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dos dimensiones ( i b i d . ) . A lo cual sigue, como colofón, o t ra afirmación 
p o s i t i v a y gra tu i ta : es absurdo ( "point less" ) , d a d a l a sólida situación 
de C e l a en l a h is tor ia de la l i tera tura española, el ex ig i r que escriba 
más novelas de ca l idad, pero sería a l m i s m o t iempo sorprendente que 
n o lo hiciese, h a b i d a cuenta de su talento y su vocación. (Por cierto 
que otro l i b r o reciente, el de S A R A S U Á R E Z S O L Í S , El léxico de Camilo 

José Cela, M a d r i d , 1969, después de u n metódico estudio d e l léxico 
y el estilo de l novelista, que se extiende a lo largo de 560 páginas, l lega 
a u n a conclusión m u y semejante a l a sugerida por McPheeters en cuan
to a l autoempobrec imiento de C e l a por vía de l éxito f á c i l ) . 

L a posición del estudio de McPheeters dentro de l a y a copiosa b i 
bliografía sobre C e l a resulta difícil de d e f i n i r . Más objet ivo - y por 
lo tanto n e g a t i v o - que otros estudios, no prodiga , s in embargo, el r igor 
y la c l a r i d a d expositorias que de entrada r e c o m i e n d a n aquéllos a l estu
dioso - n o a l mero e s t u d i a n t e - , además de que t iende a dejar s in 
desarrol lar el va lor de sus mismas conclusiones. E l estudio de D A V I D 
W . F O S T E R , F o r r a s of t h e novel i n t h e i c o r k o f C a m i l o José Cela (Co¬
l u m b i a , M o . , 1967), sigue pareciéndome l a aportación más completa y 
r igurosa a l estudio de l a o b r a de Ce la , desde el p u n t o de vista de l a 
técnica y de las intenciones del novelista, de su enfoque de l a novela 
y de las l imitac iones de ese enfoque (cf. N R F H , 19, 451-453). T a m b i é n 
es el l i b r o de Foster el p r i m e r o que se o c u p a (pp. 144 ss.) de l papel 
del costumbrismo como tradición l i terar ia dentro de l a o b r a de C e l a . 
L o que sigue fa l tando - y McPheeters h a estado cerca de l o g r a r l o - es 
u n estudio que explore seriamente la capacidad de C e l a p a r a ofuscar al 
lector y para no tomarse en serio a sí m i s m o , y que, a l m i s m o t iempo, 
pues ambas cosas están estrechamente relacionadas, aclare su situación 
en el marco de l a nove la española contemporánea y su proyección den
tro y, de ser posible, fuera de el la . 
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de l a poesía a r g e n t i n a . Gredos, M a d r i d , 1968; 384 p p . (Antología 
hispánica, 26 ) . 

C o n objetivos más ampl ios que los de u n a mera antología, el reper
tor io poético (pp. 34-369) goza de u n a interesante introducción (pp. 7¬
33) y cuenta con u n útil ísimo repertor io bibl iográfico (pp. 370-378). 

E l prólogo, obra de Fernández M o r e n o , parece destinado, en p r i n 
c ip io , a e x p l i c a r el cr i ter io seguido en l a selección y clasificación de los 
poetas; s in embargo, l a exposición es en con junto u n p a n o r a m a de 
l a poesía argent ina - d e s d e Mart ín Barco de Centenera hasta los poetas 
a c t u a l e s - vista desde varios ángulos. E l autor comienza haciendo pie 
en el presupuesto de que l a labor poética está s u b o r d i n a d a a la "act i 
t u d c readora" d e l artista (postura p r i m o r d i a l , a veces subconsciente) , 
que puede cobrar tres in f l ex iones : 1) la v i t a l : tendencia a expresar 
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p r i n c i p a l m e n t e el impacto de l a r e a l i d a d en l a conciencia y sensibi l i 
d a d d e l poeta; 2) l a a r t i s t i c a : preferencia por el cu idado de los modos 
de expresión y atenta v i g i l a n c i a de las modas l i terarias; 3) l a social: 
interés dominante por l a repercusión d e l tema en u n público práctica
mente elegido de antemano. Después de esta premisa, Fernández M o 
r e n o entra directamente en su mater ia y nos expone las tres corrientes 
o líneas - d e aquí l a calificación de l i n e a l que aparece en el t í t u l o -
que cada u n a de esas posturas básicas h a inspirado en l a poesía argen
t ina . D e la act i tud v i t a l nacen las siguientes vertientes: a) romántica, 
b) h i p e r v i t a l (vertiente " v i t a l i s t a " de l v a n g u a r d i s m o ) , y c) e x i s t e n c i a l 
(poesía captada "directamente de los hechos de u n v i v i r co t id iano 

