
LA POÉTICA DE JOSÉ GOROSTIZA 
Y "EL GRUPO SIN GRUPO" DE 
LA REVISTA CONTEMPORÁNEOS 

Se h a escrito mucho sobre c ó m o el g rupo l l amado de 
Contemporáneos — " e l grupo sin g r u p o " , como lo c a r a c t e r i z ó u n o 
de ellos mismos, X a v i e r V i l l a u r r u t i a 1 — rev i t a l i zó o e m p e z ó a 
crear una l i te ra tura mexicana propiamente dicha, que a la vez 
se d i s t i n g u i ó por ser una l i te ra tura de c a r á c t e r m á s universal que 
la que la h a b í a precedido. Es decir , no hay duda de que los escri
tores que, entre los a ñ o s de 1928 a 1931, fo rmaron la revista 
Contemporáneos y que la t uv ie ron como foro para dar a conocer 
muchas de sus obras, renovaron la l i t e ra tura mexicana. Desde 
pr inc ip ios de los a ñ o s veinte — t a m b i é n con las revistas La Falan
ge (1922-23) 2 y Ulises (1927)— y durante toda la d é c a d a de los 
t r e in ta , J a ime Torres Bodet, el ci tado V i l l a u r r u t i a , nuestro J o s é 
Gorost iza , Bernardo O r t i z de M o n t e l l a n o , Carlos Pellicer, Sal
vador N o v o , Jorge Cuesta, G i lbe r to O w e n y Enr ique G o n z á l e z 
R o j o colaboraron jun tos muchas veces, t uv i e ron intereses c o m u 
nes, pero t a m b i é n diferencias radicales, aprendieron unos de 
otros y se enriquecieron con sus p o l é m i c a s sobre l i te ra tura y so
bre otras artes. Pero vo lun ta r iamente , u n o a uno , separaron 
siempre su ident idad l i te rar ia , en u n " g r u p o de soledades", co
m o lo l l a m ó Torres Bodet, y nunca se presentaron a sí mismos 
como una escuela o como u n a corriente específ ica . 

V i l l a u r r u t i a en una carta de 1934 a E d m u n d o V a l a d é s exp l i 
ca este f e n ó m e n o , hoy m u y conocido, del " g r u p o de soledades": 

1 Véase la carta de Xavier Vi l l au r ru t i a a Edmundo Va ladés en CAPIS-
T R Á N 1967. Esta Carta de 1934 ha sido reproducida en la P resen tanc ión 
a la ed. facs. de la Revista Contemporáneos (julio-agosto de 1928). Ed. de J o s é 
Luis M a r t í n e z , F .C .E . , Méx ico , 1981, t. 1, pp. x iv-xv. 

2 Como dice JOSÉ L U I S M A R T Í N E Z (1949, pp. 29-30), La Falange " s e g u í a 
la l ínea ideológica de Vasconcelos y la poét ica de Gonzá lez M a r t í n e z " . 
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La libertad es [. . . ] el lazo que, al mismo tiempo nos une y no 
separa. Pero esta libertad es lo único que nos ayuda a respira 
abiertamente en un clima en el que juntos estamos satisfechos, tan 
to como si estuviéramos separados. En nada se parece un poem 
de Gorostiza a otro de Gilberto Owen. En nada una página d 
Cuesta a una pág ina m í a 3 . 

Para entender mejor esta vo lun ta r i a s e p a r a c i ó n y el fruto q u 
produjo cada obra , conviene aislar y estudiar las ca rac te r í s t i ca 
de cada uno, como lo prueban importantes estudios, entre otros 
el de Octav io Paz sobre V i l l au r ru t i a* , el de Lou is P a n a b i é r e se 
bre Jorge Cuesta 5 , los de D e b i c k i , G e l p í , R u b í n , etc., sobre Ge 
rostiza, y varios ensayos parciales, a n t o l o g í a s y , recientemente 
ediciones c r í t i c a s 6 . Pero lo que falta a ú n por estudiar m á s a for 
do, y en especial en el caso de Gorostiza, no es tanto la i n t e r p n 
t a c i ó n , la exéges i s , el estilo o las formas r e t ó r i c a s de su poes í ; 
sino sus distintas aportaciones a la t e o r í a p o é t i c a en lengua esp< 
ñ o l a . Es decir, hay que indagar cuá l fue y en q u é cons i s t ió ] 
r e n o v a c i ó n de su c o n c e p c i ó n p o é t i c a y c ó m o se c o n c r e t ó y s 
p l a s m ó en la poes í a . 

Precisamente in tento en este a r t í cu lo explicar c ó m o Gorost 
za c o n t r i b u y ó no sólo a la r e n o v a c i ó n de la p o e s í a mexicana sinc 
en general, a la de lengua e s p a ñ o l a , de u n a manera m u y or ig 
na l , a t r a v é s de u n paralel ismo, una s íntes is y u n a imbricacic 
profunda entre su t e o r í a p o é t i c a y su p o e s í a . 

LA RENOVACIÓN Y LA ORIGINALIDAD DEL "GRUPO SIN GRUPO" 

Para lograr esto, p r i m e r o veamos r á p i d a m e n t e las carac te r í s t i c , 
comunes que los c r í t icos asignan a la m a y o r í a de los integrant 
del grupo, con objeto de tener u n pun to de c o m p a r a c i ó n que n 
p e r m i t a " a i s l a r " a nuestro autor . 

