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El fen6meno de las vanguardias literarias latinoamencanas ha sido estudiado con basrante 

profundidad en lo que se refiere a las conexiones que guarda con el surgimiento de la 

modernidad en la regi6n. Se ha enfatizado la tensi6n del binomio cosmopolitismo- 

nacionalismo (frecuentemente con un mayor acento en el segundo temino) y otra sene de 

conceptos interrelacionados. como son la identidad latinoamericana, la utopia americana, el 

problema del subdesarrollo, 10s "discursos culturales hegem6nicosn, la modemidad 

perifkrica, etcetera. Todo esto ha tenido el teMn de fondo del panorama politico, econ6mico 

y social; los antecedentes en el contexto literario (sobre todo como sistemas esclerosados 

que habia que renovar y dentro de 10s cuales se manifestaban algunas voces precmoras) y 

la obligada observation sobre la independencia respecto a las escuelas de vanguardia 

extranjeras. Sin embargo, la lectura que la vanguardia latinoamericana hizo de la ciencia 

parece no baber recibido la suficiente atenci6n. iC6mo incorpora el escritor vanguardina 

latinoamericano la ciencia y la correspondiente tecnologia en su production? La pregunta 

es mny ambiciosa, de la cual aqui se presenta un primer estudio, como modelo tal vez para 

otros igualmente deseables. 

El primer paso para abordar un tema como b t e  es comentar la consabida 

minirnizaci611, a la que se ha sometido el asunto, a travCs del falso determinism0 que 

condiciona la modernidad estetica convirti6ndola en consecuencia inevitable de la 

modemizaci6n tecnol6gica. El insuficiente desarrollo cientifico y tecnologico de la region 

pareciera vedar la consideraci6n del tema o condenarla a1 fracaso. Sin embargo, hace casi 

diez afios, Peny Anderson apunt6 que Inglaterra, cuna de la Revolution Industrial, no 

gene16 ninghn movimiento de vanguardia importante a principios de siglo.' Como 

contrapartida, se tiene el ejemplo del Futurismo ruso, el cual florecio dento de una 

economia agricola no industrializada. En MQico, el estridentista German List Anubide 

recibi6 ataques de Jaime Torres Bodet, con el mismo argumento: no era posible escribir 

sobre claxons, autom6viles y jazzbands desde una ciudad como Puebla, en la que mis bien 

habia bandas de pueblo y carretas.2 El argumento se repite a6n ahora a1 referirse a1 

' Peny Anderson, "Modernity and Revolution", New Lefi Review, 144, march-april, 198.1. Repioducido en 
Marshall Berman er al., N debate modernidod-posmodeen~dad, NicoPr Casullo (comp.), pp. 92-1 16. 

Cf. Jaime Torres Bodet en La pniobra y ei hombre, num. 40, octubre-dictembre 1981, p.137. 



fenomeno de la posmodemidad. Es decir, "si no hemos logrado ser modemos (por no 

alcanzar la modemizaci6n), es imposible que seamos posmodemos". 

El problema radica en que no existe una tinica modemidad: las maneras como se ha 

implantado y transformado el proyecto iluminista-capitalista europeo, que Matei Calinescu 

llama "modemidad burguesan,3 hart sido mkltiples, y en ellas ha interactuado la diversidad 

histbrica, social y cultural de Amhrica Latina con todas sus contradicciones. Se ha 

conformado una heterogeneidad multitemporal, ya identificada por la tradicion ensayistica 

del mestizaje racial y cultural, en la que ahora son mucho mis palpabies las acciones 

politicas, educativas y comunicativas modemas.: No se discute aqui si la modemizacion ha 

fallado; solo que ha sido diferente. Mis  a h ,  esta situaci6n nos ha pennitido cuestionar el 

paradima de modemidad occidental con hechos que ilustran las reflexiones te6ricas que la 

posmodemidad eski produciendo. Y esto, paradojicamente, conduce a un nuevo equivoco 

que se basa en el esquema de progreso lineal: el de que somos posmodemos antes de ser 

OICO, no modemos. No: venimos de una experiencia de modemidad diferente aunque, es 16,' 

autonoma. 

En la integaci6n de esa heterogeneidad multitemporal que es la cultura 

latinoamericana, interviene una tradici6n cientikica que proporcionir, a travb de diversos 

medios, sustratos informativos que fueron asimilados por 10s vanguardistas 

latinoamericanos. No so10 la mera teoria cientifica participa en este proceso; tambiCn 

intervienm las ionnas lingiiisticas a traves de las cuales se transmite ksta: las narraciones 

heuristicas de apoyo @or ejemplo, la selecci6n natural dminiana,  el inconsciente 

fieudiano, el @en de Einstein) y las interpretaciones "err6neasU del discurso cientifico. En 

sum,  todo aquello que alimenta la metaforizaci6n basada en el traslado de elementos 

originalmente pertenecientes a1 campo semintico de la ciencia. Desde luego, lo que se 

pretende identificar aqui es la manera orginica y profunda de incorporaci6n y exaltaci6n de 

10s avances cientificos y tecnologicos. Se trata de evitar pennanecer en un anilisis 

superficial, tal como ha sucedido cuando este tipo de observaciones se limitan a detectv un 

mero "maquinismo", frecuentemente tildado de imitacibn futurists. C h a r  Vallejo percibia 

Pam Mate, Calinescu, la llamada "modemidad bursmuesa" canju3a las propuesQ3 de \a Revoluci6n Fmcesa. 
la Rcvoluci6n Indurtrial y el naclerne capitalisma: tiempo lineal, mensurable, comeicialiable y equ~valente a 
dineio; y culto a la rar6r.. a la idea de libeitad defmida en el marco de un humanismo abstracto pero tambien 
arientada a un pragmznsmo, a la acci6n, al &xito y a1 proszero. El ciecimiento de la vida urbana, la irmpci6ii 
de la tecnalayia en el cotidlano y lor camblos en ias relzciones de pmducci6n conjuntamente trajeron 
maditicaciones en el moda de percepci6n de la realidad y consecuentemente en la namraleze del atte (C/ 
.Matei Czlir.escu, Fiiefnces qfrnodenny Moderriim. Avonr-Gartie, Decadence, Kinch. Postmadernirm, pp. 
41-42. 
a CflistoiGaicia Caaclini. Czi1:oros l~ibnohi, p. 7i  



esta necesidad de penetration por pane del creador c m d o  decia: "El teldgrafo sin h~los, 

por ejemplo, estk destinado, mis que a hacemos decir 'telkgrafo sin hilos', a despertar 

nuevos temples newiosos, profundas perspicacias sentimentales, amplificando videncias y 

comprensiones y densificando el amor: la inquietud entonces crece y se exaspera, y el soplo 

de  la vida, se aviva. Esta es la cultura verdadera que da el progreso; dste es su h i c o  sentido 

estktico, y no el de llenamos la boca de palabras flamantes".5 Ya en 192 1 Jorge Luis Borges 

apuntaba: "No existe una esencial desemejanza entre la meafora y lo que 10s profesionales 

de la ciencia nombran la explication de un fenbmeno. Ambas son una vinculacion tramada 

entre dos cosas distintas, a una de las cuales se la trasiega en la otra. Ambas son igualmente 

verdaderas o falsasM.6 

La constante reflexion sobre la meafora, o de manera general, sobre el lenguaje 

poetic0 y su relacion con la realidad y la percepci6n, conduce a la consideration de la 

experiencia estktica a travks de la literatura (tanto en el momento de creaci6n como en el de 

transmisi6n) desde un punto de vista epistemologico. Muchos vanguardistas sintieron una 

inmensa necesidad de revisar estas cuestiones para poder afirmar, como Hnidobro, que "lo 

realizado en la mechnica [y en toda ciencia, diriamos] tambidn se ha hecho en poe~ ia" .~  La 

misma escrithxa de manifiestos, como exposiciones de principios, incluia en ocasiones 

postulados "tebricos" portadores de un "~igor cientifico". Si las dos dkadas finales del siglo 

pasado vieron crecer una mania cientificista, las tres primeras de este recibieron tal n h e r o  

de artefactos tecnolbgicos que el triunfo de la ciencia se hizo palpable y cotidiano. La 

necesidad de entender cabalmente la ciencia fue a h  mb dispensable que en 10s arrebatos 

simplificadores del cientificismo decimononico, lo cual fortalecio su paradbjico proceso de 

mitificacibn: si la ciencia debia suplantar a las tradiciones, religiones y filosofias del 

pasado, condenadas por su irracionalismo y por su falta de fundamentos sblidos, ahora 

recibia un tratamiento similar, pues habia sido entronizada y se le rendia culto con una 

singular ceguera." 

De esta manera, si por un lado el escritor debia adecuar sus herramientas a1 

conocimiento de una nueva realidad, por otro tenia que reafinnar su postura ante la de un 

Cksar Vallejo, Favorobles Paris Poemo, num. 1, Park,jul(o de 1926, en W n i c n s  Tomo 1: 1915-1926, pp. 
332-333. 

Jorge LUIS Borges, "La met6foraU en Cosmrjpolk, Madrid, No. 35, noviembre de 1921, recogido en Twrros 
recobrodos (1919-1929). p. 11d. 

Vicente Huidobro, "El creaiionismo", publicado en franc&, "Le creat~onnirme", en Monlferies. Paris 
~daions de La Revue Mondiales, 1925, pp. 31-50. Citado en Verani, Hugo J., Lnr vanguardins lirernr~as ett 

hispor~oan~irico (Manlfiesios, praclanm y orias esci-ilos), p. 219. 
Cf Claude CkktieqA nirrcia em aq&, pp. 11-33. 



cientifico fortalecido, porque, como afima Huidobro, "casi todos 10s sabios modemos 

quieten negarle a1 artists su derecho de creaci6n [[...I Son precisamente estos cientificos que 

niegan a1 ariista eel derecho de creaci6n quienes deberian mis que nadle ~torg&elo".~ Esto 

explica que 10s vanguardistas latinoamericanos hayan aplicado enfoques cientificos o 

paracientificos en sus reflexiones esteticas. Por ejemplo, el nexo que ilimbaud establece 

entre las vocales y determinados wlores es comparado por Borges con aigunos estudios 

cientificos de "audici6n colorativa", de cuyos resultados concluye, junto con Max Nordau y 

Suirez de Mendoza, que se trata solamente de "asociaciones casuales carentes de 

universalidad".'Q En ocasiones como bta,  el presti@o del saber cientifico demostrado 

experimentalmente acaba con la ficci6n artistica, en el sentido de que romps sus 

pretensiones de hegemonia simbolica amplia, sustituykndola por abstracciones. Per0 

tambMn llega a suceder que se declaren simplemente como dos modos o estilos de rer la 

realidad, uno cientifico y otro artistico, sin que se privilegie a ninguno como "verdad 

absolnta". Sin embargo, el caso mis frecuente tal vez sea el de la utilizaci6n de las 

propuestas cientificas wmo andamios legitimadores: modemos, progresistas e iconoclastas. 

Su caricter paracientifico, en el sentido de "pr6ximo a la ciencia", otorgaba pane del 

prestigio necesario para vapulear a la multitud de retardatarios "litemturipedos 'specimen", 

como les llama Manuel Maples Arce." N6tese que el calificativo usado por el estridentista 

ubica la argumentaci6n iconoclasts vangardista en el context0 de una historia nahlral 

retomada desde una perspectiva evolucionista. 

Por otra parte, la ciencia no siempre fue bien recibida como "socia capitalisla" 0 

"complice" en el impulso antipasadista. Lleg6 a suceder que el encuentro entre ambas 

esferas desembocara en la parodia, uno de cuyos ejemplos europeos mis notabla seria Les 

z e s t s  et opinions du docfeur Faustroll, pataphysicien (1911) de Alfred Jarry. iComo se 

dieron ese tipo de textos en Latinoamirica? La excesiva venemcion por la ciencia habia 

convertido a i s la .  entre algunos escritores, en un tbtem, situation inaceptable para otros 

principalmente por dos razones: primero, porque en el ambiente general de libertad e 

iconociastia, que las vanguardias despertaron, cualquier sacralizacion abria un campo de 

disputa; segundo, porque ya existia una tmdicion anticientifica, cuya pnnc~pal acusacion 

Vicente Hmdobro. "La aeaci6n pura Ensqo de esi&iicn" publicado en francis, "La creation pure Essa~ 
8esthGtique". L'Es~~rprit Nouveau (Paris), num 7 (abnl 1921). pp. 769-776. Citado en Yerani, Hugo 1.. Lns 
variguord~os lilernninz en hisponoan16nco. (Mnnijiesros, pioclamar y ovos cscnlos), p. 213. 
lo Jorge Luis Borges, "La metifora", en Cosmdpol~,  Madrid, No. 35,  novlembre de 19?1. reco~ido en Te.xios 
iecobrodoi (1919-1929). p. 116.1 17. 
" C, Mzauel Maples Aice, Acrud nia~eio I en Luis Mario Schneider, El esirideniisnio . lie~~?co 1971-1927. 
p. 43. 



contra las disciplinas respectivas era la de reduccionismo. Por ejemplo, John Keats y 

Charles Lamb coincidieron en que Newton, a1 explicar el arc0 ins, habia deshuido toda su 

poesia.'? Keats lamentaba profundamente que la fria ciencia tuviem el poder de destruir el 

encanto de las cosas: "Philosophy will clip an Angel's wings, I Conquer all mysteries by 

rule and line, 1 Empty haunted air and gnomed mine- I Unweave a rainbow, as it erewhile 

made I The tender-person'd Lamia melt into a shadew.13 

Goethe rambiin se neg6 a aceptar las teorias expuestas por Newton en Optikr 

(1 730), pero sus razones fueron distintas, pues se ubicaban en el temeno de la investigaci6n 

cientifica. En Esbozo de una teoria de 10s colores (1810-l820), el poeta considem a estos 

hltimos como complejos "fen6menos mitad luz, mitad sombra", en 10s que i n t e ~ e n e n  10s 

medios fisicos. 10s organos visuales, y la suhjetividad, y no como resultados simples de la 

refmccion, que Newton juzgaba su origen principal." Goethe, a1 igual qne Newton, 

experiment6 con prismas, velas, papeles y sombras, y estaba seguro de que su teoria 

imtaria a 10s matemkticos, pero seria grata a filbsofos, midicos, fisicos, ticnicos y 

tintoreros.'5 En su exposicibn prefiere describir detalladamente sus experimentos y trata de 

evitar 10s excesos de la abstraccibn te6rica que, se&n explica, cometi6 Newton: odiaba ver 

reducidos 10s colores a nlimeros y a particulas invisibles. En realidad, la teoria de 10s 

colores de Goethe represents una de las primeras criticas del positivismo ilustrado, 

realizada por un autor que no qneria hacer del irracionalismo romhtico una fortaleza. Su 

aliento enciclopkdico alcanza alturas de vktigo en las que se manifiesta un gran amor por la 

mbn,  pero tambikn un miedo a sus ext~emos. '~  Esta actitud ambigua de Goethe se percibe, 

por ejemplo, en el contraste entre su apasionada cntica a Newton --lanzada desde la 

postulacibn de su propia teoria-- y el tono, 10s epigrafes, las miximas e incluso el mismo 

titulo de "Esbozo" qne antecede sus formulaciones, 10s cuales relativizan sus propnestas 

cientificas." 

l2  El 28 de diciembre de 1817, Charles Lamb, John Keats y Wil l iy  Wordsworth asistieron a1 farnoso 
"inmortal dinner", celebrado en la casa del pintor Benjamin Haydon. Este habia incluido a "arias f igwas 
hist6ricas en su euadro Chrirf Enfv to Jemolem, enire las cualer estaba Newton. Keatr y Lamb lo 
recriminaron poi dlo en 10s timinos mencionados (M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp. Romantic 
Theoryond rise criiicnl rrarlirion, p. 303). 
l3  John Kean. fragrnento del poema "Lamla", en Pocsin complela, Tomo 11, pp. 57-58. 
'' C/ Johann W. Goethe, Obrar completes, Tomo I, pp. 442,578. 
" CJ Johann W. Goethe, op af , p. 443. 
l6  Cf Manlio Bmatin, A Hzsroty of Colors, p. 102. 
I T  Goethe ciena el prefacio a esta obra con la mexima "si a l p  conocer melor que esto, perdona mi candor; si 
no. ura de erro conmigo" e inicia la muoducci6n con el epigiafe ''Sean nuesuas cosas verdaderas o falsas 
tales serin aunqus empleemos roda nuesira vida en deienderlas Y a nuesira mume, 10s chicos que ahora 
jue~an rerin nuesoos juecer" (Johann W. Goethe, Obrnr complefor, Tomo I, p. 439-440). 



En ias primeras decadas del siglo XX, el hecho, ahora evidente, de que la ciencia 

tambit-n esta condicionada culturalmente, era un tanto nebuloso, a ~ n  m h  para gente zjena 

al area. La "reina de las ciencias", la matemitica, todavia era perfecta y s e ~ a  como 

modelo. Su prestigio alentaba proyectos como el de 10s formalistas msos de crear una 

"ciencia de la literatura". Los pasos que daba la literatun para acercarse a la ciencia eran 

bastante mis numerosos. En nuestros dias, la situation se ha ido nivelando, pues el caso 

comp!ementario se ha ixelto mas comlin: el de reconocer zonas artisticas en la ciencia, 

dado qce esta usaia categorias y reccrsos penenecientes a1 universo de la apreciaci6n 

estetica. 

Seghn Nelson Goodman, en Lor Ie~~giiajes dei arte, la producci6n cultural humana 

maneja dos sistemas simbhlicos: 10s descriptivos, tipicos del lenguaje comiin y tambib de 

las formas bisicas del lenguaje cientifico, y 10s representacionaies, caracteristicos del arte.Is 

Lo que sucede es que 10s ciuces entre ambas areas han aumentado. Asi, por una feliz ironia 

del destino, la Teoria de 10s colores de Goethe sirvi6 debase de inspirrci6n para que uno de 

10s cientiiicos mis prominentes que han participado en la conformaci6n de la Teoria del 

Caos, Mitchell Feigenbaum, desal~oilara sus ideas.19 

Las vanpardias latinoamelicanas, como ramificaciones del mis amplio fenomeno 

de la modemidad en el Subcontinente, repiten la problematica derivada del excesivo peso 

otorgado a la modemizaci6n socioecon6mica. Esta problematica puede ohservarse de 

manera especial en dos attitudes opuestas y complementarias que se han identificado en 

ellas. La primera esti ligada a la idea de cosmopolitismo. Frecuentemente se identifica este 

ttrmino con el avznce socioecon6mico extranjero O. en consecuencia cientifico-tecnol6gico 

o viceversa) o con un deteminado starrcs de desarrollo cultural. Lo que tiene en mente el 

vanguardista latinozmericzno cuando adopta esta actitud es insclibirse en el arte 

"universal", pmicipzr del conciefio de la cultura. Bajo estzs circunsiancias; inevitablemente 

surge la acusaci6n de imitaci6n de la cultura extranjera, de falta de originalidad. La 

respuesta mis comiin a este reproche zrsumenta que el intento vanguardista va orientado a 

insertar. en la lbgica del desarrollo artistic0 universal (y extranjero), uca conLribuci6n 

latinoamericana. La segunda manera en que se mznifiestan 10s efectos del excesivo peso 

dado a 12 modemizacion es la que desemboca en el nacionalismo. Esta actitud 

frecuentemente es xenofoba y prefiere dirigir sus esfuerzos a lo "propio", lo "a~ericano", lo 

que es de la tiern. Y es aqui donde surgen las preguntas: i Y  la ciencia? iEs propiedad de la 

I S  Cf Xelson Goodman. Los irnguqiw del oi-ie, pp. 229-255. 
l 9  James G!eick, Cr,oi A crin$Zo de uumn nova ci6~:nn. pp 156.159 



humanidad o de las potencias economicas? iEs vista por las vanguardias latinoamericanas 

como un lenguaje universal o regional? 

Al introducir la dimension del papel social del arte h e  frecuente que el binomio 

descrito en el p k a f o  anterior (cosmopolitismo vs nacionalismo) se transfonnara en la 

oposicion arte puro vs. arte comprometido. Los problemas sociales latinoamericanos y la 

efenrescencia de la izquierda intemacional propiciaron la aparicion de este eje de debate. 

Dentm de un esquema fuertemente polarizado, la ciencia adquirio un valor ambigno, pues 

tanto se la identificaba con el capitalismo explotador y enajenante del hombre, como se le 

otorgaba la mision emancipadora de aliada del hombre en la simplificaci6n del trabajo en la 

propuesta socialists. 

Por otra parte, la herencia proveniente de las visiones utopicas de America lleg6 a 

enfatizar el aspect0 primitivists de la$ vanguardias latinoamericanas. En ese sentido, 10s 

avances cientificos o tecnol6gicos entraban en conflicto y eran rechazados como 

comptores de un estado edCnico. Esta fue una de las fonnas que tom6 la tradicion 

anticientifica mencionada. Sin embargo, estos avances cientificos y tecnologicos tambiin 

podian ser transfonnados, "domesticados" por el saber autoctono. Es el caso de Oswald de  

Andrade, quien realiza una brillante parodia del saber occidental establecido, con la cual 

relativiza su caricter de discurso begemonico. Por ejemplo, en su Manifsto nntropdfago 

(1928) nos dice: "Teniamos a la justicia codificacion de la venganza. La ciencia 

codificacion de la Magia. Antropofagia. La transfonnacion pmanen te  del Tabu en totem 

[...I Le p r e ~ n t C  a un hombre lo que era el Derecho. Me respondio que era la garantia del 

ejercicio de la posibilidad. Ese hombre se llamaba J o d  Galimatias. Me lo comi". 

En resumen, se puede afinnar que el estudio de las relaciones entre la vanguardia 

latinoamericana y la cultura cientifica promete reflexiones enriquecedoras no solo para el 

esclarecimiento de ese peculiar periodo de nuestra historia literaria sino tambik del periodo 

inmediatamente anterior, que coincide con el positivismo cientificista. Los ejes de anilisis 

que hasta ahora se han propuesto se ven complementados con la inclusih del eje 

fundamental de la modemidad: el desarrollo cientifico tecnologico y sus repercusiones 

pmfundas, tanto en la sltuacion social del escritor, como en su production critica y artistica. 

Por ello, el trabajo inicia con una revisi6n del problema de las dos culturas, propuesto por 

Charles Percy Snow en 1959, el cual es enfocado como una prolongation del conflicto 

original entre la modemidad estttica y la modemizacion tecnocientifica. El ascenso de la 

ciencia y la tknica a pariir de la Revoluci6n Industrial ha provocado attitudes ambiguas de  



parte de 10s artistas: desde las posturas euforicas hacia el progreso hasta 10s anuncios 

disforicos de catistrofes apocalipticas. L u  vanguardias son un momenta de especial 

importancia en este desarrollo ya que, a la par de 10s ,prides cambios cientificos y 

tecnol6gicos que presencizou, procuraron alcanzar logos sirnilares en el campo del ar;e. El 

presti@o de la ciencia ]lev6 a 10s vanguardistas a teorizar sobre sus procedimientos y 

materiales de trabajo, haciGndolos participar en el proceso creativo, desde el punto de vista 

dc la critica. Par esta raz6n, el segundo capitulo esti dedicado a rastrear el impact0 de esre 

prestigio en la historia de 10s estudios literarios. Finalmente, dada la amplitud del tema. h e  

necesario elegir a cuatro escritores para analizarlos con profundidad: Jose Juan Tablada; 

J0rg.e Luis Borges, Cesar Valiejo y Oswald de Andrade. Cada uno de eilos rcsponde a 

diferentes experiencias de la vanguardia y a distintos acpectos del probiema de las 

relaciones entre la ciencia y la literatura. 
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cornunicarse entre si en el plano de sus principales intereses intelectuales. 
Esto es g a v e  para nuestra vida creativa, intelectua! y, por encima de todo. es 
grave para nuestra vida normal. Nos llwa a interpretar el pasado 
erroneamente, a juzgar ma1 el presente y a negar nuestras esperanzas para el 
futuro. 9 0 s  esti hacienda difici! o imposible emprender la accion justa y 
apropiada. 

El ejemplo n l h  sobresaliente de esta falta de comunicaci6n lo 
configurk en dos :gupos hunanos que representan lo que he bautizado con el 
nomhre de "las dos culturas". Incluia en una de ellas a 10s cientificos, cuyo 
peso, obra 2 influencia no necesitan ponderaciiin. En la otra eslaban 10s 
intelectuzles literanos. No pretendia que 10s intelectuales literanos acthen 
coma prlncipalcs guias o irbitros dcl mundo occidental. Queria hacer ver que 
los intelectuales literanos representan, expresan corno ponavoces y en ciena 
medida coniigran y predicen el talante de la cultura no cientifica. S o  toman 
ellos las decisiones, pero sus palabras se infillran en el inimo de 10s qae bas 
toman. Entre estos dos gupos  --10s cientificos y 10s intelectuales literanos-- 
hay escasa comunicaciiin, y, en vez de simpatia y cornpaiierismo. reina un 
sentimiento priiximo a !a hostilidad.' 

Si bien Snow no estaba del iodo equivocado. tocii el tema de una marera un poco bmsca y 

descuidada. En primer lugar, el "abismo de incomprension mutuaw2 que sefialaba no era tan 

profundo; como 61 mis.no lo reconoci6 mi s  tarde, ye se estaban haciendo esfuerzos en 

algunas universidades (iuera de Inglaterra, seghn el) para moderar 10s efectos de una 

creciente especializaciiin en la educaci6n. Ademas --y bsta fue una de ]as pnncipales 

objeciones que se le hicieron--, habia sido muy esquemitico. Los criterios que habia 

tornado como emblernas de esta incomur.icaciCm --a saber, el hecho de que 10s intelectuales 

literarios no conocieran cuil era la segunda ley de la tem.odinimica o de que los cientiiicos 

no hubiera? !eido a Shakespeare-. no mostraban sino una divergencia entre aquel:os que 

pueden charlar infomalmente sobre literatura o sobre ciencia, lo cual no planteaba un 

debate seri0.j 

Por otra pane, el titulo que Snow eligih para el segundo apartado de su conferencia, 

"Los intelectuales con0 luditas por naturaleza", fue pr5cticamente explosive. Para muchos, 

esta comparacion con el rnitico lider obrero Xed Ludd, quien supuestamente fue el 

organizador de un frente que bescab2 aestmir la mzquinar;.a durante la revoluciiin 

i C ?. Snov, Lci iioi cniiurm ? uu oe,oiindo enfoqiie Versidi; o,rpiindc de 10s dos ciiiiurosy !a revo/i<cion 
crenlifico, p 72. 

]bid, p. i4 .  
' Gcorgc Lei;":. Oue cuiniir. p 3 



indust~ial,~ son6 casi a insulto. Los cientificos tampoco escucharon con agrado que Snow 

dijzra que se habian autoempobrecido, que consideraban que la literatura estaha fuera de 

sus intereses y que "su entendimiento imaginative [era] menor de lo que podria ser9'.5 

No obstante estos desacuerdos, lo realmente importante fue que C. P. Snow seTial6, 

desde un principio, la dimensidn social del problema, la pa~ticipacidn de comunidades de 

pensadores cuya dinimica comenzaba a ser motivo de estudios m k  detallados y 

profundos.6 Su sensihilidad hacia estos problemas se hizo mas aguda y, por lo tanto, m h  

evidente, en las reflexiones que aparecieron despub, en Las dos cult~rras: un segundo 

enfoque. Tanto fue asi que, en ese texto, el mismo reconoce que la fuerte vinculaci6n que 

hahia sostenido durante toda su vida con histonadores sociales no habia sido suficiente para 

hacerle percibir, en ese entonces, que dentro del esquema de pensamiento de "14s dos 

culturas" tambikn cabia el de una "tercera cultura", que hoy llamariamos "cultura 

interdisciplinaria": 

Escribe John Rule en Clare obi-em e inliurnililizncidn. HLrtorio soma1 de !a revoltzctdn indusmmol (1750- 
1850): "La palabra 'ludita', que desde entonces [desde la desmcci6ti de maqulnaria en 10s atos de guem 
enlre Inglaterra y Fmcia] se ha utilizado para describ~r la resistencia obrera a las tecnologias y las pricticas 
de uabajo innovadoas, enUb a formar pane del lenguaje sindicalista por primera vez en 1811, cuando una 
serie de cartas y proclamas f m d a s  por <<Ned Ludd~,  <<Capitin Luddn, o incluso aGeneral Ludd* 
precedleron y acompGaron a lor ataques a maquinKia en 10s diruitos de tejido de punto de Nomngham, 
uammitiendo la idea de un eejkrcito de reparadoresn de males que el pueblo habia sufrido. [...I El em&o de 
10s dirrurbior aluditas~ en su contexto hirt6rico adecuado revela [...I lo inapropiado de esta etiqueta para 10s 
fekrnenos que hey en dia d e s m i "  (p. 524). El ludismo fuvo una impanancia considerable, apunta John 
Rule, puer es el ejemplo mis agudo de erte tip0 de protesta. La desmcci6n de maqumaria se extendi6 
durante 10s aiios de 181 1 y 1812 en Ires disuitos indush-iales y en 1814 y 1816 provoc6 que se estacionara a 
mbs de 12,000 soldados en las inmedaciones, lo cual representaba una fuerza milirar mayor que la que ]lev6 
Wellington en su primera expedicibn a Pomtgal en 1808: ]leg6 a creerse que se Uataba de 10s prebmbulos de 
una revoluci6n. Se entiende enionces por quk la acusacibn de ludirmo por pane de Snow, si bien es 
inadecuada por la descontexfualjzac~bn, t iex  resonaneias fuertes en Inglaierra. 

Por oIra oarte. el ludismo no obedecib a una sola causa. Los obietivos de la desmca6n de mianinas 
amparaban inrereses muy divenor. No s61o partieiparon 10s hambrientos derempleados s~na QmbiCn aquellos 
pequeaos propietarios cuyas fmanzas no les permitian comprar maquinaria y ser competitivos en preclo. Esfo 
Done al descubierto c6mo lor ludinmos frecuentemente enmarcaran mtereses com~leios de ~ o d e r  ms . . 
reclamos simphficadores de "humanisma" o "lradici6n". Si la etiqueta de ludlta, por su explicacibn hirtbnca, 
es inapropiada, como apunta Rule, es su historia misma la que le confiere hena meraf6rica. En el fondo, 10s 
luditas siguen tenimdo algo en camtin: miedo a la pCrdlda de una posicib de poder. 

C. P. Snow, "Las dos culturas y la revoluci6n cientifica" en Ensayos czerrtifco~, p. 21. Son notables las 
modificaciones que C.P. Snow inlrodujo en Lm dos eulwras y un segcrndo enfoque Ver-ridn ompliada de los 
dos culwras y lo revolucidn eientifieo, reedici6n de su conferencia micial. Sus julaor tenen mucho mis tacto 
y sus palabras son mis midadas. Por ejemplo, el segundo apartado re llama ''Lor intelecfuales, luditas por 
antonombcia" en vez de "Los intelecfuaies eomo luditas por naturaleza" o la frare "10s no cientificos no tienen 
ning6n conocimiento del edificio [de la ciencta]' cambia a "la mayorpaire de 10s no cientificor no poseen la 
menor nocibn de lo que es ese edificio" (el subrayado es mio). 

D m t e  esos aaos se gest6 una de las obras de mayor impact0 en 10s estudior acerca del derarrollo de la 
ciencia y de su perspectiva hlst6rica. Durante 1958 y 1959, T. S. Kuhn derarrollb ia etapa final de su esrudia 
Lo estrucrurn de Ins revoluciones &nli/ic(ir (1962). 



Me ha llamado cada vez mis la atenci6n un cierto cuerpo de opini6n 
intelectual que espontineamente va formindose, sin or~anizacihn, sin p i a  
ni direcci6n consciente de ninguna clase, bajo la supeficie de ese debate 
[...I. Este cuerpo de opinihn parece provenir de intelectuales sihiados en una 
diversidad de campos: historia social, sociologia, demografia, ciencias 
politicas. economia, gobierno (en el sentido academic0 norteamericano), 
psicologia, medicina y vtes sociales como la arquitectura. Pareceri una 
amalgzna heterogenea. pero hay en ello una consistencia interna. Todos 
estin interesados por el mod0 en que 10s seres humanos viven o han vivido, 
y estin interesados no en terminos de mito sino de realidad. No quiero dar a 
entender con esto que esttn de acuerdo todos entre si, pero en su visihn de 
problemas fundamentales -corn0 el de 10s efectos humanos de la revolilcih 
cientitica, que es el caballo de batalla de todo este planteamiento-- presentan 
cuando menos un aire de familia [...I ahora estoy convencido de que esta 
cultura se aproxima. Cuando llegue, algunas de las referidas dificultades de 
comunicacihn s e r h  por fin allanadas; porque dicha cultura no tiene m k  
remedio, para cumplir su cometido, que entenderse en su propio lenguaje 
cox la cultura cientifica. Luego, como decia, el foco de esta dialectics sera 
desplazado en una direccihn que vendra a ser m i s  provechosa para todos 
nosotros.7 

En efecto, el meollo de las preocupacioncs de C.P. Snow era cl futuro de la sociedad a nivel 

mundial. En el marco de la Guerra Fria lo desvelaban tres amenazas qile veia en el 

horizonte: la guena nuclear, ia superpoblacihn y la abramadorz diferencia entre ricos y 

pobres. La incornunicacihn planteada por "las dos culturas" no era simplemente un 

problema ace deba  ser resuelto parz reuniilcar las ireas del saber, sic0 para desar~oilz  m a  

":ercera cultura" que enfrentara efectivamente las ar~enazas mencionadas. 

Cientificismo: iimperio de la ciencia? 

En 12 $oca en que Snow escribih su conferencia. las discusiones sobre las diierencias entre 

!I ciencia y el u te  se habia. orientado pr?ncipalmen;e en dos dxecciones: por cn lado. !2 de 

!as hnciones de cada conjunto de disciplinas y, por otro, la de sus estrategias de lenguaje. 

Si la primera se czracterizaba ?or la persistenc~a. a6n en 1963. de un criteria teleoi6gico 

7 C. 2 Snon. i a  dm citi:rirnij ti>! ie~.groi<!o en,%que Ve/eis;dn nmpliada de (as rlos cuI!ni-c j ia ievoiiicidi: 
r!rr~i$<;ica, pp. S : - S 3  



heredado en linea directa del positivismo finisecular, la segunda --sobre la que volvere con 

mayor detalle-- se enfocaba hacia cuestiones fomales que tratasan de evitar las dificultades 

de la insercion de ambos conjuntos en la sociedad, especialmente aquellos temas que 

involucraran valores. Continuando con la primera linea, se puede afirmar que la ciencia, a 

finales del siglo XIX, se planteaba como el motor del progreso de la Humanidad, y su 

finalidad era suministrar la base racional de la acci6n del hombre sobre la naturaleza con 

mlras a dominarla. La bhsqueda de leyes cada vez mas generales y mis  perfectas, basadas 

en hechos positivos, es decir, factibles de ser repetidos y verificados, pemitiria alcanzar tal 

meta. Esto ocasiono que la metafisica, la religion y las artes en general fueran marginadas. 

De hecho, se acentuaba el desplazamiento que el artista ya habia venido padec~endo desde 

el siglo XVIlI por 10s efectos de la Revolution Industrial, el culto de la razon y 10s cambios 

sociales y econ6micos que habia traido el capitalismo. 

Esto explica que el poeta romintico ingles Percy B. Shelley, ya en 1821, intentara 

reivindicar el papel de la poesia en la sociedad. En Defensa de la poesia, Shelley compara 

"dos clases de actividad mental denominadas raz6n e imaginaci6nU. Define a la Poesia 

como "la expresi6n de la imaginacibn" y propone que "la raz6n es a la imaginacion lo que 

el instrumento al agente, lo que el cuerpo al espiritu, lo que la sombra a la sustancia".8 

Lamenta que "10s poetas han sido invitados a abdicar la corona civica en 10s razonadores y 

10s artesanos", ya que "se admite que el ejercicio de La imaginacion es mis  deleitable pero 

se alega que el ejercicio de la raz6n es mis ~ i t i l " . ~  Shelley termina su manifiesto afimando 

que "10s poetas son 10s legisladores no reconocidos del rnundow.'0 

Medio siglo m h  tarde, algo similar ocurre en MAxico, cuando Manuel Gutikez 

Nijera, en su articulo "El arte y el rnaterialismo" (1876), defiende la poesia sentimental del 

libro Pdginas szreltas de Agapito Silva ante las "desconsoladas teorias del realism0 y del 

asqueroso positivismom.l 1 Gutikez Najera se declara en contra del raciocinio descamado 

que afirma que "el espiritu no existe, el amor es una quimera, luego la poesia erotica es 

vana y pejudicial". Denuncia la prostitucib y compci6n del arte por la invasi6n del 

n~aterialismo que destmye la belleza y aniquila su hnico y verdadero susteuto, que es la 

aspiration al ideal. Gutitrrez Nhjera termina coloctindose al lado de aquellos artistas que, 

como "soldados valerosos", esthn dispuestos al martirio en esa lucha. 

Percy B. Shelley, Definso de In poerio, p. 23. Esta obra de Shelley fue escrita alrededor de 1821, pem 
publicada p6smmamente, en 1840. 
lbi</., p. 53. 

l o  C/ Ibid., p. l 10. 
I 1  Manuel Gutikrrez Nijera, "El arte y el materiahsmo" en IOcaido GulMn, El modernirmo "isto por 10s 
n~odeiernirms, pp. 156-1 80 



Los antenores son solo dos ejemplos, entre muchos, de las protestas que despertaron 

en el siglo pasado las relaciones entre la ciencia y la literatura. Esto nos muestra c6mo el 

temeno estaba preparado para que las llamadas filosofias inacionaiistas o intuicionistas -- 

entre las cuales 6estaca el vitalism~ de Bergson, las propuestas de Nietzsche y el idealimo 

de Croce-- tuvieran una mu) buena acogida entre 10s escritores. Si bien Bergson no 

despreciaba a las cieccias (como fue la postura extrema de algunos escritores), restituia 

cieflo eqnilibrio en sus conflictivas relaciones con la literatura a1 decir que solo pedia a la 

ciencia que siguiera siendo cientifica y que no se transformara en una metafisica 

inconsciente." Dnra te  mas de meaio siglo, esta impostura, Sue se presentaba a 10s 

ignorantes o e 10s semidoctos bajo la mkcara de la ciencia --decia Bergson-. habia 
. - 

obstaculizado el camino de la metafisica.'-' 

No obstante, ante el piiblico en general, la balanza sigui6 inclinada a favor de la 

ciencia. Su prestigio mantenia una influencia arrolladora, pues su poder se manifestaba 

pzlpablemente en su fecnndidac tecnolhgica. Esto produjo un profundo deseo de imitaci6n 

de sus mttodos. No podemos olvidv que, dentro de la clasificaci6n positivists de las 

cienciz --cuyo ordenamiento se consideraba en f o m a  ascendente a partir de lo sirnpie y 

general-., las matemiticas se encontraban en la base. Seguian la astronomia, la fisica, la 

quimica, la biologia y finalmente la sociologia, que se consideraba una "fisica sociai". El 

modelo era la exactitud y la perfecci6n fonnal y lhgica de !as matemiticas. La intervenci6n 

de las matemiticas en la fomulaciirn de una disciplina como ciencia se convirti6, por un 

tiem.?o, en un requisito sine qua nun. El acoplo de datos y el empleo de variables 

cuantificables y de anilisis estadisticos era una paste esencial para poder recibir el respaldo 

del calificativo "c i en t i f i c~" .~~  

De ahi naci6 lo que se conoce como cientificismo: la idea de m a  ciencia pura, 

neutral, desvinculada de cualqu~er religion o ideologia, que se enarbola como ~inico mod0 

valid0 de representation de1 saber y que se levant2 junto a1 Estado modemo como entidad 

legitimadora que busca el progeso. Segfin Claude Chretien. el cientificismo se b u g  en 

primer lug=, en la idea de  progreso del espi6tu humano a 1ravi.s de tres estados: teoleigico o 

ficticio, metafisico o abstract0 y cientifico o positivo. Comte explico esta "Ley de 10s Tres 

l2 C, Hem Bri~ran.  E1po;saniimio)- lo rnoviente, pp. 64-65. 

1; Idem 

En el cum>o de :a ikemiura cociidiicnse. por qempla, 10s ssmdios de Adrej Belyj robre el w r r a  mso en 

su ilbro Synboliim (19!0). dande re ajl:can, par prlrnern vez en esa lengua. ios anihsis estadisticos que 
kspirarin. con ias debidas precaaciones, ios m b a j o r  de Sas gxndes formelisrar: 9 Tomenhevskij y R 
Jakobrac. Selyj cicia. en m enceso cien:lficists. qLe en paesia enistiar. "leyes inmaxe?tes dc d~ziPctica 
meremieca" Cor.i:dsiaba que sur ;nal!sis era> mucho mjs cue ccs :ngemoza y Cul hemmlenra (2: V;ctor 
Erllch. Rziiaot: Foia;ulr~m. pp. 34~40)  



Estados" en su Curso defilosofiapositiva (1830-1842), la cual fue postenonnente adoptada 

como trasfondo estructurador del pensamiento de sus epigonos. En segundo lugar, dice 

Chitien, el cientificismo se apoya en !a creencia'de que el mttodo es universal y 

omnipotente para lograr extraer el conocimiento exacto de la observaci6n. %to, con el fin 

de disipar el misterio de las revelaciones.~5 

La ciencia, entonces, se convierte en su propio mito, en algo que llena el vacio 

dejado por la autoridad divina.16 El hecho de que algo se presente como "cientificamente 

comprobado" lo dota de una validez que no puede --o no debe-- ser puesta en duda. La fiase 

se erige en una especie de llamado a un nuevo dogma que se ve refonado por un fenbmeno 

paralelo: la creciente especializaci6n de la investigaci6n cientifica impide que sus 

mecanismos y resultados sean entendidos sin una preparaci6n cada vez mis exigente. Para 

el lego, el remedio es confiar en esta nueva autoridad. 

Por otra parte, el proceso de mitificacibn de la ciencia tambiin explica 10s prtstamos 

que de ella hicieron y siguen haciendo algunas dochinas religiosas. A la v a  que legitima, 

la ciencia puede proporcionar nociones que, por pemanecer oscuras e incomprensib!es para 

la mayoria, son factibles de mistificaciones que las transforman en objetos esott.ricos.17 

El cientificismo tambiCn plant6 problemas de cdc te r  itico. El avance de la 

ciencia, como progreso con miras al dominio de la naturaleza, entrb en conflict0 con las 

ideas de la busqueda del saber por el saber mismo. Bertrand Russell seiialaba que "la 

ciencia solia valorarse como un medio para conocer el mundo; ahora, a causa del triunfo de 

la t b i c a ,  se concibe como algo que muestra el modo de hacer cambiar el mundo".lQas 

disputas acerca de la independencia, neutralidad o pureza de la ciencia pasaron a un primer 

plano, instigadas por 10s efectos devastadores que tuvieron 10s avances ticnico-cientificos 

del armamento utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Los llamados a tener 

conciencia acerca de 10s peligros del divorcio entre el quehacer cientifico y sus 

repercusiones sociales aumentaron. Como sabemos, cuando C.P. Snow esaibib su ensayo, 

ya se habia sumado a estas inquietudes la terrible expenencia de la Segunda Guerra 

Mundial, junto con las explosiones atbmicas en Hiroshima y Nagasaki. Los "intelectuales 

literarios", como 10s llama Snow, ya tenian importantes motivos para reclamar a 10s 

l5 Claude CnrCtien, A ci6ncio em oqZo, pp. 27-28. 
Cf Claude &&tien, A eisncin em o@o, pp. 17-20. A prop6sao de este terna, tzmb~en re puede recaidar 

que el surgimiento del agnosticisrno --lkrmino y concepro acuaado en 1869 por el namrallsta y tis16iogo 
ingles Thomas Henry Hurley, discipulo de Darwin-. es resultado de este vacfo. 

l7 A6n ahora, mando escuchamos que algo ha sido "c~entificamente comprobado", sabernor que la mrenct6n 
es que su valor de "verdad" sea incuestionable. La insmunentaci6n de esre recurso como argumenro dc 
mercadatecnia o de piopaganda de creenclas relig~osas es un fen6meno vigente. 

Bemand Russell, "La ciencia y los valores" en Escrifos bdrieos 11, p. 589. 



cientificos el recorte de la dimension etica. La fecundidad tecnol6gica de  la ciencia, en la 

que se basa su prestigio, tambiin guardaba un lado negativo y destructor. Ya no era posible 

sostener la 16gica del saber por el saber mismo sin considerar las posibilidades negativas de 

su instrumentzcion. De las guerras mundiales, enfrentadas por 10s movimientos pacifistas, 

se pas6 a 10s temores par la cmera armamentista de la Guerra Fria. Despub de la caida dei 

~Muro de Beriin. de la disoluci6n de la Union Sovietica y del desmonte de las oji\,as 

nucleares. apar:cib el problema del control de la contaminaci6n por radioactividad. Ahora, 

10s temores de la autodestrucci6n, basados en 10s peligos de una conflzgraci6n nuclear, han 

ido cediendo espacio a otras amenazas: las cztastrofes ecol6gicas. El problema de la 

contamination ambiental --que comenzii a captar la atencion mundial en 10s &as sesentas 

con zlgunos casos escandalosos, como el siiiog sobre Los .4ngeles y la contaminac16n del 

Lago Michigan-. confluy6 con las preocupaciones sobre la industria del amamento. Sin 

embargo. el trzsfondo constante continca siendo la ciencia y 10s deszrrollos de la ticnica, 

junto con la necesidad de establecer controles y responsabilidades. 

A pesar de que las soluciones a estos problemas s61o puedan ser planteadas desde la 

perspectiva de la tecnica y de la ciencia, el imagnario popular ha recibido con gusto una 

especie de "leyenda negra" de la ciencia. La "critica apocaliptica", que Umberto Eco 

identific6 entre las actitudes hacia 10s medios masivos de comunicaci6n, funciona tambitn 

en este circuit0 mas amplio, consewando sus caractedsticas fundamentales, a saber: su 

postura obsesiia de dissenter como defensa aristocritica y elirista para elevarse por encima 

de ia masificacibn de las conciencias, amque sea a t ravb del simple rechzzo pasivo; y la 

msmis i6n  a su zuditorio de un sentimiento chmplice de ser 10s "6ltimos supe<nor,bres" 

concientes de la catktrofe (con todo lo que esto tiene de nietzschearo o 

pseudonietzschear.~); el cual funciona e n  principio, como consuelo.l? Los cnticos 

apoca!ipticos han ayudado a que arraigue esta actitud anticientifica en diversas fonnas que 

var,; desde 10s llamados a la espiritualidad y a1 humanismo en extincibn, hasta 10s deseos de 

reseso a arcadirs utopicas. 

Uno ae 10s ejemplos de esta situaciirn es :a novela de Mary Shelley, cuyo argumento 

ha l!egado a converrine en un verdadem arquefpo; pues su huella se trasluce, unz y otra 

vez, en numerosas creaciones artisticas posteriores. KO hay que oliidar qce su titulo 

completo es Froi~ke;;stei;l o el modern0 P r ~ m e i e o , ~ ~  y qt:e 10s temores ante iina ciencia 

19 G< Umbcno Eca. Apcic!<~;icos e inregrci!os. pp. i2-I; 

20 El desnarie q.c :a ru;nta el argcmento de sr;a noinl2, i t:a\.is de sur rem;eipretaciones. :12 l l q ~ d o  a 

idmrlfcar. crrie s! grzx pliblico, r! numbre drl cirntifico. Vicror Frankmsrem, can sl ir! rronstruo qur k !  
. . ce6 .  y I c!r:c~r ;lie ! z  ;;iafura nur.:; iecibe nn nornbrr. L a  lorela, de hecho. plante; el ailexz dz q u ~ n  ei 

rszi:.:r.:s e! n:o,ixa. r! creacor axbicloso ; rnes?onszb!s o la cnirar. malzutzda, rebeide y rmcarosz. ?or 



irresponsable o fbera de control sisuen siendo una temifica muy socomda. A pesar de que 

la ciencia ha avanzado muchisimo despues de la novela de Mary Shelley, se continuan 

aceptando "licencias artisticas" que distorsionan el concept0 original de la llamada ciencia- 

ficcion pues, en vez de ser proyecciones de la ciencia sobre el futuro o sobre el presente, se 

manejan inserciones del espiritu anticientifico en la imagen de la ciencia 

instituciona~izada.~' 

Las repercusiones del cientificismo en las relacioues entre la ciencia y el arte no s6lo 

tuvieron aspectos negatives. La promesa de un progreso --tanto material y social como 

intelectual y espiritual-- llev6 a muchos artistas a celebrar con entusiasmo 10s avances de la 

ciencia y a transponerlos en mhltiples fonnas a1 campo de la creaci6n. Los ejemplos se 

suceden de manera sorprendente a partir de la revoluci6n industrial y van desde 10s 

panegiricos a 10s avances de la ciencia hasta la incorporacibn de sus metodos y metiforas. 

Veamos algunos. 

Si bien Shelley habia protest6 por el lugar que habia perdido el poeta ante 10s 

"razonadores y artesanos", tambien se sabe que tuvo un profundo interis por ia ciencia, el 

cual comparti6 con otros escritores romhticos ingleses. Coleridge, por ejemplo, l l e ~ 6  a 

decir que en la8 observaciones de 10s cientificos es posible encontrar poesia que aparece 

corporizada en la n a t ~ r a l e z a . ~ ~  Tambikn Wordsworth, pese a su regreso a la naturale~a?~ 

!leg6 componer poemas como "Steamboats, Viaducts, and Railways" (1833) en 10s que 

exaltaba la t & ~ n i c a . ~ ~  La visi6n de Wordsworth sobre las relaciones entre el poeta y el 

cientifico no era de fundamental hostilidad, sino de convivencia y colaboraci6n: 

ego, Victor Frankaustein, el "moderno Prometeo", no deja de a~~epentiise --en un estado de canstante temor, 
remordimienm y rabia-- de ru asadia, de su crimen de exceso de sabiduria. 
21 Cj'Mirorlav Holub, "Transplantation as a li<eiaty lapse" en The Dimension of the Present Moment, pp. 91- 
9 s  ED este ensavo. el autor narra ru oarticioaei6n como "aceror cientifico" en el rodaie de una ~elicula de ~. ~~~ ~~~ . . 
.lencm ficcl6n Su, recomcnll=c~onei, onentxli~, 3 L U I I I ~ ~  la v ~ r ~ i l m ~ l l ~ u d  S: 1 . l ~  JSPCCIOI C L ~ I I I I ~ ~ C O S .  fueron 
toulnentc d o i d x s  cn mar ds l u  1ace:nr snbsl:ca;" defendtd~r como mdirpcnr~blrs para \llaiacrr hr 
expectativas del fiblico a, mejor, la idea que de i s a s  tenia el director de la pelicula. 

22 Cf Samuel Taylor Coleridge, The Fnen4 Volume 111, Second Section, Essay vi, citado en 
hnp:llw.lib.~ginia.eduieIe~ti~t~IC~Ieridge/. 

2; Cf William Wordsworth, Lyrical Bollads, especialmente 10s poemar "Expostulation and Reply" y The 
Tables Tnmed", pp. 308-314. En el plimero, el perronaje Matthew reconviene al poeta "Where are your 
books? that lrghr bequeath'd I To being else forlorn and blind! I Up! Up! and drink the spirit breath'd I From 
dead men to their kind", y reclbe la respuesta "Thunk you, mid all t h ~ s  mighty sum I Of things for ever 
speaking, I That nothing of itself wtll come, I But we must still be seeking?*. En el segundo, el llamado a 
abandonar 10s libror en favor del placer sensonal de la naturalma re repite: "Up! Up! my friend, and clear 
your looks. I Why all thir 1011 and trouble? I Up' Up! my fnend, and quit y o u  books, I Or surely you'll prow 
double I...] Books! 'tis a dull endelerr sfnfe, I Come come hear the woodland linnet, I how sweet h a  music; 
on my hfe 1 There's mora o f  w~sdom m a". 
Z4 El poema inrega a la ticnica en la visiOn del poeta: "Motions and means, on land and sea at war I With old 
poerlc feetino. nor for thir, 1 Shall ye, by poets even, be judged amiss! I Nor shall your presence, howsoe'er it 



If the labours o: men of Science should ever create any material revolution, 
direct or indirect, in our condition, and in the impressions which we habitually 
receive, the Poet will sleep then no more at present, but he will be ready to 
follow the steps of the man of Science, not only in those general indirect 
effects, but he will be at his side, canying sensation into the midst of the 
objects of the Science itself The remotest discoveries of the Chemist, the 
Botanist. or the Mineralogist. will be as proper objects of the Poet's art as any 
upon which it can be employed, if the time should ever come when this things 
shall be familiar to us, and the relations under which they are contemplated by 
the followers of these respective Sciences shall be manifestly and palpably 
material to us as enjoying and suffering beings2j 

Este tipo de reflexiones acerca de las relaciones entre el poeta y la ciencia y enze ei mundo 

de las sensaciones y el pensamiento abstr2cto se dieron a !a pa. de las repercusiones 

sociales de la RevoiccICin I~lustrial  y de disturbios coma las protests iuditas. El posterior 

sursirniento del positivismo y su derivaciiin iacia el cientificismo tambiin se encontraron 

con attitudes de curiosidad, interes y colaboraci6n de 10s artistzs y escritores, en relaci6n a 

10s abances de la ciencia. 

Por eso,  mile Zola, en su Le Roinnn erpi~imenrai (ISSO), incorpora el metodo 

experimentai, expuesto por el medico Claude Bernard en su Introducrion c i  I'ililde de la 

midicine expirimentale (1865), alas idcas de Taine acerca de la influencia de tres factores - 
-raza, medio y momento-. en la production literaria. Mediante esta fusi6n; propone una 

novela en la que el escritor se convierta en obsenrador y experimentador. De esta manera 

Zola pretendia demostrv que, si el mitoao ex.?erimental ilevaba al conoc~miento de la vida 

fisica, tambiin podia corduci; el conocimiento de la vida ifitelecrnal y de las ?asiones.26 

En el c u o  de Latinoamerica --adem& de 10s ejenpios pertenecientes a 1 s  

var.gmrdias que se ana:izarin mas adelante y que son el objetivo de este escriro-- por el 

noaento se puede mencionar a1 modernistz Josi Asunciiin Silva qulen, a finales del siglo 

pasado, escribio poemas en 10s que introdujo terminoiogia cientiiica y terapkutica; 10s 

cuales llevaban titulos como "Psicoterap~utlca" o "Zoospernos". A 61 se debe tarnbien un 

mar i Toe loveliness of Nziure. prove a bar! To the Mind's a,akia, th2t prophea: senre i Of fuNre ct~ange, that 
paint ofvlsian, whence / May be discovered what m soul ye are. In spite of ell tha: beauty may dm-! In 
your harsh feamrer. N~rcre  doth emtrace :Her lai>ful offsprin~ in Man's an: and Tme, ! Piersed %lth yow 
murnphs o'er his brother Space, 1 Accepts from your bold hands the proffered cro\\n ' o f  hope, and stnilez on 
yoc wltn cheer sublime". 

25 Wlllizm Wordsworth. Prefocr ro Lpycoi BoNnds (lSOZ), consultado en tttp:/iiiaiu engiish.cpem.edul 
-ma,arr,erRomantic~lbprose.hrml. 

irnilc Zola, Lo novrlo experimenrol, pp. 21-33 y 72-77. 



poema con un curioso titnlo que utiliza signos de puntuaci6n, "...?...", en el cual aborda el 

fenbmeno de la vida de las estrellas: "iEstrellas, luces pensativas! 1 iEstrellas, pupilas 

inciertas! i iPor quC os callhis si estiis vivas i y por qui: alumbriis si est6is muertas? ...".27 

Un poeta y critic0 literario responde 

Regresemos a C. P. Snow. Entre 10s m6ltiples comentarios que mereci6 su conferencia 

encontramos el de Guillermo de Torre. En un apartado especial, que lleva el nombre de 

"Literatura y ciencia", el autor de la conocida Historia de 10s literaturas de vunguardia 

(1965), responde a1 ingMs de una curiosa manera, como veremos mis adelante.28 Sin 

embargo, antes es necesario seiialar otras razones significativas para elegir a De Torre como 

un ejemplo de las complejas reacciones que despertaron las relaciones entre la ciencia y la 

literatura durante el periodo de las vanguardias. 

En primer lugar, Guillermo de Torre rehne varias figuras del medio literario, 

importantes para la valoracibn del periodo: la del poeta que particip6 activamente en un 

movimiento de vanguardia, el ultraismo, el cual tuvo seguidores en Europa y America 

Hisphica;29 la del critic0 literario que hace el primer recuento sobre las vanguardias, y la 

del historiador de  la literatura que da una perspectiva del fen6meno cuarenta aiios despnes 

de su primer registro, e incluye en ella la polemica despertada por Snow. En segundo lugar, 

esta confluencia, la del critic0 con el poeta, es una de las caractensticas primordiales de 10s 

escritores que participaron en las vanguardias. La actitud revisionists e iconoclasts de la 

vanguardia llevaha aparejada la elaboration de manifiestos que justificaran y explicaran -- 

hasta cierto punto-- las razones par las que se pedia un cambio en la producciirn artistica. Es 

asi como se entiende que muchos vanguardistas hayan tenido ambiciones tebricas, 

geueralizadoras, definidoras de lo que era, para cada movimiento, realmente valioso desde 

el punto de vista artistic0 y de las relaciones de este campo con 10s demis dominios del 

27 Cf JosC Awci6n Silva, Prosarypoemor, pp. 71, 73 y 36 
28 En su 'Wota ~reliminar ala se-da edici-5~". Gu~Uermo de Tone aclara out Historia de tor literafuror de 
vongunrd~o (1965) es una refundici6n ampliada en numerosos capirulos de su LiteroIUros europeas de 
vanguardin (1925). escrita al calor de los acontecimientos. En la "lntroduccr6n" deja ver una de las mud-s 
de rono de esta reescrirura: "Muchas restas estm'a hoy tenrado de hater en dlversos vasaies. vartlcularmente . - .  
en aquellor donde se exalt* la significacidn del tema modema, a la luz de mi posreriar desconfianza por la 
maquinnaci6n, y, sobre todo, la masificacion del muodo", tomo I p. 32. Bta afirmaclon es importante, pues, 
como sever& d s  adelante, reperate en las observaciones alrededor de las ideas de Snow. 

29 Aunque la obra de Gulllemo De Tome es pnncipalmente critica, llegd a publicar un libro de poemas, 
Hdbces Poernnr (1918-1922), Madrid, Mundo Latino, 1923, ilurtrado por Noiah Borges. 



saber y la experiencia. Estas inquietudes fueron plasmadas por 10s escritores \-anguardistas 

en multitud de manifiestos, proclamas y otras diversas fomas  de declaration de principios 

aplicables a la prktica literaria. 

Por otra parte, Guillemo de Torre fue un eslabon crucial entre la vanguardia 

esp*ola y la hispanoamericana. Jorge Luis Borges, cuando residi6 con su fmilia, en 

Espaiia, de 1918 a 1921,j0 escribio para las revistas espaiiolas Grecia (1919-1920). Ultra 

(1921-1922), Cervantes (1916-1920), A@r (3925-1929) y Cosinbpolir (1918-1 922), en 

cu)-as pig~nas convivi6 con 10s ultraistas, entre 10s que se encontraba De Torre. Alli pubilc6 

testos propios y refrendo maniiiestos colectivos. Ademis, el manifiesto inaugural del 

uluaismo argentino, Prisma: Revista 1Miii.01 (num. 1, Buenos Aires, diciembre de 1921). 

yarecio firmado por Jorge Luis Borges, Guillemo Juan, Eduardo Gonzilez Lanuza y 

Guillenno dc Torre, y fue reproducido nuevamente en Ulrra (Madrid), nurn. 21, l o  de enero 

de 1922. A su vez, De Tcrre visit6 Buenos Aires en 1928, se cas6 con la pintora argentina 

Xorah Borses (herrnanz de Jorge Luis) y fue secretario de la revista Sur hasta su regeso 2 

Espaiia en 1932. 

Hay muchos otros puntos de contacto entre Espaiia e Hispanoankrica en 10s que 

particip6 De Torre. Sirva de ejemplo mencionar algunos mas. El mexicano Manucl Maples 

b e ,  en su ActiraI 110. i. Hoja de ranpardia (1922), que inaugura el movimiento 

esrridentista, cita el nfimero 34 de Cosrnbpolis (en el cuai colabor6 con el poema "Esas 

msas elktricas") y llama a De Torre "mi hennano espiritual".ji Como coni~esa en sus 

memorias, Soberalia juventud, la publicaci6n en Cosmipolis le abri6 12s puertas a la 

Iiteratura de vmguardia europea, en primer iugar por su contacto con el grupo ultraists 

espaiiol.j2 Tambikn 10s capitulos iniciales de Literatu~as eiiropeas de vanpardia (1925) 

hzbia? ido aparecieudo en la misma revista a partir de :920. donde es muy probable que 

Maples .Lrce 10s haya leido. La enorme influencia de esta obra en Espaiia y en 

Hispmoam6ricz la constata Alejo C q e ~ t i e r  21 ailmar que "pzza nosotros fue una especie 

de Bib!ia8'.j3 .%demb, Cosmbpolis fce dirig~da por un hispanoamericano: Enrique G6;nez 

j0 Pane de erte penado en la vidv de Baigrr re puede lee1 n mv& de la correspondenc~a que mvniuio can 
su ainigo mallaiq~ln Jacoba Sureda (1901-1935) recogida y prolagada por Carlos Meneses ex Carlos de 
j m e n ; e d d e i L  Borger (i92i-1932j. 

j1 C/ Luis Mano  Sche ide r  (m.. recap. y bibllag.), El er:rtdenmmo .WL-rico 1921-1927, p. 41-48. Acilinl 
no i tiem a1 tinal un "Directorto de Vanguardla". En 61 apsreccn muckos escntares que pubiicarail en las 
rer.itar ulneirm. enas !os que drsracm Rake1 Cansmas Assens, Rafael Lasso de la Y e ~ a ,  Geraido Diego, 
J w  Larrez. Pedro Gadas, b m 6 n  G6rnez e la Sena.  etcetera. 

j2 Cf Milumcl Maples Arce. Sobeianr; jaienfiid p. 124. E n m  ios recuerdos sipm5ca:lvos de >Ilaplcr Arcc 

es5 el envlo que Guillerno de T o m  le h~zo  ds su manifirsro i.eir;cal y Humberto b v a s  de la revs:= Ci!;~o. 

3: Cf Diccloii;;r-.o d@ ins vnnpnidicr eii E5pntn (1907-!936), p 595 



Carrillo, autor a1 que Luis Cardoza y Arag6n retrata, en sus memorias, como "argentino 

nacido en Guatemala" y "parisiense de e~pir i tu"?~ un contact0 tambikn muy importante 

entre Hispanoamelica y Europa en 10s afios de auge de las vanguardias. 

Sin embargo, no todo fueron simpatias y colaboraci6n entre De Torre y 10s autores 

hispanoamericanos. Jorge Schwartz recoge algunos comentarios alrededor de la polimica 

suscitada por el articulo "Madrid, meridian0 intelectual de Hispanoambrica" (1927), que 

public0 De To l~e  en La Gaceta Literarfa de Madrid. Su propuesta de descalificar el ttrmino 

Amirica Latina --enfocando sus esfuerzos contra las attitudes usurpadoras de Francia e 

Italia en sus intentos por aproximarse genealogicamente a Amirica-- no fue bien recibido, 

pues se entendib como un "ingenuo imperialismo hispanizante, que, desplazado por 

impotencia material del terreno politico, se refugib ilusoriamente en el terreno cultural".35 

Para JosC Carlos Mariategui, la riplica a De Tome, encabezada por la revista Martin Fierro 

(en donde estaban, por cierto, Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo), renovaba las 

simpatias que habia sentido originalmente por la revista. Sus directores, en 10s que habia 

notado un cierto "aburguesamiento", retomaban su carhcter combativo a1 reprobar la 

reaccionaria dictadura de Primo de Rivera y reivindicar y revalorar lo autoctono, ante una 

Esparia sumida a h  en el medioevo que "no representa siquiera el fen6meno capitalista".36 

La conexi611 entre la ciencia, el desmollo tecnolbgico, el capitalismo y sus despliegues 

imperialistas, unida a1 atraso de Espaim y de sus excolonias en estos aspectos, pueden 

explicar la actitud de De Torre respecto alas relaciones entre la ciencia y la literatura. 

En el apartado especial de Historia de las literaturas de vanguardin (1965), que 

lleva el nombre de "Literatura y ciencia", De Torre intenta descalificar la propuesta de 

Snow. Seglin su comentatio, el problema de las dos culturas se sitha en un Ambit0 mis  

amplio, que no es pertinente a lo estrictamente literario. Despuk de mencionar que Aldous 

Huxley es un ejemplo del tipo de escritor qne re6ne las virtudes de ambos sectores y de 

comentar que el novelista inglis, en su libro pbstumo, Literaiura y ciencia, examina dicho 

antagonism0 viindolo como "reflejo de dos experiencias, la privada y la phblicaW?7 aiirma 

34 C, Luis Cardora y Arag6n, El rio. Novelas de caballerio, p. 235. 
35 [LA. Zum Frlde'?], "El meridian0 intelecmal de America" en Lo Plumn. agorto, 1927, p. 10-11, recogido 
en forge Schxuam. Los vongunrdins Iolinoomericanvr Textosprogromdticor y criticos, p. 557-558. 

Cf: "La baialla de Martin Frerro" en Vnnednder, 2410911927, reproducido en Jorge Schwam, Lus 
vanguordias l<cn,toamericanas. Textos progl-nmdtrcos y crilicos, p. 557-558 
37 En Literniirm )- cienein, Huxley explica que, a pesar de que todas las experiencias del individuo son 
estnctamente pirradas, hay algunas que lo son menos que onus. Las lmpresiones sensonales y 10s pracesos 
del pensmento iaclonal constlmyen enperlencias que pueden ser cornpanidas En camb~o, las de orden 
emotional resultan radicalmente dirtmas Para iluslrai su aseveracidn, pone el elemplo de un gmpo de 
personas que contempla el incendio de una casa. Lo que "en, huelen y escuchan lor asirtentes es aemejante, 
asi como los julcios que pueden emit11 aceicv de las causas y consecuencias de la combustidn de la casa; sin 



que "tal cuestion, aunque trasce~idente en el plano general de la cultura, es m h  bien 

marginal en el puramente I i t e r a r i ~ " . ~ ~  Es importante obsewar que el desplazamiento que 

lleva a cab0 De Torre es contradictoiia porque se presta a pensar que excluye a 10 literario 

de lo cultural. 

En sequida, anota also importantisimo que parece habkrsele escapado a Snow y que 

es fundamental para el presente estudio: "10s vanpardistas nunca. experimentaron ningun 

desden por la ciencia; antes a1 contrario, la mayor admiration, por lo mismo que su 

conocimiento de elia aparece como superficial".jg La actitud de De Torre es subrayar la 

postura de pmdente respeto. Sin embargo, sorprendentenente, su comentario va seguido de 

una especie de ecto de sun:ision. de aceptacion de la "superioridad" de  la prictica cientiilca: 

"iQub son las amj/aiciones demihr_eicas de ciertos liricos sino juegos pueriles comparados 

con la nueva conception del unirerso instaurada por un Einstein, un Bohr, un Broglie, un 

OPpenheimer...?"'o. Xo obstante, De Torre advierte, irmediatamente, contra 10s peligos de 

la mitificaci6n de esias iiguras y prefiere quedarse con el simple respeto que incurrir en una 

edoraci6n totemica. Por un momento parece que estuviera recumendo a la ironia, pero ya 

que mis adelante no present2 ningiin argument0 anticientiiico --ya sea el espiritualista, que 

acusa de materia:ismo a la clencia y a la tecnologia; o el de la neutralidad irresponsable, que 

culpa a 10s cientiiicos de las atrocidades de la tbcnica, principalmente durante 1% guems--, 

se puede considerar que su reverencia es sincera. 

Sin embarso, despues Se este corto reconocimiento, De Tome procede a atacar: "POI 

el contrario, cualquiera se Cree autorizado a opinar con suficiencia sobre puntos de estetica, 

concretamente sobre libros, cuadros, miisicas nuevas, aunque sus fundamentos le sean tan 

ajenos como una ecuacihn matemitica"." Le recuerda a Snow, "en descargo de las 

acusaciones fornuladas": que el universo "privative" de 10s "intelectuales literarios" no es 

el de 10s neutrones; sino el ae las fomas plkticas corpoiizadas en palabras, colores, 

sonidos. De Torre restablece asl las fronteras denunciadas por Snow. En este sentido, 

tambikn habria que preguxtarse por qub De Torre llama a Snow t icn~co y navelista y no 

cientiiico y novelists. TaI denominaci6n hace resaltv un celo en cuestiones de campos de 

embargo, uno puede seztir encltzcl6n sexual, ono placer sstit~co, oeo horror y oira maligno iegocijo. En erte 
sentlda. "la ciencla p e d e  detnirse como una invenclQ para mvestiger, ordenar y cornunicai 12s ~ 1 2 s  
pliblicas de las .zxpipee.enciar humr.as" De mod0 menas sistemitico, la liieiams wmb1.n ma de e m s  
e~per ienc ias  p~ibilczz: per0 ie conclerne su zspecto m6r privado y la ielzci6n ecm el mundo del senumiento 
y la "rcalidnd objetiva". (Cf Aldour Hmley, Wriciuro y ciencin. p. 10-1 i )  

Guillemo de Torre. Hisrorin de its f<re:eiorui-0s de wzpnrdin,  :om0 !I;. p. 266. 

jg Idem. 

40 ideni. 

/biden;, p. 267. 



competencia y un afin de marcar jerarquias dentro de estos mismos campos. La separaci6n 

jedrquica entre "cientifico" y "tecnico" recuerda la observaci6nn, tambiin clasificatoria, que 

hace Shelley a1 hablar de una abdicacibn de 10s poetas ante "10s razonadores y 10s 

artesanos". Estas diferencias remiten tambiin a otras dicotomias que tienden a deslizar 

juicios de valor: teoria y prrictica, trabajo intelectual y trabajo manual, etc6tera. 

De Torre termina su comentario descalificando --por desplazamiento nuevamente-- 

la propuesta sobre el problema de las dos culturas, pues concluye que el principal objetivo 

de Snow no es sefialar la "despectiva ignorancia de sus especialidades" --tema que 

precisamente da titulo a su ensayo, Las dos culturas y la revolution cient~@ica--, sino el 

"reaccionarismo" de algunos escritores como Wiliiam Butler Yeats, Ezra Pound, Wyndharn 

Lewis y T. S. Eliot, "su hostilidad a las ideas de progreso", uno de 10s subtemas de cariz 

politico que Snow aborda. AdemBs, De Torre agrega que Snow comete el mismo error que 

Stephen Spender cuando incluye a 10s mismos autores como exponentes del espiritu 

modemo y a sus obras como documentos del espiritu vanguardista pues, dice, "midiendo 

rigurosamente sus caractensticas ninguna de eUos j...] pueden considerarse propiamente 

incluidos en tal estado de espiritu".42 

La exposiciirn de estas ideas es bastante conksa, y De Tone pretende aclararla en el 

siguiente apartado, "Qui1nes son 10s vanguardistas". Sin embargo, el autor no logra el 

propbsito que anuncia, pues remite su propia pregunta a otra --"ique es el vanguardismo7"-- 

cuya respuesta resulta, s e g h  el, implicita, ya que se trata de un asunto "que este libro 

explana con toda latitud". De Tone no oeece ni siquiera un resumen de lo que entiende por 

"espiritu vanguardista", para qne el lector pueda comprender por qu6 Yeats, Pound, W. 

Lewis y Eliot no pueden ser incluidos en 11.43 Se limita a insistir en la misma 

argumentacibn de la no pertinencia a lo "puramente literario": 

42 Idem. Esta scparaci6n entre documento y espiriN, que podria explicarse de manera simplificadora como la 
dicotomia forma y eontenido, en realidad es m i s  compleja, como re ver& rnis adelante a1 revisar lar 
propuertar de Spender. 

43 Soqrende conrtatar que De Torre lncluye en el tom0 I1 de Historin de lur Irteroturas de vonguordia un 
a p m d o  dedicado a Ezra Pound (pp. 148-154) y oUo a1 uorticismo, donde rnenciona la uayectoris de 
Wyndham Lewis (pp. 141-143), a pesar de que, en su comentario sobre Snow y Spender habia juzgado que 
no padrim considerarse inscritos en el "espiritu vanguardista". Estar aparieioner podrian explicarse a pattir 
del hecho de que Lewis fund6 el vottic~smo y dlrig16 su revista Blost y de que Pound panicipd en ella, 
ademis de estar enm los fundadores del imaginismo. Par oua parte, De Tone aclara en su "lntorduccibn". 
"Cuando apareci6 la primera edlcidn de este llbro se reproch6 amistosamente al autor (y no por cualquiera 
sin0 poi un espintu tan llicido como Ricardo Giiiraldes) que hubiera delado fueni de sus piginas el an&lidr de 
cienas figuras, tales como Valbry, Rllke, Joyce y Proust, quienes en aquellas fechas habian alcamado 
primacia e influjo. La exelusi6n no era caprichosa ni implicaba menorprecio. Obedecia rirnplemente a1 hecho 
de que ninguno de eltos entraba nsurosamente en el marco de 10s movzmtortos emdiados" (tomo 1, pp. 47- 
48.10s subrayados son mios). Enronces, el que Pound y Lewis aparezcan en la hisroria dc De Tom implica 



Porque no deber2 confundirse la importancia de ciertas obras y autores, 
consideradas cualitativamente o en sus repercusiones, con la importancia de 
otros, esaminados a la luz de su situaci6n hist6rica, coma exponentes de un 
uzeitgeistn que 10s enmarca. Desde tal punto de >ista, lo que importaria no es 
medir el valor de las obras individuales, sino detenninar con milimitrica 
exactitud la situaci6n de sus autores respecto al conjunto de valores que 
integran la vanguardia. En suma, jwgarles en la medida que hayan sentido, 
interpretado 10s elementos genencamente llamados modemos, mostrando 
hacia ellos una comprensi6n, una sensibilizaci6n que rebasa lo estitico. 

En realidzd, lo que rehuye De Tome es drscutir el complejo tema de la modem~dad, el cual 

rrzia Stephen Spender en T/:r Strug& of r/,e !Modem (1963). El "enor" quc De Torrc 

encuentrz en la postura de este critic0 es realmente la base de la obra citada, pues Spender 

si inrenta inscnbir sus reflexiones --a pesar de que anuncie qce se trata de "reflexiones 

psrsonales"-- en lo que De Torre llama el "plano general de  la culturz". .4dem&, su 

propuesta es mas amplia, no 5610 por el hecho de situarse en el ambito cultural, sino porque 

considere --coma se acepta generalmente-- que la vanguardia es un fen6meno incluido 

dsntn, de la nodernidad, o es uno de sus ros'uos, como diria Matei Calinescu." La 

tem,inologia que maneja Spender da una idea aproximada de su  propuesta, la cual permite 

aprecizr mejor la postura de De Torre. 

En la introducci6n 2 7he Smiggle of the Modem, el autor da un esbozo del 

funcionamiento de dos pares de oposiciones --"contemporineos" y "modemos", y 

"reronocedores" y "no-reconocedores"--, que "atraviesan" la discusi6n de la modemidad: 

I see the 'modems' and the 'recopizers' as deliberately setting out to invent 2 

new literame as the result of the feeling that our age is in many respects 
unprecedented, and outside all the conventions of past literature a2d art. I see 
the 'coniemporaies' 2nd the 'non-recognizers' as being at least paflly aware 
of ?he clzim that there is a modem situation. Yet they refuse to regard it zs a 
problem special to art. The 'contemporaries' --of whom H. G. Wells \i-as an 
early exanple 2nd C. P. Snow a recent one-. see the c h a s e s  that have taken 
place in civi!ization as the result of the developments of scientific technology, 
and thiA that, on the whole, the duty of writers is to enlist their art to suppori 
the czuse of progress. The 'moderns', on the whoie, distrust, or even detest, 

qcc ri enman m "e! aa rco  de loi rnoiinientoi dr uanpzd iz" .  lo curl csti en frvnca conlildicci6n con ia 
at;.m.z:~va dc quc m es:& inclaiCos cr: el ''sr-~inru de rmgcaidiz". 
. , -- Cr. Marc, C?I~~:riu, .Ci~efi;ces ofn~odcraz,?, pp. 97-i47 



the idea of progress, and view the results of science as a catastrophe to the 
values of past civilization.45 

Dos son 10s ejes alrededor de 10s cuales giran las categorias de Spender. El primer0 es la 

cuestion de la aceptacion del mundo modemo poi parte del escritor. Seglin Spender, 

cualquier discusion sobre literatura modema es, en hltima instancia, un debate en torno a la 

relacion entre el mundo exterior y el mundo interior, y acerca del grado en que esta relaci6n 

puede mantener su orden original (y tradicional), ante la nueva e invasora imagineria de la 

ciencia, 10s inventos modemos, la guerra y las sociedades que reducen a 10s individuos a 

unidades sociales. Los no reconocedores fracasan a1 enfrentar esta situacibn y se refugian 

escribiendo en las formas convencionales, escogiendo temas tradicionalmente poeticos y 

evitando un lenguaje Piensan que hay una contradicci6n entre la vida modema y el 

suerio po6tic0, es decir, no reconocen la situaci6n modema y la viven como una pesadilla 

inevitable de la cual es posible huir, de vez en cuando, por medio de la poesia.47 En 

cambio, 10s reconocedores son aquellos que piensan que, para un momento dado, existe una 

actitud contemporhea ideal, completamente comecta, como si se tratara de la proyecci6n 

de una imagen de las circunstancias hist6ricas sobre la sensibilidad del artista. E s t h  

convencidos del valor de lo efimero y de que el mundo esti en constante transformaci611.48 

El segundo eje que ordena las categorias de Spender es la actitud especifica del 

escritor ante 10s cambios provocados por el desanollo de la ciencia y la tecnologia. Los 

contempor-jneos e s t h  parcialmente concientes de que existe una sitnacibn global modema, 

aunque se rehusen a aceptar que el arte se incluya dentro de ella. Para este grupo, la 

dicotomia planteada por Baudelaire de que la modemidad es lo transitorio, lo fugaz, lo 

contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo etemo, lo inmutabIe,49 aparece cargada 

hacia este ultimo aspecto. A1 igual que 10s no reconocedores, tienden a apoyar la idea de 

que el arte tiene reglas qne permanecen vigentes, a pesar de 10s cambios suscitados por las 

fuerzas de la ciencia y el progreso. No obstante, creen en estas transformaciones, incluyen 

representaciones de ellas en su trabajo, y consideran que el escritor debe suscribir su arte a 

la causa del progreso, sin que esto signifique que sean acriticos respecto a ella. Los 

ejemplos que Spender cita como paradigmaticos --H. G. Wells y C. P. Snow- dan una idea 

45 Stephen Spender, The Sfmggle of the Modern, p x. 

CJ fbid., p p  161-165. 
47 Cf tbid., pp. 159.160. 
48 lbid.,pp. 177-178. 
49 Cf Charles Buudelaiie, "0 pintor da vida modema" en lrlemai Chiampi (cooid.), Fundodores dn 
modernidode. p. 109. 



de esta postura de apoyo critic0 al progeso de origen tecnocientif ic~.~~ Como veremos, de 

10s cuatro escntores exminados en el presente estudio, tanto Tahlada como aorges (anbos 

admiradores de \irells) pueden sltuarse en el cmce de 10s contempor5neos con 10s no 

reconocedores. Ambos, por diferentes caminos, llegaron a sostcner una idea de m e  

universal e intemporal; y no expenmentaron sostenidamente, a lo largo de sus obres, el 

imperat~vo constante de tener que inventar una nueva literatura o un nuevo arte acorde a 

iina rez!idad en constante movimiento. Desde luegc, en de!em.inzdos momcntos de sus 

caneras literarias practicaron vanguardismas de experimentzci6n con el lenguaje, pero esto, 

aunque haya dejado una honda huella en su formation, no se convirtio en un ethos creative. 

Por otra pme; 10s modemos, segun Spender, estin perfectamente concientes de la 

escenz contempor5nea, aunque no accpten sus \>alores e iccluso desconfien y detesten la 

iaea de progeso. Para ellos, la ciencia y la tkcnica cortaron con el modo de vida anterior y 

con su conespondiente forma tradicional de concieucia. Sin embargo, 10s modemos 

consideran que no tiene sentido tratar de regesar al pasado ignorando el presente, yen esto 

coinciden con 10s reconocedores.j' En cierta manera, se aproximan a la actitud del poeta 

exiliado desclita por Shelley, en su Defense de lapoesia, pero deciaen enfrentarla. 

S o  obstante, aclara Spender, ha habido algunos modemos que piensan que, en vez 

de que el progeso reclute al arte, 10s artistas podr ;~ .  convertir a 10s cientificos a una visi6n 

estitica modema, que transformm'a las apariencias extemas de toda nuestra civilizzci6n, a 

trav6s de la arquitectura, el ballet, la miisica, la escultura, I 3  pintun y la poesia, domando 

las alrnas de 10s hombres.j2 Los modemos creen que los cambios han sido profundos, 

globales y definitivos, y que el papcl de la ciencia en ellos ha sido fundamental. Spender 

explica: 

The moderns are therefore those who start of by thinking that human nature 
has changed: if not human nature, then the relationship of the indiv~dual to the 
ecvironment, forever being metamorphosized by science, which has altered so 
completely that there is an effective illusion of change which in fact causes 
human beings to behave as though they were different. This change, recorded 
by the seismographic senses of the artist, bas also to change all the reiations 
within amangements of words or marks on canvas which make a poem or 
novel, or a painting.sj 

j0 Cf Stephen Spender, The Smggie  of the Modern. p. 77. 

ji CfStephen Spender, The Struggle of !be Modem, p. 78. 

52 Cf Stephen Spender, op. cir,p. x. -. 
'-' S:ephen Spender, Tile Simggle oftlie .Modern. pp. x. xiit 



La naturaleza global de estos cambios se deja ver, especialmente, por sus efectos en el 

terreno de la perception del artista y de la disposicibn y manejo de sus materiales. En este 

sentido, de 10s cuatro autores comentados en el presente estudio, Char  Vallejo y Oswald de 

Andrade se ubicarian en el cmce de 10s modemos con 10s reconocedores. Como veremos, 

en ellos se da la firme couvicci6n de que la realidad ha cambiado, alterando la percepci6n 

del escritor y conduciendolo a buscar un nuevo lenguzje que sea adecuado a ella. Ambos 

acompaiiaron siempre la realidad carnbiante modificando, con ella, sus concepciones 

estkticas. 

Como hemos visto, en las categorias que propone Spender, la ciencia y la tecnolopia 

juegan un papel fundamental, pues determinan el surgimiento del Inundo moderno y 

condicionan su aceptaci6n par parte del escritor. Su presencia despierta sentimientos 

encontrados y ambiguos qne no dejan de reflejarse en las categorias de Spender, pues 10s 

dos ejes identificados, alrededor de 10s cuales giran, por momeutos se traslapan. Lo mismo 

sucede con las propias categorias. Si originalmente Spender a p p a  modemos y 
reconocedores, por nn lado, y contemporineos y no reconocedores, pot otro, bien puede 

encontrarse una combination como contempor&eos y reconocedores, pues nada impide 

que un escritor r e h a  sus caractensticas. En realidad, lac categorias de Spender sirven como 

polos que, en un mapa, ayudan a situar a un escritor y, en especial, a su actitud hacia la 

ciencia y la tknica. 

La revisibn de las categorias de Spender, como mencionb anterionnente, ayuda a 

apreciar mejor la postura de De Torre. En primer lugar, completa el comentario deficiente 

que bace De Torre a1 criticar a Snow. Se  puede entonces comprender por qui  Yeats, Pound, 

W. Lewis y Eliot son considerados "reaccionarios" y "modemos" a la vez, en el sentido de  

que son "hostiles a las ideas de progreso", y par qui, tambikn, sus obras son "documentos 

del espiritu vanguardista", en el sentido de que 10s cambios en las relaciones entre el 

hombre y su medio (cambios que ha traido la modemidad) tienen un reflejo dentro del 

ordenamiento de las palabras que integran una obra literaria de un autor modemo. 

En segundo lugar, estas mismas categorias --contemporheos, modemos, 

reconocedores y no reconocedores-- son examinadas por De Torre en eI apartado anterior a 

"Literama y ciencia" e inctuso detetminan el nombre de dicho apartado: "&lodemoss y 
ucontemporineos~~". S61o que su examen es demasiado ripido, parcial y simplificador. 

Tmnca, por ejemplo, la p m e  de la definition de 10s '"modemos", en la que se sefiala que 

algunos de ellos creen posible convertir a 10s cientificos a una "visibn estbtica modema". Se  

trata justo de lo que De Torre no se propondria realizar, a pesar de la admiracian que 

profesa por la ciencia y sus descubrimientos. Tambikn, a partir de las categorias de Spender 

podriamos pensar que De Torre se encuentra dentro del primer gmpo de 10s "modemos", 



10s que moestran clerta desconfianza ante la idea de progreso, lo cual se compmeba en su 

"lntroducci6n" a la segunda edicion de Hisioriii de 10s iiterati~ras de vangiorda (1965), en 

dor:de manliiesta su recelo ante la mecanizacion y masificaci6n del mundo.j" Xo obstante, 

el que De T o r e  le reproche a Snow que "conviefie en hecho general una cuesti6n 

restringida: la suscitada par [...I el autor de Las h s  c~ilruras y la revolzicidir cienfificr";jS 

pusde !levamos a ubicar al critic0 espafiol en el grupo de 10s "cor.tempor5neas", ya que 

considera que la modemidad tiene dos aspcctos sepnrador, uno cultural y otro literuio. 

Esto demuilstra que ias categosas de Spender son flexibles e inclcyentes. Un escntor puede 

n:ostrar attitudes de modemo, contemporineo; reconocedor o no reconocedor. y moverse a 

trzves de ellas. LZS conirzdicciones que esta situation puede generar responden a que el 

propio tema de la modemidad (en el que deimitivamente hay que incluir el de las dos 

c~lturas) despierta sentimienlos ambiguos y 3ctitudes equivocas. Esto explica, rambiin, que 

De Tome haya desaprovechzdo !o mis  nco de las propuestas de Spencer, relacionadv con 

la discusion dsl problema levantado por Snow, pues su estrategia fue minimizar el asunto 

de las dos culturas, considerindolo marginal: lo cual impidlo que se vomara con 

profund~dad a la respuesta de Spender a Snow. 

Spender analiza 10s efectos de la Revoluci6n Industrial sojre los mecanismos 

intemos de la producci6n poetica y llega a la conclusi6n de que han sucedido dos 

acontecimientos interconectados: 1) Los poetas se han sentido amenazados par un cambio 

en !a conciencia creadora que se ha dado a par;ir de una forma de pensamiento orginica y 

cor,creta (zquella que tiene lugar cuando las palabras y la forma del poema "surgen" 

directamen:e de la expenencia del poeta en su media ambiente, cuando esa experiencia y 

ese ambiente parecen "naturales") hacia olra cientifica y abstracts. En el mundo de la 

irdustrializacion y de la ciencia, de 1% mediciones y de la razbn, se ha forzado a la poesia a 

trm.sfom~arse en una disciplina intelecrdal con el objeto de enfrentar la realidad moderna en 

sus jropios t6rminos y con sus propios slmbo!os; esto ha determinado un cone con el 

pasrdo, cuando los poetas estaban en intimo contact0 con las fuerzas naturales que heron 

al:?ma vsz el ritual de ia vidz; y 2) como resultado de este cambio irremediable ha 

comenzado una revzloraciirn de lo qiie fue alguna vez el lugar piivilegiado de la 

irnaginacion cn la vida y en la poesia. 56 A su vez, este lug= debe permitir que se conserve 

el caracter individual, personal y concieto de la imaginaciirn poitica. Par eso resulta dificil 

para la conciencia po&ica atender a las presiones extemas que no apelan a lo individual 

5' Cf la nor3 26 dc este capi:alo 
. . 
>> - - G r l i i e n r . ~  :c Tone. Hisiorin iie Ins (:ierr:mrc$ ie :e~oi,ig:mrdm, tono lIi: p. 266 

'6 v. SpeEicr.07 cir. p 26. 37.26. 



sino a lo colectivo: "Social conscience can easily work a destmctive effect upon artistic 

conscience, which is not a duty towards society at all but a duty of being conscious as an 

individual and as an artist".57 Y esto ya es parte de la respuesta a Snow (y, en este caso, 

tarnbiin a De Torre), pues explica m a d e  las causas de la brecha entre las dos culturas: 

The ideal and often evoked task for the poet in society is to personalize in his 
work the greatest possible amount and intensity of interest outside his private 
concerns. A world of external impersonal forces must be sacrificially 
reinvented as the poet's inner personal world, so that, for his readers, Ule 
impersonal modem world may be personalized in poetry.5g 

Spender agrega otras razones de la incomunicaci6n entre las dos culturas: 1) la poesia no es 

un esfuerzo cooperativo que lleve a resultados colectivos, como sucede con la ciencia, en la 

cual la contribuci6n personal es ahsorbida en el corpus reunido de conocimientos 

impersonales; 2) la ciencia se prwcupa por ampliar 10s recursos matenales y energbticos 

que pueden ser puestos a disposici6n general, mientras que a la literama le interesa el 

significado que la vida individual time en el mundo en el que estos recursos se ofrecen; 3) 
el concept0 de hellaa en un poema difiere notablemente del de helleza de una ley 

cientifica; en el primero, la intewenci6n del poeta es fundamental, mien- que en el 

segundo, el cientifico intenta pennanecer a1 margen.S9 

Spender seiiala que, evidentemente, Snow siente m& simpatia por 10s cientificos 

porque funda sus argumentos en cuestiones de ignorancia o conocimiento. Los cientificos 

no conocen de literatura y 10s intelectuales literarios no conocen de ciencia. Pero resulta que 

la ciencia es conocimiento mientras que la literatura es creaci6n artistica a partir de aquello 

que puede ser imaginado. En esta distinci6nn, las palabras juegan un papel importante, pues 

la terminologia crea una jerarquia oculta en la que el conocimiento por excelencia es el 

cientifico. Spender arremete precisamente contra este tipo de jerarquias al cuestionar la idea 

de progrew --"progress is nothing mare than a general hope which has been attached to the 

certainty that knowledge and invention will advance. It is a mistranslation of the concept of 

57 Stephen Spendex, op. c i t ,  p. 52. 
58 iden. Esta observac16n time semejanzas con lar propuestar de Shelley en D e f m  de in poerin, 
mencionadar anterionnente. 
59 Esta disrinci6n nene que ver con la oablraleza del pensamiento c~entifico y del pensamiento adstico. 
Mlrorlav Holub, poeu y cientifico checoerlovaco, da un ejemplo muy rignificativo de estas diferencias en su 
poema "Breve reflexi6n sobre la teoria de la relativ~dad": "A Albert Einstein, en plilica I (Knowledge is 
discovering 1 what to say) -- en plStiea, pus, Icon Paul ValCry, I fuele inquirido: I /  Seiior Einstein, ic6mo 
mbabaja Ud. I con rur pensamientos? iLos anata I en cuanto re le ocumn? 1 6 0  aguarda I a la noche? LO a la 
maiiana? /I Alben Emstein replick / Seiior Valkry, en nuertro ofic~o I son lor pensamientos tan singulvrer que 
I cuando sc encuenua alguno I repro que ya no se olvida. 11 Ni en un a50 (Poenzns, Ed. Ctitetedra, 1990, p.45). 



material advancement into the concept of human improvement"60-- o la medici6n de 

mejoras sociales por medio de mctodos estadisticos basados en indices que uniformizan e 

identiiican bienestar material con felicidad. 

Otro de 10s puntos dtbiles que seiiala Spender en la propuesta de "las dos culturas" 

se refiere a las  responsabilidades. El intelecmai literano resuita responsable --por un camino 

bastante complicado-- de 10s efectos de su trabajo. Aunqce sea discutible, ?or ejempio, que 

a 10s escritos de Nietzsche sobre el Superhombre se les pueda achacar la moral de !a 

Alemanla Xazi, esto se hace y, en ocasiones, se llega a aceptar como verdad. En cambio. 

continlie Spender. a1 filtimo que puede seaalarse como responsab!e de sus propios inventos 

es 21 c i e n r i f i ~ o . ~ ~  Spender c;itica la idea de ia neutralidad de la investigaciiin clentificn pma 

enkentar la responsabilidad que Snow coioca en 10s ir.telectua!es como "formadores de 

opini6n". .4demis, age& no es el conocimiento cientifico sino sus efectos 10s que se 

vuelven parte de la experiencia ec la vida modema. De esta manera --y de acuerdo con el 

planteamiento de Spender-., resulta imposible sostener la visi6n de la nectraiidad y pcreza 

de la ciencia porque entonces no sc podria basladar la bellera impersonal y abstracta de la 

ciencia hzcia la experiencia personal e individual del poeta y de sus lectores. Yo habria 

posibilidades de experiencia que brsmitiera? el impact0 de la ciencia, a1 menos en el 

sentido optimista y positivo que reclama Snow. 

E: filtimo punto de este recuento de ias opiniones de Spender desaprovechadas por 

De Torre (y que es ei m& importante para este estudio), es el de la igorancia de 10s 

intelectuales literarios acerca de las cuestiones cientificas. Sobre este punto, Spender 

reconoce: 

Thocgh I do not a p e  with the formula of the Two Cultures, I think that 
within the 'literary culture' itself, it may well be just to criticize poets for their 
iglorance of ;he Feat  advances made by science. But this leads back to the 
problem of imagination. For there are examples enough to show --the effect 
on Colendge's poeby ofhis delvings into abstract ;?hiiosophy is one-. that the 
poetic imagination is hm.ed by absorbing more intelectual knowledge that it 
can digest. The poet can use no more knowledge that he can transform into 
his poem,  the novelist no more than he cul  make the bekaviour and dialogue 
of realized action and charzcters.62 

[bid., p 63 

61 C/;ibid, pp. 6!-62. 
62 Ibrd., p. 59. 



Este reconocimiento es algo similar a la admiration confesada por De Torre. Si este ultimo 

apunta que el conocimiento de la ciencia, par parte de 10s vanguardistas, aparece como 

superficial, Spender advierte contra las posibilidades de una "indigestion". Esto, desde 

luego, no justifrca que el escritor no haga un esfuerzo, dentro de sus posibilidades, por estar 

a1 tanto de 10s avances de la ciencia y que decida quedarse en 10s efectos que estos avances 

le puedan entregar a travCs de su experieucia cotidiana Y esta circunstancia, en mi opinion, 

tampoco otorga a 10s cientificos el derecho a reclamar un apego semi1 de la imaginacion 

poCtica a 10s conceptos cieutiticos en aras de un "respeto" ma1 entendido, ya que esto 

dejaria hem el caracter individual de este tipo de produccion que Spender juzga 

indispensable. 

