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El G rupo N O IG R A N D E S  se co n s titu ye  en SAN P A B LO  en 1952, a lre d e d o r 
de la re v is ta - lib ro  del m ism o nom bre. ( 1 ) A dop tada  com o lem a de bús
queda y  e xp e rim e n ta c ió n  poé tica  la pa labra  N O IG R A N D E S  fue  e x tra íd a  
de una canción  del tro v a d o r provenza ! A R N A U T  D A N IE L , y  cuyo  s ig n i
f icado  ni los p rop ios  rom a n is tas  saben p re c isa r: N O IG R A N D E S , eh
ro ig ra n d e s , /  N ew w h a t th e  D E F F IL  can th a t  m ean ! “ (E Z R A  P O U N D , 
C anto X X ). Esta  posic ión  p ro g ra m á tica  en fa v o r  de la e xp e rim e n ta c ió n  
poética in c lu ía  ta m b ié n , una creenc ia  a n ti- ro m á n tic a  en la e fica c ia  del 
tra b a jo  de equ ipo, in c lu s ive  en el p lano de la creac ió n  a r tís t ic a  de la 
poesía (y  p rec isa m en te  escribe  A B R A H A M  M O LE S  — “ La creac ió n  c ie n 
t í f ic a ” —  que el a rte  m oderno tiend e  cada vez más a a te n u a r las d ife re n c ia s  
en tre  la a c t itu d  c re a tiv a  y la del c ie n tí fic o , hac iendo posib le , po r e jem p lo , 
la obra  de a r te  c o le c tiva ? ). De ahí se parte  para e le va r a aque llos  au to res , 
nac iona les e in te rn a c io n a le s , cuya obra p e rm it irá  m a rca r el cam po de 
ensayo de un nuevo le ngua je  poé tico, re a lm en te  con tem poráneo , esto es, 
capaz de co rre sp o n d e r al ho rizo n te  de una c iv iliz a c ió n  e m ine n te m en te  
técn ica  y las nuevas re lac iones de p roducc ión  en él d esa rro lladas , in c lu 
s ive  en un nuevo hum an ism o tecno lóg ico , que no tem e, s ino  que in co rp o ra  
a la m áqu ina . ( “ T o  hum an beings, hum an th in g s  are a ll ¡m p o rta n t”  
—  N O R E E R T  W IE N E R ) ( 2 ) .  S U S A N N E  LA N G E R  ( “ P rob lem a o f A r t ” ) 
m uestra  la c o n tra d ic c ió n  en tre  el pensam ien to  n o -d iscu rs ivo  de la poesía
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y  el lenguaje lóg ico-d iscurs ivo  del cual e lla  se ha se rv ido h is tó rica m en te . 
El a rte fac to  elaborado y lu joso que cons tituye  el d is t in t iv o  de ese len
gua je es, en el verso, una rem in iscencia  de la c iv iliza c ió n  artesana l, 
exacerbadam ente in d iv id u a lis ta , en el m undo de la p rim e ra  y segunda 
revo luciones in dus tria les . El verso, un fósil vivo. V e rific ó  así el Grupo 
N O IG R AN D ES que los grandes im pactos c rea tivos  su fridos  por el lenguaje 
poético desde f in  de s ig lo  pasado hasta nuestra  época se d ir ig ía n  en el 
sentido  de la (en lo posib le ) e lim inac ión  de esa con trad icc ión . El m arco 
in ic ia l (y  gen ia l) está representado por el poem a-constelación de MA- 
L L A R M é  ( “ Un Coup de Dées” , 1897), que V A LéR Y  llam ó con toda prop ie 
dad “ espectáculo id eog rá fico ” , M A L L A R M é , es para el Grupo N O IG R AN - 
DES, el Dante de la Edad In d u s tria l y cuyo poema fue com parado por 
JE A N  H Y P P O L IT E  a la lóg ica de H E G E L “convertida en su propio co
locarse en cuestión”. Se levanta a p a r t ir  de a llí  un con jun to  básico de 
ideas, que abarcan : a ) — el m étodo ideográm ico de com posición de los 
"C A N T A R E S ”  de EZRA PO UND, insp irados en las lecciones del sinólogo 
FE N O LLO S A , b) —  la teo ría  de los C A L IG R A M A S  de A P O LL 1N A I RE; 
c) —  las pa labras-m onta jes de JO YCE, d ) — en las atom izaciones visuales 
de E. E. C U M M IN G S ; e ) — las con tribuc iones de los fu tu r is ta s  y los 
ciadaístas. En la tra d ic ió n  b ras ileña, la poesía concreta re tom ó la línea de 
preocupaciones de O S W A LD  DE A N D R A D E  — el más rad ica l y e jem p la r 
de nuestros m odern is tas— , cuya POESIA PALO BRA SIL, com batiendo el 
v ic io  re tó rico  nacional, presentaba en poem as-instantes verdaderos idea- 
gram as c rítico s  del con tex to  h is tó rico , social y lír ic o  bras ileño . De 
O S W A LD  sale una línea de poesía sus tan tiva  y seca, que irá  después, 
pasando por los poetas de la generación del 30 como C A R LO S D R U M M O N D  
de A N D R A D E  y M U R ILO  M EN D ES , a c u lm in a r en la poesía a rq u ite c tu ra l 
(casi neo -p lastic is ta ) de JOAO C A B R A L , donde la poesía concre ta  encuen
tra  el gusto por el despo jam iento  y la T arificac ión del verso, por la con
vers ión de éste en verdadero  m ódulo de com posic ión, ca lcu ladam ente  d is
puesto den tro  de una e s tru c tu ra  s in tá c tica  o rtogona l (cuadros-bloques., 
desenvueltos en una de las ú ltim as  “ puesta de lazos”  del poeta según el 
p r in c ip io  de la se rie ).

