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INTRODUCCION. 

,//l/er/e S/D /Jne /nre/.1r,áo o'e Or.lél/son sin lugar a dudas. dos de los mas grandes poemas 

largos que se han escrito en lengua espa!lola y portuguesa respectivamente. Sus autores fueron: 

José Gorosliza. quien perteneció al grupo de Conlemporaneos en ~fexico. y Jorge de Lima c¡uicn 

formó parle de Modernismo en "' Brasil. J/t/t"/-/e s//J ,'l/7f11e publicado t"n HJ:Ja e ///rt'//f',¿;;1 r/r> Or/e1/ 

en 1952. Ambos poemas han sido calificados por la critica "01110 llenos de lwrrnosura y 

hermetismo.al mismo liC'mpo que han causado en sus IPctores asombro y fasC"inación. 

Las inlerprela<:iorit.•s. y los <lbordajes ir1LenL:1do~ han sido y siguPfl siendo lnrnbien 

variados. Sobre J/..'Y'se han publicado 1ma cantidad considerable d" esl11dios. quiza aun no los 

suficientes. dada la riqueza del texto. Sobre /r/ se flllt'de d<>cir otro l<1nlo. porque Ja enorme 

cantidad de sirnbolos. y de asimilaeiones que enci<.>rra en s11 enorrrw extPnsion Pslan siendo 

apenas decodificados. 

Sin embargo no pucdP ser dP otra rn:11H'ra. [lll<'S un vrrdad,.ro poem;1 abn, siemprt> una 

simultaneidad de op<·iones. df' il'cluras. d<' analisis y ck c-rpac1011. En fin Ja provocac1on de 1111 

cúmulo de posibilidades. qu<' lodos los IC'clorc·s dt' p0Ps1a llf'mos Pxperimentado en 11111lliples 

ocasiones. 

Quiza porque el primer asombro desp11t•s dP la ledura e•:< pn·cisamcne ante <'l lenguaje'. 

cuyas construcciones e irnagenes se nos apan.·c·en corno 1u1ll r<'vt•lacion qt1P de~pi<"rla ecos 

estancados en la m<'rnoria. 

Ante estas dos <'Xfl('fi<'m·ias s11rgio el dC'Sf'o df' <>rnpn•11d1·r· 1111 t r:di:1jo <·omparalivo entre 

1.- Dadas las mulliples ref<>rC'nc1.1s a los l1l11los de amh;,c ohr~1s. 11t liizar<' Ja aiH"<'\'ialra 
./~'Tpara designar .//Í/<'/'/~· .'//J ///;p /Op.1ra SPnalar ///t'<'/.'(:io rk· i/r/i•11 



eslos dos poemas. En principio la idea resullaba fascinanle. p11Ps ademas de lo anterior se 

establecen claros paralelismos en los lexlos. que se evidencian dPsde la primera leclura. Tales 

coincidencias incitaban a emprender un análisis más profundo que clarificara las posibles 

relaciones enlre ambos. 

Sin embargo. en los dos poemas exisle la! profusión de símbolos. de conslrucciones 

elaboradas a parlir de múlliples significanles y significados que en primera inslancia. a pesar 

de la manifiesta similitud enlre cierlos aspeclos. el inlenlo se lornabn caolico. pues había una 

infinidad de caminos a seguir. Finalmenle unn de las e11eslionPs que me parecio englobaba de 

manera cabal eslos niveles de coincidC'ncia. era la de Ja reflexion P:<l<>I ica solir<' la poes1a. Eslo 

por una parle insC'rlaha los lexlos dentro <lP 11na lradicio11 lilcrc.ria y por olr:1 permilia indagar 

alrededor de un<1 imagen deslumbranl<> qu<· SP erige <'n el cent ro <I<- ambos poemas: la dE' la 

poesia que se alirnenla (h"' s1 mi~nti'. y que al n1is1110 liC'TllJH> SP dt•\·or•L Esla idt"'í:1 confonna 11na 

gran melafora. a l.J. \'('Z quP un.-::-1 gr;:n anUlP;::;;i~. pues d<· s11 propi;¡ rnt1PrlP n·surgC" Ja poes1a 

nuevnmPnlf'. ~tut>rtt~ y \'Jdil t•nlre\~17.~HL'1s e11 u11 c1rc1lio girtdnrio Todo e:·do JllP <·ondlljo. por 

supuesto. hneia di~tinlo~ nivc>h·.s de exp\oracion. <'Orno ~~<· vt:r;t t'!I \.1:-; p;1.g111.t::' q11e si.!.!,llt'rL 

El segundo paso en <'~le pro<·eso. era Ja bt1sq11<>da dPI pr<><-.·dimi<'nlo ad<'<"t1ado para 

abordar dicho ohj<·lo de t>s\11dio. En 1111 pr1m<'r mom<'nlo ,;11rgio ¡,, all<·rnativa de• comparar dt> 

acuerdo a la SC('llPIH'líl en qut: estan estru('t ur<Hlos lo~ JHH .. lllíl~. ya ip1t· .//.'-/~( .. :~.lt1 con~t1lui<lo a 

su vez por diez pnt>rn;1s. P /f}por igual 11u11H·ro dt· (·;_1nto~. :'in <·n1ht1r!..!O e~la lenl.:lliV<l resulto 

irrealizable· en la prtH_.t1C'a. d.1da la t~nonnt• t·xlt·n~ion dP! ~t'!.!lllHio. y la 11111yor brc\'t>dnd dPI 

prirnPro; adPrnas dt> lo~ dl\'Pr~o:-3 r111nbo::\ qll<' to1naba <·;ld<1 11no dt· lo:-: PIP111P1do~ 

l.....1. reso\uC"ion .~e encan1ino 1tl fin hac-101 \o:-; p1111lo:-:: dt· 1·011í\11c-1H·1<1 qui· .;-->e fueron 
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desglosando a parlir del planteamiento principal. y con base en ello se realizó el análisis 

comparalivo. No obstante. después de haber clarificado esto. también se hacia patente la 

necesidad de remontarse a ciertos antecedentes. con la finalidad de obtener una visión global 

acerca del contexto cultural y literario en el cual se gestaron los poemas. Por ello el primer y 

segundo capitulo abordan lales circunstancias. ademas de dar un panorama general del proceso 

formativo y de la obra de José Gorostiza y de Jorge de Lima. 

Paralelamente a la reflexión en torno a la poC's1a. se establec1an hilos comunicantes con 

una tradición literaria uni,·ersal. como yu hice nwncion. lineas atras. Dicha tradicion en cuanlo 

a la utilización de cic>rlos recursos lingú1stil'.nc me> remit 1<1 al barroco. y en cuanlo a la 

concepción de la poes1a rne orienl<d>u haei<l lí1 poe~111 pura. Los St:>nderos del bürroco nle 

condujeron tam bic>n u los planlC'aniic>ntos dPl marnerismo. por lanlo <'onsid<.>re primordial 

esclarecer los principios t>slas tendencias literarias en el lerc<'r· cap1l1Jio. dP l."tl forma que dichos 

fundamentos clarificaran el pucnle que se despliegc1 cnlr,> ",;los y l;; realizilcion formal de los 

poemas. 

En fin. esle [11,> el inlt>r<'s CJll<' animo t•l inicio dt• e;;le lr;1bi1JO Ll1.' dificulladt•s pi>ré1 s11 

realización fueron variadas. desde la obi.cneion de material bibliogr<ifico. di1do lo poco t•:;tudia<lo 

del lema. hasta los juegos lab<>rmtiros en los q11f' se LPrmina por ,.,,.,r <'ll determinado momento. 

y en los cuaks es difi1cil hallar llllCI "ªlicia. :->in Pmli.>rgo f11<· un n·<"orrido gozo"º· en el c11i1\ 

espero haber hallado 11n camino de act•tTi1ti:ien!o. 11no <'flirt· lo" lc111los posihks. 

Tan1bien debo 5er1íl1ar quP nnwh11:-: .'.iSpP('lo~ aqu1 :-:c•rialado~ 110 f1wron de:3arrollndos en ::'\l 

lotalidad. porque i1lgunos dt: f'llos req'·"1·1nc1n 11n lrah;\jo ;iparl« :-'ín Pmhargo lo importanll' Ps 

que abren 11ne0.S d~ inve~lignC"tO!l para ::sub~PC"tll'lllP~ di111("1da<"io11c·:-: 

'l 



CAPITULO PRIMERO. 

/. CO;VT.6:170 L/TE/i'A;f'/O ;VAOO;VAL: ./osé Coros/iza _y /os Con/emporá/.leos. 

./orge de .iJnM _y e/ J/odPn1/."s'n10. 

Al iniciar el esludio de una obra lileraria. por lo general es necesario hacer referencia al 

contexlo cullural y estético en el que ésla fue generada. aun cuando las obras maestras son 

intemporales; eslo adquiere mayor fuerza en el presenle trabajo si pensamos en los objelivos 

planteados: realizar un analisis compnralivo enlre dos lexlos cuyos aulores perlenecen a 

nacionalidndes dislinlils y por ende poseen formaeion diversil. Sin em!JC,rgo lamhii'n es preciso 

recalcar que el aeereamienlo al lexlo no dPpcnde cxch1sivan1P11l<> de di"110 m•Hco. ya que la 

obra vale por s1 misma. pero unn vision global puC'de ayud .. rnos a prof11ndiz<tr en ella. Pilrliendo 

de la! criterio. en esle primer cap1l11lo lralare de sil11ar a JorgP tk Lima y .Jost' <;oroslizn en 

su respectiva gc1it:racio11 y· epoca. Pl1rtt ~~tnhle<'Pr afinidadP:--: y di~111ulitud(_·s enlre 11n aulor y 

olro comen za re por dPfi ni r las <''1 rae le n~lica~ <ll'! grupo ConlPIIl por a TH'o;-: y post Priorn1Pnle l~1s 

del Modernismo brasilei10. 1 

1.1. JOSE COROS"J'lZJ\ Y LOS CONTEMPOR/\NEOS. 

A pesar de q11<' en la aclualidad .dguno,; ;u1\ore,; r:o11sideran 1m luL;<tr com1111 remilirse a 

los Conlemporaneos al hablar de .Jo"e <:orosliza. es innegilble q11<> no podemos lralar de 

1.-lfoy <l,lll' $c>f'J,dilr a c~lt> respecto qt1t.· t>I ~lo<h·rnismo brílstlt-'fJO. 110 t•s l•tp11p;1ro1hlt· al ld!'panic-o. 111 
en ubicn.cion cronologici.l ni lamporo t'll cuanto ;1 las earac:len::::lic:as. ya qut· PI prmn·ro :-:t· co11slil11yt· <'Olllo 
un movin11enlo c!P vanguardia. surgido t.•n el ~1glo XX 
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aproximarnos a él y dejar de lado la función desempeñada por el grupo' en su evolución 

artística. porque además de los enormes alcances de la labor cullural realizada por ellos. 

Esta experiencia represenló para cada uno de sus inlegranles una fase primordial en su 

formación. Por lo lanlo para vislumbrar nilidnmenle la irnngen de los Conlemporáneos es 

necesario volver los ojos hacia los inicios de su configuración. 

1.1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

En la décnda de los veinlc México se enconlrabn en pl<•nn efervecencia. llegaba la etapa 

de la reconstruccion . el monl('n[o de l!Pv<ir a cabo las m<'las r·P\'olucionarias. Vasconeelos 

iniciaba su gran carnpaf1a educativa. de est.a forma "se c·on\'<'rl1a en el fundador de la educacion 

moderna en México". dice S!Jeridar1 citando n OC'lc1vio Paz.' El lrab;ijo que Vi1scorwelos se 

proponia era casi mcsianico y pílrn Pilo dccidio lliHnar <:1 s11 lado a los jo\·encs. Algunos de ellos 

que después serian ronocidos corno los Co11ten1por<HH:o~ . .:1<'1Hfipr·o11 ;¡j JJ.-1n1<ldo ~a\vador Novo 

antes de unirse a ellos Jos llamaba "pJ grupo dC'! c·1wllo lor('Jdo" <'ll r<'Í<'r·e111·i" rnord<1Z a la 

admiración que profesaban a Gonzalez \larlJrH'Z. En ,-,sta prinwra ,.t;.¡,;1 Torres Bode!.. Orliz de• 

Montellanos y Jose c;orosliza -el primer subgn1po dc•nlro ,¡,.¡ ~T'llf'O f'onll'lllpOrnneos- perciben 

una ventana <ibierln. Sheridan diec al r<':<p1•do. 

Obligados. por rl rumbo qut• lomab;1n J,Ls n·L1('JO!lt'S t•JJlrt> t·I podt·r y l,1 ·111lt·l1gt·1H·111· .. 1 .ilt·anzar ,.J 
cuerpo cull11rill qu<> gt•1wrah;1 la Rt•\·oh1<·101l. Jos 11111d1,1d1os dt·I ~IJ<·Vo .\tt·11t·n 110 lit•IJt•n 111<1" remedio <¡ll<' 

2 .-lJlilizart> la denominacion gPllt'rJea de grupo. ;11111 l'!l.i11do ,d~11110s 1·ril1('os como ~ft•rlm 11. for~ler püll('fl 
en lcln de> Jllic.-10 la ex1slC'ncia d<'I grupo(' 111cJu:-;o de !;1 ~('fH'rat·ion 
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modificar su relórica. anle el poderoso en luma. pnrn conservar as1 su eslrolo de generación en proceso 
de ascenso."' 

Debido a eslo empiezan (desde muy temprana edad) a ocupar puestos imporlanles en la 

administración pública y lienen acceso a los medios de comunicación impresos. México les 

perlenecia. al decir de Sheridan. México lo encarnaban ellos mismos: 

El Mexico de los jóvenes hnbia llegado. y loda la milologia del valor y el heroismo rollnndinno. 
encarnados en el joven. parecían hacerse realidad.5 

El grupo del Nuevo Aleneo gozaba de grandes beneficios. pues lraducian. escribían. 

redactaban en periodicos y revislas. Por ejemplo en 1921 participan en dos de las publicaciones 

cullas mas importantes: J/t'x/co //Jor/er/la y E/ //Mes Ira as1 corno <'n El (//1ú·t'/:>a/ //11s//;1rla de 

tendencia más popular. La gem•racion bicapite -Novo y Villaurruli;;- junto con OwPn y Cuesta 

disfrularian lambi<'n de tilles ventajas. Como se puede ver. las relaciones de un grupo y otro 

estaban claramenle definidas (éste es el ¡rnnlo qt1<' ha dado lugar a lils discrf'pancias acerca de 

si ambos subgrupos constituy<>ron un solo grupo). lo qu<' es imporlante resaltar aq111 es que si 

bien existen algunos elementos de similitud qu<' nos pPrmiten distinguir il lo~ Conternporirncos 

como partidarios de una misma postura estélicil y vohmtad creadora. lambien es cierlo que no 

se pueden dejar de lado earaclcr1sticas totalmente encontradas entr<> un grupo y otro. y sobre 

lodo sus dislinlas concepciones de la lileratura. Para definir con mayor elnridad lo anterior 

señalare algunas diferencias. 

•.-/bid p. 10:1 

5.- /bid p. 123 
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El primer subgrupo integrado por Torres Bodet. Ortiz de Monlellano. Gorostiza y González 

Rojo se caracterizó en un principio por una actitud conservadora hacia la lileralura y su 

adhesión a González Marlinez. El segundo subgrupo conformado por Novo. Villaurrulia. Cuesta y 

Owen. difer·ia del anterior principalmente en la edad. Sus inlegranles eran mas jovenes y por otra 

parle realizaron una ruptura radical con sus modelos próximos con m<1yor rapidez. porq11e desde 

sus inicios se plantearon la lileralura como un ejercicio critico y riguroso a In Vf'Z. 

Gorostiza. en esle caso y en muchos otros. es un fcnonwno aislado d<'I resto de sus 

compañeros. El lambien termina por romper con Ja hen·ncia gonzalezmarlinisla y por 

identificarse con la postura del s<'gundo grupo mas afm LI la suya. 

Generacionalm<'nle. el Ale11Po de la .JuvP11lud S<' ubiea como uno de los predecesores 

relevantes de los Conl<'mpornneos. a estos últimos les loco <'11 su<'rlP rP:diznr buP11a parle de Jos 

proyectos culturales que se hab1a11 planl<·;;do los ale11e1sla:o<. <'11 lll<'dio d<' u11a epot·a de i11le11sa 

actividad y fervor nacionalisla. Si11 <'mbargo Cirios \lo11sivais y Cuillenno Slieri<la11 nos seilalan 

que no se puede olvi<!Llr qtll' al mismo tiempo lJll<' parli"iparon di11:imic,1111t•nl1• <'n J;-, dapa de 

reconstrucción nacional lo hici<>ro11 c-on gran e>-rcpticismo. pro,·c11iP11IP dP lo,; choq1ws conslanlt•s 

de su tiempo. lo que los orillo LI cuPslio11ar las c·ircu11slat1(·ic1,; c11lt 11r:des y scwicde:>. su propia 

obra y la esll'lica art1slica qu<' impl'!'aba_ Ese mismo PSe<'plic·isrno los 11<•\':t a adoptar una aclilud 

cnlica gracias a lü cual realizaron 11na ohra ~rllpíll P individual fuerlPlTH'ntPtTl<'I1lP cirnr·nl~1Cla. 

1.1.3. EL PERFIL DE LA CULTUPv\. 
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La cullura del país se hallaba marcada casi desde principios de siglo por la impronla del 

Modernismo•. la poesía realizada después de la Revolución volv1a continuamente los ojos hacia 

él. ya fuera para afirmarlo o negarlo. Silvia Pappe dice al respecto 

En el contexto mexicano. In riqueza y diversidad de C'Sla pnlela inlernacionnl forma el fundnnwnlo sobre 
el cual se conslruiril Ja poesía que empieza a escribirse en los <1flos posteriores a In revolución 
mexicana en su etapa armada. Algunos de ellos conlinuan. d<·snrrolkrn y car11bia11. otros se oponen 
directamente a las distintas propuestas esldicas mnnl"jadns por ios inlegranll•s del Modernisrno no sólo 
n1exicano. sino lalinoi'lrn<'ricano.y lomando en cucnla odemr.s !<u !iter<llt1r<i3 europeas: francesa. espnf1ola. 
inglesa. italiana que a su vez evolucionan en las distintas vang1wrdias. de gran i111porlnneia en las 
discusiones lilerurias rnexicunas.7 

Comenté ya lineas arriba. que el prim<'r grupo de Conl('mpornrwos se definió al principio 

por una señalada influencici gonzalezmartinisla que al cabo del li<"mpo lograron subvertir de 

dislinlas formas. El segundo grupo manliene una dPfH'ndenci<l mPnor en grado y liernpo y 

reacciona también de una manera mas tajante y violentil baria PI. 

Por olra parle hay que seilillar qu<' el n;.cion;.Ji,;mo imp,.rant<· en nuestro país. debido a 

Jos recientes aconlecirnienlos sociales. IPs ocasiono serios problemas. rnullilud dP veces fueron 

acusados de anlinacionalislas por su inten•s constant<' <'fl la lil<'rnt<ira internacional. Sin l'mbargo 

en el fondo de las cosas. tal como podP111os vislumbrarlo dt>sde la p<·rspeeliva. los 

Contemporáneos descmpci\aron un papPI muy irnporlanle en t•sl<' sentido pues ellos se 

encargaron de inlPgrar nuestra lil<eratura a la tradición art1slicn 11niu•rsnl. Ed<'lrnira Ramirez 

define esta actitud asi: 

.- Por supucslo quc> duranle Ja cxpo:-;1cion dl·I conlexlo hisloriC'o-lilt·rano t'll lorno a .Jo:-:C' Gorosliza. ti! 
hnblar de 
modernismo me refiero al hisp<1nonmeri<'l..lllO. por !ns razorws- y<1 exp11e~la:-: en b1 110L1 l 

7 .-Pnpp('.Silviti. "Al mur de uno nnsmo. golas dr pot·s1a" t.•n wO.~·r Coro.,·/iz.1: /'ar ... -;<1 .r .Por//é-.1(1989). 
p. 188 
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Los Conlemporóneos tuvieron Ja conciencia. In lucidez y el ücierlo de inlenlar situarse y silunr a su pnis 
en una perspectiva nrnndiaJ.8 

Se estaba viviendo una etapa de cambios. algunos profundos y otros superficiales. Ramirez 

cita a Monsiváis en este punto. quien afirma que ellos fueron los primeros en advertir la época 

de transformaciones que los aíios veinte leo; hrindnb~.nº. 

En resumen tenemos que los Contemporarwos emergieron en medio de herencias 

culturales bien dcfinidus como J¡¡ de los ;itene1sl;is y Pslride11list;is y <Jll<' ;idenws se enfrentaron 

al paso del tiempo y dP diversi1s m;:inerus. al 1.fodernismo. E:11frentamiento porq11c en un primer 

momento abrc\'uron de el. paru c!Pspues. ec!i<111do muno de un solido bagaje cultural. prPsentar 

nuevas opciones. Jas cuales se consliluyeron ('11 una dt• lil.s n1i1yore:-; fuf'rza~ rf"nov.idoras de 

nuestra literatura: 

Son eJJos los que pn•spnlan olrn Opt'lOll fre11le td ctgofliZanlc• ri.snc~ d<'I Mod<'rJ!l~:rno y quit'Jl('S rt•d1.1z~1ll 
las exncerbndas forrnns rarnaulic-as. has.ido;-; t•JJ tJU proyt>clo rnwvo de v1di1. soslci111do.s por 11na n·11ov;Hla 

aclilud csl<·lit"o. ( ... ). 10 

Despues de este brc\'e bosquPjo historico y social con:;icfrro corn·<·11ie11l(' remarcar cuales 

son los elementos dislinlivos que la criticu Jps ha nsig11.-ido i1 los ('onl<'mporuneos en cuanto 

grupo. para posleriormenlP definir el pupe! des<'lllfH'f1ado por Coro~liza d<'nlro dP el. 

8.-Ran11rez. EdeJmira.( Coord.) .. Jost• C.oro.slizn f'fl pt•rspt·cli\'a". ('fl .,-o., ..... Cora ... ·//z.1 Po~~"l·1 J~ .. t7p. t?l. . p. 
XXI 

10.- /b/ii' p. XXIII 
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1.1.4. EL ARCHIPIELAGO DE SOL.EDADES. 

En general los criticas como Héclor Valdes. F'orster y Edelmira Ramirez. coinciden al 

señalar los rasgos que unen y separan a Jos Contemporáneos. Algunos disienten (como ya 

mencioné líneas atrás) en cuanto a la ubicación generacional y denominación de grupo. No 

obstante creo que si se pueden delimitar algunas de sus caraclensticas. y sobre todo su actitud 

frente a la cultura nacional e internacional. 

Según F'orster. el grupo tuvo una función muy importante para cd vanguardismo por su 

tendencia hacia el esteticismo y la universalidad. 1Jbic'1 cronologir;imt•nte Ja PXistencia del 

grupo como tal de 1920 a 1902"- Exlern:ión aceptada generalmenle por los cnlicos. Hedor Valdes 

define esta actitud como una hazana equiparable uniramrnle con la quC' en su momento 

emprendieron Jos modernistas frente al romanlic-ismo. por dos razom•s esencialmente: La 

renovación de Ja poes1a en Mcxico y Ja conslilucion de un grupo numeroso. Y aunado a C'slo sus 

enconados esfuerzos por buscar una salida al agotarnienlo filie a esa~ alturas hah1a propiciado 

el Modernismo. 1" 

Aguslrn RonH'o Tcllo hace hincapie solo en dos aspPclos que el considera Jos mas 

sobresalientes: Su rigor inlelcclual y su narionalismo. Tello opina acerca dC' esto ullimo que Ja 

verdadera intención era crC'ar una nuC'va cultura mexic·<111a. libn• de ar1acronisrnos. revitalizada 

con la influencia de lo extranjero y con la irnaginacion df' 11n futuro dif<'n·nlc•: 

11 .-F'orsler. ~ft·rJin H. Lo ... · ti?/J/t°/.1J/)(?r<11Je't? ..... /,9....'.-'17-/.!í!L~ prr/i/ .,/,-• t//J r.J/N'/'7/JN'/Jlo /JJ'°.l'/f'il/Ja (l!JG.I). 

J:?_ - V.:ddi·s. Ht>dor. J;o ... · ro/1/r/ll/}(?r.'//Jt"o ... ~ 1-/M .~//1/olo_.t.'/d W'/1rr.J/ ( 1 9B'..!} p 1 



un arle que quiere ser nacional no sólo por los lemas sino sobre lodo. por la visión porlicular de 
aspectos que puede ser inclusive universal. 13 

Guillermo Sheridan destaca enlre varios elementos: el vigor y el rigor que asumieron en 

lodas las actividades criticas y creativas realizadas. Ja libertad absoluta con Ja que actuaron 

consliluye el punlo de unión y separación. 14 

Por último. Eduardo Ramos plantea que Jos Contemporáneos pertenecieron a una misma 

época literaria. y en ese sentido compartieron en alg11n momento de su evolución artislica 

intereses comunes: 

l)Los cnncionf'S populnrf's. el lt~ngunjl• dirPclo y poPllC'O dl·l po(•mu. (Metros popu/;1rC's Pll ronHinct'S y 
conciones. por ejf'mplo: los poemas de Pc-Jlicc>r y C.J/N'/0/J~s pi!/<'! c.:.J/1/.-1r l"'/J .hs .ó.1rr-.:1sde Gorosliza). 

2)EI barroco. 1.....:t presencia del misterio y Ju muerte. {Revaloracion del Fr//?N'ro ~'JiH'/)o de Sor Juana Jnes 
de Ja Cruz; influencia de esla corriente sobre Gorosliza.Villaurrulia. Pellieer}. 

3)Polémica sobre la 'pocs1a pura·. (lnlcrPses l'fl Góngora. \lalJ;1rme. Vítlery. Gu11!Pn) 

4)Alención por el subconeienlc. Jos Slll'f1os. l<i magia: t>n fin. el surrt·•dismo. (Orlíz dl• Monlcllano. 
Villnurrulia. Ü"l\'C'II. Gorosliza. PP!licer). 

5)Experimcnlalismo en la nov1.•la. el lN1lro y la poesJ<L (Owt•r1. V11l;:1urr11l1;.1 y ,\ovo}. 15 

Cada uno de estos juicios nos proporcionan elementos valiosos para dilucidar el carácter 

de los Contemporaneos. En resumidas cuPnlas considero que dP 11na manera u otra lodos 

coinciden en marcar Ja actitud critica y In prcocupacion por lo universnl corno constantes en el 

grupo. Sheridan define psto como una voluntad arl1stica: 

13.-Tello Garrido. Aguslin Romeo. J/1/rrl12s1/J ///; dt"'..1f> . .,.....,.. Coro.~·hz,1 iests de lict·nc:-ií"llurn. (1986}. pp. 1-4 

"--Sheridan. f.lp DZ p. 9 
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Los Conlemporilneos es un Jugar imaginario en t·I que coincidit"ron diVt•rsos discursos y maneras de 
ejercer el quehacer literario y cultural entre Jos nfios 1920- J 9:12 y nlrededor de un cierto número de 
empresas como revistas. grupos de leulro y sociedr.ides de confcrenci<1s. ( ... ) Una inlernacionnlidad en 
conslnnle formación y en constante crjsis. Existen más romo aznrosa coru·nlennción de voluntades 
críticas que como un designio literario progranwlic-o. 16 

1.1.5. EL "ANGEL DEL ABISMO": GOROSTIZA EN MEDIO DE LOS CONTEMPORANEOS. 

Ali Chumacera al referirse a Jose Gorosliza Jo nombra Á/{.-','t'/ r/e/ <7bi'>/.mP. Edelmira 

Ramírez dice que Ja soledad de Gorosliza enln• las soledades c!PI gn1po de Jos Contemporáneos 

tal vez fue Ja más intensa. 16 En efl'do Gorost iza desct1<•Jla por varias razones. una de las más 

importantes quizá. su renuencia a ser considerado parle de un grupo. y aun !TlilS a la existencia 

del grupo mismo. Esto se trad1we como una defensa sin cuart<'l dP la soledad e individualidad 

del poeta. Por otro lado. en el apnrlado anterior rnenciorw el rigor l'rrlico y nutocrrlico como 

un lazo de unión enlre los Conlempornrwos. creo <Jll<' ·'sle t•lenwnlo p11Pd<' aplicarse en lodas sus 

justas din1ensiorH~s a .Josp (;oro~liza. E11 e~lt> punto ('Oil\'ergPr1. d<·:-:de di:•dinlo::; llngulos. rnuc:has 

opiniones que scnctlnn en ,.¡ ;1 11n podn ab:o:olulam<"nk JJl<'lictdo:"o. poseedor· de un rigor 

autocrilico llevado hasla sus ultimas consecu<'rwias y qu<' se eq11iparn <'n cierlo sentido (aunque 

en distinta linea y cnrncler) al d(• Torri y R1ilfo. Pscrilon·s dt> <'X<·t•ls;1 calidad y con una obra 

medida sin piedad por la aulocrrt ica. 

publicado en 1925 y que el gnipo t:nar!JOlo como su band<•ra debido a Ja gran rigur·osidad formal 

16.-Slu·ridan. Op t/I p. 11 

17.-Ch11mncC"ro. Ah. "Ht>cuerdos: dt~ .!ose Gorosliza" t·n 1"1u'.~,'l.1 .r /7(}P//r,1_ 17p t?l p. XX 

18.- Ra1111n·z. Op t/I p. XXIII 
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y belleza poélica. Es lambién gracias a esla aclilud crítica evidenciada a lodo lo largo de su 

lrayecloria. que Gorosliza lranslada sus preferencias del grupo del Nuevo Ateneo al de Novo. 

Villaurrutia. Owen y Cuesla. precisamente porque son ellos quienes mejor personifican enlre los 

Contemporáneos esla rigurosidad critica e intelectiva de que lanto se ha hablado al referirse a 

ellos. De hecho y sin negar los méritos de cada uno de los Contemporaneos. es la labor del 

segundo grupo la que se sigue discutiendo. dilucidando y a mi parpccr la que ha marcado con 

mayor fuerza su impronta en Ja literatura actual: 
(Goroslizn) Prefirió fa disciplina y Jos riesgos dt• mm pOl'Sla menos s11bor<li11ada a h1 lrndieion modernisla 
y mils proxima iJ la de los rebelde::>. Su propio sentido del rigor y co11spc·ue11lc horH·slidad crealiva Jrnlló 
mejores inlerloculorPs en mentes como la de Jorge Cut-sla y Villaurrutia. 11al11ralmenle dispuestas al 
rigor y mas empalicus con su tipo de trabajo. con PI que nalur;ilnlt'JJlt' hay mas semejanzas y 
nspirnciones. 19 

La personalidad de Gorostiza nos es referida en C'stos ai1os e-orno reservada y discreta 

pero al mismo tiempo como un juez implacable de las crcaC"iones de sus cornpafleros y :as suyas. 

Al paso de Jos ar1os surgira otra vertiente: Ja dt>I diplornátic-o. En 1111 primer acere-amiento parece 

paradójica esta segunda imagen con r<:spt>clo a la primer·a. úni<"allll'!lte asentarc aqu1 que realizo 

una brillante carrera. al principio dentro de 1111 regirrnen naciente y dPspues dentro de un sistema 

consolidado. Sin embargo desde cualquier ;rngulo que se le co111<•rnple. encontrarnos en el al 

solitario por elcccion. y al vigilador incansable d<' su poes1a. Xirau ddine a Jos Contcmporaneos 

como poelas de la soledad pero tambien dt' la forma. dos elPrnentos "S<'llciales para entender 

a Gorostiza: 

Jose GorostizLi es quien mejor exprt_•sa y con mas lucidu concic11c1t1 de cxpn·s.1rla. la rn<lienl soledud. t:l 

19.-Shcridun. Guillermo. ··~ose Goro!:>liza entre los TonlemporÍllH'os·" t'tl l'oP:>J.J j' /'or//f'-•1. Op r/Z 
p. 159 
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absoluto solipsismo poelico a que conduce la consideración formol de Ja poesin.w 

Esta soledad exacerbada nos remite de nueva cuenta a lo expresado por Ali Chumacero: 

Gorostiza. el Al?_.t;t>/ r/P./ aÓ/sma porque su aventura poética en el contexto nacional es quizá de 

las más arriesgadas. 

1.2. JORGE DE LlMA Y EL MODERNISMO. 

Jorge de Lima es definido únanimamente por Ja critica como uno de los poetas de mayor 

relevancia en Brasil. Los alcances de su obra. a pesar de que const;:rntemente se emprenden 

estudios sobre ella. no han sido valorados en su totalidad. y crPo qw• aun falta un largo camino 

para lograrlo. En dpterminado momento de su proceso form;:ilivo .Jorge de Lima perteneció a una 

vertiente del mo\'irniento modernista. diferenle y la misma al fin. se trat;:i del .\!odernismo 

"nordeslino". esto es. producido en los est;idos del noreste del pa1s. el c11al al mismo tkmpo 

que prolong;:i difiPre dl'l modl'rnisrno paulista. Por tanto parn tenPr un panorama mas amplio del 

proceso formativo de Jorge de Lima. haré referencia a ;nnbos comenzando por el ,\fodernismo 

paulista. 

1.2.1. ANTECEDENTES lllSTORICOS DEL MODERNISMO. 

El .\fodernismo revist<' una importancia vital para la cultura en Brasil: constituye un 

momento de critica y autorreflexion profunda. una apertura efe Jos puertos. Surge en un 

.w_ -\'insu. ffo111on ,/-r.·· pct"/.1s dt' .l.J _.,t?/n/.ui. ( HJ72). p.9 
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momento en que el "belletrismo" - lileralura de salon- impPraba corno un rezago de la 

monarquía del siglo anterior. Por otra parle Jos problemas economicos y políticos se 

multiplicaban y crecian en complejidad. El sistema republicano -ini<'i<Hlo en 1889- no había 

generado un cambio radical con respecto al orden anterior. Pra1wis<'o Iglesias define as1 esta 

situación: 

( ... )o Brasil e cnda ves m<iis complt>xo. niio pode c·o11lin11nr t•slagnado ('Ofllo <1nll'~;. na or<lem pnlriarcul 
dn.s fozt'ndns e no convencionalismo das 1-\('¡uJe1111as. lllllil vez que sPll cresC'1111ie11to o coloca. ainda que 
em posic;iio sec11ndi1ria e com lentidilo e hi<1los. no nlmo do sec-ulo XX. Silu;:i~·¡io qUP ne111 sempre C 
percebidn pc>lo grupo dominank -seJn o pol1lico. q111· se i1pega a seus esq11t·mas dassicos. como ::>(> nadn 
houvess(~ ;a·onlPci<lo. st·ja o rc>spos;1Vt•I p1•/;1 econo111i;1. qu<' n~io quer sa1r dtt ratina. ~eJa o 111leleclmd. 
que se mantc>m de Jada. eorno st• rüio fosse pt1rle do proc·t·:"so. e111 n1arg1n:d11J.1rle q11e e m11is insuficii·neia 

que ulilude Jmpunha-se reexanw de ludo. c:om .i lorn<1da de 11ov:1:-: po:-;¡~·óf•s.~ 1 

La generacion de ID22 fue una ¡;t-'nPr.1cion q11e h;_di1t1 !nn1;1do plena ('Ofl<"icnciil del eslado 

en que Vivia ef pa!S. Podna habf<irse de 1111'1 <'SfW<'iP dl' COllCl<'llCia colediva: por 1111 fado surge 

Ja respuesta pol1lica con los ··te11Pnlislas ... q11ie111·s al cumplirse c·l c1•11ll'11ano de la l11depe11dencia 

interrogaron al sistema oligarquico si en realidad se h<tlllan c11111plido lo:< proyectos planteados 

cien arlos alras. Por otro 1;1do. y ca,::;i ,::;in ning11n.:1 vin<'1ilaf'ion <·on el rno\·irnienlo onl<·rior. SP 

inicia una revolucion arlislit:a que por medio di' 1111 lraba10 di' clioq11r impresionante c11eslio11a 

las concepcionC's arl1sl.i<'as im¡wranks 

Modernismo t.' o lene11l1~nio ~:uq~cm d<1 J11::-;,1l1sf.i~·,io du1111I1t11llt•. !Jrn . .illlf· ,, t>:'l<1g11;:1r;-ito 011 llH~SJJJo a 
reolidíJdC' retrograda. que vive de íH'adt·111H·isrnos. d(• c·11lto d11 gr;¡111id1c.i t' d<' rt·~r.i::;. J1l1·r.tl11r<i t• o1rles 
submdidas a p¡·1drot•:-; (~t1ropt'll:->. $(•1JJ cr:;iliv1cf;1dt•. dal el rt•\'Olla ('01Jlr;1 () pr1·lt·n:-:o í•il<1r bt•fll. Dt'lll<JIS os 
grandes nornes d;J lilt>ral11r;1 Ji;1\'Ja/Jl de:-·;1p.ir('c1dn ( .;-'~ 

Los n1odcrnisl.1s so11 fHlPS. tJf1tl ge·rH·r.1cion d{• et1n1 bio. C'OTl /¡¡ :---·ernana dP Arl{" ~1oderno 

:!J .-Jglesins. fr;rncisco. "\f oderni:-::mo. urna rPVt·nfi<.,,~.;·10 dil 111lt•lig1·1H·1;1 Jlacion;il··. f•n (.} .l/or/rr/JN'l/I~ 
( 1975). p.20 

:?:!.- //>/dp. 21 
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marcan un hilo de suma lrascendencia para la cullura nacional. cuyas proyecciones se 

extienden hasla el Brasil conlemporaneo: 

Aos grupos conlesladores que se lanc;arnm em 22 e que se deve a conquista da inquteli'.ic;ilo pernwnenle 
e do desejo de acertar. como lrnc;o conslunle de grupo. nfi.o como evPnlual pro('rdimienlo de individuo. 
Daí o signicado das reulizac;Oes de 22 a ~30. que rcdescobrem o Brnsil r lra,;am para ele o caminho que 
deve seguir. E segue e continuara. com obslinat.,'iio e coragem. como fez o grupo que iniciou o movimenlo 
que náo se delt>m. pela rorc;a propria e superior qm• o anima e que Psla nll~m das C'onligi•ncias evenluais 
de cerlo instante. ,\ssim procedcndo e que se é fit·l <1 llH'lllnlitlt:i<ll· poli·mi('a t' C"riadora doqucl.:1 gcr<icJ10 

heterodoxa que linlw muiio o que dizPr.23 

1.2.2. CARACTERISTICAS DEL MODERNISMO 

La ubicación lemporal que la cnlica :;uele darle al \lodernismo es variable. Hay quienes 

opinan que abarca de 1922 a ¡g:JO. olros del 22 al 45 y alg11nos otros. desde el 22 hasla la 

actualidad. Creo que en rigor no se puede dl'limitar un espacio dP liempo a bsolulamenle preciso. 

sin embargo si se pueden distinguir varias dapns: El primer rnonwnlo abaren del 22 al 30 en 

San Pablo y es nombrado el "Modernismo de lucha". Es la fa:w 1kl comhnle radicalizado y de 

escándalo. Sus prolagonislas. Oswald de AnclrndP. Mnn11el BandPira. \!ario de Andrnd<> y varios 

más. se propusieron como melas inmcdi;ilas acabar con la vision d<·I <irle p11ro. y con la retorica 

lradicional; planteaban por ello un reto nhiPrlo a los canones eslithlt>cidos. "Lancnm-sc enlao 

as linhas do que se desenvolvera dcpoic. n<i <Ü'cada de '.\() " nas .'<Pg11i11les" º' ,\ parlir de aqu1 

se abre un can1ino puróJ. la rE'novacion arl1slica dPI pa1s. 

Francisco Iglesias planten los sig11iPnl<'s p11nlos dt' <·oin<"id<'ll<"iil entre los modPrnislas: 

-Valoración de la ;:irquilcclurn colonicd. y <'l t>slilo 

º' .- /b/d p. 24 
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imperio del siglo XIX. 

-Culto al folklor y por tanto vuelta a las raices de la nacionalidad. 

-Recuperación de algunas corrientes vanguardistas europeas. 

-Ataque a los conceptos estéticos establecidos. como un medio de preparación del terreno 

para el nacimiento de lo nuevo y lo auténlico. 25 

Affonso Avila señala que el Modernismo al igual que el barroco y el romanticismo. 

respondió a dos proposiciones esenciai<?s: 

a de un1a lingungem em curso crinlivo e a de umu lingungem insepar~1vel efe nossa pcculinr experiencia 
de expressno.26 

Es decir. despues de un proceso de trabajo con el le11g1iaje que se efeelua a partir del 

gran proyecto literario brasill'f10: apropiaC'ion en el RarroC'o. pos<?sion C'n el Romanticismo. se 

llega finalmente a la c11iminació11 con el ~l0<frrn1smo. donde se reflexiona aeprc·a e.Je! lenguaje. 

y en ese mismo sentido se eslahlece un paralelo con la realidad circundante: 

Assim. o que o barroco lro11xera remoladnrnenll' como nberlura crrnli\"a o primero esboc;o de unw 
expressño brusifeira -elemento de lrnd1<;ao que a dapa roma11liC«l sufol«1rJt1 sob a cnmnd<i do .sua 
superficialidade formal- é rC'lomado e r<'vigonzado pl'lo rnovinwnlo de 1922. que. no en laulo. ja ui'10 
conceila mais como artificio de ornanwnlo dti lmgt111gern. col(•goria insPpi1ravt-I d11 mocfrrna rrinlividadc 
eslClicn.:!7 

Olros elementos <JUC' par<J Affonso ,\vila constiluyt>n la originalidad del ~lodPrnismo son: 

1) Experimentación formal. 

2) Lenguaje de prevalencia inventiva. 

25
- /.b/dpp.16-22 

26.-Avlin. AfCon:;o. "O dcscnvoJvinH'fllo (•tcJico do proy(•clo lilen1rio bril!'llt.·iro". t>ll O .fladl"/"/l/.:.."/JJa p. :JO 

::7. - /.b/d p. 34 



3) Concepción critica de Jo real. 

4) Fantasía de autenticidad nacional. 

5) Sustrato de conciencia ideológica. 

Concluye Avila que la gran herencia modernista es el: "ver com olhos novos. ver com 

olhos libres". Esta actitud se evidencia claramente en el ,//.-7/Ni'Jf'slo Au1-ón7s/f publicado en 

1924. 

Benedilo Nunes afirma que el movimiento durante el periodo merrcionado. se subdividio 

en grupos. cada uno con diversas corrientes. sin embargo s<> p1wdC' encontrar un comlln 

denominador: la óptica de renovación. <>s decir el afan de rornp<'r· dP una vez por todas con los 

viejos moldes. A pesar de este punto eonc<>nlrico de lt>11d1>1rcia>' el \1o<krnisrr10 no deja de ser 

para Nunes una ilrnaJgnma de ide<1S y de \'olores que r-ri cit>rlo rno111t·nl.o lle.!,!ltn a ser incluso 

contradictorias. resulla<lo logico de la conj1111cion de ,·arins ¡wr:>pt•div<1:>.º" 

Affonso Romano de SanL'rnnn propone lo;; siguiPntcs el<'nwnlo,; d .. confluPncia. 

l. O Modernismo eomo linguílgem e a leJJlilli\";i de pr('t'fld1i11w11to df• 111n vn7.10. proc·ur<illdo t>slabl'lt·rct• 
entre duas ordens de> linguagern -el mt(•rria t• tt n:lc·r11•1- o ~e11s modns prop11;~. 
2. Esse preend1imt·nlo re~tdlon nu111 11g/u111t·rado hdt·ro~t·JH'O t' o cp1t· :-:t·ri.i ;1pt-ri<1:-> tllll<1 hng11t1gc·m .-:t> 

fracciona em pelo menos tres l1pos dP lingt111gl'l!l qut• co11sl1l111rao o :~olo 1nw1•d do mov1menlo. a 
linguagem da mimc·:;e. a par;dra~P f' a p.irod1t1. 
3. Essas lre!i hnguagl·ms se df'~;dobran Pf1 11ov;1s artír11!11eot•s que po:-::'1bd1L111 o c-011liecmH·11lo dl' duas 
pol'licas centralizadoras da prodtH,';10 modt•r111:do1 ;1 pot•lH·;1 do r·i·n ! r.111wn lo e 11 podic.... do 
descenlr::imenlo. 
4. O cstudo da nalureza d<1q11('!i1 lr<":-; lmg11;1gems t• <h·:-:.sas podw.i=- :-:o :'t· dt·!l\".i rp1,1ndo st- co11s11Jt¡¡ a 
nnlurezn mesma do Moderrnsmo ("orno 11111 t·V«11lo 1<lt·l0.!!1c·o dt· qu<· ; • .irl1• r .. z p:irtt- :.'.!J 

En fin. C'f('O q11e con J.1.s opiniorie~ <·0111enlt1das y lran:-:crit.-1:' !ia:-:ia •t<l'll podernos definir 

:!ª.-Nuncs. Bl'llt•U1lo. "E;-;lt·li<'.1 ,. C'orn·nli·.s do ~!odt·r111:-:rno .. t·fl O .l~?t/t>/Yl/.'i'/1op . . 1() 

~.- Ro11H1no de· ~·';1ut·A1w.1. ,\ffon~o. ".\fodPrr11.s1110 .• ,~ pod1<·;1:-: do c-1•11lr;111w11lo t· do d«:-:c·l·t1lr.i11w11lo". r11 O 
.Voder.ni .. 'l;;a pp. :>r>-GB 
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cuales son las caraclerislicas esenciales del Modernismo: 

-Sentido de ruptura con la tradición anterior. 

-Despertar de la "inteligencia" nacional. 

-Nacionalismo y universalidad dejan de ser consideradas antagónicos para ahora complementarse 

uno a Ja otra. 

-Nuevas propuestas artísticas. 

-Renovación de Ja cultura nacional. 

-Asimilación y rei11ve11lacion dt• las cslelicao: \'anguardislas europeas. 

Entre las obras repn;se11L:ilivils de esle primer monwnto. rn<>nciorrnremos: )/t"/V0/'/;1s 

senb/77en/c1/es de /0,10 J///;?///<7/'Y J/,1r·111M1117,1dc Oswald y ~fario de t\ndrade respectivamente. eslo 

por Jo que se refiere a la prosa: en el campo de la poesrn podemos hablar de: C/'/1/r,1 r/e per//<1 

de Menotti de Pichia. /':1111/{y·,1 r/t'.s1<11/;1rhde \fario de Andrade. /':u1 &;7.""//de Oswald dP Andradc. 

la redacción de 0,///;7 ,f(;/;7/ode R<llll Ropp. En l11was gprwrnl<'s este ÍllP <'I rostro del \fodcrnismo 

de combate. 

Otra de las verlienles del Modernismo fue el rPgionnli:<rno. y en concrcto para !ns 

finalidades de csle trabajo. el regionalismo del NordPsle. Por tanto t•s necesario detenernos en 

el para finnlrnenle vislumbrar el earacl<'r dt• .Jon~<· df' Lima <'rr r<"l<wion al \fodcrnisrno y 

regionalismo. 

1.2.3. MODERNISMO NORDESTINO. 

Se ha discutido mucho acerPa de si SP put•dc hahl.<r de• un \lodPrnismo dPI Noreste o no. 



si éste se complementa con el paulisla o se contrapone. En apariencia se pudiera decir que hay 

infinidad de aspectos encontrados enlre uno y otro. Sobre esle lema volveré después. Mientras 

tanto es importante señalar la ubicación lernporal del Modernismo Nordeslino: En 1924 se 

conforma el grupo alrededor de Gilberlo F'reyre. quien propugnaba por una brasileiridad a partir 

de las regiones. F'reyre es el primer propagador de las ideas lrndicionalislas. propon·1a la 

búsqueda del alma de las ciudades en sus monurncnlos. árboles. en fin. el color local; corno se 

ve sus inlereses no se cenlraban precisarnenle en la lileralura. sino en la región y la 

conservación de sus lradiciones. En l 92G se realiza el Prirrwr Congreso Regionalisla de Recife. 

y a parlir de el se difunden muchas de las idPas <¡11e influiran en nitlon·s co1110 ,\scenso Ferreira. 

José Lins do Régo. Jose Arnerico dt• Alrne1da y Jorge de Lima. L,;, pn•di".wion regionalisla de 

Gilberlo F'reyre fue definida por José Lins do R<·go como de "nupcia.-; con la lil'rra". y en efeclo 

para Freyre el regionalismo era "la defensa de los valores Joca]ps conlra el furor imilalivo'"º. 

Esla úllirr1a frase pi1rece eslnr rnLJ.rcando llna dislaneia con rc•s¡H·elo a Jos modernistas ~11ref1os. 

se puede incluso <'onsídPrar con10 una posi('JOil i1Til<1gon1cn Ro~1 s<•fl;tla que a p<·sar de la 

resistencia emocional de Prcyre y Lins do R(·go a la admision de ¡,, pr<':-;P1wia modernista. si hubo 

un conlaclo palpable enlrc regionalistas y paulislas. PrimPro por medio de la labor 

propagandistica del \lodernisrno iniciada en PI Nordeste por Joaquim Jnojo~il. y un segundo 

momPnlo dondP sP da ya la ahsorc·ion de la~ li!JPrlnde::; rnod<'rnisl•L=-'. dPl <·11.1! t~s <'!aro f'jen1plo 

Jorge de Lirna.31 

p. 135 

31 .- ílosi. AHrPdo. lh.~·/ori1 fo/1ri,;,1 di"" l.1 /Jlt•r.1/111;"1 /1ra.q/r1i.1 {IDH2;. pp ~(i{i-:~G7 
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Bosi no considera el regionalismo como una derivación del Modernismo de 1922. Para él 

dicho regionalismo fue una realidad poderosa y con rostro propio. una de sus mayores 

aportaciones fue el haber preparado el camino para la novelística importante del 30 y 40. Desde 

esta óptica no se puede sostener que el regionalismo y sus logros futuros sean autónomos o 

aislados con respecto a la Semana de arle. aun cuando el Crupo de Recife no tenia como 

preocupación central la literatura. sin embargo en el 30 se logra la armónica combinación de 

las conquistas estéticas del Modernismo y el interés por las realidades regionales. 

Bernardo Elis asienta que la temática de la lileralura brasileña es preferente y 

exclusivamente rC'gional. se apoya en una cita dt' F'rilz TexC'ira <k Sales. para afirmar que el 

regionalismo se proyecta corno expresion C'slelica universalizada. as1 como afincada en la loma 

de conciencia del autor°". 

Considera ademas qt1<' C'I ~lodC'rnisrno no rompio con el tradicionalismo sino por el 

contrario eslahlecio co11 el una conviv<>11«ia pacifica. a partir de la c11al h11bo 11n ntlC'VO <'nfoque 

de los problemas lo«alPs y sobn• lodo otro :-iprovpc!Jamienlo ling111sli«o. el i<'nguaj<' C'nle11dido no 

como instrumento y s1 como VPh1culo. Por C'llo considera que la l radicio11 regional con lamino al 

Modernismo e hizo persistir en el li·<"nic<1s y <'Slr11clurns lilerar1<1s d<>I siglo an!Prior. Bernardo 

Elis se refier<' corwrdamC'11te a la narra! iva y considera como Pi<'11w11los distintivos de la prosa 

regional {alguno~ dP lo~ c-ua}ps .1 rni parPc<'r tarnbi<'ll rPzan pílrll In lirica} los siguicnlPs: 

l. Tema 
2. Nacionalismo 
3. Ornlidade 

1:! __ El is. ílernardo ... lendencias rrgionalblo1s 110 \tod<"rnismo ... ~11 O .l/adi-•n11.,"111t1 pp. H?-100 



4. Documentñrio 
5. Persisténcia de Eslrucluras Lilerñrias 

Tradicionais 
6. Linguogem 
7. Aceilat;"ÜO de lnovar;Oes Literarios Eslrangeiras Coincidentes com íl CuJlurn Brnsileira. 33 

Con Jo expuesto hilsl¡¡ ¡¡qui se podn¡¡ ¡¡firm¡¡r que ModPr11ismo y Region¡¡Jismo si son 

posturas opuestas por completo. no absl¡¡nle> ¡¡J an¡¡Jiz¡¡r/o con dPle11irnicnlo nos d¡¡rernos cuenl¡¡ 

que en re¡¡Jidild el Region¡¡Jismo es uno de los rostros del .\loderni:mJO. porque es precis¡¡menle 

graci¡¡s ¡¡ él que se lomó concienciil de /¡¡ r<'gión. El regionillismo como [¡¡/ proviene del 

Romanticismo. Jase de Alencar (el rornúnlico brasilefw por tec\Pt-l<•nci¡¡), fue el primero en 

manej¡¡r/o dentro de su gr¡¡n proyecto literario. Dicho de olril ma11Pra. en ia décadil del 20 se 

revitaliza el regionalismo porque el Modernismo abre> en cierta forma ese CilfTlino. En realid¡¡d 

Jos dos ten·1¡¡n una comun y honda prc>ocupacion por Ja busq1ic•dc1 de un arle verdaderamente 

nacional. que expn•sara /¡¡ esenciil del Brasil y ill mismo liernpo tuviera ¡¡Jcilnces univers¡¡Jes. 

1.2.4. JORGE DE LlMA Y EL MODEl<NISMO. 

Olla Maria C¡¡rpeaux c¡¡JifiPil de J¡¡ siguiente rnilner¡¡ Ja obrn de .Jorge de Lima para dilrnos 

una ide¡¡ de ]¡¡ exlens¡¡ variedad de su prodnccion. 

Com excep\ño de Manuel Bundt•irn (" Jorge de Lima o unico poeta c-onll'111por:uwo do Orasil l'Uja obra 
acompnnhn e evidencia lódas as foses dP <"voh1~·i"io d;, pof"si.':1 brü!>llc .. ira 111od<'n1;1. 34 

Jorge de Lima se inieio en la lileralnra desde muy lernprana ('dild en su ciudad n¡¡lal. 

donde se Je dio el titulo de "Pr11wipe dos poPla~ de Alagoas" Sus prirner¡¡s obras pPrlenecen 

33 - /hdp. 87 

34
_- Carpenux. Ollo MilrJa. Jnlr. 0.6,r.J /70~,hr.1 de .lorgt· d<> Lirn•1. p. \'111 

28 



todavía al Neoparnasianismo ( .-17// A/e;únd/7/;a.~. Posteriormente. al vincularse al grupo de Gilberlo 

Freyre su poesía se encamina hacia otros rumbos, marcada por el Modernismo de! Nordeste. Hay 

una especie de programa regionalista en su obra de eslos años. de aquí dalan sus poemas 

afronordeslinos. incluso es posible encontrar algunos paralelismos entre eslos y los poemas de 

Gom;alves Dias y Castro Alves (ambos poetas rornanlicos. el prinwro. autor de poemas de lema 

indigenista. enlre ellos el famoso /-/!Jt'.~l h/;7/JM clásico del romanticismo brasilei10; el segundo 

es conocido como el poeta de la abolición escJ;wista). En 1947 se publicaron sus /7r/éw1,1s A',<>¿'JYJS 

anles de esta fecha Jorge Lima hab1a comenzado a indagar los Jindt•s de Jo poetico y lo religioso 

con su poesia centrada en Cristo: .t,; !11111{•,¡ //1cr11?.wi///( 1 ():38). 

En cuanto a Ja relación entre PI ~!od<'rnisrno y el Regionalismo C<1r¡wa11x pi<•nsa que hay 

una mayor aproximación entre el Modernismo paulista y la !Jrira del Nordeste que con Ja 

narrativa. Esto es más claro si tomarnos ;•n cuenta que el movimiP1ilo del 22 fil<' sobr.,toclo de 

renovación poética. LiJ figura de Jorg<> d<> Lima en <'l Nordestv «on respecto a tal ren0\«1cio11 es 

casi aislada Para Cilrpeaux es el la principal voz lirica d<•I rcgionali;;rno norde;;tino y oeupa por 

ello un lugar aparte: 

Numn gerai;.1.o dr roninne1slas e .soc-iologo.s. {" i·/e o uniro pod<1 lineo dt· i111porU.111ci11. ,\[f~ se pode 
afirn1ar: JiricanH•fll(• n•prt>senla i·lc· o 11 qtJt' st• poderi.i ehamnr '1J1od<·r111smo nordt•:-;lino-. ( .. }J5 

Maria Luisa Ramos die<' <Jll<' en .lorgP d!' Lima S<' observ;¡ dP:;dc• s11s primeras obras 1111 

gusto por la palabra qlll' llega a diversos nivPl<'s y q11c• const it "Y" tam!,iefl la !mea de 

:is __ /.ó/iz' p. X 
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acercamiento con Jos modernistas paulistas.36 En este sentido se podria definir Ja trayectoria de 

Jorge de Llma de Ja siguiente manera: un primer momento de militancia en el grupo regionalista 

de Recife. y el sgundo. a partir del cual se emparenta con el Modernismo de San Pablo. Por ello 

Jorge de Llma. además de ser el mayor representante lírico del Nordt>sle. la trascendencia de su 

obra Jo emparenta con dos de Jos grandes modernistas: Drummond y Manuel Bandeira. 

Olros autores coinciden con Carpeaux y afirman que In obra poclica de Jorge de Lima es 

una de las que mayormente parlic:ipnn de loda Ja historia de In literatura brasileña. porque 

acompaña Ja evolucion poelica del país. Casi lodos Jos grandes sucesos sociales. políticos. 

económicos. religiosos o arlislicos y culturales dejaron una llllelln proí11ndn t>n cada 11no de sus 

escritos. 

Luiz Sanla Cruz seiiala dos elapas en el Modernismo. Ddine n In primera como de 

"redescoberln da lcrra". porquP prelendio ser de vivencia g<'ogr.1fica. y Ja segunda. de vi\•encia 

psicológica.37 .JorgP dt• Llrll.:-t, lllln a11ll~S de intc-~r11rse ll] rnovin1if'nto. posPJa ya en su obrn motivos 

provincianos. P.1ra Santa Cruz el es el unico poeta brasilef10 que eel1·bra Ja provincia calólica y 

religiosa de su infancia. :311 poética regionalista equivale en cierta manera a la de Gilberlo F'reyre 

en Cds,1 ¿//<7/Jr/r _r St-'/J:td/rt pero lo hizo llnles <pie el rnisrno F'rPyr<" Pscribif'rn su obrlJ. 

Armindo rerPira ap11nla dos a:<peclo:-< que se cq11ilibran a lo largo dt' Ja vida y obra de 

Jorge de Lima: In m¡¡gin y l;i JogiC'n. En cada uno de sus lcxlo:-< e:< posible '-'ll"ontrnr rnúlliples 

dimensiones. y para demo:;tr;irlo ciln a Povin.1 Cavalcnnli q11i1·n di=<ling11io varias íacclas en Ja 

36
.- Rnmos. !i.lolrlil Luisa. t"l ni. "Jorge dP Lima" ('fl For/.JS do .1/01-le•n//.~"/J/f') .. .//J/olo_.!.'/.J rr1/Ji'.i Vol. •) 

:n __ Santa Cruz. L111z. "..\pn·senL:it;úo dt• Jor~e d(• !.imn" en /{?~_ .. -;,,p. 1-1 
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obra del poela: la fase telúrica. ligada a los recuerdos y descripciones de la infancia. llenas de 

un gran lirismo y que también puede llamarse fase ecológica: y la fase ecuménica que Pereira 

prefiere nombrar como leleológica. y de la cual /Oes la máxima expresión.36 

Jorge de Lima decla que en su obra corrlan rlos naturales. los mismos que corrían por 

sus venas. Pereira agrega que en su alma corr1an ríos sobrenaturales: 

Do le)úrico dos lemas nordestinos con strns rcfnu;Oes ecológit'as -o pilorPsC'O das cidadezinhas. do 
folclore. da inf;1ncin- oo onirico da 'poesin pura· e no leleologico em conlí111rn nscensil.o. 39 

La linea trazada por la obra de Jorge de Lima es una espcciP de espiral ascende11le. desde 

el primer momento nos muestra al creador profundamente procupado por su quehacer poético. 

el que lo conduce a realizar loda una serie de indagaciones eslelic'1s. cuya culminación será una 

obra tamizada de plenitud y complejidad: //7Vé>/7('.io o'<" O/'/c•a 

José Fernando Carneiro dC'finC' a .Jor·gC' de Lima como un poda regio11al. cósmico. clásico. 

modernista. profano y rrnslico a la vez. Lo considera el poeta de mayor versatilidad en Brasil'º. 

En realidad lodos los .~mbilos y focelas abarcados por .Jorge de Lima nos presentan a un gran 

escritor pero también la cornpl<'jidad subyace11le e11 lodo ser huma110. 

38 
- Pereiro. Armindo. "Uni5o dos Palnrnres - O TllC"io. n vida" en ./t//.{.'.U/Jt"/J/o d°<"' J.0.1/orrs (1977). pp. 

J 99-202 

39.- //J/d p 205 

.co.-Carneiro. fernnndo . . .fprPs1w/~7r~io d~ ... ·fJ,t;;,''° dt<" .bi"J'1.1(19f18}. p. IG 
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1.3. RECAPITULACION: MODERNISTAS Y CONTEMPORANEOS. 

Con lo dicho hasta el momento es posible hacer un balance de las semejanzas y 

diferencias entre ambos grupos. El primer punto de convergencia -señalado repelidas veces en 

el transcurso de eslc trabajo- es el afán renovador de las arles y la cultura en su totalidad. Por 

otro lado entre las acliludes de uno y otro también hay cierta similitud: el escandalo. la postura 

irreverente. el sentido de ruptura; aun cuando esto reza con mayor exaclilud para los 

modernistas. entre los Conlemporaneos puede decirse solo de algunos de sus miembros corno por 

ejemplo Novo. Villaurrulia y Cuesta. 

Asimismo en las dos generaciones destaca una comur1 preoC'upaC'ion por inC'orporar su 

cultura nacional a la tradición literaria universal. ell contra muchas VPC('S del criterio 

generalizado de la época que Pn mullip!C's oC'asiones los lacho de •rntin'1cion'1lislas y ell otras 

tantas los identificó con la n•accion po!Jlica. 

Por lo que se refiere a la conformacion de cada grupo las di\'C'rgcJ1cias son notables. Los 

modernistas se inlC'graron desde la Sem;ina de Arle Moderno corno un grupo y como tal dieroll 

a conocer proclamas y manifiestos LC'ndicnles a hacer del dominio publico sus coní'epC'iones 

estéticas y quiza tambien sociales. Los Conlcmporaneos en cambio no se unieron con Ja clara 

intención de formar un grupo: algunos de ellos nPgaron siempre la PXislC'ncia de una agn1pacion 

y todavla mas se resistieron a ser incluidos dentro de una clasificacioll que considerah;in 

arbitraria; otros por el contrario como Villaurrutia. conlribuyeron a q1w la cnli<'a los idt>nlificara 
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de esa forma. En íin. el punlo cenlrnl es que colaboraron en diversos proyeclos de suma 

imporlancia. pero nunca publicaron manifieslos. lal vez porque no exislia en ellos la conciencia 

de asociación. Fueron. al decir de Sheridan. una "azarosa concalenacion de volunlades"41 • 

F'inalmenle lo que cuenla para esle lrnbajo es qu<' ambos consliluyeron el camino 

preparalorio para Ja obra de madurez dt> Jorg<' de Lima y José c;orost.iza. y sobrt> cuyos senderos 

volveremos en el cuarlo cnpilulo. 