En suma, De Torre tiene una postura ambivalente, de atracciodrepulsi6n, en tomo a 

la propuesta central de Snow en Las dos culturas. Su comportamiento encaja en la 

descripcion que hace Renato Poggioli del artista frente a la ciencia y a la tknica: 

The machine cult, along with similar cults, maintains an ambiguous and 
equivocal relation between art and science at the heart of modem culture. The 
artist who momentarily lets himself be seduced by the quasi-magic scientific 
Faustianism of modem genius becomes a h p t l y  conscious of how easily in a 
society like ours science gets fatally vulgarized and thereby, distantly but 
directly, produces much of the ugliness of contemporary existence, above all, 
the mass cnlture that avant-garde opposes.63 

Las palabras de Poggioli se ajustan, con so~prendente similitud, al trayecto que De Torre 

siguio: de exaltado y optimista en sus comienzos, cuando escribio Literaturas europeas de 

vanguardia (1925), pas6 a ser descontiado y pesimista en su "Introducci6n" a la segunda 

edicion" de Historia de [as literaturas de vanguardia. Algo similar les sucedib a algunos 

vanguardistas latinoamericanos, como Oswald de Andrade y C h  Vallejo, quienes, 

inicialmente entusiasmados con el nuevo panorama de la modemidad tecnocientifica -- 
vestida con sus artefact~~, miquinas emblematicas y anuncios de una nueva poesia--, 

cambiaron radicalmente al "convertirse" a 10s credos sociales propugnados por el avance de 

la izquierda intemacioual, 10s cuales insistian en sentar raices en la realidad socioecon6mica 

latinoamencana y en la cultura aut6ctona, a veces con visos de xenofobia ante cualquier 

amenaza del capitalism0 imperialista. 

63 Renata Poggroli, The TheoryofAvnnt-Gar-de, p. 140 



El camino de la rnet&fora 

El segundo camino que siguieron las d;st:nciones entre ciencia y literatun, como decia 

antenomente, fue el de las diferencias entre sus estrategias Iingiiistlcas. Hasta la fecha se 

sigue usando --y no s61o con fines d~dkticos--  el estereotipo a e  qile el lenguaje cientifico es 

denotatii-o mientras que el lenguaje litervio es c o m t a t i v  Pareciera que estas cualidades 

de 10s dos discursos fierail ~ntrinsecas, esenclales, y no contcxtuales, de sigificaci6n, de 

icterpretacihn. 

Este enfoque simplista obedece, principalmente. a ros recortes bmscos que se 

1: ,zcleron . en el pasado en arzs de m a  c:encir! positha dei lenguaje. Es necesario recordar i;ue 

la linguist~ca avanzb a grandes pasos mientras su atencibn se focaliz6 en la foma.  No huho 

grandes diiiculrades, por ejemplo. para trabajar cienrificarnente con la sustancia fonica del 

lenguaje, mucho menos si consideramos que se tuvo progesivamerte el auxilio de las 

dlversas iecnologias de anilisis ael sonic!o que fueron surgiendo. S e d n  Greimas, 10s logos 

inaiscutibles de la fonbtica y la fonoiogia, elcanzados par la escuela de  Praza, abrieron paso 

para la renovacibn de los estudos gramaticales que llevb a cabo la escuela de Copenhague. 

Sin embargo, cuando se empezo a intentu sistemat~zar los problemas de la sigificacion. 

!as cosas no fueron tan sencillas, a pesar de que se abordaron con el entusiasmo que 10s 

resultados znteriores en el campo de la fonetica Eabian suscitada. Par eso, para Greimas, la 

sernintica siempte ha aparccido como "Iz p ~ e n t e  pobre" de  la linguistica y tambi6n como 

su rama mis  joven. El olvido, patente y voluntaio, en que se !a mantuvo (su denominacibn 

no se fo j6  sino hasta finales del si_elo XX),  se debi6 no sblo a las dificultades inbinseczs 

que planteaba, sino tamhien a problemas fronterizos. La definici6n traditional de su objeto 

de estudio como "substaxcia psiquica" la hacia tener conflictos temtoriaies con la 

psicologia, la sociol0,oia e incluso ia epistemologa. Parad6jicarnente. este ?Xtirno aspect0 

sinrib tambien pa-a colocarla por encima de todas las c i e n c i a ~ . ~ ~  

Par otra parte; cuando la comente Ce cientifizacion de 10s estudios 1iterar:os -- 
esunto complejo 21 que delicar6 el sigciente capitulo-- asimilo 10s enfoques y 10s m6todos 

utilizados en el campo de la linguistica, la b?isqueda Ce une especificidad de la literature 

que evitarz contaminaciones de otras disciplinas, aspectos ideol6gicos y juicios de valor 

enmascvados tras palabras-fetiches. se eniocb a1 lengcaje. Esto llev6 a deiinir un lenguaje 

afiistico, literano, en oposicibn a uno cientifico, ticnico. Lna de las primeras disiinciones 

64 C/ A. J Greimai. Sr,irdnrrcc c~-mi<,~rtr:i. I?. 7-13 Ax:er de carnentzr todas estas ricisicldes y coil!Tc:os 
di. ia  s;mi;nticz, G;etmns ?a unc ic :r;or pros que !a cn;.on;zm: ' En  efec:o. si Ins c~encies de la ne~dmleza 
prsguntar. c b x u  scr e! hombre e: mundo. !as :?ercias ?el hombic si' ,!antean, de mailera rr& a rnszor 
cxpilc~ra, la cucsubn dc rabe: !o quc m!o y o;:o ilsilificail" (9. Ti. 



que surgieron en el context0 de 10s estudios literarios modemos65 fue la que propuso I. A. 

Richards en su Principles of Litevuy Criticism (1924). Sus esfuerzos por diferenciar dos 

usos del lenguaje --el emotivo y el referencial-- tuvieron bastante exit0 en 10s estudios 

literarios: 

A statement may be used for the sake of the reference, true or false, which it 
causes. This is the scientific use of language. But it may also be used for the 
sake of the effects in emotion and attitude produced by the reference it 
ocassions. This is the emotive use of language. This distinction once clearly 
gasped is simple. We may either use words for the sake of the references they 
promote, or we may use them for the sake of the attitudes and emotions which 
ensure.66 

Por parte de 10s herederos del formalismo mso, la mejor expresi6n de estas distinciones (la 

m k  difundida gracias a la sencillez de su exposiciin) se encnentra en el esquema del 

pmceso de comunicacibn presentado, en su forma acahada, por Roman Jakobson en la 

conferencia "Linguistics and Poetics" (1958), cuyos antecedentes se remontan a las "Tesis 

de 1929" propuestas colectivamente por 10s rniemhros del Circulo de Praga. El esquema de 

comunicaciCIn consiste de varios elementos: emisor, receptor, canal, referente, c6digo y 

mensaje. Jakobson enumera las siguientes funciones, indicando a cu&les de  10s eiementos 

anteriores se da Cnfasis en cada una de ellas: ernotiva o expresiva (emisor); apelativa 

(receptor); referencial o informativa (referente); fktica (canal); metalingiiistica (c6digo); 

pot-ica (mensaje).G7 La oposici6n que nos preocupa --denotacibn~connotacibn-- se situm'a 

principalmente entre la funci6n referencial o informativa y las funciones pobtica y emotiva. 

En realidad, las anteriores son dos versiones, entre muchas otras, que evolucionaron 

de la oposicibn original entre denotacibn y connotaciirn, la cual es bastante mas antigua. 

Viene de la terminologia manejada por John Stuart Mill, quien, a su vez, la tom6 de la 

16gica escoiistica.68 No es aqui lugar para hacer historia detallada de estos tirminos, pues 

- 

65 Me refiero a lo que llamo en el riguiente capihllo, "la segunda ola de cientifmci6n de 10s esmdios 
literaria". 
66 I. A. Richards, Pnndples of Ltterory Criticism, p. 267. Todo el capimlo XXXlV "The Two Uses of 
L q g g e "  esti dedicado al tema. 

67 Un acelente comentario a las funciones del lenguaje de Roman Jakobson y su valor se puede consultar en 
HaraIdo de Campos, "Comnnica@o na poesia de vanguards" (1963) en A orte no horizonre doprovdvel, pp. 
131-154. 
68 Cf Jean Dubox el. 01,  Dzecio,?orio de liingustico, pp. 139-140, 175-176. ED este diccionario se da la 
ri,-ente definicidn de "denotaci6nW: "La denotacibn es el elemento estable, no rubjetivo y analizablc fuera 
dd dimno, de la signlficaciirn de una unidad l&xicica, rnienms que la connotaci6n esti canrtihlida por sur 
elementor subjetivos o variables segijn los cantextos". 



han adquirido diversos valores, especialmente en el campo de la fil0sofia.~9 Lo importante 

es seaalar su persistencia y la manera en que Csta ha contribuido a mantener la brecha de las 

"dos culturas". Uns versi6n mucho m k  reciente de este aspecto la ofiece el conoci?o 

manual Teoria iiferaria, de Rene Wellek y .4ustin Warren: 

El Iengua~e cientifico ideal es puiamente "denotativo": tiende a una 
correspondencia ieciproca entre signo y cosa designada [...; 2 un sistema de 
signos como el de las matematicas o I2 Ioglca simbhlica; su ideal es un 
lenzuaje universal como la characreriszicn iiniversa!is que Leibniz habia 
comenzado 2 proyectar a fines del siglo XVIII. Comparado con el lenguaje 
cientifico. el literario suelc resultar deficiente en cienos aspectos. Abunda en 
ambigiiedades; como cualquier olio lenguaje hisr6;ico, esti lleno de 
homonimias, de categorias arbitrarias o irracionales, como el genero 
,matical; esta transido de accidentes hist6ricos, de recuerdos y de 
asociaciones; en una palabn, es sumamente "comotati\-o".'o 

Auxque Wellek y Wzrren aciaran que, al hablar de lenpaje cientifico; se refieren 2 un 

"ideal" y, mis adelante, que el lenguaje l~terano esti mucho m k  profundamente insetto en 

la estmctura bisthrica del lenguaje y tiene un lado exprzsivo y pra,matico que el lenguaje 

cientifico tratari siempre de reducir todo lo posible. el hecho de usar indiscriminadamente, 

por un lado, ias expresiones "uso literxrio del lenguaje" y "uso cientifico del lenguaje", y 

por otro, " l e n ~ a j e  literario" y "lenguaje cientifico", crea una ambiguedad que se resuelve a 

favor de estas 6kimas. Es decir, se tiende a subrayat la existencia de aos lenguajes y no de 

dos usos y sus respectivos y complementarios contextos 

El mismo problema se presenta en Teoria de lo lirerarura de Vitor Manuel de 

Apia r  e S:lva. Este autor, despub de repasar las funciones del lenguaje de Romvl 

Jakobson, insiste en se5alar como caracteristica del "lenguaje litemion su aspecto 

profundamente connotative en oposici6n al denotativo, propio de la ciencia; la filosofia, el 

derecho, etckte~a.'~ En seguida, el autor aclara que la comotacion no puede ser !a base de 

la deimicihn del lenguaje literario (el politico, el mistico y el coloquial, tambikn paflicipan 

de ella); introduce otros timinos similares para matizar el siaificado de esta caracteristica 

--tenxinos cono "ambigiiedad", '~plurisignificaci6n" y "polivalencia"; )i temina, en su 

intento por definir lo que es la literahra, por recumr a otros conceptos: que pertenecen a 

otras esferas, como el de que la obra literaria "da vide a un universo de ficci6n". Sin 

69 Cf An:oni Martinez R:z y Jaidi Cones Moratb. Oiccio,!m-io deflloiofio H r i - o r  en CD-ROjLI, ennads  de 
"connotaci6n" y "denotacl6n''. 

Rer.6 Wellek y Xurtln \Vanen, Teosn iiieroni. pp. 27-28. -. ' ' C/ Vitor Manuci =e Aoulrr e Sllvc, Teorin rie io iirernnoa. pp 15-ZL. 



embargo, a pesar de estas obse~aciones, Aguiar e Silva consewa la idea de que existe un 

"lenguaje iiterario". 

Por el lado de la ciencia, esta distinci6n viene de la depuracibn y vigilancia a la que 

se suponia que el lenguaje debia ser sometido para cumplir con la "objetividad" o 

"univocidad" de la ciencia. Esta caracteristica h e  subrayada durante el positivismo como 

condici6n para la producci6n de conocimientos cientificos. Se le exalt6 tanto, con el 

cienrificismo, que su intention original llego a distorsionarse. Sus origenes se pueden 

rastrear hasta el mismo surgimiento de la producci6n textual de corte cientifico confrontada 

con la propuesta subjetiva del ensayo. A1 respecto, James Paradis traza un contrapunto 

interesante entre las estrategias literarias de Michel de Montaigne y las de Robert Boyle: 

For Boyle, as for Montaigne, essay referred both to the literary form and to the 
speculative or experimental action itself. Hence, the literary strategies of 
Montaigne and Boyle were uniquely constitutive of their literary ends, for the 
text was held by both to summon forth the thing itself. For Montaigne, text 
became self, in an act of mimetic self-reconstitution; for Boyle, text became 
experimental action, in an act of material dramatization. In this parallelism, 
however, also lay a decisive literary divergence. For, in adapting the essay to 
the goals of the experimentalist, Boyle shifted its focus from the internal, 
psychological world of Montaigne's uniquely personal speculations to the 
external, physical world of replicable material process. In so doing, he 
transformed the self, an uniquely expressive intelligence in Montai~e 's  essay, 
into a passive instlument of observation, reporting on self-demonstrated 
material truths. Boyle's experimental essay thus became the l i t e m  expression, 
par excellence, of the motto of the Royal Society, NuNius in Verba (On the 
word of no man) --a literary nullification of the self, in virtue of its 
objectification in the text. This epistemological convention has long been a 
mainstay of two-literatures dualisms.72 

MAS adelante, Paradis complements este paralelo con otro entre Montaigne y Francis 

Bacon: 

Montaigne seeks the mimetic reconstitution of the self by incorporating his 
very personality, including imperfections, into the text; Bacon demands the 

72 James Paradir, "Montaige, Boyle and the Essay of Experience" en George Levme, One Culture, pp. 60-61. 
El principal escnto de Boyle que Paradis analiza es "Proemial Essay, ... with Some Considerations Touching 
Experimental Essays in General" (1661). En cuanto a Montai~ne, se centra en sus Ersois y e n  el prefacio de 
1580. 



isolation of the self from the text, because the individual who mingles seif with 
obsen,ation distons the image of the world.'j 

La manera como Paradis vincula a 10s ires autores, tanto a trav-ts del aspect0 i;:erano del 

texto cuanto de la actividad experimental o especulativa incorporada en Qte, muestra c6mo 

el foco diferenciador entre literatura y ciencia puede localizarse mejor en el papel que juega 

el q e t o  en el discurso. Ambas propuestas pretenden cocificar la expenencia, pero de 

diferentes naneras, que recuerdan ejes como objetivo-subjetivo o impersonal-personal. 

Esras reflesiones tambien llevan a subrayar la presencia de estrategias discursivas ret6ricas 

en el campo de !a ciencia. estrategias que no dejan de tenei una dimensi6n literaria, la cual 

rssalta cuando ss  x8e confiontada con la propuesta ensayistica de Montaipe.  

Lo cieco es que la cieccia y la iiterztura, en sus procesos creativos, continlian 

atrzresando un campo comiin: el campo de la rnetzfora. Metafonzar, dice tksttiteles, es 

percibir lo semejante. .Ahora bien, esta semejanze cumple funciones diferentes. En 

oceslones nos presenta m a  "verdad", pero ec  otras crea una ilusi6n de verdad. En un caso 

es instrumento de conocimiento, pero en orro es representacibn que mueve el espina.  

TambiCn la metifora puede ir desde la figura ret6nca, que se focaliza en la palabra, hasta la 

frase que extiende su sig.ificado a toda su estructura; desde el simple acto de 

denominacibn, hasta el x i s  complejo de predication, desde el aislamiento de las palabras, 

como en un aiccionario, hasta su contextualizaci6n e interacci6n compleja en Ia h e y  en 

el acto de la enurciacion. La metafora puede ir de una simple combinacion ornamental de 

palzbras hasta un rnodelo cientifico de interpretacibn de un fenomeno. 

Todos estos problemas d e  gan complejidad que se dan a!;ededor de la metafora son 

considerados por Paul Ricoeur en su Iibro La metd,Cora ,iiva y pueden servir pa= explicar el 

trvlado de las rnetaforas provenientes del c a ~ p o  de la ciencia hacia el campo de la 

literaturz. Toda teoria cientiilca f e n e  ilna forma lingiiisticz. o un modelo qile necesita ser 

desciito a m v e s  del lenguaje, y la utilizaci6n del lenguaje siempre conlleva nna operacion 

metaf6rice.7Qsta caracteristica es subrayeda por Max Black en !vfodelos y metiforas. Para 

Black, hablar ce rcodelos en relacion a una teoria cientifica riene ya un cieno sabor a 

metifore. Despues de proponer una clasificzci6n de 10s distintos tipos de modelos en e! 

camp0 de !a ciencia --a rscala (simulacros), analogicos. mateniticos y teortticos-- subraya 

su valor como imagenes o fonnas de repiesentacion litiles (y a veces indispensables) para 

reemplaza; abstrzcciones y formulaciones matemiticas. con fines de comprensih, 

manipulaci6n ? investlgacion, y no de sustitucion. El uso de modelos como "ficciones 

-. , .. . - ! r i d  p. i O  E! pr:ilcipa! escnro 6s ancon a! que re refiere ?aand:s es el ~Vovum 0rgonu.n (1523). -. - Cf Pzul Ricoe;r. LC ,,:eii~om ?.a; estucios I-1v. pq. 1 !L!SS. 



heu6sticas" -dice Black-- arriesga enunciados existenciales a cambio de las ventajas de una 

explicacion. Aunque el precio es la vigilancia constante para evitar la intromisi6n exagerada 

de la fabula filos6fica o de la alegona literaria en la btkqueda racional de una verdad, 10s 

beneficios son irrenunciahies.75 
Por otra parte, Paul Ricoeur recuerda que el estudio de la metgora ha llegado hasta 

nosotros como parte desgajada de una disciplina en total desuso: la retirrica clasica. Dicha 

disciplina se entiende, grosso modo, como el arte de usar adecuadamente el lenguaje para 

presentar pruebas y persuadir. Sin embargo, dicho arte no es exclusive de la esfera de la 

politica y de la oratoria. Ni tampoco del recuento de la historia, del relato testimonial o de 

la kc ion  realista. Tambiin esta incorporado en el desarrollo de la ciencia. POI ejemplo, 

Paul Feyerabend describe la manera en que Galileo, en su Didlogo (1639), utiliza un 

mitodo de argumentacibn basado en la teoria de la anamnesis de Platbn, como tactica para 

introducir ideas nuevas y revolucionarias que tengan la apariencia de proceder de una 

fuente estable e inalterable y asi evitar sospechas de subversi6n. Feyerabend califica esta 

t h i c a  como parte de 10s instrumentos de persuasibn de Galileo que incluyen tanto el 

"huco psicot6gicor' como la propaganda.76 

Esta caracteristica del discurso cientifico ya hahia sido sefialada por T. S. Kuhn en 

La erfrucfzrra de las revoluciones cientificas, donde da un panorama m k  amplio del 

desarrollo de la ciencia. Para el antor, una vez que un paradigma cientifico pierde solidez en 

su argumentacibn persuasiva, en su aparato retdrico, puede llegar a conveitirse, con el paso 

del tiempo, en f i ~ c i 6 n . ~ ~  Ha sucedido asi con las teorias acerca de la estructura de la 

materia hasada en 10s cuatro elementos, con la teoria sobre la naturaleza de la combusti6n 

basada en la existencia del elemento misterioso llamado flogisfo, o con las teorias de la 

existencia de dter para justificar la propagacion de las ondas Iuminosas en el vacio. Sin 

embargo, tambien hay cambios m& sutiles. Por ejemplo, con el surgimiento de la Teoria de  

la Relatividad, las leyes de Newton se han llegado a considera como un caso especial de 

las de Einstein, a pesar de que, como apunta Kuhn, 10s cambios en conceptos como el de 

7i Cf: Max Black, .Modelosy metiforor, pp. 216-231. 

76 Paul Feyerabend, Conno el mitodo, pp. 54-88. Las propuestas de Feyerabend serb retomadas por el 
esmitor Nbano Severo Sarduy, enusiasta y practicante de las "neovanguardtas" de lor 6 0 s  sesentas y 
wtentas, en su libra Lo nuevo inesrnbzlidod (1987), y form& park sustantiva de ru formulaci6n de un rrmo 
rmiate:  el neabmoco. 
77 T S. Kuhn, Lo er tn~turo  de 10s revolueiones cieni@c(~s, pp. 149.155. Pam Kuhn, 10s paradigmas son 
"&cioner clenrificas universalmente reconocidas que, durante alglin tiempo, proporcionan modelor de 
pmblemar y soluciones a una cornurndad especifica" (p. 13), y las revohciones cientificas aparecen como 
"apllos epirodior de desamllo no acumulativo en que un aniiguo paradigma a reemplazado, 
compktamente o en pane, por otro nuevo o incompatible" (p. 149). 



"mzsa" indican transfonnaciones revolucionanas que hacen irreconciliables 10s dos 

paradigmas.'s 

El hecho de que 10s procesos creztivos; tanto en la ciencia como en la literanur 

atraviesen el campo de la metifora, explica tambiin que exista una pennezbihdad 

imponante y productiva en a rbas  direcciones. En el caso de la ciencia, Lorena Preta apunta 

que es interesante obsemar c6m0, en los momentos iniciales del nacimiento de algunas 

teorias, se TeculTe no s61o a 10s campos contipuos a la propia investisaci6n. sino incluso a 

otros mcy aistu~tes. La "contamination" resulta fecunda y es posible po:que las ideas, antes 

de ser fonnaiizadas, viven, en la mente individual y social, una vida ae superposiciones, 

contrastes y a!rernancias. como simples aglomerados todavia infomes, especies de 

"hibriaos en trinsit0".~9 En el caso de la literaturz, y en el mas especifico de los 

movimientos de vanpuardiz, ia admiracidn y el respeto hacia !a ciencia, seilalados por 

Guillerno de Torre, llevaron a muchos escritores a incovorar metiforas cientificas en sus 

tra~ajos literarios. Los detalles de este proceso obedecen, sin duda, a la fomlaci6n particular 

de cada autor y a su relaci6n personal con el universo cientifico. No obstante. es posible 

sefialar algunas caractensticas generales. 

En pzmer lugar, el escritor suspende la vigilancia estricta que el cientifico mantiene 

sobre lo que Max B!ack llama "ficciones heunsticas". El mode10 o metifora enfatiza 

entonces s~: calidad estetica, y su papel instrumental pase a un s e ~ n d o  piano. Xo obstante; 

esto no quiere decir gue sus vinculos con el campo de la ciencia dejen de fcncionar por 

complete. Las resonancias cult~~rales cue le son propias, independientemente de su hnci6n 

insirurnental dentro de ia ciencia, generalmente se mmtienen y son explotadas par el 

escritor. Fonnan parte de 12 fascinaci6n que originalmente lo cautivd. Bolis G. Kouznetjov 

describe estas peculiaridades estkticas de la ciencia, en el context0 mis amplio 6e la cultura, 

12s cuales casi sicmpre se conservan, despuis de las apropiaciones a que las sornete un 

Las conquistas cienti5cas alquieren in?lofialidad no como eslabones de una 
evo!uci6n irreversible sico por ellas mismu, en su forma transitoria, tal como 
se conserra a lo krga de 10s siglos; adquieren inmortalidad como valores 
artisticos y no envejecen como movimientos del pensamiento humano, como 
testimonios de su potencia, de su ficura y de sr. audacia.80 

CJ Knhq, op. c:r2 p?. :62-165. 

79 CJ Lorenz ?~ctr. "Pens..; ima~inando" ex Jmd,oores) meidTDros de 10 cmcro, p. I 2  

Boris G Komerjov,  "Est6rca 5c I: clenciz. no cl8s:ca" en Didgenes. ro .  i 15, or050 I9Si .  Caordinacl6n 
de Iiurran:da6es, LUAM, p 101. 



En segundo lugar, el escritor, a1 utilizar las metaforas gestadas en el campo de la 

ciencia o recicladas a travb de 61, busca cumplir con la misi6n que, como vimos 

anteriormente, Wordsworth encomienda al poeta que camina a1 lado del hombre de ciencia. 

La concretizaci6n. la transfonnacion de abstracciones en sensaciones, contribuiri a 

aproximar 10s tiempos en que 10s objetos de la ciencia sean mis familiares a1 c o m h  de la 

gente, especialmente a travks de sus imageries y met&foras. De esta manera, la apmpiacion 

realizada puede proponerse alcanzar la meta que Spender le seiiala a1 poeta en el mundo 

modemo: personalizar lo impersonal. 0 bien, orientarse hacia la otra linea que es posible 

identificar en la modemidad, la poesia pura, en cuyo caso las abstracciones del mundo de la 

ciencia se verin transfonnadas en fruiciones intelectuales, en juegos conceptuales cuya 

principal caracteristica seri desdibujar la aspiration a la univocidad que define a la 

producci6n cientifica. 

La ciencia y las poeticas de vanguardia 

En su constante reflexion sobre la creacion literaria --en gran pane motivada por la euforia 

de lo nuevo en que jngaban un papel primordial tanto 10s descubrimientos cientificos como 

sus concretizaciones tecnologicas-- 10s vanguardistas IatinoameIicanos emitieron una serie 

de propuestas sobre el nuevo tipo de arte que defendian. Dichas propuestas recibieron 

formas muy variadas: desde prologos a libros o editoriales de revistas, hasta las frecuentes 

exposiciones de principios en diversos manifiestos. Sin embargo, dichos textos no fueron 

solamente vehiculos de ideas, sino tambibn la ejecucion misrna de 10s principios propuestos 

en su propio cuevo textual.81 De ahi que a menudo se aventure la opinion radical de que lo 

b i c o  valioso que dejaron algunos movimientos literarios como el dadaism0 y el futurismo 

fueron sus manifiestos. No obstante, lo realmente impofiante en este tipo de textos es que 

en ellos teminaron conviviendo el espiritu creativo-artistic0 y el tebrico-critico, 

aproximacion que Spender define como uno de 10s lastres que tiene que cargar el pueta 

moderno, pero que Huxley defiende al considerar que el hombre es un ser anfibio que 

habita simultineamente varios universos.82 Por otra p&e, en ocasiones, estos pre-textos 

funcionan como verdaderos "instructivos" de lectura sin 10s cuales las claves de la poetics 

del autor, o del ismo al que se afilia, pelmanecen en la oscuridad. Por lo mismo, la relacion 

simbi6tica que establecen con 10s textos m b  orientados a la creaci6n provoca que su 

81 Cf Silvio Curtro, Teoria e poiinco do nioriernirnto hrosrlerro, p. 59. 

82 Cf Aldous Huxiey, Lzferonirop eienao, pp. 117-1 18. 



eusencia deje al lector como si estuviera ante mensajes aitamente cifrados, hennkticos, 

refractanos. 

Este tipa de manifestaciones hibndas obedece a razones que tienen una iarga 

historia, cuyos comienzos se pueden situar en la rebelion que se dio en el sigio XIX contra 

las academia 1- sus sistemas de reglas y generos. Segiin Wylie Sypher. la confianza en el 

metodo --especialmente en pintura-- fue una caracteristica dei Renacimiento; periodo en el 

cue1 la artesania med~eval se transformaba en manifestzcion de un nuevo tipo de 

experiencia llamado are .  La academizac~ha de esa experiencia provoc6 reecciones de 

rebeli6n que se dieron a conocer en 10s experimentos del realismo, del impresionismo, del 

simbolismo y de la decadencia, 10s cuales tllvleron progamas semejantes a un metodo 

c i e n t i i l ~ o . ~ ~  Testos como A Pi~iiosopi~y of Compositioi~ (1846) y i71e Poef~c Principle 

(1848) de Edgar Allan Poe; el soneto "Correspondances" (1855) de Baudelaire; La 

".ilchimie du vrrbe" (1873) de Rimbaud; el poema " l r s  poetique" (1874) de Verlaine; Le 

Ronian erpi,-i1~1e11tal(1880) de Zola; y el "Prt-face" a Un coup de iiis (1897), entre muchos 

otros, dan una Idea de esta obsesi6n por el mitodo, que estabiece un vinculo de trensici6n 

imposante de ias preceptivas acadimicas a las propuestas de las vanguardias. 

Las vanguardias son detinitivarnente la continuaci6n y exacerbaci6n de estas 

zctitudes. En ellas se exhibe con mayor fuerza el cambio fundamental en 10s actos poiticos 

que Hugo Friedlich identifica en las propuestas de Edgar Allan Poe. Este cambio es: a1 

mismo tiempo, una afirmaci6n del mitodo y una inversi6n de lo que venia siendo aceptado 

por las pokticas anteriores: "0 que parece ser o resultado, ou seja, a "fonna", i a origem do 

poema; o que parece ser a origem, ou seja; o "sipiiicado", i o resultado".gs Se da una 

inversiirn en el proceso creativo, pues la atenci6n del poeta se vueica sobre sus materiales. 

De ahi la fascinaciiin que suscit6 "la palabra" en la concepci6n posterior de la "?oesia pura" 

y de las poiticas, como iz de \'aliry, que se basan princ:palmente en el acto de la lectura. El 

dominio cientiiico-ingenied de 10s reccrsos poiticos, a travk de cn mito50, convivid 

tmbiCn con uno de 10s imperatives que compartieron la mayoria de las vanguxdias, "crex 

y no copiar", consipa presente, por ejernplo, en "Non servjam" (1914), ae Vicente 

Huidobro , sobre el que vo!vere. Esta es una de las razones por las cuales 10s vanguardistas 

Insistieron tanto en la reflexi6n alrededor de la metifora, 

Por otra parte, 10s impulsos anticientificos. principalrnente antitecnol6gicos --a 10s 

que me referi anteriomente a1 mencionar la protest2 de Shelley en su Defensa de iapoesia 

como una de sus rnb importantes fuentes-- tarnbier. %stin presentes en Bandelaire, poeta 



emblemitico de la modemidad. Coma propulsor del cambio de acepcih del ttnnino 

"modemidad". Baudelaire abri6 las puertas para que Rimhaud hiciese explicit0 el 

mandamiento "11 faut @Ire absolutement modeme". El imperativo daba c u e p  a un estado 

de crisis constante entre dualidades como lo transitorio, lo fugitivo y lo contingente, por un 

lado, y lo etemo e inmutable, por otro; o entre la decadencia y opresion que habia traido el 

progreso a las urbes y la sensacion de la existencia de una nueva, misteriosa y fascinante 

belleza. A estas tensiones se agega una m h  que completa estas caracteristicas de la 

modemidad. Si par una pane Baudelaire proponia que el escritor era victima del progreso -- 
su ejemplo mis conocido del caso es el retrato que hizo del autor de The Raven en Edgar 

Allun Poe, su rida y stts trabnjos (1852)--, por otra afimaba que la bell- es el producto 

de la razon y del cUculo, que la metifora debe adquirir la exactitud de las matemiticas o 

qne la fantasia es la mas cientifica de las facultades. Lo paradojico en Baudelaire, seglin 

Friedrich, es que la poesia, que se evade en la irrealidad ante nn mundo cientificamente 

descifrado y tecnificado, exige para crear esa il~ealidad la misma exactitud e inteligencia 

por la cual la realidad se tom6 estrecha y bana1.85 

Esta actitud ambivalente hacia la ciencia y la tecnologia continuo dmante el period0 

de las vangardias. El caso de Gui l lmo  de Torre, comentado en piginas anteriores, parte 

de ahi y se prolonga para confluir con la propuesta de "las dos culturas". A nive! de la 

expresibn, esta actitud puede ser ubicada en las dos corrientes de la lirica modema que 

sefiala Hugo Fri&ch. Por una pane la linea que viene de Rimband, fomalmente libre y 

alogica, y par la otra, la que cultivo Mallarmt, una lirica del intelecto y de la severidad de 

las fomas. Ambas fueron presentadas programiticamente en 1929 --dice Friedrich-. 

mando Breton afim6 que "Un poema debe ser la derrota del intelecto" y Valev proclam6 

que "un poema debe ser nna fiesta del intelectoM.86 A partir de esto 6ltimo podemos 

entender que, a1 lado de las propuestas programaticas constructivas en las que se postula un 

mAtodo, una serie de reglas y de metas, como es el caso paradigmitico del futurismo, con 

su Manifiesto ticnico de la lilerutura futurists ( 1  91 2) ,  se den propuestas demoledoras como 

la que aparece en "Manifiesto Dada 1918" de Tristin Tzara: "Detesto la robusta objetividad 

y la armonia, esta ciencia que todo lo encuentra en orden [...I estoy contra 10s sistemas, el 

sistema m k  aceptable es, por principio, no tener ningun0".8~ Esta presencia c o n t r ~ a  a las 

euforias del progreso seri fundamental para 10s primitivismos y, por ende, para 10s 

nativismos que explotarh el mundo de lo mitico y buscarin la desintelectualizaci6n. En 

Cf Hugo Ffiedrch, op. cil, pp. 41-42.57. 

86 Cf Hugo Friednch, Eslrucruro de In Itrim modeno De Biiudeloire a nuesIroi dim, p. 225. 

87 Tnstan Tzara. "Mamfiesto Dada 1918" en Ida Rodriguez Prarnpalini y Rita Eder, Dodo docirmenror, p. 
145. 



regiones atrasadas desde el punto de vista tecnocientifico. como es el caso de 

Latinoamerica, estas conientes tuvieron bastante resonancia porque, en algunos casos. 

como el de Oswald de Andrade, a?rovecharon la tradici6n de las visiones utopicas y 

paradisiacas de America, la imagen del agotamiento de la Europa de posguerra, y 10s 

a\.ances del relativismo cultural surzido del desarrollo de  la antropologia, para cuestionar 

incluso !as formas de construir el saber. 

En Latinoambnca, 10s avatares de estas tenslones se pueden rzstrear principalmentr 

en los postulados "teoricos" sobre la metafora o sobre 10s procesos de composici6n que 1 
lanzaron movimientos como el ultraismo argentino o autores como \licente Huidobro y 1 
Mario de Andrade. En ellos, se trasluce un pretendido "rigor cientifico", una necesidad de ! 
"eievarse", en objetividad y sistematicidad, al nivel del d~scurso de la ciencia. Sin embargo, 

tamblkn cs frecuente que este gesto de "mimetismo" se vea oscurecido por una mueca de I 

descrkdito, resultado de la creciente conciencia de la relatividad del conocimiento, de que 

10s datos y 10s obje:os pueden estar subordiados a 10s parametros de obsen-aci6n 

escogidos. POI ejemplo, en sus ".Apuntaciones criticas" (1921). Jorge Luis Borges hace una 

brillante nivelacion entre la metiiora cientifica y la metifora poetica: 

KO existe una esencial desemejanza entre la metifora y lo que 10s profesionales 
de la ciencia nombran la explicaci6n de un fenomeno. Ambas son una 
vinculaci6n tramada entre dos cosas distintas, a una de las cuales se la trasiega 
cn la otra. Amhas son igualmente verdaderas o f a l s a ~ . ~ ~  

Tan rilida es una coma la otra en su conformaci6n de la "realidad". La intention de este 

Borges ultraista es claramente romper la hexemonia de la posesion de la "verdad" que la 

propia ciencia, auxiliada por ei cientificismo, sus faniticos y sus distorsiones, habia tejido a 

su alrededor. Sin embargo, mis  adelante, en su argumentaci6n se puede distinguir un afin 

de objetividad analitica, de "predicci6n8' o, como t.1 dice, "verification", a1 mismo tiempo 

que una impaciencia e incomodidzd padecida ante las clasificaciones necesarias para 

realizar su exposicion. Despues de haber estudiado algunas de las formas que toman las 

metiforas, Borges comenta: 

Pero es hiitil prosezuir con esta labor clasificatolia comparable a dibujar sobre 
papel cuadriculado. He analizalo ya bastantes metiforas para hacer posible. y 
hasta casi segura, ia suposicion de que en su g a n  mayoria cada una de ellas es 



referible a una formula general, de la cual pueden inferirse, a la vez, 
pluralizados ejemplos.89 

Aqni podemos ver rasgos de 10s procedimientos de generalizacion y de inferencia propios 

de un "mttodo cientifico". El movimiento que Barges realiza es doble. Si primer0 equipara 

la explication cientifica con la metifora literaria, despu& mimetiza 10s procedimientos de 

la ciencia como recurso legitimador, es decir, considera que ha analizado suficientes 

ejemplos para sustentar una "formula general". 

Otro caso interesante es el de M&io de Andrade. En su Preficio Inieressantissimo 

(1922.1924). escrito en forma venificada, el escritor brasileiio invita a los lectores a 

desal'rollar teorias, ya que todo mundo puede hacerlo. ~l expone la suya, la del verso 

m6nic0,  simultaneista. Con detalle, va explicindola. Primem re& el comentaio de 

Victor Hugo, quien, a1 escuchar el cuarteto del Rigoletto, afirm6 que si le dieran la facilidad 

de combinar simultbeamente varias frases, verian lo que seria capaz de hacer. M&o de 
Andrade explica que la armonia poitica no se realiza como la musical, porque las palabras 

no se funden como 10s souidos sino que su fusion se da en la inteligencia. En seguida, 

desmiente las formulaciones que Jean Epstein expone acerca del simultaneismo en "Le 

Phenomkne litt6rairen (1922). Para M&io de Andrade, Epstein comete 10s mismos errores 

que Victor Hugo. Por liltimo, se apoya en el psic6logo Theodule Ribot para decir que la 

inspiracion es un telegmma que el subconciente envia al consciente: 

Ribot disse algures que inspiraqio 6 telegrams 
ciliado transmitido pela atividade inconsciente 
B atividade consciente que o traduz. Essa 
atividade consciente pode ser repattida entre 
poeta e leitor. Assim aquele nZo escorcha e 
esmiuqa friamente o momenta lirico; e 
bondosameute concede ao leitor a gloria de 
colaborar nos poemas.90 

La propuesta psicologista de Mitio de Andrade se ajusta a la idea del lector participante que 

ya fue mencionada. El autor prosigue su exposicion elaborando una curiosa fibula en que el 

personaje Darn Lirismo desembarca de Eldorado del lnconsciente a la t iem del Consciente, 

donde es sometido a1 examen midico de la Inteligencia, para ftnalmente pasar par una 

inspecci6n aduanal: la Censura, descubierta por Freud. La jocosa historia telmina con la 

89 Jorge Luis Boiges, "Apuntaciones criticas" en Hugo Vemi, Lor vonguadros lilernrrm en 
Hzrponoarnincu, p 259. 

90 MBrio de Andiade, Poesin~ complelor, p. 35. 



afinnacion de que tanto Dom Lirismo como el autor son contrabandistas que, aunque 

consiguen pasar sus mercancias sin pagar derechos, no pueden librarse de las inyecciones y 

10s tonicos porque es psicol6gicamente imposible. 

El texto esta plagado de muchas otras citas y menciones de autores como Renan, 

Wagner, Bilac. Marinetti, Pitigoras y 4figot. Recurre constantemente a la iroaia y a la 

parodia. aplicandolas no solo a otros autores sino al propio discurso. La singular manera 

con que el texto abre, "Leitor: Esti fundado o Des\:airismo", refue~za su tono anrisolemne y 

demoledor cumdo, al final, sorpreslvamente aeclara: "Todo este prefacio; com todo o 

disparate das teorias que contem, n3o vale coisissima nenhuma [...I E esti acabada a escola 

pottica 'Des~air ismo"' .~~ 

Tambien en A escrava qiie niio i isnzirn (1924), MvIBrio de Anerade hace prbtamos 

de! universo cientifico, esta vez a1 estilo fvturista, utilizando nomenclatura mateminca. 

Presenta su propuesta en forma de una ecuacion: "Necessidade de expressso + necessidade 

de comunica@o + necessidade de acio T necessidade e prazer = Belas .etes3'?2 la cual 

esplica despubs punto por punto para corregir la f6tmula Lirismo T Arte = Poesia, de Paul 

DermCe. y dejar perfeccionada su teoria de la "Polifonia poetics". Con todo y 10s gestos de 

descredito a trai-es de la ironia, las propuestas te6ricas e s t b  presentes. 

?or su pafie, Vicente Huidobro, en su manifiesto "Xon semiam" (1911), tambih 

hace uso del recurso de la ?arabola p a n  exponer su versi6n del principio "crear y no 

copiar". el cual se integari mis tarde 2 su doctrina de la poesia creacionista: 

Y he aqui que una buena maiana, desput-s de una noche de preciosos suefios 
y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a ia madre Satura: :Van 
semian?. 

Con toda la fuerza de sus pulmones. un eco traductor y optim~sta repite en las 
lejanias: "Yo te servlre". 

La madre Satura iba y2 a fulminar a! joven poeta rebelde; cuando bste, 
quitindose el sombrero y hacienao cn gracioso gesto, ex clan;^: "Eres una 
viejecita encantadorz". 

Ese izwi sei?,iam qned6 grabedo en una matiana de ia histori2 del mundo. KO 
ere gnto capnchoso, no era un acto de rebeldia superficial. Era el resultado de 
toda una evolucihn, la scma de mt!tiples expenencias.?j 

.A1 iguzl que s; el caso de Miso  de hd rade ,  la fibula le infunde al :exto un tono jocoso. 

Sin embareo. ez el Cltirno parrafo ciiado. Hu~dobro reviste la propuesta cce v2 a presentar 

91 \ l i r .u l e  A n h i e ,  Pocifos cconip!eiai. p. 1';. 38. 

92 \ILr;o t e  A n h A c .  ?A eicr l ia  qcc cso 6 liaum" en jorac Sihwun.,  op czz . p. 126 

9: kce?.!e Exido5ro. "Xo: Scniax' '  i 191.) ec Euao Ver2~1. 0:) c,!. 2 20: 



dc la trascendencia y seriedad que juzga necesarias, ya que de ninguna manera se trata de 

una "rebeldia superficial" (acusacion frecuentemeute lanzada a 10s ismos), pues se trata del 

resultado de un proceso evolutivo. Hay que recordar que la teoria de la evoluci6n en un 

campo metaforico fecundo para las vanguardias. Las ideas de pro,mso y de lucha por la 

supervivencia entre 10s individuos y las especies --con todas las simplificaciones, 

mitificaciones y tergiversaciones que estas ideas habian amastrado para entonces 

(recuirdese, por ejemplo, L'Pvolution des genres dans i'histoire de la iittirafui-e (1890) de 

Bmneti6re)-- eran temas frecuentados por 10s vanguardistas. 

Mis  adelante, en "La creation pura. Ensayo de estitica" (1921), Huidobm hace un 

llamado para reorientar el entusiasmo artistic0 de la boca ,  que habia provocado una lucha 

entre diferentes concepciones individuales y colectivas. Explica que 10s problemas estiticos 

se han vuelto a poner de moda como en tiempos de Hegel y Schleiennacher: 

No obstante, boy debemos exigir mayor claridad y mayor precision que 10s de 
aquella Cpoca, pues el lenguaje metafisico de todos 10s pmfesores de estitica 
del siglo XVIU y de comienzos del XIX no time ninglin sentido para n o s o m .  

Por ello debemos alejarnos lo mas posible de la metaiisica y aproximamos 
cada vez m5s a la filosofia cientifica".94 

La sugerencia de Huidobm encaja perfectamente en las ideas del positivismo cientificista. 

Incluso, a continuaci6n, el poeta chileno llega a exponer con mayor detalle el proceso 

evolutivo del arte que habia mencionado en el manifiesto anterior. Las semejanzas qne 

guarda con la "Ley de 10s T r y  Estados" que Comte propuso para la Humanidad son de 

notar, pues, para Huidobro, el Arte, a lo largo de su historia, ha atravesado tres fases: Arte 

inferior a1 medio (Arte reproductivo); Arte en m o n i a  con el medio (Arfe de adaptacidn) y, 

tinalmente, Arte superior a1 medio (Arte creat~vo). M& adelante, Huidobro prosigue con su 

defensa del arte creacionista y hace una diferencia eutre la verdad del arte y la verdad de la 

vida, a las cuales coloca separadas de la verdad cientifica e intelectual, para declarar que 

el hombre nunca estuvo m b  cerca de la Naturaleza que ahora que ya no busca 
imitarla en sus apariencias, sino hacer lo mismo que ella, imitkdola en el 
plano de sus leyes const~ctivas, en la realizaci6n de un todo, en el mecanismo 
de la produccion de nuevas formas.95 

La defensa del creacionismo como una teoria estitica cientificamente fundamentada 

lleva a Huidobro incluso a afirmar la posihilidad de un "reino de las creaciones" paralelo a 

Vicente Huidobio, '"La cieaci6n pura. Ensayo de est&rica" (1921) en Hugo Verani, op cir , p. 209 
95 /bid.. p 21 1. 



10s tres reinos de la naturaleza --mineral, vegetal y animal-. y a declam que "lo realizado 

en la mecinica tambiin se ha hecho en la poesiaU?6 

Los ejemplos de este tipo de teor~zciones cientificas par parte de 10s vanguardistas 

se multiplican y se podria continua enumerindolos. Sin embargo, el objetivo que se 

persigue es sacrifica la amplitud por !a profundidad. Antes de pas= a 10s casos cuya 

eiecci6r. fue justificada y comentada en la introducci~jn, veamos la relacibn ae 10s rstudios 

literanos con la ciencia. 
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T E O ~ A  LITERARIA: CIENTIFIZACION DE LOS ESTUDlOS LITERARIOS 

Crirtc nnd mathematician alike will have somehow m invenz a 
less cumbersome norotion 

Una cuestion terrninolbgica 

Dado que para la mayoria de 10s vanguardistas la actividad reflexiva-tebrica enfocada a1 

campo de la literatura fue un motivo de entusiasmo, una herramienta de lucha y un 

argument0 de legitimaciirn, es importante revisar el desarrollo de esta disciplina en su 

relacion con la ciencia. Aunque 10s manifiestos vanguardistas, proclamas y otros textos 

afines no alcanzan la misma profundidad que 10s estudios producidos por 10s profesionales 

de la critica, hay dos constantes entre ellos: la aspiraci6n a producir un conocimiento y la 

atracci6n que la ciencia ejerce sobre ellos, como modelo organizador del saber. 

En este orden de ideas, el primer punto que es necesario abordar es el terminol6gico. 

La diversidad de 10s estudios literarios, en su sentido m b  general, ha recibido mbltiples 

esfuerzos de sistematizaci6n que, a lo largo de su compleja historia, han llevado distintos 

nombres. Durante 10s siglos XVII y XVIII, el uso del tirmino "critica" se extendio para 

aharcar todo el estudio de la literatura y reemplazar el anterior de "ret6rica" o "poktica". 

Mientras en Francia tuvo una sola forma para designar a1 profesional y a la discipiina --le 

critique y la critique-, en Inglatema se bifurc6 en critic y criticism, distincibn que se juzg6 

necesaria para salvaguardar el status teirrico de  la disciplina, mas que el prestigio del 

profesional. En Alemania, Kritik gradualmente dio paso a 10s tirminos Aesthetik y 

Literatuiwissenschnfr, asenthdose este bltimo a finales del siglo XIX. En esto influyb la 

creciente espec~alizacion que caracterizaba, en ese pais, a la figura del critico, pues el 

t imino  se empa6 a aplicar exclusivamente al censor o a1 reseiiista de peri8dico.l Tarnbien 

contribuyeron el auge del hegelianismo, en el que la poetica venia a depender de la estkica, 

y la creciente antoridad de la ciencia en el positivismo. Como correlates aparecieron 10s 

tCrminos science de la litriratur-e y science ofliterature que no tuvieron mucho exit0 (lo 

cual no implica ausencia de la idea de una "ciencia de la literatura") y que, salvo contadas 

C/ Rene Weilek, Concepios de crirrcn liternna, pp. 3 1-34 



excepciones, no resurgieron, en sus respectivas lenguas. sino basta este siglo, en la dicada 

ds  10s cincuenta. La principal nz6n  de esto fue que el teimino "ciencia" se identific6 de !a1 

n?odo con las ciencias n2:urales que no pudo sobr:vivir en el irnbito literuio.2 

El tennino mas modemo es el de "teoria literaria". Surgio d e  manera definitiva en 

10s trabajos de !as formalistas msos con obras corno Teorin de ia irleraitcra (1925)  de 

Tomashevski. A partir de entonces, su presencia ha sido constame y, generalmente, 

polemica. ya qus es usual que venga acom?aiiada de reflexioncs en torno a todo el corpus 

de 10s estudios literanos, entre las cuales la r2is frecuente es la de la sepuaci6n entre 

"critic2 literaria"; "historia literaria" y "teoria 1itera;ia" y la foimulaci6n de sus relaciones y 

jsrarquias en la integracibn dei conocimiento I ; t c ra ; i~ .~  Po: esta misma r d b n  Walter 

\Lignolo, a1 proponer e: termino "literaturologia" para sustitulr el de "teoria literaria" o 

"reoria de la literatura", se aboca a remarcar la astincion entre "una discipiirm especiilca, 

con un metodo unificado y un objeto concreto" o un "s~mple campo de investigaciones, un 

repertoria de t e m v  no unificado del todo"." 

El t i m i n o  "teoriz" tambien es el m b  ambic~oso por su proximidad con las ciencias 

naturales y el metodo crentifico. Abbagano apunta, en su Dlccionario dejiIosoJa,5 que 

una de l a  acepciones del mrsmo es "la denominada 'cienciz pura', o sea la p a t e  de la 

ciencia que no considera las aplicaciones de la ciencia misma a la tecnica productiva. 0 

bien, las ciencias o pa tes  de las ciencia que consisten en la elaboraciirn conceptual o 

matematica de 10s resultzdos; la 'fisica teirrica'; par ejemplo". En otra acepciirn, explica que 

se trata de una hip6tesis o de un concept0 cienti5co que tiene par iinalidad comprender con 

mayor facilidad 10s hechos y qrre espera. recibir una pmeba o confimzci6n. Tambien aclara 

que 10s grados de confimacihn requeridos son diferentes y que, a menudo, "fuera del 

campo de la Esica", e! teimino se aplica a "simples conjeturas que no incluyen el m i s  

minimo aparato de pmeba". Aunque Abbagnano menciona tambikn el sentido orig~nal de 

rzopla --especulaci6n o vlda contempiativa, actwidad desinteresada por deiiniciirn-- y su 

utilizacr6n para designar "lo opluesto a la pricticz", sus esfuenos van orientados 

preferentemente a esclarecer el uso dei vocablo e r  el campo de las ciencias naturales corno 

si. por consenso, esa fuera su ubicacihn. El caliilcar de "simples conjeturas sin aparato de 

? C, Rene Wellel. op. c!: . p? 11-38. 

3 Pzn Rene \Vellrk "La 'teo:na 1l;erana' es el enldio ds 10s pi~nclp ior  de la literziurs, de i;uz caiezorius. 
crirenor y zfines. m;ennar que 10s esmdior dc las obirs Ce anc en si. son o 'crit:ca litermz' (prhordlzimea!e 
csricca en su enfoque) o 'kisraria literaria"' (Co,zceproi de cr-lrica izreioiin. p I I). 

' C i  \I'aiter M~~nolo. ",Teorias iitsnnas o tcorias de la liicrzturu" iQce son y p2r2 vi z~~;cT,?" tn Temrios 
/;;einnm en 10 iict:inici:~f, p iC. 

Slcola Abbagrnno, DILC!OI:(I).:O defi!o~uii;r.??. 1101.: 103 



pmeba" a las aplicaciones fuera del campo de las ciencias naturales confirma la fuena de 

esta asociacion. AdemBs, Ahbagnano no incluye ninguna definicion de teoria aplicada a1 

campo de las llamadas ciencias humanas. Esta situation podria ser enfocada como tm 

reflejo m h  del problema de las dos culturas. 
Una definici6n m k  completa del tennino "teoria" --y mLs pertinente a 10s objetivos 

de esta secci6n por estar situada en el campo de 10s estudios literarios-- la ofrece Ckar  

Gonzilez; iste resume las reflexiones de Stephen Desanti, quien propone bes maneras de 

entender la teoria: 

1) Como un conjunto de proposiciones de estatuto demostrativo que encadena 
en un sistema las propiedades de un dominio de objetos. En este sentido puede 
hablarse en matemiticas, por ejemplo, de la "teoria de las funciones de una 
variable" o, en lingiiistica, de "teoria de 10s casos". 

2) Como un sistema coherente de hipotesis cuya formulaci6n expticita 
permite establecer las conexiones con un campo de fen6menos previamente 
explorado. En este sentido, puede hablarse en fisica de la "teoria cinCtica de 10s 
gases" o en lingiiistica de la "teoria del lenguaje" de Buhler. 

3) Como un conjunto de determinaciones que caracterizan una eshuctura 
capaz de unificar en un sistema coherente las leyes de un dominio de 
fenomenos. Asi, puede hablarse en fisica de la "twria de la relatividad", en 
biologia de "teoria genCticaS', o en psicoanilisis de la "teoria de las fomaciones 
del inconscienteW.6 

A partir de  ellas, GonzBlez ubica las diferentes propuestas te6licas que ban producido 10s 

estudiosos de la literatura. En la primera categoria incluye la Teoria [iteraria de Rene 

Wellek y A. Warren, "pues 10s objetos a 10s que se refiere son 10s considerados de  

antemano como literarios y cuyas propiedades se deteminan por observaci6n". En la 

s e ~ n d a  coloca a 10s investigadores estructuralistas, "pues formulan sus hipbtesis sobre la 

litmtura de acuerdo con las leyes de la lingiiistica", y a autores como Lobnan, cuyas 

propuestas se apoyan en la teoria de la intormacibn, la lingiiistica y la cibemttica. En 

cuanto a la tercera categoria, G o n d e z  apunta que Ihwe, Dijk y Schmidt son quienes mis 

"se apmximan" a ella. TambiCn, agrega que esta tiltima acepci6n de "teoria" corresponde al 

"sentido fuerte" del tkmino. MLs adelante, a1 establecer una comlaci6n entre la 

clasificacion de Desanti y la que Todorov propone para las teorias sobre la poesia, en su Les 

zenres du discours (1978), Gonzila vuelve a confirmar que ninguna de las teorias 

mencionadas por Todorov pueden considerarse teorias en el "sentido fuerte del t6minon.7 



Aunque el "sentido fuerte" dc la teoria nunca se alcanza, parece servir como polo de 

atracci6n. Se trata de la misma acepcion que orienta la definition de Abbapnano. 

Estas observaciones drededor del t imino "teona" en el campo de 10s estudios 

literanos remiten a otro de 10s problemas obligados al tratar el tema: las posibilidades y 

condiclones de que cl cstudio de la literatura produzca conocimientos que tengan un 

estatuto cientifico. Los elementos a 10s que se retune para presentar este problema son 

frecuenternente 10s mismos: 1) la discusi6n sobre la clasificacion de las ciencias, 

especificamente, la divisi6n entre las ciencias naturales y las ciencias sociales como 

preimbulo para ubicar el lugar que ocupan 10s estudios literarios; 2) las tentativas de 

definici6n dc un objeto de estcdio y un rnttodo especifico; 3) la afinnacion de que existe 

una diferenc~a entre la literatura y su estudio, entre la expenencia de la literatura y la 

reflexi6n sobre ella. 

L a  clasificaci6n de las ciencias 

El asllnto de la clasificzci6n de las ciencias casi siempre viene acompaiiado por la 

menci6n de si; origcn y del papel fundador que tienen, en el, :as propuestas que hizo 

Wilhelm Dilthey en su Introducczdn a 1as ciencias dei espiritu (1883) y la polemica 

antipositivista que las ac0m~aE6.S Dilthey estableci6 la distincion entre 10s mCtodos de la 

ciencia natural y de la histona en terminos del contraste entre la explicaci6n conceptual 

generalizante y causal, y la comprensi6n individualizante que destaca la unicidad sobre el 

telhn de fondo de elementos comunes. .4si, el cientiiico busca entender un suceso por sus 

antecedentes causales mientras que el historiador iiata de comprender su sipnificado en 

terminos de las relaciones funcionales intemas entre sefiales y simbolos. La comprensi6n 

es, por eso, un fenbmeno subjetjvo e individtizl. 

Estz !area fue continuada par Wilhelm U'indelband, quien en su ensayo Geschichre 

iirfd .hlaturwissenclia~ (1894, Hisrorfa y ciencia nariiraO insisti6 en aue las ciencias 

hist6ricas no tenian por quk acatar 10s mktodos de las ciencias naturales, ya que tstas 

buscan descubrir las leyes a que obeaecen 10s hechos y son, par ello, ciencias nomottticas, 

mientras que las ciencias hist6ricas o del espiritu tienen por objeto lo singular y son, por 

C j  Rene Wellek, Concept05 de crincc Iiieral-ra, p 195-396: Wnlter Mignolo, Trot-io ddcl r a n ,  e 
inierprernczdn de ::eroi. pp 20-?!: Llanfrcd SchmelLng, "Inrroducci6n: 1-lrerarura general y comparada. 
Aqectos de cnz rnetodolosia compzrat:sla" en Manfred Schmelms ei n i .  Tcorii~ .yprnris l e  to lirernium 
c o n ~ a i n d o ,  pp :5-16: Vkar Manuel de Agcizr e Szha, Teoria de lo lfreiarziio, p. 357; Wilhe!m Khyse:. 
An i l i r a  e riireipre;ncrdn ... Estos son alounoi de lo5 autores que rnencionan esis pol&mlc:. 



ello, ciencias idiograficas. Mis tarde, Heinrich Rickert sistematizo las ideas de Windelband 

en Dre Gre,rznr der naat~wissenshaflliche~~ Begriffshildung (1896-1902, Sobre 10s limites 

de la for,nacion del concepto ciencltijco natural o de ciencia natural) y traz6 la linea 

divisoria entre 10s mttodos generalizadores y 10s individualizadores, asi como entre las 

ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura.9 Por itltimo, Benedetto Croce elevo el 

mitodo de la historia a su rango mis alto al considerarlo como el m6todo propio de la 

filosofia. En una especie de "historicismo absolute" afinno que la vida y la realidad son 

historia y nada m5s que historia; equiparb a la filosofia con la historia e invirti6 las 

relaciones jerirquicas de ista con las ciencias naturales a1 disolver su caricter 

suprahist6rico y reducir sus conceptos a "pseudoconceptos".lO Croce alegaba tamhitn que 

la historia es creada por el hombre y, por lo tanto, es mis cercana a el que 10s hechos de la 

naturaleza." El reclamo general de todos estos pensadores es la independencia de la 

historia y de las ciencias del espiritu ante la sujecion a 10s mCtodos de las ciencias nahlrales. 

La historia y las ciencias del espiritu pueden ser igualmente rigurosas y sistemhticas, per0 

tienen otros metodos y objetivos. No hay necesidad de imitar a las ciencias naturales. 

La menci6n de estos ongenes es importante, en primer lugar, porque legitima la 

vigencia de la discusi6n al enraizarla en autoridades que forman parte de la historia de la 

filosofia occidental. El problema sigue vivo y la descripcih de su genealogia le da mis 

vida. Por ejemplo, Walter Mignolo parte de estas distinciones para formular la diferencia 

entre el "paradigma de comprensi6n hermenbntica y de intqretaci6nV y el "paradigma de 

comprensi6n tefirica y de explanaciirn" y su aplicaci6n a 10s fen6menos naturales y a 10s 

humanos en el siguiente esquema:12 

Fen6menos naturales Fen6menos humanos 
t t  L t 
i i Comprensi6n hennenkutica 
1 1  (de primer grado, participacibn) 
J L L f 

Comprensibn te6nca Comprensibn te6rica 
(de segundo grado, observaci6n) 

Para Mignolo, la verdadera "teoria literaria" se encuentra en la comprensi6n de segundo 

grado mientras que en la de primer grado se ubican las "teorias" o "po&ticas" de escritores 

Cf Nicolas Abbagnano, Hirrona de lnf!losofio, tom0 Ill. p. 465-467; Rene Wellek, Concepros de criticn 
lilerurio, p. 195; Jose Ferrafer Mora. Diccronorio dcflosofio, p. 2869. 

l o  Cj Nlcolas Abbagnano, Himrzo lie laflosojio, tomo 111, p 438451; 

' I  Rene Wellek, Conccpros dscrirzcn liremlin, p. 195. 

l 2  Cf Walter Mignolo, Teorin del rexio e inrerprerocidri de iexror. pp. 20-21. 



individuales, asi como !a labor de interpretation de obras particulares, caso en el que se 

sitiian las propuestas de 10s vanguardistzs. Esta distincion corresponde a o m ,  que hace el 

mismo auto; I. que f ~ e  menc~onada antenormente, entre una disciplina especiiica --con un 

metodo umficado y un objeto coocreto-- y un simple campo de investigaciones --un 

repertono de temas no unificado del todo. Coresponde, tambib,  a la pnmera y terccra 

maneras de entender la reoria que ejemplitica Cesar Gonzilez, siguiendo el esquema de 

Desznti. 

Un objeto y un metodo 

L a  tentativas ds definiclon de un objeto de estudio 1, un metodo especifico tambien son un 

problema cue continlia abierto y que es reconocido como tal, no solo para cl caso especifico 

dr  ia teoria litera<a, sino p u a  todo el conjunto de las ciencias sociales. La situaci6n te6rica 

l s  las ciencias sociales no esti resuelta. apunta COsar Gonzalez, y no basta la simple 

asiznaci6n del nombre de ciencias a la sociologia, a la psicologia o a 10s estudios 1i:erarios 

para tener la sesuridad de que el trabajo que sc realiza en esos dominios posee un estatuto 

cientifico.:? Azrega que. sin embargo, estas disciplinas nacieron en un mornento en que el 

nombre de "c~encias" les fue dado teniendo por modelo y garentia a las ciencias de la 

naturaleza. El resultado es, a mi juicio, rna  situaci6n ambigua para las ciencias sociales: 

reportap<\.i!egios y, a la vez, es hentc de incomodidades. Los privilegios vienen del status 

que concede el nombre l e  "ciencia"; este, er. realidad, matizando lo que dice Gonzalez, si 

no es suiiciente para demos!rar que 12s ciencias h u n a I a  son realmente ciencias, sime para 

argumentzr que estin en camino de serlo. En otros tOmlnos. la utopia de alcanzar una 

siste~zticidad corno la de las ciencias caturales nunca desaparece del horizonte 6e 

expectativas de las ciencias homanas. Por o m  pwe,  las incomodidades srrgen de la 

necesidad consrante de definirse y legitinane. En el proceso, esta hcha poi !a definician 

abre la oportunidad para que cada version que smja aspire a tonarse hegemhica, a pesar 

de qile recooozca. tcbricamente, que no se tiene nlcgun derecho te6nco (valga la 

iedundulcia) a ;$:a aspiration, si no es er la inaceptable czli6.d de "moda". 

El gran problema de las ciencias humanas es y sigue siendo el de la producci6n 6e 

su ubjeto de estudio. A esle iespecto, Gonzilez cita a Louis Althusser: 

salvo pots excqclones. mu?. precisas. las ciencias humanas son ciencias sin 
objeto (en sentido propio), Toseen una base teorica falsa o equivcca, producen 



largos discursos y numerosos resultados; pero creyendo saber perfectamente de 
que son ciencias, en realidad "no saben" 

[...I 
~JIO s&n las ciencias humanas ciencias sin objeto precisamente porque no 
bacen mis que "realizar" en su "objeto" determinadas tendencias idealistas, 
arraigadas a su vez en idwlogias pricticas de nuestro tiempo, es decir, de 
nuestra sociedad? iSe  hataria de ciencias sin objeto que no son en realidad mis 
que filosotias disfrazadas de ciencias?'" 

El planteamiento de Althuser es, sin duda, radical y negativo. Sin embargo, pone de relieve 

una c i a  "circularidad" (que no implica una "falsedad") en el proceso que siguen las 

ciencias humanas para la definicibn de su objeto de estudio. Michel Foucault explica este 

mecanismo de una mejor manera: 

las ciencias bumanas, a1 tratar lo que es representacion (bajo una forma 
conciente o inconsciente), tratan como objeto propio aquello que es su 
condicibn de posibilidad. Asi, pues, es& animadas siempre por una especie de 
movilidad trascendental. No dejan de ejercer, con respecto a si mismas, una 
reanudaci6n cntica. Van de aquello que se da a la representacibn a aquello que 
la hace posible, pero que todavia es una representacibn. A tal grado que tratan 
menos, como las otras ciencias, de generalizarse o precisarse, que de 
desmitificarse sin cesar: pasar de una evidencia inmediata y no controlada a 
formas meuos transparentes, pero mis fundamentales. 

[.-.I 
lo propio de las ciencias humanas no es, como puede verse muy bien, este 
objeto privilegiado y singulamente embrollado que es el hombre. Por la buena 
m 6 n  de que no es el hombre el que las constituye y les ofrece un dominio 
especifico, sino que es la disposici6n general de la episteme la que les hace un 
lugar, las llama y las instaura --permitihdoles asi constituir al hombre como su 
objeto.'5 

Foucault, ademis de s&alar la movilidad que se mencion6 anteriormente al hablar de 

diferentes versiones en competencia, combate el enfoque negativo de Althuser cuando 

afirma que las ciencias bumanas forman pane de la episfeme moderna tanto como cualquier 

ciencia y que, a pesar de que su estatuto e inserci6n en ella no son 10s mismos, no se trata 

unicamente de "ilusiones, quimeras pseudocientificas, motivadas en el nivel de las 

opiniones, de 10s intereses, de las creencias [...I lo que otros llaman, usando un nombre 

caprichoso, "ideologia".'6 

'* Lauis Alrhurser. Curso dejilosofiporo cienli/icor, opud Cksar Gonralez, op. C i r ,  pp. 85 y 92 

I' Michel Foucault, Lar pnlabrns y los cosos, pp. 353-354. 
j6  / d m .  



Como se puede apreciar, tanto en las obsemaciones de Foucault como en las de 

.4lthusser, la base del problema de  la definicion del objeto de l v  ciencias humanas se 

encuentra en que iste es realmente un constmcto, un sisten~a de conceptoa que a menudo se 

confunde con objetos empincos y concretes. En el caso c'e la teoria literaria se puede decir 

qlle no son 12s obras iiterzriv particulares en si las que deben constituir ei objeto de 

estudio, sino !a idea que se tiene de ellas. El ejemplo mis  claro e inmediato de este 

piantemiento es el de la "literaturidad", objeto de estudio propuesto por 10s fom.alistas 

msos que s i p e  alimentando el !ado optimista de la posibiiidad de la teoliri literaria. A pesar 

de 12s objeciones acerca de !a historicidad de este concepto, es aecir; su condicionamiento 

econbnico, social, politico, en fin, cultural --ataque relativista que continlia sucediindose 

en ese va i~kn de ins ciencias humanas qne seiiala Foucault--, hay tehricos de I2 literatvra 

como Jonathan Culler que consan en el desarrollo de este proyecto. Actualmente, la 

bfisqueda de la "literatundad", dice Culier, oscila entre una definicibn de las propiedades dz 

los textos (de la organizacihn del texto) y una definici6n de !as cor.vcnciones y de 10s 

presupuestos con ios que se zborda el texto llamado literano, perspectivas que en modo 

alguno estirr en contradicciiin. De esta manera, si se encuentra una ciena litentundad en 10s 

fenhmenos convencionalmente considendas como no-literarios, esto "nos m e s e a  hasta 

quk pun'o la literatuia 9uede iluminar otros fenhmenos culturales y revelar mecankmos 

semihfcos find an en tale^".'^ La literatulidad se convierte en una funciCln enraizada en la 

esmicturaci6n del discurso que interachia con !as presupuestos y convenciones que la 

rodean. Volvert: sobre este asunto para retomar el lado optimista de la posibilidad de la 

teoria literaria. 

En cuanto ai problema del mitodo, C h a r  Gonzilez apunta que va aparejado a1 Sel 

objeto. ?io es anterior a 61 sino que esti integado con el objeto, la teoria, 10s conceptos 

tehricos y 10s proceaimientos apropiados que conforman la esmctura compleja de una 

ciencia. Sin embargo, se ha querido subsar~ar las persistentes deficiencias en la definicion 

del obje:o a travis de la insistencia en el mitodo. En ocasiones, se ha Ilegado 21 extremo de 

plrntear, ingenua y veladamenre, que la sola aplicacion de un "mt:todo aentifico" produce 

resultadas ~ientif icos. '~ ~ s e  ha sido tambiin el papel legitimador 2 veces airibuido a la 

!' C< l o n z l ~ a n  Culler. "LB iitem?s"dad en M z c  Ansenor el n i ,  Teorin liternno, pp 46-47. 

C+s.-r Goruiln ci ;~,  como cjmpio, el Wbra de Ma. del Carmen Bobes Naves, Gromfiiica de "C6nirco". 
AnClisis sem~oidgico. Planets, Barcelona. 1975. en tonde se lee nn rmismo con pretensioner legrt~mado;as: 
"la clencia de la lifeizrura er el esrudlo de la obra iiterarla con lin m&tado c~enrifiio" (p. 37). 

Aigo rlmiizr racede cuanda Refie Weliek, tespuer de lizcutir lor c"icr.os historicistar que 
arlecedieior. a1 Ve.9 Criticrsnz, de Sefi~trse carno prddario del cedo h~srarlc:sra maderedo de Auerbach, y 
de s v a i ~ a r  rar.;o 10s pellnros dei "re!nri\.ismo exremo" como dc las "aberracioncs de la "lecrum terrd", 
.-egress a l  re5gio dei metodo: 



utilizacibn de ticnicas como la formalizacibn, la cuantificaci6n. la estadisfica o la 

simulacion computational: llenar el vacio del objeto.19 Tales son 10s abusos que a menudo 

se han cometido en nombre del mitodo, especialmente cuando no se le revisa 

concienzudamente y se lo fetichiza como panacea en lo que puede llamarse merodoIafria.20 

El "mitodo cientifico", nombre por el que, segirn la tradicibn reForz& por el 

positivismo, se conoce com6nmente al mitodo hipotitico-deductivo, es complejo resultado 

bist6rico de la combinacibn de las posiciones racionalista y empirista respecto a1 

con~c imien to .~~  En la primera, el racionalista concebia la ciencia como nn sistema cuyos 

principios debian tener la firmeza de las matematicas, mientras que en la segunda el 

empirista utilizaba como garantia la observation y pedia por ello que las predicciones 

tuvieran la misma certeza que las afirmaciones sobre hechos registrados. Por otra pane, 

Gonzalez aclara que el mitodo hipotetico deductivo no es en si el que construye la ciencia y 

que, en este sentido, es err6neo llamarlo "m&todo cientifico". No se trata s6lo de observar 

hechos, establecer relaciones e inferir conceptos estructurhdolos en una teoria pues el 

camino que lleva a la teoria no es continuo ni uniforme, sino que esti  Reno de saltos. La 

twria no es el resultado de una generalizaci6n de lo singular, sino del M i t o  por dos 

etapas complejas: lade  investigation, en la que se elaboran 10s procesos, sus relaciones, su 

comprobacion y sistematizaci6n (en elia se dan operaciones inductivas y deductivas 

dialkticamente), y la de exposici6n, en la que se presentan 10s conocimientos 

sistematizados en forma de un discurn racional basado en inferencias deductivas 

En realidad, no existe un mitodo cientifico, pues siempre la metodologia se dirime 

en la prictica. Por una parte, hay posturas radicales como la de Paul Feyerabend, quien 

sostiene, en Contra el  mitodo (1970), que el mCtodo de la ciencia es precisamente no tener 

m&odo, que las investigaciones cieutificas que han tenido &xito en gran parte lo deben a 

haber abandonado 10s cauces metodol6gicos vigentes, "que separan lo que es correct0 o 

racional o razonable u "objetivo" de lo incorrect0 o irracional o imonable  u 'objetivo"'. 

Feyerabend combate las simplificaciones racionalistas normativas (como la que implica la 

La dnica cosa verdadera y correcta por hacer es que e t a  critics sea tan objetiva como repucda, 
hacer lo que todo cientifica y estudioso hace: aislar ru objeto, en nuestro caso la oba de ane 
literario, contemplarla atentamente, analizarla, interpretarla y, finalmente, evaluarla con 
cnterios deducidos de, verificador por, y sartenidos en un canacimiento tan amplio, una 
obrecvaci6n tan directa, una sensibilidad tan fina y un juicio tan honesto como padamos 
imponemor (Conceplos de critico hrermn, pp. 21 y 22) 

l9 Cf: Cerar Gomilee, op. c i l ,  pp. 97,98, 102, 103 
20 Cf: Mario Bunge, Epirlenrologin, pp. 29-30. 
21 Cf Cerar Gomilez, op. cir, pp. 99-101 



definition de el "mOtodo cientifico") y aboga por que se adopte el anarquismo como base 

para la epistemologia y para la i5losofia de ia ciencia. Solo el ejercicio de una metodologia 

anarquista, que confla en las "teorias del error", en las sugerencias basadas en la experiencia 

y en la prictica, zs capaz de fomentar !a creatividad necesaia para mantener e! progreso en 

la investigaci6n ~ i e n t i f i c a . ~ ~  Es interesante la semejanza que puede establecerse enbe este 

anarquismo de la investigation cientifica y el slogan dadaista. en el que Trstan Tzara 

a i ima que "el sistema mis aceptable es. par pnncl?io, no tener ningunou.Zj Anbos 

combaten esquemas de pensamiento que pueden reprimir la imaginaci6n creati\,i. 

No obstznte. por otrz parte hay quiencs insisten, como Mario Bunge. en que es 

posible identificar "pautas para la investi~zcion cientifica". De acuerdo con este filosofo, 

!as posibiljdades de extensibilidad c!e io que se coaoce como "melodo cientifico" se 

er:cueniran en que se lo concha como un conjunto de pautas flexible, es decir. como una 

fi!osoiia cientifica y no como un dogma cientificista. Un resumen del esquema de pautas 

que propone Bunge da 10s siguientes elementos: i )  Planreo dei problema. Xeconocimiento 

de 10s hechos, descubrimiento y formulaciiin de! problema. 2) Construccidn a'e nrr modelo 

tedrico. Seieccion de 10s factores pertinentes, invenciiin de !as hip6tesis centrales y las 

suposiciona aux~liares y su traduccion matemztica (cuando sea posible). 3) Deduccidn rie 

co~neniencias par:inllares. Blisqueda de sopones rzcionales en el mismo canpo o en 

campos contigos y de soportes enpiricos (elaboracion de predicciones o retrodicciones 

sobre el modelo tehrico, teniendo en vista las tecnicas de velificaciiin). 4) Pnreba de lcs 

hipdresis. Disefio y ejecuci6n de experimentos, asi como elaboraci6n y evaluation de datos 

p r ~  inferir conclusiones. 5) Introduccidn de Ins conclusiones en la reoria. Comparaci6n de 

conclusiones con predicciones, ieajustes al modelo y sugerencias de trabajo ulterior.24 

Las discrsiones acerca de la "cientificidad" de la teoria literaria se dan sobre pautas 

similares a Ias que propone Eunge. Es rccesano que estas pautas exisran (por mucho que su 

valifez sea objetable) para que sin'an de patron legitimador. Su aplicacih, y la discusiiin 

que genera; son fuentes inagotables de renovation. POI ejemplo, Douwe Fokkema hace un 

resumen de tres crtelios que pelmiten evaluar 10s enunciados cientificos: 1) 

Corresponde~rcia. Una proposition es conecta y valida si corresponde a los hechos 

cmpiricos quc sc ha pianteado describir; 2) Con!par:bilidaii (coi~erencia). Un enunciado es 

iegitimo SI es compatible y cohererte con las teorias en curso; 3) Coiisenso. Una 

77 -- Paul Feyrrabec*, Coi;:m el azeiono, pp 7-20 
Tnstin Tzam, "1- prxrnem avmrura ccicsre dei ScRo: Antipiime en en i l r  Rodiincez Pzpol:ni, Dad6 

io<.,rr;enior. jp. 142 y i:i 
2+ Eunzc, L.7 c.kz:ckr 3.u nt21o<io , J.,>!oJo~?:T, pp 3 5 ~ 6 2  



proposic~on se considera vilida en virtud de su receptibilidad en el seno de un grupo de 

investigadores determinad0s.~5 Fokkema apunta tambien que, por regla general, ninguno de 

estos tres criterios o grandes formas de Iegitimaciou basta por si solo y que, para estar "lo 

mis cerca de la legitimation 6ptima", es necesario que 10s tres criterios se apliquen. Sin 

embargo, casi siempre uno o dos de ellos predomina. En fisica experimental resalta el de 

correspondencia. En cambio, para la fisica te6rica es m k  importante el de compatibilidad. 

Para las humanidades, concluye Fokkema, la intersubjetividad o el consenso se ha 

considerado con frecuencia el punto m h  fuerte. Como se puede ver, la propuesta de 

Fokkema es una puerta abierta a la discusion. iCuhdo  y por que predomina uno o dos de 

10s criterios menciouados en una determinada disciplina? iQut  significa este "predominio" 

dentro de la disciplina especifica en la que sucede? 

La cientifuaci6n: jutopia o realidad? 

El estadn actual de la teoria literan'a sigue regido por cuestionamientos heredados de su 

"cientifizacion". El malestar que produce la movilidad a la que se refiere Foucault, la falta 

de continuidad en 10s estudios literarios, el miedo a que sean cousiderados como regidos 

por cada nueva moda que se presente, lleva siempre a la revisi6n de cuiles son 10s criterios 

de validez cientifica. Quejas, como Csta de Fokkema, son comunes: 

Es molesto constatar, en efecto, que a intenralos de diez o veinte aiios, nuestra 
disciplina parece que pasa a un paradigma totalmente nuevo; despues del 
positivismo, hemos presenciado el ascenso de la nueva critica y del 
estructuralismo, a 10s que han sucedido el posestructuralismo y la 
desconstrucci6n, especialmente en Francia y Estados Unidos, y en estos parece 
que a su vez se esti cediendo el lugar a un nuevo historicismo [...I ibay que 
empezar cada vez de cero?26 

Parad6jicamente. la pregunta de.Fokkema alimenta la movilidad que cuestiona, pues nunca 

se empieza desde cero. Todo parece obedecer a que el caricter de las respuestas en las 

ciencias naturales y en las humanas es totalmente diferente. Si Bunge afirma que la cieucia 

(en su sentido fuerte) no proporciona (ni pretende proporciouar) respuestas definitivas, la 

"provisionalidad" de las propuestas de conocimiento en 1as dos ireas es distinta. La 

25 Cf Douwe Fokkerna, "Cuestiones eplstemol6glcas" (1989) en Marc Angenot et or., Teorin literano, p. 
32.383. 

l6 Douwe Fokkerna, "Cuestiones epistemol6gsas" (1989) en Marc Angenot et or., Teorir? lirernrio, p. 382. 



situaci6n delineada por Kuhn en La esrmcrtrra de Ins revoluciones cienrijiciis y la descrita 

por Foucault en Lax palabras y /as cosns pueden ofrecer paralelos en 10s que destacaria 

como las estructuras epistemol6gicas de estos dos p p o s  de disciplinas son diferentes y 

c6mo es2 diferencia se encuentra principalmenre en que, en ei primer caso, su desarroilo 

tiende a ser piramidal, jer&quico, mieniras que en el seqndo se inclina, para seguir la idea 1 
de Deleuze y Guatlarr, a io ri~ornatico?~ es decir, a una forma de red semi-jerarquizada. En 1 
el primer czso, se dan ias revoluciones cientiticas o "cambios de pzadi-ma" mientras que I 
en el segundo se obsewan deslizamientos mucho m& suave8 o movimientos laterales que -- 

lo mis importante-. no anulan por completo 12s constmccIones vecinas.lg De esta manera, i 
se podria entender que la denuccizda inestajilldad en !as ciencias humanas se debc cn pare I 
2 la superposicl6n de estas dos confomaciones, tomh.dolas como polos extremes, nun a 

snbiendas de que esra sitperposictdn es i1eg;tiinia o. en rod0 cnso, proponiindola conro 

iioriionre urdpica. El modelo (las pauta cientificas) se convierre entonces en pre-texto 

ret6rico que elimenta la existencia de la t e o ~ a  como instituci6n, tanto en el sentido que 

surge a raiz de la negaci6n de su posibilidad, como en el que surge de su afirmacion. Esto 

resulta en dos posturas que esquemiticamente podnamos llamar "optimists" y "pesimista", 

como veremos mis adelmte. 

Al inicio describi chmo, deniro de 10s estudios literanos, la reorfa ha ido ocupando 

gadualmente un papel dominante, situaci6n que se ha reflejado en cambios en la 

nomenclatura prefcrida para referirse de la =,anera mis  genera! y abarcante a esta 

disciplina. A finales de 10s 250s sesenta y pnncipios de 10s setenta, la teoria se f ie 

convirtier.do en un2 hstituci6n que, dice Murray Kiieger, nos llevtr de una "edad de la 

critica" a una "edad de la teoria". En un primer momento, el impulso inevitable de la teoria 

hacia la generalizacion y la racionalizaci6n, una v n  que se sinti6 en libertad, poco a poco 

fue independizandose y alelhdose de la expefiencia. Esto sucedi6 en el caso del 

estmcturalismo y se extendi6 con m L  fuerza afin en las ramificaciones postestructuralistas. 

Desputs, dice Geger ;  vino un movimiento hacia las mezclas interdisciplinarias dentro de 

la8 humanidades que abn6 Ias puertas a 10s impetus imperialistas de la teoria. Los enfoques 

sobre "textos literarios" se vnpliaron con\-ifliendose en enfoques sobre "formaciones 

discursivas" que estaban presentes en cualquiera de las disfntas disc~plinas humanisticas y 

l7 Deleme, Giiler y Felln Gilanati, Rizomn (Inuoducc14r.). 

2S Desde 1ue:o. erto no quiere decir quc no re pncden plantezr "cambias de paradigma" en ias cienclzr 
humanas. Sin smba;ao, SJ nzrumlaa i.aseii aroialmenie dirrmtu a lor dr Ins cienciar nutur~les En rodo caso, 
estm'zn cerca dr la sltuaci6n que Kuhn plantea para la coexirtenciv dc ia meciilica c P r ~ c a  newtonianz con La 
fisica relat~u~sta: regfir. sea el enfoque epirtemol6gico zpixcsdo, !a tysice neivtonlana puede consldeiarse un 
czso especial de la re1z;iv:srz o un parad~gna totalmenre superdo a caura dei cambio de concepros 
fundarnentales carno " m r a '  (GC T S Kun?. La eslntcfi irn de ins rinolncionei cient@cnr. pp 162.165) 



sociales. Se "desmitific6" lo literaria-en-si y la atenci6n se volco hacia las f u e m  politicas, 

ecou6micas, sociales, etcetera --fuerzas histdricamente contingentes--, que actuan sobre el 

funciouamiento de la lengua, las instituciones, las ideas y 10s participantes en su circuito 

@rincipalmente lectores y escritores). Esto provoc6, concluye Krieger, que todos 10s 
reclamos de objetividad se demmbaran. La creencia de que la percepci6n de las wsas es 

libre y desinteresada cay6 convertida en una racionalizaciirn de la manera preferida que 

"elegimos" previamente para verlas o juzgarlas, manera qne se encuentra condicionada par 

presiones exteriores.29 

Este desarrollo dio lugar a la primera postura que mencione la pesimista, qne surge 

de la negacion, de una "hermentutica de la sospecha" que Krieger identifica con el nuevo 

historicismo y cuyo funcionamiento es paradojico: 

In the universal skepticism for which such theorists argue, historical 
contingency is allowed to produce a theory that would undermine all theorizing 
except, of course, its own, because it would reduce all theories to their 
sociopolitical genesis sponsored by the dominant language of their culture, 
which governs them by means of its prior, subliminal, historicalty conditioned 
commitements. This is the primary thrust of various versions of New 
Historicist theory --wether in its Foucaldian, Marxist, Feminist or minorist 
forms-- that have come along and completed the unseating of the New 
Criticism. It is this radical historicist transformation that throws theory into 
business for itself, because it is the one theoretical thrust that would preclude 
all completion. Yet, by its very dedication to historical contingency, in the end 
it must argue against the need to theorize at 

Krieger explica que esta tarea, al plantearse interminable, afima su subsistencia y 

hegemonia; a1 mismo tiempo, paradojicamente pone en entredicho su necesidad, pues su 

contingencia histbrica trae aparejado el desplazamiento constante de sus fundamentos, es 

decir, la sensacion desalentadora de La provisionalidad. Por otra parte, una teoria que niega 

la teoria, inmuniza su propia posicion ya que se envuelve en una circularidad similar a la 

paradoja de Epimenides y cuya formulaciou seria: "Todas las teorias (generalidades) son 

falsas incluso &taw. Como juego logico hasado en la negacion, a1 relativizarse incluso a si 

misrna, simula erigirse en verdad ultima. No obstante, Krieger no aborda el pmblema desde 

el punto de vista de su lbgica, sino que explica que esta postura pretende alcanzar su 

inmunidad comportandose negligentemente respecto a sus principios m'ticos y 

metodol6gicos. Es decir, voluntaria o involuntariamente, en alguna parte de su proceso 

29 C/ Murray Krieger, The lnsriruiiori o/Theory, pp. 3-14 

30 Munay Krieger, op. cn. p 14 



e s t b  siendo ocultados, "contrabandeados", presupuestos transhistbricos, esencialistas, no- 

contingentes. 

El trasfondo fiiosoiico que Krieger coloca tras de este "antifundacionalismo" es. 

desde luego, la desconstruccion de Jacques Derrida y su ataque a lo que llama el 

iogocentrismo de la filosofia occidental. La coincidencia de este "antifundacionalismo" con 

la institucionalizacibn de la teoria, dice Kneger, se da porque el prirnero allana el camino 

para la segunda. Poniendolo en otras palabras, la teoria se ha hecho mi8 necesana y se ha 

convertido en institution porque se la requlere en el trabajo de desconsl1ucci6n. Y este 

principle de "radical escepticismo epistemologico" no conduce a la unidad sino a la 

constante @Pi-oprce, a la fra~mentacihn a travks del t;empo de cualqnier popuesta que 

pretenda oponersele. 

De esta manera, continlia Kiieger, la antigua blisqueda de "valor literario" --corn0 la 

emprendida por el S e w  Criticism para establecer un canon de obras que representam de la 

mejor manera posible ese "valor literario".. na cedido su lugar a la ex?licacibn de las 

motivaciones --politicas. sociolCigicas, psicol6gicas-- que disparan las acciones que 

emprendemos a1 evaluar Ya no se trata de saber quk vale la pena evaluar o qui: realmente 

tiene un valor, porque la evaluac~hn solo mostrana el afzn impenalista de intentar imponer 

10s prejuicios propios sobre 10s dei otro reclamando que valores particulares son realmente 

universales. Y esto afecta tambiin el estatus de la literatura. pues 

Theory becomes institutionalized; then; at the expense of literature as an 
institution, at the expense of the literary as z privileged category, or indeed as 
any sort of a separate category to be distinguished from undifferentiated 
textuality.3' 

Si de la teoria literaria se ha pasado a la teoria c ~ t i c a  o teoria de la critica y, en el misno 

movimiento. se ha terminado siendo critic0 de la teona. de las posibilidades de la teoiia, el 

impulso inicial de encontrzr algo especificmente literano re  ha  revertido y ha sumido a la 

literatura en el mar de la intertextuaiidad. Esto, parad6jicamente, tambien ha abiefio las 

puertas de la literatura, de la constante interpretation, de la historia. El discnrso tebrico 

tambii:n puede "textualirarse" y, asi, nivelarse con el literaio. Por eso, dice Krieger. ia 

linica salida parece ser el enfoque his:6nco, aunque, a veces, is te  tambikn sea tomado por el 

afin impenalista de la teoria. Por eso; se da una cierta inversion de papeles en !a que se  

reclama el reconocim;ec!o de 10s podcres de la literatura para iluminar ireas de otras 



disciplinas. Por ejemplo, en vez de buscar en un poema el conflict0 psicol6gico del autor, 

como se hizo en el pasado, hoy se busca lo que hay de literario en una teoria psicol6gica. 

La postura optimists, como menciont, consiste en la defensa de la posibilidad de la 

teoria, de una teoria positiva, tomando este calificativo tanto en su sentido ~rqueol6gico 

como en su oposici6n a la estructura negativa de la "antiteoria", esbozada en 10s pha fos  

anteriores. Es decir, entendiendo la teoria como rescate parcial posible del espiritu que tuvo 

durante el positivismo. Aunque en todo esto bay algo de fe y de confianza (como en la 

postura anterior hay desconfianza y escepticismo), la argumentaci6n que se presenta es tan 

s6lida como lade sus detractores. 

Continuando con el ejemplo de la actualizaci6n del concept0 de "literaturidad" que 

propone Jonathan Culler, podemos agregar que este antor, apoyado en la semi6tica y en su 

historia, concluye qne, si 10s textos literarios muestran, por nna parte, que no es posible 

poner limites a1 proceso de signification y definir de una vez por todas un sistema de 

convenciones apropiado, por otra, tambiCn proporcionan la evidencia de que existe un 

sistema semi6tico que hace posible la literatura. La tarea de una semi6tica de la literatura, 

se@n Culler, no es interpretar textos, sino tratar de descubrir las convenciones que 10s 

hacen posibles. El paralelo que ofrece nos da una idea del espirihi positivo de su enfoque: 

Here the goal is to develop a poetics which would stand to literature as 
linguistics stand to language. Just as the task of linguists is not to tell us what 
individual sentences mean but to explain according to what rules their elements 
combine and contrast to produce the meanings sentences have for speakers of a 
language, so the semiotician attempts to discover the codes which make titerary 
communication possible [...I It is governed by the assumption that a systematic 
theory of discourse if not of literature (for one of the effects of semiotics is to 
question the distinction between literary and non-literary discourse) is 
possible.32 

Sin embargo, la postura de Culler no tiene nada de ingenua, pues incorpora las propuestas 

del desconstruccionismo, incluso desconstiuyCndo10 El antor pone en evidencia que la 

desconshucci6n se regodea en anunciar la imposibilidad de la actividad semi6tica que ella 

misma habita y alimenta, con sus refinados analisis de textos clisicos del pensamiento y la 

literatura occidentales, para denunciar las contradicciones e indeteminaciones que parecen 

inherentes a1 ejercicio de la I eng~a .~ '  Con un ejemplo que se quiere contundente @or su 

filiaci6n, una vez m h ,  con la ciencia), Culler compara las paradojas que surgen de 10s 

j2 Jonathan Culler, The Pursuit qjSlgns Semiolres. Liternlure, Deconstnretron, pp. 37-38. 

j3 Cf Jonathan Culler, The Ptrrsaa ofSigns- Semioticr, Literonire. Deconslructzon, pp. 43 



seiialamientos del desconstruccionismo y las que fueron descubiertas en el campo de las 

matematicas por Godel.j4 El argument0 muestra toda su fuerza en el hecho de que uno de 

10s sueaos del cientificismo es la matematizaci6n y si las matematicas, como modelo 2 

seguir, son imperfectas, iquk se puede esperar de aquellas ciencias que sblo pueden aspim 

a tal perfection? Transcribo las palabras de Culler: 

deconstruction has not 'refuted' structuralism and semiotics, as some 'post- 
strncturahsts' woul6 hzve it. If deconstructive readings give us reasons to 
believe that a complete and non-contradictory science of signs is imposs~ble, 
that does not mezn that the ente~prise should be abbandoned, any more than 
Godel's proof of the incompleteness of metamathematics leads mathematicians 
to abzndon their metamathematic investigations. One might e\en say that the 
paradoxes which deconstmctive readings identify as important insights into the 
nature of literary language are for semiotics the result of basic methodological 
dist!nctions --between iangue and parole, system a d  event, synchronic and 
diach-onic, s igi i ier  and s i ~ i f i e d ;  metaphor znd metonymy-. which are still 
essential to the analytical project even thou& ihey bre& down at ceflain points 
or yield two perspectives that cannot be synthesized.35 

Para Culler, lo que ha sucedido con la teoria litsrvia es que han fallado 10s intentos de 

alejane del legado del New Criticism, pues persiste la noci6n de que las aproximaciones 

cnticas encuentran su justiiicaci6u en sus resultados interpretztivos. El verdzdero enernigo 

es la inrerpretaci6n y la facilidad con que la desconstmccion derridehla se convierte en su 

metodo explica su hiunfo --en EE. UU.-- sobre el mamismo o el estructuralismo, proyectos 

de ~ a n  escala que se desvirthan si son trivializados para producir una interpretacibn en 

particular.'6 Lo que denuncia Culler es que no es posib!e acomodarse en una postura 

desconstruccionista de una mznera simplista. El hecho de que el desarrollo de la semi6tica 

lleva z la consciencia de sus limites, a la conciencia de que la siginificaci6n nunca podra ser 

manejada por una teoria englobadora y coherente. no debe ser razbn para rechazzr sus 

progamas analiticos como si hubiera algnna perspectiva sobre la signi5caci6n m k  vilida o 

34 El rsrultado mis cSlebrs de G"del ss que "probe ql;e si sr toma un conjunto de arianlar la sufic~enternente 
smplio --que contengr lor axiomas de la aritmitica como minima-. no es pomble probar, con lar m a s  de 
deduccl6n del zistcna. que wl conjcnto sea a la vez canstsrente y cornpieto. Er lecir, quc en caso de rer 
completa conrendh canmdiccianea Y en el cazo de no conxner connrdiccianer --es deca, en casa de ser 
conristente-- hvbria siempre teoremzs renladeios que nuncn podilarnos dsmosuai" (Joaqcin Sarmo. La 
nuew marerndlicn. p. 52) 

35 Jonathan Cu!!ei. ?7ze Pursiizi ojSisni- Seniioiics. L,;er.otrirr. Deco,,smictron, pp x-xi. Er. La rmisrencro n 

10 reorio, Paul de Men usa un ejsmpla iizilar. "Prerender quc rrto Slera motlro sufic:cnrc yrra plentcurr no 
hacer tsoriz. !iterana seria como iechazar lz anaromia poiquz no ha logrado c u n i  ia mormlidz9 (p. 24) 

j6 C, 1onz;han Culler, The Piirseii ojSig , ;~  Seniioocs. Liie~m::ii-e, Decomrnicoon, pp 7- 16. 



abarcante. El verdadero enfrentamiento entre estas dos veriientes --las que he llamado 

optimists y pesimista-- es para Cuiler una de las tensiones que son fuente de energia de 10s 

estudios literarios. Otra de ellas es la reinvencion de la historia litcraxia, ya que la 

pzrspectiva bist6rica permite reconocer la transitoriedad de cualquier interpretation --que 

sera seguida de otras interpretaciones-- y tomar como objeto de reflexi6n las series de actos 

interpretativos por medio de los cuales se  constituyen las tradiciones y se generan 

significados.37 En esto, coincide con Krieger y, a1 hablar de "fuentes de energia" de 10s 

estudios literarios, en cierta foma, tambitn est i  hablando de las fuerzas que contribuyen a 

la institucionalizaci6n de la teoria, proceso evidenciado por Krieger. 