En 1953, después de experiencias de frag m en tac ión  
y m onta jes espaciales de pa labras que ya v ienen de antes (D E C IO  PIG- 
N A T A R I; “ El ju g la r  y la p ro s titu ta  negra” , — 1949— ; H. de CA M P O S : 
“ C iropéd ia  ou e a Educagáo do P rínc ipe ”  — 1952), AU G U STO  DE C A M 
POS rea lizó  la p rim e ra  experienc ia  s is tem ática  de poesía concre ta  b ras i
leña, con el con jun to  de poemas POSTAMENOS in sp irados por la suges
tió n  de es tru c tu ras  m usicales. Se tra ta  de piezas donde; a e jem p lo  de la 
K L A N G F A R B E N M E L O D IE  de A N TO N  W E B E R N , una m elodía continua, 
dis locada de un in s trum en to  a o tro , que cam bia constantem ente  de co lor, 
de finen los tem as por t im b re s  foné ticos  d iversos, m arcados g rá ficam ente  
por colores d ife ren tes, com poniendo, a p a r t ir  de esos elem entos, un ideo
gram a lírico-am oroso. Tales poemas que producían formas (le efectos en 
varios idiomas, exigían nuevas técn icas de o ra lizac ió n , pues constitu ían  
una verdadera p a r t itu ra  de lec tu ra  (a lgunos de ellos fue ron  ora lizados en 
SAN PA BLO , en 1955 por el grupo m usical “ ARS N O V A ” ). En noviem bre

del m ism o año, P IG N A T A R I se encontraba en la “ H O C H S C H U LE  FüR 
G E S T A LT U N G ”  de U L M , con el poeta su izo-bo liv iano EU G EN G O M R IN - 
GER, el cual, s in  contacto prev io  con el grupo bras ileño , venía realizando , 
tam b ién  desde 1953, pesquisas en c ie rta  m edida sem ejantes, denom inán
dolas C O N S TE LA C IO N E S . G O M RING ER em pleaba la técn ica  co m b in a to ria  
y un lenguaje reducido al m ín im o de elem entos, lo que le p o s ib ilita b a  un 
con tro l bastante riguroso de la com posic ión, ei g rupo b ras ileño  tra b a ja b a  
con e lem entos más com ple jos y menos fác iles  de co n tro la r  y se encam i
naba hacia una ordenación no-lineal, más pluridireccional de los signos en 
el espacio blanco, algo así como un B A R R O Q U ISM O  V IS U A L , a fín  a una 
constante  fo rm a l de la sens ib ilidad  naciona l (G O M R IN G E R , por su lado, 
se caracterizaba por las o rtogona lldades y  por la d is tr ib u c ió n  casi siem pre 
unidireccional de los e lem entos). El contacto  fue provechoso para ambas

EUGEN GOMRINGER (suizo)

partes, habiendo G O M RING ER adoptado el nom bre de PO ES IA  C O NC RE
TA , acuñado y d ivu lgado  por el Grupo N O IG R A N D E S  desde 1955, como 
designación genera l de! m ov im ien to , a pesar de que él continuase llam ando 
sus poemas C O N S TE LA C IO N E S  ( 3 ). En 1956, es pub licado el n’  3 de 
la re v is ta - lib ro  N O IG R AN D ES (ya con el su b títu lo  de PO E S IA  CO NC RE
T A ),  com prendiendo va rias  experiencias nuevas. Así, por e jem p lo , la serie  
ds poemas im presos en blanco sobre fondo negro ( “ no á mago do ó m ega” , 
de H. de C A M P O S ), donde el p r in c ip io  de O BRA A B IE R T A  es ap licado en 
la cale idoscopia de los sem antem as y responden a la s ico logía  de com posi-
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ción ca b ra lina  (de Cabra l-poeta bras ileño , N .d e lT . ) ,  con una te n ta tiv a  de 
fenom enología  de la com posic ión (ro m p im ie n to  de las palabras, inc luso 
lo que corresponde ‘ ‘a su lu g a r” ), los poemas de d e sa rro llo  c in em a tog rá 
f ico  (M ita d  de calabaza, DECIO P IG N A T A R I, F lecha, de A. de C A M P O S ; 
Choque, R. A Z E R E D O ) poemas que se desdoblan y se a r tic u la n  con el pa
sar de las páginas, etc. La poesía concre ta  b ras ileña  sigue la d irecc ión  
hacia una fase de r ig o r  extrem o, en la cual se procura  co n ta r con los 
elem entes en d ispers ión  sem ántica  de su fase a n te r io r  ( llam ad o por los 
prop ios poetas “ O R G A N IC A ” ) e in te g ra rlo s  en un bloque to ta lm e n te  p la 
n ificado . Persíguese el ideal del lib ro  co le c tivo , anónim o, un á lbum  de 
ideogram as sum ados a un ideogram a g en e ra l: el lib ro -e xp o s ic ió n -p o rtá til 
de poem as-carte les (N O IG R A N D E S  N? 4/1958, com prend iendo 12 p iezas). 
En esta etapa son producidos verdaderos poem as-m áquinas, poemas que 
se auto-regu lan , p rogram ados o pre-constru idos de n tro  de lo que se podría 
lla m a r — com o POé o M A L L A R M á —  de “ M A T E M A T IC A  DE L A  COM 
P O S IC IO N ”  (d ife re n te  de la m atem ática  c ie n tífic a , pues tra b a ja  sobre 
datos sensib les). A  este m om ento, ta l vez el más ca ra c te rís tico  de la poesía 
concre ta , pertenecen poemas como Tensión (A . de C A M P O S ); T ie rra  
(P IG N A T A R I) ,  Más o menos (H . de C A M P O S ), Ve loc idad (A Z E R E D O ),

RONALDO AZEREDO

Anda y V iene (J. L. G R ü N E W A L D ). ( 4 )  Sobre la proyección in te rn a c io 
nal de la Poesía Concre ta conseguida en gran m edida por la acción p ro 
pu lsora  del grupo b ras ileño — considerado por M A X  B E N S e  el que la 
representa  “ en fo rm a  más fu e rte  y dec id id a ” — , bastará  co n su lta r los nú
m eros de la re v is ta  IN V E N C IO N  (3 y 4, especia lm ente , reseñas PO ES IA 
DE E X P O R T A C IO N ); o el n? 11/1964 de la R E V IS T A  DE C U L T U R A  
B R A S IL E Ñ A , M adrid , d ir ig id a  por el poeta y c r ít ic o  A N G E L  CRESPO 
(sobre todo el a rtícu lo  “ L IT E R A T U R A  B R A S IL E Ñ A  DE V A N G U A R D IA : 
Una dec la rac ión ” . H. de C A M P O S ); el núm ero especial del 3 . I X . 1964 
( “ T H E  C H A N G IN G  G U AR D  — 2” ), del T H E  T IM E S  L IT E R A R Y  S U P P LE - 
M E N T , Londres (espec ia lm ente : DECIO P IG N A T A R I “ Poesía concre ta ” ,

