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Al principio de la decada de los afios treinta, cuando los rabiosos
experimentos vanguardistas iniciados en los aios veinte empezaban a dar
fruto e influir en sectores mis amplios de las ciudades principales de la
America hispana y lusa -M6xico, La Habana, Bogota, Caracas, Lima,
Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Sao Pau-
lo-, tanto como en las viejas capitales europeas de Madrid y Lisboa,
Federico de Onis definia el modernismo en la Antologia de la poesia
espatiola e hispanoamericana (Madrid, 1934) de la siguiente manera:

El modernismo es la forma hispinica de la crisis universal de las
letras y del espiritu que inicia hacia 1885 la disoluci6n del siglo xix
y que se habia de manifestar en el arte, la ciencia, la vida entera, con
todos los caracteres, por tanto, de un hondo cambio hist6rico...

La generalizaci6n de Onis sigue vlida hasta nuestros dias 1, a pesar
de consideraciones econdmico-sociales verdaderas planteadas por Angel
Rama en Ruben Dario y el modernismo (1970), factores que probable-
mente influyen y actian organicamente sobre la transformaci6n de la so-
ciedad decimon6nica, pero que no la determinan absolutamente. Sea de
esto lo que fuere, los diversos testimonios materiales de la <<Belle Epoque>
-pinturas, libros, ropa, orfebreria, muebles, objetos de decoraci6n, ar-
quitectura-, todo el bagaje de la cultura material de su tiempo, plas-
mado a trav6s del estilo <<Art Nouveau>> o <<Jugendstil>> en B6lgica, Fran-
cia, Alemania, Hungria o Espaiia, han sido recogidos y ampliamente

1 Reedici6n (New York: Las Americas Publishing Co., 1961).
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documentados en exposiciones tales como las del Art Institute of Chicago
o libros lujosamente ilustrados. Hoy forman un valioso acervo para el
conocimiento y el estudio de todas las ramificaciones europeas de la
6poca 2. Mientras la carencia de exposiciones semejantes en Hispanoami-
rica todavia es harto evidente, la investigaci6n literaria si ha explorado
progresivamente la g6nesis, el apogeo y las postrimerias del modernismo
hispinico. En otra antologia no menos conocida, La poesia hispanoame-
ricana desde el modernismo (Nueva York, 1968), esta vez dedicada a la
memoria de Federico de Onis, Jos6 Olivio Jimenez elabora y refina acer-
tadamente las opiniones del critico espaiol, definiendo y ubicando los
testimonios literarios del modernismo al observar con precisi6n:

La liquidaci6n del estado de cultura que represent6 el siglo xix y
la dificil gestaci6n del espiritu contemporaneo quedaron marcados por
una serie de movimientos que, ateniendonos s61o al campo de lo artis-
tico, se manifestaron bajo r6tulos diversos: prerrafaelismo y esteticis-
mo en Inglaterra; parnasianismo, impresionismo, simbolismo o deca-
dentismo en Francia; d'annunzianismo en Italia, para citar s6lo aque-
1los de Europa mas directamente pr6ximos al mundo hispanico. De
este modo cabe situar al modernismo, y asi lo ha hecho la critica mis
comprensiva, como la manifestaci6n que en America y Espaiia asumi6
este crucial periodo de transici6n...

Si en iltimo anlisis el modernismo en el mundo hispinico es a la
vez la apoteosis y la liquidaci6n del romanticismo, del realismo y de
toda la herencia del siglo xix, el movimiento vanguardista que le sigue
representa un cambio mas radical de est6tica y cultura donde las sefiales
de ruptura y renovaci6n son mucho mas evidentes. Por ello, equivale al
triunfo intransigente y definitivo de valores asociados a la nueva sensi-
bilidad del siglo xx, que pone el debido 6nfasis en la t6cnica, la veloci-
dad, el cambio, la novedad, la imprevisibilidad y la aventura. Aunque
en este estudio nos hemos de limitar forzosamente a los fen6menos de
renovaci6n del idioma y de las artes, no hemos de olvidar que todos
ellos reflejan la cultura y la sociedad a la que estin estrechamente vincu-
lados. Entre los acontecimientos hist6ricos mundiales,que influyen e im-
pulsan las nuevas promociones artisticas de vanguardia, hallamos las

2 Art Nouveau Belgium, France... Catalogue of an exhibition organized by the
Institute for the Arts Rice University and The Art Institute of Chicago (Hous-
ton, Texas 77001: Institute for the Arts. Rice University, 1967).

3 La poesia hispanoamericana desde el modernismo (New York: Appleton Cen-
tury Crofts, 1968), p. 3.
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siguientes: la Primera Guerra Mundial, las repercusiones econ6micas y
politicas de la segunda etapa constitucionalista de la Revoluci6n mexi-
cana, la Revoluci6n bolchevique de 1917 y el ascenso de las ideologias
comunistas y fascistas en Europa, que produjeron tensiones anilogas en
America. A estos acontecimientos, mencionados por Jos6 Juan Arrom en
el Esquema generacional de las letras hispanoamericanas (Bogota, 1963
y 1977), el critico cubano afiade otros sucesos politicos americanos de
gran resonancia que inclusive se convertirin en uno de los grandes temas
literarios de la 6poca. El tema de la tirania, por ejemplo, dejari una
huella profunda en la prosa y poesia de vanguardia. Esto nos explica las
alusiones a las Asperas realidades politicas de las dictaduras a lo largo
del continente: Estrada Cabrera (Guatemala) en El senfor presidente, de
Miguel Angel Asturias; Gerardo Machado y Fulgencio Batista (Cuba) en
El acoso y El recurso del metodo, de Alejo Carpentier; Juan Vicente G6-
mez (Venezuela) en Oficio de difuntos, de Arturo Uslar Pietri, o la
atm6sfera agobiante del Buenos Aires de Juan Domingo Per6n (Argen-
tina) que se respira en Sobre heroes y tumbas, de Ernesto Sabato; Tru-
jillo (Repiblica Dominicana), Somoza (Nicaragua) y toda una galeria de
verdugos en <<La arena traicionada>> del Canto general de Pablo Neruda.
Otros sucesos americanos que tambien determinan decisivamente la cos-
movision de la nueva jornada vanguardista son la fundaci6n del APRA
(Alianza Popular Revolucionaria Americana), el crack de la Bolsa de
valores en Nueva York en 1929, la guerra del Chaco (1932-35) y la ho-
guera de la Segunda Guerra Mundial, que se extinguiri en 1945, pero
cuyos rescoldos siguen humeando bajo las cenizas de la guerra fria.
Arrom continua postulando una generaci6n vanguardista de 1924, que
dura treinta aios, compuesta de miembros nacidos aproximadamente
entre 1894 y 1923. Las dos promociones principales del movimiento
vanguardista corresponden, para 61, a una etapa inicial de 1924 a 1939
y a otra que va de esa fecha hasta 1953, cuando el ad venimiento de los
concretistas y de otras escuelas experimentales anuncian un cambio deci-
sivo de estetica. Estemos o no de acuerdo con el ambicioso intento de
periodizaci6n de la literatura hispanoamericana -una especie de equiva-
lente literario de la tabla de elementos de Mendeleyev-, la investigaci6n
de los tltimos aiios ha traido a luz una cantidad de datos que no des-
mienten la ambiciosa hip6tesis, pero si matizan y explican en mayor deta-
lle la g6nesis de la modernidad. Como no es de extrafiar, 6sta ya se halla
en el modernismo postrero, en plena agonia de la 6poca anterior, estudia-
do por Saul Yiurkievich en Celebracion del modernismo (Barcelona: Tus-
quests, 1978) a base de un cuidadoso examen de los textos y revistas de
este periodo.
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En la segunda decada del siglo xx el proceso de descomposici6n y el
ensayo de las nuevas formas literarias es evolutivo y mucho mias gradual
de lo que se habia pensado en un principio. A primera vista resulta difi-
cil ver la practica de la renovaci6n, a veces casi imperceptible porque
los poetas todavia no han tornado conciencia o no han advertido el pleno
alcance del proceso irreversible que han iniciado. Aun los mis altos
exponentes del vanguardismo, Vicente Huidobro en Canciones en la no-
che (1913), Cesar Vallejo en Los heraldos negros (Lima, 1918) y el Pa-
blo Neruda de Crepusculario (Santiago, 1923), se inician bajo las normas
modernistas, de las que se creen continuadores, o por lo menos admiran
la obra de Ruben Dario, Leopoldo Lugones y Herrera y Reissig. Los
titulos mismos sefialan esta transici6n, donde se mezcla la estdtica tradi-
cional con elementos nuevos. De este modo, <<... los potros de birbaros
atilas; o los heraldos negros que nos manda la Muerte...>> del poema
que abre el libro de Vallejo, son imagenes ex6ticas y ligubres, de raigam-
bre romintico-modernista. Otro tanto ocurre incluso en los ambientes
nocturnos de Huidobro o el Crepusculario de Neruda, un titulo compues-
to del sustantivo <crepdsculo o anochecer, la hora del dia que, junto a
escenas nocturnas, lunares, era tan grata a la sensibilidad romintica y mo-
dernista, y la particula <<ario , que da el neologismo <<Crespuscul(o)ario>>.
Los titulos de Huidobro, Vallejo y Neruda, tanto como las distintas
composiciones contenidas en esos libros, revelan el linaje estdtico moder-
nista. Tenemos que legar a Horizon carr (Paris, diciembre de 1917),
libro publicado en Francia y en frances, que significa <<horizonte cua-
drado>>, para hallar el primer destello vanguardista. Se trata de un titulo
doblemente significativo por ser una invenci6n a la vez ingeniosa y
absurda de Huidobro y por iluminar la estdtica parisina del momento.
Bien mirado, el titulo es una metafora antirrealista -el horizonte jamis
es cuadrado- y porque mediante el adjetivo «carre el poeta indica su
preferencia por ciertas tecnicas del cubismo literario. El periodo de tran-
sici6n que acabamos de describir ha sido minuciosamente estudiado en
los textos de la 6poca por Ren6 de Costa. El sagaz critico norteameri-
cano, a quien tambidn debemos una revaloraci6n de Huidobro y una
definici6n mas precisa del creacionismo, tanto como un fuerte empuje a
la critica huidobriana, asegura que <<... Horizon carre es quiza la publi-
caci6n singular que enlaza mis estrechamente el impulso renovador del
modernismo con la plena vanguardia> . A esto habria que aijadir Los
heraldos negros, libro de clara filiaci6n modernista pero donde determi-
nadas imagenes, temas, sintaxis, tanto como el empleo del lenguaje pro-

4 Hispanic Review, XLIII, 3 (Philadelphia, verano 1975), p. 268.
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saico y regionalismo peruanos, ya anuncian el inminente cambio de es-
titica.

