc. 

E<lvard !v1unch se había formado en el realismo naturalista de 

Krohg y l lcycrbdahl. 1 lahia aprendido de lhscn el odio contra una moral 

convencional. lhsen intL"ntaba arrancar la m:i.scara de la burguesía y esto 

tnismo harú iVlurn.:h. Su rclnciún con Strindbcrg n1arcar;5 su obra. pues este 

último pintor ejerce una acCrrimn criticn cnntrn los valores burgueses. Sin 

en'lbargo. l;l obra de tvtum.:h irú n1oditicándosc al tener contacto con 

autores como Van Gog.h. Gauguin. Toulou!->Ct: Lautrcc: irú ;1ban<lonando su 

visión muuralista y sumcrgiCn<losc en otro il1nbito. en una utmósl'Cra 

terrorífica. rv1ucstr:1 <le ello es su fnmo~a pintura El grito. de 1893 que 

constituye una dcfonnación de la tigun1 y paisaje de delirio. 
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Es en estos autores donde Ja crisis dc1 siglo XIX se hace evidente. 

Con ellos se cierra una época y surge otra. De los síntomas de crisis 

pasamos a la crisis manifiesta. 

Avanr-gard tiene como n1arco unn literatura rebelde. elitista .. en 

tanto que haCÍ;\ arte.: para un grupo de intclcctua1cs. pues desdeñaban el mal 

gusto burgués y Ja idea de que la obra se tornara mercancía. Estn corriente 

incluye autores como Baudclaire (padre del Sin1bolismo francés). 

Rimbaud. tvlallarn1C. Vcrlaine, Valéry. ele .• es decir. los poetas rnnlditos o 

simbolistas, quienes 41doptaron unn nctitud de n:bclión crítica contra una 

sociedad histórican1cntc constituida. Aspiraban a un estado de pureza y 

poseían la voluntad <le hallar un lenguaje vi..-gcn, al margen <le la tn1dición 

contarninadn dc:l arte.::: nntcrior. Cuando Rimbau<l escribía: 

j'\.lc parec:ian risibk:> las. cckbru.bd1 ..... , Lle \;¡ pinlura y de l,1 poesía mo,_krnas; me gustaban 
las pinturas idiot,"l!>. los dccor¡¡<los Je lo~ s.~1l11mb:u1quis, L.1s ih1strilcioncs populares: me 
gustaba la litcrntur~t fuera de moda. el lntin •.k In iglesia. lo!:. libios cróticos sin ortografia; 
las novelas de: nucs1ros abuelos. lo<> cuentos de: hn<las. los libros para nii\1..-...s y los viejos 
librclos de ópcra. lo<> estribillos imadso-; y los T"illnos ingenuos ( .. )7 

De alguna forma ya estaba inrncrso en las nuevas exigencia...«> de la 

vanguardia, que nacían de las condiciones rcaic.:s de una situnción. El 

témlino a\mnl-garJ es una lucha por encontrar nuevas fonnas <le expresión 

artística y adquiere carta nntural izad ora en los di;ls de la Prin1cra Guerra 

7 Citoc.Jo por Michdi. Mario Je. LaJ ,.·ang11ardius or1i:sllc<1:s del ;i.í¡:lu ,\'X, p. 64. 
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Mundial. justo en lns letras francesas. Se truta de una pugna contra todo 

prejuicio estético. contra los corsés académicos. las normas establecidas y 

la inercia del gusto. Es la exploración de lo desconocido. una conciencia 

cmnbiada por el tiempo. pues ya no recupera el pasado para superado. sino 

que trata de conquistar un futuro todavía no ocupado. Es el espíritu de In 

dccndcncin estética de In modcrnidnd. Esta visión continun hocio el futuro, 

condena a la vanguardia n un constante cambio. a la impcrmancncia. Le 

uvant-Kt1rd pron1ucvc una nueva estética. un;:i forn1a novedosa de expresar 

el 1nundo: busca lenguajes dinámicos. ajenos a todos los conocidos. de 

hecho. trata de evitar y clausurar el discurso racional humano. 

2.2.1. I. Los n1ovin1icntos Je vnnguardia. 

Los n1ovimicntos v~mgu;1n..listas surgen debido ;1 que los n1odclos 

estéticos untcriorcs ya no son v~'i.lidos. no responden a In rculidad 

circunUantc. una realidad Uonde esta inmerso t:l hon1bn: ..:ontcmporanco. 

Huy que irn..:orpurnrs1.: al avant.:e cientilico y tecnológico desd..:: d punlo de 

vista cstCtico. Así nace la vanguardia con10 una necesidad del hon1brc de 

expresar artisticamcntc el mundo cambiante. la sociedad en crisis de Ja que 

no sólo es espectador. sino también actor. La vanguardia. como rcncjo y 

expresión de las sociedndcs del siglo XX. es violenta. extravagante; intenta 
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sacar al hombre del pasado al que se halla aferrado y proyectarlo hucia el 

futuro~ un futuro completamente desconocido e in1prcdcscibh.: .. 

Movimiento de choque. <le ruptura y apertura al rnisrno tien1po. la vanguardia. ( ... ] no 
aspira a ninguna pcnnancncia menos ;nin a la inmovilid;uJ. En la misma razón de su ser 
llevnbn encapsulado el cspiritu de cambio y evolución. previniendo. umbicionando 
sucesiones.• 

/lvant-gard es cscnciaJrncntc fugaz por su carácter dinúmico; al 

rebelarse frente a todo Jo tr.J.dicional y no nl.irar hacia mrás. las 

vanguardias. en su nl.omento. son arte extraoficial. de ahí su fugocit.lad> ya 

que si pcm1anccicscn irian contra sus propios postulados de cambio. de 

negación absoluta del pasado. y se convcnirínn en arte institucionalizado. 

Su estética jan1ü.s serü pcreniH .. ~. porque. según sus tesis. el arte no progresa 

o proi;rcsa rnenos con la obra inn1ortal. Pnsccn un verdadero desinterés 

cstCtico. bu.scarn..lo La illllonon1ia dL"I arte; de modo eludian un 

co111pronliso político-social real y transfónnab;:rn (,,.'I arte en un cúdigo 

totaln1cntc ajeno u la sociedad. aunque. por supuesto. este arte surgía del 

propio seno de las contradicciones sociales. El arte no debía tener 

ataduras de ningún orden. debía hallarse escindido de todo con1promiso .. 

• Torre. Guillermo l.lc. J/ts1oria de las /i1era1uras de vanguardia. lomo l. p. 24. 
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Escncialn1cnte. ios movimientos dt: vanguardia se dnn t:n el orden 

literario y en el de lns tules phistiC¡\s. Aqui me lirnilan! a c.sboZ..'lr los 

n1ovimicntos que tuvieron un fuerte inllujo en el estridcntismo. 

2.2.1.1.1. Futurismo. 

Su fundador fue F. T. Marinctti y su primer manifiesto vio la luz en 

el 4l.ño de 1909. Su expresión se reduce a Ja actividad <le Marinclti y sus 

hombres y a In rc<lncción de m[1s de cincuenta numificstos. Su tesis 

fundnmcnt¡1J era la proyi:cción del arte hacia el futuro. que le otorgaba una 

cincstccia agresiva tratando de encontrar un tiempo absoluto donde 

in1peran1 la vclocido1d para así cancelar todo espacio J"clativo. Su relación 

estrecha con un ticn1po futul"o denigraba cualquier expJ"csión del pasndo~ 

hubía que ro1nper con las IOrmas tr~idicinnalcs de la cxpn.:sión poética. 

pn1ponia la dcstrw..:~iún de la sint~1xis para dar paso a una pur<1 sucesión de 

palabras en libertad: la supresiún del yo en el pot:nia para cx;ihar la 

n1odernic.l~1d '' través Je la 1nüquin~L ne~andn toda conexión con el n1undo 

real. Para los futuristas. la bclle:.-~1 est[1 en la lucha; el arte debe adquirir un 

tono agresivo, incluso t.:xaltan la guerr~l- El futurismo es una actitud unte 

los valorc:s carcomidos de la sociedad burguesa; es por ello que están en 

contra de toda institución: las bibliott;c¡1s. las escuelas. los museos. el 

n1oralismo y d frn1inismo. Cant~m a este siglo ruidoso. a lu locon1otor;i, al 
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aeroplano y a las masas de obreros enfurecidos por la explotación. El arte 

debe ser un trasunto de lo que es el mundo: horror. crueldad. injusticia, 

violencia. debe reflejar c-1 aturdidor n1ovin,icnto del mundo 

contemporáneo: 

Nosotros afinnainos que la n1agniflccncia del n1undo se ha enriquecido con una bcllc7 ... "l 
nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carTcras con su capó adornado Je 
gruesos tubos scn1ejantcs a serpientes de aliento explosivo ...• un automóvil rugiente que 
parece COrTcr sobrr la metralla, es 111;'.ls bello que la Victoria de Samotracia." 

El futurismo l.!stab.a conJt.:na<lo .a perecer. no h:nía ningún afan de 

permanencia y su propia teoría scfialab.a su muerte, pues el futuro de que 

hablaba muy pronto se convirtió en actual. y el tnovimicnto dejó de ser. 

por tanto, futurista. Otro error futuri~;ta fue ver en la m;l.quina n1isn1a a la 

belleza y no n1ctamorfoscarla para cxtrucr ~u c::;píritu estético. Un nlotivo 

más por el que pereció fui: <lchidn a la involucración de i'V1arinctti en el 

orden político. que cvidcnciab:t su tendencia h:icia el fascismo cun frnscs 

como ··1a palabra Italia debe dotninar sobn: la pnlabra libertad .. ; en pocas 

palabras. el futurismo. fue el arte oficial n1ussolini.sta. 

9 Citndo por Mario de Micheli. Op. c:i1 •• p. 372. 
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2.2.1.1.2. Cubismo. 

El cubismo se remonta al primitivismo y al negrisrno. Ya artistas 

como Gauguin y Van Gogh habían rechazado la herencia figurativa de 

Europa occidental. inclinán<losc.: por el cxotisn10. El cündido rnundo de 

Rousseau era el nlismo oasis de paz que G:iuguin hahia buscado en las 

islas Marquesas. Roussc~rn ofrccia un mundo espiritual pleno. que 

rcprcscntuba. en realidad. la evasión de un reino de conflictos. tensiones. 

de n1onstruos y violencias. Rousseau abre la puerta <le la historia del arte a 

Jos prinlitivistas: Andrt! Bauchant. En1ik BlondcJ. Cani.ille Bombois. etc. 

1\ partir- del primitivismo se llegó a la valornción del dibujo infantil. que 

para nn11.:hos artistas constituía una fuente ilin1itada de .sugestiones. con10 

para KkL· y !\.1iró. T;unhit.!n ~e 111anifrs1ó un intcn.!s por el arte arcaico. 

Todo lo qw: era b;irbaro. ;.iqm:lltl que se :licjaha de Jos n1oc..fclos cl{1sicos 

gn:cokninos. atraia (."<'11 u11~1 insl,lita ._,¡~,kncia. En estt: sentido. la nrnyor 

influcnc.:ia en llls ani.sta.s europeos la c_jen.:iú Ja cscullura 111.:gra Al parecer, 

fue VL:.uninck quien dc!:ócubrió un'-1 escultura ncgr;1 en un /n\trot de 

Bougival en 1907 y la llevó al estudio <le Derain. quien opinó que cr..i tan 

bella como la Venus de: ¡\filo, sin cn1bargo. Picasso pensaba que crJ aún 

müs bella. 
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En opinión de otros historiadores del m1e moderno, el descubridor fue Matisse. quien, en 
ese misn10 af\o, al comprar en 13 bou11qt1e de J lcy1nan en la rue dc.l· Rennes un fetiche 
africano, fue el prin1ero en llamar la :atención de los <1rtb1.1s lmcia el <1rte negro. 10 

Los cubistas ndn1iraron la grandiosa sintcsis que en las n1áscaras y 

fetiches negros dominaba sobre cualquier otro valor plástico. De ello 

dedujeron la necesidad de elaborar el cuadro de nHmcra n1ñs decidida. con 

dibujos mejor definidos y m.:ucados y cre~1r una estructura firn1c y neta. 

Reconocían en estas estatuas b;irb.\ras un:i. cnsciianz:i basada en un cs1ren10 vigor; 
comprendfnn que su eficacia dependía del h..:cho de que en 1alcs esculturas el 
procedimiento narrativo se rcducia a lo esencial: para lus artist<J.s negros no se trataba de 
describir una emoción. sino de enunci;Hla sin fr;igmcntarla o dispcrsarl•1 en un 
multiplicarse de emociones menores. Los modos pl:'!!>licos negros eran medidos. secos y 
simplificados al máximo: anchos planos, volúmenes netos. defonnaciones someras. 11 

El pintor cubista pretende abarcar el presente. el pasado y el futuro; 

Ja visión debe ser entera, completa. por ello concibe simultáneamente lus 

figuras. El cubisn10 es un arte de pcnsan1icnto y no de imitación. 

En el plano literario. el cubismo cntendcr~i el poema con10 objeto. 

como fin en si. buscando lo propi:.uncntc lih:rurio a través de la 

simultaneidad de percepciones, recuerdos. conversaciones fortuitas. ele.~ lo 

que se traduce en la nliscelánca literaria. Exalw la modcrnid::id por medio 

del cosrnopolitisn10 y el viaje. Rechaza las actitudes patCticas y 

sentimentales de la lírica romántica. oponiéndole un sentido lúdico y 

10 MichCti. Mario de. Op. r:tt .• p. 66. 
11 /bid. p. 67. 
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humorístico. Predomina eJ intelecto. pero sólo como eje organizador 

cupaz de asociar elementos imposibles de conectar conforn1c a la lógica 

racional. El cubismo literario decae frente ni dadaisn10 y al surrealismo 

hacia 1924. 

2.2. J .1.3. Dadaísmo. 

Es uuna fórnuila Jt: vivir··. según TristUn T;t"..arn. que enarbola In 

inutilidad de la literatura en general y de la búsqueda cxpcrimcntnlisli.1 

particular. Pretende no .sólo una rupturn con el pasado rcn1oto. sino 

tnmbién con las propias vanguardias precedentes. } lace suyo un vitulismo 

que reivindica el nihilismo. convirtic11Jo todo en objeto artistico a trnvés 

de Ja mirada fo.nt~·1stica: reivindica objclos prcfobric..:ados fuera <.h: su 

conlexto utilit:1rio. ;lsi c.:o:no /ns n1a1c..:riali:s 111;is Cl>tidio:111os y prosaicos. 

l.Jadá surge en Sujz¡1 y E.U./\.; n;:1cc ofici;:1Jrncntc en Zurich en 

J 916 en el Cabaret VollJirc. de un grupo <le intdccwo:des constituido por 

Tristün Tzara~ Hucl Scnbcck y l lugo Ball. El grupo estadounidense cuenta 

con l'V1an Ray. I\Jarcd Dud1a111p y F. Picabia y. en 1918 se suma ul 

movimiento !'v1o.x Ernst. El dadaísmo publica siete manifiestos y algunas 

revistas. dediciindosc casi cxclusivm11c11lc a cclcbrnciones escandalosas. 
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auténticos antiespccttlculos donde se exhibían ellos mismos en actitudes 

provocadoras. 

Tuvo una actitud violenta contra los mitos de la razón positivista e 

incluso llega a Ja negación de toda razón, por eso Dadá es untiartístico. 

antiliterario y untipoético. Está en contrn de todo aquello que se encuentre 

estructurado y organizado de antemano; así está en contra de la eternidad, 

de lo pennancntc. de las leyes del pensamiento lógico y de lo universal. 

proponiendo en su lugar lo cspontúnco. lo aleatorio. lo impermanente, lo 

contradictorio, y la libertad suprc1na de los individuos. El arte debe ser 

desenfrenadamente libre. no debe ser esclavo de nada; dt: t:sc modo Dadá 

debe ser libre incluso de: si misrno. El dadaismo es el acto extremo del 

untidog111atis1no. No reconoce ninguna tcoria. Propugna por la anarquía 

frente al orden establecido. El dadai:-:n10 no crea obras sino objetos; lo que 

interesa es el proccdimien10 polCn1ico de esta ti:1hricacíún, b afirmación de 

la potencia virtual de las cosas. la violencia qu..: causa ante el espectador su 

prcst:ncia entre autl.!nticas obra~ de arte. El mismo Tristün Tzara describe 

el mCtodo de fabricación en el ,\-/an(/ir!sto sobre el amor débil y el amor 

c11nargo de 1920: 

Tomad 1111 periódu;u 

Tontad unas 11.JL·ras. 

Elegid en el pt'Tiódit:o un nrlft:ulo q11e lenga la lungilud q11e quer.UU· dar 

a v1u.-slro poe1nu 
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Rt>ct>rtud ._.¡ unh-ula 

Recortad e-un 1vdo nliilado ct1du pulubra lit." las que /ur.,u1n tal ur1lc11lo y 

¡._·/ pot.•n1a eo.•f<i J,.·,·/111 

!'a O!< lu1heu ccun-~·rt1,Ju ,.,, "" t•scr1tor inflnuanrc.,,tt." <•rigi11t1I y doldllo •le 

""" s&·n.uh1hdu.J •·11c.1n1udord . 1-· 

El dridaísnio tiene un grave problcn1a que marca su cxlinción: si 

quería scr cohcrcntc no podía crear; cuando se intelectualiza se hace 

literatura y n1ucrc. Finahncmc habrñ una escisión por parte de quienes 

fornrn.rian mús tarde la expresión surrc¡1lista en el grupo Li111.h·a1un.•. 

2.2.1.1.4. Surrcnli!-;1110. 

Surge de los C!iCIJH.lidos <le v,1Jú: de hecho muchas de las 

posiciom:s dadaístas se m;tnticncn en el surreolisrno. pero al contrnrio del 

d.adaís1110 anúrquico. el grupo !->UITcalista desea consolidar una doctrina y. 

así J\ndn! 13n.:ton. su mil.xin10 representante. huyendo del nihilis1no y del 

cscándnlo público. opta por sumergirse en lo desconocido. en el mundo de 

·~ /bid. p. 1 59. 
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los sucílos. n:ivin<lican<lu la teoría frcu<limm para otorgarle. al fin. al 

ho111brc su libertad individual. Retorna el n1arxisn10 en busca de la 

libertad social dcJ hombre. El espíritu de este movin1iento es un cspfritu 

positivo. que intcnt¡1 sacar n la cultura de la crisis en la que se encuentra. 

pero por mc<lio de unn visión completamente nueva. 

Bas¡·mdosc en el psicoanülisis. el surrealismo afirma que en el 

suc11o el hombre s¡1tisfacc todos sus deseos y vive plenamente todo lo que 

sucii¡1. es por eso que se debe liberar. con todos los rnedios posibles. la 

fucr.t:n <le nuestro yo inconsciente. y el 1nétodo para llcvnrlo ¡,} cabo cs la 

escritura automf1tica. dictado del pensamiento sin h1 intervención 

regulndora de la razón. 

En la expresión ligun1tiva surrealista. h1 hase sigue siendo. como en 

la litcratlir¡1. la i111ag.cn. pcnl no se trat¡1 de la in1agcn «..JUC copia la n:alidad 

o que asocia clc111cntos sc.:111cjantcs <l'-" l:.1 r..:¡ili<lad par¡1 cxprc~mrlos en 

fonna pictórica. sino. 1nuy al t:ontrariu. la i1nagcn su1Tcalista se basa en la 

<lisin1ilitud que existe entn.: los objetos de la realidad: no Hproxin1a 

clcn1cntos que se ascrnejan. sino aquellos clcmc.:nlos rnás dispares de la 

rcalidud. Con ello el artista surn:ai isla viola las leyes naturales y sociales. 

crcanc..lo en el cspectudor un slto,·k para cncan1inarlo hncia el sueño y la 
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nlucinnción. La in1ngcn surrealista atenta. en todo 1nomcnto~ cont~l la 

identidad de los objetos reales. 

Hacia 1924 sale su prin1er 1nanilicsto e inicio.1 la politización del 

movimiento con una serie de cartas-denuncia a los dirigentes politicos y 

religiosos exigiendo libertad p<.1ra delincuentes y locos. En 1927 v::irios 

surrealistas piden su adn1isión en el Partido Comunista~ afinnando la no 

oposición de principios entre la revolución social y surrcalisw. 

¡\hora, la risa jovial se trocab.i en n1uc,,;:a S..:" .. cra y la protc<;l3 n.:ba~aha el plano de lo 
literario llegando al mc1al1sico y alc;m7. .. '\ndo implic:u.:ioncs poli1icas y soc1aks.n 

El grupo surrealista se disuelve. prirnt:ro porqut: Bn:ton insistía en 

In neccsi<l<.1d e.Je tener un con1pn .. nnisl' social uni..'.:ndosc ¡\I Parti<lo 

conn1nista y n1uchos <lc los artist<.1s surrealistas se neg~tron a ello~ n1ús tarde 

será porque d n1is1no siente la ncccsid:id de ~;~parar el alma soeial del 

·alma individual con lo que muchos del grupL' no estuvieron <le acuerdo y 

optaron por separarse sum:üidosc al Partido co111unista francés. nücntr...is 

Brcton estrechaba lazos con Trnt:-.ky. 

ll Torn:. Guillermo de. //isloria d~ las literaturas d~ l"Unguardia. to1no 11. p. 18 .. 
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2.2.2.EI estridcntisn10. 

