
LAS REVIST AS LITERARIAS: 
POESIA, POLITICA, CULTURA 

A partir de la d~ada del sesenta, en Puerto Rico la poesfa advierte para la lite
ratura nuevas fonnas de representaci6n que contribuyen a distinguir la ~poca como 
una de cambio, de renovaci6n. Estas fotmas son el inicio o re-inicio de algunas 
modalidades que se articulan basta hoy dfa. Aclaremos a modo de parentesis: no 
s6lo la literatura caracteriza ese periodo; otros elementos y situaciones, tanto inter
nas como extemas, como por ejemplo la revoluci6n cubana y una efervescencia 
cultural y politica constatables en gran parte de Latinoam~rica, tocan a Puerto Rico 
y se convierten en ~ento condicionante de sus figuraciones culturales y polfticas. 

La poesfa es uno de los g~neros literarios mas practicados. En sus aspectos 
formal e imaginario, accede al discurso literario latinoamericano que consigna mUl
tiples relaciones y denota esa naturaleza inacabable e incorporatriz que Lezama 
lima propone como caracterfstica del discurso de cultura americano. 

La aventura poetica que se inicia en los sesenta es, entre otras cosas, un acto de 
fe en el hombre, pero un acto de fe ideol6gico, politico. Ello es una distinci6n de 
esta poesfa Sus remisiones calculadas, como veremos, se hacen prnctica met6dica, 
voluntad que se concreta en una empresa que sistematiza sus proposiciones. Los 
poetas, program~ticamente, pretenden defmir su ejercicio. Pero para ello requieren 
un medio concreto. Surgen las revistas literarias. Desde ellas los poetas conjuran 
un mundo material conflicti vo y, en algunos casos, como parte de la evoluci6n 
literaria que las mismas revistas promueven y que se evidencian en sus sucesiones, 
problematizan la pmctica de 1a escritura. 

Las revistas literarias aparecidas a partir de la d~cada del sesenta -Guajana 
(1962), Mester (1967), Ventana (1972) y Zona: carga y descarga (1972)--, son 
como una antologfa donde se lee, como si se tocara, la proyecci6n de la poesfa. 
Elias son un marco que agrup6 las mejores concepciones ~ticas, y muchas veces 
reflejan los Ifmites que se irnn enhebrando como resultados de significaci6n. 

Guajana 

En septiembre de 1962, aparece el primer ntimero de Guajana. La revista, 
fundada por un grupo de j6venes universitarios, bajo la direcci6n de Vicente Ro
driguez Nietzsche, 1 propulsaba, esencialmente, el cultivo y Ia publicaci6n de Ia 
poesfa de los j6venes en Puerto Rico. 

1 Con Vicente Rodriguez Nietzsche en la directiva comparten la junta editora Juan E. Mesw, Andres Castro Rlos 
y J~ Manuel Tor rea Santiago. La junta varian. pero Rodriguez Nietzsche se mantendra basta nuestros dfas en la 
dircc:b.va. 
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El editorial del primer mlmero plantea una queja: no existe ''una atm6sfera pro
pi cia para que nuestra juventud literaria hallara aliento y estfmulo ... " Por eso 
Guajana deberfa ser, tam bien, de acuerdo con su editorial, un Iugar para el dialogo, 
un espacio desde el cualla juventud pudiera contribuir, con la conciencia de un re
conocimiento hist6rico del presente, a la constituci6n de su cultura. 

La aparici6n de la revista, asf como de otras que surgen hacia la epoca, la de
marcan, ademas del descontento respecto de la realidad cultural del momento, otras 
razones. El crftico Jose Ram6n de la Tone en un extenso articulo que celebra el 
decimo aniversario de la revista expone las mas importantes de elias: por un lado, el 
gran encarecimiento de Ia edici6n de libros, y por el otro, el reducido mimero de 
editoriales que publican en esos momentos; Ia condici6n econ6mica de los escrito
res, que no les permite financiarse las publicaciones; el desinteres del gobiemo para 
promover a escritores j6venes; la apatfa de la prensa controlada por sectores con
servadores y, raz6n de distinta indole a las antes mencionadas, el crecimiento de la 
conciencia polftica en la juventud universitaria, muy ligada ala influencia de la Re
voluci6n Cubana.2 Esta Ultima consideraci6n ser~ determinante puesto que, como 
veremos mas adelante, la poesfa de este grupo quem tener, entre otras cosas, una 
funci6n de eficacia polftica precisa. 

Los editoriales de Guajana son de gran importancia pues trazan los principios 
de una estetica, las opciones que la poesfa de este grupo habrfa de fomentar. Para 
estos poetas la literatura necesitaba una nueva manera de advertir la realidad. La 
poesfa escrita que inmediatamente precedfa al grupo, era considerada como poesfa 
"pura"; es decir, como una poesfa abstracta, despegada de los procesos sociales y 
f~cilmente comercializable. 3 La gente de Guajana criticaba veladamente la modalidad 
po6tica que se conoci6 como Trascendentalismo, iniciada en 1948 por los poetas 
Felix Franco Oppenheimer, Eugenio Rentas Lucas y Francisco Lluch Mora, y cuyo 
designio, segl1n el crftico Jose Emilio Gonzalez, alienta un "romanticismo" muchas 
veces de implicaciones religiosas.• 

La reacci6n al ambiente poetico existente en correspondencia con una creciente 
conciencia polftica genera desde la revista la obsesi6n de un arte comprometido, 
que circunscriba y problematice la realidad social. 

En uno de los editoriales se expresa la importancia que la creaci6n literaria tiene 
para la sociedad puertorriquena: 

Crear en Puerto Rico es rn~ que s61o crear. Aca es alimentar la cultura nacional. que re
siste heroicamente la acometida del poderio extranjero en todas sus rnanifestaciones. 
Defender, cultivar y acrecentar Ia cultura nacional es mantener un frente rnu en la lucha 
por la salvaci6n de Ia patria La poesfa es tambi~ para nosotros, como para Gabriel Ce
laya, un arma cargoda de fuluro.5 