3 De la Carta de Vi l l aur ru t ia a Va ladés citada supra, n . 1. 
4 PAZ 1978. 
5 PANABIÉRE 1984. 
6 Por ejemplo, para Gorostiza existe una relativamente amplia bibliogi 

fía entre la que destacamos G E L P Í .1984, D E B I C K I 1962, S H E R I D A N 19Í 
M A N S O U R 1988, E D E L M I R A R A M Í R E Z 1981, etc. Véanse el apéndice bibliog: 
fíco en G A R Z A C U A R Ó N 1989, pp. 1143-1149, y la bibliografía preparada p 
Edelmira R a m í r e z , en J O S É G O R O S T I Z A 1988. Y , para otros autores, vé; 
D A V I D FOSTER 1981. 
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Todos ellos quieren crear una l i t e ra tura p rop ia que al mismo 
t i empo sea universal . E n este sentido, e s t á n en contra del p r o v i n 
cianismo, del costumbrismo, del color local , que consideraban 
resabios del romant ic i smo y , en resumen, del nacionalismo que 
en otras artes de M é x i c o estaba en boga por esa é p o c a . Por ejem
plo , Jorge Cuesta, en u n a r t í c u l o publ icado en 1932, clama por 
la necesidad absoluta de que cada g e n e r a c i ó n sea or ig ina l y dese
che el nacionalismo: 

Le roba a una generación pasada quien la cont inúa ciegamente. Le 
roba a una generación futura quien le crea un programa para que 
lo siga. Los revolucionarios roban a la revolución. Los nacionalistas, 
a la nación le roban. Los modernistas, roban a la época. Los exotistas, 
los mexicanistas entre ellos, son ladrones de lo pintoresco. Es tan 
exótica la poesía de Tablada como la poesía mexicana de R a m ó n 
López Velarde, este gran poeta confundido. Una gran injusticia 
con López Velarde, en sus magníficos poemas, se comete al prefe
r i r su poesía mexicanista. López Velarde en sus magníficos poe
mas, no le roba a su país lo que tiene; él es quien lo da 7. 

Se ha dicho t a m b i é n que " L o s C o n t e m p o r á n e o s " , escritores 
del per iodo posrevolucionario, estaban decepcionados de los re
sultados del m o v i m i e n t o popular de 1910. Oc tav io Paz, por 
ejemplo, dice que " fue ron « C o n t e m p o r á n e o s » de Picasso y de 
E l io t pero t a m b i é n de la gran d e s i l u s i ó n revolucionar ia mexica
na. A la a l tura de 1930 p o d í a ya verse la his tor ia de M é x i c o como 
una carrera que t e rminaba ante u n m u r o " 8 . G u i l l e r m o Sheri¬
dan considera, por o t ra parte, b a s á n d o s e en Carlos M o n s i v á i s y 
en H e n r i q u e G o n z á l e z Casanova, que " P e r t e n e c í a n todos a una 
de las clases m á s afectadas por la R e v o l u c i ó n , la med ia alta, que 
fue desalojada de sus posesiones y de sus prebendas" 9 . 

E n r e l a c i ó n con el arte nacionalista surgido de la R e v o l u c i ó n , 
hubo encendidas p o l é m i c a s pues, aunque " L o s C o n t e m p o r á 
neos" no gustaban del nacionalismo de los murales de R ive ra , 

7 C U E S T A 1 9 3 2 . Reproducido en la ya citada ed. facs. de Contemporáneos, 
t. 1 , pp. x i i - x i i i . 

8 P A Z 1 9 7 8 , p . 7 8 . 
9 L a cita está tomada textualmente de H E N R I Q U E G O N Z Á L E Z C A S A N O V A 

1 9 5 0 , p . 1 9 . Véase SHERIDAN 1 9 8 5 , p . 1 5 . M O N S I V Á I S 1 9 6 6 , p . 3 2 , dice sobre 
el mismo asunto: "Esta condición de venidos a menos, se refleja en su actitud 
social, evasiva, rencorosa, escéptica (excepto en el caso de Pellicer, en este, 
como en muchos otros aspectos, absolutamente s ingular)" . 
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Siqueiros, Orozco, p o d í a n reconocer su valor es té t ico y la cal ida 
de su arte: 

Por lo que se refiere a Rivera —dice Cuesta—, nada lo justific 
mejor como artista que los reproches que se le hacen por su fal( 
de sinceridad. Su pintura se ha hecho justicia a sí misma, al adm 
tir que no está fuera de lugar en un museo, en medio de la pintui 
religiosa mexicana. En un museo la pintura puede ser escéptic; 
sin que su valor se vea menguado; allí se pierde todo án imo c 
disputar con sus creencias, puesto que se les pide que valgan exch 
sivLcntc como convenciones1". 

Pero su in t e r é s en p i n t u r a estaba, natura lmente , m á s acore 
con otro t ipo de pintores. J o s é L u i s M a r t í n e z , ya en 1949, obse 
vaba: 

En torno al grupo se formó una promoción de pintores mexican. 
—Manuel Rodr íguez Lozano, Rufino Tamayo, Julio Castellano 
Agustín Lazo y Miguel Covarrubias, entre otros— que, renm 
ciando a lo monumental instaurado por los maestros de nuesti 
pintura actual, se esforzó por volver a un arte menos ambicioso 
más limitado e intenso 1 1 . 