"' 1.- Sheridan. Guillermo. L.o ... ~ ro/J/t°/JlpOr.1/J~os .. Op. ül 
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CAPITULO SEGUNDO 

2. FORMACION LITERARIA DE JORGE DE LIMA Y JOSE GOROSTIZA 

En el presente capílulo me referiré a la formación de Jorge de Lima y José Gorostiza en 

dos aspectos esencialmente: primero comentaré los elementos mas importantes que influyeron 

en Ja poética de ambos autores. es decir el lipo de diálogo que esl.:iblecieron con la cullura. el 

cual Jos condujo a un proceso de inleriorizacion y asirnil;:icíon de diw·rsos autores y escuelas 

poéticas. En segundo termino de que manera rcpcrcutio dicha formacion en su obra personal y 

cuales son los estad·10s en su produccion. es decir el proceso de exteriorizacion que Jos llevó a 

madurar una obra singular. Dicho de otra forma. tratare de vislumbrar el proceso de apropiación 

realizada a partir de diversos estímulos literarios y culluraJes. y la manera en que se gestan 

y se hacen carne y sangre propia en la obra personal de cada aulor. 

2.1. l. TRA YECTORJA POETJCA DE JOSE GOROSTJZA. 

La crítica se1)aJa una amplia gama de autores que de una 11 olra manera dejaron una 

huella profunda en Ja obra de José Gorostiza. Carlos Monlernayor por ejemplo. incluye al poela 

dentro de la corriente clasica por su gran disciplina de lenguaje. y encuentra rcmirncencias en 

este sentido con Quevedo. Gongora y D1az Miron. 1 

Mordecai S. Rubm. por su parle. seiiala las influencias ejercidas "n Corosliza por C;óngora. 

1.-Montemayor. Carlos. 7/-é'.S LO///é'///,0'7/;i/l<Y.J.'~ /Yt'Ngr' c1N .. sla .. /(,.,<" {,o/J?s/1z,1. (,//ór .. /¡/o 011't"//) 
(1981). p. 56 
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Sor Juana y Valéry así como de las filosofías indúes y orientales.~ 

Edelmira Ramírez clasifica tales influencias en tres grupos: Primeramente las literarias. 

y menciona en ellas a los siguientes autores: Sor Juana. San Juan de la Cruz. Garcilaso. Quevedo. 

Góngora. Huidobro. Vallejo. Cuide. Mallarmé. Valéry. Sl. John Perse. Eliot y Rilke. entre olros. 3 

En corrientes estéticas señala el clasisismo. el conceptismo. el culteranismo y la 

Generación del 27. 

En cuanto a influencias filosóficas. señala la asimilación consciente o ineonsciente de los 

siguientes autores: Herilclilo. Parmenides. Platón. Arisloleles. HeideggPr. Nielzehe. Einstein y 

Ortega y Gassct;• al ig1wl que de las siguientes Corrientes filosoficas: el estoicismo. el nihilismo. 

existencialismo. leísmo epistemológico. evolucionismo y mecanicismo cartesiano. 

Y por úllimo. entre las influencias hermético- religiosas menciona: /,,1 &oh;i el 

cristianismo. la tradición mislica. el Gnosticismo. el budismo. el panle1smo oriental. D Zo//.:;r. 

el Tahoismo.5 

Juan Gelpi considera por su p¡¡rle. que Jos precursores fundamentales de José Gorosliza 

son: Rubén Dario. Enrique Gonzillez Marlincz y Paul Valery. Con respPclo a <>sle l!llimo. el autor 

- Rub·m. Mordecai S. ÚYl<l ,ooehc~7 .l/ork>/'/1'7. J/tk'/'/e S//J ///; r/t-> /osr' 6(.l/vs//.2'.J .. ·f/1dh:,,:,-,v 
C'0/77enlur/a ( 1985). 

3
• - Menciona también a los siguientes a u lores: Diaz ~firon. Lopcz Velarde. Gonzil!ez 

Marlínez. Jorge Cuesta. Jose Juan Tablada. OrUz de Monlellano. f;erardo diego. Alberli. Jorge 
Guillén. Lorca. Juan Ramón Jimenez y Lugones. 

•.- En esle punto ser1ala ademas a los siguientes filosofes: Anaxagoras. Pitilgorns. Zenón 
de Elea. Plotino. Bergson. F'itche. Dilthey. HPgel y KlagPs. 

- Rarrurcz. 0/. 01. pp. XXV-XXVI 



aclara que su mención como influencia decisiva en los Contemporáneos. constituye ya un lugar 

común. Sin embargo. para Gelpi es importante señalar que dicha influencia no se asumió 

pasivamente. por el contrario hay toda una serie de resistencias y subversiones contra Valéry. 

Gorosliza es claro ejemplo de ello: para Gel pi J/l/erle s//1 /X17es Ja culminación maxima de esta 

rebeldia. 6 

Mónica Mansour clasifica dP la siguiPnte manera el lipa de influPncias que ejNcieron 

diversos autores en Gorostiza: por lo que se refiere a formas estroiicas y utilización del verso 

en español. la presencia de Góngora y F'ray Luis de Leon es de grnn importancia. asimismo 

encuentra preocupaciones más profundas por autores y textos clásicos antiguos. tales eomo la 

literatura griega. L,1 &o/,l;i Buda. las obras de Dante. el /7opr7/ /';;/¡ EJ ZoA7r. algunos más 

modernos como Donne. Blake. Browning. Goellw. además de poes1a mexicana. francesa e inglesa 

de este siglo. En sus apuntes personal<>s y en su obra observa una mayor rec11rrencia a L,1 .670/,1;1 

y a Eliol. EJ Zo/Mres otro texto palpable. aurH]UC nurwa lo mPrwiona exprcsilmente. Villéry es 

también una presencia constar1te: 

Entre Goroslizn y Vall·ry hay un•1 notable aíinida<l ('JI C'llanlo 11 preocupal"iont":-: y. muy parlicularmenlc. 
respC'clo de In inleligenC"iíl. t>I leng1111Jt' y l;1 poc.::>1<1.7 

Sin embilrgo dt•sp11és de TTH'ncionar todas estas influPrwias. Mansour ll<'ga a unil 

conclusión intcr<'santc: en realidad 110 se p11cde afirmar la infli1erwia dirC'cta de ningun autor 

sobre la obra de Gorostiza. dado que el gran rigor autocritico "j<'rcirlo sobrc sus textos lo 

6
. -Gel pi. .Juan. .E/111nc1;1r1011 f r/t'/N'/N/é'11rh t'// Á"7St' &on,.d1.Z.:1 ( l 9B~ ). p. 12 

7.- Mansour. ~fónica. "El diablo y lil poes1a conlra el tiempo" cn .JosP (;orostiza. 17r,..,S"7 .r 
poé//ca p. 222 
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obligaban a pulirlos una y otra vez durante años. de manera que la versión final de los mismos. 

distaba en gran medida de la primera. 

2.1.2. PRODUCCJON PERSONAL: DE Qf#C/O#E.5' PA.IU 0/.Jll?;fR .6'# /AS ó'ARCIS'A ,//t/.6'/?T.6' ..5/# flA' 

El movimiento evolutivo de Ja obra de Gorosliza está rnnrc·ado por ciertas hneas 

recurrentes que el mismo señaló en sus concepciones sobre la poes1a: el ;imor. Ja vida. la 

muerte. Dios.8 Estas ideas se vislumbran nítidamente desde C7//rlÓ/Jr>s /M/<7 c,7;//,7r é,/I hs óarc,7s 

Para muchos autores en esta ópera prima sobresalen la claridad y sencillez. y consideran por 

tanto este lexlo como uno de los pasos iniciales del <'slilo de Gorostiza. el cual se matizaría y 

se consumaría en .llí1r'r/e s/11 ///1 Sin embargo, existe tambien otra postura como la de Octavio 

Paz quien afirma que hay tanta complejidad en C1//t'.'/O/Jt'S p,7;;7 (>111/,1r e->/J /,1.,· ó,1/T,1scomo en 

,//uer/e S//J //n 

Su obra es. con la de Jorge Guillen. !.J mas in!lt·xible y coucentr:11Ja <le !<1 mo<.kr1w poes1u l'll 
espruloi. Como en el caso del podn cn:-;l<•Jl¡¡no. es imposib/P hnblt1r de 0 f·Vol11<'ion-. lodos .su~ pol'IJHIS 
parecen escrito::: en un mismo tiempo. O. rnt"jor. fuera del lil•nipo. En 1111 lil·mpo <¡U(' Y•• 110 lr¡inscurre. 
que sólo es 

Nada tJH'nos ingenuo que !ns c.inc101H·:; JllV<'JJi!es dt• Gorosliza. co11:-;1<krnd<:1!'> por un;.1. cnlka 
ingenua como inslintlva respuesta dt> uua se11sibilidt1d que st• t:nírenla por primera vez ill mllndo 
Jnslinliva o no (. .. }. Ja poes1a Jll\'t'llli de (:oroslizn no es nwuos <'ornpl(•j11 cpw l.i de .su madurez. L'l 
nn1bigüednd d(• sus primc·ros pot•mas 110 t·s disli11L1 a Ja de .l///~rlr> _q/1 ///1 St• trnta dc- la m1:--ma 
turbadora 'lrnnsparenciil· ( ... f1 

Es decir que los dos libros son muestra de un talento <'onsnmudo aunqne en distintas 

direcciones. por lunlo no se p111:-de considPrar a lus r:1/.1<-;i-,;1e->srl untecedentP de Ja obra de 

/ó/r/ 

9
. -Paz. Oclavio. Comenturio a .l/t1rrlr s;/; ///1 ( J !Y>2). pp. :)8-'.J!) 
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madurez. porque estas reflejan. entre otras cosas. un gran dominio del lenguaje. Dicho en otras 

palabras. las Canc/ones no pueden ser juzgadas como una obra menor con respecto a ,l/.S"F,pues 

ambos son equiparables en intensidad y dominio del lenguaje poético. quizá podríamos hablar de 

preocupaciones formales análogas. pero abordadas desde un proyecto distinto. 

En el año de l91!J (1918 según Guillermo SheridanlD) r.orostiza empezó a publicar poemas 

aislados que aparecieron en periódicos y revistas. muchos de ello:- no fueron recogidos en las 

Cane/o/le.s En estos textos se advierte ya Ja fuerza creadora y esli11stica de Jase r.orostiza. aun 

cuando en este momento Ja presencia de r.onziilez Marlínez es evidente. 

Parece ser que en 1924 r.orosliza incursiono en Ja dramaturgia con algunas pic>zas de 

"teatro sintético". de las cuales solo se conoce //r>///,7//,7 ,1 .h r;1/.4, 11 

En septiembre de l 925 la Editorial Cvltura ¡rnblica 07/Jr/Ó/N"'S /.1<77<7 r,1/1/,v· r>/I h." ó,vn1s 

que incluye únicamente 25 canciones seiPccionadas por Gorostiz<1. Para Sht>rida11 1 !325 es tambic>n 

el año en que "el grupo sin grupo" se constit11y<' plcn<1nw11te. 12 En <>:;lP afw se publican tambit•n 

otros libros de sus compaiwros de g<'rwracio11: Li/ó/11/Jo dC' Torres Bodel. .6/;.,;?1',:qjp Novo. y 

.Jro/.vpo f/e s/é/r> COKJ/l°Sde Orliz de .llo11tellano. Es PI tiempo de Ja loma d<' C'onciencia de la 

velocidad. del automovil y del cim•matografo. el mundo de cambios vPrtiginosos. de evolución de 

Jos años veinte estaban en p11Prta. 

'º - Sheridan. Guillc>rmo. Lf/S ÜJ/J/t''//ij/0/'7//("0S ,JJ'(°/' p. 1a1 

JI - /Ó/dp.169 

"' - !bid. p. 179 
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El recibimiento que obtuvo el libro de Gorosliza desde el inicio fue muy bueno. se 

convirtió en el libro de poesia del año. Octavio G. Barreda define la obra de Gorosliza desde este 

momento como lenta. pausada. en estado constante autorreflexión. 

Comúnmente se enlaza este libro con la tr¡¡dición poética renacentista espni'iola. Sheridan 

cita a Zaid para decir que también se ubica dentro de In linea de la poes1¡¡ popular de Gil Vicente 

y otros poetas cultos del siglo XVI en Espafía. 13 

Posteriormente cita a Mordccai Rubín quien ubica las r:1/1oá/1.a.,·dentro de Ja tradición 

poética de Góngora en sus primeras obras. e incluso spfíala romo orig<'n de las mismas. la 

lectura que necesariamente debió efectuar Gorosliza de .!.; fr'/{C:'l/.7 poc'l/1·,1 01'" r,(,/.$''0/;7 de Damaso 

Alonso. Alfonso Reyes. por su parle. sciíala Ja presencia de los trovadores galaico-portugueses,.. 

Por Jo que se refiere a Ja significaeio11 que el libro adq11irio para el grupo de 

Contemporáneos mencioné ya en el capitulo anterior que fue de lllli1 gran trascendencia. al grado 

de ser considerado como Ja encarnacion de Ja actitud q11P ellos prop11g11aban anlP Ja Jilt'ralura. 

en palabras de ViJJaurrulia. "sPriedad y co11('ie1wia critica" 

Mónica ~fanso11r dice q11P las r:1/1oú/11~,·n111¡·slr<rn una prof1111da pr<'o('11pal'ion por la forma 

ya que en ellas se revela Ja prPsencia de los versos ¡jp arle menor ¡J¡,J Renacimiento. y en general 

de Ja versificación tradicional Pspaf!ola. En cuanto a Jos lemas. se 1•nc·11pr1lr<in prPsPnles desde 

este momento casi lodos Jos q11e scran constilnlf's f'n su obra. como t>I rnar. y sus diversas 

implicaciones: Ja luz: los sonidos y ,,¡ ti<'mro. lemas que sf'ran muy irnrortanlPs f'll cuanto a Ja 

13• - Ref. en Sheridan en Las t'a/7/r'/7/pon7/lf"o.>: .. f?r-'- [//. r. J !J:~ 

I< - /Ó/r/ p. J 93 



construcción de sus metáforas.' 5 

Guillermo Sheridan coincide con Ja afirmación de Manso11r en cuanto a Ja honda y firme 

preocupación por Ja forma presente en este libro y asienta: 

( ... ) C:Jnc/O/Jt='.-~ .. p.1r.1 c¡1.nh1r e/J .hs ó..1rc.1ses un Jibro de exlrnordinnrio rigor formal en <•I que st> ensaynn 
rimas y acenlunciones originalt>S. incluso c-uando se inspiran t'Jl formns del eullert1oismo ft>lliH'enlisla 
o de Ja lrndicion popular: estrofas que van del PndecnsHílbo ni lt•lr¡¡s1J;ibo pasnndo por varinnles 
respectivas de nrle mayor y menor. coplas dirninulas. parendos c·rislalinos. arusan 1111n vigilancia de 
orfebre ( ... ). 16 

Edelmira Ramirez señala varios elementos tematicos e11 los poemns posteriores a !ns 

CanC'/O/N?s; pero nnteriorcs ¡¡ .?'r/ pot'/7h7 R'l/sl.1o'r.1 Dichos texlos esla11 recogidos en la edición 

critica coorciinadn por esla investigadora. bajo el rubro de O/nis pot:~M.'' (son alrededor de 20 

poemas. algunos de cuyos lilulos son Jos sig11i<'nlcs: "Una polir<' corwicncia''. "La casa del 

silencio". "El sile11cío''. "El enfermo". "Pescador de luna". "Noclurno''."Pausas I''. "Mujeres". 

"Borrasca". "La luz sumísn". "Eleg1a". "Pausas 11''. "Acuario'', "Rorn<ince''. "Dibujos sobre un 

puerto". "La tare-Je". ele.). Los elementos lemalícos comunes que :<eí1ala son Jo:< "iguicntcs: 

-Descripciones espncio-lcrnporales q11<' siluan el cfpsarrollo del poPma a lrav<>s dt' imagencs y 

metáforas. 

-Contrastes luz-oscuridad. o bi<'n elemenlos alusivos il ello:< o colorrs conlraslnntes. 

-En especial la luz asume imporlnncia vílnl en la obr'il de Cioro:;liza. 

-Tinte pesimista y melancolico propiciado por las imagrrws d<> la nodw. t>I silencio. la soledad. 

el lamenlo. el llnnlo. los nslros nol'lur11os. 

15.-Mansour. Op. O! p. 223 

16.-Shcrídnn. Los er.J/7/e/71/)0/;7//f'(.J.,~ fJp. 01. p. 19!.J 
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-La naturaleza marina juega también un papel importante. 

-El agua en sus diferentes modalidades (lluvia. lágrimas. burbujas. etc.) 

-La presencia de personajes humanos es escasa. proporcionalmente es mas usual la masculina. 

-Predomina la voz del poeta. 

-El ojo liene un carácter fundamental en Ja obra de Gorosliza. 

-Los labios lambien. pero en menor medida. 

-El silencio es un lema persistente. 

-En contraste, Jos sonidos. lo auditivo. el canto animal o humano. la m11sica y Ja palabra marcan 

otros puntos de concenlramienlo. 

-En algunos poemas el lema lo co11slil11y<>11 a11imales como grillos. ltl<'if>r11agas. palomas. peces. 

garzas. 

-Algunos objetos como una cortina. una red. un espejo. 11n reloj. <0011tribt1y<'11 a nrnbie11lar los 

poemas. 

En &/ ,Pr/f'///,7 V'l/.sV.1d.1pervivp11 algunos de los lemas a11lt•s rrwrwio11ados. pero obviamente 

salla a Ja vista su e\'olucio11. Gorosliza al hablar de esl<> po<>ma nos da 1111a cla\'e fundamental 

para la comprensión de las lransforrnaciorws op<>radas a lo J¡:¡rgo de s11 obril. b'f'/ /NN'///d ñ;-1s/,7t7'a 

es producto de Ja búst¡11t'da ini<'iilda pilra ll<'gar a .lh<"rlr' .»,1/.1 li/Y Este t,,xto ga11a en abstraccio11 

y complejidad. las cuales c11lrni11aran des¡>1ll'S en Ja obra c·11rnbrt' ti<- .Jo"<' (;orosliza. 

Mónica Mansour scf1alu ..-?r'/ /iJt'///d //'l1 ... ~~u.N.1corno Pi rnt1s cPrr·ano u las idet1$ enunciadas 

17 
- Carhallo. Ernn1an11el. Enlrevisla con Jo~t~ Corostiza. Pn P/"~Jlr"~.!..'O///: ... -.;,-; ... - .--/(" /,1 ///t~ra/1//t7 

n;es/r,:J/."7 '.' ( 1986). 
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por Gorostiza en sus #olas sobre ,ooes.k1 a pesar de que muchos de estos poemas fueron 

publicados aisladamente en fechas distintas. Encuentra en este libro dos poemas que se 

evidencian como antecedentes directos de J/t/erle s//J /Xn "Preludio" y "Presencia y fuga". 

En la construcción de estos poemas Gorosliza utiliza mayormente el verso libre -como 

en )/t/erle s/n ///r y muchos de los procedimienlos retóricos ulilizildos mas larde como: "la 

aliteración y la paronomasia ( ... ); J¡¡ asimetriil ( ... ); las repeticiones dP pnlabras o versos y el uso 

del oximoron y la anlilesis". 16 

Los aspectos fundamentales que indaga Gorostiza en este poPrnario son el lenguaje. su 

esencia. y la forma en cuanto a su rclacion con la poesía. Aspectos que sernn profundizados 

plenamente en J/t/t"1"/e s/n //n 

2.2. EVOLUCION LITERARIA DE JORGE DE LIMA. 

La obra personal de Jorge de Lima nos presenta ante los ojos una amplia y variada gama 

de estadios en la literaturil brasileña. como bien rneneionil Carneiro Jialilar· dt• la obril de Jorge 

de Lima es hablar de la evolución de la lilcratura brasilcfra 19• s11 produec-ion es una de las 

piedras angulares de la literatura aclual. El largo camino rPcorrido por Jorge de Lima está 

compuesto por múltiples fases. nutridas de lC'xtos C'lásiC'os y rnodPrnos. y de los mas diversos 

procesos culturales que nos permiten vislumbrnr al trasluz el proc<'So formativo del poela. Por 

ello me parece indispensable meneionar tal bngajP. para acceder a una cornprension mas cabal 

18 
- Mansour. Op C/t pp. 22:3-22-1 

19 - Carneiro . . ./p/'t'Sf"/J/,1rJo ... IJ¡.1. 01 



de su obra. 

2.2.1. LAS OBRAS DECISIVAS. 

Luis Busallo en su libro J/o//l<¡gtY/1.· /;J/"Ort>so o't> co/1470.;y(',ú, r>/1 /Oelaboro un minucioso 

trabajo de comparación entre este poema y una serie de lexlos c¡11e forman parle de una 

tradición lileraria universal. Y no sólo en /Osino a lodo lo largo y ancho de su obra Jorge de 

Lima eslableció un intenso diálogo interlcxlual con lales obras y por s11p11csl.o con sus autores. 

Busallo menciona Jos siguientes lexlos: La /l/i-1/1,1 (01//ff/;;1. L,1 &1t'1{/,z E7 P.1;;1,:>-0 r:-~mdo. as 

Ll/1:S/ad1s y a parlir de un an;:ilisis comparalivo enlrP estos lt•\l•JS ,. /Om11cslra corno Jorge de 

Llma relamo y al rnisrno lien1po recrt"o divPrsos pasajes y Vf"rsos. cor110 1111 proceso crC'ador de 

un nuevo poema. personal e irn:pdibl(•. lo cual noo revf'la i>I grado Pxln•mo al que el poda lleva 

su conciencia crítica y creadora con el lenguaje y con la cullura en ge!leral. ~lana Luisa Ramos 

lo nombra el poela de la palabra precisamente por el trabajo n·alizado coll Pila en toda su 

poesía: 

"Jorge dc•,,Llma ~e· {'oloC'a entre es~es: p11ra qtH·111 a p;¡j¡¡vra pol·lic·;1 (' 11111•1 realidad(' <"011cn·la. et1<1::)e qut
palpavel."º 

2.2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE SU OBRA. 

En el capílulo anterior hiee llllil bn•v" revision dt> Ja ohra df' .lorg<' d<> Lirn;:i. en el 

presente abundarf' olro lanlo Prt t•se aspedo. 

Con .-171' .-1/t:i7/N/;"//Jt?.S - publicado en 1D1-1- se ini<'ia su <'Xl<'ns;, prodtweion podica. Es 

20 - Ramos. ~fa ria Luisa. "Jorg<' d(' Lima" <'JI /'l'r/,1.,· ,-./r-, .//oc/r·n11.>'l/10 ( 1 <¡-/~) 
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desde Juego una obra de juventud, donde ya se perfilan sin embargo algunos de Jos elementos 

más imporlanles de su obra de madurez. Luis Santa Cruz vislumbra en ese lexlo su inconfudible 

vocación de poeta. Aun cuando el lono de estos poemas de acuerdo con Ja definición de Olla 

Maria Carpeaux. eslaria dentro de un estilo algo crepuscular y lánguido. caraclerislico del 

neoparnasianismo y simbolismo y del virtuosismo asfixiante de Ja poesrn de 1900.21 Para Santa 

Cruz el verdadero Jorge de Lima surge plenamente con el Modernismo y su enorme contribución 

personal es el habernos entregado Ja literatura brasileiia dc transición de Ja segunda década del 

presente siglo hasta nuestros días. 

Jorge dP Lima abarC'ó casi lodos Jos generas. con Ja excepcio11 del dramático. 

además de gran poeta fuP un excelente cultivador de Ja prosa"°. 

Después de su primer libro Lima se encamino hacia el Modcr·nismo donde descuella como 

una de las figuras de mayor relevancia -como ya mencione anleriormenle-. dentro de esle 

movimiento publico O ///tt/N/o óo /7H'1;1/;o 1n;pos .. <'1Vi''/y .Por'//1<1s 

Santa Cruz definc a Jorgc dc Llrna corno el cscrilor dP mayor cu11o nacional. por su obra 

~ 1 - Carpeaux. 0-J. 01 p. l l 

:!:! Armindo Pereira clasifica Ja obra dP Limu de acuerdo a los gPneros que incursionó 
y enumera la siguiente lista de lilulos denlro dc su bibliografra gen<'ral: Pne:-:íiJ: O ///t//N/o r/o 
/77en1/;o 1n;pos.s1i'é'.I l 927; .Poet/MS l 927. Aóros poet/MS 1928; !h1¿~'ttt' t' t'..S:>'<7 t/t:!.'/<7 /í1/ri J 9:30; 
.Poe117,7s esco/.ó1i'k;s 19:34. Te11;,oo e elr'/'//tr/.Hk: l 93:J; .-/ /111;1i-;1 1/1r·o1;s11/t/ J 938; t°o~'//J,1s en 
español. 1939; ,.///tt/N'/;7f;>i°t'.J e éWro11/ro rk .l/t/;7 -O•k l !J43. t°oe17/..JS /N:!.'IVS l !J4 7; Lti'/·o rk so11elos 
194 9; Obr,7 po~//r,1 J 9SO; /O J 9S2; r.1sltv .-l/rt•y- l/m/1.ó.1 l 95'.~. D..l.!:n!.<..!. S1/o/l/Jo e as 1m1/.óe1·t's 
1927; O aqa 1934; ,./ 11111//J<"r rJsr111;1 l 9:39, Cttt'/7<1 r/n1/ro rh /;er·a J 9SO. En,,:wn:-:: "A comedia dos 
erros". 1923; L701:,- ens.?/os 19:34. Rjoar:ifri) r hi"IOCiil: ,./11r.ó1r/.1 lU:J-1. l il<'ral11riJ jofilnljl y 
r<'li ajo.,¡¡: h'tslorú o'a lern1 r/<" .ó111/M/11i'hr/r. l 9:J7; l/'d:1 r/t' .S:fo /hmr1 .. <-eo r/e . ./s.>'l:,- J 942: ll'd.7 o'e 
~":1nlo •. f/7/01110. .-/re1;/111<Js of:' .lhh .. ,-,7/'lr: lraducidn dc>I alPmiln. (Tomado de .1;14r,11;Nw/o rk' 1:1/01'<" .. ~-
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profundamente enraizada en Ja historia de su patria. Lo considera nsimismo el escritor de la 

transición de la monarquía y la esclnvitud a los nuevos tiempos rep11blicanos.:?:1 

María Luisa Rnmos por su parte analiza en un extenso estudio In obra poética de Jorge 

de Lima en distintos estratos y niveles.º' Primero: el gusto por la palabra. que ya mencioné lineas 

atras. y que se manifiesta en sus textos de diversas formas: En ./7// .. fk/;7/7r7/"//NJspor el uso de 

términos cienlificos; en O 011/odo r.lo /7NW//10 //7if.Jt?.<:>/1;a/por la presencia de vocablos extranjeros; 

en "Marte de Sao Joi:io" por Ja construcción arquitectónica del efecto onomatopéyico; en Poe/11<7S 

ne¿'"ros recurre al estrato africano de la cultura brasilef1a en una verdadera "orquestación 

verbal". 

En Te/T/,OO e eler/7/d?de hay ligeros cambios en el estrato fonico: los efectos rítmicos 

residen primordialmente en el arraigo y en la repeticion de frases lig<'ramente modificadas. mas 

que en Jo inusitado del vocablo. es dt>cir los efectos fóniPos aparel'Pn con mayor sutilidad. sin 

ostentación. En A ltJ/1/rd ///CO/lSt/l//,Jorg<' de Lima comienza a explorar el estilo bililico. así como 

Ja utilización constante de Ja anafora (especinlmente con la conJ11r1c·ion r). L//JnJ m' so/Jr>/o.> 

marcn una nuevn rula porque ¡¡ pnrlir de el el poda se irnpor1P una disciplina rnetrica. En este 

texto destaca el soneto "Essa pavnna ... " por su gran musicalidad lograda a partir de Jos sonidos 

nasales y de la constnrccion del poPrna en un solo periodo. Sin ernbargo <c>s h<1sta la creación 

de /Odonde Jorge de Lima explota al rnaximo la polPrwialidad sonora df'I vocabulario. 

El siguiente aspecto analizado por \larra Luisa Ramos "" PI estrato rnorfologico-sintaclico. 

Santa Cruz. Op Q'L 
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porque afirma que Jorge de Lima no se queda sólo en la búsqueda de palabras exlrañas. sino que 

las trabaja y flexiona para obtener efeclos nuevos. Es en este lipo de construcciones donde el 

poeta encuentra de manera más personal su propio eslilo. Otro mecanismo frecuentemente 

empleado por Jorge de Lima es la asociacion de ideas y que en cierta forma lo relaciona con 

el Surrealismo. También emplea imágenes sinestésicas donde las impresiones sensoriales se 

encuentran confundidas. 

Otra de las caraclerislicas inherentes a la obra de .Jorge de Lima es la abundante 

presencia de símbolos. de los cuales Jos más repr·escntativos son: 

-El caballo (símbolo explorado con m<iyor plC'nitud en /O) 

-Las plantas carnívoras. (constante en muchos poC'mas y espec1ficarncnte en el poema "A plan·1cie 

e as fólhas carnivoras"). 

-El gallo. surge constantemente en L/in.1· <I<"' SO/lt>los pero corno una figura silenciosa. en 

oposición a la imagen tradicional. 

-La nave. es uno de los slm bolos mas complejos de loda la obra. especie de mezcla de ave y 

templo. de pez y poeta. aparece en el poema "A Ave". en "A túnica inconsülil y en "Anunciac;-iio 

e encentro de Mira-Celi". en /Ose introduce Ja dimensión de pez. 

-La isla. elemento clave en toda la obra. 

-La esfera. 

-El verbo coagular. el cual se encuentra en situaciones inusuales y generalmente significando 

la idea del impelu fnrstaclo de un impulso. dP algo que !]Uierc expandirse y se encuentra 

aprisionado (como la esfera y la isla). 

.J6 



La siguiente clasificación hecha por la cnlica mencionada es el estrato de Jos objetos 

representados. Aqui clasifica Jos motivos aparecidos en cada libro. En los primeros sonetos y en 

Jos .J7P ..U01áno'n.i7oslrabaja una serie de motivos que al paso del tiempo se tornaran en lugares 

comunes del Parnasianismo: la lágrima. la gloria. la felicidad. el sol. el deseo, la luz. la verdad. 

el dolor. Ja naturaleza. la saudade. 

En .Pot'/77<7srecurre a la infancia ("O mundo <lo menino imposs1vel". "Ora<;i:io". "Meninice". 

"Boneca de pano". ele.). as1 como a los tipos rPgionales. Hay orgullo patl'iótico en estos poemas 

principalmente en "Cilrninhos de minha ll'rra" Jose Lins do Rt>go asegura r¡ue con este libro el 

noreste brasileño tuvo su primer libro poetiC'o. 05 En ,-l'r1vos pot'///<Jsprofundiza aün más en los 

motivos pintorescos de la vida brasilef1a y en concrPLo del Nordest<>. el mejor ejemplo de esto 

es para Rc.1mos L3JrJ /J~7;7 Ft/lri poe1na que PS con~iderado C'orno 11no dP los pof'TTlílS negros rnas 

difundidos en toda llwroameric;:i y como un;i historia dC' la PSC'li1\'\l 11d sin quPr<>r serlo.06 La 

revaloracion regionnlisla f1Ue provoco !a rPvolueion rnodt>rnisla Pslirn1!10 a Jor-_.:;,<' de Lin1a a seguir 

indagando los motivo:'> t1picos dC' su tierril. En /7r-'t>/lh7.'- r>.w·o//;/(/os varios lt•xlos rpflejan la vida 

del Nordeste. Este libro presenta tamhi<'n otros ternas como "' d<' '" ascension de lil sociedad 

obrera. la ,·ida dP las fábric;:is. lo c-11al sC'!1ala clarament<· lils aspirilc1orw:' politico-socialistas de 

Jorge de Lima. En />or>IJMS /.1f:'.-'Tos;:i pe:;ar de la homo[!e1wid<HI dt· los mot J\'os dada ya desde el 

titulo alterna asp<'ctos folkloricos y so!'iall':-; Los orige1ws d<· los pot•m;:is afronordP:;linos 'se 

encuentran en la cultur;:i populc.r dt· ílr<1sil. as1 ¡·01no t•n "' \l(l{l<>rnismo. y espt'c1fic;:imcnte el 
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modernismo regionalista de ahí su gran apego a la lierra y a su gente que se traduce en dichos 

poemas como la búsqueda de los origenes. en el retorno e indagación de las devociones 

fraternales del Nordeste donde conviven de igual a igual las creencias africanas y las católicas"'. 

Affonso Avila señala esta recurrencia en la obra de Jorge de Lima como un negrismo 

elnografico.28 

Ramos apunta dos fases en el conlexto global de la poes1a de Jorg(' de Lima. La prim('ra 

comprende las experiencias iniciales y engloba los ./7/",-l/ty;7/HÚ"//mJP. Su eslrt1clt1ra se apega al 

Parnasianismo y por lo tanto trabaja sobre lodo con el soneto impPrsonal o aposlrofico. porque 

celebra en ellos principalmente la praxis de la poesw. Esta fasP es. según Ramos. de 

autoafirmaeión. porque el poeta procedP de manera similar ;:¡ la dt• su:; maestros admirados. 

2.2.3. EL CAMINO RECORRIDO HACIA //VIZ/1''(;/0 ..OA' OJ?/.ZZI 

En .Poe/.T.1.?srompe con sus rnodP!os y comi<'nza a construir su propio camino. En el poema 

"O mundo do menino imposs1vel". realiza una especie de profesion de fe. y reveb una nueva 

autenticidad. no sólo desde el punto dP vista sPrnanlico sino lambien d('sde el morfológio-

sintáctico. Hay un cambio en los molivos p<'ro sobr<>todo en PI IPnguajP. inspirado en lo colidi;ino 

y coloquial. .Poe1"J1<7sy sus lres series constituy<•n la segunda fase en la p0Ps1a de Jorge de Lima. 

y según Ramos es infinil;imenle supPrior a la p1·imPra. Su Pslrucl11ra P:ola eonform;ida por un;i 

"'.-D;inle de Mor;ies. Carlos. "l\irwr;irio dP .Jorg<> dP Lima" en 7/"t's ,':7ses rh pr1e.s/,1 

"".- AviJ;i. Affonso. O poP/.1 e ,7 fYl/H'/-,../H'/;7 rn//rd· 11171,r ///1/;,7 rh" /;;Húj-·ao. 11/71<7 a//l11r.le r.le 
Pc7/7¿'tMro'a ( 1978). p. 2'.~2 

~ - Ramos. O/.J. {// 
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libre organización estrófica. donde impera lo pintoresco y regionalista y la apologia de la clase 

obrera. 

En 7'em,oo e e/ernh',1áe se produce un viraje tan violento como el ocurrido entre la 

primera y Ja segunda fase. El leiv moliv serán desde Juego Jos valores religiosos. Estos poemas 

poseen un carácter bíblico que sin embargo no se acerca simplemC'nte a las parábolas. rnas que 

eso Jos motivos religiosos son trabajados e11 u11 l<·nguajP que> SP aproxima con rnut"ho al eslilo 

apostólico. pero recreado por Ja voz pueli('n. 

En .~ 11//.l/Ca /ÉCO/JSt////sigue por Jo~ rni~rr10~ derroteros _v se nproxin1<1 cada vez mils al 

estilo de las parabolas. Surgen <HJUl algw1os de los rnolivos m<1s si;_;nifwalivos Pn su poesía: El 

mar. el ángel. el ave. el poda y el :wr mulliple. Cullirn lnmbien de> rnanera Pspecial In fábula. 

Hay también paginas de gran lwrnwlismo. debido a la arnbigtiecf¡¡d dPI IPn~uajP que c!C' Psla forma 

traduce Jos misterios de Ja palabra d<' f'rislo. 

Este ambie11lc llevado al esolPrisrno y al cabalismo Ps PI quP predomina Pn . .//11///ri1r,10 

e encon/ro r.lc0 .l///;1-Ct'// Ramos ddirH· Mira-CPli como uno de los s1111bolos 111as complPjos de 

la obra de Jorge dC' Lima. porque re;-;11nre a Ja '"'Z a Ja 1rnrje1-. l;i conslelacion y Ja musa. L-1 

mujer como s1mbolo po<'lico <·n Jorf!•' dt• Lima ¡¡dqui<'J'<' rn1ilf ipl<'s dim<'nsiorws. Pólra ffamos su 

presencia en los poemas se da corno lln bien rnateri;¡J. Se refiere a eJJ;¡ 11lilizando lerminos poco 

usados en el JcngllajP poeliC'o. En . .//Jl//Jf'/;H'7o,., t;'N'O////·o rk' .l/;'/;1-r;·,'l"Jc1$ expr<'siones <ipi1recen 

en un eonlexlo abstracto. Aqu1 la rm1jt·r es 11na de las dirrlt'nsiorws d1·I poPl.a. p<'ro es larnbiPn 

la consubslaneiacio11 de lodas las musas 11<·1 pm·ta. En ../ /11/J/{",1 ///f'0//.'°1/hl<·s la hermana evocad;, 

nebu!osarnenle. 
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Mira-Celi es una especie de milo en la obra de Jorge de Lima y congrega en ella lodos 

los valores femeninos expuestos a lodo Jo largo de su obra. En "Despedida de Mira-Celi" Ja mujer 

recibe un lralamienlo m·1slico que recuerda momentos del misticismo barroco. 

A partir de Te/71.fXJ e e/en;;d.7o'rRamos determina una tercera fase en Ja poes·1a de Jorge 

de Lima. en la cual movido por la necesidad de exprimir el mislPrio de las cosas. el lenguaje se 

hace también misterioso. metafórico y en ocasiones exlrernadamcnlP hPrmélico. 

En úi'l·o dé' so/;e/ospermanccen muchos dí• los motivos poelicos trabajados en libros 

anteriores como: la nave. el ave. el verbo divino. la arn;ida como lllilo intangible. Sin embargo 

el eje de este libro son las rerniniscenci;:is de la infanciil. y en PSfJf'<ciill d<' la herrnani:l. Hay una 

especie de liberación de la obsesion rPligios;:i quP caracterizo la etapa anlerior. úi'l'o (/e SO//é'/(}s 

es para Ramos el libro represent;:itivo de Ja cuarla fase poelica de .Jorge de Lima. a partir del 

cual acepta su poes1a como un soliloquio. Por ello este se constituye como un momento capital 

en su evolución. porque empiPza a cullivar la poes1a por Ja poe"1a rnis11Ja. Los motivos se siguen 

repitiendo constantPmentc pt>ro el asunto irnporla poco o nad.1. En resumen. el proceso de 

Jorge de Lima se caracteriza sobre lodo por 1m <'n:<anchamiPnlo progr<'si\'o de su mundo poético: 

Primero. poeta independiente. encaminado haci;::¡ lo social y region;il. de Jo social hacia Jo 

evangélico. y de aqu1 hacia la abslraccion dP s11 mundo inl<·rior. donde acechan las 

reminicencias. suef1os y delirios. 

//;wenr.io (/é' O/'/e1.1 representa la quinta y l!llirna fa~'<' dt• s11 poes1a. R.:imos dice que 

adem.:is de ser la exallacion del quehar·Pr po<'ti<-o. el po<'ma dC'I propio po<'ma. cila a Euryalo 

Cannabrava. para decir que la poelica de Jorge dP Lima <'S: 
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·•nnles de lodo. experiencia com a Jingungem. C"npncidad de exlrnir dns pnlnvrns os eslrnlos deposilodos 
por lradicioes milenó.rins"lLI. 

Ya casi para finalizar Maria Luisa Ramos afirma que lodos los eslratos en conjunto 

de la obra poética comunican una serie de cualidades melafisicas que al final nos proporcionan 

la experiencia estélica. Esto es. en la ohm en conjunto de Jorge de Lima existe una eslructura 

global formada a su vez por subestnieluras. o sen cada fas<:> poélica está regida por 

determinadas normns. 

Las cualidades mctnflsicas de la primera fase exaltan con grnn elocuencia ideas y valores 

abstractos corno: el dolor. la atraceion. In gloria. la felicidGd. la humildad. ele. 

Los lemas de la S<.'gunda ÍQSP ;:;p C.1.ractPrizan porcp1P conu1nir-an Ptl su n1ayor1a un 

sentimiento de ing<:>nuidild ("O mundo do meI1i110 impossl\·el". "Ca111111lrns da miI11!a tPrra"). un 

entusiasmo mas nativista que patriolico ("A miI1ha ..\merica". "(;. W.B.R.") y de solidGridad humana. 

("Olá negro'". "Mullwr proletária"). ele. 

En la tercera fase \'Uelve los ojos ha<'i•• Cristo y de:w1ilire llll."\ ~r."\n pole1H'ialidad poética 

en la palabra sagrada. 

La cuarta fasf' <le la poesw dr- .JorgP dt' Linio P~la co11~lil11ida por úi-ro rlF ~"YJ//("/os en 

ésle SC acentúa Ja dirnensión dratnali<'a df" S11 poesli1 gr<H·1as .-1 Ja PXpiort1C'iOil df' los p}crnenlos 

hiograficos. Resnlla la condieion 1!11ma11;1 <1<·1 Jlº''la y h."\<'<' pnrlwqw ;d lt-dor dt' su s11f1·imit>11lo. 

de un dolor modifi<·ndo eslelic."\mt•nl<· Paril R."\mos )¡¡ c11nlidc1d 11wl<1f1sicc1 dt' <'Sl<' libro PS unn 

cierta sensación de falalidc1d q11<' Pnv11<·h"<' el m1111do dPI po<'ln. ,\,,1mis1110 <'11 <'slt> lexlo se perfilan 

con nilidez los V<'rdadPros lemns de .Jorg<' d<" Lima. y depn d« s<'r solo molivns: "os grilos 

J/J.-Ref. en Ramos. Op. 01 
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quedos". "os galos silenciosos". "el roe hedo do sono". "aparencia das cosas" que se coagula. la 

esfera. los "corvos marinhos". Jos "cavalos noc lurnos''. ele. Todos se inlegran en un sislema de 

relaciones. en una sintaxis que nos revela al final la eslruclura de la obra en su conjunlo. 

Ramos afirma que de alg11na forma úiro &, SO//t'/osanuncia a ltl el primero es una 

especie de fase preparaloria del segundo. Las cualidadC's mctaf1siC'aS <'manadas de /Oson de 

alguna forma una prolongación de las ohras anleriorPs: sensilf·ion di' <'nipa. solidaridad. pasmo 

anle el mislerio. anguslia. rnelancolia. dt'sesperacion. PI eslado ft>bríl de la propia cr<'ación. el 

poeta se lransfigura en esln•lla de un r11a·v" fínnamento. 

"Corno um no\'o Orfeu o pot>l.J lr<1t1:-:f1gt1r;1 ludo ¡¡quilo q11e toca f' lt·r11 eo11sc1i·rw1a de l'r<L11do eonlrn. 
as !orcas da morle". 31 

En resumidas c11enlas se podrra t·o11('l11ir que la nclit.11d de JorgP d<' Lima anle la 

literatura se caracteriza sobretodo por un "hambre• de lo rmivPrsal". gracias a lo cual nos 

entregó una ohra de diversas y ml!lt ip!Ps dimensiones. 

31 .- /bid p. 163 



CAPITULO TERCERO. 

3. TRADICION LITERARIA EN LA CUAL SE INSERTAN MUERTE SIN FIN E JNVENCAO DE ORF'EU. 

3.1. LA POESIA PURA. 

3.2 EL NEOBARROCO. 

Como ya se ha planteado con ;rnterioridad en esle trabajo. Jos Modernistas en Brasil 

y los Contemporáneos en México establecieron un inlenso dialogo con el saber universal. 

actitud que constituye precisamente una de sus mayores aportaciones al pensamiento 

nacional de ambos paises. Gracias a esta conversacion. a Ja atraccion y al rechazo que se 

generó a partir de ella. es que tanto los primt>ros corno los S<'g11ndos lograron insertar 

nuestra literatura y nuestra cultura dentro de una gran lradicio11 1111i'"'rsal. 

El proceso de búsq11eda iniciado y eontinuado a Jo largo d<" v..-1rios ar1os tanto por los 

Modernistas como por Jos Contempora11cos sig11io div<'rsas vertie11t1'S. e inclusiv<> se11deros 

disímbolos. Sin embargo para Jos objdivos de este trabajo es m·cc>sario hacer refert'ncia 

a dos concepciones art1sticas que infl11yeron de manera decisiva en /O_v .l/..V. me refiero 

a las líneas trazadas por la poes1a pura y el 11<'obarroco del siglo XX. que son me parece 

dos de los puntos de confluencia mas impor·lantes entne ambos poemas. 

Por ello realizare un primer acercamiento a Ja po<'SJa fHira y a los conc<"plos que 

emanan de ella. as1 como sus relaciones con PI i<'ng11ajt• y Ja <"<>ll<"i<'rwia po¡•tica. para desde 
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esta frontera transitar el neobarroco. y de ahí al analisis formal de los poemas en el 

siguiente capitulo. 

3.1.1. VALERY Y LA POESIA PURA. 

Con frecuencia se ha llamado a Valéry el poeta de la inteligencia. porque ésta y su 

profunda indagación intelectual caracteriza toda su obra y su vida. Maria Manent afirma que 

la obra de Vnlt;ry o:;cila entre el nihilismo y el lirismo. entre t•I menosprecio del ser y una 

ardiente exaltación del mismo'. De Ja misma manera que se da esta oscilación entre el 

enaltecimiento de Ja vida y su rwgacion. se repite tambien en s11 antilisis con respecto al 

lenguaje. Sus apreciaciones en este punto fJuclu;:in entre la sacralizacion y Ja desconfianza 

e ironía. Consideraba que a veces el lenguaje en vez de clarificar Ja re;:ilidad puede ser un 

velo que la oscurezca y oculte. Manent considera que todas estas reservas y preca11ciones 

ante el lenguaje pudieron conducir a Valery hacia la estPrilidad. Sin embargo -seflala- a 

pesar de no tcrJPr un¡¡ abundilnte obr;:i poelica. no suc111nbio anl<· la tentacion <kl silencio. 

sino que por el contrilrio t<Jles refJe--:iont>s <'n torno al ll'nguaje lo ilt":aron a un proceso de 

afinación y perfeccionamiento. 

Algunos de sus cnlicos han h¡¡IJJado de esta fJ11d11acion t>nln· el nihilismo y t>I lirismo 

corno de un¡¡ experiencia mislica d1• Ja rPalidad. de un "ª'"'º q11<· pronto Sl' lr<rnsforma en 

plenitudº. Un poema para Valery dPb1;1 sPr 11na fips!a del irtfc•le<·lo3
. Sus concepciones 

.- Manen l. Mnriil. "Valc·ry y liis lrnrupas rit·l Jeug11<1Jt'". t•n F.r1z.,·t.; d~ Orr/tT,o///·. ( 1 !J7G). p. 37 

:z.- Ri:f. t..-O Man..:nt. /hiel. 

> Loznno. Rn fod. Po(•.siu t.lc.• Pa11/ Vah•t").'. ( 1947). 



acerca del objeto del poema lo llevaron a desarrollar una serie de ideas en torno a lo que 

ahora se conoce como "poesía pura". 

3.1.2. BREVE RESEJilA SOBRE EL DEBATE LITERARIO EN TORNO A LA POESIA PURA. 

Valéry en 10neM al referirse a Baudelaire. dice que a mediados del siglo XIX se 

manifiesta en la literatura la voluntad de aislar la poes1a d<· cualq11ier esencia que no sea 

ella misma. es decir que se buscaba una poes1a en estado p1iro. como un producto 

químicamente puro. lal como Edgar Allan Poe lo hah1a predicho. Sin embargo también 

aclaraba que esta poesía absoluta sólo pod1a lograrse por rnaravillocns excepciones. Estas 

concepciones acerca de la poes1a provocaron una fuerte polemie<• enealH'Zada por el abale 

Henri Bremond en el invierno de l 92!'i. Anlilony :';tanlo11 resena c·pr\1•ramenl<' esla polémica. 

En la década de los veinlP. nos dicP. circulaban por lo llH'llOS cinc-o ac·epcione:s diferentes 

de "poesía purü". 

Todo comienza el 2-l de octubre de 19'.~!'i. cuando f'I aha!P Henri Bremond lee una 

conferencia sobre su conccpeion de \¡1 poes1a pura anlc la;:; :\cíldv111ias frl\nct~sa~. En ella 

refuta los planleamienlos heehos por Vakry ac·prc·a dc•I mismo l<'l11ii. y eslablPcf' un vrnculo 

entre ésla y el misticismo. porqu<' sosl i<'ne qu<' lil pureza de la po«s1a no provienf' del fondo 

o de la formil. lo cuül posihililünil que f11Prü <'üpl<1da por PI 1nlelPC'lo. sino que por el 

contrario se trala de unü corriente misleriosa e inefable que solo ptwde :ser inluida. La 

poesía es para el tmil especie de Ab:soll1lo de origPn divino q1w c·omparte Pn esle senlido 

su genesis con la plegaria. 
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Slanlon define esla interpretación como romanlica y m1slica. porque Bremond 

afirmaba que Valéry habia utilizado el término de poesia pura con intenciones lolalmenle 

opuestas. ya que hab·1a intentado .describir el afán simbolista (. .. ) de aislar por negación 

la esencia irreductible de Ja poesia.'. No obstante. como ya asenté lineas atrás. Valéry a 

la par que enunció sus ideas sobre Ja poesia pura. también aclaro que dicha pureza era una 

mela ideal. un estado inhabitable y forzosamente PxccpcionnL Por lo tanto. nfirma 

Stanlon y el mismo Valéry tambien Jo plantea as1. Psas do,; palabras no te111nn ninguna 

pretensión teorica o doctrinaria. Rnfnel Lozano cita un texto <k \lnlery para ilustrarlo: 

un gran nudo se ha hecho en el mundo -y C'JJli<'IJdo Ptl el mundo dP i.,s cosü::.> mas preciosas e 
inútiles-. un grun ruido se ha hPcho t·n el mundo alrC'dt:'dor de c·slas dos pc:dahras. poesJ<i pura. Soy un 
lanlo responsable de este ruido. AconlPc-io que. hace algunos años. en t•I pn·faeto que escnbt para el 
libro de versos de uno de mis anligo.s. esl·rib1 (•sas pulnbras sin concederles llIH1 itnporlanc:ia extrema y 
sin prever las consecuenci<lS que divE·rsos t•:sp1ril11s interesado::; en ln poesrn iban a Sl1c-ar de ellas. Snbli.1 
bien lo que yo querin decir con l'Sas palabras. pt-ro no sab1<t qup t>ll<1s fll(•r<1t1 a (•ngendr<1r se11wja11l<·s 
ecos. sen1ejanles reacciones en el mundo de lo~ am.:111lt>::-; de la lilcr•1lt1r<1 Qu(•rJ•1 sol<1T1J('nle atraer la 
atención sobre un hecho. no emitir \111<1 leona. y. n1P11os aun. ch·Iin1r \lllít doelri1w. y considt·rar <'orno 
herélicos a lodos t:Jqurllos que no la co111pt1rlit·~en <·onmi~o5 . 

Anlhony Slanton se ocupi1 la1nbi<'ll de dPslindar el concepto dt> poc>s1a purn en Valéry 

y en Bremond. Parn el prinwro. dicho <·onc<'pto dP:<i¡;n<» "el hipol<'ti<'o resid110 'simple· q11t• 

resultana de un proceso racion.>I dt> dPs<'Omposicio11 ;rnalilir-<1. una Vt>Z eliminados los 

elemenlos no po<>licos"; una sll<>rlt> de dPslilaeion q111micn qtH' rPsullana irrealizable en Ja 

praclic3. Tal ideal absolulo ¡wr!llilinn <'laborar un rig11roso proc·t>so de <»bslracción 

intelectual. y con la que se prf'le11d1a r<>ducir la poes1a a ;;;u P:'<'ncin intemporal. 

4.- Slanlon. Anlhony. "Los Conlrmporant·us y el deb;1lt• t•n torno a ¡,, poe~H• pllrt1 t•ll to ... • ro11/t"/NP0/8UJt"OS 

<'fl t"/ hbN1iJlo 17'<' 1.1 rn!ir.-1. ( lD!J.I) pp. 28-'.;!l 

'°.- Rt·L l'fl Loznno. Op (/f p •}') 
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Bremond, en lanlo, inlerprela el concepto desde una óptica romántica e irracional. 

desde la cual justifica la idea del poela como el inspirado. desde esla poslura inlenla 

debatir las definiciones manejadas por Valéry. Se desala enlonl'cs la polémica cuyas 

argumenlaciones junlo con la conferencia de Bremond se publicaron un año después. 

En España también se susciló el debut.e en lorno a esle lema. remando Vela lo reseña 

en la Jf'ens/<7 o'e &rc/de/7/een 1926. y loma partido por Valery. :-;,. apoya para ello en una 

carla de Jorge Guillén. Stanlon afirma quc sin embargo la nocion de pureza poética no era 

ninguna novedad en el mundo hispanico. porque .Juan Ramon .JirnPn<"z en 191 G ya la había 

manejado: 

una especie de misticismo eslélico en el cwd la palabra lranspnre11le ap.::1rect~ como la revelación de 
la esencia de las cosas6 

Olra cuarta version de la pureza intentaba romper con la estética establecida. 

difundida por varios movimientos de vanguardia (corno el cubismo poetico de Rcverdy. Jacob 

y Cocleau. el creacionismo de Huidobro y el ultra1srno cspaf1ol). movimientos que 

proclamaban la aulonomia. la libertad absoluta del arl.e con re:'<¡wdo a la realidad: 

La reducción del poema a Sll nuc·leo de Ja imagc-n que sinleliz;, lo Sf"!1sibll• y Jo inlelccluaJ. Jo 
concreto y lo a.bslraclo. La busqueda <lt~ íormas y <·sencias plalonicns quP se pl<1Slllilll como presenc-ins 
rijas; la funcion demiúrgica del po<·l;1 como un 'p<•quef10 dios· que crea la~ cosas íil nombrarlas: el 
predominio plilslico de la construcción t•spac-1<1) y eslúliC'a sobrr t>I dinanusmo lc·mporal de la musicalidad 
y. finalmente. la nocion del arle como jtH·go d(> objt>livac-ion y C"OJ1lt·ndo11 de las t•mociones en formas 
eslriclns 7 . 

"'.- Rcf. en Stanton. Op. Cit. p. 30. 

"·- Stanton, p. 31 
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La quinta concepción, dice Slanlon. es una censura negativa que define al nuevo arle 

como arle deshumanizado. Ja cual apunta. fue acunada por .Jos<' Ortega y Gassel en L.1 

En resumen. duraule Ja década de Jos veinle lales ideas de "poes1a pura" cot>xislian 

y se manejaban paralelamcnle al igual que las corrientes neog<mgorisla y neopopular. 

Sobre esle punto regresare después. 

3.1.3. LA POESIA PURA Y EL LENGUA.JE. 

Para los fines de cslc trabajo me orupare unicamenle dPI concepto de "poesw pura" 

manejado por Valéry. para ello recurrin• primeramente al analisis realizado por Joiio 

Alexandre Barbosa con respecto al t'.("//Jé'/J/t>rio ;;Mn/10 Joiio A!Pxandn• nos dice en su ensayo 

que el pensamiento puro rC'ferido por el poeta frances tien<' mas que ver con el trabajo 

problemalizador de la conciencia poi'lic·a. que con una hipotPlica signifif'ación filosofif'a del 

poema. Jo cual nos remile a otro ambilo dP probJprnaliz;ieion° lA1 f'OfWiPneia poelicn. 

peligroso alimento para ln poesw moderna. acola Bnrbosa. oblig.1 al Jpdor a In perdida 

sislemillica de Ja ingenuidad. a asumir una lectura y una .1clil11d ad iva ante el poC'm<i. de 

tal manera que Je sea posible apr<'iwndt•r lo que se esconde lra;; la luminosidad del medio 

día en oposición a la noche del cemenlPrio10 En el poema SP da lambi<>n el encuenlro dPI 

lenguaje consigo mismo. mas aun ele·! poeta con el mismo. La reflc•xion que el poema abrt>. 

•·- Rcf. en Sta.nton. p. 3 J 

" Bnrhos.::i~ Jofio Alcxnndn:. ··vnléry: Lciturn viva. Jo Cc1111tCrio .. en .·l.s 1/11.'foe.'f du nuuh.-n11daclL•. ( l 9X5). 
p. 85. 

10 lhicl. p. 8-t. 
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afirma Joao Alexandre. está vinculada a toda una tradición poética: Dante. Píndaro. Zenón. 

Heráclito. Parménides. unidos por el poeta entre el movimiento y la inamovilidad y a partir 

de Jo cual el poema encuentra su destino de lenguaje. lo que lrilnsila entre Jo absoluto y 

Jo relativo entre el silencio y la palabra. Por olra parle. dice Joiio Alexandre que el tiempo 

del poema. de lodo poema. no existe. a no ser como espacio de relaciones entre el poeta 

y el lenguaje. pero esta intemporalidad. afirma. no es sino In presencia de unn rula 

inlertextuaf 11. 

El Ce/7Je/Jlt>r/o nJdJ'//10 es una metáfora Pn expansión que h;ice com·prger hacia su 

centro de excitaciones rllmicas e irnageneticas el descubrimiento de las posibilidadt's del 

lenguaje de Ja poes1a. Como puede observarse por lo exput'sto hasta ahora. el lenguaje 

juega un papel de primera linea en este poema <"n part.icular. pero de Ja misma manera es 

aplicable también para toda la llrica morlPrna. Para .Joiio Al<'xnndr<>. en toda la poesla 

contemporánea esta presente o subyac<>nlc· el conflicto entre el l<>nguaj<> de la poesia -

individualizanle y solitaria- y Ja condieion dt'I poeta. quiPn IJ11sra interpretar la voz social. 

El poeta moderno pasa a depender de Ja complieid;;d df'l lf'elor en la df'scifración de un 

lenguaje que. disipado de la conciPnci;;. ya incluye tanto al poela r·omo al lector. En tanto 

encantamiento. el poema es pensado y realizado para el !Pelor: Pll cuanto enigma. y es el 

caso del poema moderno. se establece entre lector y po<'la Ja dificil similitud de quien 

juega el mismo juego. 

••As iJu.soc::s da mcx.Jcmid:idc·· l.."Tl As Iluso~s ... Op. Cit. p. 16. 
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A este respecto. Octavio Paz dice que Ja actividad poeticn tiene como objeto el 

lenguaje: "el poeta nombra a las palabras más que a los objetos que éstas designan"'~. Por 

ello. Ja experiencia poelica. asegura Paz. es ante lodo verbal. la cual desde el romnnlicismo 

se convierte en co/JC/e//C/;7 po~l/r,1 y ejemplifica ni comparar J¡¡ v¡¡Joracio11 que tanto 

antiguos como modernos han concedido a Ja palabrn; sin embargo. no sucede lo mismo con 

el significado. Góngora trabajn una poes1n twrmética. Jo que no implica una critica del 

sentido. en cambio el iJPrmelismo de l.!nllnrme y .JoycP es prirnordialmPnte una cnlicn del 

sentido e incluso su anulaPion: 

La poesia moderna es inst>pornble de ln critica dPI !t-ngunjP. que a su vez. ('S la for111a mi.is rndicnl 
y viruJenln de Ja crilica dP la rc>t1lidt\d 1:i. 

La significncion no se c1wuentrn fuera de las pnlnbras sino dentro de ellas mismas. 

por eso. afirmn Paz. no se p11Pde leer de Ja misma forma a \.ongora y n .\fallarme. a Donne 

y a Rimbaud. Cóngora y Do1l!JP son dif1c!I''" pero sus dific-11llndr·s. nsPt;t1ra. son externas: 

lingüislicas. inlelccl11alcs. mitologicas. o bit'll leologicas. Rimba11d. por el contrario. nsumP 

una actitud opt1Psla. pues su p0Ps1a ,.s una c-nlit·a dp Ja r<'alidad y de los valores sobre Jos 

cuales se npoya. y al mismo li<>111po es tambien 1111 inlenlo por <-re<irla dt> nueva cuenta. de 

hacer lodo nuevo, incl11y<>ndo al hombrP. ~lallarm<' PS lodav1a mas rig1Jro:00. Su obra. mas 

que una critica de Ja realid:id pre,«'nla una n<'gacion dt> Ja misma. el rPV<'r·so df'I ser. 

Define Paz: 

Paz. Oc tu vio. Corrie111r..~ a/1, .. n1a. ( l 990). 

/bid. p. 5 
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La palabra es el rev<>rso de In renlidnd: no Ja rinda sino la idea. el signo puro que 
yn no designa nnda y que no es ni ser ni no-ser.14 

En este punto. me parece. hay una Jinpa que se traza de Mallarrnc a Valéry en cuanto 

a Ja concepción de Ja poesía pura. Si Valéry propoma eliminar del poema todos aquellos 

elementos no poeticos. la! si el poema fuera un producto q111mi<'amenle puro. 

probablemente dicha idt>a parle de las c11Psl.iorws planteadas por \fallarrné C"n s11 obra: PI 

signo por el signo mismo. independiente dP la <'osa prt>sPntada. la pof's1a por la poesía 

misma. el lenguaje por el lenguajP. regodeando><e en su asombrada pureza. en el ahsolulo 

solipsismo. en una interminable y buscada soledad. 

El lenguaje en la obra de .\fallarme. dict> Paz se interioriza. dPja d<' designar para sólo 

ser, para existir por si mismo y en si mismo: no reprt>sent.i mas. ni simboliza realidades 

externas: 

El poeta moderno no dice al mundo sino u Ja pal.1br..-1 sobn• Ja c¡tlt.' t>l 11111r1do reposa: (. .. ). 

La dificullnd de In po<>srn moderna no pro\·ierH· dt> su compleji<J;i<l -í<imbaud t_•s mt1C"ho mn!" simple 
que Góngora o Do,nne- sino d{' que exige <"orno Ja 1111.stic•i y t'l .1mor. llilii 1•11ln·g;1 lol;tl (~· uua vigilancia 
no menos lo tal) b 

Una entrega total porque hay q1w asornorse al poerna (•11lrP.~.1ndo. otorgando lodos los 

sentidos. dispuestos co11 el cu<'rpo. t>I corazon y PI alma. pero al mismo tiempo que nos 

exige una ~enuncia. tan1bien nos pide PSlilr af<~rtns a todo Jo q1a• eJ p0Pn10 nos entrega a 

cambio. VigiJ¡¡ntes para que dich¡¡ <'Jllreg;i m11l11¡¡ s<' re¡¡Jict• <'n p1"11il11d. para goz¡¡r o pilra 

/bid. p. 6 

/hid. p. 7 
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sufrir al máximo. Especie de enlrega amorosa. primero entre el autor y que se inlensifica 

en un segundo momento entre el Jeclor y el poema. 