1 Ver Josi Ram6o de la Torre, .. Comprensi6n y anilisis de una poena en revoluci6n: Guajana o 1a guerrilla 
literaria," Guajana, 3, No. 8 (1973), 32-53. Este nUn1ero especial celebra e1 db:imo anivenario de Gwajana. 
3 Ver los editoriales de 1a Segunda q,oca, ntimeros 5 y 6 (1961). 
4 Para una apreciaci6n mu completa de lo que foe e1 Traaoendeotalismo, v&nse Luis HenW1dez Aquino, NJUStra 
aventwa literariD, 2da. ed. (San Juan: Ediciones de 1a Torre, Univenidad de Puerto Rico, 1966), y Josi Emilio 
GonUlez, La poesfa conlempord!WJ tk Pwerto Rico (1930-1960) (San Juan: Instinno de Cultura Puertorriquefta, 
1972). 
s Editori~ GwajaM, No. 2 (1966). 
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La posici6n de Guajana ante la poesfa se haria patente en varios editoriales6 Lo 
que exponen tiene un sentido afinnativo y tambien combativo: se debe hacer una 
literatura que refuerce la cultura nacional y, de manera concomitante, acreciente la 
lucha por la independencia polftica. La afirmaci6n de una cultura nacional es el re
quisito indispensable para la encomienda polftica concreta. Hay que liquidar el co
lonialismo, la injusticia social, y el arma de los poetas es Ia poesfa, la literatura. Asf 
dice otro de los editoriales de Guajana: ''No vacilamos en declararlo publicamente: 
somos poetas politizados, nuestra poesfa es un arma del pueblo y de su lucha por la 
libertad ... 'P7 

La voluntad de compromiso social a traves de la poesfa es incuestionable. Uno 
de los modos de sustentarla y fortalecerla seni demostrando que en Puerto Rico 
existe una tradici6n cultural que ostenta un compromiso. Los nu.meros especiales u 
homenajes de la revista a ciertas figuras son algunos de los trabajos que hanin 
evidente esa tradici6n. 

Ciertamente, los poetas de Guajana no son los Unicos o los primeros que desde 
su producci6n cultural exigen un cambio social. En Puerto Rico existe una tradi
ci6n literaria consciente del desarrollo hist6rico y que ha solido participar crftica
mente en los procesos hist6ricos. Los poetas de Guajana asf lo reconocen y 
presentan, mediante homenajes, a algunos poetas que los han precedido en su lu
cha presente. Pachfn Marfn (1863-1896), Luis Llorens Torres (1878-1944), Luis 
Pales Matos (1899-1959), Julia de Burgos (1916-1953), Hugo Margenat (1933-
1957), para s6lo mencionar a algunos de los homenajeados, devienen, por su poe
sfa, en actuadores vitales y simb6licos del compromiso, del cambio politico, de la 
justicia social. 

Lo que del poeta puertorriqueflo Pachfn Marin comentan indica d6nde residen 
algunos de los cimientos de su empresa: 

... reconocernos en Pachin Marin no s6lo al gran luchador de libertades latinoarnericanas, 
soldado, heroe y martir de la guerra de independencia de Cuba, sino, tambiett, al poeta que 
inicia una llnea de poesia politica independentista de ideas revolucionarias, de protesta, 
comprometida, militante y patri6tica que tiene su mas amplia y rica expresi6n en la Ge
neraci6n del '60, es decir, en la generaci6n de Guajana. .. Pachfn Marin es iniciador y 
precursor de \Dla corriente poetica que prolifera acnaalmente en Puerto Rico.8 

En Llorens ven a1 "poeta nacional", al que, desde sus letras, "clam6 con fir
meza por la independencia patria. ''9 La poesfa de Hugo Margenat la entienden 
como una directriz. Margenat es, dicen, 

el precursor del grupo Guajana, es en Puerto Rico un ejemplo del tipo de artista que Va
llejo seiiala. Tan es asf que, eon lD1 pui\ado de poemas de tendencia revolucionaria, sent6 
las bases de \Ula nueva poesfa y apunt6 \Dla linea poetica politizada que nosotros hemos de
sarrollado, sin vacilar en reconocer que hemos convertido nuestra poesfa en un arma 

6 La actitud de GwajaNJ ante Ia poesia puede apreci.ane en. de 1.a 2da qxxa, los nWneros 3, 4, 5, 7-8, 10; de Ia 3ra, 
en los nWneros 1, 2-3 y 4. Por Io regular los editoriales expresan on comentario sobre la poesia o sobre la 
literatura en general Aqm hemos consignado los n1lmeros en donde los comentarios son explfcitos. 
7 Editorial, GuajaM, 3, No. 4 (1970). 
1 Editorial. GuajQ111J, 3, No. 7 (1972). El subrayado es nuestro. 
9 Editorial. GwajaM, No.3 (1963). 
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anticolonial y antimperialista como corresponde a nuestra situaci6n de pueblo y a nuestro 
tiempo.lO 

En la literatura puertorriquefia es com probable una tradici6n poetica -no nece
sariamente la Unica- donde predominan los contenidos ideol6gicos, las encomien
das polfticas concretas. Presentar una tradici6n, auspiciarla desde las p~ginas de 
una revista, como trnnsito a objetivos que procuran una utilidad social, conlleva 
tam bien otras significaciones. Para el grupo Guajana seftalar esa tradici6n puede 
significar dotar con un sentido bist6rico su propia poesfa, verse como parte de un 
proceso cultural, colaboradores de una continuidad literaria que, en este caso, acusa 
problemas reiterados. Consiguientemente, se hacen autenticos los caminos por 
donde opta la poesfa: los j6venes poetas subrayan lo que algunos mayores han 
difundido y el lector puede reconocer la continuidad -con sus diferencias de 
estructura y exposici6n- en los discursos poeticos y hasta aceptarlos con ambici6n 
de participaci6n 

Un texto poetico es un diMogo de dos discursos, como han promovido 
algunos crfticos.11 Shelley, nos dice el crftico Harold Bloom, pensaba que los 
poetas de todos los tiempos contribuyen a la creaci6n de un Gran Poema que se 
escribe perpetuamente,12 Borges afinna que cada escritor crea a sus precursores. 
Las ideas nos indican, en este caso, que la poesfa puede ser concebible como 
participaci6n, como diMogo. Cuando leemos los poemas "politizados" del grupo 
Guajana, evocamos, entonces, textos precedentes: los de Pachfn Marfn, o los de 
Llorens Torres, o los de Hugo Margenat. La poesfa del presente, de alguna 
manera, contiene la poesfa que la ha precedido. Los poetas de Guajana, habiendo 
sefialado sus lecturas, sus preferencias, facilitan el reconocimiento de su 
orientaci6n. Apuntar que existe una tradici6n definible en lo que ellos postulan 
llega a ser evidente. 

Lo que, en sfntesis, representa la poesfa que auspicia el grupo Guajana, lo que 
nos interesa destacar es esa voluntad de expresar una conciencia y una cultura na
cional que converge con un compromiso con la lucha por la independencia polftica 
y la justicia social. Los homenajes a algunas figuras importantes de la literatura -de 
alglin modo una revisi6n de la literatura puertorriquefta- revelan y acentUan un 
mismo espfritu de principios. Lo que tambien quiere decir que esa voluntad que 
hemos seftalado y que podrfamos traducir como los fundamentaos de su poetica, no 
so privativos del grupo Guajana. Revisar la producci6n literaria puertorriquefta 
demuestra que esos fundamentos son tema y paisaje inherentes a Ia literatura, ya se 
hay an expresado de forma directa o indirecta. 