L o impor tan te , a m i modo de ver, para la l i te ra tura de es 
grupo no fue el que sus miembros estuvieran a favor o en conti 
de una ideo log ía . Eso me parece u n tanto irrelevante, porque , c 
hecho, varios de sus miembros - p r e c i s a m e n t e Gorost iza y T . 
rres B o d e t - quis ieron ser, y lo lograron , a l t í s imos funcionar!, 
p ú b l i c o s y ardientes defensores de los gobiernos emanados de 
R e v o l u c i ó n . N i n g u n o de ellos dos v io u n m u r o cerrado en el fi 
t u r o del p a í s , sino al cont ra r io , grandes posibilidades ab ie r t 
para hacer de M é x i c o u n p a í s m á s moderno , m á s jus to y m 
" u n i v e r s a l " . Los d e m á s miembros del grupo, hasta donde yo s 
tampoco se expresaron en contra de los ideales de los que surg 
la r e v o l u c i ó n mexicana. E n cambio , lo que sí es cierto de t o d 
ellos, sin e x c e p c i ó n , fue la necesidad de desprenderse de u n p 
q u e ñ o m u n d o — M é x i c o — al que p e r c i b í a n l i terar iamente estr 
cho, irrespirable, sin miras de universa l idad, y a cuya l i t e ra tu 
y a cuyo arte v e í a n encerrarse peligrosamente en u n nacionali 

1 0 CUESTA 1 9 6 4 , p. 4 0 3 . 
1 1 JOSÉ L U I S M A R T Í N E Z 1 9 4 9 , pp. 2 9 - 3 1 . T a m b i é n puede verse la « 

facs. de Contemporáneos, t. 1 , p. xxx i i . 



L/\ r u t l l U A u t j U S E G U R U S 1 I Z A 895 

m o que rayaba en el localismo folkloris ta . Octav io Paz ha obser
vado que V i l l a u r r u t i a y Gorost iza escribieron como si v iv ie ran 
fuera de la historia y de la geogra f í a del M é x i c o de esa é p o c a : 

En algunos pasajes de sus obras en prosa Vil laurrut ia alude a M é 
xico como "e l país de la muerte". Sin embargo, n i en su poesía 
n i en la de Gorostiza hay la menor concesión al "color local" . En 
la pintura de esa época abundan las calaveras, los esqueletos, las 
velas y las flores amariUas de los velorios [. . . ] fastos de la muerte 
mexicana, celebrada a veces con lirismo, otras como sarcasmo y 
burla, otras como protesta —muerte proletaria cubierta de ban
deras rojas. En cambio, los poemas de Vil laurrut ia y Gorostiza 
parecen escritos no sólo en otro país sino en un lugar fuera de la 
geografía y de la historia 1 2 . 

Sobre las influencias del grupo sin grupo se ha hablado m u 
cho. Por ejemplo, se ha reiterado que rechazaron la tesis de Or te 
ga y Gasset en La deshumanización del arte, porque no aceptaban 
que el ref inamiento es té t ico obl igara a u n alejamiento de lo h u 
m a n o . A pesar de esto l e í an con avidez la Revista de Occidente y 
su co lecc ión de narradores Nova Novarum. S e g u í a n de cerca las 
obras de autores franceses como Jean G i r a u d o u x , Laforgue, 
Pau l M o r a n d , V a l é r y L a r b a u d , Proust, Tules Romains , Paul 
V a l é r y , etc. < y conocieron b ien a ciertos autores de lengua i n 
glesa, a Joyce y a E l io t , por e j emp lo 1 4 . 

1 2 P A Z 1978, p. 79. 
1 3 Sobre las influencias del "grupo sin grupo" , dice SHERIDAN (1988, 

p. 165) que "Los C o n t e m p o r á n e o s rechazaron la tesis de Ortega en La deshu
manización del arte: se negaron a aceptar que el refinamiento estético conlleva 
un apartamiento de lo humano [. . . ] Así, leyeron, criticaron y siguieron de 
cerca las enseñanzas de Proust, Joyce, Laforgue, Paul Morand , Valé ry Lar
baud, Jules Romains, Jean Giraudoux y a sus correspondientes españoles: 
Antonio Espina, Juan C h a b á s y otros narradores españoles de la colección 
Nova Novarum de la Revista de Occidente [. . . ] L a respuesta de la crítica mexi
cana «revolucionaria» fue contundente. Se trataba, dijo a lgún comentarista, 
del apogeo de la «li teratura no viril», de una literatura «afeminada» capaz de 
darle la espalda a un país recién convulsionado, indiferente a los imperativos 
históricos de afirmar la nacionalidad y buscar los valores autóctonos . Las 
acusaciones comienzan entonces a identificar a la «l i teratura no viril» con la 
li teratura no social, y un arriesgado acercamiento a la oficialización del nacio
nalismo (y el realismo) se debate seriamente no sólo en la prensa sino hasta 
en el gobierno". 

1 4 Podemos resumir, según lo que dice F R A N K D A U S T E R (1963, p. 5), que 
las influencias que se atribuyen al grupo de Contemporáneos giran en torno al 
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H a y que destacar la inf luencia de Paul V a l é r y , porque es u n 
de las m á s importantes , aunque no para todos los miembros de 
grupo, sí para el caso de Gorost iza y el de Cuesta. Oc tav io Barre 
da fue quien por p r i m e r a vez c o m p a r ó , el mismo a ñ o de la publ i 
c a c i ó n de Muerte sin fin (1939), el gran poema de Gorost iza, co 
" l a i m a g i n a c i ó n r ica y audaz" de V a l é r y . J u a n Ge lp i ha estudk 
do m á s a fondo esa inf luencia de V a l é r y 1 5 . 

