
bien lo mAs sustancial de su produc-
cion, al rmsmo tiempo que surninistra
un instrumental adecuado para su ca-
bal comprensi6n. De este modo, el tex-
to de los poemas selecocionados va acom-
paniado, en la mayoria de los casos, por
ns explicativas en las que el lector
puede hallar datos esclarecedores con-
cermientes al l6xico, la historia, la pu-
blicaci6n y en las que, cuando corres-
ponde, se recogen las diversas varian-
tes del mismo. Por otra parte, la reco-
pilaci6n de los poemas de cada libro
va precedida por una breve nota mtro-
ductoria que nos informa sobre los ras-
gos editoriles y las principales carac-
teristicas literarias del volumen perti-
nente.

Antecediendo todo este material en-
contramos una Introducci6n General en
la que se nos ofrece un panorama evo-
lutivo de la po6tica de Guil16n, visi6n
que se conecta, en varias opertunida-
des, con el desarrollo hist6rico de Cu-
ba y del continente americano. En eli,
nos detendremos brevemente, pues al-
gunos de sus planteamientos nos pare-
cen de singular importancia.

Guillen ha sido calificado, por gran
parte de la critica especializada, como
un representante de la lamada "poee
sia negra". Sin embargo, esta actitud
s6lo se justifica si la mirada se detiene
en sus primeros libros, pero se muestra
absolutamente infundada luego de un
atento examen de la totalidad de su
obra y, m6as especificamente de aque-
llos elementos que aparecenran como
configuradores y caracteristicos de esa
"categoria" potica. Y es lo que Ifif-
go Madrigal realiza en forma clara v
coherente. Asl, un estudio del lengua-
je, de determinados recursos estilisticos
(onomatopeyas, jitanj iforas, repeticiones),
de composici6n (estribillos) y de los te-
mas caracteristicos de su poesia, pemi-
te establecer que estos elementos pe-
culiares no adquieren en GuilMn un
sentido racial, sino tan s6lo de modo
mediatizado por el tema social. Inclu-
so, la nayor parte de sus composicio-
nes estA estructurada por nuicleos que
no se relacionan en forma directa con
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lo etnico o con lo social. Dicho de otro
modo, y tal como lo seiiala hlUigo, "el
conjunto de la obra del poeta [...1 lo
muestra como un artista que supera los
estrechos limites de la poesia negra: co-
ma un poeta cubano, americano, uni-
versal" (p. 36).

A trav6s de su concepci6n de la
poesia, posible de rastrear con ligeras
variantes en la totalidad de su obra,
Guill6n se nos aparece como un artista
siempre ligado a la vida cubana e his-
panoamercana, coma un creadxar que
ha sabido "conservar las lineas centra-
les de una po6tica comprometida, pero
adecuandola siempre al momento y a
la materia de su canto "(p. 45).

Poeta inspirado en el pueblo, un pue-
blo que lucha, combate y canta, crea-
dor alegre y confiado despu6s del triun-
fo de la revoluci6n, aunque tambie
critico e ironico, el cubano viene evi-
denciando desde hace mnis de cuaren-
ta afios, y como 61 mismo lo sefiala, que

Para hacer un poema,
lo importante es saber c6mo se

(se hace un poema.
Ya sabes, pues, Orencio, como

(se hace un poema.
Esta claro que Guill6n si lo sabe y,

no lo dudamos, lo seguirfi haciendo.
Sobre todo si se piensa que en Am6ri-
ca Latina queda tanto por cantar. 1Y
tanto por hacerl

Fernando Moreno
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Carpentier, Alejo: CRONICAS, La Ha-
bana, Instituto Cubano del Libro, 1976,
2 tomos.

Con motivo de la celebraci6n de sus
setenta afios, en diciembre de 1974,
Alejo Carpentier pronunci6i una confe-
rencia en los talleres del peri6dico
Grannm bajo el titulo: "El periodista:
un cronista de nuestro tiempo". Car-
pentier afirmaba: "Yo nunca he creido
que haya posibilidad de hacer un dis-
tingo entre amnbas funciones, porque, pa-
ra mu, el periodista y el escritor se in-
tegran en una sola personalidad". Y
afiadia: "Podriamos definir al periodis-
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ta como un escritor que trabaja en ca-
liente, que sigue, rastrea el aconteci-
miento dia a dia sobre lo vivo. El no-
velista, para simplficar la dicotomia, es
un hombre que trabaja retrospeetiva-
mente, contemplando, analizando el
acontecirniento cuando su trayectoria ha
llegado a su te6rmino. El periodista, di-
go, trabaja en caliente, trabaja sobre la
materia activa y cotidiana. El novelis-
ta la contempla en la distancia con la
necesaria perspectiva, como un aconte-
cer cumplido y terminado".