M A X  B E N S E “ T H E  T H E O R Y  A N D  P R A C T IC E  OF T E X T ” ) ; el n? 18 de 
la rev ís ta  japonesa G R A P H IC  DE SIG N , T o k io , enero 1965 ( “ PO E S IA  
C O N C R E TA  EN B R A S IL ” , L. C. V IN H O L E S ); los n?s 11 y  12 de la rev ís ta  
aus tríaca  M A N U S K R IP T E , ju n io /s e t ie m b re  y o c tu b re /d ic íe m b re  1964 
( “ K O N K R E T E  P O E S iE ", Max Bense, “ T S C H E C H IS C H E  E X P E R IM E N - 
T A L P O E S IE ” , J. H irsa l y B. G ro g e ro vá ); el rec ien te  lib ro  de M A X  BE N S E, 
“ BR ASI L IA N  ISCH E IN T E L L IG E N Z ” , L im es V e rlag , 1965 (que, en m a te ria  
de lite ra tu ra , se ocupa apenas de G uim aráes Rosa y de la poesía con c re ta ). 
Mas la poesía concre ta  del B ras il asum ía, com o m ov im ien to , ca ra c te rís tica s  
m uy pecu lia res, que la hacían un fenóm eno específico e ir re v e rs ib le , com 
p a ra tivam en te  a las d irecc iones europeas, para su p ropagación. Realm en
te, en el B ra s il, la poesía concre ta  a d q u ir ió  una la rga p royección c u ltu ra l,  
trascend iendo los lím ite s  cerrados de una escuela o de un g rupo para 
in f lu ir  poderosam ente en el am b ien te  lite ra r io . El c r ít ic o  y  p ro fesor u n i
v e rs ita r io  no rteam ericano  JO H N  N IS T  — observador im p a rc ia l del fenó
m eno debido, incluso a que él m ism o es un poeta de concepciones t ra d i
c iona les—  colocó a la fase actua l de la poesía b ras ileña  (según sus pa labras, 
la “ 4a. fase del M odern ism o” ) bajo el signo de la poesía concre ta  ( “ In tro 
ducc ión”  en “ M O D ER N  B R A S IL IA N  P O E T R Y ” , Ind iana  U n ív e rs íty  Press, 
1962; “ EL M O D E R N IS IM O  B R A S IL E Ñ O ” , R evista  de C u ltu ra  B ras ileña , 
n? 6, se tiem bre  1963, — M a d rid ; “ B R A Z IL IA N  C O N C R E T IS M ” , H ispan ia , 
vo l. X L V II ,  d ic iem bre , 1964). Tam b ién  A N G E L  CRESPO , o rgan izado r de 
una encu esta-insubord inac ión de la l ite ra tu ra  b ras ileña  de va ng ua rd ia  en 
la ya c itada  Revista de C u ltu ra  B ras ileña , m a n ifie s ta  en fo rm a  c la ra :

“La influencia del concretismo se hace sentir preferentemente en 
las nuevas generaciones poéticas, en dos sentidos, aparentemente 
opuestos, más dialécticamente paralelos: en la producción de 
obras específicamente concretas, en la transformación del verso 
por presión de aquellos principios y, como prueba de vitalidad 
del movimiento, en la aparición de nuevas tendencias, en ocasio
nes contrarias, pero basadas siempre en la nueva visión-plástica, 
semántica y fonética — del vocabulario propuesto por el concre
tismo” (VANGUARDIA Y TRADICIONES EN LA POESIA DE 
EDGARD BRAGA, —“Cuadernos Hispanoamericanos”, diciembre 
64 r<9 I8 0 -) .

R ealm ente — agregam os—  hasta aquellos que se han sublevado con tra  la 
poesía concre ta , no hacen o tra  cosa que m overse en el área con tro lad a  
por los p rom oto res de esa nueva poesía, u tiliza n d o  sus técn icas  a lgunas 
veces m ediante  un sim p le  juego de redenom inación, como si cam biando 
los ró tu lo s  fuese su fic ie n te  para c o rta r  el cordón u m b il ic a l . . .  Esto llega 
hasta el punto, de que las negaciones apa ren tem ente  más h is té r ica s  al 
m ov im ie n to  parten , ju s tam en te , de la esfera de los d íluye n tes  epígonos, 
incapaces de a su m ir las consecuencias to ta les , em barazados en pesada 
p lacenta académ ica y, al m ism o tiem po, fasc inados edíp icam ente  por las 
ideas o las creaciones que la poesía concre ta  pone en c ircu la c ió n . La h is 
to r ia  lite ra r ia  se encargará  de re a liza r las d is tin c io n e s  y de sepa ra r el



