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La recepcion espanola del Estridentismo. 
Entre el entusiasmo vanguardista y el retorno al orden 

MIGUEL CORELLA LACASA 

Universidad Politecnica de Valencia 

RESUMEN. El articulo analiza Ia recepcion del Estridcntismo en Espat'ia 
en las revistas La Gaceta Literaria y Revista de Occidente en el periodo 
1927-1930. Rcvisa las opiniones de los criticos que se ocuparon de este 
movimiento: Guillermo de Torre, Ernesto Gimenez Caballero, Benjamin 
James, Francisco Ayala y Gabriel Garcia Maroto. Se concluye que Ia rccep
ci6n espanola del Estridcntismo fue escasa y estuvo eclipsada por Ia de los 
poetas del denominado grupo sin grupo, por el entusiasmo que provoc6 Los 
de abajo de Mariano Azuela y por cl muralismo mexicano. Como explica
ci6n de este dcficicnte conocimiento del Estridentismo se propone Ia tesis 
de que los autores espanoles citados encuentran en los Contemponineos una 
propuesta estctica compatible con sus pretensiones de crear una literatura 
hispanoamericana, continuadora de Ia gran tradicion de Ia literatura en cas
tellano y opuesta a las influencias francesa y norteamericana. Por otro !ado, 
se sostiene que el vanguardismo estridentista se percibe en Espana como 
tendencia destructiva trasnochada, en un momcnto en el que Ia vanguardia 
espanola sostiene Ia necesidad de un retorno a/ orden. 

La recepci6n espanola del Estridentismo es tardia y poco entusiasta. 
AI revisar las principales revistas de renovaci6n encontramos, en pri
mer Iugar, que este movimiento nunca fue motivo de atenci6n prefe
rente, sino bastante marginal, quedando arrinconado por el prestigio 
que adquirieron los poetas del que se conoci6 como grupo sin grupo 
y al que hoy denominamos grupo de los Contemponineos. Por otro 
lado, la critica especializada se ocupani de los poetas estridentistas 
tan solo a partir de unos pocos meses antes de Ia caida del gobierno 
del general Jara en Veracruz (1927), acontecimiento que implicaria 
la disoluci6n del movimiento y el regreso a Ia ciudad de Mexico o la 
marcha bacia Europa de algunos de sus componentes. El grupo fun-
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dado por Maples Arce tuvo una corta vida y quedo marginado de Ia 
historia oficial, ubicado en un terreno nebuloso entre los estertores de 
la poesia postmodemista de Amado Nervo y el triunfo de una nueva 
generacion que, puenteando a! Estridentismo y su espiritu abierta
mente vanguardista, recuperaba en buena medida la estetica del 
modemismo. En lo que respecta a la prosa, el ensayo de novela van
guardista de German List Arzubide y Arqueles Vela quedara histori
camente relegado tras el vuelco que supuso la publicacion de la 
novela de Mariano Azuela, Los de abajo. Por ultimo, el interes de 
Ia critica espanola nunca se dirigio hacia el Estridentismo como gru
po organizado, sino solo a algunas figuras u obras consideradas pun
tualmente o que incluso fuer~n valoradas por su proximidoo con el 
grupo de Villaurrutia, Novo y Torres Bodet. Tal es el caso, como ve
remos, d~ Ia recepcion de Ia obra de Luis Quintanilla y de Arqueles 
Vela, figuras bien acogidas por la critica espanola pero que no fueron 
considerados como miembros del grupo estridentista. 

No he encontrado mencion alguna al Estridentismo o a los estri
dentistas en las primeras revistas de Ia vanguardia espanola Ultra o 
Cosmopolis, solo en La Gaceta Literaria (1927-1933) yen Revista 
de Occidente, pero en esta solo en 1927, una fecha ya bastante tardia. 
Si convenimos con Bonet "en que en 1925 el Ultraismo fue barrido 
del mapa por los nuevos aires del 27", debemos concluir que no hubo 
recepcion critica del Estridentismo por parte de los ultraistas a ex
cepcion de los comentarios de Guillermo de Torre sobre Maples 
Arce en Literaturas europeas de vanguardia, publicado ese mismo 
ano de 1925. Es por esto que he preferido hablar de recepcion espa
nola del Estridentismo antes que de recepcion ultraista. Aunque el 
Ultraismo siguiera siendo una referencia fundamental en el momento 
en que se publicaron las primeras valoraciones de Ia poesia estriden
tista, quienes las llevaron a cabo participaban de puntos de vista sen
siblemente distintos a los del Ultraismo fundacional. Guillermo de 
Torre vivia por entonces un proceso de revision de sus posiciones 
iniciado en 1925 y precisamente con Ia publicacion de Literaturas 
europeas de vanguardia; Francisco Ayala, aunque vinculado a los 
ultraistas en los inicios de los veinte, participo mas de los presupues
tos del 27 quizas por una cuestion simplemente generacional; Benja
min James, que fuera con Guillermo de, Torre el principal te6rico del 
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Ultraismo, comulga con el retorno a/ arden, como se manifiesta pre
cisamente en sus juicios sobre Arqueles Vela. 

Si esto ocurri6 en el caso de la recepci6n en Espana de Ia literatura 
estridentista, en el de Ia obra plastica puede hablarse, ateniendose a 
Ia ausencia casi total de referencias bibliograficas, de un descono
cimiento absoluto. Este hecho puede explicarse en buena medida 
porque el Estridentismo no lleg6 a reconocerse nunca como una co
rriente plastica independiente de Ia Iiteratura, y la obra que podemos 
considerar estridentista consiste, en su mayor parte, en ilustraciones 
de las novelas, manifiestos y poemarios de los Iiteratos del grupo. 
Cuando los pintores estridentistas se organizaron para formar un gru
po Io hicieron en torno al movimiento j30-30!, que, aunque conser
vaba los objetivos y las estrategias de agitaci6n estridentistas, se 
presentaba con otro nombre. Por otro Iado, y como les ocurriera a sus 
compafieros poetas, tambien los pintores estridentistas encontraron 
un obstaculo fundamental para su difusi6n publica, particularmente 
en el extranjero, en Ia existencia de un movimiento que acapararia la 
atenci6n: el muralismo mexicano. Cuando los criticos se ocuparon de 
ellos fue, antes que nada, por su trabajo como muralistas y no por su 
obra de caballete o por su contribuci6n en los ambitos del disefio gra
fico y el grabado en madera. A pesar de que esta faceta de la produc
ci6n estridentista era Ia que recurria a un lenguaje mas claramente 
vanguardista e innovador, y de que por ello constituye, a mi modo de 
ver, su contribuci6n mas sefialada, tuvo, desgraciadamente, poca re
sonancia mas alla de las fronteras de Mexico. Contemporaneo del 
muralismo, el Estridentismo plastico qued6 ocultado por su fama y el 
poder de difusi6n de Ia obra grafica de reproducci6n mt1ltiple no con
sigui6 nunca el valor de exhibici6n que Iograron los monumentales 
murales mexicanos. Los libros y sus ilustraciones, con un mercado 
hispanoamericano del libro practicamente inexistente, llegaron a Es
pana mucho menos que las noticias deslumbrantes de los murales. 
Parad6jicamente, el movimiento literario y artistico que mejor reco
gi6 en Mexico el llamamiento ultraista a Ia renovaci6n fue muy poco 
tenido en cuenta por sus camaradas espanoles. El motivo quizas pue
da encontrarse en el hecho de que cuando los ecos del Estridentismo 
ilegan a Espana, los ultraistas han abandonado ya el Ienguaje provo
cador y radical de sus inicios y andan embarcados en un proceso de 
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retorno a! arden y de recambio generacional por los del27. El artista 
espanol que pudo ser mas sensible a la apreciacion de una obra gra
fica inserta en un proyecto politico y social y en una reforma de las 
ensenanzas artisticas como lo fuera la estridentista, Gabriel Garcia 
Maroto, la desconocio muy probablemente, pues no he encontrado 
mencion alguna a ella en sus escritos. Incluso las escasas muestras 
que llegaron a Espana de la obra de los grabadores que ilustraron los 
libros estridentistas lo hicieron de la mana de los poetas de Contem
poraneos, como es el caso de Jean Charlot y de Roberto Montenegro, 
que vieron publicados en el numero 6 de La Gaceta Literaria los re
tratos de Gonzalez Rojo y de Salvador Novo. 