Consideraciones de tal naturaleza son
posibles gracias a la extensa experien-
cia periodistica que posee el propio Car-
pentier. Su tarea como colaborador de
revistas y peri6dicos cubanos y extran-
jeros ha sido tan fecunda como cons-
tante. Ya en 1924 era designado jefe
de redaccion de la habanera revista
Carteles. A los diecisiete ainos, Carpen-
tier empieza a escribir en el peri6dico
La Discu.-n desde noviembre de 1922
a julio de 1923. Desde junio de 1924
hasta febrero de 1933 colabora en So-
cial, revista de la high life criolla que,
gracias al esnobismo de su fundador y
director, el caricaturista Conrado W.
Masaguer, abri6 sus paginas a los jove-
nes escritores cubanos en la decada de
1920-30. Desde noviembre de 1923
hasta julio de 1940, colabora en Carte-
les, revista ilustrada con un caracter
mAs popular. Entre mayo de 1927 y
febrero de 1928 publica en el Suple-
mento Literario del Diario de la Ma-
rina, a cuyo frente estaba el critico e
investigador Jos6 Antonio Fernandez de
Castro que logr6 publicar alli traduc-
ciones de la joven literatura sovietica
y poemas y articulos de escritores pro-
gresistas en el mas reaccionario peri6-
dico que existia en la Cuba prerrevo-
lucionaria.

Aunque con posterioridad a 1940, ya
en Cuba, Carpentier sigue colaborando
en Carteles, a partir del 21 de agosto
de 1945 se instala en Caracas y co-
mienza a escribir regularmente en el
peri6dico El Nacional donde, ademAs
de cr6nicas y reportajes mantiene una
columna diaria con el titulo Letra y

solfa. Cerca de cuatro mil articulos y
reportajes public6 en dicho periodico
entre los cuales Alexis Miarquez Rodri-
guez -autor de una de las obras fun-
damentales para el estudio de la obra
carpenteriana- selecciono los materia-
les que aparecieron en el libro Letra
y solfa (Caracas, Simtesis Dosmil, 1975).

Ahora acaba de aparecer una nueva
recopilacion de articulos periodisticos de
Carpentier bajo el titulo Cr4nicas (dos
tomos, Editorial Arte y Literatura, Ins-
tituto Cubano del Libro, 1976) que re-
coge buena parte de sus trabajos publi-
cados en Social y Carteles. En el pr6-
logo, Jose Antonio Portuondo seiala
que la produccion periodistica de Car-
pentier puede dividirse en cinco etapas:
1) sus primeros trabajos (1922-28); 2)
sus cronicas parisienses ( 1928-39); 3) los
trabajos producidos durante una nueva
estancia en Cuba (1939-45); 4) los es-
critos en Caracas durante su estancia
alli (1945-59) y 5) los trabajos posterio-
res a su integracion a Cuba y su in-
corporacion a las tareas en pleno des-
sarrollo de la Revolucion que incluyen
los m6as recientes escritos en Paris don-
de ejerce como, consejero cultural en
la embajada cubana.

El primer tomo de Cr6nicas, con cer-
ca de trescientas pa{ginas, incluye ar-
ticulos publicados en Social; el segun-
do tomo, con mas de seiscientas, reco-
ge los escritos para Carteles. El pro-
pio autor advierte las dos categorias
existentes entre estas colaboraciones:
"no debe olvidarse que Carteles no era
una revista literaria y que, por ello,
mis "cronicas de Paris" habian de ser
mucho mas senciLlas, faiciles, periodisti-
cas que las de Social. (Sin embargo,
las que se refieren a viajes a Espania,
Belgica, ciudades de Francia, etcetera,
no son de todo nalas)".

