
LA RENOVACION DE LA
EN LOS ULTIMOS

POESíABRASILEÑA
VEINTE AÑOS

El año 1956es un hito: la fechaclave del inicio de la nuevapoes¡a
brasileñacon la apariciónde la poesíaconcretay con la orientación
vanguardistadel «SuplementoDominical» del Jornal do Brasil’. Pero
eseaño no representaunadivisión tajanteentrela poesíaconvencional
y la poesíaexperimental,puesya anteriormentebuenospoetasjóve-
nes,despuésde la llamadageneraciónposmodernistade 1945, venían
elaborandounapoesíade interésformal, empleandolos
tonosdel complejo metafórico. Esageneracióndel 45 (o

más variados
neomodernis-

mo, al decir de algunoscríticos), que surgió contestandola revolución
literaria dc 1922, realmenteera herederade las conquistasdel propio
modernismo,pero no ejerceinfluencia decisivaen la literatura de hoy.
Otra es la dirección que las presioneshistóricas han dado a la poesía:
«la dirección de la objetividad». Esta puede ser entendidacomo la
búsquedade mensajesquehagandel texto un testigo crítico de la rea-
lidad social, moraly politica. y la buscade códigos que,rechazandola
tradición del verso, hagandel poemaun objeto de lenguajeintegrable
en la estructuraperceptivade las comunicacionesde masa. Ambos
propósitostienden a negar el valor estético de la efusión del «yo»;
a darle privilegios al universo del trabajo, de la técnica y de las ten-
síones ideológicas.y a integrarunapoesíareflejay polémicamente«cul-
tural».

Antes de 1945. en el manifiesto de Oswald de Andrade. llamado
Pau Brasil, ya se habladade la «invención» y, por primera vez, de
«poesíade exportación».De la poesíaconteniday reducidaa lo esen-
cial de estepoeta se llegó, pasandopor Carlos Drumond de Andrade
en la décadade los añostreinta, a la ingenieríapoéticade JoáoCabral

En adelante, todas las referenciasa este importante suplemento literario
de eseperiódico de Rio de Janeiro se harán usandolas siglas SDJB.
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de Melo Neto y a la actualpoesíaconcreta.Es Cabral el poeta im-
portanteque va a unir el pasadoinmediato a 1956 con las nuevasex-
periencias,abriendoperspectivaspara la joven poesía.El es como un
precursordel que parte una tradición poética de creación novedosa.
Entrelos maestrosde la generacióndel 45, Cabral de Melo Neto es el
que más influencia ha ejercido sobre los poetasjóvenes, y la impor-
tanela de su poesíaha sido reconociday respetadapor los propios
concretistas~. Se destacacomo el poeta de la nueva objetividad, re-
primido en su dicción y en su técnica, que desbrozael camino para
la búsquedade nuevasformas del decir y del objeto poético. Para
Augusto de Campos,es Cabral el primero en cl Brasil en sentir los
nuevos problemasde la poesía,al menos en determinadosaspectos.
Su poéticadisuelve la fraselineal y melódicade los versos,que pasan
a ser funcionales.Cabral no es la rigidez formalista, pues se observan
en él los dos polos: el esencialmenteestético y el de sentido social,
dentro de un marcoo sello personal.Nunca tuvo miramientosen tras-
pasarlos convencionalismospoéticosen aras de un ideal de creación,
debúsquedade la palabra,del decirnuevo,aunquecayera,a veces,en
una obsesión«cerebral»por el prosaísmo,quecondujo a lo que se ha
llamado su poesía-prosa.

Entre la generacióndel 45 y la nuevapoesíaexperimentalde van-
guardiaaparececonfigurado un grupo intermedio de poetas, integra-
do principalmentepor Mário Faustino,FoedCastroChamma,Walmir
Ayala y Marly de Oliveira. Es común denominadordel grupocl rom-
pimientocon las experienciasde lospoetasconsagradosde la generación
modernistade 1922 y el culto o tributo a lo que seha llamado la tra-
dición de la imagen.Mário Faustinoes,quizá,el factor más aglutinante
de estacorriente,y a travésde la página«Poesia-Experiéncia»delSDJJZ?
mantuvolos círculos poéticos brasileñosdurantecercade tres años en
un estadode perenneagitacióncon suscríticas, poemasy traducciones.
Es maestrode las formastradicionalesy. al propio tiempo, creadorde
lenguajesnuevos.Sin abandonarlos recursosrítmicos y la imagen,se
observaen Faustinouna preocupacióncon cl ser humano,una inda-
gaciónéticadel sentimientoprimitivo del hombrey a la vez de su lado
mágico y poético. El complejometafórico en CastroChammaesapro-
piado para los misterios del mundoque él trata de localizar y descu-
brir. Su poesíaes bastantereprimida,y comúnmenteelevala palabra