producto  o r ig in a l de sus tib io s  sucedáneos, per más pom posam ente ca- 
m ouflados que éstos p rocuran presentarse. ( 5 ) No perderem os el tiem po 
aouí con este debate c ircu n s ta n c ia l, p recisam ente porque, en este cam po, 
no in teresa d e b a tir  con resentidos sino con la COSA H E C H A , el tra b a jo  
rea lizado. Y la poesía concre ta  tiene , a esta a ltu ra , un elocuente acervo de 
tra b a jo s  producidos, que en la esfera de la creación, ya no dan especula
ción te ó rica  o c r ít ic a . Co locar problem as es d e f in ir  opciones. A g itando  
una serie  de cuestiones fundam enta le s  para una nueva te o ría  del poema, 
lanzando, desde 1950, tes tim o n ios , m an ifie s tos  o ensayos, donde, p o s te r io r
m ente, beberán poetas nuevos y v ie jo s  (no s iem pre leales en lo re fe ren te  
a sus fu e n te s . . . )  para expe d ir “ m an ifie s tos  d idác ticos ’ ’ o hacer “ re fle x io 
nes sobre poética de van g u a rd ia ” . ( 6 ) D e sarro llando una a c tiv id a d  com 
p lem e nta ria , trad uc ien do  creaciones de poetas e x tra n je ro s  básicos para la 
fo rm ac ión  de una tra d ic ió n  de la poesía de invención (P O U N D , JO YCE, 
C U M M IN G S , M ALLAR IVIé, D A N T E , vang ua rd is tas  alemanes, fu tu r is ta s  
ita lia n o s , poesía provenza!, japonesa, ch ina, poesía rusa de vanguard ia , 
K H L Ié B N IK O V  y  M A IA C ó V S K I, p re fe ren tem ente , e tc .). P roced iendo a un 
esfuerzo de rev is ión  (que todavía  p ros igue) de! pasado li te ra r io  bras ileño, 
redescubriendo, por e jem p lo , la segunda generación de nuestro  R om an ti
c ism o y a un o lv idado poeta, el m aráñense JO A Q U IM  DE SOUSA 
A N D R A D E -S O U S A N D R A D E — , contem poráneo s in c rón ico  de B A U D E L A I- 
RE, y  a u to r de un sorp renden te  poema la rgo —  O G UESA. En este poema 
se destacan dos secciones o m om entos del In f ie rn o —  o “ T A T U T U R E M A ”  
(danza pandem onio de los indígenas del Am azonas co rro m p idos po r los 
co lo rizado res  b lancos) y el “ IN F IE R N O  DE W A L L  S T R E E T ”  (v is ió n  dan
tesca de la Bolsa de Nueva Y o rk ) ,  en estas ambas secciones aparecen 
persona jes h is tó rico s  y m ito lóg icos , así como personas y  acon tec im ien tos 
ex tra ídos  d irec tam en te  de los d ia rio s  de época, a lte rado s por un proceso 
ac tua lizad ís im o  de m o n ta je ; en e llas la poesía concre ta  encontró  su más
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rem o ta  bandera de lucha por un lengua je  s in té tlco -ideog rám ico  en té rm in o s  
nacionales. P or o tro  lado, se debe re fe r ir  que la poesía concre ta  hace sen
t i r  su presencia no ún icam ente  en los poetas de las generaciones más re 
cientes, sino tam b ién  en aque llos que v ienen de o tra s  generaciones más 
an tiguas, del M odern ism o o de m anera rad ica l como en un PEDR O  X IS T O  
(c r í t ic o  y  poeta, a u to r de “ H A IK A IS  e C O N C R E TO S” , em peñado en la 
conve rgencia  O cc id e n te /O rie n te -v ia  poesía) y un ED G ARD BR AG A 
(a u to r  de “ SO M A ”  y  ac tua lm en te  volcado hacia una búsqueda en los lím i
tes de la e sc ritu ra  y la p in tu ra , com o en sus ta c t i l ig ra m a s ) ; o de m anera 
esporád ica o s in so luc ión de co n tin u id a d  como en M A N U E L  B A n D E IR A  
( “ E s tre lla  de ta rd e ” ), un M U R IL O  M E N D E S  (la  sem ántica  concre ta  de 
“ T iem p o E spaño l” , herm ana de la d icc ión  ca b ra lin a ; sus rec ien tes  “ M U R I- 
L O G R A M A S "), un D R U M M O N D  ( “ Ligáo de Coisas” ), un C A S S IA N O  R I
CARD O  (v a rio s  lib ro s  de ú ltim a  data  y, pa ten tem ente , en sus te n ta tiv a s
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de fo rm u la c ió n  de vang ua rd ia  poética, t r ib u ta r ia s  de la poesía concre ta  
y de la ensayís tica  por ésta d e sa rro lla d a ). En B ra s il, “ la poesía co n s titu ye  
s iem pre  una vang uard ia  p ro fè tica  de todas sus a r te s ' (JO H N  N IS T ), 
observación que nos parece especia lm ente  vá lid a  en re lac ión  al m o v im ie n to  
m odern is ta  del 22 y al ac tua l m o v im ie n to  de poesía concre ta . Realm ente, 
con este ú ltim o , que re tom aba el d iá logo con el M odern ism o h is tó r ic o  in te 
rru m p id o  por un a n d a m ie n to  re s ta u ra d o r ( la  llam ada "gen e ra c ión  del 45” ), 
surgen las cond ic iones para un lengua je  com ún en té rm in o s  de vang ua rd ia , 
pon iendo en s ituac ión  a los p r in c ip a le s  poetas en a c tiv id a d  en el m om ento 
a r tís tic o  de su eclosión y expansión, e in s tigando , d en tro  de su pe rím e tro  
de in tereses, respuestas y de fin ic io nes  s in  p e r ju ic io  de las d ive rs ifica c io n e s  
personales. Esta re cep tiv idad  a la innovac ión  es c a ra c te rís tic a  de un país 
en busca de a firm a c ió n  de aquellos que el c r ít ic o  ita lia n o  L U C IA N O  AN- 
C E SC H I d e fin ió  como el “ p ro to -hum an ism o am e rica n o ”  en re lac ión  ai hu
m anism o europeo tra d ic io n a l, dem asiado e s tra tif ic a d o  y p r is io n e ra  del las

tre  a veces p a ra lizan te  del pasado. "L a conciencia tropical es una concien
cia esperm ática” e scrib ió  M A X  BE N S E, ca ra c te riza n d o  así — para h a lla r  
los aspectos exó ticos y  su p e rfic ia le s  en que se p ierden ta n to s  observado- 
íes de las cosas del B ra s il— , el lado c r ít ic o  e in v e n tiv o  de la m ente b ra 
s ileña. Es esa re ce p tiv id a d  a la vang ua rd ia  que exp lica , por e jem p lo , el 
caso de nuestra  a rq u ite c tu ra , que tiene  el p r iv ile g io  de ser m ov ilizada  para 
la ta rea  nada com ún de c o n s tru ir  toda una nueva c a p ita l, B R A S IL IA . La 
poesía concre ta  e fe c tiv iza  la r e iv in d ic a c ió n  de O S W A L D  DE A N D R A D E  
por una “ PO E S IA  DE E X P O R T A C IO N ”  en lu g a r de una “ P O E S IA  DE 
IM P O R T A C IO N ” , resignada y pasiva, c o lo n ia lm e n te  depend iente  de los 
padres europeos. E lim in a d o  el com prom iso e n tre  los m o v im ie n to  l i te ra 
rios  bras ileños y  europeos — ex is ten te  en el m ism o M odern ism o del 22, 
p o s te r io r en más de una década al fu tu r is m o  ita lia n o  que lo in s tigó , se 
p rodu jo  en cond ic iones b ras ileñas un m o v im ie n to  de vang ua rd ia  de t rá n 
s ito  s im u ltán eam en te  naciona l e in te rn a c io n a l. La a s im ila c ió n  de las fu e n 
tes e x tra n je ra s  del m o v im ie n to  fue rea lizada ba jo  el am paro de lo que 
O S W A LD  llam aba de “ A N T R O P O F A G ÌA ”  y  que no era o tra  cosa que una 
devorac ión c r ít ic a , una reducción esté tica  com parab le  a la “ reducción  
soc io lóg ica ”  de que hab la G U E R R E IR O  R A M O S en un lib ro  de 1958, al 
d e s c r ib ir  la fo rm a c ió n , en a lgunas c ircu n s ta n c ia s  dadas, de una "c o n c ie n 
c ia  c r it ic a ”  que ya no se sa tis face con la “ im p o rta c ió n  de ob je tos  c u ltu ra 
les perfecc ionados” , sino que cu ida de “ p ro d u c ir  o tro s  ob je tos  ba jo  fo rm as  
y con func 'ones  adecuadas a las nuevas ex igenc ias  h is tó r ic a s ” . Este para 
le lo  c rítico -soc io lóg ico  exp lica  tam b ién  el s u rg im ie n to  de la poesía concre ta  
en San Pablo (de donde sa ld rá  la “ Semana de 2 2 ’), c iudad c a p ita l del 
proceso b ras ileño  de in d u s tria liza c ió n .