La vanguardia mexicana surge en un periodo poco propicio. después de la 

Revolución l'v1cxicana. Hace acto de presencia en dicie1nbrc de I 921 con 

Ja aparición del volante Actual número I. redactado por Manuel Maples 

Arce. y que constituye una apclacilm al público con el fin de dar a luz a 

una nueva sociedad cstCtica, capaz de dar cuenta de l;.1 transformación 

dinámicu de.!! mundo. El manifiesto rechaza el sentimentalismo patriótico 

y religioso~ desarrolla catorce puntos extraídos <le ideas futuristas. En el 

prin1cr punto define la verdad cstCtica como un estado de emoción 

incoc:rciblc. El segundo aborda la necesidad de recurrir a herramientas 

tCcnicas. cuando los medios de cxpn:siün son insuficientes para plasmar 

las c.:n1ociones hun1anas. Dccb.ra su predilección por ''las n1áquinas de 

escribir" y ··Jos anuncit.lS ccunc,n11cos Nicga todos los istnos y prefiere 

una sintcsis de todas las tcnJc1\1...·ias 1nodcrnao..; l.a cn1ociún es una fonna 

arbitraria y desordenada. Critic~1 al cn.:ador porque. hasta ~1hora_ ha faltado 

al principio de sinceridad y se ha m:gadn a ver y a reflejar la movilidad del 

mundo. Patentiz.:i. la urgencia <li: cosmopolitismo. puesto que las n1áquinas 

irradian ya en lv1é-xico: las rnáquinas tr::insfOrnw.n y modifican las 

sociedades y con ello la cultura de éstas. El tono de todo el documento es. 

en1incntcmcntc. anarquista y escandaloso: 

Actual nllmcro 1 inicia de cualquier manera el gesto más au-cvido y escandaloso de la 
lilcra1ura mexic::i.na moderna. pues dcstruia de un golpe a los patriarcas de la literatura 
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nacional. Destrucción por supueslo simbólica. Lo que prctendla el manilicslo de Mnples 
Arce era n:no ... ar y ac1uali7 . .ar. moslrar la folla de vitalidad y modernidad a la que llegó In 
poesla por su cstanc;unicnlo y abu~n descriptivo. "1 

En febrero de 1922 se publica Actual nümcro 2. junto con la 

colección de poemas de Pedro Echevcrría~ pero el grupo sólo se constituirú 

como tal con la publicación de Acl11al número 3. aparecida en el mes de 

julio. El 15 de julio aparece el libro Ancltunios inlc.:rion•s de.! Manuel 

Mnplcs Arce. el prin1t:r libro de vanguardia mexicana, y el 14 de diciembre 

se publica La seF1oritu Etcélera. novela de Arquclcs Vela. Su 

111anifcstación. su grito escandaloso no son fortuitos. sino que buscan el 

apoyo social para justificar el hacer creativo. 

Mnples Arce considera que la labor del cstri<lcntismo en 1922 fue: 

1) Aportar fuer/:a espiritual a la lírica mi.:xicana. y;:¡ que can.·cia de c11a; '.2) 

improvisar un público para la nueva pocsi~1; 3) cosn1opolitizar la litcrn.tun\; 

..t) deshambr el ~1c~11..kmicismo: .'.') a(.·t:kr~u los rdojes: 6) hacer de la 

111~1.quina un objeto 1..·stético. cte. 

En el segundo .\/anUicsto 1.•stridentisla figuran y;1 los non1brcs de 

Salvador GallarJo, lV1oisCs l\..1cndoza. Miguel N. Lira. Sala::r .. ar !\-1cdina. al 

lado de Maplcs Arce y List Ar;:.ubi<lc. Este segundo manifiesto consiste en 

una llamada a los jóvenes poblanos para que se vengan a cnlistnr en las 

1-1 Schnddcr. Luis f\.lario. El t.'Stru/enturrw. p. 13. 
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filas estridcntistas. No tiene un contenido nut:vo. sino que repite lo del 

primer manifiesto: la posibilidad de un arte nuevo. la negación del pasado 

y de las instituciones. la exaltación de Jas máquinas como protagonistas de 

este arte y la proclan1aciún de la verdad cstridentista como In única. 

El grupo cstridenti.sta se reunía en el calC Europa de la avenida 

Jalisco -hoy Alvaro Obregón-. que n1ás tarde nombrarían el CatC de Nadie. 

allí llegaban. además, Manuel M. Poncc. Silvestre Revueltas. Diego 

Rivera. Germdn Cuete. Ran1ón Alvn de la Canal. Jcan Charlot y Fcrmin 

Revueltas con el fin de hacer exposiciones y discutir problcn1as de índole 

editorial. Publican la revista lrn1cliador y en noviembre de 1922 el libro 

E.w¡uinu de List Ao:ubidc. Urh..:. el tercer libro de !"vfaplcs Arce se publica 

en 1923. intcgr;mdo la política a la pncsia. h~1cicnd0 1.h:scansar en el pocn1a 

un progmma de acción n.:vnlucionaria_ El libro !:>Cr~-1 traducid(l al ing.lés por 

John Dos Passos y puhlicado en 19:'.9 por The T .r..,· /Jook (. "cn11pa11y ofNr.:w 

York; i.:s la primera lraducciún inglesa de la pocsia n1cxic¡m'1. 

El movimiento fue apoyado por el gobierno dt: Hcribcrto Jara. 

gobernador de Vcracruz. El grupo comenzó a trab~1jar en Jalap;i y a ésta se 

le nombró Estridcntópolis. Se dedicaron ul dcsarrol1o de l;i vida cultur..il 

de Jalapa; en abril de 1926 publican la revista Horizvntr.:. En el mes de 

septiembre. el gobierno de 1-Icribcrto Jara sufre un~ crisis politicn; lo 
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destituyen y los estridcntistas tienen que alejarse de Jalapa. tornando cada 

uno rwnbos distintos. 

La teoría poética estridentista da gran in1portancia a la metáfora. 

on1itc frases de poco peso y los nexos gramaticales~ asimismo rechaza Jos 

adjetivos ornamentales. prefiriendo los verbos y las irnügcnes sueltas y el 

uso del verbo activo en lugar del pasivo. Para hacer corresponder el 

poema con una realidad can1biantc exalta las in1itgcncs dinámicas. pone la 

palabra en libertad. El terna amoroso se n:vistc de i1nügcncs mcco:mizadas; 

personifica la naturaleza tCcnica. En su afün de clausurar toda estructura 

lógica. da paso a una serie di.: imagcncs absurdas. yuxwpucst;is. sin ilación 

grarnatical. 

( ... J siguen ¡¡¡., tcnút:ncü1s europea:-. J ... · !a ~puc;1· ;ibandonan la r in1a y d nluncro fijo de 
!>ilahas ... ·n el "'-'r:<>o: pon ... ·n la pal;ll-.r.1 en hb1:rtad. ;1u1H1u~ ~in llegar a il1~ c-.;1n:n10!> de los 
li.11uri:.ta:-.. No c'pc:ri1ncntan. con1u lo~ d;aJab1as y surrcali:-1;1!>. con lo" clcrncnto~ 

sif;ibicos úcnlro de la p.1labr;i: la p;il;1bra e:-.. p;ira ello~. '>Ín1bolo Jcl 111unúo e:\. terno j ... J. 11 
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3. Lingüística textual. 

3.1. La coherencia textual. 

Trataremos. en principio. de definir nuestro objeto de estudio. es decir. el 

texto o discurso. para. n1ñs larde. referirnos a una de sus carac1eristicas: Ja 

coherencia textual. 

Lotrnan y la Escuela de Tartu (herederos de M. Bajtin) consideran 

al texto con10 un .. conjunto signico coherente•· o en el sentido ni.as an1plio 

con10 .. cualquier comunicaciOn registrada en un detcnninado sistema 

signico... El texto no sólo se refiere a rnensajcs en lengua natur;1J. sino a 

cualquier acontecimiento portador de significaLio intc.:gral; una <le las 

caractcristic;1s del rcxto es su coherencia. Tcun J\. Van Dijk. en sus 

estudios sobre coherencia tt..·xtual. atlnna de Csta: 

lntui11vamen1e. !~1 ..:ohcn._•ncia cs. una propíed:-iJ de lo~ discursos. basados en Ja 
inlcrpn:tación de cada fra:.c individual relacionada con la interpretación Je otras frases.'"' 

l-Jjcln1.slcv .solía afirn1ar que la <.·ohen:ncia c.s uno de los tres 

criterios bñ.sicos de la cientificidad de una teoría. Una e.Je las acepciones 

de •coherencia• intenta caracterizar un sistema de pensamiento. una teoría. 

••Van Oijk. Tcun A. Tex1oycon1e.:uo. p. 147. 
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un texto. cuyas p~rtcs cstún ligadas solidariamente entre si. De esta 

1nancra. la coherencia cntrnr1a clcn1entos e.le conexión entre las partes. Si 

no se conectaran Jos elementos constitutivos c.lel texto. daría por resultado. 

de acuerdo con Ja gran1:ltica gcncn.1tiva. una construcción inaceptable. 

agrumútical. es decir. no-coherente. Sin crnbargo. cabe señalar que Ja 

coherencia no equivale a In ausencia e.Je contradicciones: 

J ... ) textos aparcnlcmcntc con1radic1orios pueden ser rextualmcnlc coherenlcs. o te>..los 
aparc'11cmcn1c incohcrcnlcs en el nivel de manifest.oción pueden no serlo en otros 
nivcles. 17 

Un texto se 1c nrnnifiesta con10 coherente a un interlocutor o lector~ 

no sólo por In c.apacidad de coherencia que tiene el propio discurso, sino 

tmnbién por Ja compctcnda textual Ud lector o interlocutor. Esta 

con1petcncia textual 110.S pennilc infrrir la capacidad u~· c:1plur la 

coherencia (.k tcxlos indcpcnc.Jicntcrncntc de su fonr1a lingüistica. La 

con1pctcncia textual c.s c~ipaz de gi.:ncrar cohcr·crH..:ia dondt: aparcnlen1cntc 

no la hay. Tan1bic.:n. aqui 111ismo. podcn1os rcforirnos al concepto de 

coherencia intcrtcxtual. es decir. todo lector al percibir un texto torna en 

cuenta su cxpcrkncia con otros textos. Estn competencia sólo enmarca los 

textos. define los n1arcos por medio de los cuales se puede atribuir 

coherencia. pero no detecta la coherencia textual en sí. 

17 Llu.Uno. Jorge y otros . . ·l1ullunr 1ft"l d1sr1'rso. p. :!U. 
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La coherencia de un texto no sólo radica en lo que el texto tiene 

explícito. sino tan1bién en todo lo que se encuentra implícito en CI. 

Debemos ton1ar en cuenta que en el discurso en lengua naturul~ a 

diferencia de los lenguajes fonnales. pcnnancccn n1uchas cosas implícitas. 

Los discursos pueden interpretarse cohcrcntcn1cntc aun si la 1nayor parte 

de las proposiciones que le dan coherencia !->C hallan in1plícitas. Este tipo 

de proposiciones son llanHldas por Van Dijk ··enlaces omitidos .. (rni . .,·sinJ.: 

links). Lo nntcrior permite distinguir entre discurso co111pleto y discurso 

implícito/explicito. Si tratan1os al discurso con10 una descripción de 

estados y/o sucesos. Cstc será completo mientras todos los hechos 

constitutivos de una dctcrminad:i situación cstCn presentes. representados. 

Pero los hechos de una !->ituación son muy numerosos y las descripciones 

co1nplctns son in1practicablcs y. <-ksdc d punto <le vista pr;;1gn1;;ltico. 

resultan in¡1dccuadas: --casi toda la inl(H·1naciún scria redundante o no 

pertinente en la convcrs.ación". 1
!: Por lo t~1nto. suele hacerse una selección 

de In inf<..--.nnación. y los datos que cornpkt;:m dicha infornl~lción son 

mencionados con propósitos estéticos o prácticos. La información 

implícita de un discurso es un subconjunto del conjunto de 

presuposiciones del discurso. por ejcn1plo, en la frase 

Pedro envió una c~trta a su tía 19 

aa Van Dijk. Op. cü. p. 170. 
19 El ejemplo ruc lomado de V;in Dijk.. Tc.Tto y conu.x10. p. 174. 
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Ja proposición "Pedro tiene una tí.;:1' se halla implícita; también está 

implicito que ~una tia es un ser hun1ano de sexo femenino" y que "es 

hermana de uno de los padres de Pedro·. Lo 1nisn10 ocurre en 

Llcga1nos n una casa desierta. Salia humo hlnnco de la chimcncaw 

donde ha quedado in1plícito el hecho de que los casas en general pueden 

tener chimeneas y que esa casa. en particular. Ja tiene. La proposición es 

coherente en tanto aparece el artículo definido ·Ja• en la segunda frase que 

denota pertinencia. es decir. se habla de la chimenea de la casa a la que 

llegaron. 

3.1.1. La cohesión superficial. 

L¡1 cohesión superficial se refiere a las fórrnas gr:in1aticalcs que Je 

dan coherencia al h:xto: por cjcn1plo. las conjunciones y clcmenros 

copulativos conlOrman un grado de cohesión: los pronon1brcs forman el 

proccdirnicnto principal que dctcrn1ina las conexiones de Jns frases en un 

tcxlo. Drc.s:slcr considera conH .. --. foclcHc.s de cohcn.:ncia a la sustitución 

diafóric4l (anafórica y catafOrica), Ja conjunción. las partículas. la 

estructura di.: modo. de tiempo y aspecto de Jos predicados y e) orden de 

lns palabras. 

!()/bid. p. 175. 
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3.1.2. Coherencia global. 

Sitúa la coherencia en la estructura profunda o bien en la estructura 

lógico-semántica21
. Van Dijk alude a la coherencia discursiva en un nivel 

macroestructural (nomenclatura propuesta por él) que es la estructura 

abstracta o forma lógica de un texto y que conforma la estructura profunda 

textual. Así. la coherencia textual es detenninada sólo en el nivel de 

relaciones intcrfrásticas (constitutivas de la macrocstructura). 

{ ... ] la macrocstructurn puede ser visln corno la representación scm:i.ntica global que 
define el significado de un texto concebido como un todo Unico.:! 

Aunque~ sin duda. hay una fuer-te relación e interdependencia entre 

microcstructuras y 111ac1·ocstructura.s. ya que dicha relación se manifiestan 

través de reglas necesarias para la proyección sc1n;:intica que cn1a:z..a las 

proposiciones de las 1nicrocstn1cturas con las de las niacrocslructuras 

textu3lcs; estas reglas son llanrndas por Van Dijk ··macrorrcglas". cuya 

función es transformar la infonn.ación scm:'intica. 

::n De este tipo son los estudios n:o.lizados por Gn:imn.s. Van Dijk... Bcllcrt. de.. 

n Lonano. Jorge. Op_ cit. p. 24. 



3.1.3. Coherencia pragnuítica. 

Van Dijk llama a 10.1 coherencia global coherencia pragmática y es 

asignnidn por el lector. es decir. corresponde n la comprensión y a Ja 

interpretación que cm.la lector hace del texto. Dichn interpretación está 

sujeta a la recupernción de infornu1ción scmúntica del texto y a Ja 

introducción de elcn1entos cxtratextualcs: sistcrna sociocultural. 

ideológico~ económico. etc. El lector desde un nivel n1clacomunicativo 

establece dctcrrninados n1arcos al texto. El concepto de marco ha sido 

definido de distintas n1ancras y con distintos enfoques. To1ncn1os en 

cuenta la dcfinición establecida dc!->dc 1..•I punto de vi!>ta de la psicología 

cognitiva. que lo define como .. el conjunto <le opcrncioncs que caracterizan 

nuestro conocin1icnto con\.crn;ional <le algun~' situa..:iún n1ús o n1cnos 

nutónotl'1a: ~H.:tividmL transcurso <.k acontci.:i111icnlos. cte... El lector put:dc 

cmnbiar de marco .iunquc el texto tcng;i su propio n1~ni.:o. Esto n1anificsta 

la relevancia del lector. pues CI cubre los intersticios y espacios vncíos que 

el texto tiene. 

Eco y Lotman señalan que c1 texto se dcforn1a en el proceso de 

decodificación que hace el receptor: sin embargo. dcbcn1os reconocer que 

todo texto contiene una figura de público. es decir. selecciona su público. 
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En Ultima instancia podriil a.-gumcnlarse que la cohc.-encia depende del lccto.-; { ..• ] sin 

emba..-go. pensamos que en la p..-opia cstruc1ura 1ex1ual está p..-cvis1n una coherencia 

intratextual. :u 

3.1.4. Coherencia interna: Ja isotopía. 

Grci1nas apunta que la coherencia discursiva se encuentra 

relacionada con eJ concepto de isotopia. entendido como Ja permanencia 

recurrente en el discurso de un mismo campo de categorías semánticas en 

una organización paradigmática. Este concepto. en principio. se basa en Ja 

redundancia o repetición de c)en1cntos similares o pcrtcnccicntcs al mismo 

can1po semántico que denotan coherencia semántica y textual. Es 

conveniente manifestar que en un texto hon1ogénco cabe la posibilidad de 

encontrar diversas isotopias~ se trata de textos pluri-isotópicos. 

3.2. Forn1as de coherencia textual. 

Definida ya la coherencia textual y su manera de n1anifestarse en el 

discurso. delimitaremos las marcas textuales o formas lingUisticas que le 

otorgan coherencia al discurso. 

2J /bid. p. 29. 
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3.2.1. Repetición. 

Alude a la reaparición de un elemento del texto en el n1isn10, cuyo 

valor es semántico o funcional 24 . Es una forma de sustitución. considerada 

como manifcstnción de cohercncioi discursiva. La lingüística y retórica 

tradicionales observan Ja necesidad de evitar repeticiones léxicas y usar., en 

su lugar. sinónin1os. Con ello advertimos que esto no es dcscubrin1iento 

de la lingüística del texto. 

Lo que hace Ja lingüistica que lonta el 1cx10 como punto de pan ida es <kli1nilar con mayor 
precisión la forma en que se rcali7 ... ,n los diversos procesos Je rcpc1idón y. en general. Je 
suslitución. asi como inlcgrar dichos procesos en el csqucn1a general de In cs1n1c1uración 
del tcXIO.:!I 

Hay dos tipos fundamentales de repetición: sustitución léxic~1 

sinonÍlnica y sustitución pronon1inul. 

3.2.1. J. Sustitución léxic;i sinonimica. 

La sustitución ICxico sinonin1ica es Ja repetición de un elcmenlo 

léxico con otro diferente. aunque 1a1nbién puede referirse a unidades 

superiores al lcxcn1n corno sintngn1as u orrn:ioncs. Ln repetición más 

.!.a Entcndcinos por función Ja rd.u..:iún que se c .. rnblece entre los di,,·crsus clcmenlos de un te:'\.IO desde un punio Je viSlót 
1norlO!>intáctil:o . 
.!li Bemllrde;r~ Enri<JU<::. /ntroJ1"·cu'u1 d /a lu:guüt1cu d~·l fL•\/o, p 103. 



frecuente es el empleo de elementos diferentes tOrmalmente. pero 

semánticamente iguales, es decir. sinónimos. 

3.2.1.2. Sustitución pronominal. 

La sustitución pronon1inal utiliza profonnas. elementos cuya 

función es Ja de servir de sustitutos a un elemento léxico dentro de un 

mismo texto. Los tipos fundanlcnt:ilcs de proformas son: 

n) proformas Jcxicales 

b) pronombres 

c) pro-adverbios 

d) pro-oraciones 

3.2.1.2.1. Proforrnas lcxicnles. 

Son elementos léxicos especializa.dos en Ja sustitución. Parecen ser 

sustitutos universales para los verbos o con un valor nomin.al. Por 

ejemplo. el verbo hacer. parecer. resultar, cte. 

Blanca baila. Arturo hace lo mismo. 
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pero sólo parecen porque hay casos en que lu sustitución es imposible o 

inadecuada. 

Juan es un payaso. Lo n1ismo hace Francisco. 

Con valor nominal. la proforma cos11 sustituye a los objetos. 

mientras persona sustituye a los seres hun1anos. Estudios recientes 

npuntan que más que considerarlas proforn1as. deben ton1arsc como supcr

hipcrónimos con valor semántico 1nuy an1plio. Su uso es restringido y 

debe considerarse co1no fenómeno de sustitución léxica. 

3.2.1.2.2.Pronombrcs. 

Ton1aren1os prin1cro los pcrson~1lcs. Sólo Jos de tercera persona 

pueden consi<lerar!ic prolOnnas. sustitutos tcxtu;.dcs con función catafórica. 

Los de prin1cra y segunda persona se usan con función cxafórica o 

contextual. haciendo rdCrcncia a algo fuera dd tc;o..:to. Los de tercera 

pueden cun1plir esta últirnu función. pero sólo ellos pueden aparecer 

cndafórican1cnte. 

Luis y Patricia se casaron la scn1rma pasada. El está muy contento. 
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Otros pronombres con función sustitutiva son los recíprocos, 

reflexivos. indefinidos, posesivos y dcn-iostrativos. 

El profesor y sus alumnos no están en clase. Aquél ha vuelto a casa .. éstos 

han ido al bar.26 

Cabe scJ1a1ar que tanto el pronombre personal como el 

demostrativo no son sustitutos universales para clases sintácticas. sino 

para subclases especificas. Además. los demostrativos introducen 

distinciones deícticas. de nJcjanliento/proximidad .. etc. Y los posesivos son 

la sustitución de un sustantivo en una determinada función sintáctica. y no 

sólo sustituyen al poseedor. sino al sintagma. 