2 Sobre esteautor puedeverse a Luiz Cos¡s LIMA: «A trai~áo consequente

oc a poesia de Cabral»,en Lira e antilira (Río de Janeijo: Civiliza9lo Brasilei-
ra, 1968), y a BeNrurro NUNES: Joño Cabra! de Melo Neto (Petrópolis: Vozes,
1971).
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a su estadoprimitivo, fundamental,paracaptarsu esencia.De la unión
ímagen-palabraes de dondesalesu fuerzapoética.La poesíade Walmir
Ayala es de las másbellasen la construcciónde imágenesy en la crea-
ción de estadospoéticos.Hábil en sus variadosritmos, en el dominio
del lenguajepoético y en la pesquisaconscienteen los dominios de la
imagen.Marly de Oliveira, como los demáspoetasde estegrupo, se
halla entredos aguas,produciendodespuésde la terminaciónhistórica
y estéticadel modernismoy sin caerde lleno en las experienciasradi-
calesde la poesíaconereta.Fiel a la tradición de la imagen,peromos-
trando al propio tiempo simpatíapor la vanguardia.

En diciembre de 1956 fue inauguradala 1 Exposición Nacional de
Arte Concreto en los salones del Museo de Arte Moderno de Sáo
Paulo, a la que concurrieronpintores,dibujantes,escultoresy los poe-
tas DécioPignatari.Haroldode Campos,Augustode Camposy Ferrei-
ra Gullar, que presentaronal público sus primeras produccionesen
el terreno nuevo.Poco después,en febrero de 1957, la Exposición se
transfirió para Río de Janeiro,y los periódicos y revistasde las dos
ciudadesdieronamplia publicidadsensacionalistaal nacientemovimien-
to. que era el inicio de una nuevamentalidadliteraria en el país. En
Río f tic factor muy importante la adhesióndel suplemento literario
dominical del Jornal do Brasil, dirigido por el poetaReynaldoJardim.
donde se publicaronartículos, críticas,debates,poemasy documentos
ligadosal coneretismo.Despuésse sumaronal grupo los poetascario-
cas JoséLino Griánewaldy Ronaldo Azeredo.También contribuyeron
al impulso del movimiento la conferenciade Décio Pignatari en la
«Uniáo Nacional dos Estudantes».un artículo de Mário Faustinoen
SOlÉ) y el apoyo público de Manuel Bandeira.

Al tiempodel lanzamientode la poesíaconcreta,el puntoclave era
su relacióndirecta con unavanguardiaestéticaque experimentabacon
nuevasformas, algo que no se había emprendidoantes en el Brasil.
Pudieracatalogarse,pues,como el primer movimiento brasileño que
surgía sin ajustarseestrictamentea influencias extranjerasy que iba
a procurarla renovaciónen formaautónomay autóctona.El concretis-
mo aprovechala tradicción del surrealismo,en parte, del dadaísmo,
del cubismoy del futurismo (italiano y ruso), tratandode llevar a úl-
timas consecuenciasalgunosde sus procesosestructuralesy de superar
la poéticametafórico-musicaldel simbolismo.Diversoscríticos hanse-
flalado entre los antecedentesextranjerosdel concretismoa Mallarmé,
que en Un coup de Dés procurala ejecucióndel poemausandotipos
variadosy núcleosde palabras,dando al espacioen blanco de la pá-
gina mayor importancia,al punto de que ese espaciono actúa más
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como simplesoportegráfico. La estructurasintáctico-discursiva,en este
autor, comienzaa ser quebraday el lenguajepoético es trabajadocon
más objetividad y claridad. Ezra Poundestructurésus Cantarespar-
tiendo del ideogramachino, que adoptala yuxtaposiciónde figuras o
símbolosen vez del discursoo de las generalizacionesabstractas.Apo-
llinaire también dio importanciaa la quiebra del discurso y usó una
forma poéticaque llamó caligrama(palabrasy letras sueltas),con el
propósitode darun tonomás de «figura» a la idea central del poema.
Segúnél, había que orientara un público que estabahabituadoa pen-
sar en formaanalítico-discursivahacia unaforma sintético-ideográfica.
Joyce,con su desintegraciónsintáctico-semántica,evita el discursotra-
dicional mediantela fusión o montaje de palabras;lo que no es más
queel procesoideogramáticomedianteel cual unadescripciónlarga es
abreviadaa travésde la simultaneidadde imágeneso figuras. El poeta
norteamericanoE. E. Cummingsfue uno de los que másinfluyeron en
la fase inicial de la poesíaconcretacon la importanciaque dabaal
aspecto«físico» de la palabra,con el usodeletrasmayúsculasen medio
de las palabraspara dar un sentido visual más objetivo, con el ajus-
te de la ortografíay con lo que se ha llamado «gesticulacióntipográ-
fica». La palabra-objetoestéticoes, pues,el instrumentocon que tra-
bajaron estos artistas extranjerosque contribuyeron al cultivo de la
nuevapoesíaespacial,no discursiva. En lenguaportuguesalos antece-
dentesmás importantesson FernandoPessoa,Oswald de Andrade y
JoáoCabralde Melo Neto.