A p a r t ir  de 1961, con la te s is  de 
DECIO  P IG N A T A R I presentada en el 2“ Congreso de C rítica  e H is to r ia  
L ite ra r ia  ( F .F .C .L .  de A ss is ), la poesía co nc re ta  b ras ileña  com ienza a 
preocuparse de m anera más in tensa con los prob lem as de orden sem ántico , 
con prob lem as de com prom iso. (7) Esta a p e rtu ra  del ho rizo n te  sem ántico  
del m o v im ie n to  se hace, s in  em bargo, s in abd icac ión  de las conqu is tas 
fo rm a les  incorporadas a su arsena l, a tra vé s  de la u t iliz a c ió n  más am p lia , 
in c lu s ive  para el enfoque de una te m á tica  soc ia l. Es la fase de las CO N 
C R EC IO N E S S E M A N T IC A S , tra b a ja d a s  con c r ite r io s  p e rm u ta tivo s , com 
b in a to rio s , topo lóg icos, etc. S A R T R E  sostiene que la poesía f i ja  el lado 
d r  las cosas (“ la palabra-cosa” ) y que la prosa f i ja  el lado de los signos 
(“ la pa labra -s igno” ), to rnándose  im pos ib le  el com prom iso  de la poesía. Para 
la poesía concre ta  esta d ico to m ía  no puede se r tom ada en té rm in o s  abso
lu tos. Se puede dec ir, as im ism o, que los poetas más aptos a to m a r la ma
nera c re a tiva  son aque llos que más se riam en te  m e d ita rá n  sobre la m ecá
nica del p rop io  poema. Un M A IA C Ó V S K Y , p o r e jem p lo , cuyo fam oso en
sayo “ COMO H A C E R  V E R S O ” , era hace poco com parado por H A N S  MAG- 
NU S E N ZE R S B E R G E R  (e l “ jo ven  ira cu n d o ”  de la poesía a lem ana) a la 
“ F IL O S O F IA  DE L A  C O M P O S IC IO N ” , de P O E : M A IA C Ó V S K Y  para quién 
lo poesía “ es una fo rm a  de p roducción d if ic ilís im a , co m p le jís im a , s in  em 
bargo producción “ y según el c u a l”  s in  fo rm a  re vo lu c io n a ria  no hay a rte  
re v o lu c io n a rio ” . En B ra s il, hay un parad igm a de JOáO C A B R A L  DE M E LO



N E TO , cuya poesía, sin deshacerse de su r ig o r  co n s tru c tiv o  y de su ga rra  
e xp e rim e n ta l, se em peña en el te s tim o n io  de la rea lidad  do lorosa del sub- 
d f.sa rro llo  no rdestino  ( “ E l perro  s in p lum as” , po r e j.) .  O tro  e je m p lo : 
B E R T O L D  B R E C H T , que ex ig ía  del a r t is ta  un doble com prom iso , é tico  y 
es té tico , y  cuya poesía m adura , ca rac te rizada  por la e lipse y por la ab re 
v ia c ió n , por la ru p tu ra  de los h ilos  lóg icos que deben se r recom puestos 
p o r el le c to r en un verdade ro  “ V E R F R E M D U N G S E F F E K T ”  s im ila r  al 
em pleado en su d ra m a tu rg ia , puede ser d e fin id a  como ideográm ica  en la 
poesía-m onta je. A esta a ltu ra , la poesía concre ta  tra b ó  un fecundo  d iá logo 
con el g rupo m inero  de la re v is ta  T E N D E N C IA , sobre todo con el poeta 
A F FO N S O  á V IL A , docum entado en el n? 4/1962 de la re fe rid a  pub lica c ión  
(H . de CAM PO S “ La poesía concre ta  y la rea lidad  n a c iona l” , este ú ltim o  
t ra b a jo  en IN V E N C IO N , n® 2/1962). Este con tac to  d io sus m e jo res f ru to s  
en 1953, con la rea lizac ión  en BE LO  H O R IZ O N T E  de una “ S E M A N A  
N A C IO N A L  DE LA  PO ES IA  DE V A N G U A R D IA ” , en la que p a rtic ip a ro n  
I oetas y c r ít ic o s  de va rio s  Estados y se expusie ron  poem as-carte les. Fue, 
entonces, aprobado un com unicado con ju n to , cuyo tóp ico  f in a l,  deba jo  de 
la rú b rica  O PCIO N , es el s ig u ie n te :

“La responsabilidad del poeta ante su época y, más particular
mente ante la sociedad de que es parte, no debe permitirle el 
uso de un lenguaje para ocultar la realidad, aceptando y consa
grando, como fijos y definidos, patrones, formas o temas que se 
limitan a repetir. Sino exije que se lo utilice para descubrir v reve
lar, asumiendo el lenguaje como una instancia valorativa, estética 
y éticamente significativa. Entonces, y solo entonces, es que el 
poeta indica, obteniendo relevancia como (jarte del proceso de 
descubrimiento, de reformulación de la realidad, induciendo al 
lector a tomar conciencia de sí mismo y de su existencia social 
alienada. En ese sentido es que, de hecho, el poeta de vanguardia 
juega con palabras. Pero se trata de un “JUEGO EXTREMADA
MENTE SERIO”, el cual por haber depurado las palabras tri
bales, puede servirse de ellas activamente, haciendo del poema 
la expresión do un compromiso participante. Esta re-situación del 
poeta ante el lenguaje no puede ser concebida en abstracto, sino 
que parle de un compromiso con la realidad específica, esto es, 
con la realidad nacional que es configurada en un determinado 
momento y en cuya superación está empeñado. La contribución 
del poeta para la transformación de la realidad nacional debe 
basarse ea c! modo de ser específico de la poesía como acto 
creador”.