Por ello, resulta curioso que en varias ocasiones Guajana haya declarado una 
casi absoluta desvinculaci6n y haya resistido filiaciones que remitan a una tradi
ci6n. Uno de sus editoriales declara: 

10 Editorial. Guajana, 3, No. 4 (1970). 
11 Ver Julia Kristeva, SemiOtict.r I, traducci6o de Jos~ Martin Armcibia (Madrid: &titorial Fl.mdamentos, 1878). 
Mas adelante, en el capitulo .. Lot espacios del ctialogo," detaJJaremos es1e aspc.cto de 1a poeaa. 
11 Ver Harold Bloom, The Anx~ty oflnjiUD~Ce (New York: Oxford University Press, 1973). 
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En los editoriales y en ciertos trabajos que han aparecido en Guaiana. hernos hecho clara 
nuestra posici6n respecto a esto. No estamos ni estaremos de acuerdo con nadie que nos 
venga a buscar influencias de poetas puertorriqueftos mayores que nosotros. En honor ala 
verdad, nuestra poes{a se diferencia mucho de los poetas que aquf consideran grandes. En
tiendase que no estamos menospreciando a nadie en esto. Sencillamen~ si uti1izamos los 
llamados temas etemos, lo hacemos en \Dla forma demasiado distinta a como Ia usaron los 
llamados grandes poetas puetorriqueiios. Para nosotros el mu grande poeta de Puerto Rico 
es el pueblo.13 

Es posible que en ese editorial los poetas de Guajana, a pesar de tamafta gene
ralizaci6n, es~n respondiendo a una particular filiaci6n enemiga a sus intereses 
propuesta por alguien. Pero puede haber otras razones. En Puerto Rico, los poetas 
de Guajana, como sucedfa o ya habfa sucedido en algunos pafses latinoamericanos, 
buscaban convertir la poesfa en un medio de la conciencia crftica y social. La posi
bilidad de que Ia poesfa fuera interventora del cambio, que fuera un modelo de 
verdad como en Espafta alrededor de los afios de Ia Guerra Civil, que tuviera una 
eficacia polftica y social, estaba ahora en maoos de los j6venes poetas. Verla como 
el producto de influencias puertorriquefias era darse al fracaso de antemano: la 
poesfa anterior habfa fallado pues no habfa operado, visto desde el modo confiado 
que en ella se depositaba, el milagro de redimir a una sociedad de las injusticias. 

El entusiasmo de la posibilidad de una poesfa eficaz, entre otras cosas, llevaba 
a los poetas a la negaci6n, al recelo, a Ia imprecaci6n, al desaffo, como puede 
apreciarse en el poema "Palabras a los poetas felices", de Andres Castro Rfos: 

1..~ tienen que decir con sus fauces abiertas, 
eunucos del deber, disparos absolutos 
al sol de la alegria? 
Ayer vinieron mariposeando entre la sangre 
del delito, santando los obsUculos del odio 
para que no cayera 1a nocbe en sus sonrisas. 

1..~ tienen que buscar entre los hombe:es? 
J..Quim dijo que lo forma del combate 
podia acomodarse a sus manos felices? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ••••• • ••• • ••••• •••••••• 

••• •••••••••••• • ••• •• ••••••••••• • •••• ••••••••• •••• • • •• •• •• ••• ••• •• ••• •• ••• ••• •••• • ••• 

Desgraciados poetas. en e1 nombre de 1a ira 
que nos mueve y que portal separa 
su senge de 1a nuestra ~ smgre farisea-., 
pido que se davelen sus ojos en elllanto 
y que caigala guru a y sus cadPeres 
en su "fma poesla," 
y que 1a piel de \Dl nino -dos, tres, cuatro quids?
llegue con su dolor a vigilar su asombro . 
•• • ••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••• ••• •••••••••••••••••••••• ••• •••• 

Basta de los jueguitos desgastados, 
de no desanollar e1 justo movimiento 
en el jus to momento en que el vecino muere. 
Basta. Por hoy. Por lo que nos quede de estar vivos, 
poetas de cristal, carajos de poetas. 

IS &titorial, GIIIJjtvttJ, 3, Nos. 2-3 (1970). 
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En otro poema, "Como lo dijo Bias," Castro R1os vuelve a arremeter contra lo 
que el considera "poetas mfsticos," contra los poetas de la ''torre de marfil": 

Escribir hablando -Bias de Otero lo dijo
impone que la tone de marfil 
se derrurnbe con nuestro penniso, 

Otro poeta, miembro de la direcci6n de Guajana, Jo~ Manuel Torres Santiago, 
comentaria, basmdose en apreciaciones subjetivas del poeta Francisco Matos Paoli 
yen el estudio apresurado de Isabelo Zen6n Cruz, Narciso descubre su trasero, que 
la poesfa del puertorriquefio Luis Pales Matos es racista y alienante.14 Es necesario 
recordar que el nlimero 2 de Guajana ( 1962) habfa sido dedicado a Pales Matos, 
por considerarlo "un poeta de la patria y m4s alln, de la gran patria antillana (nadie 
mejor merece ser llamado el poeta de las Antillas) sin detrimento de lo fntimo o de 
lo universal." Razonamiento, este, que nos parece m4s acertado y justo. 

La poesfa que destaca el grupo Guajana es program~tica de un sentido politico. 
En un editorial proclama: 

Sostenemos que el arte tiene clase social. que es un producto de clase social. .. Todo arte 
est& cornprometi.do pol.fti.camente. aunque en apariencia refleje otra cosa. En Puerto Rico 1a 
claque de poetas que supuestamente no ha cargado 1a poesfa con pol.fti.ca y que "criti.ca" e1 
que 1a nueva poes(a puertorriqueiia se haya politi.zado "excesivamente" es, precisamente, la 
propugnadora de una poes1a reaccionaria ... No vacilarnos en declararlo publicamente: so
mos poetas politizados, nuestra poesfa es un arma del pueblo y de su lucha por Ia h'bertad 
y estamos all.ado del marxismo-leninisrno al que consideramos como una gufa para la vic
toria en la lucha contra el colonialismo, y la reacci6n de todos los pa1ses.15 

Para los poetas de Guajana este era el modo nuevo de advertir la realidad, de 
una manera directamente politica, desde una poesfa dotada con una ideologfa, cu
yos contenidos detenninarfan su funcionalidad. Por ello se consideraban nuevos, 
distintos a los predecesores, de ahf la crftica a los dem4s; sobre todo la crftica que 
asume una posici6n de clase social, pero una crftica que resulta a veces ocre, emi
tida con odio, como por ejemplo se expresa en el poema "De ustedes," de Vicente 
Rodrfguez Nietzsche: 

De ustedes que caminan se ensucian 
corren hablan se inloxican 

de ustedes quiero hablar, 
• • nus enenugos; 

de lo gordos que estm 
de lo fkil que viven como pea1os . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••• 

Denctedes 
maricones chulos traficantes 
los que dicen que el mundo esta bien hecho 

14 Ver J~ Manuel Tone. Santi•go, '"Reapueaa 1 una cana lbiena de J~ Uri• GomJlez," GIMijt:uul, 4, No. 2 
(1974). El amaJlo, que CCilltl de 22 p6p11 (este rP1n.ao 1puece cooJ.u p6p111in enumerar) el pal1e de UDI 
~&mea entre el esc:ritor Jca Luis Gonz'lez y el poeta Toue. S.tiqo. 
5 Bdiaorill. GIIDjaNI, 3. No. 4 (1970). 
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y se beben Ia sangre de los mucnos. 