La poesía moderna. para Paz. es un inlenlo. un camino sobre cuyo sendero se 

supriman lodos los significados posibfC's. porque esta se presiente como el significado úllimo 

de la vida y por supueslo del hombre_ Por ello afirma que la poesla es a un tiempo 

creación y destrucción del lenguaje. Deslrucci611 que parle prPC'isamenle de la critica del 

lenguaje y de la realidad. y que obliga al poela por lanlo a cueslionar hasta sus últimas 

consecuencias el lenguaje mismo para. a partir de esto. ernprPnder la búsqueda de un 

lenguaje nuevo. 

Más adelante Paz asienta: 

La actividad poélica nace de Ja desesperacion nnle Ja onrnipole11da de· la palabra y culmina en el 
reconocimienlo de Ja omnipolrncia del silencio. JG 

El poeta se enfrenta con el lenguaje de continuo. en el prPciso inslanlc de la creación 

poelica. por ello se ve obligado a ludiar cuerpo a C'LJPrpo. a dPsmembrnr y deslruir el 

lenguaje para buscar. descubrir y construir n11evas sig;1ificacion<'s. nuevas relaciones enlre 

las palabras. obligarlas a decir aquello que normalmente no pueden deC'ir. O bi<'n eclipsar 

toda significación por medio del rejuego lingli1stico. Sin embargo. la voluntad del poeta 

tropieza azorada ante la imposibilidad de lograrlo plenamente y se detiene entonces frente 

al silencio que es. según Paz. lambien una forma de crC'a<'ion podica. 

- /b/dp.74 
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3.1.4. EL POEMA CRITICO: CRITICA DEL LENGUAJE Y DE LA POESIA MISMA. 

Mallarmé segün Oclavio Paz. es el invenlor del poemil cnlieo. En (//7 col/p de o'ésse 

plantea precisamenle esla crítica del lenguaje y de Ja poes1a que mencioné lineas alrás. 

La crHica del lenguaje. dice F'ilz. ha milrcado lodos Jos momentos de crisis 17
• es decir la 

desconfianza en lo que las palabras dPsignan. Ja imposibilidad de qw' el lenguaje comunique 

aquello que se desea. Desde luego los poelas son Jos primeros en ejereer esta critica 

desde el momento mismo del ejercicio poético. 

Hay una crítica del lenguilje tanto en .lb/como en /Oy que se refleja de distintas 

maneras en cada texto pero que se puede enunciar como la reflexión sobre la poesía a 

partir del poema mismo. Ja construccion y deslruceión dP! poema. dPI lenguaje sobre el 

cual se sustenta. 

Valéry mantema tambien esa desconfianza en el lenguaje en lo que algunos crilicos 

han llamado las "trampns del lenguaje". 

De alguna manera se trata de dos polos opuestos que se mantienen indisolublemente 

unidos. porque pilrildojicanwnlc uno implica ill otro. Octavio Paz lo r<'surnc de la sig11ienle 

manera: 

en un extremo. Ja renlid;id que !ns p¡¡Jabra.s no puedc·n expn·sar: en el olro. la renli<lud del hombre 
que solo puede expresarse con p.:dnbrns 18 

El hecho mismo de ilsenlar lo anlerior implicil Ja ambivalencia de los dos términos. 

cómo expresar nd<'cuadamente lo q11<> se piensa. lo quP se quiere de<'ir sobre illgim punto 

n.- E/arco y/a lira, (1993). p. 29. 

11 /bid. p. 30. 
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en concreto. sin perderse en laberintos de palabras que solo conduzcan al vncio. Surge. 

es cierto. la desconfinnza hacia las palabras. pero finalmente son estas el unico medio de 

expresar la realidad o lo que se intuye de ella. Esta desconfianza es ya en si misma una 

crítica del lenguaje. 

Mallarme aborda plenamPnte Pn sus lP:dos esla crilic-a del IPnguaje y de la poesia 

misma. la conci('ll<'ia poelica que problemaliza sohr·e la po<>sra a parlir de In poe,;1a misma. 

Paz expone este proceso ns1: 

Jamas )as palabrus han l'!.:l<.J<lo mn::> <'argada!' y rm1s plerw:i de s1 uusrn•ts: lnuto que apnlils si las 
reconocemos. como esas flores lropical(•s negras a fut>rza de encurnndas. Cada pnlabra C!'i vertiginosa, 
tal es su claridad. Pero es una clarid<1d miner;tl: nos rdlt•ja y nos abi:·m1.1. sin que nos refresque o 
cnJienle 19

. 

Lo anlerior se refleja c-on pre<'isiorr en (/;; «011p 1/.0 r/r>s p<H'rna publi<'ado en 1897 y 

acerca del cual Paz. hace J¿¡s sigui<>ntes consid<·r·ilciones: 

Lo primero que sorprende es lil dispos1c1on lipografií'll del po<'ma. lr11pn-•s¡1s 1•11 C'aradt'rC's <le divf'rsog 
lanrnños y espesor('::> -vers•d<•s. negrilla:-:. b•1.-.:lardil1;1s- l.ls paJ.:1bra:-> :)e n·urw11 u dispersan <le 1111<1 J1iar1t·ra 
que dista de S<>r arbitrarlo pero q11t> no t•.s la h11hitual lll (h• la pros,1 lit dt· la poes1a. ~t·nsnción ele 
enconlrnrse a11lt> un cnrlcf o anso dt• propo1ga11da. Malliirllle ("OJ11pan1 t·.sl.i d1.slnb11c1011 ;.:i una parlilura: 
( ... ) Al mismo lit>mpo ad'w'it>rlP que no ~e trata prop1<1n1t·11lt• de VPr.so.s ( ... ) \f11.s1ca p<1rn t'l enl<"ndimit"nlo 
y no para In or<'Ja; pero un e11lt·11di111wnlo qHP oyt· y ve con lo~ :-:enl1dos u1l1·rwn·~ L1 itlea no t·.s 1111 
objeto de Ju razon sino unn f!'ldidad q11P t·I poP111;1 11os r«v('Ja t'll unn st•rit· de íorm;1s fug<aces. es dt·cir. 
en un orden lempornl. L-1 idPa 1g11;d ,1 .s1 111is111.i .swmpn'. no puede St'f conlt·111pl:1tl.1 ;1 lolaliditd porque 
e) hombre e~ tiempo. pt·rpPib10 1110\"11111t·11Lo: lo qllt' \'('IJIO:' y 011110.s sou l.1.s :·rnbd1\'1s10111•:-: de In 1dt-a a 
lraves del prisnia d(•] po<'m.:i-

Música dirigida al enlendirniento porque la disposieion lipo~rafi<'a <kl texto que se 

asemejn a una po.rlilurn va r-rr·nndo 11r1n arrnonia. una n111:-:ica par-.1 t-l intPlecl.o pnra lodo 

aquel iniciildo !]lit> padieip<' a..t ivarrl('nl<' <'11 <'I ji!(·~<>. <JII<' si· d<'J<' ll<'V<H' por los rilrnos y 

u /bid. p. 55 

::o /bid. p. 85 
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armonías inlelecluales. Agrega Oclavio Paz que Ja poesía liene su propia müsica. Ja de Ja 

palabra. y ésla. lo moslró Mallarmé. es mucho más vasta que Ja del verso y la prosa 

tradicionales. 

Por lodo ello. apunla Paz. que Ja aprehensión del lexlo es parcial y sucesiva. ademils 

de simultánea en el plano visual. sonoro y espiritual. y lodo ello. porque Ja idea no puede 

conlemplarse en su lolalidad sino que solo nos es revt>J;:ida en formas fugaces. en 

subdivisiones de ella misma. vislas desde Ja óplie;:i padicular de c;:ida poela. Mallarmé dice 

de su lexlo que inaugura un gc'nero que: 

será al antiguo verso lo que la siníonin es a Ja musica vocnl. La nueva íormn. insinua. podril servir 
para Jos lemns de inrnginncion pura y pnrn Jos del inlt·ledo ( ... f 1 

Esta mención a la imaginación pura da piP para remitirnos nuevamente a Valéry. De 

nueva cuenta dos conceptos que p;:irlen de una mismn malriz. que siguen por cnminos un 

lanlo diferentes y que nuevamente se enlazan al final: J;:i p11n•za de la imaginación y la 

pureza de Ja poesía. 

Como muchas obras quP se han convertido <'n pit>dras de loque de In cullurn 

occidenlal. {//; rol/p rle descierra un periodo e iniC"in olro. Cit>rrn el dP la poes1n sirnholisla 

y abre el de Ja poesía conlernpornnen. Dos lirwns pnrlen de PI. una. dice Pnz. va desde 

Apollinaire a los surrealistas y olrn de Cla11<lPI a Sainl-John Per:.;P. 

Oclavio Pnz lerminn lamhien por definir lo que es 11n po<'mn puro parn el: 

Un pocmn puro serta nqurl en qlH' las palnbra:-; aba11do11a~t·n s11s s1gr11íir;idos pnrlicnl<art•:> y sus 
referencias a eslo o aquello. para significar solo t.-1 aelo de porliz.:ar -t'XÍgt·nc:ia q11e acnrreana su 

21 ·- Rcf. en Paz~ lhid. p. 85-86 

65 



desoporidón. pues las palabras no son sino significados de esto y nqueJJo. es decir. de objt>livos,...relalivos 
e hislóricos. Un poema puro no podrrn estar hecho de palnbr;.as y seria litrrnl111e11le indecible ..... 

Como puede deducirse por lo transcrito hasta aqu1. en linras gerwrales Paz. coincide 

con Valéry en cuanto a Ja concepción del poema puro corno un estado idral. pero al mismo 

tiempo inhabitable. solamente logrado por maravillas excepcionairs. Sin embargo cualquier 

poema que nos aspirara a alcanzar dicho estado no serra sino una rnani p11Jación verbal. 

Se lrata en pocas palabras de una lucha constante: Ja p0Ps1a dqiende de la palabra pero 

al mismo tiempo lucha por trnscendPrin. 

Paz menciona l;:unbi<'n a Rimbaud como otro de Jos parlas q11P han hecho del ejercicio 

critico de la poesía una de las formas mas altas de Ja misma. Rirnbnud en su obra alaba 

la acción en vez de la palabra: 

A porlir de 1//1~ ...,,u_•oo/J en ,../.J/t"rnue:<lros grandes podas lrnn hecho de lit nc·gaeion de la poesía In 
forma mñs aJla de Ja poesm: sus pot"mas son cnlicu dr Ju experit"ncw pocliC"a. crilicn del lenguaje y del 
significado. crilica del poemn mismo. La palabra poHicn se suslenla t.•n la UC'gndón de Ja pnlubrn. El 
circulo se ha cerrado:!:I. 

Ahora bien. despues de Jo nnteriormentP expuesto. s11rg<> una interrogante les 

Mallarmé o Rirnbaud quien inaugurn el porrna crrtico'=' Oclavio Paz mas ndelante se ocupa 

de respondernos Jo siguiente: Ja poes1a modPrna como prosodia y Pscril11ra se inicia con 

el verso libre y el poema en prosa (lo que nos remilr a Ja r11pl llra dP Jos genPros). t//; 

cot/,O de descierra eslP ciclo al mismo tiempo que ;1brP otro. r·11ya significacion apenas 

exploradn es doble. Por un lado es Ja condt•n;H·ion de la JH>PSJa "idt>alisla" de la misma 

fhül. p. 185. 

··Los signos en rotnción··. c:n El urco y la lira. p. 257. 
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forma que éd7e sa/son e/7 e77/f>rlo había sido rlP la "materialista" . porque si el poema de 

Rimbaud proclama locura y sofisma el intenlo de matPrializar la palabra e11 historia. el 

poema de Mallarrné evidencia corno "absurdo y nulo el inte11to de lograr con la creación del 

poema el doble ideal del universo"º'· Por otro lado. agrC'ga Paz. (ij; 1"<.ll//J r/e r/esno conlleva 

una renuncia. por el contrario. en el el poda expone su poC'ma "omo un gé11C'ro nuevo. 

Quizá entonces se podna <k-cir qu<' tanto .\fallarme como Rimhaud i11augura11 el poema 

crítico. aunque en lineas diferentes. Porque si bien Rirnbaud en su poema rC'aliza una 

crítica profunda del lenguaje y de la poes1a misma. eslo lo lleva hasla PI silencio. hacia la 

negación. hacia la renuncia total de ln poes1a y a la bl!squeda de olro camino. 

Mallarmé en cambio. continua escribiendo con la conciencia de que ha inaugurado un 

género nuevo. reconoce que la origin<llidad d<' su poema resid<> en sPr un poema crilico. 

Poema critico. reflexiona Oclavio Paz. union de dos palabras co11tradiclorias y que se 

refieren al poema que en s1 mismo ('Onliene su propia negacio11 y q11<> al mismo tiempo 

hace de ésta el punto de partida del canto. a igual distancia d<' la afirmacio11 y la negación. 

La poes1a concebida por ~frillarme eomo la unl<-'<1 posibilidad d(_• 1de11l1fll·.1eio11 d('J len~11;1jP con lo 
absoluto. de ser eJ absoluto . .s<> niega ,1 :-:1 mi:mrn c-ad;1 Vt•z qt:t· .Sf' rt·•iliza t'll un pot·11i.1 (. .. ) 

La negacion de la negacion anula t•I absurdo y disuelve el .:-izar. El poc·rn.i. el ;ido Je arrojílr los 
dados o pronunciar el numero que suprimira t•I ílZ11r (. .. ). t•s absurdo y no lo es~5 . 

.Mallarmé se enfrenta sin miedo a dos posibilidades en apant>1wia excluyentes una de 

la olra (el aclo y su omision. C'I nzar y el absoluto). sin suprimir 11ing11na dC' ellas logra 

24 /bid. p. 270. 

2~ /bid. pp. 271- 272. 
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resolverlas en una afirmación condicional. El poema para Paz. nirga Ja posibilidad de decir 

algo absoluto. pero al mismo tiempo se constituye como Ja consagración de Ja impotencia 

de Ja palabra: "es el arquetipo del poema futuro y Ja afirmacion plenaria del reino de la 

palabra"26• 

Creo en fin que Mal!arme persegu1u tambien un estado el!' pureza poética, que se 

resume claramc>ntc> en su dc>finició11 acerca de> la funcion de la pn<'s1n: /,11r 1111 sr>11/ir/o ;;;;is 

,011/"0 c7 h7S /.J.7/.7/J¡;7s r/r> /,¡ /n/J¡; ror· Sll[Jl!CS[o que Sll trabajo pcwtico abrio diversos 

caminos parn Ja poc>s1a conlen1poranea. el vual pucdp ser observado y analizado desde 

diversos ópticas. 

Por otro Indo. In iden dt>I poema cntico. que en SI mismo co11liene su propia negnción. 

pero que al negarse paradojicar11e11le se afirrna ('01110 <·oncn·eion de una nuPva sensibilidad 

y conciencin poclica. me rPrnite de nut•vn c11enla ;:¡I p<H'ITlil co11stn1yc·11dosc> y destruyendose 

subsecuenleme·nle. El p0Pn1a que ~e dPvora a :-s-1 rni!-~rr10 para n·n.1c·Pr nt1t~van1enle dP sus 

cenizns: In isla que se devora. el vaso eonti11P11lP. PI ag11a incontirwnle. Mt>láforas 

precisnmenle de esta orhiln. el cic·lo q11P traza d<'sde s11 c·onc·ppci<rn original el poema 

crilico, que lleva al po<>la a Pt1t•sl ionar la poes1a. el leng11;1jP y 1'1 t·rc·acio11 podicn. 

Vemos entonces !Jlle .l/.'7<• /(/ ahrev;in dí' los hallazgos d!' \1'111<1rlll<'. Val<'ry. i1SJ corno 

de otros grandes poetas que han n·\·ofucionndo la l1rica rnodPrna. por lo que an1bos pof•mas 

se inserli1n dc>nlro de una lradicioll literaria lllli\'l•rsal. aq11<•lla <¡lit' 111dag.> profundarnt>nl<' 

en la ese!lcia dPI idiomn y sus posihilidadPs. 

=" lhid. p. :?73. 
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3.1.5. LA RUPTURA DE LOS GENEROS EN LA LIRlCJ\ MODERNA. 

Haroldo de Campos señala la influencia de la prensa en la pcwsia. ya que el lenguaje 

discontinuo y alternativo. caraclenslico de la conversación enconlrana en la simullaneidad 

y en el fragmentarismo de los diarios su cauce nalural27
. El d<>snrrollo vertiginoso de la 

imprenta a partir de la inverwion del telc•grnfo. así como su influencia en el eslilo y 

presentación de los periodicos como un mosaieo de nolieias conslituiclo por una serie de 

informaciones. de opiniones par;:ilt>las sobrl' uno o v;:irios lem<:s. i<' olor~a un m;:irgen de 

acercamiento a la cultura oral. La cual no se caracleriz;:i por la lirwalidad. sino por su 

simultaneidad. debido a Ja inrnecliat<'z con que se establece la <·ornunicaeion. Todo ello 

permite que se de un fenorneno dP hibridiz;:icion. de enlr<'cruz¡¡mi<'nlo. Es imwgable que 

l/n eotij7 dt" dé.s· sentó las bnsPs de muclws ele las ruplurns form;:ilPs de la lírica 

contemporánea. y en estl' ambilo bmpoco fue la <'V'E'[Wion. H;1rol<lo dP Campos considera 

que Mallarme deseubrio las aportaciones de la pn·ns<1. a11les rrwncionachs y las aprovecho 

genialmente en su poema: 

E Mnllnrme que via na i1npn•11!:ia o 'modcrr10 poc·nw popular'. mna forlll<l ri1di11ll'nl<ir do Llvro 
enciclopedia e ultimo de se-us sonho~. inspira-se nns lecnkns de cspacja\ízt1r;<10 visual e lilulagt•rn da 
imprensa colidiarrn. assim como nas pílrlilun1s 11\ll!:>ÍC'ais. pnra a arqutlt•clura <le :->PU poemn constelar .Un 
coup de des. (1897). Esse poc•n1t1 de puco mais de 10 P•lginas podt· st·r t·ousidt•rtHlo. j11stnmenle. \JJTiil 

especie de épica dos novo::; lempos. tmw t-'plcn sinlt>lica t-' conlh•nsado t•sp1ril11 t·nlit•o em luto. como o 
Acaso e medilnndo sobre a possibilidadt• 1m·sma da pot·s1a. cuja 111orlt· ou c-UJol cn:-t• havia sido ••alicinada 
por Hegt•l.08

. 

::., Co.rnpos. l·larohlo dt:. Ruptura dos Gé11L•1-o.s 110 /11eratura /a1111oa1u~ricn11u ( l lJ77). 

/hM. pp. l 6-17 
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En cuanto al fenómeno de hibridización es posible seguir <1lg111111s vias que siguen su 

curso natural hasta desemboc¡¡r de alguna manera en la obra de .Jorg<' de Lima. quien 

siempre se caracterizó como UJJ poeta atento a lodos los fe1w111P11os culturales de su 

tiempo. En /Oes posible encontrar este hibridismo. este entrecruzamieJJlo de códigos. de 

mensajes. donde dialogan las graJJdes obras de Ja Jileral1ira u11iver,;¡¡J ele lodos los tiempos: 

Dante y Camoes. Blakc. Virgilio. ele .. uJJidos por una colu11111;1 \·er!Pbral. la coJJciencia 

poética. 

Por otra parle la enorme i1Jf111P11cin de lil pn•11sa po¡HJfar larnbipn f11P aprovPclwda 

por otros grandes escritores. PnlrP los q1H' mencio11;1 IJ.iroldo de C<w1pos a .JoycP. y a Poe. 

Este último coJJsiderado a su VPZ ¡ior .\kL11ha11 como <'I pr<'c11rcor <'IJ <'Sic campo. ya q11e 

sus textos exigeJJ dPJ lector una parlic:ipacion ;1cli\-.1. <'11 virtud dt• q11<• Je,; <'S ¡ircsenl.odo l!JJ 

proceso incompleto que dpbe ser compleli:ido. t\c·lilud que ;¡ su ,.,,z c·onslil11y<' uno de los 

rasgos mils im¡iorlanles en J;¡ literal11ra conl<'rnpor;rn,·a. 

Pot" <"'//JC?/;A1.st•11~ leilorc>s 110 pro(·(·::-·!'o <Tliil1vo. d(• um modo que íli111dda1r<-. \';i/('r}'. i.S Eliol <· rnuilos 

oulros mJmir;1ram t• pron1rnr<1111 :-:1·gnir:::'l 

De nueva C"t1enln se abre una estela 011lre tinos y olros .-111lorcs. Ja qt1f' r11arcc1 la 

impronl;¡ del rigor. dP la b11sq11edil formal. dP 1.i cnlieil de la po<'s1.1 y q11iza sobretodo de 

la critica del IP11g11i1j<': y fjll{' ITlll<'Slri1Jl por olra pilrl" <Jll!' In /H>l':<Jol 111od<'f'Tli1 rarticipn 

dinamiC'aTn{~nte de estas car.:1c-lcr1slic¡1~. a;-;J c:on10 de la ruptura de los gt~nt~ro~ . 

.: 9 lhid. p. J 8. 
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Olro de los aulores imporlanles mencionados por Haroldo de Campos es Sousandrade. 

en su obra C11es,1 E/;;7/1/eYv se vislumbra nilidarnenle la influencia de los diarios. 

Sousandrade. conlemporilneo de Bauclelaire. "lransfuga y cnlico pr<>coz del romanlicismo". 

como lo define Horacio Cosla31 . incorpora en su poema una serie dP hallazgos y busquedas 

poélicas a parlir de la reflexion que el lipo de comunicacion 1wrioclislica le sugirió. Se 

anlicipa por lanlo a ~laliarnw. sin embargo su lugar en la hisloria dt• la lilcralura moderna 

brasileiia había sido injuslamenle olvidado hasla la rcvaloracion q11<· los poelas concrelos 

emprendieron. 

Quiza habna que analizar hasla qt1<' pu11lo Sousilndrad<' es la111bit·n un anlecedenle 

lilerario imporlanle en la obra dP .!orge de Lima. Es revdador <]11<' Orfeo. Eneas. Danle sean 

también una especie de númem·s lulel;in·s <'n los dos poPJiló1S. AsHni:5tno rorno lu 

construcción del texto. la recurrenein a frugrnenlo~ rn1t.ico-Jilerarios. Ja <·onc-ien«ia enlica 

del lenguaje. elerncnlos parai<'los [H'T'O clesdt• ltwgo lamizaclos por ot '"' v1sio11. por olra 

reflexión acerca ele la po<·:<1a. En esl<' p1rnlo cquidislanl<' y trazando una orbila amplia dP 

la poes1a pura. as1 como del poema p11ro. S<'f'la posible t•slabl<·c"'l' nexos enlre estos ullimos 

e /O Hay lanlo en esle ullimo c·omo en Ct/PS..7 un proc·p,;o d<' "omposicion analogo: el 

monlaje (como bien lo señala Luiz Bi1sallo en su esl11dio sobr<> <'st.e prn•maº"). solo que en 

.- Los primeros c;iulos del pOt'llltt fut>ron publi(';nlo:-: l'IJ IHG7. y J,, 111li11lil 1·tl1C'1011. :11111 11u·o111ph·la :=-:t• publi(·o t>n 
Londres en 1888_ 

11 .- Costa. Horado. "Panornma d~ la literalt1r<1 bra=-ild1n·· t/1,1d~·r/1os r/P .1po_ro ,1 /,1 dof'P/Jt'il ( 1990} 

12 -- Bus;:i.tto. Luiz.. .\lontag<-"111 ,.,,, /nv<-•11cúo d1..• 01:Ji.-•11. (. l 97X). 
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el caso de /Odicho procedimienlo se da a parlir uni<'arnenle de lexlos lilerarios. que el yo 

lírico. que el poeta larnbien. decanla lransforma y recrea hasla lograr un nuevo lexlo. 

Haroldo de Campos asegura que en (,i1r>sr1 fly;u1/e se consuma flagr·anlemenle la 

disolución de los géneros de la misma manera que ocurre en los poemas de Pound. Hay 

en él rasgos épicos. pero no en el senlido lradicional. sino a la manera Pn que Pound lo 

definia: "una epi<'a de !Tl<'moria" quc engloba elPme11los narrativos l1ricos y dramáliC"os en 

un mismo <lisef10. Por olro lado. tambien habria que sef1al<1r lit trndicion del po<>ma largo 

en lengua porluguesi\ y espaf10la. que nos rcmile en "l <'aso <lP lorgP de Limil i\ Cami:ies y 

a Sousñndradc )' en el caso d<: Corosliza a Gongora y Sor Juaníl. ::-:olo por IlH .. "'ncionur algunos 

de los más imporlanles. Asimismo la visio11 <'pica jue~a un pap<'I f11ndanwnl<1I en la 

construcción del lexlo. los Ód/"()t•s ,¡_,:,//M/.ul<J.''. por t•jernplo. e11 clara rdC'rt'ncia a C<1moes 

dan cuenta de esle homenaje al gran poema epieo por exce!Pnvia d<• la lengun portuguesa. 

Creo que en Jos(' Corosli:za no hay esn inlencionalidad epica. mc1nifiestn. p('ro lnl vez la 

recurrencia al poerna lurgo dierll. c11Pnta d<· Pllo. 

Olro de los [aclares de gra11 irnpodarwia que s<>f1ala llaroldo dP Luupos Pn la ruplura 

contemporanea de los gc1wros <'S la dim<'nsio11 mPlalingiústica. lo (·11;il lo rernile de nueva 

cuenta a ~lallarme. y por supuesto a !!;; ('011p (R' (/t>s n q11i<'11 dc>fin<' <'orno el inlroduclor 

de la dim('nsion mt>lalingiiislica <IPI ewreicio d<'I IPng11a1c•. FinalnwnlP coneluye Hnroldo 

de Cnmpos ]o quP esta tlfl jtH.l~o en el porn1a rn;·\Jlar111<"<lno 110 e~ 1111 íPf'Plario sohnl como 

hacer poesia. sino sobretodo. 

Trnln-se <le un1 pot•ma que se quesliOH<1 t1 si n1esnlo sobre ,, t·:-:st·J¡c1;1 do pot-'lar. 11um :-it·nlido mu1lo 
diferenl<>. porc·m. dí1:i 'arles po<·liras· \/t'í!'iifieildils da prt·<·t·pl1slH"•t tr;1d1c1011;il: o qt1t> esl;1 t•m c·a11~a nao 



e um receilunrio <le como faz<'r poesin. nms umn indagncno mnis profunda dn propia rnzno do poema. 
umn experiéncia de limiles33 . 

De esta forma. asegura Haroldo de Campos. el lenguaje del ensayo y la especulación 

teórico-filosófica se integra al poema de lal manera que se convierte en metalenguaje de 

su propio lenguaje-objPlo. 

El libro iinico. intemporal que resumies<' a su vez lodos los libros. obra de un solo 

aulor. refigurado a lra,·cs de lodil:" las t>dndPs. <'S 1m lema milllarmPilno. dice Haroldo de 

Campos. Dicha concepción se encuentra de alguna manera larnbien pr<'SPnle en la obra de 

Jorge de Lima. y lal vez Jiasla cierto pnnlo. pero rk•sde olra p<'rsrwcliva. en .lose r;orosliza. 

aunque resulln mas evidente en el primero. 

Por olro lado. as<'gur;-1 Haroldo de Cnrnpos. qw• la irn1pcion de la lern<1lica 

metalingüistica produjo en In lilernlura lalino<1rnPricann la con!arninncion de Ja prosn de 

ficción por la dPI ensnyo cnli<'o. lo cunl echo por tierra PI dogma de Ja pureza de Jos 

géneros. Sin cn1bnrgo Pslo no sólo of'urrio con Ja prosa. sino q11P tarnbi(•n <'fl la poesla se 

da esta nrplurn: 

D<' Oswold de Andradt> n Carlos Oru111011d dt· Ancfrc1dt· {' Jo;io C;1br<d df" \lt·lo Nl'lo. no Brasil. dC' 
Huidobro a Oclavio Paz e Nk.-:ir10r Parra na llispa110-A11){'rica. dt>~<·11ha-:w es~•1 lilnw <lo pn~//NI _ .. "Obrt'2 r,/'Ót/ 

conln7 o potwM do poema como 11ma mensagem em st>gtrnd.-1 pdi·nc·i;t. <"Olllo 1111 super.signo. cujo 
significante r\ut·slioua o significado dr su;, 11wnsag(•J11 primP1ra (d(• :wu prol·t·sso Illt'Slllo e.le produi;-üo 
signiíic:nliva)3 

En fin. q11P la dimen,,ion rrw!alirrg1irsliC'a t>nl<'ndida C'omo al"i<' cnliro es una tendencia 

del arle conlernporanPo. donde :<P da .-.J espac·io dP posibilid:1d<'s para <>I di~.Jogo de podas 

!/>id. p. 36. 

//>id. p. 42. 
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clásicos y modernos. propuesla que ademas revisle una gran importancia en el lerreno de 

Ja crítica de arle y sobre la cual volvere mas adelante para analizarla con mayor 

delenimienlo. Se lrata pues de una inlerlexlualidad viva. ardiendo a cada paso. A fin de 

cuentas. dice lforoldo de Campos en una enlrevisla. lodo poela <]ll<' piensa en lérminos de 

lenguaje inicia una aventura. Ja de una poPsia q11e sea rPal111enle una lcntaliva de 

descubrimier1lo°'. L• aventura <¡lle signifiea inieiar un vi aj<• escrit 11ral. Embarcarse en el 

arca del lenguaje y andar con rumbo fijo o bien en ciertos lrarnos a Ja deriva y someter 

el poema. el Jengunje mismo a los rigorc-s de la cnlica. al diluvio de la creatividad y la 

deslruccion. 

3. 1.6. LA POESI/\ PURA EN EL CONTEXTO LAT!NO/\MEf~fC/\NO: BRllSIL Y MEXICO 

Volvemos nuevamente al runlo de rarlida de psla larga dis<'rla<'ion. An;ilizaremos 

ahora la situación de Ja poes1a pura <'n Lalinoarn<'rica. .Jorg<' :"cliwarlz en su esl11dio: L•s 

J"t.7/.lfl/c.7/"é.Ó;1s /a/i/N.l<'l///{>.,''Jf·c1,1A'l~\~nos da 11na vision dP conj11nlo uct>n·a de- lo quP ocurna con 

respecto a esla lem!Pneia ck la po<"s1.< en n1wslro co11lirw11tc;·.r._ L<1 der·ad:; d<> Jiis veinl<>. 

afirma. se t>11co11traba dividida enln• t111a <'Sll'liea cornprornetida «011 lo>; s11ce:oos pol!licos 

y sociales. o biPn el nrl<' por el arll". La s<'rie d<' sueesos q1w c-onrnoeiorwron al mundo: 

la Primera C11f'r-ra \fundía!. la R!'vol <1cton R11:<n y la Revoltwio11 \l<-xicanil. as1 corno Ja 

prolifcracion de los ··1srno:<". liieieron cobrar llllP\·.-. f11Prz;i a Ja ,-¡"Í" polemica f'nlrP Jos 

3 '° ºAspc...-clos <la poc:->ia de vnn~u::u·da no Brasil t.: cm P<.'ll"1t1gar·. cntrc .. ·ista c...ll! E. M. Je Mdn Castro con 1-Iaroldo 
de Ca.n1pos. incluida en d h!:";to ante:-> citado p. 54. 



seguidores del arle por el arle y los del arle comprometido. Por ejemplo. Pablo Neruda 

en su texto de presenlacion de la revista dirigidn por el: r:1ó,1//o VP/dt> p,1n1 /a poes.k< 

escribe un denostamiento de la poesia purn. entendida en este concepto como el arle por 

el arle. Una poesia deslinadn unicnrnente ni gozo y que por ello se preocupa esencialmente 

por Jos procesos formales en desmedro del contenido. Las repercusiones de esta pugna se 

advierten fácilmente en Americn Lnti11n c11 los inif"ios de las Vang11nrdias. En el otro polo 

ejemplifica Schwarlz con fluidobro. quiPn Pn lo origenes del creacionismo lralo de el11dir 

lodo aquello <]ll<' no cundt1j<'rn nJ sentido puro dP la poes1a. En unn enlrevisln en 1919 

declara que su lrnbajo poelico cr.> 11n grito d<' gt1<'rra hneia la an.,edotn y In descripción 

en poesía. es <ic-"'cir. hacia lodo aqueJJo quP r10 <·1111dujera a una po<·s1a pur.:1 en SJ n1isrna. 

Oswald de Andrnd<' en In misma epocn d,.I '.f;¡nifi<'sto /11(/ /}/;;_,,¿ hnc<' 11na nfirnwción 

cercana n la dp Huidobro. "Nuestrn epoc·a an11ncin la v11elta al sentido puro"'n Tanto uno 

como otro poeta conciben Ja po<'~Ja pnrtl <'OIIlO ur1a opos1cion a li1 rel.oricn finisecular. 

Es hast¡i filles de los aiws vc'iril<' <JI!<' "" em¡wzo ;1 co1Jsiderar· corno "po<'Sln purn" lodn 

mnnifestncion poctic-a que' !lo t11v1C·:-:c· corno ej<' <'Piltra! precw11pac·iorws social<'s Aquellos 

escritores compromdidos con las l1wl:as socia1"s como \1<1ria!.1•g1Ji y Pablo NPn1dn loman 

sus distancias con r<'spedo al arf!' pl!ro (<"onrcbido romo todo <H¡11ello alejado de lüs 

realiclad<'s y los problemas soeicd1·s) y se pron1Jnc-ian por 1111 arl<' impl!ro pero 

comprometido. Es PII t'SP S<'lllido 'l"" Nt>ruda escribt• s11 ar! w11lo dt> prPscnlacion: "Sobre 
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una poesía sin pureza"38 . en la revista arriba mencionada. 

3.1.7. LA POESIA PURA ENTRE LOS CONTEMPORANEOS. 

Por lo que respecta al amhilo mexicano. al inicio del capitulo mencione que en la 

década de los veinte coexist1an din•rsns concepc:iones de pocs1n pura. Anthony Stanton 

asegura que enlre Jos Contc1nporanPos dichas lendf'ncias se conju11taha11 unas con otras 

inc)uso en una rnisrna obra. o varia::; de ellas en un aulor'.J9
. Por l'jl'mplo en la obra de 

Gorosliza advierte un claro dl'slizalllienlo cronologico de la identiii<·acion con la postura de 

José Juan Ramon Jimenez en co<'xisl<"n<.:ia con c!P11H'nlos <'Uliist c1s o bi<>n con elementos 

neopopularcs. hacia la vertiente i11telecl11al de Valery. 

Orllz de Monlellano. a criterio dl' Sl.111lon. es PI unico dP los Co11lPl!lpornncos que se 

acerca a la conccpcion d<" Bremond en t·11a11lo a la vision rn1slica ele la poes1a. 

Posleriormt>nle Slanlon ;111aliza algu1w:> dl' los pri111t·ros libros publicados por los 

Contemporaneos e11 los af1os veinlP y la 1nam·ra como fueron n•cibidos y co11wnlados por 

sus compafleros a la luz de las lende1wi;i,.; esldica:< sei1aladi1,.;. E11 rrilll<'r lugar hace 

alusión a f.:7/Jí'/Ó/Jf-',"-/kl/l7 é'<-7/J/ar f-'/I hz,· /lr1/n/,'l-~publ ir11do Pn 19:~:-L Y ITH"'11ricH1i1. pri rnerarnenle 

a Jorge Cuesta quien al conwnlar Psle libro. "" en la p0<·s1a dP <inrosliza una inocencia 

y una pureza <'mpan•nlada po11 In de .J11a11 Rilmon .Jinwrwz: sin <·111i>argo. esta límpida 

- Publicado rn Cubnllo verde la poPsia (odubr<" 19~J:>). Ri·í. en :=:c-hw;1rlz. f.lp fit pp -l!">G-4!">7 

39 .-Slanlon. t1J. (i/ p. ~12 
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transparencia oculta "un juego de ingenuidad cuila'"º. es decir decantada por un gran 

trabajo intelectual y sensible. 

Villaurrulia por su parle también habla de Ja presencia en c>ste libro de Juan Ramón. 

así como la de Góngora y Gide . A Ja vez que alude a su propia identificación con Ja 

poética de la obra. y Ja relaciona. sin decirlo expresamente. con Ja de Valéry. 

Slanton hace una ;:¡notación interesante> al sef1alar que tanto Cuesta romo \'illaurrutia 

preludian los símbolos centralcs en ,//..\?, en sus rcspedivos eomentarios sobre las 

Canciones: 

(Villnurrulia) ~h·jor que h1 apan·nlf' purezn <lcl <Jgt1a del 1JJ•1n;H1li•d q11t· se 1•11ln·g<1 a todas la.s manos. 
su hilo de agua pn~a dirt'elarnenl('. dd filtro a la <1rmo11io:-:;1 geomelria dC'l v.1:-:0 't t'll t'lla11l;:1s oeu:-;1oues 
Ja lronspare11le solidt·z del {'rJ.slal lll·g" a co11f11nd1r~t· C'OH I'! <'Olllt•!Jido 

(Cuesta) Se <lC';-;nudil al aíre. pero ::>11 C-ilrlH' lransp;1re11le. apc11;1s logr;1 ft'corl.1r~í· t'fl J;1 diaÍdUidad tlt•I 
fondo. ns1 como una agua pura t•n 1111 va"So dt>lgado. lrl fig11r11 dibt1J•• ::;11 J111nl1·. fir10 como llll<J h<•bra de 
gusano de seda. pc>ro v1siblt> y rt•:::i:-;lt·11lt•u. 

Estas citas ejemplifi<"an cPrlPra111P11t<' Ja prciig11rac·io11 dt> 1111a obra a otra. lo cual 

demuestra que hay llll.t gran compl<'jidad <'ll ambas. y q11t> el<· al~1111;i lll<•ll<'ra las idl'as y 

conceptos filosofieos- pol'lico;; de (;orosliza se P11c11er1t ra11 Y·• pr<'st>1Jt c·s de:>de "' prim<>r 

libro. El mismo Corosliza sef1ala el nacirniPnlo dt' .flt1t'/"lt' .>'l/1 !//¡ 11na larde que 

contemplaba el agua dl'I mar dPsd<' la orilla clc> Ja playa. E11 vano:< po<'mas :w mu<'stra ya 

esta preocupacicm co11sla11l<'. atl!HJllC" i1flill"C'lllt'me11te <'11111w1ada •·11 otros lerrninos. Por ello 

disiento de> la opinion de Stanlon c·uando die<' q11C' prob;¡l>J••nwnl<' 1;1 c-nlic·a rPc·1pro•·a influyo 

- /bid. p. :13 

- Rc>f. en Stauton. /bid 
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en la creación individual; me parece improbable que tales conceptos enraizados lan 

profunda y vívidamenle en Gorosliza hayan sido producto de una critica reciproca. Creo 

más bien que Ja sensibilidad y el espirilu analilico de Owen y Cuesta los llevo a vislumbrar 

estos aspectos subyacentes en las C7/JC/O/Je.s: mismos que afloraran con lada su fuerza en 

l/.S'F 

Otro de los libros publicados en estos nf1os fue /lir1/11óo de Torn•s Bodcl. José 

Gorosliza se encargó de reseiiarlo. en uno de los nparlados ciln a Ortega y Gassel para 

definir algunos de los aspectos de J;:i obr;:i· "la pot>s111 t>s <'i nlgebra suprrior de las 

metáforas"'º· Frase que biP11 podna apliear:'e ;¡ su propia poeli<·a. Segun ::>lanlon. en ese 

lexlo Gorosliza defiende el arle cJp la evasion porq11p declara qtll' &ó111óoes una fuga de 

la realidad. Por su parle Owt>n. al rt>ferir,;<' al mismo libro. invoca n Valery y a Cide. ya 

que concuerda en In "'necesidad d<• sonwler lo f'ITlolivo a Ja;; formas estrictas del 

inleleclo'"3 . Alude posleriorm<>nle a Ja ley dP Valery. como t111a PXig•·1wia dPI poeln hacia 

el artista_ Dic/10 codii;o e;:; t.arnbit->n ser1altHfo en un pot·ma <fp C11<'sta. quien a s11 vez cita 

un poema s11p11csL1mPnle JnPxislPnle ck Ower1. crr donc!P se manifiesta 11na poclica 

anlirromanlica. que rechaza la concc¡wion dPI paisaje como 1111 rrfl1·jo <>1 estado del nlma. 

Y contrapone a ella una nocion in!clPdual del mismo q1w J"<'C'ta•rcla. sf·gt"ln Stanlon. Ja 

descomposicion ;:rnal1tica y In dPscom¡Hi;;ic1011 foI'lnal r;eorn .. lri"'' d" V;ll«ry. En un ensayo 

un lanlo poslt>rior Owen d<'\'ll<'IV<' t'I refi<'jo y [H'<'1'1lllla reloriC'aJJ!<'JJI<' :<i no ;;e trata en 

".- /b/d' p. 34 

- Rt>f. en Eslantou. /bid p. '.JG 
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realidad de la ley de Cuesla. Explica que dicha ley es aquella que obliga al poela a 

suprimir la emoción. o mas bien reprimirla y ordenarla de lal manera que parezca que ha 

desaparecido. Aparenlar que se cncuenlra presenle. disimular. Pn fin. parn que: 

el ejercicio poelico parezca un mero juego de sombras dt<ulro dt- una campm1a neumillica. 
conlemplndo C'Oll los rnzonadorPs ojos dt• In logica - no de In lógka disn1rs1V<1. 11al11ralme11ll·. sino de In 
poelicnH. 

Dice Slanlon que el juPgo de imngenes dev11ellns no lerrnina aqu1 porque 

posleriormenle Owen cila dicha ley corno s11yn. cuando en rPalidad proviene de Valéry. De 

esla forma puede prolongarse ill<lefinidarnPnle. porque Sf' t rala ele- un juego de 

inlerlexlualidad(•s asumidas profu!l<l.írnPnlc> y transformadas en oc.ísiorn·s en obra y carne 

propia. 

Despues de revisar someramente eslos Pscrilos fundanwntalPs. podernos ir rnodelanddo 

y desenlrMiando li.l poelica dP la p0Ps1a pura. lo ri11e esta significo para la consolidacion de 

las concepcionPs arl1slicas dP los jovPrJ(•s conlt>1npor01rwos: 

Cuesla en un ensayo cnt.ico '' proposilo de TorTPS 8odd Plabora la genealog1a de la 

poesía pura lomando corno punlo de parlida a Po<'. 

PoslcriormenlP Owen dedic-a 1111 ensayo rronico al m1::<mo lt•1nc1. ¡wro rn el. el poeta 

por medio de sarrt1s:nos deja <·rit n·vpr un¡\ c·1t~rta di;.;:la11c1;1 c-nt ica c·on n .. ~pe<"lo n )ns 

concepciones puristas. 

- /bidp. :JG 

.- /ó1dp. 37 
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Gorosliza algún tiempo después al hahlar de Torres Bodel. hahla de su generación y 

sohre lodo pone en lela de juicio el concepto de poesia pura'"· Ac¡111 prohablemenle se 

corrobora la opinión de algunos crilicos quienes señalan que . .//.'>Tes ¡¡ J¡¡ vez la ilceptacion 

y el rechazo de Ja poesrn pura. La aceptación porc¡uP lodo PI poPrtJil es un¡¡ de sus mas 

altas expresiones. y rechazo porque esa tension se desliza ¡¡ lodo Jo largo y ancho de Ja 

obra. En la! ensayo Gorosliza se opone al purismo de /¡¡ forma. as1 corno ¡¡ Ja poesia de 

efusión sentimental. pero al mismo tiempo se pronuncia por 1m P<¡t1ilibrio <¡tic no destierre 

lo dramático y lo vital. Tambien apunta una definieion ac·r·rca ele la fallu d" homog<'nei<lud 

de su grupo como "una sumu de indi\·idualidildes irred11dible~"·17 . c11F1s obras por tilnlo se 

produjeron mullipl<c>s y dislinlils. 811 e//¡¡s Corosliza identifica dos eonePpciones poi'licas 

opuestas: 

un idenl pJ.::islico y espncial dt•I poema como t·.slructura inmovil o Jo qut· e>f aulor (Goroslizu) llama 
una fornrn 'poeliC'Li pnral1licu· enln· l<..1 c·tial se ctH·nl<1ll Villa11rr11lin y C1H·~L1 

Y la otra: 

Ull ideaJ IJlUSica! }' lempornJ deJ pot'lllíl COfflO Ci.tlllO. de~arroflo }' C"rt'C'Jfl!l(•filoº. 

En esta u/lima ubica Corosliz¡¡ a TorrPs BodPl. Novo. PP/licer. Ortiz de Montellano y 

González Rojo. Habla lamhiPn en c·sl<' mismo texto '"''''°"" d<' Jo q1w llama Ja "tragedia del 

grupo" y c¡ue consiste en la <>nonne imporlilrwia t·orwedida al rigor c-nti<·o. Especialmente 

- EJ ensayo referido por St.1ulo11 t•s: "La pot's1a 1:1clw1J dt> Mt"xico. Torres ílodl'l. Criplii". publicado en J9:Jí'. Jbi<l. 
p. 39 

- Ref. en ~lanlon. O,o t?; 

.- /ó;d p. 39-40 
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por los defensores del ideal plástico. lo cual da como resullado una poesia que asfixia. 

Abunda en ella un exceso de pudor y una ausencia de dramatismo que lermina por 

constreñir la poesía. Una especie de "horror a la vida". que se enfila por lanlo hacia un 

"leslismo". Con esle lérmino Gorosliza hace alusión clara a las acliludes de Monsieur 

Tesle. personaje de Valéry: 

soJipsisln inlrospccli\'O cuvn única forma de vida es el ejC'rci<'io de> la a11loeouciericia purn. nislnda del 
mundo y de los otros. ( .... )'° 

Gorosliza analiza el lwd10 de que si bien la po<'sia pura <'n 1111 pri11C'ipio se consliluyo 

como un buen inc<'nfivo para los inlegranl<'s dPI grupo. por 11\Pdio dPI C'llal ,;e eliminaba lo 

inesencial. pronlo lermina por com•t>rlirst· en 1rn imp<>clirrwnl.o pradi<·am<'nl.1• infranqueable 

para Ja crC'acion poclica. PorquP no solo se PXp1!1saha l.odo lo innecesilrio. sino que 

también se exchllil lodo C'onlenido <>motivo o drilmat.ico. <'S dec·1r l111111a110. lo cuill corwicrle 

finalmenle al p<wrna PI! "una forma 1ksliabilada. 1rn t•squ<'IPlo inl<'lt·clual sm cuerpo" 

Afirma Slanlon. q11<' Coros! iza lP111a plena 1·onciencia ele q11P <'I 11nico LPma d<' la pocs1a 

pura es inexorablt•rn<'nl<' la poes1a misrna y PI acto dP po<'lizar. por lo q11e el poPlil queda 

enclauslrado en la eslr<'d1ez de <'="<' cunbilo. i1SI corno dP s11 <'X<·..,:1va lirnili1cion. 

Segun Slanlorl. Pi <'<t~o dr- Coro~fiza t.•:-- ah:-::;ol11t;i1nr>nlt> ~orpn•rHlc·nte y (•ni.!;rnalico 

porque ]as OSCilaciOllC'S y {'C)f]lr;¡dict'iOIH'~ cft' SI\ flt'IJS.1\11\t'Tllo JlCH'f\c·o dC'fiPTldt•IJ Jlfll!lero Un 

arle de evilsion. de Íll1'·' d<' la rl'alidad. y luego •'n l 9Tf' en11rwia l<t asfixi;o q11e se pr·oduc<' 

con10 resultado <k C"Sa fuga. Aun C"llt1ndo ;---ilanlon adn1ilt> q11c· t•:-dt· ctunbio PS conipn.·nsihle 

.- /bid p . .f 1 
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e incluso típico de muchos poelas de la Generacion del ;;?, quiem•s solmn lransilar de la 

poesía pura al surrealismo o bien a la poesrn social. no deja de causarle una gran 

extrañeza que esle lipo <IP aclilud sea asumida por Coros! iza. 11n po1•la q11p <>n su opinión 

no siente ninguna alraccion por la poes1a social. ni por el s11rr<'alisrno. ;)in embargo dos 

años después publica .//.\T"fascinanle c·o11slr11!'cion en la c11al. t'fedivamenle la poes1a se 

asfixia para siempre"50
. 

F'inalmenlP. la hipol<'sis eo11 la quc> Sla11lon rcs¡H>lld<' •• las i1if<'rToi;anlPs <Jll!' plillll<'a 

a fo largo de su !'1Jsnyo. es q11P la inf11w1wia d<' \';il<"rv .<ohrr• "' ~n1po ftl<' sobre lodo [eoril'a 

mils que practi{';i, hf•C'hí.t Ja P:\Ct'pl·ion dt· Ct1e."L:1 y C:oro:-'tiz...-, <·11 q111<·fl«=-' t•l t-r1lico C'nc·1ienlra 

una asimilucíón de lt1s ide;1s y rr1ns aun dP /;1 pracllc·~1 de \';i/1·ry. f-'11 lo <Jll<' SP rf'Íil•re i1 Ja 

conslruccior1 y In forrna. Sin <>rnbargo. <'I ru.~1iro:-;o 11nrcis1smo q11e prPt·o11iz.J.bil. \fonsiPllr 

Tesle. desPmhoe;1 f¡¡lalm<'nle <"ll \/11a <"SP<'<"Je ,¡,. nihilismo i11!1•k.-t 11.11 Por ello es natural 

poélica se hayan se11lido id<•1t!ifi<·.1do> ('Oll \';,/ery: 

En sus b11~:q11ed.1:-; de h:-: e:-:1·11CJ,1s (•lt·r!J<t:-: dt· J,1 p'w~:1.i p11r11. los tri·=- rn<·xwo111os '""='" r·(·rca110:-: " Val<'ry 
(Cuestu. Gorosliz¡¡ y \'11la11rroti,i) lt1\·H·ro11 qt1t· t·1wontr,1r .1 li1 11;11!.i \lwnlr•c=- que !11 ll·rHlt·11ci.1 n•li~iosa 
en Orliz <le Mo11l<•Jl;1no t'S rna.s o n1t•nos ortodoxa.,.¡ n11sl1c1smo podko dt· C'1w:·:L1 y Curo:-:liza <·s di;1bolico; 
un mi~lirismo de L1 ra7.0ll cplt' po:-:t11l.i .1 l;1 l11("Jdt·z co1110 11111c·.1 VI<• dt· <"1Jlloc-111111·1ilo=-i

1 

'°.- Jbid. p.-1 l 
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el silencio. la esterilidad. la nada. Para Anthony Stanton en el caso de Gorosliza la 

inteligencia poética fue mas poderosa que el impulso lirico. a pesar de que estaba 

consciente de Jos peligros restrictivos que impoma la porsia pura. A esto precisamente se 

refería Gorostiza cuando en ,//.'.'>/nombra a la inteligencia como so/Prhd <"// /h/71<7S Sin 

embargo no se arredra y la ll<>va hasta sus últimas conscrue11cias. Altos desp11es en sus 

Jllolüs sobre pol°S/<l reil<>ra algunas nocio11es sobre la poes1a ¡JtJra. la cual no le causa 

ninguna sorpn•sa a Sta11lo11 ya <Jll<' seg1m el. Corosliza lPrmi110 por amoldar sus 

concepciones sobre Ja poPsta a su pradica poelica. En ese 111ismo l<'xlo Corostiza emplea 

el símbolo del castillo para referirse al univer:o;o poel ico c-01110 1111 "sislema de palabras-

espejos que reflejan e11lre s1 imagPn<'s p11ras" ;';osti<·'ll<' :-il.'111[011 q11<' el 11Jlirno de los 

arquilectos de eslc caslillo i11le111pornl f11e <'I neosimholisla f'a1il Vale1·y. tina de las pocas 

aJlernalivas fuC'ra dP las esletic.1.~~ Vllnguardist.::is de los LlJ)os vei11lr>. concluye. 

Stanton fi11aliza dicie11do que s1 exisl10 11r1 verdLl<knJ dPk1l1· <'nlre los jóve1ws poelas 

contemporaneos en lon10 a ILI P'"";¡ª pura. Y afirma <Jll<' did1.• c-011íro11lacio11 Pn PI lerrcno 

ideológico y prádico dio un Dll<'ll r<':Sullado porqll<' facilito y soiH·Piodo <•C<'l<•ro la ddi11icio11 

personal <lP cada poda. f'pro larn bi<'n q11<'da <·la ro <¡11<' la p1,..0·1;¡ flltra t•s 1111a <'specie de 

circulo. eternidades circ11lare:' a 1'1s q11e <'S :n11y difwil erwonlrar la salida. Corosliza define 

eslo cerleran1P1ile al hablar t~n l~J:t~ de! "l1.rlt• puro. qt1(' ;-;¡ :-><· t>xpn•:.:ít d<•Jil. de ser puro y 

si no se PXpresa dPja d<· sPr ari<'" Ta111i>i1·11 :"l;¡rJlon tr;w a cola1·1011 <111 <•nsayo dl' T.S. Eliol. 

donde este ultimo habla ac<'rca del l1111ik i11fr·a11q11eablP <Jll<' la;-; l'SpPc11laciones de Valery 

planleahan para las posibilidaes de algunos poetas. No obslanl<· y a pesar d<• lodos los 
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obstáculos que pudieran representar. Slanlon afirma que la presencia de las doclrinas 

puristas en México se justifica con creces porque perrniliPron y de alguna manera 

contribuyeron a Ja existencia de obras como Aós/,z~;/;7 r/r .h //Jl/t'/-/P _r .//..V. Inconcebibles 

según el autor sin la experiencia prPvia de la poes1a pum. 

El ensayo de Eliot referido por Stanton efeclivnmcnlP aborda dicha cueslion. pero 

ademtis aporta otros datos inlerpsantes sobre In gPnh1!0~1...-1 dP Ja poes1n nH>dPrna. Define 

primero la tradicio11 que se e:dit>nd<' de Po« a Val«ry. como la n•prcs<'ntaeion mils 

interesante de Jn concicncin poeliC'tt en eso~ c·1<'fl tlt1os5~ 

En fin. coincido Pon ,•I licc!io dt> qll<' la [J()('Slil p11r<• fll<' Lrasc<'11dental parn la 

concepcion y ejecución d<' muchos gr·andes pot'rnas d<' la litPrat11ril modcrr1a. entre los que 

se encuentran .//.S·" t' /0 Pero t.-1mbic>n creo q11<• a !a par q11<' In pot>s1n pura. <'Xislen otras 

experiencias poelicns q11t' i11fl11yt•ron d<' ma1wra detPrminanle en poemas como los que lw 

mencionado y que por lanlo hilbna q11t• annliz¡¡r con t>I mi.,rno ddt>nimi<•nto. En PI caso 

de estos dos textos en particular habra que r<'ctirrir larnbiPn al •woktIT<H·o y <tnalizar la 

apropincion y la reereacion q11e Jos a11lores realizaron en ;---;¡¡;--: n·.:-:p<•cti\·o~ poPrrias 

3.2. J. PANORAMA GENERAL DEL íli\IWOCO l.ITEJ~ARIO JJJSJ'ANICO. 

Al hablar <'ll llll<l dt• lo:< .1p.-1rl.1clo:,; ele •·:'le- capfiulo dt• I;·, fl'""'t<• p1ir«1. rrwrwio1w que 

en Ja dt.""cada dP Jos veinlt· sp lrltl><1J;1ban y S<' JTiilllPjtibí1ll partdt•iartH·nte otras corriPnles 

poelicas corno Ja neopop1ilar y la fl('o~ongorislll. <'orno <'S e·! ca:--:o d<· fo:-:: t•sf'ritores d~ In 

~ - EJiol. T.S. "De Pof' a \'illt.:•ry" en fr1tir.1r.1/t"/:tlNY1 (l!JG7). p. :>t 
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Generación del 27. quienes revaloraron la figurn y la obra de C:ongora. en el lercer 

cenlenario de su muerle. Por lo que se refiere a Brasil. larnbién se da esle 

reconocimienlo y reulilización de las aporlaciones del barroco. por ejemplo el rescale que 

emprendieron en esle senlido los poelas concrelos. RobPrlo C:onzalez EchPverria afirma 

que la popularidad del barroco en el siglo XX se rernonla lanlo a l¡¡s vanguardias. como al 

expresionismo alerniln. Las prim<'rils porque eneonlr¡¡l>¡¡n <'ll !oda dc·sn1<':-rnra o ¡¡parPnlc 

incoherencia una oposicion de!Pilosa que ofrecer al "lranq11ilo r<'illis1110 !J11rg11Ps del siglo 

anterior"" 

Ademas de c'slt• conle~do c1dl1ir-al. Conzalez Eclwverri;1 s11111a la t•norirn· popularidad 

del barroco enln• diversos <'S<TilorPs hispano;unericanos de dislinl<1s cdaclc-s. Algunos de 

ellos moden1isltlS ~orno Dan o. \lílr\ 1. o bit>n algunos ol ro~ dP rn.-1yor· cf-•n·ar11a cronologica 

forma el honwnaje CJll<' loda o;11 obra lt• rinde· a Cervanle,; C·1rp1·11I 1t•r se· dt•C'l;1ra barroco 

sin ninguna n:til'PIH·in. f:.J.r!o:-:: P11t•11te:--: rt'('llrre ;l Ci1ld<>ro11 1·11 .·ft//;J y J;-1 //11r'/i'r• (Ir' . ./rlt'//J/ÍJ 

una glosa a partir d<'I 001wlo dP (/ut·i·t·do ".-\mor C'onsl:inl<' 111o1s ;,ji., dt• 1;, 11111er·k" Lezama 

Lirna -sobre cuyo;-;: po~l1J!o1do~ volvt·r·P1no;-; rna~ i1<lt·l•1ntP- c-·n "L;·1 c-11rio:'idnd bil.rroea" 

opinion de Conz¡d<·z Ecl1t•\·<·rT1•1 lo <>rll r·o1H·t1 t·o11 !<1 t r;1di<'1011 hi:-.:lori<H:?rt1fi<-.1 iní<"iad;-i por 

- Gonznlez Erht'\'t•rria. Hobt·rlo. "Apc·lilos ch· C:on~ora Lt•Zt1rna" t"ll /.~/r>r/1//:1.': E.411d/O.-.· of.> L/lr>r.llt/r/1 r11Ó<1/1'J 
(s/f). 
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Henriquez Ureña y Picon Salas en los años 40. Severo Sard11y ig11alrnenle. cledica varios 

estudios al barroco y al neobarroco. 

González Echeverna nos brinda lambien algunas apreciaciones valiosas en Lorno al 

lenguaje barroco. En la obra ele Góngora. asPguru. culmina el proceso iniciado por Pclrarca. 

el de la definición de un nuevo lc11guajc po0lico. El dP forjar 1111a le11~11a poPLica aulonorna: 

El pro(·f•so que· inic-il.I co11 Pdran·a t•s Jc .. dt.'~·•1rra1go d<·I lt'11g11aje poeli('o. ,\nl<· J,1 pt•rf1•tTiu11 ('t1tfo Vt·z 111ayor dt• 
la poeslil. dt•I \'t•r11ac11lo Jom;:1do .i las t•xigt•!H·Jas <lt'I nut·"v"o dasJ(·Jsrno. !.i \·oz liric~t rpll•da anulada. no se 
reconoC'e )'il en t•I liso <·t·nlr;:d dt· su prop1.i crt••1e1011 El lt·H:.:t1<1Je g1r11 t·JJ tonio " :-11 111is1110 y •• su. vti.slo. 
limitado. univPrz.:o ;alusivo. c-01110 1111 pl;111l'lt1 dc·spn·11dido dt• :-:u orbilt1 C11•1ndo llt·ga111os ;iJ b.irroc·o. ya Pse 
lenguaje es un le11gt1«1je <le111t•11lt•. ;:dil'!lildo. qlll' ap1111lil .:.a llll v;1('IO t·IJlrt• ¡-J pot·L1 y t·I 111111Hlo. y t•Jllrt~ el poela 
y su propia cn·aciorL un le11~w1je q11e ha p<'rd1do toda <·.:ip;1c1dad n.·fen•fll'l•d c¡11t· 110 s1grJJfica sino el abbmo dr 
llls palabrías 'i t:l st·r. Por ello no IIIC p.irt·n· forluilo flllt' llllld1i1:i de 1~1:-: f1g11r.1s qut· rtpi1ft'('t~11 t•IJ ¡,, lller.LJltJril 
eglóg1ca del H.t·11aein1it'nlo y t-1 biirfOl'O ~(·;111 st·n·s .dit·l!•Hlo:-:. (•.xe!111dos dt· !.1 .ir111rJl!w;1 ht·llt·z<1 dl'I /or1h· .J//JOP/11/.,. 

que genernlnwnle los rodl·<i. 111 qllt· el lt·111.1 dt• l.1 ]01"11r,1 lt·11~•1 L111la prt·pond1·1-.1nt·t.1 d11r1111l1· 1·slus penodos.">4 

porque me pan•ct• il11str;1l1\'o y dd1l!llorio d<·I i<'ng11i1J<' h;irro"" 

El lenguaje biírroco 110 p~: sino Ufl lt•11gn;1jt· qnt· ,1prO\'p1·li.a L1 r•nlic;d JIH 01w\.1011 dt> lodo~ los JengnajPs C'Orl ];1 

bellt>Z<1. Un leng11.ij!' qllt' t•J1:-:.i111·Ji,1 1·l .. b1:-:nio <'Jdrt' d :-:1·r y !.1 ,qJ.1rJt·Jl( !.i lj\Jt" dcr.1 lo f1·~1 u Ju mwlo con un 
nimbo de bl'!Jez;1 ( ... : 
A esa bellt•Za <fr 111rnbu:; pl'rtt·111·ct> t·I oropt'\ ill-! lvngn.iJt• l'll[li·r.1110 y e 01w1·pt1~t.1. 1·11v.1:- ·p:-:!·t1dop:il.1br;1;.:;· t•I 
nlisrno poel¡1 c-onoc·1· lllllY bu·n. por t':'O p111·d1· mur bu·n i·.-;t·ribH' 1·11 li.aJTtH'º O !o q111· 1·s lo r1l!:'!IJO h•H·(·r qtn· 
sus pl·rsonaJ!•S li.abll-n 1•11 h;1rroco y 'lllf' 1·llo:-1 ltt!:'lllO:' cnl1q1J1·11 :'!J k11:_;1¡;1J(' El p1wl.1 !'0111H·1· lo oporl11110 y al 
m1!\n10 lü•IJlpo lo moporl11110 de c:-:o:-: t·111tw!lt•C'Jllllt'lllo:-:~'~ 
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lengua se encuenlrnn en germen lodos los conlrasles: "el realismo de los nuslicos y el 

misticismo de Jos picnros"5ª. AJ aludir a esla doble vena en fa lradicion espm)ola, alude 

también al peligro que ella enlrnila. a Jo que Ja convierte en una nnvnja de doble filo y cita 

a Góngora de quien se dice cornunrnenle es 1111 poeta marcado por el sentido de la visión. 

cuyas imágenes plaslicas son ins11pcrablcs. Pero al mismo tiempo. :<P11ala Paz . n;ido menos 

hecho para los ojo:;. ya <Jll<' de la11 lurnino:'>as «i<•gan. 0<' l;d 111<11wra q•w St' ahrPll dos 

senderos en t·adí't poPma. uno en q11P el poeta ;1rrJ(_'";:;~í1 el lodo por l'I lodo en <·a<k1. in1agen 

completa. C!'rrada en s1 n11srna. "corno un p1u10" de aiu provier1<~11 dict• Pi1z. J¡1 lPnsion. 

eJ carácter rol 11ndo y Ja valf'nl 1n de· flllPsf ro~ cJas1cos Pero 1 <1rr1hiPIJ :-:;p abre t>l sPgundo 

camino de pPligrosa facilidad y por nwdio <i<'I <'ttal "" plt<'d<• <'il<'r <'11 la prolijidad. el 

efectismo. la lies1Jra. pJ exl.ravio t~n los Jaherinlo.-.; dt· lo inw•r110;-;o .. \fas c·11¡¡ndo t~sa /11('hn 

cesa entre estos dos contrarios. s11r.~Pr1 \'<~r.:--·os de 1111n 1 rt1.n~p...-1r<'fl('it1 11111silad.--1 donde 1.odo 

eslá dicho sin mas. 