Juanito trajo sus juguetes a la escuela. !Viario los suyos. 

donde ~los suyos' sustituye al sintagma 'los juguetes de Mario'. 

3.2.1.2.3. Pro-adverbios. 

Sustituyen elementos con función adverbial, además de su 

utilización exafórica. Aqu( nos importa su pape) de sustitutos endofóricos. 

26 El ejemplo fue tornado de Bcrn:i.rdc:z /ntroducc115n a la lingüística dd 1~·"'º· p. 110. 
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Todos estuban en la fiesta. Allí también estaba Luis. 

3.2.1.2.4. Pro-oraciones. 

Existen tan1bién sustitutos de oraciones con1plctas .. cuya base está 

en los dcn1ostrativos. y que son llamados pro-oraciones. 

Regresó a casa borracho. Lo habían despedido del trabajo y teni;i ya 

cincuenta años. No tenía posibilidad de encontrar otro empico y se 

desesperó. Por eso había bebido. 

"Por eso había bebido' sustituye a todo el conjunto de oraciones anteriores .. 

es una pro-oración. 27 

3.2.1.J. Elipsis. 

Es unn fOrma especial de sustitución en h1 que el sustiluto es cero. 

Puede aparecer como sustituto de cualquier JOrma lingi.iistica. pero por lo 

general suele Ji111itnrse a las que pueden rce1nplaz¡irsc con proformas. La 

elipsis sólo es posible cuando Jo elidido es pcrfcct.:imcnte identificado por 

el oyente. Por ejemplo. en el contexto de un rcstaun1nte: 

:;:? /b;J. p. 1 16. 
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La limonada de la cinco se fue sin pagnr~ 

donde se elide Ja persona que tomó una lirnonada y que estaba sentada en 

la n1esa número cinco. 

3.2.2. Relaciones semánticas entre Jcxen1as. 

Antes de hablar de las relaciones semánticas entre lexemas 

(campos o asociaciones semánticas) determinaremos el valor del signo 

lingüístico. ya que éste es nuestro punto de partida. y es la clave que nos 

ayudorá a con1prcndcr el valor sémico de la lengua. 

3.2.2. l. El valor lingüístico. 

La lengua es un sistcrn<.1 de valores puros. El pensamiento se 

expresa por n1cdio de polabras. de otro n1odo. no seriamos capaces de 

delimitar nuestras ideos. Sin embargo. la lengua no proporciona fOrmas 

fónicas para expresar las ideas. sino que es el vínculo existente entre el 

pensamiento y sonido: 
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Podría llamarse a la lengu~1 el dominio de la"> articulaciones· ( ... ]: cada 1em1ino lingüistico 

es un pcqucno miembro. un ar11~·11/11s en el que un:i idea se fija en un sonido y en el que 

un sonido se vuclvc el signo de una idca.111 

No p0Jcn1os scp;:irar el soniJo del pcnsan1icnto ni vkcvcrsa. La 

lingüística trnhaja allí dornJe se con1hinan wnhos órdenes. La elección de 

tal o cual ronna fónica p¡1ra tal o cual pcns::unicnto es arbitraria. 

El valor dt:I signo lingüístico se otorga <le n1ancra sociaL Por un 

consenso general y una rnzón de uso lingüístico. la colectividad cst;iblccc 

los valores~ dichos valores son relativos (en tanto que dependen de las 

necesidades propias de una ciert¡1 cmnunidad) y esa es ILJ causa de 1.1uc };:, 

relaci1..'>n entre idea y so11idn sea arbitraria. 

El valor del signo linglii~tico r::u.liea en la propicJad que tiene c.h: 

representar ur1a idea. l.'..! vall>r st:ria asi un ele111cnlu de la significación.· 

Todos los valore!-> c.s1~·1n constituidos: 

Scµun Si1ll~"t1rc (l ·ur.•1• ,¡,. /1,,i.:i•i.,11~ '' .i.:.·11t·ro/J ..:n 11Jatcr1.1 d..: kng.11.1_1..:. 1.1 .1rt1..:11l:u.;1ú11 ~c rcficre a 1;1 ,..ubdl\ ¡.,1nn ,1.,: la 

~~ .. 1~::::sl~~:~~:1 ~,':~,~:,~.i1~~1l~·;;:• ;~ ~;,1,.~:',1:~.~ ',:~.·~·11111.:~:·,.~~t ~~;:~::·,1,_u~ 1.11;,¡~'.g111 li..:;u:1••11,·., ,·11 uníd,11.h:-. ~ig1111i,.·:11 i' :1~. 
• l•cru no ~úlu s.: 1c~lrin~c ó..L \:1 ,..1~nil! ... ac1ún. pu..:-. c~lo n.·llu..:iri.1 ..:l :-i~~no ;1 una 1n,·r<1 nomc111..:l.1tur.1. puc~ :->u \,1lur 
dc1•..:nlh: d..: 1:1 rd.1L1n11 •\ll..: g11ard.1 l:on Plro., ''l!il<>'> ~ 111• c~.tf1 d;ulo ..:11 .,¡ 11110.,,1nl' 
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1.- Por una cosa dcsc1ncjuntc susceptible de ser cmnbimlu por olra cuyo 

vnlor está por determinar. 

2.- Por cosas si1nilarcs que se pueden comparar con aqucllu cuyo valor estó 

en cuestión. 2 '
1 

Asi una palahn1 puede ser c¡tmbioda por una idea y puede 

con1pararsc: con otru palahn:1. 

Su valor no est6 lij;;ido por tanto n1icn1ras OO!> limitcmo!> a con1prob;u que puede ser 
cambinda por tal o cual conccp10. es decir. que tiene titl o cual sig,nilicnción; tcnc:mos que 
compararla todavía con los valores similares, con fas demás p:1labras que pueden 
oponersclc. Su contenido sólo cst:\ realmente delenninado pur el concurso de lo que 
existe fuera de ella. D01do que fonn:i panc de: un sistcmn. está revestida no sólo de 
significación. sino 1ambien y sobre todo de valor. lo cual es muy distinto. :tu 

3.2.2.2. Designación. signiticndo y sentido. 

La scmú1Hica es la invc~1igaciún de los contenidos ling.llísth.:os: 

comprende toJos los dominios de la lingüística «.JUC tienen que ver con Ja 

función significativa de los monemas (entendiendo mnnc1na según AndrC 

Martinet, con10 unidad signilicativa) .. ll 

.::!'• Saussurc. {)¡1 ni. p. 163 
lO /hi,f. l'1 16-l. 

:ti l lcgl.!r. Klriu.... r •.• ,,¡a _u•mú11tll <1. "·" l<I .,, .. , ~ •• ,,,¡;,,,,," nu"/t•rn" 11. p. 1 
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La semántica no sólo se refiere al significado de los lexcn1as. sino 

que alude tan1bién a l;1 realidad cxtralingilistica que tales lcxcn1as 

rcprcscntnn. así como a la relación que se establece entre la rcnlid¡1d 

extralingüistico.1 y el significado de los lcxcrnas. Es así corno dentro de lo 

semóntico cabe distinguir tres aspectos: In dcsignaciün. el significado y el 

sentido. 

La designación se refiere a la realidad cxtra1ingilistic;;i como estado 

de cosas o de pcnsan1icnto. Mientras que el signific;1.do es lo dado en y 

por una lengua como tal; por ejemplo. Afurit1 es mc1yur que Inés_ Inés es 

menor que /\/aria. designan el nlisn10 hecho cxtrnlingl\istico. pero con 

significados diferentes: en cumbia. construcciones como tne.H.I de muderu, 

sáhonu ... · ele ji·unelu. panlu/cin ele mt.•=r..·lil!o. t!lc.. dcsign;1.n cosas distintas 

pero a travCs del mi~1110 significado. 

En lo que se refiere al sentido podc111os decir que éste es propio del 

texto. es aquel contenido sc.:111::intico que el texto, en su conjunto. expresa: 

{ ... )es d'"°cir, el contcmdo lingüislico c~pccial que !>C c:<rr>pn::sa en un tt!:xto dctcnninm.Jo pur 
medio del significado y dc la designación. y m;h 0111;\ del si~nifac¡1do y la designación. 1 ::1 

-
1

l Coscriu. Eugenio. Gramdtu:u. semd11r;co. rini,"f!rsolrs, p. 136. 
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3.2 :'"'..!.3. Relaciones semánticas entre lexemas: polisemia, homonimia, 

antonimia .. hiponimia e hiperonirnia. 

3.2.2.3. J. Polisemia. 

La polisemia es lo.t forma polivalente de la lengua. Un.a misma palabra 

puede tener dos o más signific<:1dos distintos. La lengua es polisémica por 

excelencia. 

cerca - adverbio de proximidad 

- sustantivo (algo que circunda o rodea) 

- verbo "cercar' en tercera persona del singular del presente de 

indicativo 

Como tod~1 la lengua es polisC-mica. nos parece redundante hacer un 

anáHsis de este tipo. adcn1ás de que dicho análisis es inaplicabJc por su 

grnn extensión. Así que sólo nos detendremos en la hon1onimia. la 

antonin1ia. hiponimi;i e hiperonimia. 
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3.2.2.3.2. Homonimia. 

L'l homonimia consiste en el hecho de que dos o más palabras se 

representan con el mismo sonido. sin embargo. son lexemas distintos con 

significados diferentes. También pertenecen al concepto de hcrnonimia 

las palabr..is cuya ortografia es idéntica. A los primeros los llaman1os 

homófonos con10 casa y c;1za. a los segundos. homógrafos como banco y 

banco. uno institución bancaria y. otro. banco de sentarse. 

Como puede observarse. las frontcr..is entre polisemia y homonimia 

son dificilcs de;: dclimitnr. 

Por lo común se considera condición necesaria de honlon11ni<1 el reconocimiento de que 
los lexemas en cuestión hay;m partido de dos lcxc1n:is íonnalrn~ntc distintos en alguna 
etapa untcdor de la lengua_ 11 

Por el contrario. si Jos términos pertenecen ¡¡ )¡¡ misnrn raíz 

etimológica se considcr:-i polisc1nia. Pero este criterio no rcsulla eficiente 

si tomamos en cuentu que el habl¡mtc desconoce la etimología de los 

térn1inos. El fCnó111eno de ctimologia popular intenta encontrarle 

motivación a las palabr..is. asociándolas con otr..1s con las que no tienen 

nada en común. 

Lyons. John. Sc'"d11tir:a. p. 491. 
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3.2.2.3.3. Antonimia. 

Uno de los tipos de contrariedad en las relaciones léxicas de 

significado es la antonimin. Berruto la define como: 

f ... J la relación oposicional que cxislc cnlrc ténninos que indican dos extrcrnos de una 
dimensión gradual; ulto y bajo. bello y fro, largo y corto, viejo y joven, rico y pobre, 
etc. El carácter de grndualidad que une a los dos extremos se c:vidcncin por el hecho de 
que podemos encontrar siempre fonnulaciones in1crmcdias en la escala de esa dimensión: 
entre allo y bajo. en cíec10 exislcn más bien airo, bastante alto. ni alto ni bajo. mds 
bien bajo. etc.3" 

Sin embargo. es necesario advertir que la antonimia a Ja que se 

refiere Berruto es de canktcr relativo. ya que dos lexemas sólo pueden ser 

absolutamt:ntc antónirnos si pertenecen a la misnrn clase de palabras y si 

son nntónimos en todos Jo.s contcxros. En 1;1 lengua Ja antonimia absoluta 

sólo existen nivel teórico. 

3.2.2.3.4. Hiponimia e hipcroni1nia. 

La hiponimia es la pertenencia de ciertos significados a un campo 

de significado n1ñs ampJio. por ejemplo. narciso pcncnccc al significado 

representado por la palabra flor. Digamos que un signjJicudo está 

subordinado a otro más extenso. AJ términ_o pcnc11ccicnte a una clase 

_, .. Dcm1to. Gaetano. /.a se1ndnlico. p. 97. 
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mayor de significado se le IJ.ama hipiu1imo~ micntr.:1s que ~11 térrnino ni que 

Cste se halla subordinado se le conoce con10 supraordinatlo. Lyons 

llaman este ülti1110 hipcrónimo.3s 

Por cjen1plo. 

durazno es hipónin10 de fruta y frut:t es hiperónimo de durazno. 

3.2.2.4 Teoría del cnrnpo scn1üntico. 

Ln teoría del campo scmúntíco se ocupa del am\lisis del sentido. El 

vocabulario de una lengua es un sistema intcgrudo por Jcxcn1as. cuyo 

sentido se intcrrcl<tcionn. Si nos restringirnos al ICxico. obscrvmnos que 

cada lcxc111a se encuentra cin.::und~ido pllí otros lcxcn1as con los que se 

conecta. 

El scn1itJo. tal como IHl~ es comun1c•H..lll en el d1~1.:ur~o. depende de f¡1~ relocionc~ de k1 
pilfabr.a con la!> olras pali1br:i:-. del cun1cx10 y c:-.1:1~ rcl.;1cioncs son dc(cm1inadas por la 
c~truc1urri dl.·I sis1c1nn lingüislico. CI ~cnrido. o mejor. \u~ scnlido~ de c<1da palabr-a son 
definidos por el conjunto d~ c'>las relaciones ¡ ... J."' 

H L)ons. John. lnlrodi.c·,·1ó11 t'll /a linK1ti.slJC'H lt'Órica. p 467 
, .. Guiro.iud. Picrn::. 1.~1 .n•11ui111"·a. p. 27. 
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Esto tiene su antecedente en el concepto de valor del signo 

lingüístico asentado por Saussurc y que ya hemos explicado. Así. por 

ejemplo. "blanco• tiene valor en relación con la existencia de palabras 

como "azul. rosa. arnarillo. etc.' 

Es el estado del idioma el que dctcr111inn los vnlorcs e.le la palabra. 

que no son otros que las posibilidades de relación que delinco un campo 

de cmp1co en el discurso. 

Los signos lingüísticos forman el centro de una constclnción de 

asociaciones. ya sea por su sonido y forn1a. por su contenido. o bien por su 

forma fonética. Es así como el can1po sc1nántico o la rclnción entre los: 

signos lingiiisticos de un discurso fr"lrman una red 1nultidi111cnsional de 

relaciones. ya que Cstas son inlinitas. Saussure y~' habi~1 advenido el 

concepto <le red de asociaciones. aunq\1c no to desarrolló en MI totaliJ~llJ. y 

hace un es(.¡ucn1a en el que una palabra guarda relación con otras en los 

aspectos mcncionndos. 
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Enseignemen1· 

enseigner aprt:ntissage chun¡::e111enl clénu.:nt 

enseignons éducation urn11:1nent Ju~;tement 

Donde. la primera linea reh1ciona la palabra con otras t;1nto en lo 

que se refiere a sonido y f(lín1a. la segunda linea lo hace sólo en el 

contenido y. la tercera y cuarta. sólo en cuanto al sufijo dcrivutivo. 

Bally. por su porte. introduce el concepto de campos asociativos: 

El campo nsocioilivo es un halo que rodea al signo y cuyois franjas exteriores se confunden 
con su nn1bienlc { ... ]. L.a palabra buey hoicc pensar: 1) t:n vaca. toro, ternero. cuernos, 
rumiar, n1ugir, etc.; 2) en labran7 ... "l, arado. yugo. etc.~ linoilmcnte. 3) puede evocar. y 
evoca en francés. ideas de fucr7..n, de resistencia, de trabajo paciente, pero también de 
lentitud, de pesadez. de pasividac.J. 17 

Jost Tricr en 1931 publicn su rnonografia sobre términos 

intelectuales en el alcn1án. en el que concibe los campos semánticos: 

[ ... ] como sectores estrechamente entrcJaz.,dos del vocabulario, en el que una esfera 
particular est:.\ dividida. clnsificada y organizada de tal manera que cada elemento 
contribuye a delimitar a sus vecinos y es delimitado por ellos.3ª 

'" El C!J.14UCffi:l es de Snll'i!>llrc (C."urso ch• lo1¡.:11úticu K~·n.·ral p 177) 
17 Ci1udo pur St1.-phcn Ullmann e11 S .. múnr1ca. p. 271 
)S J/>1,J. p. 275. 
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La idea de Tricr en torno al campo lingüístico proporcionó un gran 

avance a la semántica.; sin e1nbargo ha suscitado críticas y nuevas 

aportaciones. Para Tricr el campo lingüístico es un rompecabezas 

perfectamente con1pacto que no funciona para todo el lenguaje. sino sólo 

para determinados campos. pues el vocabulario cnrcce de una estructura 

definida. Sin embargo. en cstn <.~oncepción parece ignorar los cambios 

lingClisticos y semánticos que sufre constantemente un sistema lingüístico. 

L.'ls críticas que se le han hecho a la definición de Tricr generaron 

nuevas definiciones del campo lingilístico o semántico. 

Mataré realizó en Lo mJ1hode f.!n lexicolo:sie un estudio de campos 

nocionales: parte del vocabulario par4l explicar el func:ionnn1iento de una 

sociedad. Se intercs<.i. sobre todo. por el sustrato 111atcri¡1J. económico. 

técnico, político del ICxico de una sociedad. Mataré divide el ICxico por 

generaciones lingüisticas: desde el Rcn.acin1icnto hasta finales del siglo 

XIX deslinda once gcncraciom:s de 33 ailos. En cada generación 

lingüística encuentra palabras clave. es decir. neologismos que dan cuenta 

de nociones nuevas que surgen en una époc<1 dctcnninada. 

Spcrbcr (Einfiihrung in dit! Bedeutungslehre) reconoce en 

la fuerza emotiva uno de los modos de creación lingüística y 

62 



del cumbio scm<intico. Tanto en una sodcdud como en un 

sólo individuo predominan cstCras de pcnsounicnto sobre otras. es decir. 

hay temas privilegiados: esto dcpcndc del n1cdio social. de las 

actividades que sc rcaliccn. por ejcn1plo. para un po.nadcro lo nuís 

importante en su pensamiento scrú 1;1 harina. el horno. los huevos. etc. 

TumbiCn intcrvicncn las cin.:unstanci~1s en las que sc desarrolle una 

sociedad~ cn tie1npo de crisis 1..·conón1ica. por cjcn1plo. se hahla con 

frecuencia del dinero. de los g.astos. de las con1pras. del trabajo. Son ideas 

obsesivas. veces. inconscicntcs. Cuando son n1uy usadas. 

frccucntcn1cntc pierden su valor cn1otivo o c.'(.prcsivo y ocurre el can1bio 

ling.Uistico o scn1úntico: por cjcrnplo. en época de guerra. para el soldado 

una ·•máquina de coser .. sustituyó a In 1nctralladora. por el ruido scn1cjantc 

que hacen l,."ntn.; sí: el h~1hlar rn:cw.:nh:mcnte de l;l metrallm.lora hizo que 

éstn se volviera poco cxpn:siva y :>c sustituyó por unil 1nctüli.'lra. 

Las ideas de Spcrbcr han proporcionado un gran desarrollo en los 

estudios estilísticos con un cnfOquc psicoanalítico. 

Bcin-Millcron en La rcHormt.• cho la nu1ne1issance habla acerca de 

unn lógica hconcrclo-con1plcja .. que ticnc su origen en el lenguaje n1is1no y 

en asociaciones vcrbnlcs forn1adas gracias a correlaciones lingüísticas del 

pcnsan1iento. Por cjcn1pln. ana1i:ra e1 lcngu:üe de la Rcvolución Francesa 
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y se da cuenta de que palabras como patria y libertad están asociadas a 

las misn1as ideas afectivas y técnicas. asociadas ¡11 bienestar general. 

pueblo. feJicidad. unión. sacrificio. etc. Así. estas dos palabras se: 

identifican por 1os nexos nocionales que poseen. debido a determinaciones 

espirituales. afCctivas. etc .• y no por definiciones lógicas abstractas. 

Los estudios actuales sobre el can1po scn1ántico están orientados 

hacia una estructuración del léxico. a encontrar sistemas de rasgos 

semimticos elementales_ que definan el vocabulario y Jo puedan organizar 

en su totalidad. 
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3.2.J. TopicaJización. 

Ln organi7 .. nción de los elementos en la oración contribuye a la coherencia 

de un texto. Los constituyentes de una oración suelen identificarse. desde 

el punto de vista con1unicotivo o infOrn1ativo. como infornrnción conocida 

o vieja e infonnación nueva o presupuesta. A la información conocida se 

le llama tema o tópico; n1icntras que a la información nueva se le llama 

remn o con1entario. Se entiende por tema aquello de lo que se hubla. Jo 

que el hablante considera como conocido por el oyente~ es decir. aquello 

presupuesto por el oyente o interlocutor. En cambio~ el rema es lo que se 

dice sobre el lema. De ¡1cucrdo con esta tcoriu. en la oración aquello de lo 

que se habla casi sicrnprc es el sujeto. por lo que el temu suele coincidir 

con el sujeto de una oración: sin ernbargo. no siempre es ;lsÍ. En una 

oroción como 

Cuesta. cien pesos el libro. 

Jo que se topiculiza es el verbo. 111icntras el sujclo se expresa co1110 rema. 

por el orden en el que aparecen los constituyentes. 

Además del orden de los cJcmentos en Ja or¡¡ción debemos tomar 

en cuenta la entonación con que se pronuncian. ya que el tono es una 
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marca enfática. y al poner énfasis en alguno de Jos elementos oracionales. 

el hablante destaca la información que para él es más importante. Por lo 

tanto. la topicalización responde también a la intcncionalidad del hablante 

al emitir un discurso. El hablante selecciona lo que quiere destacar y lo 

coloca en Ja posición inicial; por ejemplo. 

