
La Funci6n de la Naturaleza en
Canciones para cantar en las barcas

L segundo libro de poesia escrito por Jose Gorostiza -Muerte sin
fin- ha suscitado bastante interds entre los criticos, sin duda a

causa de su complejidad, derivada del sentido filos6fico de este poema.1
Pero casi nadie ha estudiado detenidamente un anterior libro de Goros-
tiza, publicado en 1925 con el titulo de Canciones para cantar en las

barcas.2 La aparente sencillez de 6ste y su uso de imagenes claras tal vez

haya llevado a los criticos a considerarlo como "poesia ficil, de tono
menor," en palabras de Jorge Carrera Andrade.3 Pero si examinamos
con cuidado los poemas de Canciones, veremos que tras su forma sencilla
se esconden los mismos profundos problemas que motivaron Muerte
sin fin.

El libro contiene veinticinco poesias, reunidas en tres secciones. En
casi todos los poemas observamos el empleo de imagenes que se refieren
a la naturaleza, sobre todo a la naturaleza marina; dsta parece consti-

1 Muerte sin fin se public6 por primera vez en 1939 (M6xico: Ediciones
R. Loera y Chavez); 24 ed. en 1952, por la Imprenta Universitaria, con un
"Comentario al poema" de Octavio Paz. Ademis de este comentario, fechado
en 1951 y reimpreso como "Muerte sin fin" en el libro de Paz, Las peras del
olmo (M6xico: Imprenta Universitaria, 1957), pp. 105-114, se han publicado
(ltimamente los siguientes estudios: Ram6n Xirau, "Descarnada lecci6n de poe-
sia," Tres poetas de la soledad (M6xico: Antigua Libreria Robredo, 1955), pp.
13-20; Manuel Ponce, "Dios y el poeta," Abside, XIX (1955), 330-331; Emma
Godoy, "Muerte sin fin de Gorostiza," Abside, XXIII (1959), 125-180; Aurelio
Espinosa P61lit y Emma Godoy, "Al filo de Muerte sin fin," Abside, XXIII
(1959), 452-459; y Frank Dauster, "Notas sobre Muerte sin fin," Revista Ibero-
americana, XXV, No. 50 (1960), 273-288.

2 Canciones para cantar en las barcas fue publicado por la Editorial Cultura,
en M6xico en 1925.

3 Jorge Carrera Andrade, "M6xico en dos dimensiones," La voz (Nueva
York), II (febrero 1959), 21. De manera parecida, Arturo Torres-Rioseco ve sim-
plicidad y falta de vigor en la poesia de Gorostiza. Vease su La poesia lirica
mexicana (Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, 1933), p. 35.
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tuir el asunto principal de Canciones. Pero un analisis cuidadoso de la

obra nos permite concluir que lo natural no se utiliza como un fin

en si mismo, sino mis bien como un vehiculo para expresar significados

humanos. Para demostrar esto, veamos varios poemas de Canciones para

cantar en las barcas.

En muchas poesias, los elementos de la naturaleza se evocan para
crear una impresi6n, un ambiente afectivo que sirve para producir un
estado de inimo humano. Una de estas obras, "Se alegra el mar," nos
recuerda la poesia tradicional espaiiola:

Iremos a buscar
hojas de plitano al platanar.

Se alegra el mar.
Iremos a buscarlas en el camino,
padre de las madejas de lino.

Se alegra el mar.
Porque la luna (cumple quince afios a pena)
se pone blanca, azul, roja, morena.

Se alegra el mar.
Porque la luna aprende consejo del mar,
en perfume de nardo se quiere mudar.

Se alegra el mar.4

La primera mitad del poema nos describe elementos naturales como

si fueran seres humanos; el mar y la luna sienten emociones humanas y

actiian como personas (el mar es sabio consejero, la luna nifia ingenua).

La imagen del camino como "padre de las madejas de lino" se basa

sobre un parecido visual, pero sirve para unir un producto humano

con un objeto de la naturaleza, que tambi6n queda personificado.

Siete varas de nardo desprender6
para mi novia de lindo pie.