En resumen, creo que la profunda transformaci6n de las letras his-
panoamericanas sigue, como todas las revoluciones, las clisicas lineas del
proceso politico sefialado por Clarence Crane Brinton en The Anatomy
of Revolution (Nueva York, 1938). Las postrimerias del Antiguo Regi-
men estan estrechamente unidas a la primera etapa de la revoluci6n:
<<Esta primera fase revolucionaria no siempre esti del todo clara para los
mismos revolucionarios y la transici6n de la agitaci6n a la acci6n no es
una cosa repentina y definida en las revoluciones "'. A la etapa revolu-
cionaria inicial siguen las otras fases, es decir, <<El gobierno de los mo-
derados>>, <<El ascenso de los extremistas>>, <<El reinado del terror y la
virtud>> y, por ultimo, <<Termidor>>. 0, para expresarlo en terminologia
literaria, primero el anhelo de una renovada dicci6n po6tica, unida al
intento de reforma, seguido por la innovaci6n, el rechazo de la tradici6n,
la ruptura definitiva con el pasado y la proclamaci6n de la 6poca nueva
y, finalmente, el desgaste de las ideas esteticas y la reacci6n. El santo
advenimiento, la difusi6n extensa de la buena nueva, el <dia de la glo-
ria>> vanguardista corresponde aproximadamente a los primeros aFios de
la decada de los veinte y quizi tenga su expresi6n mis profunda, des-
garrada y personal en Trilce (1922), el libro que mejor caracteriza la
proclamaci6n de la nueva est6tica, adecuada al tiempo y a la 6poca.
A esto sigue la etapa polemica y conflictiva, donde distintos grupos ideo-
16gicos e iconoclastas luchan entre si por la originalidad y la primacia
del poder. Muy frecuentemente la militancia los lleva a ignorar el alcance
del movimiento o perder de vista la perspectiva que los une y determi-
nados prop6sitos, metas, t6cnicas y rasgos estilisticos que tienen en co-
min. Veamos ahora c6mo funciona este proceso.

En el campo de las letras la nueva generaci6n vanguardista ha de
romper decididamente el ritmo de la prosa y del verso, tanto como las
imigenes y formas tradicionales decimon6nicas, en un intento por negar
y deshacerse de todo conservadurismo anterior legado por el pasado in-
mediato e inscribirse imperiosamente en la contemporaneidad. Los titulos
o subtitulos de nuevas revistas procedentes de los lugares mas remotos
del mundo hispano donde se va realizando este proceso evolutivo, a me-
nudo sefialan la proyecci6n hacia el porvenir: Ultra. Revista internacional
de vanguardia, Madrid, 1921-1922; Elipse. Ideario de nuevas literaturas,
Valparaiso, 1922; Actual No. 1. Hojas de vanguardia, Veracruz, 1922;
Proa. Revista de renovacion literaria, Buenos Aires, 1922-1923, 1924-

$New York: W. W. Norton & Co., pp. 69-70.
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1926; Verso y prosa. Boletin de la joven literatura, Murcia; Nguillatun.
Periddico de literatura y arte moderno, Valparaiso, 1924; Irradiador.
Revista de vanguardia. Proyector internacional de nueva estetica, M6xico,
1924. Ademas, un anlisis de los titulos revelara que se destacan deter-
minados anhelos y tendencias principales del nuevo movimiento: trascen-
dencia, internacionalismo, conciencia cientifico-tecnocritica, momentanei-
dad, nativismo y cambio. Ultra apunta hacia el mis alli o el otro lado;
Internacional rebasa las limitaciones de lo local, indicando extensi6n no
restringida por fronteras; vanguardia, termino militar de probable origen
catalan, seiiala la parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo
principal; por si fuera poco, se aplica a la vez a los lugares a orillas del
rio de donde arranca la construcci6n de un puente y, por extensi6n ana-
16gica, a todos los individuos que marchan al frente o estin en el punto
mds avanzado, expuesto o innovador. Elipse es vocablo cientifico, prove-
niente de la geometria y matematica, pero tambien se utiliza en la astro-
nomia para describir las trayectorias de los astros. Actual denota el
presente, el momento, pero aquf esti estrechamente unido a vanguardia,
que, como ya indicamos, significa la avanzada de un movimiento o aque-
Ilos que se adelantan a los demis. Proa denomina la parte del barco que
esti en el frente y corta el mar, sefialando nuevos rumbos, funci6n a la
vez subrayada en el subtitulo por la palabra renovacidn. Joven literatura,
es decir, de poca edad y por ello nueva. Nguillatun, voz araucana, aut6c-
tona, destaca el trasfondo indigena chileno y apunta a su contraparte
peruana Amauta (1927-1930). A Irradiador -cuerpo que despide rayos
de luz, calor, ondas, energia o particulas del atomo en todas direccio-
nes- se ajiaden los conceptos de vanguardia, proyector internacional y
nueva estetica. En Nguillatun los editores avisan, en la tercera pigina de
su revista, que <<se aceptan colaboraciones s610o de caracter moderno>>.

Cuando a principios de la d6cada de los veinte el <<espiritu nuevo>>
va ganando terreno y por fin toma conciencia en las distintas partes de
Latinoamerica, el primer resuiltado es un movimiento ca6tico de direccio-
nes diversas. Entre las varias tendencias que se cruzan en este remolino
de corrientes contradictorias influyen escuelas de raigambre mas bien
europea, tales como el expresionismo, Alemania; futurismo, Francia/Ita-
lia; maquinismo, Santiago/Sao Paulo; cubismo, Francia/Espafia; dina-
mismo, Francia; dadaismo, Suiza/Alemania/Francia; surrealismo/super-
realismo, Francia. Otras escuelas, tales como el ultraismo, Madrid/Buenos
Aires, florecieron en Espaiia con colaboraci6n de escritores espafioles e
hlispanoamericanos, como Rafael Cansinos-Assens y Jorge Luis Borges,
para nombrar Pnicamente algunos de mayor envergadura, y han de cobrar
nueva vida mis adelante y dar resultados imprevistos en el Mundo Nue-
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vo. Otros ismos son de identificaci6n predominantemente americana, a
pesar de que hayan repercutido en ambos lados del Atlintico y en su
elaboraci6n hayan participado escritores americanos y europeos: creacio-
nismo, Santiago de Chile/Buenos Aires/Madrid/Paris; simplismo, Peri/
Buenos Aires; runrunismo, Santiago de Chile; agorismo, estridentismo,
Mexico; minorismo/afrocubanismo, Cuba; diepalismo, euforismo, nois-
mo, atalayaismo, Puerto Rico; postumismo, Republica Dominicana; indi-
genismo (zona andina); modernismo brasilefio (Sao Paulo/Rio de Ja-
neiro/Recife y todo el Brasil). Algunos ismos, mas que movimientos o
escuelas independientes, sefialan matices o tendencias de cartcter gene-
rico: nativismo, folklorismo, criollismo, negrismo, cholismo, localismo,
regionalismo. Entre ismos ex6ticos de menor repercusi6n y relieve tam-
poco faltaron el ultimatismo, munismo, construccionismo, impulsionismo,
integralismo, intensismo, simultaneismo, sincerismo y otros muchos, tantos
que en el aiio 1948 J. C. Cirlot public6 un Diccionario de los ismos.

A medida que avanza nuestro conocimiento del vanguardismo hispa-
noamericano, las distintas escuelas se han ido definiendo mediante estu-
dios especificos tales como los de los argentinos Gloria Videla y Luis
Mario Schneider. La profesora mendocina fue una de las primeras en
definir El ultraismo'. Estudios sobre movimientos podticos de vanguardia
en Espaia (Madrid: Gredos, 1963) y Schneider hizo otro tanto con El
estridentismo (Mexico, 1970) 6. El norteamericano Merlin Forster em-
prende un cuidadoso rastreo en archivos de la 6poca para dar una visi6n
panorimica del proceso en el ensayo <<Latin American 'vanguardismo'
chronology and terminology>> . Otro critico norteamericano, Boyd Carter,
presenta acertadas valoraciones del vasto mosaico de publicaciones de
vanguardia en Historia de la literatura hispanoamericana a travis de sus
revistas 8. Y en <<El concepto de 'vanguardia' en las literaturas hispani-
cas>, el investigador suizo Gustav Siebenmann intenta un ensayo todavia
mas ambicioso 9. Por iltimo, tambien han surgido proyectos de indole
colectiva tales como los dirigidos por Jean Weisgerber en Les avants-
gardes litteraires au XXe"e siecle o las lujosas ediciones espatiolas de
Poesia. Revista ilustrada de informacidn poetica (Madrid, 1978), patroci-
nadas por elementos progresistas del Ministerio de Cultura, dedicadas a

6 Gloria Videla, El ultraismo. Estudios sobre movimientos podticos de vanguar-
dia en Espaia (Madrid: Gredos, 1963 y 1971); El estridentismo (M6xico: Bellas
Artes, 1970), pp. 16-19.

Tradition and Renewal: Essays on Twentieth Century Latin American Litera-
ture and Culture (Urbana: University of Illinois Press, 1975).

8 M6xico: De Andrea, 1968.
9 <<El concepto de vanguardia... , en vias de publicaci6n.
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Huidobro, Jos6 Juan Tablada, Ram6n G6mez de la Serna, Mario de Sa
Carneiro y muchos otros 1

Es de notar que una de las caracteristicas sobresalientes del vanguar-
dismo hispanoamericano consiste en que mientras algunos autores genia-
les de las escuelas mas o menos definidas del 'arco iris ideol6gico' logran
imprimir su cufio individual a todo lo que escriben, por lo general los
ismos que acabamos de comentar no se dan en estado qufmicamente
puro. En lugar de ello, la inmensa mayoria se destaca por una actitud
eclectica, que acepta gran parte de las tendencias innovadoras modernas,
a fin de adaptar las mas oportunas a las nuevas circunstancias america-
nas. Quiz-a el mejor resumen de la actitud reinante es el de los j6venes
chilenos de la primera jornada vanguardista, que se declaran a favor de
una 'renovaci6n total del Arte' (pintura, escultura y mtisica) y de la lite-
ratura (poesia, prosa, novela y teatro). Al concluir su manifiesto de
Elipse, reniegan del pasado -'el claroscuro romantico y exttico'- y se
declaran abiertos a la contemporaneidad y a todas las esteticas de reno-
vaci6n:

El Ultraismo espafiol, ya cosmopolitizado, quiere esto; es decir,
enmarcar nuestras subjetividades, no en el claroscuro romantico y exti-
tico, sino hacerlas vivir vida propia dentro de los subplanos del lirismo
noviespacial y tetradimensional. Pero advertimos que dentro de nuestra
6rbita colectiva tienen y tendrin cabida desde las poliritmicas mecani-
zaciones futuristas hasta las inquietantes y subterrineas transgresiones
dadaistas, que ilevan en si el germen de la futura estdtica de lo
Absurdo 11.