La vida en la provincia suele ser rnás tranquila. 

En este caso el hablante se interesa más por el sujeto. 

Cuando aquello que se desea topicaliznr ya posee dicha posición. 

entonces. se hace uso de Ja pausa, a través de la coma; por ejemplo: 

El dinero. ay el dinero. no nlcanza para n::ida. 

66 



4.· Análisis de Jas forn1ns de coherencia. textual en cinco pocrnns de 

Manuel Mnplcs Arce: .. Esas rosas eléctricas ... " ... y nada de hojas secas .. _'\ 

.. Canción desde un neroplano'\ ··T.S.H_'' y ··Primavcrn··-

4.1. Repetición. 

En este punto analizaremos las formas de sustitución de ciertos 

elementos léxicos que tjcnen lugar en los textos del poeta vanguardista 

Manuel Maplcs Arce. y cuyo valor es funcional o scmtlntico. Hay dos 

tipos fundmncntales de .sustitución: sustitución léxica sinonin"lica y 

sustitución pronominal. 

4.1.1. Sustitución léxico sinonímica. 

La sustitución se lleva a cabo por medio de lexemas de idéntica 

significación. es decir. sinónimos. Cabe advertir que la tr..1nsparcncia del 

ténnino no es tal. ya que la sinonin1ia absoluta cquiv¡ilc a decir que los 

tCnninos que entran en relación sinonimica son capaces de ser 

intercambiables en todos los contextos y que pertenecen a la misma 

categoría de palabras. 
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( ... ] es dificil establecer una verdadera identidad de significado cnti-e dos o más palabras, 
la conmutabilidad pci-fec1a d~nti-o de un mismo contexto no se da m.3s que tcódcamente. 39 

Dos o mri.s palabras no son totaln1cntc intcrcan1binblcs en todos los 

contextos porque sien1prc hay matices de significoción que las distinguen. 

ya scu por motivos sociales. expresivos. etc. Por cjcn1plo. no es lo n1isrno 

decir ·n1i papá falleció. que 'mi pupñ se pctatcó'. pues r-cspondcn a 

situaciones sociales diferentes. 

En .. Esas rosas eléctricas .. el lexema noche se repite con una 

variación de número. de plural a singular: 

c¡11e estilizan sus 11oc/1t~s .•. 

La 11ocht! en e/jardín 

El Jcxcn1a música se sustituye con sinónirnos: 

Esas rosas e/éclricas de los cafés 1.:un 1111ísict1 

que estili=an sus noches con "'puses·· operísticas, 

languidecen de muerte. corno las senlif1uas, 

en /unto que en la orquesta.\(..' encienden anilinas 

el dibujo n1e/óclico de un vals incandescente 

39 Bcrruto, Gaetano. Op. cit .• p. 92. 
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El violín se acciclen1a en sollozos teatra/c.•s 

Y .\·e utrugt.111/a 1111 p<~iaro lo.\· ú/fbnos con1pases 

En la salu ruitlo.3·n 

La relación entre los clc1ncntos sustituidos es de sinonimia 

relativa. ya que en algunos casos se empican sustantivos (música. 

semifusas. orquesta. vals. violín. compases. sollozos) y en otros adjetivos 

(operísticas y ruidosa). Con este tipo <le sustituciones se constn1yc el 

cnmpo de significación sobre rnú!-iica que va desde ópern. orquesta. vals. 

violín hasta scn1ifusa. sollozos y ruidos.a. con lo que nos percatamos de 

que la n1úsica es una preocupación constante p;:irn Maples Arce; asimismo. 

la presencia recurrente de estos Jcxcn1a!-> en el texto nos pcrn1itc aprcciur el 

famoso ruido estridentista. Este texto de !\.1aplcs Arce es muy ruidoso, 

rnuy sonoro. apela. principaln1cntc al sentido del oído. 

El autor ta1nbién n:curn: a la si11nnin1ia t:n el uso de adjetivos. por 

ejemplo: 

que des\•elCJn dt: ha/de sus ojeras ,/ran1áticas 

El violín se acc:id1..•111a en sollo=os teatrales 

69 



que, en efecto. tienen que ver con las .... poses•" operísticas, aludiendo a 

una representación. a un falseamiento de la realidad. 

En c1 poema .. y nada <le hojas secas .. .'' repite lexemas sin 

sustituirlos: 

Lu 111a11a11a ro"1á11tica co1no un ruido espumo.•;o 

Tiene dobleces ro111ánticos de fe/pu 

Y mientrc1s la 111a1la11a. atónita ,·Je espejos 

por lo que consideramos que estos elementos son centrales en el texto. 

Cabe advertir que. en c1 primer verso. la mañana es ron1;.intica. mientras 

que en el verso en el que se repite el kxema. la maña11¡1 es atónita. es 

decir. súbita. sorprcsiva. Este cambio provoca una ruptura en el texto. 

Ocurre lo n1ismo en: 

la pulidez e11fer1na de la .\·úper-an1ada 

de cuyo verso. el adjetivo aparece en otro verso aunque aquí se tr¡ita de un 

modificador directo. n1icntras en el otro verso es un modificador indirecto: 

y duerme en sus cansancios ingrávidos de enfern1a 
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La enfermedad es romántica. su culminación es la muerte y ésta es 

atónita. sorpresiva. abrupta; es por eso que hay una ruptura. 

Insiste en esta imagen de ruido: 

La n1tuia11a ronuíntica. c:on10 un r11itlo esp11111CJ.W.J 

y es 11nu clara 1111Í!tica que se oye con lo.\· ojos 

st., n1111:re hacit!ntlo gtir;:uras 

barni=u sus dole11,·ic1s con ''ocablCJ.'> a=uh:s 

La vida es .H'>lu un grito que se 111e c·iu..•lga ul L·ucllo 

Nuevamente conslnlamos d interés del poeta por la nl.úsica. por las 

imógcncs sonoras. Para l'V1aplcs /\rcc la música es ruido. es un vocablo. es 

una palabra. es un grito qllL' n.:pn.:scnta ~1 la vida. Es n1úsica que.: se oye no 

con los oídos sino con los ojos . ..:s dc(.;ir. es una irnpcrtincm.:iti en d texto 

que provoca cierta rcalid~id y caus~t inc.ktcnninaciún. 

Hay sustitución sine.mímica tan1biCn en: 

se derrama en la calle de esle barrio ilrcoloro 

la palitlez enferma de fa stíper-arncula 

S'o/, blt111c11r11. etc .. y nada de Ju~jas .w.•c:as 
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Todos estos Jexemns nos indicnn falta de color. Esto se ve 

contrastado con una serie de elementos que nos indican justan1cntc color. 

El poctajucgn con ambas nociones que expresan contrndicción. oposición. 

Mediante los siguientes lexemas designa el color: 

subido a los peldaños de una escala cro111ática 

barnizo s11s dolencius con vocablos az,1/es 

En e/jardín mora1/o 

la elegancia de todas las cosas a111arillas 

En estos versos es 1nuy claro que se trota de sustituciones debido al 

tipo de construcción gramatical en que se encuentran los lexemas 

destacados como sinónimos~ en todos los casos dichos clcrncntos son 

formas adjetivas. es decir modificadores directos de un núcleo nominal.40 

La repetición de lexemas que indican color y no color se n1ut:stra en el 

poe1na a travCs <le la imagen de "una esca In cromütica ·: en eft:cto. dentro 

del texto el color va de menos a m<ls. Rccorden1os que el barrio es 

incoloro. la cnfcm1cdad es pülida. Luc:go. los vocablos son azules. el 

jardín es n1orado. Más tarde. se centra en la uuscnci=-i de color: blancura y 

cosas amarillas. Advertimos que el n1orado es lo que propicia la sucesiva 

falta de color. El morado es la po:isión en la religión cristiana. es el 

.in Al.:ircos Llornch. Emilio. Gramd11~0 dt: 111 1-engua es¡uulola. p. 86. 
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principio de la muerte o su antesala. Mientr<:\s que c1 ~unarillo representa la 

caída de las hojas. la vejez. cuya cúspide se nos rebela mcdinntc la imagen 

del tintero dcrra1nándose. la determinación del negro. la muerte. Como 

estas ideas se plasman en el texto con figuras colorísticas. afinnamos que 

Maples Arce juega aquí con el sentido de la vista. 

Sustituye también : 

su vida se t!\''1pvru Ju 111i.\·n10 t¡uc un per:f111tu! 

... e rompe el equilihrio frugn11te dt: 11nt1.flor 

donde es evidente la apelación al sentido del olfato. Si considerarnos lo ya 

analizado podemos reconocer que para Maplcs Arce la enfermedad. la 

vejez. y la nn1crtc se oyen. se ven y se huckn. 

En UCanción desde un aeroplano .. repite algunos lcxc1nas sin 

sustituirlos: 

de 11z.ules co11ti11c1111: ... 

azules litorales 

R1..•glamenta el J!Ohierno los colores del Jiu 

Ju orqu,•sta del \'ientu y lo.,· colores desnudus 
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El color aparece tan1bién en este texto. por lo que pcnsmnos que 

estas sensaciones y puntua1iz.acioncs son un elemento predominante en la 

poética de Maplcs Arce. 

Por otra parte. podcn1os observar el uso de la sustitución 

sinonimicn en: 

También en: 

comparado con: 

La aviació11 

equilibrio perfecto de mi v11e/o a.\·Jronómico; 

Ca11ció11 

florecida 

en el ambien1,· ingenuo del poe111a 

so.\tengo el pulso de mi cn11to 

donde todos los lexcn1as sustituidos se refieren al poema. 

Lo mismo obscrvan1os en: 

Vo/Jea los pa'1oran1as inminentes 

con cuyo lexema se quiere expresar la idea de entorno~ de ambiente: 
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como en: 

en el a111bie111c ingenuo del poen1a, 

la 11a111ra/eza subiendo 

y el p11i.wt_je enlreahierlo .\"e! n1e cae de las 111ano.\· 

El vuelo Je pcl"mile al poeta obsc.-var el ambiente que es el paisaje y 

la naturalc-.ai. es decir. la vida. 

Ln idea de altura. de infinito se expresa a través de los siguientes lexemas: 

La a t.'iació11 

Roxa.\· uéreas 

prop11/.)·ió11 

de las !tt?lices nue\'LI.\" 

Todo e.,. Jesde arriba 

en el hondo latido Jel a1,.ió11 

en el 1ra111polín romú111ico d<.~/ cielo 

L'I color del fir111a111t!tzlo 

ec¡uilihrio perji:!c·to t!e mi v11eh1 aslro11ó111ico 
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La aviación es unn flor. una rosa; la uviación in1plica también 

propulsión de hélices; estos son c1cmcntos nuevos. palabras que designan 

nlgo nuevo; también es todo lo que se ve desde an-iba, es un latido, un 

estremecimiento. es el cielo.finalmente. es el universo 

Las ideas de lo nuevo y lo efirncro cstún contenidas en lexemas 

repetidos. mediante sustitución: 

ejercicio n1otler110 

río can iba/ de la n101/a 

Lo. noción de ambiente y de paisaje se encuentra en las siguientes 

sustituciones: 

E•>loy a la iuterperi~ 

di: a=nle.\· co11ti11e11tes 

voltea Jos p1111ort111u1s i111nh1e111e.•• 

en el at11bie11te in}.!cnuo dd poema 

la Nut11ralez.r1 subiendo 

p11ertos tropicales 

azules litorales 

y el paisaje entreabierto se me cae de las manos 
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El vuelo le permite ver estos continentes. los panoramas. )os 

ambientes. la naturaleza.. el mar. todo. es decir. las forma!> extremas de la 

vidn. 

Repite también: 

esp1..>rarcJ la c:ai1l11 ch• fas hoJ11s 

y el pai.,·ajc entreabierto se n1e '""e de las 1nctno.\·. 

es decir. la vida. en tanto que es el paisaje. se le cae. 

En uT.S.1-1:· (tekgrama sin hilos) sólo se repite sin sustitución. un 

único lexema: 

las e.dre/las arrojun sus progra11u1s 

una estrel/11 t/1..• oro 

Los n1cnsajcs de este 

estrellas. 

tclcgran1a sin hilos !'C:guramcntc son 

Si hay sustitución en: 
T.S.fl. (tclcRrctma si11 hilo3>"} 

recogen Jos 11wn.w1jcs i11a/1ímbricos 

asimismo en: 

df.! algún adiós 1/eshilacilado 
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En ... Prin1avcra·· no sustituye el lexema ·corazón': 

y el coraziju de...-picrtu" /CJ.\' iiltitnll.'i co...-c1s 

y el man:" de los pllt.!rtos dentro del coraz.ó11 

que si es sustituido aquí mismo en los siguientes versos: 

su imaJ.:f!n repentina me estremece e11 lo l1ondo 

La ausencia es el perfume que me cleja en el pec/10 

y este último lexema es sustituido. a su vez por: 

nrientras lJUC tk•.\·,·irlc su busto de su .... pirvs 

Siendo •corazón' un \cxcn1a que se repite en forma idéntica y con 

sinónimos frccucntcn1cntc~ "la primavera' es <:ligo que ocurre en el 

"'conlzón'. son suspiro~ dd "busto'. pero tmnbién es ausencia ..:n el •pecho'. 

-suspiros· y 'nuscncia~ guardan wrnhiCn una relación sinonin.1ica. 

La sustitución kxica sinoni1nica. con10 acabamos de obscrvur. nos 

permite situar los elcn1entos focales por n1cdio de los cuales se construye 

el texto y que nos ayudarán a precisar cuáles son los temas de estos cinco 

poemas .. una vez detectados los can1pos asociativos o semánticos en los 
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que se desenvuelven estos textos de ?\-tapies Arce. Es evidente que este 

tipo de sustitución rnnnilicsta el grado de coherencia de un texto. pues los 

sinónimos cohesionan Ja ten1ática de un texto determinado. como Jos 

pocmus que acabamos de analizar. 

4.1.2. Sustitución pronorninal. 

Utiliza elementos especiales pan1 sustituir; son conocidos con10 

profonnas. cuya función consiste. precisamente. en sustituir a un clcn1ento 

léxico dentro del mismo texto. Hay esencialmente tres tipos: preformas 

lcxicales. pronombres y pro.adverbios. 

4. 1.2.1. Profor-rnas lcx icalcs 

Son clerncnlos especializados en In sustitución. Pretenden ser 

sustitutos universales. por ejemplo. los provcrbos. El verbo ·hacc1·· 

nparcntcmcnte puc<lc sustituir a cualquier otro verbo. pero ya hemos 

advertido que no es así: el verbo ·11accr' no sustituye los verbos de tipo 

copulativo. De igu~d modo las proformas 1101ninalcs ·cosa· y ·persona· 

son ton1adas como supcr-hipcróninH>S con una extensión o .alcance rnuy 

amplio. más que como sustitutos universales. El uso de estas profbnnas 

es rnuy fn:cucntc en los textos anali7...ados. 
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La posibilidad de utilizar profonnas lcxicalcs ( ... ] obedece a principios diferentes a los 
que rigen el funcionamiento de las «profonnas vcrdadcrasu y puede considerarse más 
bien como un fonómeno de '.'i.U~titución léxica (por hipcronin1ia)."' 1 

Las protOrmas JcxicaJcs exigen. rcguJarmentc. el uso de una 

verdadera profonna. por ejemplo. ºhacer• va aco1npañado. frccucntcn1cnte. 

de la pro forma ~eso•. Asimismo. 'cosa· va compañado de un 

demostrativo. 

Este tipo de elementos .aparecen frccuentcn1cntc en Jos poemas de 

Maplcs Arce que cstan1os analizando. Sustituye toda una serie de 

sintagmas con la pro forma ~cosa· en d poema ºY nada de hojas secas .. .'º: 

(En Junio que 1111 poela. 
c:olgadu en la \º<.'n/ana. 
se 111tu!re haciendo gtirgaras 
de plata 
e/ectri=cula. 
subido a lo.\· pr.:lda/10.\ de una 1..•scala 
cronuítica. 
barni=o sus dolencias cu11 vocahlo.\· azules. 
y anclada en un letargu de cosas panorl.itnic:as 
su vida .\·e evapora lo mi.\·1no c¡zu: un pcrfi1me). 

4 1 Bcmdrdcz. Enrique. Op. cil .• p. 107. 
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En este caso. evidentemente cosas sustituye a Jos sintagmas 

anteriores (n colgado en la vcntanu, haciendo gárg:iras de plata 

clcctrizuda y subido a los peldaños de una escala cromática) y a otros 

más. 

En rcalidm.J las proformas lcxicales mús que sustituir un lcxcma 9 

sustituyen a todo t:I sintagma. 

Aquí mismo cosa sustituye a un sintagma teniendo como 

acon1pañante a un adjetivo posesivo: 

- Ali triste=a d,· ante ... - es la n1i.nna t!e 110_._,,_ 
- llÍ .\·ien1pr~ con tus cosas. 

donde tus cos;.1s quizús esté sustituyendo u rni tristc:r.u e.le antes; sin 

cn1bargo. no prn.k:mos afirmar tal cos;i con plena :-;cguridad. en tanto que 

cosas es aquí un campo vacío. es decir, es todo y nada. es algo in1prcciso~ 

se tr41ta de una indeterminación en el texto. que ha de ser llenada por cJ 

kctor~ i.;on ello hnccn1os not<.u que cada lector llenará este vacío de 

difcrcntt: mnncra. pues cada lt:ctor tiene su propio horizonte cultural, su 

propia t:xpcricncia. 
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La proforn1a cosa aparece nucvan1cnlc c11: 

lo ''h1 ge111c:ia ele 1od'1.•• la.\· cosas a11u.1rillas 

En °Cunció11 desde un acroplnno·• Ja proforn1a cosa se presenta 

tan1bién como una in<lclcrminación textual: 

l Jcljecuulo 111 perji1111e s1: nrarchilan las c:o~·tu 

lv1ás tan.Je aparece la proforn1a todo. que también causa sensación 

de vacío c:n el tcxlo: 

TtJt/o , •. \. c.l~.·.-de c1rriha 
hoy que totlo se opuya en 111 gargunta 
y lt>clu eq1ti\•oc:udo ele s11e11os y ele i11ttÍ}!e1u•.\· 

Ta111bién crnplea la profonna algo en este: texto: 

Es muy singular que apan:zcan tantas prolOrmas en este texto. lo 

que nos obliga a pensar que es n1uy indctcnninado. tiene n1uchos vacíos y 

esto propicia una 111ayor participación por parte <lt:l lector. e incluso k 

exige una mayor reflexión. P;1ra la literatura n1cxicuna. en estos 
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momentos (cuando surge el estl"idcntisn10). las indeterminaciones textuales 

son desconocidas. por eso Maplcs Arce es un innovador. 

En ··rrimavcrn·• tu proforma ·cosa· sustituye. el n1cnsajc de todo el 

pocn1a: 

El jt1rdin alusivv se en\•uguece de espercJ.\' 
y el cora=ón despierla a las ríllimas cusas. 

Parece que en l ug::ir de punto y ::ipartc fueran dos puntos. ya que 

cosa~ se refiere n todo lo que acontece y que se expone en el resto del 

pocn1a: 

lln soplo de radio/as 
t1\•ic111a hacia no.wHros 
·'°''°'° rumon•s d1..• vidrio. 

Los pot:Ias co111t:11Ja11 la rt:n1111c:ia del t.lía. 
Las calles vagabundc1s regre . ..:an del exilio. 

En los otros pol!mas <le f\..1aplcs Arce que analizamos no nparcccn 

profonnas. 
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4.1 .2.2. Prono1n brcs. 

De Jos pronombres personales. sólo Jos de tercera persona son 

sustitutos textuales. ya que los de primera y segunda persona se refieren u 

algo contextual. a Jos participantes presentes en el neto comunicativo. 

También Jos pronombres recíprocos. rcncxivos. relativos. indefinidos y 

posesivos cun1plcn una función sustilutiva. 

El pronombre nlás cn1plcado por l'V-1apJcs Arce en estos textos es el 

relativo; ocasionalmente utiliza el posesivo y los otros no apan:ccn. 

En u Esas rosas eléctricas ..... sólo sustituye cafés con un pronornbre 

relativo que introduce una oración subordin¡¡da adjetiva: 

Esus rosa.\· eléctricas de los ca_íés con 111úsica 
t/1tL• t!.\·Ji/i::a11 sus noches con poses operísticas. 

asimismo en: 

1ne galvani=a una de estas pálidas '"b:tict1..i.·•• 
que desvelan ele balde sus ojeras drunuíticas 

Hace el mismo tipo de sustitución en: 

el anior, q11e es 1111/áciljuego de cubilete 
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En ··y nada de hojas secas._.º también sustituye a través del 

pronombre rcl;itivo: 

se clerrunia en la L·cl/lc de est" barrio incoloro 
por 1/0111/e a vece.\· pasan re purriendo pr0Kru111t1.•• 
y t:'.\· 11na clara nuísica que.\·" oye L.·on lo.\· ,.yo.\· 

- La vida es sólo un grito q"e se me cuelga ul cuello 
lo n1isnu1 que 1111 adiós. 

(Su voz 
tii:ne dobleces romántico.\· de felpa 
q11e es111 ... o 11111cho th.•111po guunlada en 1udia/inc1 

donde tamhiCn el su de ·su voz" cstú sustituyendo a la amada; es la voz de 

clln. 