U n a ú l t i m a c a r a c t e r í s t i c a a t r ibuible a todo el grupo es el r 
gor, la p r e o c u p a c i ó n por alcanzar una alta calidad l i te ra r ia y 1 
conciencia c r í t i ca sobre la p rop ia obra. C o m o dice b ien Guil le] 
m o Sheridan, 

la idea del " r igor cr í t ico" prevalece como la determinante y la c; 
racterística tanto del grupo como de sus miembros en lo part ícula 
Condición para ingresar a la modernidad e instrumento princip 
para practicarla, el " r igor cr í t ico" quizá explique la reticencia c 
los mejores entre el grupo para la publicación sobre todo, de , 
poesía M e refiero, c l L está, más a Cuesta, a b w e n , a Vfflaurr. 
tía y a Gorostiza que a Torres Bodet, a González Rojo o a Ort 
de Monte l l ano-

Cuesta h a b í a expresado esas ca rac t e r í s t i ca s de r igor , de au t 
c r í t i ca y de autocensura como una vo lun tad del grupo de i r sier 
pre en contra de lo que la t r a d i c i ó n y la sociedad c o n v e n c i ó n 

hecho de que, estos autores de los que se ha hablado repetidamente en la rr 
yor ía de los estudios sobre el tema, " m i r a r o n hacia Europa; leían áv idamer 
la Nouvelle Revue Française, el Mercure de France, la Revista de Occidente. Les enl 
siasmaba la lectura de Juan R a m ó n J i m é n e z y Guillaume Apoll inaire y, rr 
tarde, los jóvenes españoles y franceses. Cocteau, Gide y Proust dejar 
huella en sus pág inas ; se interesaban vivamente por la pintura y mús ica eu: 
peas y, aunque parezca raro, por el nuevo arte plástico de Méx ico . Varios 
compenetraban de lecturas de poesía inglesa y norteamericana; estaban al 
tas a los nuevos libros de filosofía, teatro, música , crítica y, en el caso de J( 
ge Cuesta, la ciencia. En fin, formaron un grupo atento a los movimien 
culturales de ú l t ima hora, frente al deprimente panorama ofrecido en su p 
pió p a í s " . 

1 5 BARREDA 1 9 3 9 , p. 1 6 . Y a en otro lugar he mencionado esa posible 
fluencia de Va lé ry en la teor ía poét ica de Gorostiza y en la composic ión 
su gran poema; G A R Z A C U A R Ó N 1 9 8 9 , pp. 1 1 2 9 - 1 1 3 0 . Entre los críticos c 
m á s lúc idamente han estudiado la influencia de Valéry en J o s é Gorostiza e 

J U A N GELPÍ 1 9 8 4 ; véanse especialmente, pp. 2 7 - 3 5 , en sus secciones: "Su i 
sión y desacato", "Los C o n t e m p o r á n e o s ante el obstinado rigor de Paul ^ 
l é r y " (pp. 2 7 - 2 8 ) ; " L a ley de Cuesta" (pp. 2 8 - 3 1 ) y "Desacatos" (pp. 32-2 

1 6 SHERIDAN 1 9 8 5 , p. 1 3 . 
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c o n v e r t í a n en banalidades; como una necesidad de decepcionar 
a la á r i d a y absurda r u t i n a social. D e manera graciosa dice: 

Es maravilloso cómo Pellicer decepciona a nuestro paisaje; cómo Or¬
tiz de Montellano decepciona a nuestro folklore; cómo Salvador No
vo decepciona a nuestras costumbres; cómo Xavier Vil laurrut ia de
cepciona a nuestra literatura; cómo Jaime Torres Bodet decepciona 
a su admirable y peligrosa avidez de todo lo que le rodea; cómo 
J o s é Gorostiza se decepciona a sí mismo, cómo Gilberto Owen de
cepciona a su mejor amigo 1 7 . 

LA RENOVACIÓN PROPIA DE GOROSTIZA 

Sin embargo, con el r igor como cr i ter io general ya entramos de 
l leno en el terreno prop io y caracterizador de la p o e s í a y de la 
t e o r í a p o é t i c a de J o s é Gorostiza. D e l grupo sin grupo, el m á s cr í
t ico consigo mi smo fue, sin duda, Gorost iza. E l m á s exigente pa
ra trabajar una obra sin cesar hasta encontrar la frase precisa, 
clara y n í t i d a que reflejara la idea p u n t u a l que t e n í a en mente ex
presar, fue Gorostiza. E l que r e c a p a c i t ó m á s intensamente sobre 
lo que es la buena p o e s í a y el que l o g r ó plasmar con mayor pure
za ese sentir a r t í s t i co , fue Gorost iza. Q u i e n se a t o r m e n t ó m á s 
para lograr acercarse a la alta poes í a , donde se pueden conjugar, 
buscando la pe r fecc ión , el lenguaje, el pensamiento y la in ten
sidad de la e m o c i ó n , fue evidentemente, y t a m b i é n sin duda, Go
rostiza. 

Pero veamos c ó m o es t á demostrado este r igor menta l , for
m a l , e s té t i co , emocional , lóg ico y racional en el caso de nues
t ro poeta. 

Podemos v i s lumbra r la peculiar personalidad de Gorostiza a 
t r a v é s de su obra y de su p rop ia v ida , puesto que fue u n hombre 
que e jerc ió innumerables cargos p ú b l i c o s , el m á s alto el de secre
tar io — m i n i s t r o — de Relaciones Exteriores de M é x i c o entre 
1964 v 1969. Desde ioven fue u n h o m b r e aislado, u n tanto mis
terioso: 

Escribía poco, con enorme recelo y trabajo, reescribía mucho y 
publicaba menos al tiempo que sus compañeros de generación pu
blicaban decenas de poemas al año . Gorostiza mira con indiferen
cia los primeros brotes de la poesía comprometida, beligerante o 

1 7 J O R G E CUESTA 1 9 3 2 . 
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americanista; desprecia los resabios modernistas o simbolistas ; 
mismo tiempo que recela de los primeros productos vanguardista 
que llegan de Europa. Re t ra ído y reticente, Gorostiza comienza 
cosechar los frutos de su apartamiento en sus cada vez mejore 
canciones1 8. 

Sin embargo, la v ida de Gorost iza, aun habiendo sido u 
hombre p ú b l i c o , permanece u n tanto misteriosa, pero esto n 
es lo pertinente para comprender en q u é consistieron sus inne 
vaciones. 