Deu~~ 
pandilleros chotas ricos 
pillos usureros 
las llagas de esta piel que llamo pueblo. 

De ustedes democrMico gobiemo. 
De ustedes los que explotan al obrero 
y quieren ptoducci6n de mucho mas 
con mucho menos. 

De todos quiero hablar en estas lfneas 
y decides que yo los aborrezco. 

Por esto los de Guajana tambien se consideraban distintos: se avenlan bien con 
esa linea de poesfa "realista," opuesta ala llamada poesfa "pura" o intimista, culti
vada, decfamos, por los predecesores inmediatos. 

Vistos desde otro nivel, a los de Guajana los anima el deseo de una comunica
ci6n m4s directa: poesfa cuyo lenguaje muestre libremente las ideas. Estos poetas 
deben confianza allenguaje; asf puede ser apreciado, por ejemplo, en el poema 
"Nana roja para mi hijo Lin Manuel," de Jose Manuel Torres Santiago, donde el 
sentido y los procedimientos fonnales muestran sencillez, fe en la palabra desnuda: 

Antes. y cuando n1 naciste, no se por que. 
pense tu muerte ... Los explotadores. 
los capitalistas. los mercaderes de humanos. 
los curas y los obispos habian tendido al asesinato 
y sembrado Ia guerra 
• • • • •••••••••••• • •••••••• • ••••••• • •• •• • ••• • •• •• ••••••••• •• •••• • • • • •• • • •• • • •• • • • ••••••••••••••• 

• • ••• • •• • ••••••• •• • •• • ••• ••••••• •• ••• • ••••• • ••••••••••••• • ••••• • •• •• •••• • • • •• • • ••••••••••••••• 

Pero has nacido y te he vestido 
con mis sfrnbolos todos los dias. 
con Ia revoluci6n; eres W1 hebe rojo. Lin Manuel. 
y aunque. no se que seras 
cuando crezcas. conffo 
que tambien gritaras conmigo 
Ia guerra justa contra los asesinos yankis. · 

No fue este todo el tipo de poesfa que Guajana public6; m4s bien los ejemplos 
citados representan la estetica promovida por su junta editorial. Hay en sus publi
caciones otros tonos, otras relaciones con ellenguaje; poesfa, en fin, de distinta 
complejidad, como la de algunos de sus colaboradores, Francisco Matos Paoli, 
Jorge Luis Morales, Wenceslao Serra Deliz, o la densa y desgarrada poesfa de Ma
rina Arzola, cuyo proceso experimentalista la llevarfa a una poesfa donde 1a imagi
naci6n, muchas veces, participa como en una relaci6n de fantasmagorfas, pero 
donde siempre figura, como por ejemplo en el poema "La busqueda inutil 
(encuentro)," un registro de lo fntimo: 

Te busco por las raices de los cuellos. 
duros de lavanda oprimida 
y corazones duros de alcanfor; 
por las magnolias de la madrugada 
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• que recogen enseres y uvas ranet.as 
tapizadas de amor 
y de las nieves violetas, incendiadas.16 

Cuando se lo propuso, Guajana defini6 sin ambages sus fronteras; no hay 
azares en sus relaciones, tam poco -y ello es notable en una revista con una linea 
editorial inamoviblemente definida- imposiciones de lfmites a colaboradores; sf la 
convicci6n y el anhelo de ser parte de lo que constitufa e iba fomentando la idea de 
una conciencia y una cultura nacional. 

Guajana hizo una revisi6n de la literntura puertorriquefia que acentUa la ideolo
gfa polftica de la revista; de ahf que se homenajeara a algunas figuras y a otras no se 
tocaran. La revista se desplaz6 por todo el orbe academico e intelectual de Puerto 
Rico; emplaz6 a poetas, escritores, intelectuales, profesores, y foment6, de alguna 
manera, polemicas atonnentadas y productivas dentro de la cultura puetorriquefia. 

La poesfa que suscita Guajana, finalmente, busca otorgar a la escritura un sen
tido que imparta cierta afectividad; de ahf tam bien los cauces poeticos que atende
rfan las posibilidades populares: la poesfa como obra entraftada y definida por el 
pueblo. La reiteraci6n de esta idea hace de ella una constante que aparece matizada 
de muchas maneras en la producci6n de Guajana. Juan Saez Burgos, por ejemplo, 
en su largo poema "De los cuatro costados malheridos," expresa: 

Un pedazn de vida se nos mete en el alma. 
y ent.onces el poeta se hace luz en la boca, 
y la palabra nace rodando su misterio, 
y se va por las canes a redondear su pueblo. 

En un editorial publicado en 1967, Guajana declara: "Cantamos para el pueblo. 
Hacia elllevamos nuestrn poesfa, nuestro amor. Ya lo dijo el poeta espafiol Miguel 
Hernandez: 'los poetas somos viento del pueblo. "'17 De ese modo el grupo Guajana 
avanza, una vez mas, su posici6n como componente crftico y definido de su 
cultura, de su sociedad, pues la fonnulaci6n es tambien la propuesta que exhibe 
una ideologfa y sus c6digos. 

Mester 

Tambien Mester (1967-1970) en sus tres afios de vida accede a una literatura 
de intenci6n crftica y social. Su director Jorge Marfa Ruscalleda, subdirector Jose 
Antonio Rivera, editor Carlos Delgado y editor interino Ram6n Rivera, destacan en 
los editoriales la necesidad de producir una poesfa de eficacia polftica y social.18 

Su posici6n ante 1a literatura y el arte en general no dista de la de Guajana. En 
uno de sus editoriales dice: 

16 Marina Arzola (1939-1976) fue colaboradora constante de Guajana. El No. 1, Quinta Epoca (1978) de la 
revista,lo constituye una antologia de la poesfa de Marina Arzola, a su memoria. 
17 Editorial, Guajana, No.6 (1967). 
18 Como miembros de la junta de redacci6n de Mester aparecen Billy Cajigas, Juan Ines Crespo, Jose Antonio 
Rivera, Cannelo Rodriguez y Jorge Maria Ruscalleda. 