En .. Canción d~sdc un aeroplano"· utili:t..a un pronon1brc relativo para 

sustituir: 

y/a vida 
<:.\" t:I apla11~1iO 1¡11e rc:s111 .. •11a 
en el hondo laticlu del a·viún. 

También utiliza un posesh:o en: 

Ciudades del norte 
de la An1éricct 1111estra 

111yay111i11 
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donde tuya y n1ia estLi por nuestra .. Este es un recurso para otorgnr mnyor 

énfasis al pronombre posesivo. pues no seda necesario repetirlo. 

Emplea el relativo donde para sustituir: 

az11/es litorales 
de/jardín oceano¡:rllfico 
donde se Ju1cen señales 
lo.f vapores niercan/es 

En este caso, donde sustituye a azules litorales. 

En ºT.S.l-L"' sólo hay una sustitución mediante pronombre relativo: 

.ill11jeres na1ifragada ... -
que eq11ivoc:e1ro11 las dirt..•t_·c.:iones 
1ra.o;a1/ún1icCJs; 

donde <1uc sustituye a mujeres naufr~•g,adas. 

Ocurre lo mismo en .. Pritnavcra··. donde sólo hay un:i sustitución: 

La ausencia es el peif11n1e que mt: dt.:ja en el pecho. 
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Podemos suponer que su frecuente sustitución por medio de 

pronombres relativos. formando oraciones subordinadas mJjctivas. tiene la 

intención de an1pliar los .significo.dos. La poesía cn1plca prclCrcntcmcntc 

el adjetivo acornpañando a un sustantivo para crear inuigcnes sintéticas. 

El hecho <le que I'V1aplcs Arce use Ja ornción adjetiva con rccurrencia en 

sus textos es una innovoción. Este tipo de construcción gramatical es la 

forma de adjetivación oracional que permite extender los significados. 

4.1.2.3. Pro-adverbios. 

Sustituyen elementos con función adverbial. Pueden sustituir ya 

sea a un adverbio simple o a un sintagma adverbial. 

En ºCanción desde un aeroplano .. los proad-..·crbios aparecen nnlcs 

del sinta~ma ndvcrbial o adverbio al que sustitttycn. es decir. se tr4ltn de 

una catafora. 

,,.1q11i. ch•sde esta horda. 
espen.1rJ lo caicla dt: las hojas. 

Aquí sustituye al sintagn1a adverbial Jc~dc cstn borda. Lo mismo sucede en: 

Algo esrú aconfl!cicndo allá en el cora=ón. 
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donde allá sustituye al sintagma en el Corazón. Tanto ::dlil como aquí son 

fonnas vacías; allU y aqui nos indican cualquier lugar. Nuevamente 

encontramos puntos de indctcrnünación en los pocni.as de Maples Arce. 

En los otros poemas no hay sustitución por medio de proac.ivcrbios. 

4.1.2.4. Pro-oraciones. 

Son sustitutos de oraciones completas. Su refcrcnci;.1 c~ta en los 

demostrativos. 

En los textos de Manuel Maplcs Arce no nparcccn pro-oraciones. 

porque estas formas sintetizan to<ln una serie de sintagmas que son 

explicativos. Sólo es necesario resumir en la narrntiva. no en la poesía. 

por eso en los pocni.ns de M¡iplcs J\rcc no tienen lugar Las pro-oraciones. 

4.1.3. Elipsis. 

Esta figura también sustituye. pero el sustituto es cero; es decir~ 

cuando en una frase constituida por dos (o más elementos). uno de ellos 

desaparece. el otro {los otros) ndquicrc la significación total. por ejcn1plo. 

en latín mala maliona era un tipo especial de manzanas; en el sintngmu lo 

que hacia referencia a manzana es mula (de ma/um-n1a/i) y 1natiana 
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designaba una clase de manzanas: los c.an1bios scmfmticos hicic.-on que de 

cstus dos palabras sólo quedara una con cJ significado de todo el sintagn1a~ 

gracias a Ja contigüidad; es decir. se elidió un elemento y el otro sustituyó 

a toda Ja frase. En general. Ja elipsis sustituye a cualquier forn1a 

lingüística. pero suele limitarse a aquellos elementos que pueden 

rcc111plazarsc con pn-,fonna.s. La elipsis sólo es posihlc cuam.lo el 

elcn1cnto elidido es perfectamente identificado por el receptor, es decir~ 

cuundo se t:ncucntra cxplicitnUo en el acto lingüístico 

En ··y nada <le hojas secas .. cncontrmnCls: 

bar11i::.o _.,·u . ..- do!f..'nc·ias con 1·ocahlos a=ufes 

donde el sujeto esta di<lido sin que por clJo deje de tener sentido Jn 

oración co111plcta. pues el verbo lo cstñ rn:ucado; Ja morfología vcrbnl nos 

conduce a pensar que el sujeto es yo. 

Dentro de este misn10 pocnrn en el siguiente verso: 

_7·,¡ sien1pre c:on 111.s c:o.HIS 

está elidido el verbo •dices~ (tú siempre dices tus cosas). que no es 

ncccs¡uio explicitar. porque se encuentra presupuesto en el contexto del 
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diálogo introducido. Siempre que la situación comunicativa se establece 

mediante el diálogo hay elipsis. porque el hablante presupone que su 

interlocutor se encuentra dentro del mismo código y que. por lo tanto. sabe 

de qué se cstú hablando. 

En una frase corno: 

- !Oh poela, perdón! 

se tiende a considerar como sujeto el vocativo; pero con respecto ni verbo. 

si podernos decir que hay elipsis. pues no tenemos una expresión verbal 

propiamente dicha. El verbo cs. en realidad. "perdonar·. y se perdona 

siempre a alguien; este verbo es de régi1ncn prono1ninal (perdóname. 

perdónalo. etc.). Lo elidido no es el vcrho en su totalidad. sino la 

pronominalización. Sin c111bargo. cabe pensar que no es "pcrdónnn1c. sino 

"te pido perdón' y entonces lo elidido seria el pronon1hrc objetivo directo y 

el verbo hpcdir". 

En el verso: 

rfab/t:nlOS dt: CJ/ra CO.\"CI. Je Jo ruego 

se elide el sujeto nosotros. marcado por la tem1inación verbal. 
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En .. Cunción desde un aeroplano·· se elide varias veces el 

pronombre personal de sujeto ·yo·. 

Esloy a la inlerperie 
Tengo las 111anos 
E:.,,peraré la caía de las hojas 
Al l/egc1r Je e111reJ:aré es/e \•iaje de .•oorpre . ..,·a.\· 
J /ojet1ndo Ju perfi1111e: .... ·e 11u1r,·hita11 las cosas 
lun:CJrr! la ,·anclidt1111ra e/,.• 111 c1111or 

rnienlra.\· cc1pitczli=o 111 no .... ·1af.~ia 
so.\·Jengo el p11l.H1 de 111i c:unto 
y el pai.\·qje t!lltreahiertu se tne <.:Cit.: ch• las 11u111os 

Todos los casos son claros a excepción de llcljeunt!o 111 perfume ... ; 

se tr.lta de una oración subordinada tcn1poral (cuando hojeo tu pcrfun1c): 

de esta manera ha quedado claro que se elide el sujeto •yo•. También se 

elide el pronornbrc personal tú en: 

acaso lloras .\ohrc la pa!ohra otoiio 

Aunque el sujeto no aparece cxplicitamcntc en este verso se 

sobreentiende. ya que se 1narca con la tcrrninación verbal. La h:ngua 

espailola rcgularrncntc suele no cxpliciH1r el sujctl). cuando se lruta de 

pronombres personales. y cuando aparece es enfático. Maplcs Arce. ni 

elidir los pronon1brcs personales~ sólo está siendo coherente con el 

español. 
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También se omiten otros sujetos como •Todo·. al que Je hace falta 

Canción 
.florecida 
de las rosas aéreas, 
propul.~ián 
enlusiastc1 
de las hélices nuevas, 
metáfora inefable despejada de alas. 

Cantar. 
Cantar. 

Todo <!S desde arriba 
equilibrado y superior, 

El ·Todo es' de la últin1a estrofa es el sujeto que se elidió en toda la 

cudcna de frases non1inalcs anteriores. Ya obscrvan1os que 'todo' es una 

pi-ofOrma vacía causante de indeterminación textual. Al pcrc01tarnos de 

que esta proforma se repite por medio de un~1 elisión en este texto. 

aseguramos la profunda indctcnninación qu..: hay en el poema. ?\1aplcs 

Arce nos tiende una tran1pa muy suspicaz. puesto que no sólo evade lknur 

por su propiu cuenta el vacío suscitado por esta proforn1a. sino que. 

adcn1ás. Ja on1itc para crcur un punto de inúctcrminación en ese n1ismo 

vacío. 

Hay elisión también en •New-York. Chicago, Baltimore' sujeto del 

predicado nominal 6 Ciudadcs de la América nuestra•. por lo que el verbo 
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"ser" está omitido. Asimismo. omite el verbo "estar· en •y todo ~ 

equivocado de sueños y de imágenes' y en · La soledad ~ apretada 

contra el pecho infinito". 

En los siguientes versos: 

Reglamenta d f!uhiernu los c:olore.\· del díu. 
puertos lropicule.•,-

del Atlántico, 
azules litoru/es 
del jardín oceanugrcijico, 

se puede pensar que lo elidido en los versos siguientes es el verbo 

"rcglan1cnta · y que se trnta. por tanto. de una cnun1eración. o bien que son 

aposicionc.'> de colores del Llia. En cfcclf.1 . .'>e prcscnla la mnbigücda<l. 

En el verso: 

Las es/uciones girando 

se clidc el verbo uuxiliar 'están'. y esto. scguran1cntc. es pura otorgarle 

mayor movilidad al verso. pues ·cstur" es un verbo estático. mientras el 

gerundio solo es mucho más dinámico y nos proporciona lu idea de algo 

no acabado. sino en procc::so. Aquí es irnporlantc sci'lalar que l;.1 cinestccia 
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es fundamental paru k1 vanguardia. sobre todo en el cuso futurista. No 

debemos olvidar que cJ cstridcntismo abreva en el futurismo; el poema 

debe dar cuenta del mundo cambiante en el que vive el hombre 

contemporáneo: la prisa de las ciudades, los 1novimicntos acelerados de 

las máquinas y los procesos continuos de las modas y. por supuesto. el 

canictcr efimcro de la vida. Ya hemos visto anteriormente que Maples 

Arce se preocupa mucho por la fugacidad de las cosas. al hablurnos de 

cómo palidece Ja amada. de cómo se marchitan las flores. de có1110 se 

secan las hojas. etc. l-lay elisión verbal en: 

y el mareo de lo.s puertos dentro del cvrt1=ún 

donde es muy claro que el verbo ·estar' se cJidc para que el verso sea más 

abierto, es decir. que no se encuentre detern1inado por un verbo. sino que 

el lector coloque alguna de las posibilidades: sentir, hallarse. estar. Esto 

misn10 sucede en: 

De pronto el dc.\·e11lace o.w .. uro de la c<.Yula. 

En ··TSJ-r' se elide el sujeto ·c1 cornzón' y el verbo •es': 

El corazón 
me ahoga en la distancia. 
Ahora es el "Jazz-Band" 
de Nueva York; 
son los puertos sincrónicos 
florecidos de vicio 

y Ja propulsión de los motores 
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en donde .. el corazón' es el sujeto de los subsiguientes predicados 

nominales. de los cuales. al último le falta. además, el verbo. 

En ··t>rin1avcra .. elide el sujeto ·yo· frecuentemente: 

Lc1 pierdo en la e!ipesuru 
y n11el'a111ente vuelvo 
Apuesto a su sonrisa en v/jw:~o de pókar 
Cuandu Pº"K" en sus monos 

Los cjcn1plos que hemos visto nos llevan a concluir que "estar· y 

.. ser· son los verbos de on1isión por excelencia en virtud de su función 

predicativa. Son verbos: cstúticos. clausuran toda posibilidad de 

dinan1is1no. a n1cnos que se construyan con10 auxiliares de gerundios. 

M:.1ples Ar~c quiere evitar la c:-;tatic:idad para 1..brle libertad al pocn1:.1. así 

con10 par:.1 n1ostrar la in1pcrn1anencia del n1undo contcn1porúnco. Esta es 

la razón por la cual on1itc estos verbos. No cxplicitn los sujetos. sobre todo 

los rcprcscntado.s por pronombres persona.les. porque este es también un 

fenómeno nntural en la lengua española. 
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4.2. Relaciones semánticas entre lexemas: homonin1ia. antonimia,. 

hiponimia e hiperonin1ia. y redes multidimensionalcs de palabras. 

En los textos de Maples Arce f"cgistramos y no localizamos 

homónimos. 

4.2. J. Antonin1ia. 

Aquí haremos un ami.lisis de la antonimia rclntiva. ya que Ja 

antonimia absolutn es imposible. sólo se propone n nivel teórico. ya que en 

Ja realidad lingüística no ocurre. La antonimia relativa es una relación de 

oposición gradual. en cuyos extremos se hallan los ténninos antagonistas. 

En los pocnrn~ <le Manuel f\1nplcs Arce cncontrnn1os los siguientes 

antónin1os: 

En el poema .. y na<la de hojas sccas ... H. por cjcrnpio: 

(La mculana ro11uín1ica. con10 un ruido espz11noso • 

• H.' derrcunu en la calle de csre barrio incoloro 

barnizo sus dolencias con vocablos azules, 

En el jardín morado 
se rompe el equilibriofraganre de una flor. 
La elegancia de todas las cosas antarillas 

96 



Azules .. morado y amarillas se oponen a incoloro, ya que lo 

carente de color es incoloro y tanto azules con10 n1orndo son expresión 

del color. Son antónimos relativos debido a que no ncccsnrimnentc lo ·no 

nzut· es incoloro. También se oponen: 

- Mi lri ... 1eze1 de antes es lo mismu de /loy. 

Antes y hoy son adverbios que expresan una relación temporal 

opuesta. Ambos se refieren a •tristeza· a través de una construcción 

prcpositivn o de n1o<lificador indirecto. 

Las rclncioncs <le contrariedad que ncnban1os de observnr en este 

pocrna nos indican que c1 texto se construye con base en oposiciones. 

debido a que son clcrr1cntos cuya prcscnci~1 es recurrente en el pocn1a 

(véase sustitución lCxico sinonín1ica). y desencadenan el tema. 

PQ<lcnu_1s observar que .. Canción desde l1n acropla110·· se oponen: 

Ac¡ui. clesc/(.! es/a horcla. 
e.\"f7ert1rt! la cc1lc/a ele lcH· lu~fl.1.'>. 
Al llc:)!ctr Je entre~e1nJ este viqjc: ele sorpn.:se1s. 
ec¡ui/ihrio perfct:lo cll~ 111i \.'llt!ltJ us/ronúmieo 

Caíd~t y vuelo son sustantivos en oposición; ambos son objetos 

directos. aunque ·de nü vuelo' se cncucntrn en aposición y dentro de ella 

97 



funciona con10 modificador indirecto. También este texto se encuentra 

construido a partir de esta oposición. Rccordcn1os que caída se repite en el 

pecina, así corno también Ja palabra vuelo se representa con distintos 

lcxen1as. 

Los antónimos que cncontran1os en ••T.S.1-1.n son: 

y en el auclión inverso del ensueiio, 
se pierden fas palahrus 
o/vidatlas 

Llls antenas inso1nnes tlel recuerdo 
recogen los mensajes inalámhricos 
de algún adiós deshilachado. 

Olvidad:is y del recuerdo son nntónin1os relativos porque. aunque 

scn1únticamcnte in<liL:ai1 lo contrario. no pertenecen a la r11is1na catcgoda 

de palabr~~ olvidadas cs. morfológicmncntc. un adjetivo que funciona 

con10 modificador directo de ·pahtbras·: n1ientras c¡uc del recuerdo es un 

sustantivo funcionando corno n1odific.ador indirecto de ~antenas 

inson1ncs·. 
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4.2.2. Hipónimos e hipcrónimos. 

Los campos scn-1ánticos o asociativos. formados por medio de hipónimos e 

hipcrónin1os. nos pcrn1itirún determinar los lcxcnrn.s que ~1parcccn con más 

frecuencia en los textos de Maplcs Arce y así poder reconstruir el 

significado para descodificar el mensaje o tema. 

En ··Esas rosas clCctric;:is .. .'' encontramos Jos siguientes campos 

semánticos: 

ROSAS 
nombres 
margaritas 

ATRll3UTOS 
eléctricas 
deshojadas 
pálidas 
exóticas 
franceses 
literaria 
fcnncntados 

RUPTURA 
estufa 
ísticas 
pilas 
académico 

MUSICA 
poses 
semifusas 
orquesta 
dibujo 
vals 
violín 
con1pascs 

ATRll3UTOS 
operísticas 
<lrnmúticm> 
rnclódicu 
tcntralcs 
absurda 
incandescente 
ruidosa 
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Para Maples Arce las rosas son nombres deshojados. pálidos. 

exóticos, franceses. fermentados y literarios~ son nombres que aparecen en 

la música que es una "'pose'\ un dibujo, una n1clodía absurda, operística. 

teatral, es un melodrama. un ruido incandescente interpretado por una 

orquesta que toC<.\ valses acon'lpasados con semifusas por medio de 

violines. En un ambiente así puede ocurrir todo: que npnrczcan estufas. 

ísticas (palabra inventada por Maplcs Arce). y que un n1cscro pueda ser 

académico. 

Como hemos visto los dos grandes ca1npos asociativos aluden a 

·rosas· y n ·n1úsica'; an1bos son campos muy con1pactos. pero están 

cstrechan1cntc ligados por 111cdio del lcxc1na 'eléctrica·. que los dos 

tópicos con1partcn. El poema se dcsarrolh1 cnn la pcnnancncia de estas 

asoci;icioncs~ sin embargo. h~1y ckmentos de ruptura desde el principio del 

pocn1a~ tnh!s clcn1c11ll.)~ intn_l(_luccn en el texto nociones in1pcrtincntcs. 

cuya cúspide se muestra con l.:1 irrupción de la in1agcn del 1ncscro 

acadé111ico de::;corchnndo lus horas. E!:>t~1s in1pcrtinencias en el texto 

pcnnitcn crear nuevos sentidos. 

Sin duda. el tema de este texto es Ja belleza acartonada~ cursi y 

afrancesada que se ha cantado en la poesía tradicional n1cxicana quc9 para 

Maples Arce. es una ... poscH. a la que intenta opacar con lo no coherente. 
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Para elaborar los campos asociutivos predominantes en d poema 

~~y nada de hojas secas ..... hemos recurrido a dos oraciones que nos 

parecen fundamentales en el texto. ya que marcan el comienzo y el final de 

la unidad poética. Las oraciones son: 

La n1nñana romántica se derrama 

La mañana. ¡1t6nita. estalla 

donde In primera se refiere a todo lo que rcprc!:>cnta la vida. mientras que la 

segunda se refiere a Ja muerte. 

VIDA 
barrio incoloro 
palidez enferma 
dura n1úsicn 
escala cron1útica 
dolencias 

MUERTE 
el alféizar 
el tintero 

cosas panoró.mii..:as 
tristeza 

TRANSICION VIDA/ MUERTE 

sol 
blancura 
grito 
dobleces románticos 
cansancios ingrávidos 
clcgancin 
dolor 
partiturn 

tus cosas 
otra cosa 
cosas panorárnil.:ns 
cosas arnari l las 

VER/OIR 
jardín morado 
barrio ruido 
incoloro espumoso 
ojos música 
escala gárgaras 
cron1ática de plata 

IMPRECISION 

AYER/HOY 
siempre 
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La vida es. según la poesía de tv1ap1es Arce. un barrio incoloro. es 

enfermedad. es una cJara 1núsica. una cscaJa cron1ática. una dolencia. todas 

las cosas panorámicas; también es tristez...'l. soJ. blancura. es un grito. un 

cansancio. la elegancia. el dolor y una partitura; es decir. la vida es 

romántica. Mientras que In nuu:rtc es el alféizar y un tintero 

derramándose. 

Entre la vida y la muerte hay muchas cosas in1precisas. pues no 

sabemos a qué se refiere con •tus cosas·. •otra cosa\ etc; son puntos 

vacíos. como ya hetnos anotado antcrionncntc. Tmnbién entre la vida y la 

muerte hay muchns cosas qm: se ven y se oyen. sin embargo. lo~ límites 

entre el ver y el oír se confunden y ~tsi se crea una clara n1úsica audible con 

los ojos. El jardín 1norado es la antcsal~t Lle la nn1crtc. El ticrnpo deja de 

ser ayer u hoy para convertirse en un tiempo pcrpduo. ctcrnu. n1arcado 

con el lcxen1a ·sicn1prc·. La 1.:structura del kxto se Cl>nstruye a partir de 

las relaciones scmfmticas de 1.:ontraricdad (antúnin1os). 

El terna de este pocn1a es la vida que lnnguidccc para arrojarse 

súbitan1cntc. repentinamente haci~ la n1ucrtc. p0r eso la maiiana es atónita. 

es sorprcsiva y. ndcmas. cstalb. 
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Los can1pos semánticos que logramos determinar en hCanción 

desde un aeroplanon son: 

YO AEROPLANO 

operador intcrpcric 
grandes sistcn1us 
esta borda 
la ¡1vi¡1ción 
rosas aéreas 
propulsión 
hélices nuevas 
arriba 
vida 
aplauso 
subversión 

TU 

te 
manicomio 
distancias 

otoño 
perfume 
tu recuerdo 

El yo poético conduce c1 aeroplano en un vuelo que es un gran 

sistcn10. una propulsión de ht:li1,;cs 1rncvas. un aplauso y unn subversión. 