Se alegra el mar.
Siete varas de nardo: s61o un aroma,
una sola blancura de pie de paloma.

Se alegra el mar.
Vida -le digo- blancas las desprendi, yo bien lo se,
para mi novia de lindo pie.

Se alegra el mar.

4 Jos6 Gorostiza, Canciones para cantar en las barcas, p. 13. De aqui en
adelante nos referiremos al libro escribiendo solamente Canciones.
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Vida -le digo- blancas las desprendi,
ino se vuelvan oscuras por ser de mi!

Se alegra el mar.s

La segunda parte de la misma obra trata del protagonista. Este
recoge varas de nardo para ofrecrselas a su amada, con la esperanza

de que la blanca flor no se vuelva oscura. Aunque no se puede discernir

aqui un simbolisma obvio, la blancura de la flor sin duda sugiere el

amor o la felicidad, mientras que su transformaci6n en algo oscuro re-

presentaria alguna desgracia. Por medio de los colores de una flor,

el protagonista hace concreta su biisqueda del amor y de la felicidad,
asi como sus deseos de salvarse del fracaso. La naturaleza, que habia
sido humanizada en la primera parte del poema, ahora sirve a su vez
para expresar las emociones de una persona. "Se alegra el mar" cons-
tituye una unidad total, dentro de la cual la primera parte nos prepara
para el valor humano de la segunda. Pero conviene observar que el poe-
ma carece de un esquema rigido o simb61lico; la obra esti compuesta de
metiforas y personificaciones que crean una impresi6n general, y sugie-
ren, en iltimo an.lisis, un sentido humano. Esta tecnica deja el poema
abierto a inferencias mis amplias y universales.

En la secci6n de libro titulada "Dibujos sobre un puerto" encon-
tramos varias poesias cortas; la mayoria de estas consisten de una sola
imagen. Antonio Castro Leal ha comentado que estas obritas se parecen
a los haikai japoneses, diminutos poemas que presentan cuadros de la
naturaleza con gran esmero formal.6 Nosotros no estamos de acuerdo:
las representaciones de la naturaleza no tienen aqui un fin puramente
pict6rico ni objetivo, sino que sirven para comunicarnos algo acerca de
las emociones basicas del hombre. Esta cualidad es precisamente la que,
segin el critico Daniel Castafieda, define a la copla espaiola y la con-
trasta con el haikai.7 Gorostiza se sitfia, por lo tanto, en la corriente
de la poesia tradicional, y no de la japonesa.

s Ibid., p. 13.
6 Antonio Castro Leal, La poesia mexicana moderna [Conferencia ante la

Academia Mexicana de la Lengua] (M6xico: Academia Mexicana de la Lengua,
1953), p. 27. Vease tambien Xavier Villaurrutia, La poesia de los jo'venes de
Mexico (Mexico: Ediciones de la Revista Atenea, 1924), p. 14; y Alfonso Mendez
Plancarte, "Primor y primavera del 'hai-kai'," Abside, XXV (1950), 495-531.

7 Daniel Castafieda, "Entre el haikai y la copla," Letras de Mexico, Afio
IX, I (15 de mayo de 1943), 4; Castafieda observa que los haikai, a diferencia
de las coplas, nunca fueron cantados. Al llamar su libro Canciones, Gorostiza
parece estar pensando en las coplas.
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Examinemos primero el poemita "Cantarcillo":

Salen las barcas al amanecer.
No se dejan amar,
pues suelen no volver
o s61o regresan a descansar. 8

Las barcas aparecen como mujeres capaces de ser amadas; la humaniza-
ci6n se subraya en el iltimo verso, cuando la vuelta al puerto se describe
como un descanso. Las acciones de "amar" y "descansar" se unen por
la rima consonante que liga estas palabras. Todo esto da valor humano

a la escena: pensamos en mujeres que huyen del amor (salida de las

barcas) y esquivan una vida estable (regreso transitorio). Las barcas
han servido para expresar de manera muy concreta unas emociones fe-

meninas.