Para entender cuá l fue su peculiar a p o r t a c i ó n a la r e n o v a c i ó 
de la poes í a hay cinco aspectos de la t e o r í a poé t i c a de GorostÍ2 
que conviene s e ñ a l a r : 

1) E l p r imero es su v i s ión de la l i te ra tura mexicana como u r 
l i te ra tura pobre y mediocre, y su deseo de que naciera en Méx ic 
u n a l i te ra tura propia . E n su a r t í cu lo " H a c i a una l i te ra tura r n 
d i o c r e " (1931), Gorost iza expresa, casi con d e s e s p e r a c i ó n , la fa 
ta de u n arte l i terar io p rop io que no sea exclusivo de unos cuai 
tos intelectuales europeizantes: 

El proceso de separación entre intelectual y pueblo ha dado oí 
gen a que todavía en la actualidad, a 1 2 0 años de la independenc 
política, la inteligencia bizca de México tenga un ojo en la trac 
ción española y el otro en la francesa, y trate de caber un po 
idealmente en ellas, en lugar de esforzarse por ir haciendo, ya q 
no la hay, una tradición mexicana. 

No condeno por un solo instante nuestra pequeña literatura e 
quisita, de origen europeo. Menos mal que existe. Pero abogo, e 
sí, porque se tire un puente de literatura espesa, cosechada a i 
del suelo, antiartística, como la que hicieron en otras épocas 
Pensador Mexicano, don Guillermo Prieto y nuestros primeros r 
velistas . . . 1 9 

Cont ra r iamente a lo que se percibe en la c r í t i ca sobre " L 
C o n t e m p o r á n e o s " , s e g ú n hemos visto, como una distancia \ 
l un t a r i a del grupo, en el sentido de no tocar n i ser tocados p 

1 8 SHERIDAN 1988, p. 161. Antes de publicar su primer l ibro , Canat 
para cantar en las barcas (1925), Gorostiza se aisla de todo. Constata Sherk 
en el mismo lugar que, " d e s p u é s de la muerte de su padre, en marzo de 19 
Gorostiza trabaja en una editorial del gobierno y se escurre hacia la soled 
se hace escurridizo, arisco. Y a a los diecinueve años sólo quiere trabajar, 
cr ibir y perderse en los teatros de barrio . . . " 

1 9 G O R O S T I Z A 1969, p. 164. 
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nada que se percibiera como nacionalista local o popular , Goros-
t iza s a b í a b ien que la l i te ra tura cul ta y la popular —que en m u 
chos casos exalta los valores de h é r o e s , h a z a ñ a s y hechos regiona
les—, en todas las culturas se permean y se enriquecen una a 
ot ra , y que, en real idad, toda l i t e ra tura cul ta ha nacido de una 
l i t e ra tu ra local y popular . Por eso t e r m i n a el a r t í c u l o af i rmando 
con s a b i d u r í a que "hac ia el nac imiento de la l i t e ra tura e s p a ñ o l a , 
el M i ó C i d d e b i ó parecer u n f á r r a g o asqueroso a los cultos man
tenedores de la t r a d i c i ó n g r e c o l a t i n a " 2 0 . Esto explica que Go-
rostiza considere modelos de lo que puede llegar a ser una l i tera
t u r a mexicana a u n escritor costumbris ta y at inado cr í t ico de su 
contexto nacional , como fue L i z a r d i y al t a m b i é n costumbrista 
G u i l l e r m o Prieto, y explica t a m b i é n su a d m i r a c i ó n y defensa 
frente a las burlas y parodias que h a c í a n del que fue su maestro, 
R a m ó n L ó p e z V e l a r d e 2 1 . 

2) E n segundo lugar , queremos subrayar su r e c u p e r a c i ó n y 
r e v a l o r i z a c i ó n de la p o e s í a de t ipo popular . Si nos famil iar izamos 
con la p o e s í a de Gorost iza, resulta obvia la r e c u p e r a c i ó n que ha
ce de la p o e s í a de t ipo popular . Casi todos los cr í t icos han desta
cado esto, tanto en Canciones para cantar en las barcas como en las 
partes finales de las dos grandes secciones de Muerte sinfín. Sin 
embargo, como " L o s C o n t e m p o r á n e o s " rechazaron con tanto 
énfas i s todo lo que fuera folklore, localismo o popul i smo, los cr í
ticos, en general, parecen no haber destacado suficientemente es
te r i q u í s i m o aspecto de la p o e s í a de Gorost iza , que coincide, se 
ha a f i rmado , con los intereses de la G e n e r a c i ó n del 27, especial
mente con G a r c í a Lo rca y M a c h a d o 2 2 . Pero t a m b i é n coincide 
con la l i t e ra tura e s p a ñ o l a medieva l y de los Siglos de O r o . 

Por supuesto pienso que Gorost iza d e b i ó conocer, a d e m á s de 
la l i t e ra tu ra francesa e inglesa que hemos mencionado, la espa
ñ o l a medieval y de los Sidos de O r o , que m u y obviamente se re
flejan en su p o e s í a y en la que constantemente —por ejemplo, en 
el M a r q u é s de Santil lana, Jorge M a n r i q u e , Lope de Vega , Que-
vedo, G ó n g o r a , nuestra Sor Juana, entre otros— hay una con
fluencia y una enriquecedora r e t r o a l i m e n t a c i ó n entre p o e s í a cul -