Como Jlll<'<le dedtwirsp d" lodo lo a11krion11c11k 1·xpt1<·:<!0. ,,1 kir-rm·o lil1,1«1rio 

hispani<'o «orno tal. r<':;t1111e un !!1"<111 ak111i"o de fH>:;ihilid<"l"' v d<· «<1r;1d<•rr:;lic-as difwil<'s 

de definir. sin 1•1JJ/liH"!JO l.r;ilarf' "" :;iltlil/" al~tllli"1S d<· li1:" lllil:' i1Jtporl.1nl1•s. Emilio Carrilla 

ser)afa los siguiPIJtPS .:~ppcfo;-; e-orno cart1rlPn·s <':'<'I?<·io.llc:-· 

J) La <'011lPncio11 y alardf' dentro d<> I;, "011le11«io11. 

2) La opo,,icíon y l.:i ¡111ltll':<Í>'. 

Paz. Od;1\·io. "Pro:-:él r \'f>T~O t•n El~'lrro.r/.1 /,¡/;"J. f.Jp (}/..p. H!J 
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3) Lo embellecido (mas que Jo bello). y como forma parliculnr. Ja tendencia a la fusión o 

aproximación de diferentes arles. 

4) individualización de lo feo y lo grotesco. 

5) El desengaño (dentro de limites humanos} y Ja trascendencia de ideales religiosos57. 

Paz en Los hijos o'el h/;H;habla dC'I asombro que buscaban provocar en el lector Jos 

procedimiC'nlos verbales <frl barroc:o: 

Los conc<.·plos. llll'Ldoras. agudezas y olrns t·o1_11binnrio11e~6 n•rbal0s <lt-1 poP11111 barroco esl•1n destinados a 
pro\.'Ocar el asombro: Jo nuevo l'S flllP\.'O si t•s lo HH'Sper<1do. 

Sin <'mbargo asienta. n11as !meas mas adelante. quP dichi1 novedad <fpJ siglo XVII 

no era cnlica y larnpoC'o enlrai1aba la 11Pgacion de In lrndicion. sino quP rnas bif'JJ afirrnnha 

su continuidad. La novedad y lu ,;orpresi1 so11 pll<'S e1wsl io11<'s <':i<'JH·ialcs e11 li1 po<'s·1i1 

barroca espafiola. Novedad y asombro. S<·nderos inlrincado,; de lo>< lali<'rinlos barrocos. 

También SPfialn que en el r11isn10 ~iglo PJI l-lispanoau1eri<·.-:-1 nacP 11na varianlP de la 

poesía barroca. CJ11P no consiste solo en PX<tgPracion. sino Pll 11na sllpPrti('ion y una 

lransgrPsion del rnodP!o Pspaf10J. P.:lz st• refien• aqu1 .:l Sor J11..-u101 y il s11 gr,1n p<H•rnn 

/7"//.7.lt-':/"O ... '>l/~/ki al que- cnlaloga co1110 ntw;-;lro prilTH'!' 1 ex to (_'osrnopolila porqut• l'll <•I Sor 

Juana. ni ig11al q11e Pou11d. c·o11:<lrt1\'<' 1111 lt>xlo eo1110 uni1 lo1TP. l.<1 lorr<' el<> Babel por li1 

confluenc:ia de vocPs i11lerlexl11ak:". 

3.2.2. BREVE [30SQlJJ::JO !JP.L B/\fmoco Ll'J'f.!(¡\RIO f.N ílRi\SJL. 

~'t - Cnrrilla Emilio. L'/ .b,1rroro ///rr.1r/Í'> /J/.~;P.J/J/ra ( 1 DG9) 
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Affonso Avila en su estudio Po b,1rroro ,10 .l/rJr/n"///~S"///r1.· O d~Wº//1Y1/1·"///1e11/o c/cúco r/o 

pro/e/o ú"/n;1no br,1s1/e/ro. planten que el Modernismo. contrnrinmente n lo que se suele 

pensar. no fue un movimienlo nutonomo. ni tampoco un lwcho desvinculado de lns lineas 

generales de movimiento de la literatura brnsileiín59. Generalmente se hace énfasis 

únicamente en In aclilud de ruplurn que t•I Modernismo nsurnio en su fase mns radical. El 

Modernismo. n<'lnrn. vivio '"'" síl.LLCJeion de <'llll'rg<'neía <'01wi<·11le <kl estado de crisis 

deflagrado y por ello vivía revolul'io1iariame11te. 

Afirma Avila <JU(' la imagen <'rtli<-a dPI \lo<krnísrno solo se 1!Pse11lraf1<:ra pl,·11arnente 

si abarcamos la lolnlídad del proyecto lílerarío brasileno. Dt·;;d<· esla perspeclíva. el 

movimiento desPnC'adPnado en 1922 se índívLLalíza no sólo por el <"arader de originalidad 

que revislío su propLLesla csldil'a. sino ígLLal11wnl<' por la 1ri;1n1•ra " lrav<"s de la cunl 

replanteo ciertos elementos e<·ntra!Ps del pro('<'Sü lílerarío hrilsíleno. al mismo liernpo qLLe 

asimiló otros lomados de las corriente:" del pPnsamí<'nlo <T<'i1dor d<' la <'flOC'3. PS dec·ír de 

las vanguardias europe¡¡s_ En <'sla \'l~io11 de un proyc'.c.:lo lol;iliz<ldor dt·l d('senvolvirnienlo 

literario brasilei10. Aví!a SPf1al<1 lrP.-; l!lDllJ<'Blos fLLnd;1rn<·11l<d•·s. Jo;o c·LLalP:;, Y" fttC'ron 

mencionados <'11 ,.¡ prí11wr <'ilp1lulo dP p;;\p trabajo. y <Jll<' r<'lo1110 aqLLJ. <'I barroco. el 

romanlicismo y t•I rnod,·rr1í:;mo. 

se asienla sohn .. una dohfp "radicacion proposil iva" Esto es. 11n t·;:;::lahon ori!J,inario que se 

- Avila. Affon::;:o. '"Do bnrroco ao modt·r111:->mo. u dt•st·11'úJlvmu·11tu {·1d1<;·0 do proJt·lo hlt·r;1r10 lira~1!t·1ro" t•fl O 
n1od~rn1~~'lJ10. Op. f"JI 



basa simultáneamente en la apropiación primitiva del barroco y en la experiencia 

posesionadora del romanlicismo60
. 

Por tanto. el modernismo utiliza la lección de culturas maduras. de las cuales 

asimila técnicas. para adaptarlas a las necesidades de actualización de la expresión 

brasileña. En este preciso momento se da el proceso de reflexión modernista sobre el 

lenguaje. Es decir. hay un prim<'r momento de alC'jarnic'nlo cnl i«o. ck apertura al soplo 

nuevo del cambio universal. para despuc·s repl<'garse sobre s11 propia perplejidad y 

repensarlo ya no en lerminos de lenguaje sino sobrt' lodo de recdidad. 

En la experienf'ia harroea bra~ilef1r1 h<1y un p.-ir;i!eli~rno entre el prirnf:'r barroco 

literario y el barroco pliislico. Hay 1111a mimesis equiparable en ambos al apropiarse de los 

modelos vigentes en el barroquismo iberico. La b11squPd<1 dP 1111a n11lonorrnn creativa. 

asegura Avila. lendera entretanto a acc'nluarse en Ja rnedid<1 q11<' las formas SC' aclimatan 

y la sedimentación de una nueva corwier1cia cosmien propicin Ja eclosion de una 

concepción arlislic.:i o literaria de alguna originalidad. Las forruas nPlü1nenle barrch-. .. 1s se 

encaminanan primeramente a finaks de siglo XVIII. sobn· rJJH'V<1:" presion<';;. haein las 

soluciones forrn;:¡Jes de d<'sincncin barroquistn (que dnran a Ja Jarg;i como producto. In 

caracterización dC' un ciclo form;il mayor: <'i _.!y;111 h.117;7eo/ De m;irwra eorwornitanle a esto. 

se insertaron en el incipit'rile proyt'do lilt•rario brasileno. Jos '"""'trato:; dC' pt•rmnnPncin de 

la experienci<l inaugural. Es decir. <'n los ongPnPs di' Ja literal ura brasilei1a se funden el 

- /b/il' p. '.H 
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impulso formativo del legado barroco y el modo intuitivo en que aqueJJ¡¡ literutura comenzó 

a manifestar una voluntad de fanl.:is1a propia. 

La obra poética de Gregario de Malos es la que mejor caraeleriza el burroco literario 

brasileño. debido a su calidad. extensión y lipicidad. As<'g11ra Affonso Avila. que podriu 

llamurse J¡¡ obra prolollpica de esl<' periodo. 

Alraves da riquc·za e- complt>XJdad(' de qut> SC" rc·v<·:-:te. l'la poe <'111 t·v1d('1JC·i;1 - urna arH1lis(• íormul. lingüislicn e 
ideológica de sun t>slruclura - os clt•flH'lllos <l(' proct•:>so do que deno111in.111rns ilftFO/Ji1rJo Q'¡¡ lt/J.S'l/,':f:E'//J ~ 
aprop1;1r.iO a'.1 rr.1/Jd.u/r. Assumindo como 1wnht1m oulro ..i.ulor seu co11lt·mporii11Po. a lolL11idade dt' nossn 
inslñncin bnrroca. o poda baiano. n par de uma alilude <'Sl<'lira e t'Xislt·ucial consonnnk com a visüo 
seiscenlista do mundo. e jn lnmbém o /io1nen europcu lropicalizado <.' reagrndo uo i11slrume11Lo Jmguislico <le 
que se npropü1. e o arli:;:ln q11t·. sob o unpado de tllJli1 ordt·m orig11rnl dt• í•alore~ -de inl111<;ao. de 111rngina~ño. 
de concep<;Üo-decorreult•.:5 dl· urna rt·a!idade /Jm~1 Vt<tbiliza pela pri111eira Vt'Z 11r11.i .\~ud1 ór.1.~i'lt>1r.1 na expressüo 
Jilerória de Jingua port11gt1<•sa

61
. 

Probablemenl<:> la figura dP Cregorio de \!al.os en el Brasil se corresponda con la de 

Sor Juana en Mexico. porque al igual <Jll<' e11 Ja obra dP Ja dPc·irna musa existe ya una 

apropiacion del modelo y una recreaeion p<:>rsonal del mismo. Lo cual supone una 

transgresión. 1111 ir más allá <le Jos limites. ,\vila define Ja obra ck r;regorio de \falos eomo 

abierta estética y se>rnantican1ent.C". vur>Jt.a sit•rnprc~ hacio lo nrg<'nr·ia c·oJIJtir11calivíi. adernas 

de que traduce ejemplarme11le el pron•so de apropiac·ion del lt>11g11aj<' y de la realidad. q11e 

es a fin de cuenlas el proc<·so del barToco br<isifrollo. l~> obra de· \latos inlrod11ce eJJ Pf 

naciente proyecto liler¡irio brasiJei10 11na s<>rie de P!t•n1erilos q1w ac-luarnn de manera 

constante pn su evolucion. Ei<'llH'Jllos apropiados a parlir dc•I modpfo prolug11es. o 

asimilados de algunos otros fadon•s externos. pero a partir "" nna pespecli\'a creador¡¡ 
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nueva. De tal forma que es posible visualizar en ella una post~1ra que podria definirse como 

ya brasileña. Dichos elemenlos pueden resumirse de Ja siguiente manera: 

1) Lenguaje de postura abierta. 

2) reacción al impaclo tropical. 

3) Búsqueda de una fanlasia aulónoma. 

4) Concepción conlmdicloria de lo r('al. 

5) Tensión de dilaceración exislencial."~ 

Avila propone una vigencia prolongada de eslos parámetros o P•7/0'r't//7M barroquisla. 

que sólo se salurariln hasla que el proyeclo lilerario hrasileiío se encamine hacia olro ciclo. 

Haroldo dP Campos. por su parle. en la enlrevisla mencionada pilginas alras. habla 

acerca de la explosión barroquisla. no sólo Ja brasilef1a. sino tambien la ibPrica. de Ja que 

se enconlrahan muy cerca los podas concrdos. El enlrevislador menciona lambién la 

naturaleza barroca de los porluguesPs. Ja lt>ndl'llcia a ver las cosas dPsdP dislinlos ángulos. 

simulláneamenle. como dcnlro d¡, un prisma barroeo. 

3.2.3. EL NEOBARROCO DEL SIGLO XX. 

Tanlo a Lezarna Lima como a liaroldo dl' Campos les corn'sponde un lugar pionero 

en Ja acuflación del lermino y dl'! conc·¡'plo rwobarroco. D<'sde dislinlas vr;¡s los dos llegan 

a dicha conceplualizaeion. ;iyud;idos por un;i gri111 inluicion [Hll'lica. a:<1 como por un vasto 

conocimiento dt> Ja lilcralura y un riguroso ejercicio critico. 
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Por lo que respecla a la labor iniciada por Haroldo de Campos en esle senlido, él 

mismo señala la alención sobe un arliculo-maniíieslo publicado en julio dr 1955 en el 

Ll/áno r/e ,5;70 Pc71//o.·"A obra de arle aherla".63 En el comenta las co11trihuciones a la poesrn 

moderna de poelas como Mallarmf' .. Joycf'. Pound. Cummi11gs. cuyos aportes compara con 

Jos procedimienlos musicales de Weber11 (a su vez retomado por Pierre Boulez). así corno 

Jos móhiles de Caider (sintaxis Psp<1<·ial). E11 fin. se tr·alaba dP 1111.1 e:<p<·<"i<• de rcsttm<"n de 

las posibilidades crealivas que se d<'splega!Jt\11 para Ja nuevo poP~Ja. Pn varios planos: el 

léxico (las conquistas obtP11idas dt•"k el simbolis1110 hasta PI :;111-realiolllo as1 como el 

"imaginisrno potindiano. la roPliPa dP Ja:-; PSPílC'ias y rT!PdlllilS O de Ja d<>finicion f>!"PCisa")G-t_ 

Jgualmenle en Pi plano de una posible sintaxis eslrucl11r<1l. ,\s1rnislllo nwnciona en dicho 

lexlo Ja concepción de Pierre Boulez sobre la olwa de arle perf<•da. <"<'rrada. y a partir de 

ello enuncia su eonePplo de OÓ/;J r/." .;rlé• .1ó1r'/-/,1. lo qu<' H<troldo de ('a111pos califica como 

un barroco modf"rno. Un nt>ohi1rroco <JllP pt1dit-•ro1 r<'~pondt·r ll k1s "npr·t•:-.:idadPs n1orfologico

cullurales de la expres1011 art1slica conlt'11;poranea" 

Aqu1. sefial.• Hnroldo. Pi lwr-110 <I<- qui· el <'OJJ<'Pplo d1• obra d« <1rl« aliicrla fue 

formulado mucho anl<'s <JIH' llumli<'rlo Eco Pscriliicr•1 1111 libro solin· "sle len1<1. Corno 

segundo punto set1o:da qt1e Ja nocion del rH•olJilfTOc-o se onli<"Jpo por vario:" ai1os a los 

conceplos elaborados por ;-;<'V<'ro :-:.irduy solir<' <'Sl<' mismo rubro. I..:11 una nota a pie de 

pagina apunla que Andres Sa1wh1·z Robayna Jo l!l<'rwiona corno Pi prim<'r Trilor 
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latinoamericano que utiliza el término neobarroco para referirse a las "necesidades 

morfocullurales de Ja expresión artística contemporánea"º'. ya que el ensayo de Sarduy se 

publicó en 1972 y el de Campos en 1955. 

Haroldo de Campos por otro lado. reconoce una nota barroquizante- en sus primeros 

poemas concretos. 

Lezama Lima. por su lado. e¡; ~7 <".lprt".»;to/J .7/11r/;1r}1/1<1 pn•sel!!.a su vision acerca del 

barroco en Anwrica Latina. la cual <'S comentada por la autora de esta ediC'ion critica. 

lrlemar Cliiampim. quien en el aparl01do "L1 C'Pnl ralidad del h.1rrcwo". correspondiellle a la 

introducción nos dice lo siglliente acerTil de este punto: el barroco en Ja obrn de Lezama 

Lima figura en la fábula de nuestro devenir corno un autenlieo comienzo y no como un 

origen.· una forma que renace para ge1wrar dt• Ill1<'vo PI l!<'clio amcriea110. Por ello sitiia el 

comienzo de Am<'rica en el siglo XVII. 1u1 comi<'nzo literario y arli:c:lico. lft1 nevision critica 

que realiza Lezama del barroco. aS<.'.~11ra C'Jii.irnpi. se t,•Slllha y.1 ~f'slando en Ja abril de 

algunos estudiosos sobr<' c11Psliorn·:-; eoloniales. Sin Pmb;,n.;o m1wl1os de ""º" apuntaban 

hacia una unidad origi11ana espiril 11al entn• Espaf1a y Arnl'ri<·«. l.ezarna. por <•I contrario. 

piensa quP dicha unidad en ..\merica se ha ido convirtiendo <'ll din•r,,i<l<1d. 

Por olra parle. propont- que <·l \·crdt1d<•ro burrof·o .SP re<1Jiz,1 f-'rJ .-\rnf'rJ<·a. aíirrnacion 

que Jrlcmar Chiarnpi califica d<> excesivo am<:>ri<'anisrno. Esta prim;1cia <'S justificada por 

Lezama Lima gracias a un sentido rl'volu<'ionario atrib11ido a Ja ""l..t ica barroca. Sf.'nlido 

- /hdp. "º 
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que también es enunciado por Severo Sarduy en su ensayo sobre el neobarroco. Para 

Lezama se trata de una polilica subterrilnea de contraconquistn. El barroco americano basa 

su singularidad en In correlación de dos categorías estéticas complementarias: Ja tensión 

y el plutonismo. La tensión representa para Lezama una especie de marca formal del 

barroco americano. ya que en ést<> se combinan elementos cliv<'rso;; ha;;ta conformar una 

unidad en vez de sólo yuxtapont'r o aeumular elena•ntos eomo 1•11 PI barroco europeo. Se 

reúne. se armoniza en la busqueda de un s1mholo. 

En cuanto al plutonismo: 

Corresponde al contenido critico del barroco i'lntericano Pll tanto correlato de In tensión 
formal. Si tenemos en cuenla que lo plulonico 11Jud<> al magma 1g11eo. formt1dor de Ja costra 
lerreslre y que Plutón es el sei1or lh• los infit'rIJos. S(' entiende que el plulonismo es 'el fuego 
originnrio que rompe Jos fn1gmenlos y Jos unifica·. porque contiene la ruptura y la 1111ificacion de 
los fragmentos para formar un ntH'\'O orden cullurol. El plulornsmo t1meric·<ino sugiere. íl!'il. que 
esa ruptura pro\'iene de la po/f<>.,'l.,·demo11iac·a ch·! alIJC"ric-ano t>jt'1J1p/c1r dt" LPza111;1. s1 verifieamos 
qtie elim0Jógic<1menle 'dinbJo·vierH· dt>l grit"go .V;1-Ó<1//f'//J (sPparar. ro1npt·r}.n7 

Lezama Lima il J;¡ par <Jll<' concihP el bnrroeo como llllil f;ib11J¡¡ dt•I r<'nncimienlo rfo 

América introduce tnrnhien una innovacion pior]('l"J en PI lPrr<'no cfp Ja entica cfr los afros 

cincuenta: Ja proyeccion del barroco a la epoca ro11temporn11<'a. :'!'~1111 lrlPmar f'hinmpi. es 

él quien formula: 

la conlinuidad c>slc·lica dt·I bnrroc·o t·n /¡¡ lllt·ral11r<1 .111H·nc·;:ir1a d(· h1 ."C'g1111di1 po:-:guerra. proput>slu 
que solo en Jos afias St'SC'JJ[[I y =wlt·lllil gttllilrlíl noloril·dad 1nlc·n1;H·1011•d {'Ufl Al<•JO r11rpt'Ulier y 
Se\'ero SiJrduy.63 
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En efecto. en una de las conferencias dictadas en In llniversidad de la Habana. La 

cur/ÓS/f:k7o' ó,7/"/Vcd'"· Lezama hace hinca pie en In diferenciacion de un barroco americano 

y un barroco europeo. el cual tendrin una acunnrlncion sin le11sio11 y una asirnelria sin 

plutonismo. caracterislicas que por tanto aplicnriamos <'Tl sPnlido inverso al barroco 

americano: una acumulación con tPnsion y una asimPtna eon plrilonisrno (l"n cuanlo a los 

conceptos de tensión y plutonismo. ;1segura lrl<'1JJ<1r Cliiampi 'I''" son c·orweplos inventados 

por Lezama para refrrirs<' excll1si\'arnc11le al barroco an1<•rica110). 

Considera l!SJI11isn:o iJ.l bltrroco onH·ricar10 buen tu11igo dt> 1.i !I11sf.r;H··ion y c>jc>n1plificn 

con Sor Juana y Carlos <le Sigiie11za y (;ongorn. Sor Juana aprovecha la quinta pilrtc del 

,t//sct//':S'o f/é'/ /7/é'loo'o. en ,,¡ /'l'////t''/'f.J .''IN'/}O. su barroquismo la lleva a Jlll afon de IJ11squeda 

del conocimiPnlo uni,·ersal. Jo q11P la ernpar<'11L1 din·claPwnl<' <'Oll Ja lluslracion. Carlos de 

Siglienza y Gongora por s11 lado. n·prt•se11la PI arq1wlipo <lt-1 lwml>r<' l>arrrn·o en "genio y 

figura"70
. 

Posteriormente trnspola Jos <'j<•rcicios t>.~pirilllales de :-:ilrr Ignacio d" Loyola. los cuales 

apunta lrlemar Chiampi en una 11ola pie. s1•gu11 la tc•sis de \\'1·isb;id1 f11ero11 fundarnenlalPs 

en la forrnacion del esp1rit11 barro<'o. ¡wro rndica larnhi<'n q11<' :rnbordi11•1 did1a lesis a In 

de Worringcr. qlli<'n da mayor importancia al co11c1•pto d<' "voJ1111lad art1slica". Did1os 

ejercicios. dice Leznma. póir<'cen desc.:insar en dos s1J!Jordir1.1<·iorH's esr11C'ialt's. dos 

subordinaciones concenlricas: El hon1bre es para Dios. a:-11 ('orno lodos Jas dr-rnas C'osus 

.- Jnduidn en .t.1 rp.1:r<''.'i"'O/J d/J1r/Y<'<111.1 17/J f"'/t 
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creadas sobre la foz de la lierra son parn el hombre. El hombre es parn Dios si éste 

disfruta de lodo el universo. como en un banquele. cuya mela es Dios. En seguida invila 

a desfilar al banquele literario baJToco a la pluma de varios escritores. desde F'rancisco 

Sebaslián Medrana. pasando por Sor Juana. Congora. parn llPgar a Leopoldo Lugones. quien. 

nos dice. salla del barroco de la edad aurea para demostrarnos que en n11Pslros dias el 

barroco lambien se hace- imprescindib\t'. Culmina <'I de"fi!P c·on Cinlio \lilit•i-. Ac¡111 lrlemar 

Chiampi anota fll!e Geranio Diego en s11 .-/11/(}/r(~'M ;:¡7,../¡{>,7 ha<·•· lr<1scen<ler el barroco 

gongorino hasla el modernismo hispanoamt>rica110. Lezama retoma dieha propuesla. y por 

ello proyecla el barroco has la su compafwro de gp1wracio11. Cint io Vilier. 

En torno al banquete barroco. dice Lczam<1. s<: mezclaban alll'rnadas una y otra 

bisagra. y hay u11 dimension q11<> nos corTPsponde 1N'/11i11t' rú:,·r-¡rp;;11/r· a la del s11t>f10. donde 

la obra de Sor Juana. así como el knguaje p<wlit·o a!<-nnza la p!t•nil11d <l<· su Pp<wa. Remélrca 

Lezama Lin1a quP es la prin1ert1 VPZ qut> una figur<1 i11nenca11í\ d<"~<'llf"lltl Pil Pl rnundo 

hispánico (opinion que coincide de alg11na forma con la d<• Odavio Paz c-i\ada una;; paginas 

alrás) al mismo liempo qll<' s<' rl'fkj;i ya la i11flt1c·1wi<1 d<'I m1111do <1111<'ri"a110 <'11 <'l hispanico. 

Del .l'l'//J1Pro Sl/f'lionos di,·e es lo ma;-; opu<'slo a 1111 poema d<' lo~ s<'r1tidos. 

eslu hecho t•nfn•11lúndose con la primi·i•1 rt·lir;1d<1 dP la llíl.lHr<ilt·Z<1 t•11 \;, noche. y t·on t•l viaje 
secrc-lo de nu<·::>lrns co111umet1C·io1ws {'Ofl (•l 111m1do t>Xlt·nor de la:-: mor;Hl.1~ :Hthlerrant'rt~. 71 

Al compararlo con ./,,1s solr·rhr/,,,- l'!lt'll<'nlra un lt·111¡;0 l<'nlo muy distanl<: de la 

mujesluosidad vivaz ch·l poPtna gongorino. 

".-/b1dp. % 
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Asegura Lezama que Ja grandeza de 1111 poema no reside en Ja habilidad o exlaiieza 

de su manufaclura. sino en Ja exlensión ocupada por 1111 li>ma de esa lolalidad. como Ja 

vida y Ja muerle sin punlos inlermedios. 

Por olro lado. el poela cuhano enfaliza la importancia d<.> Jos milos que se relacionan 

con Jos infiernos. as1 como Ja ulilizacion de Jos mismos corno una rnelafora del 

conocimiento. "afán fauslico". al final de ('tl('JJlas. lrl<'tttar Chiarnpi anota aq111 qtte Lezama 

no se fija en Jo que csla delras del poema (ftt<'nl<'s. inf!ttl'twi<is. ele.) sino en lo que esta 

delante. es decir Ja modPrnidad. ya que "pnfaliza s11Lilrnenl<' aun ,.¡ irnaginar·io 'plttlonico· 

que lo anima. orientando ast el lexlo para el Pje crilico-inlerprpf.ativo qtte alrnviesa lodo 

el ensayo: el hecho americano como expresion <kl "detttot11;omo moderno". 

Mas adelante profetiza Lezarna qtt<' en 1111 tiempo f11l11ro. <·ttando Jos pcwrnas se 

estudien como "cuerpos vivientes o di1nensiones alc.111zadt1:"" s{~ esl11diartl. 

Ja cercnma dt' !tJ gnrwrw1a dt'f sud10 r·n Sor Jt1i111<1. la d(~ b muerle rn el po1·rn.1 t·onl(•mporarwo 
de ~or Juana El st1t•f10 'i la muerte· aka11zandosl' por 1•:-:1· l'Ollocm1H·11to pot'l1«0 la 1111s111c1 v1vt·11ua 

deJ conot·lmiPnlo mng1l·o. \'ossler ~~t·i1ala t'Il Sor .!11<1rw 1•11 11noi frast· dt• ric<L re:-:011a11da. su 
dilelt1nlismo intuitivo. El po<·ln lodo c-sln llt·no dP t>S<1 adi\:111aeio11 que n•\'l'/í1 1111 a:-:omhro .}~ qu<• 
se vup)V<· sobn· L'I C'oJJ proeedimiP11lo:-; aun 110 e;.di<dl's p11r•1 11<..·vttrlo.-: ,, 1111<1 forJJ111 \'IVlt·nl<·.'-

La ttnion ap;:¡renl<" o s11ht<'rT<Hwa <'fllre Ja trttterte y PI ;-;11prto. el trr.Larnienlo del tema. 

as1 como ciertos procedimientos y PI lema <'JJ ;-;1: Ja rn11Prle qw· <'S s11<·f10 y <·! ~ueiio que 

es muerte. 

Por Jo que respecta ;:¡J dildanlisrno ittlrtil ivo. pt1ede sc•r PSC'JJc·1alrtt<'1tfe Ja intuición 

poelica que le !Jacp sall<1r fa:«'S al poeta en Ja elabor<t1'io11 cl1·l 1 <'cdo. 
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Del Sl/~/JP de Sor J11n11n a la /llt/Pr/t" de c;orosliza hny 111111 paus¡¡ Ví1em de mus de 
doscientos nr)os. Eso nos rC"Vc·la lo diía·il que c·s al<·•111z•·1r t"slos mi<'roeosmos poélic·os. esos 
mon1enlos de concurrencia. dC" gr¡¡v1lado11 dr inluicio11 poelica y de eonorimienlo nnimisla. 
Aunque ambos poemas t>slt>n situados ch·! lado df' t'Sc• dilelanlismo inluilh.·o. qut• señala Vossler. 
nmbos tienen una din1<>nsión. CJll<' solo pllt'dt• st·r supernda por culturas mas antiguas y nrndurns. 
copo.ces de un ó.mbilo o pt'rspedi 1oas poelieas de mas rt•sut>llos y C'OlllPli<'ados cOIJ('f'lllriC"os.73 

3.2.4. CARACTERISTICAS DEL NEOBARIWCO. 

Por Jo que rcsped<t a la teorizaf'ion q11p SevPro S<1rd11y elabora en su ensayo "El 

barroco y el neoh<trroco". inif'i<t s11 <1bonlaje analizando la elimolog1a de Ja palabra. la 

gruesa piedra irregular: 

Ja roca. Jo nudoso. Ja ch-11sidnd ill.!llllin;1da de la pi{'dra -b;1rr111•eo o bt·rriweo-. quiz¡¡ Ja 
excrecencia. t·I quiste .. lo que proliít•;;1. iil m1srno lit>t11po Jibrt• y J1l1C'o. tumoral. vt'rrugoso: ( ... }74 

En cuanto a las circunstanci<ts Jiistoricas y cull ura!Ps. Pienl1ficas y rP!igiosas que lo 

originaron dice lo siguiente: 

La iglesiu compliea o írag11H'11L.1 :-;u t'Jt' y rc1111ric1•1 a 1111 recorrido pn·e~l.1blcC'ido. abrit·11do 
el interior dP su edificio. 1rrndi11r1<Jo .1 varios ln1yedos: posib!Ps. o!rt·c·it-rHlost> t'fl laulo qlif' 
laberinto d<' figuras; la ciud.id se des,·t·nlr.i. pu:rdt· su t•slruclura ortogonal. stls indic·1os 11al11r;dc·s 
de inlt>lig1bilid<1d -foso. rrn::;, m11r;dl•1s-: Ja likratur<i r('!lllJJC'Ía ¡¡ :-:u 11i1,:1·l dt'oolt1livo. n su 
enunciado IJ11eal; <lc·s<1pt1rt'<"<' el n·11lru 11111eo cll t•I lrap•do. qllf· h.isla t•t1lo11t·t>s st• ~11po111a 
circular. dt> los .:islros. para IHH·t·rst• dobl<' c·u.111do i\t~pler propo11<· l'Or110 íig11r<1 dt• cst• 
desph1zn111icnlo lil elip:a•. Jlnn'PY postula t•I 111ovi111i<·11lo dt• Ja <'irc-11l,H·1on =-'il1Jgll111t•a y. íiualmt'nlc·. 
Dios mismo ya no ~wra ur1;1 t·vidP!lCJit ce11lral. 1111ic·a. exterior . ..-iuo l.i i11íi111t11d de C'erlidurnbrPs 
del cogilo pPrsonal. dispc>rsion. p11lVl'rl7.<H·1011 CJll<' anuncia C'l mundo gnladu·o d!· las moníldas.75 
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Y en vista de Ja amplitud de conceptos y definiciones en torno al barroco. Sarduy 

decide en su ensayo reducir el término en vez de ampliarlo. para lograrlo enumera una 

serie de características entre las que se cuentan: 

l. Lo barroco: que sería propiamente la conceptualización y elimologia del barroco citada 

lineas arriba. 

2. Artificio: en este punto Severo Sarduy cita a Eugenio cf·Ors para disentir con él. ya que 

éste último define el barroco como el retorno a lo primigerwo. corno una inmersión 

absoluta en el pante1srno. Sarduy se opone a dicha conceptualizacion y afirma que. por el 

contrario. el festín barroco es Ja arotPosis dPJ artificio. 

Al igual que en Lezarna. enconlramos n11pv11rn<>11le l<:i m<>L1fora del barroco como un 

banquete. un fPslm para deleite de lo::' sPntidos. donde las ralabras y las figuras SP. ofrecen 

ante Jos ojos dPI lector. im·itandolo a saborParlas. a disfnrtarlas hasta su quintaPS<'ncia. 

aunque al final dPI juego solo se tropiece con el desengar1o <!PI arl ificio. 

Por otro lado. disling11e lres mc•c·a11is111os d<> dicha arlifil'ializacio11. rresenl.es en 

algunos textos de Ja Jiterat11ra lalir10arrlC'ricana: 

a} La sustitución. Consiste en substit11ir a nivel de signo. <>l signific01nte correspondiente a 

un significado determinado. por otro tolalnwntP al<'jado en lPrmi11os sernanlicos. pero que 

dentro d<•l contexto del relato f11rwiona plena111entc': 

Abertura. folla <'nlre Jo nombrnnlt• y lo nombrado y s11rg1rnit-11lo d<· olro 110111hn1ulr. t>S cfrdr 
melilfor.-1. dislanc-i¡1 exngprada, lodo_t'I barroc-o no es tnils '111<" 11n;1 hiperbolt·. (•11yo 'dl'spc>rdicio· 
veremos que no por azar t·s c•rolico. ,¡¡ 
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Ejemplifica esle procedimienlo en .R1r.-1m.<-ade Lezama Lima. 

b) La proliferación. Se manifiesla por medio de la oblileracio11 de un significado en 

particular. pero no implica el reemplazo por olro termino. aun cua11clo como en el caso del 

mecanismo anterior se encuenlre alejado del primero. sino mas bien por una serie de 

significanles: 

que progresa uielonnnicnmC'nle y que ll'rlllina circunscribiendosP al s1griifcil11le ausrnlr. lr.i.zundo 
una órbi~ alu·dedor de el. orbila de euyn lt•clura -que po<lrinmo5 IJ¡¡rn;ir lt'dura radiul- podt·mos 
inferirlo.'' 

Aquí menciona como modelos de <'slc proc-cdirnienlo a .-\!Pjo Car¡wnlicr en F/ S/ff/o 

reret/,1s. quien funde en u11 solo proceso Ja susti!.ucion y li1 prolif<>racion. 

e) La condensación. Se trata aqu1 ele> !<1 1lllificacion de Jos sigrJJfíc·anles. dt· Ja escPnificacion 

de Jos mismos. pero dentro dt>I Pspacio dt• li1 nlt'rnoria. <'ll el <':d<'r·ior de un;1 panL1JJa o ur1 

cuadro. Uno de los mPjores cxporJ<'fli<'s de t•:<le procedimH'llfo sPria f'fJ el lerr<·110 de la 

lileralura Guil!Prrno 

esle proccdimicnlo es utilizado Prl las arles visuales: el eirw. Ja pirit111·a. <'le. Es decir SP 

lrala de figuras que sP superpo11<·n pero no c-on <'i fin dt• Jo;;r.•r un simple encadenamiento 

sino como Ja husq11Pcla tic> 1ma mcl afora. 

3. Parodia: Sarduy aclar.i q1H· i1plir·a t·ste co1wt>plo ;11 ~J.-"HTor·o lal.inoartH.·ric·ano. Pll el n1isn10 

sentido que le otorga Mijad R.ijlin. Jci rPerPac-ion a partir d<' 1111 modt>lo. Esto .i s11 vez 

remite a Sarcl11y a la inlPr\<'xl11alidad. Ja cual st· da corno 1111 prod1wlo de Ja inlerac<·ion de 
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dislinlos estratos. asi como de diversas estructuras lingiiisticas. provenientes n su vez de 

olros textos y que establecen un dialogo en determinada obra. Estos elementos le dan pie 

a Sarduy para traznr una semiolog1a del barroc:o lalinoanwricano. 

a) La inlertextualidad. constituida por dos tipos principalrne11le. /,1 ,.,¡,, _v /,1 /r>/111/11sre11c1;1. 

El primero sena la su¡wrposicion d<' un lexto extranjero al tt•xlo pero en el plano 

superficial a manera de ro//,7{.'P. Por· ejernplo Care1a Marq11ez t•n 0(,11 ,11Jos (/e so/nhd 

recurre a dicho procedimiento. En el segundo. <'I texlo exlranjero se incorpora plenamente 

sin dejar huelJ;is. lransforrnando la construecion del lexlo ft'<"Ppi<H" 

b) La intratextualidad. En este punlo Sarduy agrupa lodos lo:< lexlos en filigrana que 

participan intnnsecamenle de la creacíon '"'<'Y'/jJ/l/n¡/ "t':"critura cnlre la escrilura".78 

Señala tres tipos: los ,<,'1<1n;,1s htN,//{'o.': senan aqlll·llos ju«gos que ~<' establecen en el nivel 

fónico. las letras que [l<'rrnilcn un sig11ific;ido dd<'rminado en la IP<·l 11ra lineal de la pagina. 

pero que tambien puedPn pennitir otros JUCgo:;-, otra:< si.gnfic<t<'io1ws. S<·ria el caso del 

anagrama. el cal igran1n. el aeroslico. el bul roí e don. el e. Lo .... - ~.!.'/<'l/11,¡ . ..,~ ..... <'/.111(·os son í1quel los 

significados a los que nos remitPn lns l111ec1s <h· un l<'xlo. aun cuando no esten 

explicilamente presr·ntes en el. pero se enc·uentrnn en e.'>lado de later1cia. '/'r//0111 

reprimido". una espPciP de pPnírasi3. de signifir-acion dt> lo tl.llSPiilP. Los gra/.!h7S 

si/Jf,7.._,.r.,./.7Jd/i(Y/~., ... se con~lil11yPn eorno una PSJH'c·it• de- lautolo.!..!1a. íttlll c·u;1ndo J¡:,;-; cadenas 

sinlagmaticas lanlo al interior <it-1 disP11rso c·omo «11 la totalidad d<'I mi>;mo no hacen 

referencia a ninguna olrn ohra. c-01110 lnrnpo<.'o a la obra n11sn1a. :"1no qur· dicha lnulolog1a 
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se produce a partir de Ja gramática que sostiene a la obra. los codigos sobre los cuales se 

cimenta. 

4. En Ja última parle concluye con otros elementos para completar dicha semiología. 

a) Erotismo. El lenguaje barroco se regodPa en la abundancia. en el desperdicio. asegura 

Sarduy. un adentrarse en el lenguaje en busca unicamenle dPI plac<'r. 110 hay la intención 

de trasmitir un mensaje. lo cual le olorgana un funcion reprndllclora. solo la búsqueda de 

Ja belleza. del placer que proporcionan las palabras: 

Como lt1 retórica barroc·a. el rrolismo st> presenta como la ruptura lol;al dt"l nivel denotativo. 
directo y natural del lcng11aje -soma líe-o-. corno la pt•rver~1on qtH· implka toda lllf'lilfortt. toda 
figura. 79 

b} Espejo. El barroco europpo y PI barr0<·0 colonial se prodllcen eomo imagPnes de 

un mundo en movilidad y fuera de s11 cl'nlro. Pll cambio PI rwoli¡¡rnwo d<>I siglo XX plantea 

Sarduy '"refleja eslrucluralmt>nlP la inarmon1a. la rllpl11ra d<' la lwrnogPneidad. del logos 

en lanlo que absol11lo"'. es lambiC'n imag<'n d<'I d<'Sl'quilibrio. rev<"rber«1cion de' un saber 

abierlo a la disellsion. conseienlC' d<' s11 posihl<' dPsl ro11at11il'nlo 

c) Revolución. En fin que psla serie ti<' :rnbvt•rsiorll's: la rnelaíorizcwio11 dt•I on!Pn discutido. 

la lransgresion de las leyPs. la imposibilidad de inslauracion. c·onvierlP al nC>obarroco en 

un arle revolucionario. 

Adriana ~tPndPZ RodPnas agn~gn lo =-'ig11ienlt> en ::-:11 est 11dio :::obrP In escrilurn 

neobarroca dl' Sarduy: la leon<1 <!el l'slilo neobarroco se :';llslPnl.1 en t>I prineipio basico de 
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Ja parodiaªº· Tal impulso paródico a su vez. se constituye en una de lns constantes de la 

ficción sarduyana. En el neobarroco. al igual que en el barroco. el caracter paródico está 

marcado por el hecho de que bnjo el lexlo hay un moc!Plo: M<>r1<lez Rodenas planlea aquí 

que el barroco de Sarduy es lwredero del concf'plualizado por L<'zama Lima. así corno de 

las definiciones elaboradas por él. Su estilo C"araelerizado por la "prolif<'racion casi vegetal 

de formas" eonsliluyc para Sarduy el ideal y sobrelodo el f1111damPnlo del neobarroeo 

americano. 

Sin ernbargo. esta conc-ep('io11 de barro('o, a.:-:egura ~1Pdez r~odPnas. se contrapone 

a la teorizada por Alejo Carpenlic•r. de analog1a con la naturaleza. Sarduy pues. construye 

su leoría basándose en muchas dc: las asPver;wiorws de• Lc'zania Lima. as1 como en la 

lectura cullural del universo am<'ril'ano. y en <'I barroco c·omo imagen dC' 11n conlexlo. 

compuesto a su vez. por olros lexlos. 

La bibliograf1il sobre t>l rJPo!>arroco no <"'~ muy ab11ndanl<>. No oc·111TP lo rrti~tno con el 

barroco donde encontrarnos llflil gt'<"lfl d1\'er-sidad de opinionPs. cie abordiljPS as1 corno de 

inlerprelaciones. por ejemplo la discrep;rncia en lorno a 1., rorH.:eplualizaeion del 

manierismo. como epoca cultural difc·renlC' al barroco. Por lardo lrabra que n•aliz;,r una 

breve revision sobre este tema ert aras ck obtem'r una vision C"omplt·ta de las 

caraclenslicas dc: esta epoca C"11ll11ral y lit..raria. 

3.2 . .J. ~IANIERIS~!O Y BARfWCO. 
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Emilio C:arrilla define el manierismo como una epoca intermedia entre 

renacimento y barroco. Para ello se basa en una larga revisior1 bibliográfica acerca del 

manierismo y el barroco81 . Menciona especinlmPnte Ja postura dP Robert C11rti11s quiPn en 

su libro ¿//er,1/111;1 e111V/k'd _r er/,1r/ /JNY/i1 /,1/1/1<1 llablil acerca ck las oposiciorws entre las 

corrientes artrsticas clásicas y anticlasicas. las cuales gcer1eralnl<'11te se designan con el 

termino barroco. Curtius propone entonces denominur con el vocablo manierisrno todas las 

tendencias opuestas al clasicismo. Carrilla apunta aqu1 q•H~ un disc1p11Jo dC' Curtius. Custnv 

R. Hocke. respalda con otros argurrJ<>ntos Ja po:;tura clc>J ('rJtwo aic'111n11 t·n su libro L/ 111111.lf/o 

eo1110 /c1óer1/;/r1. 

Carrilla no co11c11enJa con dicha postura y SP inclina por unn clarn distinción e 

individtrnlizacion entre el rnanierisrno y cel barroco corno estilo:; de epoca diferentPs. y 

expone en cuadros esqucma!icos las carac!Pnstiras que a su parec<'r son las esenciales del 

renacimiento. manit'risrno y barroro. Transcribo sólamf'nte lac d<' los dos ullimos. 

MANJEf~ISMO. 

-Anliclasicismo. 

-Subjetividad. intPlcctualismo. 

-Aristocracia. r<'finarnienlo. 

-Ornarnentacion ( <'XN'siva ). 

-Dinamismo (rnovirnienl.u y torsion). 

-~ledievalisrno (o i;:o!icisrno). 

u. -C;arriJJa. En11lio. .l/.1///('~/ZV:!./O - ,. b.1rroro t'~'l /.1 ... · /¡/rr.1/1/r.1s /u."..:P<J/)/('YI ... : Bihliol (•("<I Ro111:i11ic-;1 Jlispa11íc·;1. ( 1 ntt:J). 
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(Corno complemento experimentación. arte por el arle y predominio de Ja fonlasia). 

BARROCO. 

-Límite borroso entre Clasicismo y anliclasismo. 

-Predominio de valores religiosos conlrarreformistas. 

-Dinamismo (menos forzado que en el manierimo). 

-Contención (determinada parlicularmenle por vallas po!Jlicas y religiosas). 

-Realismo (con inclinacion a Jo feo y lo grolPsco) 

-Populismo (con mayor caplaeion popular que en <>I mani<•rismo). 

-Monumentalidad y pomposidad. 

-En fin. continuidad o aprovechamiento de cicrlos caraclercs manierislas. 

Aclara tarnbien <]ll<' hay una rerrilnJa <'lit.re las car;1Clcnslicas del manierismo y 

barroco. lo que ha propiciado Ja C'onfusio11 o Ja n,.garion d<' w1n dislincion entre uno y 

otro. asi como Ja generalizacion bajo <'! termino barroco. Carrilla C'onsid<'ril qu<' ron Jos 

rasgos expuestos queda bien esclilrecido el perfil U<' ('ada uno. 

Dentro de la eriliea Jiler¡¡r·ia hispani<«t 1•sla mas g<>rwralizado el uso del voc:ahlo 

barroco. aun cuando el de· manierismo la111hi<'11 ;w uliliza rwro <>n menor medida. Sin 

embargo me parece dP suma irnporlarwia no pc1sar por ;:tilo 1111 l1•xlo f11rlCfarn<'nlal dentro 

de la crilira de arle conlPmporarw.--.. a=-1 como par-;1 los obj1·fi,·o:-; ,¡.. t·:-;le lrab:1jo. HH' rPfiero 

a la obra de (;11stav R. Hocke. D //l<l/l/t•/'/.'///O <""'// t•/ d/'I<""' t'ttn'/""º dr• /.oo;;.YJ,; /IXI0_1· t"'/I <""'/ 

,7c/t/,7/ 

3.25. EL MUNDO COMO LAíll':RINTO. 
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El mundo como Iaberinlo. frase que engloba loda una concepción del arle y Ja cullura. 

es el sublilulo con que Hocke signa su libro. en el al igual que Lezarna y Haroldo de 

Campos. así corno Sarduy. propone la exlension de una epoca lileraria hasla la edad 

contemporánea. pero en esle caso desde la perspecliva del manierisrno. relomando para ello 

la propuesta de Curlius esbozada lineas alras""· 

El aulor escudrif1a primero <'!l el st•11lido de la /7/il///f>/;-;{vocahlo ilaliano del cual se 

deriva manierismo) y afirma que para ello hay que recurrir casi rwecsariarnenle a un lipa 

humano y a una serie de "do,·tu11cntos cullur0tcs" qtll' evidencian 10;; nrnlliples conexio11es 

de este liempo presente con Ja cpoea cninologiea del manierismo. Hace comparecer 

entonces al Parmigianino. al cual define como el aulP11lieo fe11olipo rnn11ienslico. porque 

en su At//O/Telra/o <'O/.J t~~.,7,,;ryá CO//tr-!1·anos expone ante Jo:-_.; ojos una exper·iencia vaporosa 

del mundo. como si se mirnra a lr<wes de 11n espejo. en medio de hn1m0s: se· lra!o de un 

acercamiento il la r<'alidad. con b corll'ienci0 de que no es tolalmt•nlt• real lodo Jo que se 

obsen·a. Esla caplacio11 dPI mundo st' renliza a tltla t•dad m11y temprana y lit'va a 

Parmigianino a una loma de concie11eia y a tina rP:'ignacion prpm;d tira. .; eslt· respecto 

hay que mencionar como un hue11 <'j<'lll[Jlo de <'~le dicdo~o <'slableeido t•nlre diversas epoeas. 

de F'rancesco ~1azzola. PI Parrni.~iar1irw. pero n•al'l11alizado <'ll <'i .u11hilo df' la cull11ra 

contemporarn·a"3 

u.- Hocke R .. Gusta v. El 1n.1111PrH"/JJO r'/J r/ ,1rl~ ~'llropr·o dP 15..:/17 .J /6:-50.r ~/J p/ .1r/11<J/ El 1/11/11do ro1.110 J.1ó~r1nlo. 
(1961). 

u.- Para ahondar sobn· ~·sle lema. consultar l;i tesis <lf' mat•slna de lrrnt• \lt1r1;1 ..\rllgas .\lh.:1rt·ll: R~lr.1/0 ... · Pn 
<°..);o~s conr,n.,-o.'I· F'acullad de f"ilo:::orm y Letras. (l~H1:>.} 
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En el caso de Jos poemas que nos ocupan probablemente el mundo sea concebido 

como un laberinto. En cierta medida son una especie de universo laberinlico y esto es mas 

cierto en /C? el laberinto poético del creador (éste nuevamente se torna en dios). el cual 

sin embargo liene una estructura y una gran lógica interna. Los lectores nos sumergimos 

a veces en el poema como Dedalo e Jcaro. para pcrdc>rnos t•n el. pero tarnbic>n para 

disfrutar intensamente ese surn<'rgilllicnlo i11acabablt• e11ln· las J11was del p<wrna. 

Mas adelante el autor cila a Ernnn11PI 'J'ps;111ro. <J11ien "" prq.~1111la en 1111 dP sus obras 

"lQué es un poeta')" En el prologo de la misma respn11de q11e t•I 111~<·111oso lcde11lo: "Separa 

antes de unir. Se puede ser lodo nwnos se11cillo. \'c•rdadPro po<'la <'S q11ie11 es Papaz de 1111ir 

Jo mas dispar""'· Este concl'plo sPra pr<'l"iS<lllll·nle el m;i:o difundido del 111a11ierisrno. Por 

ejemplo el poeta italiano Ciamballisla \l<1ri110 Ji¡¡!Jlaba aceJTil d<·I lllisrno «OJweplo: el fi11 

supremo del poel;:i es J;:i rn;:iravilla. Y esll' ;:ispeclo le ¡wrrnilt• il H<wke lend<·r· 1111 puente 

hacia el Surrealismo. ya que Ilrdon dePlar¡¡ e11 el .//,;/;1/ít<'>"/o ,¡,,¡ .'í11;rr.,;fi.,1;10 

Lo marnvilloso es s1e111pr<- bt•l!o. c·11,dq11wra qllt' st·.i J¡¡ 111•1r.1v11l.i. e:-' mas. solo lo 
maravilloso t"S bello.85 

Hockc ::se prPgunla reloriearnPTJlt> corno surge lo n1nraYilloso en el Surrl•alisrno 

y dice que Ilreton acudio a Rt•verdy. quien «oincide «a:'i lil<'ralnwnl•· c-011 TP~'1t1ro <'n cuanto 

aJ concepto de Ja im<i~<'\Jl. porque t1:-'P.!.!,t1r-c:1 q11t• (•sta e~ llfll1 p11r·t1 <Tf'd«1011 d<·I t'~p1rilu nncida 

no de Ja comparaeion sino dP Ja aproxirnacion dP dos rPé1lidadP::-' mas o n1enos dislanles 

M - /b¡(.f. p. 26 

" - Citado por ll~cke. //J/d 
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entre si. entre mayor sea la distancia entre una y otra. mayor srra la fw~rza de la imagen. 

Lautréamonl habia afirmado antrs que solo la unían <le lo dispar produee la belleza. Por 

su parle Baudelaire afirmaba que lo irregular. lo inesperado. lo sorprendente son notas 

esenciales y caraclerislicas de lo bello. Cracian por su lado defi1Jio el juego metaforico de 

conceptos como un acto intelectual por medio drl <Jll<' s<> (•:üalilt>r-Pll rPlaC'ÍOIJ('S e1Jlre las 

cosas. De igual forrna HoekP n~iPnln olri1 an;dog1a con Rin1haud. <·11a11do Ttlsn11ro alaba ni 

ingenioso poPla que es ea paz por· nwdio dP la palabra dt' collV<'rl ir "tlna r·i11dad <'11 un 

águila. llll homlin· en un !Pon. <Jna zalcrnwra l'n •lll sol". 

el RenacimiC"nlo y l'I Alto Barroco. 

Ya en LPonanlo se ad\'ierte <·I t>nign1a dP l.1 cont rtHiic-ion qtw poco a poco se va 

convirtiendo en aluciriacion: su fC"bril adividad eo1Jlrolada al misino l.i('lllf"' por 1m riguroso 

inleleclo: 

Entre· PI ho111brP y el n1111Hlo :-·t· ;dJr<· ut1•1 hn·d1;1 L1 1111r<1d.1 ;-;t· t·11z;irz;1 t•JI 1111 l11herinlo 
indrsc1frt1blt-. !'n·c1sa11w11lt• t·so. <·I );dwrrnlo \".i :-:11by11go111do 1·ad.1 d1<1 111;1;-; ;, \.Pof1;1rclu.fin 

muniPrisla" SP dara definilivana·nlt• <·011 l.:1 ohr·•1 dr> \f1~11<'l .-\11!.!<'l. 1p11t·11 pan·c·e «OllO(·t>r: 

.- //Jidp. ::~ 
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simns infernales mas profundn.:; qm· t>l Unnle. se va a quebrar el c·onc·(_•plo dasi<·o de la armon111 
y su eslredw le<'nica rne1011al. El 111ovimie11lo dramaliznnll•. In rxpn·sion dl'I !·onlrri!"l<· ll(•Vfldos 
al nwxir110 por medio dC" orurn·nri<1S desl'oncc•rlnnlt·s <'11 Ja compos1c~io11. (. .. )A' 

Precisamenle. enlorwes pronu11cia Miguel AngPI lo q11P al dPeir de Hocke consliluye 

un verdadero manifieslo fulllrisln: "Si pinge col ct'rvello 11011 co11 la mnno" ("Se pinln con 

el cerebro y no con In mano"). En sl!s ult.imns obras ~lig1wl ,\11g<'I st> pint;i a s1 mismo como 

un frncnsndo. dPsengt1f1ado dt-1 r1111rido que- lo <·irc1u1di1 <·011 ~11 ruido. s11 pornpíl y su 

aulosalisfaccion: la fama l;irnbit•n le lrae arnarguras prof1111da:' porq11" le m11<'slril con 

surge la prirnera "¿_1vanzadilla" rnodt·rnt1 con art i;..;lt1;-; e-orno \l1.f.!11t"l :\JJ!.!l'I. Por1lorrno. Rosso. 

Beccafumi. Bronzino. lerTihl<'lll<'lll<' dl':m_gai1ados lodos l'llo:". <'rit1·p ,.¡ "i111p1ilco <'q11ilihrador 

y un hambrP inlPleelual por las forrn;is magit·as <il·I r111111do" 

- El manierismo. planl<'a Hoekt'. lil'll<' 1111;i imporlan('1a f1111dil111P11l;il para la Edad 

Moderna. porque con el surgt .. una n11eva con<·(•peion. 11na 11\W\'il s(·TJ~íhilidild. 11n n11P\'o gusto 

y sobretodo u11c1 mre,·a postur;1 inl<'i<'l'lrral \' pri11('ipal11w11i<' <'SJ'irrl11<1!. 

de los mod0rnos d<•sdt~ i'l'Z<llHH' l!a,;la ¡.;¡,.,, 

- /bid p. :10 
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La figura de Jacopo da Ponlormo. es lomada corno represenlaC'ión de este nuevo lipo 

de sensibilidad. Hocke lo sillla como el primer evadido del arrnonieo mundo renacenlisla. 

y relata que en el diario de este pintor. se hace alusión constante a la fuerza inquietante 

y secreta de la luna y la noche. Saturno era el signo de la genialidad. así como de la 

obsecación. del crimen y la locura. Por lanlo la lrislez" sal 11rnal era un melancolía 

creadora. Todo lo cual drfint' para Ho<'kl'. llllól d<> la:< c'1róldPnsli<''1S psicológicas 

fundamentales del hombre manierisla: "genial. 111el01nr·olif'o. subjelivo. biz01rro""" SP lralaba 

en suma. de personajes llrnos dP eonlraslPs <JU<' sig11<'n a<'l11ando <'ll PI harror:o. El lugar 

de Porlorrno Pn cslt> contexto. di<·t• llo<'kP. P::' dl• ~r1u1 pn·dpc·esor 

Olro dr los aspPclos esl'nci<iles trabajado,; por eO'le autor. y q11<' forma parle del litulo 

de su libro. es preei~amenle la con<·t·pcion <kl m11ndo coll\o lalwrinl.o. 

El universo desdP eslr p1111lo de vista S<' l'oncibe corno ,.¡ lalwrinlo poelico de Dios. 

la obra arlislica sena enlonees el labC'rinto prwlico del arlisla. 

Hocke hablól en eslC' p11nlo. d<' 1111 e11ilo labt•rinlieo dt· la IJ11111anidad. el cu<tl ilustra 

molivo cenlr<tl en el arte y 1il lil <'r;ll ura 111<1111t·nsliC';1 dt• lodo" Jo,; l.iP111pos. 

El abstracto t>nln·nzado l.ibn111l1co :-:e (·onv1erlt• t'fl 1111 pJ<.110 d<'I m1sl(·r10 t·n 1111 s1g110 criptograíic'o 
de la anqm:;;mlll inli1gt•n dl'I '11od11lo dt• !o:: m1111dos· t·o11for111t> <1 l,1 forrn1ll•• •lt• D1111lf· ('Jl t•I <"anlo 
3.1 del Pilrm~o: /an1111/.1 1//1/lto/S:.Jlt d/ t¡l/r'.,·/o 110.-/0 ll11.1 \'H·p 1111c1:;t•11 ;,:1io:d w.a que lr.1s1111t1~li1 ma;-; 
larde por el ~eoplalonismo. surgl' dt· 111w\'o hta·i,1 1 :iOO t'll Flon·1w1;1 t·t1 t·n11(·x1011 t'Oll problemas 
melaf1sic-o-f1losofic·os: El 'hilo donulo· dt· PJ;ilo11. l.1 ·t·•ufrna dor.HL1· d1· llo1m·ro. \tarsilio Fic'mo 
denom11wba a la luz &'/11r11/11111 111111r-r.-'I El t·osmos t·.sL1 .:·a·g1111 llt·n1u·:-; ':'ri:-:11H·~1slos. c..•nln·lt>Jido 

co1no un (abstrae-lo} vt·slido· t''IJ<l.''I Jt•.41111111 ra1llr.1·/,J fr;1:-:~·s y s11:-:L111l1vo:-: :-:011 '1111do-.;-, 89 

.. - /bid p. 37 

.- /bid p. 190 
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Aparejada con esta cueslion. tarnbien plantea la 110cic>11 de que: Los /"Or/eos 

con~/Ce// ,7/ C<°///nz Y anota en este apartado que la preferencia por la inaccesibilidad. por 

las metáforas panidojicas. as1 como la extravagancia. tiene orig<'1ies pansof1sticos. 

Por otro lado. uno dt> los puntos es<'nciales dc:I lalH'rinlo <'nlr<' las c111luras antiguas. 

dice Hocl\e. es q11<· C'!l el se concr<'la "11I1a rrwl;tfor«1 '11rrifieador;1· d<' lo previ>:íbi<' y de lo 

imprevisblC' dPI rn1rndo"90. El rodf'o Pnlollt"<'S. li<'va ;ti centro y solo por nwdio df" PI S<' llega 

a la pt>rfC'cC'ion. 

Ahora hiC'n. dt>Spll<'S dP esla b1·t'\'<' exposicion. habna q1w r<'milirnos a un origen de 

problemalizacion com11n d<>l barroco y dt'l manierismo. porq11<' <'ll larlio q1rP epoc-as 

culturales difert>neiadas li<'rwn al rnisrrw t.it•111po div1•rsos p1r11los d1· <'011f111<'rwia. VPamos: 

Los alienados y evadidos dPI mundo renac<'nlisla de los qut• habla (;onzalPz Edwverria. 

al referirse al barroco. coincide con lo planl<'iHlo por Hock<' c11ando rrn·neiona a .Jacopo da 

Ponlormo. el primer evadido del rrn1ndo rl'IJ.l<'<'lltisla y <'l gran prc-d"'"'.«>r df' los grand<'s 

manieristas y Jo dPfirw como 1111 ft>nol ipo. ¡¡¡¡;¡ p<'r:-'011.ilídild l 1pi"" rl<'l m;íf1it•ris1110. E,;l<' 

serta uno de Jos punlo~ de 1u1ion irnporlanles y q11t- de~t>rnboc;i o .1 \'t>ct>~ va de l.-:1 tTlíHlO 

con el desengaf10. La conciPncia df' <Ti~i~ Pporal. t~s tau1bien ol.rn d<· In:-; <·a11sas de dicha 

aclilud . 

. - /ó/d 
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As·1mismo Ja figura de Góngora es citada por easi todos Jo;; ••sludiosos del barroco 

como una de Jos grandes exponentes dPI periodo. Hor-ke por ;;11 part<> Jo ubica como el gran 

manierista por excelencia. 

La unión de Jos contrarios juega un papel preponderante en ambas tendencias. En Ja 

lírica manicrí:<lica estos no deben perder su individualidad. para lograr una armoniosa 

representación id Pal. en el ;;en! ido r-Jasico91
. 