Desde.: el ac-roplano puede: vc1· la vida. qrn: es la imcn1pcric. y tan1hiCn 

puede observar a la arnada carente dc 1·azún , que- cstú cerca de la n1ucnc. 

que es tan frügil como un pcrlÜnlL· y de la que ya sólo queda el rccucn.lo. 

El temu es la vdocidad de la vida contcrnporúnca y su fugacidad. 

La vida cs. prccismncntc un vi¡~jc. una propulsión de hélices nuevas. un 

n1omcntúnco aplauso. un sistcn1a. pero tnmbién una subversión. 
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Los campos asociativos de uTSHn {telegrama sin hilos) son: 

TSH 

estrellas 
palabras 
reloj 
luna 
soledad 
antenas 
mensajes 
adiós 
n1ujercs 
voces 
flores 
pentagramas 
corazón 
puertos 
propulsión 
cerebro 
prog.nunas 

CAIDA 

despeñadero 
pasos hundidos 
balcón 
inalá1nbricos 
deshilachado 
direcciones 
auxilio 
hilos 
internacionales 
distancia 
manicomio 
hallo 
n1ar 

Los tclcgr~mas sin hilos son progn1m.as o mensajes deshilachados 

que se caen. se dcspcilan: son p¡1\abras de mujcn:!'.> pidiendo nuxilio desde 

un balcón. desde su soledad. donde sc despiden diciendo adiós. Son voces 

intcrnncionalcs. salt:n de corazón y del cerebro. Es el tícrnpo que 

transcurre en el 1nanicomio. Son tlorcs y cstn:llas que cac.:n ~il 111aL 

El tema de este poema es la soledad abierta. de balcones. de 

despeñaderos, de locura en la que se encuentra inmerso el hombre 

contemporáneo y desde donde pide alLxilio. 

104 



En ·•primavera·· localizamos el siguiente campo asociativo: 

PRIMAVERA 

jardín lúgrimas 
esperas ¡1diós 
cor;tzón expresos 
soplo tarde 
run1or busto 
renuncia suspiros 
esperanza árboles 
caricia secreto 
i1nagcn ausencia 
blancura perfume 
pecho espesura 
vida deportes 
lunas sonrisa 
juego lecturas 
n1úsica son1brns 
n1arco puertos 
corazón 

La pri1navcra es algo que ocurre en el cora:t.ón. es una espera. un 

soplo. un nnnor. El cor:.1zt.'in ticnc la cspcranz. .. 'l. de un¡1 caricia. una sonrisa 

de 1::1 in1agcn de\ !;cr anrndo. En la primavera tlorccen los úrbo\c~. todo se 

desborda de vida. dt: lunas. El corazón oye n'"lúsica, suspira. sufre n1arcos. 

La prin1avcra es un juego, espesura. perfumes. lecturas y deportes. Pero la 

primavera tambié:n es una n;nuncin. ausencia. lúg.rin1as. un adiós de un 

expreso o de un pl.1crto. unn sombra. un .secreto. El tcn1a del texto cs. 

cvidcntc111cntc. la tnclancolin que se cxpcrinu:nta .::11 recordar un an1or~ ya 

que el an1or es la esperanza que tiene el corazón de obtener una caricia de 
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la imagen amada; el amor es un n1arco y un deporte. es la alegría de una 

sonris:i~ pero también es el dolor de la renuncia. de 1a uuscncia y del adiós. 

Como podemos observar los campos scmú.nticos nos pcrn1itcn 

determinar los tcn1as que trata el autor. En la poesía de J\.-1aplcs Arce 

tienen lugar los grandes ten1as de la preocupación hun1ana: la vida. la 

muerte. la soledad y el amor. Se refleja. ade1nit.s. la intención del poeta de 

mostrar el mundo y la sociedad que lo circunda. y así nos pinta unu 

socicdud mccani7--<.1d;:.1 con la irrupción del avión. e\ telégrafo. las pilas 

eléctricas. tos catálogos Osrarn. los expresos.etc. Es rnuy importante en 

f\.'taptes Arce la noción de movimiento, de viaje. de vuelo. la idea de alturn. 

El vinje constante: representa ta escapatoria. la evasión de una realidad 

trastomadu •. con10 l~ realid~1<l del siglo XX. La presencia <le in1úgcncs de 

altura cuusan sensación <le libertad: la c.:scnturJ. en gt:n<.!ra\. y la poc-sla. en 

particular son acciunt.:s libcradL'ras paL1 el p()ela. J\.si1nis1no. !\/tapies Arce 

rcvcht en sus textos una gran pn..:ocupaciún por la n1úsica. por el ritnlo: d 

sonido refleja el ruido aturdido!'" <le b ciudad y h: otorga cstri<li.::ncia n los 

poc1nas. Las in1úgcncs de color tienen una fuerte presencia en estos 

poemas, que evocan la constanto..: inOUt.:ncia de tas artes plásticas. 

Ocasionalmente juega tmnbién con el olor. creando imágenes sincstésícas. 
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4.3. Orden sintáctico. 

4.3.1. Topicalización. 

Para hacer el análisis de tema y rema en los poemas de Maplcs Arce. 

primero fragmentaremos Jos poemas en sus distintas estrofas y 

analiza.remos hls oraciones que nparcccn en coda una par;t scgmentur los 

elementos que corresponden al tema y al rcnut. Con10 ya hemos explicado 

anteriom'lcnte. el tema gcncraln1entc coincide con el sujeto y el rema con 

el predicado. Sólo nos rcfcrircn1os al núcleo non1inal y al núcleo verbal. 

evitando los n1odi ficadorcs que los acompañan. para hacer más claro y 

preciso el anñlisis. 

La inforn1~u;ión dd pocn1a .. Esas rosas c1Cctric¡1s .. ."' se encuentra 

cstn1ct11rad¡t de la }.,iguientc 1naner~1: 

E.<;as rosas eléctricas efe: los cc~fés con n1tisica 

que estili=on sus nochL.'.\ con "poses·· opcrfaticas, 

en tanto t¡u1.• en la ort/lll'-''ª .-;e encienden anilinas 

y boste=u !a síjifi . .,· entn.: 111ho.\· de estufó. 
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En este poema los temas son: "esas rosas eléctricas·. que se repite 

en la oración subordinada adjetiva. a través del nexo "que'; también son 

temas: "se encienden' y ·bosteza'. corrc5pondicntcs a los predicados de las 

dos últimas oraciones. Los rcn1as. por su pnrtc, se encuentran 

representados por 6 languidccen'. "estilizan•. 6 Unilinas' y "la sífilis'. 

Equivocando un salto de trampolín, /a.<.-joyas 

se confunden estrellas de calJlogos Osrcun. 

}'olvidado '-'11 el hombro de olguna margarila. 

deshojada por lodos los po1.•1asfrancescs 

1ne galvaniza una de estas pcí/idcis "ísticas" 

que desvelc1n de balde sus ojeras drcimúticas, 

y un recuerdo de otoiio de hospital se me entibia. 

L._, infom1ación conocid._, o vieja en esta estrofa equivale n ·tas 

joyas' (:~ujcto de la nración). "galvaniz.a' (predicado), ·pulidas isticas• 

(sujeto de la oración subordinada adjetiva) y "un recuerdo de otoño' 

(sujeto). 

Y entre .sorbos de exóticos nombres fermentados, 

el amor, que es unfcici/jucgo de cubile/e, 

prende en una absurda figura literaria 

el dibujo melódico de un vals incandescente. 
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El tema es; ·et an1or· tanto en la or.1ción principal. como en la 

oración subordinada adjctivn. Y el rcrna: ·prende' (predicado de la oración 

principal) y ·es un fúcil juego de cubilc1c· (prcdicudo norninal). 

El violín .n.• ar_·c:iclenl" en sollo=os tealruli:s. 

y .ve '1/r"ganla un pájaro los úlli1nos c:o111pt1ses. 

Este /echo .\·e llueve. 

La noche en el jC1rclí11 

se e/u /O</IU!S c:un pilas eléctricus de éter. 

y la l11nC1 eslá al riflinro J!rilo ele París. 

Los tcn1as son: "el violin" (sujeto). ·se mraganta• (predicado) ... este 

techo' (sujeto). •Ja noche" (sujeto). y ·1a luna· (sujeto). Y los remas son: 

·se accidenta" (predicado). ·un pd.jaro· (sujeto). ·se llueve· (predicado). •se 

da toques· (predicado), y ·e::;tá al últin10 grito de Paris' que es el predicado 

no111inal y st.: tn1ta dt.: una frase hecha. 

En Ju sal" ruiclos(l, 

el 111e:H:ro ac,uhh11ico descorchaba las hora.,·. 

El tcn1u es •el n-rcscro acadé1nico· (sujeto de la oración) y el rema 

es ·descorchaba' {predicado). 
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ºY nada de hojas secas ... n 

(La rna11ana runuintíca, como un ruido espumoso. 

se derrama en la calle de este barrio incoloro 

por donde a veces pasan repartiendo program(IS, 

y es una ciar" mlÍsicCJ que se oye con los <~jos 

la palide= en_Ji!rma de la super-amada. 

4 La mañana romántica• es el tema. debido a Ja posición que ocupa 

en la oración y corresponde a la función de sujeto gramatical; el rema es 

4 SC dcrrnma•. equivalente al predicado. En Ja siguiente ornción eJ tema 

está representado por ·ellos· que es el sujeto expresado en la terminación 

verbal "pasan', en tanto. el rema del verbo es •pasan rcpanicndo'. El rema 

de la siguiente oración es la frase non1inal "es una clara música• que 

expresa un atributo del sujeto; e:-; decir. :-;e tr.:1ia de un pn.:dic.:ido nominal, 

por lo que el verbo (copuhltivo) no es el núcleo del prct..Jicudo, sino un 

nexo. El tenia es d sujeto, 'la palidez enferma .. .'. 

En lanto que un poeta. 

colgado en la venranu, 

se muere haciendo gárgaras 

de plata 

eleclri=uda 
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El tema de esta oración es ·un poeta• que corresponde al sujeto; 

mientras que el rcmn es ·se mucre• (prcdicndo). 

Subido a los peltlc11los dt! una e.\"cala 

cromtiticu. 

barnizo ...-u...- dolencias con vocah/o,s azule.,·. 

y anclada en un letargo de cosas panortirnica ... -. 

su vida st.• evapora lo rnisruv que un per_furne.) 

El tcn1a de la primera oración c.s •yo· (sujeto in1plicito) marcado 

por la tcrn1inación verbal del verbo "bon1izo·; c1 tema de la otra oración es 

·su vida' (sujeto). Y los remas respectivos son: •barnizo• (predicado) y "se 

evapora• (predicado). 

-A,fi tris1t.•=t.1 ele ,uuc:.,· e_,. la nJi.\·111<1 ele hoy 

-TIÍ sie111pre con tu.v cosas 

-(.Jh pucia. pert!ún_I 

En el primer verso. el tema es ·mi lristcz.a· (sujeto de la orJción). y 

el reina •es la n1isma de hoy• (predic~ido no1ninal). En el siguiente verso. 

tema se expresa en "tú" (sujeto). y el rema "sicn1prc con tus cosas· que es 

una frase hcchn. En el último verso. es muy dificil dctenninar d tema. ya 
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que se trata de una construcción muy ambigua~ como advertimos al hucer 

el análisis de elisión._ pero sugiere múltiples posibilidadcs9 puesto que las 

tres palabras son multivocas en cualquier contexto. 

(En el jardín morado 

~-e rompe el equilibrio fragante de 11najlvr.) 

Donde el tema es •se rompe• (predicado)9 y el rema •el equilibrio' 

(sujeto). 

Lc1 vida es sólo un grito que se me cuelga al cuello 

lo mismo que un adiós. 

El lcn1a es ·ta vida" (sujeto). y el rcn1a ·es sólo un grito' (predicado 

nominal de In oración principal); en la oración subordinada. el tcn1a es ·un 

grito• (sujeto de la oración subordinada). y el rema es .. se cuelga•. 

(predicado de la subordinuda). 

(51'11 1·0= 

lienc dobleces romónlicos de felpa 

que estuvo mucho tiempo guardudt1 en naftalina. 

y duerme en sus cansuncios ingrávidos de enferma. 

la elegancia de todas las cosas amarillas. 
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Donde los temas son: •su voz" (sujeto de la oración principal). 

"felpa· (sujeto de Ja oración subordinada). y "ducrn1t:' (prcdicudo). En 

tanto que los reinas equivalen a •tiene' (predicado). "estuvo gt1ardadn' 

(predicado). y •Ja elegancia de todas los cosas amarillas· (sujeto). 

Y mientras la 1'1t1ií'1ncr. Cltcinita ele cspejus 

estalla en el t1/féizur de fu hora \.011/gC1r. 

el dolor se derru1110. fo 111i.\·1no que un tintero. 

sobre ft1 purlitura ele su aln1u musical.) 

Los temas son: "la mañana' (sujeto) y "d dolor' (sujeto). Los 

remas: "estalla' (predicado) y •se derrama· (predicado). 

En el poema ··canción JcsJc un acroph.mo·· lns cstructurns 

sintácticas se organizun así en la primera estrofa 

Estoy a fll ínterperie 

ele tcu.lc1x las c!stt!ticax: 

operador siníe5tro 

de los grc1ndes síste1nt1s, 

tengo lus manos 

llenas 
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de azules continentes. 

Los tcn1as (sujetos) no se encuentran explícitos. están marcados por 

la tcnninación verbal de "estoy• y "tengoº; así el tcn1a de ambas oraciones 

es •yo~. Los remas son los predicados ·estoy· y "tengo'. 

Aquí, desde es/a borda, 

csperure la caída de las hojas. 

La a\'iCición anticipa sus c/cspoJos, 

y un puñado de pájaros 

c/efiendc su na•1norit1. 

Son temas: ·yo· (sujeto)~ marcado por la tcnninación verbal de 

"esperaré·~ "la aviación' (sujeto). •un puñado <le pájaros~ (sujeto). Y los 

remas respectivos son: "esperaré" (predicado). "é:Ullicipa' (predicado). 

"defiende' (predicado). 

ji oree ida 

de lt1.\" rosas aéreas, 

propulsión 

en1usiusre1 
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de la.\· hélh·es 1u1e\"C1S. 

111etáfi1ra inejilhle e/espejada de! ala,\·. 

La estructura está constituida por \In conj\lnlo de frases nominales 

relacionadas n1cdiantc con1as. distribuidas en .aposiciones. 

<..:untur. 

("anlar. 

Todo ,_._..,. dt!,\'df! arriba 

equilihrculo y .\·upf!rior. 

y la vida 

es el etplt111so que re.nwna 

en el hondo ltuit!o del avitin. 

Son h.lpicos: "todo" (sujt.:to). "hl v1du" (sl~jcto). y "el aphrnso" (sujeto 

de la oración subordimu.Ja adjetiva). Son cmncntarios: ·es equilibrado y 

superior· (prcdic¡1do nominal). ·es el aplnuso· (predicado non1inul). y 

•resuena• (predicado de la oración subordinada). 

S1ihi1e1111e11te 

\'o//eu /os panort1111as i11111int!nh•x: 
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todas las calles salen hacia k1 soledad de los horarios; 

subversión 

de las perspc:ctivus evidentes; 

looping t/Je loop 

en el /rampo/in rumóntico del cielo, 

ejercicio moderno 

en el an1hiente ingenuo del poe1t1a; 

la Naturoleza subiendo 

el color delfirnu1mento. 

Los tópicos de esta estrofa son: "el corazón· (sujeto). "las calles· 

(sujeto). "la naturuJcza' (sujeto). Y Jos comentarios: "voltea• (predicado). 

"salen· (predicado). "(está) subiendo" (predicado). 

Al llegar te entreKartF este viaje de sorpresas, 

equilibriv per.fi:cto ck tni i•ue/o ustronámh.:o; 

llÍ estará.\· e.\fH.!rúnclonlf..' en t!I n1uni<.:011lio ele fu tarde 

asi, c/t!svanecida de clixtancias, 

aca.'io lloras sub re la palabra utoPw 

Temas: "yo• (sujeto impJicito) y "tú•(sujcto) que se repite en la 

siguiente oración. Los remas son: "te entregaré• (predicado)~ .. estarás 
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espcrñndome en el manicomio de la tarde•. predicado. y 'lloras• 

(predicado). 

Ciudades del norte 

111yayrnia: 

de la .-lnufrica 1111<!.'iilra. 

JVc:w-York 

c·hiceJgo 

Ballimore. 

En esta estrofa se enuncia el tema. ya que es. con10 en el caso 

anterior. un conjunto de frases nominales. 

Rej.!lanu:nta el gohierno los colore.'>· ele/ día, 

puertos tropic:ah•.\ 

d,•/ Atlúntic:v. 

azules litura/es 

del jardín oceanogrt~fico. 

dunde _...,. hacen seiia/es 

lvs \'apures n1ercantes. 

pu/111eras e111i~rc111/e.'>-. 

riu c:e1níhc1/ de la n1udo. 
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prilnavera, sic:1nprt.* llÍ, tan esbelta ele flures. 

Los remas son: •reglamenta' (predicado) y todos Jos complementos 

directos que Jo acompañan. •se hacen señales· (predicado). Los ternas son: 

•et gobierno'. (sujcro). y• Jos vapores mercantes• (sujeto). 

País donde los pájaras hicieron sus collunpius. 

Hojet1nclo tu perfiune .\"e nurrchitan las ,·o.\·as. 

y tú /ejunun1entc: sonríes y destc:llus. 

oh novia electoral. currou.\·c:/ de 1ninulus! 

Lanzaré la candidatura de tu a1nvr 

hoy que todo .\·e apo_l--a c:n tu garganta, 

la arques/a ele/ 1•iento _v los colores des1111dvs. 

AIKo es/Ú ac:o111t!cic1ulo allú en el cora=cín. 

Tt:n1¡_1s: ·Jos p~íjaros· (sujeto de la or¡¡cJón subordinada udjcfrva). 'se 

marchitan' (prcdic;1do). 'tú' (sujeto). ·yo' (sujeto). 'todo' (sujeto). y 'algo· 

(sujeto). Lo~ n.:mas: 'hicieron' (predicado). ·ia.s cosas· (sujeto). •sonríes y 

destellas' (predicados). 'lanzaré' (predicado). ·se apoya· (predicado), y 

~está aconteciendo' (predicado). 

Las e.staciones girando 
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mientras capitali=o 111 nosJa/giu 

y todo equivocado ele sueños y de imá¡::enes: 

la vicJoria a/zunbra 1nis sentido.\· 

y laten los si}: no.\· del =odiaco. 

Los 1ópicos corresponden a: "las estaciones· (sujeto). •yo• (sujeto). 

"la victoria' (sujeto) y "laten' (predicado). Los comentarios son: "(cstñn) 

girando' (predicado). •capitalizo' (predicado). 'alumbra' (predicado) y "los 

signos del zodíaco· (sujeto). 

En In siguiente estrofa: 

,\,,"oledacl apretada c:ontro el pecho i1~/inito. 

!:>e este lado del tie111po. 

soslengo el pulso dt:: mi canto; 

tu recuerclo se a~randa cvn10 un re1'1ordi111ientu, 

y <.'I paisaje entrt!ahierro se 111e cae d<.1 las 111anos. 

los temas son: •yo· (sujeto) 111arcado por el verbo ·sostengo•. •tu recuerdo' 

(sujeto) y "el paisaje· (sujeto). Los rc111~s. por su parte. son: •sostengo· 

(predicado). 'se agranda' (predicado) y "se cae• (predicado). 
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En el poema .. T.S.l·J:· la cstrucuta sintáctica se observa de In 

siguiente manera 

Sobre el despeñadero noc1urno del silencio 

las e.s1rel/as arrojan sus progranu1.o.·. 

y en el audión inverso del en.\·11etlo. 

se pierden las palabra . .,; 

olvidudas. 

Los temas en la estrofa anterior corresponden a: •Jas estrellas" 

(sujeto) y ·se pierden" (predicado). Los remas se expresan en: •arrojnn' 

(predicado) y •Jas palabras• (sujeto). 

T.S.H 

ele los pasos 

hundidus 

en la so1nbra 

1:acia de los jardines. 

Esta estrofa se nos presenta como un conjunto de frases nominales, 

por Jo que no hay información nueva, es decir. no hay rcn1n; pero sí hay 

múltiples sugerencias. 
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El reloj 

de la lunu 1nert-·11rial 

hu ladrado la horu a los c:11c11ro horizontes. 

Tema: "el reloj' (sujeto de In oración). Rema: "ha ladrado .. 

(predicado). 

La soledad 

es un bu/eón 

abierto /uu:ia lo noche. 

Terna: •Ja soledad' (sujeto). Rcn1ñ: •es un balcón' {predicado 

no111innl). 

En dcínclc estarcí <.'l niclo 

de e.\'ta ca11ciú11 111ecú11ico? 

Lc1s tullenlls in.wnnnes del r'-«-·uerdo 

recogen los 11u·nst~fe.\· 

inhulúmhri,·os 

de ulgún adiUs deshiluchadu. 

Tema: "las anlt!"nns• {sujeto). Rema: .. recogen· (predicado). 
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Muferes naiifragadas 

que equivocaron las direcciones 

lrusat/ánticas; 

y/as voces 

de cnailio 

cvmojlores 

estallan en lvs hilos 

de los pentagramas 

internacionules. 