Para describir este mismo proceso creativo, Paul de Man utiliza el concept0 de 

"resistencia a la teoria". Despub de seiialar un cierto caricter amenazador en la teoria 

literaria, percibido a travCs de 10s fuertes ataques que ha recibido,S8 explica que es posihle 

que su desarrollo estt "sobredeterminado por complicaciones intrinsecas a su proyecto 

mismo y desestahilizadoras con respecto a su estatus en cnanto disciplina ~ ien t i f i ca" .~~  

Identiftca lo que llama "lecturas retbricas" con "modelos deficientes" que son y no son 

teoria a1 mismo tiempo y que encaman, en la practica, lo que podria ser llamado 

"imposibilidad de la teoria", pues "resisten y evitan la lectura por la que ab~gan".~O 

Para Paul de Man, la teoria literaria no esti en peligro de hundirse sino que, entre 

mas resistencia encuentra, florece m b ,  pues "el lenguaje que habla es el de la 

antorresistencia". La interrogante final que se  plantea es acerca de si este florecimiento 

represents el triunfo o la caida de la teoria literaria, pregunta que, uhicada en el context0 de 

institucionalizaci6n de la teoria literaria que describe Krieger, se convierte en un gesto 

retbrico mis  que alimenta el sistema de production de 10s estudios litemios. 

37 Cf Jonathan Culler, The Pursuit of Signs. Semioticr, Literature, Deconrrruetion, pp 13. 
38 Un motivo muy cuestionable qae Paul de Man propone para explicar la "resistencia a la teoria" es la 
"reslstencia al uso del lenguaje robre el lenguaje" (Lo rerlsfencio a la reorin, pp. 25-26). Me parece mucho 
m& I6gica una enplicaci6n de cork hist6nnco y sociol6gico como la que ofrece Krieger. 
39 Paul de Man, Lo rwtenczo o lo feorio, p. 24. 

40 Cf Paul de Man, Lo reshfencio o lo rcorio, p. 36. Erte es uno de los conceptos fundamentales que 
aniculan el libro de William &ghter, The Myih of Theory. En el se anallzan "arias enfoques hlst6ricw de la 
teoiia literaria desde la siguienre penpectiva: "They describe the strange and pervaswe power of aitical 
practice: theoretical standpointr are necersanly evoked yet the grandest theoretical design becomes oddly 
evanescent and palficular theories desintegrate m the circumstances of their use. Hence the myth of theoiy is 
also its hfe; its value hes not in whal it daimr but in what a does, and what tt does is not what it is thought to 
do [...I The rhetonc of cntlcirm employs and transmutes --yet its smcrures fail the test ofgeneralrzabili~"(p. 
ix). 



L n  leiz~~torif: "la teoria literaria no es literatura" 

Has:a aqui he comentado 10s dos primeros elementos a 10s que se  recrrre frecuentemente al 

presentar el problerna de las posibilidades y condiciones para que el estudio de la literatura 

produzca conocimientos con estatuto cientifico: la discusion de la clasiiicacion de las 

clencias y !as tentativas de definicihn de un objeto de estudio y un mt-todo especifico. 

Faitaria recapirclar brevemente sobre ei :crcer punto la insistencia en que existe una 

diferencia entrc la literatura y su estudio. Este temz deberia aparecer naturalmente coma 

causa o consecuencia de las dos estrategias znteriores. hacienda ociose o inhtil su mencihn. 

Sin embargo, se  nanitiesta constanteme2te ). I12 1:egzdo a convertlrse en una especie de ieir 

,r!oifque zparece a la hora de exponer lo que es, o deberia ser, el estudlo cientiilco de la - 
literatura 

El afan de remarcar la dist&icia entre 12 literatura y su estudio tiene su wtecedente 

mas inmediato --en el context0 de las aspraciones cientificas de las humanidades-- en 10s 

trabajos de corte positivists que proclarnaban la primacia de 10s hechos; la ectitud 

ncionalista. el detetminismo y el rechazo ai subjetivisrno. Obras como Histoire de la 

linirarzire n,i~!nise (1864), de Hyppol~te .Adolphe Tzine, y L'i~olution des ge~ires dnizs 

I'hiztoire de In IiltGrarure (1890), de Ferdinand de Bmnetiire; se propusieron romper con 

10s dos principales abordajes que entonces imperzban: el biogafismo subjetivo y 

c3prichoso y las acumulaciones cronolhgicas de datos y "hechos" literzrios sin n i n g h  otro 

orden ni ~once~tua l izac i6n .~ '  El prestigio de !a ciencia era utilizado para enfatizv que estos 

nuevos enfoques no se reducian a creaciones fantasiosas, desprovistas de fundamentos, es 

decir, mera literatura. Cuando sobreviao la pol6mica antipositivista, la defensa de un estatus 

pmpio para las ciencias del espiririi comb a la par, tanto del rechazo a someterse 

ciesamente a 10s modelos de ies ciencias naturales, como de la negativa --esta vez reforzada 

po; !a independenciz de las ciencias del espiritu-- a identificar la invesrlgacion literaria con 

la creacihn libre y no intelectua!, es decir, desprovistz de conceptos, puramente artistica y 

41 P,:z enplicar cbma la iaza. el medio y el mornento son fzctorez decirivos en lz producci6n !iteia:iz. Tvine 
p1ni6 de une bells rnetdfarz del uniierso de lr paleontolosia. Equiparb la abra can un f6sil para, a pmir  de 
ms \czt>plos s m  iida. busczr a1 indlriduo ~ i v o  qne Ic dxo aripen. recrear su medm y lzs Fuenar qae zcharon 
sobre 51 De ssir xane:a, Tame re piopuso e i m r  el rnbajo i!mplnta del blb1:omsniaco o conmbu~r a! 
biopirfimmo c:cgo quc canzidcm a la obra lhtcrsria como cu2r:cho aislado d t  ma rncnte encituda (C; 
Hippolye .A. Tome. Hisiorin de lo lireranirn mgleso. pp. 25-30) 419s adelante, Ferdinand de Brunetliie, ez 
Li'ia1ii;ian des genre$ dorm i'irsioiie de ia ir!riiu,ur-e (1864). re quej6 de qur la$ hiitar~vs de la literamiz. no 
son slno calecc~onrs de monognfiai mal F.~I\afiadas. c2receil de princlpios quc exp1:quen la sucesih mbr a!i9 
Cc lar simples rs1aclor.e~ zenes:6cicas Bmceti6re p rayso  ur!llzai 10s conceptor dsl e\o!uciomsma 
6an5:mrlo. coc?o :a scleccl6n r.utcis!. 92:~. expiicni el desarrollo de !a 1.reramra 3csp5s de :?ace: un; 
rtvir16n hlsr5iicz dc tod; !r criwa fiznccsu. 3ruset:f:e d:a c;Cdito I Tnlcs como lniclvdor de l a  c f i c c  coma 
<,CCi?l~ 



s~bjetiva.~' La idea de que la critica es un arte deberia dar lugar a la posibilidad de 

sistematizar la disciplina a1 gado de transformarla en una teoria. 

La seguuda ola de cientifizaci6n de 10s estudios literarios la encabez6 el llamado 

formalismo mso. Con el, como vimos, se dio entrada al t imino "teoria" en calidad de 

concept0 modern0 de 10s estudios literarios, y se radicalizaron la delimitaci6n del objeto de 

estudio y la definition de 10s principios metodol6gicos. No en balde la mayoria de 10s 

recuentos de teoria literaria contemporhea inician con la revisi6n de esta escuela.43 Los 

formalistas se manifestaron tambikn contra la excesiva dependencia de la sensibilidad del 

cntico, el subjetivismo representado por la frase de Anatole France de que la critica era "la 

aventura de un alma entre las obras maestras" y el estiril biografismo que llegaba a1 

extremo de inventariar las avenhuas amorosas de Pushkin o preguntarse si Pushkin 

fumaba.M Se distanciaron de las wncepciones espiritualistas heredadas del simbolismo -- 

descartando, por ejemplo, la teoria baudelaireana de las correspondencias--, y se 

aproximaron a 10s lingiiistas y a la vanguardia poitica futmista. Con esta liltima 

compartieron la idea de que la creaci6n poetica es m b  una cuestion de tecnologia que de 

teologia, y tambiin se apoyaron en la dramatizaci6n vanguardista de la necesidad de una 

poetica cientifica y s is te~ni t ica .~~ El a f h  de mptura del futurism0 --corn0 el de toda 

vanguardia- proporcionaba un auxilio retorico importante, ubicado en el campo del 

desarrollo del arte, para las razones de cone cientifico-acadhico. Victor Erlich describe 

esta colaboraci6n de la siguiente manera: "if the poet needed assistance of the literary 

scholar, the latter sought in his alliance with the l i t e r v  avant-garde a way out of the 

impasse reached by the academic study of literatureW.46 

Por otra parte, si 10s formalistas buscaron desligarse de 10s enfoques psicologistas 

del fen6meno l i t e r a ~ i o ~ ~  -asi wmo tambien procuraron mantener al margen otras 

disciplinas, como la sociologia y la historia cultural--, hubo quienes, como I. A. Richards, 

reforzaron esta vettiente. En Principles of Literary Criticism (1924), Richards denuncia el 

"caos de las teorias en la critica literaria" y propone un enfoque cientifico que conjuga una 

vision de la expenencia literaria (y estitica, en general) desde el anilisis de "estados 

42 Cf Rene Wellek, Oncepros de critics lifernrio, p. 196. 
43 Por ejemplo D. W: Fokkema y E h d  Ibseh, Teorios de in literoturo del riplo XY, Raman Selden, Teoeoriar 
Iireroriar contempordneas y Terry Eagleton, Uno infroduecidn a in teorio literorio. 
" Cj? Victor Erlich, Russian Formalism, pp. 53-54. 
45 Cj? Victor Erlich, op. ca., p. 49. 
46 Victor Erlich, op. CLI., p. 50. 
47 Cj? Victor E~lich. op, cit, pp. 172.173. Dice Erlich que, p w  lor formalistas, "the locus of the peculiarly 
ltterary was co be sought not m the author's or readefs psyche, but in the work irrelf'. 



mentales" --a eaves de teorias psicologicas (psicoanilisis y Gesralr, principalmente) y 

neurofisiologicas que manejan conceptos como sensacion, percepci6n, emocion, memoria, 

actitud, cenestesia. etci-tera-- con juicios de valor ligados a la satisfacci6n de impulsos y a 

procesos de comunicacion. Asi, el valor de un poema se detemina en funci6n de la 

cantidad de impulsos que armoniza y 1a experienciz estktica se transfonna en una especie de 

terapia piquica." La postura de Richards taqbikn es la de establecer un pai-teaguas entre 

simpies conjeturzs, admoniciones, obsenfaciones aisladas y otras manifestaciones de 

dudoso valor que componen el estado actual de la c ~ t i c a ,  y las posibiliaades de una ciltica 

cientificz apoyada en 10s avances de la psicoio9a y esperanzada en sus desarrollos 

f~tu.ios.49 El deseo de enadicar de la critica a seres misticos o a palabras o frases 

convenidas en fetiches --coma Belleza, Idea. etcetera-- ilevo a Rlchards a diferenciar dos 

usos del lenguaje --el emotivo y el referential-- que constituyen un esfueno por distinguir 

e! lenguaje literario de otras formas de lenguaje, especialmente el cientifico, coma vimos en 

el capitulo anterior. En !as estrateglas argunentativas de Richards nuevamente es poshle 

percibir !a presencia del lei1 morfde que "la teoria literaria no es literatura". 

En fin, no es aqui lugar para hacer una revision exhaustiva --ni siquiera panorhica- 

-del desarrollo de las conientes de 10s estudios literarios, de sus relaciones con diferentes 

disciplinas cientificas o con una detenninada idea de lo que dehe ser la investigacibn 

cientifica, y de 10s objetivos que estas asociaciones persiguen considerando, especialmente, 

aqueilos de carbter ie@timador. No obstante, 10s ejemplos que he mencionado sirven para 

dar una idea general dei tema y mostrar, dentro de el, en este tercer y filtimo punto, la 

persistencia hasta nuestros dias del seiialamiento de una distancia entre hacer "literatura" y 

hacer teoria literaria. El movimiento de una a la otra puede compararse con el que p lmea  

Walter Migo!o entre el "paradiuma de comprension hermenkutica y de interpretation" y el 

"parzd~gma de comprensiiin teorica y de explanaci6nn. segin vimos antenormente. La 

direccibn en que se da, coincide con la postura que llami "optimists", la cual Cree en la 

posibilidad de una "ciencia de la literatura". La postura "pesimista" la podemos encontrar 

en ci movimiento en &recciCin contraria con ejemplos como el de Krieger. La friccion entre 

Cf 1 A. Richards, Concept3 qlLirernr, Crificbm, especizlrnente loi capihllos I, 11,111, IV y XW. 

49 En una publicaci6~ posterior. Seieace nndPoelv (1926), Richards :nslste en h necestdad de acNailzri la 
critica !irearia para es3a a la par de 10s a.ances de la ciril~zzcibn. Sr  queja de que en ias =reas no clentificar 
prevalecen creenclas que re t en iz  hace uno o do$ s~ylor  (Cf p. 9-10). En este rnlsrno escrito Richards 
mucstra prcoccpaciones shi lams a las que enpresa Stephen Spender. zestin sre vio en el capiuio antenor. 
Richares afima: "A poet in our lmes  is a semi-barbanrn m a clvilizsd commun>ry- He iives in the days that 
are pas;...'' (p. :3); aunque en seguida se pregunta, derpcfr de records que Keats *pun[(, hvcla el inevitable 
efscro desmctivo del avarice de la ctcncia robre laz posib~l~daaes de la poesia. "'#hat is the m r h  m thtz 
marre:? How 1s our er:lma:e of poer;y goma to be zf:?crcd by science? .And how wl! p o e m  itself be 
infuuncrd"" (p. 14). 



ambas direcciones es, como dice Culler, fuente de energia de 10s estudios literarios. Su 

origen puede ubicarse en lo que Paul de Man llama "resistencia a la teoria", es decir, un 

mecanismo que se encuentra presente en la teona literaria, ya desde el pmpio planteamiento 

de su proyecto, en el conflict0 que surge de la conciencia de la imposibilidad de sustentar 

un "utopismo programiticamente euf61ico".~~ 

Sin poner en tela de juicio la posibilidad o imposibilidad de la teona literaria, se 

puede afirmar que el prestigio de ka imagen de la ciencia, tanto denuo de la comunidad 

intelectual vinculada a las humanidades como en el entomo social mis amplio, ha iduido 

en foma significativa en el desarrollo de 10s estudios literarios. Como modelo de 

organizaci6n --ya sea para imitarlo, para contmtarse con 61 o para tamar prestados algunos 

de sus conceptos e imigenes-- la ciencia, a pesar de que hacia adenuo de si misrna no 

presenta ni unidad ni unifomidad &era de todo cuestionamiento, ha creado un mito qne 

posee sus momentos eufiricos y disfiricos. 

El proyecto de 10s formalistas msos de descubrir 10s mecanismos de hcionamiento 

de 10s textos literarios no fue ajeno a1 deseo utopiw de controlar o reproducir el proceso de 

su creacion. Por el lado de la disforia tampoco podemos olvidar 10s relatos fantisticos o de 

ciencia ficciin en 10s que la libeaad creativa del hombre se ve amenazada por las 

irmpciones pmmeteicas sobre mecanismos de creaciin artistica que deberian permanecer en 

su estado virgen n a h ~ r a l . ~ ~  Si para 10s eufiricos es casi un deber continuar investigando 

cientificamente la production literaria con miras a una teoria, para 10s disfiriws es mejor 

permanecer en el campo de la interpretaci6n para no falsear o destruir la verdadera 

naturaleza de 10s textos, o porque simplemente es imposible o inittil intentar superar esa 

etapa. 

En este contexto, la postura del cientifico ante la naturaleza y la del estudioso de la 

literatura ante 10s textos literarios presentan paralelismos que merecerian m a  atencik mk 

Cf Paul de Man, Lo resirtencia o lo teorin, pp. 24-25. 
51 Un ejempla actual de ertos temores er el mento de George P. Landow, 'Ms.  Austen'r Submission". En 8, 
se n m  la histona de una "aprendiz de antor" que, finalmente, se siente con reguridad pan  Someter un cuento 
a dictamen para =&r promwida a la categoria de "autor". El jurado es Evaluador, la cornputadon de la 
Agencia de Cultura, ante la cual s61o tiene tres oportunidades. De ella depende (y de todas las insmeias a ella 
conectadas, enm lar que se encuenoan lor pmn6sticor de ventas, traducci6n y oaslado al video) su ingress a 
la "red intemacional", su munfo o fracaso como escntora, y el honor de ser recar&& despuer de su mude ,  
par un deeminado tiempo, junto a 10s "Autores Cadnicos". La computadaia proporclona desdde el ambiente 
de realidad vimal adecuado para exrihir (a gusto d d  eseriror) hasta un gigantesco banco de argumentor, 
m a s  y otror elementos de composie16n, que permiten cahficar la 'hovedad" de la enviado. Desde luego, la 
carrera de autor incluye una fume dortr de teoria literaria. La historia contiene varior desenlaces posibles, a 
elecci6n del lector, felicer o infelicer, pero dentro del tono disf6rico de la mecanizaci6n (C' George P. 
Lsndaw, Hypcrlwi. The Convergence of Criric(11 Tlieov nnd Technology, pp. 190.196). 



detallada que la que es posibie darles aqui. No obstante, este breve panorama permite ubicar 

la pasi6n por la teoria que experinlentaron numerosos creadores, entre 10s que se 

encuentran, seeiin mencione en el capitulo znterior, 10s vanguardistas, como continuadores 

de las rebeliones experimentales contra las preceptivas acadbm~cas identificadas por 

Sypher. A pesar d e  que los vang~iardistas generalmente no alcazaron. segin la 

caracterizaci6n de Mignolo, "la comprension teolica o de segundo grado", csracteristica de 

la verdadera teoria literaria. y permanecieron en la "comprensi6n hemeneutica o de primer 

grado", propia de las poiticas de actor o apliczbles a m a  especiiica ohra literaria, la 

atracci6n qile expenmentaron hacia ia ciencia fue muy similar a la de 10s criticos. Despub 

de todo, segiin lo seiiala s~gnlilcativamente Hvoldo de Campos. poeta y ci.;tico de la 

neovanguardia de 10s aiios sesentas, Hegel ya decia que. para la modemidad, la reflexi6n 

sobre el arte pas6 a ser m b  Importante que el propio afle.52 Aunque esto pudiera parecer 

una exageracion; lo que es cierto es que hoy dificilmente un crezdor puede i p o r a r  el papel 

de la critica literaria en su producci6n y. con ella, el desal~ollo de !a teona literaria y sus 

vinculos con la ciencia. ya sea como modelo o como mlto. 



JOSE JUAN TABLADA: TEOMA DE LA RELATIVIDAD, ESPIRITUALISMO Y 
CUARTA DIMENSION 

Vaoguardia sin vanguardismos 

Pese a que Josit Juan Tablada nunca firm6 un manifiesto ni se afili6 a ninglin "ismo" en el 

que se ejercieran algunas de estas formas literarias combadvas, tipicas de lo que Renato 

Poggioli llama "antagonismo",' siempre se le ha reconocido un lugar prominente en la 

literatura mexicana como escritor de vanguardia, por su caricter constantemente abierto a lo 

nuevo. Tablada fue de 10s primeros en importar el decadentismo baudelaireano y en ejercer 

la defensa publica del mismo* TambiCn fue cultivador temprano de la poesia ideogrb5ca y 

del simultaneismo e introductor del haikti en la poesia de nuestra lengua.3 Cuando a 

principios de 10s afios veintes se inici6 la "explosi6n de las vanguardias" en Latinoamenca, 

Tablada ya habia atravesado el Modernism0 e incursionado en la experimentaci6n formal y 

en la renovaci6n temitica que la proliferaci6n de estos movimientos perseguia. Con un 

estilo pmpio y una personalidad literaria consolidada, Tablada ya no necesitaba de gestos 

de mptura: habia sido dandy, frecuentado 10s "paraisos artificiales", desafiado a la 

bwpesia y participado en las batallas que tuvieron qne librarse para que el modemismo se 

' Cf Renato Poggioli, Theory of the Avant-Gorde, pp. 25-27, 34-35.61-62. Poggioli elabora su ad i s i s  de la 
rmguardia mtemac~onal a haves de lo que llama "dial&ctica de 10s movirmentos", la cual conrta de cuauo 
aspectos: activismo, antagonismo, nihilism0 y agonismo. Se hat* de attitudes o momentos ligados enbe si 
que no neeerariamente se desml lan  en ese orden. El activlsmo eamprende fundamentalmente el gusto par el 
movimiento. la velocxdad, el deporte, la agltacibn, el drnamismo y la avenm. El antagonisma er la bJsqueda 
de un oponente que puede ser el ptibhco, la ha&ci(m u oho movimiento. Denbo de 61 se d m  el "espirim de 
s-", el dandismo, el exhibicimismo y la excenuicidad que pueden llevar a1 hooliganism. La terceia faceta 
er una exacerbaci6n del antagonismo, en la que se alcanza a ejercer la desmcci6n por la desmccibn mimisma y 
la rinrazbn, como en el caso paradigmko del dadaismo. El agonismo es el derinteds por la mina del 
e n d g o  y una aceptaci6n de la propia en aras del 6x110 de lor fuhlras movimientos, acenhlando su 
inuripcih en la historia y defendiendo una especie de copyright. 
Cf. 10% Juan Tablada, Lo ferin de lo vida, cap. XLlX, pp. 298-303. En eae capihllo de rus memorias, 

Tablada relata cbmo su poema "Misa negra" (publicado en El Po&, 8 de enero de 1893) fue motiva de 
erchdalo en la sociedad porfxiana y lleg6 a ser condenado por Carmen Romero Rubio de Diar, esposa del 
dictador. Ante 10s reclamos de les6s M. Ribago, director del penbdico, acerca de la posible p6rd1da de 
ruzcnptorer por el meidente, Tablada present6 su renuncia y public6 una cma en la que condenaba la 
hiparesix de un p&blico que "toleraba garitos y prostibulos p&Micos [. .] y se escandalizaba mte ia likica 
vehementc de un poema er6tlco". Este acontecimiento Ilevb a la fundacibn de la Rmbtn Modemo. 

ihr die Poemnssintiticor (1919), LI-Po y omospoemnr (1920) y Eljarro de f iore~ .  Dirociaeiones liricnr 
(1-2) son 10s pwmarior de Tablada m 10s que erte tipc de expoiencias se consolidan. Estos aparecieron 
dcspues de A1 rol y bajo lo luno (1918), dande es posible ldentificar las tianrfomaciones de la sens~billdad 
mademirta-dewdentista de Florclegio (1904) hacia la uanguardia. 



abriera paso en ia literatura mexicana. En el momento en que 10s vanguardistas reclamaban 

la necesidad de apertura propia de un espiritu cosmopolita, Tablada no sdlo ya habia sido 

parisino y nip6n de espiritu --corn0 lo dictaron el gallcismo y la pui6n por lo exotic0 

propios del Moi;emismo-- slno que tanbien habia viajado: habia visitado Japon (1900) y 

Par;s (1911-19!2), pasado por Le Habana lumbo ai exilio politico en Nueva York (1914- 

1918). formado pane aei servicio diplomatico mexicam en Czacas (1919-1920) para 

tinalrnente establecerse en N u e ~ a  York (1920-1936).' 

Por otra pane. sl las vanguardias latinoamericanas tusieron, por lo general, un 

primer momento en el cue se eniatizaba el cosmopolitismo par2 mb tarle. a travhs de la 

iente de la modemidad, abocerse a una revisi6n de lo national, Tablada ye se encontraba 

parcialmente inmerso en esta segunda fase, la cual se reflejaria en su "novela americana", 

La  resiirreccidn de 10s idolos (1924); en su siguiente libro de poemas --La feria (Poemns 

nzexicanos! (1 928)--, en g:an pane de sus actividades como promotor cultural de Mexico en 

Kueva York y; especialmente; en la labor periodistic2 que desempefih en la metrhpoli 

estadounidense. El papel de Tablada era doble, ?ues tanto daba a conocer a Mexico y a lo 

mexicano en el foro cosmopol~ta que era Kueve York, como enviaba noticias, a travb de 

sus cronicas, de 10s acontecimientos en la gan urbe. A 10s cincuenta G a s  de edad; Tablada 

era un vanguardista sin necesidad de "vanguardismos" ruidosos; qce comenzaba 2 ser 

imitado por l u  nuevas generaciones en sus "poemas sint6ticos"5 y que saludm'a como 

beneficas las acdvidades de ios estridentistas.6 

Tablnda reores6 a ?iIiaico en 1936 para iesldlr en Cuernavaca hasta 1945. mamento en el que decldi6 
wlver a Nueva York. donde muri6 el 2 dc agosto de ese m?smo a3o. En 1939, p a 6  nnos meses en La 
Habana, de donde era oriunda Nlna Cabren, su esporz. 
Cj Guillema Shendan, Los conimpordneor ayei, pp. 80.82. Sheridan sugiere que Salvador Kouo. para 

ercnbi 10s potmas "Lun~s" y "Mariposa" --un conjunro de haiL+s y uun ~ a l ~ g r a x z  que apzrecieron en la 
revista esrudiantil Policromias el 5 y 14 de agosto de 1920--. realiz6 una "lecrura febli? dr 1056 Juan 
Tablada, la cual prefigura su libro XXPoemor (1925). TzmblCn ctta ona deiensz que Sovo htzo de Tzblatz 
ccmo "quien nerece su hgar enns lor 16vcnes, ya que lo er mjr que muchos en el sent~do po6ticon (El 
DnzverioIIlurrmdo, mvyo 15 de 1924). 

Tabiada figura en el "Dtrectorlo de vanscard\a" qne Manuel Mapies Arce ngreo6 como apindice z su 
Acninl ":hero 1 Hqin de ion,nnnrdm. el manifiesto maugilral dei esmdenrismo (diciembre 1921). En rus 
mernoiias. Soberana juvmiiid (1967). Maplei Arce menclonz con agredo que Tabiada, '"cuyas perennes 
ak idrdes  ima\adariis dcsbordabsn rlrnparia hama 10s j6vencs" (p. 135). conrribuy6 a la difusi6n del 
est?centirmo. Re,ec;e:da habc  aillido a cna 1ecru:a de poemas dcl h u r o  Lbra "imenecctones" !nunca 
pubiicaio), e l  el bluseo Naclonal, y ireccentado la temli:. quc el poeta rnvnrura m el depanamenro en c,ue 
permncc16 duranre su i.islte a Slenico cn 1924 (v. pp. 163.169) El 26 de enero de 1928; Tablada public6 e; 
El Universal 11us;mu'o cra cnnn que ecv16 r su sobnno. Ennque Baiieiro Tablade, donde lo felicttz por 
pvric~par en lz revlsra esrntcn;rs!n tior.;on;i. y hace un elogo cxtenso del movirnlenro y de sus inregranrer. 



La noticia cientifica 

Para finales de 1920, Tablada se encontraba instalado en Nueva York, ciudad que se 

habia convertido, despuh de la Primera Guerra Mundiai, en uno de 10s principales centros 

econ6micos y culturales. Desde ahi enviaha rus cronicas a la capital mexicana, 

especialmente a Exc~lsior y a El Universal, peri6dic0, este tiltimo, en el que mantenfa la 

columna "Nueva York de Dia y de Noche". Con estas cr6nicas, Tablada comenz6 a dibujar 

un panorama por el que desfilaban mujeres de asombrosa belleza, cabarets con gangsters y 
millonarios de Wall Street, deportistas y luchadores famosos, estrellas dei cine y del teatro, 

criminales y victimas en medio de esplendores y miserias contrastantes, multitudes 

amenazadas por la deshumanizaci6n de las mhquinas, cientificos, lideres espirituales, 

politicos, mlisicos, pintores y escritores. 

Dentro de esta gran riqueza tematica, propia de la cronica, destaca la qne esti ligada 

a la noticia cientifica y tecnologica, rodeada casi siernpre de un halo de fantasia. A pesar de 

su gusto por lo novedoso, Tablada nunca antes habia mostrado un interb especifico por 

este carnpo. Sus crdnicas anteriores, reunidas en Los dim y las noches de Paris (1911- 

1913),7 no dan sefia de inclinaciones semejantes, pues casi siempre se restringen a 10s ternas 

de la vida litemria, la bohemia y el especticulo. Los unicos antecedentes de estas crbnicas 

de corte cientifico, qne se podrian seiialar en su obra previa a la experiencia nwyorquina, 

son sus lecturas de Edgar Allan Pee,* Julio Verne9 y H. G. Wells,'o autores para quienes la 

fantasia de anticipation estaba influida por noticias o especulaciones del mundo de la 

ciencia. Por esta razbn, las fibulas y 10s personajes de estos autores aparecen 

frecuentemente fomando una parte importante del halo de fantasia que rodea a la noticia 

cientifica vehiculada en las cronicas de Tablada. 

La fascinaci6n por lo nuevo, propia de la vanguardia, llev6 a Tablada a ocuparse del 

campo cientifico y a integrarlo en su escritura. El poeta absorbi6 las imageries y el 

' Estas mimicas, fruto del viaje a Paris, fueron publlcadas origmlmente en Revista de Revirtos y remidas en 
forma de libro en 1918. Cf Esperanza Lara, Pr6logo a Los dim y ins nocher de Paris, p. 10. 
' Edgar ,2llm Pot r.3 uno de luh sulorca que acumpl6u 3 'T?bla& su v b d ~  En un prmciplo, w prcrmcla 
ie di.8 a la pa: di. 11 dr Baudehu<. Enlrc la, lrvnrnr Jc Tablad, e m \  lcron ios ensayor que Bludelarrc dsdxs6 
a Poe, donde se subrayan las aorimdes de este Bltimo uara las ciencias finicas v las matmAticas. Baudelaire 
comenta el ingemoso infundio "La aventura sin par de un tal Hans Pfaal", el cuento "Revelacih mesminca", 
al que calitica como "moridad cientiiica", y el ensayo "Eureka", en que Poe pretende dernostrar la ley segSn 
la cual el umveiro ha alcanzado su foma achlal visible. "El jugador de ajedrez de Maelzel" tarnbitn he leido 
por Tablada e influy6 en su percepci6n de 10s autimatar. 

En el pnmer volurnen de rus memoiias, La fenn de 10 vido, Tablada rememom ru farcinaci6n pox la$ 
novelas de Julio Verne (pp. 63-64) 
'O En cuanto a su lnteres por H. G. Wells, viase. poi ejernplo, la cr6nic.a "La gueria en el a~re", en El 
Imparciai, 23 de mayo de 1909, en JorC Juan Tablada, Obrns V Cricica liieroriii, pp. 232-235. 



vocabulario que 10s nuevos descubrimientos e inventos generaron y 10s utiiizb para 

construir nuevas metiforas, estableciendo analogias con otros campos de la expeneccia y 

dei conocimiento que poco tenian que ver, de una manerz directa. con el universo cientifico. 

Por lo mismo. no extraiia que Tablada, dunnte su estancia en Xuzva Yoik, haya comenzado 

a profesv fervientemente un credo mixto en el que participaban conv:cciones espiritual!stas 

y nociones provenientes de la ciencia; como veremos ace!ante con mis  detalle. La 

"contaminaci6nV que ejercieron las metiforas cientificas sobre !a cultura de la epoca !leg6 

tanto a la creacion litereria como a1 misticismo y a la religion. 

Ahora. 12 fuerza ae estas "contaminaciones" no solo proumo de su novedad y del 

prestigio de !a cienciz, sin0 que se ahmento de una dInknica mas empiia: el problems de 

las dos culturas. Como se vio en !os czpitulos anteriores, ias bariadas controversias que 

surgieron entre cientificos y humanistas, propiciadas princlpalmente por los avances dc la 

ciencia y la tecnologia, crearon un espacio complejo de debate en el que es posibie 

distinyir principalmente una doble vertiente de actitudes. Su manifestation en las criinicas 

dr  Tablada es bastante explicita. Por una parte, encontramos la respuesta euforica, en la que 

se celebraper se la convicc~bn de que la ciencia conduce a un conocimiento mis perfecto 

de la realidad. acontcc~nicnto que se da como un l~ec l~o  :ncontrovertible, en la progesiva 

conquista del universo por la mente humana. Por cjemgio. Tablada festeja el 

descubrimiento prodigioso de 10s rayos cosmicos par R. A. Millikan;" o alaba a la 

"brillante pleyade de astrbnomos I...] que ha dilatado vertig~nos~mente 10s limires de 10s 

universes"." A esto se suma el que la apliczcion de la ciencia; a travis de la tecnica, sea el 

remedio a muchos problemas sociales contenporineos y la promesa de un futuro mejor 

frente al trabajo y las limitaciones impuestas por la caturaleza. Por ejemplo, Tablada 

enarbola la ahinistraciiin cientifica de Henry Ford --"un productor de riquezz que 

cientificamente se ha elevzdo hasta la fila~tiopia"-- como soluci6n ante las huclgas 

devastadoras qre amenazen la economia estadounidense;~' aplaude el conibate cientifico a 

la fiebre amarilla en M ~ ~ i c o : ' ~  aliment2 la posibililad de que el aerop!ano se democratice 

como ei autam6vil;'j enaltece 10s m i l a ~ o s  medicos del genio cientifico del doctor Lorenz, 

quien rectifica y xormaliza --recumendo rara vez a la cirugia-- a niiios tullidos, lisiados o 

IosC lum Tzbla&, El C;,::r.enn!. 23 de mayo dr 1926, :r6nica comp>lads en el CD-ROM Rodolio Mata 
(cooid.). Lo Bchiioitrn de i i re i ,n  Crdiircni- .ieo)ai-q:riizm </e Jios J:iai: 7rrb!or/o 11920-1936). de ztora on 
~dclonir BH :. .- i! C'ni>,erin:. 25 de aaor;a dr i929.B.V. . - .' Exci1sis;or 6 de nov!rmb:e de i921. EH 

"&<cihioi 26 t e  ?lc~emS:r dc 1920. BH. 
'' Oce:$ioi27 t; Crclembre dc 1913. BH 



zambos;l6 celebra la invention del doctor Carlos Abbott de un homo que cocina utilizando 

rayos solares; se ufana de contar con dos de 10s mas fieles y honestos criados: el gas y la 

elect~icidad;'~ se asombra ante el portento del Zeppelin ZR-I, "Leviath de 10s aires" hecho 

en Arnirica;'8 comparte con 10s lectores su asombro ante el nuevo invent0 del doctor De 

Forest, el phorio-film o pelicula parlante, o el reciente registro en la oficina de patentes de  

otro product0 maravilloso de la sociedad maquinista que prestara sin duda enomes 

senicios a la justicia: el detector de mentiras.19 

Sin embargo, en la escritura de Tablada tambikn es posible identificar la respuesta 

disforica ante la modernidad tecnocientifica. Esta vertiente crece, en comparacion con la 

postura euforica, conforme aumentan las tensiones que producirh la Segunda Guerra 

Mundial, se da el crack bursatil de 1929 y se afianzan las convicciones espiritualistas de 

Tablada, las cuales, en ocasiones, lo llevan a representar el papel de una especie de profeta 

de la nueva era. en que la superioridad del espiritu triunfari sobre 10s tiempos apocalipticos 

dominados por lo material. De esta manera, lo vemos condenar 10s macabros mbodos con 

que el doctor Vomnoff, recih llegado a Nueva York, pretende devolver la juventud 

"injertando en 10s vivos glhdulas intersticiales de 10s cadiveres i?escos";2O ironizar 

jocosamente sobre las consecuencias qne el  transplante de estos 6rganos de monos traeri 

sobre la humanidad o animalidad del p a ~ i e n t e , ~ ~  y deplorar el surgimiento de "cazadores de  

glhdulas" que comercian en este lastimoso mercado.22 El tema de 10s robots tambien es 

tipico de esta linea disforica en la escritura de Tablada. Por ejemplo, el cronista lamenta el 

desarrollo y comercializacibn de maquinas para hacer mrisica --verdaderos "engendros de la 

civilization maquinista y enemiga del hombrem-- que han dejado sin empleo a "inspirados 

mhicos de orque~ta";~' y previene contra el surgimiento de nuevos Frankensteins, 

aut6matas de hierro que, aunque son frutos de geniales ingenieros y fueron concebidos para 

servir a1 hombre --no s6lo en sus trabajos mechicos, sino en sus operaciones "friamente 

intelectuales".. . estin privados del amor, razon por la cual terminah rebelindose contra el 