O para seguir la metafora de otro poeta chileno, Juan Florit, la vanguar-
dia es un inmenso tablero donde <<... el arte juega con las fichas / del
domin6 de las escuelas / creacionismo / superrealismo / futurismo / da-
daismo / ultraismo / simplismo>.

Por ello, lo mis corriente es que artistas vinculados a una escuela
u otra tomen elementos de una segunda, y que 6sta a la vez incorpore o
adopte temas, recursos formales y t6cnicas de una tercera. Poetas que se
califican a si mismos de ultraistas, conscientemente elaboran rasgos esti-
listicos acentuadamente futuristas. En el curso del mismo aijo de 1909,

10 Poesia. Revista ilustrada de informacidn podtica, 3, publicaci6n bimestral (Ma-
drid: Direcci6n General de Difusi6n Cultural, Editora Nacional, Ministerio de Cul-
tura), y J. Weisgerber, Instituto Internacional de Literatura Comparada, Centro
Bruselas, noviembre-diciembre 1978.

" Elipse. Ideario de nuevas literaturas, entrega ntim. 1 (Valparaiso, Chile: Di-
recci6n Editorial Neftali Agrella y Julio Walton, abril de 1922), p. 3.
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cuando Marinetti publica el primer manifiesto <<Le futurisme>>, el 20 de
febrero, en Le Figaro, Paris, Bleriot cruza el canal de La Mancha en
aeroplano, el ingeniero electrot6cnico Guglielmo Marconi obtiene el Pre-
mio Nobel de Fisica y la primera carrera de autom6viles a gran escala
tiene lugar en Indianapolis, donde miquinas de acero recorren la pista
de barro. Aunque el avidn y el auto todavia eran juguetes cientificos de
la clase adinerada, estos medios de locomoci6n ya empezaban a inquietar
la imaginaci6n de algunos poetas visionarios. Cuando el segundo <Mani-
fiesto t6cnico de la literatura futurista>> y el <Suplemento> salen en Mi-
lin en 1912, el trayecto de Indianapolis ya era de 500 millas, el recorrido
en flamante pista de ladrillo y los alemanes de la casa Benz dominaban
las carreras automovilisticas europeas a velocidades inverosimiles de 226
kil6metros por hora. En el afio de <<L'Antitradition futuriste>>, el mani-
fiesto sintesis de Guillaume Apollinaire, firmado en <<Paris, 29 de junio
de 1913, dia del 'Grand Prix' a 65 metros encima del Boulevard Saint
Germain>>: la telegrafia sin hilos unia Pernambuco, Brasil, con Europa,
yla invenci6n del tel6grafo ripido o <<Schnelltelegraph>>, de la casa Sie-
mens, anunciaba la comunicaci6n a gran escala y velocidad. Por eso no
es asombroso que Miguel Romero Martinez, de la revista madrilefia Gre-
cia, 15 de abril de 1919, mezcle restos de estetica modernista con ele-
mentos formales del 'ultra' y defina los prop6sitos del 'arte nuevo' en
<<Scherzo ultraista, Op. II>, un curioso poema de transici6n donde sueiia
con dioses que ahora se comunican con el vate mediante telegramas:
<<... intuir los secretos del cielo, / ser el cable que traiga nuevos soplos
divinos y <<... cantar el autom6vil con Marinetti, / olvidar la undecasi-
labia de Stecchetti, / buscar en el oc6ano del futurismo...> 12

Si los primeros vientos de vanguardia se levantaban en Espafia, ocu-
rria otro tanto en Latinoamerica, donde la difusi6n de las ideas futuristas
era poco menos que asombrosa. La afinidad con esta escuela en tierras
americanas quiza se explique por la labor de divulgaci6n del poeta espa-
fiol Ram6n G6mez de la Serna y el acertado juicio de Le6n Trotsky. El
sagaz ide6logo de la Revoluci6n bolchevique se habia dado cuenta en
seguida de que el futurismo se vinculaba estrechamente con aconteci-
mientos politicos y sociales. Ademas, como ninguna otra escuela, cap-
taba <<... los ritmos de movimiento, de acci6n, del ataque y de la destruc-
ci6n que ain estaban indefinidos. Llev6 la lucha mas intensamente, mis
decisivamente y con mayor estruendo que todas las anteriores... >>13. Por
ello, es muy probable que el sistema futurista sirviera, efectivamente,

12 Videla, pp. 46-47.
13 Literature and Revolution (New York: Russel & Russel, 1957), p. 126.
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como el catalizador principal de la vanguardia latinoamericana. En un
continente todavia predominantemente rural, <<el reino mecanico> -la
industria, ciencia y tecnologia- deslumbraba por su novedad y seducia
por su promesa de cambio, posiblemente ain mis poderosamente que en
el Viejo Mundo. En todo caso, los datos en las publicaciones peri6dicas
de la 6poca parecen apoyar esta hip6tesis, y es aleccionador notar que
Marinetti le pide a Rub6n Dario que colabore en la revista Poesia 14".

En 1909 Ram6n G6mez de la Serna ya habia traducido <Fundaci6n
y manifiesto del Futurismo>>, de Marinetti, para el nimero 5 de Prome-
teo, y al aio siguiente habia publicado <<Proclama futurista a los espa-
fioles>>, escrito por el mismo autor, para el nimero 20 de esa revista, que
tambien circulaba mucho entre los intelectuales americanos 15. El poeta
nicaragiiense, a la vez, habia comentado el documento en un ensayo
de 1912 titulado <<Marinetti y el futurismo>> 16. El critico brasilefio Gil-
berto Mendonca Teles sefiala c6mo el manifiesto de 1909 incluso ya
habia salido en el Jornal de Noticias de Salvador, Bahia, el 30 de diciem-
bre del mismo afio 17. Luis Mario Schneider habla de un articulo de
Amado Nervo que apareci6 en el peri6dico mexicano Boletin de instruc-
cidn pdblica en 1909 1. Es muy evidente que Vicente Huidobro habia
leido cuidadosamente <<Marinetti y el futurismo>>, de Dario, cuyas ideas
refina, amplia y repite en un tono ir6nico, zumb6n, mucho mas agresivo
que el del vate nicaragiiense. Asi y todo, es de notar que el ensayo <<El
futurismo>> de Pasando y pasando (1914) es basicamente un comentario
del poeta chileno sobre los once puntos del primer manifiesto de Mari-
netti publicado en Le Figaro. El texto frances de ese aiio por aquel en-
tonces todavia era esencialmente una expresi6n de rebeldia contra la
burguesia y la sociedad decimon6nica mas que un m6todo razonado de
principios fundamentales para la acci6n literaria. No obstante, su valor
no s610o residia en su ruidosa capacidad para el escindalo, sino tambien
en el caricter visionario y en el singular acierto de reconocer la rebeli6n

14 Alberto Ghiraldo, El archivo de Ruben Dario (Buenos Aires: Losada, 1943),
p. 10; dato de Rene de Costa en <Del modernismo a la vanguardia: el creacio-
nismo prepolemico>>, en Hispanic Review, XLIII, 3 (Philadelphia, verano 1975),
y <Dario en la primera critica de Huidobro: un ensayo desconocido de 1912>>,
en Peiialabra, 11 (1974), pp. 17-19.

15 Videla, p. 18.
16 Obras completas, tomo I, Critica y ensayo (Madrid: Afrodisio Aguado, 1950),

pp. 616-623.
7 Vanguarda europeia e modernismo brasileiro, apresentaio e critica dos prin-

cipais manifestos vanguardistas, 3.a ed. revista y aumentada (Petr6polis: Editora
Vozes, 1976), pp. 79 y 82.

18 El estridentismo, pp. 16-19.
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de las masas tanto como aquellos nuevos valores tecnol6gicos y cientifi-
cos que habrian de transformar hondamente el siglo xx.

Por ejemplo, el octavo punto, <<El tiempo y el espacio murieron ayer.
Ya vivimos en el absoluto, puesto que nosotros criamos la eterna velo-
cidad omnipresente>>, pudiera ser una formulaci6n figurada, directa y pre-
cisa, de la teoria de la relatividad. El verso no s61o habla del fin de las
concepciones tradicionales del tiempo y el espacio, sino que alude a la
vez a <la eterna velocidad omnipresente>. Si interpretamos <<eterna>>
coma constante, que no varia, cambia o muda, tenemos el postulado
fundamental de la teoria de Albert Einstein, es decir, la constancia de la
velocidad de la propagaci6n de la luz, velocidad maxima que puede exis-
tir en el universo. Como es sabido, en 1905 el cientifico alemin revisa
por completo las teorias de la fisica decimon6nica (la mecnica de
Newton y la electromagnetica de Maxwell) al abandonar los conceptos
clasicos de un espacio y tiempo absolutos en su famosa teoria especial
o restringida de la relatividad. <<Zur Electrodynamik bewegter Kirper>>,
o sea, <<Sobre la electrodinimica de los cuerpos en movimiento>> (Anna-
len der Physik, 17, 1891). A los postulados de Hermann Minkowski de
1908-1910 seguiri la famosa equivalencia einsteiniana de masa-energia
E = m - c2, tanto como la muy ampliada teoria de la relatividad general
de 1916, <Die Grundlagen der Allgemeinen Relativitiit>. El afio 1919,
cuando Huidobro se encontraba en Europa, coincide con una intensa
divulgaci6n de las ideas revolucionarias de Einstein, gracias al enorme
prestigio cientifico del ingl6s sir Arthur Eddington Stanley, y a las expe-
diciones a la Ilha do Principe, Golfo de Guinea, Africa Occidental, el
29 de mayo de ese aio, a fin de medir la desviaci6n de los rayos lumi-
nosos procedentes de las estrellas al pasar por la proximidad del sol du-
rante un eclipse total. Los libros de Eddington Space, Time and Gravita-
tion (1920) y The Mathematical Theory of Relativity (1923) sirvieron a
la vez para divulgar las teorias einsteinianas. Y, en caso de que esta
interpretaci6n del octavo punto de Marinetti se pudiera considerar exage-
rada, conviene compararlo con las propias palabras de Minkowski: <<El
espacio mismo y el tiempo mismo se vuelven puras sombras y inicamente
la uni6n de ambas retiene una existencia independiente.>> La primera alu-
si6n explicita a la teoria de la relatividad que he conseguido documentar
en la literatura hispanoamericana aparece apenas seis afios mas tarde en
el poema <<Babel>>, de Pr6spero Rivas, publicado en Valparaiso, Chile.