El concretismointentóla renovaciónde la poesíaliberando,preci-
samenteen el áreadel discurso,otros sistemasde signos~. Los poetas
paulistas concretos consideraronprincipalmente: el espacio gráfico
como agenteestructural; el texto como objeto en sí; la visualidad de
la palabra; la forma arquitectónicadel poemay su geometrización,y
el empleodel ideograma.El método de trabajo de estospoetasse ex-
plica así: él tiene en las manos un cierto número de palabras-datos
con las cualesse consideracapacitadopara hacer un poema. Estudia
entoncesel mejor modo de disponerlasen el espacioen blanco, me-
diante las relacionesde proximidad y semejanzaexistentesentreellas,
tanto en el campo semánticocomo en el sonoro o en el visual. La

La mejor introducción parala comprensióndel Concretismose halla en el
texto «Plano-Pilótopara PoesíaConcreta»,revista Noigandres,núm. 4, 1958; y
en la tesis de DÉclo PIGNATARI, «Situa~áoAtual da Poesiano Brasil>,, presen-
tada al II CongresoBrasileño de Crítica e História Literáría celebradoen Assis,
Estadode Sao Paulo, en julio dc 1961, y publicada en íos Anales de ese Con-
gresoy en la revista Invencño,1, núm. 1, 1962.
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páginadonde el poemaes escrito (impreso)funcionacomo elemento
visual en la aprehensióndel misterio poético, que pasaa ser menos
enigmay más geografía.El trabajo sobrela palabraen sí fue uno de
los núcleosde estegrupo. La palabray la relación de suspartes,la pa-
labraen el contextodespojado,antidiscursivo,o en un discursoen que
hasta los claros de la página son movimientos valiosos: la palabra-
objeto‘t

Los primerostrabajosde los poetasconcretosya tendíana romper
la unidadversolineal y haceruna experienciaespacial.Procurabandi-
solver la frase,quebrarel discursoy las propiaspalabras,con el objeto
de crearnuevasrelacionesentre los elementossintácticoso, lo que es
más,rompercon la propiasintaxis. El espaciográfico comienzaa tener
una función orgánica en el poema. Los dos fragmentosque siguen,
de Augustode Campos,constituyenejemplosdidácticos de cómo estos
poetaspretendíanuna nueva «lectura» y una nueva información es-
tética:

óvo
novelo

novo no veiho
o filho em folhos

na jaula dos joelhos
infante cm fonte
feto feito

dentro do
centro

sem um número
nm número

número
zero
um

o
nu
mero
número
um número
um sem número

Wv,~vn AYALA: «O Concretismo»,en Manuel Randeira y Walmir Ayala,
Antologia dos Poetas Brasileiros: fase moderna(Rio de Janeiro: Edi

9óes de
Ouro, 1967), pág. 233.

23
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Los teóricosdel movimiento,entreellos el crítico Oliveira Bastos,
sientanque el poetaconcreto no tiene por finalidad la comunicación
idiomática.Su traslaciónya no estábasadaúnicamenteen los recursos
lingúisticos, al nivel del idioma, sino que echanmano de otros recur-
sos, ahora de naturalezavisual. Para Haroldo de Camposla poesía
concretaconstituyeunaresponsabilidadintegral delantedel lenguaje;es
de un realismo total contra una poesíade expresiónsubjetiva,hedo-
nística;su objeto es crearproblemasexactosy resolverlosen términos
de lenguajesensible; e integrael poemaproducto: objeto útil. Según
él. la función de estapoesíano es despojarla palabrade su cargade
contenidos,sino utilizar esa cargacomo materialde trabajoen plano
de igualdadcon los demásmaterialesa su disposición~. En un artículo,
Augustode Camposdestacaque la poesíaconcretano se rebelacontra
el lenguaje,sino contra su falta de funcionalismo,contra su apropia-
ción por medio del discurso,quelo transformaen fórmula. Niegaque
el concretismoescapepor completoa cualquiercategoríaformal de la
lengua, y si sus estructurasno coincidencon un determinadotipo de
estructuralíngúistica impuestopor la tiraníadel hábito, estono quiere
decirque los poetasconcretosno se sirvan de procedimientosconcep-
tualesy gramaticalesuniversalmenteconocidos~.