hombre y destruy~ndo10.~~ En este contexto, la imagen de la mujer m e c b c a  que toma de la 

- ~~~ 

l6  Eeelsior, 15 de diciembre de 1921, BH. 
17 Eic~lsior. 23 dc abril de 1923, BH. 
I S  ElicPOior. 8 de octubre de 1923, BH. 
l9 El Universal lliomdo, 14 de enem de 1926, BH. 
20Eiiei/~ior. 22 de agosto de 1920, BH. 
l' E~eikior, 12 dc octubre de 1921, BH. 

El Universal ilt<srado, 22 de junio de 1924, BH. 
-'I El L'niverr~~l. 4 de abnl de 1929, BH 
lJ El Univeesni. 26dejulio de 1925, BH. 



pelicula bfetrdpolis (1926) es una de las mQs funestas,Z* asi como lo es la de King-Koilg 

( 1 9 3 j ) , 2 6  cuando el cronista trata temas que tocan el parentesco del hombre con cl mono, la 

evoluci6n dalurinista, 10s descubrimientos paleontologicos y el progeso. 

Tablada tambihn advierte contra 10s nuevos productos quimicos --como 10s divenos 

aditivos alimenticios, 10s cosmhticos y el gas domestico-- que entraiian insospechados 

peligos ~arra la salud:i' avisa acerca de la mala influencia que, seghn psichlogos 

zutorizados, el cine ejerce sobre jovenes y niiios, incitindolos a la deilncuencia y a otras 

distorsianes moralmente pemiciosas:'s y denuncia el "a;raco c~entifico" perpetrado en el 

tren de Chicago, en el cual se usaron gases toxicos, mascarillas; nitrogiicerina, guantes para 

evitar huellas digitales, etchtzra. Los puntos culminantes de esta zctirdd ocurren cuando 

Tablada profetiza a travb de parabolas apocalipticas. Por ejemplo, en "La ciencia y su 

prole" traza un panorama en el qne a 10s elementos anteriores se aiiaden algunos novedosos 

recursos bilicos, como el "rayo de la muerte", veloces torpedos y navios d ~ b i  que 

anunciarh la Citima guerra, "intensiva y sintitica", y el juicio final.29 

El ritmo de la vida en Nueva York cont~ibuyii a que Tablada abordara estos temas. 

KO solo formaban parte ineludible del cotidiano verti$noso de esa g a n  "Babilonia de 

Hierro", sino que planteaban un contraste oportuno con el universo latinoamericano, en 

general, y con el mexicano, en particular. Tablada no podia sino cultivar estos temas para 

fortalecer la imagen de vanguardista que se habia ido constmyendo. De esta manera, 

estahlecia una continuidad con su anterior pasihn por lo exhtico y lo nuevo -reflejada a. 

sus incuniones decadentistas, su conocimiento de la cultura japonesa y sus poemas 

ideogifcos--, conhibuyendo estrathgicamente a1 prestigio que se habia ganado entre sus 

contemporineos y entre las nuevas generaciones. Si esto sucedia por el lado eufbnco, por el 

disfhrico Tablada tambiin podia colocarse a favor de la tradicion, ias costumbres y el 

"atraso" latinoainenculo y en contra de 12 modemidad deshumanizante y homogeneizadora. 

25 Ei tinrveisnl, 2 de reptiernbre de 1928 y 27 de enero de 1929, BH. 
2a N Universal, 19 26 de mzno de 1922, BH. 
27Exci1s;or, IS de agosto de 1922, EH. 
2S Odlsioi; 28 de octubre de 1928, BH 
" E l  LJnk'ni;ei-sol. 22 de junia y 3 dr agorio de 192:, BH 



Einstein el Antecristo 

La crbnica titulada "Einstein el Antecristo"30 es un buen ejemplo de las diversas relaciones 

que Tablada establecib con la ciencia a travks de la noticia. En ella, habla de la llegada a 

Nueva York del "hombre de quien mis y con mis asombro se ha hablado tiltimamente"." 

Sorprende el tratamiento sensacinnalista de la apertura de la crbuica que emparenta a1 

cientifico con una celebridad parecida a la de nna estrella de cine. El articulo comienza con 

una pregunta en la que se divide a1 ptiblico en ires categorias: 

Pero i q u i h  es Einstein? ... iUn genio? ... un demiurgo o el propio Antecristo ... ? 
Para 10s hombres de ciencia es lo primero, para 10s sentimentales entusiastas lo 
segundo y nada menos que un loco, para la vulgar may~ria.~* 

Tablada parece no encajar en ninguna de las Ires categorfas. Sin embargo, mostmi  algo de 

humildad ante 10s hombres de ciencia, se aproximari a 10s sentimentales entusiastas --corn0 

veremos m&s adelante-, y se colocarh pnr encima de ia vulgar mayoriq en un gesto tipico 

de la utilizaci6n que 10s vanguardistas hicieron del prestigio de la ciencia. 

Desde luego, Tablada no piensa que Einstein sea un loco. Muy por el conlmio, le 

otorga un papel mesianico aunque de c d c t r  dudoso, pues lo llama "Antecristo". Se& la 

tradicibn cristiana, la segunda venida de Cristo estaria precedida por la de un hombre de 

pecadn que destmiria el mundo y que posteriormente seria destmido por el propio Cristo. 

Este persnnaje biblico es, en un sentido, un "ante-Cristo", pero en otro, es tambiin un "anti- 

Cristo". Las dos palabras existen, siendo la m& c o m k  "Anticristo". La predilecci6n de  

Tablada, en esta crbuica, por "Antecristo" parecm'a obedecer, en un principio, a la 

intencibn de acentnar el aspecto precursor de esta figura biblica. Pero, a1 revisar 

30 Exedlsior, lo mayo 1921, BH. Esta cr6nlea es rnencimada por Nina Cabrera en su Josi Juon Toblndo en lo 
intimidad, en el capiollo "Tablada como precursor e innovador" (pp. 64-72), para resaltar la labor &I paefa en 
ese aspecto. Enurnera ouos textoa periodkncos sobre temar en 10s que juzga que Tablada tambien h e  
innovador arte japones, fururismo y cub~smo, m6sica modema, arte ruso, psicoanblisis y c u m  dlmensi6n. 
" Albert Einstein visit6 Estados Unidos por primera vez en mayo de 1921 y realiz6 una sene de canfmcias  
en la Universidad de Princeton. Su oroo6sito io~cta.1 era levantat fondos nara la orovectada Universidad . . . . 
Hebrea de Jerusalem. El antisemaamo ya habia irmmp~do ptibltcamente en su vida: una conferencia en 
Berlin habia sido rntermmpida por demortraciones annjudias. Para ertas fechas, Emstein ya era todo un idolo 
de la Drenra mternac~onal: La ;onfirmacidn de su teoha durante las ex~ediciones britikcas de obseruaci6o 
del eclipse de 1919 lo habia convertido en celebrjdad. Einstein capitaliz6 esta fama --a la que se somaron no 
solo sus giras de confeienclas, ana el Premio Nobel de 1922 @or N mbajo sobre el efecto fotoe1ictrico)-- 
para proyectar rur posrurar politicas y sociales. Los dos grandes movimientos que recibieron todo su apoyo 
fueron el Sionismo y el Pacifismo. 
32 ExciLsior, l o  mayo 1921, BH. 



detalladamente la aparicihn de estas dos palabras en las cr6nicas neoyorquinas," se 

confima que Tablada las usa indiscnminadamente, identificando con ellas iina sene de 

eventos, personajes y sistemas: la Primera Guerra Mundial, la plutocracia, la "decantada 

civilizaci6n maquinista", el bolchevismo, Lenin, ei Iucro, Gerardo Machado (el dictador 

cubano), un traficaite de annas llamado Zakaroff y Einstein. Todos tienen relacihn con la 

postura critic2 y de denuncia que tenia Tablada ante 10s sistemas econonicos y politicos y a 

sus repercusiones en la vida de ios individuos. Todos. excepto Einste~n. Desconcierta ver ai 

autor de una teoria, que se encuentra tan zlejada de la expenencia cotidiana como 

embajador ominoso del fin de 10s tiempos y responsable de la destruction del mundo; 

cuando la comparacion comknmente se habia hecho coa personajes como Caligaia, Yeion, 

Xa'apoieon y Guillenno I1 de Alemania y, posteriomente, se haria con Hitler. 

La manera como Tablada se refiere a Einstein es una clara muestra de la actitud 

ambi>-alente que adoptaron los escritores vanguardistas ante la ciencia y la tecnologia. En 

dado caso de que. al escoger la designacihn de "htecristo", la intcnciiin de  Tablada haya 

sido imicamente decir que la teoria de Einstein era el anuncio de una bpoca que se estaba 

iniciando, de un parteapas final en !a historia de la humanidad, las resonancias negativas 

de la palabra no pueden ser igoradas; mis  a6n si se considervl algunas otras de sus 

actitudes recelosas ante la ciencia. 

Tablada procede despuis a pintar a Einstein como un sabio que k e ,  en su infancia, 

~ i f i o  prodi~io. Lo equipara a Arquimedes en Siracusa o a Kant en Koenisberg.j4 Apunta que 

Einstein anunci6 primer0 su teoria especial de la relatividaa --la cual comentari en este 

articulo-- y desputs su teona general. Veraligeemeinerte Relarivitiifstheone, "de cuyos 

aspectos fa~i~iirrrros nos ocuparemos en futura crhnica" (1% cursivas son mias). Con el 

adjetivo, Tablada nos dz una idea del tono con zl que poseguiri; pues mis  adelvlte indicz 

que 

.. 
2- Dr las 725 ciOnlcas incluides en el CD-ROM Ln Bnbilonic de H z e m  odnicas ~Veo;,o~q~~~ac (192h 
19361. 9 incluyen l r  palabra "Ant~cristo" y 5 "Azteciiita" Para uila refeiencla m h  deralkda de las crbnicas 
en coanta a m ubicaci6n denua de la pubhca;i6n pzr:bd>ca qus se indica. cansiilrere dicho CD-ROM 0 I2 
fucnrc de donde fxeron tornadas 10s datos hemeragriiicas p a n  su elsbcracih: Espemnzz Lzia Vehzquez: 
Card1080 de 10s nrtic?i/or de Jose hran Tnbindn eii ptib/icoc;onri penddicrr mexicanas 11871-1945j. . . '- Erws cornparaclones no dejan de tener un trarfondo leos0fica. Ouspensky, en ru libro Tei-iiiim orsonurn. 
mcnciana a Kanr como a u a r  de un slrterna de proposrcionss que ha jerrnanecldo mmne  el paso del ;lempo, 
zunque ha sxda err6neaments interpretado, m especial por la clencn poritlva. O~lspenrky se a p q a  en Cnarles 
Holvzrd Hintor. p:en, apunta. tambikn rnenclana a Kznr cz ru llbro The Fodrti, Dimension (1944). Tablads 
rccurrirj frecurnterncn:e a un libia urnenor de Hiaton. X ;\'ex E m  of Thought (1888). Ademk,  hzb"z que 
agreaz qne la disrz.icia entre 10s 60s srbios lados corno ejem?lo ("no de lz illosofia modema y ono de la 
zim$ur) mponde  :zmbl+n a cna ldcz p r o p  dc la rzosofia difundida po; !as ense6a-s ?e Heltca Pemvna 
B l a r n ~ ~ L ~ :  el conoc:miento rs  cno. 



a causa de esas teorias, la presente humanidad se ha dado a pensar cosas 
inusitadas y a querer fomular ideas vertiginosas ... Sobre tal asunto, 10s 
periodlcos han abierto certhenes y han lanzado a sus reporteros a entrevistar 
astronomos y poetas, hombres de ciencia y hombres de imagination, 
incitindolos a especular sobre la naturaleza del espacio y del tiempo o del 
espacio-tiempo que parece ser una misma abst1accion.35 

Efectivamente, en aquella @oca se abrian certimenes por parte de 10s legos culiosos -- 

frecuentemeilte adinerado%- que deseaban contribuir de alguna manera a la divulgacion de 

descubrimientos tan revolucionarios. Por ejemplo, en julio de 1920, el estadounidense 

Eugene Higgins ofeci6 $5,000 dolares a quien supiese vulgarizar --en menos de 3,000 

palabras y sin auxilio del lenguaje matemitico-- 10s fundamentos de la teoria de la 

relatividad.36 El articulo ganador --"Relativityv, del inglbs L. Bolton-. fue publicado en el 

n h e r o  de la revista Scientific American de febrero de 1921 y traducido, a1 ~o siguiente, 

en la revista mexicana El Maestro." Los concursos en pro de la educacion y la divulgacion 

de la ciencia ya tenian historia: en 1909 se habia convocado a uno similar para explicar la 

"cuarta dimension", certamen en el que particip6 un gran amigo de Tablada, el arquitecto 

Claude B~agdon.~* 

Despuks de escenificar mediante diaogos que la cuarta dimension es el tiempo --"- 

Fulano tiene 1.60 de estatura; 0.75 de anchura de hombros ... -iY en la cuarta dimension ... ? 

-En la cuarta dimension, 35 aiios ... !"--, Tablada procede a enumerar olros ejemplos "que 

reflejan el influjo obsesor" de la Teoria de la Relatividad en el cotidiano neoyorquino: 

"Las lineas paralelas se juntan"; "una masa es energia latente"; "la longitud de 
nna vara de medir depende de la direccion del movimiento"; "la gravitation se 
debe a una torcedura del espacio"; "el &ter no existe"; "si un hombre (o una 
mujer) se movieran con la velocidad de la luz, no se han'an viejos", etc., etc.!'g 

Estas obsewaciones --entre asombradas, chuscas y mordaces- son complementadas por 

Tablada con una lamentaci6n: 'To tliste del caso es que, s e g h  el mismo profesor Einstein, 

ji E1:e&Izior. l o  mayo 1921, BH. 
.i6 Cf "The S5000 Einstein Essay Conks!", Scienhrfc American, CXXlIl (I0 July 1920), p. 32, opud Lmda 
Dalrymple Henderson, The Fourth Dimmion nndNon-Euclidean Geomelry m Modern Art, p. 365. 
3' C' Bolton, L., "Relativity", Seientifrc Ammcon, CXXlV ( 5  Feb. 1921), pp. 106-107. La Wducci6n 
rnexicana aparecro como L. Bolton, "La teoria de la relativadad", en El Moesno, enero-febren, 1922. En el 
cmamen, aclaia la redaccib de El Maestro, paniciparon aniculos procedentes del mundo entero, sin fsltar 
propnestas h~spanoamericanarr: Chile, Mbxico y Cuba. 
'S Cf Henry P. Manmng, Re Fourth Dimension Simply Crplamed. A Collecrion of Esmys SeIecfed/rom 
Tlriiore Subniirir,i in lire Soentific American Prize Compenrron. 
'9 Excilsior. 1' mayo 1921, en BH. 



no existen en el mundo sino doce hombres capaces de entender cabalmente su teoria." De 

esta manera vemos que Tablada se ha alejado precavidamente de las interpretaciones 

vulgares para colocarse, obviamente, fuera del ,ppo de estos doce elegidos, con una 

cur;osidad humilde ante la ciencia, pero con la suficlente audacia como para dar un titulo en 

aleman. Alin as;, la tristeza de Tablada no deja de apuntar hacia el aislamiento de 10s 

hombres de ciencia, sabios per0 solitarios, un tanto exiliados de ese sentimiento de 

fiaternidad universal, 6e "conciencia cosrnica", que seri motivo de exaltaci6n en su obra, a 

partir de 51; 'conversi6n mistice". 

De ah;. Tabiada paiie para aar la noticia cientifica en un lenguaje accesible, 

infom.ando a1 pfibhco que la celebridad de Einstein proviene de que su teoria ha permitido 

explicar "la antes misteriosa distorsi6n de ias orbitas ovales de 10s planetas alrededor del sol 

(confinnada en el caso del p l ~ ~ e t a  Mercurio)" y la desviacion de 10s rayos luminosos en un 

campo de gravltaci6n."O Tablada continlia enunciando dos postulados de la relatividad 

restringida de Einstein coment&!dolos: 

lo: For ningfin experiment0 conducido en su propio "sistema" (todos 10s 
objetos queparticipaii del movimiento de un observador) puede este comprobar 
el movirniento no acelerado de su sistema. 

20.- La medida de la velocidad de la luz in vncuo no se afecta por el 
movimiento relativo entre el observador y el foco luminoso. 

El primer postulado puede cornprenderse por la diilcultad que se expeimenta 
para determinar si sc mueve el tren en que uno va u otro adyacente. Para 
saberlo hay que experimentar sacudidas (aceleraciones) o mirar alglin objeto 
exterior inm6vi1, que por fuena seria ajeno a1 sistema. 

El se,w<o postulado no es m L  que m a  consecuencia de la teoria de 1% 
ondas luminosas Asi coma las o n d a  en el q u a  se propagan con ma velocidad 
independiente del buque" que las produce, asi 1% ondas en ei espacio caminan 
con una velocidad sin relacion con el cuerpo que las origina. Tal enunciado se 
basa en la experiencia y puede demostrarse independienternente de cualquiera 
teoria lummosa. 

Lo pfmero que salta a la vista es que Tablada se acoge a la metifora dei viajero en el tren, 

usada ?or Einstein en su Reiaiiviry: The Specla1 and the Genera! Theov, mducci6n a1 

'O Durznre el ecllpsc rota! dr sol del 29 is mayo de 1919, un ompa de asrr6nomot; ingleses realizaion 
obsewacioncs sabre este fen6meno Eddmotoil y Cummghzm, t e s d e  la lsla del Principe en el Goifa de 
Gumea: y G r a m e h n  y Dwid jan  en Sobral, Xone de Brasil. C/ F. Craze, (Trad. de C Tlepanco). "Las 
radiac~onep', en El Ivlnesfm. n h e r a i  5 y 6, seprlsmbre de 1921. La publicsa6n de este aniculo nos da ur.a 
idea de la efcn.esccncia de eitos ternar cn aqaeiia ipoca. 
" Cf norz 45: dandc se camenta la poslbie fuente d e  esta imqen .  



ingles que se hizo, en 1920, del libro de difusion popular publicado por el celebre cientifico 

en 1916. La segunda metafora, la que usa para describir la propagacion de la luz, no se 

encuentra en el texto de E i n ~ t e i n . ~ ~  Sin embargo, goza de la misma plasticidad que la 

primera, becho que hari atractivas ambas lmagenes a varios escritores impresionados con 

esta teoria. Tablada continia cornentando lo que considera mis "fantisticon de las 

consecueucias de 10s dos postulados: 

De esos postulados se han deducido las mis asombrosas conclusiones en 
relaci6n con 10s sistemas de dos observadores A y B en movimiento relativo. 
Mencionaremos algunas: 

(1) Los objetos en el sistema de B, aparecen a A mis cortos, en direcci6n del 
movimiento relativo, de lo que aparecen a B. 

La opinion es reciproca, pues B Cree que las medidas de A en su propio 
sistema, son muy grand-. 

(2) Lo mismo sucede con 10s tiempos; cada obsewador Cree que el reloj de 
otro camina mis despacio que el suyo y asi las duraciones del tiempo de B 
parecen mis cortas a B  que a A y reciprocamente. 

(3) Estos efectos vm'an en proporci6n de la velocidad relativa respecto de la 
velocidad de la luz. A mayor velocidad mayores efectos, que desaparecen si no 
hay velocidad relativa. 

(4) Los observadores hacen diferentes estimaciones de las velocidades de 10s 
cuerpos en sus sendos sistemas. La velocidad de la luz, sin embargo, aparece la 
misma para cualquier obsewador. 

Esta revelacibn de longitudes y de tiempos que constituye el principio 
especial de relatividad de Einstein, ha modificado el viejo principio mecinico 
de nombre semejante y naturalmente modifica las clisicas leyes mechicas, 
desde el momento en que ya no existen ni tiempos ni longitudes inalterables o 
absolutes. 

Ahora esas longitudes y esos tiempos no son sino relaciones entre el objeto y 
el obsewador, que carnbian segim cambia el movimiento relativo de este. No 
pudiendo ya considerarse a1 tiempo coma un alga dependiente de la 
disposicibn, y del movimiento, jcual es pues la realidad? 

La linica respuesta es que 10s objetos deben considerarse coma existiendo en 
cuatro dimensiones, las tres ya conocidas: longitud, latitud, profundad y la 
cuarta: tiempo. 

42 C/ Albert Einstein, ReloI~vify. The Specin1 ond rhe Genernl 77zeov, Tanslated by Robert W. Lawson. La 
versi6n e lecnh~ca  puede consulrarre en: htrp://ounrorId.compuseme co~omepages/eric_ba~rdi 



Las explicaciones que ofrece Tablada son bastante sencillas y esquemiticas y aprovechan 

10s elernentos rn& pmximos a la experiencia cotidiana, pues, como demostrm'a mis  taide, 

estaba consciente de que, en ese tipo de periodismo, "10s mismos awntos que parecen 

demasiado abstrusos y elevados, deben presentarse bajo aspect0 atractivo, hacienao plhtico 

lo abstract0 y convirtiendo las iridas f6rtnulas algebraicas, con todas sus incognitas, en 

imigenes sensibles y pintorescas"." Para ello. Tablada se a p d 6  de los muchos articulas y 

libros que se escribieron al respecto. en zquella kpoca." Es poco ?robable que un resumen 

tan bien recortado haya sido extraido directamente de Relativiry: The Specla! and rile 

Ge,wrai TJIFoI~., pues, a pesar de su "sencillez", este libro tiene co~nplicaciones por !as 

referenclas que hace a varias teolias j' conceptos cientificos y a a!:unas observaciones 

ezpelirnentales --entre las que se encuentra el movlrniento del perihelio de Mercuno--, asi 

como por el manejo de ecuaciones. .didemis, Einstein utilizz algunas imigenes que no 

podrian haber sido desaprovechadas por Tablada. Me refiero a la de 10s relimpagos que 

cz:n a1 mismo tiempo sobre las vias de! tren, en el capitulo "On the Idea of Time in 

Pnysics" y a la del cuen-o que vuela al lado del vag6n en el capitulo "The Principle of 

Relativity (in the restricted sense)". 

Sin duda. una de las principales fuentes de Tablada Sue el 2rticulo "Relattvlty", de L. 

Bolton, antes mencionado. Hay una Fan  similitud entre la redeccibn q;le hace Tablada de 

10s posFdlados y consecuencias de la Teoria de la Relatividad y la que presenta Bolton. 

Quizi entre las otras fuentes de Tablada estuvo algiir. %an dib-ulgador de la ciencia, como 

Sir Arthur Eddington, quien explic6 cuidadosmente esta teofia en Space, Time and 

Gmvilalio~z (1920),45 o algth otro cientifico interesado en la difusi6n de estos nuevos 

" E l  Unrverici. 4 dejulio de 1926, BH En esta cr6nica. Tabla& carnentz 10s eiecror cue rum la cr6mca que 
dcdic6 zI tema dcl descubrimienta de 10s rayas c6rmicos: enp!tca aur tecnicas exposl:ivar y lor rnonvoi nas 
ells. . . - En la cr6nlca de El L'niverial del 20 de abnl de 1924. Tabladn 6 c e :  ''Pan. p u b l ~ v r  ei afio de 1921 el 
p m c i  rniculo penadist~co [...I en espaiol, sobie !a Ley de Relatlvidzd de Emstem. n e  iue prmiro leer seis 
llbrar y oiros rlnrar estudios en revarar cientificas ... Que el lector, puer. tome en cuenta e l  esfuerzo.'' Sin 
cmbr;so, Tabladl nunca dice cu&r fueran mi iuentes. 
' 5  .a. S. Eddmn:on. Spoce lime nrrd Graviinrion. An Oudine of the General Theon ofReioiivily (1920). En 
cr:c lijra re rrpiie !a metifma que usa Tableda p r n  i!uitisi el fen6meno de la prapagacdn de la luz 
recumendo r !a imaaen de las andar que avaiizan en el agu; "The i w v e  motion L? a ray of light car be 
i o n l u e d  to a saccrrrlon of Ions snaioht \waves iollrna oaivard m t l c  sea". p 108. Lzi  descripciones qce 
Ediinaian utlltz~ son rnucho m& piistxcar que las dr Enstrlr.. 9tdrmas, Eddingran roc2 m:em~tcntemen;e el 
c;rnpo literano- el epigiaic con que inscia el ltbro es m a  esuofz del Pai-nhoperdido de LIilian y 2;  ?el cnano 
czpirula es dr Lucrecra: hay refrrenciar z lor Yzc;/es I'e Ciillivei- de Swifi, a La mdijuriza de/ iiempo de Wells y 
a .-:!ic:c en elpars i'e lor mnrnvi l l~i  de Canoll. Adem% el pi:mci capirulo emplrza coo nn ddlogo enoe un 
Crico cxpcnmcntal. cr. matemht~ca puro y i:r rslzri\:r:z. Err boca de sste "ltirna. el actor pone 10s ruevos 
coxcptar del Cerlpo y del espacio. .+ui!qce Eedm~tan  no prezcrnde totalmenre de ias :brnulac~oaes 
rrsicmhncas. ios szpuestar qne hace rcspccro a 10s cai;ocimir;.ras del lector son rnenos com?lqiar qur ios ds 
Eliir$in. 



conoc~mientos, como Bertrand Russell, que publicaria mas tarde The ABC of Relativity 

(1925). Tal vez otra fuente haya sido algun articulo de James Hopwood Jeans, qulen 

tambikn escribio posteriormente un trabajo al respecto, Through Space and Time (1934), y 

es mencionado con frecuencia por Tablada. De cualquier modo, desde 1919 la prensa ya 

dedicaba espacio al tema, especialmente por las confirmaciones que trajo la obsemaci6n del 

eclipse solar de ese a ~ i o . ~ ~  Lo importante aqui es subrayar que el furor explicativo que se 

habia despertado hizo que !as metaforas originales de Einstein se vieran ampliadas y 

enriquecidas con otras. Una sene de conceptos revolucionarios tan ligados a 

demostraclones matemiticas --ancladas en el terreno de la pura abstraccibn- necesitaban 

imigenes y alegorias que permitieran al ptiblico en general "ver" mentalmente lo que 

significaban, ya que esto no era posible en la experiencia cofdiana. El apego a las ideas 

convencionales de tiempo, espacio y movimiento --avaladas por la mechica newtoniana-- 

hacia indispensable el uso de estos recursos. Como vimos, Tablada muestra que estaba 

consciente de esta situaci6n cuando afirma que era necesario "hacer plhtico lo abstracto".47 

Sin embargo, para Tablada no s610 las imigenes e s t h  presentes. El escritor subraya 

el papel seductor ejercido por algunas palabras qne incluso llegan a convertirse en 

invocaciones de algo mAs complejo que ellas mismas, en emblemas de una sensibilidad "a1 

dia". Este f enheno  le era familiar y por eso lo denuncia con cierta rabia cuando retrata a 

un ,mpo de mujeres que siguen hibitos de comportamiento y vestido que le desagradan, 

como fumar, usar el cabello corto, antiparras de aros enormes, zapatos sin tac6n. sombreros 

hibndos y trajes sastre que aplanan por completo !as c w a s  femeninas: 

Total ausencia de todo alirio; ni los rostros se aterciopelaban bajo el 
perfumado polvo de moz, ni un cosm.4tico lustraba las cabelleras 
menguadas, ni el rouge avivaba 10s labios ... Rostros palidos y sudorosos, 
bocas marchitas de donde surgian las palabras de moda, mancadas a 10s 
lexicos de la ciencia y el arte: "tensores" y "campos gravitacionales" de 
Einstein; "complexes" y "libidos" del psico-anhlisis; "expresionismo" y 
"formas en el espacio" del arte moderno, pero en el fondo de todo, aun de 10s 
problemas de m e  y de belleza, proscritos el sentimiento que 10s explica y 
aun la palabra que expresa ese sentimiento ... amor.48 

46 Vkase, poi elemplo, la blbllografia sobre la populaiizambn de la Teoria de la Relatlvidad en lor Estados 
Unidos en Linda Dalrymple Henderson, The Forinh Dimension and Non-Euclidean Geomeny m Modem Art, 
pp. 398-401. 

C/ El Unii,e,io/. 4 juI.1926, BH. 
E~xc~isirioi: 16 nov. 1923, BH. 



Si las mujeres son victimas del "influjo obsesor" denunciado por Tabladz, 61 tampoco se 

libra por completo de sus efectos. Recunirz con frecuencia a este tipo de expresiona y 

palabras estableciendo puentes metaf6ricos entre 10s m8s diversos Brnbi to~.~~ 

POI ejemplo, este mismo par de expresiones --"tensores" y "campos 

gravitacionaies"-- aparece en otra cronica anterior.50 Para Tablada, tambitn se trata de 

palabras que estin "de moda", pues las utiliza solamente para comentar el tema central que 

aborda: el encuentio ae box entre el argentino Luis h g e l  Firpo y el norteamericano Bill 

Brennan, en el Madison Square Garden, "aquei violento episodio entre dos seres humanos", 

"gigantomaquia" de "reminiscencias cavemarias". La contienda pugilisticz, afirma Tablada, 

es por una supremacia que nada tiene que ver con la ciencia, el arre, la moral la verdad, la 

belleza, el bien, etcetera. Tablada observa: "No se trata de nada trascendente, ni teleolhgico; 

es un simple asunto de dinamometria animal. No estan en el tapete ni 10s 'tensores', ni 10s 

'campos de gavitacion' einstenianos". La inclusi6n de estas expresiones sirve para 

contrast= un espectkulo deportivo --donde Ias masas buscan emociones que "no son 

precisanente esteticas. sino mis bien de esencia pasionaln-- con 10s altos valores culturales 

mencionados. For eso, el poeta le pide perd6n a varios ilustres amigos argentinos como 

Leopoldo Lugones y Jose lngenieros. Algunas de las razones con las que Tablada explica 

estas divergencias temiticas apvecen en una carta de noviembre de 1924, dirigida a Josi. 

Maria Gonzilez de Mendoza. En ella, se queja de que las criinicas que babian de ias medias 

de Hilda Gray reciban comentarios m8s entusiastzs que sus pioneras ex6gesis periodisticas 

sobre ias teorias de Einstein, Freud, Jung y Ouspensky, y explica: 

Por eso veri Ud. --si lee mis articulos-- que altemo en horrible promiscuidad 
10s asuntos elevados --que me complacen a mi-- y 10s innobles que el piiblico 
apetece. Ocultismo, teosofia, cuanto episodio del formidable despertar espiritual 
que estamos presenciando; y deposes brutales como el box, o escinda!os 
sociales a base de pewersiones sexuales, o financieros a base de robo descarado 
per0 legal ... [...I Y hay que hacerlo as: porque somos periodistas, quendo Abate, 
y aunque nos embriaguemos con vino de poesia, el pan que nos sustenta tenemos 
que amasarlo en la tahona del diarisrno.5' 

Como escntor de bansicion entre el nodemismo y la vanguardia, Tablada vivio la 

continuaciiin de 12 crisis dei papel del poeta en la sociedad industrial capitalists. Si Manuel 

'9 Coma nota ccriosa, vale 1% penz mencionar que cuando Fixrein llegb a Princeton y vio que zus 
confsienciar tenian un p n  uoli;rr.en de asistentes. dl10 con clrna ~ionia: "I never realised !ha1 so many 
Amenczns were interested in tensor andysis". 

Exciirior, 15 de abri! de 1923. BH. 
51 Xinz Cabierz, Jose Jiinz Z:L.Ioiia en In iniimidoii p. 160. 



Gutierrez Najera y muchos otros modenlistas se unieron a1 reclamo que P a y  B. Shelley 

habia hecho, en su DeJensa de la poesia --la injusticia que ~mplicaba el hecho de que 10s 

poetas se hubierali visto farzados a abdiear su corona civica, en favor de 10s mnadores  y 

10s anesanos, so10 porque "el ejercicio de la imaginaci6n es m h  deleitable pem se alega 

que el ejercicio de la raz6n es m h  utitil", como vimos en el primer capitulo-, Tahlada 

conserva vestigios de esta actitud de linaje aristocratico. Lamenta tener que "vender la 

pluma" y supeditarse a lo prosaico y mezquino para satisfacer las demandas de un pliblico 

amplio y' heterogineo. Tablada mantiene una cierta autonomia de lo que juzga ser el 

verdadero quehacer artistic0 --el "embriagarse con vino de poesiaV--, resewidolo a un 

publico culto y refinado. En la carta intima, Tablada confiesa a1 amigo su desazon y 

subraya la fromera entre la figura del cronista que trata asuntos elevados y la del periodista, 

tipo reporter, que debe acudir a1 sensacionalismo. No obstante, cuando se dirige a 10s 

lectores de su columna periodistica, su actitud cambia radicalmente, pues tiende a la 

conciliaci6n entre la insigne labor del poeta y la pmsaica tarea del cronista. Vearnos. 

A pesar de que sus quejas parecen indicar todo lo contrario, Tablada recibia 

respuestas entusiastas de algunos Iectores que se interesaban por 10s "asuntos elevados" 

sohre 10s que escribia Por ejemplo, 61 mismo relata el exito que tuvo su cr6nica "El rayo 

c b ~ m i c o " , ~ ~  la cual provoc6 que varios lectores solicitaran mayores detalles acerca del tema 

Sin embargo, la respuesta de Tablada h e  negativa: 

Siento no poder hacerlo, porque estas cr6nicas deben ser tan variadas como 
ajenas a todo tecnicismo. Pueden estos articulos compararse a un teatro; deben 
ser superficiales como la pantalla de un cinema y procuro que sean tan divertidos 
como una comedia, tan coloridos como una exposici6n de pinturas, tan 
mundanos, cuando es preciso, como un sal6n de Park Avenue o un cabaret del 
g a n  mundo y cuando es necesario asimismo, tan emocionantes y sombrios como 
las tragedias, no de la ficcibn teatral, sino de  la vida real contemporhea.53 

Esta vez Tablada acepta la superficialidad sin quejarse e incluso la presenta como un reto a 

las habilidades del escritor. Justifica la dispersion de 10s temas tratados bashdose no s610 

en la heterogeneidad del publico lector, sino tambihn en sus intenciones personales como 

escritor: hacer de sus articulos atractivos escenarios teatrales que sean ficci6n amena pem 

que tambien hablen de la realidad, ya sea a mod0 de comedia o de tragedia. Asi, lo poitico 

se une a lo prosaico, lo alto a lo bajo, la literatura a la vida, la ficcion a la realidad. Por otra 

parte, esta explicacidn hace posible que Tablada oculte sus natnrales limitaciones en cuanto 

52 El Univer~oi, 23 de mayo de 1926, BH. 
53 El UnrversoI, 4 de julio de 1926, BH 



a manejo del tema y mantenga como propio el prestigio del saber de altos vuelos. Como 

dice Beauiz Sarlo, el "uso profano de la ciencia", que se da en ias notas periodisticas y en 

las nociones divulgadas por manuales, ocupa, ante el g a n  pliblico, el lugar de la ciencia 

universitaria, sin reemplazaria sino adjudicindose su respetabilidad.'i Por eso, Tablada se 

felicita por haber logrado hacer accesibles y amables asuntos que son en si mtimidantes; 

reacios y dificiles para el entendimiento que no gusta de es fo~arse ,  y agradece a las  musas 

el don del estilo." 

Como vimos, 10s motivos de estas mezclas tematicas tambien van m& all$ de ias 

palabras de mod% de la necesidad de seducir ai publico o del mero reflejo de la vida 

veniginosa, cabtica y fragmentaria en Nueva York.'"Tablada llega a crdir redes 

metafbricas complejas, en las que se mezclan descubrimiemos y teorias cientificas, noticias 

deportivas, convicciones teosbficas y supuestas ankcdotas personales. En este sentido, la 

intenci6n de que sus articulos se pudieran comparar a un teatro se cumple. Su afan 

metaforizador procura --en el sentido vnplio de "percepcibn de lo semejante", comentado 

en el primer capitulo-- la cohesi6n de la temiticz heteroginea, manteniendo un espiritu 

6ramitico (la comedia y tragedia mencionadas) que une sensacionaiismo y erudicih. Este 

es el caso del contrapunto que Tablada establece entre un encuentro de box y la medicion 

de :a estrella Betelgeuse, realizada por Albert A b r a h a ~  Michelson. E! gigantism0 de los 

pesos completes es relativizado por las dimensiones que tiene "el cuerpo mayor del 

univeno", pero tambien s i n e  para recordarle al p3olico no solo la brutalidad animalesca de 

este deporte, sino tambien "nuestro ridiculo o r s l l o  antropocentrista".i' Tablada cierra esta 

cr6nica con un supuesto comentario escuchado, en el estadio, de lablos de un "profesor 

universitario" en "misiiin cientifica a Sud Am6t+.caw: "He cometido un error imperdonable. 

He estado en la .%mGricz del Sur busczndo el plesiosaurio, y el plesiosaurio estaba aquil" 

Regesando a1 ejemplo de la cronica "Einstein e! Antecristo", podemos efimar Sue 

el tema de la Teoria de la Relatividad y la figura de su autor reciben t~atamientos muy 

dirersos qre :an desde la explotaci6n de la imagen hasta el abuso de la palabra desde la 

explicaci6n detallada (en la medida en que esto es posible; considerando el espacio limitado 

de la cro~lica, !a divers~dad de su piiblico y el acceso que podia tener a ese iipo de 

conocimientos un escritor como Tablada) hasta su extrapoiacibn hacia 10s tenenos dc la 

moral; la moda y la especulaciCin religiosa o iiloshtica. Este iiltimo. como veremos con 

5; C/ B e a ~ z  Srilo. Lo mmginocidn :L:cnicn, p. i?. 

55 Cf E! Unri.er~01. 4 deluho de 1926. BH 
'6 ZIIC 6:tirr.o c a m  i e  da caartia Tzblada i..:b!z. en una mlsma ci63?ca. > r i ~ e r o  de fishqarnuni p a n  desjuir 
r e e a r  la pelev dd cubano Kid Chocolate ) prd~r, poi "itlmo. qtic no se lc reproche esio z 61, rino a la "v<dz 
miiltiple", que conOicioni ios actiiuhdcs de crocisb (E l  L ' ,~P;~~Ao! .  20 dcjulra de 1930, EX). 
<- - .  ircc'ir;or.-: drjunlo d; 192:. RH. 



detalle, fue uno de 10s caminos que Tablada frecuentemente siguio, dadas sus inclinaciones 

hacia la teosofia. Dentro de estas interpretaciones podemos entender la ambivalencia de 

Tablada cuando afirma, en 1926, cinco afios despuk de la publication de "Einstein el 

Antecristo", que "en virtud de sarcbtica teoria de la relatividad de un Einstein satrinico, las 

leyes morales aplicadas a1 crimen singular, dejaban de regir a1 tratarse de las mhimas 

hecatombes y de las carnicerias a1 por mayor, de las guerras internacionales".5* Sin duda, un 

cientifico pacifista como Einstein lamentm'a estas distorsiones de su teoria, que servian 

para justiticar conductas reprobahles. No asi las posibilidades que trajo a la fiction y a la 

poesia. El "teatro de metiforas" que Tablada monta en sus cronicas mantiene aqui su 

parlros, pues una de las preocupaciones mis importantes de la epoca es el tema de la guerra, 

especialmente las causas que llevaron a la Plimera Guerra Mundial, las huellas indelehles 

que ista dejo y las medidas necesarias que se juzgaba necesario tomar para impedir que se 

repitiera. Entre 10s principales objetivos de la Liga de las Naciones, fundada en abril de 

1919, durante 10s tratados de Versalles, estaba el desarme y la instauraci6n de tribunales 

internacionales que pudieran dirimir efectivamente las diferencias entre las naciones y 

mantener la paz. Las negociaciones sohre 10s mecanismos de desame fueron lentas y 

problematicas. La Conferencia de Washington (1921-1922), que busc6 establecer reglas 

para limitar el poderio naval de inglaterra, Francia, Italia, Japon y Estados Unidos, levanto 

controversias acerca de las proporciones que se deberian guardar, y la Convenci6n Mundial 

de Desarme, celebrada en Ginebra, no se biz0 realidad sino en 1932, despub de haber 

iniciado reuniones preparatorias en 1926. 

Tablada, como buen espiritualista, se refiere constantemente a este tema, ya sea con 

el tono profktico-apocaliptico mencionado, o comentando obras que "demuestran 

cientificamente" su insensatez, como La biologia de la guerra (1918), de George Friedrich 

Nicolai, donde se afima que la guem a nadie aprovecha, a todos dafia, es absolutamente 

imecesaria y, por todo ello, estupida.59 Tambidn recoge opiniones disparatadas de notables 

autoridades, como el gran inventor Tomis Alva Edison, para quien la mejor manera de  

detener la carrera armamentista era continua investigando para descubrir agentes de  

destruction tan potentes (entre 10s cuales vislumbra la energia atomica) que desestirnulen 

enfrentamientos letales para el gdnero  human^.^^ La Conferencia de Washington figura 

entre sus preocupaciones,0' asi como las dificultades que la industria bklica signifid para 

5sE1 Universal, 14 de febreio de 1926, BH. Lar cursivas son mias 
59 Cf El Unrverroi. 14 de febrero de i 926, BH. 
CJ Exciirior, 18 de noviernbre de 192 1, BH. 
Idem. 



llegar a la Convencion Mundial de D e ~ m . e , ~ >  o proyectos legislativos corno la iniciativa 

estadounidense de la "Ley Levinson", que recomendaba el abmdono de la guema como 

arbitno final de las diferencias intemacionales.6j 

Espiritualismo en Tablada 

Seghn Gonzalez de Mendoza; a partir de 192! Tablada comienza a referirse en sus cartas ai 

espirituaiismo.6~ Sin embargo, en una carta dirigida a Rafael Lopez --fechada "Septiembre 

1011922"--, el poeta comenta: "Hace cinco aiios que estudio teosofia, curioso primero, 

luego interesado, hoy identificado ..."G5 Por otra parte, para Hkctor Valdes la obra de 

Tablada esti llena de "alusiones a estndios teos6ficos que marcaron su vida adulta; frases 

como 'cuarta dimensihn', 'relaci6n de causa y efecto', 'mundo supradimensional', [que] 

aparecen con cierta insistencia, abierta o veladamente, a partir de la publicaci6n de A1 sol y 

bojo 10 lunaW,66 en 1918. Consideradas estes referencias, podemos concluir que Tablada se 

inici6 en el "espiritualismo" entre 1915 y 1918. Pero, iquk entendemos por espiritualismo? 

iQu& diferencias hay con respecto a 10s "estudios teoshticos" a 10s que Tablada tanto se 

refiere? 

Desde su fase decadentista, Tablada mostro las inclinaciones por lo oculto qu- eran 

propias de esta faceta del Modemismo hispanoamericano. La combinaci6n de misticismo, 

erotismo, religion del arre y gusto por lo exotica, aunada a sus lecturas de Baudelaire y 

otros autores --cornpartidas con la bohemia diabolists que frecuentaba-- dieron lugar a 

poemv como "Transmigaci6n", "Abrzxa", "OnixM, y el escandaioso "Misa nega", 10s 

cuales llevan, en sus titulos o en su desmolio, un2 espiiitualidad ~eculiar .~ '  ~ s t a  se via 

complementada no so10 por las incursiones de Tablada en la cultura japonesa -4% cuales 

incluian un conocimiento de su trasfondo religioso--, sino tmbikn porque a1 poeta le toc6 

vivir, desde su adolescencia, en el Colegio Militas, 10s tipicos enfrentmientos entre 

materialismo y espiritualismo,68 enfrentamientos que generaron respuestas antipositivistas 

62 CJ El [iniversol, 5 de noviembre de 1933, EN. 
63 C,f El Universal, 14 de febrero de 1926, BH. 
64 Cf Jose Gonzilez de Mendoza, "Jose Juan Tablada y el espntmahsmo" en Ensqos selecios, p. 131 
6s Josi Jirnn Tobindo en la intimidad, p. 179. 
66 Cf Hector Valdis, ''Pr6Iago a Jose J,uan Tableda, Obrns I, p 15. 
67 G o ~ P l e z  de Mer.doza camenla coma inicia tie est2 espinrualldad el qu? en F!oion!egro "hay versos en 10s 
que ilzase el alma sobre e! ardor pasionzl. sl bien ha de verse carno predlsposic16n, a lo m6r como oscura 
iniulci6n" ( C j  op. &. p. 132). 

CJ Jose J ~ z n  Tzblada. Lo fena de !o ridn, p. 89. En esre capim!o de sur rnemonas, Tabiada rememaia el 
encuentra de ertas dos conentes rnhe lor cadetes del Coleoio Mil~rnr Uii grupo de adolezcertes defendia el 



por parte de 10s artistas,69 como se vio en el capitulo dedicado a las relaciones entre la 

literatura y la ciencia. 

Asi, desde el punto de vista filodfico, el espiritualismo comprende todas aquellas 

conientes opuestas al materialismo, que afirman la presencia de elementos no materiales en 

el universo y sostienen que este puede ser interpretado mejor desde una perspectiva que 

otorgue primacia a1 espiritu. Aunque a lo largo de la historia han existido pensadores que se 

ajustan gentricamente a esta caracterizaciirn, el tkrmino se aplica con mayor propiedad a la 

reaccion que se dio contra el positivismo, el naturalismo y el cientiticismo, en 10s siglos 

XIX y XX." No obstante, cuando Tablada menciona su "iniciacion espiritualista" no se 

refiere 6nicamente a este aspect0 filos6fic0, sino a sus derivaciones en el campo de la 

religibn, las cuales le proporcionaron la oportunidad de sumar todas sus experiencias 

anteriores en ese campo, en una especie de sintesis depuradora de su vida pasada. 

Una de estas derivaciones es la teosofia, la cual se presenta como "sabiduria o 

ciencia de DiosV,7' o como "a1 mismo tiempo filosofia, religih y cienciaV.72 Para sus 

adeptos, es filosofia, porque da una explicaci6n del proceso evolutivo del alma y del cuerpo 

de todos 10s seres; es religion, en cuanto recomienda un metodo para acelerar esta 

evoluci6n; y es ciencia, porque trata 10s dos argumentos anteriores no como creencias 

teol6gicas (dogmas), sino como conocimiento que puede obtenerse mediate el estudio y la 

investigaci6n.73 Ademis, la teosofia no rechaza la intuici6n mistica directa y permanece al 

margen de cualquier ortodoxia, ya que se dectara no-sectaJia, enemiga de fanatismos y 

antagonismos religiosos, y abierta siempre a toda religi611, pues lo que persigue, en 6ltima 

instancia, es la verdad, y no la defensa de un credo especifico. Por eso, la teosofia fomenta 

el estudio cornparativo de las religiones, asi como de la filosofia y la ciencia, y pretende 

investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y 10s poderes latentes del hombre. 

Algunas de sus ideas centrales son la esencial unidad de todos 10s seres (y asi la 

col~espondencia entre el hombre y el universo, y la unidad del espiritu y de lo divino), la 

materialisma, tomando coma bandera a Buchner, mlennas que ouo (el vencedor) ertaba a favor de la 
espirih~alidad, apoyindose m Flammarion. 
69 A1 respeclo, Octavio Paz dice, en Los hijai &I litno, que el Modemismo Cue la respuesta connadictoria a1 
vacio espinbl  dqado por la critica positivists de la religion y la metafisica. Los poetas hispanaamericanos 
fueron auaidos no $610 par la novedad del lenguaje de la poesia francesa de la +ca, sino por una 
sensibilldad y ona estbtica impregnadas por la vision analogica de la tradici6n romintica y acultista (Cf p. 
130). 
'O CJ- Anton, Martinez Rru y Jordi Cones Moiat6, Diccionorio defitosofiio Herder en CD-ROM, ennada de 
"esp~riNalirmo". 
'' Cf H.  P. Blavatsky, The Key lo Tlreorophy (1889), capimlo "Theosophy and the Theosophical Sociery", 
Theosophical University Press elechonlc verston ISBN 1-55700-046-8 
72 Paola Gioveni, Modomc Blnvarskyysu teosofi, p. 58. 
73 Cf idem. 



igualdad de todos 10s hombres sin distincion de raza, credo, sexo, casta o color (Hemandad 

Universal). la reencamacion (ciclo fundamental que posihilita la evoluci6n espiritual), la 

ley czusa-efecto (karma), la existencia de "Maestros" (seres con evoluci6n perfecta o 

"Mahahnas"), ercttera." Los principios morales mas importantes que rizen a 10s teosofos 

son, entre ouos, el altruismo, la cornpasion, la tolerancla, la caridad y el amor a la verdad y 

a todos 10s seres vivos. 

De esta manera, podemos atirmar que Tahlada, desde temprano, comparrib ias ideas 

e~~iritualistas, en el seutido filos6fico y artistico, pero solo m h  tarde dlo el giro hacia la 

teosofia.'"ahlada atraves6 un period0 de transformation que lo llev6 de una difusa y 

tsnue espiritualidad a convicciones ya de caricter m h  orghico --como es el caso l e  la 

teosofia--, las cuales mezcl6 (o recogi6 ya mezcladas) con avances y descub;imientos 

cientificos para llegar a afirmaciones como la siguiente: 

Con 10s flamantes descubrimientos de la ciencia ha nacido la cosmo-metafisica. 
Lo cual quiere decir que las evidencias espirituales y teologicas no se apoyan 
como antaiio en la inducci6n o la inmici6n humanas, sino en 10s mismos 
imbitos del u n i v e r ~ o . ~ ~  

De hecho, Tahlada consideraha a la ciencia modema como herald0 de una nueva era 

espiritual," aunque tarnhi& ya hahia afirmado que la ciencia, por caminos lentos y 

tonuosos, hahia llegado a las mismas verdades que la intuici6n religiosa sefialaha desde 

hacia mi l e  de a i i o~ . ' ~  En este sentido, Tablada lleg6 a reconocer y exaltar el papel 

precursor de Helena Petrovna Blavatsky --la "modema sibila" fundadora de  la teosofia-- y 

de su libro La doctrina secreta (ISSS), en la predicci6n de los hallazgos de la ciencia." Ya 

en un verdadero a ~ e h a t o  que raya en la parihola --entendida b t a  corno narracibn de un 

suceso ficticio del que se deduce una ensefianza moral-.. Tablada asevcr6 que la ciencia 

pros?ituida s610 seria salvada y absoioida por la metafisica." Estas oscilaciones, tipicas de 

-. - Cf Paola Glovcni, .MndameB/ovalsey rii teosojin. p. 59-61. 
.. 
: izblzda contiera que su "despenar espinrual' acorrecid realmenre en Xueva York, por lus czm:tefirticzs 

eipecifcar de la ctudzd: "aqui ez donde mis necesarios son [los] viincos, puer aqci es londe mas 
ispidamente pueden las conciecioner mafenales emparedar unn alna y enierrsrlz. viva'' (Cf E i  Liiiveriol, de! 
12 de julio de 1925). S m a  Cabrem ci- erta crbnica en la recci6r. "Pccsan~en:~  teos6fico" (Sma Cubrera. op. 
cii. p. 49). 

El Liiiversoi, 25 dc 2gar:o de 1929. B H  
.. 

C: £1 Unh-erhnl. 13 dc novismbre dc 1932. BX. 

7s  Cf El L'nh,rrsci. I dejullo de 1926. BX 
;' C i  El Ur,ii,rria/. 7 de junm de 1931, 3 H  

S'J C C! Lizr:.rrinl. 13 dc noricmbre dr 1927. BH. Tablada dercnbe asi a la cencla caida e;. ?esoracla: 
,,* . oque la ~athicofe m::cia! rrajo consiso muchar orras. La cienciz, mr de deise cuentz que se t a b k  



la amalgan~a teosofica ciencia-religion, tambiCn son expresadas a traves de una sene de 

personajes que integran un cuadro: 

Con Einstein, pilar del puente c6smico del lado de la tierra, surgio Ouspensky y 
su Terrilr~n organunz, el otm pilar del puente en el hiperespacio, en la orilta del 
m b  alla, pilar donde como un atlante estk Claudio Bragdon, el filosofo de la 
cuana dimension. Y sobre ese puente volvieron redivivos para reinar 10s 
Krishna, Budhas y Cristos, 10s superhombres, semidioses, inmortales [...Is1 

El tono profktico con que Tablada nne a las tres figuras nos da una idea de que, adembs de 

su contacto con el universo de la ciencia --en el cual Einstein juega un papel primordial--, 

hay otros dos momentos decisivos en su peculiar transfomaci6n espiritualista. El primer0 

de ellos fue conocer a1 arquitecto noneamericano Claude Bragdon,S2 y el segundo, entrar en 

contacto con el Tertiun~ organum de Petyr Demianovich Ouspensky. Precisamente a partir 

de esos encuenrros empezaron a aparecer insistentemente las frases que HCctor ValdCs 

menciona.83 Antes, no es posible encontrar una linea de pensamiento en la escritura de 

Tablada que muestre el cruce entre ciencia, literatura, religi6n y misticismo. 

Por 6ltim0, es necesario mencionar que Tablada, a pesar de su conversi6n 

espiritualista y su critica a1 positivismo, no se concebia a si mismo apartado de la ciencia: 

"un mistico sin prescindir de ninguna de las disciplinas cientificas", fue como se defini6 en 

una entrevista en 1929.s1 Por esta misma razon, celebraba el inter& de 10s hombres de 

ciencia por el universo metafisico, como sucede en la declaraciou de Einstein de que "la 

h i c a  realidad es el espiritu", o la de Planck acerca de que la conciencia no depende de la 

materia, sino que la materia se deriva de la conciencia.85 

prostimido en vano, a1 prertar las alas de sus velivolos y 10s secretos de sus laboratorios para el intiti1 
exreminio, I le~a hoy en castigo su a h a  esuangulada denno de un cuerpo caduco, perdida en el labennto de 
lor fen6menor. due& de verdades a medias, de amomas huncos y sintiendo que s61o una entidad podrA 
salvarla, per0 5610 para anonadarla y absorberla al fin: la Mefafisica". 
s1 El Univennl, 2 j  de agosto de 1929, BH. 

Seg"n relam Nina Cabrera, Bragdon fue intlrno amiga de Tablada y esmvo en su lecho de rnuene (Nina 
Cabrera, op. cit . p 11 1). 
83 C'  Hktor Valder, "Pr6logo a JosC Juan Tablada", Obrar I, p, 15. 

Enrievista a Ltl-Nahi publicada en El Tcempo, Guatemala, apud. Nina Cabrera, o p  cit., p. 68. 
85 C/E/ Unilr8snl7 de junto de 1931, Bi i  Ambas aseveaciones aparecen en esra cr6nica. 
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Bragdon y Ouspensky 

Claude Fayette Bragdon (1866-1946) fue un importa~!e arquitecto nortemericano que se 

iilicio como caricaturists. Con gandcs dotes de dibujante, pronto despego en una brillante 

camera que lo lIev6 a diseiiar editicios, escenogzfias y vestumios para obras de teatro, 

ilustraciones de revistas, etceten. Como ensayisla, escribio sobre espiritualismo, la cuarta 

dimension, ane y disefio.86 

Tablada conocio personalmente a Bragdon e! 13 de marzo de 1925, pues asi lo 

anuncia en unz carta a! -4bate Gonzilez de Menaoza fechada en "Yew York, mano 1925": 

.4cabo de recibir su carra del 13 aei presente. ;Gran dia l3! ~Mientras usted 
pensaba en mi y me escribia, yo pensaba en usted a1 hablar con Claude 
Bragdon; a qllien conoci ese dia; Bragdon, autor de P r i m i c ~ a s  de l  

Htperespac io ,  de Vistas de l a  4" Dimens idn ,  un superhombre, si 10s hay, que a1 
despedimos, asombrado de mi identificacihn con su filosoiia, me llam6 
'hermano espintual'.8: 

Corno se puede apreciar, la adniracion y el orgullo con que Tzblada reilere el episodio se 

deben no so10 a la mutua simpatia que el encuentro despert6, sino tambikn 2 la lectura 

previa de las obras mencionadas, las cuales twieron m a  fuerte y sostenida influencia en su 

pensmiento, junto con otras del mismo au1or.s" 

Tzblada declara por prinera vez piiblicamente su adhesibn a1 espiritualismo en una 

cronica en la que presenta a1 movimienta coma una "novedad absoluta", y a si mismo como 

un afortunado pionero en estos campos, que cunple su misi6n de informar a sus lectores en 

Mtxico. Anuncia el advenimiento de la re\~olucion psiquica y espiritual, profetizada par el 

Dr. Bucke, la cud tendri par resultado el nacimienio de la "conciencia c6smica" en el 

"super-hombre">9 y seiiala coma centro de este movimiento a1 Instituto Gurajieff.So En la 

Enee rus pnnc~pales abras se encuenuan: The Beautiful Necerszy. Seven Essays on nieorophy and 
Architeciure (1910), ,Won the Srjuore. A Hizher Spncf Pornble (1912), A Primer of Hizher Spoce (The 
Fourth Dimension), to ivhieh ir Xiided "Man z!>e Squore A Higher Spoce Parable'' (1913), Projective 
Ornament: The Ancient Wisdom ,n the ,Modern )Yo?-!d (1915). Four Dimensional Vsim (1916), Old Lamps 
for New (1925)  The Ne,.v image (1928), Delphic Wornan (1945). Tamhien edit6 una revista, Arcl~itectlirol 
Record, en la qne Tabiada llegd a coleborar. 

Kina Czbrem, Jos6 Juan Tablodo en lo intimidnrl, p. 165-!66 Tzblzda confid a ru amigo Jose Maria 
Gonzilez de Mendaza que conrideiaba a Brasdon como su "guia espirihlal". 

En la n6r.ica de R Lfniversal del I2 de febiera de 1933. Tzblada a f ~ m z :  "Horn de mi vide y recompensv 
quiz& de lo hueno qiie en ella haya hecho, es la amistad que me dspezse Ciaudio Bragdon. a quien anres de 
conocer personalmenre Nve par el espintu mis grandr en erta nacihn ...". 
89 C/ El Universal, 24 de fehiero de 1924, BH. Sez6iin Tablada: 12s ' 'pdecisli ?el Dr. Bccke" se5alan que 
acmalmente se ezrin operando ms revoluciores: ia marenal (que ies;liraia dei esteblec~miento de la 
nzveguciirn r9:sz). 13 ~con i r rn~ca  y soc~al (que abol:rj la propiedad pnizdz y Iibrnie a la rieira de dor 



siguiente cr6nica dedicada a1 tema de la conciencia cbsmica, Tablada vuelve a mencionar a 

Bucke y agrega a varios "gandes filbsofos": Bragdon, Hinton y Ouspensky, situando a este 

iiltimo a la cabeza de 10s tres. Tablada explica qne existen tres especies de conciencia: 1) 

conciencia simple (se da en individuos superiores del reino animal); 2) conciencia propia 

(conciencia de sf mismo, poseida por el hombre); y 3) conciencia cbsmica (conciencia de la 

vida y orden del universo qne integra a1 hombre en una especie de iluminacibn)." 

En A Primer of Higher Space, Bragdon vincula este proceso evolutivo de la 

conciencia con el desarrollo de la perception del espacio en 10s seres vivientes. Para ello, se 

siwe de analogias dimensionales, en las que se pregunta cua1es serian las posibilidades 

perceptivas de seres que vivieran en una dimension (linea) o en dos dimensiones (plano), y 

cuiles serian sus actitudes hacia las dimensiones superiores. Gradnalmente, la evolution de 

10s seres va conquistando espacios dimensionales y sustituyendo la parte trascendental de la 

experiencia con el mundo en favor de la parte percibida. A1 entender como se da este 

proceso en las dimensiones inferiores, se puede deducir sn funcionamiento en la dimensi6n 

que habitamos: lo trascendente en nuestro mundo se convierte en percibido en la dimension 

superior a la nuestra. POI otra parte, Bragdon tambien Ilega a la conclusibn de que "ow 

sense of time may be only an imperfect sense of space [...I that which is time for one grade 

5 
calamidades: la riqueira y la pobma) y la psiquica y espLitual (que llevari a la conciencia c6smica). El libro 
de Richard Maurice Bucke (1837-1902), Cosmic Consciownerr (1901), es fundamental tanto para 
Ouspensky, en su Tenium organum, como para lor conceptor que maneja Bragdon en sus teorias. 
W Giorgi Ivanovich Gurdjleff (1872?-1949) fue un lider elpiritual de origen mso-ammo que fund6 un 
movLniento basado en docuinas de ilummaci6n a Wvds de la meditac16n y del fomlecimiento de la 
autoconciencia. Sus ensefiaozas incluian una dirciplina corporal que complement6 con estudios de las danzas 
delvicher. Despues de un complicado Wyecto par Oriente, en 1919 Gurdjieff fund6 el I ~ t i t u t 0  para el 
Desmollo Amonioso del Hombre, en Tibdiri, Georgia. En 1922, lo uaslad6 a Fontainebleu, Francia, donde 
aeept6 como huesped pemanente a Katherine Mansfield, quien se enconmba gravemente enfema. Despuer 
de la muerte de la ercritora, Gurdjieff cobr6 notoriedad, y su instituto comenzd a ser frecuentado par iiguras 
como Serguei Diaghilev y Sinclan Lewis. Entre enero y febreio de 1924, Gurd~ieff organiz6 demomacioner 
ptiblicas de sus danzantcs en Nueva York, y el 8 de abril fund6 la rama neoyorquina de ru instituto, cuya 
supenrisi6n encamend6 a Alfred Orage. La crbica de Tablada es inmediatamente posterior a eslos eventos, 
lo cual hace posible que baya asistido a ellos (dado su inter& por el teauo) o re haya enterado por la prensa 
local. Ouos discipulos Impartantes de Gurdjieff heron P. D. Ouspensky, Frank Lloyd Wright y Georgia 
O'Keefe. 
9' C f N  Univeml,  24 de marro de 1924, BH. Lar definiciones de 10s Ues tipos de conciencia, aoibuidar por 
Tablada a "sabios modemisirnos", son traduccioner exactas de l o  que dice Bucke en Cosmic Conciourness. 
Sin embargo, tanto estor pasajer como aquellos en lor que se habla de las ues revoluciones (ertos si 
acreditador por Tablada a Bucke) figuran como entensas citas cornentadas en el Ternum organum (Cf: P .  D. 
Ouspensky, Tertium organum. A key lo the Enigmas offhe World, pp. 281-292. Esta coincidencia, aunada a la 
mencih  del Institute Gurdjieff, a1 anunclo de que el nuwo rnovim~nto tiene un ap6stol equrparable a 
Anst6teles (autor del Orgnnum) y a Kant, el cual profundiza en los temas de la cuarta dimensib", llevan a 
pensar que Tablada habia leido el Terlium orgnnum cuando escnbi6 la cr6niea del24 de febrero de 1924, a 
pesar de que no menciona explicitamenre a ru autor. 



of consciousness is space for the next ascending grade",g2 idea que toma de la ohra de 

Charles Howard Hinton.9' La suma de estas Ideas da como resultado que la evoluci6;i dc la 

conciencia en el hombre puede llevarlo a la lerdadera cuana dimension,gJ en otras palabras; 

a superar la banera del tiempo y asi percibir el mundo de lo trascendente, de lo espiri:ual. y 

comprenderlo cabalmente. 

Bragdon se extiende sobre este tema claborando parabolas fentkticas como Ma,r. 

The Sq~rare.~' en la cual se interpretan y combi~an La docrrinn secrera de Blavatsky y el 

.r;pocn/ipsis de San Juan, para producir una trama a1 estilo de la novela alegorica Flariaiiii, 

del ing1E.s E h i n  A. Abbott:96 tres profetas (cu2drados) --Planelove, Planewisdom y 

Planebeauty--. que viven en un mundo plano habitzdo por poligonos, escuc!lan de un 

"Cnristos" (cabo) el "Sermon on the Plane". El "Chr;stos" ha descendido e esa dimensihn 

sacrific&~dose; desdoblando su naturaleza ciibica, en un desarrollo en el plano, coma si se 

tratara de una figcra para m a r .  Segiin sus ensefianzas, la naturaleza ciibica es el verdadero 

individuo, mientras que las f i~u ra s  planas son personaiidades, "imigenes iiusorias" que 

resultan del paso del cubo a travks del plano. Es necesario elevar la conciencia plana a la 

cilbica para comprender este transit0 de "encarnaciones" y la "ilusion del tiempo". De esta 

manera, se entiende que, si para Tablada, par una parte. la cuarta dimensihn es el tiempo 

(ssgiin I2 crhnica "Einstein el htecristo"), por otra, "la cuarta dimensihn o hiperespacio es 

nuevo aspect0 maravilloso de la Tlerra Prometida y la conciencia chsmice es una 

iluminaci6n ... jun estado de g a ~ i a ! " ~ '  Tambien la proximidad de ambas propuestas acerca 

de la fra-gnentaci6n o de la unidad o del mundo provoca que, en ocasiones, el termino 

Y2 Claude Bragdon, X Pniner of Hizlrer Spoce, pp. is-IT. Bmgdon da el ejemplo de un .usma cuya 
conclsncia neccsitz. tiempa para enamlnar un Bngula o un uoujero, mennas que nosonos pademar perc~bir 
cualqulerz de eras figuras de una forma simultinez, es dcc~r. sm y e  interr-enga el tiempo. 
" CJ Clzrles Hoxiard Hinton. "Speculations on the Fourth Dimenston" en ScieniiJic Rommices. \lo1 2 
(ISSj), pp. 72-74, Pam nna reflexidn lnteresante sabre el papel dr H~nton en el desmoilo dei rema de la 
c u m  dimt:.r:6n rPase Linda Dalrymple Aendenon, op cii. pp. 26-3 1. 
F4 El : e m  de In mnna dlmensibn ea bastanre compleja y sorprcndcmcrncntc miiguo. Coma vcremos con m i r  
dctalir en el prdsimo capirulo, tiene rus nices en el desznallo de la geomeoia El suigimento, por una pare, 
d? lar geomeuhi no-euclidienas y, por onz, dc lar georncniur mult~dirnensianrles, se vio complementzdo 
can la idea dc que la cuana dinenzidn podria no scr una c u e s t i h  puramente espacial sino temporal. 
9r- Tablada se refiere z esta fibula m E! L'n?~eisal, 7 dc fsbreio de 1926, BH, como el "'SemOn de la 
Xlonraiia' de Cris:o. rr-docido a t iminos de la Cuana Dinens16n" y, en El L'niiersol, 23 de mano de 1930, 
E X .  como "el pocma nodema rn& cabzl: .Man the Sqiiaie. para erplicamos no s61o ia cmcifinl6n de Cnsto. 
el diilno, robre nuern&< nnes dlmensiones, sino 'la mnnslbn de mi Padre, en que hay muchas maradas'. c a n o  
en cl Hper-Cl;basuperd>aenstanal caben infinitas cubos nueztror..". 
""fi el siguiena capitula, mro con a s s  deralle tanro la abm de Ed\\,in A. Abbon como la de Cnarlei 
Hooa:d Hinron. 
'1- El Univrria!. 2;  r a r z o  :92S, 2H. 



"relatividad", ~dentificado can la figura de Einstein, pueda convertirse en un signo ominoso 

de la disolucion y el caos de 10s valores. 

Adelnas de este aspect0 religiose y mistico, otra de las caracteristicas de la 

fonnaci6n de Bragdon que atraia a Tahlada era su vinculo con el mundo del arte y su 

oposici6n a 10s "sacerdotes del industrialimo, hijo hastardo de la tiencia", que mecanizan y 

llenan de fealdad el mundo.98 Tahlada iba frecuentemente al teatro y asisti6 a las 

representaclones de Hamlet y El mercader de Venecia, cuyas e ~ c e n o ~ a s  heron 

realizadas por Bragdon, cuidando el simbolismo de la decoraci6n ahstracta, el color y el 

vestuario, todo bajo su concepci6n del teatro como templo sagrado en el que concunen 

todas las artes.""as reflexiones de Bragdon sobre arquitectura, urbanism0 y mlisica, con 

sus proyecciones espiritualistas, tambiin heron materia de las cr6nicas de Tablada,'m asi 

como su pensamiento acerca del papel espiritual de la mujer en la sociedad, 10s peligros que 

cone, el pnncipio femenino en ascenso, su relaci6n con el masculine y su integration en 

una "fratemidad delfi~a".'~' 

Bragdon hizo la primera traducci6n al inglts del Tertium organum de Ouspensky en 

1920.1" Por eso, en sus crhicas, Tablada frecuentemente se refiere a 61 como "revelador de 

Ouspensky". Aunque el cnrista, como vimos, coloca a la cabeza del gupo de "grandes 

fil6sofos" a este ultimo, reconoce que arnbos simultineamente escribian obras muy 

semejantes: el mso su Tertium organum y Bragdon sus Primicias del Hiper Espacio y 

Visrns de La Citarta Dimensidn.n.'03 

Pet? Demianovich Ouspensky (1878-1947) fue un pensador ruso nacido en Mosc6 

que, originalmente formado en ciencias naturales, psicologia y matemhticas, pronto 

abandon6 el positivismo reinante en el medio cientifico para dedicarse a 10s estudios 

esotbricos, en 10s cuales se inici6 a traves de la teosofia. Desde entonces, sus escritos 

buscaron conciliar esta doble formaci6n.104 A diferencia de Bragdon, su enfoque esti 

9s C/ Ei Uniwnal, 26 julio 1925, BH. En el capimlo "Obsemahans on Dynamic Symmetry", de Old Lamps 
/or New (1925). Bragdon sea la  que la velocidad y el maqulnisrno son fatales para el ark. 
99 Cf El Unive,sol. 15 de noviembre de 1925 y 7 de febrero de 1926, BH. 
lm C/ El Unitwrml, l l de rnm de 1926, BH. 
101 El Urziveml, 14 de ocNbre de 1928, BH. Bragdon desarrolla estos conceptor en The New Image 
(1928). libro comentado por Tablada m e r a  cr6nicu. 
102 Bragdon dercubn6 el Tertium organum (primera versihn, 191 1) en 1918 y colabor6 con el ruso Nicholas 
Bessaraboff paia aaduc~i  al inglks su segunda versih rusa (1916) y publicarlo en su editorial Manas Press. 
Cf Linda Dalryrnple Hendenon, op cil., p. 187. 
101 CJ El UnRcr?nl, 7 de febiero de 1926, BH. Linda Daliymple Henderson tarnbib seCala esta coincidencia 
temporal y recope la noticla de que Ouspensky qued6 muy impresionado al leer Man the Squore, poique, 
seen ii, mornaba que exirtia una manera de pensar c o m b  (op crr., p. 187). 

Ouspenrky rial6 por Egipto, Turquia, Ceylin e India y en 1915 conac~o a Gurdjieff, de qulen fue 
dirripulo y colaboiador. En 1917, huy6 de la Revoluci6n Rusa y anduvo emnre hasta llegar a Canstantinopla 



anclado mucho m& sbiidamente en la filosofia y en la psicologia. POI eso, presenta su 

Tertirinz organiin2 como una continuaci6n del Organrun de Aristirteles y del Nowm 

organzmt de Bacon. Como este iiltimo, se propone "quemar 10s idolos", per0 10s idolos del 

mundo actual, que son el tiempo y el espacio. Con ello, el hombre podra acceder a1 "mundo 

de las causas", de 10s norinreiios, que Kant habia vedado, y esto puede lograrse ejercitando 

la conciencia cbsmica, conciencia de la organizacibn del universo. 

El didactismo de Ouspensky y su poder de persuasion son muy eficaces, como bien 

lo apunta Bragdon en el texto introductorio a su t~aduccibn, y como da fe el fervor que tuvo 

Tablada por esta obra. Ouspensky comienza con una revision de la teoria del conocimiento 

para mostrar la insuficiencia de 10s enfoques positivistas. ~ s t o s  atan la conciencia a la 

percepcibn limitada de 10s sentidos y a su existencia material y le niegan el acceso a las 

realidades metafisicas. Con una estrategia similar a la que utiliza Bragdon (ambos la toman 

de Hinton y de Abbon), Ouspensky recune a las analogias dimensionales para sugerir la 

existencia de la cuarta dimensi6n espacial y de 10s hipersblidos. Asi, todo cuerpo 

tridimensional es una seccibn de un cuerpo tetrzdimensional y el tiempo se connerte en el 

limite de nuestro sentido espacial.'0' Tanto en el caso de Bragdon como en el de 

Ouspensky, 10s aspectos temporal y espacial de la cuarta dimensibn se armonizan para 

pioducir una rezlidad superior.'Q6 Lo que para Bragdon es el "verdadero individuo", que 

adquiere diferentes personalidades al atravesar esta dimensiirn, en Ouspensky es el Linga- 

Shmiri de la filosofia hindii, una esencia que es siempre idintica desde el nacimiento hasta 

la muerte, a pesar del cambio de la materia. Ouspensky toma esta referencia hindh de La 
docrrina secma de Blavatsky, pero, curiosamente, de inmediato aborda el tema de la 

geometrfa no euclidiana, la metageometrfa y la cuarta dimensibn, a travb de A New Era of 

Thoighi de Hinton.107 El contraste es muy efectivo, pues aprovecha el prestigio cientifico 

de una herramienta como las matemiticas para afirmar la existencia de una realidad 

metafisica. En este sentido, Ouspensky tamhi& recurre a 10s enfoques cientificos de la vida 

psiquica para analizar 10s fenirmenos como sensacibn, percepcion, conceptualizaciirn, 

en 1920. Al a?m ziguiente, se estableci6 finalmenre en Londres, en donde pamclp6 en la fundacidn del 
Institute Gurdjieft Durante la Segunda Guerra Mundial, vwi6 en 10s Errador Unidos y regres6 a Inglaterra en 
1947. A parti. de 1922, se aiej6 de Gurdjirff y se dedic6 a conzol~dar su perspectiva filos6fica. Escrjbi6 en 
mso The Foidrrh D~menrion (1909), Tertium Orgonum (191 I) y K~nedromo (1915), y en mglk, A NewiModel 
of the Universe (1931), Snarige Li/e of Ivan Osokin (1947), In Seni.cli of rhe Mironrlour (1949). The 
Psyci~oio~o/Mon'r  Possible Evolution (1950) y The Fourth Way (1957). 
lo' CJ Ourpensky, Teriium orpnom. X Kc> to !he Enigmar ofthe World, pp. 28-44. 
lo' CJ Linda Dalrynple Henderson, op ci l .  pp. 191 y 249. Ai contrano de lo que rucede en The Zne 
rMnciiine dc H. G. Welir, en donde la cuana dimensi6n es puramente nernpo, en los dos casor se inantiene 
esra aualidad. 
'Oi C ,  Ouspensky, Tmiuin o,qmin~n A K q  in riie Enigmos ofrhe World, pp. 45-50. 



intuicibn, instinto y lenguaje, sus limitaciones y su situation en las diversas formas de vida 

y espacios dimensionales. El contraste entre misticismo y religion impresion6 mucho a 

Tablada, especialmente en lo qne se refiere al tema de la cuarta dimensibn, tema que 

explicb, siguiendo a Ouspensky, en sus aspectos gwmitnco, temporal y de espacio 

noumer~al para la expansion de la conciencia en el cosmos.'08 

El concept0 de "conciencia cbsmica" que Ouspensky utiliza tambitn proviene de las 

ideas de Bucke. Sin embargo, Ouspensky rechaza la aplicacion de lo que califica como 

evolucionismo ingenuo y dogmatic0 a 1as relaciones entre 10s distintos tipos de conciencia 

(Simple Consciousness, Self Consciousness y Cosmic Consciousness) y opta por un 

enfoque simultaneista, que no segmenta y falsea, en un esquema lineal y simplista, lo que el 

iilbsofo ruso propone como unitario, no lineal y complejo. Para Ouspensky no es valid0 

suponer que 10s diferentes tipos de conciencia --que se hallan ejemplificados en 10s diversos 

seres animal-vegetal, animal y humano-- se insertan en una cadena evolutiva unica e 

inevitable, paralela a la biologica. El enfoque de Ouspensky sobre 10s tipos de conciencia 

no se restringe a una esquema de etapas evolutivas, sino que agrega la idea de niveles de  

conciencia, que pueden manifestarse simulthneamente, es decir, en el hombre pueden darse 

momentos de conciencia tipo animal o vegetal. Adem&, el surgimiento de la razbn en el 

hombre da mayor complejidad a1 proceso, pues, a la evolucibn inconsciente y colectiva de  

la rnente animal se suma la voluntad, y la conciacia del propio desarrollo evolutivo, del 

hombre, como individuo. Es decir, el hombre es conciente de sus esfuerws por evolucionar 

hacia la conciencia cbsmica --pa lo que tiene una responsabilidad moral-- ademis de que 

participa de 10s otros niveles de conciencia inferiore~.'~9 

Ouspensky tambikn amplia el niunero de formas de conciencia, de las tres, 

propuestas por Bucke, a cuatro, que coinciden con el n h e r o  de dimensiones manejadas en 

su estudio: I )  conciencia latente (instintas, sentimientos subconcientes); 2) conciencia 

simple (emociones con eventuales chispazos de pensamiento); 3) intelecto (momentos de 

conciencia propia y chispazos de conciencia casmica); 4) conciencia propia (con principios 

de conciencia c6smica). Estas fonnas de conciencia tambi6n pueden ser localizadas en 

formas de vida (materia viva, animates, hombre y hombre superior), tipos de lbgica, formas 

de accion, de conocimiento, ciencia, y otros aspectos. Estos distintos niveles conforman un 

'Os Cf El Univerml, 20 de abril de 1924, BH. Esra cr6mca lleva por titulo '"Las concepcmnes de la cuma 
dimensron y del hiperespacio" y es la teicera que Tablada dedica especiiieamente al tema del despcrtar 
espinruai. 
'09 C,f Ouspenrky, Teriiuni orgnrism A Kej to the Enignaor o/rlie World, pp. 292-294 



conlplejo pero didictico cuadro-resumen --siempre con cuatro fases-- del que Tablada se 

s i ~ i 6  frec~entemente."~ 

Uno de 10s aspectos m5.s imponantes que llamaron la atenci6n de Tablada hacia el 

pensador mso, ademis de sus reflexiones acerca del amor corno parte inregal del desanollo 

de la conciencia c6smica, h e  la revaluation del papel del artista en la sociedad moderna y 

sii carLter prometeico en la via hacia la nueva era, la nueva ram, la nueva humanidad. 

Ouspensky propone lo siguiente: 

At the present stage of our development we possess nothing so po\verful, as an 
instrument of knowledge of the world of causes, as art. The mysteiy of life 
dwells ir: the fact that the >ioirnfei:ofz, i.e.. the hidden meaning and the hidden 
function of a thing is reflected in its phenomenon. [...I Thepkenonienon is the 
image of the noumenon [...I Only that fine apparatus which 1s called rhe sorrl of 
an a?-risr can understand and feel the reflection of the noumenon in the 
phenomenon. In art it is necessary to study "occultism" --the hidden side of 
life. The artist must he a claire voyant: he must see that which others do not 
see.lIi 

La tarea que Ouspensky encomienda al artista h e  asumida por Tablada ampliamente en sus 

crbnicas, como hemos visto. El entusiasmo con que recomendaba la lectura del Terrium 

o,gaiizoti. tanto a sus amigos como a 10s lectores de sus columnas, lo llev6 en un momento 

a lamentar que la pnmera edicibn en espfiol hubiera sido hecha en Guayaquil, en 1936, ya 

que. s e g b  aclara, 61 hahia sido el primer0 en Hispanoamkica en divulgar al pensador 

ruso."2 Quiz$ este reclamo haya motivado que Ediciones Botas publicara, en 1937, una 

\-srsi6n me~icana ."~  En la "Dedicatoria" incluida en esta edicibn, el traductor, Antonio 

hlanero, apatte de e l o ~ a r  a Ouspensky; reconoce a Tablada su labor de dihsibn: "El ilustre 

escritor mexicano, Josk Juan Tablada, divide a 10s hornbrcs cn dos categorias: 10s que han 

leido Tertiirn? organum y 10s que no lo han leido". El nornbre del poeta mexicano se 

1'' 4 pesar de 10s reparas de Ouspenrky a las ideas de Bucke y de su lz diversencia en el nhrnero de 
concirnciss que rnazejan, Tablada cantinu6 apiicando el ezquema mparrira, quiz2 paique su gradac16n es m5s 
rmcillz. En camb~o. cuando re rrara de asunros dmenrionales, unllz6 !a dlv~siiin de curno fases. 
1:: P. D. Ouspsnzky. Teniun; Orgonum. A Key 10 fl?e E~iignrns o,fi/ze WOJ-id. p. 145. 
':I Cf Exciiiiar. I-: de noviembre de 1936, en CD-ROM Radolfa Mala (toord.). ibJ6,xico de die? n'e nochc. 
T-biz& cira la mducci6n de Lydia Hemiques: P. D. Ouspensky, Ttrtii~n: Or~o>,iim. Guryaquil, louvln, 1936. 
' 1  P D. Ourpcnsky. Teriium Orgozr,nz W,a clove para 10s m!&lerioi ?el mundo, vers16n de Antonio 
\13rsro. 233 pp Loi datas de la edici6n son !ncompleros en cuanro a lr Ienoua y afio del ongin21 nti1iiiz:do. 
Por ti  con:enido. ) por la aurencia especifiia del capitulo que rnencionv a Einstein, puede t n m e  de iz 
C ~ I C ~ O P  msa de 191 !.ode una ed lc ih  resurzldz paicanvenienciu de !a edl!oncl, ya que bIvl217ero anuncta que 
no zzdujjo "l?ter;l~.ente" sino que busc6 unz '"fonm ztnt<t~ca de expllcac~hn m t e g u l  de la obra". 



encontraba ya fuertemente identificado con la presencia de las obras del pensador ruso en 

Mixico. 

Poesia de la cuarta dimensi6n 

Hector Valdes recogid, en un apartado que lleva el titulo de "Intersecciones", dentro del 

volumen Oblus I Poes i a  de J o d  Juan Tablada, v&os poemas incluidos en libros, 

manuscritos y publicaciones periodicas con el objeto de "dar forma a lo que fue el proyecto 

mas ambicioso del poeta: un libm que contuviera su ultima production pottica ajustada a 

las ideas iilodfico-religiosas que surgieron de sus estudios de teo~ofia"."~ Este proyecto es 

comentado por Gonzilez de Mendoza en su articulo "La obra inedita de Jose Juan Tablada", 

doude relata como Tablada era dado a anunciar proyectos que iban mudando con el paso del 

tiempo y que incluso nunca llegaban a imprimirse. Acerca de "Intersecciones" comenta: "El 

18 de octubre de 1923 escnbia lost Juan en una carta: 'Tengo en prensa mi libro de versos 

Inrerseccioites'. Llamaba 'supradimensionales' a esos poemas y anunciaba que estarian 

ilustrados por Diego Rivera, Jost Clemente Orozco, Adolfo Best Maugard y Miguel 

Covambias."~~* Para entonces, Tablada se encontraba a punto de convertine a1 evangelio 

del Tertiunr ovganum y de leer a Bragdon y entablar amistad con 61. Sin embargo, el 

caricter "supradimensional" de estos poemas pudo haber tenido tambibn otro origen. El 
tema de la cuarta dimension habia desempeiiado un papel muy importante en el desmollo 

del cubismo pict6ric0, comente a la que Tablada estuvo atento, especialmente en lo que se 

refiere al trabajo de 10s mexicanos Rivera, Best Maugard y de Zayas, quienes, en Pm's o en 

Nueva York, conocieron estas especulaciones vinculadas a interpretaciones de las 

g e o m e ~ a s  no-e~clidianas."~ Un buen ejemplo de este tipo de contact0 es la "psicografia" 

Jose Juan Tablada, Obrns I, p. 626. 
""lase Gonzilez de Mendoza, Ewayos selector, pp. 136-140. En otra carta a G o m i l a  de Mendaza -- 
recogida en el libro de Nins Cabiera, Jod Juan Toblodo en lo fntimidod, y fechada 'Wew Yo* mano 
19125"-- el paela, derpuCs de expresar su d s e o  de viajar "a Espata, de incdgnim, para presewame de 
coneminadoras promiscuidades literarias, y teniendo por compafiero a Ud.", dice "iriamos como agates 
kiajeros de un praducto que hlciera el Mcio en tomo nuesno: v. g tesselactos y anas inconcebibles baratijar 
de la "Gran Equis a la c u m  potencla" que foma la imica caritula pasible de mi pr6ximo y quizis liltima 
libro de versos, del cud, como vislumbre de la verdad, el pr6logo en prosa es quizis lo mejar" [p. 164). 

Cf Linda Dalwnple Henderson, o p  eft., pp. 165-237 y 300-313 Ademis de mencionar a 10s autores 
mexicaoos, Henderson da varios nombres de publicaciones que aboidaron el tema, como 291, Cama-a Work 
y Comoedio, que le era" farmliares a Tablada. Comoedin es mencionado por Tablada en "Artistas mexicanas 
en Europa", El Diorio, MCxico, 22 de julia de 1912, comp. en Los dim y /as noelres de Paris, pp. 253.256, y 
en N Univerrol, 17 de enero de 1926, BH El tmbajo de Steiglie en la revista 291 es comentado en El 
Universal, IS de febrero de 1931, y en El Univm3al. 17 de enero de 1919, BH. En irta 6luma crbnica, 
dedicada a Marlus de Zayar, Pal-Omui y Juan Olaguibel, se menciona tambitn la revista Camera Work 



de Tablada necha por Marius de Zayas para iiustrar Li-.Po J oiros poemas, ccyos trazos 

~rninznternente geornetccistas se x e n  21 i s 0  de %nu:as rr.a:ernSdcas; que 5nciona: 

como jeroglif cos ce la icvestigaciones scp~cimenslonaies de 10s cubis:a.'" 

Los poemas recogidos en el a p ~ a d o  "Intersecciones" lienen "arias referencias a la 

compleja conversiiin espiritualista de Tablada, especialmente a1 sunto  de la cuarta 

I!' Cf El Univerrol, 17 de encio de 1919, BH. E;. es'a cr6nicz. Tablzda d e i i ~ e  "psxcogzfia" camo "le imgen 
de une persona, no fotogrifica u objetlva, sino filmda a Travis de la subjerlsidad del aniata que is 
dcscompone coma un prisms el rayo solar torn&zlolo en espectro". 



dimension. La huella de la filosofia antipositivista de Ouspensky es clara en el siguiente 

ejemplo: 

iCiencia, dbjame solo como un niiio 
de alma at6nita y pupilas asombradas 
en la dimensib nlua de 10s cuentos de hadas! 
iOh, Ciencia que te arrastras en un plano 
unidimensional, como un gusano! ... 
Dbjame en medio de mi mundo astral, 
entre 10s arco-iris de su esfera de cristal: 
jMi arco-iris, escalade Jacob 
qne une este mundo con la Cuarta Dimensi6n!"8 

Aparte del mego por conservar la pureza e inocencia de la infancia, Tablada agrega una 

referencia a las analogias dimensionales, utilizadas por Hinton para explicar el concept0 de 

la cuarta dimension, y adaptadas por Ouspensky para criticar a la ciencia. La imagen del 

gusano tambih aparece protagonizando el siguiente poema: 

Aqui en el mundo de la 3a dimension 
so66 la oruga ser fara6n. 
(No hay a una momia nada 
tan semejante como una cridlida.) 

Y aunque en el hiperespacio 
sean momias y crisaidas 
fragmentas de una misma intersection, 
Psique de mariposa reflejar6 en su iris 
El Ojo Cosmico de Osiris ... 
AI16. en la 4a dimension ...'I9 

Tablada fusiona la utilizacibn de animales en sus poemas con sus nuevas creencias 

espiritualistas. El tema de la metamorfosis, que une el fin de una vida con el despertar hacia 

otra, se uhica tanto en la realidad cotidiana (y tridimensional), como en el hiperespacio. La 

' I 8  losC Juan Tablada, Obraz 1, p. 547, tomado ortglnalmente de JosP Juan Toblodn en lo inirmrdnd, p. 99 
""as6 Iuan Tablada, Obnir I, p. 601. 



momia. r n b  corno imagen emblerniticz del deterioro que como preparacion para la 

inmortalidad de !a vida de ultrarumba, y ia crisilida; como simbolo ael alina envueita en la 

r;.atena rezestre. comparlen una misma interseccion. Arnbas se presentan como 5agrnen'ics 

porqne, p z 2  ;a Zlosofia ce! hiperespacio, ia existencia en el tiempo es produeto 6: -aesi:os 

linltados sentidos, que perciben como unz sucesi6n de secciones Lidimensionzles, io que 

en la realidad superior de la cuarta dimension es un solo cuerpo tetradimensional. Psique, el 

a!oa; la manposa liberada, corresponde a este cuerpo de realidad superior. E! "ojo ccsmico 

ds Osiris" --el Ouadza que simboliza "al que zlimenta el fuego s a ~ a d o  de la intellsencia 

dei hombre". es decir, a Osir i~-- '~o reflejindose en el ins de Psique, representa la 

percepci6n intelectual como una perception superior, propia del alma liberada del cuerpo. 

El poema tambien toea el iema de la evolution espiritual: la omga que quiere ser fanon 

(ambici6n desmedida) c o r e  el riesgo de confundir la cris=lida (vida latenle, suefio 

transformador del a h a )  con la momia (cuerpo deteliorado, prisiiin del alma). 5: titulo 

tambiin es si9ifica:ivo por ser notacion matematica, equis (incopita y cncrucijada, 

"intersecciirn"), a la cuarta potencia o dimension. 

La utilizacibn de imigenes y simbolos en "Fibula ~ 4 "  es mi s  poderosa y compleja 

que en "Ciencia positiva". Usa menos conceptos y, por ello, hace resaltar su calidad estetica 

poi encina de sus intenciones didicticas o intelectuaies. No sucede asi con otros poernas, 

como "Oro aciago" y " F u e m  vital", incluidos en Los mejores poemas de Jose! Juan 

Toblada, 10s cuales se convierten en simples vehiculos de tesis espiritualistas. Veamos 10s 

h-mentos que dan inicio a "Fuerza vital": 

FUERZA VITAI 

Que todo sea vibraci6n 
Y nada mi s  que movimiento, 
Es Omega de la razon, 
rllfa de  renunciamiento, 
B r v a  de purificacihn ... 

La Fuerza es lo absolute; la Causa 
~ n i c a .  La Teleologia 
Alli late, en ella se encauza 
Y no hay mayor sabiduria! 

For fin se reposa mi a h a  
De aquel vuelo ciego y atroz, 



Y ya sin angustias yen  calma 
Oye una verdad que la ensalma: 
iLa Fuerza es Brahma, el Logos, Dios! 

Idinticos en tal vislumbre 
~ t o m o s  y universos ve ... 
iOh rec6ndita certidumbre, 
Suja  una llama de tu lumbre 
Y maiiana ... seras mi fe!'z1 

[...I 

Como se mencioni, en el primer capitulo, la transfonnaci6n de abstracciones en 

sensaciones, su concretization, conhibuye a atenuar la funci6n instrumental del lenguaje y 

a reforzar su caricter po&tico. Esta operacion tambiin aproxima 10s objetos de la ciencia --o 

de la teosofia, en este caso-- al lector, 10s hace m h  familiares al comun de la gente, 

especialmente a travb de imigenes y metaforas. "Fuerza vital" es un poema que esta lleno 

de objetos abstractos: "vibration", "idea", "movimiento", "Fuerza", "absolute", "Causa 

~ n i c a " ,  "Teleologia", "Logos", etcbera. Al igual que 10s objetos m k  proximos al discurso 

cientifico --"itornos" y "universes"--, estas abstracciones no tienen cuerpo, como si lo 

poseen "crisalida", "mariposa", "momia", "ojo", "oruga y "farabn". Ademk, el poema esta 

planteado como una plegka que, cuando adopta uu tono personal, es para transmitir el men 

clzlpn tabladiano, que lo acompaii6 en su conversi6n teosbfica, y para entregar al lector, de  

una manera didictica, 10s conceptos espiritualistas propios de este credo. 

En cambia, el siguiente poema, a1 igual que "FQbula x4", maneja de una manera 

mas exitosa la transmisi6n de una enseiianza moral: 

MADRIGAL 

Mientras te miras a1 espejo 
la Muerte, por detrk, 
va raspando el awgue con el dedo. 
Y sufrirk, mas luego 
a travCs del cristal verk el cielo.'22 

"' Jose Juan Tablada, Lm rarjorea pornzo3 tie Jo>i'Jooa Tubinda, p. 157 
"'Jose Juan Tablada, Obmr I ,  p. 584-585 



X primera vista, se trata de un poema como tantos que se dedican al tema de  la muene y la 

fugacldzd de la vida. Sin embargo, considerando la fonnacihn de Tabladz, es posible hacer 

una lectilra en la que algunos motivos de la Teosofia y de la filosofia de la c u m  dimensibn 

pueden ser identificados. Como veremos con mis  detalle en el pr6ximo capitulo, a kaves de 

10s espcjos es posihle estahlecer un cierto contact0 con la cuarta dimension, pues 10s 

objetos reflejados en ellos aparecen "rotados", por ejemplo, Is mano derecha se muestra 

como izquierda, etcetera. Hinton usaba 10s espejos para entrenar la percepci6n y lo,gar 

intuir la cuarta dimensibn. Ademas, la muerte, que se encuentra tras el espejo --el m i s  alii, 

el mundo de los espiritus, la realidad superior de la cuarta dimensi6n.- va a comhatir lz 

egolatria narcisista del que se mira amorosamente (se trata de un madrigal, una 

composicibn amorosa), para conducirlo, despuis del sufrimieiito, a la contemplaci6n del 

cielo. Desde luego, esta lectura es una entre las varias que se pueden llevar a cabo. Parte del 

acieno del poerna se debe a esta flexibilidad: 10s temas abordados no son exclusives de la 

Teosofia o de la filosofia de la cuana dimensi6n. La brevedad y el caracter concreto de las 

imagenes que maneja tamhiin con:ribuye a que el poema sea ameno, accesible y cercano al 

lector, condition que no se l o g a  en las abstracciones didacticas de "Fuerza vital". 

Por Lltimo, me gustaria sehalar la  presencia de la Teoria de  la Relatividad y su 

popularizaci6n en algunos poemas de Tablada. Como vimos antelionnente, la noticia de la 

visita de Einstein a Estados Unidos, en mayo de 1921, Ilevb al poeta mexicano a escribir su 

cronica "Einstein el Antecristo". En ella se muestra muy impresionado acerca de la 

contirmaci6n de las teorias einstenianas que, entre OW& cosas, explicahan la distorsi6n de 

las 6rhitas ovales alrededor del sol y la desviaci6n que suften 10s rayos luminosos al 

atravesar un campo gavitacional. Para entonces, Einstein ya era una celebridad y sus 

teorias habian alcanzado una arnplia divulgacibn, que fue prestindose a varios tipos de 

interpretaciones. Las ideas de que el universo es un continuo espacio-tiempo de cuat-o 

dimensiones y de que la presencia de matena produce e su alrededor una regi6n de espacio- 

tiernpo CUP-o ya habian comenzzdo a estimular la fantasia de 10s artistas. Sin embuso, lo 

que era un modelo fisico de la realidad auxil~ado por las geometrias no-euclidianas, pronto 

perdib su densidad matemitica y comenz6 a manejarse sencillamente como "espacio cumo" 

o "curvatura del espacio". La primera huella de esta idea aparece en la cr6nica "Einstein el 

Antecristo", cuando Tablada afirma que, entre las expresiones que ha despertado el "influjo 

ohsesor" de la Teoria de la Relatividad, esti la de que "la gavitaci6n se debe a una 

torcedura del espacio."'2j La lmagen es atractiva por su plasticidad y se repite en el 

siguiente poema: 



DUELISTAS 
(Tienzpo curvo) 

Sus sendas balas 
dan la welta a la tierra en un instante 
y ambos caen heridos por la espalda ...I24 

Este ha~kai de aliento cosmico, que fue publicado por el PEN Club de Mkxico, en 1924, 

junto con otros poemas, aprovecha la idea del espacio curvo para constmir la imagen de un 

pequeiio drama fratricida. Ambos duelistas fallan sus disparos, en un enfrentamiento que 

tipicamente se daba por cuestiones de honor, pero acaban, paradojicamente, hirikndose por 

la espalda, a causa de la curvatura del espacio. Aunque esta es la manera simplificada en 

que originalmente se present6 la rnetafora del espacio-tiempo curvo, el poema ya incluye, 

en el subtitulo, su transfomaci6n a "tiempo curvo". Tablada da la explicaci6n de este nuevo 

concepto en una de sus cr6nicas: 

El "tiempo curvo" de Einstein es la gran sintesis de ese fenomeno que 
comprende desde la sucesi6n de las estaciones hasta la repeticion de hechos 
historicos en las sociedades y de estados de alma en el hombre. La espiral es el 
arquetipo por excelencia y si en la Edad Media la humanidad volvio con la 
astrologia a la religion astral de 10s caldeos, supahdola  en organization, torna 
hoy a la astrologia e~queciendola  con Ias conquistas de la astronomia, 
aiiadikndole el cililculo de probabilidades y coordinhdola con otras ciencias 
sucedaneas. 

La historia se repite, pero rnejorhdose; el punto que completa el ciclo esta en 
un plano muy superior al que lo inici6; en rigor el ciclo no es un circulo, sino 
una espiral, un anillo de la espiral de la evolution ascendeute ...I25 

Desde luego, el carnbio esta relacionado con las creencias esotericas de Tablada. La idea del 

desarrollo helicoidal de la historia --que tambikn establece puentes entre la geometria y el 

progreso moral-- se encuentra en A Primer of Higher Space, de su amigo Claude 

Bragdon,"6 aunque tambibn tiene que ver con la idea que repite Tablada del "mundo 

esencialmente ciclico" de Oswald Spengler.lz7 La referencia a Bragdon y a la extrapolaci6n 

esoterica de las ideas einstenianas por medio del concepto de "tiempo curvo" ya habia sido 

'24 Jost Juan Tablada, Obrasl, p. 597. 
125 El Unzve~soI, 6 de mayo de 1928, BH. 
'26 CC Claude Bragdon, A Primer of Higher Spoce, plate 16. 
12' Tablada se refirid mBs rarde a esta idea de Spengler (CJ El Universnl, 2 de rnarzo de 1930, BH) 



expresada en unz crbnica anterior en que Tahlada relata c6mo una amiga suya lo hahia 

sarprendido pidiendole que le presentara a Claude Bragdon, pues deseaha conocerlo ya que 

habia leido rus libros y otras ielacionados con el tema de la cuarta dimension. Reiiriindose 

a Brzgdon. Tahlada explica: 

Lo que "comienzan a comprender" esos espiritus, los mejor orsanizados para la 
intuici6n. es que el mundo, en virtud de una ley semejante a la del "tiempo 
cun-o" de Einstein, esti entrando en la espiral de la evoluc~on a la misma zona, 
per0 en un plano m b  alto, en que se ha encontrado en otras ipocas de divina 
revelaci6n y de fervor espiritual y adonde 10s pesados muros que nos separahan 
del rnisteno, se r,uelven tenues y se diafaizan hasta hacerse transparentes y 
dejamos oir las palabras del Verbo que pondra fin a las angustias 
espirituales ...I2s 

\I& tarde, Tablada se referira sinteticamente a este fenomeno, que juzga acentuado en 

aquella $oca como en ninsiin otro tiempo, como "el retomo ciclico del tiempo curvo, 

v-gamente presentido en el proverbial 'la historia se repiteU'.'29 El siguiente poema, tomado 

dsl conjunto "Jaikais de Brumel"; refleja en foma  poetica la idea del "tiempo curvo": 

ESPEJO (Convero) 

El riempo es curno y el Destin- 
o junta cuna y atafid 
jlMedita, oh Bmmel, la etema virtud 
de vivir el Plincipio del Fin!'-'o 

Hay similitudes tematicas con "Madrigal" y con "Fibula XI". Con el prime10 comparte la 

imagen del espejo y con el segundo la idea de la uni6n entre nacimiento y muerte. La 

prssencia de un imperative moral, vehiculada a travi-s de metsforas surgidzs del 

cruzvniento entre la ciencia y el esoterismo, es constante en 10s poemas comentados y da 

m a  idea de las posihilidades que trajeron este tipo de contactos. 

:?:: Ei Unirhersiil. ZS de maizo dr 1926, EH 
I .$ .- E! hhersn ! .  9 6e abni de 1933. EH. 

:" ioz6 Juan Tab!zda, Obrm 1, p. 566. akctor Vuld6s da la ieferencla. Lerm de iMivico, Yo. 16, lo. de 
ocx2ie dc 1937. p. 3. Hace la iclnrci6n ds qae ulsunor de Ioi paemas yr hzbian sido pub!kados en El 
i i:?~enni. Ceixzi. 17 de zgosra 6e i919. Sir dude, ''Espqo" pcfiezece a la publicscion de 1937, pces de una 
:is? C; la r.cccsid;d de Tvblada dr asreoar cn finai ligzdo zi erpm;aalisno de la cuum dirnensibn. 



Otra de las huellas importantes de la Teoria de la Relatividad en la poesia de 

Tablada se encuentra en el horrador de un poema recogido en el Diario. Reproduzco el 

Fragment0 inicial que tiene 10s versos de mayor inter&: 

Del tiempo y el espacio en la mitad 
Va mi ego en el Pullman reclinado 
Es un prodigio de elasticidad 
Y equilihrio inseguro 
Pues mi cuevo va hacia el futuro 
Y el pensamiento hacia el pasado. 
El campo esta encharcado de pedazos de cielo 
Y cabezas de vacas antipodas 
Asomanse par ellos ... ; 
Dora sus romos cuemos de la Luisiana el Sol 
jcukn hellas son las fugaces cabezas 
Como talladas en turquesas 
Y con ojos de girasol!'JL 

[..-I 

La metifora del wen es la metafora einsteniana por excelencia, la cual fue repetida, par su 

claridad y plasticidad, por todos 10s diwlgadores y glosadores de esta teona, incluyendo a 

Tahlada en sus cronicas, como vimos anterioimente. Fue asi coma se convirtib en materia 

favorita de varios escritores que habian quedado profundamente impresionados por las 

ideas alrededor de la relatividad del tiempo y del espacio. Par ejemplo, la imagen del tren 

einsteniano se encuentra tambikn tras el poema "Viaje", de Xavier Villaurmtia, publicado 

en Refejos (1926),'32 en el cual se describe un paralelo entre el viaje fisico y el viaje 

mental, similar al que Tablada hace en su poema. Alfonso Reyes tambibn titul6 uno de sus 

lihros Trmr de ondas (1932), en el que incluye el articulo "Einstein desde lejos", junto con 

otros que tocan temas de corte cientifico, especialmente "Amiba artificial" y "La escultura 

de lo fluido".'33 No hay que olvidar que en aquella $oca el concepto bergsoniano de 

drirocibn --con el que se establece una diferencia entre el tiempo fisico y el tiempo vivido 

por la conciencia-- circula entre 10s escritores, y que el propio Bergson entablo un diilogo 

con Einstein."' Aunque Tablada sustituyo las seis primeras lineas citadas por una sola 

13' Iosb Juan Tablada, Obros I V ,  p. 208 La pBgina del dlario corresponde al manes 6 de marzo de 1923. 
'I2 C/ Xavier Viilaunutiu, Obr-as, pp. 38-39 
"j C/ Alfonsa Reyes, Obra  eomplerar de Al/on~o Reyes Mil, pp. 388-390,409-411 y 414-411. 
'j4 Henri Bergson elaborb el concepto de la dirrPe en Ensnyo sobre 10, doros innzedhior de 10 coneiencin 
(1SS9) y en iC/oie,in y memo!-80 (1896) Mi5 !aide lo desarrollo cornparindolo con las tearias de Einstein en 



("Cone el ferrocarril") en la version final de "Carrillern",'35 es importante subrnyu su 

presencia en la genesis del poena. Como sucede en ei poema "Reminiscencia".'6 10s viajes 

de la memoria y la 1masinaci6n adquieren un tono muy diferente cuando se ubican en el 

context0 de la Teoria de la Relatividad y de las rspeculaciones metafisicas 2cerca de la 

existencia de otras dimensiones. La huella de ias relaciones entre la ciencia y la literaturn se 

cieme como una luz artificial, que produce un exrraiiamiento sobre experiencias comunes y 

comentes --como el viaje en un tren--, las cuales, de otla manera, pemanece~an 

restringidas a su sisnificado onginai. La "magia" de la ciencia enriquece la perception de la 

realidad y ,  por eso. significa un reto para el artista y el escritor que se ve tentado a 

comprenderla e incorporarla en su trabajo creative. 

Darie el s i m u l i o i ~ i i  R propos de 10 !/:bone 8Etninr:ein (1923). El "bergromsrno" iieg6 a ser una mod2 
in;eiecmal qus mfluy6 prohndzmcnrc en vanas corrienrez est&ttcar. Marcel Pioust, que era panenre de 
Bereson. reflej6 esta rlruaci6n en En husco del rrempopeidido. 

!ji Jose Juan Tablzda, Obrni 1. p .  603. 
' j b  Jose Juan Tablada. Obnz 1. p 55T El poerna comielila as;. "Lar cdaao 1 pzedes de mi cuano! se lrlzran 
u veces 1 en el rlempo y en ri espzcio. 1 coma cspejos fronteras, ! como relajer de rn"sica 1 de anta5os y de 
averes" 



JORGE LUIS BORGES: EL AFAN TEORlZADOR 
Y EL TEMA DE LA CUARTA DIMENSION 

La prehistoria ultraista 

Hablar del periodo vanguardista de Jorge Luis Borges es, en primer lugar, escudrifiar en un 

terreno que fue voluntariamente olvidado por el autor y desterrado de sus Obras completas. 

DespuCs de un entusiasmo no tibio per0 a momentos esc6ptic0, Borges finalmente se 

arrepintio de haber escrito "andos poemas de la secta, de la equivocation ultraista".nl61 Sin 

embargo, el proceso no fue breve ni tajante. El cambio llegi, paulatiuamente y dejo las 

suticientes huellas para afinnar que, pese a la aversi6n que el autor mostro posteriormente 

hacia ese periodo de su produccion literaria, sin Cl Borges no s e ~ a  Borges. Esto, desde 

luego, no es un simple malabarismo verbal, ni un tmismo que pretenda considerar que la 

fomaci6u literaria de Borges constituye m a  cadena en la cual es imposible ignorar 

cualquier eslabon sin desvirtuar el resultado fmal. Lo que se quiere atirmar es que la 

expenencia ultraista de Borges no fue un accidente o un tropiao juvenil, sino un episodio 

dccisivo y formative en el que ias relaciones enbe el discurso literario vanguardista y el 

discuno cientifico jugaron un papel de primera linea. Ademis, las diversas preocupaciones 

qne mostro el Borges ultraista se transformaron para confonnar el Borges de 10s temas 

"universales", de las parhbolas metafisicas y de 10s cuentos fantisticos. 

DespuCs de pasax 10s casi cinco aiios que abarcaron la Primera Guerra Mundial en 

Giuebra, Jorge Luis Borges lleg6 a Espafia, a principios de 1919. Habia iniciado estudios de 

latin, que prosiguio en Mallorca, yen forma paralela habia aprendido alemh por su cuenta, 

el cud ejercito leyendo, entre otras cosas, a 10s poetas expresionistas, en el clima dramatic0 

de la contienda intemacional.2 Desde luego, no ignoraba las propuestas del fnturismo 

italiano y las actividades proselitistas de Ma1inetti,3 como tampoco las relaciones que estos 

' Apud Enriqne Anderson Imberf Hirtorw dc lo literahma hisponoomericnna 11, p. 284. 
Cf Irma ZBngara, "La primera decada del Borges escritor", en Jorge Luis Borger, Tertos reeobrados (1919- 

1929), p. 402. 
Antes de publicar ru primer tento ulwista ("Al margen de la modema estitica", 31 de enero de 1920), 

Borges tipific6 esta vanguardm espa50la como "panem cexano del expresionismo alemin y del iurunsmo 
italiano". Cf Carta a Maurice Abramow~cz, 12 de enero de 1920, en Jorge Luis Borges, Texfos recobradm 
(1919-1929), p. 403. Las subsecuentes menciones que Borges hiio del fuhlrisrno y de Marinen, fueion 
negativas. En "Critica del paisaje" (Cormdpolrr, Madrid, No. 34, ocmbre de 1921), lo descrlbid como '%belleza 