Para la poesía concre ta  b ras ileña  hay un nac iona lism o c rít ic o , heu rís tico , 
capaz in c lus ive  de in n o va r en el p lano in te rn a c io n a l (com o en el caso de 
la a rq u ite c tu ra  de N IE M E Y E R  y  del u rban ism o de LúC IO  C O S T A ), opuesto 
a l nac iona lism o, ingenuo, fo lc ló r ic o , para tu r is ta s  y cazadores de lo exó
t ic o . Se piensa en una poesía in s c rip ta  en el m undo de la producción cuyos

consum idores inm ed ia tos  son o tro s  p roductores, como decía M A IA C ó V S K Y  
de la de K H L Ié B N IK O V , pero que es capaz de in se m in a r todo el le ngua je  
poé tico  de ahí en ade lante. Poesía de base, por lo ta n to , d ife re n te  de la 
poesía de consum ic ión, vo lup tuosa  y ociosa. Sólo esta poesía de base — la 
ún ica  que produce verdade ram ente  IN F O R M A C IO N  (pues la o tra  se reduce 
a la m e lancó lica  redundancia  de los este reo tipos gas tados)—  es capaz, 
cuando se com prom ete , de no perder su ca rá c te r c re a tivo , de no tra n s fo r 
m arse en o ra to ria  ve rs ificad a , en ca lidad re tó rica . A l lado de la va ng ua rd ia
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de “ soledad on to ló g ica ” , n ih il is ta  y p o n tific a l,  de que hab la LU K áC S , hay 
lu ga r para una vang ua rd ia  hum an is ta , so lid a ria  y c o n s tru c tiva , y es en 
ésta que la poesía concre ta  — poesía nueva de un pais nuevo—  re in v in d ica  
su inserc ión . En ese sentido  tam b ién , como escribe DECIO  P IG N A T A R I 
en el f in a l de su a rtíc u lo  para “ T H E  T IM E S  L IT E R A R Y  S U P P L E M E N T ” ,

‘•CREAR COSAS REA LM EN TE NUEVAS E S  CREAR L IBER T A D ”. (8)



NOTAS

( 1 ) — Componíase, inicialmente de tres poetas: AUGUSTO DE CAMPOS, DECIO 
PIGNATAR!, HAROLDO D E CAMPOS. A partir del N9 3 de NOIGRAN- 
D ES (1956) se integra al grupo el poeta RONALDO AZEREDO. En 1962, 
el poeta JO SE LINO GRüNEWALD, autor de UNO y DOS ( 1958 ), fi
gura en el N? 5 de NOlGRANDES.

( 2 ) — Sobre el problema del nuevo humanismo tecnológico, es interesante con
sultar: OSWALD DE AXDRADE “La crisis de la filosofía mesiánica", 
SP 1950; Lucio Costa “ El nuevo humanismo científico y tecnológico’', Ins
tituto Tecnológico de Massachusctts, 1961, MAX BEN SE, “ Der Mensch ¡n 
Technischen Zeitalter (Theorie der Mcta-Technik) "  , Bad Nauhcim, 1961; 
KOSTAS AXELOS “Marx pensador de la técnica" (“El arte y la poesía"), 
París, 1961.

( 3 )  — En carta del 3 0 .V III . 1956 dirigida a DECIO PIGNATARI, con respecto 
a una antología de nueva poesía entonces en preparación, cuyo título —poe
sía concreta— fue propuesto por el Grupo brasileño, que, desde 1955, yá 
utilizaba la expresión en la prensa paulista.

( 4  ) — TENSION, de Augusto de Campos, yá estaba en NOIGRANDF.S n9 3 y 
VA y VIEN E de J .  L . Griinewald, figura en UNO y DOS. Este último 
poema fue objeto de un exhaustivo análisis de MAX BEN SE, que habla 
del “realismo scmiótico" de la poesía concreta ( ver: INVENCION,
n? 3  / 1963 ).

( 5  ) — Refiérome especialmente a la llamada “poesía PR A X IS" que no es pro
piamente un movimiento, sim una compulsión mimética, alimentada de 
las sobras de la experiencia < oncreta. E l comentarista de “TH E TIM ES 
LITERA RY SU PPLEM EN T’’ dice todo en este particular cuando define a 
la “poesía PRAXIS como “ W A TERED DOWN CO N C RETE", es decir, 
“POESIA CONCRETA AGUADA". Lo mismo que hace el “verdeamarilis- 
m o" o “ Anta en relación con las matrices originales de la “ POESIA 
PALO B R A SIL" y de “ ANTROPOFAGIA".

( 6 ) -  Ved: “TEORIA DE LA POESIA CONCRETA", Ediciones INVENCION, 
San Pablo, Brasil, 1965.

( 7 ) — Preocupaciones de esa naturaleza ya se escribían, desde mucho antes, en 
poemas como PETROLEO (1957) de J. L. GRÜNEWALD y TIERRA  (1956) 
y COCA COLA (1957) de DECIO PIGNATARI. Es cuando, HOMERO 
SILVEIRA  escribiendo sobre NOIGRANDES n? 4 de agosto de 1958 en el 
“JORNAL DE L E T R A S", observa este aspecto en cuanto al poema T IE 
RRA: “ . . .  por la presentación geométrica bastante funcional y adecuada 
al tema, de una belleza casi “participante" como elogio de la tierra y, 
por consecuencia del labrador — resumido en “TIERRARA TIERRA" en 
que se descubre entre las dos palabras “T IE R R A " ( inicial y final ) el 
verbo “ARA". Tierra arada, tierra pronta para la siembra, tierra para la 
producción, tierra preparada por la mano del hombre '. En este poema, 
se acrecienta la disolución “ PRA XIS", dando, varios años después, la idea 
para su “LA BRA LABRA ". . .

( 8 ) — Bastante lúcida para la inteligibilidad de esta afirmación es la reseña de 
“TH E TIM ES LITERARY SU PPLEM EN T" en el yá citado número espe
cial sobre la poesía de vanguardia, respecto a los libros sobre el “ U LTRA IS
M O" y el “SU RREA LISM O" español y sobre la ausencia de una van
guardia de literatura española actual: “La ausencia de escritura ( poesía ) 
experimental no significa nada, por supuesto, en lo que concierne a esa 
clase de trabajo contemporáneo en España, pero eso indica que las con
diciones de ti abajo no son como debieran ser. El movimiento de 1920 
fue un signo de vitalidad y libertad creadora, que condujo a una poesía 
florida y lírica y también llevó a ubicarse a este grupo de vanguardia en 
el sector republicano cuando la guerra civil. ( . . . )  Tan cercanos son los 
vínculos entre la escritura de vanguardia y el no conformismo que sería 
fácil decir que la ausencia de todo experimentalismo es debida enteramente 
a la presencia de una quisquillosa censura".



La gran angustia es que el arte va a transformarse en 
ciencia, lo inmensurable en medible, el sentido en inte
ligible:.
pero en el fin de una certeza resurge súbitamente lo im
ponderable
(VASARELY, notas, reflexiones, París -  pág. T8/G4

MIKE WEAVER

PIESIl CINETiet
ARTICULO PUBLICADO EN "LES LETTRES" N° 3 4

Traducido por: I . DIEZ DE FORTUNY



L;i energía cinética es la que posee un cuerpo móvil en virtud de su movimiento; 
es lineal en su dirección. La energía potencial es la que posee un cuerpo en 
virtud de su posición; es multilineal en su tensión. La ley de conservación nos 
enseña que si un sistema está separado, su energía total quedará constante
mente, aunque pueda producirse en el interior del sistema un transporte de 
energía de una parte a otra de sus elementos.
El deseo de aislar un sistema estético va de MAX JACOB y PIERRE 
REVERDY a los presentes más puros de la poesía concreta. El deseo de ver 
que la obra de arte guarda su energía es el deseo de ver la obra libre en la 
naturaleza como una criatura de esta. No se puede llegar a esto mas que 
aplicando el principio constructivista: no se trata de imitar las macroformas 
de la vida sino el proceso estructural de la naturaleza:

“No es cuestión, naturalmente, de volver el arte científi
co ni de estetizar la ciencia, sino de poner en evidencia 
el hecho de que un principio análogo formativo está fre
cuentemente — no siempre — en la base de los más di
versos intereses humanos ”.