La llamada«estructuramatemática»,o casimatemáticadel poema,
rechazala estructuraorgánica.Esaestructuramatemática,paralos poe-
tas concretospaulistas,se suponeplaneadacon anterioridada la pala-
bra; y aquí estabala cuestiónque separóa los poetasconcretosde Silo
Paulode los radicadosen Río, puesestosúltimos,más subjetivistas,no
aceptabantal planeamientoanterior a la palabra.La crítica más seria
que recibía el concretismoerapor serprecisamenteuna poesíaforma-
lista, deshumanizaday alejada de la comprelisión del lector común.

La veredadel grupode Río (FerreiraGuItar, Reynaldo Jardimy el
crítico Oliveira Bastos) fue a pararen el neoconcretismo,que mantiene
la posiciónde que la poesíaconeretano es la invencióncaprichosade
determinadospoetas;y que tampoco es un objeto automático,despro-
visto enteramentede su cargaafectiva;aunquereconocenque hay for-
mas poéticas fatigadas que precisan ser sustituidas por experiencias
nuevas’.El SDJBdedicótoda la edicióndel 21 de marzode 1959 a la
«experiéncianeoconcreta».Esta edición traía el manifiesto neocon-

En el Sn/E, Rio de Janeiro,28 de abril de 1957.

6 «A Moeda Concretada Fala», en el SDJB, Río de Janeiro, 1 de septiem-

bre dc 1957,
FERREIRA GULLAR, REYNALDO JARD!M y OuvrutA BASTOS: «CisAo do Movi-

mento Concreto»,en el SDJB, Río de Janeiro, 23 dc junio de 1957.
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creto que señalabalos peligros de la exageraciónracionalistaa que
habíallegado,segúnellos, el concretismo.Los neoconcretoshallan que
la organizaciónestructural del poemano debepreponderarsobre el
contenido subjetivo, y que al contrario del concretismoracionalista,
que toma la palabra como objeto y la transformaen meraseñal óp-
tica, los neoconcretosle devuelven su condición de palabra.El mentor
del grupo disidente,FerreiraGullar, fue el que redactóel manifiesto
neoconcreto.Paralos poetascariocas,el poemano «vive» apenasen
el espaciográfico,sino quelo traspasa,tiene un tiempo dondela pala-
bra significa una experienciay no, apenas,una relación fría entreel
objeto y el vocablo. Ellos comienzana hacerlos arreglosde palabras
en el espacioen blanco de la páginatendiendoa pequeñasreferencias
subjetivas,sugestivas,abstractas,rompiendoasí la estructura-contenido
del poemaconcretotal como lo concibenlos paulistas.

En la edición del 23 de junio de 1957 del SDJBaparecieronen su
primera página los dos manifiestos que dividían la poesía concreta
en dos camposdiversosaunqueconservandoen común el lenguajeno
discursivo. En el manifiesto de los poetasradicadosen Río, titulado
«Poesíaconcreta: experienciaintuitiva», se condenabala «estructura
matemática»del poema concretocomo un formalismo del lenguaje,
consecuenciade un equívococientificista.Paraestosdisidentes,el poe-
ma concreto sólo tendrávalidez como una experienciacotidiana,afec-
tiva e intuitiva, a fin de que, en el campo de la lengua, no se torne
mera «ilustración»de leyescientíficas catalogadas.En el manifiesto de
los poetasde Sáo Paulo, titulado «De la fenomenologíade la compo-
síción a la matemáticade la composición»,no se niega el carácter
subjetivode la poesía,siempreque éste seaclaro, ordenado,sin mis-
terios o hermetismos,apenassurgidoen el instantemismode organizar
el poema.Paraellos la palabra,por sí misma, no deberásugerirnada
antesde estararregladaen cierto esquemaestructural.Antes del poe-
ma las palabrasno «dicen» cosa alguna. Dentro de la construcción
objetiva de los paulistas,la forma es el propio poema.Agreganque el
poemaconcretotransmitesu propia estructura-contenidoy esun objeto
«en y por si mismo» y no un intérpretede objetos exterioresy/o sen-
sacionesmás o menossubjetivas.