Apuntadas estas notas generales sabre la recepcion del Estriden
tismo en Espana, comentare sucesivamente por arden cronologico 
los articulos y resenas sabre el movimiento, publicadas en las revis
tas espanolas del momenta. 

En febrero de 1927 Guillermo de Torre publica en Revista de 
Occidente (num. 44) un comentario al indice de Ia nueva poesia 
americana, antologia poetica llevada a cabo por Alberto Hidalgo y 
prologada por el mismo, por Jorge Luis Borges y Vicente Ruiz Hui
dobro. Entre los varios reproches que De Torre Ianza a! indice por su 
parcialidad y limitacion, figura Ia protesta por Ia inclusion de pocos 
poetas mexicanos en contraste con la importancia concedida a paises 
como Peru que, segun afirma "han pasado siempre por ser menos 
prodigos en rapsodas". De Torre achaca este defecto a Ia nacionali
dad peruana del compilador y se felicita de Ia inclusion de Maples 
Arce y List Arzubide: "Aqui estan dos representantes de lo que hace 
pocos anos fue pasajera escuela 'estridentista': Maples Arce y List 
Arzubide". 

Este calificativo de "pasajera" que De Torre aplica al Estridentis
mo, se repetira en marzo del mismo ano en su articulo "Nuevas poe
tas mexicanos", publicado en La Gaceta Literaria, y nos da idea de 
que el autor consideraba al Estridentismo como una tendencia ya su
perada. Tambien parece corroborar esta idea el hecho de que en Ia re
cension para Ia Revista de Occidente Guillermo de Torre proteste por 
Ia no inclusion en la antologia de Luis Quintanilla, a quien, sin em
bargo, olvida vincular con el Estridentismo. La misma protesta se 
hace extensiva al caso de poetas que califica como "mas templados y 
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de canicter genuinamente post-simbolista" como Torres Bodet yEn
rique Gonzalez Rojo. Con todo ello, Guillermo de Torre considera 
que el Estridentismo era en 1927 cosa pasada aunque "de hace pocos 
afios" y piensa en los poetas del futuro grupo de Contemporaneos 
como en los mejores exponentes de la nueva poesia mexicana. 

Las mismas ideas se repiten en el articulo de Guillermo de Torre 
"Nuevos poetas mexicanos" en el que se hace patente que su conoci
miento de la poesia mexicana se centraba prioritariamente en el gru
po que a partir de la aparicion de la revista Contemporaneos en 1928 
pasaria a la historia con ese mismo nombre. El articulo comienza ha
ciendo un par de consideraciones introductorias que son de interes 
para situar la posicion del autor. En primer Iugar, De Torre se dis
culpa por la posible indecision en la jerarquizacion del valor de los 
diferentes autores, asi como por la deficiente sistematizacion. 1 En su 
descarga aduce: "mi cu!'iosidad aim no ha cobrado todas las piezas 
necesarias y que solo poseo a mi alcance unos cuantos libros traidos 
a mis manos por la amistad o el azar". Teniendo en cuenta que el 
unico poeta estridentista incluido en el catalogo fue Luis Quintanilla 
y que el autor confiesa que solo conoce de el sus libros, Avian 
Poemas 1917-1923 (1923) y Radio. Poema Jnalambrico en Trece 
Mensajes (1924), hemos de concluir que el conocimiento que del 
Estridentismo tuvo Guillermo de Torre fue muy pequefio.2 Sin duda 
pudo contribuir a ello la mudanza a Jalapa (1925) que desplazo a los 
estridentistas a la periferia geografica y cultural, pero es significativo 
que ni siquiera el establecimiento de Arqueles Vela en Madrid a par
tir de julio de 1926 sirviera como cauce de difusion de la obra poeti
ca y grafica del movimiento. 

I Las insuficiencias informativas y criticas de Guillermo de Torre al enjuiciar Ia 
poesia mexicana y ellibro de Cuesta en particular, fueron denunciadas por este en su 
"Carta al senor Guillermo de Torre" (18-22). 

2 Guillermo de Torre pudo tener conocimiento de Radio por medio de Luis G. 
Urbina, quien en 1924 escribi6 una carta a Luis Quintanilla desde Madrid con moti
vo de Ia aparici6n de este libro de poemas. La carta fue editada por Luis Mario 
Schneider en El Estridentismo o una literatura de estrategia (89-90). Las opiniones 
de Urbina coinciden con las de Guillermo de Torre ya que Quintanilla acepta sus 
"audacias y extravagancias" que atribuye a Ia convulsion provocada "por el ataque 
de los nuevos histerismos", pero el mismo se confiesa hombre "de retaguardia" a 
quien estas excentricidades le parecen "falsas, incoherentes y efimeras". 
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La segunda nota introductoria es de interes porque nos permite 
hacernos idea de las diferencias entre la posicion de Guillermo de 
Torre y List Arzubide respecto a una cuestion paradigmatica. El es
pafiol comienza su escrito sumandose al homenaje que se le brindara 
en Mexico al poeta Salvador Diaz Miron y anunciando su proposito 
de estudiar las influencias de este y de los tardo-modernistas Novo, 
Nervo, Urbina, Tablada, Othon y Gonzalez Martinez en los nuevas 
poetas mexicanos. Esta voluntad de historiar la evolucion de la poe
sia mexicana mostrando la continuidad de los distintos movimientos 
reformadores esta en las antipodas de la posicion de List Arzubide. 
En un panfleto titulado Carta abierta a los revolucionarios, distri
buido a finales del mes de diciembre de 1926, List Arzubide arreme
te contra el homenaje a Diaz Miron en los siguientes terminos: 

Diaz Miron, el hombre que mato, que se alquilo a Ia tirania, que in
censo a los que explotaron a! pueblo, aun suponiendo que tuviera ta
lento, se exhibiria en este caso como un valor negativo y no debe 
recibir de los revolucionarios sino el desprecio, ya que en Ia hora de Ia 
justicia, el versero, huyendo a La Habana, se salvo del castigo del 
pueblo. 
Revolucionarios: Ia reaccion espia y acecha esperando un pretexto 
para herir a Ia Revolucion y nuestra indiferencia frente a Ia panto
mima ridicula con que quieren endiosar a un complice de su vileza, 
puede ser peligrosa. Desenmascaremos su farsa y preparemonos a 
castigar su desvergiienza. 

Como vemos la cuestion, para List Arzubide noes ya de orden li
terario, sino estrictamente politico, pues basta se muestra dispuesto a 
reconocer el talento de Diaz Miron. Este posicionamiento politico 
vino a afiadirse a los ataques iniciales de los estridentistas a los poe
tas que Guillermo de Torre confiesa admirar: en 1922 Jose Gorostiza 
se felicita de la virulencia con la que el Maples Arce de Andamios in
teriores se opone a la influencia de Gonzalez Martinez,3 mientras 
que Ortega, firme aliado del Estridentismo desde las paginas de El 
Universal Ilustrado, arremete tambien el 24 de agosto contra Amado 
Nervo, Gonzalez Martinez y Torres Bodet. 