"Oraci6n" logra efectos parecidos:

La barca morena de un pescador,
cansada de bogar,
sobre la playa se puso a rezar:

iHzme, Sefior,
un puerto a las orillas de este mar! 9

La barca se personifica por medio de su cansancio y de su oraci6n. El

adjetivo "morena," ademis, nos hace pensar tal vez en una mujer her-

mosa (lo que no haria "parda" u "oscura"). Su anhelo de un puerto,

entonces, nos hace sentir el deseo humano de alcanzar un lugar de

descanso.

Como otros poemas de Canciones, los tres que acabamos de estu-

diar nos comunican emociones fundamentalmente humanas a trav6s de

impresiones naturales;10 como la poesia tradicional, esconden un valor

especial bajo su apariencia sencilla.
En otros poemas de Canciones, encontramos no s61o conjuntos de

impresiones como las que hemos visto hasta ahora, sino sistemas mas
organizados de imagenes. Una t&cnica empleada varias veces es la que
el critico Carlos Bousofio denomin6 la de "signos de sugesti6n."" Se

8 Gorostiza, Canciones, p. 49.
9 Ibid., p. 51.
:10 Veanse los poemas "Luci&nagas" (Canciones, pp. 53-54) y "Mujeres"

(Ibid., pp. 29-30).
11 Carlos Bousofio, Teoria de la expresidn podtica (Madrid: Editorial Gre-

dos, 1956 [2" ed.]), pp. 120-124.
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trata de palabras, imigenes o escenas repetidas a traves de un poema
que, sin ser simbolos que representen siempre el mismo significado
conceptual, comunican claramente el mismo sentido afectivo cada vez
que aparecen.

Un buen ejemplo de esta ticnica es "El enfermo." Este poema nos
presenta alternativamente dos escenas que se contrastan: el cuarto de
un moribundo y un jardin provisto de una fuente y de un pijaro que
canta:

Por el amplio silencio del instante
pasa un vago temor.
Tal vez gira la puerta sin motivo
y se recoge una visi6n distante,
como si el alma fuese un mirador.

Afuera canta un pajaro cautivo,
y con gota fugaz el surtidor.
................... 12

Sin hacer que ninguno de los objetos descritos represente una idea abs-
tracta, Gorostiza luego contrapone la fugacidad de la vida del hombre
a la duraci6n de los elementos naturales del jardin: el enfermo muere
al final de la poesia, mientras que el jardin continfia como al principio:

Tal vez gira la puerta sin motivo.
Afuera canta un p.jaro cautivo,
y con gota fugaz el surtidor.13

El pajaro y la fuente son signos que el lector identifica con la perma-
nencia del paisaje.

Aqui Gorostiza nos da tambien una explicaci6n mas amplia de su
prop6sito. En "El enfermo," la naturaleza posee valores eternos que
le han sido negados al hombre; representa, por lo tanto, una posible
soluci6n al problema del ser humano. Si 6ste puede de alguna manera
identificarse con lo natural y transmitirle sus emociones y sus valores,
habri eternizado algo suyo, y alcanzado una forma de la permanencia
que le falta.

Esta explicaci6n ayuda a justificar el 6nfasis puesto en la natura-
leza que hemos estado observando en los poemas de Gorostiza. Ahora

12 Gorostiza, Canciones, p. 21.
13 Ibid., p. 22.

145



1RE VIS TA IB BEROAMERICANA

empezamos a comprender que el poeta utiliza la naturaleza como vehiculo
para dar permanencia a los problemas humanos que quiere presentarnos.
Al verter sus significados en imigenes naturales, los libra de las limi-
taciones de su 6poca, y los hace asequibles al lector de cualquier tiempo
futuro.