concebido como situación l ímite, a l a manera de Jaspers" ) . L a ac t i tud 
artística h a i m p u l s a d o a su vez otras líneas- a) c o l o n i a l , b ) m o d e r n i s t a , 
y c) h i p e r a r t i s t i c a (vertiente "ar t í s t i ca" de l v a n g u a r d i s m o ) . P o r su 
parte, l a act i tud social es el d e n o m i n a d o r común de las líneas que si
smen: a i neoclásica, b ) sauchesca, v c ) n e o t o o b u l a r Después de trazar 
este cuadro sistemático el prologuista reordena cronológicamente las 
nueve corrientes resultantes para caracterizarlas u n a por u n a , y dar en 
cada caso los nombres de los poetas más representativos. L a in t roduc
ción t e r m i n a con u n breve capítulo t i t u l a d o "Poesía y parapoesía", en 
e l cua l se dist ineue u n a "ooesía l i i t e ra tura l cent ra l " (o sea l a "expresión 
v e r b a l de u n a rea l idad captada en f o r m a e m o c i o n a l " ) , de u n a "poesía 
( l i teratura ! periférica" /simples crónicas como las de TJ S c h m i d l rela
tos de viajeros y ensayos científicos aparecidos d e s d e ' e l s i g l o ' x v m , 
mensajes socio-políticos, etc . ) , cuya subordinación a factores extralite-
rar ios resulta u n a fuerza centrí fuga que pone en pel igro l a función 
estética de tales manifestaciones literarias. Después de hacer ta l d is t in 
ción —aue no significa l a condena a i y r i o r i de toda Doesía comorome-
tida—, Fernández M o r e n o traza t o m a n d o ahora en cuenta estos otros dos 
niveles u n nuevo v acertado e-uión de las " n r i n r i n a l e s v cosibles formas 
de noetizar" aue aparecen en la h i s t o r i a de las letras argentinas Sieue 
como n o t a f i n a l u n a inte l igente p á d n a sobre las circunstancias histó
ricas v culturales que ayudan a comprender l a presencia de estas formas 
y su especial articulación. 