98 



Y es que el escritor modemo o es WI testigo militante de su q,oca con plena responsabili
dad y conciencia social de su misi6n o es una entelequia metaffsica con profundas preocu
paciones por la nada 19 

Ese entusiasmo crftico se presentani invariablemente en los editoriales de 1a re
vista indicando asf el tipo de relaci6n de estos poetas con la literatura. Pero como 
tambi~n sucedfa en Guajana, no obstante la Jinea editorial supusiera un predica
mento definido, Mester abrfa sus p4ginas a una poesfa, por ejemplo, m4s preocu
pada por el ajuste fonnal, como cuando inclufa poemas de Ivcin Sil~n o de Emairis 
Rivera. Naturalmente, no constitufan estas aportaciones el grueso de un numero; 
Mester como Guajana, el incluirlos, reconocfan otras pasiones critic as, aunque no 
fueran necesariamente las de su mayor estima. 

Guajana influy6 ideol6gicamente en Mester. Pero ello no es sin6nimo de dupli
caci6n de esfuerzos. Con Mester esa poesfa que quiere ser hist6rica, social, crftica, 
impugnadora de un sistema, crecfa, se extendfa en Puerto Rico. Mester circulaba, 
adem1s de en Rfo Piedras y sus alrededores, en la zona oeste del pais, en Aguadi-
lla, Iugar de su publicaci6n. . 

En Aguadilla, es claro a trav~s de sus editoriales, libraron discusiones siempre 
en tomo a lo que debfa ser la funci6n social de la literatura. Su posici6n, y su ilu
si6n, entre otros, la planteaba Jos~ Antonio Rivera en unas notas: "Se puede estar 
en la vanguardia polftica y simultmeamente en la vanguardia de los movimientos 
art!sticos. '920 Anhelo ~ste discutido largamente en Latinoam~rica, con sus pro y sus 
contra siempre diffciles de armonizar. 

A veces sus editoriales son una exaltaci6n de los.problemas cotidianos, de los 
sacrificios y tenacidad de la junta editora para publicar 1a revista en un medio un 
tanto hostil a su proyecto. 

A Mester le corresponde, tambi~n, otra actuaci6n importante. La revista se in
corporaba a una tradici6n que vefa en la poesfa, en la literatura, posibilidades de re
novar lo social y lo politico. Mester se presenta como producci6n cultural que 
ofrece perspectivas de engrosar una conciencia nacional: la idea de la cultura misma 
como fundamento de "lo nacional." 

Es singular el que los j6venes poetas acudan program4ticamente a destacar la 
noci6n de conciencia y cultura nacional como problema ideol6gico, central. Ello se 
apoya en algo que resulta obvio, en la necesidad de explicar su realidad social, po
lftica, cultural. Para estos poetas todo aquello que pueda mostrar la existencia de 
una producci6n cultural consciente sem recurso utilizado para impugnar la politica 
colonial en Puerto Rico y exigir derechos politicos y sociales justos, universales, 
independientes. 

Pero el entusiasmo por hacer del instrumento verbal un medio crftico social efi
caz no muchas veces constituye -o constituy6, debemos decir para no hacer gene
ralizaciones- una realizaci6n favorable para la poesfa. A veces la simplificaci6n de 
los mecanismos, de la escritura que quiere comunicar de inmediato un mensaje, 
resulta en una simplificaci6n de los signos captados. Serfa ocioso ahora mismo 
transcribir ejemplos. En ocasiones, esa crftica que quiere ser objetiva se expresa 

l9 Editorial, Mester, No.3 (1967~8). 
20 Jos~ Antonio Rivera., .. Notas sobre el arte, los artistas y Ia nueva i.zquierda," Mester, 2, No. 8 (1968). p. 26. 
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expresa como un frivolismo lfrico, como lo vertido por Andres Castro Rfos en los 
poem as "De por qu~ los poetas no de ben andar con gabm" y "Constituci6n "21 

La voluntad de eficacia programada desde los editoriales no siempre se ve!a 
sostenida por los poemas all! insenos, muchos de ellos altisonantes, arr!tmicos, 
carentes de una conciencia reflexiva, poemas que no dudaron de su generosidad o 
del efecto de su proyecto. Los ideales de refonna social, aunque vilidos en sf mis
mos, no siempre acudieron a darle trascendencia al discurso que los promov!a. De 
ah! que no toda la poes!a que se trabajaba durante esos afios se encamin6 confonne 
ala es~tica que promov!an Guajana y Mester. Las convicciones perduraban, pero 
otros ritmos, otras relaciones habrlan de revelar distintas opciones para la literatura 
en Puerto Rico. 

Ventana 

A mediados de 1972 hace su aparici6n la revista Ventana. Lleva un subtftulo, 
"Revista po~tica." En torno a la poes!a, pues, se organiza otro equipo que seme
jante a Guajana y Mester, lo decide, inicialmente, la inconformidad con el presente, 
que quiere expresar sus ideales art!sticos e interpretar para la literatura y la sociedad 
su realidad. Pero como se ver~, su visi6n art!stica implica una actitud que 
efectivamente disiente de lade Guajana y Mester. 

Componen la junta editora Jos~ Luis Vega, Robles Caballero, Pedro J. 
Dominguez y Salvador Villanueva. Dos finalidades constituyen su gesti6n: renovar 
ante el pasado y, simultruteamente, atirmarse en el presente; y abrir nuevos canales 
para la difusi6n de la poes!a puertorriquef\a contempormea. Este segundo objetivo 
se complementa con una tercera preocupaci6n: en Puerto Rico la cr!tica establecida 
atiende muy poco o practicamente desconoce la poes!a y la literatura de los j6venes. 
Si bien pod!an tener raz6n a1 denunciar la insuficiencia de la cr!tica tambi~n se 
trataba de esa insatisfacci6n que ya hemos mencionado, rebeld!a que quiere 
derrocar las imagenes que aparecen como establecidas o que no evidencian un 
apoyo a las requisiciones del cambio y de lo nuevo. 

En uno de los editoriales atirman en tono acusatorio: 

Nuestro desarrollo cultural todavia nos lleva a atender m'-s las concomitancias extra-litera
riras que acompaiian al hecho literario (por ejemplo: Ia parafemalia propagandistica. el 
nombre consagrado, la gesti6n de los amigos, la calidad de Ia impresi6n), que el hecho li
terario en sf mismo.22 

Si consideramos uno de los prop6sitos de constituci6n de Ventana, el de ser 
ellos un canal am plio para la fomentaci6n de la poes!a y la literatura en Puerto Rico, 
tenemos que justificar su irritaci6n pues, seg\l!l dicen en otro editorial, publicado el 
cuarto n\lmero de la revista, aoo eran ignorados por el establishment literario. 
Ventana se refiri6 en distintas ocasiones al tema de la cr!tica. En su momento, di
gamos entre parentesis, tambi~n la revista Zona: carga y descarga activar!a este 
tema; pero sobre ~1 hablaremos m~ extensamente luego. Ahora sigamos con 

21 Ver Mester, 2, No. 9 (1968-69). 
22 Editorial. VelllaM, No.4 (1973), p. 4. 
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Ventana, pues sus proyecciones incitaban m4s estrictamente a otros reconocimien
tos emanaotes del mismo hecho pretico. 