3 Nota sin firma en Mexico Moderno, atribuida a Gorostiza por Schneider (48). 
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La oposicion entre De Torre y los Estridentistas se bace mas evi
dente si tenemos en cuenta que este se refiere al grupo de Torres Bo
det como "falange de poetas politicos", entendiendo su obra como 
expresion poetica de Ia politica cultural revolucionaria de Vasconce
los equivalente a los murales de Diego Rivera y a las Academias de 
Pintura al Aire Libre de Ramos Martinez. Sin adoptar una posicion 
abiertamente politica y aunque estableciendo una valoracion de los 
nuevas poetas en terminos literarios, la identificacion entre estos y la 
revolucion se convierte para Guillermo de Torre en argumento a su 
favor. Pero lo curiosa es que, en terminos politicos, las diferencias 
entre el Estridentismo y los de Contemporaneos se babian ido am
pliando progresivamente basta estallar en 1925.4 A partir de esta fe
cba, que seiialamos aqui de manera convencional, el Estridentismo 
defiende una poesia social y ataca toda posicion formalista como 
aliada objetiva de Ia reaccion. El fragmento de List anteriormente ci
tado mostraba claramente sus presupuestos esteticos como tambien 
lo bace el siguiente de Salvador Novo,5 opuesto frontalmente a cual
quier programa de literatura social: 

[ ... ] convengamos de una vez en que no hay "poetas socialistas" y 
"poetas burgueses". Hay poetas y poetastros; como hay gente limpia 
y gente sucia, por otra parte. Y el pueblo, el obrero, empleado y pro
pietario, todos juntos, juzgan de esto. No convencereis al obrero de 
que sois un buen poeta, ni al campesino gritandole con asonantes que 
asesine a! patron o que siga a! marxismo. El sabe todas esas cosas y 
cuando hacerlas mucho mejor que vos. Y seguira mirandolos compa
sivamente. 

Novo bacia publica esta opinion en el marco de un debate organi
zado por El Universal Ilustrado con motivo de la publicacion, a par
tir del 22 de enero de 1925 y en cuademos semanales, de Ia novela 
de Azuela Los de abajo. Tras proponer a varios criticos y escritores 
Ia pregunta de si "existe una literatura mexicana modema", Ia dis-

4 Las conflictivas relaciones entre Maples Arce y los Contemponineos han sido 
estudiadas por Guillermo Sheridan (1985) y Evodio Escalante (1994). 

5 "Algunas verdades acerca de Ia literatura mexicana actual". El Universal Ilus

trado ( 15 de feb. de 1925). 
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cus1on derivo tambien inevitablemente hacia el problema de las 
relaciones entre literatura y sociedad. El desarrollo de la discusion 
coincide en el tiempo, con el nombramiento de Maples Arce como 
juez de primera instancia en Jalapa, cargo para el que fue recomen
dado al general Heriberto Jara y que significaria el comienzo de una 
intensa colaboracion del poeta con el gobiemo revolucionario del Es
tado de Veracruz. La progresiva importancia de la tematica social en 
la obra estridentista, que tuvo otro de sus momentos esenciales en la 
publicacion de Urbe (1924), marca el distanciamiento definitivo de 
poetas como Salvador Novo, que fue citado en Actual num. I como 
miembro de su directorio de vanguardia, o que, como Jose Gorosti
za, mostraba sus simpatias con el Estridentismo con motivo de la pu
blicacion de Andamios interiores. 

En conclusion tenemos que, tanto en lo que respecta al juicio so
bre Salvador Diaz Miron como en lo que hace a las posiciones poli
ticas de los futuros colaboradores de Contemporaneos, Guillermo de 
Torre toma un partido contrario al estridentista. La comprension 
de las relaciones entre la nueva literatura y la modemista y la vincu
lacion entre literatura y revolucion se convierte asi en cuestion cen
tral tanto para List Arzubide como para De Torre, pero las opiniones 
de cada uno son muy distintas. Lo que el critico espafiol constata 
como caracteristica esencial de todo el grupo era, para List Arzubide, 
argumento definitivo para oponerse politica y esteticamente a estos 
"nuevos poetas mexicanos": "Su poesia participa de los mismos ca
racteres que posee lade sus antecesores: claridad, limpidez y un sos
tenido sentimentalismo de tono medio". 

Guillermo de Torre advierte perfectamente la continuidad entre la 
nueva poesia y los postulados del modemismo e incluso se lamenta 
de ello, como cuando comenta la obra de Jaime Torres Bodet en los 
siguientes terminos: 

Prolonga sumisamente Ia linea de Amado Nervo, Gonzalez Martinez, 
Luis G. Urbina. Nose inquieta, ni se encandila, ni se estremece en Ia 
pesquisa de normas distintas [ ... ]. Poesia Iucida, serena, de paisajes 
diafanos y remansados interiores, contenida en metros tradicionales. 
Poesia sin peso y sin relieve, de neta oriundez simbolista. En ello cifra 
su encanto apacible ya que no -a! menos para mi- su seducci6n. 
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La constataci6n del hecho de que la joven generaci6n de poetas se 
mantiene demasiado cerca de Ia estetica modemista, sin asumir posi
ciones de vanguardia, reaparece cuando Guillermo de Torre comenta 
la obra de Xavier Villaurrutia y afirma que: "su pensamiento conci
so, contenido, explica que no venga a romper nuestra tradici6n poeti
ca; antes bien, a continuarla". 

Sin embargo, desconocedor de Ia evoluci6n de Ia obra estridentis
ta posterior a Avian y Radio, no pudo tener noticia de Ia pervivencia 
de un movimiento que se oponia tanto al retorno estetico al simbolis
mo y al modemismo, como a una poesia muy vagamente vinculada 
con Ia Revoluci6n Mexicana. Atm asi, el desencanto ante la madera
cion o el tradicionalismo de Torres Bodet y de Villaurrutia, se con
trapone en el articulo de Guillermo de Torre a las esperanzas que 
deposita en la poesia del estridentista Luis Quintanilla: 

Mas extremado en Ia forma, absolutamente desdefioso de todo canon 
tradicional e imantado por los primeros fuegos de artificio del apo
llinarismo, hasta el punta de que llega a "apropiarse" alguno de sus 
caligramas, es Luis Quintanilla, poeta joven, a! margen del grupo alu
dido (y mas afin a! de los pasajeros "estridentistas" Maples Arce y 
List Arzubide) y a qui en, sin embargo, creo de justicia mencionar 
aqui brevemente. 

En lo que parece ser una declaraci6n de simpatia por el talante 
vanguardista del Estridentismo, De Torre parece afiorar su radica
lismo antiacademico. Pero, planteando implicitamente Ia interesante 
contradicci6n entre un radicalismo importado de Europa y un tradi
cionalismo intrinseco a Ia poesia mexicana, manifiesta su esperanza 
en que la evoluci6n posterior del poeta le haya dado mas personali
dad propia, liberandose de motivos y sugestiones imperantes en el 
periodo 1918-1920. La objeci6n de Guillermo de Torre a Quintanilla, 
su llamada de atenci6n ante el peligro de una importaci6n desperso
nalizada de Ia estetica francesa, respondia quizas a su interes por 
construir una literatura hispanoamericana guiada intelectualmente 
desde Madrid. Esta obsesi6n le lleva a criticar en Salvador Novo lo 
mismo que Jaime Torres Bodet reprochara al Estridentismo unos 
afios antes. Atribuye Ia sugesti6n maquinistica de Novo a su yan-
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quismo, del mismo modo que Torres Bodet6 atribuia el ingenuo culto 
estridentista a la urbe moderna a la intervenci6n norteamericana. En 
esta intencion de proteger a la literatura hispanoamericana del peli
gro extranjero, la posicion de Guillermo de Torre y de Torres Bodet 
coincide con lade Jose Vasconcelos, quien desde la revista Falange 
impone en los poetas del grupo sin grupo su ideal de la raza c6smi
ca, una defensa de la tradicion literaria en espafiol frente a la moda 
francesa y norteamericana. Como veremos, este ideal hispanoameri
canista fue una de las razones que pueden explicar las simpatias entre 
los jovenes poetas de Falange y el Guillermo de Torre de "Madrid, 
meridiana intelectual de Hispanoamerica". 