De los pronuncíamíentosdisidentessc deriva que la desavenencia
entrelos dosgruposde poetases más en cuantoa la terminologíay la
interpretaciónde puntosde vista teóricos. Lo que sí constituyecues-
tión importantees el factor subjetivo, intimista y afectivo del poema.
en el áreade un lenguajede la sensibilidad,que vino a separarlosmás
durantela fase neoconcreta.Los dos grupos se aproximan,se identifi-
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can y al propio tiempo se disocian: pero tienen un lenguaje común
y propósitoscomunespara la comunicaciónpoética.Con la muertedel
SDJB, ordenadapor la direccióndel Jornal do Brasil, tajo el pretexto
de que la literatura no vendíaanuncios,el grupo de poetasde Río se
dispersó,y hastasus máximospropugnadores,FerreiraGullar y Rey-
naldo Jardim, repudiaronmás adelantesus experienciasanterioresen
el camponuevoy terminaronpor hacerunapoesíade tipo tradicional.
de compromisopolítico, pero ya sin valor creativoo renovador.

Despuésde la escisión del concretismo,y al surgir el neoconcre-
tismo. los poetaspaulistascomenzarona publicar susnuevasexperien-
cias en una páginade O Cortejo Paulistano. Por ser estapágina muy
limitada para sus nuevaspesquisas,ella se transformóen 1962 en la
revista Inve,«r&o, una de las publicacionesliterarias más importantes
del país.Despuésde la dispersióndel grupode Río, los paulistasconti-
nuaron con publicacionesautónomasy hoy se agrupan en tomo a la
Editora Perspectiva,que ha divulgado sus más importantestrabajos.
En el número2 de Invengáolos poetasconcretosdaríanel «saltopar-
ticipante» intentandouna poesíade nacionalismoliterario, de partici-
paciónpolítica, de contenidorevolucionarioy avecesinternacional.En
parteesto produjo el acercamientocon el grupo de Tendéncia,de Mi-
nas Gerais,como se verámás adelante.

Más recientementeDécio Pignatari, seguidode otros poetas,crea
un llamado «nuevolenguaje»,con la realizaciónde «poemas-códigos»,
en queformasgráficasdiversasson organizadasdentro de un sistema
determinadocuya significación se revela por medio de una clave léxi-
ca. Y Augustode Campos,con sus poemasesotéricamentetituladosde
«poperetos»,parecellevar adelantela experienciaconcretaa sus con-
secuenciasfinales.Hacia finesde 1964 los poetasconcretoscomenzaron
a usarotros recursosgráficos como diseños,figuras y recortesde re-
vistas. Esta es una nuevafasede la experienciaconcretistacuandola
exploración por otros sistemasde signos se materializa. En 1967,
en el número5 de lnvent§io, continúala variedad de los experimen-
tos, ya bastantedistanciadosde las primerasexperienciasdel movi-
miento, lo que demuestraque el concretismono se detuvo en sus
trabajosiniciales, sino que avanzó haciendohonor a la dinámica de
una búsquedaconstante.

En forma paralelaal concretismovenia haciendo investigaciones
un grupo de poetasy críticos reunidosen torno a la revistaTendéncia
de Minas Gerais.Procurabanunapoesíanacionalista,participantepo-
liticamente,y al propio tiempo nuevaestéticamente.Entre el «forma-
lismo» de los concretistasy el «nacionalismo»de los de Minas Gerais
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habíapuntosde convergenciay aproximación,especialmenteen la sa-
lida o escapeparalo nuevo.En el númerode agostode 1957 de Ten-
déncia,el grupo lanzólas basesde su nacionalismocrítico-estético,pre-
conizando la pesquisay descubrimientode formasque correspondan
a la conciencianacional. Y en el JI CongresoBrasileño de Crítica e
Historia Literaria, que se llevó a cabo en 1961 en la ciudad paulísta
de Assis, se inició el tanprovechosodiálogo tendéncia-concretismo~. En
esediálogo el concretismose abríapúblicamentehacia unapoesíapar-
ticipante siempre y cuando se mantuvieraen un plano de creación
e Invención. Ellos no renunciabana las investigacionesformales, mas
daríanel «salto participante»;lo que resultó en una agrupación de
poetascon el mínimo denominadorcomún de una poesíanuevay a
la vez comprometidasocialmente.esto es, la intromisión de los poetas
experimentalesbrasileñosen la política. Todos estosesfuerzoscondu-
jeron a la SemanaNacional de Poesíade Vanguardia,patrocinadapor
la Universidadde Minas Gerais en agostode 1963. En las conclusio-
nes de este eventoprevaleció el punto de vista de adicionar, al con-
cepto tradicional de vanguardiaestética,el de vanguardiaparticipante,
sin abandonarel empeñode creaciónde nuevasformasy procesospara
el desenvolvimientoy avancede la poesíabrasileña.