El arte cinético que se nutre de la energía potencial o virtual, cono de la energía 
cinética o actual está fundado sobre todo en los principios de la construcción. 
Esto no es nuevo. Se encuentra ya esta idea aplicada a la literatura en el 
manifiesto de DE STIJL, firmado por MONDRIAAN, KOK v VAN DOESBURG 
en 1923, en el que la cuarta dimensión existe para este último en la atención 
perceptiva del lector. De ahi el papel esencial y activo del ojo, papel de 
intervención como lo subrayan los estudios de! GRUPO DE BUSQUEDAS 
DE ARTE VISUAL, así como SCHÜFFER, VASARELY, TINGUELY.
Este constructivismo que hace trabajar ei ojo y el espíritu, sobre un nuevo plano 
—el de las intensidades— no es menos esencialmente humano:

bien ejecutadas, las manifestaciones del arte puramen
te abstracto quedarán siempre profundamente humanas, 
no “ a pesar de ” sino “ porque ” no tendrán jamás la 
apariencia naturalista”.

MONDRIAAN, Realidades Nuevas, I, p. 7. 1947

Ejemplos de poemas cinéticos que extraen su fuerza y su “situación” (para 
tomar esta palabra de MAX JACOB) de la energía potencial pueden encon
trarse en GOMRINGER ( el verdadero iniciador del movimiento concreto ) 
en los miembros del Grupo NOIGRANDES, en FINLAY y en GARNIER. 
El homenaje a MALEVITCH de FINLAY es un poema en el que el método 
estructural impulsa la modulación de ciertas constantes: las palabras lock-lack, 
con la suma de la letra constante b introducida para formar otra pareja de 
constantes block-black. Los elementos expresivos están escogidos con la mayor 
economía. Su aspecto gráfico está compuesto de líneas ( 1-k ) y de círculos 
( o-c ). La letra b es un paradigma de la relación línea-círculo.

La estructura regular del poema, exacta en su detalle redundante, produce 
una forma ambigua análoga a la pintura óptica. El sentido estético está pre
sionado por la finura de la forma, por su carácter precario y su constancia. 
En FINLAY el poema concluye en sí mismo como un objeto físico; en 
GRANOS DE POLEN de GARNIER, el plan es metafísico por el contrario. 
L e. manifestación conocida bajo el nombre de movimiento “BROWNIEN” en el 
que partículas muy finas están suspendidas en un medio fluido —como los 
granos de polen en la luz del sol— nos dá la analogía.
La sutilidad poética de este texto se encuentra en el revertimiento del papel 
mimético de las palabras. En lugar de escribir simplemente grain, grain, a 
través de la página, tratando el espacio blanco como luz solar, GARNIER 
define el sol no por su ola de luz sino por el movimiento, por la vibración de 
pequeñas partículas en un medio fluido. El sol existe porque alumbra, una 
sutil idea hecha palpable con calma por la serie de palabras “soleil” flotando 
libremente en la página y mantenidas por una tensión que crean a través del 
espacio:

inestabilidad es justamente sinónimo de ambigüedad 
y la ambigüedad perceptiva —con la ambigüedad semán
tica— es sin duda la base de múltiples situaciones y crea
ciones de nuestro tiempo”.

(CULO DORFLíS, La inestabilidad.

E ! movimiento ondulante, como fenómeno científico es aparente en la vertical 
sinuosa marcada por el genitivo “ of ” ( una estructura lingüística circular ) 
er. el poema de FINLAY Ring of Waves:

ring of waves 

row of nets 

string of lights 

row of fish 

ring of nets 

row of roofs 

string of fish 

ring of ligth



CHARLES CAMERON, Poema ¡vara Rosa Maria



Cada línea está compuesta de elementos moleculares ( palabras ) dando vueltas 
en una órbita circular acompañada de las permutaciones más simples. El 
traspaso de la energía de un punto del poema a otro, se efectúa sin referencia 
especial a la masa. El medio gráfico marca el tránsito de la onda, pero como 
el movimiento es demasiado moderado para ser llamado potencial e insuficiente
mente unido a la masa para ser llamado cinético, nos hace reconocer este 
movimiento ondulatorio como una categoría aparte.
El tema del poema está fundado, semánticamente, sobre la iconografía 
típica de FINLAY: redes de pesca, luz de playas que explican de la manera 
más simple ¡as relaciones entre la tierra y el mar. La emoción implícita en el 
acoplamiento formal es trasmitida sin pérdida: el universo del poema se con- 
t:ae y se extiende como una marea.

lero, por otra parte, el uso del movimiento actual o del tiempo real como 
elementos expresivos son de una importancia primordial para el arte y la poesía 
cinética.

la acentuación del movimiento más bien que la del ob
jeto que le describe, distingue la forma tangible de las 
otras formas de la escultura en movimiento. Los móbiles 
y las esculturas en movimiento ponen el acento sobre la 
belleza de los objetos que describen este movimiento En 
la escultura tangible el valor estético de los objetos de
viene secundario por referencia al de su movimiento”.

(Ari. Journal, 20, 4, fié  1961, 226)

Esta idea de LYE sobre el movimiento sin referencia a la masa es especial
mente cinemática, aunque en esta ocasión parece más concernida por el tiempo 
libre de la escultura que por el tiempo controlado de el cinema. La escultura, 
en tanto que arte “performativo” o transformable, ofrece grandes facilidades 
para la interferencia sentimental del espectador con la obra de arte. NICOLAS 
SCHOFFER, cuyos escritos sobre los aspectos temporales de la percepción, 
muestran una gran perspicacia, acoge la diversificación para evitar la satura
ción del ojo humano.
Pero son el cineasta — y eventualmente el músico — quienes mejor pueden 
explicarnos los problemas del movimiento actual o del tiempo real. La REVISTA 
INTERNACIONAL. DE FILMOLOGIA( 11 mayo 1949 ) ha puesto estos pro
blemas en términos de percepción ( escalas, identificaciones de formas, mo
vimientos, tiempo, memoria, relaciones entre las secuencias, fatigas de los ojos ) 
y de actitudes ( valor moral, función social, significación sicológica). Pero el 
poema cinético lleva la acentuación experimental sobre la microcstética de 
percepción mas bien que sobre la macroestética de la actitud.