Por otra parle tarnbit>n hay que rl'rnitirno:,; a 1111 misr110 origer1. 'Jll<' ;;e evidencia en 

ciertas ref PrPnr-1as. por ejemplo. H0<·kt' cita a Ellgenio [Hlrs. ca;;i <'JJ el mismo parrafo que 

Sarduy lo )¡¡¡pe. el primero pi!ra definir ill JJJilJJil'risrno y <>l seg1Jndo par·a el barroco: 

El lllí1nicri~1110 t•n ruanlo 110 solo trala dt• st>r 'r11odl'rno·. 1111plic· .. •Hl1·111a~. eonio sab('JllOs 
por Eugenio n·ors. unu 'rrn~l;1Jgia dt'I pi1r;11so pt·rd1do· pPro llllfH·a J;¡ St•:,:11nd;1d dP logr.1r parliC'lpilr 
de el t-n c•!de ' vnllt· dt-" ll1gri111;1:·,· Como 1111 111<1(·.ib;ibl<· í'OI1lr;1p1111lo v1br.1 t'll lo ;i-nlmico y 
nnlirn~lódico th.•I manierismo 1111 "leitn10Liv" l.i r<'pr<"st•1JL1cw11 ('solr·n1·0-p1L1gorH·t1 d1• Jos m1111dos 
'en superior 

Asrmismo. el significado eiirnolo~ic-o qtt<' rt'Íi<'r<' Hoke nos IJ;1hl;i cfp esta pro«<'<l<-rwia 

común (t>l cual sl'i1ala postt•r·iorm1·nle Sard1ry <'JI ;--;11 ,._~t1rdio sohr<' <'i li;1rroc-0°1 ): 

Put•slo que la r-011d1;1 t·11r·an1;1 <·011 fn·("1H·11t·1;1 lo '1rr1·~11L1r·. r·o11v1·rl1do 1·11 forrna. pt·rlt·1n·cc· 
a Plln. como t•s ;-;.ibido i1 los 111olivos prd«rido:-: dl' los llld/IJl'fJsl•1s L1rd1os Un.1 t·o11d1<1 1•sc-011df' 
aq1wlfa oblit·11;1 pt·rJ;i 'irn·~11l11r". /i:l/c?rro. q111·. :'t·g1111 se· die-e·. dio 110111bn· ,.J 'Ei••rrot·o· El t;1rd10 
estilo manic·risla 'barroca·- 'r<wot·o·. lu111•1 su 110111brc d<' la \'oZ fr;111("1·s.i rnr.Jt/h, Elipsoide 
(lu1t•vo). 'irn·gubridad· (<.:oricJi;t}, :'t' 1·11lr1Zilll t·o1110 llll 1·mhlt•111,1 q11c· 1111:d1·nosilfJWfllt> .apt111la ;1 

fornws dr·l futuro. ( .. )') 1 

" /l>1dp. 22·1 

"- /l>1ap. 2GI 

01 - Cfr. pj aparlta<lo del 11rob11rrroeo 1·n <'Slt• l!llSUIO .-11p1l11Jo. p. 10:-J 

.- llocke. flp út p. ~Gíl 
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También anola una dislinción importante enlrc el manierismo moderno y el de 1600. 

El Primero es a-hislórico. el segundo a pesar de las pugnas conslanles no abandonaba sus 

lazos religiosos. 

Haroldo de Campos en la enlrevisla cilada paginas alras. lambiPn hace mención a una 

idea manierisla denlro de la l11w'1 planl!'ada por l-locke: PI idP<d del libro absolulo. 

completo. con irnplicaf'io1ws a VPC"es rnagif'a~ y nu~t il«.-1~ quP r>11<·11t>nl.ra su espPjn barroco 

en un cielo eslrcllado. el idt>al 111a!Jar111ea110 por exc·PietH"ia. deC"l<1rit H<1roldo ck Campos."' 

Y que de algun<1 forma r<'p1·1·spnla <'11 st 111ismo <'I Jalwrinlo. por ,.¡ <'llln·<"ruzamienlo de 

recurrencias. 

Al final dP c11Pnlas me pan'<"<' qt1<' 110 t•xisl<" u11 opo:.;ic·ion iaJ·ílll<' <'ni.re manierismo 

y barroco: probablerru•nle 10. hé1bria en <.:t1a11lo ;1 Ja t1bic·a<'io11 <·ro11olo~ic·a. aunq11e larnbien 

en esle punlo hay que ma11!!'1wr <'ierl<1:< n·sPf"\"<1:<. Quiza In dif•·n·1w1c1 f1111da111c>11l•d n·sidiria 

en cuanlo a la aclilud. Todos los rnsgos anlc·riormenle sc>nal.ídos son ;q>lic·alil<'s lanlo al 

barroco cotno al n1a11iPris1no. pPro c·n e~te 11lli1no Jo;-;- 1n1:--:1110."l ;1dq11it>r<-·n u11 rnayor 

abigarrnrnienlo. alcnnzan llfl grado exln·n10. y ::;011 llt•v;ulo:-: li;·1:·.:t ti Sll:-3 11lli1na:-:; 

consecucnc-ias. Por otra p;irlP. Ja 11liliz;H·io11 dt• lo> c·o11C'c·plo:' 111.-.1wjt1do:' por Hoc·k<' son 

hanlanle enriqtH·l·edorc~ porq11<· ¡>rt':'l'11L111 11n<1 \·i:'iori ~irn1tllt1ll<"•1 ('Il n·lro~pt·vlívn y t .. ll 

persppctiva. La lr¡:--.·cPrHlt•nci:1 qt1<' n•\'i:'l<· dicha prnp11<•;-;L¡ e~ pn·1·i;-;<1t11a11lP 1·1 ól("l11alizar y 

redc."scubrir 1i1::;; tP11dPncia;-; dt•l arle 1nat1it•ri;-;la t'Il gt'IH·ral. y pl.111l(';1r];,;-; von10 t~I ~·1sce11dienlP 

directo dr ci<>rla;-; í{'<'llíTP!ll"ltl.:-> forrna!<'~. t':·dt·l ic·:1s t• irwl11:-:o dt• voJH'<'p<"io11 dPl arll' 

, ... - Campos de. lLiroldo .. f..:p,.-.r/,?s tl.t /J(J~'-'"/.t {t'nln·v1:-:la n•.thZa1Ll por l:: \! dt• \l1·!0 (",1:-:lro:. 4°' (//.p. G'.! 
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contemporáneo. Se lrala de una especie de inlertexlualidnd cnplndn gracias a una gran 

agudeza critica y a una sensihilidad inlelectual. Si se pudiera t>slahlecer un paralelo 

podríamos decir que Hocke realiza la propuesla de Pound. en el lt>rreno de la critica del 

arle. en el sentido de recrear en el período contemporanea los comc>tidos de creadores de 

épocas pretéritas. cuyas aporlaciorws a la cullura universal son de> P11orl!H's dimensiones 

y que por eso mismo logran pn>yeclnrsP hacia PI futuro. Hock¡• teoriza ar·er<'n di> un espacio 

donde conviven nnliguos y modernos. donde es posiblt• dest'rilrnn;ir t·I diülogo <¡lit' enlnblan 

unos con otro:<. y que dn eomo res11llado ,.¡ mosnico de lilht•r·inlo:< CJlll' :<011 <'l arl<' y la 

cultura contemporanea. 

Para los objl'l ivos del pr·c•s<'ntP trabajo c·rpo ele rrrCtyor 1¡\ ilicli11l li111itarme a 

manejar el cont·cplo de lw.rTol'o. porque lllf' pnn·<·e un tpr·1n1110 1n<1.'5 ~enc·rtdizado c•n la 

critica literaria hispanica. Por· otro lado clir·ho c·onct•plo inrpliC"a rrr11("1ias tfp las ("ll!'sl.iones 

manejadas por Ho('ke. t~n c11anlo li ::>u~ pl..-u1lt.><l111i<'nlos Pll torno ..-ll 1nani<'ri:-nno. c11ya 

importancia es capital. Finalriwnlt• <T<"O q11<' la 11tiliz.>c·ron dt• 11rr \'o<·illdo 11 otro tfpnlro dt•I 

contcxto q11e lw r!'Í<'rido " lo lar~o d!' r·:<lP ¡·aprt ido la 1 r;¡r1s<·t•rrd<·r1("id !;¡rilo di'! barroco 

corno dPl 1nnniPrisn10 a la r-pcH·a <"ontc·111por.-lfH'ii · 110 d<'ht· l<'1Hlt•r h•1«Í<t lí1 p<1rLH·tili1rizt1<"ion 

porqt1P cu.da uno df' <'.:do:-:: proct•:-:o:..: ~P car·at°ll'fTZít t>'l\<tc-lt1111<·nlt> por lo 1·011lrt1rio. por su 

lcndencill. al di11lln11~rno. l<l c.>norrnt· nto\·ilid.:Hi. \c:1 d1f1c1J\l;1d de .-1pn•:-:01rio:-\ t•n d<'fi111c·io1u·~ 

certeras. y su rec-urrc·11<"1•1 <"l<"lic.·;¡ t'Yl di~tinto:-' pt•r:odo;-; h1;-;lor1c·o:-: 

Haroldo dt· Carr1po~ rP~tlltll' a l;t p('fÍ<'{"l'io11 P:-dP l1po de• pro<·t·di111it·11lo~. <11 n:i<·rir~c.· 

a Ja busqueda forrnal dP los poetas collC'reto:-:. :--:i11 c>1nbar.~o co11:-:idt·ro q11t· p11r-dt·11 aplictirse 
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en general a la cultura contemporánea y en especifico a Jos porm¡¡s. objeto del presente 

trabajo: 

Hoje em noso lempo. ü arle e cada vez ma1s uma arle 'melnli11gü1slica·. ou seja umn arle 

crítico. Enli:io o poeta. por defiui<·iio. faz ronlmuas op(·ru('Üt•::> C"rlli'"as. P 1111111 d.:1::; í'OnseqHPncins 

muis importante::;: deslc falo - r que l('lll .sido uma eonslanlP do tr;di;dlio do1 porYi1 col'1rr.-o/.1 

brosileiru ( ... )- é uliar a perspecliva da irn«'n<;·iio <le formas novas a oulra. complem<·nlar. a da 

revisño das formns do pnssado. :-h10 pon·111 d(· rnodo :wnli11H·11Lil 110:-:Ldgko. 1\t1lt·s. \'t'Udo o 

pn•.senlc t" o püssndo <'amo um t'.Spa~·o de :::i111ultar1P1d<1(h•s. :'Ul<"róna·o. orJ(h· o novo que .st• f;1z hoje 

dialoga perft>ilaruentc com o novo q1w se f¡1z1t1 011te11¡_ nmn lerrilorJO •i-lt"l!lporill 011 sobre

lemporal. ondt> realmente exi.sle t> cot·x1sle 11m•1 fH•unslica geral de íor111;1:-; 1•riliiu S(' scnlc· c.·0111 

noluralidade Homero conlc·111porú11t·u dt• .\l;.JJ.1rr1w. Camót.•:-; ditdogando <·011 ft·rrit111do Pessoa. os 

poetas barrocos suudnndo anlecipt1di1JJJ('T\le .1 pol'::;ia experimenlt1I. .. _,,.'ó. 

Con lo expuesto hilsta ¡¡qui me pi1rece qu<· el camino d<' accrci1JJii<'JJto a Jos textos se 

clarifica. si los contemplarnos a partir de Ja nocioJJ <i<·I Jal)("rinlo. ,\si como en cuanto a 

los procedimientos de co11slrilccio11 ""rlial. <'illparenlados con ¡,, 1d•·;¡ dt• que Jos rodPos 

conducen ¡¡J c.-ntro. lguallllt'JJl<'. <'i pli111lt>a111iento d<'I dialogo cnl n• din·rsas epoe¡¡s 

culturales abre otro abanico d<' posibiJid¡¡des y d<' acerca111ientos 

DPbo Sf"f1<tl<tr nuev¡unerit.e. q11t.• 110 pret<·ndo t.'IlCIJúdrar n1n~11no de lo:-> dos lexlos 

dentro de uno ll otro eoIJC'<'J>l.o. sino q11" iniPnlo r·on <'ilo. iliuninar <'i camino haci¡¡ los 

pocm¡¡s c>n cueslion . 

. - /bid p. 7f"1 
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A fin de cuentas me parece que todas la concepciones verlicias en este capítulo nos 

permitirán un mayor vislumbramiento de los textos que se constituyen como horizonte de 

este estudio. 

117 



CAPlTULO CUARTO. 
4.1. EL BARROQUISMO EN DOS POEMAS QUE SE INVENTAN A SI MISMOS. 

EL POEMA QUE SE DEVORA A SI MISMO COMO METAF'ORA Y ANTJTESIS BARROCA EN LA LIRICA 
CONTEMPORANEA. 

En el presente capitulo iniciaré el abordaje de Jos textos objeto del presente estudio. 

El paralelismo que se traza'entre ambos sigue ciertas !"meas recurrentes que he enunciado en 

tres grandes apartados: 

-El barroquismo. que a su vez subdivid1 en otras tantns secciones: El barroco. selvn de palabrns; 

el desengnño de la vida. pi'lramo de espejos; las dimensiones del suef10: los circulos concentricos. 

el laberinto. el caos; Dios y demonio. luz y sornbrn. la lucha y la union de los con.rarios. 

-El poemn que se construye y se devora a s1 mismo. \telafora y ;int1tesis del poema crítico. 

Planteamiento que a su vez comprende: Geofilfia. la dirrwnsion rnc!.nlingü1slicn; In isla. el 

estanque. el vaso y el agua. 

-El viaje escritura!. donde se alude turnbicn al periplo del n;wegante; el naufragio espiritunl y 

por último pleamar y bajnmar: música y poes1n. 

Cada uno de estos apnrtados nos conduce a su vez por intrincadas Vt'redas que en 

ocasiones nos es dado vislumbrar. por ello el análisis que ahora pn•senlo es un intento de 

acercamiento n tales senderos. tanto de estructura como de contPnido. Iniciemos pues C'ste vinje 

con Ja conciencin de que implica algunos peligros. pero sobrC'l.odo una aventura. Ja de Ja cr1lica 

y In creación unidas. 
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4.1.1. EL BARROCO. SELVA DE PALABRAS. 

Una de las cuestiones que se menciona con bastante frecuencia al referirse a ,l/.S/'e /C? 

es precisamente la del caraclcr barroco de ambos textos. Dicho barroquismo podria equipararse 

con una selva de palabras. un laberinto de imágenes que crecen o que en ocasiones surgen casi 

espontáneamente de cada poema. Esta propensión se refleja claramente en ladas las 

construcciones barrocas. citaré sólamenle dos: ,!,,7s .5o/t"(h7dt"sde Congora y D ,07/11<"/<J Sí/t'/Jode 

Sor Juana. En ellos Ja forma se enlaza con el contenido. de al11 <l"" ambos autores hayari 

recurrido a la silva como rndodo de expresión. aun cuando Jos a:rnnlus trillados por cada uno 

de ellos difieran en gran medida. 

John Beverley en su nota preliminar a las Sr.J/é'(,l,,{/t's ascg11r·a que hay una evidente 

congruencia entre Ja forma. es decir la silva. y la materia pol'li<'a. la soled;:id cor1fus<J. Tal 

concordancia produce sobre el lector el efecto de lwllarse penlido en nna selva lingti"lsl ica. sin 

márgenes aparentes. un laberinto de frases. dict•. ;:ipoyandose ''TI L<'o Spilz<'r. 1 Por ni.ro lado. 

Mendez Planearle en su estudio in! roduclorio a D sttr't)o de Sor .J11ana habla acer·ca de algo 

semejante. Ja libertad que esta forma mef.rica otorgaba a Sor .Juana. se aj11cl;:iba plenamente <'OJI 

su objetivo y recurre a Ezequiel ,\. Chavez para afirmar C'OJI <'l. que la forma misma del po<'ma 

corresponde de manera atinada al i>slado mental. aparenlemenle l'aolico que rc>presenla. ademas 

de que contribuye a lraducirlo. 0 

.- Bcverley. John. l11lr. y Ed .~h/ed.:td~iL Go11gora l!J!JO. p. 11 

:?_-Méndez Planearle. AHonso. lnlr. y Ed. L7 ~"'iN•1Ja'Sor J11<111a loes de· la Cruz. J!J89 p. XLIII 
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En /Oy .JJ.>ho se recurre a dicha forma métrica. aunque hay que señalar que en el caso 

de Gorosliza hubo un abrevamiento en la poesia del Siglo de Oro español. en especifico un 

estudio profundo de la silva. a parlir de la cual nace su verso libre.3 Incluso Norma (;onzález 

Aktories. afirma que J/SFcquivale a una silva. ya que predominan Jos versos heptasílabos y 

endecasílabos. aun cuando no estén rimados. pues esta forma mctrica otorga dicha libertad'. 

Independientemente de ello. es posible encontrnr una selva rnPtaforizada. construida a partir 

de imágenes. y con base en el lenguaje mismo sobre el cual "" sustenliln ambos texlos. Las 

palabras van lrazando significaciorws y rc>lacionPs c>ntrecr11zi1di1s. 11rdiPndo un tejido. cuyos 

puntos se ordenan en difercnks niveles dP t>sln1clura y signifir·arion Est" cntrilrnado ha sido 

explicado de diversas formas por la critica. pero aun cuando a veces no se mencione 

expresamente. casi siernpre se hace rPferencia al car.:1clf'r barroco de los textos. a pesar de q11e 

esta caraclerizacion no haya sido estudi«da <'Ofl amplilud en ningun e;c;tudio. Desde Juego que 

exislen honrosas excepciones. por ejemplo \lurilo \!endes defirH' <'erler<1rnenk el caracler barroco 

de /O 

/nl'e/J{".:iO dtt Or/~11e o máximo documC"nlo literario da nnltlreza harroc-11 do Brí1s1l. E=-ln obn1 genml u/rn 
nasceu da planific-ac;iio dn. brnsilidade: por isso mesmo. na sua íon;u eaolic-a t· disper~a. e uma podero~a 
irnngem desle pa1s afro-europPU que carrt•ia 11nw antiga cultura pnra t-nriqueeer s11as tiascPntes 
barbaras. ( ... )' 

.- Comentado por Edelmira Rnm1n·z en ... o.,·e Coro.,·//Zt1.. Op DI p. r1 

.- Gonznlez Aktories. ~forma .l/11~rlé' ,q;¡ /;/1 ;· /,1 /1111.•7(->,1 7t•sis dt• liet·11e1att1ril. p. 107 

.- Meridt·s- ~turilo Introduc-e1on <1 //1n"/1r.10 o:n Orh·1/J d<" Li1t1•1. p 1:1 
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Maria Luisa Ramos ubica el carácter baroco del poema en dos elementos esenciales: la 

metamorfosis y el movimiento. Pero asegura que el poema se silúa mas allá y se emparenta con 

la obra de arle abierla.6 

En /O hay también una estrofa iluminadora acerca de este concepto de la selva de 

palabras en la cual se consliluye el poema: 

( ... ) 
E na selvn selvagem me suslenla. 
EquiJibra-rnc. ó fori;n nscensionilria. 
voz inicinl de nu·u sempre silt·nc10. 

{IV.XXVIII. p. 182)7 

Por supuesto qut> aqu1 el sunbolo de la selva se instaura sobre una doble significación. 

porque es al mismo tiempo una alusión a la selva de Danle: 

O poela de eternas conlingéncii'.ls 
(eu me disse corn a boca dos do infC'rno): 
contar nao podem como linhas ido 
parar na mesma selva tenebrosa. 
lendo perdido a verdadt'ira eslradn; 
ó repelido. vingern. snl ronsla11lt> 
nos lábios e no prnnlo. no bal1:m10 
de quem nnscc na lua em que vivemos. 

(IV XIX. p. J?G) 

Esle procedimiento nos habla también de otra de las cuestiones que he mencionado 

frecuentemente a lo largo de C'Ste trabajo: el dialogo univ<'rsal qt1<' el pot>ta establece con la 

cullura y con las grandes obras lit.erarias. Aq111 cabria recorclar la tt>ntaliva enunciada por 

Haroldo de Campos que cite <'n el capitulo anterior. 8 

6.-Rnmos. MnritJ Lui:-:;.1. "Jorge> de Lirn;\". Op ()/p. l:J9 

7
.- Para ubiear con m<tyor facilid11d la rt'feren<.·it1 a Jos mt1ll1pl<·=-- po<·11111=-- q11C' c-onforrllísfl A?. co11 PI primer 

n11n1ero romano cilarC' el r-<inlo correspondiC'nle. In segunda <:ifríl 111diC'ara t·I n1111u·ro df' poema <'n <'Ut-slión. y en 
:H·guida ~eñalarc> Ja pílglfla aludida. En el <.·aso dt• .//.'T11111t·a111(•/llt• ubkare t·11tn· p.1n·11ll·:-:1:-; t•I uumrro d<' pagina. 

6
.- Cfr. Terc-t•r cap1t11lo p. 121 
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En cuanto a ,/§F.son también múltiples las menciones a la tendencia barroca del poema. 

Por ejemplo. tanto Méndez Planearle como Lezama Lima lo equiparan con EJ /'ly/11ero Sí1edode 

Sor Juana9• en cuanto a los procedimientos verbales. a la hazaña en terminos de lenguaje y de 

búsqueda poética. así como por la conlinuacion de una tradicion poetica. La misma profusión de 

imágenes. de niveles significativos. estructurales y sintáelicos dan cuenta de dicha 

intencionalidad. Se pudiera hablar por ello de una cierta oscuridad en el tPrreno li11gii1stico. 

unida al mismo tiempo a la deslumbruntP clarid;:id de las imágenes trabajadas. Las opiniones en 

este punto se bifurcan en dos posturas esencialmente. hay autores l)ll<' siluan tal difieullad en 

el nivel de las imagenes. Octavio Paz. por ejemplo. escribe lo sig11ienl" sobrt' este asp<:clo: 

La ambigüedud -gozne sobre el c11nl giran lns p11erlns d{' lodo poPJ1ta- se expresil l~n t•sla 
poesm como clllridnd. A fuerzn de transparencia Ja Jmag{'ll lic.•nch• a ha<'l'f illvisible lt1 dlscordiu inkrior. 
El carilcter excepcional de su experienC'ia rc>side Pll filie lns fuerz;:1;-;- irr;H·ion;des se \'ierlPn en íormas 
crislaHnas y nbslraclas. Rafiadas en su proprn luz. 11:1 p0Ps1a d(• Gorosliz;1 s<· c:.i1sla y se niega. La 
'dificultad· de J/11erlt" .s1/1 .bóreside en su cltJ.ridad. ~las si es cit'rlo qut• e.sL1 circ11nslanei;1 hn impedido 
su enlern comprensión. lumbíén lo es qw· sm ella el p0Pmr1 mismo no PXislina. 10 

Otros cnlicos ubican dicha complejidild <'fl <'i 1liv<'I si11lc1clico 

A mi juicio. Ja dificullad estriba 110 <'ll Jos 'n111llipk.s y. ac;iso. it1fi111los Slf~nificados· sugeridos 
por t') aulor dt' ús ,O<"'r~1s ÓI."'/ o//na sino t'll los n.·t·ursos de <·sl1lo t·mpl(•t.idos por Gorosl1za. corno son 
Ja sintaxis {en momc-nlos el sujelo 'desnpnrN'c>. o al menos sc> lit•JJr· esa se11sacion}. combinacio?1 de 
endecns1labos y heplns1Jabos con versos de t..trll· mc·11or. ri111a11do t'll ocas1ories a voJuntaU del pod.:i; 
atinado manejo de la prosopopeya; nlribucion dC' lo 0111r1co t'll csquem;1s loe1eos. co11for111t1T1do estrofas. 
concreción de lo indecible'. o mejor. de lo 1mpret!Pcibk. rm·di<inle t'I n~«11wjo d<· la h_ipPrt•sl<·sia y. 
principaluwnle. en la org;1mznC'lon de sus lllíllt'riak:-; (•IJ cu;lnlo a lt.·cnwa y conlt·mdo ( ... ) 1 

Beatriz Carza Cuaron opin.i lo sig11wnl<· 

No me pnrece- que Gorostiza. a dift.•rt·J1r·1;1 dt> olros pot•la:-> lllllY comp!t•Jo:-: co!lln Co11~or.1. 11u1t·sln.· 1111a 
especial dificultad Illl'li1forica. pliC'slo t¡llP b gra11 111.1yorit1 <lt• :-:us 1m.q~P111•s :-:011 cJ¡¡r;1s. !::11 t«1mbio. la 

_- \fendcz PJ¡1ncarte. Op. l/f p. \'ll. Leza111;1 L1rn~1. /..1 r~1pr~.''/o/1 .1/JN'/'/r.111.1 Op f/I p. !J8 

ID. - Paz. Oclr1vio. {0111<"'/J/.1r/o " .l/t/<"'r/~ .''l/J /t/.J p. :lB 
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compJejidnd del mexicano ( ... ) f>S sobretodo sinlt.iclica. y poco tiene que ver con Jos lli:irnndos tropos 
literarios. Creo. en resumen. que Ja mnyor dificullad de Goroslizn no radica en ::;u lP1núlica (. .. ) ni. 
tampoco. en sus procedimientos retóricos. en sus tropos (mel<Jfor.1s. pnradojas. conlradiC'cioncs. nnl1lesis. 
ele.) sino. casi exclusi\'amenlc. en Ja prioridad lÍlll nfta ;Jll<' le da a la s11hordi11;wio11 y í1 /<1 (·oordinncion. 
Jo cual produce• urrn rxlremn complejid<1d srnl<idit'a. 1'-

En fin. creo que ambos ni\'(,)t's lanlo el rnelaforico corno (') siril;idico Ir olorgan al poema 

un delerminado ciframienlo. muy cercano al dP la o:o:curidad propia de Jos lPxlos barrocos. sin 

embargo la fuerza y Jos hallazgos po<'licos nos los presenlan. paradojicamenlc. con una nilida 

transparencia. Por otra parte considero que die/Ja rrn!lliplicidad de niv<'les constituye 1ma selva 

tenebrosa. la selva de palubras que los procedimienlos bcirroros consln1yer1. ,\ conlir1uacion 

enunciare nJgunos dt~ estos eJprnenlos. a parlir de los cuales hny una grnn coincidencia enlre 

ambos poemas. 

4.1.2. EL DESENGANO DE LA VIDA. PAl~AMO DE ESPEJOS. 

Asomarnos a J.l'Te /Oes como ctsornan10s ill rt'flejo d" una irnng<'n .. .'\) PSJlPjo donde a su 

vez se duplican olras irn;ig<>m's. El espejo q11<• St' erige como 1rno de Jos strnbo1os centrales en 

ambos lexlos. repres('nla desde In óplim barroen ,,¡ <'ngilfJO de la vidn .. -'lst lo plnntean lanlo Sor 

Juana corno Gongora. en varias dt' sus composiciorH's; Q¡¡pvcdn. Calderon de la Barca !tacen olro 

lanlo. Tal conct>plo se empart'nla con la idé'a rnani<'rislci qtw il11sl ra Hoc:ke acerca ckl mismo 

objeto. El é'Spt'jn del <k:wngai10 qtw nos Tlltlt':'lra ••I rever:'<> de )a <'r1~ano:<.1 rc'<tiidad natural. d('I 

mundo en g<'neral. pues este no t•s rn;·,s q11<· tlrt "lab1•r11t!o de <'flr<'dos. efe folsP<f<ides y 

quimeras" .13 

J:?.- Garza Cuaron. Beatriz. "Claridad y cornpleJid;1d <'Jl l/1/~/'/r~ .~"/// ////dt• 10:-:f• c;oro:-:liza··. p. J J 1-1~ 



Esta actitud propiciada por una conciencia de crisis epoca!. se encuentra presente en las 

obras que nos ocupan. Lidia Neghme Echeverria señala el contexto social en medio del cual Jorge 

de Lima esscribio /O y que según ella.se ve reflejado en Ja obra. Encuentra una actitud 

parangonable en Pablo Neruda y por ello afirma que los dos poetas reinterpretaron la América 

Latina a partir de las grandes guerras mundiales. Ambos hicieron 11na reflexión sobre las ra1ces 

del continente y por ello insistieron en la necesidad de crear una nueva visión <lP la epopeya 

en el siglo XX. 14 Según esta autora. una de las preguntas que se desprendPn de /Oes. ¿que hacer 

en medio de un mundo incompleto": 

( ... )No poema X."'XJII -Citnlo 1-. o eonlrasl(> f'Olll a tH'<;úo dos pot•l<is-lt•ologo:-:. ;1 \'J\'f-.!lC"Ín afro-br11sil<·ir.-1 
gcrc:1m a ,7/,11,1/¡;,"t/r.1 ~J ll'.\<70do mundo. As for('as t•xlerion's. í1S pr<'ssÜPS soewis. rno!'la111 q11t· <:1 1.·oz do 
poema. sincrelizada com Orfeu. podt• s.1.~<""rqu<.iis os proble111as do pa1s. mas n;id.i podr /.1zrr lsto e. 
peranle o aniqmlamenlo do mundo e a duplica~·üo do real. propCw-s<> <1 ff. na p<'r:-:1sli·rH'JL1.(. .. ) 1 ~ 

En ,//.v~mas que una conciencia dC' cr·isis C'por·;:¡J. se trata dC' un cierto nihilismo que perrnea 

lodos Jos ambitos vitales. Humberto ~fart1nez al r<'Íerirse al pot>1T1<1. s<'11ala qut> PI nihilismo es 

una actitud modPrna. imp<'nsablt> en otro m<>rrn·nto historico y olra c1i!t.ura <Jll<' no se'1 J;:¡ de 

occidenle. 16 ,\poyandose en HPidegger y Nielsd1e ddin<' <'i nihilismo como 1111 estado normal de 

Ja humanidad . .-idern;:is de un pr·oceso ddcrrninado por Ja deval11a<"ion ck Jos valores s11pn•mos. 

En tanto actitud vital. dicho nihilismo en .//.'Y'nos cond11c<' n111·v.1nJ<•ntP a una concepcion 

desengoflada del n1undo y. a ltt vez. al eng.1f10 flllP lodlls la~ co:-:.1;::; lt·r-rr>ll<dr·~ rPpn·sPllf.<HJ. Y eslo 

nos guia de nueva C'llf'nta al conct>plo cl<·I t>s¡wjo. No en !Jcddt· 11111d1os <'fil icos al referirse al 

15
.- /b/d p. 27 

JG __ Mnrlmt'Z. Humberlo. "H<H"W lo no dit"/io ell Guro:-:liza". t'll Edel1111ra H.1llJJrf'Z. Op. Cit. p :;:)? 
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poema. abordan este simbolo como uno de Jos elementos distintivos. Juan Malparlida. por 

ejemplo. Jo define como "una suerte de laberintos y espejos". 17 

Otra interpretación posible es la que emparenta Ja imagen del espejo con el milo de 

Narciso: 

( ... ) 
lleno de nu -ahílo- me descubro 
en In imugcn alónila deJ agua. 
( ... ) 
En Ja red de crislaJ que Ja eslronguln. 
allí como en el agua de un espejo. 
se reconoce: 

(p. 108) 

A este respeclo. Oclavio Paz habla acerca de una modernización del milo de Narciso en 

su estudio sobre .&:;/"incluido en L.1s pe/;rs o'e/ o//7/0 

( ... )A Ja criiüurn no Je basla canlt1r a su vaso. Ell<1 l<imbit""U t~s Narc-i:-o; quit·re verse. quiere un 
ojo 'para mirar el ojo que la mira·.( ... )rn 

Y en efecto. nos enfr<'nlamos de alg1111'1 mam'ra a Ja auloco111<'mplarion. al <'namoramienlo 

de Ja forma. que nuevamenl<? al final solo nos cond11ce al nihilismo. En iesla misma lmt>a . .Juan 

Malparlida equipara Ja conciencia po..Lica en J/.>Teo11 Narciso y Don .Juan. "figuras condenadas 

a deambular entre espejos"-'° 

Otra vertiente de significacion posible es la <fp) engano del t'ngaf10. concepcion manejada 

también Pn p) barroco: 

Y (') prorIH·lido fruto ch-- la maf1;:ma. 
como un PspeJo dt~I re\'es. opaco. 

17 Mnlp;1rlida. JtJan. "Jase GorosliZí1. Ot•.searnad;i lt>ecion de pot·~1.1 

18
.- Paz. Oclavio. "\ft1f'rlt> :sin fin" en L.1.~·p~rd.-• q,,/o/;1Ja pp. JO'.)- I 14 

19.- .\talp.1rlida. "DC'scarntidil !eC'Cio11 .... 0,P (/.! 

J2fi 
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que al consultar Ja hondura de la irnag(•n 
le nrrancarn otro espejo por respuesta. 

(p. 113) 

Quizá también se podrla hablar del espejo concavo. tal como lo plantea Hocke. el cual nos 

devuelve una imagen distorsionada del universo. 

Sin embargo también es aplicado al innbilo <ic'I conocimiento. que es. por otro lado. otra 

de las grandes tentativas del poema. y que lo cmparenla por ello con la linea poélica de Sor 

Juana: 

iOH INTELIGENCIA. soledad en llnnins. 
que lodo lo concibt• sin cn·arlo! 
(. .. ) 
-oh inlc>li~f'nci.L puramo de esp<·jos! 
helada ernanacion de rosas pdreas 
(. .. ) (p 119) 

El sueño de la inteligencia. hay una correspondeneia signifk·aliva f'lllre los dos primeros 

versos y los siguientes aqu1 citados. ad<•mas de que este tipo de pror·edimienlo poetico es una 

de las conslanles en el lexlo: se plantea una d<'l<•rminada imagl'n rara lue.go retornarla completa. 

o bien sólo un aspecto de la misma. y desarrollar-la lineas adPlnnl<". e irH'l11so en el siguiente 

poema. desde otra perspectiva. 

Por otra parle encontramos aq111 la imagt•n con la q111• he s11bl.ilulado este apartado. 

paramo porque los reflejos de un espejo y olro lPrminan por converl ir lodo «I poPrna 111isrno en 

un desierlo de fP\'t•rheraeíonPs. Y aqu1 tnisrno se encut•nlra larnbi<>n otra df" las <·11e:-:;l.in11es flllP 

he planleado como sustento dPI prf'St'Iil<' trabajo. Par<llllO y st>lva ;oon nwl.aforas tk diversos 

ni\•eles en el poema. el dP las irnngP1ws y t>I lingti1slko. pero ;d mismo lil'mpo paramo y selvn 



se oponen uno al otro. y sin embargo se unen en el espacio creado por el poema. de tal forma 

que constituyen al mismo tiempo que metáfora una antítesis. 

Al abrir un haz de significaciones e imilgenes en torno ni vaso se recurre nuevamente al 

espejo: 

( ... ) 
Flor mineral que se abre pora adentro 
hacia su propia luz. 
espejo ególatra 
que se absorbe a s1 mismo conlempJimdosr. 

Mils adelante: 

( .. ) 
Por un aire de espt•jos inmint"nl<'s 
!oh impalpab)(•s d('rrolas df.'I dt•lirio! 
cruza entonces. a velas desgarradas. 
la airosa leoria de una nube. 

(pp.130-131) 

(p. 126) 

Nuevamente se asoma Ja figura de Narciso en estas linPas y de alguna forma mucho de 

Jo que se ha planteado en este apartado. Los espejos corno 11J1 territorio donde lodo lo fug¡¡z 

descubre su morada: el delirio. Ja nubP. el suPfH>. Y Pn estP punto nos Pr1<·on!ramos dP frente con 

otro de los procP<lirnientos utilizados con basl;-intC' fn•c11t'r1<"i.1 <'fl PI poema: la asociaeión 

significativa que se establece entre' 11nas palabras y otr;1s. la red de eorrC'spondPncias que se 

enlazan en el cuerpo del poema. y que ! iPnden ,;11s ilrwas Pll diverscts y especificas direcciones. 

Por otra parle esle rnirarsc a s1 rni~rno \'11 el e~pPjo dP Ja forn1:-i no~ n·111itP al poí-•n1a enlice>. 

el que reflexiona ~ohrt> st rn1s¡no. ~ohrt> este aspP<'lt> volvere ITiil:-\ •Hi<'lantf" 

Por lo que r·es¡wda a /r.Jno:< enfrentarnos tarnbien r·on t'sl" rni.-;m•1 autocontemplacion. 

el regodearse en la propia irna!,;en a la rnarwr-a dt· Nar<·iso. 

AnlPcedo-111t·. t·~barro- nw C'nt m1m r:u-·:-·1110 
Fílit.'i-nw .1 dt'rt11dade :-:cm q11f'rer. 



e agora vago como se vaga o. esmo. 

Verlo-1ne em ilha. vejo-me nascer. 
retiro dessn ilhnrgn verdadeira 
a minhn perdit;¡·10 por comprrnheiro. 

(LXVII. p. 36) 

El reflejo en /Ose extiende hasla el poema mismo. el cual se convierte lamhién en una 

suerle de espejo. en el cual el poela sP conlempb: "Esbozo-me Plll li meu poema". Por un lado 

dicha significación alude al aclo mismo de la l"reacion. pero por olro. lambien implica un cierlo 

nihilismo. produclo de la vision conlernporarwa del tHiiv<:>rso. aelil11d r¡11<:> Murilo \lendes enuncia 

de la ::::iguienle rntlnera: 

/nve/J{".10 dr Or/r11e 11ma t·spt•cil· lk so111~1. t'Ill pot'Sli\. da no:;sa epOt'it. :'-Jo:·,.~o dr;111W .-:1l111JI. drama de 
subv<'rsüo dt• \'ialorPs. dr<~m11 de m1~t·ria t.· ... ~ungtH'. dt•sl·nrola-s<> 11<.·ssl·~ lt·xlos l'Olll llllltt inlt-"11sidMh• 
rarnmenle akan~·ad<1 rw hngua porl11g1H•sa.-

Asimismo los espejos S<' mullip!ic<rn en 10 pero sus significcw1orws se van <'slahleciendo 

en diversas dimensiones: 

Janwis J1l(' vi. porC'm nos vc·mos. 
mau grado t•m mim no espelho usual. 
peixe em diluvio. 

(11 X. p. 9G) 
(..) 
e das coi:;;ns conlidas nes:rns coist1s 
reflclidas nas fr1ces dos t•spclhos 
sele vezes por sC"le renegrido~. 
( ... ) (l. 111. p 23) 

Quizá ar¡u1 <'nlrnria laml>it>n la eonc-Ppc-ion manierisln qt1t' nos hnb!a ae<'rea dt• que los 

rodeos condttCC"ll ()} <·<•nlro.~ 1 pue::; ~i bit•n los espPjos son r-l s1n1bolo por anlon<>1ll'1Sia del engailo 

lambicn podna ser quP en C'Se engn110 SC' ocullP la verdad. la t"'~PIH·1n el<· las c·osns y del 11niv<'rso. 

~ 1 .- Cfr llol'kt>. E/ //Jll/1do rol/JO /.1/Jt''/"/11/n Op Cil. p. l ~n 



que en ellos se esconda una verdad cifrada. o simbólica. como parece corrobarlo el último verso 

citado. cuya simbología y construcción nos remiten igualmente a una inlerlextualidad b1blica. 

Más adelante leemos: 

Os poenrns se lingem de vermeJho; 
é urna fílce sangrC'11lo cado espeU10. 

(1.XXXVlll.p. 82) 

Es evidente el lona apocalíptico. la deslrncción profetizada. que bien podría simbolizar 

también la destrucción del poema. del aclo poético. 

Aqu1 enlra olro ambilo de signifieacion. Ja reeurrPncia a que el espejo sólo refleja 

apariencias. pero al mismo liernpo <'n el habitan otras dirn<'nsiorws (algo serrwjanle enuncia 

Borges en un lexlo titulado: .-//1//11,7/rs o'r los l"S//F/os) La forma eslrofiea vana en esle poema. 

predominan casi priorilariamPnle Jos lC'rC<'los. Eri <'uanlo al lema. todas las imctgPnPs hablctn 

acerca de Ja fugacidad de las <'oscts: lodo ello sP rPpres<•nlct Pn PI t•:<pPjo. 

Poco a popo los s1mbolos qur- el poeta encarna en csl<• oi>j<'lo S<' van surnando hasta 

conformar una irnagPn dond<' a cada uno de t•sos el<'menlos Je <'S asignado un lugar y una 

función: 

( .. ) 
J..tosnico de memórias n("lr nado. 
comendo peixes e rec-ordn~óes. 
encerrnndo em c11bic-11los de> espt·lhos 
em qur o meu rosto niio se \'~. mas o;-; 
dos píissndos <· os dos pre:->t•nlt-s ro~los. 
que enwrgirnm <l<> bnixo. <lo ~ubsolo. 
da mor connmid;uJe borra vi\·a. 
sol sol<"rrndo pelas cordilhetras 
em que lemon·s e odios siio igua1s. 

(!LXIV. p. 110) 



Nos es presentndn nuevamente In idea de la realidad deformadn por el espejo. el espejo 

cóncavo linea recurrente. que como ya mencioné anteriormente. empnrentan tanto a l/.S'/"como 

a /Ocon el manierismo y el barroco. 

Sin embargo. el espejo también se transforma a Jo largo del texto: 

Como le chamns vida da oulra vida. 
espeJho noulro c•spelho trnsmudndo. 
Jume na minhn luz anoilecida. 

(JI.XV. p.l l:J) 

De nueva cuC'nta. el reflejo del rdlPjo. la irnagPn de Ja imagPri. tlflil cseonde n Ja otra. y 

esta a su vez a otra. por Pilo se constituye en una espeeit> de caj;:i china. Este mismo 

procedimiento se repite con otros srmbolos y con otras irnagenes. ~irt embargo aq111 err concreto. 

el espejo forma p;:irte de multiplcs imagt•nes. y a la VPZ integra un j11Pgo de reflejos. 

Ahora bien. entre el esppjo y el suef10 se estab!Pcen rpJ;wioncs ;:inalogas. porque el 

segundo al igual que el primero. se ronstituye como un srmboln d<'I engaiio de la vida. En un 

firmamento semejante al del espejo lo eneonl ramos con:<Lanl<'fllPnl<' trabajado er1 nmbos textos. 

4.1.2.1. Li\S DIMENSIONES DEL SUENO. 

En J/.'9''el sueiio es unn d<' las lrnt>as tematic;:is dP=oarrollada:'< dt'sde PI inif'io tkl poema. 

lo que nos remite de nLJP\'ll cut~nla a Sor .Juana. La cora•t•pr·ion dP In vidl1 corno un suef10. 

semt•jante a la fon11n 

procedimiento del viaje ontriPo emprendido por Sor .J11ana. "" tambi•·11 af'omt>lido por f;orostiz;:i: 

(..) 
en esla aguda ingPnuidad del í.illllllo 

qut• se pone a soiwr a plcJJo sol 



y sueOn los prclerilos del moho. 
( ... ) (p. 113) 

~fas en la medula de esla ulcgrw.. 
no ocurre nndn. no; 
sólo un cándido suei\o que recorre 
las eslaciont•s lodns de su rula 
lan amorosamenle 
que no elude seguirla n sus iníiernos. 
( ... ) 

Mns nada ocurn.·. no. sólo t>Sle suerlo 
desorbitado 
que se mira a SI mismo en plena mnrchn; 
( ... ) 
y suei)n qut> su ~uer)o st- rrpile. 
irrl'spou::mble. t•lerno. 
muerlc> sin fin dt• 1111a obslinndn muerte. 
s11ef10 dC" gilrz¡1 nnoC'fH·eido a plomo 
que cnmhia s1 d<' pw. mas no de ~Ul•lw. 
(.) 

(p. llf>) 

(p. l IG) 

(p 117) 

En estas lineas se establece olro dP los procedimientos constantes en el texlo: los juegos 

de oposición. El candido sueiio pierde la inocencia para lransforrnnrse en 1111 sueiio desorbitado. 

Por otro lado. la rPlacion de inlPrl<'xt11alidad eon :"or Juana. q11P 11w1wionc antPriormenlc. 

se extiende en varios nivPle~. uno de ellos t.>s t>I de !Qs in1ngPJH'~ rek1c-ioJitHlas con Pl siwf10. Por 

ejemplo. el agua <'11 .IJ.'.\T"quicrc. ademas. 1111 tata1110 <IP sombra". t>I inwio de El pni/N,/YJ .St/f'/)a 

coincide con la formulacion de' dicha imagen: (Rdiriendose a la invasio11 de la nod1e)"piramidal. 

funesta de la tierra. /nncicl.'l sombr.•. ( fº" 

La forma r-11 <pi<' el :<11<'110 lPr111i11a por irrnmpir en t>I u1li\"c•rso lodo. f'S tambit>ll :<<·111eja11le 

a lo que ocurre en <:l poPtlll1 d{_) :Sor J11ana: 

cuando lodos 1111crnn el rL"gre~o 
a sus mudos letargos vc·gt•l.:¡Jt·=-. 

El .,.,/~/Ja Op Ci/ p. 2 



( ... ) 
cuando lodo -por íin- Jo que nnda o repln 
y lodo lo que vueln o nada. lodo. 
se encoge en un crujir de mariposas. 
regresa a sus origenes. 
hnsla que su eco se reinslaJ.::.1 
en el primer silenC'io lenrbroso. 

Porque los bellos seres que lrm1sitnn 
por el sopor nfioso de Ja lierrn 
-ilrnsgos de sangre. librl•s. 
en la pantalla de su sueño impuro!
lodos se dan a un frenes1 de muerte. 
( ... ) (pp.130-137) 

Habna cpw rccaicnr quP dicha coincidcncia marca tambii•n 1111a distarwia. Ja cual reside 

en el lrnlamiento qu<> ie otorga Corosliza al s11eiío firrnlmentf'. porq1w cste termina por 

convertirse en otra forma de muerte. As1. nos pnreee que- lo que hile<' Corostiza es llevilr hasta 

el límite algunos de los p!ilntearniPntos de Sor Juanil. Por otni lado la pr<'s<'r1cia consta11le del 

sueno en el poema es tan fuerte que. q11iza crrnilando a \J,.nd<'z Planc-arlP. p11di<'rarnos clasificarlo 

en varias calegonas. Por Jo rronlo rTl<' d<'lendn~ ~olo Pll al~llflil=-' d(' {-.11a~. El Slll'ilO de ka 

inteligencia. por ejemplo. <'S una dl' las indagaciom•;; rn;1s prof1111d.o:-: q111• "'' 1•111¡ir·1'n<le en t>I lexlo. 

-la cual ya mencioné lineas arriba. ill rPÍPrirrrw ,,J es¡wjo- cilo 1111pvarrwrite solo dos versos para 

ejemplificarlo: 

OH. INTELIGE~CIA. sol1·dad en ll<>111as. 
(.) 
-oh irilt·ligrrlC'ia. pnra1110 dt' C'spc·jos' 
( ... ) (p 119) 

Nucvarnente se estnble«f" olro Jllf'.!_;O dP opo.siciou~s. esta VPZ t'll <'llilnlo al lono. pues si 

bien hay un movirnienlo verlígino~o Pfl P.sto=-- verso.s. al 1ni:'n10 t iPtnpo 1u1 Lono so1nhrio los 

recorre. 

l .,., ,¡,) 



Por olra parle es inleresanle nolar olro procedimiento recurrente en el poema: imágenes 

fuertes. como las que he citado. no cierran el poema que les anleef'de. pero son utilizadas para 

iniciar el siguiente. 

De la misma forma se abren olras dimensiones alrededor del motivo del "sueno del 

sueño". por ejemplo: 

(la inteligencia)( ... ) 
sí como unn semilla enamorado 
que pudiera so1l.arse germinando. 
( ... ) (pp. 117-118) 

(Además de ello. en t•slos versos es visible' la prC'sPncia de QuC'vPdo). 

Los lerrilorios aledilf1os al Sl!Pilo son larnbien abonludos: el dPlirio. el sut>llo corno regreso 

al estado primigC'n('o. al caos <wigin<il. pero lmnbien S<' inl('gra ni bilile en un lono festivo y 

zumbón: 

El lesó11 de la sangre 
anda de rojo; 
ando de añil e>I s11cf10: 
la didw. dt> oro. 

(pp. 121-122) 

Po::;leriorrrwnle el :>llt'ño ::;e l.r¡¡¡1sforma y lrit1nfo nut>varn<'nl<' 1¡¡¡11 vision dt>S<'llc<inlada: 

No obstante -lporque no?- lambií·11 <'11 f'il<1 

tiene un rinC'oll t·I su<•f10. 
ilrido pnra1so srn nrnnz<1rrn 
( ) (p. 12\J) 

lo que mencionaba yo eon anterioridad. Ja opo;-;::ic·1011 cine se e.si •tblt·c·t~ c·rün~ divf'rsos Plr-rnenlos 

en el lexlo. En esl<' caso SP npli<'a <'i adjt>livo ,¡nú'o a otro s11sla11tivo /kl/;;/.--a cuando hay un<i 

e:vidrnle opo~i<'ion ~i.c;nifiealiva Pntn• uno y olro. El <·on1plt·n1ento ;l(f11on1ir1ttl >YÚ /.lki/JZr7/1<7 etdPn1as 

1: ~-1 



de reforzar dicha relación de lensión enlre uno y olro termino. nos n>rnile a una inlerlexlualidad 

bíblica. 

En los siguienles versos se conlinua con esla vision acerca del sueno: 

Lil rapiñn del lnclo no se ('eba 
-aq111. en el suef¡o inho.spito-
( ... ) 
El suei'lo es crut-l. 
ay. punzn. roe. quema. sangra. dut>IP. 
Tanto ignora infusionc>s C'OJllO ungiit·nlo~. 

Mas adelanle: 

y In nwndnigorn del s1ie1lo amigo 
que crece en Jo escombros cotidianos. 

(p.130) 

A pesar de que nhora el sueflo esla ncompnflado por un ;icijelivo amable. el siguienle verso 

otorga Ja relación dt:> lension ni dc::;t:>ribir In desl.rtiet:>ion inlt•rior. 

Quiza podria hablarsl' a p.1rlir de t>slas J1nPaS del dP~PI1gai10 del s11f•f10. ltrlíl diruPnsio11 

nos condt1ct" a olrét. El dP:-wngaflo de Ja \'ido. lran~forn1t1 Ja vi~io11 dt· esta corno u11 :::;uPno. pero 

no lerminn aq111. porq11e es lambien posiblt, enfrentnrs<' ;11 d<·;-; .. n~;1110 d<·l s11ei10. qu<' no 

ncccsariarnt•nta irnplica la vida. sino q11iza Ja nt:HL1. f\_.r·o tHff·n111~ di<'ho dc>:-:t"ngaf10 se aplif'íl 

lambii>n a la forma. a pnrlir d<• la mdafora <kl suei10 "" <-r1li«'1 al poP111a. ;-;11 conslr11ceión. su 

eslruclurn. 

El suei10 n fin dr c11r1ü;is <'S olr," forma dP nihili,;1110 111l<'l<'d11cd: 

( ... ) 
en donde nada C"S ni 11;ida esla 
donde eJ sueño no du<>lr. 
( ... ) (p 1-11) 



En fin que Ja concepción barroca del desengaño es conlinuadn en .JJ.:>Y.'Es más: podríamos 

afirmar que en el poema se recoge una tradición en torno al desengaflo. pero aplicada aqui en 

específico a Ja forma. el dcscngar)o de Ja forma: 

La rosn edad <Jllf' esmnlln su epidt•rmis 
-senil recien nncida-
envejece por d<>11lro a grandes siglos. 

(p. 12B-12!J) 

Alras de estas !meas <'S posible vislumbrar Ja pn•sencia de (;ongora. Quevedo y Sor Juana. 

pero dicho desengai10 aclua <'fl otra dim<>nsion. Ja de las fronlPras d<'l roema. 

Por Jo que loea a /O el sueño S<' ernparc>nla lambit·n con los t•spejos. porque se equipara 

a Ja vida. lodo es suefro e irrealidad. en fin. la concepción barroca q1w he m<'ncionado a Jo largo 

de este apartado: 

O dom do sono rl'pn .. senf.a a vida 
dessn illw lornwnloriíl e principal. 
esquecida dos pavos primitivos. 
entre Alla1r r o ci:o:ne .soblkinJ. (J.XJ\'. p. ~:M) 

En ese mismo nivel se planlPa Ja idea de Ja inm<'rsion dPl sPr en un mundo de 

apariencias. donde lodo es <'ngafroso y pasajPro: 

Nnsci dr n10rlos. onlc111 ou hoJ<'. 
viva c:am1:=:n sohrP esse carpo 

su bservieri lt•. 
(IJX. p. 92) 

Pois que uiio fui dos onlt·ns. nt·ln dos hoJPS. 
pois morro rH·ssr mona·ulo f'Ol que n.--1sri. 
( ... ) (1'111.J. p. 262) 

Y que cualq11i<'r cosa l<'rrena c·ond11<'e a la rmrerlt'. PI li1g.-ir dor1d<' lodo dPSPmbot>a: 

l:lG 



irmDos de n1orle nesse mundo lodo. 
( ... ) (VllI.I. P. 262) 

El tiempo es concebido enlonces desde un prisma barroco. donde lodo se desvanece y 

nada permanece: 

Que roeis. ó lPmpo? RoC>is 0:-5 propios c..l<·tlles. 
as gengivas. os ossos $llpt>riores 
dos arcadas solarrs. sol scm cor. 
sem Juzeiros de vida e> firmamcnlo? 

(V.11. p. 187) 

O lempo arnblguo exislf'. Eis o crep11sC't1lo 
e as horas funerais que íornm tlins. 
(Tu te diluis no lt'mpo entre os rsp<H;os.) 
O longinquo priis. l'Illh<lrca~·óes~ 

(\'.111. p. 188) 

En los sigui<'nl<>s vC'rsos PI haz de relaciones eslnblecidas nos conduce n enlazar los 

planlemienlos. cuya sem<>jnnza lraza unn lrnen: el regodeo Pll In vacuidad. el nihilismo: 

( .. ) 

Tuda e m<·moria. nw11 s(•f ni-lo ho11v(• 
nern nrnallhl•C't'. eonludo 11unea 

ninguem nos ouvt· 

(.) 

Tuda sr d.:i. lucio se 11111d;1. 
srr urn milhiio 110 srrnprt' vacuo. 

la!Vt'Z. laiv<·z. 
(11. X. PP. !l:l. U4) 

El poema \'\\°11 n·crca el LP111<1 de la fuga<·idnd dt> la vida y la liell<'za. la vanidad. en la 

misn1u dir·pecion que los grandt•s poelt1s btlrro<·os. 

Porqut• a nevoa J;1 l.-rdr t•r;i su1111da 
desC'jt-i no nwu pt·ilo um \'t•r:'o puro. 
rosn qll<" fo:::se eomo sun\'e ida_ 
npelo qtJC" clwnrn!':.;;e u qll<'lll proeuro 

F.is nos arPs <i ro:-::a qw· convida 
- a dt' pel<dt1 f11gaz i• Ldo ob:-·curo 
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Há qualquer coisn neJa em breve vida 
mas essa é a vida breve que eu conjuro. 

Esse enJevo forluilo é um doce choque. 
lransluz perdidos olhos corn que a via 
o desejo de lé-fa em doce nmor. 

Aproximo-le. deixa que le toque 
e que le acaricie. ó esposa fria. 
rosa da morle. rosa do que for. 

(JY.XYIJ. p. 170- 171) 

Sin embargo el lrnlamienlo moderno que Je olorga Jorge de Lima es precisamente Ja 

aceptación de dicha fugacidad. y Jo que es mas. Ja busqueda de ella. Je concede un laque. una 

poslura diferente. la del hombre cont<'mporaneo. De Ja misnw forma el translado de dichos 

conceptos al ámbito del poema. contribuye a reforzar el tratamiento moderno. 

Además de lodo Jo mencionado. el suer)o cobra múltiples significados en el poema. Por 

principio de cuenlas. durante Ja fundación de Ja isla. Ja construccion de las naves es realizada 

por el ingeniero nocturno en el terr<>no propicio d<>I sueiio: 

( ... ) 
O pródigo engenl1e1ro ncc>11deu SC'll cachimbo 
( ... ) 
Em seguida sorriu. Era pt>rilo e bom. 
Vimo-Jo sempre em sonho a perfurílr os lunt>is 
forrados a pn pel de cópias e memorias 

( ... ) 
Afinal o engenheiro amou. sonhou. construiu. 
Que mais pedimos a esse exislencinJ amigo 
a esse nolurno <rnlor de conslr11c;óes volüvt>is? 

( .... ) 
soJidnt;üo mnjt>slosa. anlt·eip;u;;io do poe11w. 

(l. XXIV. pp. 4:,A?AH) 

El íillimo verso nos da pie para Ja percepcion de varios nivPIPs meláforicos. el ingeniero 

nocturno personifica al poela; la nave. constn1cción voluble. r<'prPsenla al poema. las 

dimensiones significativas se exlit>n<l<'n d<>s<fr el inicio haC"ia Ja r<.>fl<'xion en torno al poema. 
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La isla también surge del sueiio. y ésta se constituye como uno de los simbolos 

principales a lo largo de lodo el poema: 

Desse leile profundo emergido do .souho 
coagulou esso i1ha e essa nuvem e esst• r10 

e essn sombra bulindo e <'S$e reino esse pranlo 
e essa danc;a conlínua amorlalhndil to pla. 

(J.XVI. p. 35) 

Asimismo la visión del sueiio como material roelico. lo cual nos habla al mismo liemro 

de la presencia del Surrealismo. El sueno igualme11tc fncilila Jos caminos hacia Ja videncia: 

( ... ) 
penelrei no oulro mundo <lo nwn sano 
Que lempo fo¡ 111ais vida.., Aquela Vldil 
ou os tempos g(•rados sem ponlPíro~" 
Os espac;os sem eltü\'e. a fronlt· aberla.., 
Que sombra 11w110.s sombra que t•ssas palpt·bn.1~? 
Que lerra mais nalnl que t·sla? Ner1!11u11.1. 
Que poesin mais fonn· n dessa l/1mpad.-1 
que parece upngada a luz do di;1'> 

(X.XVI. p. :Jo:l) 

En cuanto al rnélodo de conslriwcion. me parece inleresanle seiialar el siguiente ejemplo: 

Entre a B\('moria krrea t• o sonho t•xi:-;tP 
esse lriúngulo dt• sombr.:1 lib(•rnda 
corn lres iris ít•dwtlas t:nlre muros 
Cai u sombra dos muros sobre· a t'stt•pt•. 
cobre a eslcpl· de :-:ombrn t•ssas c>slrildas: 
reminiscf.ncia. fabula. louc-11r<1. 

(\'1111. P. 2G4) 

En csla c:slrofa se enuncian dos elPfrt(•tllos er>nlralPs al inicio. dt> la sugPrcncia provocuda 

u partir de lll)Ps in1a.~ene.:3'. a:=;1 co1no de ;-:;u n•fh·xion surg<>n a J.-, VPZ íi!!t1r•1s qtlP dan pi(~ a otras. 

Al final se relo111an algunos de P:Üos h1lo.::> con d1slinlos voeablo~ q11P <"OlltiPJll'll las idPas ya 

planteadas. pPro al mismo liempo ;ilir<'n 111wva;; Jlll<'rl<>s h;wir1 1•! infiniln. Tamlii<>n hay q11t• 

rcsallnr In relt1Pion de lpnsion qt1P ;-;p da Pflin· eslos do;-; lt·rn1i110~. s1wno y sornbra. 

reminiscencin. fabula y finalrnPIÜt> locura. vocablo que Pn~loh¡1 t•:d il <il1nosfpr·n dP SllPllOS y de 
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sombras. 

En conclusión las referencias y la utilización del sueno en el poema son innumerables. 

por lo que sería casi imposible referirlas lodas. Finalizo por ello esle aparlado con la mención 

de una de las grandes funciones que desempeña el sueño en el poema. la dimensión del viaje. 

Sueiio y viaje son equiparables. al igual que la creación poélica. El poema esla eslruclurado como 

un sueño y desde el inicio se planlea eslo: 

Contemos un1a hislória. Mas que hislórin? 
A hislória mi11-dorrnida de uma viugf'm. 

(1.111.p. 24) 

Eslos versos abren lambién las v1ils hacia el viaje escritura!. sobre eslo volveré después. 

4.1.3. LOS CIRCULOS CONCENTRICOS. EL LABERINTO. EL C/IOS. 

Olro de los planos lrabajados profundamf'nle en ambos textos 

es el de los círculos concentricos. Est<' a su vez SP articula con la noción del caos y del 

laberinto. como tratare de mostrar c11 esta ~Pccion. 

La recurrencia de los circulos co11centricos tPrmi11a por formar labPrinlos. y el laberinto 

a su vez. contiene en su estructura la esC'nC'ia del caos. o bien del caos aparente. pues ésle 

contiene una lógica inlerna. 

Sobre eslf' punlo me paree(' il11slralivo cilar una nota dP Emiliano Co11zakz a propnsito 

del laberinto. la cual :;e apoya en un escrilo de Arlhur Machen. 

Machen alude. t'O su libro //;!" ÜJ11dtJ11 .·ldrP11/111't' or //Jt• . .frl o/ 11:u1d<>n1J_.!..': ;1 proposilo de "Tht• Whilt' 
People". al remolino. a la espiral. y i.I la dt•coracion llli.IOfl. s~ prt•glllllil 'd1or qm:· t'Sla forma de 
decoración era común n lodo eJ arle primitivo? .. El labt .. rinlo no t""ra solo 1·! 111slr11nwnlo. sino lambi~n 
el s1mbolo del t>Xla:ns: t·ra una'embriag11<.·z· c>n forma p1eloriea. t•I ~1~110 el{• .a1~1111 'prol'eso· que otorgaba 
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una plenilud secreta a los hombres. también sin1bolizndo por la danza. por Ja poesln con sus estribillos 
recurrentes: un laberinto. unn dnnzn. urrn concion: tres sin1bolos que sefwlan 1111 solo misterio:23 

En tanto misterio y en lanlo éxtasis también enconlrnrnos el laberinto dentro del 

manierismo. como ya señalé oportunamente en el tercer capitulo. Tal es lo que plantea Hocke 

cuando nos dice que el pintor Parmigianino. al cual dcfin<' como el auténtico fenotipo 

manierista ( porque en él se encarnan muchas de las poslurns vilnles del hombre de este 

periodo) ya no buscnbn siquiera la salidn. sino por el contrario S<' regodeaba en el placer de 

hallarse perdido: 

Pnrmiginnino murió en luclw desespPrada por los '1nugiC'OS Se<'rt'los del mundo·. c>n compl"ln 
locura. Se concebaa ni mundo corno el Jnbrrinlo poelico de Dios. pero ;·a uadie buscnbn In cnlrnda ni 
siquiera la salida. Era un quedarse nlollado en lo inexlric-able. St· enl'onlraba plac('r en el hallarse 
perdido y. otros comenzaban a jugar con lit 'Iocuru: ... 24 

lQue es lo esencial t•n el laberinto de las viejas culturas'? 
El ser una metófora 'unificadora· de Jo previsible y ck lo iniprrvisiblt• c!t·I mundo. El rodeo lleva al 
centro. Sólo por el rodeo se llega a lo períeceióu.25 

El laberinto poético de Dios cr<i este mundo lleIJo de eIJC'rt1<"ijadas y cnminos engañosos. 

El artista. el hombre como Pannigiunino lo1nilba concienein e inlenlabn de-sPnlrañar sus 

misterios. 

Tan lo en Jorge de Llm<i como en Jos e Gorosliza enconl ramos llll<i neli lud análoga. 

reactualizada en el ámbito del mundo moderno. F.llo <'S visiblP en ambos poem<is /Oy JI..'>/.' ya 

que se da una grnn recurrencia al c1rc11Jo. al c3os y al J3!Jcrinto .1 partir de diversos niveles: 

léxico. estructural. lemalico. nlmico. fonico. ele .. ahonlado dP difer<>nle ma1wra en cada lexlo. 

Gonznlez. Emiliuno y Alvurez !\lei11. Bculriz. (sc·I. intr. y notas) El /;bra dr /o //.Jsob/o(Anlologm). p. 69 

24 - Hocke. Op. Dt p. 25 

"'°'.- lb/ii 193 
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Por ejemplo en .JEF.la enunciación misma del lítulo nos refiere este movimiento del círculo. las 

repeticiones de ciertos estribillos apuntan hacia la construcción del laberinto. de Ja cual habla 

Emiliano Gonznlez: así como algunos de ellas van conformando el circulo eterno. Jo que no tiene 

fin: 

iplanla-semilla-planln! 
iplanla-semilla-planla! 