Los tcmo.s son: 'mujeres naufragndas· y •Jas voces' que equivalen 

ambos al sujeto de sus respectivas orJcioncs. Los remas son: 

'equivocaron· y ·estallan\ correspondientes al predicado. 

El coruzún 

1ne ahoga en la dislancia. 

Tcn1a: ~c1 corazón (sujeto). Reina: 'ahoga• (predicado). 

Ahora es el "Ja==-Band" 

de Nueva York: 

son los puerJos sincrónicos 
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jlorec:idos de vicio 

y la propulsiún de lo.\' 1110/or,•s. 

Aquí hny unn elisión evidente; el poeta intenta destacar ese "ahora•. 

es decir. la sociedad contcmporáncn; pone énfasis en CI y nos presenta 

infomu1ción nueva. a travCs de •cJ Jazz-Buncr. •Jos puertos sincrónicos' y 

•Ja propulsión de los motor-es·. El tcn1a, •eJ cor-azón' de Ja estr-ofa antcr-ior

sc pr-olongu en esta otra estrofa. 

El c:erehro Ji>11,:1 ico han~ja 

la pc:r.\pectil'a accidenlal 

ele lo.•• idiomas 

""""-' 

Tenla: •cJ cerebro fonético· (sujeto). Rema: "baraja' (pr-cdicado). 

Una estrt.'l!a ch• oro 

ha c:uiclo L'll el 111ar. 

Tema: ·una estrella de oro· (sujeto). Rema: •ha caído' (predicado)_ 
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El poema ºPrimavera .. tiene la siguiente estructura sintáctica 

E/jardín alusivo se envaguece de esperas 

y el corazón despierta a las ú/Jimus cosas. 

Temas: "el jardin• y "el corazón• (sujetos). Remas: ·se envaguece• 

y •despierta• (predicados). 

Un soplo de radio/<1s 

avienla hacia nosolros 

sus r11n1ores de vidrio. 

Tema: "un soplo de radiolas· (sujeto). Rema: •avienta' (predicado). 

Los poela.v comen/un la renuncia del día 

Las calles vagabundas regri.~.san del exilio. 

Temas: "los poetas• y "las calles· (sujetos). Remas: "con1entan• y 

•regresan" (predicados). 
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Unu 1enue esperan=a 11U.! llevó ll sus caric:ia .... ·: 

su in1agen repenlina n11: c.•stren1ece en lo hondo: 

'1nidll su hlancuru en la /arele lat1.:11t<:'. 

y nzienlras qzu.• desciñe su hu.\"/ O de suspiro.\· 

los árboles ahllnbran nues/ro .•;ec.:reto cci:'ilnico. 

Los tenias de esta estrofa se expresan en: •una tenue esperanza• 

(sujeto). ·su in1agen· (sujeto). ·anida" (predicado). ·cua· (sujeto in1plicito). 

·tos úrbolcs' (sujeto). Los n.:n1as se encuentran en: •Jlcvó" (predicado). 

"cstrcn1ccc· (predicado). ·sus blancura· (sujeto). 'desciñe" (predicado). y 

"alumbrun• (predicado). 

La ousencia es el pe1:fi11ne <¡lH! nu: cleja en el pe1.:lw. 

La pit.•rdo en la espe ... ·ura 

de la vida n1odt:rna 

y 1111evanu..•nfL• \'Ueh·o 

"' ct1111po ele depor/es con sus /unos l1111énticas. 

Los ternas son: "la ausencia" (sujeto). ·clJu" (sujeto). "yo· (sujeto). 

Los remas: "es el perfume' (predicado nominal). "pierdo" (predicado). 

•vuelvo' (predicado). 
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Apuesto a su sonrisa en e/juego de pókar. 

lecturas de la música anegadas de lágritnas. 

Tema: •yo" (sujeto). Rema: "apuesto'" (predicado). 

C.."uanclo pongo en sus "'anus 

e/ cheque de mi adiós, 

los expresos sonámbulos 

despiden nuestras sombra.i·, 

y el mareo de Jo.•; pucrlos den/ro del corazón. 

Temas: 'yo" (sujeto) y •Jos expresos' (sujeto). Remas: •pongo• 

(predicado) y •despiden' (predicado). 

(Solfea la primavL'rt1 

sus lecciones.) 

Terna: •solfea• (predicado). Rema: Lla primavera• (sujeto). 

De pronto el desen/act: oscuro de Ja célula. 

Transaré con los pájaros su recuerdo sangrante. 

Tema: •yo• (sujeto). Rema: "transaré" (predicado). 
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La topicali7..nción obscn:¡idu. en los poemas de Manuel Map1cs Arce 

nos lleva a concluir que Ja cstructurn sintáctica de sus textos respeta el 

orden Sujeto-Verbo-Objeto (SVO) de la lengua españolo.. Casi todas lo.s 

oraciones de sus estrofas tienen esta estructura, a excepción de aquellas 

que introducen una ruptura en el texto con lo que se dcstncan puntos 

indeterminados en el discurso que el receptor dcbcrú resolver. Es probable 

que el respeto a esa estructura contrasta conscicntc1ncntc con la ruptura 

ideológica que npnrcnta el texto poético en cuanto a lo que dice. 

La. repetición de cstn organización sintñctica dota. de ritn10 ni texto. 

La rupturn ritn1ica del texto se npoya en In topicaliz.nción de los 

constituyentes para producir el concepto de rupturn característico <le los 

tnovitnientos de vanguardia. 

Siendo la topicalización una de las rorrnas de cohcrcnci~1 textual. 

concluin1os que los poemas de Manud Maplcs Arce son coherentes, ya 

que se encuentran cohesionados por la orgnni:t'.ación sintflctica naturnl de In 

lengua csp~\ñola. y dicha organización rnanificsta que existe una riln'lica 

unitario. y constante a lo largo de sus poen1ns. 
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4.3.2. Reconstrucción sintúctica. 

A continuación n1arcarcmos el sujeto y predicado en los poemas y 

harcn1os su reconstrucción. es decir. ordenaremos las oraciones en sujeto y 

predicado; esto es para advertir que sólo seleccionaremos los elementos 

nucleares. Asimismo. determinaremos los clc1ncntos de sorpresa o de 

ruptura. los llamados puntos indeterminados del discurso. que aparecen 

como fonnas de uso cotidiano. Los sujetos los marcaremos con cursivas. 

los verbos con negritas y los c1cmcntos de ruptura los subrayaremos . 

.. Esa.s rosa.-.; c:!Cctricas .. :· 

Esas rosas e/écrricas de los cafés con n1úsica 
que cstiliz..-m sus noches con .. poses" operísticas 
l:1n~uidcccn de 1nucrtc. con10 las semifusas. 
en tanto que en la orquesta se encienden anilinas 
y hostcZ!l la sífilis cntrc~ns c.i_c estutñ". 

Equivocando un salto de tra1npolin. lasjoye1s 
se confunden cstrcl1as de catúlagos Osran"l. 

Y olvidado en el hombro de ¡llgun;;1 Margarita. 
deshojada por todos los poetas franceses. 
n1c galv:1niza una de estas pálidas ··r . .,,,·fictls" 
que desvelan de balde sus ojeras drarnúticas_ 
y un recuerdo de oloño de hospilal se ff1C entibia. 

Y entre sorbos de exóticos non1brcs fermentados. 
t.•I amor, que C!i un facil juego de cuhilctc 
prende en una absurda figura literaria 
el dibujo n1clódico de un vals incandescente. 

El violín se accidenta en sollozos teatrales. 
y se atraganta un pcíjaro los últimos compases. 
Este techo se llueve. 
La noche en el jardín 
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se da toques con pilas clCctricas de éter. 
y la luna cst;.i al últin10 grito de París. 

En Ja sala ruidosa. 
el mesero acadJnúco dcscorch:1ba las horas. 

Rosas 
ani/inus 
!t1 .\·lji/is 
lt1sjoyas 
"istica.•; ·· 
recuerdo 

amor 
vio/in 
pájaro 
techo 
noche 
luna 

•~•ng,uidcccn 

encienden 
bostez:1 
coníunücn 
galvaniza 
entibia 

prende 
se accidenta 
se atraganta 
se llueve 
se th1 

cst:í 

descorchaba 

Las separaciones nos indican qui: pertenecen u cstructurns distintas. 

El primer grupo es que el introduce el texto. Todos los s;.1_jctos son 

fcn1eninos. a excepción de recuerdo. ya que todos se n:ficrcn a ·rosas·. 

Los verbos tienen gran similitud. "languidecen• tiene afinidad con 

•bosteza.' y con "confunden•. todos aluden a la relajación. u la quietud~ por 

su parte. hay similitud entre "encienden•. ·entibia' y ·gulvaniza·~ éstos se 

refieren al dinamismo. Ya habíamos advertido qut: JVJ¡1plcs Arce suele 

construir sus poemas a partir de oposiciones: éste tmnbién es un pocnrn de 

oposiciones. en tanto que las estructuras gramatic<.lles reflejan relaciones 
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de contraried¡uJ. El segundo grupo introduce la scgundn purtc del poema; 

sus verbos apuntan ideas de dinarnisn10. movin1icnto y precipitación. La 

última oración que marcamos está aislada debido a que es un elemento 

absurdo en el texto. recorde1nos que se trata de un mesero acadén1ido que 

descorcha horas. 

Las imágenes que causan sorpresa o ruptura en el texto son fonnns 

lingüísticas de uso cotidiano como se puede percibir. Esto es una 

innovación dentro de Ja poesía mexicana, ya que toda la tradición poética 

anterior había considerado sólo las imágenes tn.1scendcn1alcs. sublimes. 

esquivando lo cotidiano de la vida del hombre. 

uy n;ida de hojas secas .. • H 

(La nuulana ro11uí11tica. con10 un ruido cspurnoso, 
se <lcrrani:1 en Ja calJc de- este barrio incoloro 
por donde a veces pasan ~artiendo nrograrnas 
y es una clara n1úsica que se oye con los ojos 
la palidc= c..·,,~íc:rma de la !:>Úpcr-amada.) 

(En tanto que un poeta, 
colgado en Ju vcnlana. 
se mucre haciéndo gárgaras 
de plata 
electrizada, 
subido a los peldmlos de una escala 
cronuítica. 
barnizo sus dolencias con vocablos azules, 
y anclada en un letargo de cosas panorámicas~ 
su vida se evapora Jo mismo que un perfume.) 

-Mi tristeza de antes es Ja mis111a de hoy. 
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-Tú siempre con tus cosas. 
- ! Oh poeta perdón! 

(En el jardín n1orado 
se rompe el ~quilihrio fragante de una .flor.) 

-Sol. blancura. etc .• y nadu de hoj~1s secas. 
-La vida es sólo un grito que se me cucJga al cuello 
lo m.isn10 que un adiós. 

llublcn1os <..le otra cosn. 
te lo ruego. 

(Su vo...
ticne dobleces románticos de felpu 
que estuvo n1ucho tiempo guardada en naftalina. 
y duerme en sus cansancios ingrávidos de enfcrn-ia 
la elegancia de todas las cosas amarillas.) 

(Y n1icntras la 1na,zana, atónita de espejos. 
estalla en el alféizar de la hora vulgar. 
el clolur se derrama. lo mismo que un tintero 
sobre la partitura de su aln1n musical. 

la 11uúiano ro111ántict1 

la palie"-•= e1~fe·rn1a 
llll{JOL'tll 

(.l.•o) 

Sii \'ic/a 
n"li trish·=a 
tú 
el equilihrio .. 
la vida 
(nosutros) 
(JNJ) 
SU \.'O= 

!t1 elegancia ... 
lt1 11u:111ana t1tcinita 
el dolor 
1111 tintero 

se dcrr:•m1• 

b:•rnizo 
se cv:1pora 
es 
(dices) 
se rompe 
es 
hablcn1os 

rucg,o 
ficnc 
llucnnc 

cst;.1lln 
se dcrramn 
se dcrr:•n1a 

Ln primera ornción habh:i de unu ··mañana románticaº en la que la 

entem1cdnd refiere el concepto e.le la vida. Esta vida es triste y 
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desequilibrada. característica pertinente de lo rom:intico. El último 

desequilibrio de la vida se significa con la súbita prcsencin de la muerte. a 

través de el sujeto ''la mañana atónita". Enseguida tenemos ºel dolorº que 

asume la función de sujeto. Por supuesto. In rnucrte es dolorosa. El 

tintero es ln muerte que lo cubre todo al derramarse. Los predicados. por 

su panc. corroboran la asornbrosa cohesión que tiene el poema tanto en la 

estructura. con10 en el contenido. Tres veces repite el prc<licndo .. se 

derrama" cuyo contenido scn1ántico guarda una estrecha relación con la 

ruptura. porque romper nlgo es causar un desequilibrio. Morirse es el 

gran desequilibrio de la vida. Por otro lado. evaporase es fugarse. 

desvanecerse. y dormirse es un dcsvanccirnicnto, así corno la muerte. 

En este texto los clcrncntos nHtrcados con10 sorprcsivos relatan la 

interacción cotidiam1. es decir. d diülogo. Esto es nnty significativo. pues 

el poema nos habla de tcn1as trascendentes como la vida. la 1nucrte. c1 

limite entre an1h~\S; pero. nl n1isn10 tiempo. <...·anta la cotidianidnd. porque la 

vida y Ja nlucne son cotidianas. 

132 



.. Canción desde un aeroplanon 

Estoy a la intcrpcric 
de todas las cstCticas; 
operador siniestro 
de los grnndcs sistcn1as. 
tengo las nu1nos 
llenas 
de azules continentes. 

Aquí. desde t!'Sta borda. 
esperaré la cuida de las hojas. 
La aviación 
anticipa sus despojos. 
y 11n puñado de pt.ijarus 
defiende su n1c1noria. 

Canción 
florecida 
de las rosas aéreas. 
propulsión 
entusiasta 
de las hélices nuevas. 
mctúfora inefable despejada de alas. 

C:intar. 

Cantar. 
Todo es desde arriba 
equilibrado y supc:rior. 
y la vida 

es el aplauso que resuena 
en el hondo latido del uvión. 

Súbitamcnh: 
1!/ cora=án 
voltea los panorun1as inminentes; 
tudas las calles salen hacia la soledad de Jos horarios; 
subversión 
de las perspectivas evidentes: 
looping thc loop 
en el tr;.¡mpolin rotná.ntico del ciclo. 
ejercicio moderno 
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en el ambiente ingenuo del poema: 
la Naturaleza subiendo 
el color del finnarnt!nto. 

Al llegar te entregaré este viaje de sorpresas. 
equilibrio perfecto de mi vuelo astronómico; 
tú estan'is cspcnínt.lon1c en el n1anicomio de la tarde. 
así. desvanecida de distancias, 
acaso. lloras sobre la palabrn otoño. 

Ciudndcs del Norte 

tuya y mía: 
de la AtnCricn nuestrn. 

New-York 
Chicczgo 
Baltin1orc. 

Reglamenta el gobierno 1os colores del día. 
puertos tropicnlcs 
del Atlántico. 
azules litorales 
del jardin oceanográfico 
donde se hacen señales 
los vapores rnt!rcantL's: 
paln1cras cn1igrantes. 
río caníbal s]c la mo(h!_, 

pru1un·cra, sicn1pn: tú. tan c!'hi.:lta di.: tlon.:s. 

País donde /os pújaro.\· hicieron sus colun1pius. 
Hojeando tu pcrfi..1n1c se n1architnn las co....-a.<>. 
y llÍ lcjanan1cntc sonríes y destellas. 
!Oh novia electorol carrousscl de 1niradas! 
Lanz:1ré la ca.ndidntura de tu amor 
hoy que lodo se apoy:1 en tu garganta. 
la orquestu del viento y los colores desnudos 
Algo cst:i ncontccicn<lo a11á en el corazón. 

Las estaciones girando 
mientras cnpitalizo tu nostalgia. 
y rudo equivocado de sueños y de imágenes~ 
la victoria alun1bra mis sentidos 
y lnten los signos del zodiaco. 
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Soledad apretada contra el pecho infinito. 
De este lado del tiempo. 
sostengo el pulso de mi canto; 
111 recuerdo se uho~a como un remordi111if:nto. 
y el pc1isa/e entreabierto se me cae de las 1nanos. 

(Yo) 

(vo) 
(yo) 
La aviación 
11np1111ado .. 
tocio 
la vida 
el corazón 
IC1s calles 
la 11a/11rc1lc=a 
(yo) 
llÍ 

(tú) 
New-York .. 
el gohierno 
los \'aporc:,,· 
pri11un•era 
I os púj a r,Js 

(yo) 
fa,\· CO.HIS 

tú 

estoy 
tengo 
esperaré 
anticipa 

t.lcficndc 
es 
es 
·voltea 
salen 
subiendo 
entregaré 
estarás cspcranc.lo 
llüras 
son 
reglamenta 
se hacen 

hicieron 
hojeando 
se n1;;.1rchiCnn 
sonrics y destellas 

1un•ú1 electoral eres 
(yo) hinzaré 
rudo 
la ort¡11e.•ila. 
alg,o 

se upoyn 
se :apoy:1n 
cst~ aconteciendo 

las c:staciones girando 
(yo) capit:1 lizo 
(tocio) cst1í. 
lc1 victoria alun1br;;.1 
los signos... laten 
soledad está 
(yo) sostengo 
111 recuerdo se agranda 
un remordimiento se ngrandn 
paisuje ... se ene 
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El poema es una oposición entre e\ yo y e\ tú. según lo marca l<.l 

estructura sintáctica; los sujetos apelan al yo y ul tú. Está construido a 

partir de los tiempos futuro y presente. El futuro es la cspcr::u1za que tiene 

el yoy así con10 la entrega que le hará al tú; mientras que el tú se ccntl"a en 

el presente. es un cst;tdo. una nctitud: c1 llanto. la sonrisa, el destello y el 

rccucl"do. La caída final de la que nos habla el poema tan1bién es un 

absoluto presente. Los elementos subrayados reflejan la cotidianidad de 

lns ciudades conten1porúncas. las n1ñquinas como clctncntos centrales de ln 

vida urbanay las relaciones de sociubilidad en estas ciudades. como el 

comercio y las cuestiones electorales. 

'"T.S.H." 

Sobre el dcspci\a<lero nocturno del silencio 
llls eslre/llls -.arrojan sus progr.:unas. 
y en el audión invcr::;.o del cnsuctlo. 
se pierden las palabras 
olvidodt1s. 

T.S.H. 
de los pasos hundidos 
en la sombra 
vacía de los jardines. 

E/reloj 
de la luna n1ercurial 
h:i ladrado la hora a los cuatro horizontt::s. 

La soledad 
es un balcón 
abierto hacia la noche. 

En dónde estará el nido 
de esta canción mecánica? 
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Lu.\· antenas insomne.\· del recuerdo 
recogen Jos mensajes inaJámbricos 
de algún adiós deshilachado. 

A-lujeres nazifrugada.•; 
que equivocaron las direcciones 
trasatlánticas; 
y las vor_·es 
de auxilio 
como flores 
estallan en los hilos 
de Jos pcntagran1as 
internacionales. 

El cora=ón 
n1c :1hoga en la disrn.ncin. 

Ahora es el '"Ja==-!Jand .. 
de N11ew1 York· 
son los puertos sincrónico.\· 
florecidos de vicio 
y la propulsión de los 111otores. 

!Manicon1io de Hertz de !V1arconi de Fdison! 

/:.'I c..:er.?hro.fi1nJ1ic:o b:1r:.1ja 
Ja perspcctiv;1 accidental 
ú~ Jos iJion1as. 
!llallo! 

Una e.\·trellu de oro 
ha caído t.•n el rnar. 

La.\· L'.\·trc//as 
las palabras 
el n:lt~j 
la .~;o/edad 
e/nido 
las antenas 
11111/eres .. 
/a.\· i·oces .. 
t.•/ curu=ón 
el Jaz=-Band 
lo.\· puertos ... 
la propulsión 

:trrojan 
se pierden 
ha l:1dr:1do 
es 

est:.sr:i: 
recogen 
equivocaron 
cstallnn 
nhoga 
es 

son 
(es} 

137 



el cerebro ... 
una c.s/rella ... 

bar..aja 
ha cai<.lo 

Los sujetos de este texto designan la soledad: las palabras 

olvidadas. las voces de auxilio. el tien1po de un reloj. etc.; mientras los 

predicados evocan la desolación. la depresión: se pierden. equivocaron. 

ahoga. cuya culminación se rnarca en la forma verbal ""ha caída··. Ambas 

estructuras (sujeto-predicado) denotan. sin lugar a duda. un derrumbe. un 

declive. una caída. La estructura sintáctica revela la entrañable cohesión 

que tiene el texto y también evoca In relación de significado que guardan 

los elementos y vista en el apart¡1do de campos asociativos. Los elementos 

causantes <le ruptura en el texto son formas coloqui<tles de la lcngu;1 y que 

denotan. adcn1ás. la. vida contcmporñnca: con tclégrafOs. mcns:.1jcs 

inatambricos. cte. 

""Prinu1vcra·· 

E/Jardín alusivo se cnv;tgccc de esperas 
y el corCl=ón Llcspicrta a las últirnns cosas. 

Un soplo de rodio/as 
avicnh1 hacia nosotros 
sus rumores de vidrio. 

Los poe/C1s comentan la renuncia del día. 
Las callt.?s vagabundas regresan del exilio. 