del esfuer7.0, W h i m  ma1 traduc~do al ital~ano, instalaciim de luz e l h i c a  en la re16rica . ". En la entrevlsta 
"Maiineni fue una medida protilicrica", a prop6sito de su visita a Buenos Aires (Diano Crifico, Buenos 
Aires, 20 de mayo de 1926). re expreri, asi- "Marmetti, con su vehemenc~a de sxf6n de soda en acct60, ejercl6 
una actividad saludabilisima y que todos debemos agadecerle. En si y a :raves de las uadaducciones que mi 



dos movimientos guardaban con el cubismo.' Por otra parte, para completar el cuadro de 

actualidades literarias que lo inquietaban. Borges manifest6 sus simpalias por la revoiucion 

antirarista en Rusia, escribi6 varios poemas dedicados a ella, e incluso tenia pianeado 

publicarlos en un libro que finalmente destruy6 y que se llamaria Salnios rojos.* For iiltimo, 

es necesano seiialar que. si bien no hay noticia de que Borges estuviera fmiliarizado con el 

dzdzismo antes de llegar a Espaiia --a pesar de que fue en Zurich; tambien Suiza, donde este 

se gesth--, si particip6 casi inmediatamente en la redaccion de textos colectivos que fueron 

dirigidos, desde Espaiia, a 10s integrantes de este explosivo m~v imien to .~  

Pronto, Borges establecio contacto con 10s circulos literar~os espaiioles. Durante el 

primer ~ o ,  nanscurrido en Mallorca, entablo amistad pnncipalmente con Jacobo Sureda y 

Juan Aiornar, quienes lo acomp~ar ian  en las aventuras vanguardistas. A finales de 1919, 

pccfecra y no superable ignaranc~a del tralzano me capacts para leer, p~enro  que sus l~bras  vale" muy poco. 
Son sxmulacios lralianador de Whiman. de Kipling, tal vez de JulR Remains". Ambar Ienlos estin recogidos 
en Jaige Luis Borgcs, Terros recobmtim (1919-19291, pp. 100, 101 y 391-192. 

L a  presencia del cubisma se haria pa rme  en escriror como "Manifiesto del Ulna" (Baleores, Psima de 
>lulnIIorca, Afia V, So.  131, 15 de febrero 1921 recogldo en Terios recobrodos (1919-1929), p. 86-57), donde 
el p p o  ulnaista propone una "errenca acuva de 10s pnsmas" que permitz 21 poem "~mponer faceras 
inso~echadar  a1 univeno" y asi conrmur su propia v i n h  rubjeova Este multifacetismo de los pnsmar, 
opuesto a la "ertitica przlra de 10s espejas", perdurare como una nsi6n personal de Borges, confome 
rmmos mdr adelante. Aunque el cubismo lirerano no f i e  un movimiento que hays piesentado un "frente de 
bztalla" unlfome. ni una cohesi6n te6rica. si h e  un arpecta que ermvo presente en muchas vvnguvrdias a 
mver de la reflenbn en torno a lor recmos formales dr la enpresi6n literana. Ertas teoiizaciones provenian 
en p n  parte del cniversa de lar arres piisticas, aunque presenmban sus peculiandades cumdo se Insladaban 
al imbito de la l i t e r a m .  Lo mismo sucedtir en el caso del enpresianismo. 

A1 isspecto, es significative que n6s tarde Borger hvya uaducldo el articulo "Cubirmo, 
espresionismo, fururismo", de Hemanh Walden (Proo, 2a &poca, Buenos Aires, A6o 1, No. 1, agasto 1924), 
donde el lidei de la revista Der Sturn establme una serie de relaciones e n t e  10s ner  movlnientos, desde el 
pmto de vista picthrico. Psra Walden, el firurismo conmmy6 el paso de! neo-impres~onismo punhillsta a1 
expiesiomsmo puer, s~ pane del objeto sm ramarlo coma mew nz quererlo imitar, msmca la expenencia 
icdiridiial en experiencia visual o le Incorpora abstracciones cancepruales. En cambio, el eapresianism~ 
renuncla a la iepresentzci6n del munda de las apmienclas y considen la obra como un organismo aut6nomo 
cuyas panes campuesras de di\erras formas crom6r:cas que crean un n m o  obedeciendo a reglas 
moinsecas. La emoci6n no esti en la otra de arte. sina en la relaci6n que establece con el especrador. El 
cubisma, concluye Walden, r s  la lenommac16n francesa de la mlsma raluntrd creativa que anima al 
cxpresianismo. Esta Gltima ztirmacldn se explica porque Walden identifica a! cubismo franc& con las tearias 
que Albert Gleller y Jean Meeinger esponen en su libro Dii cubisme (1912). donde la propuesta anistica es 
superar la objetividad a naves de un subletivismo mentvllsta y no de cans emotivo o psicol6gico. Er decir. se 
busca el dinamirmo vttn! 6: las formas en I2 mente. (Cf Mario ds Micheli, Los valigunrdta ariirticas dd 
xis10 H. p. 19s). Es en erte tiltimo ienndo en el que re pcedcn entmder las propuestas que Bor~ez  lam6 
alredcdor de la metifora 
3 Cf Jorge Luis aorges. "Espufiz y lor uluais:ns", capimio de Atciobrogrnphicnl ,Xoies, trad Jose Ernilio 
Pzcheco, Ln Goce:a iiel Fondo de Cii/!iirii Econdrnicn, acmbre 1971. n. 10, pp. 2-4. 

C; "Leme Col!ecrive avrc un terre d ' icnwe automit~qce" (pnmavrrz 6s 1920). redactado en cl Cafe 
Co1on:al de Mark6 y "Esqllise Crkiqae" (pF.nciploz de 1921). texra que iria a publicarze en !i nonitv reilsrn 
Dodoglobe i m b a s  documentas psncecsr .  z lz Coleccion Tzra .  Fonda Doocet de la aiblioreca Sainie 
Gc~evikve de Pms. y se rr3rod;cen en Terios recobrarlos il!7lY-I929]. p 44-57. 



coilocio en Senlla a Isaac del Vando Villar, director de la revista Grecia, en la cual public6 

su primer poema y su primer ensayo sobre el ultcaismo. El grupo de jovenes que se reunia 

alrededor de esta publication habia tenido como maestro a Rafael Cansinos-AssCns, a quien 

Borges conoci6 unos meses despuis, en Madrid. Este escritor espaiiol mantenia un cenaculo 

en el CafC Colonial, el cual competia con el que Ramon Gomez de la Sema presidia en el 

cafi de Pombo. animando asi la escena de la bohemia vanguardista madrileiia. Borges 

frecuent6 el gmpo del Caf& Colonial, pues admiraba a Cansinos, poliglota emdito que se le 

presentaha como el primer hombre de letras verdadero con el que tenia contacto. Adem&, 

congeniaba mejor con el estilo de sutil ironia del andaluz, que con el humor castellano, 

robusto y a veces grosero, de G6mez de la S e ~ n a . ~  A lo largo de este trayecto, Borges 

public6 resefias, articulos y ensayos sobre diversos temas; traducciones de poetas 

expresionistass y poemas propios. Tambitn mostro phblicamente su adhesi6n a1 ultrdsmo, 

firmando varios manifiestos y proclamas. Los foros que acogieron sus colaboraciones 

fueron principalmente 1% revistas esp&olas del circuito en el que se movi6, entre las cuales 

se encontraban Grecin, Ulrrn, Cervnntes, Baleares, Horizonre, Tableros, Cosm6poIis y 

Rej7ector. 

Cuando Borges regres6 a Buenos Aires, participo en el lanzamiento del peri6dico 

mural Prisn~n, en diciembre de 1921; en Cste f m o ,  junto con Guillenno de Tone, Eduardo 

Gonzila Lanuza y Guillemo Juan, un desplegado de principios ultraistas. Sin embargo, en 

la comespondencia qne sostuvo con su amigo mallorquin, Jacobo Sureda, entre 1921 y 

1922, comienzan a sentirse cambios mis firmes que la simple actitud esckptica mencionada 

a1 inicio. ~ s t a  habia obedecido tanto a la precoz lucida de Borges respecto a su condici6n 

de aprendiz que, en pleno desarrollo, busca su renovaciirn personal sin considerarse 

infalible, como a la ambigua actitud que hibilmente percibia en Cansinos acerca del valor 

relativo de las "innovadoras" actividades ultrdstas. En Espaiia, Borges habia aprendido a 

llevar una vida literaria publica y le complacia el dinamismo que acompaiiaba las frecuentes 

confrontaciones propiciadas por el espiritu de vanguardia.%in embargo, esta situacion ya 

' Cj Ermr Rodriguez Monegal, Borges. Unn biogrqfia liternrio, pp. 145 y 147. 
Lar principaler mducciones y resexias de autores exprerionistas en lengua alemma se encuenuan reuntdas 

en: lorge Luis Borges, Textos recobrodos (1919-1929): "Antologia exprerionista", pp. 61-69; "Lirica 
erpresionafa:Wzlhelm Klemm", 72-75; y "Horizontes Die AktianrLyrie (1914-1916), 105-107. 
9 En cam a su armgo Maurice Abramowicz, Borges muestra esceptlcismo ante el espiritu de secta cultivado 
por ias vmguardias. 'Tienes rz6n al execrar 10s ceniculos. En la prbcnea, ulUaismo=ataleo para el cerebro. 
La idiota estillzada". A lo anterior, Irma Zingara agrega: "De todos modos le divertian eros juegor 
aparentemente Micas que suigian del rntercmbso pliblico de ideas enm 10s distintos grupos literarios" (Cf 
Irma ZBngara, op cit., p. 412). El entusiarmo de Borges por 10s mecanlsmos de confrontacidn vanguard~sras 
re c o n f m  en ona carta a Abamowicz, donde anuncia que erti escnbiendo m "Manitiesto smt6t~co" del 
gmpo ulmirta --el cual apareceria en la revirta mallorqulna Bnleooes el 15 de febrero de 1921.- y comenta: 
"Enajugada me dirtelre!" 



habia comenzado a impacientarle. Para entonces, Borges tambiin se encontraba preparando 

Fenor de Buenos Aires, poemario en el cual 10s rastros ultraistas se encuentran casi 

totalmente erradicados o; mejor dicho, suplantados por un "crioll!smon tem4ico que se 

sustenta en una composici6n de filiaci6n clkica. No en balde, en una actitud conciliadon 

de esta transicibn, le comenta a Sureda: "iSabes que Quevedo fue un formidable 

ultrai~ta?. '~ 

Despuis de que Prismn desapareci6 a mediados de 1922, el gupo ultraista decidi6 

formar otro for0 que h e  la revista Proa. La primera @om, que va de 1922 a 1924, seri 

comentada por Borges como una etapa de agudo rompimiento, desorden y caos. Ya para la 

segunda fase, se huscari la armonia y construccibn," sin que por ello dejen de existir las 

guerras literarias como la que se dio entre las comentes de Boedo y Florida.'2 En 1924, 

Borges viaja a Espa5a y, para entonces, ya estara totalmente asordinado en i l  el espiritu de 

secta de las vanguardias combativas. Para 1932, Borges ya habla de "el ultraista muerto 

cuyo fantasma sigue habitindome", por lo que, agrega Anderson imbert, "ya no supimos 

cuindo se le habia muertoM.'j Lo que podemos afirmar es que, ciertamente, este fantasma lo 

rondaba con dos aspectos: las inquietudes alrededor de la metafora y la simpatia por 10s 

temas y las formas "literarias" de la clencia. 

El afin teorizador 

Como he seiialado anteriormente, uno de 10s rasgos sobresalientes de las vanguardias fue su 

afin teorizador. El ultraismo no dej6 de cultivar este zspecto, y Borges fue precisamente 

uno de sus principales promotores. En la secci6n "Teorias" del capituio de la Historia de Ins 

literafurus de vungitardia dedicado al ultraismo, Guillermo de Torre seiiala a Jorge Luis 

Borges como "el imico que, en aquelias calendas, junto con Eugenio ,Montes y conmigo, 

lo Carlos Meneses, Cariar dejeventild de J. i Barge (192I.lP22), p. 60. (Caita fcchzda el 22 de junio dc 
1921). 
" Cf lorge Lux Borgez er olio, "Pioa" en Proo 2a ipoca, Buenos Aires, Aiio i, No I, agosta de 1924, en 
Terros recobm&s, pp. 187- 19 1 
l 2  A1 respecto, comenta Borges: "En 1924 me vincule a dos grupos literarior. Una. cuyo iecuerdo todavia 
dizfruro, era el de Giiirzldes [...I El ono grupa, al que lamento habeme vinculado, em el de la revista ~Morri,, 
Fieno [...I Me disgustaba la posia6c de Moriin F ~ r n o ,  que era la idea fiancesa de que la llternrura es 
continuamente renovada --de que Adin welvz a nacer cada m5>n-i-- y tambib ia idea dc que, como Paiir 
tenia grupaos iitear?os que re zlinexubun de la publicdad y la inmga, nosotros debiarnor ertar a1 diz y 
hzcei lo mlsmo Un resultado de esto foe que en Buenos Airer se cocin6 unn falsa rivalidad Inerzna entre 
Fiorida y Boedo ..." ("Autobiografia", 1970, en Emu Rodriguez Milonegal, Borge~. Unn biografio lrierarin. p. 
153). 

Cf Enrique Anderson lmben, firor;<; de la bieinrirro hispnnoomerica,io 11, p. 261: 



habia intentado dar un asidero teorico al ultraismo"." Esta inquietud se despeno en Borges 

tanto a miz de su participation en el grupo ultraists como debido a su previo entusiasmo por 

10s poetas expresionistas. 

Antes de que Borges llegara a Espa5a, 10s paralelos entre el campo cientifico y el 

literario ya habian aparecido en 10s textos ultraistas. El manifiesto con el que se inaugur6 el 

monmiento dice: "Nuestra literatura debe renovarse, debe lograr su ultra, como hoy 

pretenden lograrlo nuestro pensamiento cientifico y politicoW.'5 Este imperativo de seguir al 

pensamlento cientifico en su capacidad de renovacidn es un rasgo de las poeticas de 

vanguardia que suscribieron la euforia del progreso. Como mencione en el primer capitulo, 

la teor:a poetica del creacionismo elaborada por Vicente Huidobro es un buen ejemplo del 

desarrollo de este tipo de propuestas te6ricas en Amirica Latina. Sin embargo, su 

imponancia no se restringe a1 papel precursor que tuvo en este imbito, sino que va m k  alla, 

pues fue precisamente el paso de Huidobro por Madrid, durante el verano de 1918, el que 

propici6 de alguna manera el surgimiento del ultraismo. La voluntad teorizadora que, segbn 

De Torre, Borges y i l  cuitivaron, es, sin duda, tributaria de este incidente.16 

Por otra pane, como s&da Gloria Videla, Borges introdujo una "vertiente 

expresionista" en el ultraismo espafiol" que, aunque jug6 un papel peque5o dentro de su 

eclkctica confomaci6n, para el joven escritor b e  un ejercicio fundamental que se avino 

armoniosamente con el espiritu modemo y progesista de su afin teorizador. Pero, jen qu6 

Guillemo de Tom, op. cit. p. 216. M h  tarde, en "Presencia americana en el uluaismo espaiiol", Gloria 
Videla reiiala esta actividad teorizadora de Borges como pane del importante papel que desempeiid en ere 
episodio de la poesia espaaola, a1 lado de Vicente Huidobm, y como una fase preliminar a ru regreso a un 
Bvenos Aires no eosmopolita y dmimico sino de dulcer calla de arrabal, esuemecidar de itboles y ocasos 
(Revisto de Lireroluro Argentina e fberoomerieonn, diciembre, 1961, No. 3, Instihito de Literahlras 
Modmas, Buenos Aires, pp 7-26). 
l5 Este manrfiesto apareci6 en la prensa de Madrid en otoeo de 1918 y fue repioducido en Crecia, num. XI, 
aiio 11, Sevilla, 15 de mano de 1919. Tento citado en Gloria Videla, El ulhoirmo. Errud~os sobre 10s 
nrovimienrospodticos de vonguordin en Espoiio, p. 33. 
l6 De hecho, exisr16 toda una polbnimica al respecto. Huldobro llegb a decir que el ulmismo era un 
creacionismo degenerado, mienws que Caminos Assens, De Tam y auos ultraistas, si bien reconociaon 
que el paso de Huidobro por Madrid fue fundamental en la genesis del ulmismo, siempre defendieron su 
mdependencia. Uno de sus argumentos fue que el creacionlsmo era un dogma y un d o  de esclitura 
mienhas que el ulmismo no lo era, dada ru "apemra", su riempre "ultra", es decir, el ulmismo enfatizaba N 
caricter de actitud y no de programs. Esra pugna explica el por q d ,  en la refundicibn que De Torre hizo de 
sur Literolurar europear de vnnguordm, ~ t e  critico espaiial se muestre paaidario de denttneiar la posieidn de 
Huidobro coma "arrogante" frente a Reveidy, mostrindose un tanto "eur6filo", antes que rimpitico de un 
americanirmo (Cf: Gloria V~dela, "Presencia americana en el ultraismo espariol", p. 7-1 1). 

La huella del ch~leno tambien era presenn en la formacl6n tnicial de Borges En una cam a Sureda, 
comenta que envia "dos poemas creac~onistas" (Cf: Irma ZBngaa, op cit, p. 403). Sin embargo, mk tarde 
tambien se sacude la sombra de Hmdobro ~ u e s  ie comenta a Sureda (cana desde Buenos Aiies. 25 de iulio de 
1522)qur publlcaron un jnlculo \ u ) o i ~ n i ~ a  Huldobro el, Clrra (C/ C J ~ ~ J I  Llenrsci. op cr, . p 7') 
" C/ (;tor#, \'!.lcll, Ei .,lirr~Lm<, Cs,irchu, il.hru lor rnovr,nti~zt~,, p u < ~ & o > ~  \,ongunrdt~ , n  Erpddn, pp 38- 
101 



consiste esta vertiente expresionista? Para contestar a esta pregunta, veamos antes lo que 

Borges propone en estos textos juveniles. 

El primer escrito de corte tehrico que Borges public6 f ie  "41 marZen de la modema 

est0tica", el cual se inicia con la confrontaci6n enue la "limpidez y la m o n i a "  --valores 

estkticos considerados actuales-- y la "claridad y la euritmia" --valores bajo lor cuales, 

seglin Borges, la critica habia sacrificado las modernas tendencias surgidas en varios paises 

de Europa. Despuks de este preambulo que muestra la necesidad de renovacr6n, Borges 

denuncia que la critica no ha advertido en la labor ultraists mas que 10s barroquismos de la 

forma, sin inquietarse por el espiritu, por el nucvo Bn%ulo de visihn que la distingue.'s En 

seguida, apoyindose en "la concepci6n dinimica del kosmos que proclamara Spencer",lg 

sustenta una visi6n de la vida "como un proteico devenir, como una rauda camavalesca 

hecha de sufrimientos y goces", la cual contrasts con la idea estatica en la que se 

basaron el crist~anismo y el paganismo.20 Hasta aqui, Borges no hace m b  que refundir 10s 

lugares comunrs de la vanguaxdia sobre el dinamismo y la necesidad de renovation y 

apuntar algunos de 10s aspectos que presenta como especificos del ultraismo y que tienen 

relaci6n con su concepci6n del expresionismo, asunto, este ultimo, sobre el que volvere mi s  

adelante. Sin embargo, el punto culminante del texto, en cuanto a su relaci6n con el 

discurso cientifico, es el paralelo siguiente: 

El ultraismo es la expresi6n recien redimida del transfomismo en l i t e r am.  
Esa floracibn bruscr de metaforas que en muchas obras creacionistas abmma a 
10s profanos, se justiiica asi plenamente y represents el esfuerzo del poeta para 
expresar la milena~ia juventud de la vida que, como el, se devora; surge y 
renace a cada segundo.2' 

Cj Jo~ge Luis Borges. "A1 mzigen de la mcdema eslCtica", en Creeio, Sevilla, A6o 3 No. 39, 31 de enera 
de 1920, recagldo en Terios recobradm (1919-1929). pp 30-31. 
l9 Herben Spencer. en su anicula El progreso, rii ley :. ru c o u o  (ISj i ) ,  explica este fen6meno coma un 
hechho univenal : c6rrmco- "Tmto $1 se hara del drzanollo de la t i e m  del desurollo de la >ids en su 
ruperficie, del derrrrollo de ia sociedad, camo del gobierno, de la indusnia, del carneiclo, drl lrnquzje, rle /in 
lireraruro, de in creacia. de! mte, siempre en el fondo de tado prosreso hay !a mi.mn evolucidn que ,o lie lo 
rimpie a !o coi,rplqo. o irnvis de dJeeenciaciones bureirius. Deide 10s rnk mtiguos camblos cdrm~cas de 
que quedan rerlor hasta lor 6ltimos iesulrados de la civillzacthn reremas que la nansfamzc~dn de lo 
hornopine0 en hcrerogeneo er la rnlrrnz esencln dcl progrero". En el mlsmo anicula. cansldcra que el 
pmgrcso cbrnico no ie\.elz la revlldzd rmo quc la nvritlcnr ielada. por lo cual erra riene un carai:er dlvlno 
y. por eilo, relialoro (Apiid. Yxcola A b t q n u n o .  Hiirorrn rle /aJ!osof;n. p. 285.). Los subrayidoi so- mios 
' O  C, Jorge Luzs Barges. "A1 ma-zcr iie la n:odrrnz esl6rlca". en Crecia. Seviilz, A6o 3 No. j9, 31 de enera 
dc 1920, recoydo en Trr;oi r-robmiioi !:9:9-1929). pp. 10-31 El s~brzyado es rnia " q Idem. 



La cornparacion que Borges lleva a cab0 trasladando el transformismo'2 a la literarura 

recuerda, en primer lugar, L'&olut~o~r des genres dons l'histoire de la [ifferafare (1890), de 

Ferdinand Bmnetiere, per0 tambitn el "Non selviam" (1914) de Vicente Huidobro, donde 

el poeta chileno afinna que su rebeldia ante la madre naturaleza es "el resultado de toda una 

evoluci6n".2Xa presencia de Huidobrc en el texto tambiin se confma  por la referencia a1 

creacionismo y a sus metiforas, mencion que, a la vez, adquiere otro sentido. El context0 

evocado por la trasposici6n del transfomismo a la literatura dispara resonancias que van 

del creacionismo litera~io de Huidobro a1 creacionismo bio16~ic0, el cual estuvo presente 

durante el nacimiento de las ideas danvinianas de la evol~ci(m.2~ De esta manera, Barges 

establece un puente que comunica la dinimica del universo de la literatura con el de la 

biologia, aprovecbando el prestigio del discurso de la cienc~a para legitimar sn propuesta 

literaria. 

Un poco despues de "A1 margen de la moderna estttica", Borges comenza a publicar 

sus reseiias, tradncciones y comentarios sobre 10s poetas expresionistas. Asi, en "Lirica 

expresionista: sintesis", describe este ismo de la siguiente manera: 

Si quisieramos definirlo -y no ignom lo carcelarias que suelen ser las 
definiciones-- diriamos que es la tentativa de crear para esta $oca un arte 
matinalmente intuicionista, de superar la realidad anbiente y elevar sobre la 
madeja sensorial y emotiva una ultra-realidad espiritual.25 

'> El naruralism francds Juan Baunsm Lamarck (17M-1829) fue el primero que propuso en f m  cientifiea la 
doctrim del bansformisma biol6gico. En ru Fiiosofio zooidgico (1809) y en su Hktorio norural de 10s 
oninlnles mverrebradas (1815-1822), enunciaba cuano leyes: 1) la uida, por su propia firerza, tiende 
contiournente a acrecentar el volmen de todo cuerpo que la posee y a extender sus patter; 2) la produccl6n 
de un nuevo 6rgano en un cuerpo animal es la expreslbn del advenimiento de una nueva necesidad; 3) el 
derarrollo de los 6rganos y su f u e m  ert= en ra6n  dlrecta al "so; 4) todo la adquindo, perdido o cambiado se 
nansmitepm La generacih a owor mdividuos. Cuv~er (1769-1832) era su opositor, por lo que no se le prest6 
mucha atenc16n. Para Cuv~cr, fundador de la oaleontologia, la extmcibn de las especies fosilizadas era 
auibuible a admofes, d a d o  acasibn a Dias de creai ohas nuevas. El transformirmo bial6gico no pudo 
afmnme harta que ae elimin6 la teoria de lar catirnofes, gracias a1 geblogo Carlos Lye11 (1797-1875) quien, 
en sur Principios de grologio (18331, expuso que el estado a c d  de la tierra no se debia a catacl~smos sino a 
la accibn gradual, lcnta e insenr~ble de las msmar causas que continian acruando bajo nuesnos ojos. De ahi 
pani6 Danvin (1809-1882) pua producir su revolucionario EI origen de 10s ape t i e s  (1 859). " Vicene Huidobro, "Non serviam" (1914) en Hugo Verarn, op. cir., p. 203 
" Dlce lasd Samkh6n: ''El creacianisrno, er dew, la corriente de pensarnlento relig~oso que sostlene que e l  
mi\-eno, en el que re incluye a nuesno planeta y los seres que lo habitamos, fue creado poi un acto especial 
divmo, represent& por siglos, la ~in,ca enplicactbn vilida y aceptada para la czvtlizaci6n ludeocrirtiana, 
acerca de la "id3 en la Tiem" (Jose Sarukhin, Lns musos de Damin, p. 24). 
" Jorge Luis Borger, "Lirica enpreslonista: sinter~s" en Grecio, Madrid, Aiio 3, No. 47, 1 de agosto de 1920, 
iecosidaeen Te~los recobmdox 0919-1929). p 52 



La voluntad de apenura del "ultra", su "siempre ir mas all? --rag0 invocado como 

distintivo del movirniento espafiol para combatir. principalmente, la acusaci6n de Huidobro 

de que se trataba de un "creacion!smo degeneradon--, esti presente en el estilo conditional 

y, consiguientemente, dubitativo de la definicion.26 Borges defiende la intuici6n, como lo 

hicieron 10s expresionistas --sexfin apunlan Richard Samuel y R. Hinton Thomas--, 

siguiendo las ideas Iilos6ficas de Berxson. En ~'ELolnt io ,~  Criatice (1907), este pensador 

franc& seiialaba el fracaso del abordaje de 10s problemas existenciales m b  importantes por 

!a via del razonmiento analitico y propugnaba el uso de la intuicibn como un tipo de 

asirnilaci6n sntelectual a traves de la cual se penetra en la esencia de 10s objetos para 

conocerlos en su intimidad.?' Desde luego, este intuicionismo convivi6 con el deseo de 

imitacibn de 10s esquemas de argumentation de !a ciencia. La contradiction es solo 

aparente, pues, como se ha seiialado en paginas anteriores, la actitud de 10s escritores de 

vanguardia hacia la c~encia es amblvalente. 

La necesidad de elevarse sobre la realidad, lo sensorial y lo emotivo, para alcanzar 

un m L  alli espiritual, obedece al clima de desesperanza instaurado por la Primera Guena 

Mundial, ei cual, unldo a1 pensmiento antirracionalista, tenia como salida la bhsqueda de 

la fratemidad universal y el knfasis en 10s aspectos de la existencia que podian superar esta 

situacibn. Borges apunta: 

Ante el denumbamiento de un mundo, el occidentalismo con sus corolarios 
pugiles y sensuales se vino abajo, o debi6 a! menos transformane hondamente. 
Lor j6venes poetas de Alemania se encontraron frente a m a  crisis decisiva de 
su mentalidad. Ser occidentalista significaba apiaudir la sociedad 
indushializada, culpable de la guerra; si,pificaba la claudicacion del espiritu 
ante 10s barrotes ternporales y espaciaies que eran su circel. La realidad 
tangible s61o ofrecia m a  demencia dolorosa y abs~rda.~s 

As:, el ambiente asfixiante en el que Borses s i t ~ a  la poesia de 10s autores expresionistas 

tambiin se refleja en el hecho de que una definici6n sea sentida como "carcelaria". En ouos 

tkrminos, el pensamiento analit~co se percibe como opresivo, estorba a1 espiritu ecuminico 

26 La polemica enue Gui i lemo de Tome y Vicente Huidobro sabre esre tema se extendi6 has- 1924. Linda 
S. Maicr recogrr las icfsrencias de 10s aniculos que publlc6 De Torre en Borger and the European Awn:- 
Gorde, pp. 25-26. Vease iarnbitn la nata 16. 
2i CJ Richard Samuel y R. Wmron Thomas, Erprersionirm in German Li/e Lireroiure and Theorre, 
Philzdelphiz: A!ben Safer, 1971, p. 124, cirado por Kaomi Lmdsuom, Lirerav Expres$ionirm in Aqmrinn: 
The Preser~roilon of incoherence. D 18. Lor aurores afiman aue L'Evo1ii:ion Cr&arice 11907) fue una obra . . 
muy leida en Alernznin para spoyar el escepricirrno y la desiluri6n ante el pensarniento rational. 
2s Joree Lcis Barees. "Llrica enoieslanista: sinresis" en Grecia. Madrid. ,460 3. No. 4 i ,  I de aearta de 1920, 



del expresionisrno, motivado por la guerra, per0 tambikn a la actitud de apertura y 

renovacibn literarias del ultraismo, la cual obedece a causas de indole distinta.29 En este 

sentido, el "ultra" que propouia Borges, con sus antecedentes expresionistas, tenia un tono 

diferente del "ultra" de sus compaiieros espaiioles, que buscaban m& una superaci6n 

constante de 10s chones  literarios --centrada en 10s recursos de la expresi6n.- que una 

indagacion de corte existencial y filos6fico. De esta manera, tenemos, por un lado, la 

actitud eufbrica ante el progreso de 10s ultraistas y, por o m ,  el desengaiio de 10s 

expresionistas. Borges no se comprometi6 con ningmo de estos extremos, sino que asimil6 

10s aspectos que le interesaron de cada uno. De la postura ultraista adopt6 la idea de qu: era 

posible emprender una renovaci6n literaria, un avance evolutivo, a partir de una reflexi6n 

te6rica sobre 10s recursos pokticos, tal como lo habia hecho Huidobro. De las propuestas 

expresionistas, privilezi6 la idea de que la litmtura deberia poner al hombre en contact0 

con una "ultra-realidad". De esta rnanera, Borges fusion6 ambas vertientes y las okeci6 

como programa del grupo espaiiol: "Nosotros no queremos reflejar la realidad tangible. Nos 

elevamos sobre ella hacia otra realidad del espiritu, siempre evolucionando."30 Tambikn por 

eso, apunta Gloria Videla, 10s poemas que Borges escribib en aquella ipoca se distinguen 

de 10s de sus compaiieros ultraistas, por una emoci6n contenida por la reflexibn. Tienen 

unidad, sentido constwctivo, y no son meros collases de imkgenesPi 

M& adelante, en "Lirica expresionista: Wilhelm Klemm", Borges introdujo la idea 

de 10s prismas a1 afumar que KIemm es "el poeta que diversifica 10s hgulos  de visibn, que 

refracta 10s datos sensoriales y prismatiza cmavalescamente esa realidad que la ideologia 

naturalists venera y que apenas ocupa un punto momentineo y finito en la plana 

cuadriculada donde atraviesan tiempo y espaciof'.32 Esta idea serh fimdamental en varios 

poemas y manifiestos posteriores. En principio, el gmpo ultraista la incluy6 en el 

El espirihl de apemra y renovaci6n quue, con una actitad de recelo hacia el pensamiento analitica, 
cultivaron 10s uludairgs, tamb~tn puedc teoer un uvfondo dadaista muy cbro en frases que llevan su 
lmpronta como 'Nuesiro credo audaz y consciente er no rener credo" (Cf "Manifiesto del ulha", Boieorer, 
Palma, AEoV,No. 131,lS de fcbrero de 1921). 
30 Jorge Luis Barges, "R&plicaM en ultimo Horo, Palma, 19 de ochlbre de 1920, recogido en Tmlos 
recobrados (1919-1929), pp. 70-71. Este pequeiio rexhl er una respuerta a1 periodista Elvso Senz que forma 
pane de Las polknicas suscitadas por el ulhaismo. " Cj Gloria Videla, "Prerencia americana en el ulmirmo erpaiiol", p. 21. 
32 "Lirica expresionista: Wllhelm Klemm" en Crecia, Ma&id, AEo 3, No. 50, 1 de noviembre de 1920, 
recogido en Tertos recobrados (1919-1929), p. 72 Con este filllimo n~irnero de Crecio tambltn se disnibuy6 
el "Manifiesto verrical" de Guillemo de Tom, el cual fue reseiiado por Borges eon una fma ironia que 
confesb por carta a su amigo lacobo Sureda. La discordancia con la poesia de Dc Torre se had mAr inc~siva 
cuando, a prop6sito del poemario Hiiices de De Tam, le comente a Sureda: "Ya te imaginaris la 
numerosidad de cachivaches: avlones, rieles, trolleys, hidroplanos, arcoiris, ascensom, signos del Zodiaco, 
remaioros ..." (De Madiid a St. Blasien, primer semesire 1923, cam reeogida por Carlos Menerea, op e;! , p 
80). 



"Manifiesto del Ultra" para proponer la existencia de una "estktica activa de  10s prismas" 

que permitiera el poeta "imponer facetas insospechadas ai universo" y asi constmir su 

propia vision subjetiva.j3 Este multifacetismo de 10s prismas, opuesto a la "estitica pasiva 

de 10s espejos" --a1 iguai que en el caso de  Klemrn-- combatiria la visi6n del arte como 

"copia de la objetividad del medio ambiente o de la historia psiqu~ca del individuo" y 

iograria superar "la recta arquitectura de  10s ciisicos, la exaltaci6n rornintica, 10s 

microscopios del naturalismo [y] 10s azules crepiisculos que fueron banderas liricas de 10s 

poetas del novecientos" para forjar una visi6n personal "mis alli  de las circeles espaciales 

). temporales"." La diferencia entre el texto dedicado a Klemm y el "Manifiesto del Ultra" 

se sncuentra en que, mientras el primer0 tiene un tono mis c6smic0, el segundo enfatiza 

una propuesta esthica operativa. De hecho, m k  adelante se aclara que la poesia ultraista 

posee las mismas caracteristicas que la poesia secular --cadencia, musicalidad, sensibilidad, 

sentimentalidad. t e m u q  visualidad y un poco mis  de irnaginacion-, pero modifica la 

modalidad estructural, pues afirma: "Lo que si renovanos son 10s rnedios de  expresi6n".?' 

La propuesta es muy sencilla, dentro de 10s cinones de la vanguardia fascinada con las 

innovaciones tecnol6gicas: "Nuestros poemas tienen la contextura escueta y decisiva de 10s 

marconigmas".j6 Cuando se habla dei lenguaje telegifico de las ianguardias, 

frecuentemente se olvida el impact0 que tuvo el entonces novedoso medio en el imaginasio 

de ia epoca y en la prictica de la elaboraci6n y eniio de mensajes interpersonales. 

En "Anatomia de mi 'Ultra"', Borges asume una postur2 personal ya desde el titulo y 

toma las riendas de la teorizaci6n.j7 Al inicio, manifiesta su convicci6n de que si, para el 

critico, la esthica es un conjunto de argumentos elaborados a posteriori con miras a 

legitimar un juicio intuitive, para el artista adquiere formas diversas que se d m  entre dos 

polos: el impresionista, en que el individuo se  abandona al ambiente, y el expresionista, en 

ei cual el embiente es el instrumento del individuo. En seguida, regesa sobre la teoria de 

las das estkicas, la activa de 10s prismas y la pasiva de 10s espejos.j8 Dice que ambas 

.. 
'> C j  lacoba Sureda, Formnio Bonznova. Juzn Alomu y Jorge Luis Borges, "Manifiesto del Ulna' en 
Bnleares, Palma de Mallorca. Afio V, Xo. 131, 15 de febiero 1921, recogido en Texros recobrodos (1919- 
1929). p.86. . . 
' -Idem. . . 
-2  Ibzd., p. ST 
'O /bid. p. Si 
.. 
: large Luis Baroes, "Anatomia de mi 'Ulua"' m (iliio, >!adrid. Afio I, Yo. 11, 20 de mayo de 1921, 
ieca-ido en Tr;!os recobmdo, 11919-1929). p 72 
i 9  - -. r l  peS6dro mdral ultraista que Boigsr mcnbezb en Buenor Aires tamken llevaba el nombre de Priimn. 
El ca5cier pcrronzl q?le la idea dcl piirmn turo p u a  Borgcs se canfim~a en ula carla del29 de majo de 1922 
qcc le duiela a Jzca5o Suieda  En ellz. ilhllzz una metifam del ar.iveisa de la 6ptica: "Con lo de Pnsnro 

. . 
ac:;ro maiczr alga azi como un nastocammto de la :eai:dzd. conpara5ic a la descomposicibn de la luz sl 



pueden existir juntas, e identifica a la primera con el expresionismo y a la segunda con el 

futurism0 que, pasivamente exalta "la objetividad cinitica de nuestro siglo". Mas adelante, 

Borges expresa las intenciones de sus esfuerzos liricos. Segun su punto de vista, hasta el 

momento la costumbre de 10s poetas siempre habia sido ejecutar una reversion del proceso 

emotivo operado en la conciencia, es decir, volver de la emoci6n a la sensaci6n y de tsta a 

10s agentes que la causaron. A1 contrario de lo anterior, Borges se propone buscar "la 

se,rsaci6n err si", es decir, un arte que traduzca la emotion desnuda depurada de 10s datos 

que la preceden.39 Para ello, dice contar con 10s dos medios imprescindibles de toda poesia: 

El ritmo: no encarcelado en 10s pentagramas de la mihica, sino 
ondulante, suelto, redimido, bruscamente truncado. 

La metifora: esa curva verbal que traza casi siempre entre dos puntos - 
-espirituales-- el camino m h  breve.40 

La articulation de las ideas estCticas de Borges adquiere una mayor cohesion en este breve 

escrito. La curiosa definition de corte geomehico que hace de la metafora es una buena 

muestra de la busqueda de una precision, un prestigio y una concisi6n cientificos. A partir 

de entonces, sus reflexiones tdricas se irin centrando gradualmente sobre la metifora 

como instrumento de la poesia. El primer ejemplo de este trayecto --y el m& contundente 

desde el punto de vista del presente trabajo-- se dio en el articulo "La metifora". En el, 

Borges abre su analisis con una brillante y precursors observation: 

No existe una esencial desemejanza entre la metafora y lo que 10s profesionales 
de la ciencia nombm la explication de un fenomeno. Ambas son una 
vinculacion tramada entre dos cosas distintas, a una de las cuales se la trasiega 
en la otra. Ambas son igualmente verdaderas o fa l~as .~ '  

Esta aguda afirmacion tiene un significado filos6fico muy importante en el ejercicio te61ico 

que Borges habia emprendido. Si en un principio el discurso cientifico habia servido para 

legitimar sus reflexiones, ahora la relacion de fuerzas se invierte, pues Borges va a 

demostrar que la metifora es condici6n indispensable para el pensamiento cientifico. Como 

amvesarunprisma de crisral ..." (Carlos Meneses, Cnnm de,u%,enrudde J. L. Borgpr (1921.1922). p. 70). El 
rubrayado es mio. 
j9 Cf Jorge L u ~ r  Barges, "Anatomia de ml 'Ulna"' en U h ,  Madnd, ABo I ,  No. 1 1 ,  20 de mayo de 1921, 
recogido en Terros iecobrodos (1919-1929), p.  72. 
'O Joige Luis Barser, "Anatomia de mi 'Ulrra"' en Ullro, Madrid, A6o 1, No. 11, 20 de mayo de 1921, 
recogido en Te.~lor recobr-oh (1919-1929). p 72. 
" Iorge Lois Borges, ''La metbfora" en Conndpolir, Madird, N o .  3 5 ,  novlembre de 1921, recogido en Texfos 
reeobrodos (1919-1929). p. 114. 



seiiala m& adelante: el problem2 es una cuestibn, en prncipio, de nomenclatura (como el 

hecho de rotular cantidades x, .j o z, en aigebra) y, en seguida, procede a dar un ejemplo: 

La luz --la sensacion luminica, verbigracia-- es also definitivamente 
demarcable de las vibraciones en que la traduce la 6ptica. Estas vibraciones no 
constituyen la realidad de la luz. iC6mo creer, ademis, que una cosa pueda ser 
la realidad de otra. o que haya sensaciones trastocables --definitivmente-- en 
otras ~ensaciones?~~ 

La interrogate de Borges coincide con su biisqueda de "la sensacibn en si", y su intencion 

consiste en relativirar la hegemonia de !a ciencia como mode!o epistemol6gico. La 

"realidad objetiva", representada por el discurso cientifico, es nivelada con la "realidad 

espirituai" defendida por 10s expresionistas. La idea del prisma se mantiene presente, pues 

el objeto que la conciencia exmina puede adquirir multiples formas dependiendo de 10s 

aspectos que elija considerar. Borges da como ejemplo la luna que, para el ge6mem es una 

cantidad extensa en tres dimensiones y, para el fisico, un dlido identificable con un acervo 

de atomos, a su vez, fragnentables en electricidad. .4mbas descripciones, seglin Borges, 

son tan metaforicas como aquelia que hace Nietzsche cuando se refiere a1 mismo cuerpo 

celeste como un gato que anda por 10s tejados. Las tres, en conjunto, constituyen diversos 

"mitos": mito geometral, mito iisico y mito linco. Considerar asi a la metifora 1e devuelve 

el caricter religiose y demilirgico que tuvo en sus principios y en esto, aclara Borges, el 

creacionismo --a1 menos en teoria, agega-- se justiiica plenamente. 

A partir de ese momento, Borges emprende un anilisis y una clasiiicaci6n de 

diversas metiforas de acuerdo a las sensaciones que vehiculan (>isuales, auditivas, 

olfatorias, tactiles), su relaci6n con la memoria, 10s tipos de traslados que realizan @or 

ejemplo, el llevar sensaciones oculares a1 terreno auditivo), y otros procesos m& complejos 

como la materialiucion de conceptos y la adjetivaci6n antitktica. La conclusi6n a la que 

llega el autor es la siguiente: "He analizado ya bastantes metiforas para hacer posible, y 

basta casi segura, la suposici6n de que en su g a n  mayona czda una de ellas es referible 2 

una formula general, de la cual pueden inferine, a su vez, pluralizados ejempl~s".~' Un dato 

importante en este desarrollo final de "La metifora" es que Borges se document6 

cientificmente para llevarlo a cabo. Cita estudios como Iiiguiv inlo Hitmnn Faculty nnd 

its Developnienr, de Francis Galton, de donde toma datos para refenrse al fenomeno de la 

Idem. En este ercrlto hay marcadas iesonancias dei Esbozo de enn reoh0 dde 10s coiorer (1310-1820) de 
Goethe, cam0 la ~nsistenc~r en subnya: e! caric;er rensonal de la luz y sc negaava a aceptai que su reahdad 
se reauzca a vibiaciones. 
L3 /bid D. 119. 



audici6n colorativa, o Degeneration de Max Nordau (entonces considerado ciencia), de  

donde recoge una referencia a un tal Abel acerca de teorias sobre 10s inicios del lenguaje. 

Las reflexiones de Borges en tomo a 10s medios de expresibn continuaron en textos 

que pertenecen ya a1 ultraismo argentino. En "Proclama", el filbsofo es definido como nn 

"barajador" que, en vez de cartas, manipula "palabras estupendas". Asi, la reticencia ante 

las explicaciones reduccionistas de la realidad --como la que pudiera atirmar qne "lo tinico 

verdadero son 10s itomos o la energia", repitiendo lo que Borges anterionnente habia 

llamado "mito fisicoW-- continua p ~ e s e n t e . ~  Un poco despub, en "Ultraismo", el autor 

repasa las propuestas acerca de la "nueva estttica" --con el habitual imperative de  

renovacibn y la insistencia en su originalidad-- y presents, como programa resumido, una 

serie de "principios": 

1. Reduccibn de la lirica a su elemento primordial: la metifora. 
2. Tachadura de las frases medianeras, 10s nexos y 10s adjetivos inutiles. 
3. Abolition de 10s trebejos omamentales, el confesionalismo, la circunstacibn, 
las prtdicas y la nebnlosidad rebuscada. 
4. Sintesis de dos o mis imigenes en una, que ensancha de ese modo su 
facultad de ~ugerencia.~S 

La enumeracibn de estos principios puede parecer una versibn ultraists del "Manitiesto 

ttcnico de la literatura futluista".46 En ese caso, Borges estaria cumpliendo con el rito de la 

vanguardia de ofrecer un recetario para escribii poemas, sin importar que se cumpla o no. 

Sin embargo, Borges ya habia rechazado rotundamente estos procedimientos. En 

"Proclama", habia denunciado a aquellos que constmyen una estttica --un andamiaje 

literario-- para preparar situaciones y empalmar imigenes entorpeciendo y haciendo 

enfadoso lo qne deberia ser igil y juguetbn: "Idiotez que les bace urdir un soneto para 

colocar una linea, i [sic] decir en doscientas piginas lo cabedero en dos r eng lone~" .~~  En 

realidad, esta enumeracibn es un resumen de uno de 10s principales valores que Borges 

comienza a poner en prictica: la economia de 10s recursos literarios. 

44 Cf: Jorge Luis Borges, "Proclama" en Prismn, Buenos Aires, No. 1, nov-dic, 1921, recog~do en Tuior 
recobrados (1919-1929). pp. 122-124. 
45 Cf: Jorge Luis Borges, "Ultraismo" en Norom.  Buenos Airer, ABo 15, Vol. 39, No. 151, diclembre de 
1921, recogido en Taiosre~ob,ndos (1919-1929), p. 128. 
46 Cf: F. T. Marineni, Mnn$mio idcnico da liternrura futurisro", en Gilberto Mendanga Teles, Vanguorda 
europdio e modemirmo brasileiro, pp. 90 y 91. De Torre glosa y comenta lor posrulados del "Manifiesto 
tccnico de la literafura fufurista" (Cj Guillemo de Tore, Hmtono de l a  literoiurar de uanguordia, Tomo I, 
pp. 106 a 109). 
" C j  Jorge Luis Borges, "haclama" en Prismn, Buenas Aires, No. I ,  nov-dic, 1921, recog~da en T a m s  
reeobludos (1919-1929). pp 122-124. 



La importancia que Borges dio a 10s escritos de corte reflexivo-te6ric0, alrededor de 

la metafora y de otros elementos involucrados en el proceso de la composici6n literaria, se 

hace patente tambiin en varios textos subsecuentes --que en ocasiones son desarrollo o 

refundici6n de ideas o textos anteriores--, 10s cuales aparecieron en sus primeros libros. 

Irzqirisiciones (1925) incluy6 "Despuis de las imigenes" y "Exarnen de metiforas". En el 

primero, Borges explica que la metafora, a1 vincula cosas lejanas, rompe la doble rigidez 

que tiene un polo en el creyente --para quien las cosas son realization del verbo de Dios-- y 

otro polo, en el positivista --para quien son "fatalidades de un engranajeU."8 En el segundo, 

analiza el papel de las metifom en la lirica popular y da ejemplos de varios procedimientos 

de metafonzaci6n en la poesia, refrendando la idea de que es posible referirlos a una 

"formula g e n e r ~ l " . ~ ~  

"El idioma infinite", "Palabreria para versos", "La adjetivaci6nV y "Milton y la 

condenaci6n de la rima" aparecieron en EI tamaio de mi esperanza (1926).50 Los dos 

primeros son meditaciones orientadas a despertar en el escritor la conciencia del idioma. En 

ellos, se comparan diferentes aspectos de la lengua que van de consideraciones generzles -- 

coma el caricter inventivo de esta y el papel filosofico que juegan el sustantivo y el 

adjetivo dentro de ella-- hasta procedimientos como la composici6n de palabras o 

cuestiones lexicol6gicas. En 10s dos filtimos, Borges se extiende sobre la adecuada 

utilizaciiin, tanto del adjetivo como de la rima, y ofrece mliltiples ejemplos. 

Como mencionaba anteriomente, Borges control6 el posible desbordamiento de la 

metifora en sus poemas, gacias a su convicci6n de que ista deberia poner a1 hombre en 

contact0 con la "ultra-realidad". En el prologo "A quien leyere", que apareci6 en Fervor de 

Bzienos Aires (1923), anuncia que desea despertar, en la ciudad argentina, antes que 

aiioranzas por lo venidero o por lo pasado, una sensaci6n semejante a la que 

experimentahan 10s latinos, quienes, a1 atravesar un soto, decian "Numen Inest", es decir, 

"aqui se oculta la divinidad". Por eso afima que se niega a ser "ahrillantador de 

endebleces" que maneje "baratijas vistosas" y que prefiere una lirica "hecha de aventuras 

's C i  Joigc LUIS Boiges, lnquisiciones, pp. 29-32. 
-Y (;' Jorge Lcir Borges, lnqiiirinoner, pp. 51-81. "Enarr.cn de mehioras" es una arnplizci6n y refundicl6n 
dc '"La mer8fora". por lo que es pos~ble encanmr fragrnentos repetidas. Boiges no elirnin6 ie idea de la 
2osibrlidal de enconnar rsta "f6mu!a general" e mcluso llega a proponcr un paralelo mterssants: 'Yinguna 
prahibicl6n inrelectual nos ieda ciccr que allende nuesuo lenguaje pod& mrgir ouar diitintos que habr8n 
de correlacionarse can el como el B1z-b~ con !a niimCdcr y lar georneniar no-euclidnnas con la rna~emkca  
annaua". 
i"iarze Luis Borger. El :om:,% (ti. iil: e$pounrc. pp. 3742,43.49. 50-58, y 115-122. 



espirituales". Borges concluye: "Siempre fui novelero de metiforas, pero solicitando fuese 

notorio en ellas antes lo eficaz que lo in sol it^".^' 

Esta conviction estitica hizo que Borges mudara su enfoque acerca de las 

posibilidades demiurgicas de la metafora. Por eso, a1 lado de una critica bastante ironica del 

lihro Hilices (1923), de Guillermo de Torre,>* Borges incluye un elogioso anuucio de la 

inedita novela El reciin venido, de Macedonio Ferninda, en el que confiesa: 

Hoy me interesan 10s teje manejes mediate 10s cuales puede trastocarse 
novelescamente la vida. En la urdimbre fantktica que continuandola de Poe 
practican diestramente Wells y 10s arabales de Wells, la cotidianeria del vivir 
es exacta y la alucinacion alcanzase introduciendo una contingencia absurda 
cualquiera que despues --devanada con la flexible precision de una formula-- 
basta para dar en tierra con la rigidez anterior.'3 

La observation time un gran significado en el camino que habian seguido las refleriones 

te6iicas de Borges, pues indica que el autor comienza a dar preferencia a esta especie de 

"metafora narrativa" por sobre aquella que permanece a nivel meramente verhal. La "ultra- 

realidad" que, seg6n Borges, 10s expresionistas se proponian mostrar, podia ser alcanzada 

tambikn a lravts de la adecuada "urdimbre" narrativa. El contacto que Borges habia tenido 

con Macedonio Femindez lo habia entusiasmado profundamente. De el ya habia dicho: "Es 

licito suponer que durante unos cuantos siglos 10s venideros psic6logos, metafisicos y 

urdidores de estetica se ocuparin en redescubrir las genialidades que el ya encontro, lim6, 

aquilati, y silencio a la p0stre..."5~ El tema macedoniano que mis le llam6 la atencion fue el 

de la "superstici6n del yo", a travts de la cual llego a profetizar la desaparicion de la 

novela.j5 Borges entro en contacto nuevamente con la filosofia psicologista y sensualists de  

Hume y Berkeley, que ya le habia ensefiado su padre,j6 y esbozi, una estetica en "La naderia 

51 Cf lorge Luis Borges, "A quien ieyere" en Fervor ~ l e  Bnenor Aires, Buenor Airer, lmprenta Serantes, 
1921, [Edicibn del autor], recogido en Terros recobmdoior (1919-1929), pp. 162-164. 
52 La nota &ce: "Apiria un ~ncreible acopio de imigenes en la esbechez de una frase sola y las dela luchando 
juner con esa silenc~osa vehemencia de las enredaderas y maiezar que inqu~etan una relva [ . ] En conjunto 
Helices me parece una bella calaverada retbrica". 
'3 Jorge Luis Borger, "Acotaciones" en Proa, Primera ipoca, Buenos Aires, Aim 1, No. 3, julio 1923, 
rccogido en Telifos recobrod03 (1919-1929), p. 175. 
ja Jorge Luis Borges, "La lirica aigentina contemporinea" en Cosmhpoirs, Madnd, No. 36, diciembre 1921, 
recoeddo en Texms recobradm (1919-1929). p. 133 
5' Cf Jorge LUIS Borges, "hoclama" en Prism", Buenos Aaer, No. I ,  nor-dlc, 1921, recogsdo en Taros 
reeabrador (1919-1929). pp. 122.124. Las lineas qur anu~lciw esre tema dicen: "Desde ya puede asegurarse 
que la novela esa cosa mactza engendrada por la rupeisnc$6n del yo va a deraparecer, como ha suceddo con 
a1 epopeya i [sic] onas categorias drlatadar". 
Cf %chard Burgin, Conversociona con Borger. pp. 33-34. El padre de Borges era abogado y tambiln 

pioferor de picologia El ejempla de la metnoria como un conjunto de monedas que se van a aplando sabre 



de la personalidad".j7 Esto seria el preimbulo de su estMica de la lectura, cuyo ejemplo nis 

conocido es el texto "Pierre Menard auto: dei Quijote". 

Si bien Linda Maier considera que la supervivencia del ul1raismo en la obra de 

Borges se encuentra en el apego a1 :hero menor, a 10s hoares o infundios, y en el cultivo 

de una frugalidad que llega a predecir la desaparici6n de la novela,s habria que agegar que 

tambiin se da en su pasi6n por 10s escritos reflexives y te6ricos que le pudieran permitir 

invitar al lector a asomarse a la "ultra-realidad" anunciada por el expresionismo. Esta 

pasion por la teoria, una vez cumplida su tarea de guiar a1 escritor para situarse mis alli de 

la metafora verbal en la metafora narrativa y la metafisica, se convirti6 en lo que Jul ih  

Albeno Phrez llama 10s "gineros cientiiicos". Es decir, todos aquellos textos que, con un 

proposito casi siempre saririco a paradico, estin revestidos de las formas del discurso 

cientiiico, como el esbozo de slstemas de ideas, las clasificaciones y 10s reskmenes que 

pretenden una coherencia 10gica.'~ Habria que agregar que la presencia del discurso 

cientiilco no s61o se da en 10s :eneras sino tambikn en temas que, si bien tuviemn su ongen 

en la filosofia o en la ciencia, se prestaron a recibir transfomaciones que 10s convirtieron 

en fuentes para la fantasia literaria. Este es el caso del tema de la cuarta dimemi&, que 

desarrollarO en 10s siguientes apariados. 

Esplicaci6n y breve histaria de la Cuarta Dimensi6n 

iQue es la cuaria dimensibn? Exisren dos familias de respuestas posibles a esta 

interragante. La primera es la que se limita a detinirla como una abstracciirn del mundo de 

las matemiticas. La palabra dimension viene de menaimre, medir, y en este sentido, la 

cuarta dimensi6n es simplemente una variable m k  en el universo de la abstraccibn 

matemitica. La segunda respuesta es aquella que busca otorgarle un significado extra a la 

cuarta dimensi611, proveniente de otros campos de la experiencia, a travb del extrafiamiento 

que produce la imposibilidad de su representacion grifica. Cuando hablamos de la cuarta 

dimens~on o de espacios n-dimensionales, nuestra tendencia natural es boscar su 

un succro real que se dio en el pasado, vlejanoo cvda vez mis a zqud que recucrda del eventa recordado, fue 
"node lor que mis imprerionaron 2 Bor~es.  
j7 Joiee iuia Borges. Jnrjuiriciones. pp. 93-10.1. 
js C/ Linda S. Maier, Borzes ond ihr EM,-opcnr; Avnsl-Cnrde. pp. 127-128 
59 C/ JultSn Albena Perez, PoCicur de !o piom de J L. Barges, pp. 230-234 Lci sineros piopuestos por el 
eutar son el aniculo senen! que im::a lor ;niculoi de enciciopedia ("La sect2 dcl Fenir"), el ensayo cientifica 
(La bljl~ateca de Babe!"), la nats bibliogrdficz ("El acercamiento a Almarblm''), y la crir~ca literanv 
("Examen dc la obra de tieijsn Quain" o " P i e ~ c  \rlen-.rb anlor del Qu~jate"). 



correspondencia con la "realidad", es decir, armonizar nuestros sentidos, las facultades o 

condiciones de nuestra imaginacion espacial, con el pensamiento abstract0 puro. La 

estrategia m& com6n que se sigue para su explicaci6n es lo que se podria llamar "analogia 

geomitnca progresiva". Veamos. 

Un punto que se mueve una cierta distancia, en una direccibn constante, traza m a  

linea. A1 desplazar esta linea en direccibn perpendicular a ella misma, una distancia igual a 

su longitud, se produce un cuadrado. Si movemos este cuadrado, en direcci6n perpendicular 

a1 plano en que se encuentra, m a  distancia igual a la longitud de uno de sus lados, 

obtenemos un cubo. Si continuamos moviendo este cub0 en una direccidn perpendicular a 

iodas las arras dimensiones que posee, necesitariamos una nueva regibn en el espacio --la 

cuarta dimensibn-- en donde se formaria un hipercubo o f e s s e r a c ~ . ~ ~  Si una linea esta 

limitada por dos puntos, un cuadrado por cuatro lineas y un cub0 por seis cuadrados; un 

hipercubo estara limitado por 8 cubos. La figura completa puede ser conocida s610 por la 

mente o a traves de "secciones" de dimensibn m b  baja. 

DOS POSIBLES REPRESENTACIONES OE LN TESSEMCTO HIPERCUB0 

Otro camino para explicar la cuarta dimensi6n son las rotaciones. Si tenemos dos 

figwas en el plano, exactamente iguales pero opuestas, podemos hacerlas coincidir 

solamente si sacamos una de ellas del plano, a la tercera dimensibn, para girarla: 

La palabra terseron fue usada poi primera vez por Charles Howard Hinton en su libro A Nov Era gf 
Thought (1888) (Cj? Jeff Miller, Earizesr Known User of some o/ the Word* of Mothemoth,cs, 
http:/imembers.aoi codjeff570imathworld.hrml). 



La situacidn seria similar para el caso de ires dimensiones. Para converlir un guante de 

mano izquierda en uno de mano derecha podriamos simplemente voltearlo al revis. Sin 

embargo. no podriamos hacer lo mismo si se tratara no de un guante (una superficie), sino 

de la mano que lo usa (un cuerpo). En este caso, necesitariamos transportar la mano a la 

cuarta dimension. 

.Ambas rotaciones pueden percibirse con la ayuda de un espejo. Esta es la razCin par 1a cual 

Charles Howard Hinton, de quien hablari m h  zdelante, usaba espejos en sus ejercicios de 

entrenamiento de la percepcibn, enfocados a reconocer, por medio de la intuici611, la cuarta 

dimensibn." La idea de la imagen especular es una fuente poderosa de anaiogias y Hinton 

la aprovecho tambiCn para proponer una curiosa teoria acerca de la electricidad como 

"tor;i6nU de 1% moliculas. Ademis, propuso que por cada hombre o cuerpo cualquiera 

existe, en alglin lugar, un contra-hombre o contra-cuerpo. Si b to s  se encontraran, se 

destorcerian en medio de remolinos, luz y vapor, y se acaharian. H. G. Wells tamhiin 

recurrio a 10s espejos para exponer la idea de la cuarta dimensibn en el cuento "El caso 

Plattner". En medio de la explosicin de un misterioso polvo verde, un profesor de primaria 

desaparece durante ocho dias. A1 regresar; todo su cuerpo --inclnyendo sns entraiias- ha 

sido rotado como si se tratara de su imrgen en el espejo. Planner escribe con la mano 

izquierda. de derecha a izquierda y ha v~sitado otro mundo habitado por seres que parecen 

espiritus. EGOS viqiian a 10s seres humanos que viven en la dimensihn inferior, de !a cual 

Plattner salio debido al accidente. 

La idea de la cuarta dimensibn es mucho mb vieja que la Teoria de  la Relatividad y 

se encuentra ligada a1 pensamiento filosClfico mis  elemental, pues plantea la existencia de 

algo imperceptible, pero concebible a travCs del pensamiento ahstracto. Aristoteles 

demostr6 que Ir cuzna dimension es inconcebible e imposihle, y Ptolomeo observo que se 



podrim trazar tres rectas perpendicularei entre si pero que una cuarta, perpendicular a ellas, 

seria sin medida o ~rofundidad.6~ 

Por un largo penodo la geometria estuvo basada en Los elemeriros de Euclides. Su 

autoridad, convertida en dogma, coloco en calidad de herejias o pecados "contra natura" las 

propuestas que se aventuraran me% alli de las tres dimensiones. El matemitico y clirigo 

ing\& John Wallis63 Ilego a refcrirse a la cuarta dimension como una fantasia, un "monstruo 

de la naturaleza", no menos que una quimera o un centauro. No obstante, fue un 

contemporineo de Wallis, Henry More, quien en 1670 acuiio el termino "quarta dimensio" 

para afirmar que 10s espiritus de 10s aparecidos existian y gozaban de ese atribut0.M 

Las ideas de Kant debilitaron por un tiempo la discusion de la cuarta dimension. En 

una Qoca en que timidamente se comenzahan a revisar 10s cinco postulados de la 

geometna euclidiana, 10s seguidores de este pensador sostuvieron que ella era la inevitable 

coudicion del pensamiento.65 Poco a poco, las reflexiones en el terreno de la geometria 

fueron minando la hegemonia de esta tradition. En su desarrollo participaron matematicos 

como Gauss, Bolyai, Lobachevsky, Riemann y Beltrami, quienes, a lo largo de 75 afios, 

nivelaron la geometria no-euclidiana a la euclidiana. La obra que se considera como 

culminacion de este proceso es el Ensayo sobre la interpretacidn de la geometria no- 

euclidiana (1 868), de Beltrami.% 

Los obsticulos que enfientaron las geometrias no-euclidianas no solo fueron de 

indole te6rica. Aunque 10s modemos geometras se esforzaron por el camino de la 

demostracion 16gico-matemitica, las resistencias, en un principio, tamhiin surgieron de la 

b6squeda de un paralelo con la "realidad". Como mencione, cuando se habla de "cuarta 

dimensi6ntn" o de espacios n-dimensionales, la tendencia natural a establecer paralelos entre 

nuesbos sentidos, o las facultades o condiciones de nuestra imagination espacial, y el 

pensamiento abstract0 puro, crea dificultades. Sin embargo, nunca nos detenemos a 

considerar que el espacio plano de Euclides es tan ficticio como la cuarta dimension, o que 

6' Cf Edward k n e r  y James Newman, Maiemdrzcns e imoginneidn, p. 127. 
6; John Walhs (1616-1703) inwodujo el signo de infinito m y fue la figura mir influyente, en el eampo de Ian 
matemiticas, antes de Newton. 
64 H w  More (1614-1687) se f o m 6  en Christ College Su enwega a la filonofia lo )lev6 a una cris~s de 
esceptieismo, de la que log*(, salii leyendo a 10s neoplatbneos La mezcla de misticismo, cibala y teosofia 
que result6 de ello lo hizo aficionado a las hlrtoriar de fanrasmas, apareeldos y brqeria. No obstante, su 
principal mterir fue sternpie demortrar la exstencia dei espiniu y su inmortalidad. Aunque perteneci6 a1 
caps que reprrsentaba el lado teol6gico y metafisica de Cambridge, Newton lleg6 a reconocer la mfluencla 
que More ejercib robre la definicibn newtonrana de espacio. 
b' Cf Linda Dalrymple Henderson, The Fourri~ Dimension arid Non-Ezrclzdean Geonwny in Modem Art, p. 
1 1-12. " Para un rerumen del desariollo de esrar nuevar geametrias enfocado hacia el arte, constiltere: Llnda 
hliymple Henderson, The Fourtir Dinzension and No,,-Euciirienri Geornetq in Modern Ari, pp. 3-6. 



no eviste en la realidad nada que equil-alga a "menos un bbol" o la raiz cuadrada de "menos 

una manzana" 

El tema de la cuar;a dimensihn tomo nuevos impetus con la publicidad que se dio a 

la Teoria de la Relatividad de Einstein. La geomem'a tetradimensional, que habia sido 

trabajada por .Arthur Cayley (1 821 - 1 895),e7 iue retomada par Hermann Minkowski, quien, 

a1 leer la Teoriii especial de la reiutividud (l905), percibi6 que las propuestas que contenia 

podrian entenderse mejor colocindolas en un espacio no-euclidiano. Minkowski fomul6 la 

idea de que el mundo es un continuo espacio-tiempo de cuatro dimensiones. y Einstein ia 

aprovecho en la Teoria de lo relatii.idadge,rerol(1916). 

Sin embargo, antes de la "era de la relatividad --en la que el tema de las fantasias 

dinlensionales cob16 auge-- tambien se escrib~eron algunos relatos interesantes alrededor de 

este tema, motivados por el surgimiento de las nuevas geometdas. El mis conocido es la 

novela aleg6rico-cientifica Fiatland (1884) o, en espaiiol, Plunoiandiu, de Edwin A. 

Abbott, que cuenta, a manera de memorias, las aventuras de un ser bidlmensional, un 

cuadrado, que es encarcelado por predicar la "tercera dimension". El pequeiio relato 

describe la arquitectura, costumbres, creencias y modos de perception de toda una sociedad 

de seres planos con sus jerarquias --hay triingulos de todos tipos (soldados y clases bajas), 

cuadrados (profesionistas), poligonos (nobleza) y circulos (sacerdotes). Abbott no era iisico 

ni matemitico, sino un profesor de enseiianza de nivel media cuyos intereses principales 

eran la literatura clisica, la teologia y las reformas al sistema educativo. La ficci6n de 

Flotland le sirnib para criticar algunos de 10s problemas de la Inglaterra Victoriana, como 1a 

criminalidad, el sistema penitenciario, la intolerancia social a la irreslaridad, 10s 

obstkulos para el daarrollo intelectual de las mujeres y la oposici6n destructiva entre 

facultades "masculinas" --como el ejercicio de la ciencia a travis de la racionalidad y el 

empirismo utilitaristas-- y las "femeninas" --coma la intuicibn y 10s v a l o r e ~ . ~ ~  

Es muy probable que Abhott se haya inspirado en Charles Howard Hinton, pues 

Howard Candler, gran amigo de Abbott --a quien Flurland esti dedicada-- fue maestro de 

matematicas en el Uppingham College, donde Hinton pas6 varios aiios como "Science 

6i Cf Linda Dalrymple Henderson, op cii, pp 3, 6-10 La aurora sefiala que 12 geamema no-eoclrdiana y la 
zeomenia n-dmenzional son dos ramas dirrintas de izr matemiticas, aunque se pueden reunir. La pnmera 
taca 10s remas de la posible cunalura del espacio y el pioblema de ios aniamas de la peornenir. arunror que 
iascmaron a 10s anirras modemos por la idea prorocativa de que la ap&encia de 10s objeroz que se movieran 
en un espvclo de curvanira inegulzi, rnh a116 dc nuesm percepc16n inmedlatz. se deformatir a1 hacerlo. La 
segunoa surgi6 camo unu namial extenn6n de la geamehiz analirica, en la cual se apregan unn a m k  
variables al conjunto I, y, i. Anhur Ca?ley fue qulen publlc6 el ptirner nabzja sobre erre tema: "Chapter;. in 
Anzlyricai Geoneny of n Dlmensiom" (1 843) 

C, Thomas Bzxhuif.  "A S e w  lnnoducrion" en Edwin A.  Abborr. Flnrland. A Romance of Mono,i? 
Di,nenrioni, pp. nvi-xrvli. 



Master". Los debates sobre las dimensiones m b  altas y nuestra hahilidad para percihiilas -- 
discus~ones en las que estuvieron presentes las ideas de Gauss y Helmholz acerca de las 

propiedades tisicas de la vida de criaturas planas en una superficie bidimensional-- 

aparecian en 10s periodicos intelectuales ingleses de aquella kpoca, en 10s que Hinton 

colaborh tambiin.69 

Adem& de la sitira social representada por Flatland, la popularizaci6n de las ideas 

acerca de la cuarta dimensi6n, se&n Linda Dalrymple Henderson, se dio a travb de tres 

canales mas: I) la filosofia del hiperespacio; 2) la Teosofia; y 3) la cieucia ficcion. Charles 
Howard Hinton (1853-1907), primer "fil6sofo del hiperespacio", se form6 en matemiticas y 

fisica en Oxford, pero nunca alcanzo el renombre de su padre, el ciwjano y lihre pensador 

James Hinton, y la mayor pane de la apreciacidn de su trabajo fue postuma. Despues de una 

breve carrera como maestro, en 1887 partii, a Jap6n para ocupar el puesto de headmaster en 

la Victoria Public School en Yokohama y m& tarde un empleo en el Bureau of Mines. En 

1892 se estableci6 en Estados Unidos con su familia y fue prafesor de matemiticas en las 

universidades de Princeton (1893-1897) y Minnesota (1897-1900) y, entre 1901 y 1902, 

trahaj6 en el United States Naval Observatory. En 1902, Hinton obtuvo un trabajo en la 

United States Patent Office en Washington D.C., donde pemanecio hasta su muerte." 

Entre las ohm m& importa!tes que Hinton public6 e s t h  Scienr$c Romances 

(1885 y 1895), A New Era of Thought (1888) y The Fourth Dimension (1904). A New Era 

of Thought es citado como trabajo fundamental en el Tertinm organum, de Ouspensky. 

Claude Bragdon tambiin menciona este libro en su primera puhlicaci6n sabre el tema de la 

cuarta dimensih: A Primer of Higher Space (1913).7' La propuesta de Hinton sigue 10s 

mismos camiuos de la inferencia geomthica o de las rotaciones que anteriormente detallb. 

La diferencia se encuentra en que sugiere una serie de ejercicios practices que --con la  

ayuda de un conjunto de 27 cubos de colores-- permitirh a1 interesado educar su 

percepcibn para sentir o intuir la presencia de 10s hipers6lidos que intersecan nuestra 

69 Cf Thomas Banchoff, 'X New Inucducnon", en Edwin A. Abbott, Flaflond. 
70 Cf Linda Daltymple Henderson, The Fourth Drmension and Non-Euclidean Geomeny in Modem AN, p. 
25-27. 
'' El primer escrito de Bragdon sobre el tema fue enviado a1 concuna organizado por la revista Seientqic 
American, en enero de 1909, convocado por un lector que ofreci6 $500.M) U.S. Dllr. a1 tcabajo que dlea la 
melor explicacibn popular del concept0 de la cuana dimensi6n. Cf Claude Bragdon, "Space and 
Hyperspace' en Hemy P. Manning, The Founh Dzrnenrion Simply Explained. A Collecrion of Essays 
Selectedfrom nose  Submitred in the ScienrBc American Prize Cornperition [1909], pp. 91-99. Bragdon no 
menciona a Hinton en este ensayo, quizi porque el concurso habia sida abicno desde el pun10 de vista 
cientifico. Manning, en una intmducci6n de 41 piginas, ofrece una bibliogiafia sobre el tema tratado desde 
un punto de vlsra "no matem6tico", m la cual aparecen varios escritos de Hinton. Los de Ouspensky no 
estin incluidos, tal uez porque son consideradas por Manning como demasiado filos6ticos o esotkricos. 



tr~dimensionalidad.~ Otro ejercicio que propane Hinton es la contemplaci6n de un objeto y 

su imagen en un espejo hasta lograr concebirlos como uno solo: en ese momento estaremos 

en contacto con la cuarta dimensi6n. Esta preocupaci6n por oirecer un metodo fisico para 

psicibir las dimensiones superiores, en vez de la tkcnica matemitica r n b  sencilla de 

m~n~pulacihn de simbolos, fue un prophsita que Hinton lleg6 a compartir con William 

J3mes. en la col~espondencia que sostuvo entre 1892 y 1906 con este psicirlogo y fil6sofo 

nortsamericano.:' 

Lo sinsular en la obra de Hinton es el abordaje zmpiio del tema. el cual justifica el 

calificati\o, dado por Linda Dalrymple Henderson, de "fil6sofo de la cuana dirnensi6nn. En 

2 .Yeit E m  of Tl~uughi, el autor esboza su meta a largo plazo, la cual deberi cumplir con 

una condition indispensable: 

I shall bring forward a complete system of four-dimensional thou@ -- 
mechanics, science and art. The necessaq condition is that the mind acquire 
the yoxer of using four-dimensional space as it now does three-dimensional. 

And there is a condition no less important. We can never see, for 
Instance. four dimensional pictures with our bodily eyes, but we can with our 
mental and inner eye. The condition is, that w-e should acquire rhe power of 
mentally carying a %eat number of detaiis.ii 

Para Hinton, la cuarta dimension era un vasto campo de estudio, gracias a1 cual la ciencia 

abriria horizontes insospechados en todas las ireas del conocimiento, desde la 

termodinamica y la electlicidad hasta las disciplinas artisticas.7j Independienternente de que 

el autor no termino su ambicioso sistema, las ideas que desarroll6 heron capaces de 

estimular, directa o indirectamente, a varios pensadores y utistas, especialmente a 10s 

reosofos y a aquellos pintores que tuvieron contacto con las teonas del cubismo y del 

fururismo. 

Es con\-eniente enfatizar que el caso de Ouspensky y su libro Terriun~ urganzlm es 

diisrrnte del de Hinton, aunque ambos puedan ser considerados "i'losofos". En el Tertium 

o ip i i rn i  --a tra\ 6s de una complicada sintesis en la que destacan la filosofia kantiana, el 

-, - El i:srsii.z re 2escnbe en 10s capimlos XI "Xonenclamre and Analoalcr preliminary to the Smdy of Four- 
D:mcns:onrl Figures" y XI1 "The Simplest Four-Dlmenrional SoliC, y en el apcndlce "The Models". (CJ 
Ch3ilcr Hoxiaid Hintan, The Foiir rh Dimension. pp 136.177 y 231-247. 
.. - Lmda Dahymplc Henderson, op. ci; . p. 27. - .  .- Ctnrles Houard H:nton. A .Ye* Ere of Tl?onghr, cisdo en Lindz DaLcymple Hendcrsan, op. cir., p. 29. 
.~ 

CC Bmcc Clark?. "A Scientific Razance- Thernodynanlcr and the Fourth D~mension in Charles Hoivard 
H;rro,'i 'Tke Tzrsirn King"' (htip:i~~~~~ii;lrx.~~ril'eb~'~v(ebb)les~~~ri~li:~~ke.hmI). El ensayo de Bruce 
C i l r h  ei ura iugereme iecmra del curnro ic Flinton, dandr cs poslble ver !as idens cientificas del zuror sabre 
:? :<zmd;n;m;ca. s;ernri;tiiudas en una ficc10n. 



esoterismo hind& el evolucionismo, las matemiticas y las propuestas dimensionales de  

Hinton-. se invoca la "cuarta dimensi6nV como un " m h  a l l2  que abrina la posibilidad de  

algo absoluto y etemo ante las desalentadoras perspectivas materialistas y fragn~entruias del 

positivismo.'6 A pesar de que Hinton no dej6 de expresar sus creencias metafisicas y 

morales,sus escritos tienen un enfoque m L  cientifico, es decir, pretenden liberar el 

pensamiento cientifico de las restricciones impuestas a la ciencla por el propio 

positivism0.~7 Por ello, para usar la feliz expresion de Bruce Clarke, algunos de sus 

Scienrijic Romances son ciencia ficcion in utero7s o, como sucede en "The Persian King", 

alegorias tras de las cuales se encuentran teorias que, si en ese entonces eran cientificas, hoy 

pertenecen al mundo de lo fantastico. 

Despub de .mas de cien afios, el tema de la cuarta dimension sigue vivo. 

Actualmente, es posible encontrar lugares en la red cibemttica, donde se ofrecen textos 

explicativos, animaciones, informaci6n bibliografica y espacio de foro para quienes deseen 

expresar sus inquietudes alrededor del tema. Todo esto acompaiiado de las enigmiticas 

figuras del tesseract, la banda de Mobius, la botella de Kleiu, el tapete de Sierpinski o la 

esponja de Mengher, verdaderos "monstruos" de la geometria que desafian la percepcibn y 

el inteiecto.79 

Persistencia del tema en la obra de Borges 

En una carta fechada el primer0 de noviembre de 1920, Borges le escribe a su amigo 

Maurice Abramowicz: "Ademis, en el Circulo, infinitas discusiones sobre la cuarta 

dimensi6n y las teolias de Einstein [...I Como ultraists y como kantiano, yo creo en la 

cuarta dimensiCm."8" Aunque el circulo a1 que se refiere Borges es el de Cansinos-Ass&, 

no es exactamente a este grupo a1 que le debe su contact0 con las ideas de la cuarta 

dimensi6n. Para ese entonces, Borges ya habia publicado un poema que, desde su titulo, 

presenta una temitica afin. "Motivos del espacio y del tiempo (1916-19)" describe un suefio 

76 SegGn re menciod en el capirulo anterior, Ouspensky sinia su T h m  organum como una contjnuaci6n 
del Organum de Arist6teles y del Nowm organum de Bacon. Como b t e  ultimo, propone "quemar los idolos" 
dei mundo actual -que son el tiempo y el espacio-- para acceder al "mundo de las causas" que Kmt habia 
vedado. Esto puede logiane alcanzmdo la conciencia cbsmica, conclolcia de la organizaci6n del univeno. 
77 CJ: Llnda Dallyrnple Henderson, op. ni , p. 30. 
'* C1: Bmce Clarke, op. cit. 
79 Menclone algunos de estos lugares en: "La red: ~Cuarta d~rnension?", Etcdtero. Semonano de Culturo y 
Politico, Mexico, n. 254, 11 de diciembre de 1997, pp. 12-13. 

Cltado par Inna Zingara, "La primera decada del Borges escntor" en lorge Luis Borges, Taro$ 
recobrodos (1919-1929),p 414. 



en el que el protagonisia narra su propia conciencia de e s t z  sohando.81 El clima onirico del 

poema instala iz posibilidad de la nvei~tura dii~zensionai en la que !os diferentes espacios 

descntos. el tismpo, la memoria y 10s fen6menos de riejd vu, rodean la separaci6n y el 

reencuentro del narrador-protagonists con un arnigo hzcia el que siente una ambigua 

identidad." Por otra pafie, imigenes como "Desde la proa yo veia la crucifixion del sol y el 

oleaje 1 pfirpura ..." o "y Ias casas buryesas domian ciegas, con cicatrizadas persianas"; 

unidas a cnractsnzaciones como "senti en mi una gran caima y un g a n  goce ! y una verdad 

que era hzrto alta 1 para encerrarla en circel de palabras". completan el cuadro que permite 

considerar que 'Motivos del espacio y del tiempo (1916-19)" es un poema expresionista, 

tanto en scs recursos ae estilo como en su ternatica. La carga de un cierto parhos provoca60 

par la guerra. l a  menci6n de cicatrices y del sueho de la burguesia, y el clima de opresi6n 

que s610 se desahoga en un mis alli; son algunas de sus caracteristicas. 

Algo similar sucede con otro poema, "Insomnio", en el que, en un clima de Goranzz 

por La "chica y lejzna [ ..] etapa donde 10s relojes i vefiieron la media noche absoiuta", el 

narrador-p:ota:onistz trznsmite una sensaci6n de ahogo provocada por 10s "seis muros 

I!enos de siemicad estrecha" mlentras en su crineo sigue vibrando una "lamentable llama 

de alcoho!"."' La simultzneidad de tiempos y espacios, despertada por la popuizrizaci6n de 

la teoria de la relatividad, estimula la aparicihn de imasenes como "giiones [sic] vagos de 

siglos qae gorean is6cronosn o "el asujero inexistente del Cosmos". Una pregvntz y su 

correspondiente iespuesta complementan estos indicios de la existencia del tema de la 

cuarta dirnensi6n tras el poema: 

;Que hangar cobijari definitivamente las emociones? 
Sin dude existe un plano ultra-espacial donde ellas son f o r m s  

de una fuerza utilizable y sujeta 

- - -- 

" h r g e  Luli Berg-i. "Moriior del cipvcio y OeI ilrmpo (1916-19)", m Gron Guignoi, Sevilla, Aio  i; So .  3, 
2.: l e  abii: dc 1920. recogido en Jorge Luis Borges, Tertor recobrodor /i9iPi929), F. 41. " La escec: en I2 cce 10s das amigas re iientan en i;n banco b2jo 10s &boles recoerda el cuento "El orro", de 
El !rbro de onrnlc (1975) La ssnsaci6n de identidad cue eni te  en el poem* ne conv>ertr, en el relzto, en un 
ercuenno "rcsl' e;ae el Borges del preseme y % dabie, ;ue habita simultinearnente oms ipoca, con todv  las 
perpleydalei qur ei ircidente acmea.  Por o m  prrre. en el poemu. el carnpaiieia del proragonista Dene 
rabberculosis. Iacobo Suredz. el amg.o m~ilorqain de quen Borgez lament6 despedinc cuando reg.res6 e 
.<rgmtine !:on q:ca  sosruvo nna relaclbn epirtoiar, ramblin pndecin crra cnfermeded monai. 

Iirn? Z3:!G:r no reiiula la relacibn de cstas p o e m s  con el rcma del doble a con el de 12s arenruraz 
dimrsioni:~~. lor cualsr esmvleran presenres entre los enpresioniztas. Se i?rm:e a seislar como cocsecuenciv 
de csm enpcficn::? '"mefable. casl nirtica" el rellta "Sent~ne e- muem", qoe se encuentra e r  oes :ioros del 
aator: Ei rdorr:n dr ioi nrgeziinoi (!92S), His;o,ic iie in eiemirlnd (1936) y "Sce>a refutucibn del tiempo", 
t c  Otroi inq:ilrrcioxes (1952). 
S3 jorze Lcis Sor~rs.  "!nsor2~~a". en Grecic~, Madrid. Afto 3. Y o  49, 15 de reptiernbrr de 1920, reco~ldo en 
Jorge Luri Borgcr. Term i-ecobiac!ox 11919-19291. pp. 58-59. 



Como el agua y la electricidad en este plano.84 

Tanto "Motivos del espacio y del tiempo (1916-19)" como "lnsomnio" dejan traslucir, a 

travQ de sus imageries y de su temitica, la presencia del expresionismo y su relaci6n con el 

tema de la cuarta dimension.85 Borges confirma lo anterior cuando, en forma retrospecriva, 

da la clave acerca de la principal fuente del tema de la cuarta dimension, en relacion a las 

vanguardias historicas: 

Durante la primera guma europea el expresionismo alernh fue el mis 
importante de todos 10s "ismos" de aquella $oca, mucho mis que el 
lmaginismo de Pound o el futurismo italiano o el cubisn~o francCs o el ulterior 
ultraismo hispanoamericno. Fue el movimiento mis rico, porque no era 
solamente tCcnico; a 10s expresionistas les interesaba ademas la fratemidad de 
10s hombres, la desaparicion de las fronteras y la mistica, la transmisi6n del 
pensamiento, toda esa magia que ahora divulga la revista Plal~ite: dobles 
personalidades, cuarta dimensidn ...86 

Esto pemite afirmar que el tema de la cuarta dimensi6n ingreso en la obra de Borges a 

travts de su presencia en el expresionismo y no de 10s comentaxios posteriores que suscit6 

en 10s circulos ultraistas o en textos program6ticos como el "Manifiesto Vertical" de 

Guillermo de Torre, en el cual se meucionan "espasmos hiperespaciales" y se alude a "la 

region del cuarto espacioV.87 

Par otra parte, la revista Planite, a la que se refiere Borges, tuvo una pran 

popularidad durante 10s aiios sesenta en Francia, desputs de que la moda existencialista y la 

sr idem. 
': Borgcr incdrp>id \.s!u, de r.rtoi llsgor 3 s l l i  pi.1pucr:33 u l l r? !~ l l r  I'd? cjrm?la I: hip6t:rlj iii. 4i.c rqij!r 
In2 r:=lita2pr.:~l!lr rnac :!!a de lai ?ir;r.;c; o:~:~,l:s ) :cmporzlc, . I= :"a. c., sl mbnJo .!:I ant ca :: ,:L: 
habitan lar emociones. De ahi su orooosicih de w e  "el Ultraisma t m d e  a la rneia onmicia1 de toda ooeria. . . ' ,  
eito es, a la transmutaci6n de la realidad palpable del mundo en realidad interior y ernocional" (CJ Jacobo 
Sureda, Formnio Bonanova, Juan Alomar y Jorge Luis Borges, "Mamfiesto del Ulna" en Baieares, P a l m  de 
Manorca, A6o V, No. 131, I5 de febrero 1921, y Jorge Luis Borges, "Ultraismo" en Nmrros,  Buenos Aires, 
A6o 15, Val. 39. No. 151, diciembre de 1921, recog~dos en Tc*los recobrorios (1919-1929), pp. 86 y 128, 
respeehvarnente). 
86 "Enfrevkta con Maria Esther Vizqua" (1973) en Veinricino lie ogosro 1983 y onas cuenros de Jorge 
Luis Borges, p. 53. 
Cf. Guillemo de Tore,  "Manifiesto venicay en Gloria V~dela, op or, l im~nas de papel lustie sip. El 

rnanifierto re denibuy6 como una hoja suelta inclulda en el iiltimo niimero de Credo, lo. de noviembie de 
1920. Las referenc~as a1 hipererpacio y a 13 cuarta dtmemi6n aparecen denno de la seca6n inic~al del 
rnanifierto, la cual lleva el nombre de "indice de senracianer, v~sioner y cerebraaones". Esto subaya, una 
sez m j s ,  la preocupact6n por los fen6menor de sensacion, percepc~on y pensarniento, que companian el 
espresionismo y el ulnaismo. 



mmis t a  empezaron a perder f ~ e r z a . ~ ~  El hecho de que PlanGie volviera a manejar 

tematicas similares a las que estuvieron en boga, cuarenta afios antes. entre 10s 

expresionistas alemmes, sefialz !a capacidad de transfonnaci6n y adaptaci6n inherente a su 

planteamiento.sg El artificio exposiiivo que u?terionnm.te ilarnk "analogia geomktrica 

progresiva" y la conciencia de ias limitaciones del aparato sensorial humano (limitaciones 

constantemente superadas a :ravks de la tecnologia y, poi eso mismo, subrayadas) no 

poseen, por su propia naturaleza, una muy precisa delimitation temporal que los historice y 

que mine, asi, sus poderes de persuasihn. En otros tenrinos. aparecen como argumentos 

universales e intemporales que se auxiiian de la imposibilidad de negar la existencia de 

otras dimenslones. 

Yo obstante, sf existieron condiciones hist6rico-culturales que conVibuyeron a la 

popularidad de Pla,ieIe. Mircea Ellade menciona que esta revista tuvo un gan &xito en 

Francia porque no mostraba una preocupaci6n excesiva por la "situacibn" existencial o el 

"compromise" hist6rico sino y e ,  en plena Guerra Fria. abria una perspectiva optirnista y 

hoiistica que nivelaba la ciencic (una cizncia sakadora) con e! esorerismo y presentaba un 

cosmos viviente, mistenoso y fascinante. Asi, la existencia del hombrc recobraba su 

significado, pues se !ibraba del sentmiento tie aiicnaci6n e inutilidad que lo dominaba en 

un mundo absurd0 a1 que habia llegado por accidente y sin hal idad aiguna.90 Una 

situaci6n similar se dio entre 10s expresionistas con 12s secuelas de le Primera Guerra 

Mundial, la euforia progresista alrededor de la  avaiancha tie innovaciones tecnolbgicas y de 

descubrimientos cientificos y el ascenso de la Teosofia y otras doctrinas semejantes. Ahora 

bien, como apunta Mircea Eiiede para el c u o  de Planere, en ambas situaciones no h e  

exactamente e! enioque pxamente cientifico el que suscit6 el entusiasmo colectivo 

alrededor de los dos fenbmenos, sino el im?acto carismatico de "10s iiltimos 

descubrimientos cientificos y la proclamzci6n de sus triunfos inrninentes". Adem&, es 

siq.ificativo que Borges haya reconociao la repetici6n de 10s t emu  tratzdos, tanto por 10s 

expresionistas como por Planire, porque de alguna manera establece una continuidad enOe 

ambos momentos culturales, que refuerza no 8610 la comparacion entre ias epocas sino la 

justificaci6n de la persistencia de! tema 1 e  la cuzrta dimensitin en la obra de Borzes. 

Ss C, Mircea Eiiade. Ocil1t;rrno. brujeriaj !nod:.& cultiiraies, pp. 23-26. " M~ircea E!lade descnbe lz revista Planire como una curiosa mezcia de cxncia populzi, ocuitlsmo. 
astrolopia, clencia 5ccibn ) tecnicas erpituales, que pretendia revelar inconiables m~itmios: derde is 
obsesi6n de H~tler por la astroiogis ) I55 nuevns formas de puena psicol6~ica. hzsrv 10s mlstenor de las 
civlllzaaones perdldas y la posibilidad de vida en ocos planetas. Lor diiectoiei de Pianile fueron Lauls 
Pauwels. escnror y antes discipulo de GurdjieK y iacquea Bergier. pedod~sta clenrifico, am505 autores del 
best-seller LP rno?in d m  mmagiciens, naducldo ai espziiol como E! retorno de 10s bmjos (Cf Muilicea Eliade. op 
cn, pp. 22-24), 
Cf 41irccz Eliade, Ocoiliinzu, bmjeriil) morim ciilluroles, pp. 22-24. 



La relaci6n de Borges con la "cuarra dimensi6n" se enriqueci6 tamhiCn a traves de 

su aficibn par las matematicas y algunas de sus paradojas.9' En una conversaci6n con 

Herbert Simon dice: "Ohtuve muchas de mis ideas en libros sobre logica y matematicas que 

he leido, pero para ser honesto, cada vez que he intentado leer esos libros, Ostos me han 

del~otado" .~~ En otra ocasion, Borges volvio a hablar en forma retrospectiva sobre el tema, 

de manera mas especifica: 

Las matemiticas me interesan. Me interesa la obra de Bertrand Russell y lo que 
he podido ver del matematico alemin Georg Cantor. He leido muchos libros 
con total incredulidad sohre la cuarta dimensi6n. Pero no me veo coma 
matematico, porque no tengo ninguna facultad para ello.9j 

Aunque Borges exprese aqui su incredulidad acerca del tema de la cuarta dimension, su 

interis par Ias matemiticas se mantiene. De hecho, la menci6n especifica del asunto 

implica que tuvo que pasar par 61 y, si ahora lo cita (podria citar otros temas), es porque le 

interesa subrayar el contraste entre las matematicas "serias" (de grandes autores como 

Russel y Cantor) y las que se prestan a las interpretaciones fantisticas o esotincas. Por eso 

no extraila que, en 1934, Borges haya escrito el articulo "La cuarta dimension"n",9"onde 

hace un brevisirno recuento hist6rico del tema y procede a explicarlo mediante lo que llamt 

anteriormente "analogia geomitrica progresiva". Apunta que esti leyendo Una nueva era 

delpensan~ierlro de Hinton, a quien sitlia dentro del grupo de 10s "innovadores" en el debate 

alrededor del tema, y comenta 10s ejercicios de "lenta coordinacion de elementos tactiles y 

visuales" que el autor pmpone para intuir la cuarta dimensi6u mediate la ayuda de 10s 

cubos de colores. Con su fina ironia, Borges comenta que intenurnpi6 la lectura y que ha 

prestado el libro, pero no duda que hahld. juhilados que lo estudien. Ademis, Borges 

incluye en su articulo la "primera lecci6nW del ABC de la cuarta dimensibn, de Claude 

Bragdou, donde se explica con ayuda de dibujos la analogia geomCtrica pmgresiva.95 Las 

9' Cuando era todavia muy o i k ,  Borges ercuchb a su padre expiicarle lar paradojas de Zenirn utilizando un 
tablero de ajedrez (Cf Richard Burgm, op err., p. 32). 
9' Herbert Simon. "Primero Plana va mis lejos con Herben Simon y Jorge Luis Borges", en Primera Plona, 
"timer0 414. Buenor Aiier, 5 de enero de 1971, p. 45, ciado por Emir Rodriguez Monegal, Borges- uno 
biogrofi /tierorin. p. 95. 
93 "Entrevirta con Muria Esther VPzquer" en lorge Luis Borges, Veinricinco de agosto 1983 y orros euenros 
de Jorge Luis Borges, p. 78. 
" Cf Jorge Lurs Borges, "La cuarta dimensibn" en Revrrfo Mrdticolor de 10s Sdbndor, suplemento del dlario 
C~irica, Buenos Alies, No. 40, 5 de diciembre de 1934, recogido en Irma Zangara (mvest. y recop.), Borges 
cn Revislo ~ ~ ~ ~ I ~ ~ c o ~ o T .  pp. 29-32. 
95 Se nata del 11bro A Primer of Htgiirr Spnce, obra a la que Tablada se refiere como Pnmicrm &I 
Hiperrrpncro 



c ~ t i c a s  que Borges hace a1 tema son severas y se centran en desenmascarar 10s excesos de 

extrapolation de ahstracciones matemiticas --corn0 el punto, la linea y el piano-- a la 

realidad fisica. No se inclina ni comenta ninguna interpretaciiin de cofle esotenco, como 1as 

que ofiecieron Ouspensky y Bragdon, ias cuales, como ya se vio, llevaron a Tablada a 

edoptar una postma apocaliptica. 

A pesar de todas las reticencias antenores; Borges no deja de conceder a1 tema 

poderes estimulantes para la imaginaci6n: "Queda un becho innegable. Rehusar la cuarta 

dimensihn es limitar el mundo; afimarla es enriquecerIo".96 Se trata de la misma postilra 

que le permiti6 nivelar la ciencia y la literatura a travis del denominador comlin de la 

metifora y que mis tarde lo llevara a decii que "la merafisica es una ram2 de la literatura 

fantastican.97 

Borges fundi6 el mencionsdo articulo "La cuarta dimension" con otro en el que 

trataba el tema de la "paradoja ce Epimenides", el cual llevaha el titulo "Dos antiguos 

prohlemas".9Y El resultado fue la nota sobre el libro de Kasner y Newman, Mathemathics 

and the imagination (1940), ohra que ley6 una y otra vez y ahrum6 con anotaciones.99 En 

esa nota, Borges conserva la menci6n de Hinton, y en la siguiente --la que trata del Iibro 

Pain, S~.T and Time de Gerald Heard-., al comentar el prohlema de ia evoluci6n de la 

conciencia, cita la propuesta del Tertizrm organum que dice que 10s animales perciben el 

mundo en forma bidimensional y son incapaces de concebir una esfera o un cuho.'" 

Ficciones tambien albergz evidencias del tema de la cuarta dimensi6n. La "Posdata 

1947" del famoso texto "TiDn, Uqbar, Orbis Tertius" dice que la carta de Gunnar Ejford, 

que elucida por completo el mistelio de TlDn, se encontraba en un libro de Hinton. Este 

hahia pertenecido a Herbert Ashe, el ingeniero de 10s fenocariiles del sur, quien, al morir, 

deja el misterioso ejemplar del tomo XI de la First Encyclopaedia of TIon. Asimismo, es 

curioso constatar que uno de 10s principios de la seametria de Tlon es el desconocimiento 

de las paralelas. El tema de las paralelas fue importantisimo en el planteamiento de 1% 

96 C/ Jorge Luis Borges, "Le cuana dtmensi6n", recootdo en Irma Zengara, Bo,ges en Revism rMuiiicolor. p. 
? 1  . ~ 

97 Jorge Luis Borger, "nbn, Uqbai, Orbls Tenius" en Obrnz cornpieror, p. 436 
9s Cf Jorge Lutr Borges, '"Dos mriouor problemas" en ReMrro Muiiieoior de 10s Sdbados, suplementa del 
diario Criiica, Buenos Aires, Xo. 40. 5 de diciembre de 1934 recogldo en i m z  Zzngara (west .  y recop). 
Borges en Rerisio ii4triiicolor, p p  27-29. 
99 Gf Jaiae Luis Borges, "Solas" en Dircusidn (193?), Obrm oinpierns, p. 276. El libro de Karner y 
Neiimen fue publicado en 1940. de lo que re dedzce que la nota comenrindolo no aparectii en la pnmerz 
edic16n de Discuidn. Fue publicada por primera r e z  . como parre de un limo, en Is reedicl6n de Dncr,iidn 
(3955) 
100 cz i. J. L. Borzes, Obrnr con8plerrii. p. 278 P. D. Ouspenskl. Te,-!:om oigonunr, cap I X  Rouilcdge and 
Ke-an Pzul. pp. 86-98. 



geomflrias no-euclidianas, pues uno de 10s axiomas euclidianos trata de ellas. Tambih lo 

es el hecho de que el sorprendente idioma de TISn, en el que, por ejemplo, se seiiala para un 

hemisfeno la ausencia de sustantivos y su reemplazo por verbos --luna se dice con un 

equivalente a Iunecer o lunar-., mientras en el otro hemisferio 10s sustantivos se ven 

sustituidos por adjetivos --luna se dice algo asi como aireo-claro sobre oscuro-redondo- 

puede tener un antecedente en el Tertium organum de Ouspensky. El pensador m o  habia 

propuesto que, ante la necesidad de entender en forma adecuada 1% nuevas relaciones 

temporales que se establecen en la cuaxta dimension (siguiendo las analogias 

dimensionales, la vida en la tercera dimension equivale a1 movimiento en la cuarta, 

mientras que el movimiento en la tercera desaparece en la cuarta), seria necesario un 

lenguaje sin verbos.lO' Otro paralelismo surge de 10s propios titulos. Si el Terrium organum 

se presenta como una continuacion del Organum, de Aristirteles, y del Novum organum, de 

Bacon, y como "clave para 10s mistexios del mundo"; el "Orbis Tertius" del cuento 

borgiano, nombre de la secta que creo TIon, puede tener su propia sene de antecedentes en 

el universo fictional y haber sido concebido por Borges como una clave para entender 10s 

misterios de la ficcibn. La semejanza superficial entre 10s titulos Tertium organum y "Orbis 

Tertius" puede encontrar una explication m b  profunda. 

Borges vuelve a mencionar el Tertium oi-ganum, de Ouspensky, en "El tiempo y J. 

W. Dunne", de Otras inqu i s i c i~nes .~~~  Lo hace para referirse a las ideas del powenir y 

manifestar un cierto desacuerdo con la costumbre intelectual de concebir el tiempo como 

una "cuarta dimensi6n del espacio". En el cuento de corte policiaco "La mu&e y la 

brijula", 10s escritos de Ouspensky reaparecen como trasfondo de la lucha entre el 

positivismo y el conocimiento intuitivo, a pesar de  que Borges no menciona explicitamente 

a1 autor. En Borges y la inteligencia artificial, Ema Lapidot seEala que este cuento puede 

entenderse como una aplicacion de las ideas acerca del conocimiento que expone 

Io i  C/ P. D. Ouspensky, Tenium organum. cap. X, Routledge and Kegan Paul, p. 99-109. 
lot Cj? Iorge Luis Borges, Onor inquisiciones en Obras ampletas, pp. 647-648. Las preocupaciones 
filos6fieas de Borges eon el tiempo lo llwaron a cornenfar el libro de Dunne An Experzment with Time 
(1927). A1 enconuar que algunas experiencias memorabies pareian premonicianes, Dunne propuso que 10s 
sueilos tomaban sus asnntos tanto del pasado como del fumro. Realiz6 un experimento en el que puso a un 
grupo de personas a escribir lar idgenes de sus suerioos todas las maiianas, con el objeto de ver s i  
rwnocian algunas de ellas en el futuro. Dunne desarrolla toda una twria en la que se mezelan 
meditaciones acerea del libre albedrio, la relatividad einsteniana y la euarta diensi6t1, considerada en sus 
dos acePciones: como una dimmsi6n emacid mLs v como la dimensib del tiemoo. Entre 10s a w e s  
rncnclunaJas poi DWLY x encuintra C. 1 1 .  Hlraon. I I  G .  Wr.11, y Sir .&*cr EdJingran. An fipenmmt 
i.?t/z 7,me llcnc grardes w-n~qulzu zo:, 1.6 0bra.s de Hi.llon, en el scol%J~ Jc qur. comblna aprrc!3clonc, dc 
corle cientifico ("so de variables y dtaeramas matem=ticos) con esoeculaciones en las one la fantasia rime . - 
un lugar muy imponante (Cf J. W. hinne, An Eqeri~nent with &e, Faber and ~abe;  Limited, London, 
1934. 254 pp.) 



Ouspensky en su Terriulii organun1. Su propuesta parece un poco forzada, pues se basa en 

conceptos generales (Treviranus y Lon-.rot representan el sentido comiin y el positivismo, 

mientras que el Tetrarca de Galilea y Scahrlach encaman el conocimiento intuitivo, el 

verdadero) y en simples analogias de origen numCrico (3 us. 4). En cambio, 10s textos que 

11s mencionado anteriormente, donde Borges cita a Ouspensky; corroboran algo que ella no 

habia comprobado: el hecho de que Borges efectivamente ley6 a Ouspensky y lo hizo con 

bastante detalle. a pesar de que nunca le atrajeron las doctrinas teosoficas en si mismas.lC' 

El cuento "There are More Things", de El iibro de arena (1975), contiene la alusion 

n3L importante que Borges hace a Hinton y a la cuarta dimensibn. Se trata de un tipico 

rslato de horror de seres de otra dimension, escrito al estilo de H. P. Lovecraft, a quien 

significatiramente esti dedicado. Cuenta la historia de una casa que se convierte en puena 

para otras dimensiones, transfonnac16n que tiene lugar despuis de que el tio del narrador 

nuere y vende el inmueble a un sujeto extraio que le hace reformas insolitas y la mantiene 

cerrada. Borges menciona a Hinton p a n  referirse a las ailciones del tio, quien, a1 igual que 

Herbert Ashe, es ingeniero de feriocarriles. Es 61 quien inicia a1 narrador en las 

"perplej idade~" '~ del idealism0 de Berkeley, las paradojas eleiticas y 10s tratados de 

Hinton. donde se "quiere demostrar la realidad de la cuarta dimension del espacio, que el 

lector puede intuir mediante complicados ejercicios con cubos de colores".l0' A pesar de 

que Borges habla de 10s "falaces cubos de Hinton", su menci6n crea el clima adecuado para 

la fantasia dimensional. 

El tema de la cuvta dimension tambikn esti presente en la obra de Borges a t ~ a v b  

de las colecciones que dirigi6 y prolog6. Las series "La Biblioteca de Babel" y "Biblioteca 

Personal de Jorge Luis Borges" reeditaron obras de H. G. Wells, Hiiton, Kasner y 

Yenman, y Alexander G w . I o 6  Aunque, en el pr61ogo de una antologia de Wells, Borges 

afirma que "'El caso Platmer' como La mdqzlzna dei tiempo zprovechan las posibilidades 

pnriiic~~s de la cuarta d imen~ i6n" , ' ~~  no cabe duda de que, aunque se2 a regaiadientes, el 

autor permite la entrada del tema en su e sc r i tm  En sum% lo que se puede percibir, tanto 

en el erticulo "La cuarta dimensi6nW como en el pr6logo a 10s Reiotos cientijicos, es que a 

!"I C E n a  Lapidor. Borgaer) In inreltgencm on$cini, p. 99. 
lo' aarges romabz presnda constantemente fstv palabra de Chestenon, espec ihen te  cuando decia -- 
iigcwndo a Chesre-ron. aclarzba- queno cieia sin0 en una Alosofia y esa era la de la perplejidad. 
'" J m ~ e  Lux Boiacs, El bbio de arena. p 68. 
'Ob "L1 aibltateca de Babel" iniluye entre sur tirulos una selecci6n de lor Scienifi Romoncer (Reloios 
r : a : : ~ c o i )  de Hir.ran y una anroiooia de cuenros tie H. G. Wells, Laptierlo en el muro, que contlene ''El caso 
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Borges le molestaba la estrategia de la "analogia geometrica progresiva", que siguieron 

tanto Hinton como Bragdon y Ouspensky para proponer la existencia de una cuana 

dimensicin. El principal punto que atac6 fue que estos autores creian en la falacia de la 

existencia real de abstracciones geom&kricas como el punto, la iinea y el plano para 

proponer la supuesta cuarta dimensi6n. 



CESAR VALLEJO: DEL MATERIALISM0 CIENTIFICISTA 
AL COMPROMISO REVOLUCIONARIO 

La ohra de Cesar Vallejo generalmente ha sido analizada desde dos puntos de vista: la 

relaci6n del autor con 10s diferentes aspectos de su pa1ticipaci6n politica (y las 

repercusiones y reflejos de esto en su ohm) y las peculiaridades fonnales de su dicci6n 

poetica, desde la descripci6n detallada de sus mecanismos, hasta las interpretaciones 

filosbficas de ellos. Asimismo, se ha privilegiado el anilisis de su pmducci6n poetica 

releghdose a un segundo plano el estudio de su obra en prosa, especialmente aquella que 

no es ficcibn, es decir, sus articulos y ensayos. Para justificar esta preferencia, varios 

argumentos se han aducido, entre 10s cuales se encuentra el de que en su poesia se llevan a 

la prictica 10s principios de composici6n que el escritor intent6 plasma de una manera rnk 
explicita en textos de reflexion. Las contradicciones que aparecen en estos 6ltimos son 

equiparadas con la foma dinimica ("dialectics", si queremos atenemos a una texminologia 

mmista  ad hor a las vicisitudes ideologicas del escritor y de algunos de sus criticos) en 

que la presencia de tkminos antit&ticos se resuelve (en su poesia, principalmente) en 

sintesis que amplian su capacidad de representaci6n de la reaiidad dei hombre. Un ejemplo 

de esto son las oscilaciones del pensamiento de Vallejo entre la lihertad de la creaci6n y 10s 

comprornisos y deberes del escritor revolucionario. 

Sin embargo, en esas tentativas de elaboracibn de un discurso reflexivo alrededor 

del papel de la literahIra en la sociedad es posible rastrear, de una manera m&s clara, las 

claves necesarias para establecer el desarrollo de  la presencia del discurso cientifico en la 

producci6n textual de CCsar Vallejo. El poder de fascinaciin que aqu61 ejerci6 en 10s 

escritores de la generaci6n anterior a la suya --principalmente a partir del auge del 

cientificismo positivista-- tuvo un nuevo punto de  entrada a travb del marxismo. Si en un 

principio escritores del Modemismo hispanoamericano, como J o d  Asunci6u Silva o Julio 

Herrera y Reissig, o del simbolismo brasilefio, como Augusto dos Anjos, introdujeron 

terminologia y conceptos procedentes del campo de la ciencia en sus textos poiticos, m b  

tarde esta presencia se complementaria, de una manera indirecta, a travts del materialism0 

hist6rico. En busca de un sostbn legitimador que les garantizara un lugar en el progreso de 

la humanidad, al lado de las ciencias "duras" y de la tecuologia, las artes y las humanidades 

encontraron una opcibn atractiva en el marxismo, el cual les otorgaba una perspectiva de 

validez con grado "cientifico". A trav6s del anilisis materialists de la historia se podria 

alcanzar el ideal humanista propuesto por el socialismo y exorcizar racionalmente las 

amenazas apocalipticas de una ciencia y una tecnica "fuera decontrol". 



No obstante, si una de las huellas m5s evidentes de la presencia del discurso 

cientifico en la obra de Vzliejo se encuentra en 10s planteamientos estkticos vinculados a1 