De los poetasde estegrupo de Tendénciaes Affonso Avila el pri-
meroen intentar un acercamientoentre la líneade tradición de la ima-
gen y las experienciasdel concretismo.El es uno de sus fundadores
e Insistíapor 1957 en destacarque su tendenciaera de cuño naciona-
lista, contra cualquier intromisión extranjeraen la cultura brasileña.
El rigorismo formal y las preocupacionesde Avila con lo social, el
hombrey la tierra se presentandentro de un lenguajereprimido, ya
bastanteexperimental,sin llegar todavía a lo visual e ideograrnático
de los concretistas.Affonso Romanode Sant’Annapertenecetambién
a estegrupo y en sufase inicial tuvo de modelo aJoáoCabralde Melo
Neto, para despuéscaracterizarseindividualmente.En 1961 participó
de los diálogosentre su grupo y los poetasconcretos.Dos nuevasre-
vistasmineras,PTYX y Veredason fundadaspor gruposmás jóvenes
que preteíidenllevar adelante,con mayor compromisola segunda,el
trabajo iniciado por Tendencia.

Como resultadode la discordia de Mário Chamie con los poetas

8 Véase la obra de AFEONSO AvILA: O Poeta e a Consciénc¡aCrítica (Pc-

trópolis: Editora Vozes, 1969), para lo relacionado con la plataforma, basesy
teorías del grupo minero.
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del grupo Noigandresen 1961, aquélcreó, junto con el poetaveterano
CassianoRicardo, la teoríade la poesíapraxis, procurandouna nueva
estructuray un nuevo campo de relacionesfónicas, fueray más allá
de los «ismos» gastados.Este nuevo movimiento aparececomo una
rebeliónparcial contrael concretismo,con la finalidad, según decían
sus propugnadores.de restringirseal áreade la palabray de restable-
cer la validez del verso; pero, por supuesto,no la vuelta a la poesía
tradicional. En opinión de un poetay critico, el praxismo es un tér-
mino medio entrelas experienciasconcretistasy los excesosideológico-
políticos, sin dejarde poseerciertassemejanzascon las experieíciasdel
grupo de la revistaTendéncia~. Los praxistastambiénfundaron su re-
vista, Praxis. El término «praxis»viene de Sartrey es el juego dialéc-
tico entrelo subjetivo y lo objetivo que los praxistasadoptarían.Ellos
repudian en parte la «estructuramatemática» del poemaconcreto,
y en vez de realizarsela poesíaen el «espacioen blanco»de la página,
seríarealizadaen el «espacioen negro», arregladoen forma original.
Ya el «espacioen blanco»no tiene aquí la función creativaque tenía
en los concretos,o sea, la función orgánica del espacio en relación
con la organizaciónde las palabras;pasandoel «espacioen blanco»
a ser solamentesoporte.Paralos teóricosdel movimiento las palabras
son cuerposvivos y no víctimaspasivasde los contextos.

Con la publicación en 1962 del libro de Mário Chamie, Lavra
Lavra 10 vio la luz el manifiesto didáctico de los praxistas,con escla-
recimientosteóricos;y en el número3 de la revistaPraxis seencuen-
tra una posición-integraciónque habla de la problemáticapraxis, crí-
tica y creativa. La poesíade Mário Chamie es programada,elaborada
conscientemente,siguiendoel camino de la palabra refrenada,repri-
mida, y de la invención.Paraél lo que tiene importanciaes la palabra.
(le vida autónoma,que se creaa sí misma,paradespuésintegrarseen el
poema.En su libro siguiente, Indústria”, Chamie adopta la industria
y susconsecuenciaspara instaurarlo que él llama «textor», que es un
conglomeradode intra-signosque abarcaríantoda el área informativa
de la industria; construyendocon todo esto unos poemasinventivos.
A continuaciónfigura un fragmento pertenecientea Indústria:

GILBERTO MENDONGA TELEs: La poesíabrasileña <-a la actualidad, traduc-
ción de Cipriano 5. Vitureira (Montevideo: Editorial Letras, 1969).

tarea Larra (PoemaPraxis), (Silo Paulo: MassaoOhno, 1962).