Sin embargo, es de notar que la ticnica razonada de Marinetti, es
decir, las consignas procticas de ser sistematicamente aplicadas a la escri-
tura, no ocurren en 1909, sino en 1912, con el <<Manifesto tecnico della
letteratura futurista>>, el cual, posiblemente, haya sido mucho mas tras-
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cendente y revolucionario para las letras. Esto no se le escapa a Huido-
bro, quien sabe aprovechar diversos procedimientos que mas tarde ha de
incorporar al verso. En <<Arte poetica>>, que abre El espejo de agua
(1916), Huidobro afirma: <<... inventa mundos nuevos y cuida tu pala-
bra / el adjetivo, cuando no da vida, mata>>, que es, en esencia, una
recapitulaci6n po6tica del tercer punto te6rico del <Manifesto...> de
1912:

Si deve abolire 1'aggetivo, perch6 ii sostantivo nudo conservi ii suo
valore essenziale. L'aggetivo avendo in se un carattere di sfumatura,
e incompatibile con la visione dinamica, poiche supone una sosta, una
meditazione 19

Mas adelante, en el breve ensayo titulado <<El futurismo>>, Huidobro se
limita a criticar el primer manifiesto de 1909 tocando apenas los puntos
principales, y Pnicamente alude de paso al segundo, de 1912, con la
idea del verso libre y al unddcimo punto, "Distruggere nella lettera-
tura l'<<io>", es decir, la destrucci6n del yo romaintico, que no figuraba
en el primero. Desde luego, la expresi6n mas completa y detallada del
sistema marinettiano, el libro-manifiesto Les mots en libert6 futuristes
(Milan: Edizione Futuriste di Poesia, 1919), no se publica hasta ese afio.
Por tener las premisas fundamentales del futurismo, un tratamiento te6-
rico mas extenso y numerosos ejemplos de poemas e ilustraciones, es una
de las ediciones que mis ha de repercutir en Latinoamdrica. Asi, el escri-
tor brasilefio Grata Aranha traduce a Marinetti al portuguds en una edi-
ci6n muy divulgada, Futurismos/Manifestos de Marinetti e seus compa-
nheiros (Rio de Janeiro: Pimenta de Mello e Cia., 1926). Ahora bien: no
conviene olvidar que a menudo el impacto de las ideas futuristas era mis
aparente que real para las letras latinoamericanas, porque estas ideas
tardaban en imponerse y no fueron decisivas para cambiar el rumbo de
la literatura o adquirir mayor resonancia internacional hasta principios
de la ddcada de los veinte. La fe un tanto ingenua en 'el reino mecinico'
pregonado por Marinetti -posiblemente un legado del positivismo-
quedari como una de las caracteristicas principales del futurismo. El
desengafio con la modernolatria y la conciencia del hombre desempeiian-
do el papel de aprendiz de brujo, intentando manejar una t6cnica que ya
no le obedece, o la visi6n de la humanidad aplastada por la rebeldia del
robot, seri un descubrimiento del surrealismo, que tambidn ha de dejar
su huella en la vanguardia. No obstante, siempre hay excepciones, y un

19 Mariano Guglielminetti, I poeti contemporanei (Torino: Society Editrice Inter-
nazionale, 1973), p. 214.
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poema de 1922 anticipa el futuro al concluir con una visi6n abrumadora
de un mundo mecanizado: <Babel tendra la forma de una maquina enor-
me rapida inconmensurable .

Por su curiosa disposici6n tipogrifica y calidad de caligrama, el poe-
ma <Babel merece ser reproducido tal como aparecio en la revista chi-
lena Elipse, de aquel entonces:

BABEL POETA
HUMANIDAD

Sucnos de libertad
Cien versos redentores
Millones de gusanos

S&lvarsan Radium Metargon

La teorla de la relatividad

Estamos cn un siglo grande inconmeasurable

Sobre las vieja torres nacen cien rascacielos

: Son cien nuevas Babeles Oppau una explosi
6

n

Europa sangrando Avalanchas hambrientas
El brillo de la £ derrota la ernoci6n

(En el pr6ximo siglo no habra poetas ni filbsofos)
Los hombres van adqulrlendo formas de ruedas

("Oppau se deslruVy en cinco minutos" - ava s)
Babel tendra la forma de una mqulna enorme rapida In c o n m e n s u r a b le

Pr6spero Rlvas. zo

Aunque es evidente que la composici6n de Rivas es de limitado valor
poetico hoy dia, es sumamente significativa desde el punto de vista his-
t6rico la incorporaci6n de la tecnologia y de la nueva estetica a la lite-
ratura. Por eso su comprensi6n cabal ilustra muy bien algunos de los
temas y recursos estilisticos de vanguardia que hemos intentado esbozar.
Como la forma de piramide trunca refleja el tema de la Torre de Babel,
recuerda pictogramas huidobrianos parecidos, de fondo modernista, tales
como las <<Japonerias de estio>, la <Capilla aldeana> de Canciones en la
noche (1913) o <Moulin> -escasamente conocido y posiblemente el mis
complejo-, donde palabras que componen el poema disefian una pago-
da, capilla o un molino, es decir, el contenido que alude, y asi anticipa
ciertas tecnicas de la poesia concreta de los afios cincuenta.

El titulo es una clara alusi6n biblica a la ciudad y a la torre que los
hijos de Noe quisieron elevar al cielo (G6nesis, 11,1-9). Yahve castig6
la soberbia de las nuevas generaciones que habian poblado la tierra des-
pues del diluvio confundiendo sus lenguas. El mito tiene su base real en

20 Elipse (Valparaiso, 1922), p. 7.

11
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las torres sumerio-acidicas de la antigua Mesopotamia y ha repercutido
en la iconografia del Occidente, de la que el cuadro Construccidn de la
Torre de Babel, de Pieter Brueghel, quiza sea uno de los ejemplos mas
destacados. Pero en el afio 1922 la <<Babel>> de Pr6spero Rivas viene a
representar el crecimiento demogrifico y urbano del siglo xx, dominado
por una civilizaci6n industrial, cientifica y tecnol6gica, cuyo anhelo fAus-
tico de controlar totalmente la creaci6n equivale a una fe ciega en la
raz6n y en el esfuerzo humano; es decir, el atribuirse derechos divinos
o remontarse alas puertas del cielo. Por ello, desde el punto de vista
cronol6gico y est6tico, el poema se vincula a otro de German List Arzu-
bide, <<Ciudad niimero 1>; a Urbe superpoema bolchevique en 5 cantos
(1924), de Manuel Maples Arce; a los rascacielos visionarios del proyecto
de German Cueto titulado <Estrident6polis en el afio 1975>, o a la pe-
licula Metrdpoli, de Fritz Lang (UFA, 1925-1926). La urbe fantistica
sofiada por el director aleman es una enorme ciudad-fibrica, cubista,
futurista y totalitaria, situada en el afilo 2000, donde miquinas volantes
creadas por Eugen Schiiftan flotan entre los rascacielos. No obstante, el
poema de Rivas es de un tono y actitud muy distintos cuando alude a
algunos de los adelantos terap6uticos, fisicos, quimicos y arquitect6nicos
principales de su 6poca: Salvarsan, Radium, Metargon, rascacielos y la
teoria de la relatividad formulada por Einstein en 1905 y ampliada en
1915, paso decisivo para la fisica del siglo xx, que habria de culminar
treinta afios mas tarde en la desintegraci6n del Atomo en las arenas de
Alamogordo.

Pero es evidente que lo que distingue la visi6n pesimista de Rivas del
optimismo dinimico y juvenil de los estridentistas mexicanos German
List Arzubide y Manuel Maples Arce es el hecho de que la tecnologia
tambidn tiene su lado enajenador y destructivo. Aunque el poeta peruano
Carlos Augusto Salaverry, romantico, habia dedicado el poema <<La loco-
motiva> a su amigo Ricardo Palma en 1873 y ese precursor que fue Jose
Marti ya hubiera aludido a algunas innovaciones t6cnicas de su tiempo
-- el tel6fono, pararrayos y globos esfericos o aerostaticos- e intuido la
pobreza moral y la cara sombria de la cosm6polis de Nueva York en
«Amor de ciudad grande (1882), el escritor cubano lo hace mis bien a
trav6s de imigenes provenientes de un contexto po6tico castizo y rural,
que anuncia la estetica modernista 21. Por 10 general, los rascacielos te-
nian en la literatura de la 6poca un cariz mis bien optimista y positivo,

21 Ricardo Palma, Lira americana: coleccidn de poesias de los mejores poetas
del Peru, Chile y Bolivia, recopiladas por don Ricardo Palma (Paris: Libreria Bon-
ret e hijo, 23 Calle Visconti, 1873), pp. 277-279.
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porque a fines del siglo xix y a principios del xx todavia constitufan
una risuefia novedad americana. En singular contraste, para el poeta chi-
leno los rascacielos nuevos <<Son cien nuevas Babeles>, es decir, centros
de confusi6n amenazados por el cataclismo. Pero el examen de <<Oppau
una explosi6n> y de la pentiltima linea, <<Oppau se destruy6 en cinco
minutos - Havas>>, revela que aquf no se trata de un cataclismo geol6-
gico, sino de un trastorno del orden natural producido por el nuevo
orden tecnol6gico. A fines del siglo xix la creciente industrializaci6n de
fabricas de jab6n y de ladrillos del municipio rural de Oppau, cerca de
Ludwigshafen, Alemania, se aceler6 notablemente en la segunda ddcada
del siglo xx. En 1913 la empresa quimica BASF, o sea, la Badische Ani-
lin und Sodafabrik, construy6 la primera fibrica para la producci6n de
amoniaco en el mundo. En 1921, el mismo afio en que la nueva poten-
cia industrial permitia a la poblaci6n incorporarse a la ciudad, una vio-
lenta explosi6n debida a la volatilidad del gas, compuesto de azoe e hi-
dr6geno, sacudi6 el municipio y lo destruy6 por completo 1.