materialismo dialkctico, resulta posihle rastrear su inupci6n antes. Por ejemplo, es 

irecuente que en algunos poemas de Trilce se seaale la presencia de vocabulario que 

proriene del campo de la ciencia, especialmente tenninologia maica, biobgica o 

numkrica. De una manera superficial, es posible decir que esto obedece a dos razones. Por 

una parte, la afici6n que cultivaron algunos Modemistas hispanoamericanos por 10s temas 

de la ciencia, como mencione anterioimente. Por o m  el uso de tenninologia exotica, en 

especial cientifica o tknica, como gesto de mptura de las vanguardias, tanto en el plano de 

la creacion verbal como en el de la busqueda de un nuevo m e  conpen te  con una nueva 

rcalidad. Sin embargo, la formation de Vaiiejo ofrece otras posibles razones que conducen 

a integar estos rasgos textuales de su production poitica con una vision mAs amplia de la 

realidad. ~ s t a  consistiria en una especie de panteismo de raiz cientifica que mis tarde se 

complementari con la concepci6n diaMctica de la realidad propusada por el materialismo 

historico. En otras palabras, este panteismo de fondo cientifico, alimentado por el 

rnatelialismo cientificista caractm'stico del siglo X I X  -en el que sobresaien la teoria de la 

evoluci6n y las Ieyes de la transfonnaci6n de la materia y la energia--, entroncaria con 10s 

enfoques materialistas de1 desarrollo hist6rico de las naciones. Como tratari de mostrar a 

continuaci6n, en la carrera de Vallejo hay al,gmos incidentes previos, tanto a su debut 

vanzuardista con Trilce, como a su aproximacibn a 1% ideas de izquierda, que penniten 

trazar un esquema del papel del discurso cientifico en su producci6n literaria. 

Los inicios vertiginosos 

Cuando, a Ios 19 &os, Vallejo se vio en la necesidad de elegir seriamente una profesi6n, 

alentado por su hennano Victory por su padre, consider6 esludiar la carrera de medicina. El 

19 de abril de 191 1; se maticul6 en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacionai 

Mayor de San Marcos para asistir a 10s cwsos de anatomia, fisiologia y antropologia, fisica, 

botinica, quimica y dihujo.' Sin e m b q o ,  tuvo que intermmpir estos estudios por 

necezidades econ6micas. Uno de 10s trabajos que entonces ejerci6 lo llev6 a1 asiento mine10 

de Quimvilca. Mas tarde, pas6 a ser preceptor de 10s hijos de un hacendado en el pueblo de 

.4mbo (191 1) y posterionnente ayudante de cajero en la hacienda azucarera 'Xoma" (1912), 



localidad cercana a Tmj~ l lo .~  DespuCs de estas experiencias impactantes entre hacendados, 

minzros y peones agricolas, que repercutiran posterionnente en su obra --de ahi saldri, poi 

ejenlplo, la novela El tungsten0 (1931)--, Vallejo finalmente inicio, en 1913, el curso de 

Letras en la Universidad de la Libertad, en Tmjillo, y present6 la tesis "El romanticismo en 

la poesia castellana" (1915). Antes de abandonar su breve y atropellada etapa universitaria 

m Tmjillo, y huir hacia Lima, a raiz del desencuentro amoroso con Mirtho,) curs6 dos aiios 

de jurispmdencia. 

Tanto en T ~ j i l l 0  como en Lima, Vallejo entri, en contacto con figuras renovadoras 

de la literatura y la politics. Durante su estancia en Trujillo, a pmir de 1915, form6 pane 

del gupo conocido como "10s bohemios" --el cual era encabezado por Antenor Orrego, 

director del peri6dico La Refornla, y Eulogio Ganido--, en cuya compaFia se nutrio de 

literatura modernists hispanoamericana, simbolista y post-simbolista fancesa.4 En las 

"Palabras prolosales" a Trilce,s Orrego describe la vida literana que el grupo compartia: 

lecturas de Dario, N ~ N o ,  Whitman, Verlaine, Paul Fort, Samaln, Maeterlinck y otros, 

aunbsfera en la que tamhikn se respiraba un afin constante de innovaci6n. Alcides 

Spelucin, otro de 10s "bohemios" de Tmjillo, al hacer un recomdo de las primeras etapas 

del desarrollo poCtico de Vallejo, rememora como Orrego recibi6 con entusiasmo el poema 

"Aldeana", para su publicaci6n en diciembre de 1915, en el periodic0 La Rejorma, porque 

cumplia con las incitaciones del joven critic0 para que el poeta dejara la imitaciitn de orros 

modelos y emprendiera la busqueda de su propia e ~ p r e s i h . ~  Hasta entonces, tanto en su 

tematica como en su expresi611, la escritura de Vallejo habia pennanecido estancada en un 

tardio romanticismo, h t o  del encierro provinciano en poetas como Manuel Acuiia o Juan 

de Dios Peza. Sin embargo, a partir de ese momento, Valiejo emprende una vertiginosa 

? Cf: ibid, pp. 26-30. 
Cf: Antenor Orrego, "Palabras prologales", pr6logo a la primera edicion de Trtlce, 1922, recogido en Julio 

Onega (ed.), Cisor Vallejo, pp. 199-209. Orrego relata que denm de los rimales del gmpo de amigos a1 que 
ambos pntenecian estaba llamar con nombres aleg6ricas o de la anugiiedad clisica a lar muchachaa que lor 
acompiaron en sur andanzas de bohemia ht&. En un accero de celor, Vallejo lleg6 a e q t n i a r  una Smith 
% Wesson para vengar un agravio sentimental que habia sufrido. O m  versi6n de estoa hechos sug~eie que 
V~lleja, bajo la influencia del Cter y recodando las desavenenciar con su mum, intent6 suicidarse (Cf Juan 
Espejo Asrwrizaga. op eit., pp. 56-57). Mir  tarde, Vallejo incluy6 en ru libro Escalos melogrnfiodas (1923) 
cl cuento "Mirtha", que tiene los rasgos fantisticos de 10s relatos de Edgar Allan Poe, yen el mal 10s rndviles 
n~mrivos son la doble identidad de unajoven, la m6delldad y los celos 

Victor RaGl Haya de la Torre, condiscipulo de Vallejo y fuhxo lider del partldo APRA (Alianza Popular 
Rcrolucionaria y Americana) --uno de 10s primeros panldcs sudarnerlcanos de vocaci6n popular, del cual 
iaknbi6.n fue fundador Jose Carlos Maiiitegus- fue quien present6 a1 poeta con Antenor Orrego (CJ. Aleldes 
Speluc& "Conmbuclbn al conocimlento de Cesar Vallejo", en Julio Onega (ed.), op. nt., p. 178). 
' C/Antenor Orrego, "Palabras prologales", prbloga a la pnrnera edici6n de Tnlce, 1922, recogido en Julia 
Onqa  (ed.), C&or Vnllqo, pp. 199-209. 
'' C/.Alcider Spelucin, "ConUtbuci6n al conocirniento de Cesar Vallejo", en Julio Ortega (ed.), op cil , p. 18 1~ 



cmera para recuperar el tiempo perdido y ponerse a1 dia; la cual lo conducira, en pocos 

aiios, a travCs de toda suerte de influencias, escuelas y movimientos, a la cima de so canera 

con el poemario Triice (1922).' 

A1 llegar a Lima, a principios de 1918, Vallejo de inmediato se puso en contacto con 

personajes importantes del medio literario: en enero, se encontro con Abraham Valdelomar, 

en fehrero, lo recibio los6 Maria Eguren y en m-no, visit6 a Manuel Gonzilez Prada. ~ s t e  

liltimo, que moriria unos meses despuk; era en aquel entonces director de la Biblioteca 

Nacionai y gozaba de la reputation de maestro y guia de la juventud. La importancia de su 

autoridad y la ascendencia que Csta tuvo sobre Vallejo se percibe en la dedicatoria del 

poema "Los dados etemos", incluiao en Los heruidos ifegros, en la cual el poeta agadece el 

entusiasmo que el "gran maestro" habia mostrado cuando apIaudi6 la "emocion bravia y 

selecta" que, s e g h  61, su composicion contenia.8 En cuanto a Jose Maria Eguren, Andre 

Coy16 afirrna que Vallejo, desde Trujillo, admiraba a1 autor de Simbdlicos y de La cancibn 

de Ias fiemros, poemarios de 1x2s sugerencias y tenues armonias, y que su lectura pudo 

estimular la produccion de lineas como "en la multiciencia de un dillce noser" o titulos 

como "Enereida" (canto de enero) o "Espergesla" (posiblemente esperanza+genesia).g 

Habria que agregar que la influencia de Julio Herrera y Reissig --rastreada con detalle por 

Alcides Spelucin-,lo tambien estapresente en este tipo de composicidn de palabras, pues el 

poeta uruguayo llego a titular composiciones con nombres como "Esloghimas", 

"Estrolhinas" "Eufocordias" y "Nocteritmias"." 

Abraham Valdelomar significo, para Vallejo, el primer contacto con la poesia de 

vanguardia. Prosista y poeta multifacetico, recikn regresado de Italia, Valdelomar se 

dedicaba a escandalizar Lima con gestos y actitudes. Su revista Coldnida habia rendido 

homenaje a Santos Chocano, pero tambien a Eguren, que estaha en el ostracismo. Junto con 

Federico More, Alfredo Gonzalez Prada, Pablo Abril de Vivero y otros poetas j6venes 

habia publicado Las voces mziiiiples, libro de versos co!ectivo, alin de predominate 

retorica modemista, pero que inauguraba, en Peni, la poesia de vanguardia, con todo lo que 

esta implicaha de ruptura, tanto en mehica como en temas y estructura. Valdelomar no 

Alcides Spelucin, "Conmbuci6n a1 conoclmienta de Cisar Vallejo", en Julio Ortega (ed.), op cir , pp. 171- 
172. 

Cf: Andre Coyne, "Cksar Vallojo, bids y obn" en Juiio Onega (ed.). op cii, pp. 20. 
9 C t  idem ~, ~~ 

' O  C ,  Alcides Spelucin, "Conmbucion al canocimiento de Cesar Valleja", en l u l ~ o  Onega (ed.), op. or., pp. 
183-198. 
" Cf Julio Herrera y Reaslg, Poesio coinplero yprosn relecta. Las "E~log~nimas ,  soneros carnpesmos" y las 
"EsWoIliminas a crornos en6t1cos, sonetos endecasilabos" peflenecen a Los &105is lie 10 rnon!oh; las 
"Eufocord~us. sonetas endecasilsbos endt~cor" speiecen en Los parqnes abaniionnrios; y las "Noctenrmiss" 
forman pane de Terruii~ lrindricn. 



sobresalio. como ninguno de 10s "colbnidas", per0 apoyd mucho a Vallejo --a1 igual que 

Orrego-- subrayandole que Cl era el imico responsable de su pnesia. Asi, durante el verano 

ds 1918, Vallejo selecciono 10s poemas que habia traido de Tmjillo, escribio otros mas, y 

entrego a la iniprenta Ins materiales de Los heraldos negros, mientras esperaba el prologo 

de Valdelomar. el cual nunca Ileg6.'2 ~ s t e ,  a pesar de que ya habia publicado aniculos en la 

prensa en 10s que elogiaba a su amigo, demo16 demasiado en entregar sus piginas 

inrroductorias ?. finalmenre el libro sali6 sin elias, al aiio siguiente." 

Despues de dos giras exitosas por ciudades del norte y del sur del pais, Valdelomar 

se alejd de la literatura para dedicarse a la politics. Cuando murib, en noviembre de 1919, a 

10s 51 aiios, ya ejercia el cargo de diputado por Ica. Ese mismo afio, en Arequipa, la ciudad 

mas imponante a1 sur del pais, Alberto Hidalgo y Alberto GuillCn publicaron sus 

respectivos libros Panoplia lirica y Promereo. Seghn Coynt, Hidalgo bacia alarde de un 

futurisrno agresivo heredado de Marinetti; y Guillh, de m egotism0 altmista y viril, con 

citas de Nietzsche, Stimer y Whitman. Sin embargo, en realidad estos poetas resuitaban 

mas novedosos que nue~os , '~  especialmente si se 10s compara con el Vallejo qne se estaba 

gestando y que iria a poder expresar esta medular diferencia solamente mis  tarde, cuando 

hiciera manifiesta su critica de la vanguardia superficial en articulos como "Poesia 

nueva" ." 
Seguramente, Vallejo tuvo su primer contact0 con las conientes de vanguardla m& 

difmdidas a travb de su amistad con Valdelomar Hart obsema que el conocimiento de 

estos temas que Vallejo tenia por aquel entonces se limitaba a la revista Coldnida dcl 

propio Valdelomar y a algunas otras pubticaciones como La Esfera, Esparia y Cervantes.'6 

Tambibn And16 CoynC coincide en que Vallejo conoci6 la vanguardia europea a travCs de 

alunas revistas espafiolas --Cemantes y mis tarde Ultra--, las cuales pudo consultar en la 

librena "La Aurora Literaria". De ah? supo, dice CoynC, lo que eran 10s ismos antenores a1 

ulnaismo: futurismo, cubismo, dadaismo, asi como 10s ejemplos americanos de un Tablada 

o un Huidobro." 

" C f  zbrd p. 21-12. 
Cf Georxette de Valleja, "Apuntes biogdkas" en Poenor en proso Conwo el secreio prgiesional. 

srstido de .?piram biogrdficos sobre C& Vollejo por Geo'geffe de Vollejo. Obrar eompletar 3 ,  pp. 102- 
lo?. 
I J  Cf Andrt Coyni. op. crt, p. 22. 
" (y Cisar Valle~o, Fovornbles Paris Poemo, num. I ,  Paris, julio de 1926, en Crdnicos Torno 1. 17/5-1926, 
pp. 332-333. 
lo Stephen Han. op a t . ,  p 77. Juan Espejo Asmrrlzaga rarnbiin da notlcia de que la libreria en la plaza 
lquitos de Tmj~llo dmrnbuia estas revistas junto con onas novedader de la ipoca, como !as obias del Prernia 
Sobel de Literarura (1915) Romain Rolland (C' Juan Espejo Asmrrizaga, op. cir,  p 4 7 )  
1 -  CT Andre Co>mi. op cit , p. 32. Coyne observa que no vale lapena destacar --corn0 dice que se empefia en 
haccrlo Xa\ler Abirl-- la iecmra que Vallejo pudtera haber hecho de Un coup de dis dde Mallame, en la 



Lo cierto es que Vallejo no ingeses6 en el ambiente de 10s movim~entos de 

vanguardia par medio de manifiestos o cualquier otro gesto agitador propio de estos ,gupos, 

sino que 10 hi70 de lina manera rn& natural, a travis de la publicaci6n dc Trilce, como 

veremos m k  adelante. Antes de esto; Vallejo no escribi6 ningun articulo que versara sobre 

ternas relacionados especificamente con las nuevas comentes literarias y hubo que esperar 

hasta que llegara a Pm's para que, despuis de aclirnatarse en ei ambiente artistic0 de la 

cludad, gracias pnncipalrnente a su labor de periodista, emitiera sus primeras opiniones 

acerca de estos temas. Si en un principio el acontecimiento de la publication de TriJce pas6 

inadvertido, despats la critica lo consider6 como una referencia importante. La primera 

menci6n que se hizo de Vallejo en Europa fue la que Albeno Guilltn public6 en la revista 

madriiefia C o s r n ~ p ~ l i s ~ ~  --dingid2 por el euatemalteco Enrique G6mez Carrillo y 

concebida, en 1919, como un puente entre Espa'la e Hispanoamerica.'9 Posteriomente, 

Guillermo de Torre incluyo una mencion importante de Triice y de su autor en su temprano 

Lireraruras eriropeas a2 van,pi~ardia (1925),2* a pesar de las espinosas relaciones que 

mantenia con Hispanoamirica, las cuales se gestaron principalmente alrededor de la 

polemica ilgura de Vicente H~idobro.~ '  

Tanto 1919 como 1920 heron aiios nefastos para el poeta, a pesar de que empezaba 

a abrirse un espacio en la prensa lime'la --como lo habia logrado antenonnente en Tmjillo-- 

y ya gozaba de cierto renombre en 10s medios literarios.22 Seguia ganindose la vida como 

preceptor escolar y maestro de primaria, y asistia a cursos en la Facultad de Letras en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A! morir el fundador de la primaria en que 

trabajaba, el Colegio Barbs, Vallejo intent6, junto con otros colegas, reorganizar la 

escuela, que era de las mejores de Lima, con el iiuevo nombre de Institute Nacional. Sin 

embargo, la inexperiencia administrativa del ,ppo, sumada a diferencias por dinero, 

rencillas personales y a1 desencuentro amoroso de Vallejo con Otilia Vilianueva, cufiada de 

haducci6n de Rafael Cansinas Assins, pues, aunque a1 poeta franci's se le debe la modemz sintaxis Erica, i'rta 
ya osienraba muchar modzlidadcs buenas y rnalas, es decir, era 2180 que ya estaba en el atre. 
IS Cf Geoigene de Vallejo, "Apuntes biogrjficos" en op. cil., p. 106. 
l9 Gloria Videla. N rrlrroismo. Erriidios sobre 10s movin~ien:ospo~ticor de vongiinrdiu m EspaEa, p. SO? 
20 La citz dice isi. "Vallejo se inscribe. pues, en un rnovimiento general que desprecla la m a ,  10s rimos 
re~ulsres ,  'las cadenas ds  enganches sinticticas y 12s fbmulas de equ~valencia', supnme u utillza libremente 
la punmaci6n. pertuba la tipagmfia (espacioi, lineas en rnayircular. escnmia venical. d~agonal, etcCtera), y 
deja de tener en cuenia las cualldades munculss y audjtivzs del poema en busca de una 'arquitecmra visible o 
invirible"' (Apiid, An&& Cayni', op. cii . p 32-33) 
21 Cf nota 16 del capimlo 4 y p. IS del capirulo I 
22 En Trujillo. Vallejo habia colabando ca Lo Refirno, La indirsrna y Ln Semono En Lima, lo habia hecho 
en La Prenso y hrues:ro Epoca (dirigida poi Jose Carlor Mntiitegui). El presngio se lo debie princ~paimente I 
Antenor Orrego. Eulogia Garnda y Abraham Valdzlornar, que se habian refendo a sus poemas o a ru recienre 
libio Lo, hernidos negror (Cf Juan E v q o  Asmrnzagn. op cit., pp 213-236 



uno de sus colegas, acabaron desmembrando el colegio y dejindolo en la ~alle.~'  Para 

entonces, el poeta ya habia sufrido un importantisimo rev&. En agosto de 1918, su madre 

habia muerto, en Santiago de Chuco, sin que el poeta pudiera acudir a acompaiiarla en sus 
bltimas horas.24 Asi, con este deceso, culminaba la cadena de muertes que lo rodeaban: su 

hermano Miguel Ambrosia, en agosto de 1915, la joven trujillana Mm'a Rosa Sandoval, 

con quien tuvo mores, a principios de 1918, Gonzilez Prada y Valdelomar. 

Esta situacion desencadeni, una crisis ernocional en Vallejo. Fue acogido por unos 

amigos tnijillanos y consiguii, trabajo en la primaria del Colegio Nacional de Guadalupe. 

Entonces, a mediados de 1920, resolvi6 partir bacia Paris, no sin antes regresar a Santiago 

de Chuco para despedirse de sus familiares y visitar la tumba de su madre. De ahi, se 

dirigi6 de nuevo a Lima, pero se detuvo en el camino y regresb a Santiago, para asistir a las 

fiestas patronales. El 1' de agosto, Vallejo se vio injustamente envuelto en la denuncia de 

un conflict0 que presencib, entre las autoridades y 10s comerciantes poderosos del lugar, 

cuyo saldo fue un muerto y un incendio. Acusado de "instigador intelectual", huy6, pero 

finalmente fue apresado en noviembre y recluido en la ckcel de Tmjillo. En febrero de 

1921, log16 salir, gracias alas protestas de numerosas asociaciones estudiantiles, y al apoyo 

de varios intelectuales peruanos, amigos y abogados. Los tres meses y medio de enciena 

fueron fundamentales en su producci6n, tantc desde el punto de vista animico como del 

creative. Durante ellos, compuso gran parte de Tdce  y las prosas "Cuneiformes", y la 

experiencia amarga le resultaria tan intensa que ailom'a en momentos posteriores de su 

escritura. 

En marzo, Vallejo regreso a Lima y, tras algunas dificultades, fue reinstalado en el 

Colegio Nacional de Guadalupe. A mediados del afio siguiente, g a d  el premio de la 

Sociedad Femenina "Entre Nous" con el cuento "Mk all6 de la vida y de la muerte", el cual 

utiliz6 para publicar el nuevo poematio que acababa de terminar. Trilce salio de las prensas 

de la penitenciaria de Lima en septiembre de 1922, con el mencionado prologo de Antenor 

Orrego, a quien, sin mucha esperanza en las respuestas que habia despertado, le comenM 

por carta: "El libro ha caido en el mayor vacioV.25 En realidad, el libro causi, un gran 

desconcierto que tardaria en ser asimilado. Por o m  parte, como apunta Cop&, su 

23 C/ Georgette de Vallejo, "Apunter biogrificor" m o p .  cit., p. 103-104. 
24 Este golpe se reflejari en T&e y en algunas posibles modificaciones a 10s poemas "Hojas de bbano" "Los 
pasor lejanos" y "Enereida" &Lor heraldm negror. 
2sLa carta continlia asi: "Soy responsable de el. Asumo toda responsab~lidad de su estbtica. Hoy, y mis que 
nuuca quiz&, siento giavitar sobre mi, una harta ahora desconocida obligaci6n racratirima, de hombre y de 
anise ila de ser libre! Si no he de ser libre, no lo sere jam& (...) Quiero ser libre, aun a tmeque de todos los 
saerificios. POI ser lbre, me siento en ocasiones rodeado de espantoso ridiculo con el aire de un niiio que se 
lleva la cuchara por las narices ..." (citado en Enrlque Ball& Aguirre, "Cronologia" en Cesar Vallejo. Obro 
pohricn complnn, pp. 284,236). 



publicacibn coincidil. desfavorablemente con la ausencia de Valdelomar y el 

encarcelamiento en Guatemala de Jose Santos Chocano, quien habia sido entronizado 

"poeta de Amenca", dentro de la tradicibn anterior del Modemismo declamatorio de 

alientos continent ale^.'^ Mientras tanto, Vallejo public6 dos obras en prosa: Escalas 

iiielografia~ias, en marzo de 1923, libro de nmaciones breves que incluia "Cuneifomes"; y 

Fabla snlvrije. en mayo, pequeiia novela que cuenta un idilio Wagico entre campesinos de la 

regi6n andina. Pma entonces, por medio de la recomendacion de Alcides Spelucin, Vallejo 

habia conseguido ser col~esponsal en Lima del peri6dico trujillano El ;Vorte, pero, cesado 

de su trabajo en el Colegio Nacional de Guadalupe, a mediados de 1923, por recortes a1 

prssupuesto. decidi6 partlr hacia Europa. 

Vallejo ileg6 a Paris en julio de 1923 y, despuis de unos meses dificiles, se instal6 

en el taller dei escuitor costarricense >lax Jiminez. En 1924, conocio a Juan Gris y a 

Huidobro, en cuya casa entablii amistad con Juan Larrea. Ese mismo d o ,  fue operado de 

una hemol~agia intestinal y su mala recuperaci6n lo hizo considerar su posible regreso a 

Peni, donde su padre acababa de morir. En 1925, Vallejo consiguiii empleo en el Bureau 

des Grands Joumeaux Latino-Amiricains, e inici6 una camera m k  s6lida como periodista, 

que le abri6 las puertas del mundo europeo de la cultura Empez6 a escribir c r o ~ c a s  

regularmente para el semanario limeiio Mimdiai; en 1926, lo hizo para Variedades, y en 

I929 y 1930, para El Comercio y algunas otras revistas pemanas como Amauta, de 

Mariitegui, actividad que tambitn realiz6 para la prensa 6ancesa y esp6ola. En junio y 

octubre de 1926. Vallejo public6 junto con Lmea  10s dos n k e r o s  de Favorables, Paris, 

poema, pequefia revista en la que convive con Tzara, Reverdy, G. Diego, Juan Gris, 

Huidobro, Nemda y otras fi9~1as.~' 
Una de las primeras preocupaciones de Vallejo, a1 llegar a Paris, fue confrontar la 

cultura latinoamericana con la europea. Critic6 1a inequidad de las relaciones entre ambas 

culturas.'z la rendencia a la imitaci6n en que la primera habia caido, 2' y la megalomania 

continental del 1atinoamericano.jo En busca de una expresi6n genuinamente 

latinoamericana. rehuyb en principio cualquier identificaci6n ideoI6gicq procurando 

conserjar la libertad creativa del escritor --que consideraba haber conquistado en Trilce-- y 

Ib Cf Andre Coyre. op cii. p 32. 
': CJ Andre Coyne. op or. p 38. 
'Vf Cirai Vallc]o. "Cooperaci4n". El nbne,  Tiuj~lla,  26 de febreio de 1924, cltado en EKique B a l l h ,  
"Para una definicd' ds la escnrura de Vallejo". p. XI. 
'"1 C b r .  Vullzja. "La juventud de Arnenca en Europz", .Lfundinl, L h a .  1 de febreio de 1929, citado en 
Emque Bz116n. "Pcz una deiinlc16n de la ezcrlmre de Valiejo", p LV-LVI. 
33 CJ Ceszr \'allqo. "La rnszaiomania de  cn continente", N Cornercio, Lima, 3 de febnro de 1929, citado en 
Enrique Ballen. "?;:a ilna dcfinicibn de la eicr:mra de Yalicjo". p LVI-LVI!. 



su independencia ante editores comptos, escritores anibistas y crit~cos traficante~.~' A esta 

situacib se sumaron la convivencia con olros latinoamericanos en Pm's, el inter& de 

algunos europeos por la cultura latinoamericana, la escritura de la novela incaica Hurin el 

remo de 10s Sciris,j2 y la proximidad con Mariitegui y la ~dea  de una "Indoamirica".~3 

El desmollo de Vallejo en este escenario es complejo y no es aqui lugar para 

describirlo con detalle. Basta decir que desemboco en una crisis moral y de consciencia 

cuya causa fue, seglin Georgette de Vallejo, "la ignorancia de 10s problemas que m h  

atormentan a la humanidad avasallada y sufrida en la cual viven.3$ Esta situaci6n lo llev6, a 

finales de 1927, a empezar a estudiar la realidad hist6rica y social a travCs del marxismo, 

asistiendo a reuniones y charlas de amigos de la U n i h  SoviCtica, leyendo con asiduidad 

varios libros relacionados con el asunto y discutiendo temas como la lucha de clases, el 

materialismo dialktico, la revolucion bolchevique, la organization socialists del trabajo y 

el lugar del arte en la nueva sociedad que se anunciaba. Vallejo hizo tres viajes a la Union 

Sovietica y public6 varios articulos y dos hbros al respecto: Rusiu en 1931, refleriones a1 

pie del Kremlin (1931) y Rusia ante el Segundo Plan Quinyuenal (1932). A partir de 1928, 

su pensmiento reflexivo y su vena creativa estarin teiiidos por el marxismo-leninismo, de 

una manera ambigua alrededor del problema de la libertad del escritor y sus deberes ante la 

sociedad y el futuro seaalado por la utopia socialista.35 Los dos libros de reflexion cultural 

m h  importantes que reunen articulos nuevos con articulos anteriores modificados por su 

acercamiento al marxismo son Contra el secretoprofesional(1923-1924, 1929) y El arte y 

la revolucion (1929-1931), amhos no publicados sino hasta 1973. Vallejo se vio forzado a 

salir de Fmcia  a finales de 1931, por sus actividades politicas, y residi6 en Madrid, donde 

1Ie& a mititar en el Partido Comunista Espafiol. Regres6 a Paris en 1932 y pennanecii, ahi 

" Cf Cesar Vallejo, "La mireria de Le6n Bloy. Los editorer, drbluos de la glona", N Norte, Truj~llo, 1 de 
noviembre de 1925, citado en E ~ i q u e  Ballan, "Para una defmici6n de la escrimra de Vallejo", p. XI. 
)' Vallejo no pudopublicar esm pequeiia novela y la abandon6 inconclusa (Cf Andre CoynC, op ot, p. 40). 
33 Hay gander similitudes entre 10s argumentor de Manitegni y 10s de Vallelo en contra de la hnaan6n 
\.xi= de la d ~ r a  europea. Tmbi6n es meresante el hecho de que Mari6tegui tom6 a Vallejo camo modelo 
dc escritor cuya obra ejemplificaba sus !deas de cone nacionalista-imico y representaba, asj, la verdadera 
vanguardia no enalenada de la realidad naclanal del P d .  En sus Sfcre ensoyor de inrerprerocidn de In 
reolidodperunno (1928). Mariitegu~ connnud dando ere lugar a Vallejo, princtpalmente en conmpoaci6n de 
figuras como Abraham Valdelornar y Alberto Hidalgo, que penenecieron a1 "colonid~smo" cormapolita de 
ruprura con el regimen aeademicirta anterior, pero que no lograron superar, par diversas causas, el 
"decadenlismo" importado (Cf Siere ensoyas de inrerprerocidn de lo realidod peruano, pp. 253-262 y 279- 
2S9 - ~ 

3' Georseae de Vallejo, op cir, p 112. . - 
"\'alleja fuepromotor de la literaura proletarla y, entre 10s vanos textos rmpones que concluy4 m 1931, se 
cuentan la novela El rungsreno, el cuento "Paco Yunque", y las obras dramdticar Lock-Our y Enrre ins d m  
oriilns come d r-io 



basta su muerte, aczecida en 1938. sin que pudiera acabar de ordenar y poner titulo a su 

liltimo poemario, publicado postumamente, en 1939, como Poenias humaiios. 

La huella del materialismo 

El interes original que Vallejo most16 por la ciencia --el cual lo llevo a elegir la canera de 

medlcina e inscribirse, en 191 1, en varios cursos impartidos por la Facultad de Ciencias de 

la Universldad de San Marcos-- tuvo continuidad en una sene de eventos posteriores. En 

Tiujillo, una vez matriculado en el primer aiio de Letras de la Universidad de La Libefiad, 

en 1913, consigui6 el puesto de preceptor en el Centro Escolar Xo. 241 y, a1 informar que 

habia seguido cursos de ciencias en la Universidad de San Marcos, le asignaron las clases 

de ciencias naturales: Botinica, kqatomiz, etcetera. El desempeiio de Vallejo durante el 

segundo aiio de Letras Cue brillante y, entre las varias distinciones que recibio, estuvo la del 

curso "Filosofia Objetivar', la cual incluia un diploma y la obra Los enigmas dei universo, 

traducci6n espaiiola de Die Weiiraisei (1899), deI biblogo y fil6sofo alemin Emst Haeckel 

(1834-1919).36 

S e g h  apunta Stephen Hart, Vallejo encontrb reunidas, en esta obra de Haeckel, las 

tres comentes del pensamiento cientifico del siglo XIX: el positivismo, el materialismo y el 

danuinismo. Aunque Harr observa acertzdamente que, de la familiaridad con 10s temas de la 

medicina y de la biologia. surgen en la poesia de Vallejo palabras que fonnan parte de la 

tenninologia de estas disciplinas, especialmente aquellas que se refieren a patres del cuerpo 

bumano, no insiste en el posible impact0 mas profundo de estas ideas en la escritura del 

poeta. Se Iimita a seiialar que, si en Los heraidos negos  aparecen palabras como 

"neurastinico" y "batracios", utilizadas solamente por su efecto exotico, en Trilce 10s 

terminos tkcnicos "refuerzan una cosmovision determinista", pero no la desarrolla. Para 

Hart, la presencia de vocabulario cientifico en la poesia de Vallejo cumple principalmente 

una funci6n: recordarle al hombre el hecbo de.que todos somos animales, y recalcar la 

realidad biologica de su cuerpo. Como Goethe, afirma Hart, ValIejo queria utilizar tkrminos 

y conceptos cientificos con el fin de apoyar sus revelaciones poeticas." 

El pensamiento de Haeckel se encuadra dentro de lo que Nicola Abbagnano define 

como positivismo evolucionista, el cual, a su vez, constituye una de las dos formas 

j6 CJ Juan Espejo AsTunimpn. op. car. pp. 32-j4. .- " Steplien Hait, Reiigidn. poliricn> cir,icio en /in obro rie C&ar- Vn//e/o, pp. 63-65 



historicas del positivismo, siendo la otra el positivismo social. En la primera, que tiene 

conlo mode10 a Herbert Spencer, el valor religioso de la ciencia se justifica por medio de 

una misteriosa realidad infinita que reria su W e n t o .  En la segunda, tipificada por el  

pensamiento de Claude Henri de Saint-Simon, Auguste Comte y John Stuart Mill, la 

ciencia es el cimiento de un nuevo orden social y religioso unitano. Abbagnano explica que 

la tendencia propia del romanticismo de identificar lo finito con lo infinito, de considerar lo 

finito como revelaciirn y realizaci6n progresiva de lo infinito, fue transferida y realizadapor 

el positivismo en el seno de la ciencia. Asi, la ciencia fue exaltada y considerada como 

h i c a  manifestacion legitima de lo infinito y, por ello, se llen6 de una signification 

religiosa que pretendia suplantar a 10s cultos religiosos establecidos y que rechan5, por 

intiti1 y supersticiosa, toda alegaci6n sobrenatural. Al mismo tiempo que se postulaba como 

h i c a  religiirn, la ciencia adquiria el caricter de h i c o  fundamento posible de la vida 

humana individual y social --encemndo en sus formas tambii-n a la moral y a la politics-- y 

jugaba el papel de garantia infalible de su propio destino, en el panorama de maltado 

optimismo que acompafi6 y provoc6 el nacimiento y la afirmacion de la organizaciirn 

ti-cnico-industrial de  la sociedad modema. De esta manera, se entiende la definicidn 

sintbtica que Abbagnano da del positivismo como "el romanticismo de la ciencia".38 

Dentro de este esquema, el evoluciouismo toma a la teoria bi'016~ica de la 

transformacibn de las especies como fundamento de una teoria general de la realidad 

natural y como manifestacion progresiva de otra realidad --sobrenatural o metafisica-- 

infinita e ignota. Se trata de una generalizaciirn metafisica de la docmna biolirgica de la 

evoluci6n orginica, condicionada por el presupuesto romintico antes mencionado de lo 

infinito revelado en lo finito ya que, s61o en virtud de bte ,  10s procesos evolntivos 

singulares, experimentables fragmentariamente por la ciencia en algunos aspectos de la 

naturaleza, se unen en un proceso h i c o  universal y continuo, y necesariamente 

p rogre~ ivo .~~  Ya en su articulo "El progreso, su ley y su causa" (1857), Herbert Spencer 

habia propuesto el principio evolutivo que va de lo simple a lo complejo, de lo homogkneo 

a lo heterogi-neo, de la dispersi6n a la concentraci611, a travCs de diferenciaciones sucesivas, 

como un hecho universal y cirsmico, tanto si se trataba del desarrollo de la materia o de la 

vida, como si se trataba de 10s cambios en la sociedad, la ciencia, el arte e incluso el 

38 Cf: Nieola Abbagnano, Himria de lnfilosofia. Tomo I11 "La filosofia del romanric!smo. La filosafia de los 
slglos XIX y XX, p. 236. Cita en la msma pigma. 
39 Cf Nicola Abbagnano, Hisrorio de lafilarofin. Tome Ill "La filoslosofia del romantidsmo. La filosofia de 10s 
slglos XIX y X X ,  pp. 278. 



Ien~uaje, la conciencia y la sustancia espiritual tras ella. Asi, el progreso adquiria un valor 

in5nito y por lo tanto misteriosamente r e l i g i o s ~ . ~ ~  

Sin embargo, a pesar de que Spencer sostuvo que el progeso podia expresarse tanto 

en t iminos de movirniento como de espiritualidad y conciencia, las orientzciones del 

positivismo evolucionista fueron mis  nurnerosas en su aspecto materialista que en su 

aspecto espiritualista. El entusiasmo que despertaron descubrimientos como el equivalente 

mscinico del calor IIev6, por ejemplo, a posturas que reducian la vida y el pensamiento a 

un complejo de fenomenos fisicoquimicos que excluian la existencia de cualquier "fuerza 

vital". De esta manera, el repudio de la metaiisicz cay6 en una metafisica de la materia. 

Dentro de las tendencias mzterialistas, hub0 una orientation mi8 cauta, menos 

rzdiczl. En ella se encenaron; junto con Danvin, numerosos partidgos del agosticismo, 

enrre 10s que se encontraba Emilio Du Bois-Reymond (1818-1896). En Siete enigmos del 

niiindo (1880). este autor enumero una sene de problemas ante 10s cuales se declaraba con 

un solo ig,iorii,~ius e ig~liorabimus: 1) la naturaleza de la materia y de la fuerza; 2) el origen 

del movimiento. 3) primera aparici6n de la vida, I) le ordenaci6n finalista de la naturaleza, 

5 )  el nacimiento de la sensibilidad y de la conciencia, 6) el pensamiento racional y el 

nacimiento del lenguaje, y 7) la cuesti6n del libre albedrio. Emst Haeckel quiso 

resolverlos."' 

Haeckel introdujo el trabajo de Charles Danvin en el mundo de habla alemana. En 

.~lorfologia ge~zerai de 10s organismos (1866) present6 el resultado de 10s amplios estudios 

de zoologia que hizo --especialmente en invertebrados como 10s radiolanos, las esponjas y 

10s anHidos-- apoyindose en las ideas del cientiiico inglks. Haeckel pretendia extender la 

teoria daniinianz de la evoluci6n a todas lu fomas  orginicas. En este sentido, su obra se 

adelant6 a la Descendencia dei hombre, que Darwin no public6 hasta 1871. Sin embargo; 

concebia el transfomismo biol6gico como una nueva filosoiia que suplantaria todas las 

mteriores iilosofias y religiones. Haeckel expuso sus ideas en forma populv en La historia 

de 10 creacid,~ iiarurai (1868);" Anrropogenio (1874), El monismo como ligamen enlre la 

,-eir$dn j la ciencia (1893) y Los enigmas del iiiriverso (1899). Este ~ l t i m o  vendi6 mi8 de 

400.000 ejemplares; aunque, a partir de 1920, ces6 su venta. 

Enue las aportaciones m5.s sobresalientes de este cientifico y filirsofo alemin esri la 

"ley biogenktica fundamental", esto es, el paralelismo entre el desmollo del embri6n 

;VC/ Xicola -4bba:nano. Hiiionn de !ofiiosofio. Tomo ///"La filosokia del iomanticirrno. La kilorofia de 10s 
iialor ,XIX y YS". pp. 285. 
'1 CJ Xicola Abbqnmo,  H~sioria de iein,iiioso/ia. Tomo !/I "La filosofia del rornandcirmo. La filarofia de 10s 
riglos SIX) XY". pp. 303-204: Ernrsto Hacchrl. Loi migmos lie1 unh,erro, romo I, p. 26. .. -- En la ~nnoducc16n a Lor enigmns de! snivei-so, Haecke! consignz 9 ediciones carre:idas de este iibro y 12 
i:a?uccionei difercnrer er e! lapro campiendido enme 1868 y 1899. 



Individual y el desarrollo de la especie a la cual pertenece. La "ontogenesis", o sea el 

desarrollo del individuo, es una breve y rapida repeticion (recapitulacion) de la 

"filoginesis" o evolucion de la estilpe a que pertenece, de 10s precursores que forman la 

cadena de progenitores del individuo mismo, repeticion determiuada por las leyes de la 

herencia y de la adaptacion.43 James L. Gould describe el proceso de la siguiente manera 

Un feto humano comienza su desarrollo como una cilula unica, tal como la vida 

debe haber empezado. Aproximadamente ocho dias despuks, la celula crece como una 

esfera hueca (la blastula) que es morfol6gicamente similar a las esponjas. El embrion 

entonces se invagina para formar una estructura de doble capa en forma de taza (la gastrula) 

que es similar a la de celenterados como las medusas y 10s corales. En seguida, el embrion 

humano empieza a elongarse y en un periodo de 30 dias pasa a uavCs de etapar de 

desarrollo con asallas, una cola y extremidades parecidas a aletas tipicas de 10s peces y 10s 

anfibios. Pronto, el embrion adquiere una forma obviamente mamifera, per0 so10 dos meses 

despuCs parece claramente un ~rimate.4~ 

Junto con esta demostracion sobre las especies, Haeckel suponia dar evidencia de la 

continuidad y unidad del desarrollo orghico. De ahi, proponia otra ley que pretendia 

describir la unidad y continuidad de todo el mundo real, la llamada "ley de la sustancia", 

cuyos presupuestos eran la conservation de la materia, demostrada por Lavoisier (1789), y 

la de la fuerza, por Maya (1842). Esto condujo a Haeckel a suponer que la materia y la 

fuerza no son sino dos atributos inseparables de una sustancia h ica .  Con este monismo 

combati6 la separacibn o distincibn entre materia y espiritu y, de esta manera, la separation 

entre divinidad, mundo, espiritualidad del alma y libre albedrio.ds De esta manera, 10s 

enigmas 1,2 y 5 ,  presentados por Emilio Du Bois-Reymond, se resuelven en la concepci6n 

haeckeliana de subsrancia, porque la fuerza, el movimiento, la materia y la conciencia no 

tienen un origen, sino que han existido desde siempre. Los enigmas 3, 4 y 6 tambikn 

encuentran su solution, porque la vida y la razon son productos de la evolucibn natural. El 

enigma 7, el libre albedrio, no es objeto de una explication cntica porque, como dogma 

puro, no reposa mhs que sobre una ilusibn. La filosofia monista de Haeckel reconocio, 

finalmente, un solo enigma: el problema de la sustancia." 

43 Haeckel enunria y da una breve explicaei6n de su "Ley blogenitica fundamental", acompaaada por un 
panorama de su inserci6n en el desarrollo de la biologia, en el capiruio ''Nuerna genealogia" (Cf: Ernerto 
Haekel, Los en;gngnos del unlverro, pp. 84-101). 

Cf: lames L. Gould y Carol Grant Gould, "Emst Hnnrich HaeckeP, en Encana Encyclopaedia, 1996, CD- 
ROM. 
J5 Cf Nicola Abbasnano, Hzsiorio de lofilosofi To,no 111 "La filosofia del romanticismo. La filosofia de 10s 
s i~ior XIX y XX. pp. 304-305. 

Cf: Emerro Haeckel, Lor enigmor <lei unrverio, lorno I ,  pp. 26-27, tomo D, pp. 187-188. Haeckel enrabid 
una fuene polemica con Du Bois Reymond, quien sortenia la enlstencra de dos limltes "infranqueables" del 



Segiin Haeckel, la evoluci6n comienza por la condensacion de una materia primitiva 

en centros individuales o p.vkndromos, dotados de movimiento y sensibilidad. Resume asi 

10s puntos capitales de su cosmogonia monista, el perpetuzim mobile dei universo: 1) el 

espacio es infinitmente extenso e ilimitado, siempre lleno de sustancia;" 2)  el tiempo es 

intinito, etemo; 3) la sustancia se encuentra en todas partes y todo el tiempo en movimiento 

y cambio inintemmpido, el reposo perfecto no existe, la rnateria y la energia permanecen 

invariables, solo mudan; 4) el movimiento de la sustancia es un circulo etemo cuyas fases 

se repiten periodicamente; 5 )  esas fases consisten en la altemancia periodica de las 

condiciones de agegacion y la principal de ellas es la diferenciacion primitiva de la masa y 

el iter; 6 )  esta diferenciacion se funda en una condensacion creciente de la rnateria en la 

formaci6n de innumerables pequefios centros (pyknitomos) cuyas causas eficientes son las 

propiedades inmanentes a la sustancia: sensaci6u y esfuerzo; 7) mientras en una parte del 

espacio se producen por este proceso pykn6tico cuerpos celestes, en otra se produce el 

proceso inverso de destruction por choque; 8) se genera calor que es representado por las 

nuevas fuerzas vivas que provocan el movimiento del polvo cosmico y engendran nuevas 

esferas en rotation. El etemo juego se repite."8 

Despub de este breve parintesis, la cita que Hart hace de la tesis de Vallejo --"El 

romanticismo en la poesia castellana" (1915)-- en la cual se afrma que "la vida humana 

esti determinada en sus distintas manifestaciones intelectuales por !as funciones 

elementales b i~logicas" ,~~ adquiere un sentido de dimensiones mis amplias en la obra del 

poeta peruano, que rebasa el sefialamiento, hecho por Hart, de la presencia de las propuestas 

de T a i ~ ~ e . ~ ~  El trabajo de Vallejo sobre el romanticismo y la caracterizaci6n qne hace 

Abbasano del positivismo como "el romanticismo de la ciemia" tambiin okecen 

resonancias interesantes; ya que h e  el pensamiento filosofico de un gran escritor romintico 

conocimiento humana: r l  laza enne la materia y la Fuerzz. y Is enplicacdn del problema de la conciencia a 
travis del conocirmento de la materia. Haeckel nepaba el dualismo metafxico que repmba la marena y la 
fuena del espiiiru. Combati6 las teorias vtralisrar de la conciencia y las ideas teol6gicas de la inmairalidad 
del a h a ,  y rosruvo que el problema era de indoie fisiol6glca, reductidle a fenhmenas que dependen de la 
fisica y de la quimica. De esta manera, "el problcma neurol6gsco de la conciencis no es mis que un caro 
particular del problema casmolhgico universel, el dc le substancla" (Cf Ernesto Haeckel, Los enigmas l e i  
im;i,erso, p. 201-205). 
'' Haeckel aceprababa In tearia del tter como "pane impor.derabIe de 1a materia [...I medio infimiair.ente suti! 
que llenaba el espacio fueru de la matena" y qur explicaba, princ~palmente. dirersoi fen6menor de la llil y de 
la elecmcidad (Cj Ernerto Hneckei, Lor enigmas dei universo, romo 11, pp. 19-20. 
48 Cf Ernest0 Haeckel, Lor enigmas dei il,iiverso, tomo 11, pp. r041 .  
49 Stephen H a n  op cii , pp. 63-64. 
5" Enrtque Ba116n Aguine sefiala que F;!orofia dei srxlo XX. de Hlppoltte Tame. fce el eje metodol6g>co de la 
tezis "El romanticxsmo en la poesk czztellana" (Cf Emlque B2116n Asuirre, "Cronolooia" en Ckia  Vallcjo, 
Obiu po@r;cn coni.oiern, p. 272). 



como Goethe, junto con el de Hegel, el que influyb directamente en 10s cientificos alemanes 

que, coma Haeckel, trabajaban 10s aspectos morfologicos del tema de la evolucibn. 

Por otra parte, Jean Franco atirma que el lihro de Haeckel inici6 a Vallejo en una 

interpretaci6n monista y materialists del origen del universo y que su vocabulario dejb 

"hondas huellas en su poesia", en expresiones como "ciliado arrecife", "aricnidas cuestas", 

"grupo dicotiledon" y "999 calorias". Describe a Haeckel como "en modo alguno un tedioso 

pedante" y a su libro Historia de la creacidn como "un libro pintoresco con una gdfica 

explicaci6n de 10s 'enmaraiiados bosques de algas', las 'almas de 1% plantas' y su dramitica 

explicaci6n sobre c6mo se formaron las montarias y 10s oc6anosV. De Los enigmas del 

universo, Franco destaca la rapida desbucci6n que hace de conceptos coma la inmortalidad 

del alma y 10s dogmas antropocentricos que, entre otras cosas, creaban un dios a imagen del 

hombre y evitaban percibir el modesto papel del hombre en el universo. No cabe duda de  

que, wmo dice Franco, estas ideas impresionaron al joven poeta qne se habia formado en 

un ambiente cristiano y le crearon un conflicto.5' 

Sin embargo, hablia que agregar que dicho conflicto pudo baber sido aprovechado 

par Vallejo en forma retbrica, es decir, como pa te  de una "expresi6n modelo" de 10s 

conflictos humanos de la &poca. Con esto no quiero decir que nunca 10s haya 

experimentado, sino que el propio hecho de expresarlos pokticamente --vinculados en 

acuerdo o desacuerdo con las convenciones literarias del momento- hizo que dejaran de ser 

reflejo de una realidad personal momenthea para convertirse en artificio. Si es cierto, wmo 

apunta Franco, que Vallejo no mostro el entusiasmo --que ahora nos parece muy ingenuo-- 

de Haeckel acerca de su nueva "religi6n monista", basada en la ciencia, tambih es verdad 

que, entre 1913 y 1914, mientras trabajaba como preceptor en el Centro Escolar No. 241, 

escribi6 tres poemas didicticos, publicados en la revista Cultura IrJantil, sobre temas 

cientificos, en un claro ejemplo de que consideraba esta tarea iluminadora del maestro 

como indispensable. Franco ve una "cierta incongmencia" en estos poemas vallejianos 

(dedicados a la fosforescencia, la transpiracibn vegetal y la fusibn) porque dice que "si no  

significaran otra cosa, esos poemas 'cientificos' reflejaban su creencia en el poder de la  

educacibn y en hs virmdes desmitificadoras del conocimiento cientifico, lo cual a su vez 

sugiere qne su niiiez ha de haber entrado, en alg~in momenta, en desgmador conflicto con 
las teorias de la ciencia"." La obsemacibn de Franco me parece excesiva, pues el supuesto 

conflicto infantil no fue tan desgarrador como para impedir que Vallejo compusiera mas 

tarde 10s poemas "cientificos". Ademis, la estudiosa no aclara qu& "otra cosa" pudieran 

5' Cf: Jean Franco, C&or Vollrjo. La dio1Pcirea de lo poesio y elrilencio, pp. 31-33. 
52 Cf: (bid., p p  30-3 1 



sizniilcar. con lo cual abre la puerta a1 infasis en el "conflicto", que entonces se sihia entre 

10s avances tecnocienfificos y la vision de un escritor impresionado par ellos, cuya historm 

esti marcada fuertemente por la religion y una muy incipiente modemidad provinciana. En 

realidad, ese enfoque transfama a Vallejo en una victima de su tiempo, en el poeta- 

humanisla destemdo de la modemidad tecnocientifica, tanto por su calidad de "perifirico" 

coma por su afinidad con un mundo religiose y espintual que se ha ido perdiendo. Esto 

coniribuye no solo a alimentar la leyenda de Vallejo que Franco se propuso combatir al 

inicio de su libro, sino el mito general de que la poesia, y 10s poetas en particular, se 

encuentran en "estado de exilio" en el mundo modemo --mito cuyo paradigna inaugural es, 

como se r io anterionnente, la "abdicaci6n" de ios poetas en favor de los razonadores y de 

los artesanos que Shelley enfiticamente seiialo. 

Las prin~eras composiciones vallejianas en las que es posible detectar la presencia 

del aiscuno cientiiico son los poemas didicticos aparecidos en Cillrura I~fanril. Coma 

anota Spelucin. forman parte de los primordios poiticos de Vallejo y son resultado de su 

camera en el magisterio." Veamos, par ejemplo, el poema "Fusion", en el que se n m a  un 

aconrecimiento especial que tiene lugar al czer la noche, durante un viaje en femocaml a 

travis de la estiril puna peruana. El poeta describe, en primera persona, la fascinacion de un 

nifio que observa como empieza a nevar y que, al ver la nieve que se deshace en sus manos, 

pregunta cbmo sucede aquello. La respuesta viene en seguida en las Cltimas tres estrofas: 

--Claro --le dije en respuesta-- 
la nieve se ha liquidedo 
con el calor que le ha dado 
tu mano. iEs natural! 

La nieve es 5610 agua dura; 
Con el calor se disuelve. 
Calla el pequefiuelo. Y vuelve 
Los ojos al ventanal. 

Advierte el tul de la noche 
Y aye que el convoy piiez 
Acercindose a la aldea 
Del viaje punto final." 

" CiAlcides Spelucin. "Contribuc~5n zl conocimlento de Cizai Vaiiejo", en Julia Oitega (ed), op. cir, pp. 
173.175. 
'- CC jum E s p y  Is turnzap.  o , ~  cir.. pp 163-165 El poema apaieci6 en la revista Culriira i7#0nri/, 
Tnjilla. ca 12. repiiemb:~ 19!4 



Si no se tratara de una composicion de caricter didictico, incluida en una revista 

magisterial. tanto el titulo como la explicacih cientifica resultarian extraiios dentro de la 

orientacion romintico-costumbrista del resto del poemg especialmente en America Latina, 

donde el romanticismo fue mucho m k  fuerte en sus rasgos de exaltaci6n del espiritu de 10s 

pueblos y de su paisaje, que en contactos activos con el discurso cientifico, como fue el 

caso del romanticismo inglb y alemh, a travb de figuras como Coleridge y Goethe, 

quienes, de hecho, estuvieron involucrados fuertemente con las practicas cientificas de su 

epoca y presentaron desarrollos en esos campos. TambiPn llama la atenci6n el retrato de la 

curiosidad infantil qne Vallejo logra --la cual se mantiene despues de la revelacion de la 

verdad cientifica escondida tras la magia del fen6meno--, pues contribuye a cuestionar la 

idea de un Vallejo impresionado y conmocionado negativamente por 10s avances 

cientificos. En el caso de "Fosferescencia", el poeta tranquiliza a un niko qne le cuenta 

asustado que vio luces en el cementerio. La description del infante acumula elementos que 

pertenecen a las nanaciones rominticas de muertos y aparecidos, mientras que la mirada 

explicativa del poeta didictico esclarece el incidente con la ayuda de conceptos cientificos 

sobre 10s fuegos fatuos. El tercer poema, "Transpiraci6n vegetal", tiene un aire ciertamente 

buc6lico pues n m  una excursi6n a una huerta, durante la cual un p p o  de muchachos 

duerme bajo un platanar y despierta aterido por el vapor de agua que ha descendido sobre 

ellos.55 

Por otra parte, regresando a las observaciones de Jean Franco, es necesario seiialar 

que el hecho de que el cuento "Los caynas" relate la historia de una aldea en las lejanas 

montarias, que durante largos periodos no tiene contact0 con el exterior, en la que 10s 

habitantes acaban convirtiCndose en monos, no es una peculiaridad vallejiana. Si por un 

lado es cierto que puede verse una correspondencia entre esta historia de involuci6n y el 

Pnfasis en la conciencia del hombre de su propia animalidad y proximidad con el mono, el 

tratamiento del tema por Vallejo no es furzosamente resultado de "la conmoci6n que la 

teoria evolucionista provocb en i1",56 pues continuaba siendo en esas fechas un tema de 

Ppoca.57 Su dramatismo pudo deberse a la curiosidad que despertaban estas fantasias 

55 Cf Juan Erpeja Astumzaga, op nf, pp. 161-162. "Fosforescencia" apareci6 en Culluro Infonnl, Tmjilljillo, 
no. 4, septiembre 1913; "Transpiraci6n vegetal", en Cirlturo Infonnl, Trujlllo, no. 7, dlclembre 1913. 
56 Cis01 Vallejo. Lo ilialictieo de io poerin y elirlencro, p. 32. 
" ConridCrenre, por ejemplo, 10s cuentos "El mono ahorcado" (1907). "Historia de Estilnc6n" (1904) y "El 
mono que asesm6" (1909), de Horaczo Quiroga, y el cuenro "Yzur". que aparece Lor fuenas m r i m  (1906). 
de Leopoldo Lugones, ambor deudares de "The murders in the tue Morgue", de Edgar Allan Poe. M6s taide. 
a prop6sao de 10s experimentor de Voronoff con glhdulas de monos, Vallejo escrlbld las crdnicar "La 
fiustlca modema" y "La ievancha de lor monos (Vnr-redode No. 962, Lima, 7 de agosto de 1926. y Mundiol 



cientiilcas --curiosidad compartida con el piiblico en general-. y a las posibilidades que 

istas ofiecian a la iicci6n. 

Por lo tanto, si, como ailrman Franco y Hart, el impacto de la ciencia se percibe con 

mis fuerza en el lenguaje de Vallejo, ello no implica que Cnicamente se encuentre en 

cuestiones formales, como la incorporation de nuevo vocabulario, la composition de 

neologismos y la explotaciiin del carLter ex6tico de ambos. La huella del evolucionismo 

positivista no se queda en la superficie, sino que es integal; y su pervivencia explica la 

vision cosmica que puede encontrarse con mis fuerza en Trilce. 

Trilce: una lectura desde el cientificismo 

El tema de 10s juegos lingiiisticos en Triice es uno de 10s mas importantes. Los eni,mas que 

suscita son vanadas y han dado lugar a una sene de interpretaciones muy nca, cuyos 

sustentos te6ricos van desde 10s analisis formalistas-estruciuralistas hasta el 

desconstruccionismo, pasando por 10s estudios basados en lecturas a travb del mito y el 

simbolismo o las explicaciones de cone biogafico e ideologico. Si el impacto de la ciencia, 

como aseveran Franco y Hart, se encuentra principalmente en el len,paje, sin duda estari 

presente en estos juegos. 

En Trilce, uno de 10s juegos lingiiisticos que saltan a la vista es el que gira en torno 

a 10s nhe ros .  La obsesi6n vallejiana por ellos tambiin se puede detectar en las prosas 

"Cuneifonnes" --que heron compuestas durante el mismo period0 de reclusi6n--, pnes, a 

pesar de que el tema principal es la justicia, en vista del abusivo encierro, Vallejo se siwe 

de confiontaciones como la siguiente: 

El hombre que igo ra  a qu6 hora el 1 acaba de ser 1 y empieza a ser 2, que 
hasta dentrc de la exactitud matemitica carece de la inconquistable plenitud de 
la sabiduria, jcomo podra nunca alcanzar a f jar  el sustantivo momento 
delincuente de un hecho, a travis de una urdimbre de motivos de destino, 
dentro del gran enganaje de fuenas que mueven a seres y cosas enfiente de 
cosas y seres?js 

Ante el engranaje del universe, enganaje impasible moralmente, el poeta, empequeiiecido 

junto con todos 10s hombres, sopesa la fragilidad de la herramienta mis precisa de que 

No. 328, Lima 24 de septiembre de 1926. ambos recogidos en C i s r  Valleja, Crdnicar Torno I: 19lj-1926. 
pp. 334-336 y 361-365). 
j8 CCsar Vallejo, O b w  co,npir:ns 2. pp. 11-15 



dlspone --]as matemiticas-. y la contrasts con una inalcanzable sabidnria. La claridad de 10s 

numeros le siwe de ejemplo para cuestionar la autoridad del hombre en asnntos m k  

complejos, como la justicia. El engranaje del universo, aunque cognoscible en teoria por la 

ciencia, se le presenta abmmadoramente complejo y siempre distante del hombre como ente 

moral, pues pertenece al dominio material de "seres y cosas". No es que el mundo material 

haya perdido su capacidad para sngerir lo infinito, como propone Jean Franco a1 cornentar 

la distancia que separa Prosas profanas de Tril~e,5~ sino que dicho infinito es ahora el 

intinito materialists, regido por leyes cientificas. En este sentido, la conception haeckeliana 

del universo, si bien por momentos inspira un panteismo c6smic0, tambih muestra un lado 

oscuro y aterrador en el que el hombre, ademas de nivelarse con la materia viviente o inerte 

que lo rodea, se pierde en su vastedad. Pero regresemos a 10s nlimeros. 

En "Cuneifonnes" es posible detectar otras huellas numiricas. Hay un "circuito 

misterioso de mil en mil voltios por segundo", un conteo de 10s centinelas "Dos ... Tres ... 
iCuaaaaatrooooo! ...", un reloj qne "da las dos de la madmgada", "dos puertos con muelles 

de tres huesecillos qne estin a un pelo jay! de naufragar", una conl?ontaci6n de "1% dos 

caras de la medalla", una "tercera mano del ladr6n" y una enigmatica "tercera moldura de 

plomo"." Tarnhiin hay que considers 10s titulos de 10s textos ("Mum noroeste", "Muro 

antirtico", "Muro este", "Muro d~bieancho'~, "Aifeizar", y "Muro occidental"), pues por su 

referencia a 10s puntos cardinales adquieren el valor numirico 4 que, como veremos mhs 

adelante, tiene un significado especial. 

La presencia de 10s n h e r o s  en Trilce tiene varios niveles. El mhs inmediato es el 

de 10s titulos. Cada poema de Trilce no tiene un titulo sino que aparece numerado con 

letras, es decir, forma parte de una sene de numeros mmanos. Tambikn el titulo del 

poemario okece una interpretation dentro de ese universo. Juan Larrea obsewa que "asi 

como de duple se pasa a triple, de duo a trio, de duplicidad a triplicidad, Vallejo sinti6 

oportuno pasar de dulce a Tril~e".~' Esta lectura converge en sn aspect0 de progresibn 

59 Cf Jean Franco, op. cir, p. 143. 
CCsar Vallejo, Obrar complefar 2, pp. 16-25. 

61 Juan Lama, Aetar del Simposium de Cdrdobn. Aulo Vallejo, 2, 3. 4, CArdoba, Argentina, 1962, p. 242 
opud Andre Cop$, "Cisar Vallejo, v~da  y obra" en Julio Ortega (4.). op. cif., p. 35. Georgette de Vallejo 
connibuye al debate sobre el origen del tihllo T~ilce a f m n d o  que, cuando ella le preguot6 a Vallejo el 
motivo de esta palabra, "sospechando que no habia salido de un prosaico conjunta de cifras o cileulos", el 
paeta solamente pronuncib " m i i i l  ... ce" y ages6  "por su sonoridad...". No obrtante, la5 acres disputas enhe 
ella y Juan Lama, por la vem6n "verdadera" de muchos acontecimientos en torno a la vtda de Vallejo, hacen 
que las dos intqretacianes sean aceptables, a6n mir par el hecho de que una no estorba forzarammte a la 
ona. (Cf "Apuntes biogdficos" en Obrns compleios 3, pp. 106-107). Espejo Ashlnizaga relata om historla 
que complemenra lade Georgette de Valiejo. el tihllo surgi6 de la decrsi6n tardia de Vallejo de modificar el 
nombre del autor, de "Cksar Ped"  a Cesar Vallejo". Como el habajo de lmpresib ya iba avanzado, el cambia 
costaria ties l i bm mis. Vallejo repltl6 la palabra "tres" hasta irla deformando "tressss, hisrss, hiesrs, ml, 



nvmenca con orra hecha por Coyni, ya dentro del cuerpo de 10s textos poeticos, a la que a 

coniinuacion agrego algunas otras referencias del rnismo T~iice.62 

El 0 precede a1 1, como silencio absoluto del que despertari el 1: "Pues no diis 1, 

que resonari a1 infinite. / Y no deis 0, que callara tanto; / hasta despertv y poner de pie a1 

1" (V). El I ss  indicio de la propia existencia, pero asimismo de la incompletud y la 

soledad: "acerco el 1 al 1 para no caer" (XX), o "quiero reconocer siquiera a1 1, I quiero el 

;lur;to de apoyo. quiero ! saber de estar s~quiera" (XLIX). El I atrae al 2, novio y novia --el 

"bicardiaco"; el ",wpo dicotoledon" (V). Se llega entonces a la "quemadura del segundo", a 

la que cedsn 10s amantes en la "tiema camecilla del deseo" (XXX) hasta que se percatan de 

que se~ui r in  sisndo 2 y entonces, para librarse de esta situacibn, llama? al 3. El 3 tiene la 

misrna an;bigbedad que el 1 pero figcra la esperanza de salvation, en otro piano. El 

hombre, preso del I y del 2, encuentra su linica esperanza en el 3, el "terciario brazo" 

(YVIII). El cuarro aprehende la totalidad del horizonte y, a la  vez, simbol~za el calabozo 

terrenal, la carcsl del individuo en si rnismo (su aiioranza por el 2) y la ckcel del hombre en 

su existencia (SVIII, LXXII), o la personal en que Vallejo dice "es posible quemepersigan 

hasta cuatro maigistrados" (XXII). 

Tiene ruon  C o p e  cuando afirma que tanto el titulo como la progesion mencionada 

hacen que "10s nlimeros literalmente cobren vida, cada uno exclusive y, sin embargo, 

llamado por el que lo precede, como llama a su vez al que lo sigue, y asi hasta lo infmito, 

cualquier guarismo '(acabando) por ser todos 10s guarismos la vida entera' (XLVIII)".63 

Ademis, Vallejo lama otra premisa del universo de Trilce que complementa la anterior: 

"Como siemprs asoma el , d s m o  bajo la linea de  todo avatz" (X). No obstante, Coynt 

p m c e  exagerar cuando cornienza a tejer relaciones enbe 10s niimeros que rayan en la 

numerologia. El hecho de que el 3 y el 4 sean nivneros importantes portadores de 

simbolismo no conduce a sumarlos para expficar que el 7 tambiin rige Trike, y-a que este 

consta de 77 poemas. 

Los niimeros tambien e s t h  liigados a1 tiempo y a descripciones cientificas: "999 

calorias" (XXII), "las 24 en punto parados" (XXIII), "Quiin clama las once no son doce!" 

(LIII). "10s eiemos trescientos sesenta sados" (LIII), "veintitris costillas que se echan de 

menos" (YLI). etcetera. Se trata de niimeros variados que se usan mis  en calidad de 

emblemas del modemo lenguaje cientifico que por sus posibilidades de referencia a un 

s~mbolismo ancestral. Al respecto, Enrique Ballon busca conciliar este doble caricter de 10s 

mliiss" hasla que sail6 " tdce ' '  y drcld16 qce Pse se"a el nambre del libro (Cj Juan Espejo Asrumzaga, op 
cii. pp. IOS-100) 
61 C/ .Andre Co!ne. "Cesar Yullejo, rida y abra" en lull0 Ortega (ed.). op czl, pp 3 ' 3 5 .  

n d r P  Co!n?. ' ' C t l a r  Vzllcjo. i ida y obia" en Julio O n e p  (ed.). po. ci! . p 34. 



nlimeros, dentro de 10s juegos de lenguaje en la obra vallejiana, a travb del concepto de 

"barroco industrial". 

Segiin Ballon, el "barroco industrial" de Vallejo consiste en una "irregularidad 

extrazia" basada en una aguda obsemacion de la lengua natural que no se encierra en honnas 

ni en cincelados trabajos ret6ricos de corte traditional, sino que, desde su primer poemaiio, 

se sacude el cbocanismo reinante para crear su norma personal que hace y rebace simetrias 

lapidarias y lac6nicas.M En ellas, se nota "un decidido contacto con 10s lenguajes artificiales 

o cientificos, conshuidos a partir de la lengua ordinaria, pero cuya funcionalidad siempre se 

expresa m h  alli de ella. No es sorprendente, desde este punto de vista la inclusi6n 

numerol6gica abundante en la escritura de Vallejo: el nhrnero conceptualiza la abstraction 

en su justeza alusiva mkima". El critic0 redondea su concepto de "barroco industrial" 

cornparandolo con el culteranismo. Si en este liltimo lo sensible y emotivo se ngen por las 

insinuaciones arcaizantes, en la escritura de Vallejo el mismo efecto se logra tambien a 

travts del neo log i~mo.~~  De esta manera, Ballon vincula el uso de 10s nfimeros con la 

creacion de neologismos de corte cientifico y les confiere a ambos una dimensi6n mitica 

ambigua qne se mueve entre una practica literaria he1 pasado (el barroco) y una 

cosmovisi6n del presente ligada a la modemidad tecnocientifica. El esplendor lingiiistico 

del culteranismo converlido en mito --por cierto, un mito "hispanizante" y 

"1atinoamencanizante"-- se nne al mito del mundo futuro ilurninado por la ciencia, su 

terminologia y sus conceptos. 

Sin embargo, la practica de este "barroco industrial" --con su contacto con 10s 

"lenguajes artificiales o cientificos", sns juegos lingiiisticos y conceptuales y sus 

neologismos-- y la carga simb6lica de 10s niunems que Coyn6 describe nn tanto 

esquematicamente --la cual puede tener una sene de ramificaciones muy ricas a travb de 

interpretaciones psicoanaliticas alrededor de la sexualidad, biol6gicas en tomo a la 

reproduccion, y filos6ficas en relacion al snjeto, la individuation, la soledad, el significado 

y lugar de la v~da  humma-- tienen un vinculo importante con la teoria monista haeckeliana. 

64 Paa  apoyar su afimaci6n. Ball60 llama en su auxilto el tesrimonio de Juan Erpejo Arturrizaga: "Era comc 
meterse denno del poema y jugar en su interior, ridicullrAndnle harta dejarlo deshecho Lo mismo hacia con 
alpnas expreriones recogidas en@ lor 'doctorer', cateddticos o gentes que destacaban en la vida pljbllca: 
con lor titulares de lor diarior o declarac~ones de ooliticos o literates. Habia oalabrar aue le eustaba reoet~i. 

60.. dmdo en Ennque Ball6n A~uirre, "Para una definici6n de la escritura de Vailejo", pr6logo a CCrar 
Valiejjo, Obrn poirica complero, p. XXVII). 
O' C' Enrique BaIl6n. op cir , p. XXVII. Es curioso conrtatar que Severo Sarduy tambien considera el 
lenzuaje cienriiico y sus conceptos como pane lntegial de su defmic~6n de "neobazroco''. 



El juego constante entre el I y el 2 --que segim Coyne significa la oposicion entre la 

incompletud, la soledad del individuo y la compaiia, el "bicardiaco", el "gmpo 

dicotiled6nN-- encuentra una cierta correspondencia, dentro de las teorias filosofico- 

cientificas de Haeckei; con la oscilacion entre monism0 y dualismo. Aunque se trata de 

asuntos con significedos distantes, el paralelismo del juego numerico --"la abstraction en su 

justeza alusiva mixima", como obsewa Ballon-. 10s aproxima. 

Como se vio anteriomente, la propuesta de Haeckel de un realism0 monista tiene 

como fundamento la visi6n unificadora del cosmos a traves de la "Ley de la Substancia": la 

materia y la energia son atributos de una substancia que llena el espacio infinitamente 

extenso e ilimitado y que se consen-a constante. Asimismo. esta substancia se encuentra en 

un movimiento perpetuo y ciclico de creacion-destmccion, raz6n por la cud tlene carLter 

de "ley de evolution universal" que, subordinando a todas las demis leyes nanirales, 

confima la universal "Unidad de la naturaleza".66 

El tema de la unidad se venia dejando sentir en la poesia de Vallejo desde Los 

heraTdos negros. El siguiente fragment0 de "Absoluta" es un buen ejemplo, d i ~ o  de 

examen: 

.Mas jno puedes, Sesor, contra la muerte, 
contra el limite, contra lo que acaba? 
Ay! la llaga en color de ropa antigua, 
como se entreabre y huele a miel quemada! 

Oh unidad excelsa! Oh lo que es uno 
por todos! 
Amor contra el espacio y contra el tiempo! 
Un latido iinico de coraz6n; 
un solo ritmo: Dios! 

Y al encogerse de hombros 10s iinderos 
en un bronco desden irreductible, 
hay un riego de sierpes 
en la doncella plenitud del I .  
iUna anuga, una sombra! 

La relaci6n entre la "unidad excelsa" de Vallejo y la idea de unidad de la substancia que 

aparece en el texto de Haeckel es problemitica porque no es directa. Vallejo la cruza 

conflictivamente con elementos religiosos. .41 mismo tiempo que el "Sefior" no puede 

66 Erne510 Haeckel, Loi enigiiins dei univeim. romo 11. p. 158. 



contra la muerte, el limite, lo que acaba, la "unidad excelsa" existe, es "uno por todos", hay 

amor contra el espacio y el tiempo y un solo ritmo que es Dios. La huella del combate a1 

mito de la inmottalidad del alma, que Haeckel emprendi6, esti presente, asi como 

elementos que se integran a su "perspectiva cosmolbgica": el espacio, el tiempo y un ritmo- 

latido que puede identificarse con la cTclica tramformaci6n de la substancia Regresando a1 

poema, el deseulace enigditico que le da Vallejo sugiere que la indiferencia de 10s linderos 

produce un "riego de sierpes", "una armga, una sombra", en la "doncella plenitud del 1". Es 

decir, Vallejo parece aceptar en forma ambigua la "ley de la substancia" haeckeliana, pues 

el desdin de &ta hacia la condicibn del hombre lo inquieta De ahi, el tan seiialado 

sentimiento de orfandad que se extiende bacia Trilce, sentimiento que adquiere tonalidades 

dsmicas y que se complements, desde luego, en el nivel personal, por las muertes que lo 

rodearon. 

Los heraldos negros contienen algunas otras huellas de Haeckel. En "Desnudo en 

barro" aparecen estas lineas: "Por el Sahara azul de la Substancia I camina un verso gris, un 

dromedario", las cuales transmiten un sentimiento de desolation ante la Ley de la 

Substancia. "Lineas" menciona el tema del destino como "Un eje ultranervioso, honda 

plomada. I jLa hebra del destino!" y propone que "Amor desviari tal ley de vida, / hacia la 

voz del Hombre; / y nos dari la liberlad suprema / en tran~ubst~ciacibn zzul, virt~osa, 1 

contra lo ciego y lo fatal", lo cud encaja en la discusih de Haeckel en contra del "mito del 

libre albedrio". 

El diilogo con el naturalists alemh continlia cuando Vallejo propone "iQue en cada 

c i h  lata, I recluso en albas fiigiles, / el Jeshs h mejor de otra gran Yema!" El latido y la 

idea de cifia se pueden aproximar a la de las pequeiias particulas, 10s pyknitomos, que son 

centros de condensacibn y gestacibn de transfonnaciones en la Substancia haeckeliana. Por 

otra parte, tambikn las "albas frigiles" y la "gran Yema" remiten a 10s estudios de 

embriologia, la ontog&nesis, ya que, como apunta Haeckel, el huevo c o m h  fue donde se 

iniciaron estas investigaciones. Finalmente, es necesario seiialar que Los heraldos negros 

incluye un enigmitico poema que lleva el titulo de "Unidad", donde aparece un revolver, 

que recuerda el supuesto intento fallido de suicidio,67 y una "idea hostil y ov6idea", que 

podria asociarse a la visibn cbsmica de la unidad propugnada pot Haeckel con su "Ley de la 

Substancia", visibn que se encuentra corporizada en el huevo, metifora del universe, y que 

resulta irida para un Vallejo "dualists" que se resiste a creer en la muerte como final 

definitive. 

67 Cf: Amkiw Ferrari, "Notar a Los lieroldor negror" en C&ar Vdlejo, Obra podfica, p. 119. Ferrari sugiere 
que la hagen surgi6 de este epuodio. 



El tema de la unidad como visi6n cosmol6gica, materialists y determinisra, se 

prolonga en Triice. Susmanifestaciones se inscriben dentro de una dinivnica similar a la 

qne fmciona en Los heraidos n e r o s  --especialmente en sn calidad de "aceptaci6n bajo 

protesta"--, s61o que a su airededor se fortalece la idea del mundo como circulacion de la 

substancia (materia y energfa), se increments la presencia de terminologia cientifica y 

zumentan las alusiones a funciones y actividades propias de la procreaci6n. Un buen 

ejemplo de este paso es el poemz LXIV: 

Hitos vagorosos enamoran, desde el minnto montuoso que obstetriza y fecha 
10s amotinados nichos de la atm6sfera. 

Verde esti el coru6n de tanto esperar; y en el canal de Panami ihablo 
con vosotras, mitades, bases, ciispides! retoaan 10s peldafios, pasos que suben, 
pasos que baja- 
n 
Y yo que pewivo, 
y yo que si: plantame 

Oh vaIIe sin altura madre, donde todo duerme homble mediatinta, sin 
rios frescos, sin entradas de amor. Oh voces y ciudades que pasan cabalgando 
en un dedo tendido que seiiala a calva Unidad. Mientras pasan, de mucho en 
mucho, gaiianes de gran costado sabio, detrb de las tres tardas dimensiones. 
Hay MaEana Ayer 

Woo, hombre!) 

Los hitos corresponden a otras parejas que se conjugan en Triice, como el "gupo 

dicoti1ed6nn (V), la "ebullici6n de cuerpos" (LXXVI), la "quemadurz del segundo" (XXX), 
enfre otros. Su uni6n en el minuto montuoso --el climax, el ixtasis amoroso-- se 

"obstetiiza", o sea, se convierte en asunto medico de gestacibn, futuro parto y puerperio, y 

compromete con unz fecha --la del ciclo del embarazo-- a 10s amotinados nichos de la 

atmbsfera. La materia, antes en anarquia, comienza a entrar en un orden y el coraz6n se 

pone verde de tanto esperar o de esperanzz. 

En las linezs resiantes de esta estrofa, Eduardo Neale-Silva ve una acumulaci6n 

ca6tica de cosas y acciones humanas que dan una idea de la materia en e: espacio, siempre 

descoyuntada y fra,gnentaria, en la que sitha a1 hombre preguntindose por su porjenir. 

Puede agegarse que la personiticacibn de la voz poitica en las dos liltimas lineas de la 

estrofa tambien coxesponde a1 seiialamiento de que s61o el hombre es consciente de esta 

circulaci6n de la materia entre el orden y el desorden. En la 6ltima estrofa, Neale-Silva 

identifica la "altura madre" con Dios, la "calva Unidad" con la Muerte, el "dedo tendido" 



con el destino, y 10s "gcanes de gran costado sabio" con "seudosabios", para por tiltimo 

caliticar a la exclamaci6n final, "(No, hombre!)", como una protesta y quizi tambien una 

ironia.68 

Las correspondencias me parecen justas, pero no su interpretacibn, porque la lectura 

que hace Xeale-Silva de la primera eslrofa es totalmente diferente a la que present0 y altera 

el sentido global del poema. El critic0 considera qne "el minuto montuoso" es el "algido 

nacer" y 10s "hitos vagorosos" son "metas engaiiosas en la existencia". Es decir, para Neale- 

Silva no hay pareja procreadora, sino un sujeto que simplemente nace y se enirenta a la 

iragmentaci6n que es la existencia, camino hacia la muerte, que es el destino de todo 

porque el cosmos no contiene una idea de Dios o de armonia. En cambio, mi interpretation 

considera --siguiendo las ideas de HaeckelL- que si hay una idea de armonia, aunque h t a  

sea el phamo amoral de la "Ley de la Substancia". La muerte es, en realidad, esta 

circulaci6n de la substancia de-la cual esti excluida la inmortalidad del alma, en el sentido 

tradicional cristiano. Esta imagen de la muerte como el fluir de toda substancia en el 

cosmos, como unidad materialisla, aparece tambih en Trilce LV, donde el poeta ("Vallejo 

dice") la retrata "soldando cada lindero a cada hebra de cabello perdido, desde la cubeta de 

un Frontal, donde hay algas, toronjiles que cantan divinos almicigos en guardia, y versos 

antis6pticos sin dueao." 

Sin embargo, la unidad tambitn esti representada por el "bicardiaco", el "gmpo 

dicotiledbn" queen el "minuto montuoso" alcanza la fusion. Asi, en el siguiente fragment0 

se hace una alusion erotica masculina que se prolonga en el act0 sexual: 

Serpea el sol en tu mano fiesca, 
y se derrama cauteloso en tu curiosidad 

Cillate. Nadie sabe que es tk  en mi, 
toda entera. Cillate. No respires. Nadie 
sabe mi merienda suculenta de unidad: 
legi6n de oscuridades, amazonas de lloro. 

Vanse 10s carros flagelados por la tarde, 
y entre ellos 10s mios, cara atras, a 1as riendas 
fatales de tus dedos. 
Tus manos y mis manos reciprocas se tienden 
polos en guardia, practicando depresiones 
y sienes y costados 

(Trilce, LXXI) 

""CrEduardo Neale Siiva, "Virr6n de la vlda y la muene en h-es poemas rrilcicos de Cesar Vallejo" en Julio 
O n e p  (ed.). op e l ! ,  pp. 275-278. 



La identiiicaci6n del coito con la "merienda de unidad" concuerda tambien con la mserci6n 

de la pareja en la "Ley de la Substancia". Lamencion de "carros flagelaios", justo antes de 

comparar 10s dedos de la pareja con "riendas" y ias mznos con "polos en guardian que 

pnctican depresiones, sugiere la imagen de 10s espennatozoides, celulas flageladas cuyo 

descubrimiento Haeckel s i ~ a  como parte fundamental en la historia de la biologia. Vallejo 

hace referencia a otras caracteristicas de este tipo de seres m~croscop~cos en el poema 

XLVII, que comienza con el verso "Ciliado mecife donde naci". Tambikn hay que 

considerar que Haeckel hizo estudios minuciosos de 10s celenterados, en 10s que las 

carzcteristicas de "ciliado" y "flagelado" eran frecuentes. 

El hombre de Vallejo que, como vimos anteriormente, "ignora a que hora el 1 acaba 

de ser I "  y se pierde en "la urdimbre de motivos de destino, dentro del gran enganaje de 

iuenas que mueven a seres y cosas" es el que por momentos' aparece tambien en Haeckel: 

"Nosot-os hombres no somos todavia mas que estadios de evoluci6n pasajeros de la etema 

substancia, fonnas fenomenales individuales de la materia y de la energia, cuya nada 

comprendemos cuando nos colocamos frenre a1 espacio infinito y al tiempo etemoV6' 

Otio paralelo posible entre Los eriiopas del universo y Trilce puede ubicarse en el 

tema de la vida utelina. La ley biogenetica universal de Haeckel --"la ontogenia es una 

recapitulacion abreviada y acelerada de la filogenia", complemento de la "Ley de la 

Substancia".. conficre una proyecci6n cosmica a1 proceso de gestacih, pues b t e  reproduce 

en pocos meses la evoluci6n de la especie a lo largo de millones de aiios. Esta situaci6n 

establece un vinculo poitico enbe la procreation, la gestaci6n y el sentido de la existencia 

del hombre que Vallejo incorpora en Trilce. En primer lugar. destacan 10s poemas en 10s 

que describe el acto sexual o 10s 6rganos genitales, tanto en w aspecto de sensual de 

erotismo, como en su hncion reproductora de la especie: 

Pienso en tu sexo. 
Simplificado el coraz6n, pienso en tu sexo, 
ante el hijar maduro del dia. 
Palpo el b o t h  de dicha, esta en sazon. 
Y muere un sentimiento antiguo 
degenerado en seso. 

(Trilce, XIII) 

Vusco volvvver de golpe el golpe 
Sus dos hojas anchas, su valvula 

6q Emes;~ Hneckei, Los enig~nas <?el uiii~nso, torno 1I.p. 61-42 



que se abre en suculenta recepci6n 
de multiplicando a multiplicador, 
su condition excelente para el placer, 
todo avia verdad. 

(Trilce, IX) 

Los anreriores fragmentos pertenecen a 10s poemas en 10s que, en forma mis directa, se 

retratan 10s genitales y el act0 sexual en su aspect0 sensual y erbtico, como tambibn sucede 

de  manera m&s sutil en la escena de coito del poema LXXI, mencionada lineas amba, para 

ilustrar el trasfondo de la b k p e d a  de "unidad". 

Por otra parte, cuando Vallejo se refiere al act0 sexual en forma de funci6n 

reproductora, enfatiza sus aspectos mecinicos y morfol6gicos, por ejemplo: 

Guante de 10s bordes horde a borde. 
Olorosa verdad tocada en vivo, a1 conectar 
la antena del sex0 
con lo que estamos siendo sin saherlo. 

Lavaza de mixima abluci6n. 
Calderas viajeras 
que se chocan y salpican de kesca sombra 
unhime, el color, la fraccibn, la dura vida, 

la dura vida etema. 
No temamos. La muerte es asi. 

(Trilce, XXX) 

La descripci6n de 10s genitales femenino y masculine como "guante" y "antena del sexo" y 

de 10s cuevos como "calderas viajeras" encaja, con su tono "Eo" --o enfriado por una 

presunta objetividad cientifica--, con la idea de "estar siendo sin saberlo". Jean Franco ve en 

este ser sin conciencia un lamento de Vallejo por la humillacibn del hombre ante su 

dimensibn animal, la cual ha sido soslayada.70 La "dura vida etema" es, en realidad, la 

continuidad de la especie en la que no hay por qu& temer a la muerte, pues es simplemente 

"asi": solamente tiene un significado trAgico a nivel personal. 

La cuesti6n de la vida uterina esta vinculada, en principio, a un episodio importante 

en la vida amorosa de Vallejo. Se trata de su conturbada relaci6n.con Otilia, en 1918, que 

tennino con la negativa de Vallejo al manimonio, el rompimiento con sus colegas de 

trabajo (algunos de ellos familiares de Otilia), su despido del Instituto Nacional (controlado 

por la familia de orilia) y el traslado de Otilia, encinta, a San Mateo del Surco. Vallejo ya 

'Olean Franco, op ci t ,  pp. 167-173 



no supo absoiuramente nada de ella, ni de lo que sucedio con el embarazo.?: El primer 

rrflejo de esta situacihn en Triice se puede ver en 10s siguientes hgmentos: 

Pnstina y liltima de infundada 
ventura. acaba de morir 
con alma y todo, octubre habitacihn y encinta 
De tres meses de ausente y diez de duice. 
Como el destino 
mitrado monodictilo, rie. 

1.--! 
Se remolca diez meses hacia la decena, 

hac~a otro m5s alla. 
Dos quedan por lo menos todwia en pafiales. 
1-10s tres meses de ausencia. 
Y 10s nueve de gestacibn. 

(Triice, X) 

Varios son 10s criticos que setialan este suceso en la vida de Vallejo como deteminante de 

su conviccihn sobre la futilidad de la reproduction.'* Sin embargo, lo que aqui interesa no 

es el papel que este lncidente juega en la perspectiva personal de la vida de Vallejo, sino su 

integracaci6n con la cosmovisibn haeckeliana y su transfomacibn en materia poetica. La 

muerte se da "con alma y todo", el destino es "monodictilo", es decir, inflexible, 

determinista, y el cilculo de eventos alrededor de una fecha precisa incluye 10s nueve meses 

de gestation. 

El siguiente poema, que trata el mismo asunto, es rnh explicit0 en cuanto a un 

detalle: la independencia del mecanismo de procreacibn respecto a la voluntad del hombre. 

Veamas: 

De la noche a la maiiana voy 
sacando lengua a ias m5.s mudas equis. 

En nombre de esa pura 
que sabia mirar hasta ser 2. 

En nombre de que la fui extraiio, 
llave y chapa muy diferentes. 

" Cf. mknco  Fcmii. "Soras a 7i-lice" en Cbzr  Vul!e)o. ObrnpoPrico. ed critica, Amkico  Fenmi (coord), 
Colecci6n .\rch~rai. p Z i O .  Amtnco Ferrzn piesenta in discus16n acerca de la fecha en que termin6 !a 
relaci6n enne Ori!la y Vallejo y da vanzr ieferencias inrolucradaz. 
" Por q e q l o .  lean Franco. op czi. p. 50. Gtorgene de Va!lejo ( o p  eir; pp. !42-146) entzbla una agna 
dlscnsldn con Juar  L a m a  sobre esfa pasiile vctitud de Vaiiejo y su pacicipac10n en ella como su pareja. 



En nombre de ella que no tuvo voz 
ni voto, cuando se dispuso 
esta su suerte de hacer. 

Ebullicion de cuerpos, sinembargo, 
aptos; ebullicibn que siempre 
tan sblo estuvo a 99 burbujas. 

iRemates, esposados en naturaleza, 
de dos dias que no se juntan, 
que no se alcanzan jamis! 

(Trilce, LXXVI) 

Vallejo retrata la dificultad de la union espiritual, el "mirar hasta ser 2", que desemboca en 

"dos dias que no se juntan I que no se alcanzan jamis", a pesar de que 10s cuerpos 

estuvieron en "ebullici6n", "esposados en naturaleza", y provocaron en el cuerpo femenino 

"esta su suerte de hacer", en la que la voluntad de la mujer "no tuvo voz ni voto". 

Sin embargo, no todo son lamentos en las manifestaciones potticas que se vinculan 

a1 incidente con Otilia. En Trilce LII, Vallejo esboza una escena infantil y risueiia que 

incluye Ia siguiente estrofa: 

Otro dia quemk pastorear 
enbe tus buecos onfalbideos 

avidas cavemas, 
meses nonos, 

mis telones 
(Trilce, LII) 

S e g h  Jean Franco, el poema retrata el proceso de individuation del niiio, su relacion con la 

madre y su paso del jnego hacia la conciencia adulta, que sabe de la separacibn de 10s 

sexos.73 No obstante, el poema tambiin permite una lectura del hombre como niiio, es 

decir, del hombre con la libertad que tiene el infante a1 respecto de la conciencia que posee 

el adulto de 10s problemas de la vida. En este contexto, la compa5era de juegos, tambikn 

infantilizada, se da el erbtico pastoreo "entse tus huecos onfal6ideosW.74 Asi, el "nosotros" 

del primer verso ("Y nos levantaremos cuando se nos d6 la gana") comesponde no al plural 

-. 
'> CJ Jean Franco. op cir, p. i 18-121 
" Esla i m p n  del vienrie aparece tambGn en T r k e  XVI: "Por alli avanra c6nca-a muler. I cantldad 
incolora, cuya I pracla se ciena donde me abro." 



mayestitico de "nosotros 10s nifios" --asumido ante la madre y el mundo adulto-, sino a1 de 

la pareja en una situacion idilica. 

La gestation como fenomeno de transfomaci6n blologica que persigue repetir el 

proceso de adaptation evolutiva a1 med~o --paralela a la metzmorfosis en animales 

inferiores-- puede encontrvse en 080s momentos de Trilce. Por ejemplo, en el poema 

XXXVI, el brazo cercenado o increado de la Venus de Milo se revuelve a traves de otros 

seres, " verdeantes guijarros gagos, ortivos nautilos, aunes que gatean recien, visperas 

inmortales", buscando "encodane". Mis adelante, el mefiique es alga que esti de sobra: 

"Tal siento ahora el mefiique 1 demis en la siniestra. Lo veo y creo 1 no debe serme, o por lo 

menos que estA! en sitio donde no debem'.:' Coincidentemente, Haeckel, m el capitulo XIV 

de Los eing?mzs del universe, "Unidad de la naturaleza", incluye un apartado que lleva el 

nombre de "Teoria de 10s 6rganos no conformes a un fin. (Disreleogia)"; la cual define de la 

siguiente manera: 

Bajo este nomhre he constituido ya hace treinta aiios, la ciencia de 10s hechos 
biol6gicos interesantes e importantes entre todos, que contradicen 
directamente, de una manera que salta a la vista, la tradicional concepci6n 
teleol6gica de "10s cuerpos organizados de conformidad a un fin". Esta "cienciz 
de 10s indlviduos rudimentarios, abortados, fracasados, enfermizos, atrofiados o 
catapl&ticosn se apoya en una cantidad de fenomenos de 10s m& notables.76 

Para apoyar sus observaciones, Haeckel menciona, entre oiros ejemplos, las alas de ciertos 

animales que no sirven para volar porque estin atrofiadas, 10s ojos de seres que viven en la 

oscuridad y son ciegos, 10s mlisculos de la oreja humb~a  y el apkndice vermifome del 

intestino del hombre. Todos obedecen a la "ciega lucha por la existencia entre 6rganos". 

Haeckel admite que la vida es un fenomeno imperfecto, lo cual es la consecuencia dei 

simple hecho de que la Naturaleza se concibe dentro de un flujo constante de evoluci6n. 

cambio y tran~fomaci0n.~' 

Este proceso de circulacihn de organos en un ambiente de transfomacion biologics 

tambien se puede apreciar en el siguiente fra,gnento: 

Nudo alvino deshecho, una piema por alli, 
mas alla todavia la otra, 

' 5  La magen dei ne8ique tambiin aparecz en fi-!Ice L: "Poi enue 10s bamorcr pone el punto / fircal, 
inadrenido, izindose en iz falangita I dei mefiique. : a la pisre dr io que hablo. : lo que corno. 1 lo que rue3o." 
El sentido es dlztinto porque ahara aparece con nna funcibn inusitada. 
'6 Emesto Haeckel, Lor enigmos &I nniverio, tarno 11, p. 63. .. 
" Cf Emesro Haeckel, Lox rn;~nz,ins <!el iinrl-emo. romo 11, p 64-65. 



desgajadas, 
ptndulas. 

Desecho nudo de lacteas glindulas 
de la sinamayera, 
bueno para alpacas brillantes, 
para abrigo depluma inse~ ib le  
jmis piemas 10s brazos que brazos! 

Asi envkase el fin, como rodo, 
como polluelo adomido salt611 
de la hendida ckcara, 
a la luz etemamente polla. 
Y asi, desde el 6val0, con cuatros a1 hombro, 

ya para qu6 uistura 

(Trilce XXW) 

El vientre vuelve a aparecer a travk del "nudo alvino" que se deshace junto con el "nudo de 

Iacteas glindulas". Brazos y piemas circulan en el poema acompaiiados de la imagen 

ovalada del huevo, en un ambiente de destruccibn-cons~ccion biol6gica que no merece ya 

"tristura", pues es un ciclo interninable: el fin es con0 un polluelo que salta de la ckcara. 

Otras huellas de la cosmovisibn haeckeliana se encuentran en la mencih  de cuerpos 

celestes: "Qutdate en la etema I nebulosa, ahi I en la multiciencia de un dulce noser" ("Para 

el alma imposible de mi amada", Los heraldos negros) o "Los soles andan sin yantar? 0 

hay quien I les da granos como pajarillos? Francamente, I yo no d de esto casi nada" 

(Trilce, LXX). 

Tambitn es posible ver una traslaci6n de la teona de 10s pyknatomos de Haeckel en 

el siguiente fragmento: 

Gira la esfera en el pedemal del tiempo, 
y se afila, 
y se afila hasta querer perderse; 
gira fo jando, ante 10s desertados flancos, 
aquel punto tan espantablemente conocido, 
porque 61 ha gestado, vuelta 
Y welt% 
el col~alito consabido. 

Centnfnga que si, que si, 
que Sf, 



qur si, que si, que si, que si: SO! 
Y me retiro hasta azular, y rerrayCndome 
endurezco. hasta apretasme el alma! 

(Trike, LIX) 

La idea de rotacion como gestaci6n se combina con las dos lineas finales en que el sujeto 

poitico declma que "se retira hasta uular", en una especie de movimiento expansivo y 

"etrrizador" qur coincide con la fuerza centrifuga. para despuis retraerse. endureciendo 

hasta "apretar" el alma, es decir, hasta darle cuerpo fisico.'8 LO paradojico de esta liltima 

accion es que. en teoria, el alma, por ser inmaterial; no podria "apretarse" si no fuera ya 

n~a~ef ia .  Esta idea de alma material coincide con el concept0 fisiol6gico que Harckrl da de 

ella. en diversos capitulos que llevan curiosos nombres corno "Embriologia dei alma", 

"Filogenia del alma", o apartadas aun mis  sorprendentes como "Alma de 10s metazoarios 

desproc~stos de slstema nervioso" o "Historia del alma en 10s mamiferos".'Vor otra parte, 

no cabe duda de que, si se considera el impacto que esta idea de alma pudo tener en un 

lector pro\.eniente de la tradici6n cristiana. es posible proponer una lectura que incarpore 

una intention ironica par parte del autor en las liltimas lineas. 

Como he intentado dernostrar en las paginas anteriores, la lectura que Vzllejo hizo 

de Lo5 eni:o~;rns del znniverso, de Haeckei, influyo sobre Trike de una manera mis  profunda 

que la simple inclusi6n de teminologia cientifica o la mention de la presencia de 10s 

n"rnems. A traves de ella, el poeta asimilo la cosmovision cientifica materialista y rnonista 

de fin de siqlo --con sus conflictos filosoficos, metafisicos y religiosos-- y la incarpor6 a su 

escritura. Este hecho abre una dimensi6n que e ~ q u e c e  las posibilidades de interpretation 

de 10s tevtos vallejianos y pemite contrabalancear la excesiva atencion que se ha prestado a 

sus juegos de lenguaje y a lo que istos significan en el contexto de las revoluciones 

formale? de la literatura de vanguardia. 

Vallejo cronista: ciencia, progreso y vanguardia formal. 

La presencia del discurso cientifico en la escritura de Vallejo atraves6 un periodo de 

rimsicion despues de que se manifesto en Triice. a travks del monisrno materialista 

hasckeliano. Dcho periodo comienza cuando el poeta lleea a Paris, en julio de 1923, y se 

.. 
El color a u l  pmece tenei estc sezrido en paemai de Loi heroldos nexros como "Enidad", en donde 

:pa:cce "un piomo azul en f o m a  de corazor" que re  apone a la idea ''host11 y ov6idea, ea un bemejo 
plomo": y "Linens". m donde la libensd suprema se dr "en tnnsubsmciaci6n mi, virmosa". 
- ~ ' Cf Erneiro Hzscke!, Lo, enipnas del zini>erio, :orno I. 



estiende hasta alcanzar el momento en que da inicio su gradual aproximacion a las 

doctrinas socialistas. En t l  destacan dos vertientes de su escritura: las cronicas sobre temas 

cientificos y tecnologicos y 10s articulos sobre cuestiones de estetica literaria, 10s cuales 

incluyen criticas a las formas superficiales de la vanguardia y a las ideas de progreso y 

novedad en ellas. 

Durante 10s primeros aiios de su labor periodistica en Paris, Vallejo escribio una 

sene de cronicas que incluian temas muy variados: la vida politiza local e intemacional con 

sus distifltos protagonistas; la fiebre por el dinero; 10s egos desbocados de empresarios 

coma Ford y Citr-n; 10s diferentes bailes de la tpoca; la moda en el vestido y en el 

peinado; las esposiciones, ya sea automovilisticas o de arte; la rnlisica modema, el jazz, y 

otros ritmos; la liberation femenina; el cine, el teatro y otros especticulos; 10s eventos 

deportivos y sus estrellas; las religiones de moda como el espiritismo, las comentes 

orientalistas y el voodoo; 10s descubrimientos cientificos y las innovaciones tecnol6gicas, 

etcetera. A1 igual que Tablada, Vallejo se encontraba en una gran urbe, centro cultural y 

econ6mico que ofrecia un ambiente cosmopolita de gran riqueza. Paris y Nueva York eran 

afines en su pluralidad bab8ica. aunque en la primera se cultivaba el orgullo de un 

abolengo de capital cultural que en la segunda se transfomaba en poderio economico, 

susceptible de ser tildado de "materialista".8@ 

La postura de Vallejo ante la modemidad tecnocientifica ofrece la misma 

polarizacih oscilante y ambigua que caracteriza el problema de las dos culturas en las 

cronicas de Tablada. Si en Trilce ya era posible percibir una cierta fascinaci6n de Vallejo 

por el mundo que ofiecia la ciencia y sus teorias --fascination que presenta algunos dejos 

de melancolia--, esta actitud se prolonga en el tono en que reproduce las noticias cientificas. 

Por ejemplo, en "La revancha de 10s monos", despuCs de hacer un jocoso retrato de  

Voronoff y sus transplantes de 6rganos genitales entre hombres y monos --con todas las 

implicaciones acerca de la identidad animal o humana de los resultados-- y comentar el 

descubrimiento psicofisiol6gico de la "vision extrarretiniana", capacidad de 10s pirpados -- 
acentuada en 10s ciegos-- de ver con 10s ojos cerrados por medio de una "atencion 

profunda", parecida a la que han practicado hist6ricamente fakires hindties y mistlcos 

cristianos, Vallejo observa: 

iCuAntas cosas I l e g d  a descubnr la ciencia en el transcurso de 10s siglos? Para 
resolver 10s mas grandes enigmas de la vida, surgirin dia a dia mas 
procedtmientos de certeza. Los mas reacios misterios podran ser descifrados. 

C/ CGsm Vullejo, "Sal6n del auiamovtl de Paris" en Muadioi No. 338, Lma,  3 de diciembie de 1926, 
rccopiladoen Crdriicor Toozo ! 191j-!926. pp, 395-398. 



No impolta que ignorernos por el momento, de quk medio y por cuales 
hip6tesis 1legar.A el hombre a esas albas infinita~.~' 

La visihn eufhrica de la ciencia y el progeso se mezcla con !a ironia ambigua que 

caricaturiza a Voronoff --corn0 lo hacia Tablada-- pero que no puede del todo desmentirlo, 

pues se encuentra avalado por las instituciones cientificas, sus eventos y rituales 

iegitimadores. El cuadro se complements con la conexion entre la ciencia y la sabiduria 

ancestral de la "atenci6n profunda", propia de fakires y misticos. En seguida, Vallejo cita 

una entrevista con el fisiologo Charles Rober? Richet, "descubridor de la seroterapia", en la 

que se le formu!aba la pregunta acerca de cual pensaba que era el mejor sistema para 

"conocer y dominar toda la realidad subjetiva y objetiva". Richet, "con todos sus cincuenta 

~ o s  de sabio" --dice Vallejo--, responde: "Todas las teorias me parecen en parte admisibles 

y en pafie inverosimiies. Mi hiphtesis por excelencia es la "nipotesis desconocida', que nos 

ofreceri el porvenir y que nosotros no podemos formular, puesto que no la conocemo~".~* 

Esta "afirmaci6n religiosa dentro de un condescendiente agposticismo cientifico" profer;da 

por un "pr6cer y venerable hombre de ciencia" le sirven a Vallejo para caracterizar a 10s 

"verdaderos sabios de laboratorio" como "patas positivistas, cabezas filosoficas, pechos 

creyentesm.8j La cr6nica termina con la noticia de un crimen ejecutado cientificamente, en 

el cual el arma asesina es un anillo que contenia unos mi l ipmos  de radio. 

Valiejo recoge otras noticias cientificas que tambib tienen un halo de fantasia o un 

tono sensacionalista. Por ejemplo, durdte una sesi6n de la Sociedad Fisica de Pa's, el 

fisico japonb Nagaoka demuesm, respaldado por la teoria que proclama la unidad de la 

materia, que es posible la transmutaciiin del mercurio en oro, es decir, segiin apunta 

Vallejo, resuelve el problema de la piedra iilo~ofal.8~ Otro asunto de inter& ancestral, 

entonces vivificado por 10s embates del positivismo materialists, es abordado por el 

matemitico Charles Henry de la Sorbona, en su obra sobre 10s "resonadores bio16gicosN -- 

atibozada de ecuaciones, rakes cuadradas y ccbicas y otros signos extrafios. En ella se 

compmeba la inmortalidad del alma y la posibilidad de medirla con ayuda de un aparato 

que detecta la acciCin radioactiva de 10s cuerpos.sj Los problemas de la competencia en 10s 

foros cientificos tambien son registrados por Vallejo como acciones de "impo~aci6n" por 

S! CCrar Vallelo, "La revancha de los monos" en Mundial. n6m. 328, 24 de sepuembre de 1926, en Cezai 
Vallejo, Cidnicar Tonio 1- 19/1-1926. p. 360-365. 
82 Idem 
83 Idem 
84 Cf Cesar Vailejo, "El vervno en Paris' en .MundinlXa. 274, Lma, l I de septlembre dc 1925 recopllzdo en 
Crdnicas Tonioi- 1915-1926,pp. 210-213. 
8s Cf Cisvr Vullejo. " ~ l t i m s  novedades cienriticas de Paris" en ;Mundz!ml No. 279, Lima. 16 de ocrubie de 
1925) iecop!lada en C>dnrcas Tomo 1-  19/5-1926, pp. 226.228. 



"pmrito de noveleria". En la Academia de Ciencias de Paris, M. Chazy presenta m a  tesis 

que afirma que, antes de que Einstein postulara sus leyes, 10s astr6nomos ya venian 

observando que, para el planeta Metcurio, las leyes clisicas de la mecinica no eran 
exactamente aplicables. Segun Vallejo, 10s norteamericanos primer0 y luego 10s h c e s e s  

como Chazy han pretendido "dermmbar de su puesto" a1 "fil6sofo alemh'.86 Tambih se 

anuncian las promesas de soluciones instantheas a rasgos humanos hasta entonces 

inamovibles. El profesor inglis Low afinna que la "teoria del cerebro sint6ticoV acaba de 

ser encontrada y que su desarrollo permitirk por ejemplo, "estimular a voluntad las 

glindulas de la memoria".8' Si las anteriores noticias pueden levantar algunas suspicacias, 

hay otras que tienen un franco tufo de fraude. Tal es el caso de las escuelas que, en Paris, 

ensefian a manejar el tiempo, el espacio y la muerte, y 10s consultorios en donde se aprende 

a hacer temblar pequeiios filamentos mediante la mirada. 0 la muy peculiar oferta de una 

dama hungara que invita a las esposas con sed de venganza a aprender c6mo hacer 

envejecer a sus marido~.~8 

En las cr6nicas de Vallejo, figuran tambiin descubrimientos, inventos y 

expediciones: el novedoso e infalible procedimiento para investigar la patemidad, que ser& 

bienvenido por jueces y legisladores, el cual consisle en comparar las "seiias digitales" entre 

el hijo y el padre plausible;89 la cura de la sordera mediante un "vibrador" que produce un 

mid0 de g a n  intensidad;gQ las predicciones de M. Yvanoff de que, asi como se escuchan las 

voces salir del fonografo, en el futuro las imigenes cinemiticas abandonarb la pantalla 

para tocarnos, y la invencian de M. Theremin de Ia "musica de las ondas etireas", 

producida por un aparato radioel0ctrico;9' el anuncio de  un invent0 de M. Claude que, 

basado en las teorias de Camot sobre el calor, pretende convertir la diferencia de 

temperaturas entre la superficie y el fondo del mar en una gigantesca fuente de energia 

86 Cf CCsar Vallejo, "Los peligros del tenis" en Mundinl No. 319, Lima, 23 de julio de 1926, recopllado en 
Crdnicor Tomo 1: 1915-1926, pp. 317-320. 

Cf Ckar Vailejo, "La inoculacidn del genio" en Mundial No. 362, Lima, 20 de mayo de 1927, recopilado 
en Crdnicor Tomo 1: 1927.1930. pp. 129-131. 

Cf Cesar Valiejo, "La faustica modema" en Vonedades No. 962, Lima, 7 de agosto de 1926 iecogilado m 
Crdnicos Tomo 1. 1915-1926, pp. 334-336. 
S9 Cf '"Cr6rnca de Parisiis' en Mundrol No. 270, Lima, 14 de agosta de 1925, recopxlado en Crdnicru. Tomo I. 