2 0 G O R O S T I Z A 1 9 6 9 , p. 1 6 5 . 
2 1 Sobre esto ú l t imo, véase S H E R I D A N 1 9 8 8 , p. 1 6 1 . 
2 2 V é a s e , por ejemplo, la cautela de Guil lermo Sheridan al tratar este as

pecto. A h í puede verse cómo t amb ién Gabriel Zaid se preocupa en diferenciar 
el descubrimiento de lo popular, sólo a t ravés de la poesía culta de tipo popu
lar, " a t ravés de G i l Vicente y otros poetas cultos del siglo x v " , SHERIDAN 
1 9 8 8 , p . 1 6 3 . 
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ta y poes í a de t ipo popular . C ó m o se r í a posible de ot ra maner; 
que G ó n g o r a - c o m o lo t r a t a r á de hacer siglos d e s p u é s Goros t i 
za— escriba las c o m p l e j í s i m a s Soledades ( " E r a del a ñ o la es taciói 
florida/en que el men t ido robador de Europa /media l u n a lo 
cuernos de su frente/y el sol, todo, los rayos de su pelo. . . " ) 
El Polifemo, y , a la vez, canciones de t ipo popular como: 

Aprended flores en mí 
lo que va de ayer a hoy: 
que ayer maravilla fui 
y hoy sombra mía no soy. 

L a c e r c a n í a con las Canciones para cantar en las barcas es m á s qu 
evidente: 

^ = s r naranja 

Una naranja madura 
en forma de c o r a z ó n 2 3 . 

Y t a m b i é n es m u y evidente la c e r c a n í a con G ó n g o r a en la con 
pleja poes í a de Muerte sinfín: 

Lleno de mí , sitiado en m i epidermis 
por un dios inasible que me ahoga, 
mentido acaso 
por su radiante atmósfera de luces 
que oculta m i conciencia derramada, 
mis alas rotas en esquirlas de aires, 
m i torpe andar a tientas por el lodo 2 4 

Tampoco se crea que af i rmo que G ó n g o r a es su modelo o í 
modelo ú n i c o . Es sólo u n ejemplo de que Gorost iza c o n o c í a m i 
b ien la l i te ra tura c lás ica en e s p a ñ o l . P o d r í a m o s dar otros ejer 
p íos semejantes de L o p e , de Sor J u a n a y de muchos otros. En t 
el Primero sueño y los Villancicos de Sor Juana hay u n r e l a c i ó n em 
quecedora; entre los poemas jocosos de Quevedo ( " É r a s e i 
hombre a una nar iz pegado. . . " ) y su p o e s í a amorosa ( " C e r r 
p o d r á mis ojos la postrera sombra . . . " ) y po l í t i ca ( " M i r é 1 

2 3 GOROSTIZA 1 9 6 4 , p. 3 1 . 
2 4 Muerte sin fin, G O R O S T I Z A 1 9 6 4 , p. 1 0 7 . 
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muros de la pa t r ia m í a , / s i u n t iempo fuertes, ya desmorona
dos,/de la carrera de la edad cansados,/por quien caduca ya su 
v a l e n t í a " ) , hay u n enorme manant ia l de arte. 

3) E n tercer lugar , pero í n t i m a m e n t e relacionado con el pun
to anterior , debemos destacar sus opiniones sobre la r e l ac ión y 
el pel igro de una s e p a r a c i ó n tajante de la l i te ra tura e s p a ñ o l a y la 
l i te ra tura mexicana. Gorostiza asocia esta r e l a c i ó n con la oposi
c ión entre clasicismo, al que le da u n sentido posi t ivo, y romanticis
mo, a l que relaciona con la b ú s q u e d a exagerada de or ig ina l idad , 
que raya en lo desorbitado o en el color local: 

. . . la corriente clásica se bifurca y la historia de nuestra poesía se 
convierte entonces en una pugna dramát ica entre dos sentimientos 
opuestos -clasicismo y roman t i c i smo- pero poseídos ambos por 
la misma obsesión de crear una originalidad mexicana. 

Quiere encontrar uno, en el hecho mexicano, sólo su residuo 
universal, y el otro quiere encontrar sólo su color local. En donde 
el clásico, por abstracción ve un «árbol», el románt ico ve, por res-
tricctón, un «huejote». Busca el clásico la originalidad mexicana 
en el paisaje, por lo que más tiene de generalidad, mientras el 
románt ico la busca en L costumbres y en la indumentaria - e s de
cir, sólo en el lenguaje— por lo que tienen éstos de particular y res
t r ing ido" . 

Puesto que los C o n t e m p o r á n e o s , como grupo , reaccionaron 
cont ra el modernismo de la p o e s í a , in t roduc ido a la lengua espa
ñ o l a por D a r í o , Gorost iza no se aparta de su sentir y valora 
t a m b i é n u n tanto negativamente ese r ico m o v i m i e n t o p o é t i c o . 
Escribe " A s í , el modern ismo, ¿ q u é hace sino construir u n ins t ru
men to p o é t i c o m á s adecuado, m á s fino, m á s suntuoso, para el de
sorbitado sentimiento r o m á n t i c o ? " 2 6 . 

Para Gorost iza, el clasicismo es lo que le da una d i m e n s i ó n 
universal a la p o e s í a y al pensamiento en general en cualquier 
lengua, y en nuestro caso, a la e s p a ñ o l a . S e g ú n él, cuando los na
cionalismos separan la his tor ia de E s p a ñ a de la de M é x i c o sobre
viene u n aislamiento empobrecedor: 

Debo señalar, como básica, una realidad histórica que hace po
sible el c l a s i smo de nuestra época colonial, la perfecta unidad de 
las Españas , la vieja y la nueva, en el sentimiento de su universali-

2 5 GOROSTIZA 1 9 8 8 , p. 1 4 0 . 
2 6 Ibid. 
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dad, es decir, de su destino en el mundo. Lo clásico, en cualquie 
época, resulta precisamente de esta dimensión universal del pensa 
miento que, en el caso de México , nos evoca a figuras como Rui: 
de Alarcón y Juana Inés de la Cruz para incorporarlas a la histo 
ria de la poesía castellana. 