El poeta chileno aludia a este acontecimiento, muy difundido en
aquel entonces gracias a la eficacia del sistema Havas. Ademas, en el
resto del poema <<Babel> vemos los estragos de la Primera Guerra Mun-
dial, <<Europa sangrando>>, y la anonimidad de sufridas masas humanas,
ahora convertidas en <<Avalanchas hambrientas>; la hegemonia econ6-
mica britanica y una sociedad capitalista sometida al becerro de oro del
lucro, <<El brillo de la £ derrota la emoci6n : la cosificaci6n y automati-
zaci6n del ser humano, en rueda dentada o engranaje an6nimo, al ser-
vicio de una gigantesca maquina industrial. Los medios de comunicaci6n,
la agencia internacional de noticias francesa Havas, fundada en 1832 por
Ch. L. Havas, son testigos de un futuro apocaliptico. En esencia, Pr6s-
pero Rivas vaticina que su <Babel>, la Brave New World del siglo xxI,
se caracterizari por la ausencia de emociones, sentimientos, lirismo o
creencias de ninguna especie. El anonimato, la mecanizaci6n y la veloci-
dad, con su potencial para el cambio y la autodestrucci6n, reinaran en
la metr6poli del porvenir. Notamos asimismo que los elementos formales
del poema reflejan este contenido negativo. Quiza lo mas evidente sea la
asociaci6n ca6tica, o por lo menos inconexa, de imagenes independientes
cuya yuxtaposici6n inesperada sugiere una nueva realidad mecanica; la
est6tica marinettiana de Les mots en libert futuristes (Milan, 1919) reza-
ba que <Ya no hay categorfas de imagenes, nobles o groseras, elegantes
o bajas, excdntricas o naturales>>. <<8. - II n'y a pas des categories d'ima-
ges, nobles ou grossieres, 616gantes ou basses, excentriques ou naturelles.

22 Brockhaus Enzyklopedie, 13 (Wiesbaden: F. A. Brockhaus, 1971), p. 758.
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L'intuition qui les pergoit n'a pas de preferences ni de parti-pris>>
(pp. 16-17). A esto aiiadimos ejemplos de lo que el precursor italiano
calificaba como <<sensibilidad numerica>. <<cien, millones, cien, cien, £>>,
aunque los nimeros no estdn en cifra, en columnas, fuera de orden o
haya cambio de pianos y perspectiva. Por iltimo, este factor 6ptico es
evidente en la forma del poema, la ordenaci6n a espacio doble que visua-
liza la palabra inconmensurable, y tambi6n se revela en la
disposici6n de las letras, que van creciendo a lo largo de <Babel>, tanto
como en la combinaci6n y en la diversidad de estilos tipogrificos que
enriquecen el poema desde el punto de vista grifico. Ahora bien: es cu-
rioso notar c6mo las iitimas tres lineas se destacan mediante un tipo de
marcado estilo modernista, semejante al que encontramos en letras ma-
yisculas de la primera edici6n de Addn (1916), de Vicente Huidobro.

El analisis de los elementos estilisticos de <Babel>, de 1922, demues-
tra por qu6 no es asombroso que elementos semejantes aparezcan en
otras regiones de America. En su afin de renovaci6n literaria, los van-
guardistas argentinos aseguran en el cuarto punto de su manifiesto que:
«Martin Fierro (1924-1927) se encuentra mas a gusto en su transatlantico
moderno que en un palacio renacentista, y sostiene que un buen Hispano-
Suizo es una obra de arte muchisimo mis perfecta que una silla de ma-
nos de la epoca de Luis XV>> . Uno de los martinfierristas, Nicols Oli-
vari, viaja a Sao Paulo, Brasil, en 1925, donde recoge las palabras
exaltadas de un activista de la modernidad en un informe a sus coeta-
neos titulado <<A literatura brasileira moderna>>: <<Sou modernista ate a
exasperacao e me emociona mais o alarido de um carro a 200 quilome-
tros por hora que o balbucio trdmulo e initil do 'eu te amo'>> . Aunque
la boutade del tremendo paulista quiz- no deje de ser una exageraci6n,
esti muy claro que tanto el poeta peruano Alberto Hidalgo en <<Oda al
autom6vil>, de Panoplia lirica (Lima, 1917), los martinfierristas argen-
tinos como los modernistas brasileiios hacen eco del primer manifiesto
de Marinetti, cuyo cuarto punto rezaba:

Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una
belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un autom6vil de carrera
con el capote adornado de gruesos tubos como serpientes de aliento
explosivo ... un autom6vil rugiente, que parece correr sobre la metralla,
es mas hermoso que la Victoria de Samotracia 2.

23 <<Manifiesto de Martin Fierro>>, en Martin Fierro, segunda epoca, aio I, nit-
mero 4 (Buenos Aires, 15 mayo 1925), p. 1.

24 Emir Rodriguez Monegal, Mario de Andrade/Borges (Sao Paulo: Editora Pers-
pectiva, 1978), p. 67.

25 G. Mendota Teles, Vanguarda europeia e modernismo brasileiro, p. 85.
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La mezcla eclictica de elementos heterog6neos provenientes de distin-
tas escuelas o ismos literarios que acabamos de esbozar tambien se revela
en la revista Nguillatun (Valparaiso, 1924). Los nacionalistas chilenos de
vanguardia, avidos de primitivismo, celebran los valores nativos recu-
rriendo a la raza aborigen de su tierra y discurren sobre <la literatura
y el arte de la Araucania>. Al hacerlo no ven inconveniente en publicar
articulos sobre <<Los cantos araucanos>> junto a <<Greguerias>> del chileno
Pablo Carrido y reseiias de la misica novisima de Stravinsky, Ravel,
Satie, Milhaud, Honneger y del brasileijo Villalobos. Un poema con imi-
genes c6smicas de posible raigambre huidobriana (de Poemas drticos),
«La gran rueda>, de Neftali Agrella, alterna con <<Torbellino>>, de Pedro
Plonka, una creaci6n llena de anglicismos - <<dancing hall, jazz-band,
gentleman>>- y descripciones geometricas de cubismo literario: <<... los
fumadores / trazan arquitecturas de / humo y ascienden por las escali-
natas / espiroidales, a los palacios grises de los cigarros>>. En suma, los
j6venes de la vanguardia de Chile y, como veremos mis adelante, de todo
el continente americano oscilan entre los polos del primitivismo y un
esteticismo ultramoderno a fin de <<... cristalizar un programa ideol6-
gico nuestro, pensando por cuenta propia ... establecer base de una tra-
dici6n de arte nacionalista ... que sera criolla y universal al mismo
tiempo>> 2

Estas multiples t6cnicas vanguardistas provenientes de los distintos
ismos de ese 'arco iris ideol6gico' del futurismo, creacionismo, nativismo,
cubismo, acaso se revele con mayor nitidez al examinar un cuadro de la
pintora modernista brasilejia Tarsila do Amaral. EFCB 1924, la sigla
portuguesa de <<Estrada de Ferro Central Brasil>, algo asi como el sistema
nacional de ferrocarriles, o la RENFE espafiola, es una combinaci6n
de un tema tipicamente maquinista, a la manera de Puente de Brooklyn,
la armaz6n de rascacielos o la Torre Eiffel, el emblema vanguardista
europeo por excelencia, en un estilo moderno, de ascendencia cubista.
Tarsila aprendi6 los principios fundamentales del cubismo con Andr6
Lhote (1885-1962), Albert Gleizes (1881-1953) y Fernand L6ger (1881-
1955). Despues de las proclamas futuristas, el ferrocarril, tanto como las
locomotoras, expresos, puentes de hierro, aeroplanos/helices, metros, tran-
vias, transatl6nticos, <<puertos bruijidos>> repletos de astilleros y arsena-
les de la marina, ascensores, fibricas, ciudades y chimeneas humosas,
dinamos, electricidad, telifonos, tel6grafos, radiografias y cinemat6gra-

* Nguillatun. Periddico de literatura y arie moderno, directores propietarios
Pablo Garrido y Neftali Agrella, afio I, num. 1 (6 de diciembre de 1924). Admi-
nistraci6n: Urriola, 497, Valparaiso, Chile.
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fos, en fin, todos los aparatos de la civilizaci6n industrial, vienen a ser
uno de los temas preferidos de la vanguardia hispanoamericana y brasi-
lefia. La afinidad por esta actitud estetica quizi se explique por estar
vinculada a fen6menos sociales modernos y a la tecnologia que Ileva
implicita la idea de un mundo mecanico, vital y a la vez destructor, su-
jeto a la velocidad, abierto a la comunicaci6n, comprometido con la trans-
formaci6n y el cambio. Por ello el lienzo de Tarsila reine varios de los
t6picos de la 6poca, donde la fuerte delineaci6n esquematica revela rieles,
una torre para abastecer el agua, vagones, semiforos, postes de telegra-
fo y un puente de hierro cruzado. Esta realidad mecanicista se plasma
a traves de circulos, rectingulos, triangulos, rombos cuadrados, en una
rigurosa composici6n geom6trica de raigambre cubista. Aunque toda-
via no haya una descomposici6n total de las formas en distintos planos,
hay una marcada bimensionalidad matizada por un ilusi6n de fondo ape-
nas sugerida por las sombras de las palmeras. Las lineas curvas de los
rieles o la perspectiva de objetos grandes -tales como el puente domi-
nante del primer plano, que disminuye paulatinamente hacia el fondo del
cuadro- tambien crean esta ilusi6n. La organizaci6n sencilla de verti-
cales (postes, torres de hierro cruzado y palmera) y horizontales (puente,
casas) no deja de ser equilibrada por las diagonales de los tejados punti-
agudos, las torres o los transversales de los puentes. Pero no todo es abs-
tracci6n y deshumanizaci6n, porque Tarsila sugiere la exaltaci6n de ele-
mentos ruisticos, tipicos, aut6ctonos mediante un fondo de vegetaci6n
tropical estilizada, tres palmeras reales (Oreodoxa oleracea) y dos man-
gos (mangifera indica). Las casitas blanqueadas cubiertas de tejas de
barro y las torres tradicionales de una iglesia colonial con la cruz en
alto asoman en el fondo de la derecha. En suma: t6picos mecinicos
propios del futurismo, una estructura y realizaci6n derivada del cubis-
mo, se unen a una perspectiva nacionalista que ennoblece elementos
netamente brasilefios. El conjunto es armonioso y original porque, en vez
de enfocar <<El viejo Gare St. Lazare 1877>>, tal como lo hace Claude
Monet (1840-1926), o <<La Victoria Station>>, la pintura tiene el acierto
de adaptar y aplicar las t6cnicas modernas a la <<EFGB 1924>>, un hu-
milde cotidiano ferrocarril tropical visto a trav6s de una pupila brasileiia
de vanguardia.