1915-1926,pp. 189-193. 
90 C/: Cerar Vallelo, "~ l t imos  descubr!mientos cientificos" Mzmdiol No. 352, Lima, 1 I de mano de 1927, 
recop~lado en Crdnicos Tomo 11: 1927-1930, pp. 95-97. 
91 Cf CCsar Vallejo, "La m h c a  de las ondar etireas" en Mundtni No. 396, Lima, 13 de enero de 1928, 
recopilado en Crdnicor Tomo l i  1927-1930, pp. 215-217. 



me~inica ;~ '  y bas penpecias de proporciones planetarias de  la iiltima expedici6n a1 Polo 

Xorte. realizada por el nomego Ronald hundsen.9' 

Coma se vio anterionnente, el campo que dibuja Vallejo, en el cuai se sitca su 

apreciaci6n dei debate de las dos culturas, tiene la misma riqueza que en el caso de Tablada, 

en lo que se refisre al tipo de elementos que participan en 61. No obstante, a diferencia del 

escriror mexicano; las marnfestaciones de sus momentos euf6ricos o disf6ricos son menos 

radicales. \'allejo, por lo general, mantiene una dicci6n expositiva menos mesiinica en 

ambos sentidos- ni adopta arrobos entusiastas desmesurados, ni condenas apocalipticas. 

Prefiere consen-ar un registro sobrio de la noticia, acompa5ado en ocasiones de una s o ~ s a  

sard6nica basada en la perception de que existen mliltiples motivos atras de  la ciencia como 

noticia-espect8culo. 

Esto no quiere decir que no asuma ninguna postura, s6lo que al hacerlo es mis  

~nesurado que iablada y, sobre todo, c ~ t i c o .  Esre es el caso de uno de 10s conceptos que 

miis discute: el progreso. Para Vallejo, 10s "des,gaciados futuristas" que alaban 

incondicionaimente el progreso cometen un gave  error, pues "el progreso no es en si 

mismo ni bueno ni malo, sino que la moral depende exclusivamente de  la mano que lo 

emplea". Hay que evitar que entre elogios y ditirambos el progeso se "engalle" y se salga 

de cont~ol.~' Asi. en el "eterno conflicto entre materialistas y espi~itualistas" se plantea dos 

opiniones: de un lado, 10s que creen que atravesatnos un period0 de impotencia moral y de 

falencia taumat~irgica y afirman que a la Tierra Prometida no se va ni siquiera en tren, sino 

a pie; por otro, aquellos que a f i m  que el hombre puede conquistar su dicha fundindola 

tanto en la rnaquina como en la moda y en 10s valores morales y permanentes de la vida. 

Las preguntas finales que Vallejo fomula son 1% siguientes. Si la  dicha suprema 

radica en la perfecci6n inteagal a la que concuren "cuerpo y alma, espiritu y materia, 

progreso fisico > cultura moral", "jen qu i  dosis y en quO tOrminos ha de cultivarse tanto el 

cuerpo como cl zlma, para llegar a ese fin de m a n i a  y plenitud? ~ H a b r i  que refrenar 0, 

antes bien, acelerar el progreso material?" Para Vallejo, en una Opoca en que "se aca~aron 

las gandes unidades", la respuesta no hay que buscarla en redentores o en sonilegios mis  o 

menos divinos o mistificables, sino en "1% m a o s  conscientes y plurales del pueblo y de la 

humanidad en rnasa. A la taumaturgia ha sucedido la pedagogia"." Esta aiimacion de 

Vallejo prefigura su futliro compromiso con el activism0 de izquierda, pues mi s  adelante, 

"' C/ Cesar Yallrjo. " b n  gran descubrim~ento cientifica" en :Mio:din/ No. 313, Lima, 7 de enero de 1927, 
rccopllado en Croi::cci Tmno 11. 192i-1930. pp. 79-81. 
'I: idem. 

"' C/ C k u  Vallrjo. "Rec~erdos de la  S e r r a  europea'' en ~*!zoidio! Xo. 291. Lima, 8 de enero de 1926 
O V C /  Cizar Vai!qa. "Una Z r u :  lucha enne Francia y Esrados tinidos" en Mu"&/ No. 304, Lima. 9 de abnl 
dr 1926, recapllzGo c.: C>-6nicm Tonzo ! !9! j-1926, pp 288.291. 



despuk de criticar el derrocbe del Salon del Automovil de Paris, concluye: "El progreso 

seri bueno cuando sus beneficios estin al alcance de todos [...I En otros terminos, la 

comodidad y bienestar de 10s hombres no depende tanto del progreso industrial y cientifico, 

sino de la justicia socialW.96 

Otra de las preocupaciones alrededor del progreso que m k  inquietan a Vallejo es la 

velocidad, la cual considera "la seRa del hombre moderno". Sin embargo, aclara 

enfiticamente: "la rapidez sale de saber escoger el empleo del tiempo [...I la velocidad es un 

fenbmeno del tiempo y no del espacio; bay cosas que se mueven m b  o menos ligeras, sin 

cambia de lugar. Aqui se trata del movimiento en general Gsico y psiquico. En algcn verso 

de Trilre be dicho haberme sentado alguna vez a ~aminar."~' La observation de Vallejo, 

que recuerda 10s viajes dimensionales de 10s poemas juveniles de Borges --citados en el 

capitulo anterior-., por su transposition de tiempo y espacio, le siwe de base para proponer 

su propia teoria. No debe confundirse la velocidad con la ligereza en el sentido de  

banalidad, pues "consiste en la posesion de una facnltad de perspicacia mbxirna para la 

percepci6n, o mejor dicho, para traducir en conciencia, 10s fen6menos de la naturaleza y del 

reino subconciente, en el menor tiempo posible; emocionarse a la mayor brevedad y darse 

cuenta instantbeamente del sentido verdadero y universal de 10s hechos y de las cosasW.98 

Vallejo concluye en una f6rmula aplicable a1 campo de las artes: "Dos personas 

contemplan un gran lienzo; la que m k  pronto se emociona, esa es la m k  modemaN.99 Esto 

concuerda con las ideas acerca de 10s efectos del progreso en la vida cotidiana, pues, 

obsema Vallejo, el tiempo es muy corto para las irmumerables actividades del hombre 

modemo. Si algunas personas han clasificado a 10s hombres en "circunstanciales" -- 
hombres que viven las fugitivas y <tiles superficies de la existencia- y "trascendentales", 

hombres entregados a vivir la permanente, pura y desinteresada gravitation de la vida, 

Vallejo se pregunta si habri quienes sean capaces de unir, refundir y extraer ambos lados de  

la vida.'w En esta preocupaci6n por la velocidad, tambien encaja lo que Vallejo llama el 

"mal del siglo, con factura nueva y mis d inh ica  y coloreada". El hombre modemo --y 

especialmente el cientifico- no se satisface con ninguna wnqnista, sino que, en su afin de 

someter a su antojo a lanaturalem, ya no obedece a una ansia de felicidad en si, sino a ma 

% Cf Cisar Vallejo,"Sal6n del autorn6vil de Paris" en Mundiol No. 338, Lima, 3 de dic~embre de 1926, 
recopilado en Crdnicax Torno 1. 1915-1926, pp. 395-398. 
Cf C&ar Vulkjo, "El hombre moderno" en Ei Norre, Trujdlo, 13 de diciernbre de 1925, recop~lado en 

Crdnim Tomo 1 1915-1926, pp. 247-248. El poema a1 que se refiere Vallejo es el XV. 
98 Idem. 
q9 Idem. 
'01 Cf Cesar Vallejo, "Una gian lucha enrie Francia y Estados Unidas" en Mundiol No. 304, Lima. 9 de abril 
de 1926, recopllvdo en Crdnlcnr Tomo I 1915-1926. pp 288-291. 



inquietud dcsinteresada y etema de siempre ir m k  alIi.'o' De ahi tambikn la impaciencia 

del hombre hacia sus inventos, a t e  la cual Vallejo aconseja: "So hay que exigir demasiado 

a las cosas. Los inventos no son todo lo formidables que se piensa [...I Reconciliimonos 

con la modesta evoiuci6n natural de las cosas".'o' 

Algunas obse~aciones de Vallejo sorprenden por su equilibria bastante alejado de 

10s estereotipos en 10s que se suele encasillar a la ciencia. Por ejemplo: la afirmacion de que 

"creer en el rnilago no es de ningim mod0 salirse del espiritu cientifico", pues "saber que 

existe un Iimite en el dominio del mktodo experimental es, justamente, dar ptueba de 

verdadero espiritu cientificoM;'O' o el secalamiento de que grandes descubrimientos 

obedecen a penpecias insigificantes.'04 

Todo lo anterior reatirma la idea de que nunca existlo un Vallejo "antizientifico" o 

dogrnzticamente contrario al progreso, como es Tablada en sus momentos rabiosamente 

disf6ricos. Si en a l g h  momento Vallejo afirmb, en un desplante que recuerda la defensa de 

la poesia de Shelley, que "las verdades sumas aman salir de boca de un poeta, antes que de 

boca de un matraz", o sefial6, siguiendo la cntica de la tecnologia belica utilizada durante la 

Primera Guerra Mundial, que "a1 entusiasmo gosero que ha parido el aeroplane 

bombardeante y el gas asfixiante, es menester que suceda el apogeo del VerboN,'05 fue con 

el fin de subrayar que creia que ia sintesis entre 1a ciencia y la fe; entre lo natvial y lo 

sobrenatural era posible.IO6 Asi, Vallejo indico el camino para extender este puente entre las 

disciplinas cientificas y las hurnanidades, esta posible sintesis entre la modemidad 

tecnocientifica y las artes, en "Poesia nueva": 

Los matenales artisticos que oi?ece la vida modema, han de ser asimilados por 
el espiritu y convertidos en sensibilidad. El :elk-gafo sin hilos, por ejemplo, 
esta destinado, m b  que hzcemos decir "teligafo sin hilos", a despertar nuevos 
temples nerviosos, profundas perspicacias sentimentales, amplificando 
videncias y comprensiones y densificando el amor: la inquietua entonces crece 
y se exvpera y el soplo de la vida, se aviva. Esta es la cultura verdadera que da 

Cf. C k r a  Vallejo, "La fhstica modema'' en Vnl-redodes No. 962, Lima. 7 dr aoosto de 1926 iecap>lado 
en Crdnicas Tomo I -  1915-1926, pp. 334-336. 
'02 C/ Cisv Vallejo, "En gran dscubrimento ctenrilico'' en ~Mlindiol no 313, Lima, 7 de enero de 1927, 
recopilado en Crdnicns Tomo Ii 1927-1930, p p  79-81. 
'03 C, cesm Vallejo. "Cmz  de Paris" en hf~indiol NN 275, Lima. 18 de septlembre de 1925. recopilado en 
Cidnicar Tomo I: 1915-1926, pp. 214-2i9. 
lo- Cj Cfsar Valicjo, "Las plrimder de Egiplo" en .Wrin~iiolNo. 302, Lima. 26 dr mano  d r  1926, recopilado 
en Crdnicnr Tomo I 1915-1926, pp. 255-259. 
lor Cksar Vallqo, "Cana de Peris" en .Mundiol No. 275, L m a ,  IS de repriembre de !925. recopilzda en 
Crdnicos Tomo I 1915.1926, pp. 214-219. 
'06 /</en, 



el progreso; Cste es su unico sentido estbtico, y no el de llenarnos la boca con 
palabras flamantes.'O' 

Trilce es, a final de cuentas, la demostraci6n de que es posible integrar armoniosamente el 

discurso cientifico y thcnico a la poesia en forma profmda. Vallejo insiste en la posibilidad 

de una poesia a base de metaforas nuevas y no solamente de palabras nuevas. 

El ataque a la vanguardia superficial se entrecruza mas adelante con las 

preocupaciones vallejimas en torno a la culma latinoamericana confrontada con la 

europea. En "Contra el secreto profesional", el poeta peruano protesta par el extravio de la 

actual generacion americana', a la cual encuentra tan retorica coma las anteriores (la de 

Santos Chocano, por ejemplo), falta de honestidad espiritual y victima de un incurable 

"descastamiento historico" que la ha conducido grotescamente a imitar el "espiritu nuevo" 

europeo, en detriment0 de una fisonomia propia.108 De esta manera, Vallejo memete contra 

todos y cada uno de 10s supuestos aportes a 10s que se acogen 10s vanguardistas 

latinoamericanos y 10s desmiente mostrando y fechando su fuente europea: 1) Nueva 

ortografia (desde el futurismo hasta el dadaistno); 2) Nueva caligrafia (de San Juan de la 

CNZ a Apollinaire Beauduin); 3) Nuevos asuntos (Marinetti y el poliplanismo); 4) Nueva 

maquina de hacer imigenes (de Mallarm6 a1 supmealismo); 5) Nuevas imigenes (de 

Lautr6amont a1 cubismo); 6) nueva coinciencia cosmog6nica (de Laforgue a Blaise 

Cendrars); 7) Nuevo sentimiento politim y economico (desde Tolstoi a la revolucibn 

superrealista). Vallejo enfatiza que si en Europa estos postulados funcionan, en Amkica no 

lo logran, pues "no responden a necesidades peculiares de nuestra psicologia y ambiente, ni 

han sido concebidas par impulso genuino y tmiqueo de quienes las cultivan. La 

end6smosis, trathdose de esta clase de movimientos, lejos de nuhir, enmenas'. Tambi6n 

aclara que no se trata de nacionalismo, continentalismo o sentimiento de raza, sino de la 

bcsqueda de un "timbre humano, un tatido vital y sincere", en el que se de una "emoci6n 

seca, natural, pura", sin que importen 10s menesteres de estilo o procedimiento, sino la 

honradez espiritual en la que, si el escritor dice ser autoctono, efectivamente lo sea.109 

Este llamado a la originalidad de la voz de 10s poetas latinoame~icanos es un 

reclamo que Vallejo puede hacer legitimamente desde Trrlce. En 61, a la sensibilidad 

lo' Chsar Vallejo, "Poesia nueva" en Fnvorobles Paris Poemo No 1, Paris, julio de 1926; Amouio No. 3, 
Llma, noviembre 1926; Revirrn de Avonee vol. I, No. 9, La Habana, agosto de 1926, recopilado en Crdxrear 
Tonio 1. 1915-1926, pp. 332-333. Este aniculo tambiin fue reproducido con ligeras variantes en El ortey /a 
rwolucidn, p. 113-1 14. 
'08 C/ "Contra el seereto profesional. A propOs~to de Pablo Abrll de Vivero" en Vonedader No. 1001, Lzma, 
7 de mayo de 1927, recopiladoen Crdnicns Tomo 11 1927-1930, pp. 121-123. 
'On Idern 



n~odema de la cultura del progreso cientifico se une la presencia aut6ctona y el timbre 

humano. tical ). sincero. Estos aspectos, que se presentan antes ce  su aproximaci6n a1 

socialismo, serin gradualmente asimilados a el. Por eso, como apunte a1 pnncipio del 

capitulo. rarios de sus testos periodisticos fueron reescritos con un tono comprometido para 

ser incluidos en 10s libros Contra eisecreroprofesional y El artey la i rwiundn.  

El ar1e.v la re~~olucida: de la vanguardia formal a1 eompromiso politico. I 
I 
I 

Como seiiala Han, Vallejo entr6 en contacto con el comunismo a raiz de sus intereses 

t-anguardistas. En 1927, en plena actividad periodistica, consideraba, de una manera neutra, 

que tanto el comunismo como el surrealismo formaban parre del ambiente revolucionario 

conrempo6neo. Si el surrealismo lo incito a estudiar el comunlsmo con detenimiento, 

despues siguio esta doctfina con mis  convicci6n que ningcn otro surrealista."0 De esta 

manera, haciendo eco de! cisma que en el surrealismo se habia operado por aquellos d o s  -- 
tambien por motivos de preferencias politicas-, en 1930 Vallejo escribi6 su "Autopsia riel 

super realism^",'^' texto en el que repite algunos de 10s reclamos que aparecen en "Poesia 

me\-a", pero politizados, y realiza un anilisis hist6rico del surrealismo. Condena la 

"multiplicaci6n de escuelas literatias" como una muestra del "vicio de ceniculo" de la 

"inteligencia capitalista", resultado del "imperialismo econ6micoN. Se trata de "cerebrales 

juegos de sal6n" sin "ning6n aporte constiuctivo", pruebas de la decadencia de la 

civilizaciiin capitalista. En el lenguaje utilizado por Vallejo ya iigura toda una bateria de 

palabra.? como "dialCctica", "burguesia", "revoluci6n proletatia", "mistica cerebral" y 

"trascendencia social", entre muchas otras m h ,  y declaraciones como "el verdadero y iinico 

espiritu revolucionario de estos tiempos: el m a r x i ~ m o " . ' ~ ~  Vallejo aprovecha el ataque de 

surealinas como Roger Vitrac, Jacques Privert, Jacques Risaut y Michel Leiris --quienes 

habian respondido a1 Segiindo ~Mnnifiesro Surreuirsta de Breton con el escrito Un cadciver, 

dirigido a su persona-. y extiende el "acta de dehc i6n"  a todo el movimiento. 

.Utes de darle un titulo a El arie y Iu revoiucidn, segiin Georgette de Vallejo, el 

poeta se referia a el como su "libro de pensamientos". La nuda  enfatiza la importancia de 

este caliilcativo; setialando que obedecia a la trascendencia que  tenia para el la realidad 

'lo C j  Srqhen Hm, op. ci:. pp. 22-23 
1.1  C&zr Vallejo. "Autopzia del supenea:~rmo" en .h'oioroi. no. 250. mano de 1930. p p  342-347, y 
;mnr,ro. no. 30 abiil-mayo de 19j0, pp. 44-17. recapilsdo en Hueo Verani. i n s  ~onguordiar iirerarios ei, 
Hir,~aizoomir;c<z. pp. 195-3 99. 
. .' C( rbn: ~ 

. 



socioecon6mica y politica del mundo bolchevique, entonces relativamente desconocido.'~3 

Cuando Vallejo organizi, el voiumen, ya hahia visitado la URSS en dos ocasiones (1928 y 

1929) y contaba con 10s "apuntes" de sus cronicas anteriores para realizar una sintesis de  

sus refiexiones. Por ello, obsema Jost Miguel Oviedo, es posible leerlo no solo corno un 

programa politico-literano, sino corno una secreta pottica personal, renovada y fertilizada 

por las esencias filosoficas del mar~ismo."~ Desde luego, la presencia de su vision sobre la 

modemidad tecnocientifica no esti ausente. Veamos 

Vallejo comienza su propuesta de 10s deberes del intelectual ante la revolucibn 

niencionando que el pensamiento no es un ins tmento  de contemplaci6n pura, sino que 

tiene una funcion exclusivamente finalists, pues nada se piensa ni se concibe sin el fin de 

encontrar medios y semir a necesidades e intereses precisos de la vida. Y esto "es un hecho 

de absoluto rigor cientifi~o"."~ De ahi procede a descalificar a la metaiisica y a la filosofia 

que se basan en ftmulas algebraicas y puras categorias logicas porque siwen 

subconscientemente a intereses y necesidades ocultos de la burguesia. Lo mismo sucede 

con 10s intelectuales y artistas "puros" --como Paul Valhry, Juan Gris o Arnold Schonberg-- 

que aparentemente se alejan de intereses, realidades y formas concretas de vida. Siguiendo 

a M m ,  Vallejo afirma que 10s diversos fil6sofos se han dedicado a interpretar el mundo de 

distintas maneras cuando lo que deberia hacerse es transformarlo. La base de esta doctrina 

transfoimadora se encuentra, dice Vallejo, en la diferencia entre la dialktica idealists de 

Hegel y la dialectics materialista de Marx. La dialtctica racional --para escindalo de la  

burguesia y de sus profesores, dice Vallejo-- incluye, en la comprension positiva de lo que 

existe, la comprension de su negacion y mina.'16 En este sentido, la actitud activists de la  

vanguardia, es decir, su gusto por todo lo que significa movimiento (la velocidad, el 

deporle, la agitacion, el dinamismo y la aventura), adquiere este trasfondo de  

transfoimaci6n social que sigue 10s rnecanismos de la dialictica, la cual se manifiesta en la 

realidad tangible y envolvente y no en un mundo extraterrestre y cerebral."' De ahi 

tambikn el caricter educativo de las vanguardias, surgido de la conciencia social de la 

necesichd del cambio 

I "  Cf: Georgene de Vallejo, prefacio a El one y la revolucids, p. 7. 
I t '  Cf lo& Miguel Oviedo, "Vallejo entre la vanguardia y la ievolud6n" en Julio Onega (ed.), Cirasor 
lroII+, p. 416. 
' '3 CBar Vallejo. El one y lo revolucidn. Obrnr compleros 4, p. I I 
"6 Cf, $id., pp. 12-13. 
' I '  En una nor8 de pze de pigina de la edici6n de El arle y In revolitcrdn, hecha por Georgene de Vallejo, 
aparece una obrervaci6n de Vallejo en la que re condena a Huidobio y a su creacionirmo porque no copia la 
xi& sino que la transforma, pero la mans fom vicibndoia, falsebndola. Anuncla que eso mismo hacen oms 
ermelar anisocar como el '"superrealismo". el cual criticur= mar adelante en su famosa "Autopsia del 
ruperrcalamo". 



El arre y la revolircidn incluye tambikn una de lar piincipales preocupaciones de 10s 

intelectuales y artistas que parliciparon en este tipo de movimientos: la deiinicion de lo que 

es, o deberia ser, un artista o un intelectual revolucionario. Segtin Vallejo, "el tipo perfecto 

de intelectual rcvolucionario es cl del hombre que lucha escnblendo y militando, 

simultinearn~nte". '~~ Su tarea es doble: deslmir. en un movimiento centripeto de rebelion, 

el orden social imperante basado en el capitalismo, sustituyendo 1% formas vigentes de 

producci6n de pensamiento por nuevos modos de creaci6n intelectual, e impulsar un ciclo 

centnfugo doctrinal, de propaganda y agitacihn sobre el media social."9 De esta manera, 

Vzllejo afirma: 

Nuestra tLtica criticista y destmctiva debe marchar unida inseparablemente a 
una profesiiin de fe constructiva, derivada cientiiica y objetivamente de la 
hlstoria. Nuestra lucha contra el orden social vigente entrafia, s e g h  la 
dialectics materialista, un movimiento, tac~to y necesario, hacia la sustitucion 
de ese orden por otro nuevo. Revolucionariamente 10s conceptos de 
destrucci6n y construcciirn son inseparables. 

Ese nuevo orden social, que ha de reemplazar a1 actual, no es otro que 
el orden comunista o socialista. El puente entre ambos mundos: la dictadura 
proletaria.Iz0 

Este esquema basico descrito por Valiejo tiene una peculiaridad muy imponante respecto a 

la ciencia: es esta la que le da su legitimidad. Incluso sirve como justificaci6n para la 

militancia, pues "el estudio objetivo y cientifico de la histolia lleva a 10s artistas soviiticos 

a la conviccibn de que su rol revolucionario no esti ni puede estar en obrar contra la 

revoluci6n socialista, sino en servirla e impulsarla".'21 El materialismo dialectic0 explica el 

desmollo historic0 de las naciones en t6rminos de su estructura economica y asi las 

transformaciones de sus corespondientes SuperestrucNras ideol6gicas. En la prictica 

doctrinaria, adopt6 10s esquemas deterministas predictivos de las ciencias de laboratorio, 

por la contigiiidad contaminante con el cientiiicismo positivists, y clevo las perspectlvas 

evolucionistas de las relaciones de producci~in, base de las sociedzdes, a dogmas proft.ticos. 

La aceptaci6n de Vallejo de 10s esquemas de pensamiento socialistas tambiin puede 

encontrar una explicacibn en este piano. Si en el monism0 materialista de alientos c6smicos 

propugado por Haeckel el hombre habia perdido su centralidad en la concepcion filos6iica 

del universe, en el mmismo rccupcra su imponancia, pues cualquier actividad 



especulativa, incluida la ciencia, tiene una proyeccibn prktica en la vida del hombre en 

sociedad. Sin duda, el mamismo pennitia una mejor aproximacion que el monism0 

baeckeliano a1 "timbre humano", a1 "latido vital y sincero" reclamado par Vallejo. 

En cuanto a la industrializacibn, Vallejo describe muy adecuadamente a t e  aspecto 

a1 referirse a la "vecindad calofriante" entre el apogeo capitalista de Estados Unidos y la 

naciente civilization proletaria del Soviet, dos polos que se van aproximando dia a dia, 

entre 10s cuales dice que Trotsky no ve un puente sino una brecha que abordar a sangre y 

fuego: 

SegJn 61 [Trotsky] y 10s exbgetas de M a ,  10s puntas de aparente semejanza y 
evidente contact0 entre ambos mundos, se explican solamente en el hecho de 
que el industnalismo norteamericano representa el ocaso de la burguesia, y la 
industrializacibn m a ,  la genesis del socialismo universal que ha de surgir de 
aquella.122 

Este aspecto coincide tambibn con el contraste establecido entre la relacibn con el trabajo 

en el h b i t o  capitalista y la qne promueven las doctrinas socialistas. Mariitegui, a cuyo 

Partido Comunista Peruano Vallejo se afiliara en 1928, con miras a integrar, en Paris, una 

cClula fonnadora de militantes con conocimientos integrales de la "ciencia marxista- 
leninista" a1 servicio de la clase obrera,'2j explica que si la sociedad occidental reposa 

totalmente sobre el trabajo, no debe considerarlo como se~idumbre, sino exaltarlo y 

ennoblecerlo. Tanto las investigaciones de la ciencia como las instituciones del espiritu 

seiialan que el destino del hombre es la creacibn, la realizacibn liberadora deI hombre en su 

trabajo. La distribuci6n de 10s oficios por el industtialismo capitalista, el maquinismo y 

sobre todo el taylorismo han defomado el trabajo en sus fines y en su esencia, haciendolo 

odioso, esclavizando a1 hombre ante la maquina a travb de su empleo embrutecedor.'24 

Vallejo tuvo una proximidad importante con M d t e g u i  y, por su parte, comenta en 

teminos esteticos el concept0 mmista de alienacibn referido par su colega peruano. En 

"Estktica y maquinismo", critica el rol as isado a la miquina en la vida social y en el arte 

burgueses, condenando su divinizacibn, su identificacibn con la "Belleza" y con la 

"Omnipotencia" que !leva a exaltarla o a temerla irracionalmente. En cambio, para el artista 

revolucionario, las miquinas son objetos cuya jerarquia en la realidad social depende de su 

'22 C/ Cbar Vallejo, "Los dor polos de la &poca" en Mundiol No. 426, Lima, 10 de agosto de 1928, 
recopilado en Crdnicos Tonio 11. 1927.1930, pp. 281-282. 
I 2 j  Cf Enrique Ballbn Aguine, "Cronologia" en C&ar Vallejo, Obro poificn complefa, p. 294. BalMn cita 
fragmentor de una Tesrs robre In ncod,, por desiesarrolia~ en el Peni, que Valleja suscribiba con A. Bazin, 1. 
Paiva, E. Ravines, J. Seoane y D Tello. 
12' Cf Jose Carlos Mariitegui, S ~ i e  ensoyor de interprefondrr de /lo renlidadperuono, p. 139. 



utilidad principalmente y no de mitos esteticos, y, como tales, pueden aparecer en cualquiei 

creacih estetica al lado de una ventana, un espejo o una nube.125 

Sin embargo. estos cambios no entran en conflict0 con las ideas expuestas en 

"Poesia nue\.aW. Vallejo no solo incluye este articulo casi sin modificaciones en El arre y lo 

i-e~~olircid~i (solo altera los ejempios utilizados), sino que abunda en criticas similares que 

esplotan otros rnatices. Como ejemplo, tenemos el siguiente texto que aparece bajo el titulo 

"Mania de grandeza. enfermedad burpesa": 

Algunos rscritores creen infundir altura y grandeza a sus obras, hablando en 
ellas de! cielo, de 10s astros y de sus rotaciones, de las fuerzas interat6micas, de 
10s elecirones, dei soplo y equilibrio cbsmico, aunque en tales obras no alienta, 
en i-erdad. el menor sentimiento de esos matenales estiticos. En la base ae esas 
obras esrin solo 10s nombres de las cosas, pero no el sentimiento o nocion 
emotii-a > creadora de las cosas."6 

Ahora, en i-ez de enfatizar la critica a la falta de sinceridad poitica o la ausencia de un 

"timbre humano"; el blanco es la errbnea y "enfema" visi6n burguesa en que 10s materiales 

procedentes de! camp0 de la ciencia son utilizados con fines de aproximaci6n a la 

exaltaci6n burpesa rnegalomaniaca del progreso. 

Desde luego. el desanollo de Vallejo dentro de las ideas de  izquierda sufii6 algunos 

cambios. A1 respecto, Stephen Hart ha serialado vanas etapas. Primero, una identificzcion 

con el carscter socialista que es posible encontrar en el cristianismo. En esto es factible 

incluir no solo la religiosidad arraigada de Vallejo, que lo 1Ievo a decir en su infancia que 

queria llegar a ser obispo, sino tambien las referencias constantes que su poesia muesrra a 

10s temas biblicos. Luego surge un periodo inicial trotskista (1927 - septiembre 1929), en 

que zparece el emblemitico concept0 de la "revoluci6n continua", al que sigue otro 

estalinista (1929.193 I), en que el poeta permano estaba dispuesto a sometme a 10s dictados 

del Partido. Finalmente, viene un periodo de desengaiio politico y desilusibn de la utopia 

socialista de la LTSS (1932-junio 1936), al que s~gue  otro de renovado entusiasmo por la 

lucha republican2 en Espaiiz, en que parecen unirse marxismo y cristianismo (julio 1936- 

1937).'2' 

:" C j  Cesar \'aIlz,o. El orie! lo resoloodn. Obrns cotnplerar 4, p. 59-61. ., 
'-@CCkar Yallcjo. il nrtey lo rrvoliiiidn Obros coe>p/eias 4. p. 53. 
"- C j  Stephen Han. op ci:., pp 22-26, 39-LO. I09 Con este irinersrio, Hm intezta dai un orden a ias 
cunw&ccionrs car ?nt:enra qulen obsen,a la producci6n vallejiana comprometlda, sus reticenciaz respecto a1 
r&;imen railCt8co y alcucor vanenss acercv de lzr responrab~lidzdcs y obiigzcioiles dei ezcriro: y sus 
liknndes. 



Sin embargo, la tdea de la ciencia parece no sufrir muchos cambios en la evolucion 

de la escritura de Vallejo: s61o apariciones y desapariciones debidas principalmente a su 

relacion con el pensamiento de izquierda. A partir del anilisis de varios de sus poemas, 

Hart apunta estos movimientos y 10s relaciona a la periodizacibn antes descrita. Vallejo 

retira de sus textos referencias a teonas, como la evolucibn danviniana y el psicoanalisis 

freudiano, y palabras de caricter tecnico, como las que habia utilizado en Los heraldos 

rtegros y cuya presencia se reafirm6 en Trilce. Si en el "periodo trotskistar' veia en estas 

drsciplinas movimientos afines a su escntura, en el periodo siguiente, mas oltodoxo, las 

rechaza par ser ejemplos del "revisionismo burgues". Cuando llega el momenta de la 

desilusion con el socialismo, Vallejo vuelve a recurrir a las imigenes cientificas para 

reforzar su visibn pesimista del ser humano. Por ultimo, Hart obsewa que en Espaia apartu 

de ,>~i este cdliz, Vallejo suprime las mismas metiforas cientificas en lo que define como 

"una progresiva espiritualizacion [...I durante 10s aiios inmediatamente antenores a su 

muerteW.'28 Definitivamente, Hart tiene razon a1 apuntar que uno de 10s motivos que two 

Vallejo para realizar estos recortes fue el de "humanizar" el contenido pohtico. Sin 

embargo, habria que sefialar otro motivo complementario: no complicar la recepcibn de su 

poesia a travCs de referencias "cultas" y cumplir asi con 10s fines de difusibn de una Ctica 

artistica socialista, o con lo que restaba de ella, desputs de su desengaiio con la atropellante 

ortodoxia stalinista. Ademk, hay que tener en cuenta que estas referencias tecnocientificas 

podrian ser tachadas de superfluas o mistificadoras, por las razones que Cl mismn habia 

esgimido. 

La singularidad de la relacion de Vallejo con el discurso cientifico surge de la 

asimilacibn profunda de este y de su integracion con la experimentaciirn verbal en Trilce. 

Como a f m a  Hart, "el inter& que Vallejo sintib en 10s afios 20 y 30 por la potitica no trajo 

consigo, felizmente, un rechazo a la virtuosidad lingiiistica, segbn ocunio en el caso de 

o m s  poetas. Vallejo veia el juego de palabras y la rzvolucibn social como gestos afines con 

el mismo ob je t i~o" . '~~  El texto que aparece bajo el titulo de "Regla gramatical" en El arfe y 

In t-ewlucidn es un ejemplo muy claro de esta actitud, pues afirma que no hay norma 

colectiva para la poesia y que cada poeta forja su gramitica en la que tiene la libeltad de 

cambiar, en cierto modo, hasta la estructura literal y fonCtica de una misma palabra, accibn 

que no restringe sino dilata at infinito el alcance socialista y universal de la poesia.'3@ Lo 

mismo sucede con las entradas y salidas del discurso cientifico de su paesia, pero, sobre 

todo, con la vision sobria y equilibrada que expresa en torno a asuntos como el progreso y 

Cf Srephen Han. op. ca., p. 72. 
"9Cf Stephen Hm, op. at., p. 109 
" O  Cf. Ctsar Vallcjo, El  orteg in r-ei~oiucrdn Obras ompietar 4, p. 73 



ei maquinismo. Vallejo no es domitico,  y la ambiziiedad de la relacibn entre la literaturz y 

la ciencia, la cual oscila entre la actitud eufirrica y disfbrica a t e  la modemidad 

tecnocientifica, se resuelve en el sefialamiento: "El poeta que dice avibn, esti obligado de 

ponerse a la altura del temple cientifico o cultura creadora del avibn".';' Este apunte resume 

de manera afonstica una tarea para el escritor que subsana la brecha de ias dos cuituras. 



OSWALD DE ANDRADE 
PRIMITIVISMO Y TECNIFICACION: EL FUTURO DEL PASADO 

Desde su aparicion en el ambiente periodistico de la ciudad de S2.o Paulo, hasta la 

consolidation de su presencia en la historia de la literatura brasilefia, la figura de Oswald de 

Andrade se vio rodeada de polimica. Verdadero enfant terrible de las letras de ese pais 

sudamericano, este polifacitico autor de poesia, novela, teatro y ensayo filos6fico, suscito 

las mis encontradas opiniones criticas. Si, como es de esperarse de un autor de vanguardia, 

sus primeras publicaciones fueron saludadas por sus simpatizantes con una entusiasta 

adhesion que celebraba su caracter renovador, y sentenciadas a fracasar por la critica 

establecida y conservadora,' sorprende que esta situation se haya repetido mas de treinta y 

cinco aiios despu6. Cuando la neovanguardia concretista revaloro la contribuci6n de 

Oswald de Andrade a la literatura brasilefia, adoptindolo como "precursor" --en el sentido 

borgesiano del tennino-- y revisando cuidadosamente su obra, no dejaron de swgir 

desacuerdos con algunos ciiticos que juzgaban exagerada su postura.2 

I Poi ejemplo, para Paulo Prada, la poesia pan-brasil de Orwald de A n h d e  fue el "primeiro esforco 
organzado para a IlberIqHo do verso brasileiro" no s61o del anquilosamienm de la hadici6n rom&nlica 
declamatorja sine tambib de la rigidez de f o m s  fijas camo el sonem, en las que m imposible que el 
desorden de la vida modema quepa (Cf. Paulo Prado, "Poesia Pau-Brasil" (1924), prologo a Pau-Brosil 
(1925) en Poesim reunidm, pp. 67-71). En cmbio, el nitico TristZo de Athayde le negaba Coma a1 verso 
libre (asunto que initaba profundamenre a Mgrio de Andade) y, para indignaci6n de Oswald de Andrade, 
apuntaba que el primitivirmo que habia propuesto era "apenas urn reflex0 da 61tima moda de P a r s  (Cf. 
Wtlson Manms, Histiria do inteligtncin brosifeira V d  VI (1915.1933). p. 353). 

Comp&ense, por ejemplo, 10s ensayos de Haraldo de Campos, " Miramar na mira" (1964) y '"Seafim: um 
grande "30-livm" (1971) (en Orwald de Andrade, Obros completes. I/. Memirim sentzmmroir de J o i o  
iMiromar Serofmponregronde (l971), pp. xiii-nlviii y 101-127.) con la evaulaci6n del "cstilo telegrifico" y 
de onos aspector de la obra oswaldiirna que Wilson Marlins hace en 3" Histirin da inteli~tneia brosilerra. 
Yo1 VI (1915-1933) (1978). DD. 65-66. 347-351. En sur ensavor. Haroldo de C a m  sinia la nrcsa 

en su tiempo, al lado de grandes fiqurar de la rcvoluci6n eststiea de las uanquardias intemacional v brasilefia . - 
(Marinem, Apollinaire y Mina de Andrade, por ejemplo) y analiza sus mecanismor de pamdia, sitlra, 
autocritica. tkcnica cinematografica y fragmentaiismo, haciendo "so, princlpalmente, del esmcturalirmo, con 
la mrenci6n de aquilatar su actualidad. En camblo, Wilson Martins se apega a un milisis kistoriogdfico con 
el que insisle, poi ejemplo, en exhQir las connadiccioner en@e los fragmentos de la primera versi6n de 
Me?nd~aiar senrimenlair de JoZo Miromor, publicados en 0 P>rrnli~o, en 1917, y la vemi6n final "em e51ilo 
nroderno", de 1924; o en subiayar el tono amblguo de algunos elagios que Mirio de Andrade hizo de la 
misma obra (Haroldo de Campos clta obos, del mismo Mirio, en los que 6sfe ieconoce la influencia de 
Oswald en su abra maesna, Mneunninro). Ono punto interesante de la discordancia enwe m b o r  niticos er la 
del papel que jug6 el contact0 de Oswald con Blaise Cendan: para Manim, Oswald "mtmetizC al ercritar 
suizo mienbas que, para Haroldo, Orwald lo "canibalizC. Las referenclas de Wilson Marlins a la obra de 
Joyce, descalificando a Orwald, y ru alusi6n a aquellos que lo han llamado "exritor iadical" (un ensayo de 



No obstante la campaiia de silencio que por un largo tiempo se cerni6 sobre la obra 

de Osarald de Andrade.3 actualmente su lugar en la literatura brasileiia esti suficientemente 

cimentado.~ bas tan frecuentes descalificaciones de Oswald de Andrade, tiidindolo de autor 

de obra fallida o llena de altibajos, improvisador fulyurante, imaduro  y descuidado, 

oportunista de !as modas o payaso de la burguesia transfotmado mis  tarde en nl. , 1 ltante 

comunista desubicado, se han visto compensadas por valoraciones que dan relieie a su 

papel como "ponta de lanza" de la vanguardia brasileiia de 10s velntes, inventor 

sorprendente de nuevos mmbos, polemists infatigable, espintu pionero o adelantado a su 

bpoca y agitador cultural. El resultado es que, a la fecha. ninguna historia de la literatura 

brasileiia puede prescindir de su nombre, incluso porque, a partir de su revaloraclon en 10s 

aiios cincuentas y sesentas, impulsada principalmente por 10s concretistas, aspectos 

sobresalientes de su obra, como la teofia de la antropofagia cultural, han adquirido una 

presencia fundamental en el desarrollo de las anes plasticas y de lamiisica.5 

La obra de Oswald de hqdrade se reviste de un especial interb para el presente 

estudio porque constituye, en el panorama de las vanguardias latinoamericanas, una 

ramification singular del tema del primitivismo. El papel que el discurso cientifico y 

tecnol6sico jug0 en ella fue determinante. La tradici6n heredada de las visiones inaugurales 

de .4mhca habia conformado lo que se puede definir como "reserva utopica", es decir, una 

fuente util al imaginario latinoamericano para enfrentar 10s desfases culturales que 

representaba la presencia --real o futura-- de 10s avances cientificos y tecnol6gicos en el 

subcontinente. Y no so10 estos emblemas de la mosemidad y ?e la modemizaciiin 

constituyeron el imperative de una situation cultural que era necesario encarar --tanto desde 

el punto de vista prictico como del ideol6gico. Tambih  la idea de  progeso en el terreno de 

lo social conducia a cuestionar 10s mmbos de 10s paises !atinoamericanos. Ante el contmte 

entre las dos perspectivas dominantes --la del capitalismo europeo y norteamericano Venus 

Haoldo I s  Cvmpos sabre la poesie aswaldlana lleva el nambre de 'Uma pairica da radicalidzde") son onos 
slementos que re i-rcnben en e r e  poiimica. 

Haroldo dc C3mpas da ternmomo de esta canlpaaa a1 seiialai, por ejemplo, la demora de cerca de 40 iiios 
p m  reedirai .I/enidrios sentimentois de Jodo Mrm,i,nr o la omiridn de Oswald de Andnde de la 
.Ipresenio$liu do por~io hruiierm (?a. ed. amalizsda. l 9 j i )  dr Manuel Bandeira (C, Harolda ds Czmpos, 
''bliiamar na mira". en op. cir . pp. iiv-xv). 

Lor concrerisras fueron en gran pane rerpansabies de esra consalidaci6n. Mirio da Siiva Biiro. con su 
Hisidrin do niodei~,nrno brostleiro (1950,  tambiin connlbuyi de m n e r a  d e c ~ s ~ v a  p u a  este rescare 
' 50 obztanre. el Ingar y 5,  legada de la abra de Oswald de Andrate conmiian siendo mo1ii.o de palimca. 
Vtzse, por ejcmplo. 10s an!culos de Brnr.0 Talenrinc, Asnvlda Farias, Benchto Yunes. Feireire Gullar, 
Xicolau Sercmko ) Jose Castella ~ncluldos en la iei lslu Br,:io' con el sisniticanvo anunc:o en la paneda: 
"70 anor de cquivoco Ensam! vnillia o 'Mantfcsro anrrop0Rgo" de Oswrld de Andmde e nEo eicontra ali o 

Bmil  modemo" :~~z ;c  !995. mo 1. no. 8). 



el socialismo sovietico-- el intelectual latinoamericano se veia conminado a adoptar una 

En ambos casos, la "resewa ut6picaW entri, en funcionamiento. En el aspect0 social 

se reflejo en la idealizacion de las sociedades precolombinas. Por ejemplo, si para 

Mariitegui el socialismo no es una doctrina propiamente indoamericana ni europea, sino un 

rnovimiento mundial al cual no se sustrae ningin pais que se mueva dentro de la 6rbita de 

la civilizaci6n occidental, es en la tradicih americana, y especificamente en la cultura 

incaica, donde se dio la m b  avanzada organizaci6n comunista primitiva que registra la 

historia' Desde luego, esta observaci6n funciona como pmeba de la originalidad 

latinoamericana en una materia que se perfila como el futuro de las sociedades de 

occidente. Y esto ocurre en el doble sentido de "originalidad", es decir, anticipation de lo 

que esti ocurriendo (10s pueblos indoamericanos ya conocian el socialismo antes de que 

Europa lo inventara), y "estilo propio", caracteristicas particulares que le imprimen una 

especificidad. 

Esta peculiar idealizacion de las sociedades precolombinas que, en el caso de  

Mariitegui, acompaiia un proceso de "nacionalizaci6n" del rnarxisrno, constituye una 

proyecci6n hacia el futuro, de un pasado mhs cercano a la utopia. En este sentido, es posible 

af:;mar que, para qne se diera una vanguardia legitimmente latinoamericana --tarto en el 

terreno cultural como en el politico--, era provechoso sumar la reconstruccibn de un pasado 

indigena utopico a la idea de una vanguardia social. De esta rnanera, la emancipacibn final 

de Amkica Latina --pendieme desde las guerras de independencia- podria cumplirse para 

alcanzar la tan deseada integration igualitaria con el mundo occidental. El caso de Oswald 

de Andrade y su "Matriarcado de Pindorama" sigue, coma veremos al detalle rnhs adelante, 

un camino similar, en el que una supuesta "Edad de Oro", utopia anterior a la llegada de 10s 

portngueses a Brasil, sirve de base para ubicar, en el presente, un cuestionamiento de 10s 

valores culturales de Occidente. A travis de una brillante parodia del saber establecido, la 

propuesta oswaldiana relativiza su caricter de discurso cultural hegemonico. 

La "reserva utopica" tambiin actu6 a nivel de 10s avances tecnocientificos. Por un 

lado, estos avances entraban en conflict0 con el atraso local y eran rechazados como 

cormptores de un estado edinico, en una tipica actitud perteneciente a la tradicibn 

anticientifica y antitecnol6gica nacida del ludismo de la Revoluci6n Industrial, y de la 

imagen del poeta romhtico y decadente exiliado en el mundo modemo, tal como vimos en 

Cf Jod Carlos Marihtegui, "Aniversario y balance", en Amoulo 17, septiemhre, 1928, pp. 1-3, recopilado 
en lorge Schware, Las vonguordias lnimoome~icicanos, pp. 307-310. Mariitegui, en sus Siele e n s a p  de 
biterpretncidn rle In renlidndpenrano (1928), re ext~ende robre erta rnirma a f i a c l b n  aeerea del pueblo inca 
y k complements, ampliindola, a1 apuntar que el vasto enpenmento de 10s jesuitas en Paraguay comprueba la 
 endenc en cia natural de los indigenas a1 cornunlsmo" (Cf pp. 15~17). 



capitulos anreriores. Sin embargo, por otro lado --y este es el caso de Oswald de Andrade-- 

era posible transformar 10s at-ances tecnocientificos, "domesticalos" a travQ del saber y de 

la prax~s autactonas; es decir, en un extreno se daba una actitud de resistcncia mientras que 

en otro se proponia una respuesta de asimilaci6n. Si Mkio de Andrade lleg6 a decir "somos 

na realldade os primitivos duma era nova8',7 Oswald mnsformo su propio primitivismo 

"pau-brasil de exportacSo" --en el qiie la ingenuidad de la selva albergaba artefactos 

tecnol6gicos como la cimara fotogifica. la pianola, el avi6n y el radio, sin "indigestaes 

emditasW-- en la propuesta de una antropofagia cultural que integraba, en el mundo ut6pico 

dei Brasii ramiba, Ia figura del primitive intelectualizado y tecniiicado que cre6 el Conde 

Hemann Keyserling. Pem vltes de continua, hagarnos un recomdo por la obra de Os>vald 

de Andrade. 

Una vocaci6n contestataria 

La carrera literaria de Oswald de Andrade se inici6 con el periodismo. cuando, par 

gestiones de su padre, y habiendo terminado la escuela preparatoria, en 1909 fue adrnitido 

en la redacci6n del Didrio Popular? Enviado a1 estado sureiio de Parank para cubrir la 

visita del Presidente Afonso Pena, escribio su plimer articulo, ya irreverente, que llevaba el 

tirulo de "Pennand~".~ Dos aEos despub, Oswald fund6, con el apoyo financier0 de su 

padre, 0 Pirralho, semanario politico, literario y de cr6nica social, que intervino 

exitosamente en la vida cultural de S5o Paulo, con un estilo humon'stico y satirico.lO 0 

' MBno de Andnde, "Preficio intereszantissimo" (escrito entre 1922 y 1924, publlcado hasm 1925) en 
Poeriar conrpletar, p. 29. 

El pcd-e de Os\%zId, Josi Y o p n a  de Andiade. fue un hacendado de Baepsndl; ISimas Gera~i, quien, 
aminado, em-gr6 a Sio Paula para pmbar famna, y la encontr6, de manera intermirente, en el negocio de 
una coneduria y en la especulaci6n wnob~livia susciwda por el ciecimiento de la ciudad. Su madre, D. 1nEs 
IngIZs de Sousz, nacida en ~ t i d o s ,  en el noiteiio e a d o  de Par& y pasteriomente emigada a Recife, 
acornpa56 a su paire, magismdo del gotierno imperial de D. Pedro 11, a la culminaci6n de su carrera como 
juez en el Tribunal de Justicia de Sio Paulo. Oswald es un esmitor totalmente urbano, descendiente de 
familias con paszdos ilushes, pero penenecienre par cornpieto a aho erquema social (C,? Orwald de Andrade, 
Urn hornon scrnprofsssiio, pp. 11-1 6). 

Vera M. Chalmerr analna el caricter d~orestva de este primer articulo de Oswald, subrayando la hatilidad 
del autcr para dule la welta a la prahlbici6n presidential de hacer una cobemra directz de 10s 
acontecim~entos de la om,  medianre la interierencla del discuno personal. En la cr6nica de lo epis6dlca e 
inrip.ificante, el rqartero n m a  sus perlpec~as de vnje "penando" e inclusa llega a inventar a un compa5eio 
de tmbala --el repanero Juca Tigre, de arigen aleman-- que t o m  el lugai del Pres~dente como pratagontstz 
La paiodia, la sitira y la czricatura estin piesentes derdc el principio en la escrihlra de Oswald (C, Vera M 
Chalmes, 3 liirhm e 4 ver-dnde5. Ojornali~rno de Onsituld dc Androde, pp. 50-5 I). 
' O  Cf Oriiald de Andrade, Urn homeni se~n profisso'o, p. 5% Pirrnfio rignifica m6o pequeiio. "chamaco". 
SegGn la iersi6n fznuseada como presentzcdn de 0 Pz,mlho, la ievlstz fue fmduda por Dolor de Bnta y 



Pirrallzo tuvo Cxito rhpidamente por su habilidad para atender las inquietudes de un pfiblico 

heterogineo y por su caricter esteticamente revolucionario, consecuencia tanto de su estilo 

ingenioso como de su factura. Recum'a frecuentemente a la parodia como copia caustica y 

demoledora. Por ejemplo, incluia dos paginas que eran, cada una, la supuesta primera plana 

de dos periodicos ficticios, redactados en habla italo-paulista y gennano-paulista, 

respectivamente. TambiCn, en ocasiones, el pirralha dejaba de ser solamente el titulo de un 

semanario para convenirse en personaje que realizaba entrevistas apbcrifas, ipalmente 

c6micas." El espiritu satiric0 de 0 Pzn-alho prefigura en varios aspectos 10s dos 

manifiestos que Oswald lanzaria m& tarde --"Manifesto da Poesia Pau-Brasil" (1924) y 

Manifesto antropofago" (1928)-- y la Revista de Antropofagia (1928-1929), con sus dos 

"denti~iones".'~ 

En febrero de 1912, Oswald alquil6 el semanario y se embarco rumbo a Europa, 

nuevamente financiado por su padre y con el apoyo de su madre. Viajb por Fraucia, 

Alemania, Italia e Inglate~~a, llevando una vida bohemia y enviando cronicas a 0 Pirralho. 

En Paris, en 10s salones cubistas, descubri6 "una dimension nueva del alma", ley6 el 

manifiesto futurists de Marineni y entr6 en contacto con las obras de Satie, Cocteau y 

Picasso. Durante el viaje, conocio a Kamii --su primera mujer, con la que re@ a SZo 

Paulo-- y a la que mis tarde seria su amante, la bailarina Landa Kasbacb.'3 Tambibn entrb 

en contacto con la poesia en verso libre de Paul Fort --"o mais formidive1 desmantelador da 

mCtrica que h i  noticia", como diria mis tarde--,I4 motivo por el cual lleg6 a componer un 

poema en verso libre, "ultimo passeio de urn tuberculoso pela cidade, de bonde", cuyo 

Oswald de Andrade, apadrinada por Miml Agugha, una actriz ifaliana famosa, y Mascagni, mfisico ilaliano 
tambien de prestigio. 0 Pirralho se manruvo en c1~ulaci6n de agarto de 191 1 a matzo de 1918 y su eqmpo 
de redacci6n y de colaboradores ruvo cambios sustanciales (Cf Regina A. Crespo, Crdniear e oubos 
i-egistros. Flogronres do Pri-Modernirmo (1911-1918)). 
" 0 P~rolho ruvo una participaci6n lmponanre en la vida sociocultural de S3o Paulo en lor arias diez. 
Abord6 temar del momenlo, como el nacianal~smo y el cultivo de un espinru civ~lista; las hablas de 10s 
mmgrantes, el punsmo y la b"squeda de una lingua brarileire; la presencla de gnrpos anarquistas y 
socialistas en el contexto politico y social; y las figuras politicas imponanas como el Mariseal He-es da 
Fonreca, piesidente de la rep6blica de 1910 a 1914, el caudillo Pinheiro Machado y el brillante jurista Rui 
Barbosa, enne onos (Cf Regina A. Crespo, op. eir., cap 3) 
l 2  Aunque Oswald de Andrade a f i m ,  m sus memorias (ya bajo un punto de vista de izquieida), que 0 
Pirrolho Nvo una porNra revolucionaria en defensa de 10s oprhidos (apoy6 a Ru, Barbosa y a Warlungton 
Luis Perem de Sousa, entonces Secreiaiio de Justicia y Segundad y m i s  tarde Presidente, y atac6 a Hmnes 
da Fonneca y a Plnheiro Machado), la realidad es que se Rata de una viri6n retrospectiva que pretende 
aprovechar su original cadcter conrestatario --erpiritu antagonirta, seg"n la temlnologia de Renato Poggioli- 
- para cap~tallzarlo, una vez d s ,  como una actirud piof6tica de vanguaidia, ubicada ya no en la revoluc16n 
estittca, slno en el eompromiro social. 
l 3  Cf David Jackson, "Cronologia" en Oswald de Andrade, Obro eseogida, p. 286. 
l 4  Oswald de Andrade, "Paul Fon Principe", en Joninl de Comereio (edr@o de S. Paulo), de 9-7-1921, atado 
poi Mirio da S~lva Brito, op c i r ,  p. 29. 



original se perdi6. Oswald de Plndrade lo recuerda como un poema descriptive, de 

inspiraci6n urbana, m i s  lirico que romintico y que, mosriado furtivamente, era motivo de 

burlas y preguntas sobre la metrica y la rima.'j Seglin coniiesa en sus memorias, nunca 

pcdo hacer versos, pues la mitrica siempre le habia parecido una coraza entorpecedora.!" 

.4 su rsgreso, en septiembre de 1912, Oswald encontrh que su madre habia fallecido, 

incidente que lo sacudi6 profundamente." Recuper6 el control de 0 Pirrulho, y volvi6 a1 

periodismo.ls blunido ahora Oe la esperiencia del viaje, retomo su actltud ineverente y 

contestatka y publich, en 1915, su articulo "Em pro1 da Pintura Sacionai", en el que 

aconseja a 10s nuevos pintores, que regresan de estudiar en Europa, que representen la 

realidad brasilefia y dejen de atender excesivamente a 10s canones extranjeros adoptados 

por la acaden~ia.!~ Durante 1916, con Gullherme de Alme~da, publica dos piezas dramaticas 

en fiances --T!~&ire Brkiiieii: Mon Coeiir Balance y Leur hze-- ,  resabios de las modas 

literarias anteriores. Tamhien publica 10s primeros fia,gnentos de su novela Memdrias 

sen;i,nenrais de JoZo Mircmar y monta su primera "gar~onikre", en la que empieza a 

pefilarse el futuro grupo modemista. 

El afio de 1917 fue de especial importancia. pues se dio la controvertida exposicihn 

de carte cubista y expresionista, presentada por la pintora Anita Malfatti, reciin ilegada de 

estudiar en Alemania y Estados Unidos. El suceso sirnib de elemento de uni6n entre 

quienes presentaron la exposicion y quienes la defendieron del articulo "Paraniria ou 

mistifica~io?". firmado por el ya consagado escritor Monteiro L ~ b a t o . ~ ~  Oswald particip6 

escribiendo desde el Jornal de Comircio, donde fungia como redactor, y lo hizo tambitn 

desde A Gazein. Su labor catalizadora de "pesca de genios entre la multitiid" continu6 con 

el establecimiento de una nueva "gar~oniere", a la que se integaron Mfxio de Andrade, 

Emiliano di Cavalcanti, Menotti del Picchia, Ribeiro Couto y Ronald dc Cmalho,  entre 

otros. 

. . '' C,. ibid., pp. 30. 
'6  CJ Oswald de Andrade, Um homem sem pr-ofissrjo. p i6 .  
1' Oswald eia hijo inica. En rus memonas. mencionn ene zcanteamiento como el momenta de sc desenpailo 
total de D m ,  y pietende hacerla encajar en el esquema filas0t;co iteo que m z 6 .  La conqusra espintual de la 
Anh-opofagia que demuesw que Dia; enisle carno adverrsrio del hombre --idea que dice haber encontrado 
en Kierheoaud y en Proudhon-- se anlcula can la exaltaci6n del ~ n m z i c a d o  en dernm-nto de la decadence 
civilizaci6n pauinrcal y meriinlca (CJ Orirald de Andrade, L i i t  homem sem pmofisxdo, pp. 70-71). Oswald 
erpone ezta teris en su A c ise  da,6loso/in nicisid,2;cn (1950)~ 
' 8  La recupemci6n no h e  ficil, pues el penodirra Benedita Andrade (Babi), a 'men re lo habia rentado, 
s.mm6 COD ~ I ~ I C O I P ~ ~ ~ D ,  lo cual pmdn,jo ire inr?d~>iie  chir\ro nacada en sus mcmnrias (Cf O~xvald de 
i\ndnde, L'ni i:r>me?n semprofurdo. pp. 7:-75' 
1°C f,liirio d3 Silva B d o ,  op. cir . pp. 33 : 3;. 
'0 C, Mina d l  Si!ra Br i ro .0~  "i t .  pg S ?  60. M i n o  da Silia Bnro menclaiia a quleces parilciparon en esta 
defersz: Emllimo d: Ca!zlcanci, 41ino dr .Anddiadc. Guilhcme de Aheida.  Aosnor Barbosa. Ribeiio Cauto, 
Georse T~zyxrnbtl,  Cindidc Mota Filho. Joao Fexnendo de Alrneida Pndo y Orozld de Andrade 



A partir de entonces, s e g h  lo describe MArio da Silva Brito, se desencaden6 una 

serie de acontecimientos que, de alguna manera, preparan el evento inaupral de la 

vanguardia brasileiia, la Semana de Arte Moderno (1922). Se publica Algunspoetas novas 

(1918) de .Andrade Mwicy, donde el pamasianismo se da por terminado y el simbolismo se 

considera abandonado; el escultor de vanguardia Victor Brecheret ("genio descubierto" por 

Oswald y Menotti del Picchia) gana el concmo para un monument0 a 10s bandeirantes 

paulistas convocado por el Presidente Washington Luis, con motivo del Centenario de la 

Independencia Brasileiia (1920); el rotnlo "futurists" comienza a circular en tono 

peyorativo, pero es adoptado por el gmpo de Oswald como bandera provocadora y heroica 

(1920); durante el "banquete-manifiesto" del Club Trianon --en el que se reunen escritores 

de la vieja guardia, politicos, gentes de finanzas y de la alta sociedad- Oswald declara que 

forma pane importante de la inteligencia brasileiia, que no desea (ni necesita) integrarse a 

10s presentes y que Menotti esti ah: como representante prestigioso y prometedor de sus 

luchas contra el pasatismo, a lo qne Menotti responde que el grupo (el cual se considera ya 

formado) constitnye el "Apostolado do Verbo Novo" (1921); se da una amplia campaiia en 

la prensa, en la cual se revisan 10s valores anisticos actuales (el tono es comsivo, como en 

la serie de articulos titulada "Mestres do Passado" de M ~ o  de Andrade, o en 10s 

calificativos que Oswald usa, por ejemplo: "Castro Alves --o batateiro kpico da lingua") y 

se lanza una nueva propuesta estitica de NpNXa con el pasado, rechazo al realismo y a1 

parnasianismo, independencia mental brasileiia, nnevas tecnicas verbales, etchtera (1921); 

se buscan simpatizantes en Rio de Janeiro, entre 10s que se encuentran Ribeiro Couto, 

Manuel Bandeira, Renato de Ahneida, Heitor Vila-Lobos, ~ l v m  Moreira y Shrgio 

Buarque de Hoianda (1921).21 

En 192 1, Oswald fund6 la revista Papel e Enta, y public6 en el Correio Paulistano 

--peri6dico oficialista en el que colabor6-- el aniculo "Arte do Centen&ioV, en el coal 

anuncio las actividades del grupo pdximas a realizarse. Ademis de las reuniones en la 

"garqoniere" y en el taller de Anita Malfatti, las redacciones de estas do5 publicaciones y las 

casas de Paulo Prado y Olivia Guedes Penteado --la alta sociedad de S2o Paulo-- se 

convirtieron en puntos de reuni6n. 

La Semana de Arte Modemo se realid del 1 1 a1 18 de febrero de 1922 en el Teatro 

Municipal de SZo Paulo. La iniciativa de esta muestra de "las mas modemas comentes 

artisticas", anunciaba el peri6dico 0 Estado de Scio Paulo, se daba por iniciativa del sefior 

Cf Mirio du Sdra Bntoop cil., pp. 90, 91, 167, 168, 259-295, 303-309,317-318 



G r a ~ a  Aranha, miembro de 12 Academia Brasiieiia de Letras.22 Los dias 13, 15 y 15 se 

piogramaron eventos consistentes en conferencias, conciertos y lecturas, a la vez que se 

in~ i t6  a1 publico z visitar lz exposici6n de artes piisticas que estaria abierta roda la semana. 

Gilbetto Mendonca Telcs 10s describe asi: 

A Semana foi aberta com a confcrincia de Graca Aranha ("A emoqHo 
estetica na arte modem3"), a que se s e s u i r i a ~  nkmeros de mksica [Emani 
Braga y Vila-Lobos] e declamacbes [Guilherme de Almeida y Ronald de 
Canalho]; na segunda parte houve a conferincia de Ronald de Carvalho ("A 
pintura e a escultura modema no Brasil"). Na segunda noite [...I Menotti del 
Picchia pronunciou a sua conferincia ("Arte rnodema") que foi, no momento 
das declama$bes, perturbada pela vaia do piiblico. Yo hltirno dia houve a 
apresentaqzo da musica de Vila-Lobos.2j 

La panicipaciirn de Oswzld tuvo lugar el segundo dia, con la lectura de algunos 

pasajes de su novela 0 s  condenndos. La Semana de h e  Modemo fue todo un exito, por el 

esc6.ndalo que trajo y por el apoyo que tuvo de la elite promo?ora y adinerada Asi fue como 

la presencia de 1% nuevas expresiones artisticas inici6 su consolidaci6n y log6 una 

fortalecedora difusion. A partir de ese momento, observa Mirio de Andrade, "vivimos unos 

ocho aiios, hasta cerca de 1930, en la m b  grande orsia intelectual que regstra la historia 

arti~tica".2~ El resultado concreto e innediato del modernismo brasilefio (equivalente a la 

vanwardia hispanoamencana) h e  la publicaci6n de una g a n  cantidad y variedad de 

libros,ZS revistas y manifiestos de van~ardia.26 SI, en sus inicios, h e  medulmente 

22 La presenua de G a p  Armha mvo un papel lepitimedor y anunci6 la inminencia de un cambia. k t -  
avam6 un peso m65 en su consolidaci6n cuando G r a p  Amnha se desvincul6 de la Academia Brasileira de 
Lebas, en 1924. El papel de la academia nunca desaparece del horizonte de I s  vanguardis. Si en un pnmer 
momento la academv es una de 10s rimbolos mir fuertes de la inercia remdafaria y conservadora contra la 
cual lnchan los vangua~disas, en una scgunda fase reprssenta la ins t iuc ih  que aanciana un nuera 
clariciamo: la enmda de los antiguos vanguardisas a1 selecto grupa de 10s "imnoifales". Esto explica que 
Orwald haya buscado lngresai a la Academiz Basileirr de Leuas --como "arias de sus compderor de batalla 
del Modemisno-- en das ocslonsz. cuanda se pozml6 poi medio de catra cbierg (1925) y cuando perdl6 
fmte a Manuel Bandelm (1940). 
25 Gilbert0 Mendoncn Teles, op cn, p. 2 16. 
Za M Z o  de Andrads. "El movimiento modem~sta" en Aracy Amaral, op cii, pp.187. 
25 Alfredo Bosi da la siguienre lista de libros. En 1923, las rMemdr;ar senrimenrnis de Jo60 ?Wiromo,., de 
Osu,ald de Andrade. En 1921, 0 iirmo diriolalo, de Manuel Bandeira. En 1928. A e~crovu ijue zida e iroiirn 
de Mario; Po.-Brosil de Osruald: CIeu y R a p ,  de Guilheme de Almeida; Chuvo de ppedrn de Menotil del 
Picchia. En 1926, Losingo cdqur de bluljilo; Tddo o Arnincn. de Ronald de Cwalho ;  Vamor n cnpii,- 
pnpos~ios de Cassiano Ricardo: 0 eirmngeiro de Piilllo Salgado En 1927, Aninr verb0 intramiiii~o y ClC (10 
Jaboil de M6iio; Esn in  dn Abiolro de Orwald; Bi-h Berrgn y Bon-njrnilode Aldntara Machado; Esntdos 
( I n .  setie), de Tristin de Atqdc.  En 1928, Momnnimo, de >l.lbno: Mnriin: Cere~Z, de Carslano; Laionzn do 
Ciziiio de Alcintara Machado. y la redaccih inicial de  Cobro noioro. que s61a se publicuri ves afiar mhr 
tarde (Alfredo Basi. op dl., pp 361-362). 



destmctivo, impuso finalmente tres principios fundamentales en la vida artistica del pais: 

"el derecho pennanente a la invesrigacibn estktica; la actualizacibn de la inteligencia 

artistica brasileiia; y la estabilizacibn de una conciencia creadora naci0naY.n 

El lugar de Oswald en este panorama plural de la vanguardia brasileiia es de primera 

linea. Para ubicarlo dentro de ella, la azitacian intelectual de la Semana puede dividirse en 

cuatro comentes opuestas segiin sus convicciones politicas, la mayor o menor 

radicalizacibn del lenguaje, y el tratamiento de 10s temas hrasileiios: 1) el gupo de Mirio 

de Andrade, mis o menos eclectico; 2) el de Oswald de Andrade, mis radical y 

revolucionario; 3) el de Cassiano Ricardo (Nhenga~it Verde Amarelo), nacionalista y 

neorromhtico; y 4) el de Tasso da Silveira (revista Fesra) de tendencias uuiversalizantes, 

mis o menos simbolistas.28 Haroldo de Campos sitita a Oswald en la misma regi6n de la 

vanguardia brasileiia, cuando afirma que su escritura es radical en el sentido de que ifecta, 

en la raiz, a la conciencia prictica, real del lenguaje, con un despojamiento, reducciirn y 

sintesis que cuestionaron 10s recursos retbricos vigentes entonces.29 Pero, ademis de radical 

y revolucionario, Oswald fue "la figura mis  caractetistica y d inh ica  del movimiento".-'O 

Fonnaba parte de su personalidad, pues, seg6n seiiala Rubens Borba de Moraes, "Oswald 

no necesitaba forzarse para ser modemo, contrariando sns gustos y tendencias como 

Menotti. Era modemo cong&nitoN.3' Menotti del Piccka lo describe como "empresario dei 

genio", maestro de la ironia, polemista brillante, un buscador de lo exbtico, entusiasta de 

26 Enue las pnncipales revisms del modemismo braalefio esfuvieron: Klaron. Memdrio de Ane Moderna, 
publicada en S o  Paulo y con duraci6n de nueve "heros,  de mayo a diciembre de 1922; Ertdtica, publicada 
en Rio de Janeiro y con d u a c i h  de uer nlime~os, dc scptiembre de 1924 a 1925; Rairto de Anhopofogiio, 
can duraci6n de mayo de 1928 a febrero de 1929; Fesra, surgida en Rio de Ianeim en 1927; A revirtu (Belo 
Horizonte, 1925), entre cuyor fundadores erNi,o Carlos Drumand  de Andrade: Verde (Cataguazes, Minas 
Gerais, 1927); MouriePin, publicada en Pemambuco por Joaquim Inojora en 1923; Em Nova (Paraiba, 1924) 
y T m  Rom e Ouwos Tewns (Sgo Paulo, 1926). Enue 10s pnncipales manifiestos, editonales de revistas a 
prefacios de libros con el m imo  valor de enporici6n de principios, tenemos: el editorial de la revista Klaron 
(1922), el "Prefhcio interessantissimo" a Pouliedia desvairodo (1922) y A escrnva gue nCo d fssnuro (1925). 
"Manifesto da Poesia Pan-Bmil" (1924) y '"Manifesto antropbfago" (1928). de Oswald de Andrade; el 
editorial de A revista (1925). de Carlos Dnrmmond de Andrade; "Para os espiritos criadores" (1925). editorial 
de A revislo. de Martins de Almeida: A orre modemo (1924). earta manifiesto de Joasuim Inoiosa: el editorial , .. . . 
de la revista Ten0 Roxo e Ouwas Terrnr (1926); el '"Mamfsto regionalists" (1926). de Gilberto Freyre; el 
editorial de Fur= (1927); el Moniferro do Gmpo Verde de Cotoguores (3927). Nhengqti veedeamorelo 

. .  . 
27 Miria de Andrade, "El mov~miento modernism" en Aracy Amaral, op. ctr, p. 191. 
2S Cf Gllbeno Mendonga Teler, op. czt, p. 27. 
29 Cf Haroldo de Campor, "Uma poetics da radealidade" en Oswald de Andrade Poe$ros retmidos, p. 10, 14. 
30 Mirio de Andade, "El movimiento moderntrta" en Aracy Amaral, op. eir, p. 187. 
" Rubens Borba de Mories, 'Xecuerdor de un sobreviviente de la Semana de Arte Modemo" en Aracy 
Amaral, op. eir , p. 175. 



paseos alucinados, box izivant capitalists que vive rodeado de voraces hombres de 

negocios." Un \.erdadero dn,rdi. vanguardista. 

Despues de la Semana. Os\vald viajo nuevamente a Europa. En 1922; hab!a 

conocido a la pintora Trrsila de Amarai; quien, despuh de una estancia en Paiis --durantc 

Ir cual participo en el Salon Oficial de Art~stas Franceses-- habia regresado a Brasil y 

participado en el Salon de Bellas Artes, en SZo Paulo, junto con Anita Malfatti. Para 1923. 

Oswald estaba en Pans, con Tanila, Brecheret. Vicente de Rego Monteiro, Sergio h$illiet, 

Heitor Vila-Lobos y otros anistas que integaron exitosamente ur.a verdadera "mision de 

propaganda brasileiia", cuya vigorosa presencla da la sensaci6n de que la sede modemista 

se habia trasladado a hris.'j De ese ambiente provienen 10s contactos de Oswald con 

Blaise Cendrars, Jules Supenielle. Jules Romains, Paul Morand y Jean Cocteau. que 

influyen fuertemente en la reescritura de ibferndrias se,irime,nais de Jon'o Mirarnar, 

publicado a1 aiio siguiente.j4 En la Sorbona, Oswald dicto la conferencia "L'effon 

intellectuel du Brisil contemporain", en la que present6 un panorama hist6rico del 

pensamiento y del arte brasileiios que culmina en la Semana de Arte Modemo y en 10s 

nuevos valores que se desprendieron de ella. 

En 1924, Oswald, Mario de hd rade ,  Tarsila de Amaral, Goffredo da Silva Teles, 

Blaise Cendrars, Reni  Thiollier y Olivia Guedes Penteado "redescubrieron" Brasil, durante 

una estancia en la hacienda "SSo Martinho" --propiedad de Paulo Prado, en el estado de SZo 

Paulo-- y un viaje por el interior del estado de ~Minas Gerais. La arquitectura y el arte 

barroco y popular de las ciudades del ciclo del oro del siglo XVIII (S. JoZo-del-Rei; 

Tiradentes, Mariana, Ouro Preto, etcitera) --especialmente la obra del escultor conocido 

como el Aleijadinho-- fueron 10s puntos claves de este periplo. De ahi surgieron el 

"Manifesto da Poesia Pau-Brasil" de Oswald, la serie de cuaaros Par(-Brasil de Tarsila y el 

libro de poemas Parc-BrasiI de Oswald, ilustrado por Tarsila, que seria publicado al aiio 

siguiente, en P ~ s ,  durante una larsa estancia de ambos artistas en la capital francesa.js En 

1925, las discusiones en tomo a temas como el nacionalismo y el regionalismo tuvieron 

2 Cf Hehor (4lenoni del Picchla), 'Canas a Cnsp~m: Osivald de Andrade". Cometo Parriirrono, 0-1 1-1920, 
en Liirio da Silva Brito, op cit.. p. 165. .. 
-'" C j  Anc i  Amaral. Torsiin I. pp. 44! y sr en Wilson Manhs. Hiridnn iia ri>reizz&rcio broriieiro 1/01 Vi 
(19i5-1933). p. 2 9 i .  . . '- C j  W~lron Manins, Hisionn dc inie/ig&icia brnriieiru Yo/ Vi ii91j-1933). p 297. Vera M. Chalrnerr 
tvmbiin menciona una seiis de con;aclos can diieisor aniztrs rurapeos qoe ss encontraban reur.ldar en Phrir 
durantch se_eun& vlziia dc Ozi%lid (C/ Vera b,I Chalrncir. op. cii . pp 60-65). . . '- El "blzniferlo 61 Paerlz Pm~Bns i i '  Fde lznzado en el periedxco Col-reio dn :%~onhd ( k o  de laneiro, i S  de 
m r n o  de 192.1) Blzise Csndivrs public6 sl;s irnpresionss dc esre r i q e  en Feriilles de ronie (1924). trmblen 
ilurrrado por Tarsila Cendizrs recorrerd6 i; pc3i:cacibn dr Poir-Bjani, que Cue edlrado por Au Snnr Pzrr~l. 
Pz:is. con pieficio de Paula Praio ) ponada y d,b,qor de Tariilz. 



manifestaciones imponantes. Por ejemplo, el movimiento "verdeamarelista" de Plinio 

Salgado y Cassiano Ricardo, entre otros, y el Congreso Regionalists, en la ciudad de 

Recife, entre cuyos promotores estuvo Gilberto Freyre. La pintura y la poesia pau-brsii 

estaban en cierta forma sintonizadas con esta sensibilidad, pues se concibieron como 

"productos de exportaci6n". Una especie de puente entre Brasil y Paris, basado en la 

vanguardia y el exotismo, se habia wnsolidado. 

Un nuevo viaje de "redescubrimiento" marc6 el aiio de 1927. M&io de Andrade, 

Tarsila, Oswald y Olivia Guedes Penteado reco~~ieron la Amazonia. Oswald public6 la 

novela Esrreia de absinto'" el poemario Primeiro caderno de aluno depoesia Oswald de  

Andrade, este hltimo tambih en una linea naibe. Regionalismo, nacionalismo, exotismo e 

identidad culminaron en 1928 con la pnblicaci6n de Macunaima, de M&io de Andrade, y 

Retrato do Brasil, de Paulo Prado, entre otros, y con el lanzarniento de la vanguardia 

antrop~ifaga, en cuyo organa, la Revista de Antropofagia (Oswald, Raul Bopp y Antonio 

Alchtara Machado), fue lanzado el "Manifesto antropofago", de Oswald. 

En 1930, Oswald inici6 un cambio radical cuando se aproximo al marxismo y a1 

Partido Comunista y colabort, con Patricia Galv5o (Pad) .  El afio anterior habia conocido a 

Benjamin Pkret,3' se habia distanciado por diferencias ideologicas de Mirio de Andrade y 

se habia separado de Tarsila. Asi, con Pa& (con quien tuvo una hija y vivi6 hasta 1933), 

fund6 la revista 0 Homem do Povo, en 1931, la cual dur6 8 nbmeros. En 1933, Oswald 

public6 su novela vanguardista Serafim Ponte Grande, en la que incIuy6 un pr6logo que 

funciona a manera de mea culpa. En 61, se declara "payaso de la burguesia", "opormnista" y 

"revoltoso"; califica a1 movimiento antropofago de ultimo "sarampi6nM del modemirno, y 

decide mostrar como "epitafio de lo que fue" la novela perteneciente a la literatura de 

vanguardia --agotada y reaccionaria-- para finalmente declararse a favor de la Revolution 

Proletaria. En 1934, Oswald public6 la hltima novela de su tlilogia, A escada vemelha, y 

36 Se ma de la segunda novela de A Triloogio do Exilio, la cual trene una historia accidentada y cubre ccrca 
de velnre afios, entre concepcibn, ercriblra y publicaci6n. En 1922, rali6 el primer volurnen, OE Condenienndos, 
y quedaron programados el regundo y el tncero: A Estrela de Absinro y A Escodo de Jaed. En 1927, se 
public6 A Errrelo de Abrinto. Sin embargo, 81 ese momento la programaci6n cambth La serie par6 a 
Ilamarse 0s Rornonces do Drilio, y el tercer volumen, "por sahr", se transform6 en A Escoda --que apareci6, 
en 1934, camo A Esmda vermelho. Se& Antonio Candido, la evoluc~bn de estos tiNlos es un sintoma de la 
evaluei6n de las creencras de Oswald, y se ubica denuo de la definici6n mis amplia de tres etapar de su abra. 
La p r i m a  es la T?nlogia, la sepunda, el par de novelas Memdrinr Sentimentois de JoCo Miramor y Sernfirn 
Ponre Cmnde, y la tercera, Moreo Zero, que funclona como sintesis de las anteriares (Cf Antonlo Cand~do, 
"Ertouro e liberta$Ho" en Brigado Izgeiro) 
37 Benjamin Rre t  lleg6 a Bras11 en 1929 y fue ieclbido por vaiios modernistas, enue los que re enconwban 
Orwald, Tarsila, Anita Malfani y la cantante Elsie Houston, qulen seria su mujer. Perel fue enpulrado de 
Brasil en 1931 por act~vidades rubverslvas: era miembro de la lkga comunisra de opomci6n. Peiet escrtbl6 en 
la Reytsto de Aniropqfagiri 



una pieza de teatro de denuncia social: 0 honieni e o camlo. Se dedic6 a trabajar en un 

proyecto de "novela-mural", que intentaba dibujar un "fresco social", y en 1943 lam6 

,\lurco Zero-I: A rzvolitpio nie[a,icdlicu. que versa sobre la fallida Revoluci6n 

Constitucionalista de 1932, llevada a cab0 par 10s paulistas en contre de Getirlio Varzas, 

quien habia ascendido al poder despuis de encabezar la llamada Revoluci6n de 1930. 

La Case comprometida de Oswald termin6 en 1944, cuando abandon6 el Partido 

Comunista. Durante ese periodo, habia continuado su trabajo periodistico en P[az&a 

(3935). Meio Dia (1936), Correio da Maniiii (donde inicia su columna "Telefonema", en 

1944) y Didi-io de Siio Paulo (1944). A partir dela+io siguiente, su escritura se aproximir a1 

ensayo inteiectual. con textos de critica literaria coma "A satira na poesia brasileira" y "A 

Arcidia e a lnconfid%ncia", y otros de corte m b  iilosofico, como A crke da fiioso$a 

n1esst6nica (1950) --tesis con la que concurs6 par el titulo de "Livre Docenre" en la 

Universidad de S3o Paula-- y A niarcha dux utopias (1953), ensayo en el que revisa su 

teoria antropofazica con ayuda de un anilisis hisr6rico que se quiere marxista. Su propuesta 

es que, a lo largo de la historia, el Mahiarcado y el Patriarcado se han opuesto como 

hemisferios antag6nicos que corresponden a una cultura antropofagica y a una cultura 

mesiinica, respectivamente. Oswald anuncia un nuevo mamarcado (hijos par derecho 

matemo, propiedad comin del suelo, Esiado sin clases o ausencia de Estado), que superar5 

el mesianismo patriarcal (cultura eciesiistica cristiana, monogamia, represi6n sexual, 

escatologia), el ohrerismo dogmatic0 en el que la URSS habia caido, y t ~ a e r i  soiuciones 

paralelas a1 primitivismo, como la propuesta par James Bumham en La revolucidn de 10s 

gerentes y la restauracibn tecnificada de una cultura antropofAgica38 

La poesia de Oswald tambiin cambio sustancialmente. En 1942, OSwald escribi6 un 

poema largo de tema amoroso, "Ciintico dos ciinticos para flauta e viol3oV, dedicado a su 

iiltima esposa, Maria Antonieta D'Albin,  y en I946 otro, del mismo corte, " 0  escaravelho 

de ouro", dedicado a Antonieta Marilia, su hija con Maria Antonieta D'Alkmin. Oswald 

mun6 en octubre de 1954, aiio en que public6 sus memorias, Urn homem sem profss60. 

Sob as ordens de mamiie, que habia comenzado a redactar en 1948. En 10s liltimos afios de 

su vida, Oswald aiin repetia: "Tudo temos de contestar. Contestar 6 urn dever que se imp6e 

i intelig6ncia".j9 

js C/ Oswald de Andiade, "A FnSe da frlosofia rneso5mca" en A ulopin nntropqidgicn, pp 145.147. 
jg DecIamctOn de Oswald de Andiade en M6rio da Silva B~ito.  "Pefil de Orwnld dc Andradc". Didrio 
izremporol. Ciriliza:5o Brzsiir~n, Rlo de lmelro. 1970, ieproducido en Serajinx Pontc Ciande, Global 
Ediioia. 1987, p. 210. 



Tecnologia y primitivism0 

La relaclon de Oswald de Andrade con la tecnologia se desmoll6 en el ambito de 10s 

veaiginosos cambios que atraved la ciudad de SZo Paulo duralte las primeras tres dkcadas 

del siglo XX. Escritor totalmente urbano, Oswald fue testigo del crecimiento inusitado de  la 

nueva urbe y de la introduction de modemas tecnologias que revolucionaron la vida 

cotidiana de 10s paulistas y sus costumbres. De hecho, el period0 en el cual Oswald 

desarroll6 su actividad literaria m k  intensa coincidio con una kpoca en que la ciudad snfri6 

una sene de cambios muy s~gnificativos. Durante 10s arios veintes, una gran cantidad de 

transformaciones, que venian gestindose a lo largo de las dos dtcadas anteriores --las 

cuales recibieron como grandes catalizadores a 10s movimientos politicos, economicos y 

sociales generados por la Primera Guel~a Mundial-, i m p i e r o n  estrepitosamente en la 

vida diaria. Si en 1890 alrededor de 30 casas tenian iluminaci6n eelctrica, que altemaban 

con iluminaci6n por medio de gas, la ilegada, en 1899, de la Sio Paulo Railway, Light and 

Power Co. --empresa de capital canadiense-anglo-americano, mejor conocida como la 

Light-- trajo la implantacion de un servicio completo de energia electrica, que pas6 

gradualmente de la iluminacion pkblica, al transporte por medio de tranvias y a la 

iluminaci6n ;esidencial.m 

Oswald recuerda la instalacibn de la Light en SZo Paulo. Para 1900, las calles se 

llenaban de postes y cables y se anunciaba un nuevo tipo de transporte --el tranvia el&ctrico- 

- que iria a sustituir a 10s tranvias de traccibn animal y a otros vehiculos, como ya habia 

sucedidn en Rio de Janeir~:~' 

Uma febre de curiosidade tomou as familias, as casas, os grupos. Como seriam 
os novos bondes que andavam magicarnente, sem impulso exterior? Eu tinha 
noticia pelo pretinho Lizaro, filho da cozinheira de minha tia, vinda do Rio, 
que era muito perigoso esse neg6cio da eletricidade. Quem pusesse os pts nos 
trilhos ficava ali grudado e seria esmagado fatalmente pelo bonde. Precisava 
pular [...I Um mistkrio esse neg6cio da eletricidade. Ningutm sabia como era. 
Caso t que f~ncionava.~2 

40 Cf Aderbal de Arruda Penteado JGnmr y Jar& Augurto Dias Iknior, "Eletrot&coicd' en Milton Vargas 
(org.), Histdrfa do tdc~riea e do tecnologin no Brosrl, pp. 182-183. El desarrollo de los servicior de energia 
elecmca continuaron con el establecimiento de la cennal de Parnaiba, en el "o Tietg, a la cual siguieron oms 
cennales hidroelCcbicas, pues la demanda creel6 vertiginosamente e ~ncluno ~ v o  que enfrentar una 
temporada dlticil de sequia enne 1924 y 1925. 
4' En 1892, la Companhia Ferro-Carril do Jardim Bosnico habia lnaugurado la linea de nanviar del barrio de 
Flamengo y sus alrededores (Cf: Aderbal de Amda Penleado ltinior y JosC Augurto Dias Jtin~or, op cir., p. 
181). 
42 Oswald de Andrade. Urn homem >em pro&&, p. 34 



El pasaje es un retrato de la facinaci6n que causaba la inminente llegadz de los tranvias a 

Sio Paulo --especialmente en la imeginaci6n infantil-- atribuyendole un caricter migico a1 

arrefacto tecnol6gico. En sus recuerdos, Oswald tambien relata c6mo su padre. entonces 

dipiltado, habia sido invitado, con otros compaiieros de la Cinara Municipal, a visitar la 

const~ccion de la estaci6n hidroelectrica de Pamaiba. Seghn le contaba su padre, la 

grandiosa empresa que estaba llevando a cabo la Lig111 incluia tuberias enomes por las que 

habia pasado sin agacharse, las cuales conducirian el agua captada por I2 presa. En seguida, 

Oswald pasa a describir con indignation como su padre habia hecho una propuesta de 

"donaci6n" de unos temenos magificos para un parque publico; la cual habia sido 

rechazada por influencia de politicos corruptos. Esto le sin-e al autor para enfatizar la 

honesridad de su padre, al votar a favor de la Ligh!, en la polemica renovaci6n de 1909 del 

connato monopolista que la compaEa habia disfmtado. El evento, que ocasiono un ruidoso 

motin, de rodos modos fue resuelto a favor de la compaia. En realidad, lo que estaba por 

detris de la encomiada labor de d s m o l l o  y urbanizac16n de SBo Paulo, era la especulaci6n 

inmobiliana, basada en el establecimiento de vaios servicios en 10s que intervenia IaLighht: 

lineas de tranvia, energia eKctlica, agua, gas, telefono, etcetera?' Oswald misrno lo 

confirma, invoiuntariamente, cuando define a su padre como "ablidor de bairros" que 

poseia, entre otros, temenos en 10s barrios de Brk ,  Cambuci, G16ria y Cerqueira Cesar, y 

que habia logrado, en este filtimo, hacer penetrar el tranvia de la L i g h ~ ,  evemo para el cual 

bubo una gran fiesta. Con la entrada del tranvia--dice Oswald--, la ciudad adquirib el 

aspect0 de una revolution." 

No en balde, el primer poema que Oswald escribi6 ensayando el verso libre h e  el ya 

mencionado "0 filtimo passeio de urn tuberculoso, pela cidade, de bonde". Tambiin es de 

notv que el primer poemario de Oswald, Pau-Brasil, incluye el poerna "Bonde": 

bonde 

0 trasantlintico mesclado 
Dlendlena e esguicha luz 
Postretutas e famias sacolejam"' 

El peculiar estilo despojado, sintMico, de "camera eye" que utiliza Oswald, se une a su 

pohica del error, que imita hablas pariic~~laies ("pos!re!~t!as" en vez de prosiiriiras y 



'yamins" en vez de femeas) y utiliza el neologismo ("diendlena", onomatopeya que imita la 

campana del tranvia),4"ara completar la imagen del tranvia --emblema del portento 

tecnologico-- navegando como un trasatlbtico en el "mar" de la ciudad. Por otra parte, una 

de las secciones de Pau-Brmil lleva el titulo de "Postes da Light", donde aparece el poema 

"Pobre alimkia" que describe un incidente caracteristico del nuevo choque tecnolbgico: el 

caballo y la carreta se quedan atorados sobre 10s rieles del tranvia, lo cual provoca que el 

chofer del tranria se impaciente (Ileva abogados con prisa), el caballo escape desbocado y 

el carretero acabe castigindolo con un chicote.." 

En sus memorias, Oswald describe otra experiencia de primer contacto con la 

novedad tecnologica. El viejo Femando de Alburquerque, dueiio de terrenos y habitaciones 

donde la familia Andrade vivia, fue la primera persona "americanizada" con la que tuvo 

contacto. Viajaba a 10s EE UU y siempre traia novedades. Durante una soirie en su casa, 

mostro a sus invitados el fon6grafo. Oswald recuerda que entre el pkbl~co se decia "E uma 

coisa que a gente p6e urn fio na orelha e ouve" y que su madre, que habia insistido en que 61 

asistiera a la presentation, agregaba, "Uma coisa que roda e a gente escuta todo!"48 Sin 

embargo, esta rez el recuento de Oswald establece un contraste entre la actitud insistente de 

su madre y la curiosidad maravillada de la concuxencia, y su propia postura: 

Dessa cena guardo a noGZo de que m e m o  as coisas espantosas nunca me 
espantaram. Encaixo tudo, somo incorporo. De fato, fiquei impassive1 e nada 
exclamei quando me apresentaram a pequena mauina, onde um cilindro de 
cera negra em forma de rolo despedia sons musicais atravb de fios que a gente 
colocava nos ouvidos.49 

Desde luego, en este recuerdo, Oswald cultiva su autoimagen de innovador preparado desde 

la infancia para enfrentar 10s grandes cambios. Ademb, lo bace utilizando la idea central de 

la antropofagia, la incorporation asimiladora que, como veremos m b  adelante, aplic6 con 

especial 6nfasis a 10s desarrollos tecnol6; QICOS. 

De hecbo, durante 10s aiios veinte, Oswald presenci6 el cambio del fonografo de  

cilindro de cera. que originalmente permitia la grabaci6n de sonidos, a1 modemo tocadiscos 

'6 Para un anilisa detallado del errilo osr,aldiano, conriiltese Haroldo de Campos, "Uma poCtiea da 
radicalidade" en Oswald de Andrade, Obrns compleras VII Porriar reunidar, pp. 9-59. 
" Cf. Oswald de Andrade, Obros completnr Y l i  Poesins reisririor, p. 120. 
48 Cf. Oswald de Andrade, Urn homem re,,, piofi~sdo, pp. 24-25 
49 Idem. 



--o vitrola, atendiendo a uno de sus plincipales fabricantes en EE. UU., RCA Victor-. cuya 

funci6n se limitaja a la reproducci6n.5c Este iiltimo aparato lie@ a Brasil en 1919 para 

transformar el habito de escuchar misica. De la actitud contemplativa de recogimiento 

familiar se pas6 a la nueva moda de la democratizaci6n del baile, con la proliferaci6n de 

ritmos Vox-rror, one step o o o  siep; ragrime, jazz, cake-ivaik, etcttera), las academia y 

clubes de bade, y Ins nuevos bailes "desenfienados", que propiciaban un mayor contact0 

iisico, gestos de connotzciones er6ticas y movimientos inusitados." El crecimiento de la 

industria disquera que acompaii6 a este cambio de costumbres, y el p n  despliegue 

publicitario que produjo,52 tambiin dejaron huellas en la poesia de Oswald. De esta rnanerq 

el poerna "musica de manivela", de Poll-Brasii, imita el lensaje  del tipo de propaganda en 

boga: 

nzzisica de manivela 

Sente-se diante da vitrola 
E esque~a-se das vicissitudes da vida 
Na dura labuta de todos os dias 
XHo deve ninguCm que se preze 
Descuidar dos prazeres da alma 

Discos a todos os preqos53 

'O Aunque la grabacib de samdo por medias mecbicos es mtenor, el primer fon6gmfo pectic0 fue 
inventado en 1877, por el estadoumdense Tho- Edison. Originvlmcnte -pbaba el sonido en un cilindio 
recubieno con una delgada l h t n a  de est&o. Su tiempo de grabaci6n era muy limitado y se desganaba 
r=pidamente en su reproducci6n, poi lo que se adopt6 un nuevo c~imdro de cera de mayor duacibn y 
rezirtenciz. En 1887, Emile Berliner --esQdounidense de onpen alemin que inwnt6 la palabra "gm6fono"-- 
derarroll6 el sist- de dlscos y lo ernpez6 a promover para gmbar a grandes cantantes e instrumentism. El 
aparato, que tambien tenia camo caracteristica dirtintiva el enorme cono aclirtico, pronto ernpez6 a gznarles 
tcrreno a las grabaciones en cilindros de cera, hasta que finalmente 12s surtimy6. Durante 10s afios 20, el 
amfacto Nvo mejaras no menos scrprendentes: el nstema de tncci6n <el disco, oxiginalmente a base de 
cuerda, camb16 a motor e l & c ~ c o  y el sanldo pas6 a ser ampiificado por rnedlos elecu6nicos (Cf Trevor 
Will~ams. Hisrod de /a tecnologio d s d e  i9OO n 195011. Yohimen J., pp. 465468. 
" Nicolau Sevcenko, op. cii , pp. 89-92. 
52 Por ejernplo, la Casa Edron. una tiendz del cenuo de la ciudad. que vendia todos 10s aniculor 
elecaodom&sucos producidon en aqurl momento, habia tieado, como vehiculo p r a  anunnvr sus productos, 
unu ievista, O Echo Phonozi6phico. de circulaci6n nacional y gnmita. En su nlimero 36, de fcbrero de 1905. 
public6 un soneto con el tipdo "Cara Edron (Coluboia$%o Inslantjnea)". en el que propaganda y poesia sc 
mrrclvn en una enumenci6n de pioductos (C, Regina A. Crespa, op cil , cap 4). 
-" Orwald de Andmde, Obras coi~i,nleros Vll Poe$zcs rennirios, p 125. 



El espacio democratizador que el fonografo habia abierto pem~itia disfmtar del placer de la 

musica con mayor frecuencia, sin la necesidad de tener que depender de 10s mfisicos 

directamente, o de las orquestas y eventos de cualquier tipo que les dieran cabida Aunque 

Oswald no dedica un poema especifico o una escena directa al asunto de 10s nuevos bailes, 

en "bengalir" hay referencias al foxtrot, como ritmo intemacional de la kpoca, combinadas 

con la insercih sumamente sensual de un baile brasileEo, el marixe:j4 

Bicos elisticos sob o j6rsei 
Um maxixe escorrega dos dedos morenos 
De Gilberta 
Janela 
Sotas e azes desertaram o cku das estrelas de rodagem 
0 piano fox-trota 
Domingaliza 
Um galo canta no temtorio do terreiro 
A campainha telefona 
Cretones 
0 cinema dos neg6cios 
Planos de comprar um forde 
0 piano fox-trota 
Janela 
Bondesj5 

El retrato de la morena Gilberta comienza en sus elisticos pecbos, que se perciben bajo el 

jersey, para inmediatamente despues dejar escumr --con toda la sensualidad er6tica que el 

verbo acmea-- un maxixe de sus dedos. Los sonidos que acornpaiian el retrato, como un 
tel6n de fondo, son el piano que 'yox-zrota" y "domingaliza", el canto del gal10 y el timbre 

del teltfono. De hecbo, el marire era uno de 10s tantos bailes que escandalizaban a 10s 

consemadores padres de familia, pues planteaban una "regresi6nW en las costumbres. En el 

amhiente progresista heredado del positivismo, las ideas de evoluci6n y decadencia --el 

costo del progreso-- se prestaban, en manos de 10s criticos, a establecer comparaciones de 

10s nuevos bailes con ceremonias "salvajes". A esto tambiin contribuyb el inter& 

54 El 1110xixe fue un baile urbano originario de Rio de Janeiro --doode nac16 entre 1870 y 1880--, resultado de 
la fus16n entre la habanera y la polca con una adaptacl6n del ritmo s~ncopado africano. Mis tarde fue 
rustimldo por la samba. 
55 Osrvald de Andrade, Obrcrs cornpieras VII Poerins remidas, p 128. 



antropol6gico por el exotismo de civilizaciones desaparecidas, "pnmitivas", lejanas o 

simplemente desconocidas. Si bien este interis por lo exoiico se habia iniciado como ;In 

instrumento de dominacibn desaii-ollado por los imperios colontales en expansion, el 

resultado habia sido todo lo contrario. El estudio de las 6iCerentes culturas habia traido su 

niveiacion a iravis de una penpectiva relativista. S o  obstante, los argumenros de 

superioridad de razas y civilizaciones. hasados en supuestas investigaciones cientificas, 

pen-ivian en el imaginario del pliblico Un reflejo de esto se d ~ o  iambien en las relaciones 

entre 10s diferentes estratos sociales: si antes la clase baja imitaba el comportamiento de la 

alta sociedad, ahora sucedia lo contrano, para disgust0 de las elites. El niarire y el tango, 

por mas estilizados que estuvieran; siempre mostrahan remin~scencias del zangoloteo de las 

n~ultitudes esclavas,j' lo cual era una prueba, para un cronista anbnimo de SZo Paulo, de 

que las cosas estaban caninando a1 revis: de lo fino y delicado a lo plebeyo, sensual y 

bm1o.j' 

Sin embargo, estos cambios tecnolbgicos, que a su vez provocaron transfomaciones 

en las cosrumbres, tambiin trajeron consecuencias de otro tipo en el campo del m e .  La 

necesidad de una nueva estetica creativa habia sido propiciada en gran parte por la impcibn 

de 10s nuevos artefactos en la vida cotidiana. En su "Manifesto da Poesia Pau-Brasil", 

Oswald ya habia abordado este aspect0 apuntando irtinicamente que, en el panorama 

planteado por la estitica naturalista de la copia, la presencia de la cimara fotogifica, el 

piro,gabado y la pianola ("plan0 de maniveln"), habia propiciado una "democratizac20 

estetica nas cinco partes sahias do mundo": las hijas de familia habian lo,gado convertirse 

en artistas con ,gan facilidad. Las maquinas habian F~ngido como democratizadoras pero, a 

la vez, habian socavado el lugar del artista, a1 menos el lugar que mantenia antes de que 

estas aparecierm. Por ello, Oswald agrega: "So n2o se inventou uma maquina de fazer 

versos -- ja havia o poeta pamasianon.j8 Era necesario que surgiera un nuevo tipo de artista 

con una nueva tkcnica. Si la convivencia con las miquinas habia propiciado visiones 

revestidas de cierta tecnofobia --como la que Rubin Dario entrega en el cuento "El rey 

burguuk"--j9 por otra tambien habia generaao desafios estiticos que conducian a la 

'6 SO e ~ t j  de rn& recordar aqui que el ranpo Ilene tambien origenrr afncanos. La pelabra iongo ez de angen 
zfrkano y design6 o"o,nzlmenre u unz especle dr peqacfio larnbor usado par los negros del Rio ds  la Plata 
Si bien el tanso ru rgo  3 finales del XIX en 10s ruburbzor de Burnos Aires bajo 11 ~nfluenclv de la habanem. 
In mllonga y clcnai rneladias populvres eurapezs. adqulim una contiguracibn especial por sus contactas con 
el candombe. nmo de tambares d* 10s ncaroi l e l  Plata. 
" Cf Sicolau Sevcexka. op cil , p. 91-92. 
' S  C .  Oswald de Andrade, "Manxfesto d:. Pocsin Pau-Bias:I". en Gtiteno \l~leadanqu Telss. op. cn, p. 268. 
".4i ser prercniada can rl rey burgl:ci e: ?acra re queja ?c que el monaica 11s zoiarirado la "prasrirucrhn dc 
10s nmos". la "fabncaci62 de jarnbes pogtcos" y la intene::ci6n del "piofcso: ds fzmacla que pone pantos y 



adopci6n de lemas vanguardistas como "crear y no copiar", que Oswald pmfed en su 

inanifiesto con un peculiar tono primitivistapazr-brasil. 

Otras transfomaciones importantes se diemn en la ciudad de SZo Paulo, impulsadas 

poi 10s cambios tecnol6gicos y por el momento econ6mico especial que 10s respaldaba: el 

auge de 10s productores de cafe del Valle del Paraiba quienes, en busca de una ruta de 

salida hacia la costa para exportar, se decidieron por la ciudad de SZo Paulo. El dinero trajo 

n~ejoras en las vias de comunicacion, aumentaron las fuentes de empleo y, asi, 1% 
corrientes de inmigracidn (italiana, principalmente, per0 tambikn portuguesa, espaiiola, 

alemana, sirio-libanesa y japonesa), la urbanization y, como vimos, la especulacion 

inmobiliaria. A pattir de 10s afios veintes, SZo Paulo comenzo a sobresalir como gran 

metropoli. Se dio un boom en la industria editorial; la vida cultural aumenti, con la 

aparici6n de museos, galerias, escuelas de arte, premios, becas de estudio; el mercado del 

arte creci6, transfomando el papel de la critica; la industria cinematogifica consolid6 su 

presencia a travCs del culto a las estrellas de la pantalla, revistas, posters, clubes de  

faniticos y giras artisticas; la agitation deportiva se expandid con i~lnun~erables pmebas en 

las que la coordinacibn del cuerpo humano se convertia en espect&culo, ya fuera en forma 

individud, coma parte de un equipc o integndo a miquin2s --lo cual incluia la vision del 

cuerpo o del equipo como miquina--, siempre mostrando el movimiento y la energia del 

desempeiio fisico; aparecieron clubes y asociacioues alrededor de estas actividades, y se  

estableci6 un paralelo de ellas con la discipIina, higiene y profilaxis necesluias como 

preparation para una eventual guerra; las mpas se aligeraron y se pegaron al cuerpo; 1% 

mujeres adoptaron el aire gar$on, dejaron a un lado pelucas y rellenos, elevaron la faIda y 

bajaron el escote; la vida pfiblica se enriqueci6 con fastos y manifestaciones como la 

inauguration de monumentos, la recepcibn de heroes y otros eventos en 10s qne 1% masas y 

ei poder politico se conjugaban; el automovilismo se convirtio en un culto, una mania poi la 

velocidad y el vCrtigo practicada por el personaje del chauffeur, un deporte tras del cud 

estaba toda una industria, con sus ingenieros y sus tCcnicos; la aviacion impuso una nueva 

perspectiva de la ciudad e inaugur6 una era de  monumentales piruetas &as y records de 

peligrosas travesias, un verdaderoflirt con la muerte; en fin, la vida se aligem y se acelert, e 

comas a rm inspiac~an". Derde su humilde porri6n. defiende la poesia y el ,deal que persigue. Sin embargo, 
la unica manera de sobrevivir que el rey le ofrece, en la cone. er la de dark welta al manubrio de una caja de 
nlrisrca que roca valses, cuadnllas y galopas. En el invierno, el poeta finalmeme muere "con una sanrisa 
amarga en lor labios, y todavia con la mano en el manubrio". El cuento de Ruben Dario eofatki3a la dictadura 
dcl btrguer y la erciavihid del poem En ellar estb piesente la mecanjzaci6n del arte, a travk de la tecnologia, 
con anefactor corm la caja de m6sica, o procedim~entos fannaceutieos (Cf Ruben Dario, Am1 .. El solmo de 
l<~pluo~o. Co,in,j cle levrrln y esperniizo Orrospoemor, pp. 17-20. 



incluso se Susc6 acelerarla y hacerla eficiente por medio del consnmo de productos como el 

cafe, el cigarro, el guarani, o f h a c o s  como la aspirina y la cocaina.60 

Precisamente dursnte estas trarrsfon;naciones, Oswald realizb sus tres viajes n 

Europa. El primer0 (1912) lo puso en contacto con el arte de vanguardia --cubismo y 

fdturismo; principalmentc--, lo 11ev6 a practicar el verso libre, a participar en la preparaci6n 

y continuaci6n de la Semana de Ane Modemo6' y a defender el cultivo de una pintun 

nacional y 10s cambios que trajo la exposici6n de Anita Malfatti.62 Entre la ruptura 

antitradicionalista, 10s impulsos nacionalistas y regionalistas, y el afianzamiento de un 

nuevo u?e y le revoluci6n de las nuevas formas, Oswald se sumergi6 en la llamada 

"polemice del modern~smo".~~ 

Ei segundo viaje (1923) lo sintonizo con la vision europea de la esperanza 

novomundista y primitivista que tomaba cuerpo en America Latina.6? De hecho, la 

conferencla "L'effofl intellectuel du BrCsil contemponin", dictada en la Sorbona, menciona 

la "fadiga europeia" y traza un itinerario de la formation del pensamiento bmileiio en la 

que mlnimiza el "exotismo" introducido por las conientes germanistas de Tobias Barreto y 

ias posltivistas de Teixeira Mendes para subrayar el "impulso andnimo da fe panteista da 

nossa ra$am'.6' Osw-ald tambiin habla de 10s esfuerzos etnogaficos, de la labor de catequesis 

del general Rondon y de la aproximaci6n de una vasta regi6n aisiada de "tribus olvidadas" a 

6"f: Xicdau Sevcedo, op. cit, pp. 44-52,75-S1,92-99, 
6 1  Cf: "0 futwismo tem tendEccias clbsicas" en Jomol do Comdrcio, SPo Paulo, 11 de noviembre de 1922, 
donde defiende la idea de un " f u m m o  pzuiista"; y "0 meu poeta futuristan en Jomal de Comircio, Sso 
Paulo, 27 de mayo de 1921, donde presecta a Mirio de Andrade. Ambor d c u l o s  estht rreproducidos en en 
Oswald de Andrade, Esr6ttco epoliiico, .Maria Eugenia Bozventura (erg.), pp. 19-25. 
" CJ "Em pro1 de "ma p i n m  nacional" en 0 Pinn1180, 2 de enero de 1915; "A exponczo Anita Maifam" en 
Jomnldo Com6rcio. SPo Paulo, 11 de enero de 1918. Ambos repraducidos en zbid., pp. 141-145. 
61 Vera M. Chzlmerr obrerva: "A polEmica do rnademirmo apiesenta duas fases, que a pr6p"o escnror batia 
de "uanr;i@o sunbalisto-modema" e de "renovagPo modemo-cl6ssica". A primeira diz rerpeito i fast lnicial 
de impregnacio das ideias correntes no tempo, aiora a repressso do c6&go pamasiano, ate a data de 
encerramento do festival modernism no Teano Munrcipal. A segunda compreende a carrespandEncia enviada 
pelo ercritor para o Correio Poulisiano, de SPo Paulo, durante a segunda viagem i Eumpa, realizada depois 
da "ievolta" da Semnno de Arie Modemo, e regism os primeiras paszos do brarileiro no re" aprendizado da 
vanguaidaparirienre" (Vera M. Chaherr ,  op. cii., p. 65). 
64 Ya en ru discurso en honor del poeta Menot6 del Picchia, Orwald afirmaba: "Szo Paulo, nesre instante em 
que o ezxa da vida de pensamento e de a520 parece deslocsr-se num milagre lento e seguro para os paises 
descobenos peia sGp!ica das velas eurapk~as, panias como num pressentimento de fim para a busca de CanPas 
fumrza, SPo Paula 6 a conrinuada piomessa das primeiroz escolhas verdes que bateram numa festu. ns vnngas 
proar canradas (Cf: Oswald de Andrade, "Foma!atus, negados e negadores" [tirulo agreoado par la 
organizadora] en Correio Paahsiono, SPo Paulo, 10 de eneio de 1921, recopilado en Mana Eugenla 
Boavenruia (org ), op cit., p. 27). 
6s CJ "L'effon ~nrellscfuei du B r k l  contemporain' en Rewe dc I'Ailrrierique Lnrinc 2, no. 5, Pans, 1922, pp 
197-2073 en pormgues, Reviva do Brmil. no. 96, SPo Peula, dezembio de 1923, pp. 353-389, repioducido en 
Oswald d; Andrade, E5tL'ricn epo/i!ica, Maria Eugenia Boavenc~ra (arg.), pp. 29-38. 



la civilizaci6n de Rio de Janeiro y SZo Paulo. En el campo de la literatura, el paeta observa 

que el sentimiento brasilefio se expres6 ya desde el indianismo pintoresco de Alencar, 

aunque critica su idealization "chateaubrianesca". Si el poauguts, asombrado ante la 

naturaleza brasileiia, no habia logrado librarse de sus conocimientos preco-latinos, 

influencia de importacibn, lo que realmente log6 equilibrar su elocuencia fue "la sangre 

negra" que, procedente de Africa, no podia maravillarse ante el nuevo paisaje a m e r i ~ a n o . ~ ~  

Es curioso constatar que Oswald insiste en la figura del negro relacionhdola con las 

interpretaciones artisticas europeas: "0 negro 6 urn elemento realista. Isto observon-se 

ultimamente nas indlistrias decorativas de Dakar, na estatu&a africana, posta em relevo por 

Picasso, Derain, Andrt Lothe e outros artistas ctlebres de Paris, na antologia, tSo completa, 

de Blaise CendrarsW.67 El inter& de 10s parisinos por el arte negro y otros temas ex0ticos,68 

y el descubrimiento de esto por 10s artistas latinoamericanos, fue un asunto que tuvo varios 