En la seccion "breves noticias", La Gaceta Literaria (num. 8) pu
blica una nota sin firma en la que se comenta ellibro de List Arzubi
de El movimiento estridentista. El comentario incluye en la nomina 
estridentista a los poetas List Arzubide, Maples Arce, Gallardo, Kin
ta-Niya y Arqueles Vela, y participa del enojo por la "extravagancia" 
estridentista comun a la mayoria de sus criticos. Lo unico resefiable 
es la llamada de atencion (que segun parece pasaria completamente 
inadvertida) bacia las ilustraciones que formaban parte dellibro: 

Libro curioso sobre todo en su parte gnifica, y animado en anecdotas 
imaginarias, pero exento de todo principia de doctrina fundamentada 
y escrito en un estilo tan deliberadamente extravagante como falto de 
precision y donaire. 

Tampoco las continuadas colaboraciones de Luis Cardoza y Ara
gon en la revista, que en este mismo numero incluye una cronica de 
la exposicion Pintura americana de vanguardia, organizada en Paris 
por Alfonso Reyes y Estrella Urefia, sirvio a la difusion de la obra 
plastica del Estridentismo. Cardoza, de nacionalidad guatemalteca 
pero mexicano de adopcion, empezaba a destacarse como critico e 
historiador del arte mexicano, tarea en la que sobresaldria especial
mente por sus estudios sabre Orozco, pero no colaboro en la difusion 
del Estridentismo. 

6 "(,Que significa el Estridentismo?" La Antorcha (1 de nov. de 1924). 
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El numero 17 de La Gaceta Literaria destaca por incluir varios ar
ticulos dedicados a Ia literatura mexicana: un comentario de Gime
nez Caballero a Ia novcla de Azuela Los de abajo que se acompana 
de Ia transcripcion de su capitulo XV, un articulo de Febronio Ortega 
sobre El cafe de Nadie de Arqueles Vela y dos anuncios de editoria
les que venden Ia novela de Azuela. Todo ello en una edicion de Ia 
revista que incluia Ia primera entrega de las respuestas de los espano
les a Ia poh~mica con Martin Fierro a proposito de Ia publicacion del 
manifiesto de Guillermo de Torre "Madrid, meridiana intelectual de 
Hispanoamerica". 

La critica del libro de Arqueles Vela esta finnada por Febronio 
Ortega en Paris y fechada en 1927. Anuncia Ia publicacion en Fran
cia, "en volumen con 'Transfusion de sangre'" de Luis Cardoza y 
Aragon, de Ia novela de Arqueles "El intransferible", "novela cons
truida el pasado inviemo en Madrid". La resena no tiene demasiado 
interes en tanto no consiste mas que en una recreacion de Ia estetica 
de Arqueles. Usa sus mismas expresiones, hace un repaso de su tra
yectoria vital y literaria desde su estancia como estudiante en Esta
dos Unidos y sus primeras colaboraciones en El Universal Ilustrado 
hasta su viaje a Europa. No menciona en absoluto a! Estridentismo, 
ni vincula a Arqueles con el mismo, por lo que resulta que Ia que 
puede considerarse como Ia mas importante recepcion espanola del 
Estridentismo paso por alto Ia existencia del movimiento. La obra de 
Vela llego en un momento en el que el Estridentismo ya no era refe
rencia obligada y el autor, aunque sin desvincularse de el, se mueve 
en el contexto parisino y madrileno. La nota de Ortega es una carta de 
presentacion en Espana de un Arqueles Vela cosmopolita que vive en 
Paris y por ello omite cualquier referencia a su origen estridentista. 

La aparicion simultanea en este numero 17 de La Gaceta Literaria 
de un articulo de Emesto Gimenez Caballero dedicado a Los de aba
jo y dos anuncios publicitarios de Ia misma novela de Mariano Azue
la7 puede considerarse como el gran recibimiento en Espana de una 

7 El articulo de Gimenez Caballero aparece en La Gaceta Literaria ei I de sep
tiembre de 1925, acompaiiado de dos anuncios de sendas ediciones espaiiolas de Ia 
novela de Mariano Azuela: una cdici6n econ6mica de Espasa y una "magnifica edi
ci6n en papel especial con cuatro laminas y trcs viiictas de Maroto" de Ia imprenta 
E. Gimenez. 
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obra que significaba un giro fundamental en Ia literatura mexicana. 
Junto con los poetas de Ia futura revista Contemporimeos, Azuela 
sera a partir de entonces cita obligada. Entre ambos movimientos, el 
Estridentismo quedara desatendido y olvidado. La valoracion de Gi
menez Caballero es rotunda: 

Se puede hacer sin miedo Ia afirmaci6n: desde los poemas de Ruben 
Dario, nada comparable a esta novela de Mariano Azuela, Los de aba
jo. Es mas, podiamos, sin temor, forzar Ia afirmaci6n. Esta novela: su
perior a! esfuerzo rubendariano. 

Ruben Dario y Mariano Azuela. Entre estos dos grandes aconteci
mientos Gimenez no cree necesario mencionar ni a los estridentistas, 
cuya literatura de vanguardia es considerada ahora como rescoldo de 
un fuego pasajero, artificioso y extranjerizante, ni a los jovenes poe
tas de Guillermo de Torre, quizas porque, como este afirmaba, no 
bacia mas que profundizar en Ia senda del modemismo. En conso
nancia con el intento de Guillermo de Torre por confirmar Ia exis
tencia de una literatura hispanoamericana, lo que interesa resaltar a 
Gimenez Caballero es que "Ia revelacion de lo nuevo tenia que venir 
del pais mas viejo de America", es decir, el entronque entre Ia reno
vacion y Ia tradici6n mexicana. Una tradicion que es tambien la de 
las aportaciones que Mexico dio a Ia literatura castellana. Tradicion 
hispanoamericana que Gimenez, Guillermo de Torre y Vasconcelos 
se esfuerzan en reconstruir. Azuela es celebrado asi como un nuevo 
clasico: "poema epico, novela cristiana", heroe "que combate por un 
imperativo vital que toma caracteres religiosos". Su novela repre
senta Ia fusion de Ia vanguardia y de lo clasico en formula original: 
"[ ... ] pudiendo ser ruso de ultima hora y espaiiol de los buenos tiem
pos, nolo es, porque es esencialmente mejicano". A diferencia de los 
martinfierristas, con los que La Gaceta esta en guerra: "iN ada de 
nuevos diccionarios y de tangos finos para naciones libres!" Por tan
to, nada de vanguardismo, y nada de ese lenguaje que Ayala en el 
mismo numero de Ia revista calificaba de lenguaje de bajos barrios. 
En ultima instancia, Gimenez Caballero quiere resaltar, muy en el 
contexto de Ia polemica con los martinfierristas, lo que Ia novela tie
ne de oposicion a Ia influencia yanqui: 
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[ ... ) Cara a cara con Ia verdad [ ... ) Es decir, Ia sombra terrible de ese 
enemigo rubio y frio que avanza como un cancer inexorable, carnien
dose el coraz6n entraiiablemcnte humano de Suramerica. 