Recordando todo esto, pasemos a examinar "Acuario," una poesia
que trata de Jenny Lind, cantante del siglo diecinueve.14 Los primeros
versos la sitfian en el pasado:

Los peces de colores juegan
donde cantaba Jenny Lind.s

Inmediatamente se establece un contraste entre Jenny y la naturaleza;
mientras que la mujer ha desaparecido, los peces quedan. Pero en seguida
la joven misma aparece presentada por medio de un elemento natural:

Jenny era casi una nifia
por 1840
pero tenia
un glu-glu de agua embelesada
en la piscina eterea de su canto.16

La imagen de la voz como piscina nos recuerda los peces; otra vez, un
objeto permanente de la naturaleza sugiere la .temporalidad de Jenny.
Pero por otra parte, esta metifora del agua tambi6n describe el canto
de la joven, y en este sentido la hace vivir para nosotros. Al ver su
cantar como "agua embelesada," el lector de cualquier siglo podra apre-
ciar su belleza. En iltima instancia, la imagen natural universaliza a un
ser humano.

La naturaleza sirve, igualmente, para hacernos sentir el ambiente en
que Jenny vivia:

New York era pequefio entonces.
Las casitas de cuatro pisos
debian de secar la ropa
recien lavada

14 Jenny Lind (1820-1887), considerada por algunos como la mejor so-
prano de cualquier epoca, era una cantante sueca que viaj6 por los Estados Unidos,
en un recorrido arreglado por P. T. Barnum, entre 1850 y 1852. Vease la Co-
lumbia-Viking Desk Encyclopedia (New York: Viking Press, 1953).

15 Gorostiza, Canciones, p. 39.
16 Ibid., p. 39.
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sobre los tendederos
azules de la madrugada.

Iremos a Battery Place
-aqul, tan cerca-
a recibir saludos de pafiuelo
que nos dirigen los barcos de vela.

Y las sonrisas luminosas
de las cinco de la tarde,
oh, si darian
un brillo de luciernaga a las calles.

Luego, cuando el iris del faro
ponga a tiro de piedra el horizonte,
tendremos pesca
de luces blancas, amarillas, rojas
para olvidarnos de Broadway. 1 7

Los objetos descritos nos ofrecen una atm6sfera mas bien que un cuadro
exacto. El ambiente es intimo, y se logra a trav6s de la humanizaci6n
de varios objetos. Las casas se personifican como duefias de la ropa que se
seca, los barcos al agitar paiiuelos, la luz de la tarde al sonreir. En cada
caso, el autor hibilmente revela un significado emocional mediante una
imagen visual, sin dejar de ser fiel a la realidad. (iLas velas de los bar-
cos se parecen, en efecto, a paiiuelos agitados a lo lejos!) El efecto
es el de convertir la Nueva York del siglo diecinueve en algo intima-
mente cercano al lector. La pequefiez de la ciudad ya no tiene valor
exacto y geogrifico, sino que sirve mis bien para evocar una realidad
humana y afectiva. La ciudad, sus habitantes y Jenny Lind son tan tra-
viesamente vivos que estin a punto de hacernos olvidar el presente
("Broadway"). Aunque pertenecen al pasado, han sido captados para
siempre en el poema.

Porque Jenny Lind era
como el agua reida de burbujas
en que los peces de colores juegan.18

"Acuario" acaba con la misma escena con que empez6, pero esta
vez con un sentido diferente. La imagen de los peces, que antes parecia

17 Ibid., pp. 39-40.
18 Ibid., p. 40.
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separar a Jenny del tiempo presente, ahora la une con este. El simil
visual, como las otras imigenes, insinfia un significado emocional: las

burbujas del "agua reida" nos hacen pensar en la alegria caracteristica
de la cantante. Al relacionar a Jenny Lind con un objeto natural, la

estrofa recuerda de nuevo el valor que tiene la naturaleza para encarnar
atributos humanos.

La serie de imagenes naturales, asi humanizadas, forma en "Acua-
rio" un grupo de "signos de sugesti6n"; todas juntas combinan para
dar realidad emocional a un pasado humano, y asi salvarlo de ser olvi-
dado. Este poema, igual que "El enfermo," comienza contrastando la
permanencia de la naturaleza con la impermanencia del hombre; habien-
do hecho esto, emplea una visi6n de la naturaleza para eternizar al
hombre y sus circunstancias.