ecos. En 1923, se inaugur6 en Paris la Casa de AmOrica Latina, con la participacibn de 

Brecheret, Anita Malfani y Tarsila. En contrapartida, Csta liltima, al regresar a Brasil, 

despuCs de haber estado trabajando bajo la orientaciirn de LCger, Gleizes y Lhote, respondi6 

a varias entrevistas en las que se declan5 "cuhista".69 Por otra parte, este contact0 tuvo una 

derivaci0n muy importante en la visita de Cendrars a Brasil, en 1924, pues consolid6 el 

sentimiento nacionalista que se vexGa gestando media~te la "exotizaci6nV del paisaje 

brasilefio y el redescubrimiento del propio pasado, temas que quedaron plasmados en el 

"Manifesto da Poesia Pau-Brasil". 

Estas visiones se reafinnaron con el tercer naje de Oswald a Europa (1925), durante 

el cual public0 el poemario Pau-Brasil, en Paris, y se emiquecieron con su profunda 

66 Cj zbid., p. 31-32. 
67 /bid p. 32. 

El lustonador y critico de la IitejaNra francesa Gilben Chinard recogi6 el tema de la era Burea y del 
idealizado buen y ma1 salvaje en L'Exo.rorirme omiricnin dam la Litteramrefingoire ax XVle sik& (Paris, 
191 I), rarea que cantinu6 en L'Ambique el le R h e  veolique dom la Lineraturefron$aise ou XVIle el au 
XVliro siiele (Paris, 1913). Pam ello, uhliz6 tanto obras espaiolar sobre el Nuevo Mundo --que mhban de 
su descubrimiento, conquista y eolonizact(m-- como relaciones de cronistas h c e s e s  (en Canadi, la Florida y 
Brasil) que provoearon en Francis la admiraei6n por 10s pueblos nuwos, que supuestamente a h  v~vian en la 
edad iurea. Chinard analid la ldea del hombre natural fojada por fil6rofor y pensadores ilustados -- 
Montaigne y Rourseau, principalmente-, as< c a m ~  lor ensayos, histonas y novelar que ulilizaron las 
imigenes asaciadas a esta idea, para criticar a la sociedad europea y, de paro, descargar su odio conm 
Esparia, por haber desmido el ensue30 de la edad dorada (Cj Juan A. Ortega y Medina, Imogologio del 
bueno y del mol solvoje, pp. 67-76). El esmdio de erte tipo de ternas, en Francla, durante los a3os previos a la 
Pnmera Guerra Mundlal, s ~ n  duda conhibuy& despuCs de conclurda Csra, a reforzar 10s exadsmos 
primitiv~star y amencanistas. 
69 Cj "Cr6nicar de ane", Revisla do E d ,  febrero 1923, enhevista glosada en Wilson Manins, Histdrio drlo 
inteIig6nc~n brosileira. Vol VI (1915-1933), p. 296. Tamla enplica a la reponem que, en 1908, se dio una 
fume reaccih con- la decadencia irnitativa de l a  alter plirticas, a la cual re llam6 eubismo, como enlre 10s 
brarileiios se habia llamado "funlnsia" a lo que habia reaccionado conna lar f6mulas anisticar pasadar. 



interaccion con Tarsila y con otro viaje que hizo en compafiia de ella a Medio Oriente.'O A1 

regresar a Silo Paulo. Oswald ya estaba preparado para el lanzamlento de la Rel,isia de 

.41itropofagia y de su "Manifesto antropofago". Antes de seguir con el reflejo de estos 

ternas cn la producci6n dc Oswald dc Andradc, vcamos brcvernente aigunos conceptos en 

tomo a la idea de exotismo. 

Exotismo y redescubrimiento 

El exotismo es, en pnncipio, ilna perception de la alteridad. del otro. Es una co.xiente 

singular y constante que fluye a Europa en la etapa de formation y consolidation del 

colonialismo decimon6nico. Es !ma reaccion a la artificialidad baudelaireana de la urbe, un 

deseo de proximidad de la naturaleza --ya tomada por el discurso evolacionista, con todas 

las implicaciones contradictorias que esto acarrea--; una antitesis del eurocentrismo y una 

apropiaci6n "inocente" de otras culturas por la cultura europea. Es un deseo de lejania que 

llevo, por ejemplo, a Rlmbaud a Africa y a Gauguin a Polinesia.'! Si el intelectual de fin de 

siglo, enfermo de decadencia, habia recuperado su autoimagen en el espejo romintico de su 

singularidad --un yo fuerte que se manifiesta en la tigura del dandy, el segregado social, el 

maldito--," con el impulso centripeto de lo exotico, se identific6 con sus antecedentes 

rominticos: reviso el Contrato Social rousseauniano y las imageries del buen y el ma1 

salvaje. 

Segfin la exposicion que Gonzalez Alcantud hace del exotismo, b t e  tiene varios 

momentos y lugares y abarca divenos aspectos de la cultura. El japonismo, el chinesismo y 

otras modas del extremo oriente, se encuentran entretejidos con la histona del comercio, la 

expansi6n de 10s imperios europeos, la circulaci6n de estampas japonesas en colecciones 

privadas --que influyeron en art~stas plisticos como Claude Monet, Edgar Degas, Cmil le  

Pissamo, Vicent van Gogh y Auguste Rodin, y en esciitores como Charles Baudelaire y 10s 

hermanos Goncourt--, las exposiciones intemacionales y el 8abajo de eruditos notables 

-O Pane de las experlenclvs de Osivald en )vlcd>a Orlente paiaior. a1 capixlo "Or erplendorer do ai!enle" dr 
Srmqih Ponte Ci-mriie E n  Jerusalem. Seialim les piegunra a da i  saldados Lh-urdos poi el Svnta Sepulc~a, y 
una de ellos le responde que nunca rrira6 Seratim r e m c n  "E Cnzro'!' para escuchar coma respuerra "nu 
frare que ya entonces fomaba pane del foliklore bmsileiia "Cr!sto naiceu na Bshia" -. 
Cf JosC A. Gonziler Alcanrud. Ei e.~oos,sii en itn i.?ngzini~iios or-iirtico ifter-oiios, pp. 30.32. -. 

- q I'i.", 



como Ernest Fenollosa, quien, a su vez, influiria en otros criticos y artistas, como es el caso 

de Ezra Pound.'-' 

El orientalismo, que se inicia con las expediciones napole6nicas a Egipto, las cuales 

culminarin con 10s treinta y tres vollimenes de la Description de 1Egypte --monumental 

apropiacidn de un pais por otro a travCs del equipo de estudiosos integrado por Bonaparte- 

provocari 10s viajes e inseminarh las ficciones de Chateauhriand y de G&ard de Newal. 

Aglutinara visiones antenores de Oriente, como la del despotismo asiatico, el 

mahometanismo y las leyes del Serrallo, que aparecen en las Cartas Persas de 

Montesquieu, y las conducira a desembocar, junto con la magia y el misterio de las Mil y 

ioia nocl~es, en el romanticismo de escritores como Victor Hugo, Thiophile Gauthier, 

Charles Leconte de Lisle, Pierre Louys y Gustave Flaubert, o, dentro de la recuperaci6n del 

islamismo espafiol, Washington Irving, J o d  Zomlla y JosC de Espronceda. Desde luego, 

ambas ramas --la francesa y la espaflola-- influirh en el modemismo hispanoamericano. En 

las artes plasticas surgira una "pintura etnogrdfica.'" 

La constmccion de una imagen del Pacifico del Sur, que se extiende desde las 

expediciones de Magallanes y Elcano, alcanza la inauguracih de la vision paradisiaca de  

Tahiti --que Bougainville llev6 a 10s salones ilustrados-- y prosipe hasta la consagracidn 

de la isla como utopia exbtica, con 10s viajes de Cook, para despuis relativizar la visi6n del 

"buen salvaje" con la constataci6n de la existencia del canibalismo entre 10s ueozelandeses. 

De las cr6nicas de viaje, el Pacifico del Sur pas6 a alimentar las ficciones de Melville, Loti, 

Verne y Stevenson; se convirti6 en ohjeto de estudio de etn6logos como Bronisiaw 

Malinowski (mitos y hechos socioculturales en las Islas Trobriand) y Margaret Mead (sexo 

en Samoa); fue escenario de la utopia sensual del Noa Noa de Gauguin y de su elevaci6n a 

m a i r  de la lucha anticolonialista, por pa te  de Victor Segalen, quien denuncio la 

destmccion y trivializacibn turistica del verdadero exotismo --la conciencia y respeto de la 

diferencia- en esa regi6n.75 

El "redescubrimiento" de hifrica, junto con el del Pacifico del Sur, fue quizh uno de 

10s que mas aliment6 la necesidad de 10s europeos de "hacerse salvajes".'6 Se dio a la par de  

su transformacion, de simple proveedora de esclavos (siglos XVI al XVIII), en blanco de 

una intensa colonizaci6n, a partir de 1875, despuk de la prohibici6n de la esclavitud, 

principalmente hajo dos modelos: el "Indirect Rule" inglis --que reveto 10s valores 

-. '' Cf Jose A GonzPlez AlcanNd, op. eit, pp. 45-51 
'-' Cf Ibid, pp 57-79 
'' C, ibM,pp.91-108, 115-124. 
'V, Mario de Mtchell, "CapiNlo 3: Los mltos de la evasloo", Lns vnngunrrlios orfislicos del riglo XY, pp 
49-i0 



tradicionales-- y La "Assimilation" francesa -que provoc6 reacciones de nacionalismo 

cultural, la iiexrirud francofona, que se opuso a1 universalismo franc&." ~ f t i c a  no era un 

espacio idilico, sino un logar de aventura, escenario de novelas como las de Conrad o 

Verne, o de expediciones como las que buscaron las fuentes del Nilo, donde el nego 

representaba ona alteridad pigmentada --oscura, misteriosa, demoniaca, salvaje-- reforzada 

por una lejania no solo espacial sino temporal: lo primitivo, natural y puro. A mediados del 

siglo XIX, la presencia estktica de Africa en Europa comenzo a crecer. El flujo de objetos 

procedentes de las "civilizaciones de 10s salvajes" aurnent6 considerablernente; pas6 de 10s 

gabinetes de curiosidades a 10s museos --pues se buscaba evitar su desaparici6n.- y 

continu6 en expediciones etnogrificas como la de Leo Frobeniu~.'~ El choque del arte 

africano con 10s canones positivistas y naturalistas basados en la copia hizo surgir la 

categoria "arte primitivo", cuestion6 la cadena evolucionista en las artes, despert6 un inter& 

estktico que aliment6 a1 fauvismo, a1 cubismo e inciuso al expresionismo --Maurice de 

Vlaminck, An&& Derain, Henri Matisse, Pzblo Picasso, Jacques Lipchitz y Wassily 

Kandinsky, entre muchos mi.--, aproxim6 a 10s artistas a la etnologia y a la paleontologia 

(par ejemplo, Derain ley0 2 Lucien Livi-Bruhl,  mile Durkheim y James George Frazer; 

Picasso estudi6 el arte prehistoric0 iberico) y abri6 1% puertas para la transici6n del 

cubismo analitico a1 sintgtico. El punto culminante de este proceso es la consolidaci6n --ya 

entrados 10s afios treintas-- de una verdadera negroJlia, que incluia el jazz -y su 

asimilaci6n por mtisicos eruditos como Stravinsky-- y 10s spiriruals, y que se babia 

expandido hacia .4mirica en otros aspectos como la incorporaci6n de 10s cultos 

afromericanos: vudfi, candomblk urnbanda, et~btera.'~ 

A la huida real, geogifica, de la aventura, se contrapuso la buida virtual, en 10s 

cafks, en la bohemia, en el esoterismo y el ocultismo en todas sus rnanifestaciones. Se 

abandon6 lo puro y lo simple por lo maravilloso. Magia, alquimia, sueso, hipnosis y delirio 

integaron un exotismo hacia el inrerior. Si el intento de esczpe del mundo 11ev6 a fracasos 

ejernplares como el de Gauguin, restaba la posibilidad atenuada del viaje hacia adentro y de 

la transfonnaci6n de vida a u a v b  de la prictica de la poesia, que pondria en contact0 lo 

irrational con lo rational, el deseo inconsciente con el c o n ~ i e n t e . ~ ~  De esta manera, 10s 

surrealistas buscaron construir nuevos mitos, ritos y utopias sobre la herencia de las 

comentes exotistas anteriores. Por ello, incluyeron a la ciencia, pero buscando difuminar 

sus fronteras con la magia, en vez de rratar de acentuarlas, como pretendia el pensamiento 



freudiano. As~mismo, su deseo de encontrar lo sobrenatural de la naturaleza --la belleza 

convulsiva-- 10s llevb a reemprender nuevos viajes exploratorios como el de Antonin 

Artaud a Mexico.8' 

Como se puede ver, el desarrollo del exotismo es bastante complejo y 10s sitios que 

le dan impulso frecuentemente se confunden con 10s mitos producidos a su alrededor. 

Am&ica Latina no es una exception y, como se puede colegir de la exposicion anterior, se 

convirtio en un foco muy importante para el desamllo ulterior del exotismo, pues contaha 

con un bagaje considerable dentro de esta tradicion, que se habia i n a u p d o  con las 

visiones eufoncas y disforicas del paisaje y sus habitantes, entregadas por 10s cronistas, y 

habia continuado durante el siglo de la Ilustracion, con estudios de las culturas locales -- 
coma es el caso de Francisco Iavier Clavijero, contra las visiones de degeneration fisica y 

moral elaboradas por De Pauw--82 para desembocar en las guerras de independencia, el 

binomio civilizaci6n / barbarie y la constmcci6n, en el romanticismo, de visiones de lo 

nacional.  sta as se extenderian en la novela realista, costumbrista, regionalista y 

naturalista,83 en las que se fo jaron estereotipos de personajes, entre 10s que se encontraba la 

propia naturaleza americana. 

La reception del pamasianismo y del simbolismo franceses en tierras amezicanas 

permite distinguir algunas diferencias en el enfasis que iuvo e! temz del exotisao en 

Hispanoamerica y en Brasil. En el primer caso, su asimilacion por el Modemismo 

hispanoamericano, hajo el liderazgo de Ruben Dario, pemiti6, a travis de un eclecticismo 

annonioso, consolidar la independencia l i t e r ~ a  de Espaiia. El Modemismo se convirtio en 

un movimiento cosmopolita que, si en un principio cultivo el mismo exotismo europeo -- 
faunos, selvas asiaticas, temas japoneses, etcetera--, despub, dentro del espiritu arielista, 

incorporo 10s temas del exotismo americano --Nezahualc6yotl y otras figuras 

precortesianas, el trdpico, 10s gauchos, etcetera.84 

Cf Ibid, p. 264.265. 
82 Cf Jnan A. Ortega y Medina, lmogologio del bueno y del mol salvaje, pp. 94-95. 

Jean Fmco menclona las dlficultades para delimirar romanticismo, realisno y cosmmbnsmo, en la 
literatura hirpanoamencana, e incluro en la europea. En cuanto a1 regionalismo, apunta que se aliment6 en 
foma distinta al iealirmo, pues no s61o buscaba una ident~ad nacional original, sino que lo hmo oponiindola 
a la europea y a la noneamericana, en vista de la "qurebra" del Vielo Continenre que se hizo patenre durante 
la Primera Guema Mundlal. Franco menciona como inlcio de esta bansfomaci6n Ariel (1900), de Josh 
E ~ i q u e  Rod4 donde se denuncia el utilitaiismo norteamencano, en favor de un cult~vo del espintu, asgo 
propio de Latinoaminca. El arielismo se vlo refonado por escritores como D H Lawrence, Waldo Fa& y 
el Conde Keyseilmg, que optnaban a favor de la vlda espontinea e inmitiva de Latinoamirica, 
connaponiindoia a1 anlqu8larniento de las comunrdades indurmalizadaa y urbanmadas (Cf Jean Fanco, 
Hirrorio de in lrternrurn hispanonmerzcanu, pp. 121-122, 241-242). 
84 Cf Max Henriquez Ureiia, Blrve hrrlorio del mon'ernrsmo, p. 32-34. 



En el caso de Brasil, el parnasianismo y el simbolismo no se fusionaron; 

conservaron sus nombres y sus caracteristicas bkicas: el pamasianismo, la biisqueda de la 

perfeccion formal, el verso escultural, la idea del a r e  por el m e  y el Iirismo amoroso 

sobrio; el simbolismo, las tendencias decadentes, el exilio del poeta, la reacci6n 

espiritualista contra el positivismo, la muerte y la imprecision de contornos y vocabulario. 

Aunque 10s temas de la naturaleza bras~leiia, la epopeya de la colonization y 10s elogios a la 

patria estuvieron presentes en la poesia de Ola\o Bilac y de otros pamasianos brasilefios; y 

a pesar de que el m k  grande poeta simbolista de Brasil fue un ne,m hijo de padres 

esclavos, 1030 Cruz e Souza, en cuya poesia el conflict0 de su origen aflom en el 

tratamiento del color blanco y en sus recuerdos ativicos de Africa. no hay una presencia 

fuerte de un exotismo american0.8~ Las preocupaciones por lo brasileiio y el descubrimiento 

de lo exotico en la propia tierra se dieron mas tarde, en el periodo llamado Premodemismo, 

con prosistas como Euclides da Cunha y Monteiro Lobato, y en el propio Modemismo 

brasileiio, con posturas de "redescubrimiento" de Brasil, coma es el caso de Oswald de 

Andrade. De esta manera, si en Hispanoamirica el modemismo realizo g a n  parte de esta 

tarea "redescubridora", en consonancia con el panamerican~smo anelista, y dej6 que las 

vanguardias se concentraran en la actualizaciCln de las nuevas visiones esdticas; en Brasil, 

la aparicion de un knfasis en lo nacional, y en su valor primitivo y exotica dentro del canon 

europeo impoflado --como esperanza ante la decadencia del Viejo Continentee, no alcanz6 

su mayor acento sino hasta el periodo de las vang~ardias: el Modemismo brasilefio. 

El doble exotismo de la Poesia Pau-Brasil 

Desde sus primem lineas, el "Manifesto da Poesia Pau-Brasil" lleva a cab0 una relectura 

nacionalista de la realidad brasileiia a partir de la asimilacion de diferentes aspectos del 

exotismo europeo. Cuando Oswald aiinna "A poesia existe nos fatos", pretende una 

obsemacion directa de la realidad, no mediada par ninguna idea preconcebida --"ver cam 

olhos livresW--,"6 un contact0 primigenio en el que " 0 s  casebres de agafiio e de ocre nos 

verdes da Favela, sob o azul cabralino sZo fatos esthicos" y " 0  Camaval no Rio i o 

acontecimento religioso da racaW.8' Sin embargo, la biisqueda de esta mirada inaugural 

corresponde al exotismo francb nacionalizado. A1 respecto, Haroldo de Campos recoge una 

declaraci6n muy signiiicativa que Oswald hizo en foma retrospectiva: 

Ss Cf Manuel Bandera. Apr-cseninciio doppoesru br-n~ileira. pp. 95-122. 
S6 Oraald de Andrade, 'Wanifeslo da Poeria Pau-Brasil". en Giibrno blendanca Teler. op. ai, p. 270. 
S7 Osoald de Anbude.  '?;lan~ksro da Poesla Pau-B;nz;l". en G~lbeno M\lendanquTe!es. op. czi.. p. 266. 



0 priinitivismo que na Fran~a aparecia como exotismo era para nos, no Brasil, 
primitii-ismo mesmo. Pensei, entSo, em fazer uma poesia de exportaqZo e nSo 
de irnportacZo, baseada em nossa ambihcia geogifica, histbrica e social. 
Como o pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira exportada, denominei o 
movimento Pau-Brasil. Sua feiqSo estitica coincidia com o exotismo e o 
modemismo 100% de Cendrars, que, de resto, t a m b b  escreveu 
conscientemente poesia pau-hrasil".88 

Oswald desarma las posibles fuentes de polimica acerca de la precedencia de su propuesta 

o de la de Cendrars: es una coincidencia. La cuesti6n de las iuflueucias, como bien lo 

subraya Haroldo de Campos, acaha siendo un asunto secundario que puede defomarse en 

una querella iniitil y fmagosa como la de Huidobro y Reverdy.89 Lo importante es la 

apropiaci6n, el redescuhrimiento de la riquaa nacional -dtnica, vegetal, mineral, culinaria, 

dancistica--.90 la revaloraci6n de todo lo que es "BArbaro e nosson,9' para exponarlo en un 

gssto de independencia artistica e intelectual que, a la vez, tiene el atractivo de dar cuerpo 

Asico a todo lo que en Europa s6lo es ~ o r a n z a  de un mundo y una edad perdidas. El 

manifiesto de Oswald es una afirmaci6n de que en Brasil existe la Edad de Oro, s6lo que se 

trata de una nueva Edad de Oro en la que, como veremos, existen !a ciencia moderna y la 

tecno!ogia "domesticadas". 

El "Manifesto da Poesia Pau-Brasil" es un texto de @n riqueza que, por su mismo 

carkter poetico, permite m6ltiples lecturas. La m h  frecuente es la que lo s i ~ a  dentro de la 

historia de la literatura brasileiia y universal como manifiesto de vanguardia, que no solo 

entrega una sene de propuestas revolucionarias, en el campo de las artes, siuo que ejecuta 

algunas de ellas en su propia tecnica literaria, imprimiendoles su peculiar habilidad para la 

ironia y la parodia. Sin embargo, aqui me limitark a revisar 10s diferentes aspectos que 

apuntalan su c d c t e r  primitivists y la relacion que b t e  tiene con el discurso cientifico y 

tecnologico, auxiliindome de ejemplos tornados de su ejecuci6n pdctica: el poemario Pau- 

Brasil. 

El prlrner paso que Oswald da en su rnanifiesto es la denuncia del agotamiento del 

modelo anterior del mundo intelectual brasileiio, por estar basado en la importaciou y ser 

totalmente ajeno a la realidad nacionat. Equipara "o lado doutor, o lado cita@es, o lado 

"CJ Declaracl6n de Oswald de Andrade a Pericier Eugtnm da Silva Ramos (Correio Paulisrano, 26-6- 
1949), uanicrkla en Pencles Eugtnio da Silva Ramos, A lireraruro no Brosil, Llvraria SZo lo*, Rio de 
Janeiro, "01. Ill. romo I, p. 494, y citada par Haioldo de Campos, "Uma poetica da radicalxdade" en Orwald 
dz .Andrade. Poerios reunidos, p. 35-36. 
" CCf Haroldo de Campos, 'IJma poetica da radtcalidade" en Oswald de Andade, Poeslos reunzdor, p 37. 
'"Cf Oswald de Andrade, 'Manifesto da Poesia Pau-Brasly, en Gilbeno Mendon~a Teles, op. crr., p. 266. 
Y ,  Idem. 



autores conhecidos" con la imagen del gran jurista y orador Rui Barbosa, como un ser fuera 

de lugar: "uma cartola na Seneghbia". 0 s ~ - a l d  da ejemplos ir6nicos de la y a n  riqueza que 

se ha desprendido de todo esto: "A riqueza dos bailes e das frases feitas. Nebgas de j6quei. 

Odaliscas no Catumbi. Faiar dificiY.92 Esto ss lo que ha pcrmanccido en medio de 10s 

"cip6s maliciosos da sabedoria" que, producidos por la pasi6n de "emditar todo", hicieron 

olvidar "o gavigo de penacho", las cosas simples y vivas de la tierra brasileiia, y ocultaron a 

la poesia condenindola a no ser exportada j amkg3  Sin embargo, el fin a todo esto lleg6 con 

"urn estouro nos aprendimentos. 0 s  homens que sabiam tudo se deformaram como 

borrachas sopradas. Rebentaram. [...I A l e ~ a  dos que nio sabem e descobrem".gL 

El aprovechamiento de lo que anteriomente llamk "reserva ut6picaW de America se 

encuentra ejemplificado principalmente en Pail-Brosil, especificamente en la secci6n 

llamada "H1st6ria do Brasil". Los titulos de las distintas subsecciones que la integran son 

nombres de diferentez exploradores-cronistas del descubrimiento de Brasil, bajo 10s cuales 

cada pequeiio poema lleva un titulo "modemo", que establece un contraste renovador sobre 

10s cuerpos constituidos por medio de un trabajo de edici6n de 10s textos originales de 

dichos cronistas. Veamos un ejemplo tomado de la subsecci6n correspondiente a1 cronista 

Pero Vaz Caminha: 

as meninas do gore 

Eram tr6s ou quatro mops  e bem gentis 
Com cabelos mui pretos pelas espiduas 
E suas vergonhas Eo altas e tio saradinhas 
Que de nos as muito bem olharmos 
NZo tinhamos nenhurna vergonhags 

La yuxtaposici6n de la imagen de la estaci6n de trenes con el conocido testimonio de Vaz 

Cminha sobre la desnuda de 1as indigenas brasileiias da la dimension del lugar desde el 

cual Oswald realiza esta reescritura de la Historia. Todas las resonancias de grandilocuencia 

epica se pierden para demostrar que la Historia se connerte en historia y que lo que 

permanece, en el fondo, a pesar de la colonizaci6n cultural, es el espiritu de la t i e ~ ~ a ,  la 

simplicidad y la desnudez inocente. 

La s i ~ i e n t e  secci6n de Pau-Brasil, llamada "Poemas da Coloniza=50", est= formada 

por otros brevisimos poemas que son como estampas, o mejor, emblemas de la realidad 

- 

92 Idem 
93 /bid. pp. 266-267. 
94ibtii, pp. 267. 
95 Oswald de Andrade Paesior r e e n i h ,  p SO 



brasileiia de aquella epoca. El poema final, "Senhor feudal", significativamente nos dice: 

"Se Pedro Segundo I Vier aqui I Com historia 1 Eu boto ele na cadeia". Aqui, la 

interpretaci6n inmediata de "hist6ria" es "cuento", "dispensa", "pretexto". Sin embargo, la 

interpolacicin de ese significado a1 de la noci6n de historia como encadenamiento de hecbos 

que explican el desarrollo de una nacionalidad, tambikn ofrece una dimension coherente 

con la reescritura planteada por Oswald. Es decir, no se acepta ni que Pedro I1 "cuente 

cuentos" para poder regresar, ni se acepta "el cuento" que es la Historia narrada desde la 

perspectiva de modelos ajenos aBrasil. No mas importaciones. 

De acuerdo con su propuesta de relectura de la bistoria y reversion de las relaciones 

culturales, Os\vald crea la Poesia Pau-Brasil de exportaci6n en 10s moldes del primitivismo 

europeo. De esta manera, la Poesia Pau-Brasil es "Agil e c3ndida. Como "ma crian$aV; 

busca --despues de la primera fase de la revoluci6n de las artes que estuvo constituida por 

"a deformaqBo atravts do impresionismo, a fragmentaqZo, o caos volunt81io"-- "o lirismo, a 

apresentdqzo no templo, os materiais, a inocEncia construtiva"; reacciona contra la copia y 

sustituye la perspectiva visual y naturalists por una perspectiva "sentimental, intelectual, 

i rhica,  ing6nuaM; y anuncia con la $oca "a volta ao sentido puro".g6 La b6squeda de 

originalidad se da en un doble plano: ser novedoso dentro del desarrollo de la tknica 

artistica europea, per0 tambiCn ser novedoso a traves del rescate de lo propio, lo de la tiena. 

Oswald da como resumen de la Poesia Pau-Brasil una imagen llena de ingenuidad: 

A poesia Pau-Brasil 6 uma sala de jantar domingueira, com passarinhos 
cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa 
para flauta e a Maricota lendo o jomal. No jomal anda todo o presmte.97 

El cuadro es una fusi6n n a k  de varios elementos: el espacio relajado del domingo, la selva 

brasileiia y sus pijaros domesticados en el resumen proporcionado por las jaulas, el valr 

europeo y la actualidad de la prensa, leida por una mujer. Lo primitivo y lo modemo se 

unen: el pasado de las visiones bucolicas y paradisiacas de Am6rica y el presente de la 

modemidad de Brasil. 

Aparejada con la revision-reescritura de la histona de Brasil yen  consonancia con el 

espiritu ingenuo de su propuesta, Oswald de Andrade extiende el espacio cornpattido por la 

modemidad y lo aut6ctono a la esfera del saber. La coexistencia se plantea entonces de la 

siguiente manera: 

" Oswald de Andrade, "Manifesto da Pwsta Pau-Brasil", en Gklberto Mendonqa Teles, op. eii ,  pp. 268-269. 
97 ibrd. p 269 



Temos a base dupla e presente --a floresta e a escola. A raCa cridula e dualista 
e a geometna, a algebra e a quimica logo depois da mamadeira e do cha de 
ewa-doce. Um misto de "donne neni que o bicho vem peg? e de equacdes. 

Uma visa0 que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas elerricas. nas 
usinas produtoras, nas questaes cambiais, sem perder de nsta o Museu 
Xacional. Pau-Bra~ii.'~ 

Os\\ald no desecha el conocimiento cientifico y tecnol6gico como corruptor del estado 

edenico, ni tampoco excluye, en un gesto de modemidad positiv~sta; la superstici6n y la 

magia. sino que 10s hace convivir en un mismo espacio: "A saudade dos pajes e os campos 

de avia$2o milttar. Pau-Brasil"." Adem%, la presencia de 10s artefacios tecnolog~cos en 

medio del paisaje selv5tico brasileiio construye cn doble exotismo: el primit;iismo edenico 

y sus objetos emblematicos son tan exhticos ante la cultura europea (y la bras~lefia 

europeizada) como lo son 10s objetos que han rcsultado de la ciencia y la tecnica modemas 

en el contexto del plimitivismo. Si la "nueva escala" que Oswald propone incluye "vozes e 

tiques de iios e ondas e fulgura$6es. Estrelas farniliarizadas corn negatives fotogaiicos. 0 

correspondente da supresa iisica em arte", esta sorpresa sera mayor en un entomo 

primitivista. 

S o  ohstante este enfoque nivelador, de coexistencia, la blisqueda de una annonia 

tambien se define --en un adelanto de la teoria de la antropofagia cultural-- en tknninos de 

dlgesti6n: 

Apenas brasileiros de nossa $oca. 0 n e c e s s ~ o  de quimica, de mecinica, de 
economia e de balistica. Tudo digendo. Sem meeting cultural. Praticos. 
Experimentais. Sem reminiscencias li\~escas. Sem comparaqdes de apoio. Sem 
pesquisa etimologica. Sem ontolo@a.'OO 

La postura nacionalista de Osw-ald no pierde de vista la necesidad de mantener una 

actualidad cosmopolita, forzosamente de caracter ex6gen0, per0 lo hace sin el peso de lo 

libresco, con una lengua neologica, libre de arcaismos e "indigestdes de sabedona",'ol 

abiena a lo prictico, "engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos coma chineses na 

genezlogta das tdCias".'02 



La nueva Edad de Oro de la antropofagia 

Si el "Manifesto da Poesia Pau Brasil" tiene un cierto aire de contemplacion que examina la 

realidad brasileiia, el "Manifesto antropofago" invita a la acci6n y continira, de una manera 

mas acentuada, a la fusion de ciencia, tecnologia y exotismo primitivi~ta.'~' La utilizaci6n 

del primitivismo se exacerba en formulaciones agresivas y mordaces que invierten el curso 

de las influencias modeladoras de la vida intelectual. La antropofagia, concebida como 

herencia ancestral, se convierte en mito de lo irrational, tanto para cnticar y desmistificar la 

historia de Brasil, como para abnr un horizonte utapico en el que figuran el igualitarismo de 

la sociedad natural y prirnitiva y el matnarcado --simbolo de la libertad sexual-- que 

sustituye a1 sistema de sublimaciones del patnarcado mral.'W En el trasfondo se encuentran 

dos conceptos fundamentales muy utilizados en aquella &poca: la mentalidad migica de 

Levi-Bmhl y el inconsciente freudiano, coma veremos con mayor detalle d s  adelante.'05 

La doctrina antrop6faga se declara, de manera general, "Contra todos os 

imponadores de conscigncia enlatada" y propone "A exist@ncia palpavel da v1da".'06 

"Somos concretistas",'" aflnna, en una reaproximacian a la vida pdctica, similar a la que 

se plantea en el "Manifesto da Poesia Pau-Brasil": ver "com'olhos livres" que la "poesia 

existe nos fatos". Asimismo, la antropofagia se rebela "Contra todas as catequeses", "Contra 

as sublimag6es antag8nicas. Trazidas nas caravelas", "Contra as escleroses urbanas. Contra 

os Conservat6rios",lQ8 en fin, contra todo aquello que proviene de la cultura occidental. 

Aunque la independencia politica de Brasil h e  proclamada por Pedro 1, quien sigui6 el 

consejo de su padre, JoZo VI, "--Meu filbo, p6e essa coroa na tua cabega, antes que algum 

aventureiro o raga!", tal como Oswald lo anota en su manifiesto, airn es neces&o "expulsar 

o espinto bragantino", pues hasta ese momento lo h i c o  que se habia logrado era expulsar a 

la dinastia portuguesa.'m 

Teniendo como antecedente la "reserva utopica" de America, y dentro del espiritu 

nacionalista de rescate de lo propio y caracteristico de la t iem brasileiia, el camino natural 

para remediar esta situation de dependencia se encontraba --a1 igual que en el caso del 

'03 Oswald de Andrade, "Manifesto antxopbfago" en Ronrto de Antropqfngzo, Afio I, Niunero I, mayo 1928, 
pp. 3, 7, reproducida facsirirnilamenre en Revisla dc Antropofagio. ReedfqZo do revisra hterario pubhcodo 
ern Scio Po~nalo -la. e 20. "DentiqeJ"-1928-1929, innodqio de Augusro de Campos, Sio Paulo, 1975. 
' 0 ~  Benedito Nunes, Orwnld canihol, pp. 33-35. 
' 05  Ihld., pp. 18-19. 
'" 00vald de Andrade, "Manifesto annop6fago" en op cii. La ortografia del pormguts se acrualizaii en las 
Clras. 

'Oi Idem 
'Os /dm. 
lop idon. 



 manifesto da Poesia Pau-Brasip-- en aprovechar la llamada "leyenda nesa",  tejida en 

tomo a la colonizacion espafiola y portuguesa del Nuevo Mundo. Seglin ksta, lo efimero de 

la t ida  de la etapa iurea americana y del salvaje noble y bueno era un hecho lamentable 

ocasionado por la devastadora codicia de 10s conquistadores.'!o En la ipoca de 10s viajes 

que culminaron en el descubrimiento de America, 10s humanistas y artistas del 

Renacimiento habian retomado el tema c i k ~ c o  de la Edad de Oro, supuesta era en la que no 

habia "tuyo" ni "mio", todos los bienes eran comunes, habia paz, concordia, abundancia e 

inocencia, no habia avaricia y reinaba la felicidad. Asi, cuando surgi6 la presenciz real de 

.4miricz. las invenc~ones de 10s humanistas y poetas dejaron de ser una utopia clisica y se 

convirtieron en un sue50 despierto. Esta es la raz6n par la cual Oswald incluye en su 

manifiesto afirmaciones como "antes dos ponugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha 

descoberto a felicidade", que tiene su encanto inocente, o ".4 idade de ouro anunciada pela 

America. A idade de ouro. E todas as girls", que incluye el cruce modemo-primitivo, antes 

mencionado. 

No ohstante, a la imagen idealizada del buen salvaje, pronto se opuso la del ma1 

salvaje, que ya no era solamente birbaro sino de naturaleza bestial, pues era antrop6fago.l" 

Oswald rechaz6 a1 "indio de tocheiro. 0 indio filho de Maria, afilhado de Catarina de 

Midicis e genro c!e D. AntBnio de Mariz", y adopt6 al ind6mito caribe canibalesco. De esta 

manera, surgi6 la "lei do antrop6fagon, que Oswald define como la "absorqio do inimigo 

sacra para transformi-lo em totem", en directa relacion con las teorias freudianas. La 

cultura antropofidca brasileiia se present6 como deglutidora de la occidental, que se 

encuentra en franca decadencia. 

Esta situaci6n condujo nuevamente a un cuestionamiento radical de la Historia. 

Cuando Oswald propone "Contra as histbrias do homem, que comeyam no Cabo Finistena. 

0 mundo nio datado. X2o rubricado. Sem Napoleio. Sem Cisar", se confinnan 10s 

anteriores comentarios acerca del rechazo de Pedro 11. La relativizaci6n de la historia 

occidental --corol&o del relativismo cilltural despenado par la etnologia y la antropologia- 

- llega a su punto miximo en este manifiesto. Se  confronts una "Revolu~io Caraiba" con la 

Revolucibn Francesa y se seiiala que, sin Amirica, Europa no tendria su "pobre declaraqZo 

dos direiros do homem". Incluso, Oswald llega a obsenrar: "Fizemos Cristo nascer na 

Bahia. Ou em Belem do ParB". y; para cenar con broche de oro, firma el manifiesto en el 

"Ano 374 da Deglutiq2o do Bispo Sardinha".'12 Se da una ruptura de jerarquias "Contra a 

Mem6ria fonte do costume" y se propone una "experiencia pessoal renovada", es decir. 

'lo CJ Juan A. Onega y Miledma, i~?iiigoio,oio del bbiirno .I dei nrnl snh.n,e, p. 17-18. 

' I i  CJ i b i r i . ~ .  13-17. 
' I 2  La fechz carresponde a 1554, afia del n~ufngxo drl abispo con ios xndtos CaeTir 



critica y mb proxima de 10s hechos, mas palpable. La antropofagia oswaldiana, como 

apunta Haroldo de Campos, es una vision del mundo bajo el signo de la devoracion, con 

una asimilacion critica de la experiencia extranjera y su reelaboraci6n en tkrminos y 

circunstancias nacionales.lI3 

El cuestionamiento de la historia tambiCn aparece acompaiiado de modificaciones 

sustanciales en la concepcion de owas ireas del saber, que son consecuencia de  10s enfoques 

antropol6gicos propiciadores del relativismo cultural. Por ejemplo, del conocimiento 

peogrifico que se revolucioni, con el descubrimiento de  America y que despertb 1% 

expediciones de exploracibn de 10s nuevos tenitorios, Oswald da la siguiente versibn 

autoctona: 

Foi porqne nunca tivemos gramiticas, nem coleqbes de velhos vegetais. E 
nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fxonteiriqo e continental. 
Pregui~osos no mapa-mundi do Brasil.1 l 4  

Dos pasiones cientificas de 10s siglos XVIII y XIX aparecen en estas brevisimas lineas: la 

lingiiistica que, digase de paso, tambikn lleg6 a buscar la Ursprache, en la persecusi6n del 

mito prehabelico, paralelo a1 de la Edad de Oro; y la botinica, que se desarrol16 basindose 

en la recoleccibn y c!asificacibn de especimenes por 10s grandes naturalistas. La falta de 

preocupaci6n del ma1 salvaje por lo que sucede fuera de su pais se refleja en el Cnfasis que 

Oswald da a uno de 10s rasgos "negativos" de algunas versiones del c d c t e r  de 10s 

aborigenes americanos: la flojera.115 

Esta vision peculiar del discurso cientifico proviene principalmente de lo que 

entonces se llamaba "pensamiento primitivo". Claude Lkvi-Strauss comenta qne la division 

entre el pensamiento cientitico y el mitol6gico sucedi6 dwante 10s siglos XVlI y XVlII 
cuando el primero, con pensadores como Bacon, Descartes y Newton, necesit6 erguirse y 

atirmarse contra el pensamiento mistico y mitico. Se pens6 que el mnndo sensorial era 

ilusorio frente a1 mundo real que seria el de propiedades como las matemhticas que s610 

pueden ser aprehendidas por el intelecto.'16 De ah; que la frase completa de la insul~ecci6n 

! I 3  CJ Haroldo de Campos, "Da ra&o antropofigica: diilogo e diferen~a na culhlra brasiieira" en 
Mernlimguogem e outros melns, pp. 231-255. 
' I 4  Oswald de Andiade, "Mamfesta antrop6fago" en op. cit. 

"5 En Puu-Brasil, en el apartado correspondimte a1 cronista Ganhvo, Oswald lncluye un poema que lleva el 
timla "Festa da rap", en el que se describe al perezoso, animal tipico.de la zona aniaz6nica que, en ciena 
manera, junto con la actihld del aborigen, se opone a la modemidad de cone furunsta basada en la velocidad. 
El rnismo tema es tratado por Mirio de Andrade en Momnimo. 
'I6 Cf Claude Lbvi-Strauas, MIIO y rignrficodo, p. 24. 



oswaldiana sea: "Contra todos os importadores tie consci6ncia cnlatada A existencia 

palpivei da vida. E a mentalidade prel6gica para o Sr. Levi Bruhl estudar"."' 

Lk-i-Srrauss explica que un cambio sustancial en 10s enfoques sobre el pensamiento 

llamado "primirivo" se dio en el p u o  de la concepcion de Malinowsk a la de Lk -Bmhl .  

En la primera; llamada funcionalista, la sociedad es tratada como una totalidad orginica. en 

!a que 10s diversos elernentos se explican por la funci6n que desempefian. Si se sabe que un 

pueblo est5 detenninado enterazente por las necesidades bisicas mas simples de la vida -- 

subsistencia. pulsiones sexuales, etcetera-. entonces se pueden explicar sus instituciones 

sociales; sus creencias y mitologia. Esta concepcion es utilitarista e implica que el 

pensamiento "pnmitivo" es inferior porque corresponde z erapas de Eenor desarrollo 

material. En cambio, Livi-Bmhl aiirma que el pensamiento "prim~tivo" es 

fundamentalmente diferente del nuestro y que la diferencia reside en que el primer0 esta 

determinado completamente por las representaciones misticas y emocionaies. Se trata de 

una concepcion afectiva."s El contraste principal con la mentalidad primitiva es que es 

prel6gica y no logics. Al respecto, Oswald nos ofrece el siguiente pasaje del "Manifiesto 

.ktropofago": 

Mas nunca admitimos o nascimento da 16gica entre 116s. Contra o Padre Vieira. 
Autor do nosso primeiro emprestimo, para ganhar comissio. 0 rei analfabeto 
dissera-lhe: ponha isso no papel mas sem muita labia. Fez-se o empr6stimo. 
Gravou-se o aqccar brasileiro. Vieira deixou em Portugal o dinheiro e trouxe a 
Iabia.119 

La ironia recae nuevamente sobre la cultura occidental, pues la "mente pre16gicaM rechaza, 

con toda raz6n. una "16gica" que le resulta devastadora. Ademh, del contraste prel6gico- 

logic0 se des?renden otros rasgos de la mente primitiva que pueden resumirse en 

oposiciones similares: orientaci6n mistica-orientaci6n natural, falta de objetividad- 

objerividad, panicipaci6n-inducciirn, comuni6n con el mundo-separaci6n del m u n d ~ . ' ~ ~  De 

esta manera, la orientaci6n mistica se comprende como una tendencia a ignorar, en todas las 

circunstancias inusuales, las conexiones causales que una mente cientifica veria o buscaria 

y a sustituirlv por magia o bmjeria. Levi-Bruhl pensaba que la mente primitiva era 

intensamente mistica y ligeramente conceptual, sentia con gran fuelza per0 r a m e n t e  

''; Orwaid tie Acirztis. "Manifesto annop6fago" en op car. 
: '$  CJ Claitdc Let,-Srraurr. op cir . pp. 35-36 
':"swzld de A n h d e ,  "Mmiferio mrrop6fago" en op crr. 
""J R Rorroc. "Levy-Bxh!, Durkhcirn and the Scientific Revalulion" er. R. Flonan 8; R F~nneaan (ed.). 
,Ilorlrs qiTilo;i~i:r. Fsbei8: F ~ b e r ,  London. 1973. pp. 252-254~ 



analizaba o pensaba en t6minos abstractos. Dentro de este contexto se entienden 10s 

siguienres pasajes del "Manifesto Antrop6fago", que no dejan de mostrar su vena ~ronica: 

Tinhamos a justiqa codificaqSo da vinganqa. A cihcia codificaqio da Magia. 
Antropofagia. A transfoma$%o pennanente do Tabu em totem."' 

S6 n20 ha deteminismo, on& h i  misterio. Mas que temos com isso? 

N2o tivemos especulaq20. Mas tinhamos adlvinhaqBo. Tinhamos Politica que e 
a cigncia da distribui$So. E urn sistema social-planet&io.'*z 

Esros paralelos responden a1 planteamiento de Levi-Bruhl: la mentalidad prelogica no 

construye ciencia dentro de 10s chones occidentales, pero si produce conocimiento, tan 

valioso en su contexto como lo es la ciencia en el mundo occidental. Por estas mismas 

razones, Oswald se declara contra "o tedio especulativo", pide la supresi6n de "as idtias e 

ourras paralisias" y celebra "Uma consciEncia participante, uma ritmica religiosaW,'2' que 

corresponde a estados rnentales colectivos de una extrema intensidad e m o c i ~ n a l . ~ ~ ~  De ahi 

que el "Manifiesto Antrop6fagoq abra con la fmse: "So a antropofagia nos une. 

Socialmente. Econ6micamente. Filos6ficamente".12~ 

Si una parte importante de la presencia del discurso cientifico en el "Manifiesto 

antrop6fagoV se dio a travb de las visiones antropol6gicas de Levi-Bmhl sobre la 

"mentalidad prel6gicaN --con las consecuentes transfonnaciones de las ideas acerca del 

saber que se producen dentro del propio universo del primitivo antropbfago, como vimos 

anteriomente--, otra se rnanifiest6 a traves de las propuestas tambien antropol6gicas que 

Freud recogi6 e interpret6 psicoanaliticamente en Totem y tabri (1913). Esta obra tuvo su 

origen en el inter& de Freud por extender su teoria de la neurosis obsesiva (actos 

individuales) a1 comportamiento de 10s creyentes dentro de una religi6u (ritos masivos). El 

punto de coincidencia era la compulsi6n ritual motivada por el rniedo a la desgracia o a1 

castigo provenientes de la omisibn o incorrecto cumplimiento de ciertas reglas. La 

diferencia se encontraba en que, en el caso individual, la represi6n se referia a tendencias 

sexuales, mienrras que, en el colectivo, se enfocaba sobre las tendencias egoistas, agresivas 

"' Oswald de Andiade, "Manifesto anrrop6fago" en op. cit. 

'22 idem. 
l25 Idejrt. 
12' CJ Marcel Deiienne, Ln invencidn de In e8ilologin, pp 138-139 
"" Oswald de .4ndrade, "Mantfesto anrropbfago" en op. cii. Deide luego, la " n i b  tambien piovlene de la 
eomlda comuniraila y mis de la coniida roreinicn menclanadv par Freud en Torem y mbd. 



y peligrosas a la sociedad. Freud pretendia profundizar en la psicogenesis de la religion y 

para ello eIigi6 el totemismo, tema mu? en boga entre 10s antropologos de aquella ipoca; 

dentro del cual encontio como aliment0 escepcional la obra de Frazer Toreniisnio y 

exogomia (1910).:26 

La idea de Freud era que 10s hijos salvajes odiaban y temian al padre salvaje porque 

monopolizaba a las mujeres. Se conjuraron para matarlo y comer su came y despuh 

sintieron remordimientos --su sentimiento habia sido ambivalente-- y reconocieron que 

necesitaban reemplazarlo por una nueva autoridad moral. pues de lo contrario perecerian en 

una lucha fratricida. En primer lugar. proscribieron la competencia con el padre poi la 

madre o las hermanas mediante la prohibicion del incesto. A esta prohibicion siguieron 

otras que adquirieron un caracter igualmente vincnlante. Sin embarso, estas resrricciones 

socialmente necesarias nunca se han acabado de aceptar, por lo que, durante el desarrollo de 

todo nifio, se vuelve a Iibrar la misma batalla de principio a im. En este sentido, la teoria 

social de Freud es una amplia elaboration del complejo de Edipo.I2' 

Siguiendo principalmente a Frazer y a Wundt, Freud define al totem como cuaiquier 

cosa --objeto inanimado, elemento o fenomeno natural, planta o animal (mis frecuente), -- a 

la cual el salvajerinde un supersticioso respeto, porque considera que entre ellos existe una 

particularisima relacion de protection y veneraci6n. Dicho totem es considerado ancestro 

de la tribu y el vinculo con el se transmite hereditaiamente por linea preferentemente 

matema. Los miembros de un unico totem no deben tener relaciones sexuales ni casarse 

entre si, lo cual lleva a la exogamia. En caso de que el tirtem sea un animal, esta prohibido 

matarlo o ingerirlo.I2s 

Si bien Frazer considera que el totemismo y la exogamia eran dos instituciones 

distintas por su orizen y naturaleza, Freud concuerda con autores como Durkheim, que 

proponen que el tabu enlazado a1 totem implica la prohibicion del contact0 sexual con las 

mujeres de un mismo totem (exogamia), e identifica al totem con el padre."g A la vez, 

Freud asocia el sacrificio y la comida totkmicos con 10s ritos de refommiento de 10s 

vinculos de identidad de la trihu (con la divinidad y entre sus miembros) y con el panicidio 

canibalesco.'jO De esta manera el totemismo tiene dos tab~ies: la prohibition del incesto, 

que evita la competencia sexual entre 10s miembros del clan, y el que protege la vida del 

animal totemico, considerado por Freud como la primera tentativa de una religion, pues el 

'26 C,? Marthe Raben. in levoiucidn priconnoiiiicn. pp. 353-354. 
'27 C,? C/ S~grnund Freud, Obr-as coriipletni Vo/un,m 11, pp 496497 y Georyr .4. Miller, 1n1,aduccidn n in 
psicolo~in, pp. 333-354. 
IZs Cf lbiil, pp. 4!9-428,473-475. 
'29 Cf ibid, p. 484. 

I j o  C,? Ibiii. pp. 49i495.  



animal totem sustituia al padre asesinado en un act0 compensatorio de la culpa, en el que se 

establecia una especie de contrato conciliatorio y una suerte de justificaciirn: "si el padre 

nos hubiera tratado como nos trata el totem no habriamos sentido jam& la tentacion de 

matarlo".'31 

En el caso de Oswald, se podria interpretar que el panrcidio se emprende contra la 

cultura occidental. Pero, a1 igual que en el caso de la totemizacibn, la actitud beligaante 

desplegada no pretende desechar a la cultnra occidental sino asimilarla. Su Weltanschauung 

queda expuesta en las siguientes lineas: 

A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura --ilustrada pela contradiq80 
permanente do homem e o seu Tabu. 0 amor quotidian0 e o modus vivendi 
capitalists. Antropofagia. AbsorqZo do inimigo sacro. Para transformi-lo em 
totem. A humana aventura. A terrena finalidade.13' 

La operaciirn metaiisica relacionada con la antropofagia es la transformaci6n de lo opuesto 

en favorable, del tabu en totem. La vida se concibe como devoraciirn puny ,  dentro de ella, 

bajo la amenaza de la propia existencia, es necesario realizar dicha opemcibn."3 Dentro de 

esta "metaflsica birbara", como la llama Benedito Nunes, lo "Incriado", entidad extraiia y 

hostil a1 hombre, es el supremo tah6, lo prohibido trascendente, ante lo cual el instinto 

antropof5gico adoptaba su actitud devoradora que, gracias a1 ritual canibalistico, 

incorporaba, en un acto de suprema venganza, la alteridad inaccesible de sns dioses, 

trayCndolos a la tierra para establecer con ellos una convivencia familiar como la que 

Oswald imaginaba que 10s tupis tenian con 10s dioses Guaraci y Jaci:'" 

Se Deus C a consciEncia do Universo Incriado, Guaraci C a mZe dos viventes. 
Jaci C a mZe dos vegetais 

I...] 

E precis0 partir de um profundo ateismo para se chegar i idCia de Deus. Mas o 
caraiba nZo precisava. Porqne tinha Guaraci.135 

13' CJ Ibid, p. 498. 
Oswald de Andrade, "Manifesto anbop6fago" en op. eif. 

13' Cf: Oswald de Andrade, "A crise da iiioraiia messibica" en A ufopia anropofigica, pp. 101. 
'" Cf Benedito Nunes, 'A antropofagia ao alcance de todos" en Oswald de Andrade. A uropia 
anfropof6giicn, p. 22. 
n5 Oswald de Andrade, "Mantfesto antrop6fagoV en op cif. Guaaci a Coaaci, queen Npi quiere decir Sol 
(coa, este, ma, dia. cr, madre, a sea, exphcacl6n de la luz diuma), es el creador de todos los v~vienter. Su 
hermana y esposa ma Jaci (to-ci, madre de los frutos), la Luna, que presidia la vida vegetal (Cf Luis da 
C h a m  Cascudo, Diciondno do folklore brorilezro, pp. 288 y 466-467). 



De nuevo, Osnrald se declara contra las ideas, la intelectualizaci6n, y dz su voto enfatico a 

favor de lo concrete, lo proximo; lo palpable, lo biologico. La rel igih es concebida en su 

sentiao practice. como instrumento de adaptaci6n vital, y entra, asi, en los moldes del 

pragmatism0 de William James, lo cual hace --corn0 indica Benediio Nunes-- que este autor 

citado en simetria con Voronoff --emblema del pragnatismo biologico debido a su mitodo 

de rejuvenecimiento--:% sea una pista m b  en la concepci6n de la "metafisica birbara" 

con10 una \,oluntad profundamente nietzscheana. dominadora de la naturaleza."' 

Otro concepto freudiano a1 que Osivald recure es la sublimacih. Segrin Freud, para 

defenderse de la angustia, el ego desarrolla varios mecanismos de defensa. Entre 10s mas 

importantes se encuentran la identiiicacion, la represion, la sublimaci6n, la proyeccih. la 

fomacion reactiva, la fijacion y la r e~es ion .  La sublimaci6n consiste en la brisqueda de un 

objetivo socialmente mas aceptable para sustituir a otro que no puede satisfacene 

directatnente. En este sentido, el atte, la investigation y el trabajo en general pueden ser 

entendidos como subiimaciones de la libido, energia vital que necesita encontrar otros 

cauces diferentes de 10s meramente in~tintivos.'~8 A1 principio del "Manifiesto 

Antrop6fago", Oswald se declara "Contra as subIima~6es antagijnicas. Trazidas nas 

caravelas", en un retomo rebelde a lo primario. En realidad, la transformation del tabli en 

totem tamhien puede entenderse aqui como la entronizaci6n de la m s g e s i 6 n ,  la 

emancipation de la libido de cualquier legislaci6n. Recordemos que la antropofagia 

pretende absorber siempre directamente el tabli y no optar por las soluciones de comuni6n 

en contri~ion."~ Acepta todas las religiones, per0 ninguna iglesia.'<O Sin embargo, m k  

adelante Oswald utiliza el concepto de sublimaci6n para definir el instinto ant~op6fago: 

0 que se dz n20 e uma sublimaq20 do instinto sexual. E 2 escala texmom&trica 
do instinto antropofagico. De carnal, ele se t ona  eletivo e c i a  amizade. 
Afetivo, o amor. Especulativo, a ciEncia. Desvia-se e bansfere-se. Chegamos 
ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados do catecismo -- 
a inveja, a usurz, a cal~inia, o assassinate. Peste dos chamados povos cultos e 
cristianizados, 6 contra ela que estarnos agindo. Antrop6fagos."' 

' j6 La irase en cl "Manifesto annap6iaga" es: "De Willlam James a Voionoif. A mnsfiguncia do Tabu em 
iotem". 
'j7 C/ Benedito Sunes. "A anmpofaglz ao alcance de rodos' en Oswaid de  Andrade, A duopin 
onrropofdgicn. p. 22 

Cf George A \.l>ller. ~~~~oduccidn a io pricologiri, pp. 325.229. . . 
" 9  C/ Freudenco [,Oriia:d de Andrade')j. "de annopofagia" en Revislo de Aniropofa~io, 2 r  <cnii$3o, n. 1, 
17-3-1929, en ed. facsirnilar cit. 

C/ Japy->li:irn [;Oroa!d dc Ardmde?], 'de annopafa.ia" en Revsin de Antropqfagio. 22. de:lt!c2o, n. 2. 
21-3-1929, en ed. facs~milhr cii. 

I" Osvaid de Andmde. ''SIzn~fesfa annop6fqo" en op o r .  



Pero si la escala tennomttrica del instinto antropofagico se transfonna de camal en 

especulativa, en el caso de la ciencia, lo que no sabemos es si esto sucede antes o despuh 

del envilecimiento mencionado. Si recordamos que Oswald se habia declarado contra "o 

tCdio especulativo" o habia atinnado "Nio tivemos especulaqio", pareceria que lo mis 

acertado seria considerar que realmente el envilecimiento del instinto antropofagico creb la 

ciencia. Sin embargo, esta interpretation pareceria contradecir la exaltation que Oswald 

hace de la ttcnica, porque se podria entender que sin ciencia no habria ttcnica o h t a  seria, 

en todo caso, una ttcnica de importacibn, utilizada sin ser comprendida, como veremos mis 

adelante. La postura de Oswald es ambigua, pero esto no debe sorprender, ya que se trata de 

un reflejo de la ambivalencia general del vanguardismo primitivists, por momentos 

atrapado entre el pasado y el futuro, entre el espacio intemporal idilico y el culto a1 

pmgreso. 

George A. Miller menciona que, en cierta ocasion, Malinowski comento que Freud 

habia dotado a su horda primitiva de todas las predisposiciones, inadaptaciones y defectos 

temperamentales de una familia de la clase media a la que habia dejado suelta en medio de 

la selva prehistorica.142 Esto molestaba a 10s antropologos, per0 no a Oswald de Andrade, 

pues, como se puede apreciar, su interpretacibn de Totem y tabti es IibCrrima y no pierde 

n ingh contact0 con el mnndo modemo. Incluso llega a afinnar, aprovechando dos 

metgoras del miverso de la ciencia, que 

Exogamia C aventura exterior. 0 homem-tempo depois de Einstein t feito de 
momentos que S o  sinteses biolbgicas. Para a forma$Zo de cada um desses 
momentos ele arrisca o pelo numa aventura exoghica.  Realizada a sintese, ele 
a i n t e , ~  como o ameba integra o aliment0 e busca outra aventura 
ex0gimica.1~3 

Esta tambi6n es la razon por la cual Oswaldotorga a la tecnologia un lugar de primera linea 

en su "Revolu$io Caraiba", la cual considera coma la culminacibn de todas las 

revoluciones: "Da revolu$io Francesa ao Romantismo, a Revolu$io Bolchevista, a 

Revolugio sslu~ealista e ao bkbaro tecnizado de Keyserling. Caminhamos"'M De esta 

manera, la antmpofagia complements el doble exotismo de la poesia pau-brasil con esta 

C/ George A Mdler, introduccidn o in priioiogin. pp. 334. 
'*' "Freuderlco" ['Oswald de Andrade?], "de anhopofagla" en Revisto de Ann-opo/agio, 2a. denti@o, n. I, 
17-3-1929, en ed facsirnilar clt 
'UOswald de Andrade, "Mamfesto antropbfago" en op cii. 



figura emblematica de lo que Benedito Nunes llama "salvajismo de la sociedad 

industrial".'" Veamos. 

En El nrlcrrdo qiie r i m e  (1926), el conde Hc imnn  Keyser1ir:gla%sc piuponr: abonlar 

el tema de las bases pslcol6gicas de la historia y la cultura, en dialogo con obras como las 

de Spengler, Frobenius y Jung, para mostrar el carnino de la cultura por venir, explicar el 

sentido de la nueva situation en la que desemboca fatalmente la evolution actual, redefinir 

el concept0 de progreso y determinar la especie y la significacibn del pensaniento creador 

para que cada cual lo ejerci:e por si rni~rno.'~' Para Keyserling, la cultura es la forma de la 

vida coma inmediata expresion del espiritu, esta sujeta a un pasado vivo y todas sus 

manifestaciones son simbolicas. La "civ~lizacion exterior" puede corresponder con lo 

interior, pero puede no ser cultura. Coma un~dades vitales sometidas a la ley del devenir y 

perecer, las culrdras poseen unos aspectos intransferibles y otros transfelibles. Todas las 

culturas anteriores tenian su centro de gravedad en lo intransfenile --lo impuisivo, lo 

albgico, lo erbtico, lo inmutable ligado a1 tiempo y a1 espacio--, per0 ese acento hapasado a 

lo iransferible --el espiritu, el logos, el inteiecto, lo rational, lo comprensible. Entre mis se 

desarrolla el espintu, mis  gana en sipificacion lo transferible. No obstante, el organism0 

espiritual del hombre se ha dilatado tanto, por el lado intelectual, que esta variaci6n en 

Cfi Benedifo Nunes, "A uluapofagia aa alcmce de todos' en Oswald de Andrade, A uiopia 
anriopofigicn. p. 18. 
146 H e m  Alexander Graf von Kevsrrline 11880-19461 oeReneci6 a una vieia familia xistocritica de 

~ ~ 

m e  hair. Pas6 e m  earte de su vida viaiatdo v conoci6 no r61o Euraoa sino Noneamerica. Sudamerica v - .  . . 
varior paises de Oriente (India y China. principalmente), siempre esableciendo contacto con la filosofia y la 
cultun de 10s pueblos visitadas y con las ellter intelecNales de ellas. Su fama se mici6 en el momemo en el 
que, a raiz de sus iiajes, comenzd a escnblr con un enfoque camercizl y maslvo, y 1-6 Diano de v i e  de 
unfildsofo (1919). que alcanzd una asombrosa dlfuntdn a nlvel mundial. En 1920, fund6 en Dzrmsadt la 
Escuela de la S a b ~ d u ~ a  (Schule der Weirheit), basado en las originales escuelas de sabiduiia que prospenroo 
en el none de la India bzjo el budlsmo, hace dos rnll afios. Ambicioso espinm cormopolira de alientor 
olanerarios. se oouso al ztomismo mecanlcirta v a1 inrelecrualirmo en nombre de un onmado de la vida v la 
creaci6n, bajo la lnfluencia de Bergson, SLNnel, Dilthey y onos cultivadores o simpahntes del vitalirmo. 
Buscd entender al hombre z navb  de sur innumenbles creaciones culrunles y con apda de lz noci6n de 
"sentido" Para Kevseiline. habia aue rebabtlirar la oeiceocidn del "sentido". aiin Dresente en muchoz ~ueblos - . . . . 
orientales pero en rnnce de desaparecer en Occidente. a causn de Is peligosa rnecaniraci6n e 
inteleciualuaci6n. fruto de las tendenc~ar que elevan poi encima de todos el ideal de la "ciencia". El "zentido" 
esti en cantacto con Is, fuerzas tellincar y se puede alcanzai a traves de una hermeneut~cv de lor dmbolos y 
de los mitas que sea zbiena, cieati\a, que incluya no rdlo lo que hay sino lo que puede haber. Las principvler 
obras de Keyrerlrng fueran La rrnnio del mundo (1906). lnnior-talidod (1907). Lofiloiofiio como orre (1920). 
El conocimienro crearior (IYZZ), El nrundo qire nrice (1926). Europn Anrilicic especrral de un ontinenie 
(1929), fi-onenm6rfw libenodm (1931), Medrrooo,re> siirnmericnnox (1932) y Yioje o iravrs drl timipo 
(1948-1950). 
la' Cj  Hermann Keyserling. El niimdo 4ue nnce, p. 17 ) 21. 



sentido positivo ha matado 10s antiguos estados de cultura, dando lugar a1 movimiento de 

tecnificaci6n universal, el curso victorioso de la ticnica, que desgasta irresistiblemente toda 

tradicibn. Par esta razbn, 10s pueblos sin cultura, coma el norteamericano, han sufrido con 

mayor rapidez este proceso. Una vez qne el acento recae en lo transferible, su significacibn 

ascieude en proporci6n a1 n h e r o ,  se vuelve un asunto de mu~hedurnhres.~" Asi es como 

Keyserling llega a la siguiente propuesta: 

iEn qui tipo, pues, encarna el modemo espiritu de las rnuchedumbres? En el 
chauffeur. Este es el tipo deteminante de nuestra edad de muchedumbres, 
coma lo heron en otras edades el sacerdote y el caballero. El chauffeur es el 
hombre primitivo adobado par la ticnica. El talent0 tknico es cualidad afin a 
esa facultad de orientarse, que tienen 10s salvajes; la tknica, como tal, es lo 
evidente y su dominio despierta en el hombre sentimientos de libertad y poder, 
tanto mhs en6rgicos cuanto m b  primitivo es el homhre.149 

La humanidad atraviesa hay por una nueva crisis. La idea de progreso ha 
llegado a ser el evangelio de las muchedumbres, cuyo ideal es, por tanto, el 
chauffeur, el birbaro tecnificado.'so 

La desconexiou entre el intelecto, la conciencia y la profundidad viviente es lo que ha 

creado una "privaci6n de sentido" y un impulso de autodesttucci6n. Esto no quiere deck 

que la ticnica tenga un caricter barharizador, ni que la civilizaci6n actual estt acabhdose o 

en estado de senectud, pues son precisameute sus partes j6venes las que encaman el factor 

deteminante dei progres~.'~' Se@n Keyserling, estamos a1 comienzo de una edad 

universalists de las muchedumbres, en que lo transferible time mayor importancia 

num6rica. De esta manera, el fil6sofo explica fen6menos de aspiraciones universalistas, 

como el movimiento teos6fico; de gusto par el dinamismo, como el deporte y la pasi6n par 

el autom6vil; o de liderazgo, como la direcci6n de las masas por "caudillos" --ya sean 

politicos, como 10s dirigentes bolcheviques y 10s fascistas, o financieros, como los grandes 

magnates--, figuras sirnCtricas a 10s chauffeurs, pero con mando sohre eIIos.'52 No obstante 

este universalismo, el mundo que nace se orienta hacia 10s nacionalismos y particularismos, 

pues la parte exclusiva e imcional del alma de 10s pueblos se potencializa ante el peligro de 

ser opnmida, creando un equilibrio en tension.153 

'48 Cf Ibid PP. 23-35. 
l u g  Hemann Keyserling, op. cif, p. 36. 
Is0 ibld, p. 124. 
Is1 Cf Hermann Keyserling, op. e d ,  pp. 30-31 y 39-40. 
Is* /bid pp. 54-56, 154. 
Is3 /bid. pp. 79, 84. 



Para Keyserling, la popularidad del primitivismo se explica porque el estado 

psiquico ha cambiado tanto con respecto al anterior --a tal punto que las formas 

tradicionales no pueden sipificar nada y las nuevas fonnas no se hayan suficientemente 

desarroliadas-- qne solo lo primitive puede ser autintico y actuar con eficacia. Sin embargo, 

la diferencia con el chnufimr (ideal de 10s jovenes que, aunque dicen querer ser ingenieros, 

en realidad se refieren al chaufimr) estriba en que lo transferible domina sobre lo 

intransferiblz mientras que para 10s pueblos salvajes es al contrario."' Se trata. al igual que 

en el caso del zntropofago oswaldiano, de un saivaje conciente de ser salvaje, con la 

diferencia de que el nuevo canibal brasilefio si esta en contact0 con lo inrransferible, lo 

telbrico, es decir, consei-va su sentido profundo, no se autodestruye sino que devora y 

asimila a1 proj!nio para fortalecerse. 

Tan~bien para Keyserling la nueva edad no es la de 10s cientificos, sino la de 10s 

hombres przctrcos, los tecnicos. Por mucho que Einstein nos haya acercado a una nueva 

vision de la naturaleza, dice el fi16sof0, en nada cambia la experiencia del mundo: vivimos 

antes de teorizu."* Esto tambien encaja con la propuesta del "Manifesto antropofago" que 

dice "A fixaq2o do progress0 por meio de catalogos e aparelbos de televisZo. S6 a 

maquinaria. E os transfusores de s a n g ~ e " , ' ~ ~  pues en ella hay un anuncio prof&t~co sobre el 

impact0 de la tecnologia --comb en una &poca acostumbrada a estas fantasias 

futurol6gicas--, en el mundo prictico del comercio y 10s medios masivos de 

comunicacion."~ La insistencia prapi t ica  se refleja en el infasis de caricter exclusivo en 

las mzquinas, )- tambien en la posible alusiirn a un metodo de rejuvenecimiento similar a1 

de Voronoff. pero basado en las transfnsiones de ~a.ngre.'*~ 

"'Ibid. pp. 33-54. 
'jr Ibid. ?p. 165. 168-169. 
'56 Oraald dc Andrade. "Mznifesta anuophfago" en op oi . -- "' .iunque la ~ d c a  de la telerisihn eristia decde 1884, fecha en que el Erico zlemin Paul Krpkoiv propuso un 
sistema electrha~co barado en la rotzc16n de lw palanzada en un campo mapetico, John Logie Baird logr6 la 
primen mnrmaton pliblica de una imagen a unoi cuantos menos h v t a  1924. En 1926, el msmo Bviid hizo 
una dernastracibn plibllca en Landres y un a60 dezpues televls6 imigenes enhe Glasgow y Londres, 
cubrienda una ds;zncia de 700 h. Para 1928 rezLzd la orimera hansmin6n uasatl8ntica. Sm embargo, la . 
relerindn se c o n r m 6  en una pozibilidad pc5cuca hasiv 1936 con la BBC y 1939 con la RCA, peio su 
drrarrollo re reaasa por la Segunda Guerra Mundial (Trevor W~lliams, Hkrorio de 10 recnologio. romo 5, pp. 
463-464). En Bizsd. la cmrn6n de programas regulnrer de televisibn comenz6 con la anngca TV Tupi, m 
1950 (CJ Glldo \lagalh%es, 'Telecomunica~6er". en Milton Vargar (org.), Hisrdrio da licnico e do 
ieciioiogia rio Bmsd p 325)  
1 %  La tranrfus:on de sangre ocup6 un lug- imponante en esta epoca t ica en fantasias cientificas alrededor 
dcl trma de lss rams. Jose Juan Tablzda menciona al doctor fiances de angen palaco Eelan Jaworski (1864- 
1942). autor de un iilerodo de rejovenecirniento que consisria en la ienovaci6n de la rangre del indibidua 
medianre la in!eci.on de una a rres centimenos clibicos de sangre de ooo indwiduo Ju\vorskl llarnb a ru 
msrado "~njtiro iaz~uinsa" ) io p-aponia para melorar padecimnentos como cr;:rioescleros!r, hipenensiiir. 



Oswald incorpor6 el tema de la barbarie tecniiicada en un discurso mas complejo 

cuando regreso a su propuesta antropofagica, despub de haber atravesado un periodo de  

militancia marxista. Inmerso en la constmcci6n de un andamiaje iilos6fico m& dlido con 

perspectivas utopicas, Oswald situ6 a la tecnica como condici6n preparatoria de una futura 

Edad del Ocio: 

No mundo supertecnizado que se anuncia, quando cairem as barreiras finais do 
Patriarcado, o homem poderi cevar a sua preguiqa inata, m8e da fantasia, da 
inven~io e do amor. E restituir a si mesmo, no fim do seu longo estado de 
negatividade, na sintese, enfim, da tecnica que i: civiliza@o e da vida natural 
que t cultura, o seu instinto ludico. Sobre a Faber, o Viator e o Sapiens, 
prevaleceri ent8o o Homo Ludens. A espera serena da devora@o do planeta 
pel0 imperativo do seu destino c6smico.'59 

De esta manera, Oswald lransporta la Edad de Oro de su inicial primitivismo hacia el futuro 

y la convierte en Edad del Ocio. El proceso dialectic0 que lleva a este resultado es el 

retomo del mamarcado original, despues de un interregno patriarcal del que sobreviviri 

principalmente la tecnica. Como apunta Benedito Nunes, esta actitud oswaldiana supera la 

reacci6n antimecanicista y el repudio a la tecnica que caracterizaron a muchos poetas del 

modemismo brasileiio.'6o Sin embargo, 10s antecedentes de esta postiira esthn clzos no solo 

a partir del "Manifesto antrop6fago", sino desde el momento en que aparecen en el 

"Manifesto da Poesia Pau-Brasil". 

Por ultimo, para concluir este capitulo es necesario sefialar algunas cuestiones 

referentes a1 origeu del movimiento de la antropofagia. En lo que se refiere a1 asunto de las 

"influencias literarias", Benedito Nunes ya ha sealado, en Oswalrl canibal (1979), con 

suficiente claridad y profundidad, la posible presencia de 10s diversos ismos europeos -- 
dadaism~, cubism~, smealismo-- y de textos como el Manfesre cannibale, de Francis 

Picabia, y otros m b  de J a w ,  Cendrars, Apollinaire, Marinetti, etcetera. Su conclusi6n es 

que la imagen del canibal estaba en el aire, no pertenecia a nadie, y que la busqueda de 

cualquier dependencia de este tipo es dificil y poco provechosa. Sin embargo, lo que me 

interesa apuntar aqui son las versiones dombticas, pues una de ellas aprovecha el discurso 

cientifico. 

antrial, alburninuria; insomnia, etciteia, todos conriderados padecernientos de "vejez prernaNra" (Cf 
E.rc61sior, 8 de abill d e  1936, crdnica cornpilada en el CD-ROM Ln Bnbilonio de Hjeno). 

Is9 Oswald de Andrade. "A cnse da filosofia rnesrl&nica" en A citopio nnir-opo/dgrcu, p 106. 
160 Benedito Nuner. Orwoldcanibal, p. 67. 



La vcrsi6n rnis comlin del origen del movimiento antropofago es laque da Tarsila 

de Amaral y que se encuentra inmersa en el mundo del arte. La pintora describe uno de sus 

cuadros y lo coloca como fuente de inspiracih: 

[...I uma f i s r a  solitaria, monstmosa, p b  imensos, sentado numa planicie 
verde, o bra90 dobrado repousando num joelho, a mao sustentando o peso -- 
pena da cabe~inha miniiscula. Em frente, um cacto explodlndo numa flor 
absurda. Essa tela foi esbocada a 11 de janeiro de 1928. Oswaid de Andrade e 
Raul Bopp --o criador do afamado poema Cobra iiomro-- ckocados ambos 
diante do nbaponz, cantempiam-no longamente. lmagmativos. sentiram que 
dali poderia surgir urn grande movimiento intelectual.h! 

Sin embargo, la versi6n de Raul Bopp, con un tono menos trascendental y mis pintoresco -- 
observa Wilson Martins-- es posiblemente mas fie1 a la realidad. En una cena con Oswald, 

Tarsila y un p p o  de amigos, en un restaurante del barrio paulista de Santana, varios de lo8 

presentes pidieron ancas de ran% especialidad de la casa: 

Quando, entre aplausos, chegou o prato com a esperada iguar;.a, Oswald 
levantou-se e comecou a fazer o el6gio da 13, explicando, com uma alta 
porcentagern de burla, a doutrina da evoluqzo das espkcies. Citou autores 
imaginkios, os ovistas holandeses, a teoria dos hom~inculos, paraprovar que a 
linha da evolu~Zo biologics do bomem na sua longa fase prbantropoide, 
passava pela r5-- essa mesma r i  que estavamos saboreando entre goles de urn 
Chablis gelado. 

Tarsila interveio: 
--Corn esse argumento, chega-se teoricamente a conclusZo de que estamos 
sendo agora uns ... quase anhop6fagos. 

A lese, corn urn forie tempera de blague, tomou amplitude. Deu Iugar a um 
jogo divertido de idtias. Citou-se logo o velho Hans Staden e outros estudiosos 
da antropofagia: 

Ld venr nossa comidapulando! 

Alguns dias mais tarde, o mesmo gmpo do restaurante reuniu-se no palacete 
da Alameda Bar20 de Piracicaba para o batismo de urn quadro pintado por 
Tarsila, Anrropifago. Nessa ocasiZo, depois de passar em revista a exigua safra 
literiria, posterior B Semana, Owald propBs desencadear um movimento de 

Tarsila de Arnaml, "Pmmru Pau-Bnsil e Llnzopofaoia", Revisto Anaoi do Soiio de Moio, 1939, citada por 
WlIson Martins. Hisfdna do ii,iielige%rio Dm~ileim. Vol VI (1915-1933). pp 429.430. 



reaqZo genuinamente brasileiro. Redigiu um Manifesto. 0 piano de dembada 
tomou capo. A flecha antropoEgica indicava outra dire~20.162 

Para ilustrar esta version, Wilson Martins cita un pasaje de Les Origines Humines, de 

Jean-Pierre Brisset, en el que este pensador, que se opuso a Darwin, manifiesta su 

convicci6n de que el Todopoderoso se sirvio de la creacion de las m a s  para crear a1 

hombre. Seglin Brisset, 10s gritos de las ranas son el origen del lenguaje humano. El sonido 

de su voz y la modulaci6n de su canto tienen ya algo de humano, asi como sus ojos, su 

mirada y algunos de sus tics faciales. Del tobillo al cuello, ningun otro animal se aproxima 

tanto a1 hombre por su gracia corporal. La rana, como el hombre, puede fumar cigarros, 

mientas que el mono no. Brisset --dice Wilson Martins-- cita largamente a Haeckel y su 

Origine de ['Ho~~mte (1900) y alega que ese otro cientifico modific6 sn pensamiento desde 

la publicaci6n de las obras de Bnsset. Asimismo, propone como pmeba de que 

descendemos de las ranas el que tengamos cinco dedos en las manos y en 10s pies. No se  

sabe a ciencia cierta si Oswald ley6 directamente a Brisset pero se conoce que, en 1924, 

durante su estancia en SZo Paulo, Blaise Cendrars estuvo conigiendo las pmebas 

tipogrificas de Moravagine. En este libro de 1917, publicado hasta 1926, hay largos 

desarrollos dedicados a1 prohlema abordado por Brisset, cuya reputaci6n de sabio 

exc6ntrico seguramente 11eg6 a Oswald como tema de conversaci6n con el poeta suizo.163 

De esta manera, es posible afimar que la presencia del discurso cientifico y 

tecnol6gico en la obra de Oswald de Andrade recorre varios caminos. Desde la inserci6n 

ex6tica de 10s artefactos tecnol6gicos en el paisaje pnmitivo brasileiio, hasta la adopci6n de  

la figura del bkbaro tecnificado, pasando por la asimilaci6n de algunos aspectos del 

psicoadisis freudiano y de las teorias de la mente prel6gica. En casos como el descnto en 

el p imfo anterior, sorprende constatar no s610 que la imaginaci6n proveniente del campo 

de la ciencia toque el terreno de lo fantistico, sino que una teoria cientifica tan disparatada 

haya podido ser el origen de una propuesta de nacionalismo cultural con tan largos 

alcances. Los puntos de contact0 entre las dos culturas pmeban, una vez mis, su  

fecundidad. 

'62 "Vida e mone da Anuopofag~a', Jomol do Bmsil, Rio de Janeiro, 1811211971. & corn pequenar 
altera@es, o texto que )= havm sldo publicado em Mov~menior moderaisros no Braril, pp. 70-71. Cllado en 
Wilson MaRins, Hisrdnn do lnirtreIzginciii brrisileirn, Vol V1 (1915-1933), pp. 430. 
'" Cf ;bid., pp. 430-43 1 



CONCLUSIONES 

A1 comienzo de este trabajo me propuse identificar las relaciones de la vanguardia 

latinoamericana con el discurso cientifico. Para ello, trace un panorama general de 10s 

contactos entre la ciencia y la literatura, a partir de la polemica surgida en tom0 a1 problema 

de las dos culturas, y lo aborde desde dos puntos de vista complementanos. Por uua parte, 

ias funciones de cada coujunto de disciplinas --]as cientificas y las artisticas-. dentro de la 

sociedad; y, por otra, sus diferentes estrategias de lenguaje. 

En el primer caso, la revisi6n del problema de las dos culturas --descrito por Charles 

Percy Snow en 1959.- mosttd ser una ramificaci6n m h  del feu6meno de la modemidad. El 

conflicto entre la mademidad estktica y la modemidad tecnocientifica, que se extiende hasta 

nuestros dias, se manifiesta, a1 respecto de este problema, a travCs de varios 

acontecimientos claves en el desamollo de la historia de la cultura occidental. El 

desenvolvimiento de la ciencia desde el Renacimiento y su correspondiente aplicaci6n en el 

campo de la t6cnica hicieron posible que se diera la Revoluci6u Industrial, con sus 

consecuentes reacciones de oposicion, como la protesta ludita, y de adhesi6n entusiasta, 

como ias corrientes que surgieron en tom0 a la idea general de progreso orientado por la 

raz6n. El sustento filos6fico principal se consolid6 con el positivismo, entendido iste, 

s e g h  apunta Abbagnano, como un "romanticismo de la ciencia". Su entronizaci6n como 

motor del progreso de la Humanidad, cuya tarea era sumiuistrar la base racional de la 

acci6n del hombre sobre la naturaleza, pronto desemhoc6 en lo que se conoce como 

cientificismo: la idea de una ciencia pura, neutral, desvinculada de cualquier religi6n o 

ideologia, que se enarbola como 6nico mod0 d i d o  de representacidn del saber y que se 

levanta junto a1 Estado modemo como entidad legitimadora que busca el progreso. De esta 

manera, el prestigio de la ciencia propici6 que en otros campos se imitaran sus enfoqnes, 

mitodos y procedimientos. 

Desde luego, la tradici6n anticientifica y antitecnol6gica no s610 se manifest6 en 

aspectos laborales como la rebelion ludita, sino que tambih estuvo presente en muchos 

otros imbitos de la vida social. Entre ellos, destacan 10s reclamos de responsabilidad que se 

hicieron a la ciencia y a la tecnologia por 10s desastres de las guenas mundiales, y las 

protestas contra la i n d u s ~ a  annamentista y o m s  iudustrias, como la quimico-farmacbutica 

y la automotriz, que contribuian a la "decadencia" del mundo occidental, propiciando 

accidentes, problemas de salud y pkrdida de las "buenas costumbres". 

Las relaciones conflictivas con el universo de la experiencia subjetiva tambiCn se 

hicieron patentes. Si la ciencia, convertida en su propio mito, tendia a ocupar el vacio que 



habia dejado la autondad divina. su postura rnaterialista y deteminista encontraba enormes 

rssistencias. cuando abordaba problemas coma la existencia del alma o del libre albedio. 

Encontrar expl~caciones que satisfic~erzn 10s planteamientos antenores provenientes del 

tsneno religiose condujo a ambas partes a elaborar conciliaciones. De esta manera, si el 

espiritismo kardecista se  puede entender coma un danvinismo de las almas, el monismo 

haeckeliano puede enfocarse coma un panteismo materialista. No obstante, la adaptation de 

la dimension t-tica a estos esquemas h e  siempre problemitica y las acusaciones de 

rsduccion~smo y deshumanizacion persistieron. En el terreno de la filosofia. las conientes 

~nacionalistas o intuicionistas, como el vitalismo de Bergson florecieron. 

Las respuestas en el campo del ane y, en especial, de la literatura. se pueden a,mpar 

como actitudes euforicas y actitudes disforicas. Entre estas liltimas, destaca el lamento de 

Shelley par la abdicacion de lor poetas de su corona civica en favor de 10s razonadores y 10s 

artesanos --?a que el ejerc~cio de la razon es mis  Lstil a pesar d e  que la imagination sea mas 

deleitable--; y la denuncia de Gutierez N5jera de la cormpcion y prostituci6n del arte por la 

inaasiiin del materialism0 que destruye la belleza y aniquila la aspiration al ideal. En esta 

linea tambikn resulta comun encontrar lo que llarni "leyenda negra" de la ciencia, cuyo 

modelo es la novela de ,Mary Shelley, Frankenstein o el modern0 Prometeo, en la cual se  

manifiestan 10s temores ante una ciencla irresponsable o h e r a  de control. En colaboracihn 

con esta postura se  encuentra la "critica apocaliptica", que defiende en f o m a  aristocritica y 

elitista la espintualidad, el humanism0 y las arcadias ut6picas en extincion, a manos de 10s 

avances tecnocientificos cormptores y masificadores. En cuanto a las actitudes euforicas, 

sobresalen, en un nivel inmediato, 10s panegiricos a 10s avances de la ciencia y la tkcnica en 

alar del progeso, y la incorporation de terminologia proveniente de ellas. La 

transfomacion de las preceptivas academicas del Renacimiento en propuestas poiticas 

slaboradas dentro de 10s moldes dei mitodo cientifico experimental tambiin f o m a n  parte 

de esta actitud entusiasta que se tradujo en textos como A Philosophy ofComposition y The 

Poriic Priiiriple, de Edgar Allan Poe, o Le roman expirimenml, de   mile Zola. 

El segundo enfoque qi?e adopte, a pmir  del problema de las dos culturas, para 

aborda; las relaciones entre la ciencia y la literatura, heron las distintas estrategias de 

lenguaje que se tiende a identiticar con cada g u p o  de disciplinas. La confrontaciiin de 10s 

usos denotati~o y connotative del lenguaje y su problematizacibn desemboca en que el 

meo!lo de las distinciones entre el discurso cientifico y el literario no se encuentra en ellos 

sino en factores como el papel del sujeto en el discurso o Ias diferentes lecturas y sus 

contextos hist6ricos El reconocimiento, entre otras cosas, de zonas potticas en la 

imagmacih:~ cientiiica y estrategias discursivas rethricas en su discurso, pone en relieve una 

din~ension lite:aria de la ciencia, la cual se plan:e6. en este trabajo, como contraparte del 



traslado de meti$foras, terminologia y mCtodos surgidos en el ambito de la ciencia a la 

literatura. El concept0 amplio de metifora, tomado de La metafura viva de Paul Ricoeur y 

de Modelus y s~etdfuras de Max Black, siwi6 como base para explicar este circuit0 de 

vasos comunicantes entre ambas disciplinas. Asimismo, el fen6meno de la cientifizacion de 

10s estudios literarios ofreci6 un frente complementario para analizar el encuentro entre 

estas dos beas. Su importancia se trasluce a1 considerar que, dado el prestigio de la ciencia, 

la actividad reflexiva-teorica enfocada a1 campo de la literatura fue no solo resultado de una 

adhesion entusiasta, sino tambiin argument0 de legitimation y, por lo tanto, hemamienta de 

lucha, especialmente durante la proliferacion de propuestas estkticas de las vanguardias. 

Ademis, a paxtir de la modemidad, la reflexion sobre el arte pas6 a ocupar un lugar cada 

vez mhs importante en el propio quebacer artistico. 

En este orden de ideas, las vanguardias aparecen como un momento especial en el 

desmollo de las relaciones entre la ciencia y la literatura, pues, en ellas, la tendencia a 

reflexionar y teorizar sobre la creacion literaria se acentu6. Ademas, coincidio con una gran 

cantidad de descuhrimientos cientificos y de artefactos tecnol6gicos que revolucionaron la 

vida cotidiana y las costumbres. Las attitudes euforicas y disforicas ante el progreso en 

ocasiones se traslaparon produciendo una sensaci6n de arnbivalencia entre el entusiasmo y 

la decepci6n. El afan teorizador, que se hizo patente no solo en la emision de numerosos 

manifiestos sino tambiin en la integraci6n profunda de conceptos y metiforas provenientes 

del univeno de la ciencia y la tecnologia. 

Los autores seleccionados para revisar el desarrollo de 10s fenomenos antes 

descritos en Amkrica Latina cubrieron varios aspectos de las vanguardias literarias y 

pemitieron obsewar distintas repercusiones del discurso cientifico en el campo de la 

literatura. El hecho de que cada uno corresponds a un pais y, por lo tanto, a una tradici6n 

literaria particular, t w o  como objetivo tratar de cubrir un espectro lo suficientemente 

amplio como para que el estudio mereciera el calificativo de latinoamericano. En un 

principio, el espiritu cosmopolita de las vanguardias busc6 intemacionalizarse, compartir y 

exportar sus propuestas. En una segunda etapa, procuro regionalizarse y buscar lo propio, lo 

de la tierra, tanto en su particular tradicibn nacionaf, como dentro del universo 

latinoamericano. Todos 10s escritores elegidos partictparon en este doble movimiento. 

Viajaron y tuvieron estancias prolongadas en el extranjero, redescuhrieron sus paises y sus 

tradiciones respectivas, y trabaron contact0 con otros vanguard~stas. El caso del espaiiol 

Guillermo de Tome --que pemitio a1 principio de este trabajo discutir el problema de las 

dos culnuas, desde la perspectiva del historiador de las vanguardias que, a la vez, particlpo 



en una de ellas-- es signi:lcativo en este contexto; pues fungi6 como importante eslab6n 

entre las vanguardias espafiola e hispanoamericana. 

Por otra parte, dado el caricter efimero de las vanguardias, la selecci6n de 10s 

autores se mostro acertada, pues su carrera continu6 mis alli de la experiencia 

vanguardista, permitiendo rastrear las huellas del discurso cientifico y tecnol6gico en su 

produccion posterior, de acuerdo al momento y a1 modo de inserci6n que este tuvo. Por esta 

raz6n, el enfoque biogrifico de ceda autor fue muy importante. Por ejemplo, en el caso de 

Vailejo, su deseo inicial de estudiar medicina, el hecho de que haya recibido Los enigmas 

del iiniverso de Haeckel como premio a su desempefio estudiantil, y el conocimiento de que 

dio clases de ciencias naturales, fueron decisivos en el curso de la investigaci6n. En el de 

Tablada, sus tempranas inclinaciones hac~a el espiritualismo y su conversi6n alas doctrinas 

teos6ficas tambien fueron determinantes. Lo mismo sucedi6 con la afic16n de Borges por 

las matemiticas. Desde Iuego, el cuadro quedm'a incomplete si la information biogrifica 

no aparecia acompaiiada de su correspondiente ubicacih en el desarrollo de la vanguardia 

dentro del pais a1 que pertenece cada escritor. A estos datos se agego la exposicion sucinta 

de algunos temas muy especificos, como la cuarta dimension o el monismo baeckeliano, 

indispensables para entender la reiaci6n del escritor con el discurso cientifico y tecnologico. 

Por dtimo, antes de proceder a comentar 10s resultados particulares de cada uno de 10s 

casos, es necesario observar que el contrapunto establecido con el anilisis textual fue 

constante. En ocasiones permiti6 corroborar algunas tesis, como la de la lectura que hizo 

Borges de Ouspensky, y en otras solamente condujo a sugerir lecturas posibles, como fue el 

caso de algunas interpretaciones de poemas de Trike, a la luz deLos eniegnus del universo 

de Haeckel. 

Jose Juan Tablada 

La caracterizaci6n que hice de este poeta y cronista mexicano como "vanguardista sin 

vanguardismos" corresponde a una interpretacion amp11a de esta actitud, que no la supedita 

a 10s gestos de ruptura generalmente identificados con el lanzamiento de manifiestos, la 

acci6n en ,ppo y la postura combativa e iconoclasts, sino que la localiza en el espintu 

juvenil, la apenura hacia lo nuevo; y 10s deseos de experimentaci6n. En el conjunto de 

autores analizzdos, Teblada ocupa un lugar especiai, pues sus primeras experiencias 

vanguardistas --en este filtimo sentido de espenmentaci6n estitica-- sedan cuando ya es un 

autor maduro. lo cual no sucede con ninguno de 10s otros Ires. 



El contacto de Tablada con la ciencia y la tecnologia se manifiesta principalmente a 

travb de su experiencia como cronista en Nueva York. Entre la gran variedad de temas que 

abordaba en sus textos, la noticia cientifica ocup6 un lugar importante. El ejemplo que 

elegi, la cr6nica "Einstein el Antecristo", permiti6 estudiar la irmpcion de las nuevas 

metiforas provenientes del mundo de la ciencia en el h b i t o  de la literatm. Tablada estaba 

consciente, como Wordsworth, de la necesidad de "hacer plistico lo abstracto" para 

aproximarlo a la experiencia individual y, como divulgador, sabia que necesitaba hacer 

amable lo irido, en una especie de "teatro de metiforas", para cosechar el prestigio que le 

traia tratar sobre estos temas. Las posturas euf6rica y disf6rica estin presentes y responden 

a1 sentimiento de ambivalencia del escritor de vanguardia hacia la ciencia y la t h i c a .  Sin 

embargo, en Tablada la actitud disforica predomina a medida que se adentra en su adhesiirn 

a1 espiritualismo. El cNce entre ciencia, literatura, religi6n y misticismo esot&ico most16 

toda su complejidad conforme se fueron dilucidando las relaciones entre la Teoria de la 

Relatividad, la filosofa cientifica de la cuarta dimensi6n de Charles Howard Hinton, el 

misticismo esotkrico de Claude Bragdon y sus proyecciones hacia el campo del me, y el 

espiritualismo filos6fico antipositivista de P. D. Ouspensky, dentro de la escritura de 

Tablada. Es importante observar que el mesianismo de este tipo de doctrinas restituia a1 

artista la "corona civica" de la que, segun Shelley, habia sido forzado a abdicar, pues lo 

definia como un clarividente que debia ayudar a orientar a sus semejantes en el mundo de 

las apariencias, para conducirlos a la "verdad". Par ultimo, el anilisis de algunos poemas 

del inconcluso proyecto de Tablada de publicar un libro con el titulo de Intersecciones, 

mostrir c h o  las imigenes y metbforas del universo de la ciencia se encuentran 

amalgamadas con las doctrinas espiritualistas y teodficas. 

Jorge Luis Borges 

Una de las peculiaridades del caso de Borges es que se trata de un escritor que repudi6 

enfaticamente su pasado vanguardista. A diferencia de Tablada, su paso por el ultraismo 

e s p ~ o l  y su participacibn coma fundador de la versi6n argentina de este movimiento se dio 

en 10s moldes de la vanguardia combativa que enarb016 manifiestos iconoclastas con 

propuestas de revolucionar la expresi6n literaria. En un principio, a Borges esta aventura le 

pareci6 un desafio divertido, pero pronto le fastidio la superficialidad de la poesia elaborada 

por acumulaciirn de "cachivaches" tecnol6gicos de moda y "calaveradas ret6ricas que 

buscaban la innovation a ultranza, y decidib abandonarla y concentrarse en un "criollismo" 

temitico sustentado en un estilo de composici6n de tiliaci6n clbica, del cual emergio su 



poemario Fenvi- fie Buerios Aires. No obstante, su participation en el ultraismo fue una 

importante expenencia formativa, pues lo condujo a reflexionar en tomo a la metafora y lo 

aproxim6 a 10s rsmas y a las formas "literarias" de la ciencia. 

El afin teorizador de las vanguardias encontra en Borges a UIO de sus mis senos 

cultivadores. En varios de 10s escritos que public6 en calidad de manifiestos, Borzes 

esiabieci6 puenres sigificativos entre la literatura, la filosotia y la ciencia, como aqua en 

que afima qus "el ultraismo es la expresi6n reciin redimida del transfonnismo en 

literatura" o el que sustenta, siauiendo a Spencer, una vision de la vida "como un proteico 

devenir, como una rauda camavalesca teoria hecha de sufrimientos y goces". -4 la vez que 

rsalizaba estos ejercicios teorizadores, Borges introdujo en el ultraismo una verrlente 

expresionista que lo distinguio de sus comparieros. El expresionismo estaba mis orientado a 

la indagaciirn de cofle existencial y filosofico que a las busquedas de recursos expresivos 

novedosos similares a las de 10s manifiestos futuristas. El clima de desesperanza instaurado 

por la Primera Guerra Mundial llevb a1 expresionismo a intentar elevarse sobre ia realidad, 

lo sensorial y lo emotivo, para alcanzar un m& alli espiritual. Borges aquilatir estas 

peculividades y por ello lo describio retrospectivamente como el mis importante de 10s 

is,,ros por su riqueza basada no en la ticnica sino en temas como la fratemidad de 10s 

hombres, la desaparicibn de las fionteras_ la mistica, la transmisicin del pensamiento, las 

dobles penonalidades y la cuarta dimensi6n. 

Dentro de este afin teorizador, uno de las vislumbres sobresalientes de Borges fue el 

sefialamiento de la proximidad en-e la metifora literaria y la explicaci6n cientifica, pues 

ambas consisten en la vinculaci6n de dos cosas distintas, una de las cuales se trasiega en la 

ova, y son igualmente verdaderas o falsas. En Inq2lisiciones y El tumu<o de mi esperunza, 

Borges continu6 reflexionando en tomo a la metifora poitica, ejercicio que prefigura su 

prictica de la metifora narrativa en 10s llarnados "gineros cientificos": el articulo de 

enciclopedia, lz nota bibliogiiica, el ensayo cientifico y la critica literaria. 

La presencia del d~scurso cientifico en la obra de Borges no so10 se dio en el afin 

teorizador y en la prictica de estos gineros sino tambiin en la recurrencia de algunos temas, 

complementada por su aticion a las matematicas. El rastreo del tema de la cuarta dimensicin 

en su obra permitio demostrar corn0 un asunto que conocio a travCs de 10s expresionistas, 

fue motiro de comentvios durante su paso por el ultraismo, objeto de una resefia y, por 

li!timo, sustraio para la fantasia Literaria en algunos textos de ficci6n. Los autores 

~molucredos --Hinron, Bragdon y Ouspensky-- fueron 10s mismos que en el caso de 

Tablada. solo que ei tratamiento rue diferente. Mientras Tablada se inclino por 10s 

significados esotincos del tema. Borges prefiri6 las posibilidades fantisticas de lo que 



llamt "aventuras dimensionales", las cuales tambibn se manifiestan en algunos de sus 

primeros poemas. 

Char Vallejo 

A1 igual que Tablada, la experiencia vanguardista de Ckar  Vallejo se inici6 fuera de 10s 

esquemas de acci6n a traves de manifiestos y proclamas. En realidad, su ingreso en el 

ambiente de 10s movimientos de vanguardia fue a travbs de la publicaci6n de Trilce. El caso 

de Vallejo es muy importante principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque su 

descalificaci6n de la vanguardia superficial se vio plenamente justiticada pues, desde un 

principio, consigui6 que 10s materiales artisticos que ofrecia entonces la modemidad --entre 

10s que se encontraba el discurso cientifico- fueran asimilados con profundidad y 

transformados en una nueva sensibilidad. En segundo lugar, porque Vallejo atraves6 una 

crisis existencial que lo llev6 a a estudiar la realidad historica y social a travb del 

marxismo. Esto provoc6 que, at eje cosmopolitismo-nacionalismo, tipico de la discusi6n de 

las vanguardias, el poeta incorporara el problema del arte comprometido. El poder de 

fascinaci6n que el discurso cientifico habia ejercido sobre su escritura lo habia sumido en 

un cierto pesimismo provocado por el papel insi~ificante del hombre, en la visi6n 

matenalista y deteminista del universo. En cambio, el materialism0 bist6ico marxista le 

devolvia un lugar central a la acci6n del hombre. 

La relaci6n de Vallejo con el discuno cientifico se inicia con su deseo original de 

estudiar medicina Complet6 algunos de 10s primeros cursos --fisiologia, anatomia, 

antmpologia, fisica, bothica, quimica y dibujo-- pero tuvo que desistir por problemas 

econ6micos. Mas tarde decidi6 estudiar literahlra, inicid su canera como escritor, y trabaj6 

como periodista y maestro de una escuela publica, donde impartio cursos bbicos de 

ciencias naturales. Como estudiante de la Universidad de La Libertad en Tmjillo, Vallejo 

recibi6 varias distinciones acadkmicas. Par su desempefio en el curso de tilosofia objetiva 

recibi6 un diploma y el libro Los enign~as del miverso, del biblogo y filosofo alemh Emst 

Haeckel, cuya lectura fue determinante en la composici6n de Trilce, no s6lo a nivel de la 

terminologia cientifica y de algunas imigenes que se encuentran incorporadas en sus juegos 

vanguardistas de lenguaje, como ya habia sido sefialado par la critica, sino de una manera 

mucho m% profunda. 

Una de las premisas del romanticisino filos6fico y literario, que influy6 en este 

til6sofo positirista, es la exaltaci6n de la naturaleza. Los enignlas del universo interprets 

desde un punto de vista materialists esta premisa y propone el Monismo coma la clave para 



comprender el mundo. Propone una especie de panteismo cientifico, en el cual el hombre, 

el arte, la religion y la moral se enfrenran a la omnipresencia de las transformaciones de la 

materia y la energia. Vallejo mslad6 10s conceptos e imsgenes del libro de Haeckel a Triice 

e integb una vision fatalista de la realidad. 

A1 igual que Tablada; Vallejo desarroll6 una labor periodistica impotiante durante 

su estancia en Europa que jug6 un papel de transition en su relaci6n con la ciencia, la cual 

re puede identificar a traves de dos tlpos de textos: la noricia cientifica y tecnologica y 10s 

articulos de estitica literaria. En el primer gmpo se percibe la misma vision polarizada de 

las dos culturas que Tablada ofrece en sus cronicas neoyorquinas e incluso algilnos temas y 

personajes importantes se repiten. La diferencia estriba principalmente en que Vallejo es 

menos apocaliptico que el mexlcano aunque no deja de tratar con cierta ironia las visiones 

optimista del progeso: sus momentos eufiiricos y disf6ricos son menos radicales. Eri 10s 

textos de estttica literaria, que han sido considerados frecuentemente como manifiestos, se 

x.ehicula la critica a la vanguardia superficial y la necesidad de atender desde el arte a la 

realidad latinoamericana y no lncunir en un "descastamiento hlst6rico". 

La transition final del discurso cientifico en la obra de Vallejo es su papel dentro de 

la vanguardia comprometida. Siguiendo 12s docmnas marxistas; el poeta pemano afirma 

que el desarrollo social se deriva cientiiicamente de la historia. La ciencia y la tecnologia 

adquiereo se liberan del estigma de instmmentos enajenantes de la burguesia y se 

convierten en medias para la emancipaciirn del hombre a traves del trabajo. Los ataques de 

Vallejo a la falta de sinceridad de la vanguardia superficial se transforman en reproches a la 

visi6n burpesa de 10s matenales poeticos provenientes del universo de la ciencia y la 

tecnologia A pesar de su compromiso politico, Vallejo siempre conservo su libertad como 

escritor. 

Osrvald de Andrade 

La personalidad siempre polemica de Oswald de Andrade, su pasion por lo nuevo, sus dotes 

como creador polifachico, y 10s dos manifiestos que lanz6, lo ubican dentro de la 

vanguardia combativa. En este sentido, es el vanguardista m b  tipico entre 10s escritores 

elegidos para el presente trabajo. A1 igual que Vallejo, Oswald tuvo una conversion hacia el 

marxismo, sin embargo, lo mis importante de su trabajo es que constituye una ramificaciiin 

especial del tema del primitivism0 en las vanguardias latinoamericanas. 

La tradici6n heredada de las visiones utopicas de America conform6 lo que llame 

"resew2 ut6picaW, es decir. una fuente iitil al imaginano latinoamericano para enfrentar 10s 



desfases culturales que representaba la presencia --real o futura-- de 10s avances cientificos 

y tecnol6gicos en el subcontinente. No sblo estos emblemas de la modemidad y de la 

modemizacion constituyeron el imperative de una situacibn cultural que era necesario 

encarar --tanto desde el punto de vista pActico como del ideolirgico. Tambien la idea de 

progreso en el terreno de lo social conducia a cuestionar 10s mmbos de 10s paises 

latinoamericanos. Ante el contraste entre Ias dos perspectivas dominantes --la del 

capitalismo europeo y norteamericano iJerszis el socialismo sovi6tico.- el intelectual 

latinoamericano se veia conminado a adoptar una posicih. Una de las opciones fue 

idealizar las sociedades precolombinas, apropiandose de las comentes artisticas 

primitivistas surgidas de 10s avances de la antropologia y del exotismo finisecular, y 

"domesticando" 10s avances cientificos y tecnologicos. 

De esta manera, a travis de su "Manifesto da Poesia Pau-Brasil", Oswald de 

Andrade realiza un redescubrimiento nacionalista de Brasil, en el que intega un doble 

exotismo a la idea de una poesia de exportaciirn. Por una parte, el panorama naive de una 

nueva Edad de Oro que se adaptaba a las visiones de una Europa decadente y, por otro, la 

presencia exbtica de 10s artefactos tecnol6gicos en el paisaje selvatico. El "Manifesto 

Antropbfago" es la continuacion de estas propuestas, peio con un tono m k  combativo. 

Oswald hace un cuestionamiento profundo de 10s valores culturales europeos. Para ello, 

elabora su teona de la antropofagia cultural, en la que integra dos conceptos cientificos 

fundamentales muy utilizados en aquella ipoca: la mentalidad migica de Livi-Bruhl y el 

inconsciente freudiano. La imagen del b i r b m  tecnificado, propuesta par el Conde 

Keyserling, y la idea del "Mahiarcado de Pindorama" fusionan el primitivismo y la 

modemidad tecnocientifica. 
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