En este contexto, Ia defensa estridentista de Ia influencia nortea
mericana, su querencia por los paisajes de Ia urbe modema, por las 
maquinas y los nuevos medios de comunicaci6n, no podria haber 
sido considerada mas que como trasnochada influencia futurista. 

Marcada tambien por Ia polemica con Martin Fierro, y por Ia re
acci6n hispanoamericanista, es de reseii.ar Ia breve nota con Ia que en 
este mismo numero de La Gaceta, Gabriel Garcia Maroto aporta su 
grano de arena contra los argentinas. Interesa aqui resaltar una obser
vaci6n hecha entre lineas: 

De ira America alguna vez habra de sera Mejico, en donde se fragua, 
intentando con gran esfuerzo canalizarse, un movimiento artistico de 
poder sorprendente. Mcjico, en dondc se puedc afirmar que se encon
trara, dentro de poco, el mcridiano artistico de America, meridiano 
que los j6vencs violentos de "Martin Fierro" ignoro si atienden y esti
man en sus valores efectivos. 

Frente a Ia violencia, antiacademica mas que antiespafiola, de 
Martin Fierro, Maroto propone el ejemplo constructivo del muralis
mo mexicano y de las Escuelas de Pintura al Aire Libre (EPAL). Estos 
intereses de Maroto y el que manifiesta Gimenez Caballero por 
Azuela en este nt1mero 18 de La Gaceta son exponentes de la exis
tencia de dos grandes focos de atenci6n que, junto con los poetas de 
Contemporaneos, oscurecen Ia presencia del Estridentismo. El caso 
de Garcia Maroto puede considerarse como especialmente significa
tivo dado que, por su doble condici6n de escritor y de ilustrador, por 
sus preocupaciones politicas y pedag6gicas y por su interes por Ia 
cultura mexicana, bien podria pensarse en el como el mejor dispues
to para el Estridentismo. Repasando algunos datos de su biografia 
(Bonet 276- I 77) encontramos que ya sus circunstancias familiares 
(Ia familia de su esposa, Amalia Narezo, era originaria de Mexico) 
predisponian su atenci6n hacia Mexico, pero fue Ia Exposici6n de 
Joven Pintura Mexicana (Madrid, 1926) Ia que despert6 las pasiones 
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que afloran en el breve texto de La Gaceta. La exposici6n mostraba 
mas de doscientos dibujos infantiles realizados por los alumnos de Ia 
EPAL (fundadas por Ramos Martinez) y piezas clave en Ia renovaci6n 
del arte mexicano y en Ia reacci6n contra Ia vieja Academia de Be
llas Artes de San Carlos. El proyecto de Ramos Martinez era algo 
mas que una reforma didactica, y ha de entenderse tambien como un 
intento de sintesis entre Ia incorporaci6n de las nuevas tecnicas del 
dibujo y de Ia pintura europeas y Ia recuperaci6n de Ia cultura visual 
prehispanica que cristaliza en un proyecto de arte social revoluciona
rio. Fue sin duda este caracter global y genuinamente politico del 
programa de Ia EPAL lo que interes6 a Maroto. Un proyecto que, a di
ferencia de Ia contaminaci6n extranjera de los martinfierristas, era 
coherente con los prop6sitos de La Gaceta Literaria: establecer las 
condiciones de posibilidad de una literatura y de un arte hispano
americanos que, vinculandose con las tradiciones propias, no signi
ficaran el simple remedo acritico de las vanguardias centroeuropeas 
o norteamericanas. El Mexico de Ramos Martinez y el de Mariano 
Azuela son, para Maroto y para Gimenez Caballero, !a punta de Ian
za del nuevo ideal hispanoamericanista. En el capitulo titulado "Las 
escuelas populares de Bellas Artes" de su libro La nueva Espana 
19 3 0. Resumen de Ia vida artistica espanola des de el a no 19 2 7 hast a 
hoy, Maroto propone el ejemplo de Ramos Martinez como modelo 
para Ia reforma de las enseiianzas artisticas en esa Espana ideal de 
1930 que Maroto diseiia. 8 El fragmento siguiente muestra el con junto 
de notas que este modelo ideal propuesto por Maroto toma del mexi
cano: Ia apropiaci6n diferenciada de lo europeo y Ia vinculacion de 
las artes a un proyecto politico y social revolucionario. Refiriendose 
a Ia evoluci6n de Ramos Martinez desde su viaje a Europa hasta la 
fundaci6n de las Escuelas afirma: 

8 Este capitulo de La nueva Espana 193() retoma el balance de Ia muestra de Ra
mos Martinez que Maroto hiciera en su conferencia pronunciada en Ia inauguraci6n 
de Ia Exposici6n y recogida en el folleto La revoluci6n artistica mexicana. Una lee
cion (1926). El titulo de este folleto da cuenta del interes de Maroto por Ia experien
cia mexicana: se trata de extraer una lecci6n aplicable a Ia realidad artistica y social 
espanola, referente fundamental en Ia gestaci6n del programa de reformas de La 
Nueva Espana. 
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[ ... ]era un pintor europeo, sin acento propio: un resumen desvanecido 
de escuelas diferentes. Mexico le ofrece a su retorno una revoluci6n 
social, una confusion social, un hervor social reiterado. 

La ausencia en Ia obra de Maroto de referencia alguna al Estriden
tismo resulta sorprendente. Lo natural habria sido que su interes por 
el muralismo y porIa EPAL le hubiera conducido hacia los estridentis
tas, los artistas que mejor integraron en su propia actividad artistica 
ambas corrientes. El desconocimiento del Estridentismo por parte de 
Maroto puede atribuirse simplemente a Ia escasa difusion del mismo 
en Espafi.a, motivada por las razones que anteriormente hemos ex
puesto. Pero (,Como explicar este de~encuentro tras su llegada a Me
xico a finales de 1927? Ellos eran, precisamente, los dirigentes de las 
escuelas fundadas por Ramos Martinez y los maestros de los nifios 
que habian mostrado sus obras en la exposicion de Madrid de 1926. 
En realidad, Ia historia toda de las EPAL a partir de 1920 habia discu
rrido en paralelo a Ia del Estridentismo, pues los protagonistas de 
ambas eran los mismos. En 1920 Ramos Martinez es nombrado por 
segunda vez director de San Carlos por Jose Vasconcelos, entonces 
rector de Ia Universidad, despues de una huelga protagonizada por 
los alumnos de Ia Academia y encabezada por algunos estudiantes 
que inmediatamente habrian de convertirse en directores de las dife
rentes escuelas al aire libre al tiempo que integrantes del Estridentis
mo: Mateo Bolanos, Ramon Alva de Ia Canal, Gabriel Fernandez 
Ledesma, Enrique Aguilar Ugarte, Francisco Diaz de Leon, Emilio 
Garcia Cahero y Fernando Leal. Inmediatamente Ramos Martinez 
abre Ia Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac, recuperan
do su viejo proyecto de Santa Anita, y en ella se integran Fernando 
Leal, Gabriel Fernandez Ledesma, Rafael Vera de Cordova y Fermin 
Revueltas, que acaba de llegar de los Estados Unidos. Cuando en 
1925 se crean tres nuevas escuelas bajo el auspicio de Ia Secretaria 
de Educacion Publica, Rafael Vera de Cordova dirige Ia de Xochi
milco, Fermin Revueltas la de Ia Villa de Guadalupe y Francisco 
Diaz de Leon Ia de Tlalpan. En 1927 se crean los Centros Populares 
de Pintura en Nonoalco y San Pablo y una Escuela de Escultura y 
Talla Directa en el ex-convento de La Merced, dirigidos por Fernan
do Leal y Gabriel Fernandez Ledesma. En 1928 este grupo de pinto-
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res, que en su mayoria habian realizado simultaneamente su trabajo 
como maestros al aire libre con su militancia en las filas del Estri
dentismo, crean el grupo i30-30!, una plataforma de lucha contra los 
sectores mas reaccionarios de la Academia que recupera ellenguaje 
provocativo y radical de los manifiestos estridentistas. Parece, por 
tanto, que los proyectos ut6picos de Maroto, que sonaba con un arte 
para la Espana de 1930 a la manera del de las EPAL, le predisponian a 
establecer contactos con los pintores estridentistas. Sin embargo, lo 
hizo con los poetas del grupo sin grupo, enemigos tanto del Estr
identismo como de Diego Rivera, y colabor6 con ellos en el primer 
numero de Contemporaneos. Esta primera presentaci6n publica de 
Maroto en Mexico consiste, curiosamente, en una alegato contra Die
go Rivera (Garcia Moroto 1928 43-75). La principal critica a Diego 
Rivera se dirige contra la primacia de lo tematico respecto a los valo
res estrictamente formales y de la ideologia revolucionaria referente 
a la libre creatividad. La objeci6n de Maroto coincide plenamente 
con las opiniones de los poetas de los Contemporaneos e inicia su 
colaboraci6n con la revista que culminaria con la publicaci6n en Es
pana de su libro Galeria de los poetas nuevas de Mexico. 9 