Comenz6 Ventana reclamando para Ia poesfa fundamentos distintos a los que 
palpitaban en la poesfa de los '60, la poesfa que por ejemplo promovfan Gilajana y 
Mester. El aspecto ideol6gico, pensaban, no debfa consumir el trabajo J>OOtico; un 
equilibria deberfa imperar. As!, por ejemplo, dice el editorial del primer nmnero: 
"Un 4nimo de renovaci6n nos asiste; pero tambi~n la convicci6n de que s6lo per
dunm, a la postre, las innovaciones producidas por la conjugaci6n de dos factores: 
la necesidad hist6rica y el esfuerzo afanoso de creadores sinceros y au~nticos. ''23 

Cuando dicen "necesidad hist6rica" implican conciencia de la historia, reconoci
miento de la condici6n de su sociedad; cuando hablan de sinceridad y autenticidad 
se refieren a libertad absoluta de la escritura. 

Ejemplo de esa deseada annonfa lo dicta, por ejemplo el m1mero 2 de la revista. 
El nUm.ero es~ dedicado ala Revoluci6n de Lares.24 Distinto a lo que se habfa 
producido en atios anteriores en revistas como Guajana y Mester, Ventana propone: 
"No hallant ellector en estas p~ginas poemas conmemorativos. Es que Ventana no 
cree en los pies forzados. Es que para estar con Lares no hay que fabricarle 
rimas. ''lj En esa idea incidir~ la revista; columnas y comentarios particulares abo
narm esa actitud. 

Jo~ Luis Vega, desde una columna que aparece casi invariablemente durante 
los diez primeros nUm.eros y que titula "Optica de la poesfa," resume e interpreta la 
situaci6n de la poesfa en el ambiente puertoniquefto. AI respecto, apunta: 

Exi.ste un temor en los poetas puertorriquenos especialmente entre los j6venes. de que se 
les acuse de enajenados, de lir6foros, quids de traidores, si no testimonian en cada poema 
la explotaci6n y e1 mal olor de la colonia. .. Los artistas y escritores puertorriquenos de hoy 
deben tener un compromiso moral, un pacto digitaL con la liberaci6n de nuestro pueblo. 
Pero ese pacto no puede ni debe significar Ia mengua de Ia calidad artf.stica de su obra; por 
el contrario, debe significar Ia superaci6n con.stante de su olxa y de si mismo como indi
viduo.215 

Referido, en este caso, estrictamente a Puerto Rico, Vega se interesa por 
desinvolucrar la poes!a en su momento y la de los afios anteriores de las perspecti
vas meramente ideol6gicas, pol!ticas; quiere darle matices m4s amplios y a la vez 
m4s personales. Ya Ventana lo habfa anunciado en su primer mimero: quieren re
novar el instrumento expresivo, liberalizar la escri~ radicalizarla. Aquellos sig
nos de apertura que marcaron Ia vanguardia hispanoamericana, de alguna manera 
los poetas de Ventana los asumen. Asf Salvador Villanueva, burl&ldose de Ia poe
sfa con ilusiones de objetividad que ~1 considera extrema, define su opci6n: 

Seg1ln los ultimos designios 
yo soy un haz de defectos capitales 
\Dla enonne bmiga grabtita 

13 Editorial. Velltalla, No.1 (1972), p. 1. 
34 El Grito de Lua es un acoo~miento hist6rico: en 1868, en el pueblo de Lares, en contra del gobiemo 
colonielista esp&DoL un grupo de revolucionarios se levant6 en armas. La rebeli6n fracas6. 
25 Editorial. Velllana, No.2 (1972), p. 4. 
26 J01~ Luis Vega, .. Opcica deJa poesfa," Velllalla, No.2 (1972). pp. 6-7. 
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que a todos pone en peligro, 
pero yo seguire cantando a la Revoluci6n 
a las sonrisas como dientes de leche 
a Ia inocencia 
a la pubertad como una gran cosquilla 
a los besos como largas emisiones de clorofila 
como optar por Cannen al otro lado de las tapias 
o hacer el amor en las llltimas esquinas 
sin olvidar que a veces 
el hombre es tarnbien \Dla pequei\a cmnara oscura. 
("Designios") 

De otro lado, en su poesfa, Jos~ Luis Vega pone ~nfasis en las experiencias 
personates. Para este poeta, la realidad no puede reducirse a esquemas de tipo al
guno; si bien son las cosas cotidianas lo que hacen la historia, y aun cuando el 
signo de esa escritura sea lo fntimo, la poesfa reconoce una pasi6n crftica, se funda 
sobre una conciencia social. Un ejemplo del proceso de Vega puede ser este: 

Hacer lo que hacemos es siempre un espectaculo, 
pero vale Ia pena porque al flnal de cuentas se trata de la vida. 
Se trata de vivirla por lo menos como no manda nadie 
ni Cristo ni el Estado ni la lluvia. 
Se trata de la arena. 
de echar andar con jubilo 
por el list6n sin fm junto a las olas 
mientras Ia niiia coge caracoles silvestres. 
Se trata del amigo 
que \Dl buen dla se te mete en la casa lleno de golondrinas y melones 
y te saca a bailar en las tabemas 
hasta el cuemo jocundo de la l\Dla. 
Se trata del amor 
que no escatima el tiempo ni ellugar 
ni el color de la colcha ni el polvo de la alfombra 
ni la solemnidad de un dfa de lujo. 
Se trata de mofamos del obispo, 
de su madre calzandole la mitra incestuosa 
mientras el fuego del altar invicto 
arde en sus oropeles. 
Se trata de los nos, 
de las piedras mas lis as de la patria 
donde el agua grab6 sus iniciales por siglos insumisos. 
Se trata de escupir los fwlcionarios. 
Se trata de la flor, 
del astro ala deriva. 
de llenarse el bigote de cerveza, 
de v aciar pulmones en la risa, 
de comemos el pan, 
de bebemos el vino, 
de escuchar el registro de los pajaros, 
de subir escaleras 
•• •• • •• •••••• • •• •• •• •• •••• •• •••••• • •••••••• • • • • •• •• • •••••• • •••••••• ••••••••• • ••• • • •• • • • • • •• • • 

(''Rueda de la fortuna"} 

Una poesfa que varfa y amplfa los aspectos fonnales, pues, es la que ocupar4 
Ventana. En ese movimiento se encierra una crftica social incisiva, como podrfamos 
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mos constatar en "Rueda de Ia fortuna," y se convoca a Ia exploraci6n de mUltiples 
niveles, es decir, a la aventura que supone Ia experiencia personal ante la realidad. 