La percepción es simplemente el aspecto disciplinado de la participación. 
Participar, en el mejor sentido de la palabra, significa prestar una atención 
activa:

en materia de arte, la comprensión es siempre imposi
ble. Tan pronto como es traducido, el arte cesa de ser 
arte. La poesía no puede ser comprendida - es acogi- 
ble —

(VAN DOESBURC, de Stijl 3er. año, p. 71, 1919 - 29)

La obra nos debe prender en una relación recíproca.
Pero la mayor parte de los problemas del arte cinético como del arte cinemá
tico comprenden también la duración.
Le duración es en el tiempo lo que la forma es a la estructura; no se la debe 
imitar, sino que se la debe conocer, cuando aparece, con un sentido de la 
revelación. Es la cualidad temporal análoga a la inestabilidad espacial tal 
como DORELES y VASARIíLY la han descrito:

la geometría (cuadrado, círculo, triángulo, etc.), la quí
mica ( cadmio, cromo, cobalto, etc. ) y la física ( coor
denadas, colorimetría, etc. ) representan constantes. Nos
otros las consideramos en tanto que cantidades, nuestro 
arte, nuestra medida, nuestra sensibilidad harán de ellas 
cualidades. ( No se trata aquí de la geometría euclidia- 
na ni de la einsteiniana, sino de la propia del artista que 
funciona a la maravilla sin conocimientos exactos ”.

(VASAREI.Y, Ñolas, Rellexiones...; pág. 22, París, 1963)

El tiempo intrínseco de un film abstracto o concreto, de un poema fonético 
sin narración es el mismo que su tiempo cronométrico. La duración sin embargo 
está hecha para nuestro espíritu de relaciones de más o menos grande inten
sidad que crean el ritmo que nosotros describimos como más o menos agrada
ble. El factor humano, cuando interviene en un sistema redundante sea una 
repetición o una permutación, produce esta inestabilidad temporal que hace 
el hombre sensible en los aspectos de la duración que no son medibles ni deter
minados. Pocos poetas, ERNEST JANDL, puesto aparte, practican o han prac
ticado la repetición y la permutación de las constantes verbales para un efecto 
fonético. L IF E  de DECIO PIGNATARI como los Canal Stripe Series y Ocean 
Stripe Series de FINLAY son cinemáticos o son progresiones rápidas en el 
tiempo.



La síntesis audiovisual se produce sin embargo a veces en la poesía concreta, 
pero una complementar idad sincrónica no ha sido desarrollada de una manera 
significante en el interior de la estética constructivista. Se encuentra en 
CUMMINGS efectos performativos, así como en los sucesores modernos del 
simultaneísmo de liEXRY-MARTlN BAR'/l.'X autor de Canto simultáneo v 
polín ¿tínico. CHOPIN, IlEIDSIECK, II.SE y FIERRE GARN1ER son los 
nuevos poetas fonéticos expresionistas. PAUL LEV R EE — como ARP y VAN 
DOESBURC — se mantienen entre los dos polos; su sentido de la “integración” 
y del “esencialismo” concurren fuertemente hacia su pensamiento surrealista 
para la evocación y la sugestión. Pero todos estos poetas de tendencia expre
sionista sen poetas religados también más a la interpretación electrónica que 
a! peso de cada palabra. Al poeta fonético atañe naturalmente el ritmo musical, 
al poeta cinético el ritmo visual. El poeta fonético trabaja en el interior del 
sistema tradi: ional del poema —conjunto de sonidos—; el poeta cinético desafía 
al lingüista haciendo del poema un conjunto de sonidos animados. La palabra 
en EINLAY, por ejemplo, tiene un valor de representación, designando y 
significando objetos, una actitud y acciones vivientes que pueden ser inme
diatamente identificadas.
El poeta cinético no desafía solamente al lingüista sino también al estético. 
JEAN MITRY ha pretendido que:

el ritmo visual está desprovisto de capacidad emocio
nal como de significaciones desde el instante en que las 
mas en las que está el ritmo están desprovistas de signi
ficación objetiva y de fuerza emocional e inicial. La mo
vilidad de un grafismo abstracto es una emoción intelec
tual sin orientación definida y sin potencia efectiva”.

(Estética y Sicología del Cine, p. 341, París, 1063)

Si el profesor MITRY tiene razón, los artistas cinéticos harían bien en explorar 
las propiedades del tiempo visual o de renunciar a la idea del arte cinético. 
La percepción de simples cambios no puede sustituirse en el ritmo. Sin embargo 
la poesía cinética que no emplea palabras “desprovistas de significación 
objetiva” emplea el ritmo visual. Por otra parte no es esta la primera vez que 
los poetas estudian el ritmo visual: en lo (pie se refiere a los imaginistas anglo
americanos.
Sin embargo — y esto es importante — es la primera vez que los poetas piensan 
estos problemas en los términos de la estética constructivista. Las objeciones 
del profesor MITRY están fundadas en una estética expresionista o intuitiva. 
Por el contrario la precisión cronométrica en el film abstracto, la precisión 
métrica en la pintura óptica son un método estructural porque la forma inde
terminada y anteriormente inapercibida que revela puede ser solamente reali
zada por este medio.
Así mismo la poesía experimental busca una nueva métrica, a fin de crear una 
nueva medida.



LA PRIMIGENIA SITUACION ONTICA es una ubicación pensante en el len
guaje, con un “plus” “temple anímico” poético: en este caso singular la “angus
tia atómica”, el “absurdo” científico. Desde el fondo basal lingüístico se desplie
ga la Poesía Experimental como síntoma fecundo, ver “espacialismo”, “concre
ta”, “semiótica”, “matemática”, “cinética” y . . .y . . .  “atómica”.

ROL RACIONA-
LIZADOR EXTREM O CUM PLE E L  ATOMISMO porque sobre una estruc
tura lingüística modificada o no, coloca estructuras científicas modificadas o 
no. Las posibilidades son amplias, mismo, partiendo de una ciencia fundan
te hacia un lenguaje fundado. Nacen NUEVAS FORMAS literarias, eso es 
lo relevante, y subsidiariamente renacen valores significativos típicamente des
objetivados.

ERA ATOMICA INDUSTRIAI. -  URBANA.
LENGUAJE +  CIENCIA =  POESIA ATOMICA =  BOOM.
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A tomín
Atommm
Atomminni
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