Los "signos de sugesti6n" se emplean en "Acuario" para presentar
un cuadro de la naturaleza con mayor exactitud que el impresionismo
algo difuso de "Se alegra el mar"; la Nueva York tan intima nos pro-
porciona una unidad concreta que da realidad a Jenny y su dpoca. Esta
tdcnica, entonces, le permite a Gorostiza lograr claridad sin sucumbir
a la excesiva rigidez. Xavier Villaurrutia ya observ6 esta cualidad de su
obra cuando escribi6: "Los motivos de su arte tenian que ser dibujados
y al mismo tiempo transparentes."19

Hasta ahora hemos examinado poesias que utilizan aspectos de la
naturaleza de modo metaf6rico. En otras palabras, los objetos del mundo
natural funcionan para ampliar el sentido 16gico y afectivo que el poeta
quiere comunicarnos. (Los "signos de sugesti6n" son simplemente un
sistema organizado de similes y metiforas.)

Ademis de lo antedicho, Gorostiza emplea la naturaleza como sim-
bolo. Cuando lo hace, el objeto natural no s6lo se compara con otra
cosa para ampliar el significado de dsta, sino que funciona como sustituto
de otro objeto o pensamiento, representindolo e identificandose com-
pletamente con 1l a travds del poema. 20 A causa de esta equivalencia
completa, el uso de simbolos tiende a producir significados rigidos y
unilaterales.

19 Xavier Villaurrutia, "Un poeta" [fechado en 1926], Textos y pretextos;
literatura, drama, pintura (Mexico: La Casa de Espafia en Mexico, 1940), p. 82.
Observamos que el "signo de sugesti6n", por lo tanto, parece otorgar algo de la
precisi6n del simbolo a una presentaci6n metaf6rica, pero sin afiadir sentidos
ideol6gicos.

20 V6ase Cleanth Brooks y Robert Penn Warren, Understanding Poetry
(New York: Henry Holt and Co., 1950 [ed. revisadal), pp. 687-689.

148



NO T A S

El poema "La orilla del mar" empieza describiendo un sitio:

No es agua ni arena
la orilla del mar.

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

Y porque descanse
en muelle lugar,
no es agua ni arena
la orilla del mar.21

La primera estrofa presenta la idea, cque luego queda explicada en mas
detalle. La orilla es algo abstracto: un punto de contacto entre dos
materias, que no pertenece por completo a ninguna de las dos. La se-

gunda estrofa muestra la limitaci6n del agua, la tercera la de la arena.
Al humanizar el agua, el poema nos hace sentir su falta como la de una

persona, afiadiendo un toque emotivo e insinuando el problema humano

que aparecerd mis tarde en el poema. Todo este tema es muy sugeridor:
en medio de la realidad mas material encontramos una abstracci6n que
resulta de la uni6n de dos objetos, pero que no puede presentarse en
terminos materiales. Esta escena nos hace darnos cuenta de que hay
en el mundo un elemento -la uni6n- que no podemos explicar mate-
rialmente.

Las cosas discretas,
amables, sencillas;
las cosas se juntan
como las orillas.

Lo mismo los labios
si quieren besar.
No es agua ni arena
la orilla del mar. 22

El resto de la obra amplia el problema a base de la imagen inicial.

El personificar las "cosas" ("discretas, amables, sencillas") las acerca al
hombre; entonces el poema pasa facilmente a un tema humano, y des-

21 Gorostiza, Canciones, p. 11.
22 ibid., p. 12,

149



REVISTA ]BEROAMERICANA

cribe el beso como una uni6n paralela a la orilla. Al enlazar asi los

dos mundos -el natural y el humano-, situia el amor dentro del esque-
ma general de la vida. Y luego, al repetir los dos versos iniciales, iden-
tifica la imagen de la orilla como simbolo de todo el misterio de la
uni6n en las cosas y en los seres.

Yo solo me miro
por cosa de muerto
solo, desolado,
como en un desierto.