Ventana quiso ser 1ma apertura para Ia poesfa en Puerto Rico y sin duda lo fue. 
Apareci6 regulannente durante el primer aflo y medio, despues inegulariz6 sus en
ttegas. Pero su tiempo fue fecundo. Present6 en Puerto Rico a poetas j6venes de 
otros pafses latinoamericanos; el mimero 9 (1973), por ejemplo, publica una 
muestta de Ia joven poesfa peruana. Ventana enriqueci6 el ambiente cultural en que 
actu6. Si bien su {)OOtica suponia un ajuste de m4s complejidad frente a Ia IJOOtica 
que por ejemplo promovfan otras revistas precedentes, ese ajuste se ha hecho vale
dero; ello es el proceso de la voluntad J)OOtica m4s nueva y apasionante. 

uma: carga y descarga 

De las revistas literarias publicadas en los an.os 60 y principios de Ia docada del 
'70 Zona: carga y descarga se mostr6 como Ia m4s abundante en perspectivas, Ia 
que desplazaba un mayor dominio sobre el terreno literario puertorriquefto. 

En sus tres af\os de vida (1972-1975) tuvo la fortuna de contar con figuras y 
colaboradores importantes para Ia literatura hispanoamericana. Jo~ Luis Gonz4lez, 
Angel Rama, Severo Sarduy, Mario Vargas Uosa, Arcadio Dfaz Quiflones, Marta 
Traba, Luis Rafael S4nchez, Etnairis Rivera, Tom4s L6pez Ramfrez, Jorge Ed
wards, Angela Marfa D4vila, Edgardo Rodriguez Juli4, Vanessa Droz, Mercedes 
L6pez Baralt, Iv4n Si16n, Emilio Dfaz Valc4rcel, Manuel Ramos Otero, Jo~ Do
noso, Lezama Lima, entre otros, habitan las p4ginas de esta revista. 

Rosario Ferr6 en Ia directiva; Olga Nolla, Luis C6sar Rivera, Waldo C. Llo
reda, Eduardo Forastieri en el comit6 de redacci6n, organizaban la fisonomfa 
espiritual y material de Zona. 

Mientras Guajana, Mester y Ventana se centraban alrededor de la poesfa, Zona 
se producfa atendiendo con igual esmero, adem4s de ala poesfa, a otros g6neros: 
de ahf su inicial variedad y amplitud. 

Zona surge, de acuerdo a uno de sus editoriales, como una opci6n y apertura al 
dillogo "que lleve a la toma de conciencia tanto de nuestra realidad social como de 
nuestra realidad literaria; di4logo entre profesores, estudiantes, escritores y cnticos 
que fomente un ambiente que no existe en Puerto Rico".'ZT Zona se pretende como 
una idea ante la carencia, ante lo que un grupo de j6venes universitarios percibe 
como insuficiencia del ambiente cultural que les toea. Se pronuncian, en su primer 
editorial, sobre la irregularidad de la producci6n cultural: la inconstancia y lo dis
yuntivo de la creaci6n y Ia crltica puertorriquefla. En Puerto Rico, destacan, resulta 
fmgil hablar de una tradici6n literaria porque no existe una crftica que seflale su 
continuidad: "Es imposible que haya continuidad -dicen- si no existe el di4logo 
entre el creador profesional y el crftico que est6 al dfa pudiendo asf modular la vi
si6n compleja de nuestra realidad ... ''21 

En el editorial del numero 3 insisten: "Es imposible que haya continuidad en la 
literatura puertorriquefla si no existe el di4logo entre el creador profesional y el 

'Z1 E.diJorial. Zotttl: CfiTitl ydnctlrga, No.3 (1973). 
21 Bdi1oria1. ZoltG, No. 1 (1972). 

103 



• 

crftico que este al dfa en Ia crftica seria!' No era Ia primera vez que un grupo de j6-
venes aludfa de manera condenatoria a esa situaci6n. El grupo de Ia revista Gua
jana, afios antes expelfa una condena contra los profesores y crfticos del departa
mento de Estudios Hispmicos de Ia Universidad de Puerto Rico, representante, de 
algilll modo, seg6n vefan, del establislunent literario. Ventana por su parte, hemos 
visto, subraya el atraso y el despego de Ia crftica establecida para con los escritores 
j6venes. Un cfrculo vicioso: el atraso crftico era visto como una de las causas del 
prevaleciente ambiente literario impropio, y viceversa. La crftica a Ia crftica era 
causa com11n entre los j6venes. 

AI parecer Ia crftica de los j6venes era compartida porIa mayorfa de los inte
lectuales puertorriqueftos. M4s adelante veremos el comentario sobre el mismo 
tema de Arcadio Dfaz Quinones, profesor y crftico joven. Interesa apuntar ahora Ia 
importancia de esos seftalamientos, o acusaciones, pues si bien querfan ser una 
denuncia que apelara a Ia reacci6n, implicaban, aunque tal vez ello no fuera Ia vo
luntad supuesta, Ia demarcaci6n de una trayectoria hist6rico-literaria. Esas crfticas 
suponen una revisi6n de Ia literatura, un intento de comprensi6n de Ia evoluci6n 
literaria; suponen, tam bien, pues las crfticas a Ia crftica eran una manera de ejer
cerlo, un dialogo. 

1m porta sefialar que Ia preocupaci6n por el estado de Ia crftica en Puerto Rico 
ha sido advertido por distintos grupos generacionales y aun por crfticos aislados. 
El trabajo de Marcelino Canino Salgado, "Notas sobre Ia crftica literaria en Puerto 
Rico,", por ejemplo, pasa revista y menciona las revisiones que sobre este aspecto 
se han sustentado y discutido a traves de un siglo de historia literaria. 29 Anterior al 
trabajo de Canino Salgado, un crftico reputado en Puerto Rico, Margot Arce de 
Vazquez, comentaba con devoci6n humanista, sobre "La funci6n social de la crftica 
literaria."30 El tema de Ia cri'tica como problema ha sido, podrfamos decir, una 
constante en las letras puertorriquenas. 

A los esfuerzos de organizaci6n, de renovaci6n han acudido crfticos y creado
res, pero el resultado de tal voluntad no ha sido halagtiefto: los j6venes siguen re
clamando, emplazan, buscan responsables. El problema persiste. 