Y debo insistir en este hecho porque justamente [. . . ] nuestro 
nacionalismos —el español y el mexicano— vienen a destruir 1; 
antigua unidad y a establecer una sensación de extrañeza y d 
aislamiento entre las dos naciones, esto es, a construir la soleda. 
de cada una de ellas en el universo . . , 2 7 

4) E n cuarto lugar , deseo s e ñ a l a r la necesidad de concebir lo 
grandes poemas de todas las l i teraturas como una cons t rucc ió i 
a r q u i t e c t ó n i c a , enormemente compleja, que no es suma de poe 
mas, sino c o n c e p c i ó n r igurosamente trabajada en muchos y dife 
rentes niveles. E n sus Notas sobre poesía, encontramos fuertes afir 
maciones de esta idea, por ejemplo, cuando cita a Shelley: " « l a 
partes de una c o m p o s i c i ó n pueden ser poé t i c a s sin que la compo 
s ic ión , como u n todo, sea u n p o e m a » " y comenta Gorostiza 
" N a d a m á s cierto, n i cuando as í pasa menos afor tunado. . . 1 
suma de t re inta momentos musicales no h a r á n nunca el tota l d 
u n a s i n f o n í a " 2 8 . C o m o he dicho en ot ro lado, 

Gorostiza le dedica a este tema un apartado en el que se lament 

2 8 He trabajado en G A R Z A C U A R Ó N 1977, tanto esta idea de Gorostiz 
cuanto la manera como se construye a rqu i t ec tón icamente el gran poen 
Muerte sinfín. 

2 9 G A R Z A C U A R Ó N 1989, pp. 1133-1134. Por cierto, Gorostiza se refie 

más elevada, aunque esta inquietud también se vislumbra ya e 
Canciones para cantar en las barcas, donde los Doemas guardan un cié: 
to tono / e n partes Del poema'frustrado, especialmente en "Preh 
d i o " y en los cuatro sonetos que aparecen unidos en la edición d 
Fondo, bajo el título de "Presencia y fuga" 2 9 . 

2 7 Ibid. 
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5) E n ú l t i m o lugar , quisiera mostrar c ó m o coincide la t eo r í a 
p o é t i c a de Gorost iza con la p o e s í a que p u b l i c ó . M á s que coinci
dencia, se t rata de una i n t e g r a c i ó n tota l . T e o r í a p o é t i c a y poes í a 
en Gorost iza son como el anverso y el reverso de una hoja. A 
m i modo de ver, uno de los aspectos m á s revolucionarios y re
novadores de la obra de Gorostiza es su í n t i m a e intensa rela
c i ó n , casi m a t e m á t i c a , entre su p o e s í a y su pensamiento sobre 
la p o e s í a . 

A u n q u e sus Notas sobre poesía y los otros ensayos que conoce
m o s 3 0 sobre t e o r í a p o é t i c a , que reflejan la intensidad y la conci
sa p r e c i s i ó n sobre lo que Gorost iza entiende por poes í a , bastan 
para que tengamos una idea sumamente clara de lo que fue 
su pensamiento p o é t i c o , sin embargo daremos u n ejemplo. E n su 
"Esquema para desarrollar u n p o e m a " , dice Gorostiza: 

U n a gota de agua cae ahora, pausada, en mis oídos. Una, dos, 
tres, cuatro. . . La pienso. M i s ojos salen a oscuras de la alcoba, 
pasan por el corredor seguros de que todo está en su sitio. . . 

Este método de filtrar es el más natural. Está copiado de la natura
leza, y proporciona a domicilio la rara facilidad de beber un agua 
como de río subterráneo que ha atravesado un suelo estéril sedien
to, que incapaz de volver el agua hacia arriba en vegetación, la ate-
s o » en secreto.. . 

A h í se construyó pues la imagen. La gota de agua era aquella que 
se hab ía agigantado en la noche, que había m o m e n t á n e a m e n t e 
opacado los demás ruidos o sumándolos a ella, y se manten ía ahí 
a una distancia de sí misma que era imposible que ella y su ruido 
permanecieran ligados. H a b í a un como desdoblamiento de la gota 

L ^ V - r;ror„c?c„t^ducir u"rmd0's,no como 

D e una manera m á s concisa, Gorost iza resume la manera 
como una simple gota de agua, en medio de la noche, lo l levó a 

al soneto como la forma que da " l a ocasión de construir de veras, conforme 
a un modelo fel iz" , GOROSTIZA 1 9 5 8 , p. 19 . 

3 0 Como su "Esquema para desarrollar un poema", o "Cauces de la 
poesía mexicana", ambos reproducidos en G O R O S T I Z A 1 9 8 8 , pp. 1 1 8 - 1 1 9 , 
1 3 9 - 1 4 0 respectivamente. 

3 1 S H E R I D A N 1 9 8 8 , p. 1 1 7 . 
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tener distintas i m á g e n e s en r e l a c i ó n con el elemento agua. Éste 
es u n tema constante en la p o e s í a de Gorost iza, que se repite, se 
rei tera y que enriquece la to ta l idad de su obra poé t i c a con múl t i 
ples, casi infinitas variaciones. E n la prosa se reitera: 

I o . Entrar en situación de pasado —insomnio separado de h 
noche anterior. —Descubrir mejor la insistencia y claridad de h 
gota de agua. - P r i m e r esfuerzo hacia la imagen. - D e s c r i p c i ó r 
exacta del corredor. 2 o . El filtro —cómo la gota creó la imagen d( 
ese r incón de m i casa, ya completa. 3 ° . El ruido y el objeto. 4° 
Multiplicación del ruido, un camarote, el mar. - E l mar y el cam 
po, la ciudad y el mar. 5 ° . París [slC] palmera, isla para formar u i 
país —así como en el campo emerge la mon taña , así en el mar 1; 
o l a - así la ciudad en el valle -necesidad de l ími te 3 2 . 