Es fácil advertir que este comple jo ensayo sigue sujeto a l a conoc ida 
preocupación de nuestro crítico por expl icar - y de paso e x p l i c a r s e -
l a trayectoria y las inf lex iones de l a poesía argentina, par t i cularmente l a 
contemporánea, como u n proceso s u p r a i n d i v i d u a l (véase su I n t r o d u c 
ción a l a poesía, México-Buenos A i r e s , 1962, y L a r e a l i d a d y los pape
les: p a n o r a m a y m u e s t r a de l a poesía a r g e n t i n a contemporánea, M a d r i d , 
1967). R e c o n o c i d a esta preocupación f u n d a m e n t a l , también es fácil 
comprender que tanto l a introducción como l a antología m i s m a estén 
orientadas a mostrar p r i n c i p a l m e n t e l a "genealogía" estético-intencional 
de los poetas de mayor significación. E l p r i n c i p i o metodológico es m u y 
sugestivo, y a que podría l legar a ser u n a f o r m a i m p o r t a n t e de renovar 
e l método histórico con u n i n s t r u m e n t o más efectivo que l a estereoti
p i a , frecuentemente engañosa, de las l lamadas escuelas poéticas, o que 
el c o m p l i c a d o método generac ional . Pero el esquema propuesto en l a 
introducción v apl icado en l a sección antològica se presta a ciertas ob-
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jeciones. L a más seria es que el r igor del código, casi algebraico de tan 
sistemático, n o responde a l d i n a m i s m o esencial de l fenómeno poético. 
L o s problemas que crea esta r igidez se no tan par t i cularmente en l a cla
sificación de aquellos poetas cuya o b r a total responde a más de u n a 
de las posturas clave (v.gr. R a f a e l O b l i g a d o , Lugones , Borges, González 
T u ñ ó n o Martínez Estrada) ; esto s in contar a autores como B a l d o m e r o 
Fernández M o r e n o , A l f o n s i n a S torn i , E n r i q u e Banchs, E n r i q u e M o l i -
n a r i o Vicente B a r b i e r i , cuya labor , a u n cuando pueda ser r e d u c i d a a 
u n a sola de las actitudes creadoras básicas, ha explorado varias de las 
líneas que de esa act i tud dependen. E l m i s m o Fernández M o r e n o tiene 
conciencia de los peligros de l a simplificación. P o r el lo nos advierte 
(p. 11) que a l ordenar los poetas h a tenido en cuenta lo que considera 

el "carácter esencial" de cada u n o , a costa de perder matices i n d i v i 
duales; además, al revisar en su prólogo cada u n a de las nueve cate
gorías, va haciendo abundantes referencias cruzadas con l a intención 
de permeabi l izar las respectivas fronteras. Así y todo, el prob lema de 
fondo queda en pie : por u n a parte, las referencias cruzadas son i n s u f i 
cientes, y por otra, los autores q u e d a n expuestos a interpretaciones m u y 
subjetivas que en ocasiones pueden l legar a ser arbi trar ias . U n a prueba 
evidente es, a m i entender, el hecho de que Lugones quede reduc ido 
a su m o d e r n i s m o ', que a Güiraldes se lo d e f i n a como poeta h i p e r v i t a -
lisía o que Nicolás O l i v a r i aparezca caracterizado por l a l ínea e x i s t e n -
c i a l . Más aún, como el cr i ter io de clasificación es respetado por l a 
sección antològica, ocurre que aquí aparecen reunidos en u n a m i s m a 
categoría poetas bastante disímiles tanto por su estilo p r o p i o como por 
su posible "genealogía"• Echeverría f ig ura ¡unto a G u i d o y Spano, 
E n r i q u e Banchs a l l a d o ' d e Martínez Estrada, y A l f o n s i n a S torn i va se
g u i d a inmediatamente por González T u ñ ó n y O l i v a r i . L l a m a también 
l a atención l a heterogeneidad del sistema de nomenclaturas ; provoca 
desconcierto l a mezcla de términos que t ienen connotaciones puramente 
históricas —como c o l o n i a l — o psicológicas —como h i p e r v i t a l , e x i s t e n -
c i a l e t c - y conceptos ya tradicionales en los estudios l i terarios E l 
desconcierto aumenta cuando l a tradición l i t e r a r i a se deja de lado s in 
nino-una aclaración previa E n este úl t imo caso está el uso de n e o p o p u l a r 
para el es i° n <ir u n 3. corriente de poesía —que según el autor der iva de 
l a actitud° creadora social— dentro de l a c u a l rio hay distinción entre l o 
Cjue es l a visión i n t i m i s t a de l a v i d a s u b u r b a n a y lo que es l a recrea¬
ción "ar t í s t i ca" de elementos folklóricos antiguos y modernos, o sea 
nrerisamente aouel lo nue desde hace t iemoo recibe e l n o m b r e de boesía 
n e o p o p u l a r . 