A mi venga el iloro,
pues debo penar.
No es agua ni arena
la orilla del mar. 23

El misterio se convierte ahora en problema subjetivo: el protagonista
declara su soledad y sufrimiento. Pero en virtud de lo que hemos visto
antes, este episodio cobra un valor mas profundo. Sentimos que el hom-
bre no puede lograr, por si solo, el ideal impalpable de la uni6n con
otro ser. S6lo le es dado sufrir y llorar. La repetici6n de los versos
iniciales subraya el entronque entre el apuro de este hombre y el tema
general de la inexplicabilidad de las correspondencias.

En "La orilla del mar," el simbolo de la orilla contiene en si
todo el significado del poema; la obra resulta directa, energica, concisa.
Y al enfocar una sola escena visual, adquiere una realidad asombrosa.
La exactitud del procedimiento simb61lico le ha permitido a Gorostiza
captar clara y unidamente un tema tan abstracto.

Otro simbolo natural aparece en " Quien me compra una naranja?":

SQuien me compra una naranja
para mi consolaci6n?
Una naranja madura
en forma de coraz6n.

La sal del mar en los labios
Iay de mi!
la sal del mar en las venas
y en los labios recogi.

Nadie me diera los suyos
para besar.

23 Jbid., p. 12,
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La blanda espiga de un beso
yo no la puedo segar.

Nadie pidiera mi sangre
para beber.
Yo mismo no se si corre
o si deja de correr.

Como se pierden las barcas
lay de mi!
como se pierden las nubes
y las barcas, me perdi.

Y pues nadie me lo pide,
ya no tengo coraz6n.
ZQuien me compra una naranja
para mi consolaci6n ?24

La primera estrofa identifica la naranja como un objeto natural corres-
pondiente a nuestro coraz6n, y subraya a la vez el parecido visual. El
poema entonces evoca la situaci6n del protagonista: el hombre sufre a
causa de su soledad y su falta de alguien que lo ame. Las imigenes
nos revelan el significado que se oculta tras este cuadro. El apuro del
protagonista se presenta por medio de objetos de la naturaleza -la sal
nos hace sentir su sufrimiento, la falta de la espiga (que sugiere cosecha,
realizaci6n) representa la falta de un beso. Esto tiene un doble efecto:
la emoci6n humana se nos hace al mismo tiempo mas concreta y menos
anecd6tica. La soledad y la falta de amor ya no son s61o la pena de un
protagonista especifico, sino parte del proceso del mundo natural.

En la cuarta estrofa, el hombre ya no esti ni siquiera seguro del
correr de su sangre, ya que nadie la desea. Si vemos la sangre como
una inmagen que representa todo su ser, entenderemos la raz6n del dolor.
El protagonista nos esta diciendo que para asegurarse de la existencia de
uno, hay que ser amado por alguien fuera de si; e1 mismo se ha perdido
por falta de tal amor. Al compararse con objetos naturales que se pier-
den facilmente (las nubes y las barcas), este personaje nos recuerda de
nuevo que 61 esta expresando un tema general.

La filtima estrofa resume la situaci6n con finalidad, y acaba con la
repetici6n de los primeros versos. S61o que la naranja, antes comparada
a un coraz6n, se ha convertido en un sustituto -- simbolo-- del cora-

S Ibid., pp. 9-10,
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z6n y del amor que le faltan al protagonista. Al simbolizar el apuro
de 6ste por medio de un objeto natural, Gorostiza nos hace olvidar
completamente el episodio particular, y subraya el aspecto c6smico del
tema.

En varios otros poemas encontraremos el uso de la naturaleza como
simbolo. En "Borrasca," por ejemplo, la muerte se representa por medio
de una tempestad:

Cuando legue el minuto negro de mi borrasca,
hazme sufrirlo aqui, junto a la orilla
del agua amarga.25

Esto no s61o vivifica la muerte, sino que tambi6n la relaciona con la
destrucci6n natural causada por la tempestad, haci6ndonos ver nuestro
fin como parte de la ley natural del mundo. En "Nocturno," por otre
parte, donde la muerte se representa con mas calma, queda simbolizade
por un viajero, y vista de manera mis anecd6tica:

esta noche sin luces aguardo ante mi puerta
los tres toques de aldaba que tocar, un viajero. 2 6

El ambiente nocturno es el mismo, pero el uso de un simbolo diferente
le da otro tono al problema, indicando que Gorostiza emplea los sim-
bolos no como c6digo inflexible, sino mis bien como vehiculo de comu-
nicaci6n que se adapta a la emoci6n o al significado particular. Aunque
afiaden exactitud al poema, no lo despojan de su valor afectivo.