Diez afios mis tarde, muchos de los recursos estilisticos del cuadro
de Tarsila recurren en la portada de Latitudes (1934), de Jorge Carrera
Andrade. El subtitulo de Hombres. Viajes. Lecturas quizd aluda a los
motivos del libro tomados del mundo moderno, y explique la presencia
de tres figuras humanas, la locomotora y las pdginas de un libro medio
abierto en el centro. Ahora bien: mas que los elementos que contiene,
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la disposici6n de ellos y el estilo de este collage revelan la procedencia
de distintas escuelas vanguardistas. La alusi6n a la tecnologia industrial
esti manifiesta en las chimeneas de una fdbrica (4o un transatlantico?)
echando humo tanto como por la locomotora que domina el primer
piano. Ademas, los recortes de peri6dicos alemanes, italianos e ingleses,
de tipografia y pianos diferentes, recuerdan los experimentos formales de
Les mots en libert futuristes de Marinetti, sobre todo la cubierta y pi-
gina relacionada con la sensibilidad numerica. Pero aqui los recortes
rellenan tres siluetas inquietantes de seres transparentes, cuyos rostros
huecos y de perfil evocan aparecidos fantasmag6ricos muy gratos a cier-
ta est6tica surrealista obsesionada por los suefios, alucinaciones y la bis-
queda del subconsciente. Esto se hace inclusive mis evidente si con-
templamos tres cuadros: <<Conversaci6n con los fantasmas>, <<Los locos
en la ventana y <Anfiteatro anat6mico , comentados por el novelista
Alejo Carpentier, quien informa a los lectores cubanos de Social desde
Paris sobre los experimentos surrealistas en <<Martini, pintor del mis-
terio>> (noviembre 1929). Por lo demis, la portada de Latitudes, seme-
jante al cuadro <<El cafe de nadie>>, del pintor estridentista mexicano
Ram6n Alva de la Canal, la cubierta roja, blanca y negra de El movi-
miento estridentista (1926), de German List Arzubide, o la portada afro-
cubana de la revista habanera Carteles (24 abril 1932) tambien se rela-
ciona con la est6tica cubista. No obstante, la organizaci6n horizontal
y vertical cruzada por las diagonales del libro del poeta ecuatoriano y el
quitapiedras de la locomotora o la utilizaci6n de figuras geom6tricas
nunca ilegan a la complejidad y finura del cuadro de la pintora brasilefia.

Como ya debe haber quedado muy evidente, el profundo proceso de
transformaci6n literaria en el continente americano que acabamos de es-
bozar, y que ha de marcar toda una generaci6n desde el principio de los
afios veinte hasta el principio de los cincuenta, se define mejor por el
t6rmino comprensivo y generico de <<vanguardismo>>. Esta palabra, que
ya aparece en la 6poca, se ha ido imponiendo paulatinamente contra
viento y marea en sus dos acepciones de vanguardia y posvanguardia,
que corresponden a las promociones sefialadas por J. J. Arrom. Como es
sabido, el vocablo espafiolizado se incorpora a la literatura en <<Scherzo
ultraista, Op. II>, el poema de Romero y Martinez que vio la luz en la
revista madrilefia Grecia en 1919: <<Quiero con vosotros los Fuertes, / que
formais la vanguardia del Arte / luchar por los ideales humanos... / 27

Y, como ya sefialamos, la palabra aflora en el subtitulo de la revista
madrilefia Ultra. Revista internacional de vanguardia entre enero de

27 Videla, p. 44.
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1921 o marzo de 1922, asi como en la publicaci6n estridentista veracru-
zana Actual No. 1. Hoja de vanguardia (1922). A 6stos podemos afiadir
que, aproximadamente alrededor de la misma fecha, en abril de 1922,
tambi6n se utiliza en el <<Manifiesto de los nuevos poetas>> chilenos, quie-
nes explican que <<nuestra literatura, al igual que la de casi todos los
paises sudamericanos, excepto Argentina, que marcha hoy a la vanguar-
dia, carece de vitalidad> ". Muchos aios mas tarde, Pedro Henriquez
Urefia echa una mirada retrospectiva a la 6poca en Corrientes literarias
en la America Latina (M6xico: F. C. E., 1945), donde asegura que <el

nombre que se dio al principio a este movimiento en Espaia fue ultrais-
mo: los nuevos escritores se proponian no s6lo ir mis alli -ultra- de
cuanto hasta entonces se habia hecho, sino ain mas de los meros hechos
de la realidad tal como habia solido interpretarla la literatura del pa-
sado... Esta btisqueda de nueva expresi6n, fuese cual fuese el valor de
la obra que produjo, result6 un experimento fructifero. No se mantuvie-
ron las exigencias metafisicas de los precursores. Hasta el nombre del
movimiento (i. e., ultraismo) se cambi6 por un termino mas vago y gene-
ral, el de 'vanguardia' (sic). El nombre se hizo popular> 29. El mismo
afio en que se publica el libro seminal del critico dominicano, Alejo Car-
pentier describe las inquietudes de sus coetaneos y el nacimiento de su
escuela de vanguardia, el minorismo, en La masica en Cuba (M6xico:
F. C. E., 1945).

Al calor de la abortada revoluci6n de «<Veteranos y Patriotas>> (1923),
... pronunciamiento ... sin cohesi6n, ni direcci6n, ni ideologia concreta,
algunos escritores y artistas j6venes que se habian visto envueltos en el
movimiento ... adquirieron el habito de reunirse con frecuencia, para
conservar una camaraderia nacida en dias agitados. Asi se form6 el
<<Grupo Minorista>>, sin manifiestos ni capillas, como una reuni6n de
hombres que se interesaban por las mismas cosas. Sin que pretendiera
crear un movimiento, el minorismo fue muy pronto un estado de espi-
ritu. Gracias a 61, se organizaron exposiciones, conciertos, ciclos de
conferencias: se publicaron revistas; se establecieron contactos perso-
nales con intelectuales de Europa y de America, que representaban
una nueva manera de pensar y de ver. Intitil es decir que en esa 6poca
se hicieron los <<descubrimientos>> de Picasso, de Joyce, de Stravinsky,
de Los seis, del Esprit Nouveau y de todos los ismos. Los libros im-
presos sin capitulares andaban de mano en mano. Fue el tiempo de la
<<vanguardia>>, de las metaforas traidas por los cabellos, de las revistas

28 Elipse. Ideario de nuevas literaturas, p. 1.
" Segunda edici6n en espafiol (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1954),

p. 194.
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tituladas, obligatoriamente, Espiral, Proa, Virtice, Helice, etc. Ademis,
toda la juventud del continente padecia, en aquellos aios, de la misma
fiebre 3 .

La experiencia del <Grupo minorista>> se repite, con variantes loca-
les, en las distintas regiones de America. Sin embargo, como hemos aludi-
do a algunos marnifiestos del cono sur, acaso convenga cotejarlos con un
ejemplo del norte, a fin de documentar la afirmaci6n del novelista
cubano de que efectivamente se trataba de una fiebre continental
que padecia la juventud de aquel entonces. El <<Manifiesto de los nue-
vos poetas>> de Elipse (1922), cuyas (iltimas lineas analizamos, empieza
de la siguinete manera: <<Mentalmente ligados a las transmutaciones
est6ticas del siglo en marcha, nosotros, desde nuestro plano subocciden-
tal, sentimos la necesidad de impostergables renovaciones... Queremos
lo espontineo, lo natural, lo libre. Que todos los caminos los alumbren
los 30 millones de voltios del sol... 31. Estas palabras corresponden en
esencia a las de los estridentistas mexicanos de 1923, cuando G. Lizt Ar-
zubide definia los prop6sitos de su escuela en <Switch>, un breve mani-
fiesto del Movimiento estridentista (Xalapa, 1926), cuyo titulo ingles
significa <<cambio, sustituci6n o transferencia :

Al fin surge el poeta en la hora en que negamos todos los caminos
anteriores y avizoramos una aurora nueva ... se hacia necesario que
una mano borrara la vieja ecuaci6n de las estrellas, para plantar un
problema de vida nueva y ansia en traje de diario ... nos despierta
todas las mafianas el rezongue de los trenes agresivos y tenemos que
correr al atravesar las bocacalles ... El tel6grafo no dice nada de Ju-
lieta, pero nos lleva la sefial de la cita. La ciudad entera la guardamos
en un boleto del camidn y una cinta de celuloide se sabe toda la his-
toria de Francia.

Hora de las <<botas de siete leguas>> y el <<caballo con alas>> te per-
fumas con gasolina y sabes la locura del sol. Volamos en aeroplano y
sobre las cabezas doloridas de tedio, cantamos con la fuerza de la
helice que rompe las teorias de la gravedad; somos ya estridentistas
y apedrearemos las casas llenas de muebles viejos de silencio, donde
el polvo se come los pasos de la luz...

En suma: la negaci6n del pasado, la conciencia de una nueva 6poca,
el rechazo de la estetica anterior, <<la vieja ecuaci6n de las estrellas>>, la

30 La mtisica en Cuba (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1945), p. 32.
31 Elipse. Ideario de nuevas literaturas, p. 1.
32 El movimiento estridentista (Xalapa, Veracruz: Ediciones de Horizonte, 1926),

pp. 11 y 12.
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cacharreria tecnol6gica -trenes, tel6grafos, autobuses, cinta de celuloi-
de, gasolina, aeroplano, h6lice- unido a la exaltaci6n del dinamismo,
de la velocidad y de la fuerza proveniente del futurismo, que aparece
de manera quiza menos directa, pero no menos importante, en las pigi-
nas de Elipse. Hoy dia el termino <vanguardismo> contintia vigente, y el
perspicaz critico uruguayo Emir Rodriguez Monegal, al comparar la lite-
ratura del pais vecino con las corrientes vanguardistas hispanoamerica-
nas, sefiala que <<... 'literaturas de vanguarda' na America hispanica, sig-
nifica a variedades de 'ismos' que aparecen ja no comeco dos anos vin-
te, tanto na Espanha como no nosso continente. No Brasil (como se
sabe) o movimento equivalente se chama Modernismo -palavra que
para os hispanoamericanos e equivoca porque serviu para designar um
movimento muito anterior, com caracteristicas muito distintas e que
equivale ao simbolismo e realismo europeus>> .