C r e o que justamente por las valiosas promesas de l método, éste de
b ió aplicarse con mayor r i g o r in terno . E n p r i m e r lugar, se debió mat i 
zar u n poco más -con mayor apego a l a p l u r a l i d a d rea l d e l fenómeno 
poético, y a u n a costa de l a arráyente s i m e t r í a - el haz de tendencias 
derivadas de cada u n a de las actitudes clave. E n segundo lugar, los 
autores de trayectoria más v a r i a y r i ca , como consecuencia quizás de 
u n a "genealogía" comple ja y abierta, deb ieron ser registrados, s in temor 
a l a repet ic ión de nombres, en cada u n a de las líneas que h a n explo
r a d o . Y esto n o tanto p o r salvar l a visión de los matices i n d i v i d u a l e s 



N R F H , X X RESEÑAS 437 

(que h u b i e r a sido m u y o p o r t u n o y gra to ) , s ino por f i d e l i d a d a l sis
tema " l i n e a l " de l a antología. 

Sabemos que l a tarea de síntesis no es cosa fácil. Y corresponde 
destacar, por enc ima de las objeciones, l a sugerente y o p o r t u n a com
binac ión de coordenadas (motivaciones psicológicas y significación de 
voces personales, circunstancias socioculturales y su i n c i d e n c i a en l a 
m u l t i p l i c i d a d de líneas que se d a n en las letras argentinas) , que resulta 
u n b u e n instrumento para captar lo más impor tante y sustancial d e l 
" d e v e n i r " de l a poesía argent ina como u n o de los niveles de l a estruc
t u r a estética en que se mueve u n a co lec t iv idad concreta. 

E n cuanto a l a sección antologica , fuera de las observaciones ya 
apuntadas a l revisar l a introducción, p r u e b a u n a segura información 
y u n a aguda intuición poética. L o s autores elegidos (41 en total) son 
realmente significativos tanto por su n i v e l estético como por su i n 
f l u e n c i a en el proceso de evolución. L o s poemas escogidos en cada caso 
mues t ran también l a r iqueza y evolución de las poéticas i n d i v i d u a l e s , 
sobre todo a part i r d e l modern ismo. P a r a mejor información, todos los 
autores cuentan con u n a f i cha biobibl iográf ica y crítica, m u y a l día, 
de l a cua l se i n d i c a l a fuente p r i n c i p a l . F i n a l m e n t e debe hacerse notar 
que l a Antología renueva saludable, y audazmente en ciertos casos, los 
nombres y los títulos infal tables en colecciones semejantes. 

E l apéndice bibliográfico, obra de H o r a c i o Jorge Becco, ofrece u n a 
n u t r i d a y actualizada l is ta de antologías poéticas (argentinas e hispano
americanas) , completada por u n a breve relación de los mejores reper
torios bibliográficos. 
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Este trabajo constituye e l p r i m e r ensayo de inventar io de l a prosa 
n a r r a t i v a uruguaya de los comienzos (1843) hasta l a fecha de p u b l i 
cación. A b a r c a los campos de l a n o v e l a y d e l cuento, este úl t imo 
tan i m p o r t a n t e en el desarrol lo de l a prosa d e l país. Cons ta de dos par
tes. L a p r i m e r a , l l a m a d a p o r los autores Ojeada histórica (pp. 17-95), 
es " u n cuadro panorámico d e l or igen y desarrol lo d e l g é n e r o . . . s in 
pensar en reconocer y establecer jerarquías de valores y s in entrar en 
largos y profundos análisis n i de obras i n d i v i d u a l e s n i de l a produc
ción total de ningún a u t o r " (p. 11) . A f o r t u n a d a m e n t e los autores n o 
respetan del todo este propósito. E n efecto, no se encuentran jerarquías 
de valores siempre subjetivas n i comentarios pormenorizados de obras, 
pero sí se d i b u j a n unas perspectivas generales que p o n e n de manif ies to 
autores y obras de i n d i s c u t i b l e valía. Esta Ojeada empieza m e n c i o n a n d o 
cuatro escritores: Acevedo Díaz, Jav ier de V i a n a , Car los Reyles y H o 
rac io Q u i r o g a . Se puede decir que l a n a r r a t i v a u r u g u a y a g i r a a lrededor 