El hecho de que Maroto se vinculara tan decididamente al grupo 
de los Contemporaneos ha sido considerado por los especialistas 
como parad6jico y sorprendente. James Valender y Luis Maristany 
han tratado este asunto. 10 El primero afirma que la pasi6n revolucio
naria que lleva a Maroto a Mexico debiera haber despertado el recelo 
de los j6venes poetas de la nueva revista, y explica el cambio de Ma
roto como resultado de su ubicaci6n dentro de la compleja realidad 

9 Esta antologia era en realidad una selecci6n y reordenaci6n de Ia publicada por 
Cuesta en ese mismo afio: Antologia de Ia poesia mexicana moderna. Recogia a Ma
ples Arce e incluia un retrato suyo, obra de Maroto. Otros frutos de Ia colaboraci6n 
de Garcia Maroto con el grupo de los Contempor{meos fueron el pr6logo de Torres 
Bodet para ellibro de Maroto Veinte dibujos mexicanos (Madrid: Biblioteca Acci6n, 
1928) y Ia ilustraci6n del libro de poemas Crucero de Genaro Estrada, diplomatico 
protector de los Contemporancos. Asimismo su libro Galeria de poetas mexicanos 
modernos fue resefiado por Celestino Gorostiza en Ia misma revista (Bonet 1995 
276-277). 

10 James Valander, "Garcia Maroto y los Contemporaneos" y Luis Maristany, 
"La reccpci6n de los Contemporaneos en Espana (1926-1932)", ambos en Los Con
temporimeos en ellaberinto d!; Ia critica. 
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de la Revoluci6n Mexicana. El segundo concluye que la relaci6n en
tre Maroto y los Contempon1neos fue accidental y ocasional, y fruto 
de la comun atracci6n que sintieron por Gimenez Caballero. Valen
der sugiere tambien la posibilidad de que fuera Enrique Gonzalez 
Rojo quien animara a Maroto a viajar a Mexico. Gonzalez, hijo del 
embajador mexicano en Espaiia, particip6 en la inauguraci6n de la 
exposici6n de las EPAL de Madrid en diciembre del 26 y era colabora
dor de La Gaceta, revista en la que se ocup6, como Maroto, de la ci
tada exposici6n (Gonzalez Rojo 1927). Tambien fue incluido por 
Maroto en su antologia poetica de 1928. Como sugiere Valender, 
Gonzalez Rojo pudo poner en contacto a Maroto con la revista For
ma, cuyo censor era Salvador Novo y a traves de el con los de Con
temporaneos. Pero si asi fue, resulta extraiio, en mi opinion, que 
Maroto no sintiera atracci6n por la figura de Gabriel Fernandez Le
desma, el director de Forma y su verdadero responsable, un artista 
polifacetico vinculado, entre otros asuntos, con los movimientos de 
renovaci6n pedag6gica, con el grupo i 30-301 y con la renovaci6n del 
diseiio desde las paginas de su revista. La colaboraci6n de Maroto 
con los Contemporaneos fue muy probablemente la causa del violen
to ataque lanzado contra el en el SO Manifiesto Treintatrentista (di
ciembre de 1928), redactado quizas por Fernando Leal, quien realiz6 
tambien el grabado que ilustraba el cartel. Este constituia la respues
ta del grupo i30-30! ante el nombramiento de Manuel Toussaint por 
el rector de la universidad como candidato para la direcci6n de la 
Academia, y supuso la ultima y definitiva batalla antiacademica del 
grupo, zanjada con el nombramiento de Diego Rivera como director 
de la Academia. En el contexto de la critica a Toussaint, caricaturi
zado como Monseiior Todos Santos, Maroto es victima de la violen
cia verbal treintatrentista: 

Detnis del conservador Toussaint vendni el gachupin Maroto, junto a 
Maroto vendnin los afeminados a quienes se les dan secretarias parti
culares. Y estamos contra el homosexualismo imitado de Ia burguesia 
francesa actual y entre ellos favorecidos ahora, y nosotros, luchadores 
incansables, existe el abismo de nuestra honradez que no se vende por 
un puesto. 
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Los afeminados afrancesados que ocupan secretarias a los que se 
refiere el manifiesto no son otros que los poetas del grupo de los 
Contemponineos. La acusaci6n de homosexualismo fue Ia mas co
mun de las dirigidas contra ellos y fue especialmente utilizada por 
Maples Arce. La acusaci6n de venderse por un puesto politico y de 
ocupar secretarias va directamente contra Torres Bodet, que fue 
nombrado secretario general de Ia Escuela Nacional Preparatoria por 
Vasconcelos en 1920 y que a partir de entonces desempeno diversos 
cargos politicos. No cabe duda de que Maroto tomo Ia opcion poli
tica enfrentada a Ia de los viejos estridentistas y ahora j6venes trein
tatrentistas, pues se le considera como Ia conexion entre los 
afeminados y Manuel Toussaint. En este contexto, el articulo de Ma
roto para el primer numero de Contemporimeos, en el que criticaba a 
Diego Rivera, suponia, mas que una simple opinion estetica, una es
caramuza en Ia batalla politica e ideologica por Ia direccion de Ia 
Escuela Nacional de Bellas Artes. 

En definitiva, Ia colaboracion de Maroto con los Contemporaneos 
se explica por el hecho de que estos eran los amigos mexicanos de 
La Gaceta Literaria, de Gimenez Caballero y de Guillermo de Torre. 
Esto mismo explica tambien Ia pobre recepcion de los estridentistas 
en Espana a pesar de que, como se ha senalado tambien en el caso de 
las relaciones entre Maroto y los Contemporaneos, Guillermo de To
rre parece en ocasiones mas predispuesto a valorar el riesgo vanguar
dista del Estridentismo que Ia continuidad con el modemismo de los 
Contemporaneos. Con ello, el Ultraismo espanol perdio interes por 
quienes en Mexico habian sido mas influidos por sus primeras pro
clamas y acabo prefiriendo a un grupo de poetas cuya evolucion in
tentaba sortear los peligros vanguardistas recuperando Ia tradicion 
modemista. El Estridentismo perdio asi su aliado natural en Espa
na, mientras que el Ultraismo mostraba su propia decadencia y su 
conversion en algo bastante alejado de las primitivas soflamas van
guardistas. 