A pesar de la mezcla de elementos esteticos procedentes de distintas
escuelas vanguardistas que acabamos de comentar, en un principio los
nuevos escritores de cada regi6n se adhieren y mantienen fieles a su pro-
pio grupo efimero, sea ultraista, creacionista, simplista, runrunista, ago-
rista, estridentista, minorista, afrocubano, euforista, atalayista, postumis-
ta o modernista brasileio. Pero en este remolino de conflictos luego
aparecen dos corrientes fundamentales, el neobarroco y el populismo.
Y, como ha sefialado acertadamente Ren6 de Costa, si la apreciaci6n de
G6ngora, unida a una actitud semejante frente al lenguaje po6tico, es
un denominador comin que une las postrimerias del modernismo a los
albores de la vanguardia, por razones de orden cronol6gico y est6tico
los poetas vanguardistas son doblemente barrocos, porque han de hacer
triunfalmente suyos a ambos G6ngoras: Sigiienza y G6ngora y G6ngora
y Argote 34. En 1927, por nmotivo del tricentenario de la muerte del poeta
cordob6s, los vanguardistas hispanoamericanos lo aclaman de nuevo.

El primero en celebrar este acontecimiento acaso sea Miguel Artigas
en su libro Don Luis de Gdngora y Argote, biografia y estudio critico
(Madrid, 1926). A esto sigue el poeta mexicano Alfonso Reyes en Cues-
tiones gongorinas (Madrid, 1927), tanto como J. de la Torre con sus
Documentos gongorinos, publicado en el Boletin de la Real Academia
de Cordoba, 1927. Pero entre los ensayos que indudablemente habrian
de conseguir mayor divulgaci6n en Hispanoamerica a traves de las pigi-
nas de la prestigiosa Revista de Occidente figura el c6lebre estudio de
Daimaso Alonso «Claridad y belleza de las Soledades de G6ngora ,

33 Mario de Andrade/Borges, p. 13.
34 <<Del modernismo a la vanguardia: el creacionismo prepolemico>, p. 272.
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y sobre todo la Antologia poetica en honor de Gdngora desde Lope de
Vega a Ruben Dario, recogida por Gerardo Diego, quien tambi6n habia
colaborado con Vicente Huidobro. Los martinfierristas argentinos de
Buenos Aires rinden su homenaje al <<cisne andaluz>> en el numero 41,
mayo de 1927. Y el escritor mexicano Bernardo Ortiz de Montellano
reconoce tanto la actualidad como la doble vertiente popular y culta del
poeta barroco, representado por los romances y la poesia compleja y her-
metica, cuando afirma en Contempordneos que «G6ngora, el audaz cor-
dob6s explorador de la estetica actual, tejid escalas para la evasi6n del
romance de su forma popular dramatica, amorosa y narrativa -con las
inevitables excepciones- no obstante que en esta forma poetica apenas
ensayaba ingenio e idioma para las complicaciones de su verdadera poe-
sia, a la que, no pretendemos negarlo, pertenecen los romances>> .

El redescubrimiento del poeta cordob6s marcha junto a una nueva
apreciaci6n de escritores clasicos, o del Siglo de Oro, peninsulares y ame-
ricanos: San Juan de la Cruz, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Juan
Ruiz de Alarc6n, sor Juana In6s de la Cruz, Carlos Sigiienza y G6ngora,
y Quevedo, algunos de los cuales tambi6n fueron populares en sus ver-
sos menos complejos. En Poemas drticos (1918), en el poema <<Egloga>>,
«Sol muriente / Hay una panne en el motor...>>, Huidobro nos da una
versi6n mas breve, pero actualizada, de <<Noche serena>> de fray Luis
de Le6n '. El articulo critico <<La juventud de Lope de Vega>> de Juan
Mille y Gim6nez aparece fechado en 1919, pero no se publica en Buenos
Aires, en las piginas de Nosotros, hasta 1922. El mismo afio Pedro Hen-
riquez Urefia edita la comedia Los favores del mundo de Juan Ruiz de
Alarc6n, y en 1930 E. Abreu G6mez escribe <<Aclaraciones a la vida de
Ruiz de Alarc6n> para la revista Contempordneos (tomo VI, aio 1930).
Unos aijos antes, en 1928 y 1929, el critico mexicano ya habia publicado
<<Primero suefio> de sor Juana (Contempordneos, tomo I, julio y agosto
1928) y <<La carta atenag6rica de Sor Juana y los jesuitas> (Contempo-
rdneos, tomo IV, abril, mayo, junio y julio 1929), donde comenta la
obra de la D6cima Musa con el rigor y la penetraci6n que Dimaso Alon-
so dedica a su ensayo sobre las Soledades. Por si fuera poco, mas ade-
lante Abreu G6mez aiiade el estudio <La primavera indiana y el gongo-
rismo>> sobre la Primavera indiana, poema sacro hist6rico, O Idea de
Maria Santisima de Guadalupe copiada de flores, la primera obra de
verso del amigo y contemporineo de sor Juana, Sigiienza y G6ngora

35 «Romancero gitano , en Contempordneos, II, 4 (septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre de 1928), p. 105.

36 <<Del modernismo a la vanguardia: el creacionismo prepolemico>, p. 273.
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(Contempordneos, tomo III, enero, febrero y marzo 1929). Para justifi-
car el versolibrismo de la 6poca, Borges evoca los <<versos blancos>> de
Garcilaso en el Indice de la nueva poesia americana (Buenos Aires,
1926): <<Corrientes aguas, puras, cristalinas / Arboles que os estais mi-
rando en ellas, / Verde prado de fresca sombra lleno...> " bis. Y, por si
fuera poco, se apoya en ejemplos de Cervantes, Luis de G6ngora y fray
Luis de Le6n para pregar un serm6n vanguardista. Ademis, en Inquisi-
ciones (1925), el poeta argentino rinde su propio homenaje a la figura
cumbre del barroco hispano, Francisco G6mez de Quevedo y Villegas,
edita en 1948 una antologia de prosa y verso de Quevedo con Bioy Ca-
sares en Buenos Aires y, en el pr6logo a una edici6n de la Historia uni-
versal de la infamia (Buenos Aires, 1954), el escritor tambien confiesa
su afici6n al barroco. Y que la afinidad de Neruda por la poesia barro-
ca corresponde a una actitud generacional no pasa desapercibida por sus
coetineos. Por ello el escritor Alfredo Condon dice en la revista Bolivar
(febrero 1930): <<Ante todo, hay que elogiar en Neruda su resuelta vo-
caci6n barroca (con esto une su paso a la mas autintica sensibilidad mo-
derna, atn inconfesada por la mayoria de las gentes)>> 37. No son los tni-
cos ejemplos; basta seijalar que en la posvanguardia ocurre algo pare-
cido. Octavio Paz incluye el soneto <<Amor constante mas alli de la
muerte>> y tres poemas, <Aspiraci6n , <Espiraci6n y <<Lauda>>, que glo-
san esa <miquina ret6rica perfecta>>, en <Homenaje y profanaciones>
de Salamandra (1962).

Esta celebraci6n de lo barroco no es del todo fortuita si tenemos en
cuenta que desde los primeros estallidos de la vanguardia -Huidobro,
Borges y Guillermo de Torre- aparece una tendencia general hacia la
poesia pura unida al culto de la metafora, que tambi6n era muy evidente
entre los poetas culteranos y gongoristas. La exaltaci6n de la imagen y de
la metafora como <<instrumento poetico par excellence>> distingue en ma-
yor o menor grado escuelas vanguardistas aparentemente tan distintas
como el futurismo, expresionismo, el ultraismo espajiol y argentino, el
creacionismo y hasta los partidarios de la poesia pura en Mexico&.
En Indice de la nueva poesia americana (1926), Borges asegura: <<Las dos
alas de esta poesia (ultraismo, simplismo: el r6tulo es lo de menos) son
el verso suelto y la imagen. La rima es aleatoria.>> Y ms adelante afiade:

36 bis Indice de la nueva poesia americana, pr6logo de Alberto Hidalgo, Vicente
Huidobro y Jorge Luis Borges (Buenos Aires: Sociedad de Publicaciones El Inca,
Ediciones Especiales Mexico 1416, 1926), p. 16." Bolivar, aiio I, 2 (Madrid, 15 febrero 1936), p. 13.

38 Emir Rodriguez Monegal, Mario de Andrade/Borges, pp. 21, 48, 71, 104 y
115.
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«La imagen (la que liamaron traslaci6n los latinos, y los griegos tropo
y metifora) es hoy por hoy nuestro universal santo y sefia 38 bis. Es decir,
algo que el martinfierrista Francisco Bern formula de manera humoris-
tica en <Hidalgo simplista (Martin Fierro, 1925): el <<vicio de la me-
tifora , el t6xico de su tiempo, el «ltimo estupefaciente imis eficaz que
la cocainomania y la morfinomania! ". Y el critico norteamericano
E. J. Mullen sefiala en el estudio Contemporineos. Revista mexicana de
cultura (1928-1931) (Salamanca, 1972) actitudes esteticas parecidas fren-
te a la poesia de vanguardia del cubano Juan Marinello y del mexicano
Ortiz de Montellano.

Estos criticos estaban de acuerdo en que la poesia contemporanea
se habia convertido en un artificio altamente introspectivo. Inspirados
por las teorias de los poetas europeos y vanguardistas como Paul Va-
l6ry, Guillaume Apollinaire y Andre Breton, rechazaban los aspectos
musicales y descriptivos del verso y ponian de relieve la funci6n de la
imagen y la metafora como medios de exploraci6n de la vida subcons-
ciente del hombre ... la creaci6n lejos de ser una imitaci6n se esfor-
zaba en la bisqueda de una poesia absoluta, una nueva forma de verso
libre de convencionalismos ret6ricos del pasado 1.