Una lenw: esperan:::" me llevó a sus caricias; 
su imagen rcpen1ina n1e estremece en lo hondo; 
anida su blancura en la tarde lo.tente, 
y n1icntras que descific su busto de suspiros 
los cirboles alumbran nuestro secreto cósmico. 
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La ausencia es el pcrftm1c que n1c deja en el pecho. 
La pierdo en la espesura 
de la vida moderna. 
y nucvan1cntc vucl·vo, 
al campo de deportes con sus )unas auténticas. 

Apuesto a su sonrisa en el juego de pókar~ 
lecturas de la música anegadas de lágrimas. 

Cuando pongo en sus rnanos 
el cheque de mi adiós. 
los expre.HJS sonátnhulo.\· 
despiden nuestras sombras. 
y el 111arco de lo.\· puerlo.\· dentro del corazón. 

(Solfc;1 la prinurw.:ru 

sus lecciones.) 
De pronto el dt.•sen/ace oscuro de la célula. 
Transaré con los p[1jaros su recuerdo sangrante. 

Eljardin 
el c:ora=ún 
un soplo 
lo.\· poeta.\· 
las c:alles 
una csperan=a 
su i1nag1...·11 
s11 hlant.·uru 
(ella) 
los úrho/es 

la ausencia 
(J.•o) 
(yo) 

(yo) 
(yo) 
lo.\· exprt.1 .\·v...
el 111areo 
la prinun·era 
el desenlace 
(yo) 

cn'\.·aguccc 
despierta 
a·vicntn 
contcnt;tn 
rcJ.!rcsan 

llcYÚ 
csln .. •n1ccc 
;•nida 
dcsciflc 
alun1bran 

es 
pierdo 
'\'UCl\.'O 

apuesto 
pongo 
despiden 
(csh\) 
solfc::t 
(ocurre) 
transaré 
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Hemos dividido ln estructura en dos grupos fundamentales_ En el 

primer grupo los sujetos se identifican con la noción de primnvcra; en cstn 

estación florecen los jardim:s. el corazón. las esperanzas y los árboles. El 

segundo grupo de sujetos habln. dd dolor que implica la renuncia por 

medio de la ausencia, el adiós y el viaje de los expresos. Los predicados 

denotan. en c1 primer grupo, el cstrcn1ccimicnto. el cntusiasn10 de la 

llegada de la primavera. El segundo grupo de predicados evoca ideas de 

renuncia, dolor. pérdida y despedida. Aquí también la estructura sintáctica 

refleja las rc1acioncs de significado por 1ncdio <le las cuales el poema se 

unifica y cohesiona. Los clen1cntos sorprcsivos del texto crean puntos 

vacíos o de indeterminación para el receptor. 
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5. Conclusiones. 

Aunque la vanguardiu pretendía evitar el discurso racional,. es decir, Ja 

n10:1nifestación coherente y lógica del pcnsumicnto. por n1cdio de una 

expresión de imágenes y frases inconcxus en el discurso poético. 

on1iticndo lus purticuh1s gramatic¡1Jc!-> (las prcpo!->icioncs y las 

conjunciones). y elidiendo incluso verbos. ¡1djctivos y sustantivos. existen. 

en el discurso poCtico de Manuel Maplcs Arce. forn1as lingOisticas que 

confirman la coherencia y que obligan a reconsiderar Ja supuesta 

irracionalidad propia de los movi1nicntos de vanguardi;1. 

En los cinco poemas analizados cncontr.::unos. por cjc1nplo. 

sinónimos. pronomhrcs. proformas. proadvL•rbio!> y formas <le repetición 

que cohcsionnn lt..H..los l<'s clcrnentos del texto. f.¡1 repctición e.Je 

constituycntes es la recursividad lin~~Oística. caractl!TÍ';tica dc la lengua. La 

sustitución sinonimil.:"a Jocali.•ada 

pcnnitc concluir que prcdo1ninan las i1nz'1gcncs colori.stic¡1s y 111usicales 

apelando il Jos sentidos de k1 vista y el oido; \H.:asionaJn1c11tc. el poeta 

juega lan1hiCn con d sentido del olfoto. cn:ando a.si im.;.igcncs plústic;:is 

don1inantt:s en sus textos. La frccucnc.:ia con que ;:iparccen estos clcn1entos 

nos conduce a afirnHlr que los textos se cohesionan tcn1~itica1ncntc ¡) partir 

de estas sustituciones sinonímicas. 
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La sustitución por medio de proformas lcxicales con,o 'cosa•. 

•todo• y ~algo'. elementos vacíos que deben ser llenados por el lector. 

n,arca la indeterminación de los textos. T\.1aplcs Arce recurre 

considcrablen1cntc a estas formas. por Jo que el grado de indctcrn1inación 

de sus poc1nas requiere de una acentuada cooperación receptora. Estos 

puntos de: indctem1inación conforman las cstructur;¡s apclati vas del texto. 

es decir. exigen al lector una mayor reflexión y p~1rticipnción en la 

actualización de la lcctur;i. En este sentido. f\11anucl Maples Arce es un 

verdadero innovador. ya que la pocsia precedente proponía. 

prioritariamente. un discurso dctcrn1inado por In sucesión del texto y su 

correlación con el contexto. La indeterminación de la que hablamos 

también puede detectarse en esta poesía con la presencia de clerncntos 

sorpresivos que producen ruptura e incluso introducen lo absurdo o lo 

impertinente. Los valores de cotidianidad se estructuran con la interacción 

<lcl diúlogo. 

Ln repetición a travc.!s de pronomhn:s en la poesía de rv1aph:s Arce 

se hace sobre todo con relativos y posesivos. Los pronombres relativos se 

presentan en oraciones subordinadas adjt.!livas con función explicativa; 

estas construcciones son consideradas, desde el punto de vista semántico, 

como estn1cturas que amplian el significado~ en oposición aJ adjetivo y al 

con1plerncnto adnon1inal que resumen el significado del núcleo nominal 
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que modifican. Las oraciones subordinadas adjetivas se usan. 

prcdorninanlcrnentc. en la narrativa. con d fin de an1pliar la inforn1ación. 

mientras que los adjetivos y con1plcn1cntos adnon1inalcs tienen mayor 

presencia en la poesía. debido a su cnrúctcr sintCtico. Esta es una razón 

más par¡1 adjudicarle a Maples /\rcc el título e.le innovador. pues es un 

autor que otnplia infonnación poética por medio de estas 

construcciones. No le intcn:sa sintctiz .. 'lr sino extender. por lo cunl no 

empica pro-oraciones. cuya función es la de rcsu111ir. 

Por lo que respecta a la elipsis. cabe advertir que se trata de un 

fcnórncno inherente a la lengua. pues ri.::pctir todos los elementos que 

constituyen un texto sin sustituirlos con ll.>nnas con10 las que ya ht:rnos 

anotado. hace que la co1nunicaciú11 sea poco llui<la y qt11.: gran parte de la 

inforn1ació11 n:sulte inútil. en tanto qt1c nuc~;tn' receptor conoce de 

antcnu1no 1nuch:.1 infonnaciUn relativa ;,_iJ discur~o o por io 111cnos la 

presupone porque con<JCC el contexto. así que r-.:L·u1T1r frccucntc1ncnti: a 

inforn1aciún vii:ja es innecesario. La clip$is se basa en el principio de l<J 

.. cconon1ia e.le Ja lengua··. que nos indic¡1 qut: sólo hay que enviar ;1 nuestro 

receptor ¡1quclla infonnnción qw.: se considere corno necesaria y pertinente. 

El discurso poético de i\1aph.~s t\rcc (11nitc los verbos ·~cr· y ·estar·. tanto 

en fonna conjugada con10 en fórn1a de auxiliares <lt: otros verbos. Los 

elide en virtud de su función predicativa. cuando se presentan como 
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formas conjugadas. Si aparecen cmno auxiliares acompañando a un 

gerundio. los omite para causar en el texto una sensación de movilidad. de 

fugacidad. de cambio continuo. es decir. la dialéctica que caracteriza a los 

movimientos vangu.::trdistas. y por supuesto, el concepto de lo cfin1cro. Al 

respetar las reglas de omisión n1orfosintácticas su discurso no pierde 

coherencia. 

Las relaciones semánticas de oposición (antonimia) dcse1npcñan un 

papel fundamental en In poética de Maples Arce. Sus poemas se 

construyen bñsican1cnte a partir de opuestos. La vid;.i y la muerte son 

elementos de oposición. asimismo el vuelo y In caídn. el tú y el yo. Ja 

presencia del amor y su auscnciD, temas poéticos previan1cntc analizados. 

Como puede observarse hay una estrecha correspondencia entre estos 

temas; todos cstún ligndos al vuelo y a la caída. El vuelo es la vida. el tú. 

el amor. La caida es la muerte. el yo. y la uusencin del an1or y la 

melancolía que causa esta ausencia En estos texto~ todo cat.!'. todo 

desciende. 

Otras formas de coherencia analizadas en los poc1nas de Maplcs 

Arce fueron los campos semánticos o asociativos. Con la construcción de 

estas asociaciones pudimos determinar Jos tcsnas dominantes del poetn. 

Como ya expresamos los poemas analizados se centran en las 
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preocupaciones trascendentales de la humanidad: la vida~ la n1ucrtc. la 

soledad. el amor y la socicdnd. Los cm11pos asociativos revelan una 

sociedad nlccanizada con la irrupción dc la milqui11a. el avión. lus hélices. 

los expresos. los puertos; se trata de una sociedad urbana. yn que los 

lcxcnlas asociados aluden a los transportes. a los tc!Cgrafos. el comercio. 

las elecciones. y el tiempo que transcurre en el nlanicon1io. Para Mnplcs 

Arce la vida de la ciudad es una locura mecánica. 

Lu topicaliz.nción o polarización de la información en infornlación 

conocida o tema e información nueva o rema es otra de l;¡s estructuras que 

permite confirn1ar la coherencia y cohesión textuales. El tcn1a es de lo que 

se habla y corresponde regularmente a la función de sujeto. y el rema es lo 

que se dice del terna y corresponde al prc<lica<lo. Al analizar los poemas 

de ~1aplcs Arcc advcrtin1os qllc su fonna de estructurar las oraciones 

coincide. en la mayoria de.: las construcciones oracionales con el orden 

Sujcto-Vcrbo-Ohjcto. El poeta organiz;i las u111d~H..k~s granrnticalcs 

siguiendo la cstructur¡\ sujeto-predicado. Esto corrobora la coherencia y 

cohesión de sus textos pcnniticndo al receptor construir nuevos 

significados y sentidos. La rcitcrnción <lel orden sintúctico unifica 

también el ritn10 poético. pues la sintaxis inlplica una ritn1icn. y en este 

caso el rit1no se mantiene a lo largo de los pocn1::1s. 
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Al hacer la n:construcción sintáctica de las or.icioncs concluimos 

que los textos de Maples Arce guardan una entrati.ablc cohesión tanto en la 

estructura corno en el contenido. Las estructuras sintácticas se repiten y se 

relacionan semánticatnentc. de tal manera que pudimos confim1ar las 

conclusiones tc1náticas a las que llegamos por medio '-k los campos 

asociativos. La relación sujeto-predicado en Map\cs arce coincide con la 

estn.1ctura semántica. 

A partir de este análisis pode1nos concluir que In ruptura estridente 

de la concepción estética de Maples Arce se apoya principaln1entc en una 

coherencia bas::ida en la reiteración rítmica. n1orfosintúctica y semántica de 

sus constituyentes. Su puntos de ruptura cst:in Cfl.!é:ldos con oposiciones e 

in1pcrtincncias scn1ántico:1s, topicalizaciones sintácticas. y c;¡dcnas 

nuniinativa~ cuy~1 sucesión textual obllga a inlt:rcnc-ins que contradicen las 

predicciones y In cognición previa del mundo. Estos recursos marcan el 

estilo guardando .. gracias a la n:currcncia. la coherencia textual. 
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6. Anexos. 

6.1. Cinco Poemas de Manuel Maplcs Arce. 

··Esas rosaJ.· eléctricas .. 

Esas rosus eléctrica.\' de los ccifés con música 
que estilizan sus noches con ··poses·· vperislicas. 
languidecen de "llJer/e, como las sem~íu.\·as. 
c:n tanto que en la orquesta se encienden anilinas 
y ho .... ·Jezo la sífilis f.!ntre "tubos de estz~fe1 ··. 

Equh·ocando un .\·alto de trantpolin. las joyas 
se c:onjimden e . ...rrel/Cls de C:(ltÓ/uJ..:os 0.fflllll. 

Y olvidado en el hurnbro de alguna i\1argarita. 
deshojada por lodos los poeta.\·_franc:eses. 
n:e ~alvuni=a una ele estas pálidas "i .... ·tica....-·· 
que ele.n·elan ele hah/1.: sus ojera.\· dramút icas. 
y zu1 recuerdo de 01cn1o de hospital .H' n1e entibia. 

}' 1..•11/re sorbos de e:Hiticos 11v111hresjúr11u.:11tados. 
el a ruar, que es 101.fúcil jui:go de cubilete. 
prende en una absurda .figura literaria 
el dihz~io 1ne/ádico de 1111 n1/s i11cl11ulescente. 

El \'iolin se accidenta en sollo=os teatrales. 
yse atraganta un pájaro los últ11nos c.·0111po ... es 
Este Jecho .n: llue\.·e. 
Lo noche en el jardín 
.H' da toc¡ues con pilas clc..:C.·Jricas de Jter. 
y la luna estcí ul zíltimo gritu de Parí.o;. 

En lu sala ruidosa. 
el n11tsero académico descorcluzbo las huras. 
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··Y nada de hojas secas ... 

(La mañana ronuintica, con10 un ruido esp11111oso, 
.l·e derran1a en la calle de c.\·1e barrio incoloro 
por donde a veces pusan repc1rtiendo progra1nas. 
y es unu claru nuisica que se oye con los <ljos 
la palie/e= enferma de la .nip1.:r-onuu.Ja.) 

(En tu1110 que un poeta. 
,·ol}!adv en la ventana, 
se n111ere haciendo KÓrgaras 
de plata 
electrizada. 
subido a lvs peldaños de una escala 
cro1nática. 
barnizo sus dolencias con vocablos azules, 
y anclada en un le1argo de cvsa.Y panorá1T1icas, 
su vida se evapora lo n1ismo que un per:íume.) 

-Mi tri.'>leza de antes es la 1nisma de hoy. 
-Tli sic111pre con tu5 cusas. 

-.'Oh. poeta, pcrdún! 

(F:n f.!ljardin 111orado 
se rcnnpe el equilihrio frogan/e de 111u1/lor.) 

-.~-ol. hhuu·ura, etc .. y nada de hojas secas. 
-La vida es súlo 1111 grifo '/UL' .\'t.' rnl! cuc/.1:a al cuello 
lv núsrno que un adió.\·. 

Ilahle111os de otra cosa. 
te lo ruc:go. 

(Su \.'OZ 

tiene dohleces románlicos de felpa 
que estu\.·u 111ucho tien1po gu<;rdada en naJia/ina. 
y duerme c:n sus c:ansuncio.\· ingrávidos de crifenna. 
la elegancia de todas la.\ cosos a111arillu.\·.) 

(Y rnientras la nu.uiana. atónita de espejos. 
e.~talla en el alféizar de la hora vulgar, 
el dolor se derrama. lo mümo que un lintero, 
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sobre la p"rtitura de su <1lma tnusic:al. 

"Canción desde un aeroplano" 

Es1oy a la inu:rperie 
de Jodas las 1..·s1é1ic:us: 
operador sinie:rlro 
de los Krande.o; si.\·tc111as, 
/Cl1KO las 11ltlllOS 

/lenas 
de a=ules co1Uinentes. 

Aquí. desde estu hordu. 
esperczré la c:aic/a de las hojas. 
La c1viaciún 
anticipa sus cle.\pujos, 
y un puiiado de pá.Jaros 
dejicnde su memoria. 

Canción 
floreciclc1 
de lcL\' rosas c1~n:as, 

propulsiún 
etllusia.\'fa 
de.: las hJ/il:es 11111.'\'a.\, 

nu:tt~fora ilwfilhle despejada de ala:-.·_ 

c.·untor 
(ºantar. 

Todo e.,. dc.Hie arriha 
ec¡uilihrado y Sll/Jl.!rior. 
y la vicia 

es el aplauso que resuena 
en el hondo lc1tido del avión. 

S1íbitc111u:111e 
el cora=ún 
\.

0Vltet1 los panuran1as inrninente.•,:; 
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/odas las calles salen hacia la soledcul de los horarios: 
subversión 
de las perspe,·tivcJS eviclentes; 
loopirig the loop 
en el trampolín romántico ele/ cielo, 
ejercicio n1oderno 
en el cunhiente ingc.•111-10 del poema. 
la Naturalt!za subit!ndo 
el color del firrnamcnto. 

Al llegur t<.• entregaré este viaje de sorpresas, 
equilibrio perfi~cto de mi vuelo astronVmico; 
llÍ es/arás esperándome en el 11umicon1io de la tarde, 
a.si. desvanecida de distancie1s, 
acaso lloras sobre la pu/abra otorio. 

Ciudades del norte 

111yaymía: 
de la A111Jrica nuestra, 

New - }"ork. 

Chicago. 
llaltimore. 

Re}{lunzenlct el KOhierno /us colore.\· ele! día. 
puer/os lropir.:ale.\· 

ele/ Atlántico. 
azules litorales 
del jardín ocea/1C)gnUico, 
donde se hacen sellah:.\· 
los vapores n1ercantes; 
paln1eras e1nigrantes. 
riv caníbal de Ja moda. 

prhncn•eru, sien1pn.: tú. tan es he/ta de .flort! .... 
País donde Jos pc.íjaros hicieron .sus cohunpios. 
}/ojeando tu perfúmese marchilan las cosas. 
y llÍ Jejanamenle sonríes y destellas. 
!oh novia e/ec/oral. carroussel de rniradas! 
lanzaré Ja candidct1ura de.• tu a11wr 
hoy que todo se CIPO.va en 111 garganla, 
Ja arques/a del vienlo y Jos colores desnudos. 
Algo está aconteciendo allá en el corazón. 
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Las estaciones girando 
mientras capilali=o Ju no.\·u1/gia. 
y todo equivocado de ~uc:11os y de i111áxenes; 
la victoric1 alumbra 1nis sen/idos 
y lalt!n los signos del zodiaco. 

Soledad apretado contra el pecho infinito. 
De este lado del tiempo. 
sostengo el pulso de 1ni can/o; 
Ju recuerdo se agranda c:on10 un re111or{./f111ientu. 
J' el paisaje e ni reabierto se me: c:1.u: tle las 1111.111os. 

"T.S.H .. 

Sobre el despe1ic11.lero nocturno del silencio 
las es/re/las arrojan sus progran1as. 
y en el crudión inverso del ensuC!ño, 
se pierden las palabras 
olvidadas. 

1'.S.11. 
de lo_,. pasos 
h1111t.lit.los 
en la sonthra 
\•acía t./,! losjanli11es. 

de fu luna mercuriul 
ha ladrado la hora a los cua/ro horizontes. 

Laso/edad 
es un balcón 
abierto hacia la noche. 

En dónde estará el nido 
de e .... ·ta C:{.1111..·ión n1ecánica? 
Las untenas insomnes del recuerdo 
recog.en los mensajes ina/citnhric:os 
de algún adiós deshilad1ado. 

A.lujeres naufragadas 
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que equivocaron las direcciones 
rrasarlcinric:as; 
y las voces 
de auxilio 
co1no flores 
estallan en los hilos 
de los pentagr<unus 
internacionales. 

El cora=ón 
nie uhogu en la distanciu. 

Ahora es el "Jazz-Band" 
de Nueva York; 
son los puertos sincró11icos 
florecidos de vicio 
y la propulsión ele los motores. 

!Manicomio d.: Jferlz, d<! Alarc:oni, de l!..dison! 

El cerebro_íonéJic:o h<1raja 
la perspectiva accidenta/ 
de los idiomas. 
!Hui/o! 

Una estrella tle oro 
ha 1_·uído i.:11 el 11u.1r. 

•· F'rin1avera ·· 

El jardín alusivo se enva/.!ueci: de espera.'>· 
y el coruzón tle~pierta a las tiltilnu.'>· cosas. 

Un soplo de radio/as 
avienta hacü1 nosotros 
sus rumores de vidrio. 

Los poetas comentan Ja renuncia del día. 
Las calles vagabundas regresan del exilio. 
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Una tenue esperun=a 1ne llevó u sus caricit.1s; 
su imagen repentina 1ne estrcn1ece en lo hondo; 
anida su hlancura en Ja tC1rde latente, 
y mientras que desciñe su busto de suspiro.<• 
los árboles aliunhran nuestro secreto cósmico. 

Lt1 '"'·"'-'ncic1 e.•• el perfume t¡ue '"'-'deja en el ¡u·cho. 
La pierdo '-'" fu t.•spesura 
de la \•ida 111odc:r1u1. 
>' 111u:varne11te vut.·h·o. 
ul ,·ampo de cleporh•:; con·'"-'" lunas au1énth:t1.,·. 

Apue."ilo u su sonrisa en el juego de pókar, 
lecturas de la música anegudas de láJ;ritna.Y. 

C... .. uando pon.~o en Sll.'> manos 
el cheqw.' de nli adiós. 
los expresos sonámbulos 
clespiden nue.,·trt1s sombras. 
y el 1nureo de los puertos dentro del cora:=ón. 

(So(fc.!a fll primtJ\'l!f"ll 

sus leccit111es.) 

!Je prt1nlo el dt.•senfat.·L· O.\CUro ch· la célula. 

Ji·t11l.Hlr'-; c.:on los pújuros su recuerdo se1n~rante. 
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