Gorostiza emplea la naturaleza como base de comparaci6n (meta-
fora, simil, "signo de sugesti6n") al explorar emociones y temas huma.
nos ficilmente comprendidos por el lector (como el amor, el pasar del
tiempo, etc.). Asi les infunde realidad y permanencia, sin limitar la ex-
tensi6n de significados que pudieran sugerir. Pero cuando se trata de un
asunto mis abstracto, como la soledad o la muerte, recurre a la exactitud
del simbolo. En cada caso utiliza la naturaleza del modo mas precisa-
mente adecuado a las circunstancias dadas.

Habiendo estudiado los diversos papeles que juega la naturaleza en
Canciones para cantar en las barcas, podemos ver claramente que el mun-

25 Ibid., p. 32.
26 Ibid., p. 25.
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do natural sirve siempre como manera de hacer concretas emociones y
situaciones humanas -sea por medio de impresiones, de "signos de su-
gesti6n", o de simbolos. El modo en que lo natural universaliza los
valores humanos es de suma importancia. Cuando hablamos de "El en-
fermo", ya indicamos que el poeta, al situar sus significados en el mundo
permanente de la naturaleza, los salva de la destrucci6n causada por el
tiempo y por la muerte. Las imigenes naturales que aparecen en el poe-
ma comunicarin su verdad mucho despues de que el poeta haya muerto;
si el escritor logra infundirles un sentido (conceptual, emotivo y sen-
sorial), entonces por lo menos parte de este sentido se habr, salvado
para el lector de otra epoca.

La obra en prosa de Gorostiza corrobora nuestra explicaci6n. En
1928, nuestro escritor define la naturaleza empleada por el arte como:
"naturaleza muerta, que el artista mata para hacerle vivir la duraci6n
de su muerte."27 Para universalizar la naturaleza, el artista debe de es-
quivar la imitaci6n mecinica, y tratar mis bien de lograr un acto de
creaci6n, infundidndole su propio significado a la materia. Entonces 6sta
de veras hara eterna su creaci6n, mientras la creaci6n renueva, a su
vez, la naturaleza, d.ndole un nuevo sentido. La preocupaci6n de Goros-
tiza por la funci6n universalizadora del arte se puede comprobar tambien
al examinar sus otros escritos criticos.28 Las teorias del autor confir-
man su prop6sito creador; sin duda alguna, Gorostiza se nos muestra
como poeta de problemas humanos universalizados a traves de la natura-
leza, y no como versificador paisajista. 29

ANDREW P. DEBICKI

Grinnell College, Iowa

27 Jose Gorostiza, "De la pintura nueva," Universidad (M6xico), V (fe-
brero 1928), 32.

28 Vease Andrew P. Debicki, "Sobre la poetica y la critica literaria de
Jos6 Gorostiza," Revista Iberoamericana, XXVI, No. 51 (1961), 147-154.

29 Varios criticos observaron el valor de Canciones y su relaci6n con el
resto de la obra de Gorostiza, aunque desafortunadamente no hicieron un analisis
detallado del libro. En particular debemos destacar a Octavio Paz, quien comen-
t6: "La poesia juvenil de Gorostiza no es menos compleja que la de su madu-
rez." Paz, "Muerte sin fin," Las peras del olmo, p. 108. Tambien vease Xavier
Villaurrutia, "Un poeta," pp. 78-83; Frank Dauster, "Notas sobre Muerte sin
fin," p. 274; y Enrique Anderson Imbert, Historia de la literatura hispanoame-
ricana (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1954 [primera edici6n]), p. 337.

153