“ MARIO CHAMIE: Indflstria (Silo Paulo: Fdi~íío deMirante das Artes, 1967).
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METALURGIA

indústria o malho a manha
ontra vez a miíia da trama

a mina de Minas os po9os de caudas
pau e chita bauxita explorada

industria metal lá vai o curso
a orgia do custo surto ou u do susto

metal orgia inda indo anda it meta
sub volve mento do poyo pau na testa

indústria o país ingresso impresso
o 1 da lei na letra do prégo o prego

metal urgia urdia o tempo urgia o p
de poyo o ovo sem p o ayo do y

indústria prodíí~áo pré-cisáono agro
consumocom sumo ar queijo magro

En la poesíapraxis deYvone GiannettiFonsecase nota un proceso
antilógico-discursivoqueesbastanteafín con la destrucciónde la frase
temático-melódicade los poetasmás radicales.Hay un propósitocons-
ciente de agruparlas palabrasde significados distanteso contrarios,
con el intento de crearun conflicto ideológico de los significadosver-
bales. Otros poetasdel grupo son Mauro Gama, el alquimista de la
palabra;CamargoMeyer. siemprea la cazade lo nuevo o de la reno-
vación, y António Carlos Cabral, el más difícil para el lector medio,
pues su preocupaciónes la de no engendrarel tema.Cuando construye
un verso, enotro másadelantedestruyela ideaquepor casualidadhaya
sido elaboradao mentada.A veces estructurasus poemascon pala-
bras-claveso con palabras-sugestiones,evitando la metáfora.

El movimientomás reciente,el poemaproceso,es una posiciónra-
dical dentro de la poesíavanguardista.Quiere significar una forma
poética, que destruyela palabra,su estructuralineal y aspectopsico-
lógico. El grupo pone énfasis en la «lectura» del poema, que existe
para ser visto y ser sentido desdeun ángulo enteramentenuevo para
el consumidor.En un campo,pues.másvisual queverbal, un grupo de
poetas, encabezadopor Wlademir Días Pino, que había participado
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de las primeras exposicionesdc la poesía concreta, lanzó el nuevo
movimiento a partir de 1968. Este grupo aparentementese rebela
contratodas las corrientespoéticasanteriores;en él se abandonacasi
completamenteel sistemalingiiístico; y los poetas coníienzana crear
formasvisualesinterrelacionadas,llegandoinclusive hasta la experien-
cia del montaje fotográfico. Para ellos, la poesíaestá más próxima
de las artesplásticasque de la literatura. Casi todos afirman que ya
no estánhaciendoliteratura,que ya no existe diferenciaentre el poe-
ma y la pintura, y que dejana un lado la palabra por la figura o el
diseño. Los principalessostenedoresdel movimiento son, ademásde
Wlademir Días Pino, Moacy Cirne, SandersonNegreiros y Álvaro
de Sá. Ponto es la revistaquerecogesus poemasy teorías.

El poema-procesodebeal concretismoel constanteenriquecimien-
to del lenguajepoético y prácticamentederivó de los últimos experi-
mentosde los poetasconcretosen el áreade los signosvisualesplás-
ticos. Mientras el ideal de la poesíaconcretaes la unidad de forma,
el idealdel poema-procesoes la estructura,pero unaestructura«abier-
ta», en constanterelacionamientode sus partes,para que el objeto
estéticosea mostradopor «dentro» en su proceso evolutivo. Quieren
crearestructurascon sus posibilidadesde relacionamiento,en una es-
peciede «objetosen serie»,como salidosde unamáquina.Los teóricos
del poema-proceso,especialmenteel poeta Álvaro de Sá, ven en la
vanguardiaun aumentode repertorio inventivo y la realidad de una
informaciónnuevaen el campoestético,con nuevosmaterialesy nue-
vas técnicasEl poemacreaun lenguajenuevo,un conceptode si mis-
mo, siendo necesarioun lenguajecrítico particular para su perfecto
entendimiento12

Su meta es integrar un movimiento popular y conocido queparti-
cipe de la sociedadde masasy hagaque «comunique»al mayor nú-
mero. Su productopoéticoestádestinadoal consumo,ya quesostienen
quesolamenteel consumoes lógica.Segúnellos, no hay poesía-proceso,
sino poema-proceso,porqueel poemaes el producto.Se usantérminos
como «proyecto».«proceso»,«consumidor»,lo que indica que quie-
ren entrar en el áreadel producto industrial, de la serie y, por ende,
del consumidoren mayor escala.En el poema-procesose tiene la lec-
tura creativay no la lectura abstracta;siendo la función informativa
(significado objetivo del poema)más importante que la función esté-