Si pasamos ahora a su p o e s í a , y leemos tres de sus i m á g e n e 
relacionadas con el agua, veremos la coincidencia con la prosa ci 
tada, y entenderemos t a m b i é n c ó m o el elemento agua simboliz; 
el c a r á c t e r de constante m o v i m i e n t o , cuyas formas cambian en e 
m i s m o momen to de empezar a ser. E n Canciones para cantar en la 
barcas encontramos que: 

No es agua n i arena 
la orilla del mar. 

El agua sonora 
de espuma sencilla, 
el agua no puede 
formarse en la orilla. 

Y porque descanse 
en muelle lugar, 
no es agua n i arena 
la orilla del mar 3 3 . 

D e Muerte sin fin sólo citaremos dos ejemplos, aunque es bie 
sabido que hay cientos relacionados con lo que significa en u 
sentido profundo el agua. Existe una abundante b ib l iog ra f í a e 
la que se interpreta o se especula sobre el significado y el simboli; 

3 2 SHERIDAN 1 9 8 8 , p. 1 1 8 . 
3 3 GOROSTIZA 1 9 6 4 , p. 3 3 . 
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m o que en este poema tiene el agua (y t a m b i é n el vaso): muerte-
v ida ; forma-sustancia; esencia; m o v i m i e n t o , t i empo, etc. 3* L o 
impor tan te a q u í , ahora, en el ejemplo siguiente, es observar có
m o en m ú l t i p l e s f e n ó m e n o s que muestran el agua en distintas 
formas: u n a c a í d a de agua, una cascada, una catarata o una ola 
en el mar , se e s t á s imbolizando que el p r inc ip io de cada una de 
ellas es al m i s m o t iempo su fin. Percibimos c ó m o en todos estos 
f e n ó m e n o s naturales las cosas empiezan a ser al m i smo t iempo 
que dejan de ser; nacen cuando mueren , y mueren al momen to 
de nacer: 

lleno de m í —ahito— me descubro 
en la imagen atónita del agua, 
que tan sólo es un tumbo Inmarcesible, 
un desplome de ángeles caídos 
a la delicia intacta de su peso, 
que nada tiene 
sino la cara en blanco 
hundida a medias, ya, como una risa agónica, 
en las tenues holandas de la nube 
y en los funestos cánticos del mar 3 5 . 

E n el p r ó x i m o ejemplo t a m b i é n se observa, a t r a v é s del agua, 
el cambio y el m o v i m i e n t o continuos; como en tantos poetas de 
los Siglos de O r o se expresa que la v ida y la muer te van juntas , 
que al nacer empezamos a m o r i r , que el nac imiento viene un ido 
a la d e s t r u c c i ó n . E n resumen, las m ú l t i p l e s i m á g e n e s del agua, 
s imbol izan el ciclo v ida-muer te-vida-muer te en m u y variados as¬
pectos: 

En la red de cristal que la estrangula, 
allí como en el agua de un espejo, 
se reconoce; 
atada allí, gota con gota, 
marchito el tropo de espuma en la garganta 
¡qué desnudez de agua tan intensa, 
qué agua tan agua, 
está en su orbe tornasol soñando, 
cantando ya una sed de hielo jus to! 3 6 

3 4 Sobre esto, véase G A R Z A C U A R Ó N 1 9 8 9 . 
3 5 G O R O S T I Z A 1 9 6 4 , p. 1 0 7 . 
3 6 G O R O S T I Z A 1 9 6 4 , p. 1 0 8 . 
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Este precioso y complejo f e n ó m e n o del sincretismo teoría-
p o e s í a tal vez se explique así . Las Notas sobre poesía de Gorostiz^ 
son m á s que sólo t eor ía , constituyen una prosa poé t i ca , en ciertc 
sentido, porque esa especie de esencia poé t i ca , en prosa, habla so
bre sí misma. Podemos decir que su prosa poé t ica , que trata sobn 
lo que es la poes ía , es una " m e t a p o e s í a " . Y a su vez, la poes í ; 
de Gorostiza, sobre todo Muerte sin fin, es u n grandioso poema so 
bre t eo r í a poé t ica . Paralelamente, t a m b i é n podemos decir qu( 
Muerte sin fin es u n " m e t a p o e m a " , porque constituye una t eo r í ; 
del arte y de la v ida en una c o m p l e j í s i m a c o n s t r u c c i ó n p o é t i c a 
en verso. Pienso que Muerte sin fin es la c o n c r e c i ó n poé t i c a de u i 
pensamiento filosófico-emocional, en el que no es de i m p o r t a n 
cia, contrar iamente a lo que ha dicho mucha cr í t ica , si Gorostiz; 
estuvo in f lu ido por Ar i s tó t e l e s , Hege l , Nietzsche, Descartes, etc 
L o que a q u í impor t a , lo que es fundamenta l de ese mi lagro p o é t i 
co, se puede resumir en que Gorost iza logra la vuel ta al significa 
do or ig ina l de la palabra filosofía, como " a m o r a la s a b i d u r í a ' 
y , a la vez, t a m b i é n logra la vuel ta al significado or ig ina l de i 
palabra poesía, como " c r e a c i ó n , a c c i ó n de hacer" . 

T e r m i n a diciendo Gorostiza, y nosotros t a m b i é n , que el poet 

ha de sentirse el único, en un mundo desierto, a quien se concedí 
por primera vez la dicha de dar nombre de las cosas. Debe esta 
seguro de poseer un mensaje que sólo él sabrá traducir, en el me 
m e n t ó preciso, a la palabra justa e imperecedera 3 7. 
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