Sorprende tambien que el conocimiento que Francisco Ayala tuvo 
dellibro de Maples Arce, Poemas interdictos, poemario publicado en 
Jalapa por la editorial estridentista Ediciones de Horizonte en 1927 y 
resenado por Ayala en Revista de Occidente ( diciembre de 1927), no 
sirviera a Maroto para entrar en contacto con Ia poesia estridentista. 
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La colaboraci6n entre Ayala y Maroto fue intensa en esos afios, pues, 
tal y como indica Bonet (73), Ayala colabor6 con Maroto en su Al
manaque de las Artes y las Letras para 1928, para el que redacto no
tas sabre los principales acontecimientos literarios y artisticos del 
Madrid del momenta. El comentario de Ayala pasa par alto, o sim
plemente desconoce, las actividades del Estridentismo en Jalapa, la 
fundaci6n de la revista y de la editorial Horizonte y el intento de arti
cular vanguardia artistica y literaria y vanguardia politica. La revista 
Horizonte canto con la colaboracion de algunos significados van
guardistas espafioles y rindio un homenaje a Gongora en 1927, lo 
que muestra la existencia de un contacto fluido con Espana. Nada de 
esto, sin embargo, parece influir en el comentario de Ayala ni en el 
animo de Maroto, que en esas mismas fechas partia bacia Mexico. El 
libra reproducia a color el Retrato de Maples Arce de Leopolda 
Mendez, una pequefia muestra del arte estridentista. 

Pero ellibro que mejor podria haber difundido la plastica estriden
tista era, sin duda, El movimiento estridentista de German List Arzu
bide. Esta vez no se trataba tan solo de una portada y de un retrato 
estridentista del autor. Publicado par las Ediciones Horizonte, 11 

constituye toda una declaracion de principios y una historia del Estri
dentismo y es la muestra mas acabada de la colaboracion entre poe
tas y artistas estridentistas. Incluye sesenta ilustraciones: fotos de los 
miembros del grupo, portadas de libros, reproducciones de oleos y de 
manifiestos, fotos de algunas mascaras y esculturas de German Cue
to, y reproducciones de paginas enteras de Iibras o revistas en las que 
se aprecian las aportaciones de los estridentistas al disefio grafico. En 
cuanto a los autores figuran los artistas estridentistas Ramon Alva de 
la Canal, German Cueto, Leopolda Mendez y Jean Charlot; inclu
yendose tambien un par de caricaturas de Arqueles Vela y colabo
raciones de artistas proximos al movimiento como Tina Modotti, 
Edward Weston, Pedro S. Casillas, Hugo Thilman, Roberto Monte-

ll No parece haber acucrdo en tomo a Ia fecha de publicaci6n de El movimiento 
estridentista: Schwartz (1991) habla de 1927, mientras que Stefan Baciu (1968) de 
1926; por su parte, Ia reedici6n de 1987 a cargo de Ia Secretaria de Educaci6n Publi
ca fecha Ia primera edici6n en 1928, pero indica en Ia contraportada que se publico 
en 1926; Schneider (1970 174) afirma que se termin6 de imprimir el 31 de diciem
bre de 1926. 



100 MIGUEL CORELLA LACASA 

negro, Catano, Roberto Rivera y Diego Rivera. Como se senalo ante
riormente, ellibro llego a Espana y fue conocido por el circulo de La 
Gaceta, pero, a pesar de Ia sorpresa y curiosidad que despierta el di
seno gn!fico del libro en el anonimo comentarista, no parece que tu
viera mayor repercusion. 

En el numero 18 de La Gaceta Literaria (15 de septiembre de 
1927), y en Ia seccion "Escaparate de Libros. Libros americanos", 
Benjamin James publica una critica del libro de Arqueles Vela El 
Cafe de Nadie. James, que escribe con asiduidad en la seccion "Pos
tales americanas" junto con Guillermo de Torre, compara a Arqueles 
con Ramon Gomez de Ia Serna, recurriendo a terminos de resonancia 
dadaista: 

i Por que, a! ver a Arqueles Vela destripando peponas de Ia gran feria 
del mundo, nos acordamos tanto de Ramon Gomez de Ia Serna, el mi
nucioso catalogador de lo desmoronado, el gran niiio que con ojos de 
cruel impasibilidad lo acribilla todo, lo desmenuza todo, sin acordarse 
de construir, de "arquitecturar" nada. 

Sin embargo, y a pesar de Ia identificacion con Ramon Gomez de 
Ia Serna, James expone un claro reproche a la posicion puramente 
destructiva de Arqueles en consonancia con las tesis de Guillermo de 
Torre anteriormente expuestas: la impasible curiosidad de Arqueles, 
afirma James, "llega a semos angustiosa". James asimila el talante 
de Arqueles Vela a lo que denomina una posicion bUdica que contra
pone a la nietzscheana, mientras que Ia primera estaria caracterizada 
por el cansancio y el prematuro renunciamiento, la segunda se dis
tinguiria por la alegria de la lucha. El juicio de James, al recurrir a 
terminos nietzscheanos que fueron reinterpretados mil veces y en mil 
sentidos por las vanguardias, se convierte para nosotros en algo su
mamente ambiguo. En mi opinion, intenta distanciarse del nihilismo 
dadaista (momento destructivo que produciria angustia y seria mani
festacion del cansancio y el renunciamiento) y propone la altemativa 
del construir, del "arquitecturar", identificando Ia voluntad de poder 
nietzscheana con la necesidad de superacion del momento puramente 
destructivo. Con ello, nuevamente Ia valoracion espanola del Estri
dentismo denuncia lo que se entenderia como una anacronia: la de 
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mantenerse en posiciones rupturistas y negadoras en un momenta en 
el que todos parecen coincidir en Ia necesidad de un cierto retorno a/ 
arden. El comentario de James incluye una referencia al mexicano 
Febronio Ortega, autor de Ia primera recension dellibro de Arqueles 
Vela en La Gaceta, y al que podemos considerar como figura central 
en las relaciones entre Ia critica literaria madrilefia y los escritores 
mexicanos que por aquel entonces residian en Paris y que estuvieron 
vinculados a El Universal Ilustrado. Finalmente ha de resaltarse que 
tampoco en esta ocasion hay mencion alguna al Estridentismo y 
que Ia figura de Arqueles Vela aparece completamente desvinculada 
del movimiento. Este dato resulta, a mi entender, particularmente 
significativo tratandose de un texto como El Cafe de Nadie, un canto 
al grupo estridentista y a su estetica que idealiza el famoso Cafe Eu
ropa de la Colonia Roma que fuera sede del movimiento en Ia ciudad 
de Mexico. El hecho de que James escriba el titulo con minusculas, 
podria ser sintoma de que el critico desconocia el referente del que 
nace Ia novela y la importancia de este Cafe como metafora de la es
tetica estridentista. Recibido en un contexto que olvida Ia existencia 
del Estridentismo, Ia critica de James allibro de Vela aparece en La 
Gaceta acompafiada de un comentario a Ia novela Margarita de nie
bla de Torres Bodet. 

Tambien Francisco Ayala comenta esta misma novela de Torres 
Bodet en el numero 54 ( diciembre de 1927) de Revista de Occidente 
y en el mismo numero se publica su comentario a Poemas interdic
tos, de Maples Arce. De nuevo Ia difusion de Ia obra literaria estri
dentista parece entrar en competencia con Ia de los Contemporaneos. 
De Ia comparacion entre los comentarios a una y otra obra podremos 
extraer una vision aproximada de las condiciones en las que se reci
bio en Espana Ia literatura estridentista. 