(p. 114) 

El movimiento del círculo nos regresa al origen. a un espacio donde Jos extremos. 

principio y fin se unen: 

cunndo las plantas de suntisns plnnlas 
reliran el rnrnaje presuntuoso. 
se esconden en sus ásperas raíces 
y en Ja acerba rnJz de de sus rn1ces 
y presas de su absurdo crecimiento 
se desarrollan hacia In semiJJn. 
hosln quedar inmoviles 
ioh cementerios de lnllndas rosas! 
en los duros jardines de la piedrn 

(p. 138) 

La semilla se erige tambien como una metáfora del circulo. por olra parle en esle último 

fragmento hay que resallar el lipo de procedimiento verbal a pilrlir dPI cual sP establece un 

juego de p<1labras. donde aparte del efedo fónico. se otorgan olros valores significativos. Dicho 

trabajo gira alrededor de dos palabras: pl<1nta y semilla. La rPpPticion dP cada una de ellas en 

los versos correspondicntPs. dcsPmpPf1<1ndo una distinta fmwion sint.1dica. confíen" a cada 

verso otro cariz spmánlico y lambien mclaforico. DP ;:ilguna for111a las linPas citadas en el 

segundo bloque. son cor.linuacion de las dos primPramentP tr;inscritas. Se establece. por tanto. 

un circulo enlre cada uno dP ellos. par¡¡fpfarnPnte tales r-1rr·1Jfos van tr·;iznndo caminos 

concéntricos que consliluyen las verP<lus del lillH·r·inlo. 
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Ciertas imágenes siguen este transito hacia )a construccion )aber111lica a partir de figuras 

que se enlazan como círculos concentricos: las cintas de las cintas. )a fatiga de )a fatiga. e) 

descanso del descanso. el sueño del sucrlo; hasta que por fin tales circu)os se concentran en una 

imagen fuerte que engloba todas )as anteriores. y )as prolonga hasta e) infinito: 

hnsla que -hijo de su misma n111erte. 
gestado en Jn aridez de sus esc-ombros-
( ... ) 
y suef'lo que su s11e1)0 se repite. 
irresponsable. eterno. 
muerte sin fin de una obslinnda nrnc>rle. 

(p. 117) 

La imagen de) círculo se une también con otro símbolo importante. e) ojo. el cual 

finalmente tambien conforma otra especie de circulo. o quiza una elipse. forma por la cual Jos 

artistas manieristas sentian una especia) inclinación: 

(. .. ) 
la sola marcha en c1rculo. sin ojos; 

ay. ciegos de su ojo. 
que el ojo mismo. 

(p. 139) 

(p. 117) 

Asimismo los círculos concentricos son retomados en )a estructura de Ja espiral: 

él. que labra el amor del sucrificio 
en columnas de ritmos espirales. 

Estos versos ¡¡ntcceden ¡¡ otros. cuy¡¡ errnnciacion se ha pl;inte;ido a todo )o largo del 

poema. de tal forma que estos dos versos a )a p<1r que retornan todo lo ;interiorenle planteado. 

lo cierran en un agudo crrculo dPl cual ya no hay Pnlrnd:i ni salid;1. 
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La recurrencia al circulo también se da a partir de otras figuras. por ejemplo el circulo 

alquimista. representado por la serpiente mordiendose la cola: 

mientras lodns las aves se disipan 
en Ja noche enroscada del reptil; 

(p. 137) 

Aqu·1 Ja metáfora acliJa en dos dimensiones. Ja noche misma concebida como serpiente 

de su circularidad se origina lodo y en ella lodo concluye. pPro lamhii>n es el letargo de las 

especies. al cual me referi. al señalar PI paraJpJismo con Sor Juana. 

Por iJllimo lambien hay que resallar el regodeo en el laberinto. <'n PI circulo que Ja llaga 

conforma. y en Psi.e mismo lPnor Ja complacenC"ia <'11 el gorgo. Jo horrible. como sef1ala Hocke. 

o bien corno indica Sarduy. lo liliC"o y tumoral. Ja verruga. el quiste. cuya forma larnbien es 

circular: 

( ... ) 
piensa el tumor. la úlcera y el chancro 
que lrnbr.::in dP festonar la tez pulida. 
( ... ) (p. l IG) 

En los sordos martillos que la afligt>n 
Ja forma da c>n l•I gozo dP la llaga 
y el oscuro delt-Jle del colapso. 

(p. tao) 

De nueva c11Pnla los ambilos dP melaforizacion son llevados alrededor de Ja construcción 

del poema mismo. la rdlexion en lorno a los aspe<·los formales dP la labor poPliC"a. 

f'inalmcnlP lodo lo anleriornwnle planteado despmbrwa conj1111lamenlc en el caos. 

tamizado por una vision desencantada: 

Mirad con que pueril 01t1slPridad grncim:íl 
distribuye los mundo:-> Prt t-1 l'rtos. 
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los echa a andar acordes como aulómalns: 
(p. 113) 

En /Oel circulo se trabaja profundamente en muchas de las m<>taforas c¡ue se constituyen 

como columna vertebral del poema. El laberinto asimismo. se entreteje hondamente en las 

imágenes y en la estructura del texto. Por ejemplo el poc>rna PS concPhido corno la edificación 

de un laberinto por el poeta. quizá de la misma forma en que Hof'k<' menciona que el mundo era 

el laberinto poético de Dios 

Penoso empreendinienlo o invenlo de:::sc ea1:::: 
e desse Jabirinlo e dPsses urrniais. 
Para brilar a pedrLJ. esceveram-se hinos 
prontos para marchar ou morrcr sem pl•rd5o. 

(LXXIV. p. 45) 

Laberinto y poema comparten un caracter humano y sagrado a la vez. son edificaciones 

humanas. pero realiz;idas h¡¡jo una inspirncion divinil. ConjunlnmPnle estP laberinto poético 

es una lelania. una oracion qu<> indaga con sus altas l.orrPs hacia c·I c·iclo. 

Si hablamos de unil relacion de imagcnes Pslablecidil n p¡¡1·lir de c1rculos concéntricos 

en ,//.SX' esto adquiere una milyor fuPrza en /O ya qtll' la pr<'~Pnc·ia de Dante es eminente. Al 

igual que con muchos otros grandes podas .. Jorge de Lima c•slab!Pc:e un dialogo con él. y con 

diversos simbolos procedentes dP /,.1 r//i//1.1 <'O//JtYÚ:< Por ello los c·11T11los c:oncenl.ricos. se enlazan 

unos a otros denlro dPI texto. dP la! forma q11e es posib!f' PJH·onlr;irlos aislados dentro de 

determina dos po<'mas. p<·ro a la vez conformando 11nn c•st nwlt1ril m;iyor. n•pilicndose 

incesancentemenle hasta formar rPmolinos inlerminnb!P:;. El pot·ma lodo se eslruclura siguiendo 

la linea de la circularidad (lal ocurre c:on .!/.>/donde lodo gira ""' df'l<'n<>rse jarn;is): 



Agora finaJmenle somos Jislas. 
registros e folclores. lodo-o-mundo. 
pnpagaios em círculos conc&nlricos 
ou círculos de Dantes orienlois. 
fábulas criamos asas. somos poemas. 
olra vez pnpaguios. pnpagaios. 

(l. XXXI. p. 68-69) 

Aquí encontramos algunas de las cuestiones que plantee líneas atrás. In presencia 

continua de Dante. como guia del poeta. por Jos caminos infernales y celestiales de In 

construcción del poema. la mención especifica de Jos círculos concentricos corno plano para In 

elaboración del poema. Tales alusiones se configuran como seiíilles de Ja geograflil misma del 

texto: 

Om;o o meu nomC'. Vallo-me. Chamaram-me. 
A cara viperina é lño vjs1vel 
que !he falo da porta devagnr: 
lúcido ser. agudo ser lerrível 
e sempre antecedente sagilil.rio. 
por que vens visitar o meu poem¡¡? 
De que círculo de horror ou de que lreva 
lrazes a inquielac;f.io no meu siJéncio? 

(IV. VI. pp. 154-155) 

En estas líneas asoma otra de las cuestiones afirmarmadas en torno al circulo. y que ya 

mencioné al referirme a //.9'. Ja sirnbolizacion del circulo por medio d<' J¡¡ scrpiPnte. El circulo 

que su figura conforma al mordcrs<' Ja <'ola. reprC'senlaba la union de Jos contrarios. en rnuc:hos 

de Jos versos enc:onlrarnos ese nivel de ref<'r<'rl('ia. p<'ro .il mismo l.it·rnpo unido a PI se halla 

también la carga significaliva judPor-risl.iaria. En orasiorH•s se rec-upPra Ja im.1gP11 de la serpienle 

del Génesis. sin embargo conforme avanzan los versos termina por convt>rlirse en el símbolo 

alquimista. como podemos observar en las linC'as anteriormentP cit.icfas. 
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El procedimienlo utilizado para configurar el emblema del circulo se eslablece en varios 

niveles. Uno de ellos es por medio de eslribillos. en cuyas frases se resumen algunos de los 

símbolos manejados cíclicamente en el lexlo. por ejemplo la frase ulilizada en el sonelo XIII. del 

Canto IV: 

Ai•e e serpe/J/P. c/rc///o e pir.:J/JHde 
( ... ) 

que divina constante simclria 
nessn luln sol11r11;i.. nessa lic;a 
em que Deus rec-onslroi o eterno cisnl'! 

(IV XIV y XV. p 1 G!J) 

Eslruct.uralmenle dicha repet.ieion otorga la paula para la formación de círculos 

concéntricos. Tal figura se une lambif>r1 a la linea que conforma la isla. y abren por ello las 

ventanas hacia la inmensidad: 

E comprecndeis acnso essa equac;iio. 
esse canto sem lftbios proferido 
e esculado por ouc;ns sem ouvidos? 
'711t° e U//Jtl ¡//;.J ,¡/j/;,1/ spJo ///11 r1rr11/o.'JI 

(JV.XXJJI. p. 179) 

(En esle fragmento ademas sallan a la vista las frases compuestas por elementos 

opuestos). 

Lula e .,!,../h:n::onha e n?/,1 
( ... ) 

ro/t)vp/ ro///l.1enli11ha 
( ... ) 

Po/ulc1 de_ .. ~('S ro//,ir.1:? 
em que u vida se con111la. 
C",1r.u•o/ o'es·oecrjy,1r10 
sobre rola dissoluln. 

:!6.- El subrayado es rmo. 
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(V.XIV. p. 202) 

Hemor./D/ vdo de cfreu/os co/1ce/1/riCos 
em movimenlo de 11/NJ C//"cu.h/~ 
( ... ) (VIII.!. p. 265) 

(En este otro. las aliteraciones contribuyen a dar la sensación de giros 

continuos). 

Hay una unión metafórica enlre circulo e isla. una imagen contiene a la otra. Aunado a 

ello en varios versos. el ritmo mismo nos da la idea de algo que gira interminablemente. del 

mismo modo los vocablos y los est1·ibillos utilizados nos remiten a ello. 

En cuanto a las repclicio11cs. como procedimiento se lrabajn en varios poemas. con 

diferencias de grado. la agudeza del circulo a veces es mas pronunciada. pues la exploración 

lingüística efectuada. se lleva a olros niveles. Por ejemplo. en el poema XI del canto X. 

nuevamente a pnrlir de unn frase: . ./re .Íkl/'/it se eslablcccn juegos y recombinaciones de palabras. 

de la! manera que se logra indagar mas profundo en el signifieado de las estructuras 

gramaticales. Con cada .reroo11. .rerool/se co11slruye una eslruclura circular además de que se 

va profundizando en cada vuella concéntrica. Esle poema Ps ademas m11y r·1lrnico. ello conlribuye 

a dar la sensación de vuellas incesanles: 

Varou a larde 
a frase an liga: 
Ave Maria 
como urna uve 
cheia de grnc;a; 
e pela larde 
revoou. revoou. 
Era uma frase 
llmpida no ar: 
Ave Mnrin 

'.!7 - El subrayado es 11110. 
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como mnn ave. 
como uma grac;a 
cheia do larde 
em que esvonc;ou 
a frase anliga 
como uma ave. 
revoou. revoou 
lño leve e pura 
lño có.ndida ave 
límpida no ar. 
que pela larde 
revoou. revoou. 

(X. XI. p. 347) 

La recurrencia ciclica de ciertas frases. contribuye a dar la estructura que refiero. de la 

misma forma que algunas de ellas nos remiten a la dimension m<'lulingüislica del poema. 

En otro terceto posterior volvemos a encontrar dicha estruduru: 

E houve as noilcs; e um medo qullse puro 
e um vento cego e um sal de pronto. Aonde.., 
E houve as noiles. As no1le.s. E houve as noil<·:>. 

(X.XIX. p. 1G9) 

Aqui nuevamente las r·epelicio11es se constituyen como circulos concéntricos. y éstos 

pareciera que u su vez terminan por formar labPri11tos. 

Huy frasps incluso donde se menciona especificamenle el voC'ablo r//<:'11/a lo cual al mismo 

tiempo que otorga valores semanlicos. configura lu estructuracion circunferencial. y remite por 

otro lado a la reflexion en torno a la forma. por ejemplo en las siguientes 1111eas: 

Mus houve a vol'<u,;ilo nu..>s1110 <'Olllo os ('1rc11ios 
e apt"sar da!; (ronle1ras t•IJlrP O~l ho!JH.'llS 

e as cordilht'iras semprt> enlrr 'IS nn,·0(·:.::. 
n vocric;-i:'10 se ouvm e <'ra meusagt'lll 
com scus tempos de fundas al!:'grias. 
nrnrmurando eslni;Ocs. frutos P :mmos. 
colilédones. vozes biologws. 
plnnlns leilosns. poenles flor1form<'s. 
cslil.vnmos com os oulros. lodos 1amos. 
operó.rios de oí1cios jubilo!>os. 
érnmos gra\'rs. eramos poetas. 
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(X. XIX. p. 371) 

Además de lodo lo anteriormente expueslo. hay una vision palimpseslica que acompaña 

el perímetro del circulo. y que queda claramente evidenciada en los versos anteriormente 

citados; porque el circulo. gracias a su morfología propicia Ja alternancia de tiempos y 

personajes en un solo lapso. Veamos otro ejemplo donde se enlaza Ja imagen de Ja espiral: 

Qunndo a noile liver lempos iguais 
com o mesmo colorido e o mesmo som. 
virño durnnlc o espnc;o dessa luz. 
em escoda espiral ns vidas nossas. 
Meu irmño Essnu. lnlvez Jncó. 
lnlvez presentes Jós revcrlerño. 

(VIII. l. p. :;5;,) 

Por otra parle se plantea lambic•n la concepción del poela. del ser humano. inmerso en 

la multiplicidad. como una especie de laberinto interior: 

Por que sornado? Por que sou lanlos 
rnslos sen1 carpo? Todo dt- novo 

curiosenndo. 
(IJX. p.%) 

Hay que mencionar lambien ('] papel descmper)ado por el ritmo en Ja conslnrcción del 

circulo. por un lado la cadencia rápida. verliginosa. termina por procl11cir el vertigo del c·rrculo: 

Eu quera sossegnr. forc;ns rodantes. 
espiras. remoinhos. giros. elos. 
simclrins dns orbilús vioh1das. 
pensnmenlo co11U11l10 cirrulan<lo-111e 
nos águns do passa<lo e do futuro. 
insómnias circulnres. vóos no quarlo 
de asas e asas t~m torno a minhn Jf1mp<1dn. 
( ... ) 
Ah! o cansac;o que vem do movinwnto 
dn memória insofrida e borrascosa. 
do pensamenlo alerta com a ulma tonta. 

(l. XXVI. p. 77) 
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Encontramos además en la primera cila. olro manejo interesante en lorno a la 

circularidad: la imaginación y las ideas que acosan al poeta en el instante mismo de la creación. 

en momentos de búsqueda y encuentro. se constituyen corno circulos. y a partir de ello se da 

un juego semántico con base en dicha figura: fuerzas rodantPs. remolinos. giros. espirales: el 

círculo mismo que aprisiona al poela y que son sus propios pe11sa111i<>rilos. El circulo invade 

entonces lodos Jos ámbilos. el insomnio. los vuelos circ11lares en torno al c11arto y alrededor de 

la lámpara. círculos que inician pero qu<> no tienen fin. Y de cstn <>strofa se van tendiendo líneas 

significativas en este mismo selltido hacia las siguientes. porqu<• PI <'1r·eufo implica 1m movimiento 

eterno y cerrado (c11ya L!nica salida t'S la tilngl'nle). la! movirni<>nlo 110:; lleva de 1111a orbila a 

olra. hasta que finalmente nos conduce al cansancio y al hndazgo. ya que como acabo de 

mencionar. existe una evidPnlP afinid.1d sPmanticn entrP el r·1rr·11lo y "' '"'rligo: 

A alma aturdid" <lii:1nlP d.:i lor111L'nla 
prPnde--.;c D. \:enlania como Li um lronc-o. 
A nlnw aturdida qucr morrer nlilS. ali! 
recrudesce a lornwnln e a al11w n:io morrP. 

(1 XXl'I. p. 77) 

Como vemos. esta /70 ./771/t'/Y<'es unn t>speciP de mrwr!P infinita. Y con t'Stas lineas me 

parece que llegamos a 11no de los puntos rnPdulnrcs d<> coin('ide1win entre ambos poemas. El 

tratamiento del circulo. lns imagPnes <'erraclns. rf'¡wlil 11·as nos l!eva!l al mismo cPnlro algido y 

ardiente a Ja \'f.'Z. rn·or-upncio1ws parah·las. tl la~ c11ale;-; lnnlo JorE:?;P dP Lirna COJIIO .Josp Gorosliza 

llegan por dislinlos senderos. y q11iza por u11 mismo vP!11<'11lo. «1 vrajP t'scrilural. 

Volviendo nuevamente a la c11eslion dp las vueltas i11l1•r111i1J,1blP,;, hay olro personnje 

Horália (quiza un s1rnbolo de> las horas. el liempo). <>I cual se "ºIJ\'Í<'rl1• <'11 11n >'Pr cuya principal 
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característica es el girar incesantemente en medio del remolino, el tiempo o tal vez la vida. y 

en cuyo vórtice lodo se hermana: 

Que faz Horillia? Gira com a exisll!ncia. 
( ... ) 
(E a coréia impetuosa ern lño forle 
que niio sei se o medonho lorvrlinho 
era o so pro de- Deus 011 se er<1. a morlr) 

(IV.XXIII. p. 179) 

Olros personajes corno las harp1as larnbién se encuentran inmersas denlro de esle giro. 

y junlo con ellas el ¡JOela gira igual. paralelamente la palabra harp1a es ulilizada para establecer 

un juego verbal melódico. en este mismo lenor de circularidad: 

Eram h ... 1rp.1scom astlS ilS /;.1rp1:1s'J 
( ... ) 
E elas langiam strns hnrpas tristes. 
as belas asas brancas agilavntn. 
iam e vinham ern seus propios giros. 

(IV.XXIV. p. 179) 

Por olra parle. hay una analog1a evidcnlerncnle planteada cr1trc el circulo y Ja isla. por 

ello en muchos de los poemas donde se hace referencia a Ja isla la estructura tarnbi<•n es 

circular (en el siguiente ejemplo la primera estrofa seria un tipo d<' planteamiento y Ja ultima 

el cierre): 

Tendo essa ilha calndo en1 furor Sil11lo. 
pergunlei ú cunc;;ño: que e que conkr1s 
em leu sopro. em lr11s olhos. ern le11 ~onho. 
( ... ) 

Tendo essa ilha em furor santo. 
pergunlei a can<'ÜO se ela exi.slia 
naquelas horns de lribulal;"ño. 
nas pergunlns cnlndns que cu fazin. 

28
.- EJ subrayndo es mro 
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(V.XII. p. 198-199) 

La isla misma se constituye como un circulo. dicha estruclura se trabaja nítidamente en 

el Canto VII, el cual se abre con una referencia a Ja isla y se cierrn con ella misma. de la] forma 

que lodo el canto traza de nueva cuenta un círculo: 

vingem e i111~ 
a n1esnrn co1sn 
e un1 vento so 
( ... ) (Vll.11. P. 220) 

( .. ) 
Eva scm culp.1. lcm de rnim piednde. 
Pia sacnirncnlal dr que t'IJlrrgo illw 
( ... ) (VII.XIV. p. 2:i 1) 

El olro término de este movimiento vertiginoso del c1rc11Jo. es la quietud. la 

inamovilidad. una especie de canto del si!PT1cio. de la muerte y la destrucción. que es finalmente 

como se conforma lodo el Cnnlo VI. <'I cnnlo de la desapnricion. 

Al principio de este apartado lTl<'JlCioJJ<' el <•JJiaee lanlo d<'I lal>t'r·inlo y PI e1rculo con el 

caos. Este illlirno eorno una <·:den;;ion o una variac·ion del prim<'ro. "" <·om·oc'iH!o por el poPla. 

quien ernulnndo n Dios en el C<'rH'Si='. lo rl'lorna como una forrrlllla rnagwa para recrear el 

universo. y ni ig11<1l que el l<1berinlo. di«iio <'ilOS <'S lambien inlt•rior: 

Dispt>rso- me no c<1os St>rr·i Pll nH·::-:1110 

essa müo d<•et·p•Hla em gu¡¡rda -d111v;1. 

(. .. ) 111· 1·1. r l'i«: 

Y es <11 mismo lit>mpo 11n<1 forma d1· nihilismo: 

O nbismo nt?m roníuso nem profundo. 
mas um plano no iamngo do nadíl: 
coisns a.radas chnll1S como UlJl rolo 
que pnssnsse de um caos pnra 011lro cao::;. 

(V IX. p. 1 na) 



pois de repente se o.brc o.inda um ontro vacuo 
para engoJir o vo.cuo anterior. entubado 
no venlre consumido e enorme: e enlño vereis 
nlraves do sem-fim. o naja conlrnir-se. 
( ... ) 
um espasmo pnrindo e oulro que vern do caos. 
( ... ) (V.XV. p. 204) 

Caos y nada. finalmente son como el circulo y el laberinto Jos extremos de un mismo hilo 

de tensión. al igual que melMorns del palimpseslo. las distintas fuerzas entrecruzadas en un sólo 

espacio. Las refcre11cias y las recurrc11cias son mulliples al igual que en Jos otros apartados. por 

ello sólo he mencionado algunos ejpmplos que me parecen ilustralivos. 

En esla misma sección abordare por último otra de Jns grn11des relaciont>s establecidas 

en el poema. la de los conlrarios. 

4.1.4. DIOS y DEMONIO. LUZ y SOMBRA: LA LUCHA y LA UNION DI': LOS CONTRAmos. 

Como ya he rne11cionado a lodo lo largo dP este lrabajo olro de los punlos medulares en 

torno al cual giran los poPnws es el dt .. lo. union y la oposieion dP \o:-; l'onl1·arios. lal relación se 

establece en dislin\.as dime11sio1H'S. por ejl'rnplo dP:;c!P una p<'r·sp1•c-\iv'1 conceplual. estil1slica. y 

visual. por mencionar solo alg11nos de los <1.~¡wclos que n1as resalt:ui. 

En el terreno c-oncepttml u11;:i dl' Jns oposiC'iorn's fu11dam<'nla!Ps PS la quP se renliza 1entrc 

la figurn de Dios y el d1·rrHrnio. La Illl'1l;Pll d(' Dios. t>Sp!'.1·1fic·;,m<'11lc>. rt'sponde n hondas 

preocupnciones leolog1cas que sP planlP;:in Pll ;:imbo:; prn·mas. EnlrP \<1~ rnut·has significaciones 

y referencias que cnconlrnmos. dcslaca espt•ci;,Jmenlc \¡¡ corwPp<·ion d<' Ja m11Pr\e de Dios. 

Por lo que respecln a .//.\í'..Juan Malpurlid;,. por ejemplo. 11bi!'a ni poema denlro de una 

tradición moderna. prccisnrnc11te por esla tendencia: 



iTnn-lnn! lQui(-n <·s? Es el diablo. 
es una muerte de hormigas 
incansables. que pululan 
ioh Dios! sobre tus aslillas. 
que acaso le han rnucrto nlla 
siglos de edades arriba. 
sin advertirlo nosotros. 
migajas. borra. cenizas 
de ti. que sigues presente 
como una estn·lla mentida 
por su sola luz. por unl..I 
luz sin cstr«·lla. vacla. 
que llega ni mundo escondit'ndo 
su calO.strofe infinita. 

En /O también se enuncian la les términos. pues al igual que en ,f/.5'/'una profunda 

inquietud alrededor de Dios. loma ctwrpo en <>! lexlo: 

E respirando coisas li10 divt'rsas. 
percebe que Ocus qner o nwu lP111or. 
esse temor herdado de outras qut•das; 

Ele-o sem- medo quer meu propio nwdo. 
Ele-n-poesia qtwr o meu delirio. 
Ele-a-\.·erdu.de quer minhns mf'nlirns. 

(X XVIII. p.'.lGG) 
(En el üllimo lcrcelo resall.c.11 larnhiPn los juegos de opo:>iC'io11). 

Asimismo e11co11lramos <>I as1111l.o dt• la muerte de Dios. y ma:< <]llP la 11111erle su asesinato 

por el poel;:i: 

Eu seu heroi m•dt.•i um Deus 
Ceo1/u1JJ 11011 /.1t"/1111J .l/i°/JJ::>/1/a 

(/(.JI.XXIX. p.:,G) 

As vezes p<~la an•j¡\ bebo dt•US(>S. 
(11.XI\'. p. l Q.I) 

Por otra p;irte h;iy que dt•slacar olr;i de las :<ig11ifieaeio1ws imporl;inles: la pquiparacion 

enlre Dios y el poela en lanlo creadores y el ser humano y t>I poema Pll tanlo erealuras: 

Pu rece- nw que sim. Concordart-111os 



essn cnlrnn. Scnhor. <"orlai-me os hiatos 
com o Vosso Sopro. quero rebrundir.nw 
en Vossn Miio. Depor-me. medilado. 
Efusnmenle strnvt> e dissonanle. 
oferecer-rne. sim. ofcrccer-me. 

(VllJ.I. P- :Jt2) 

En ,l0'/1ambién se establece este paralelismo: vaso y agua. Dios y homhre. la poesia y 

el poema: 

( ... ) 
que nndn mós absorbe las esencias 
y se mnnliene as1. rencor sañudo. 
una. exquisita. con su dios esleríl. 
sin alzar entre nmbos 
Ja sorda pesadumbre de la carne. 
sin admitir su unidad perfecta 
en el escarnio brulal de esa discordiiJ 
que nutren vidn y JJlllf'rle incoueilitibles. 

(.11.,/p. 120)_ 

Se establece un diillogo directo ("on '"'' ("reador que permite i11("repar. ironizar y en fin 

criticar en lorno a su figura. 

La relacion •'11 este ni,·pJ adquiere tarnbien otras si_g11ifir·¡¡f'io111•s_ por ejPmplo la illlsquPda 

de Dios a partir ci<'I texto ro..ti("o. Lidia :\eghmt> sef1ala lo sig11i<'1il ,. ;1 <'ste n•spPr·l<i: 

O poema lor11a-se um escudo p¡1ra o holllt'll 
1

!
1

:

111

a 1 11 10n11i 1c-1•.1111.or11111 11 1• 11 11_11¡11,-','.", 0t·_h~; lt·111 po1r;1 11n1r-:-:t· a Dt>t1:-: ~{;:is islo 
oblitera sun acc,·üo direda. O 't'll". f;'fltiio. t• u 

En una nota ;¡ pie indica la relacio11 d<' lf'11sior1 q11<· S<> <'SI alil<·<·<' <'11 el poema: 1111a fuprza 

En la cita que sig11<' '.l:Pghm<' cl<'l<tlla <'I caradPr <-r<';1dor cl<'I l<'Xlo: 
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Em /ni"e/Jr,io ó,o t?r.k1.1descobren1-se nspeclos de reduplicnc,·5.o do renl nas i11rnge11s do lrnbnlho lexlunl 
do poen1a. que nmpliam e 'relocam· a nocño demiúrgicn: 

re/Oven~unos o n1,1r co.111 s,ous co/0J11bo:.: 
e co/t.t/JJÓ,7S re1'0,u1óo sobrr ,1s o.1117'7s 

(Canlo 1-111)30 

Un punlo de confluencia donde se evidencia nílidamenle nrneho de lo que he señalado. 

es precisamenle en los ep1grafes que dan inicio a ambos poemas. ya que nos remilen a la llib//¡¡_· 

En JhT. 

Conmigo esta el consejo y el ser: yo soy la 
inleligencia; mw es la forlaJcz;:1. 

Proverbios. 8. l4. 

Con él eslabi.l yo ordennndolo lodo, y fui 
su deJicia lodos los días. leniP11do soh1z 
de)nnle de el en lodo tiempo. 

Pro\'t•rbios. 8. 30. 

~fns el que peC'a contra nu defrauda su 
alnm: lodos los que me ílborrect'n aman la 
muerle. 

Proverbios. 8. '.1G. 

En el caso de /Oson los C'Ualro primeros. el ullimo esla lomado de Apollinaire: 

E. cunndo il cn~<1 se ediíic·ava. fazian-11•1 dt• pPdr;1s lavradas t• prn·f(•ili1s: (' ~i10 st• 011vit1 fllilrlrlo. ncrn 
mnchadn. nem 111~lrumenlo <dgum dl' ft.'rro. ('llfJllanlo cla ~c> edifkava 

111 Rt'I". 7 

E revesliu com tabuas de <:edro os vinlt· C"Ó\'t1c!os •1 partir do fundo do ll·mplo. t!e~dt• o pavinwnlo nle 
o muis allo. e destinouo para a c-•1~•1 i11lt•rn11 do or<le\ilo. Oll Santo do:-; :-:r111lo!'" 

11 lkis. IG 

Lavrou lambem nas superfH·1t·s. fJlll' t•ra111 dt· bronzt· t• nos ca11los. qlu·n1b111s. e lt·Oes. e palmas. 
npresenlnndo corno a. figura dP 11111 ho11H·n t'lll p<'. t• c·om lal .trlP qiw 11110 p.1rtTJ<1111 gr<1\"<1tlos. m<ts 
sobreposlos ao r<'dor. D(·slP modo ft·z dC'Z bllsC's do llll'SlllO 111ohh· d.1 1111.,-:n1;1 111t·didt1. t• dt· l';-;c·ullura 
semellrnnll~. f(•z lamtwm dt·z. barriils dl' bronzC'. ("iHla u111a d.ts cplilis co11li11li.1 c¡11•1n·11l.1 halos. e era dt• 
qualro t·óvndis: <· pós c;1dí1 b1w111 ~olir<" cnd;i \llllit da.s drz. E. dt· das d1·z bases. pfr.; ci1wo na p;1rlt· din·ira 
do templo. e cinco na e:'qtH·rd•1: C' pós o 111•1r na parl<' dier1L:1 110 lt·111plo t•nlrt' o oneult• t• o 11wio-<lia. 

Ill Rt·is. ~~G.~~7 .:!8 t• :rn 



Eu nnuncio coi:rns novns. ilhas C'nnlai lHll canlo 110\·o . 

.l'e/,u::.· 6."•1/J/e. Lt>s //Jsu/.u/-t"s 111 f'//J/Jlr/1rrt"/J/ o'.11;_,. /t"t/r._,· rt".t¿.'Pr..,· pot/r ?IN' /~ rtN'////.~·st' o'rs Ú"IJ/ls 
sen1óh1ó/t->s .1 des /e/77//Jt"S. El //lt> . .J /.1 dt"rn-r. ,11/.1 t"O///b/rr t//l d,'O//p ot/ dt/ s.J/;/t• <tt/S//d/ poth:,·t"rt!'11/ des 
4rbrt='s rotl.J't='..'>: /l¡;r ó~le /.110//r rof/rt•rlt• dt'~ p/t//11rs b/.1/1r/;r.,· r/;,1///,1// //Jt•//.1b/r'11N'/J/ t•I /ot// t//I pt>t/p/e 
liJo'/11//;11/ .>",1/JS _,·e J.1.':,·er: ... ~ rPlrotn<1i .•>tlr /t> sol /.1 trie /.11/P o'í//Jt" _,·t'w/r /N-'/ir' qt//p/t'l/!il/I . .;~ ór.1/1ÓJ::,
le /Jet/re el /.1 /o11k• ~'"t" Ó/.-..prr.::i11 . b'r_,. IYt"//hrd._,· /Jl.7/{.{.'tW/f'/71 /' .1r/Jt> p/ /1111///JOrlt"h· /lt" sof///n11r11I /M.:." phb· 
91N• /es /11orh: .le /flt=' .)'e/J/J.:.· liórr. Librt" ro/11111r t/IN' /lt"f/r P/J _,,1 -'"":,·011 Lr sok1/ 11 f•/,1¡/ p,-1_,. p/t/S /Jbre 
t¡U Íln /r11/ 1.111/r. tJ/1 lrot,¡pf'2,1f/ t1:1rbrt"s /Jro11/.11/ k's r/01/r.,· 1i11'1.:.·iblr.'· r! 1:1111!?.rr do1111.u/ .h /,r1,11i1 .i J-.1 
/enJ,P.Olr. /J.J/JS /P.,. l/lj'rl.11P..-;: O/J s11b1.:.: .. ..,l;1 //i1/J1/t°/JrP tf¡o /ó///Órt". To11/ t/IJ prl/p/r• rY1!..1.,Yf' d.1/1_,. 11/1 prr.>:.,·oir 
S1-1/j,'/h1/I t'/J r/;,uJl.l/J/ J?t"S /JOJJJ//)P.l" //,'lt'/f//Ft'/IÍ rfp ¡,, /J9t1Pllr ?I// rot//.11/ o't/ prr.,yo1i: /h· br.J/JtJÍ..\~;11r/JI 
o'::it/lres /let/rr-.,· qfli ..:.~ é/1/rt,c/;oq11.-ur/1/ ,¡rrr t.l/J IH'flll .u:_,:,'t .. '/1/111. 

Cl/d/.11//.!N' .·lpo/l!/1,JJrP 

JL ) · .-1 - p ... :/!O. ./.// - 011/rot"r1/it¡1/t" 

(p G) 

Hay diversas inlerprclaciorn·s t'll torno a Ja sigllifie;icioll dt' <'<ltb uno de ellos. y con 

respeclo al conlexlo en general dP e;idct pocmct. 

Por lo que alctfie a /O Lidia NPghme los rnt•iwiona denl ro dP s11 ctnalisis. El ctccrcamienlo 

de dicha aulora se bnsa en una indag.wion dl' Ja imagen del ílrasil. n pilrlir del poema mismo. 

uno de los ángulos de tal imagen Jo da. ilSPg1ira. Ja vinc11k1<"ioI1 dt• los ep1grafps bllilicos con 

algunos trechos ckl ptwma. Eq11ip;ira Pll <'Si.e sc>nlido la !Tlt'IWion rli•I l<'mplo t'll el scg1111do 

eplgrnfe. como simbo!o de lo nacional. d<' la misma forma Pll q11<' lo c·m1cch1ctn los israelitas. Para 

Neghmc lo rPil]izado con los Pp1gr;1ft>s b1bli"'is v PI de Apollinairt•. pt>rn1il.t• captar un proceso de 

amplificación de lo rectl. una senda gi·;l('ias <1 la c·11al se logra hislorizar la li<~rra. y cuya rula 

señala lrcs punlos irnporlan\Ps: ((;/.'S/,7/lf'd. Jir;;; ,., r/i<'//;7/1/.\"/11a1
' ;-;" l>IH'd<' h;ib!;ir por l;in\o de 

un afán parodico en arnbos tr-xtos C'OTl respecto a la L?i/;//;-¡ 0~1 <·01110 í1 ol ro:\ ~r•u1dPs lexlos que 

ya he mcncion;ido ¡¡ lo !;irgo dP t•ste trabajo. 

31 .- /ÓJd p. 1:1 



Por su vez. José Gorosliza utiliza unicamenle epigrafrs h1blicos. lodos ellos en lorno al 

conocimiento. al saber. tentativa elucidada intensamente en el corpus del poema:!!!. Mónica 

Mansour hace algunas anotaciones interesantes sobre este aspPel.o: 

Huerle s1/7 ú/Jse inicia con tres rp1grllfes lomados de Jos Prort"r.ó10sqt1t·. como la les. determinan el lema 
y el punto de visla qut> li:-ndrán en el lexlo. En el cap1l11!0 citado dt> Jos 1'lv1'<""rb10.{B). hub)a la 
Sabidurrn que es la verdad. In inleligeucin. In discrecion y. por Jo la11lo la forlal<·za. La :rnbiduna es la 
primera creación de Dios y le ayuda a t·sle en la creación y ·ardt•nac-ion· dd uuivt•rso. Es elrrrw. es el 
ser y Ja vida. y por lo lí.rnlo. lodos los quP Ja aborrecen t1mnn la muerte. La :->abidurin PS. pul's. Jo que 
da sentido a las obrlls de Dlos. Ja inlL"ligcncit1. Jo que nos perm1lt· (•nlt·11clc·rl;1s. Esln relítclón e::; 
fundamental para la comprensión dt• .l/1/~rl..a S//J /i/.P. 

Por olra parle los poen1as en o<·a~iones sernpj;in orn<'ion<>s. IPL1n1él.s. canlos y en otros 

momentos. iórmulas magic'1s o cabal1sliea;; q11e inll'lll<1ll aic-;111z;1r " 01os. Como Pn una suerte 

de ciframiento. dP !Pnguaje oculto. o dP iniciados. las ir11ilge1w" y los procedimi<'ntos rel.oricos 

invitan al lector a participar· del ju<•go. <"orno es¡wdador y ador. 

La imagen contraria a Dios. el dPtnorno. lan1hien nos f":" pn·s<·nlado t..~n arnbos lexlos. con 

menor frecuencia. pero no con menos irr1porLH1t'ia. En .!.,;<"11Prid ::::ti presencia n1urca 1JJ1 n1ornenlo 

álgido de tensión con su con! rar·io. lan es as1 <Jll<' <'ll d..t.c•rmi!lado 111onwnto s11 mism'1 lucha 

termina por unirlos. Esta sPna otra de 1'1s grandes '1fll1l<'sis qll<' s<' JJ,•van a efecto en los 

poemas. En .lb/por Pjemplo. al fraca:<o dt> Dio:< SP opom' el diablo: 

ioh Dios! qul' le eslá m.llt11ido 
en lus hf'ch11n1s C'~lridas. 
en )as rosas y t-n bs p1t•tfr¡1~. 
y en lus cslrl'llils ririsc-as 
{ .. ) 
iTan-lnn! ¿quien t•:;;'> Es el Di.1blo. 

3:!.-Sobre e:sl<.- aspt•do t'tl JO. Sonia BrayrH~r apunta qut• mas all.1 dt·I 111ilo dP Orít·\1. el orfismo t•n Jorge de 
Lima reprt"senla In busqnPda dcl cono<"imit-11lo. t·~lo t•s. t•I ll•ma f1111d;1111t·1dnl dt• 1•1wll«"l!Lro eo11 t>I :\hsolulo rrisliano. 
desde Ja perspectiva <lel poela. ("Jorg<> de Lima e dt:1 //J1'..a/1r.io d .... Or/1°1/- .1///1.1.,· c,.•/;us f."Í/p/1"/,l/r'/J/o bl~r.100) p. f> 
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ay. una ciegn nlegria. 
un hambre de consumir 
el nire que se respira. 

(p.142). 

En este fragmento. ademas de darse el contrasle entre las dos figuras principales. en el 

tenor que ya mencioné. Jos complementos que les siguen lambi1•n establecen la! relación. a 

óecót/r<Js eslnr/,7saplicado a Dios. se opone r/~.!'•7 <J/t:.!'n,i derivada dPI Diablo. 

En /0 cnconlramos asimismo la! oposiC"ion enlre ambos personajes. aún cuando el 

contexto varia: 

"Deus e o demóuio - os gr.:111dc-s; nos 111ed10C'rt's." 

Quanlns selvas e:scondo! Sol! C'¡1ví.do. 
corro em minlans Pslcpes. corro cm 1ni111. 
sinlo os meus cascos. ouc;o o meu reliuclio. 
despenei-me nas águas. sou marrnda 
de javalis; lambem sou tigre e rnato: 
e passnros. e vóo -ml• (' vou pt·rdldo 

(JI.XI\'. p. 109). 

pausando cm mim. pausando em [)pus t' o Di11bo 
(VII.XJV.p. 2fa0). 

En estos \'C'rsos S<' visl11rnbra 1111 cierto pa11te1smo. una idP11lificacion del ser con Ja 

naturaleza. con el lodo. por ello c·n t':Ü<' espacio PS posiblt> Ja 1111io11 absol11la de los lerminos 

contrarios. porque am hoo; forman los ex lrc>mos de llll lodo 

La lension enlrf' la con~er\'ncion y el aniqnilon1ienlo Lorna :->11~ propios r111nbos en rada 

poema. En /Od!' al!!ll!lil forma triunfa la 1·on:<<·n·al'i<>n. la <'><¡wr«llZ<t. <'ll .//.··TPI diablo. crimareado 

en un estribillo n·c·11rre11l<' <·11 toda la par!.<> final. ";Ta11-Ta11 1 iQ11i1'11 ,.,·! Es PI di<ililo". y q11e nos 

remite al triunfo de la dc>sl.r11ecio11. P<'ro ad<'mas J;i fras<' va 1·ar~a11do de iron1a lodos los 

J()() 



ámbitos. y nuevamente el desencanto gana Ja jugada. Sin embnrgo es un desencanto que sabe 

reírse de si mismo. 

Sergio Fernandez. Carlos Montemayor y Monica Mansour emprP11den otro acercamiento a 

esta cuestión de Ja imngen de Dios y s11 simb0Jog1a dentro del texto. Monicn Mansour por ejemplo 

en su ensnyo: "El diablo y )¡¡ poes1a contra el tiemro" anota una serie de significaciones e 

interpretaciones en torno a Dios y PI <l<'rnonio. rr<'cisamentP a partir del <>stribillo mencionado 

lineas arriba. "Tnn-Tnn ... ". afirma q11e cada estrofa es 11na eo11tin11;wio11 de In misma metáforn 

que define al diablo. ~c;1al;:; 0n una nota a pie l¡¡s fuentPs de donde se 1111tr0n. cilil primeramente 

el libro de ln S7Ó/~/i//"/;7. en el cual sP plil11tPa <¡IH' Dios creo ¡¡J lw111bre rara ser inmortal. sin 

embargo. como producto de la envidi¡¡ d<·l diilblo "" introdujo lil 11111t·rlre. Hnbla [¡¡m!Ji<'Tl acerca 

de Valentin de Alejandna. el gnostico. qt1i<•n afirm<1bil lil existenci;i de 1·arias ese11cias: Ja ps1q11ica. 

Ja material y la espiritual. Todas posePn tHl rnncipP. de J;:i primc·ra <'s el fJemit1rgo. de la segund;:i 

-que representa al mundo- es el diablo; d pr111cipe de la ler<"<'ra es B<'lzelJlll.11. \!enciona 

también el Zo.b,1/.· donde los demonios personifican la m.1leria y l,1s pasion('S. Y final111ente anota 

que el Jefe supremo de la! mundo de tinieblas. <'fl Ja &/.>A1 recilw el 1101111Jrf" d1' Salón y e11lre 

los cab;:ilistas Samael. "el angel del ven<' no o de la rnt1Prle" "' 

Mnnsour an<iliza larga y dPlallad<1rne11te las rclacio1ws y las ;;ig11ificacioncs de Dios y el 

demonio. trab.1jadas ~n .l.('/.,..,Tul<:s siq,11ifiC'acio1H'S se asiPntnn t-•n di\·<'r:-;as diru011sione.s. tJllil de 

las mas irnporl<1nl<'S es la relaeio11 entn• Dios y formil. si11 <'111k1rgo sobr" <•sle aspecto volvere 

en el siguiente npnrlndo. 
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ámbitos. y nuevamente el desencanto gana la jugada. Sin embargo rs un desencanto que sabe 

reirse de sí mismo. 

Sergio Fernández. Carlos Montemayor y Mónica Mansour empn•11den olro acercarnienlo a 

esla cueslión de la imagen de Dios y su simbolog1a denlro del lexlo. Monicn Mansour por ejemplo 

en su ensayo: "El diablo y In poesía conlra el tiempo" anota una seriP de significaciones e 

inlerprelaciones en lorno a Dios y PI demonio. prPc:isamPrÜe a partir del Pslribillo mencionado 

líneas arriba. "Tan-Tan ... ". afirma <Jlll' eada Pslroín t's una conti11t1neion de la misma metáfora 

que define al diablo. Senala en una nota a pit• las f11enl<'s de do11de "" m1ln•n. cila primPrarnenlc 

el libro de la Süóir/r//'/;1. en el cual s<' planten q11t· Dios 1-r<'o ;1! hornbre para st>r inmortal. sin 

embargo. como producto de la envidia del diablo S<' introdujo la 11111erlP. Habla lambien acerca 

de Valenlín de Alejandnn. el gnostico. q11iP11 afirrnabn Ja exislerwia de varias esencias: la ps1quica. 

la material y la espirilunl. Todas posc<"n 1111 pnncip<'. de la pri11l!'m "" el D<•rniurgo. dP la segunda 

-que represenln ni mundo- es el diablo: el pnneipe dt' Ja lPrc<'ra es BPlzebulh. Menciona 

también el Zé1//a/.· donde los dPnwnios p<'rso11ifica11 la matPria y las pasiotw:". Y finalmente anota 

que el Jefe supremo de tal mundo ele tinieblas. en la l7ió/ú n·cilw el nombre de Salan y enlre 

los cabalislas Sarnael. "el angel del veneno o de la muerle". 3
' 

Mansour analiza larga y <letallad;imenle J;is relacio1ws y las significacionPs de Dios y el 

demonio. trabajadas t~n JJ."-.TTale~ signifi('af'iolH"S se a:-;ienlan , .. n div<'rsns din1ensio11Ps. una de 

las mas imporlanlt>s es Ja relac-io11 ;•nt r<' !Jios y forma .. .;in t>111bc-1rgo ,;obr., es le a;; pedo volvt're 

en el siguienle aparlado. 

"'-- /ótdp. 247 
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Por lo pronto me interesa relornar a la oposicion estable<·ida Pnlre estns dos figuras. la 

cual finalmente se constituye en una paradoja. porque de alg11na forma ambas terminan por 

unirse. La palabra sangrienta de Dios se ahoga y de su mt1t'rt<- :rnrge la danza d<.>I demonio. un 

guiño. una mueca. una carcajada. qu<.> aún mas ironicame11! e entona una especie de ronda 

infantil: "iTan-Tan' ¿Quien es·~ Es el diablo". Aunado a esto 11n Juego de palabras que adquiere 

una gran signifiealividad en e:<le conlexlo: "Anda pulilla del rubor helado. anda vitrnonos al 

diablo".(Y en csle mismo lenor de 1;1:; oposiciones. hay que se11alar ,.¡ ox1moro utilizado en eslos 

versos: rl/Óor //p/.1o'o) 

lo siguienle con r<:'speelo a Ja relacion entre Dios y el dt•monio Pn el lc~do. 

No se si Goro.sliza conoct' o no el Libro d.a /os .1//1111//r.11,111(y;/o.~· ('.S dt·c·ir. t·I Zo.h.1rhebrro. Visto il 

dislancin ( ... ) hay parulcl1smos nolablt--s que pos1bh·11ienlt> sin:au p;1r<i <1rroJ.ir luz :-:obn• .l/11rrlf"' s;/1 1//1 
En el Zo.hc7rl'xisle la dinléclica ~ios~d(•monio y su resllllanle. o s.r.ª (•I ser. J;1 vjd.;). humana. t"! hombre. 
Somos la creaeion dt" esta dualidad. d" t·slr• lud1.1 de conlr¡¡rio.s: J 

Carlos ~1onlernayor. por s11 parle. lamhiPn indaga en esl•· S<·ttfido. y eslablcl'c olro lipo 

de correlaciones enln: el poema en cueslion y <.>I Z,;/;.¡r Por <'jP111plo óll «nalizar los <'ptgrafes 

biblicos que dan inicio al po<.>ma. nos di('(, que co11slil11yen dos dP J.<s 111as imporlanles nociorws 

hebreas: Bina es la primera (lnlelig<'llCÍa) y In segunda. Jok111a (Sabidunn). Las !.res cilns 

empleadas. fueron exlrnidas del c;rnlo a In sabiduna. en "orwrdo •·n algunos dP sus nexos con 

In inteligencia. .Jokma se conslil11y<' <'Olllo <'I principio mas 1·adia11!!' d<' Ja \'ida llivin.1 y al 

mismo li<.>mpo de nu<•slra pPrt·<'JH'ion dt· Jo sagr<1do: Ps Jo 1110:<1 rado <'n Ja n•vel;wion y lo que 

permite Ju venPrncion divina. Rina r•s .--HJllPl!a fllllllPra d<' rJinnifl'~l<1c·io11 por lltPdio de l.:i cual. In 

lfi'.~ 



vida permite la minuciosa aprensión o relación de hechos y conocimientos. es lo que da forma 

ya sea a la vida o a la muerte. Bina es la manifestación de Dios corno la forma y que engendra 

las formas peredeceras. estériles. por eso se Je nombra Ja estéril. la amarga. la madre estéril 

y oscura: Marah. el gran mar de la muerte de lodo lo que nace. Por lanlo Bina se asemeja al 

tiempo. al devenir y a la muerte. Más alla de ese frontera. de la dit'olorrna nacimienlo-muerle. 

se encuentra lo olro. lo velado: la sabiduna.36 Monl.emayor apuntala esta l11cha no sólo 

enlre Dios y el demonio. sino enlre diversos elementos contrarios. la luz i:das tinieblas. la vida 

rsla muerte. ele. 

Con respecto al diablo. ofrec<' la interprctacion sigt1ie11tP. :rn repentina ararición en el 

illlimo canto del poema. lo rPmite a una de las prirn<'rns concep<·ion<'S ,gnosticas cristianas: el 

creador del mundo no fue Dios. sino uno d<> sus demonios. La epifa11Ja es Pnlorwes no sólo el afon 

de retornar al poela mismo. sino L1mbicn la cuncierwia del irlt'vil;ible alejarniento y retorno de 

Dios. Dios es la forma <]UC df'vora al hor11bre (Bina} s11 nevelacion h11111ana es el diablo. La r11lilla 

al cerrar el poema es <'I reflejo d<• la vid¡, d<' la cr<';lf'ion.'7 

En fin. la posibilidad de intPrpr<'laC'iorws y de coirwid<'n<·i.-1:> p11di<>ra sPr inl.en11inable. por 

lo pronlo hay quP resallar el tipo dt• nwlaforiza<'ion y d<' v111c11Jo.s eslab!C'cidos enlre ambos 

símbolos. un punlo donde ambos se j1ntla11 y prod11n·11 un !<'ve parpad<'<> <'ll otr·a dimensión. Por 

ejemplo al hablar de Ja 11nion <'nlrP Dio:o: y poet..•. IJlf'fl(·iorw llJJa r<'!~C'Íon d<> paralelismo. en /O 

presenciamos el impulso ndanico quP anirna PI poPrna. el q11c hac·t> al poPta ere-ar las eosns 

36.-Monlenwyor. C.:i.rlos. /rr.·• ro11/t°//lpnr.'lnro.'· Op r1/ pp '.iD-Gt 
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cuando las pronuncia. y que lo obliga a darle nombre a lodo lo exislenle. Poela y Dios. por 

momentos se confunden en una misma figura. 

Aunado a lodo lo anleriormenle expuesto nos enfrenlmnos en el lexlo a una conslanle 

oposición de contrarios. por ejemplo. en el terreno de la conslr11ccion de imágenes relóricas. en 

concreto la utilización frecuente de antítesis. M11rilo Mende:> habla de IIJI abuso de lales 

conslruceiones en /O sin embargo larnbien reconoce que di"110 ah11so eril necesario dada la 

exlensión y el lrillamiento del poemil. 38 Creo <JUe el barroq11ismo del poernil da pie precisamente 

para el cultivo y el nacimicnlo espontaneo de esle lipo de forrn;1s. las niales marcan un estilo 

preciso. el mismo qu<> las leyes del texto van imponiendo al a11lor Hay anl1Lesis ele diversas 

especies. desde las que St' construyen a partir de dos ciem<'nlos <·011tr·arios. hasta la oposicion 

entre una idea o un objeto que genera algo lotalmenle opuesto al primPr elemento: 

Sonúmbulns as florP:i 
conservam pt>lo d1a 
as noiles. 
(J.XXI'. p. !JO) 

Esta imagen cornpw'sla de 1111a <'spPciP d<: paradoja se <'nlaza <>11 r11il11to al procedimiento. 

con otra del poema XXVII df'I mismo prirn<:r canto: "odios gerc1ndo flor<':': amorosas". 

La lrnnsforrnacion que sufre una n1i~n1li figura en ctida pm•r11a ~s olra de Jns conslanlcs 

en el proceso de cornposicion. lA•s ilnt.1!esis. las paradoja:0. y lo:< ox11r1oros s<> ,·an alternando en 

38.-"~uma obra de.· tranrn li'io cerriul.-1 noto ;1s Vt•z lltll ct·rlo .1b11so d1· .111lll1·;-;t>:-\ P 1111·li1fora:-: ·- 111¡¡s rl'C'onht.·~·o 
que seria qun:sc impos!"Íl.'<•I evita-lo. <lad<1 <1 propn.i <·xlrr1~o"10 Jo l<'xlo. 'f,d ;1b11;-;o o1e<·11l11.1-sP nliií:; forle11w11lt•mt.·11lt> 
nos poemas isok1dos. juslHicandos-se t•11lrelanlo no coUJlllllo gt·ral. !:':;-;lé1 :--obr1·t·.1rg;1 dt• lt·l11t1.s. i111ngc.·11s e alrgoria:> 
confere riqueza e for<;·il ao Jivro. A dc.·11:_.:t1 al111osft·r11 dt• //Jlr>/J('.IO ,,-,.;.. Or/rw 1·x1~1· do lt·1lnr u111 rl1·.spr<'ndimrnlo dP 
preconreilos <'Sli·lko:5. lllllll ,1l1l11dt> de t'Spt•c·i;d :!fi1'.'i<f;uü• 1• dc> .adt·q11,l(;.w .i 1·;-;l1· f1·no11w110 111od1·r110 o podt·r dt• al;1q11<• 
do poela que di.iS<1rt1c11l;1 os t'lt'HH'lllos" ~lt·11des. \turilo Snl<1 pn·i1111111.ir ,, //11r11r.1n 1/r~ Or/f'o (Jp f'/t p. IG 
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la estructuración de los textos y en ocasiones una figura implica a la otra. Tales imágenes basan 

su construcción precisamente en la oposición de elementos. sin embargo hay diferencias de grado 

en cada una de ellas. Mansour. por ejemplo. establece diferenciaciones a partir del carácter de 

los elementos que las conforman: clasifica al oxllnoron por su aspecto semtinlico y lo define 

como una relación sintáctica de dependencia enlre palabrns con significados opuestos. Por el 

aspecto lógico. clilsifica a la anlílt>sis y a la parndojil. la prinwra se constituye como una 

enunciación cercana de ideas opuc•stils. la seg1111da se comporw dP dos ideas aparentemente 

opuestas. unidas sin Pmbargo por unil depenckncia sintactic;:i.°' 

En /Oencontrarnos igualmenll' este tipo dc> construcTiom·s: 

a nve suja <lo po que cobre o mundo. 
e que pnro limpiar-se d<>:->SP po. 
marre Javndn pela tempt'slad!'. 

(J.XXX\'J. p.77) 

e parecendo grandes siio pcqucnos 
e pnrecendo bravos sao pollróes. 

(LXXXVIII. p. 79) 

En .11.>Y'dicha oposicion y union se establece a partir de palabras clave que fincan en el 

transcurso de los versos una relacion semantica prirncrarnc>ntP de similitud. por ejemplo: en la 

página 113: o/O Con a/.w,i O/r1con StN'/jd y prt"lt'nlos r/t"/ //HJ/;Q /l/zc·o¡¡ t"/f'ttl<" c/.7n{/.rr/ p/t"tto 

so.I esta última frase con 111<11j;11/a lí//V/(1scon m r1ho. 1110/;oco11 º/"''"º En fin hay toda una 

serie de interrelaciones que las pi11a1Jras van crenndo 1111c1s con olrn:-; en el eontexlo dPI poema. 

De igual forrna los opo~it'ionps quf' SP rnanejan Pllln~ 11n p;trTafo y otro en una tnisrnn 

sección del poema aportan matices dP f11Przn bnrroen. porq11<' :«' va Pslablc>t·iP11do un claroscuro. 

39.- Monsour. Op. ()/p. 277 



generado entre unos versos y otros. en un mismo verso y en olras ocasiones entre varios 

apartados del poema: 

Pero en Jas zonas ü1fimas del ojo 
no ocurre nada. no. solo eslu Juz 
-ay. hermano Francisco. 
esla alegrü1. 
única rienle cJnridad claridnd del nlmn. 
Un disfrutar en corro de prc>sC'ncias. 
de lodos Jos pronombres -nnles turbios 
por Ja gruesn efusión de sil t•goismo-
( ... ) (p. 11 :J) 

También nos enfrentarnos a olro efecto producido por J¡¡ construcción de im.igenes. Estas 

nos encandilan repcnlinamenle con sus luces. las !t1cPs del poema lodo. para luego dejarnos caer 

en Ja oscuridad. 

La oposicion a nivel concC'plua/. se da lambien a partir d<' id<'as mas p<'c¡ueiias que 

establecen una rcJacion de tension: /;1/,1)T<1-//h')~('',l//Sa "siC>nl<.· epa-- :-;11 fali.ga se faligt1./ se erige 

a descansar de su descanso" (p. 117). 

Tarnbi(•n se rel'urre a la oposic1on de imagcrws (·onlraslanl<>S c¡11<' lPrrninan por <'onsliluir 

antítesis. en el siguiente ejemplo. h<' lomado :mio la frase en lor110 a la cual e conslr11ye una 

metáfora. para seiialar con mayor cl<1ridad est <• rdaPio11 dP opo:<iC"ion: 

(p. 122) 

En el vaso y eJ agua n1i.srnos sP <"'!-iL-,bJe~P con n1nyor inlr>nsidad c--:-\la rPlal"ion ilntagónicn. cito 

sólo algunos ejemplos: 

LT.imbien - mejor l]llC' u11 ll·c-ho- paril <·I •1~Uí1 
no es un vaso !'f 111111ulo rnc;ir1de~c·(•/ltt· 
de su mnduraf'ion?" 



(pp. 11O-111). 

pero el vnso en si mismo no se c·umpl<•. 
Imagen de uno deserción nefosla" 

El vaso de ogua es el momento justo. 
en su audaz evasión se transfigura. 
tuerce Ja órbita de su dPslino 
y se nrraslrn en srcrt•lo hac-ia Jo informe·· 

(p. 126). 

(p. 130) 

Igualmente encontrarnos anl1lesis propiilmPnle diC'has: "esta rr111crte viva". "porque en su 

Mansour también scr1ola anlitesis en Ja cquiva!Pncia de dos versos: "sp miril i1 s1 mismo en pleno 

marcha" y "Ja sola marcha en f'1rc1J!o sin ojos". 

En cuanto íl paradojas. solo por rtll'IJC'ionar alguna:-:; dt.> las n1a~ in!.ert-'Silnles. tenernos las 

siguientes: "Claridad a cit>g;ts" y "tcntal<'ctnl<· lucid<'z" (p. 12fl) .. -\<]111 lo>' niv<'ics de conlrastc ~e 

dan primcramPnlc al inlPrior d<' la fras<' y luego <'nlr<' 111¡;1 y olrc.. y fi11al111c11l<' eslablt>cell 

contraste entre un verso y <'i <]ll<' sigue. 

Por Jo <]lle S<' rt>fil'r<' a ox1rnoros. M<rnsour S<'i1aln Jos q11r· sig1Jt•1i: (con referPnCÍil a Dios) 

"aguda ingenuidad"; (aplicado o J;¡ inlelig<'llí'ÍO) "p,•rmarwce r·Pf'r<•andosc <'n s1 misma". "con 

amoroso temor de Ja rn;:llcria". "en Ja cumbn· dP un lie111po pC1ral1ii"o". "1111i<·a en El. inmaculada. 

sola en él''. "angrdico Pgo1srno". "rubor hPlado". ''alPrid.1 conil>11~d ion" Pc1r¡1 ~!,1ri~ot!T' la gron 

cantidad de ox1rnoros f'll t'I p1wrn;¡ J\·. de:<r-rilw Ja 1111idad perfe1·[;1 d<· J;¡ 1111t-li_g<'ll<'lól. Aseg11r;i 

lambien que el \·aso "Ur..1r //J///r'Frlí'. conslituyt' otro ox1n1orori: f"Jl foil ca~o otro oxirnoron seria 

"helada emanación de /V.."fl~"~/.lr'//t''t7.{1 :\~11111:-:1T10 los ox11uoros cfp~·c-r-itH'fl p;.;f.i f'OIJ~lanlP oposieion. 

esta Jueha entre dos lprrn1no~. qlle ;-;p r<>s11t>l\'c' t•fl el fH't-"rrlél 
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De manera semejante en 10. entre las muchas figuras q11e se oponen y al mismo tiempo 

se complementan. encontramos anUtesis. paradojas y ox1moros. Algunas de estas imagenes son 

las siguientes: "F'alam sem ser escutados/ a peixes homens e av<'s./ hof'as e hicos. com chaves./ 

e ele sem chaves na milo" (1: 11. p. 22). En el mismo poema hallamos olro tipo de construcción 

semejante al de la anUtesis: "mesmo sem mar e sern fim./ mesmo sem ter-ra e sem mim". 

Por supuesto que aqu1 entrnn en juego elcmentos ntmicos y rimalicos que contribuyen 

a fortalecer el efecto buscado. 

En cuanto a las anlitcsis propiarnenlc dichas podc>rnos rnen<"ionar las siguientes: "e as 

,o.-1.l1·óes ghr/:1/:S sangrarn como nwd11sas" (p. 40) . "desPrlo frío" (p. -ll:l). "Os siléncios gritan tes 

e os sóis mudos". "e um frf!,'O .ú:roqueirnando-se a si proprio". (p. 10;~). "can~·ao sem voz" (p. 

105). "um dia sern dia" (p. 131). "o grito scm garg;rnla"(p. J():"i). "paz intranql"Iila" (p. 193). 

"imenso gr/lo /7111o'o de q11ern rnorre" (p. 19-1). "uma turba d<> c·adav<'res vivos". "disUmcias 

paradas" (p. 105). no meio de dcsPrlos habitados", "gritos qt1Pdos". "al<'grPs defunlas". "morta 

vida". "concerlo afónico". 

Este tipo de construf'cio1ws de oposieion predominan por l'jemplo en el siguiente 

fragmento: "Chegados nunca c!JPgarnos/ (. .. )/ Esse v<>leiro Sl'lll \'elas 1/ ( .. )/ além dessas 

ventanias/ tao tristes. tao alegrias". 