Es decir, los proponentes de la poesia pura aspiraban a ir mais alli,
plasmar el mundo ideal, la trascendencia detras de los meros hechos rea-
les. De ahi el intento de eliminar del poema la anecdota, la descripci6n
y el argumento gastado, el sentimentalismo de emociones falsas, la ret6-
rica hueca y los t6picos trillados. En esencia, lo que importaba a los
poetas entonces era la manera de decir las cosas mas que el contenido.
El objetivo de la poesia pura era la belleza absoluta, inmutable y ver-
dadera, cuyo deleite estdtico, formal, contaba mejor el sentimiento y la
experiencia de la realidad en su doble vertiente de aprehensi6n cons-
ciente y subconsciente. Esto, a menudo, resultaba en una expresi6n her-
m6tica, de complicadas imagenes y metiforas a veces entrelazadas entre
si o cultivadas por el sonido onomatop6yico o el deslumbrante juego de
conceptos de puro artificio idiomitico. Los peores poetas se quedaron en
lo puramente ornamental, cayendo en la trampa de la metifora por meta-

38 bis Indice de la nueva poesia americana, pr6lago de Alberto Hidalgo, Vicente
Huicldobro y Jorge Luis Borges (Buenos Aires: Sociedad de Publicaciones El Inca,
Ediciones Especiales Mexico 1416, 1926), pp. 16 y 17.

39 «Hidalgo simplista>>, en Martin Fierro, segunda 6poca, afio II, nim. 28 (1925),
p. 4.

* Contempoardneos. Revista mexicana .de cultura (1928-1931), seleccidn; notas
y pr6logo de E. J. Mullen (Salamanca: Anaya, 1972), pp. 34-35.
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fora; los mejores buscaron la metfora desnuda, eliminando las formas
conocidas del verso en una poesia cerrada, dificil, compleja y sin compro-
miso. Para algunos significa el intelectualismo una huida de la realidad
para comentar desde afuera otra realidad ideal en un depurado excelente
espaiiol universal. Para otros, una militancia ideol6gica, una inmersi6n
en la realidad social que les circunda y la denuncia de los males que
aquejan el continente americano.

Estrechamente unido a esta tumultuosa resurrecci6n de lo barroco
esta lo popular. O tal como lo expresa Bernardo Ortiz de Montellano
-un poeta vanguardista que habia intuido el Zeitgeist de su 6poca-:
<<El problema del folklore y del aliento popular en el arte ha renacido
en los iltimos aijos, siguiendo para la literatura distintos caminos: uno
de fidelidad, apego y perfecciones t6cnicas; el otro, mas orgulloso, in-
ventivo, personal> 41. Pero el populismo, esa otra vertiente fundamental
de la vanguardia, toma formas diferentes en las distintas zonas cultura-
les de Latinoamerica. En M6xico y Centroamerica surge de nuevo la evo-
caci6n de las viejas culturas indigenas, representadas aquf por el mura-
lista mexicano Diego de Rivera. Los j6venes estridentistas lo hacen a la
manera humoristica de enfants terribles entre nativista y snob, dedicando
sus publicaciones <A Huitzilopoxtli: Manager del movimiento estridentis-
ta - Homenaje de admiraci6n azteca>>. Es decir, consideran al dios de
la guerra azteca como director y precursor de sus esfuerzos de renova-
ci6n. El grupo -ms equilibrado de Contempordneos interpreta y analiza
el legado indigena en numerosos articulos, que repercuten en las paginas
de su revista, y en Guatemala M. A. Asturias se inspira en el Popol Vuh
y en los mitos de los antiguos pueblos quiches. En las Antillas, Cuba,
Puerto Rico y las costas del Caribe, el ritmo de la poesia negra nace al
son de los conjuros de un pasado negro largamente olvidado y ahora re-
descubierto y puesto de moda gracias a los estudios pioneros del etn6lo-
go y africanista alemin Leo Frobenius y el cubano Fernando Ortiz. En
los pafses andinos que comprendian el Tawantinsuyo, el antiguo imperio
incaico, los poetas afioran las culturas de los pueblos quechuas y se
consideran herederos intelectuales de los amautas. En Chile, por una
parte, se celebran los valores aborigenes araucanos, y por otra, asoma el
criollismo. Y Ricardo Giiiraldes, uno de los codirectores de Proa (1922-
1923, 1924-1926), con J. L. Borges y Brandan Caraffa, Ileva la corriente
gauchesca decimondnica a sus Pltimas consecuencias en la prosa en esa
obra genial de maxima afirmaci6n nacionalista que es Don Segundo

41 <Romanicero gitano>, en Contempordneos, 11, 4 (septiembre-diciembre 1928),
p. 105.
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Sombra. Borges y otros poetas se colocan a la vez bajo el signo de un
criollismo ir6nico e iconoclasta en la revista Martin Fierro, cuyo heroe,
el campe6n del criollismo literario Roberto Mariani, calificara en 1924
como <<... simbolo de criollismo por el sentimiento, el lenguaje y la
filosofia [es] ... el poema de Hernandez, el personaje de Herndndez>> 42

Dejando a un lado por el momento las polemicas politico-literarias de la
6poca sobre lo que constituye la esencia de lo nacional, es muy evi-
dente que los martinfierristas estiman sobre todo la virtud de la fran-
queza, la independencia, el cantar opinando a <<cantar con toda voz>>,
unido al aplomo urbano de ser argentinos sin esfuerzo. Para Mario de
Andrade, el pontifice de la modernidad brasilefia, sus coetineos todavia
no han ilegado a este refinamiento y ni son tan sofisticados coma 1 qui-
siera, porque lamenta que se entreguen a un delirio nacionalizante sacando
a relucir a todas horas los colores verde y amarillo de la bandera nacional:
<<Aqui possuimos gente 'verde', gente 'verde amarela', gente 'paubrasil'.
E ha livros que chamanse Meu, Raga, Toda a America, Pau Brasil, Minha
Terra Impetuosa, Coraao Verde, Canto da Raca, Este eo canto da
Minha Terra, Bras, Bexiga e Barra funda, Cia do Jaboti> 1. En fin, en
toda Latinoamerica lo primitivo adquiere valor artistico y literario, y lo
aut6ctono, indio, afro, folkl6rico y regional se hace popular. Al examinar
las revistas de la dpoca, Martin Fierro, Contempordneos, Revista de
Avance, Amauta, Bolivar, Sur, Klaxon, para nombrar inicamente algunas
de las mis representativas en las distintas regiones de Am6rica, es de
notar que el hecho de que los vanguardistas se adhieran a su propia
escuela no excluye el que tengan contacto los unos con los otros, o con-
ciencia de formar un vasto movimiento. En agosto de 1925, Giiiraldes,
al renunciar coma codirector de la revista Proa, escribe a Borges y a Ca-
raffa: <<Entramos en cordial relaci6n con poetas de otros paises america-
nos. 'No existe el rio, no existe la cordillera, no existen las altiplanicies
ni los limites de pais a pais'... (El rio, la cordillera y la altiplanicie se-
guian en buen estado de presencia a pesar de la frase...) Haciamos ame-
ricanismo, y pongo americanismo en minuscula para distinguirla del
gritado Americanismo Oficial, que tan benemdritamente se ocupa en jun-
tar a todos los imb6ciles de America >. Es decir, ocurre todo lo con-
trario; pero la conciencia continental o internacional de los distintos
cendculos estd condicionada por el gusto, temperamento y preferencia per-

42 Las revistas literarias, selecci6n, pr6logo y notas de Hector Rene Lafleur
y Sergio Provenzano (Buenos Aires: Centro Editor America Latina, 1968), p. 65.

43 Emir Rodriguez Monegal, Mario de Andrade/Borges, p. 79.
" Las revistas literarias, p. 61.
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sonal tanto como por las lealtades individuales y regionales de los escri-
tores. Esto no impide que haya excepciones tales como la voz discordante
del poeta peruano Alberto Hidalgo, cuyas andrquicas observaciones anti-
hispanoamericanistas, antipanamericanistas y antiimperialistas estan des-
tinadas sobre todo a 6pater le burgeois 5

La conciencia de America, la bisqueda de raices e identidad, la iden-
tificaci6n con la circunstancia, el suelo natal y la patria chica, el redes-
cubrimiento de la mejor poesia castellana del Siglo de Oro, San Juan
de la Cruz, fray Luis de Le6n, Lope de Vega, y sobre todo el asombro
ante los maestros barrocos G6ngora y Quevedo, son algunos de los ras-
gos dominantes que caracterizan en mayor o menor grado buena parte
de los poetas vanguardistas hispanoamericanos. Pero, al mismo tiempo,
estos mismos rasgos confluyen con las corrientes vanguardistas europeas
y a menudo revelan el impacto de los postulados del futurismo, ultrais-
mo, cubismo, dadaismo, surrealismo y otros muchos ismos de menor en-
vergadura. Algunas de las figuras literarias mis representativas de la
avanzada del Viejo Mundo: Marinetti, Reverdy, Apollinaire, Mallarm6,
Ram6n G6mez de la Serna, Gerardo Diego, Cocteau, Blas Cendrars, Tris-
tan Tzara, Ribemont Dessaignes, Andr6 Breton, contribuyen t6cnicas,
motivos y abren cauces en la literatura del Nuevo Mundo. En la pintura,
Picasso, Juan Gris, Derain, Matisse se destacan entre las demas, y en la
misica influyen Satie, Varese, Stravinsky y Schoenberg, mientras Archi-
penko, Mestrovic, Brancusi, Lipschitz y Calder dominan la escultura.
Toda esta variedad de influencias deja sus huellas y acaba asimilada por
los maestros del poderoso mundo po6tico americano, que contribuyen
a crear un propio lenguaje generacional vanguardista coherente que osci-
la entre los polos del primitivismo y el refinamiento. O tal como lo re-
sume Octavio Paz al hablar de la obra del compositor mexicano <<Carlos
Chavez (1899-1979)>> (Vuelta, octubre 1978):

La juventud de Chavez fue la juventud del arte del siglo xx. Un
arte pasional y licido, ir6nico y sonambulo, irreverente, enamorado de
la geometria y fascinado por las quimeras y los espectros del incons-
ciente, un arte desgarrado entre los extremos, como la 6poca misma,
dividido entre dos espejismos igualmente poderosos: el arcaismo y el
futurismo, el tam-tam de los primitivos y los prodigios de la era in-
dustrial 46

45 Indice de la nueva poesia americana, pp. 5-6.
46 Vuelta (Mexico, octubre 1978), p. 18.
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