Cabe indicar que las cronicas de So-
cial dedican una especial atenci6n a la
actividad creadora de mu'sicos, pintores
y cineastas que constituian la vanguar-
dia innovadora en los ainos alrededor
de 1930: Honegger, Kisling, Man Ray,
Stravinski, Lipchitz, Varese, Picasso, etc.
Pero Carpentier subraya sobre todo el
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quehacer renovador de los artistas Ja-
tinoamericanos (y cubanos, por consi-
guiente). En dichas cr6nicas aparecen
consideraciones sobre la producci6n re-
ciente de Jos6 Clemente Orozco, Pedro
Figari, Vicente Huidobro, H6ctor Villa-
Lobos, Marcelo Pogolotti, Carlos Enri-
quez. Afirmaci6n americanista que cha-
ca con esa banal objeci6n que acusa a
Carpentier de europeizante. Asimismo,
parque en dichos articulos, coma afir-
maba Alexis Mirquez sobre sus colabo-
raciones craqueiias, "est& presente la
proocupaci6n do interpretar los hechos
y fen6menos de la cultura desde una
perspectiva americana.

No deben estimarse menos trascen-
dentes las cr6nicas publicadas en Car-
teles. Entre las incluidas en el segun-
do tomo hallamos algunas quo permi-
ten confinnar c6mo el novel escritor sa-
bia captar los rumbos m4s certeros de
la praducci6n literaria y artistica euro-
pea en dichos afios. Ciortos articulos
hablan sobre la difusi6n de la miisica

cubana en el viejo continente can las
obras do Anadeo RolldAn, Eliseo Gre-
net, Mois6s Simons y otros. (Par lo de-
na's, el articulo dedicado a RoldAn es
uno de los m4s valiosos de este volu-
men). Tambi6n calibraba certeramente
la nueva narrativa sovi6tica quo empe-
zaba a traducirse al franc6s y al espa-
fial; par ejemplo, hace un agudo ani-
lisis de El tren blindado ntlmero 14-69
do Vsevolod Ivanov, asi coma una es-
clarecedora glosa sobre el cine de la
Nueva Rusia, en este casa, el fihne
Tempestad sobre Asia.

Mucha muls valiosos son estos traba-
js cuanda advortimos la relaci6n con
la obra narrativa do Carpentier. Los
cinca reportajes con el titulo comAin de
"Visi6n do Am6rica" -relaci6n de un
viaje por el Orinoco y la selva vene-
zolana- son el antecedente inmndiato
de Los pasos perdidos (1953), pero en
ellos se exponen algunas de las ideas
que fundamentarAn el c6lebre pr6logo
a El reino de este mundo (1949) so-
bre "lo real-maravilloso"; el germen del
cuento "Los advertidos" que escribirla
muchos afios despu6s y ol punto de
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partida do cierto ensayo do Tients y
diferencias (1964): "Ia ausencia de un
gran estilo puede determinar un estila".

Con inter6s hallamo varios articulos

y cr6nicas quo ofrecen infrm-acianes
autobiogrAficas, par ejemplo, cuando ha.
bla on cierto articulo de la ciudad -de
Bak-i "quo visit6 dos veces en mi ni-
iiez". Datos do tal cariz so encuentran

desperdigados par distintos trabajos. En
este sentido, la serie do articulos "Espa-
iia bajo las bombas", recoge sus impre-
siones directas sobre la guerra civil y
su participaci6n en el congreso do es-
critares antifascistas quo se efectu6 en
Madrid y Valencia en 1937. Iguaumen-
te en otros se habla do sus relaciones

de amistad y do trabajo con distintos
artistas europeos y americanos en esa
etapa formatriz do su obra quo se de-
sarralla en Paris antes de la segunda
guerra mundial.

Sin lugar a dudas, tanta los traba-
jos recopilados par M&rquez en Letra
y solfa como en estos dos tamnos do Cr6-
nicas establecen dofinitivamente la alta
calidad de la praducci6n periodistica do
Carpentier, la inquietud do sus ideas,
su Labor coma atalaya de la cultura en
un periodo asaz pal6mico do las inno-
vacianes literarias y artisticas de la 6po-
ca de la vanguardia y sus observacio-
nes sabre una etapa crucial en la his-
toria contemporAnoa quo precedi6 a la
lucha contra el fascismo y la entrada
de la Ame'rica L,atina con toda su vi-
gor on la escena mundial.

Saltador Bueno

Cort6zar, JUIo: OCTAEDRO, Buenos
Aires, Editorial Sudamericana, 1974,
165 pp.

Durante los iltimos afios Julio Car-
tAzar ha sido agudamnnte criticado por
no escribir un volumen do cuentos sino
s6la obras "experimentales" y "do colla-
ge"; par consiguiente, precedian gran-
des expectativas a La aparici6n do su
quinto volumen do cuentos. Al publi-
carla, el autor argentina ha rofutado
dos espejismos: do una parto, enmuede-
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