Por lo qup S<' refier<' a las paradojas. LamhiPn las hall<imos frt•c·u<'nl<'menLP, nos son 

presentadas como dos ideas erwo11tr·adas. p<'ro al mismo ti<·r11¡;0 1111idas. "Rei·~ Nao sei./ Rei 

escravo/ viscerndo./ gov<:rnado./ sen1 memoria./ RPi? Niio rt•i" "Soni'1n1h11la~ as flores/ 

conservam pelo dia as noites". (p. 50) "vivo ou dPl!ll'lltt•," 011 nwsmo r11orlo. icrn rPna:;cído" (p. 
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135). "essa santa prostituta" (p. 2!0}. Es posible encontrar en Pste lipo de construcciones una 

exploración lingüística a partir de los significados que despierta la palabra misma. para aplicarla 

finalmente en un espacio coyuntural y predeterminado a la vez. 

Por Jo que respecta a ,/,!~í"podnarnos apoyarnos en Mansour. para concluir que en el 

poema Ja utilización de estas tres figuras: 

Tiene una función clnrn rn Jn 11nió11 dl' l&rrninos apare-nlt>mc>nle opurslos. Podnil deeirsP qur Ja alegonil 
fundnmenlnl del texto es precisamente Ja lrausfig11r.:1do11 de forma t•11 sub~taucia y de subslo:inciíl en 
forma en el momento de su union. Aparh· dt' forma y sub.sl;111cia o \'i'1~0 y ilgllil. estos rt:'cLirsos apnrec(•fl 
en reJnción con luz y ceguera. nmor y pt"cado. C'alor )' frw. creü<'io11 y mut•rle. entre olro::;.40 

Este abordaje f!IP p;-.rct·c iluminador. pue" en efecto. t•n 1·1 lexlo se apurilalan este lipo 

de operaciones verbales. finillnwnie las oposiciones <fllf' ll<· rrwrwionildo il lo lilr·go d•= este 

apartado. confluyen todils hacia un eje t·o11c1·ntri<'o. dPsde ,.¡ cuill "'' irr<Hlran 11nil red de figuras 

e imágenes que lerrninan por c.:on:=1til11ir una gran ..-degorJiL La ('11;1' ·"'<' Pfllpilrenla con {'°J proceso 

alquimico de lransformaeion. E.:11 /(/ tenemos 1111 pro<·(•dirnienlo cirrrrlilr . .i1rr1<pw q11iza Ja milyor 

profusión verbal termine por diluir un po1·0. o quiza por engilrz.-ir •·sl<i ai<'gona ;1/ lildo de olras. 

Maria Luisa Ramos seiiala alinadarnenl.P dicha rpJ;wiorr. Por s11p11<'.-''º que las oposiciones il<Jllf 

mencionadas no agotan esta serie de inl<>rTeloci<>r1t•s en cada p0Pn1a Pfl rarliculor. ~in ernbargo 

me parece que con Jo expuesto Jrasla PI mo11w11!0 es sufi<'1e11tP para d<'moslrar ps(e tipo de 

alegoria que se consliluye en una e~pecit> dP p11t·nl<· tinfre arnho;-:; fHH'1nas e:".i'. Ja 11 ('011c-epcio11" o 

<O - .lfonsour. t?p {;/ pp. :F>O-'.lfil 
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bien Ja conformación del poema que se conslruye y se devora. es decir el poema crilico. cueslión 

que ya he señalado con anterioridad y que ahora analizare con mayor delenimienlo en el 

apartado que sigue. 

4.2. EL POEMA QUE SE CONSTRUYE Y SE DEVORA A SI MISMO. METAFO!~A Y ANT!TES!S DEL POEMA 

CRITICO. 

En el lercer capilulo mt>ncioné lo figura del pot>ma crilico. el poema que> reflexiona sobre 

si mismo. a parlir de su propia consln!l'cion e induso d<' su deslrt1C'cio11. como un procPdimienlo 

para conlemplar mlidamPnlP los procesos internos q11c conforman su andilmiaj<'. De alguna forma 

lo que aludi lambién en ese mismo C"ap1tulo. con rl'Í<'rPricia ¡¡ Vai<>ry el podn mPdila C' inlenla 

analizarse a si mismo en el ¡iroceso de la cn·acio11. dicho prm·cdirni1•11lo se lras!ada ahora al 

lexlo que a la manera de un ser vivo. e111prendr· 1111<1 profunda ind••!!aeion sobrr• :;11 naturaleza. 

Los mecanismos uiilizados par;i Pilo so11 dcsd<' luPgo poelil'os. por Lanlo p;ira e11uneiar 

esta honda relaf'ion en Jos pot>rna:-:; ~P n-~c·11rTP prP<·is;inlt'nl<- a dos in1;-igr>r1Ps n:lorir.as 

fundamentales: la meltifora y la anl1ksis. Los Lerrn111os d<· Pslos fr(!1ir;;s, los lw nombrodo ya <>n 

el lraneurso de esle lrabajo: la constr11ceion y degl11eio11 rkl pcwt1lil por ¿,¡ mismo. Esto nos 

conduce por diversas rulas. por un lado vol\'t"rnos n11evaIT1<·rit<.. .i 111 ctH-•stion analizada con 

anterioridad. acen:a de Ja un ion df' los <"OIJl r<1rio;-;. p11P~ c:on:::t n1c<"1on y de;-;l nwcio11 (~stableef"ll 

una simbiosis anlileliea: por olro lado no~ <'tl('i11Tlinilt1 hacia otrc1~ dinwn:c;iorws. por ejemplo la 

mclalingiiislica. Asunisrno el vaso y el agua. In isln y el estanque a ~ti VPZ c·onfonnan nuevas 
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melaforas del proceso efectuado en el inlerior de los poemas. En el presenle aparlado 

hablaremos de tales dimensiones en ambos Lexlos. 

He señalado conslantemenle d11rantc el desarrollo de este trabajo la i11tensa indagación 

que se da en torno ni lenguaje a parlir del poema mismo. LPng11.-1je y poesía son los dos terminas 

de una dicotomia. de cuya Lension se van desgrannndo irnagerH·s y procedimientos verbales. En 

J/.SY'se plan len y se cuestiona 11na y ol.ra V<'Z alrededor dP esl os dos ,.f<>rnentos. M11chos de los 

críticos que he mcncionndo se han nvocado a tratar de desentranar o por lo rnC'nos acercarse 

a la enuncinción de tales termi11os. desde di,·ersas per·speclivas <kt.wio Paz. c11yo ensayo sobre 

.1/.S'Fes una referencia ya casi obli_c_.-Hla por la l11C'idcz con q1w ;-;¡•f1.-d.-i ciPrtos senderos para 

acercarse al poema. tambicn afronla dicha relaciori. .\for1iea \fa11o<o11r hace olro lanlo. Carlos 

Monlemayor. Ramon Xirau. ele .. e11tn· olros. Sin embargo abonf.-.r tal cucslion presupone 

franquear cierlas lineas y arriesgarsP en su recorrido haslíl ID:" 11Jl1m.1s consec1I<'fl('ias. 

El lenguaje en prin1era instnrwia. ;idq11iere proporcion<•s peligro;-:;;:1.'-"'. q11i·¿;:1 el poelu asurne 

aqui Ja misnia ilclilud de VaJt•ry: Ja dt•sco11finriza anlc e~le vt>l11r·11Jo dP cornu11icar·ión. Sin 

embargo. a pesar de dicho n•celo. los Vf•rsos S<' emparcnla11 e11 <'ierlo p1rnlo con la oracion. 

De la! forma que el lenguaje a pesar de las rdic<'nc-ias v11dve a ~er <'l medio primigéneo de 

relorno a Jo sagrado: 

que reconC'enlra su ::;ilencio bJ;111co 
en Ja orilln Jl'l;d d<• la pa l<i bra 
y en la inmint·uciü misma <l1._· la sangr<' 

iALELUYA. ALEL!IYA 
(MSF'. p. 1:!0) 
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La reflexión sobre el poema desde el interior se vislumbra nitidamente en Jos siguientes 

versos: 

flor mineral que se abre para ttdenlro 
hacia su propia luz. 
espejo ególatra 
que se absorbe a s1 mismo conlcmplú11dosP. 

Se puede hacer extensiva Ja afirrnación a toda esta parle del poema. porque en cada una 

de sus líneas se clarifica Ja intención del poema critico. la critica del lenguaje. la critica del 

poema mismo a partir del tpxfo. La forma se interroga. pero en es<l misma interpelación se 

apuntalan Jos bas.1rr1c>rllos del poer11c1. qut• al inda~ar poetiza y a~reg.1 in1a.~erH~s. las cuales 

conforman los cimientos de 1111a gran construrTion arquitcclo11i<·a. Es de<"ir en ..,¡ fun<fomenlo de 

una cuestión se encuentra el origen dP la otra. Sin embargo <·sli1;; disq11isiciones <!PI poema en 

torno a la forma _v al lenguaje. no=< llevan tam bit•n haciil ¡., din·<Tion opuesta. la de la 

destrucción. Porque en la misma medida que se ¡¡n¡¡Jiz;i. se van re:<q11ebraja11do. sepc1nrndo cada 

uno de los componentPs. se \'ilC'l<I eJ Je11gt1aje. ~e rodea la 1wrif<>ri<1 dP la forrnn. se llJf"rcc el 

destino poético. A <•sle respecto habra que record<tr lo pla11l•·•1do por .!oiiri . .\lexandre Barhosa 

cuando nos habla del poema que termina por <'1Kontrar s11 d<':<li110 "<k l<'11g11aje". En tal sentido 

define Ja poesrn co¡¡ternpor;irwa corno 1rna poes1a rdlt,xi,·a. cnli<"<•. li~<ida a la rnPdilacion y a Ja 

lectura de obras a¡¡leriores. Por nwdio d<· IC1s l<'nsiorw:; dPI propio i<'Tl~llilJ<'. nos die<' .)o,'io 

Alexandre. el poPTTlil rnodPrno instaur.1 Ja re\·ersihi/Jd.:1d dt~ lo~ :..:i!.!,nif1('ado.~. gr;1c-iZ1s a la crPneiór1 

de un espacio de lectura i1lterlextuC1i. Esto ultimo lo cond1w<' ;, r<•lornar la <'Xpn•sio¡¡ de Pa11l 

Ricoeur: Ja "n1elafora viva". la cual dC"finP con10 aq111•J/;, q11e t·1n·11t·h·e para ~ll r·ontin110 

funcionamiento. la sosperha cnf ica sobre su operacio11.11íd;ul. lk tal forma que este proceso 
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termina por convertir el poema moderno en una critica de la metafora41 . Y esto illlimo nos lleva 

de nueva cuenta a In cueslion de In critica del lenguaje en el poema: 

Mns Ja íormn en si mismn no se cumple. 
Desde su insigne trono íaraonico. 
mognilnima. 
deifica 
constelada de ep1lelos esdrujulos. 
rige con honda mnno de diamaulP. 
Estñ orgullosa de su orondo imperio. 
lEn Ins nuguslns pituitarias dt• oniet• 
no juega. ncaso. el t•nct.•ndido aronw 
con que ardt' a slls pies In po!'s1n? 

(p. 128) 

Más adelante se nhordn directamente por medio de In metáfora cenlrnl. la criliea de la 

poesía y quizn de In poes1a pura lambier1. Tales versos marcan la es<'r1e1a de la preocupacion 

formal de Gorosliza en torno a J¡¡ poes1a. Algun eritieo ¡¡firma que J/..'•l"Ps lambien la subversión 

nnle Ja poes1a pura. aqu1 podriu.n1os encontrllr algunos dalos part1 rPafirn1arlo: 

Pero el vaso 
-a Sll vcz-
cede a la informe condicion df'I ag1111 

a fin de que -a $\l vez- k.1 rormn nii~111<L 
In forma en SI. que esta en d duro ·1a:-:o 
sosteniendo <·l re11cor de ~u durc·za 
y esta en el vuso de aguijada Pspu111a 
como presagio ciPrto de rrposo. 
se puedn sustr;:1er al vaso dt.• agllit, 
un instantt'. no mas. 
no mb.s qt1t: el 1111ui1110 

perpetuo instante de>I quc:>br.-sr1lo. 
cuando Ja Jonna en ~l. In forma pura. 
se abandona al designio de su lllll{'flt~ 
y se deja nrraslrar. n11bC"s arriba. 
por ese alornwnlado rc·rnolino 
( ... ) (p. 1~2) 

•• Alt·xundre> lforbosa. :oilo. Op l/í pp. 2:1- ::!4 
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Por olra parle se plantea el nihilismo al que forzosarnenle conduce la poesia pura. como 

lo afirma Anlhony Slanlon'º: 

( ... ) 
y en In pira arrogante <le In forma 
se nbrozon consumidos por su 1111H•rlc 
-iay. ojos. dedos. labios. 
etéreas llamas del atroz in<'endio~-
el hombre ohog;:,, c-on sus manos mismas. 
en un negro sabor de tierrn amrarga. 
los himnos clnros y los roncos tn·nos 
con que- cant.aba la belleza. 
entre lnmbon·s dP gangoso idioma 
y esbeltos c11nbalo::: quf" dan al aire 
sus golondrinas <le latón agudo: 
ny. los lrt>nos e h11nnos 
que loaban 
la rosa marinera. (p 13:1) 

Se enuncia en estas luwas el solipcismo poético. el fracaso de los inlenlos del poela por 

trasladar al lenguaje la po<'s1a del universo. 

Por otra parle SP evidencia tambien la reflexión alrededor del mismo lenguaje que 

construye al poema. la co11cierwic1 en lorno a el: 

(. .. ) 
cunndo c>l hombn· descubre· t'Jl sus !'lh·nC'ios 
que su hl·rmoso lt-nguajt> se le agosl<:1. 
se le quema -confuso- efl la garga11la. 
exhausto de se11 l i<lo; 
ay. su aereo lt·nguajt· <lt• eolorp:-;. 
que as1 SC' jada del maliz l'slrH'lo 
en t•l humo alt:rrrado <le sus sil'llas 
o en el sol dt" sus Libios bt·rmel1011t>s: 
el. que dbT11rre ('Jl la <1n:-:iC'dild <lt'I labio 
como una lt·ula rosn <•n<1morada: 
eJ. qllt> C'ÍJH't•Ja SllS eC"JOS dt> p<dOIOil 

y modula :-:t" !aligas ít·roC't"s: 
que salla e!l .-·11s et11<l;1s 
con un ruidoso smeopt· dt• esp11111;1s; 

42.- Cfr. TerC'l'r rílp1l11lo 
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que prolongn el silencio de su brasa 
en las muslins cenizas del 01do: 
que oscurarnenle r<"pla 
e hinca enfureeido la palabra 
de hieJ. Ja tuerta frnse de ponzoila; 
él que labro el ilTTlOr del sacrificio 
en columnas de himnos cspir;:d('S. 
si. lodo él. lenguaje audaz del hombrr. 
se le ahogo -confuso- en Ja garganla 
y de $U gracia original no queda 
sino el horror de un pozo desecado 
que sostiene su mueca de ugonw. 
Porque el hornbrC' dt•sc-ubre en sus silc>neios 
que su hermoso lenguaje !5<· Je agosta 
en el minulo mismo df'I qu<"branto. 
( ... ) (pp. 13~ - l 3G) 

La cila es cxlcnsa. sin embargo !J('cesaria para ilustrar los niveles de reflexión y de 

profundizacion acerca dPI lenguajP y dC'I i<'nguajP ro<'lico Pll parlir-ular. Eslas 1'1m•as han dado 

pie a múlliples inlerprelaciorws. no ohslanl<' tamhie11 son re\"<'lildoras dP una inlencion crrlica 

que permea lodos los ambilos dC' t•st rud11r"acion d<·I poema. Tal VPZ SP cori.sliluyan como la parle 

medular de lodo lo que lw mencionado a C'sfe res¡>Pefo a lo 1'1rgo dl' este trabajo. 

Asimismo hay una probablf.' refen·neia al tr"//Jr"/J/r"/"/Ú /JJ,7/"/iJr¡ tlfl \"terso situado lineas 

adelante: "'por la enlumida noche submarina". ::;,. da p11<'s esfi\ ri•l•H"ion de lt>nsión t>nlre un¡¡ y 

otra obra. ll} mismo t.irrnpo que de pi1rltlelisrno. Pn {·1111nlo a !;, n·cn~aeio11 de <"i<>rl•1~ in1agenes. 

Admiracion y subvf.'rsion. la pa:-;io11 y la crilic·a 1midas 

lgualtnenlP. il Ja par que lale;-:; c:on~idr·racione~ \'an r-onsln1yPndo lo~ vPrsos. PI pot'rna 

integro. dicha rdlPxion va planteando los <'knienlos para :rn po:-;f<·rior dl'slruceion. El poPma abre 

sus fauces. creadas n partir dl" la poe:Slí1 y se d<>vora a s1 rr1isrno. 

( .. ) 
cunndo lit forma en :-:1. la forlllil p11ra. 
se entr<>ga i1 la th·licia dt" su murrlt• 
y en su sed de <igoL1rla a grandt•:-: hH·t·s 
upurn t•n una llama 



e) aceile rilunJ de los sentidos. 
que sin labios. sin dedos. sin relinns. 
si. puso n pnso. muerte n muPrle. locos. 
se ncogen a sus lúmidns nrntrices. 
mienlrns unos a olros se devoran 
( ... ) (p. 140) 

Otro de los asllntos que mencione con anterioridad. el de la muerte de Dios. se equipara 

con este procedimiento. el prrsonaje-Dios también parree terrninnr por devornrse: 

( ... ) 
donde uadn es ni rrndn esta. 
donde el sucf10 110 duele. 
donde nada ni nn<lic. nu1H·a. c·:ilc1 m11rit-•11do 
y solo yn. sobre las grandes ngllilS. 

fJoln el Esp1ril11 de Dios CJUP g111w 
con un Jlanlo mas llanto aun quP t'I lla11lo 
como si herido -iay. El lnmbicn!- por un cabello 
por el ojo de nlmendrn de esn muerte 
que emana de su bocn. 
hubiese al [in nhogado Sll pnJ;1bra S<Hlgrie11la. 

iALf.LllYA.HELllYA! (p. 141) 

Se plantea nllevnmPnlP una ant inornia: la no muPrl<'. la nndn que se unificn con In 

muerle en un pinna dondr lodos los C'ont rarios se lierma11a11. Si11 <'1t1b<1rgo pc·rsisle lnmbién In 

oposición, y en un eierlo se11t ido Dios <]tll' es PI <'rPador· SP !.roca <•n pcwla y <'ll el poema. de la! 

manera que str mucrt.r impliC'a la t!PI l<'xlo. la d<'I IPngu<tjP. Ja de J;, for1t1<1. Y C'ada <'iemenlo sr 

concnlenn hasta f'i inftnilo. cada l11H·a sp eslabona en una cadena i11t<·rn1i11ablt'. en un lugar 

intemporal donde larubif'n se silu;i.11 las 1rr1og<>n<.>~ y la~ :-:>Pn:-':lciorH·s <p1<~ dt>:..;piPrla el pocrna. 

Dei forrnn Sf"JlH:janlt• en /f)l¡_1;-; 1nda~at·1onf'~ sohn• PSI t· i1:-=pt>«to :-:1· <'Xli<'r1den larr1bien en 

varios nivrles d<' principio a fin del l<>xlo. 
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La reflexión estética en términos poemáticos alrededor dl' Ja poesia. irradia desde 

distintos versos y partes del poema. los cuales se unifican. hasta conjuntar un tono que a pesar 

de la diversidad le otorga unidad e intención al poema: 

( ... ) 
que n5.o dil Jenho para quem 
deseje um poenia. um nnvio. 

(!.XXI. p.~ 1) 

Se aborda directamente esta cuestión. pues muestra que el po1~mn coll!o forma tambien 

puede ser poclizndo: 

Pro unidade dPsle poema 
ele \'tÜ durante a Ít'bre. 
e)e se mescln e se amealha. 
e por vezes se dt>vassa. 
( ... ) 
eis csse poemn enlrosndo. 
( ... ) 
informe poenw bifronle. 
espcsso. aspero. conju11Lo. 
( ... ) 
esbo<;o- me em li meu poruw. 

(1.XXlll. p.42) 

Aunque un tanto desvinculados de su contexto los vpr·sos nnteriores. dan cuenta 

cabalmente de la inlenciorr cntic<i CJll<' he mt>11cionndo a lo largo d<· t•ste npnrtildo. Se evidencia 

desde luego una prcocupacion formal. analogn a la CJllP encont rotll!o:" <'ll .f/.-.7.' ¡wro por suptlC'sto 

las resoluciones y los planteamienlo:< son disli!ltos. Porqt1<' si i>wll 1•s <·i<>rlo q1w en PSlP se 

aborda de una manera rnas t<ijanle di<"ha <0 t1<·slio!l. en <1<1uel por m<'dio dP íiligrnnas se llega al 

mismo derrotero. 

L.i. C'nlicu de la p<H"=-'l<L a:-;1n1i~rno. Pn 11r10 espr·cie d<" a1ilorrPÍl<·jo. se expr<"'sa desde 

los versos constituyellll's dt>I poemn: 

Quereis pleonasmos. grílndt·~; beij11-flon·s 0 
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Tereis de pre- memorias e pecados. 
lereis dessns palavrns nms n5o loucns. 

(JI.XX. p. 119) 

Olra de las cuestiones que marca esle juego dinamico Pll el lexlo es la conslanle 

inlerpelación al lector. Eslo por un lado emparente el poema con una de las grandes tendencias 

de la lírica moderna. y q11e se inaugura de alguna forma con Bn11delaire. Aqu1 dicha increpacion 

se realiza precisame11lP en mo111c·nlos qt1<' al11den a la confon11a"io11. a la en·acion del poema. 

Aun cuando en algunas ocasio1a's el requPrimienlo no es directo. s1 "'" evidencia qtw el yo l'irico 

se dirige al lector en lanlo inlerloPutor. ~las que una llana intPrp<'lación lo que se exige del 

leclor es su participacion act.iva parn completar el poema: 

Queres lt~r o qu<• 
l5.o-so se entn·J(· 
e o reslo ('fil t1 t->slÍI? 

(111.\'IJ. p. 122) 

Alegria achnrris nesle rncu pot•ma 
como poema iltcito. como mu 
carpo casual ou v5.o. como a memória 
(. .. ) (/b1dp. 12:,) 

Adi1,·inhns as fn.:;C"s ra·sse pot·nw? 
Prc•\'es os pens;1111t~11tos quP 111da sa11gra111? 
E as nrnlhcn•s. t• os s1t11los c• os <lt·111011ios. 
e n mi11ha 1,·i11\·1·z pr<'gada nel<"s? 

(\' 111. p. 190) 

Esle llamado dP ;1le11('ion <'S r·o11slante a todo Jo Jai·go d1·l poPma. porque lambien se nos 

advierte de Jos pe! igros <!11<' Pnt.raf1a iniciar el viaje poelico: 

Um moslro rh1i TH'SS(' pot'lllil 

feilo dr u mido =-al- ~rll\<l 

(. .. ) 

Se vos nao lc·udes Síil- g(•1Jla 
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nño enlreis nes:·a~ poema 
(IV.I. p. 147) 

Por otra parle dentro de /() el inmenso poema <Jllf' n•flexiona sobre s1 mismo. 

encontrarnos varios poemas <Jll<' a su vez. versan sobre s1. S<> da lambien la reflexión de Ja 

forma: comienzo. fin. eslrucluril y composición. De lal forma qtH' diC"!to procecfirnienlo se asemeja 

a Ja estructura de las cajas chinas. ya que un nivel de r<>flexio11. irnplil'a otros: 

A sexlim1 conlt'\'ª 
de novo 11111a liria l'Spc>!"St1 

(sexlina du proC'ura!). 
Euridice nns lrt"vas. 
O Eundke obsct1rct. 
E'vn rnlrC" ns oulras Ev•is. 

Repousai ;n·es. Ev;1s. 
que a bus"ª r<'c·omt·~"' 
cada vez nwis ob:-;c-11rn 
dn visüo muis t>spt-S='il 

repousada nas Lrt•v.-1s. 
Ah! dificil prorurc1! 

( ... ) 

Jnfernos. Evas. lrevus. 
Jua subrnersu e obsC'llra. 
Al n ilri;:1 conl<.'\·a. 
e niio findn. e procura 
en lrt> as ct•leslps Evas 
n Evu dn lcrra t-spt·!":-:;1. 

Eu ndiec>. Evt1 e.spt'~S•1. 
musn de doces lrrvns. 
mais que lodns as E:vas -
Jllll!:W. obseuril. E\'a obsrura; 
sexlinn que proC'llrÍl 
acabnr. e COlllt'~·•1. 

(111. XXI'!. p. 14:3-1-14) 

Corno pucd<> observarse lodo e,.;l.p poP111a es la f'OITlflll<'sl o por :':<·xlinas. El prirnPr verso 

hace alusion directa a diehu coniposil·ion. Los j11Pgos foni('OS. <'IJ p:-;(p c·.iso la alif Prnf'ion entre 
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aves Evas y lrevas. es recurrente en lodo el poema y finalmenl" 1111 cierre paradójico que 

nuevamente remile a la composición dP esle poema en par-licnlar. 

Mas adelante en dos estrofas paralelas. cuya eslruclura circular liende hilos significativos 

de una pagina a otra. y donde a partir de s1mbolos concentricos. as1 como de un bagaje literario. 

se reflexiona nuevamente sohrP <'i r><><'ma: 

Ouc.·o o lll<'U 1101JJC'. Vollo-me. Cham;,ra111-11w. 
ou me chanwi otl lt>111po nn· dn111101i'' 
Ou abriram a parla <lPvngar? 
VisitanlC' nolurno onde le ccull.i:-;. 
en1 que obscura \'erlenb.· le nssin.:da='? 
O dornw anti~o ser p(•rrn<:i1u~c1do. 
lúcido st'r. agudo lt·rnvel. 
ó sempre J.fllPcl'de11lf' sag1l11rio1 

(..) 

Ouc:o o meu nome. Vollo-me. Clwman1m-n1e 
A cara \.ºÍpcrina <.' Liio vi!'JVPI 
que lhe folo da porta de\·agar: 
lúcido ser. ilgu<lo ser lernvel 
e sempre antecedente sagitario. 
por que ven:; visilur o nieu poema? 
De que circulo de horror ou de que lrevn. 
lrnzes ü inquiela<;íio í10 uwu s11t·ncio? 

(IV.VI. p. ¡ ;,2. 1 ;,:,) 

Igualmente "" rt'lomilll puntos plilnl.,.¡¡do;; con a11lt•riorid:1d. por Pj<>111plo <.>) 111011slr110 que 

visita e] pot:n1a y qtw .1horíl ~ahen10~ P~ la sf'rpiertlP. 

Esla n•currt'll<'Íil <'l<'iica se lr;.liap lambit•n a partir d<' Pslriliillo:-<. por ejt•mplo. "esl.;111que 

e a ilha". lo cual no,; remite de 1n1<•1·a c-1w11la a la prof1111da r<"fl«xio11 "" torno " J;i con:<lrucPion 

del lexlo. cilo solo t1r1 fra~rnenlo d,. l<t 11liliza.-iu11 dP di<"lio Pslri!Jillo. v;, q11P c·l prn·rna e11 p) e11al 

se enmarca es PXlr-n::-o: 

Ge-mel sinos de gomn. 
passai aves st-rn í'í1nlo. 
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ressoai cnves moríltlas. 
~~1/Jf711~ e c:I .1//J•J 
O chño comcu as c·oisns. 
un~Oes desassislidns. 
cuspi vossos palvrns. 
_¿:,~/,UJf?Ue é c:I .t/Ó,:¡U 

(IV.VII. p. 163-16-1) 

La indagación sobre el poema se abre pnso conslnnlerner1lf' f'lllre Jos mülliples senderos 

que lo recorren. La isla corno melnfora dPI poernn PS corrnln11lP111P11l.1• l.rabajada en esle sentido: 

deixft.-lo rH1S frolllPiras. livn~s ilhas. 
nlegoricns. ilhas nos::as. 
figurolivas ilhns confor11H1das. 
por nnlecip<1<;ijo. podridas ilhas. 

(VIII.!. p. 2:i7) 

La conciencia dP In forma aflora conslnnlemPril<>. ns1 eoJ110 la ir1lerrupcio11 de Ja linealidnd 

del poema. y cierto tono coloq11inl. caraclensticas i11a11g11ral<'s de la J1rica moderna. Cito sólo 

dos ejemplos de los rnultiples quP es posibk· <'rwonlrar cn el l1·xto: 

Conclus5.o fria: um cego C'a11ln 
Eu lod.i\·ia. 

(LX. P. 9G) 

Alguem sobre os d<•grnus (hiato 110 poPma. 
recordac;-iio l<>n<1z. l<·rri..,el \'OZ!). 

(V 111. p. 191) 

El nn<'illliPnlo <kl p<><'lllª "" <'llll!1C'i:ido tn111bie11 en lPr111i110:; poPlicos: 

Ern um poema rrnsct•ndo. t>ra urn 1111~lt·r10. 
ern um llO\'O pecado 

se 1non•1ulo. 
(VIX. p. ID'>) 

Asr corno su co11sln1c<'ior1 eo11tir1ua "in progress": 

"4
3 .- El subrayado e.s mio. 
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dormindo dt"nlro 
desse poema 
recome~ado 
por novo sosia. 

(111.XX. p. J'.JU) 

Jgualrnenlt> se manifiesla el poder creador del lenguaje. con el nacimie11lo de Ja palabra 

nace el mundo. Se alude nuevamenl<' ¡¡ la fundación. al igual qu<e al inicio del poema. 

La conciencia critica del lenguaje poelico se revela nsiduarnenle. In busquedn de un 

lenguaje qu<' exprese' lo que el lenguaje' común no flUC'de. llna <'SfH'<·if' de lrad11ccior1 (Jo cual nos 

remite a lo planl<"ado fl<ll" ·odaviu Paz <'ll E7 d/<"(, _J' h .ó.i<.l. El )pnguaje S<' con><lil11ye la111biér1 en 

una especie de vocaeion por el canlo. 

A Jingungt>m 
parece oulra 
mas e a me:-;llla 
lraduc;üo 

Mesma viagpm 
presa e- fh1t·nlt~. 
e a ansit•dach
dn C'illl<;'ÜO 

(VIL J. p. 229) 

No pot·ma de sol varias conslándns. 
conslúncin.~ e consU1ncins: enlreollwrno-nos. 
E melhor n·po11~ílrrnos t•ssas nuve11s. 
essns lorr1H·nL1s. essrs \'l'nlos doidos. 
ess(" ponlt·iro~. es:-:as horas dando. 
E nwll1ur n·po11~;1t10:·; 1w:des bt·rc;·o=' 

(VllLJ. p. ~G·I) 

~ís palabras adq11i<•ren un caraclt:r nH1.~if'o. y sus sig11ificf1r~i<HJPS son PxpJorndas corno Ja 

clave de un nrc·nno. El or·igen ::;agrado del Jeu~u.1je: 

Po1l;1vrns ilfl('<':-·lr;11~. prevnno~ <pi<' <·rr•lll d111\"<'~. 
t• romos 11:1d;1 fll.ii:-;-. que puros ;1rri1:->lt1do:-:. 
O \'<•lllo (' st-tllpr(• 11111 .:-:1•r qttt> no:-; t'Jllri•ahr<' "~ ''-'""=-' 



O vai-le em venlo ser um doc-e verso í•lndo. 
(VII.IV. p. 241) 

Pero sohrelodo unn de las cnrnclerislicns que definen In eoncepcion del lenguaje en el 

poema es su cnráclcr creador. Las cosas son convocadas por mPdio dP las palabras. pues lo que 

se persigue es lraspnsar los limiles. Nombrar las cosas y al mi:m10 liPmpo ser ellns mismns. para 

penelrar en su esencia. llnn manera de poseerlns es pr<'cisamellle erenndolas. Es decir no bnsla 

con nombrar el mnr. sino hay que ser el mnr mismo. Tales son los lerrninos en que .Jorge de 

Lima se enfrenln a esln nvenl urn con PI lengunje: 

( ... ) 
como conht'l'l'r as coi:s;1s S('flÚO st·11do-;is·' 
Como ronhecer o rnar Sl'llÚo morando- o·~ 
( .. ) 

Quanlns selvas <'::>eondo~ Sou eavnlo. 
corro em 111inh;1:..: l'::>h•pPs. corro t'lll mím. 
( ) 

sei dos passnros. sei dos liipopol<1111os. 
sei de melnis. lh· itlt1dc·$. aeo11lt•1.;o-111e. 
embebo-me na d1uv1·1 q111· t• do et•ll. 
nbraso- mt· 110 ~ogo dos mft-r11us. 

Porqua11lo. 
como C'onht.·eC'r ''=-' c-01:.:as :-:c-iio :-:t•11do-a:-:') 
( ... ) 
encarno- me em poesía. morro t•m c·ruz. 
crn.vo-nH'. rc.ssuscilo-me. Pr-/r1b· L~·1/111 

(VII.XIV. p. 2:io-2:i1) 

Las palabra=' ~011 <"O!l<:Pliida~ co1110 ~erP~ vivos . .-:t11t.011on10='. lTPiulas. para J"Pt·ien dt.•cir. o 

bien para callar porque Pi ~ih•nf'io t·o1110 bien 11íintla Ot·\ a vio Pllz. P~ ot rn íort11n dP poPsia: 

Nilo con\'t:-111 c-s~e in~li1nlt· pc~11:-:a111t·11lo. 
essa brasa na!' tnúos l;\o dc-liC•Hli1'.". 
Ali as lnc;ns. po11:-:a O$ l.:ibios. poPla. 
,\ lua ~obrt• .1::; •1gua.s. \'e1n 11•1~cer 
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O lu sem bras{10 blau. niio le pPrlurbt·s. 
As pnlnvrns descnnsnn como noi\.'i1S. 

( ... ) 
Mereces essa rJor. esscs cuidados. 
pnlnvrns desr-a.nsndas. rssrs vin/ios 
( ... ) 
Teus po<.~nws podem sPr eomo l'ssa ft>sla. 
de cnnlos singulnres C'OlJIO passaros. 
Se quiseres cnntft-Jos. cltnla-os; se 
ni.lo: cala-os. <liz<·rn mnis leus pensanwnto;.;. 

(VllJI. p. :JJG) 

El abismo corno meláfora de Ja lengua. es olro de los s1mbolos l1·abajados profundamente 

con referencia a esle aspecto. En s11s ho11d11ras insondable:" eom·prg<· la t'xperiP1icia de la raza. 

la visión del mundo. las irnage1ws que han dcsfi!ado por su hisloria. t•s la111biP11 t>I abismo dt> Jos 

mares recorridos. SucPsos lodos qu<· lr;in dt>jado s11 huella Pll la lt•ng11a. y que se re;iclualizan 

cada vez que que el pocla la rPdirnensiona en s11 lexlo: 

Amo-le "i<lio111a \'asco". senipre 011\'ido 
no dima dc·sso:1s q111foas afog<Hh1s. 
esses mnrPs anligos JlilV<·gado.s. 
escorbulos conwndo a líng11a v1v11. 
sebnslianismos vt·JHIO irr<«d.s n·inos. 
es::rn Jinguagrr11 toda. 111i11h•1 fola. 

Llngua rt·mola. lmgua de· prt'st·r1~·<1s. 
de suscitadas n•!:'soni111eias. amo-a. 
que mr deu a experiencill dos abismos 
e lnrnbem das r<.>alidndcs inefi'1\'t·i.s 

(1'1111. p. 267) 

Al igual qw· en .//.,/.la dt·slnweiorr lambien hact• neto dP prPSl'llcia. El poema XXII del 

can lo nos da el;iros i ndit'ío:< dP <'iio: 

formou-sC' 11111 lino 
na sunve ln~\'a. 
gerou-st- um grito 
de tantas voz<>s. 
crion-=-<> um fogo 
corrc>po11<IP11l<'. 
jorrou-:.:e 11rn pranlo 
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desnbilado 

Era umn larde: 
ninguem snbin 
o que no mundo 
in acabar. 

( ... ) 
E houve um dilüvio. 
mas rrn urn fogo 
desabrochado. 

(111.XXll. p. 141) 

El diluvio dC' la crC'alividad y la deslrueción que mencionr> <'fl <>I lcrecr capHulo. el riesgo 

que implica en1harcarsf• en el arca dPI lenguaje e iniciar una l_rnvps1a. 

Encontrar unrn ilhr1. t•nco11lro f¡¡eil. 
enconlrar n verdnde. organiza-la. 
renchnr os pedidos t"nlerrado. 
reenco11lrar M ira-Ct·li irwlingid.1. 
comunicar-se. dar-se. div1clido. 
poeta. nrli~ln. saulo distribuidor 

A agua que póde Sl'f ale diluvio 
recircundn-nos dt• ilJrn. A ;:1g11a l<·m st'dt• 
dn verdo:idc- que f'll sou. ill1.i dP Ut>u~: 
( ... ) (1'1111. p 2:,u¡ 

Aqu1 hnllnn1os nd<>n1a:-; olro j11Pgo pnradoji<'o: Ja sed dPI a~11•1. qtl<' por olra p¡irlt• Pnlablu 

lineas paralelas con .1/.'í""on resp<'do a est.i mi;;ma figura ("Tr-;w 1111a s<'d d<· siglos er1 los 

belfos"). Sobre este lema \'olvere m;is ad<'la11I<'. Por otra par!<· pod<·rnos obscr\'ar en Psle 

fragmento corno hs dift•rp11les l111<•<1s 111<'1.ifori".is trazada:< .1 lo l;zr~o d<·I p<w111a (·om'í'rgPn e11 

una irnngen de diversas ~ignifi<'n<·io11e;-;_ Ttd t's l·l <·11:-:0 de Jos \'t:r:-:o:-: c1!.-1do:-:: la i:-:la. PI a_!.!lla. dio~. 

poeta. C"reador. son ~unbolos trabajados <'JJ lodo el l«·xlo y q11<· <'11 ~·~f<' n1orr1<·nto .--df·;111z:i11 11na 
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de sus más altas dimensiones. 

función mesiánica: 

e lrnnsformn em cascnlhos: o nnjo-pot'la 
parece sucumbir em hidra e ferro. 
De boba e alro veneno untado o brn~o. 
ele em romper os nós com ns mi1os forC'ejn. 
e com horrendo bramido alurdt· os ares. 
Vai lnlvez res\.·aJnndo. O patria. O .\bel. 
invictos muros. divinal esllincin. 
berc;o d<> ventas! O Ot•us! Sclt• vrzes 

(VJ.1'111. p 220) 

En ese momento terrible al poeta Je es asignada una 

Sin embargo n In deslrueción ::;ueede In nutoconstruceion del poema. No se trata del yo 

lírico. sino del poema mismo que conlernpla In eternidad. Y con PI finaliza el Canto VI. el canto 

de Ja desaparicion: 

Un1 momento ha na vida. de lioríl nlllii. 
em que o poema vi· ludo. viu. VPrtt: 
e a si mesmo. nn cern em c¡lJ<> se anula. 
sob o fago dos ceus. consu111ir-se-•1 

Hi.i nas fomC's dos tempos. um.1 gul<1. 
umas vicissiludes. fados. nh! 
Há tempos em que o canto se modula 
sob o sibila de cnssnndra mú. 

(..) 

Antes que• os labios. amn11J1ii. o poc>111a. 
hirlos se calc111. vo;o;os. st·riio vo:-;:-;os. 
esscs cñnlícos de n·uuncia<"iio. 

(VJ. IX. p 22?) 

En /O se van alternando eslas dos secu<•rwins. si el canto \'I <'s el eanl.o de Ja dcstruccion 

y Ja muerte. el VII. Ja . .\udieion de Orft•o. es <'I 11aeimit•r1lo. PI n·:;iirgi11iiP11to .. l\si;;timos a Ja 

génesis esp<'daeular del poema eomo <'11 un mor1laJ<' lPat ral. l.odn Psla a Ja <'Spectati,·a dP la 

creacion. del inicio: 

186 



E. conseqüenlf's. eis os oulros lestes: 
a neblina no ria. os seios vistos. 
a asma colegial. as noilcs vivns. 
as folerrns no ldo ... O poema nasce: 
Orfeu. Orfcu. Orfeu qut> JJH• despf•rla. 

(Vll.111. p. 232) 

Al inicio del capitulo rrH'ncio11e que Ja reflexión del poPma sobre si mismo se da a partir 

de Ja concepeión df'l 111is1110 corno tlfl sPr vivo. con sus propias lPyPs dP <'xiste11cia. sin Prnhargo 

no por ello <iPja de perle11e<'er· a la r-rt'acion dt>l poeta. Dt• all!1111a for111a sP repite la misma 

relación PslablPcida t•rilr<' Dios y horrdirt'. alrorc1 <'l cn•;:1dor irdcr¡wla al poel!l<i: 

( .. ) 
E esse d1gilo 111u·r1so desti1i.111do. 
Snngrnl11z. Bel<ilrix. Lis . . ~fira-Ct·li. 
YivnnlnrPs. Liriarn1. o n1e11 pot·mn' 
Eis i vago lropt·I dos ser<'s lodos 
nnscen<lo ümorlíll11udo~ .sPr11 <Jllt'n·r. 
Ali t•slá o po<•ln: lt'm r10.s brandos f,1Lios. 
a abc>Jlrn vil.. a abPJllil quas(' Joucn: 
( ... ) (\'JI. 111. pp. 23G- 2TI) 

El poeta a final df' cue11las se cor1stiluye co111 un arquil.ec·f.o. Por otro lado. a partir de 

preguntas retóricas sobrP la eslnictura dt>l poe111a. los motivos. lm; ti·rrras. el l"""'ma se interroga 

direclarnenl<>. Lo cual 11os proporr·io11a 111t.idarrl{'JJI<• la illlag<'11 d<'l fl<H'Illa enlico: 

E e.ss<· Vt·Jl10 t• illroz pucrn;1'' 
QuPm acaso o 11rc¡111ldo11? 
Que rniio sern bra~·o o <·~c·n•vt·ti"~ 
Que Lenora o nwn•ct·u? 
Quc> mullieres vi\'t•m 11t•le? 
Que Joucura o t•:·>c·11rr·c·<·11? 
( ) 
pr<•\'io 11u11c<1 .arnauliendo. 

Drixai-me n<:Je 
(\'JI XIJJ. p. 2 rn-:!'>OJ 
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La dimensión metalingiiislica que mencione paginas atrns. se refleja frecuentemente. en 

algunos versos converge la reílexion sobre In poes1a. pero den! ro del euerpo del poema: "Sempre 

·sol dúplo gravitando em poemas;" (l.XXVllJ. p. 81 ). 

Esta cueslion es conducida por diversos niveles. por ejemplo al mismo tiempo que se 

define y teoriza sobre el poc>ma. este va siendo construido con lalt>s caraelerislicas: 

Si rne vires i111111H~ro. alravPs 
desse po(~ma. l'lllrt· as coisns e as crial11ras. 
como se t:'ll proprio fos:-:C" o que 011lrem P. 
dissipndo nas p11ginas i111p11n1s, 

nrn•b;:ilado pt>lo proprio po<·riw. 
possesso. surpr<'endido. fríigH1f'11lado. 
trnsveslido de heroi ou de ft'll. L'lll 

qunse lodos os \'(-'rsos <lPgredado. 
(111\'. p. 87) 

La reílexio11 ;;ohrP el po<'ma. dc•sdie el poema. E:ste adq11iPr<' vida propia. hasla conducir 

al poeta por los senderos 'l"" el marca. Sie trabaja priecisnmienle a partir d<> lo que ocurre en 

el poema: 

( ... ) 
e o longo pot·nw segttt•. ronlinuado. 
com esses rostas lra11sidos sobre c1s p;1ginils. 
e n pamba t• o c-orvo do dilu\'io t·o1110 

dais üllJOs th•sliuados ;1 vcl;1r-nn•. 
(Vlll.I. p. 2G9) 

En el siguit•nle ej<>mplo PS i11ler<':>n1ile V<>r Pomo una estrofa implica a In otra dentro de 

este immcnso pot•mn <¡lit' !':' t'I canto VIII 

E um mo11H•r1lo da larde> fo1 pot•:-:1a. 
urna f;)fa de 11111:;1et1 :-:011011. 

( ... ) 
o vos . .:\l'mprc: pot·~Jil. o \'os alerll. 

{ /ó/d p :.!!J!">) 
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La recurrencia a hablar de la poesm desde el poema mismo es una de las cuestiones que 

define lodo el poema pero en pnrlicular el Cnnlo VIII. 

Más adelante Jo enconlrnmos nuevamente: 

E agora llego. o po<.·mn preferido 
e os dios muis sulis. e os frulos ázimos 
e ns promessns mais clnras e felizes 
e os nnscimenlos justos e as jornitdas. 

(X.VII. P- 342) 

( ___ ) 

e essa a historia se ara:-::o pt•rgunlardt•s 
quem viveu c·sst• poema i11aeabado. 
quem foi <'SS(' sofrido. c·sstt ling11ngt•JJ1. 

(X XIX. P- '.l7:JJ 

A cliferPrJCia dP lo que OC"ll!T<' en _/.('í"dond<' In dcslruccion 1.Prmina por ganar Ja partida. 

en /O el resurgimi<>nlo y In reconsln1c<'ion_ PI verbo dPI prirwipio. y el Jpngunje renovado. 

celebran el lriunfo y PI oficio de In poes1n_ 

E como designar? Ali sao p•lssos. 
( ___ ) 
rios de 1,,·erbos 11a:-;ecm. nas<.·t·m lll'Xo:o;. 
( ___ ) 

E ('"01110 drsignar'l Ei:-;-nos aqui 
sob o sol dl' fü·;:driz. Beatriz t'lll nos. 
para falnr. folaino- nos; os vc·rhos 
drbt· :'.Wr. debt·111 ler perp<.·lm111w11k. 
Alguma coisa t•sl.1. Sabres <•spt•rt1111. 

E.sln•lln::i· nrdl'lll. Tempo ele voltiH. 
Avenns combnlidas. por qw.• tliio'l 
Llngung<·ms c•sp<·radas. a)t•grias'! 
As ltigri111as ea1r•1111. ,\ voz bu::;<·•1. 
As milos umda:-; .111li111L Xos t•;-;l;¡mos 

(X XI\_ PP- 17G<!Ti) 

En <'sle mi;-;mo lli\'C•I S<' <'Slab!Pt-<' otra inl<'!Tl'ineio11 imporln11l<'. ya <Jll<' PI juego <le 

apropiarniPnlos dP la cultura uni\'ersal. Pn PI fHH'llla sP dt""\'ltt>h·,. en i111a!..!,<'IH'S dP PSpPjos 

encontrados. porqt1P finalrIH""?llP es! P poPJní\ :-;pn1 pítrlP a :'ll vpz d<> otros poe11u1~. 
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Por Jo que se refiere al papel del poeta en el texto. éste también es 

constantemente trastocado. en Jos versos siguientes. se erige como el heroe contemporilneo. es 

un ingeniero nocturno constructor de> islas. hay un paralelismo lambien con Cristo. en ocasiones 

en sentido negativo. corno una especie de anlilwroe. Pero es lambien el cordero inmolado por 

amor a las crealuras. que mupre para darles vida y r<>sucila Pll <>1 poema mismo. Pasión y 

resurrección. Asimismo encarna al caballero and<1nle: PPrSC'o. Sarl<'ho. PI ()11ijol<'. Arrli1dis. un 

nuevo Adiln nombr<1rHlo al mundo: 

Aíi1ial o cngeuJ1eiro arnou . .so11lrn11. consln1itL 

Que nwis pcdiu1os 11 esse t•xíslelleial ar11igo 
a esse nolurno autor de ('011slr11c;-6(·~ voJ11vt>is" 

(l. XXIV. p. 47) 

Eis Pers(·U co111 stli1 ilUlíi P roc:i111 pago 
e galgo corn·dor t' ;-;í•fleho t.· !<111~·11 
e p€'nde11cia t'Ill viio. dl~ viio ('.:s'lrago. 
de vellida in\·cn('áo e· bo<1 andan('a. 
de Amadis<~s fieis o mundo vago 
que e ludo o que nos resln por h<'rn11~·;1. 
Adianlc o brilho. o c•scudo i1q11rm; o so111 
nnles dn voz. Quixolt· antes do dom. 

(LXl'lll.p lll) 

Por aq11i prof11nd1111do o liir;;o :-:ria. 
demos as proil:-> 11011ws escpl<'<'1do:-:. 
armillas. zair<':->. cori~os. h<·rnisfc·rios. 
com os invcrmos dohrados. llois apolos. 
( ... ) (lllXll'. p. 10'>) 

Chamo as coisas coo1 os \"t•f:. .. :os que- <'11 (jlll=-><-"r. 

os mislPrios. os ml'do~. os trt·~ n·111os. 
e t•sse rPiJJo qut· ('ti \'llJJ rt·111it·1.ir 

(X Xl'I. p. :::-,.1) 

PPro el p<H'la termi11<1 por c·o11vPrlin;p en el poema mismo 
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Com esse melro de cnnlos remedi-me 
Palpo-me com o n1eu poema. Chamo ns müos:. 
chamo ós pes. chnmo a. mirn me::¡mo; (Senhor!) 
con1 esses versos retomo os rneus sentirlos. 

(/b/;,) 

Se recupera también Ja concepción del poeta como el vidente. la! corno lo plantea 

Rimbaud44 : 

niio sejnmos C'c>gos. nos vidl.'Bl(•s. 
nolurnos enXC"rg<:1dos. a11l<•\.'islos 
por olhnrrs lila n•nles q1w parc•et•Jll 
a lrevn nos íita11úo. írin lrcvn 
que nos íixn C"O?ll o:-:- olhos e- t·om o ;-;ono. 
que nos faz moveis. nos os seres hirlos. 

111 
No bojo dessL.1 t1oitr. 
pnssndas vño e vCm. 
Escula: hii um prPssagio 
ou novn rosa <1brrndo 
depois das ros<1S dt• 
lenlilculos fuminlos. 
Há qunlquer coisn abriudo 
corolas ou abrn<,.·os; 
no bojo dessn noilt• 
vOo pnssos e vCm pi1Ssos. 
pahwns acen<lid;ls. 
casulos acordados 
ou hú i11dícios de 
nascenle oroge11i<1 
no bojo dt•!ísti uoil<·. 

(Vll!.1. p. '.!GJ) 

IV 
Q11t•111 sopra t>ssns mo?1l<1nhns? 
Q11em \'oa csse poerrrn? 
Qup piio se mngniíiC'a 
no bojo d!'.SSll noile? 

Hil q11nlq1it•r C"OÍSil v111do. 
prrssagio ;1manhecrndo-se. 

C'asulos desal;iudo-!><• 
E~euta: hú pnssos. püs:-:os 
dt• ctrn!c¡uf'r coisa pl'rlo. 

oli. agora. aquí 
ao e;1bo desse p;almo 
de abi.smo (.'lllf(' as rno11L111h¡¡:-;_ 
Ha qualqut•r eoisa vindo 
ah·111 dt•s:->P pot•f1111. 

no bojo dt•ssa noilt·. 

(JX.IJJ- IV. p. ~J-1-:l'.Vi} 

Como en 1111a Pspeci<• de proft'1·i;1 d<'I po<•111a f11l11ro. el Pº"'" ª""'"" PI pa¡wl de \'idenle. 

lo cual le pPrrnile siluar:w fuera. p<'ro itl 111ismo li<•mpo dP11lro 11<' :-<11s <·se11cias para asumir 

plenamente una adilud cnlica . .-\u11ado a <'ilo larni>it•fl <'S i11lt•n•:<.>11i<' º'""n·c11· las corn·laf'iones 

44 .- Rimbaud. ,\rlf111r. 'Ti1rl•1 del vidt·fllf'" Í<J/J/O ... ·r t'.~·rr/hl"' ////por///</ Co111pilt1do por Edg:ardo Ru:rn. 
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entre las imágenes de un poema y otro. La bóveda dt• Ja noche. las pisadas. los pasos que van 

y vienen. el presagio escuchado. y posteriormente arnarwcido. las pnlnbras como cnpullos 

acordados, y después como cnpullos desenvolviéndose. ele-. Es una especie de revelación que se 

da en una escala de temporalidad. el primern es lo que esta por ocurrir y el segundo lo que esta 

sucediendo y lo q11e ocurrirá. Por ello predomina un cierto tono nug11rnl. En cuanto al 

símbolo de Adán. las refcrencins se <kse11v11elvPn crclic·ameril<' dPsdP prirwipio a fin del texto. Su 

equiparación con el poeta. ademas de tener el poder de nombrar la:-; cosas. <'S compartir también 

el pecado original. quiza PI verbo por el verbo mismo. la adoracion d<· la palabra. Probablemente 

también se alude ni podPr magico de lns palnbras. corno <'n la ('abala jud1a: "Yo soy el q11e soy": 

A sua biografía que cu n•l<ilo 
e mera condic;Ií.o do pensamenlo 
que ns pnlnvrns lambem com Adao ca1r;1111. 

(X XVII. p. :lG2) 

En resumc·n. se recupera la im,1g<'ll del hero<'. junlo eo11 la irnag<'n de Adan. PI Caballero. 

el Baron scfiaJado. PI jinelc C'iP,.go. adPrnas d<> lo.~ dPJ11as personi1jes ya n1cncionados y por 

supuesto Cristo pcrsonificéldo. " partir de cuya figura S<' cfo tarnbi<'JJ J¡¡ pasión y Ja resurreción 

de la poesia. Todo ello se 11nific;:i para dt•sembo<·c1r en la vocacio11 por los s1rnbolos y los vuelos. 

que es de nlguna formn c>n lo qu<' Sl' co11:<lituyt' la p0Ps1a: 

).fissüo de pot•la. s11nbo!u:-: e vóos. 
razf10 d01s a:-:ns. fe ('<1paz de vida:;, 
llmp1do humo <·<'le=->lt<. S('lf1t•11l;il 

(X X\'111. p. :rn.1) 

Por olra park lamliil'll S<' alud" al otro pla11!t><tllli<'11to 111a11t>jado por PI mismo Rirnhaucl. 

el poeta c>s lnn1b1<•11 <'I ~ran maldito· 
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Agora somos sol npodreddo. 
borbolelas da noile. veus escuras. 
jozigos nchalndos. col escurn. 
chapéus de bobo pnrn nos saudnr. 
melades fabulosas. ó centauros. 
verdadciros eenlauros dt> Lusbel. 

A impulsño e a blnsf{·min C'o11lríi os ('t'US 

ou poema conl111110 de E>sql1C•cpr: 
( ... ) (VIII.!. p. 281) 

concomilanlc-un•nll'. o porta rt>versi\.'o. 
preso ó. raiz profunda. SC'JJl fugir. 
confessado na cinzn slmullünt>a. 
abrigado a tatuar-se. lousa vi'-'ª 
a implncav(•I rc·sposln: escn·ve nn11ln 
leu roleiro lembrado. nauta. loco. 

(/b/dp. :J07) 

Tambien se <isume olra de las posturas proclam<idas por el Surrt>alisrno: lodos somos 

poetas. Ja intemporalidad de la poes1a lwrrnana lodo: 

Contra o lempo e em poesin recomposlos 
somos lodos poetas. nnlos poelt1s. 
os que lém voz porem podem c;:mtnr 
a doce inspirn<;Eio subc.Ji\.'ididu. 
gravar-se <lessas noiles pal111adns 
de sóis <JllC' fora111 onlt•m sois canlore.:>. 

( /hdp 29<J) 

F'inalmenle SP ponen frente a frente los dos (•lemPnlo:" dt• comparación. el real y el 

figurado y se concluye en 11na sola fig11ra. el poC"nw: 

Proa nwslil var•111do Vt·rcli·!-> rnan·s 
Proa mnslil do poc·r1111 Eis o poe111•1 

XX 
No lllOJJll'lllo dt' errr. 

criando 
contra as fori;-as dn morlt.·. 

a re. 

No momento de prN'f'. 
orando 

pele fé que perd<'rnm 



os outros. 

No momento de fé 
crivndo 

com umas selns de amor 
as miios 

e os pés e o lado esquerdo. 
Amém. 

(X.XIX-XX. P- 378) 

Uno de Jos principales puntos de reflexión de lodo el poema. cierra en un agudo circulo 

el texto en si mismo_ El fin vuelve al comienzo. la poesía reflexiona sobrp si misma. que es una 

forma de no terminar. sino de continuar Ja indagación hilsla el infinito y hasta la eternidad. Por 

supuesto que Ja presencia de Ma/larme y su id<'al del libro perfrdo se c11cuenlran de alguna 

forma incorporados. 

Las lineas de indagación y de profundizacion que /Je enu11ciado <HJUI. conforrna11 rulas de 

una investigación que pueden prolongarse indefinidnmpn[e_ El texto s<· const iluy<' corno una selva 

de intrincados senderos. como ur1 laberinto donde no snbernos si lwmos ha/lado el camino 

correcto -Jo cual a fi11al de cuentas es lo menos irnporlanl<e. ya <!'"' nl igual que Pnrmigianino. 

terminamos por enco11lrar plncer en este exlravi;irni<'nlo-. La profusion de· s1rnbolos y de 

propuestas del texto es la) que .\!urilo _\fpncfrs en su prefacio n /17 /Jablabn de que un futuro un 

equipo de cnlicos se abocana a la lnrPa dP desPnlraiiar la mullilud d<· .~rn1bolos y de propueslas 

que abre el poc,nw. larea que /Jabna de ser rf'ali2<tdil con amor. pncienci<l e inluición_ En cuanto 

a lo primero. solo puedo otorgar mi labor. y en c1wnlo a Jo seg11ndo valgan los pre:;wnl<'s 

esfuerzos_ 



Como vemos por lo expuesto hasta aqu1. las grandes !meas de coincidencia entre ,//.S'Fe 

/Ose mantienen equidistantes. cada una marchando m<'dianle sus propias resoluciones. pero al 

mismo tiempo indagando por caminos paralelos. en puntos de proyef'cion y movimiento continuo. 

como espero haher demostrado hasta aqu1. Sin emhargo. el rPcorrido aun no termina. 

estrechamente vinculado a este punto que hemos analiz;ido. Sl' <'nc1wnlra otra de las dimensiones 

que plantee al inicio de eslc apartado: Ja dimensión mclaling1üst.ica. 

4.2. t. GEOF'AGIA. LA DJMENSJON METAlJNGUlSTJCA. 

La dimensión melalingii1sticiJ implica una critica en varios niveles. por ello se extiende 

a diversos planos. He mencionado conslanlementP l<i <ipropiacion de dislinlos iJulores y escuel<is 

poéticas en ambos lexlos.Eslo es mas fl'idenle en /O donde un Paracler p<ilimpsi'slico permea 

lodo el poema. Además de ello .Jorge dP Lima asume una <iclit ud anlropofagica. a Ja manera en 

qu Oswald de Andrade Jo planteó en sus <'Sf'rilos. Dl' cslu forma t'I <llltor dt•vora cicrlos lcxlos. 

para eslruclurarlos corno parle inlt>"r<tl dt>I IP:do en proceso dP <0 n•;lf·1011. En .M'/C' dic-110 proceso 

está revestido por Lada una gan1a de asi1nilal'iones y de apropia('ionP:-::. as1 eomo de hnlJazgos 

poéticos. porque es innegable q1w el poema se inserta dentro dr 1111•1 t.rndicion lil<'raria. con llna 

especie de genealog1a con In cual se cor11p;1rten ciertas preocuraf'in1w:-~ forn1alr~s y eslf'-ticns. corno 

ya expliqué en extenso en el tercer cap1lulo. Quiza mas que d<' una vision palirnpséslica. 

podríamos hablar dt' una fuerte rt•lt1cio11 inlt>rlexlu<tl. ya q11P Jos IPxlos asimiiados o hien 

apropiados aparecen aq111 obsolutamenlt• dt'l'antados. dt> lal forma 1'stn1dt1r<•dos <' i11corporados 

al lexlo. que sólo una acusiosa leelura p1wd<' df':-wubrirlo. Calina aqui llH'lll'ionar Jo que afirma 

Julia Krisleva a este respPclo: los l<'xlos po<'li<'os dP Ja rnod<'rnidad S<' t·onst ruy<·n absurviendo 



y destruyendo concomitantemente Jos textos del espacio intertextual. La producción del texto 

poético se origina por el movimiento complejo de una afirmacion y de una negacion simullilnea 

entre un texto y otro.'5 En /Ola intencionalidad del palimpsesto es manifiesta. porque atendiendo 

a Ja definición del palimpsesto que nos proporciona Busallo. est<' es un término que alude a un 

manuscrito en pergamino. raspado por copistas y p•ilido con marfil para admitir una nueva 

escritura. El raspado por mils perf Pclo que fupse permitía <JLI<' SP ob,oen.,íran los tr;:izos del texto 

borrado. Afirma Bus;:illo que la vision del p;:iJirnpscsto a Ja <Jll« se refi<'r<' innumerables veces 

Jorge de Llma en /fl es aquella que permite ver un texto extraiw u pareciendo sobre el texto en 

construcción. Es decir. Jorge de Lima utiliza. evident('nl<'llte. el palimpsesto en un sentido 

metafórico46
. Con respecto a J/.57.' /Op/ant ea otra concepcior1 de la forma. pues de u cuerdo a 

Jo recién expuesto. entre otrns cosa::;:, se trata dP r11osfrr1r ('t/illes son Jas obras que fueron 

deglutidas para la conforrnaeion dPl po<'lll.1. PostPrion1wnlP Busalto en ,.J rni:rn10 Pstudio analiza 

extensamente cuales son Jos textos qtie inien·ini<'ron <'n Pn este proceso en /O Entre estos 

penvO'o. L.7s Lt1/.·,,;7d,1s y el propio poema /O 

El proyecto liternrio iniciado por .Jorg<' de Lima en este fH><'llla. Ja proeza en términos de 

lingüísticos. asi corno poematicos. se hace pat<'nle a partir d<' Jos ''<,rsos mismos: 

O dura Jebcnda ill('<>lldinda. 
O pnJimpsestos humnnados' 
Esse o imensissimo poema 
Onde os oulros se <•nlrcla~aram. 
Dnlus. nurneros. Jc>is dnnlesea:;_ 

' 5.- RPL en Busollo. Clp tXt p. J.J 

'
6 

- /.61d p. 21 
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Jnício. inicio. início. 
Poema unánime abrange os seres 
( ... ) 
Poema-Queda jamnis finado 

( ... ) 
Nno sou Luz mas fui mandado 
para leslemunhar a Luz 
Que /lui desle poema alheio. Amen. 

(1 XXIX. P. 5G) 

La visión palimpsf>slica se manifiesta <'n Ja construcción del lexto y en especifico en estos 

versos: un inmenso poema producto a su vez de otros grandes poemas. Un espacio donde es 

posible establecer un diálogo con Ja cullurn universal. y del ctial participa lodo a Ja vez. Por ello 

es un poema que jamás lermina de hacerse. sino que esla siempre recomenznndo. Lo cual nos 

remite a su vez a Jo que no liene fin -n Ja eternidad- pJanlé'nllli<'nlo lambien presente en .//..ve' 

De nueva cuenta se extienden !meas paralelas de ambos poemas par¡¡ eonflnir en un determinado 

punto. desde el cual las omlils concenlricils nos conducen hacin r11wvils i!Sociaciones. Pero al 

mismo tiempo la! diversidad. consliluye la unidi!<l. Ja posibilidad d<· conformar 1111 sólo poem;i 

intemporal. 