De Ia novela de Torres Bodet, Ayala resalta Ia influencia de Ben
jamin James, felicitandose del "limpio viraje" bacia una "nueva ruta 
con extrafia seguridad y con pulso igual y sereno". Aceptando pru
dentemente Ia logica del "retorno al orden", aplaude Ia "resolucion 
tranquila de quien rectifica su marcha, advirtiendo [ ... ] el error de Ia 
que abandona". 

Pero a pesar de estos elogios bacia Margarita de niebla, y al con
traponer ellibro de Maples Arce al de Torres Bodet, Ayala muestra 
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una evidente simpatia por el riesgo implicito en la aspiraci6n van
guardista de Maples. Con ello, parece andar buscando una soluci6n 
mediadora entre la tranquilidad segura y resolutiva del viraje de To
rres y la experimentaci6n atrevida de Maples. Una mediaci6n entre 
los momentos destructivo y constructivo: 

Manuel Maples Arce, poeta bien destacado en el grupo de j6venes 
mexicanos que aspira a un vanguardismo plural-literario y extralite
rario--, se nos muestra en su libro atento con preferencia a Ia palpita
ci6n mec{mica del mundo. Los radiogramas liricos que nos envia 
responden a una exaltaci6n muy caracteristica, de los valores recien 
creados por Ia civilizaci6n material, y a un impulso descubridor, que 
ya por si bastaria a inspirar atenci6n y carifio. 
El que se coloca frente a !C'S objetos de ultima factura para sefialar sus 
perfiles poeticos, aun ignorados, adopta una posicion mas arriesgada 
y generosa que el cauto espectador de lo que -por sentido comun
estima bello. 
Mas arriesgada, pero, en compensaci6n, eficaz y honesta. 

De esta valoraci6n de Poemas interdictos resaltan la simpatia por 
el riesgo, la innovacion y el empefio en tratar poeticamente los nue
vos temas de una sociedad tecnificada. Pero tambien es importante el 
hecho de que Ayala sea e! unico que se refiere al Estridentismo como 
un grupo activo, apreciando su esfuerzo por construir una vanguardia 
plural, es decir, por sintetizar y aunar no solo las innovaciones de los 
distintos ismos, sino tambien las vertientes literaria, politica y social. 
La valoracion de Ayala se centra, en conclusion, en la intenci6n sub
versiva del Estridentismo, subversion que se entiende como tarea 
obligada para la literatura. Con esto Ayala se convierte, en mi opi
nion, en el critico espafiol que mejor supo reconocer la estrecha vin
culacion que el Estridentismo busco entre el ejercicio literario de 
alteracion de la realidad, a traves de una mirada subjetiva que des
compone los objetos y desintegra la conciencia del sujeto, y la sub
version del orden social y politico: 

Maples Arce aspira a conseguir una imagen subjetiva de las cosas. 
Observa desde un aeroplano: el coraz6n voltea los panoramas/ Ia sub
version de las perspectivas evidentes. 
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Todo artista de hoy, esta obligado, si no a encontrar, a buscar perspec
tivas distintas. Interiores y exteriores. 
Lo demas no tiene sentido. 

Este vinculo profunda entre lo literario y lo extraliterario es perci
bido por Ayala cuando vincula Ia "imagen subjetiva y el tono seco y 
trepidante", caracteristicos de Ia poesia de Maples, con Ia tematica 
maquinista del poema "T. S. H." y con Ia tematica politica del poema 
"Revoluci6n". De "Telegrafia sin hilos" elogia su "forma desnuda y 
basta descamada en una linea temblorosa" que expresa Ia "tension 
dramatica del mundo actual". De "Revoluci6n" elogia su "caracter 
epico, canto frio, pero en el fonda entusiasta", al tiempo que descu
bre en el poema de Maples "un eco transformado" de Ia poesia de Ia 
Rusia sovietica y concretamente de Alejandro Blok. 

De todas las criticas ultraistas a! Estridentismo quizas Ia mas auto
rizada fuera Ia de Humberto Rivas, incluida en Opiniones sabre elli
bro El movimiento estridentista de German List Arzubide (Jalapa, 
Veracruz, 1928). En esta que podemos considerar ultima publicaci6n 
estridentista, el mismo List recoge las opiniones sabre su libra El 
movimiento estridentista de distintos poetas y criticos en su mayor 
parte latinoamericanos. Se trata de recensiones, comentarios y criti
cas publicadas en distintas revistas o de cartas dirigidas a! autor a 
prop6sito de su libra. A este ultimo genera pertenece Ia carta de 
Humberto Rivas que en aquellos afios se encontraba en Mexico y al 
que List presenta como poeta ultraista de Ia vanguardia espanola. 
Las opiniones de Rivas resultan particularmente importantes, tanto 
por el importante papel que represent6 en el Ultraismo espafiol, !2 

como por haber conocido de primera mano Ia evoluci6n del Estriden
tismo desde su participaci6n en Ia exposici6n organizada en el Cafe 
de Nadie en 1924. Por otra parte, Rivas redacta su comentario des
pues de una visita a Jalapa que le permiti6 un conocimiento directo 
de Ia obra literaria, artistica y politica de los estridentistas ( o quizas 
debiera decirse de su fracaso o defenestraci6n politica), pues Ia carta 
a List esta fechada el 6 de julio de 1928. La carta termina diciendo: 

12 Bonet afirrna que pese a que Ultra no tuvo directory se regia por un comite 
directivo an6nimo, fuc Humberto Rivas quicn hizo las veces de tal (604). 
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Durante mi estancia en Jalapa -Ia maravillosa ciudad donde ha sido 
posible Ia heroica gesta cultural realizada por ustedes- he presencia
do con pena Ia ausencia y m1n aversion hacia los nuevos valores cul
turales de algunos estudiantes de Ia Preparatoria. Pero esa -estoy 
seguro-- no es Ia verdadera juventud de Mexico. No lo es tampoco Ia 
que profan6 -triste y baja ejecutoria- las pinturas murales de Diego 
Rivera. Esos son los desertores de su hora, los rezagados mentales 
que no podnin detener ni compartir jamas el libre vuelo del pensa
miento. 

Toda la carta gira en tomo a este suceso que explica el tono final 
de orgulloso elitismo. Asi declara en otro parrafo: 

La obra realizada por usted y por sus colaboradores en Horizonte, per
tenece a Ia jerarquia de las grandes empresas que, dada su recia fibra 
superadora, no pueden aspirar a Ia unanime aceptaci6n de los contem
poraneos. El surco esta fecundado; pero el claro juicio reparador ha 
de venir mas tarde. 

En lo que puede considerarse como asuncion del actualismo es
tridentista, Rivas define a los enemigos del movimiento como deser
tores de su hora, como rezagados, y se declara complice de la 
estrategia estridentista: superar el anacronismo de sus contempora
neos. Como si se tratara de un lapsus, mas que de un simple juego de 
palabras, Rivas contrapone actualidad y contemporaneidad, subver
sion de lo evidente y busqueda de la aceptacion de los contempora
neos. Es como si Rivas acertara inconscientemente a definir las 
diferencias entre los Estridentistas y los del grupo de Contempora
neos, coincidiendo con las apreciaciones de Ayala, que preferia el 
riesgo de Maples a la serenidad de Torres Bodet. 

La carta plantea otra cuestion interesante. Se trata de la compa
racion entre el rechazo que Gongora sufrio en su tiempo y el de los 
estridentistas: "Ningun movimiento colectivo, ningun esfuerzo indi
vidual encaminados a formar un nuevo estado de espiritu, han alcan
zado nunca la plena consagracion de su epoca". Como vemos, el 
redescubrimiento de Gongora, en el que la revista Horizonte dirigida 
por List participo, no significo el abandono de la radicalidad van
guardista, sino que vino a reforzar la posicion de los estridentistas: 
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