‘~ ALVARO DE SA: «Introdu~o», en António Sérgío Mendon
9a, Poesía de

Vanguarda no Brasil (de Oswald de Andrade ao Concretismoe o Poema/Pro-
cesso),(Petrópolis: Editora Vares, 1970).
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tica. Parahacerel arte lo más democráticoposible se vuelven contra
el poemaúnico y sientan que,a partir de un dato matriz o principal
(proceso), todo consumidor-participantepodráconstruirnuevasy dife-
rentes versionesde acuerdocon sus opcionesparticulares.Al pubíl-
carseun proyecto(que deberáser el proyectode un proceso),el con-
sumidor-participante,en el supuestode apreciarloy tener las posibili-
dadesmateriales,hará la versión13~

Los productosnuevosde las últimas corrientes,desdeel concretis-
mo hastael poema-proceso,estánmás ligadosa un contexto universal
que a un regionalismobrasileño, aun cuandolos datos universalesse
incorporana la culturanacional. Conllevanla renovacióndel lenguaje
por las implicacionesde la tecnología en un mundo industrializado
y dinámico, donde la lenguapoéticaya no puedepermanecerdentro
de los límites meramenteverbalesde la palabra. Y no cabe duda,
como se ha visto, que la poesíaexperimentalbrasileñaha instaurado
un nuevo lenguajepoético de nivel creador.Lo que da validezartística
a tales experienciases,precisamente,eselado creativo,de invención de
nuevasestructurasy objetos; pues la poesíabrasileña,en esta fase,
nuncacontó con tantosrecursosnuevosy anduvopor terrenostan des-
conocidos.El poetaexperimentalbrasileño,hoy en día, tiene una dife-
rentementalidad:lejos del lirismo, de los sonetosmedidosy del exceso
metafórico,se integraa la dinámicade su épocay a un nuevo lenguaje
en el reino dela especulaciónestética.En los últimos veinte añoscada
fase experimentalno viene representadapor uno o dos poetas«consa-
grados»,como siemprehabíaacontecidoantesen la poesíabrasileña.
sino por grupos de poetasafines.

Antes de la vanguardiarenovadoray progresista,el Brasil era re-
ceptor de corrientesestéticasextranjerasque le llegaban usualmente
con harto atraso,cuandoen muchos casosya habían sido superadas
en el país de origen. Con la nuevapoesíaexperimentallogra su auto-
nomía y llega, en ocasiones,a ser transmisory exportadorde ideas y
métodosestéticos.De unapobrezade imitación poéticase saltó para
el campolibre de la invención.Hoy los poetasbrasileñosformanparte
de conocidasantologíasinternacionales,y su movimiento experimen-
tal es conocido por las más importantesvanguardiasextranjeras.Se
mantienecorrespondenciacon intelectualesde Alemania, Italia, Fran-
cia, Bélgica, España.Portugal. los EstadosUnidos y países de Ibe-

“ Los postulados principales de este movimiento se encuentranen l.a obra
de WLADEMIR DíAs PINO, Processo:Líaguagera e Comunicacño(Petrópolis: Edi-
tora Vozes, 1971).
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roamérica.La vida literaria de estospoetasnuevosha sido en muchas
ocasionesun tanto agitada,y esta efervescenciaha producidoresulta-
dos positivos sobretodo en el área de las teoríascriticas. Entre la no-
vela, la poesíay el cuento brasilefios,es la poesíala que cuenta con
mayorpublicidad nacionaly se halla en un estadode mayor agitación,
siendosus postuladosy teoríaslos que másse discuteny controvierten.
Brasil continúa siendo una tierra de poetas, y esa actividad, induda-
blemente,es muy favorablepara su nuevaliteratura.

¿Haciadónde se encaminala poesíabrasileña?Es difícil decirlo.
Se hablade nuevos movimientoscomo el posvanguardismo.el tropi-
calismo, ligado a la músicapopular,y otros. Hay tantas veredasen la
poesíamás reciente,estáella tan contigua,quepor eso mismo se aleja
de una visión definitiva, de una definición terminante,de una tabla de
valores.Lo cierto es que en el Brasil, últimamente,la poesíacontinúa
por la mayor parte en manosde los poetasde vanguardia.

BERNARDO SUÁREZ
Universidad de Alabama

(FE. UtJ.)