Affonso Romano de San·Anna nos dice a este respeelo q11e en /Cse da una lucha enlre 

el lenguaje de Ja tradicion . y sus int.entos de liberarse por llH'dio del refuerzo anlilélico. 

También propone invesligar si Jorg<" de Lima continúa Ja propuesta de T.S. Eliol. para quien Ja 

tarea del poeta es recrear corrsla11teme11le Ja lradicion. de la! manera que cada nueva obra al 

mismo tiempo que se constituye corno un prolongarnienlo. <'s ;;J mismo liernpo una alteración 
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crítica de las obras anteriores.Por ello define al poema como la epopeya de la caida del hombre 

delante del verbo.47 

Por otra parte esta deglución también implica al lector. pues éste debe devorar los textos. 

comerlos como una forma de apropiarniento verdadera. 

El otro nivel en este proceso es el de la geoíagia. Jorge de Lima acuñó este concepto en 

su texto. Etimológicamente podr1arnos definirlo como el devornmi<'nlo de tierra. pero en esle 

mismo juego de autorreílejos. sena la tierra que se devora. y a su \'ez el nivel metafórico se 

extiende. pues la tierra. la isla. es el poema Y con eslo volv<>mos n11evo1menlP a lo planteado en 

el apartado anterior. el poe111a que se devora. Este fll\'Pi cJ,• m<'li"tÍorizaC'ion eorno ya vimos 

implica a los dos poemas. Oclavio Paz habla en Los //ijós (/r•/ /////oacen·a de la modernidad como 

una pasión critica. ademas de "una suerte dP autodeslruPcion <'n'<tdora"'º Crceo que en estos 

textos nos enfrentarnos a dicha siluacion. ya r¡tw este apropiamienlo nos llilbla precisamente de 

un ejercicio critico con respecto a toda una lradicion lit..ran<L [k un;1 :;erie de movimientos en 

varias direcciones. por un !;:ido el relom<tr lodo aqtwllo qt1<' co11fon11;1 llll llniverso exterior. para 

recrearlo en el universo interior del poeta y del poema. Paz ddi1w cerlerarnenle esta aclilud 

ante la poesía: 

55-67 

La tradición moderna borra las oposiC'iones enlre lo antiguo y lo eo11lP1llpor.1rH·o t•nln• lo dislanlt_• y 
lo próximo. El t1cido que di:rnt>lw· toda:-; t·sns oposiciones t'S la enli<'a.0 

'17.- Romano de SanL\nna. ,\fon~;o. ",\s poclicas do ce11lra111l"nlo e do dt'sc-e11lr.1menlo" en O /.11ot/t='r/11S1.11a pp. 

48 
- PilZ. Ocluvio. Los hijos dr/ /;/;;a 

49
.- /bid p. 21 
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La historia de Ja poesía moderna -ni menos la mitad de esa historia- es la fnscinnción que han 
experimentado los poetas por las conslrucciones de Ja rnzon cralic-n.50 

,l/.S'Fe /Ose' consliluyC'n corno un buen ejemplo de lo que acabo de mencionar. Hay una 

razón crilica. una conciencia poclica que recorre el cuerpo de ambos lexlos y que va 

eslructurándolos en lorno a esla cnlica del lenguaje. de Ja poesm y del poema mismo. 

Busallo afirma que In génesis de un libro es la deslrucción ele olro. Lo que imporla en 

ellos no es la hisloria sino Ja hc·chura del lexlo. Eslo para RusaUo es lo que consliluye la 

dimensión melalingiflslica. In cual nos muestra al lenguaje' poclico interesado Pn sí mismo. en 

el momcnlo preciso de su origen. 51 

Este proceso crílico en poes1a. y que ya mencione en extC'nso en el lercer capílulo. se 

inicia de alguna forma con de ~lallarmP. a partir de cuyos escrilos el lenguaje se consliluye en 

undios cuyo altar se sacraliza y dPsacrnliza de continuo. 

F'inalrnC'nle y por ello he abordado toda Ja anterior disertación. ambos poemas se 

consliluyen en una li<'rra-madrc• que da frulos. corno un terreno sagrado. donde el pocla como 

oficianle se consagra mediante Ja erC'acion dC'I texto. a Ja vez qu<' el l<•xlo permite el nacimienlo 

del poeta. Despues el proceso se inviPrlc y el poema se devora y termina por devorar a su 

creador: 

Porque el lumbar rotundo 
y )as ric-as bt>ngalas de los c1mbídos 
tremolan en la allura dt> Jos cantos. 
se nnegnn. ay. en un sílbor de" li<·rra .:1marga. 
cuando el hombre (h-scubre t>U :::u::: silPJll'io~ 

50.- /bid p. G5 

51 - Busüllo. Lu1z. t/t p. 'l'' 
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que su hermoso lenguaje se le agosta. 
se le quema -confuso- en la garganln. 
exhnuslo de sentido; 
ay. su aéreo lenguaje de colort's. 
que nsi se jncla del matiz f.'•slriclo 
en el humo nlPrrndo de sus sienas 
o en el sol de sus libios bf'rmellonC's: 
él. que discurre en Ja ansiedad del labio 
como una Jenln rosa enarnornd•1: 
el que cincelu sus celos de paloma 
y nJodula sus látigos feroces: 
que salla en sus caídas 
con un ruidoso srncope de espumas: 
en las mustias cenizas del 01do: 
e hinca enfurecido la pnJabrn 
de hiel. In tuerta frase de ponzorla: 
él. que Jabra el amor del sacrificio 
en columnas dC' ritmos espirales. 
sí. lodo <~l. IC"nguaje audaz del hombre. 
se Je ahoga confuso en la garganln 
y de su gracia original no queda 
sino el horror de un pozo desecado 
que sostiene su mueca Je agorna. 

(,//.<Tp. 135) 

Terra de exíHo? Nilo. Nilo <'S meu c.inlo. 
O lerra elaborildn. cena e sede. 
raízes sem censurri. dramas leves. 
inclinat;ño venial. arcaica noil<· 
O leJescóspios salvt:. sou nolurno. 
n memoria do sonlio e meu cristal. 
delirio lúcido. f>ll me ressurgi. 
ascendo-me. lrasluzo-me consngro-mc>. 

( /tl IV.VI. p. 1!>3) 

Geofogia desde esla óptica es el placer de Ja tierra por· degl11lirse ella misma. Volvemos 

a Jo planteado desde el inicio: Ja isla devorandose a s1 misma. El pcwma aulodesl.ruyendose al 

mismo tiempo que se construye. 

Se plantea abierlamenle Ja reflexion del poel.a sobre «I poema. Ja isla que se devora. el 

poema cimentando y deshaciendo sus propios funclarrH'11los. 
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4.2.1.1. LA ISlA Y EL ESTANQUE. EL VASO Y EL AGUA. 

La construcción de una gran metáfora. asi como de las meláforas en general de cada 

poema. van tejiendo desde las primeras lineas hilos muy preeisos. Unas a olras se van 

concatenando para remitirnos a Ja met<ifora principal. como en una especie de vórtice. el centro 

en medio del remolino. En JL'V'el agua y una cadena de imágenes en torno a ella. van 

matizando y a la vez eslabonando la silueta de Ja gran metáfora: el agua incontinente apresada 

en un vaso continente: 

( ) 

No obstante -oh paradoja conslrer1idll
por e) rigor de·) vnso qut• Ja nclara. 
el agua loma formu. 
( ... ) 

En Ja red de crislrd quP Ja eslr'1nguln. 
iallí como en el ag11<.1 de un espejo. 
se reconoce; 
alada nJl1. gola con goln. 
marchito el tropo de esp111na en Ja garg;.iula. 
iqué desnudez de 11gua L:111 inlensn. 
iqui' agua tan agua. 
eslil en su orbe lornnsol sofinndo. 
cantando ya una sed de- tiil'lo justo~ 
iMas que v<Jso -lambien- mas providente 
éste que as1 se hinche 
como una estrella en grnno. 
que as1 en heroica pro111ision. se enciPrHIP 
como un seno hnbiL1do por fil dich<1. 
y rinde nsí. punllliJI. 
unn rotunda !Jor 
de lrnnspnrenci<1 ;-i.J agua. 
un ojo proyectil que> cobra alturas 
y una venlé1na a grilo:; ltrn11nosos 
sobre esa Jibertild enardeeid<1 
que se agobia de candid<1S" pris1011t·s~ 

(pp. 107- JOB) 

El agua. corno y;i he mencionado mullipl<'s veces. t>S una mPlafor;i de divers;is cuestiones 

que se plante;in Pll el texto. y las cualC'S han sido abordadas por In crilira dC'sde diversas 
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perspectivas. Pero quizá una de las significaciones mas imporlanlP sea la que Ja consliluye en 

una meláfora de Ja poesía pura y del ser. En cuanlo a lo segundo ya analicé eslá relación en el 

aparlado correspondi<:>nle5:?. La primera cueslión es algo que he Pslado •molando en eslas úllimas 

páginas. desde diversas perspeclivas. por ello me lirnilare a rno:slrar ahora algunas de lales 

significaciones lrabajadas en el poema. 

Aparle de la relación de lensión enlre vaso y agua. de Ja opnsicion enlrc la forma y io 

informe. enlre el rno,·imienlo y la inamovilidad. entre el exterior· e inlerior. <'i agua por si 

misma es lrabajada profundnrrl{'nle en el lexlo. De>'laca espeeialmf'nl<> el poema que inicia con 

el verso: "Iza Ja flor su ensería". Esle poenw. al igual que el ullirno marcan una ruplura rilmica 

lemálica e incluso de conslrucción c·on respeclo al <·or¡H:s dt>I p<><'m" <'ll genPral. porque semejan 

coplas populares. al mismo liempo que se manejan con unn gran li111pid<'z imágP1ies muy fuerles. 

En el poema que he mencionado. se juega con la palabra <?,!.'lkl as1 como con Ja red de 

sensaciones que despierla. Por ejemplo p] olor. en las dos pri111erns eslrofas se hnce ulusión a 

dicho senlido. incluso se eslablece un pnrnlelismo sem•1nlico sobre esle aspeclo: 

iOh que. que ml·rcad~·rm 
de olor alado! 

(p. 121) 

iOh. qu(' nwn·adt·ri•1 
de> lenu<· olor! 

Sin embargo lineas adelanle Jos versos <Jl!C refipren al ag11a niPgan lal sensación: 

Ay. pero el agun. 
ay. si no huele a nndn. 

~::: - /'l'd. .5f1pr.1 "Lo lucha y la 1rnio11 dt• lo:s c-onlrnrios" 
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Las imágenes planteadas primeramente terminan por unirse en la última citada. en un 

juego irónico y sinlélico a la vez. Este procedimiento se repite de tal manera que se va 

definiendo poco a poco el agua: 

El tesón de la sangre 
anda de rojo: 
onda de af'Jil el sueno; 
Ja dicha. de oro. 

( ... ) 

Ay. pero el agua. 
ay. si no luce a nada. 

( ... ) 

So be la llJtli;>fle a liPrra. 
Ja anguslin a hiel. 
Este morir Ll golas 
me sobe a miel. 

Ay. pero el aguu. 
ay si no sobe u nndn. 

(pp. 121-122) 

Como vernos. se maneja11 en dift'renles versos lrc's car·aclPnslic·;:is frsicas del agua. Pero 

tales alusiones. ;:is1 corno el nivel de trabajo lingii1slico realizado. dotan a las imagenes de otra 

dimensionalidad. la cuill les atribuye las caractenst icas CJUP pn·c·i~amenle se niegiln en el verso 

correspondiente. A tras de la limpidPz y transparencia se escorrdt'JJ significados cntrumados tmjo 

Ja superficie. Esto lliimo se evidencia con. mayor Íll<'J'Za t•11 Ja P:<trof;i final. ya qtrt' las palabras 

cargadas de iro111a le dan Ja v1u .. Jla a frases lwcha~. rPfrant:>s populares ("nhogarsc en un vaso 

de agua"). y que en Pste contexto adquiPrP11 1rna significacion pol'!ic·a y :o:ernantica totalmente 

distinta. aun cuando parlan del mismo sustrato. 
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Asimismo Ja unión del vaso y el agua es trabajada conlinuamenle. Jo cual va otorgando 

continuidad a Jos lemas e imagenes planteados desde el inicio. Pero a ello se agregan olras 

·significaciones y abordajes: 

(BAILE) 
Pobrecilln del agua. 
ay. que no tiene nndn. 
ay. an1or. que se ahoga. 
ay. en un vaso de agua. 

(p. 12:J) 

Por Jo quP loca al vaso. eslp lambien es afrontado individualmente. en su relación 

metafórica con Ja forma: 

Pero el va~o t•n si mbmo no st• cumple. 
JmngNl de una de~Prcion 11ef.1sla 
lque escond(• en su rigor inh:ibilado. 
sino esln lri.sle cJnridn<lnd a rirgas. 
sino esln lenla/eanlf' JucidPz? 

{p. !2G) 

Estos \'Prsos ,;,. <>nJ.1za11 eoncPpt11almenl<' c·on los prim<'ros d<'J si¡;11ienfc poema: "Mas Ja 

forma en s1 misma 110 ~r· c11111pJt>" (p. J~;8). ¡>or Jo q11P de 11ueva c·11P11L1 "" nos pr<>sp1Jla Ja cnlica 

en torno a Ja morfoJogr..-1 poPlic;i. \fas adc>Janl<' :w conti1111a 1·sla 111isrna l'llt'slio11: 

El vnso de• ogua es el momt>11l0 Jllslo 
En su audaz eva.sion .se transfigura. 
luf:>rce Jn orbila de su dt'sl1110 
y se nrrc1slr<l t•n ~C'erelo l!ít('ia lo 111füri1w 
(.) 
la form<1 da en t>I gozo de J¡1 /l;igt1 
y <'I oscuro Ucleilt· dd C'ol;1p:.:o 

(p i:m: 

Aq111 se res111J1t> pr<'ci:mm<'nl<· lodo Jo planf!>;ido <'11 ,.¡ texto. "'" al11d<• al m;if rimonio enlr<' 

vaso y agua. quP sin Prnb;:irgo es 11n;i 1u1ion dt,. <'0111 rario:-:. t~ft~<'l 11ad..-1 Píl <'! r11orr1<·nlo j11sto en q11P 

lodo se da. Q11iza como ot·11rr<' Pll t•J ,\J,.pli. 1111 J .. , ... p.1rpadeo c•n <"J 1 i<"ll1po y <'ll Pf <'Sf>il<"Ío <Jllf" 
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permite Ja fusión del rnovimienlo y la quielud. de la forma y lo informe. en fin de Jos contrarios. 

tendencia que el manierisrno lenia en muy especial estima. 

En /Oasislirnos a un proct'so semejante. sólo que aq111 inlerviene un lralamienlo épico 

que poco a poco cede su lugar a una de las rnelúforas cenlrales del poema: la isla. y otras 

formas analogas como PI esla11qt1P o la fuC'nle: 

A ilha ninguem achou 
porque lodos a sabíamos. 
Mesmo nos olhos lrnvia 
uma clnra geogrnfia. 

Mesmo nC"sse firn 1..Jc> mi1r 
cunlquc>r ilha st.• enco11lrav.:1. 
mesmo sem rnnr e sem fim. 
mesmo sem l<·rra t.• s<•1J1 mim 

Mesmo sem naus e s~·m rumos. 
n1esmo se111 vagns e areins. 
há sempre um copo dP mar 
para unt hornem nnvl'gar. 

( .. ) 
Chcgados m111C';1 dlt'gamos 
eu e a il11.i mo..,.edi<;>a. 
Mó\'f') lerril. C'<'ll incc·rlo. 
mundo ja11rnis des"obC'rlo. 

( .. ) 
A.final: ilha de prains. 
Quereis oulros nchantC"nlos 
nlém dessas \'rnlanias 
lf10 lrisles. tilo alegrins? 

(1.11. p. 22-23) 

Por un lado encontramos que el el<>m<'nlo de 1111ior1 enlr<> amb;¡s m<>laforas <'S el 

agua y sus limilPs. En .//.'>Tel '1gtta iníorme se <'llCll<'lll.ra apri:<ionad.• <'ll 1111 vaso. que sin 

emhargo le otorga formn. En /OPI procPso es a la inv<>rsa. p1H·s el agua aprisiona la isla. 

formada por lit'rra. eJJ¡¡ es la qtw le d'1 íorrnc1. y it' oír<>ce la po:>ibilidad de lii>eracion al mismo 



liempo que se la niega. Esta isla. que como ya mencione anteriormente. es una de las 

dimensiones metafóricas del poema. es una isla milica cuya presencia no es visible física sino 

· sensorialmente. existente a un nivel mental e intelectual. Se trala de un lugar desde el cual se 

emprende un viaje imaginario. En Jbrse eslablece una relacion senwjanle con Dios. cuya 

presencia es lambien sensorial pero inlangiblP. 

Todo lo anlerior da pie para que la conslruccion dt> a111 bos poemas se silüc en los 

exlremos. lineas que lerrninan por unirse y de las cuales se g<'nPra 1ma gran l<:>nsión. Tal vez en 

ello resida precisamente la gran cantidad d<' ;111l1l<'sis v de oposi<"in11<·s. las cualPs ya m<>neioné 

pilginas alras. ns1 eon10 la irnager1 rnayor que :-;p conforn1a <'Il el PjP de arnbos poe1nns: Ja 

creación y Ja deslrucC'ion de la pot>s1a en el escTnario d<'I JHH'lllil. 

La fundación de Ja isla <'s la erPa<"ion misma d<'I p<w111a. silu;t<la en un lugar estralégico: 

parn encarar <•I sol qtliindo o sol 110:; t•nc-ara 
(p ~l'J) 

El nacirnic>nlo de Ja isla se da a partir del Jen¡;u.-.j<._ porq11t· PSla lw<"ha dP sil<>rlC'io:> y de 

signos. Con ello s<> reafirma la isla como mclafora d<'I poc>1r1<1 q1w SP eonsln1yP. Asimismo Ja 

reflexión en lorno a Ja conslruccion de Ja isla. t'S una rPfl<'xion '""''!Ta del quehacer poético: 

Nño há alividnde uwis fil·l 
Que a de píntur ern c-orc>s a ilhn. 
Como os efeitos n<io per:;islt·111 
Devo chorar n111ilo d<'pres:·q 
A espal11!<1 eorre sobre 11 lt>rr&a. 
Os carpos ficafll eor <ll' barro. 
Vou enlerrn-los st•m pi11cd. 
Composk5.o clesord<.'nnda 
Pica ao creusculo colossal. 
e ludo ngora ~C' incorpora 

(LXXIX. p. :,:,¡ 

( ... }(t>z-se filha 
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dos silf>ncios largados e dos signos. 
recebeu os lnmenlos pensativos. 
( ... ) (LXXXVI. p. 73) 

solicitando a morle. a morle. a morle; 
campo da sombra sobre as aguas mar1sas. 
a laguna se exlingt1e. Nas(•e essa ilha. 

Eslnnque é a ilha. 
(IV.VII. p. 160) 

(IV.VI. p. 155) 

Con esta última imagen. que ya mencioné anteriormente. se abre otro plano de 

metaforización con repecto a la isla. a partir del cual se establc<'c un paralelo con el vaso en 

.IEF.La isla como estanque se convierte en conlinenle. deja dP ser co11tenido. Al mismo tiempo 

esta figura se lransfig11ra en contraria dt' Ja isla. porque esta 11llillli1 <'S lierra rodeada de agua 

y la segunda. el estanqllP en aguil circundadil dP li<'rril. 

Igualmente Ja dcslrnccion de· la isla. Ja gpofagia. implic·a Ja <fpJ poprna. figura cíclica que 

va engarzando a Jo largo d<.>J texto distintas imag<.>n<.>:s y :signifi«<H·iones: 

( ... ) 
Tudo isso e um abril desenlt>rr;Hlo 
e Hha de se comer. onlem <· agor.1. 
e vonlade eonlíuua de c-ava-Jo~. 

cava-Jos eom n nwlcilil rc11ovad;,1. 
O lerra que a si propria se dt>vorn~ 
O pulsos galopanlc·s. o co.valos! 

(LXXX. p. ;,7¡ 

En fin. vaso. agua. isla. estanque. a Ja par <Jll<' otros gra11dPs s1mb0Jos trabajados en cada 

lexlo. se rC'piten C'o11stantC'm<'11l« a lo largo dC' Jos pcwrnas. St> vu<'IV<' a .-JJos. a~1 corno al campo 

sernánlico que despliegan. una y olra v<·z. Pn una sPriP dP c1rc·1dos c·onr·Pnlricos. quP los eargn 

en cada vuelta de una nueva sig11ificacio11. 



Lo mencionado hasta aquí son aproximaciones a la multiplicidad semántica que sintetiza 

Ja isla. Concluyo este apartado con otra de las significaciones de la isla. y del poema. que 

comentaré en el siguiente trecho: el viaje: 

Viagem e Hhn 
a mesmo coisn 
e um ve11lo só 

(VILll. p. 229) 

El canto de las islas equivale al canto de las sirenas en ¿,, vb~·.,,.,,1 una invitación al viaje. 

La reflexión del poema. así como Ja construcción y la critica de la forma por si misma. 

se constituye como un claro Pjemplo del proceso de inve1wion y dt•I a11darniaje <h'I barroco. La 

forma que 5P rPgodea en si n1isrna. (~n su propin in1agP11 y SP Pxla;-;:1a anl P sus propios arpegios 

verbales. 

4.3. EL VIAJE ESCRJTURAL. 

La reflexion de Ja escritura como un viaje <>s ol.ra dt> las es¡><'<'l.ativas importantes que 

abren los dos po<>mas. La creacion mi:-;11¡;1, Ja rc•c·n·aciór1 de J,, led11ra. 1•slablt•f:<'n paral<•los con 

el inicio y la ejf'cucion de un viajP. l/11a lravC'sJa al interior del Jlº"'ª· que s<' convierte en 1111 

movimiento de doble giro. porque se indaga t¡¡111Jiie11 hacia <>I <'xterior. hacia su entorno cultural. 

Esto se plilntca clararnenle dPsd!' J¡¡s paginas iniPiilll's en /1'/'f.'or1l <'111os 11ma historia. Mils que 

historia/ a hi:o:loria mal-dormida d<' 1111i;1 v1ag1•111" (p. 2·1 ). F.:n .//.··?.' <'i l•·xlo 11os olorga irnag<>rws 

que dan cuenlil de esl!' viiljt>. PI dl'sc·1iliri111i<·11lo dt·I propio .~•·r· "Llt•110 d<· 1111. sil.iildo en mi 

epidermis/( .. )/lleno dt• mi -al11!0- 111<' d1·s1·uhro en Jo, imil~<'ll alonila d<'I aguil."/ (p. 

107) 
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Mencioné anleriormenle que a pesar de que ambos poemas marchan por dislinlos 

senderos en cuanlo a Ja preocupnción formal. se uliliza el mismo vel11culo en ese recorrido. el 

viaje escrilural: "Va que dessa dnnndn lravessin" (p. 77). El mismo que se emprende en y n trnvés 

del poema. en lomo a él. pnra Jlegnr nuevamente al poema corno pucrlo final. Olrn vez se nbre 

el circulo. pero no se sabP a ciPncia cierla cuando lerrniIJa. o donde se cierra para no empezar 

más. 

Quiza Ja figura de Adan eIJ los dos texlos se constituya de alg1rna forma en el navegante. 

(de Ja misma forma que el b<1ron seflalado en /0). y el recorrido c!P In lravesia iniciada por 

dichos personajes se abre· a parlir del poema. 

3.2.1. EL PERIPLO DEL NAVEGANTE. 

Este viaje en el caso de /r/es un viaje rnanlirno porque SP ernpr<'ndP en las profundidades 

del agua. ademas que eIJ el texto así S<' manifiPsla eonsla11temc11le. En .l/.ST. podnamos afirmar 

otro tanto. dada la rPcllrTerwia al agua. f.n fin PI termino <'s .,;olo 1111 veh1culo para tratar de 

expresar ciertos valorps subyacentes en el poPrna. La melafora :w <'XlicndP a varios niveles. el 

poeta se trasloen entonces Pll un naveganle. el nauta. el loco. S11 ¡wriplo es prPcisarnenl<' el 

lenguaje y la poPsia. el r·ecorrido en torno a los territ<nios q11e d1·.--;¡iliega el fHH'rna. En .l/.'>Y'Jos 

puertos son t?I poPJTli1. el lenguaje. Dios. PI SPr. el c·onocin1i<'nlo. t>I ~IH'110. el viaje poPlieo en si 

mismo. En /Olos lerminos son eq11ipar<1ble pero adPmas de Pilo. hay 1111a intencionalidad epica 

trabajada desde diversas !meas y <Jll<' se <·mparenta eo11 casi !odas las dirnensior1es del poema: 
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el palimpsesto entre ellas. Ja subversión ante un módelo epico por excelencia. el proyecto 

literario gestado en el poema. ele. 

Lldia Neghme señala que Ja isla como soporte de Jos espacios deviene en una superficie 

metafísica de Ja traves1a inlerior. 53 También afirma que el viaje imaginario oculta una 

reminiscenia afrobrasileira. sincrelizada con el cuila cristiano: la 111otivacion de la búsqueda 

profética. Se basa en Rog<'r Baslide quiPn sustenta que el orixa "cJpsciende" al oficiante durante 

Ja posesión en el ritual del candomblc. Al mismo tiempo qtw psla ligado al <'uerpo. es él que 

viaja. en cuanto duPrrne <'I individuo. dentro d<·I ritu~I." Como V<'llJOS en casi lodos los 

ámbitos del poema los carnpo:; se111a11li"os se e11Jaz¡¡11 u11os a olro;:. En pfcelo. la relación que 

señala Neghmc en ,,¡ l<'xfo es d<' rel<'vancia. sin <'mbargo. dado,; I<" obj<'livos de t>sle ln1bajo no 

me detengo en ellos. solo quiero resallar 1111a de las dirncnsi<>rH':< del viaje. 

Por Jo que respecta al cartieler epico dPI lPxlo. PI cuill ps uno dt> los elernPnlos esenciales 

con que se reviste PI vi.1je. f'S irnpr<'S<"idihle lwn·r referprwia ;¡/ "'"el<'JJl<' Psludio d<' Caspar 

Simóes. donde pla11l<•a qu<' /(.les la "ubvPrsioJJ a11k el moclc-lo t•piC"o por <'X<'<'lc·ncia. 50
' Dt>spui>s de 

analizar el porque le fue rwgado desde <•I prirwipio a /Oel eslilf 11lo de poc'rn<• epico. Sostierw que 

en el poema confluyen simulliJ11ea111enl<' co111po1w11les m1lico:-;. mi1n<·lir-os e hislori<'os en nna 

forma narrativa sabiarrwnl<' elilbor¡¡cfa. ya que la corr1binacio11 de• elP11Jt•11los f¡¡nfaslieos y 

concretos no es inslinll\'í1. y n1enos atir1 ingPilll~L ~ino q11<' PS prod11c-to dt_. un t•sq11en1a disef1ado 

53.- Neghm<' EdJt'\'(•rri<1. Lidia. Op f/l.p :1-1 

54
. - Reí. en Nt·glinw. /ó;d p ~7 

55.- Simo<'s. \!auu,·I. "/.t11-r/1r.io d'ri O/Yr11 O anti-mod('fo Ppic·o dt> .iorgP dt· Lima". pp. :\-JG 
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a Jo largo del poema: Ja exaltación critica de aconlecimienlos locadas por una historicidad 

evidente. o bien la transfiguración de la antigua materia en términos de realismo épico. Es decir 

en /C? afirma Simoes. lo maravilloso tiende ¡¡ transformar el discurso que lo loma verosímil. 

menos grandioso. en un sentido de ruptura entre lo real y lo imaginario. Est¡¡ actitud para el 

critico revela el proyecto de explorar el paradigma corno un puJJto d<· p<lrlida para 11n discurso 

heterodoxo y rcbC'lde de acuerdo con el progrnrna y la estl'li,.a modernistas. AdC'más de ello 

anota. que toda una tradicion cultural coJJvcrge en el poema. 

EJJ resUmC'n. la tra1JsgrPsió11 al lll()(fp]o se efedua en <'i niv<'I formal del poema. Aun 

cuando ésle se di,·ide en diez canlos. su arquilPdura no ('S lio111ogc·1wa. sino por el contrario. 

se descompone en los más variados tipos de composicion. valit>11dosP para ello de lodas las 

posibilidades de combinaC'ión pocliea de la tradicioJJ por! uguesa. No ohsl ante afirma Simoes que 

es indudable que /Oes un cantar epico. ya que es una narracion del lllundo total. aun cuando 

la forma exterJJa se presente voluntaria y concientemente colllo .,¡ anl imodelo de la epopeya 

tradicional. 

Coincido pl<'JJamcnte con esla ultima afirmacion d<> SimoPs. <'JJ Pila vemos unidas dos de 

las vertientes importantes de la ilrica mod<'rna. Por un lado Ja .1propii1c·ion de una visión lota/ 

del mundo y su re<'reacion en lPrrnrnos poeticos. /(.)e,; finalnw11I ,. la epopPya dt'I mundo 

conternporaneo. la historia de la caidil d<' ..\dan. d<'I antilwroe '!"" 1•s ,.¡ hornbrt• adllóll. Este 

recorrido épico es lambien un viaje. Por olro lado <'lleo11t ramo;; la subversion ante cier.tos 
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cánones. de alguna forma la tradición de la ruptura que menciona Paz en Los h/)os de/ bn;a 

"lo nuevo se opone a lo antiguo y esa oposicion es la continuidad de la tradición".56 

Maria Luisa Ramos también hace algunas apreciaciones intercsantPs a este respecto. para 

ella el texto camoniano es glosado desde una perspectiva sat1rica. At1n cuando los dos poemas 

se desarrollan en torno a un viaje en el cual ocurren amenazas imprevistas. lo cual equivaldna 

a un paralelismo temático. sin embargo el viajp de Vasco de Cama divisaho 1m puerto final. en 

tanto que en /OPI poeta viaja en torno de s1 mismo. preso de 11n lorbPl!ino invencible." Esto 

último por otra parte rnarco. olra linea dP Pilf'llf'lllro l"Orl ,/,('</-.'7 el rnovirnicnlo 

inacabable. 

Volviendo nue\•amente a lo plant<'ado al inicio de esta sPcC'io11. la metafora naúlica en /O 

se extiende a varios nivPles. as1 el poenrn t'S concebido como un "ban·o <'bno". 81Jsallo plantea 

que dicha metáfora es t1n lt1gar rect1rrentP. un pt1nto d<' eonfli1<'1I<·i;i d<'sde L.1 .E/1Nr.h. hasta 10 

Sin embargo. segun fl¡¡salto. t'S Pn /CdondC' akanza llfl tono ¡H•euliar: 

/Oe uma "viagem esC'ril11ral". O port.1 lon1<1-:;e nwri11hriro. t• o lwrc-o o :-=t·ll t>:)p1r1lo ou :;11.i obra. i\ 
vingem rrnuili111a l' pt'rigo:rn. {·special11w11lt• qlli1t1do dirigida por um "nt1lll<1 irwxpPrienle" ou em "frúgil 
bnlt>l".56 

(También anota. aun ct1ando no desarrolla esla indaga<·ion. la pnsib!P procedPnci::i común 

con respecto al b<ireo ebrio de Rirnk111d.) 

56.- PúZ. Oetavio. f.?.? Dt p. 20 

~7 .- Ri.llllOS \lilrlil Lui~tl. "Jorge dt> LJ111;1". Op nt pp. l!"1f1-lf>G 

58 - Busallo. L111z. ,l/o/J/.i_..:.'~/JJ. p. ·17 

212 



La cita anterior define cerleramente la extensión de la melafora marítima. la cual es 

una especie de columna vertebral en el poema y que amplifica su:;; significaciones a lodos los 

eslralos de la obra. Por ejemplo el cuarto poema del primer canlo (p. 26). ademas de marcar 

una ruplura rítmica y formal con los poemas que le anleceden. El inicio semeja la frase biblica 

y hermélica de Yavhé en la monlaiia: "-Yo soy el qu<· soy-". o bien las frases manejadas 

posteriormente por los poetas concretos. El barco. es trabajado como melMora misma del viaje. 

y cada una de sus parles enlaza 111eláforieame11lc lodos los elcme11t os. As1 la proa es lo que es 

("A proa é que é) y al mismo tiempo es ave. p<'Z <iP velas y dP 1w11ns. SP prt'st>nlan juegos de 

palabras que dC'vien<:n en un nuPvo ;::;ignifir-ado: proa- - avp-- -pt>Z dP Vf"l.:1s- -velas- -pPllí1S--

nave--proa--ave poes1a--pez volador- - avP- -vuPlo- -:-)ue110- - fH~z: :sonoro- -pez velero. pílra 

ser finalmenle lo que es anlerior al pez. quiza el caos. Ln nwl aforizc1cion senalil<lil es aplieable 

a Ja construcción poclica quf' se interroga t' indaga en s11s propias oq11edi1d<':s. 

En ctwnlo a ,//.S'.lü1nbit>n <·s p<,rlinenk la T11Plafor;1. Por 1111 li!do a11T1qtw 110 S<' mc11eione 

expresamenl<' el viajt' c111prt>11dido por el :rnjl'lo fH>l'lico lo lransl<td;, l'll 1111 re"orrido inll'rior y 

también inleleclual. El agua. as1 como divPrsos t>IPme11los qu<' se idenlifican con una fluidt>z 

cercana a la del agua (liPmpo. palabra. s11ei10. vida) d;:in <'11ent a el<- la navega<'ión del poel;:i por 

sus mares. Aparte de <'Slos ''1mholos lrnbajados prof11;;.<nw11lc· e11 <'I l1•xto. 1111a de !ns imag<'lll'S 

donde se pPrsonifi<'a la tnelaiora dPI \'Jí\je t.~~ t~n la rosa n1anner.:1. c11yo pt·riplo ironiean1<•1ÜP se 

realiza alrededor d<'I jnrd111. Al mismo liernpo la ros« <·s lllt'L1for·;, dP la nave. <'! ban·o. sus 

pélalos son las velas lwnchidas. y lodo Pilo se nhn• 1111evnmenle <'11 1111 nivel dl' signific·aeion hncia 

el poema: 



( ... ) 
ay. los lrenos e himnos que loabn11 
In rosn marinera 
que consunw el periplo del jnrdin 
con sus vefíl.s hendiidns de fragancia; 

(pp. 133-134) 

Estos versos se enmnrcnn dentro de otros donde se alude a la muerte de la forma. la 

muerte del lenguaje. Ello. nos conduce a otra de las cuestiones CJUe se desprenden del viaje en 

cada uno de los poemas y que aludire ensPguida. 

3.2.2. EL NAUFRAGIO ESPIRITUAL. 

Si bien en .//.'>/'el viaje esta signado por la caida. esta SP constituye corno una 

prolongación de la travesw. solo que ahorn transformada en un naufragio espiritual. Oclavio Paz 

asienta que el poema es una de las ,.c>rsiones modernas de la Caida de> la concicn<'ia y su Dios.59 

Al inicio mismo del fH>ema se plantt•a c>I naufragio cit•I ser: "LIPno de m1. sitiado en mi 

epidermis/ por un dios inasible que me ahoga." Tambicn SP hacP al11sio11 a la cnida de Adan: 

"mi lorpe andnr a lientas por el Jodo;". el cual ¡wrsonifica al pocl.;1. y al hombre en genernl. Es 

también el naufragio de la forma. dP la intelig<'11Cia y de la l.enlal iva del conocimit>nlo. Mencioné 

páginas atrás que en esle poema lri1111fa la deslnJC'cion y la 1111wrlr'. el diablo gana la halalla. 

y el naufragio recomic>nza 11nn y otra vez has! a t>I infi 111!0: 

cunndo In forma en si. la ícr11li1 pura. 
se enlreg,il a lu dclic1a dt· su Illllerl(' 
y en su sed de ngolnrla u grandes l11n·:-; 
apura en unu lln111a 

59.- Paz. Oel¡wio. (}J/llr/1/.1r10 .1 .f/11t~/'/1" _ .. -¡11 /;/J Op r!l p. Gl 
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el aceile rilual de los senlidos. 
que sin labios. sin dedos. sin relinns. 
sí. paso o. paso. muerle a muerte. loros. 
se acogen a sus túmidos mnlriccs. 
mienlrns unos a otros se devornn 
(. .. ) (p. 41) 

En /Olambién nos enfrenlarnos a la caida. desde el inicio del poema. la voz lírica relala 

en tercera persona una serie de sucesos que van conformando el caracler del anlihéroe. o bien 

del héroe caído. Porque esle regresa de un viaje sin blasón. sin farna. en medio de una serie de 

naufragios lanlo pasados como fuluros. Aqu1 lambien dicho p<'rsonaj<' es una especie de Adán 

caido en pecado: 

"Badio ebrio. mas barao/ de manchas concl<-c:orado" (p. 21 ). 

El mar enfrentado desd<' di f<'r<'nle:o; experiencias sensorial<'s y cognocilivas es una 

presencia conslanlc ern ambos poemas: En .//..''Fes la inmersio11 misma del sujelo en el mar. en 

el agua. Ja causa dPl naufragio. En /Ono se da dt: In rnisnta forn1í1. pues el ser n1anliene su 

individualidad co11 n~speclo al rnt:lr. aun «liando n~n·t•gue a lll deriVíi. a capricho y voluntad del 

agua. 

Desde dist.inlas lineas lanlo Pn .l.('>'F como Pn /C st• plan lea la lragedia del ser 

conlemporáneo. la busqueda de s1 mismo y <'! naufragio que <>slo implica. ,Jos<' Corosliza alude 

desde los primeros '"'r.~os la! conflido dt• <-ll<'rpo <'nlero. lo pr·p;wnl.• integro cin mns. Por eso 

mismo el dPsarrollo y <>l rilmo !'<>rn·n \'Prligino~anwnl<'. En /(/dicho r-onfliclo es moslrado poeo 

a poco. se plan lea desde el prinwr ver:o;o. p<'ro "" van ar;regando IP11l nml'nlP nuPvos e!Pmenlos. 

Por lanlo el rilrno fl11ye pnusadarnPnl<·. hasL1 q11t· llt>ga ,.¡ mon1t·nlo dt·l <!Psbordamienlo. 



El tema de la caida es fundamenlal en /t'l aparle de ser olro ele Jos puntos de enlace con 

,//.5"F,ha dado Jugar a múlliples interprelaciones por Ja crilica. por ejemplo Manuel Simoes dice 

que dicho molivo eslá vinculado al del indio brasileño.60 lndt•pendienlemenle de tales 

inlerpretaciones. que sena eonvenienle abordar en olro momenlo. Ja eaida se emparenla con el 

naufragio. con el abismo inlerior. Pinalmenle en /O existe Ja posibilidad de remontar las 

honduras del naufragio. de Ja isla que es el mismo ser. En MSP solo queda Ja posibi!iclad de 

quedarse atollado en Jo inexlricable. 

3.3. PLEAMAR Y BAJAMAR. MUS!CA Y POESIA. 

Por úllirno. no quiero poner punto final a esle trabajo si11 mencionar las relaciones 

eslablecidas en los dos poemas e11lre musica y poesía. 

Nuevamenle es Oclavio Paz quien se enearga de definir c<'rlerarnenle esla profunda 

relación: 

La music-a de liJ pcesJll es 1<1 del k•nguajP; sus imag+>nt·s son ].is visiones cpw :rnscila en nosotros 
la pnlo.bra. no la JinC'a ni PI C'O!or. Entre· l.-:1 pnginü y la t•scril11ra St' P:->labkct• min relacion. 11ueva en 
Occidente y lrodicionnl en J.:::is pot•s111s del Extremo Oriente y en ];1 ,1rabiga. C]ll(' ('Ollsisle en su mutua 
inlerprcl::ición. El espado St> VllC')Ve escritura: los espadas en blanco (qrn• n•prPsPntan ni silencio. y tnl 
vez por eso mismo). dicen <ilgo qtH· no d1c·cn los signos. L<-1 psc:rilura proy1·d;1 1rna lolnlidíld pt•ro se 
apoya en unn carencia: no es música 111 {•s s1!eneio y se .:ilimt'nl;i de .i~_nho:-: Arnbi\'aleneia de líl pof:'sín: 
parlícipn de lodns la.~ nrlt>s y \'J\'C sólo s1 se liberu df;' lodn compai11a." 1 

Sobre esle aspecto <'ll .l/.S-" e:dste un estudio d<' lP:"is qui· y.1 ITH'rwiorw anleriorrnenle: 

,//l/erle .S"//.1 ///7 Jº /,7 /711/.<·/r·,1 de '."orrna (io11zalez Aklories. La a11lora analiza en dicho trabajo las 

60 - S'imoes. qr,, DL p. 1 :, 

61 .-"Los signos c·n rol;1c-ion" t•n E/.Jrro.r/.1 úF.1. p. 2RJ 
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relaciones enlrclejidas enlre una y olru arle en la obra de Josc (iorosliza y enuncia la propuesta 

de que J/.S'F. eslá eslruclurado siguiendo las normas de composiPión de la fuga62
. 

Además de ello resalla la enorme importancia de la música en loda la obra de Gorosliza. 

lo cual se evidencia nilidarnenle en A01c1s sobre poesM donde el poela seflala que la poes·ia es 

música. y más aún canlo. 

González Aklories llama la alención sobre la gran cant.ida<l <le vocablos referidos a 

manifeslacioncs acúsliPas: "risa agónica". "funeslos C'anlicos del mar". "grilos luminosos". "islas 

de monólogos sin eco". entre muchos olros. 

Ademas de ello. hay nna <'vidPntP rC'laPión cnlre canlo y oradon. que ya sefl;:llé en páginas 

anleriores. Recordemos a eslc respecto lo ¡¡firmado por Odavio Paz. la mayor·1a de los versos 

españoles eslán hed1os para cilnlar y biiililr63
. En J/.\r'liay Pste ritmo intenso mny marcado. por 

ejemplo las coplas: "Anda pntilla del rubor helado ... " son como 1111a invil<wion a una danza 

secrela y cargada de irorna. 

En J/.v¡¡parle de la diversidnd ritmic;i. eslr·ofir'n t' ínclu:<o 1rwlrí<"<1 hay llll cierlo lono que 

unifica ledas eslas cuesliones hacia un solo fin. lodos los cauces de:<Pmbocan hacia un solo no. 

Los vocablos utilizados en el lexlo sobrf' este nspcdo 110;; los mues! rc111 asi: sinfonia. crescendo. 

gorgoritos. asi corno rnueho:-:: o! r-o:'. t>:-::1 t1blt~(·e11 una n~Jacion pan>di<';i P ironif'a: 

( .. ) 
y saca de ellos cintas dt· ::-::orpn·s.1::-:: 
que en un juego s111fu111co <1rliC"11\;1. 
1nezcl¡1n<lo en la insislPTl<'t•• dP Jo:-; ril1110~ 
( ... ) 

62 Gonzalez Aklones. Norma. \tut~rll· :-:111 íin y !;a 111t1:;:;it·it. Op. (// 

63.- p,,z. Ocli1V10. El .1rro _r l1 /;1~·1 pp 87-89 
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y mil encnnlndores gorgoritos. 
Después en un crescendo insoslenible 
mirad cómo dispnra cielo orribn. 
( ... ) (p. 114) 

El ritmo en lodo el poema es vertiginoso. aun en los poemas V y X. cuya cslruclura 

rompe totalmente con los demas. Eslos incluso cumplen una funcion imporlanle dentro de la 

gran sinfon·ia verbal del poema. además de ser en si mismos muy nlmicos. emparentados por 

ello con las cancioncillas populares o bien las rondas infantiles. su insPreión en el momento juslo 

permiten un respiro denlro del poema que a cada rnomenlo va ereC'iendo de lono y que genera 

por ello una danza de los sentidos. Sin ernbargo la! descanso lermirta por aportar mayor tensión 

a este crescendo irtsoslenible. cuyas notas mas altas se, alcanzan liar·ia la parle final del poema. 

hacia la muerle del lenguaje. 

lgualrnenlP en la obra de .Jorge de Lima Sí' articula esta prc•o"upacion del lenguaje en 

lanlo música. Por ello dicha busqtwda rnarca ricrlos r11on1r-nlos t~volul.ivos. que nlcnnzann su 

plenilud y completa lamizacion en /O. dortde al decir dP ~farlil L11i:o;a f~amos sP PXplola al milximo 

Ja potencialidad sonora del lenguaje .. En /O.hay una vPrdadera rn11ltiplicidad de metros. 

rimas y estrofas. cada uno de los poemas finca s11 propia est rudura melódica. a veces 

lolalmenle dis1mil cnlre unos y olro:'<. y sin l'!Jtl>argo todo t•llo st• 1111ifi<'<i en el universo del 

poema. Ante la imposibilidad de mostrar loda PSt<i vari<>dad. c-ilo solo •!ll<i P:drof<i: 

Llxeiros colheu<lo in"·pn~·óps 
dns l"SC'U)OIS - COJJl.,.·en(,'ót·s: 

dó. re. mi. fil. :-ol. la. s1. <lo, 
dó. si. lá. sol. Í<i. n1i. r<.'. do. 

(V.1. p. IBfa) 
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Además de la recurrencia explícita a las notas musicales. hay otra cuestión estructural 

que se manifiesta en los dos últimos versos. La escala musical principia y finaliza con la misma 

- nota. tal disposición conforma un circulo. Pero al mismo tiempo dicho circulo puede 

estructurarse al revés. quiza encontrar el fin al comiPnzo como lo plantea Hocke. Las 

posibilidades en esle aspecto se exliendPn en un espacio inacabable. hay poemas que establecen 

paralelismo fónico. olros donde SP f'ont inua un lipa de lmea rnPiodica. y algunos olros que se 

constituyen en una especie de isla. TarnbiPn hay que sPf1aJar q11e la di:'posicion grafif'a contrib11ye 

a otorgar dichos efectos. 

El uso de .ililer.iciones es olra dP las conslanles q11P conlribuyP a olorgnr una gran 

sonoridad rítmica. En el lranscurso dP esle lrabajo he mencionado algunas de ellas. sin embargo 

transcribo olro ejemplo para sef1alar csla r<'lacion con mayor <'laridad "'Num momento rei e ré./ 

( ... )/reino. rei. re renegados/''. En ei siguiPfil(~ poerna se r-c~to1na esl.-1 :-::f'cuenria foniea: "RPi? Niio 

sei./ ( ... )/Rci 9 Ni:io r<'i/'' (1 XII. XI\'. pp ~n-:1,1) 

Como pr1ede observarse ademas de los elem<•ntos sonoros trakijildos. larnbien se maneja un 

juego semónlico; esta relacion SP da lambien Pn J/..>"T. donde las alil<·raciones y las rcpc·licioncs 

desempeilan un pnpPl <fp primera l¡¡wa en la esln1c-l11r.-wio11 rrtrnica \lonira \lan;:our apunla 

distinlas clases de ritmo Pn 1111 mi:"mo lt>:do y de acr1erdo a Jos nivt>l<'s ,111alizados: ritmo fónico. 

rilmo sinlóclico y rilmo lexi<"o. C.-1da 11na de !'Slas posihilid:1d<'s s<· liasa <'11 lit periodicidad de 

elementos rccurr<'nlPs61
. Es una prop11e:'la muy inl•·r·<'s;rnk. s111 •·mliargo al<'11diendo a los 

ohjelivos del presente lrabajo. prt'fiero d<'J<tl·lo p<·ndit•nl<- p<1r:1 1111 ;11r.d1sis fr1l11ro. 

\fc1nsour. \fo111ca. "E:::;tr11c:lt1ras r1lr11l{'<1~ r ril1110 ;o:(•Jl1<11liH·o t•JI J,1 pot":'l•t t'll .~t".l'/t? (nhra ...:-:fpp. lfl!J-172 

:~ 1 ~) 



En fin. el ritmo cosmico. la polifonia del universo y de la poessa están presentes en los 

textos. Porque finalmente en arnhos poemas. la 11111sica es ta111hiP11 11na forrnn de poesia. 

Muchos de los elementos elucidados a lo largo de estas pngi11as son susceplibles de un 

análisis mó.s extenso y de una mayor profundización. Sin embargo 110 <"'S posible realizarlo aqui 

en totalidad. dada la mulliplicidad d<' niveles Pn los poc>111as. lal l.Pnlaliva nos Jlevaria a un 

estudio casi inlerminablc. Sin <"'mhargo. a ri<"'::'go de pecar de ligPrt·za. los menciono para dar una 

visión de conjunto acerca de los ambilos de coincidencia entr<' .f/.'T" /()cuyas rulas paralelas 

espero haher mostrado en eslas paginas. 
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CONCLUSIONES. 

Al inicio del presente lrabJjo adverli que el recorrido de este viaje implicaba algunos 

peligros. Quizá uno de ellos ern precisamente como conjuntar el haz de bifurcaciones. como 

arribar a un puerto seguro. despues de tantas rulas avistadas. en otras palabras corno cerrar 

una lrama de múlliples hilos. Mi proposilo. ya mencionado en otros lugares de Psle estudio. fue 

trazar un camino de ilCcrearniPnlo a ambos textos. as1 eomo mostrar ciertos niveles de 

coincidencia cnf re Jos <los poeITlilS. Al i.~t1al <JllP olrtls investi,~Ul<'iones df" esto 11alurnlezll. dicha 

tentativa surgió del aftin dt> Sllpt'rilr las fronlorns n;iPionalt'S y li11_r_:111slic.1s. y dP vislumbrar Jos 

lazos que se entretejen entre diversas lileral11ras. 

Por ello en el primer capil u/o l rale de csbozi1r el m<ir('o S()(·ial y liferilrio en el cual se 

desenvolvieron lanlo Jorgt• de Li111a corno lose Corosliza. \';1 qrl<' 11no y olro pilrlicipilron 

dinámicamente de dos imporlanlcs TJ10\·1111i«nlos c11Jluri11<'s en Hrasil _, .. lfPxi"º- Tan es ilSJ qt1<' las 

aportaciones de ~lodernisl<1s y ConlPn1porcir1eos SP siguen di:wul il'rido y a11,1lizilmlo hasta la 

aclual id ad. 

Podemos hablar por lanlo. dP una prop11<'sl:i comun enl I'<' 111od,.rnislilS y Conlemporiineos: 

el afán renovador dp/ arle y la ctdlllr<1. as1 c·omo 1111<• preoc·11p:w1on p;1rillela por incorporar la 

cultura nacionill ll una gran lri1di<"io11 11TJi\'(·r~td Dí• i!_!11td forr11.1. 1•1 irTP\·<·n·n«it1 y PI escandalo 

podna conslituirsP corno otra l11w;1 d<' 11111ofl. a1111<¡11« corno _,·,1 r1w11cionr·. Pslo 1111.imo es 

mayormente aplicilblc il Jos rnoder11islas. 

Por Jo quf' se refien· ti /lz;-; diíerf'11r-1a:-;, lí1n1hic11 t•s pos1blt· s<•n;d;u· varias. la co11forn1.1c-ion 

rnisn1a de cada rnovirnicnlo corno tJTJ ~riipo. Los rnod{·r111:dt1~ . ...;<-"' agf1Jlin•1ron dPsde s11s origc11Ps 

~~l 



con esa clara intención. y a partir de ello publicaron manifieslos dond<' pregonaban sus posluras 

estéticas y. quizá hasta cierto punto. sociales. Entre los Cont<'mporaneos no podriarnos hablar 

- de una aclilud semejanle. pues. algunos de ellos negaron sic·mprc la exislencia de una agrupación 

como la]. olros. en cambio. conlrib11yeron a que la cnlica los identificase de esa manera. Sin 

embargo. Jo relevanle a fin de C"uentas es q11e parliciparon conj11nla1n<'ril<' en di\•ersos proycclos 

cullurales. Jos cuales realizaron a partir de 11na oplif'il de rPnovc:C"ion. y de,;de una poslura 

estélica que ha marcado su irr1pront.• hasla nuestros d10s. 

Aparte de la rclPvanl'ia c11!111ral d<' lo ant<>riorrJ<•nlP mP1wion;Hlo. tarnbien rrH' interesaba 

señalar cual fue la .:-tpropiacion y líl recrear-ion que esf os do~ fHH.·t ;·1.":l r<"alizaron para conslruir 

un camino propio. as1 corno la concrecion dP una obra univer.'<<d. Porq11e ademas de lodo lo 

nombrado. hay que decir nU<'V<.lfIJenle q11P lanlo ./,6/"'como /(Ja! n1i:<1no tiempo <JLI<' son una de 

Jas expresionc>s poelicas rnas altas dP sus respt'ctivos paJ:S('S y rno\·iniientos. se consliluyen sobre 

lodo como Ja supPracion d<' tales rnovirnier1tos likrarios. 

Por lanto en <'I sq~undo capitulo. rrw par<'cio qu<' er;i irnporlantc remitirse haci<J Jos 

lindes de Ja conformacion y de Ja evolucion lileraria de cada e:<critor. Ambos aulores. cada uno 

por su lado. eslabl<'ciPron 1111 di<dogo inlPr1:-:o con l<i cullura 11acio11cd y 1111ivPrsal. A parlir de esta 

conversacion surgieron de lllll'\'il Pll<'JJta apropiaC"iorw~. re<"i1a;ws. d ... En fin. que pretendí 

realizar Pon ello 1111 atisbo 11 J¡¡ ;-:¡f'rÍP de autore:-: y ohr;1s d<·c1:"'i\',1s qta• i11lPrvi11ieron 

concomil.:tmPnle en la conforr11a<'io11 dP do=-- :-:<>r1s1bil1d•1dt':-" y do:-;- pPr~on;did;-idP~ lilt·rarias. Esle 

proceso mP parece que se ddirH' C'Oil!O un movimi<'nlo de· doble· ~iro. t•I pri1rwro de ellos es d<' 

interiorización. dncin fil asimif¡i<"iori dP la:" c·ut>stlorws arrib;1 t>n11r1<'i•1cL1s. El sP,gundo rnorne11lo es 



hacia afuera. a parlir de una profunda reflexión y absorción de loda esla serie de elemenlos. 

así como de trabajo y hallazgos personales. es que se gesla y madura la obra personal de cada 

uno. 

Por lo que respecla a la obra de José Gorosliza. podna hablarse de una producción breve. 

cerrada en si misma. porque los dos lexlos principales se complementan y alcanzan un nivel 

exacto de equilibrio en dislinlos ambilos. Su obra forma parlt· <k aquellas raras C'Xcepeiones. 

donde no es posible hablar de evolucion. sino de macslna. Y" qllt' lodo oeurrc il lil vez. Sin 

embargo, dicha caraclerislicil se puede corwerlir en un arma peligrosa pues el rigor aulocrilico 

quizá haya propiciado la exigüidad de la obra. 

De cualquier forma lo irnporlilnle il(j\11. era lralar de moslrar <'I camino recorrido hasta 

,ftsF. sin que ello implicara n<'CC'saric11nenle elabor;1r una es<"ala <·11anlilaliva enlre las obras 

producidas. Porque los dos libros pot>licos de .lose Corosliza. rq1rese11la11 pr<'ocupaciones 

paralelas. dos dislinlos send<'ros a parlir de los cualPs se conforr¡¡a una delPrmirwda rula 

poélica. 

En cuanlo a Jorge de Lima. como vimos oporl11nanwnle. s11 obra es Pxlcnsa y variada. 

Abarcó casi lodos los génc·ros. pero es mas C'.onoeido por s11 labor· p<wlicil. En ella es posible 

separar dislinlas elapas <>vol11\i\"a;;. as1 corno la rC'illiz:wion <IP 1111 gran proyt>do lilerario. Quiza 

por esa razon no sea lm1 il\'Pnl11rado ¡¡finnnr (jllP las fas<'s <ll' s11 prod11C'C'ion acompai"ian y 

reflejan la evol11cion lilc>raria dPI Br·asil. en P\ prPsenl<' siglo La c11lllliT1il<'ion de eslc proyPclo 

1 i lerario es pr<'cisana•nle /(} De 1111tnPr.1. quP la inlPttc\on Pll P~lP lra1no. fue rnoslrnr 

sotneran1enlP diC'ho proceso. porll. Ps<.·11dr·ii1ar e\ f"atnino n~corrido hal·ia In obra de 1nadurez. 

•)•_>•J ._,_.) 



A partir de este recorrido emergieron diversas lineas comunicantes. las cuales 

confluían en una gran tradición literaria universal. por tanto. en el tercer capítulo. lraté de 

indagar con mayor profundidad sobre estos aspectos. En el caso de estas dos obras me pareció 

que algunos de los hilos conductores que permitinan emprender un analisis comparativo. eran 

ciertas concepciones literarias y culturales corno la poesía pura y PI bi1rroco. Los fuertes nexos 

existentes entre una y otra tendencia cornienznn a e\'iderll'inrsP a partir de Jos arios veinte. Por 

un lado. los críticos y exegetas del b;irroeo quP SP pron11nl'iaron en la M'1;1:»!.1 r/p Ocr/dtwle-los 

cuales tuvieron una gran infliwncia sobre Ja \'a11g1rardia hispano;-.rnericana-. Por otro . la 

re\'aloración del barroco y en concrPto de l;:i fig11rc1 de r;ongora <¡ll<' <'fllfJrt'ndieron los escritores 

de Ja Generación dc>I 27 c>n España. En Brasil ocurre un feno111P110 semejante. pues también se 

da una revaloraeión del barroC"o. rPalizada de rnanPra corwient e y lucida por Jos poetas 

concretos. 

Otro de los puntos que marcan inclinaciones paralelas entre la poesra pura y el barroco 

es precisamente Ja preocupacion por la form.:i y por PI lenguaje• poc·t ico. Ello se resume en otra 

concepción acuiladi1 a partir de los procedi111ic•JJtos \'t'rbaleo de Ja poPsra coJJternporanea: el 

poema critico. imilgen donde sp rC'flepn Jos dos roernils objPto d<·! prp,cente estudio. Ya que en 

ellos es posible encontrnr dentro d<>I po<•rna rnis1110 1rr1a hoJJd,1 preocupacion por la edificacion 

poética. el pocnw. que se interroga y quP :3f> C'Ortsf.ruye y st• cfr;o:;I r11yt_. :-:;ub.st•cuenlernente. 

Pero volviendo ni barroco. <'SlP se constit11yc <'n tlfl<l coJJslc1nk. en un prisrnn n tr;wes 

del cual suelen observarse' y concdiirse l."ls <·osas <'fl JlwroarrH'ric;i. Lo,; fH>.~l11/ados d<'I n<'obnrroco 

parecen mostrarlo asi. por lanlo lan1bien eon~idt'rP nere:sano h•1<"Pr 11na brcvp revision de sus 

postulados. en aras de obtenpr una ,·isiorr lo mas cen·<1na posible del di;tlogo c¡ue establP<'en eslns 



dos obras con otras grandes propuestas literarias. En ese mismo tenor. el manierismo participa 

dinámicamente de este juego. ya que algunos de los planteamientos enunciados en esta tendencia 

·son esclarecedores de ciertas recurrencias en ambos textos. 

El neobarroco y el manierismo. son pues. derroteros para aproximarse a este proceso. 

El ultimo. retomado de acuerdo a la propuesta de Hocke. quien plantea la extensión de esa 

tendencia cullural a la edad conlemporarwa. Dicha en11ncia<'ion rrw parecio que iluminaba muchos 

de Jos procedimienlos poelicos en ambos lexlos. En cuanto al neobarroeo. rccurn a lo planteado 

por Severo Sarduy. Lcznma Lima. as1 eorno a los nporl¡¡ciones de l!ilroldo de Campos. Tales 

autores otorgan elementos valiosos para la comprensión de esta pro¡wnsión arlislica y cullural 

en nuestro continente. 

En fin. lodos eslos elementos fueron utilizados de lal forma c¡11e perrnilieran caminos de 

acercamiento a los dos poemas. pero sin el afán de encnjonar ninguno de ellos dentro de una 

u otra dirección. 

F'inalmenle en el cuarlo capitulo abord<' el analisis propiamente dicho de los textos. Esto 

es. los términos en que ambos poemns se unen y se sepnrzin: la rPflexion eslelica sobre la 

poesía. el viaje escrilural. la recurrericia a los procPdimienlos barrocos. Hay por tanto una labor 

equidislanle entre los dos a u lores en este sentido. corno he tral ;¡do d<· moslrar duran le el 

desarrollo de este trabajo. Este afan. corno hemos visto. pr()(·pcl<· de una cier1<1 lradición en 

poesia. pero al mismo tiempo aporta <>l<>nwntos de rPnm·aci<Jrl. Lo c·11al C'orrobora otro de los 

conceptos seiia!ados aquí. la lradicion de In ruplura. Pero quiza mas c¡11<> eso. In revelación de 

la conciencia poética en ambos poemas. es lo <Jll<' conduf'e a la conslriwcion y '' la rectirrencin 

de la imagen central en cada poPmn. 

')•)::" ._...,.,) 



En el caso de /tl tal reflexión se extiende manifiestamente en varias dimensiones y se 

expresa también con los más diversos procedimientos. Desde la rPcurrencia al palimpsesto. al 

·montaje, a ciertos símbolos esenciales como Ja isla. el estanque. el ser doble. ele .. asi como a 

procedimientos verbales y de melaforización. Lineas todas. aparentemente dispersas que se 

lanzan al inicio unidas o separadas. pero que al final se entrelazan en una rnulliplidad de 

significados. 

En ,//.SY'esla profunda medilacion sobre Ja poes1a S<' silua asimismo en div<'rsos niveles. 

En ciertos puntos donde probablemente confluyt'n toda ul!a SPrie de cuestiones. como Ja 

preocupación por Ja forma. las indagaciones en torl!O a Dios. a Ja <'reación y a Ja destrucción. 

Todo ello se unifica de alguna rnan('ra. en el movimiento ¡)Prpeluo propiciado por la oposición 

de los contrarios. 

Al final de este trayPcto. si tratarnos de visualizar Jos resultados del análisis 

comparativo entre ambos textos. pod<'rnos encontrarnos col! dos cuestiones que pueden 

auxiliarnos en dicha encomienda: Ja rPlación arnbivalenle entre obra cPrrada y obra abierta. ,//.S/'.' 

puede ser definida como una obra cerrada. perfrcla. donde al decir <IP Oclavio Paz: "lodo eslá 

dicho sin mas". Cada uno de sus elemPnlos eslan eslruclurados d<' la! manPra que forman parle 

insusliluible de 1111 andamiaje exacto y armonioso. En /O podna hablarse de una eslrucl11ra 

abierta. dada la mulliplidad de poc•m;is y dP lPrnas que lo eonforrnan. 

En resumen. estas dos tentativas convergen enunciadas a par·lir de distinlos lerminos. 

pero sobre lodo en Ja figura central qu<' d;i Ululo a esle lr;ibajo: .,¡ poema quP se construye y 

se destruye. ~!elafora lnmiz;i¡fo por Jos procesos aclualPs ele Ja J1ri<'a conlernpornnca. 
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