En este sentido es oportuno citar lo que comentaba Arcadio Dfaz Quifiones en 
1972: 

Estamos aquf ante un problema a la vez cuantitativo y cualitativo. Se nota en Puerto Rico 
una producci6n escasa de pensamiento crftico literario y. por otro lado. buena parte de lo 
que se produce revela mas bien un aprovechamiento de f6rmulas anticuadas que poco tienen 
que ver con el verdadero anaiisis y que revelan inercia. pereza intelectual, aislamiento o es
trechez de nuestro medio. Estas deficiencias o insuficiencias, conviene recordarlo, hay que 
verlas en estrecha interrelaci6n con las otras expresiones de la colectividad puertorriqueiia. 
No se puede compartimentar una actividad social de otras, si queremos entender y 
comprender su realidad. No basta con censurar. La brevisima y desarticulada critica que se 
hace en Puerto Rico. con las honrosi'sirnas excepciones del pasado y del presente tiene que 
verse a la luz de un subdesarrollo intelectual especlfico, y de un aislamiento -verdadero 
apartheid- de corrientes ideol6gicas y criticas fecundas que obedece a unos condicionantes 

29 Marcelino Canino Salgado, .. Notas sobre Ia critica literaria en Puerto Rico," La Torrt, 21, Nos. 79-80 (1973), 

~· 43~86. 
Margot Arc:e de V'zquez, "La funci6n social de Ia critica literaria," Rtvista de &tudios Hisptiflicos, 2, Nos. 1-4 

(1972), 293-97. 
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h.ist6ricos y politicos. No se trata, por consiguiente, de explicaciones a nivel de individuos 
responsables de Ia situaci6n. Por razones complejas los trabajadores intelectuales puertor
riqueiios todavia no tienen control de sus medios de producci6n cultural, como diria C. 
Wright Mills, o no han podido recuperar, inventar y usar un aparato cultural adecuado a las 
necesidades del pafs, para poder hablar en serio.31 

Comentarios como el de Arcadio Dfaz propiciaban la reflexi6n. Las crfticas a la 
crftica, los comentarios crfticos de estas decadas, '60 y '70, iban configurando, al 
parecer, la acci6n formativa deseable, que se correspondiese con los aconte
cimientos literarios y sociales vividos o prefigurados: la apertura al exterior, a 
Latinoamerica, a Norteamerica, a Europa; asimilar las corrientes crfticas nuevas, 
desentreverarse de una crftica que en Puerto Rico se constataba muy apegada al 
hispanismo; Modemizar el aparato crftico y problematizar la realidad desde otros 
6rdenes, con otras perspectivas. 

Acceder a los medios de producci6n cultural, a la infonnaci6n recibida y emi
tida, todavfa mayormente en manos de las clases poderosas, era probable y 
necesario. Grupos literarios heterogeneos entre sf, como por ejemplo los de las 
radicales Guajana y Mester y posteriormente los de las neovanguardistas -para 
diferenciarlas- V entana y Zona, eran su evidencia polemica. 

Pero la aspiraci6n a modemizarse, aunque factible, de alguna manera, resultaba 
teorfa parad6jica: el estado colonial de Puerto Rico se muestra para los escritores 
como un anacronismo parpadeante, todavfa invencible, que limita las posibles rela
ciones autenticas de aprendizaje y desarrollo. Al respecto, una vez m~s los escrito
res se plantean la tarea de combatir o resolver la "paradoja": 

Como escritores, vivi.mos comprometidos con nuestro medio, y Ia revista ha de funcionar 
en este medio y no enajenada de el. Por lo tanto queremos constatar que la libertad del 
escritor que hemos defendido existe en funci6n de concientizar una colectividad. Esta con
cientizaci6n implica un prop6sito claro. Concientizar al pueblo, para que? Hacia un 
reconoce:rse como entidad nacional, con caracteristicas y valores propios. Por lo tanto, bacia 
Ia independencia y el socialismo como Unica altemativa que salve al puertorriqueiio en su 
dignidad de hombre libre.32 

Ratificando voluntades propuestas anteriormente por otros grupos de escri
tores, y que hemos examinado aquf, Zona tambien quiso detenninar la funci6n de 
la literatura, de la producci6n cultural como significante en la reorganizaci6n de la 
sociedad. La idea esu lanzada nuevamente: la producci6n cultural expresa o debe 
expresar una ideologfa libertadora e integradora. En otra oportunidad ello se re
calca: "Ante el intento de concientizaci6n que toma Zona ... como base principal de 
todos sus planteamientos, concientizaci6n que juzgamos imprescindible para salvar 
del vacfo nuestra identidad de pueblo .. .''33 

Es un denominador comlin en las revistas de los j6venes escritores -desde 
Guajana basta Zona-la tentativa de identificar y promover un sentido de identidad 
cultural y nacional; entre sf comparten una ideologfa polftica que ven como funda
mental. Estos aspectos compartidos confieren, y esto es muy importante, conti-

31 Arcadio Dfaz Quifiones, .. La crflica en Puerto Rioo," Zotta: carga y t:Uscarga, 1. No. 2 (1972), p. 5. 
32 Editorial, Zo~~a, No.4 (1973). El subrayado es nuestro. 
33 Editorial. Zo~~a, No. 3 (1973). 
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nuidad real a la poesfa puertorriquena que va -para atenemos a los referentes dados 
en las revistas- desde los poemas de Pachfn Mann a la poesfa de estos anos. 

Pero no asf son compartidos los aspectos formales y el margen de aventura 
personal, m~ amplio en Ventana y Zona. 

Desde su primer mimero Zona hizo expreso su rechazo ala literatura -citamos-
"pan.fletaria de fAcil compromiso que descuida la forma, limita el contenido a una 
fanatizaci6n polftica y 1fatal!, que cercena las posibilidades de ver la realidad com
pleja puertorriquena a trav~ de la viabilidad que imponen un sinnumero posible de 
caminos."34 Zona, han sefialado algunos comentaristas, aludfa veladamente a 
Guajana. 35 Pero lo importante es que esa posici6n crftica de Zona se traducfa en la 
producci6n de un arte radical comparativamente. Comenzando por su fonnato y 
diseno innovadores en Puerto Rico, Zona se atrajo los comentarios de la crftica de 
arte Marta Traba y los comentarios de algunos profesores que la lefan, recelosa
mente, como un producto epigonal del "boom" hispanoamericano. 

La revista signific6 m~ que esto Ultimo. Recibir en sus pAginas a colaborado
res como Vargas Llosa, Donoso, Lezama Lima, Sarduy, Aguilar Mora -para men
cionar s6lamente a algunos extranjeros-- era preocuparse de ofrecer allector un ni
vel de calidad estimable. Significaba, tambi~n, compartir escritores con Hispano
am~rica, desplazarse bacia otras fronteras, ampliar las puertorriqueftas; ademAs, 
abrirse a esas compaftfas significaba, pues sus trabajos son modelos de ello, afir
mar el deseable pensamiento transformador y liberador americano. 

En otros campos, los de Zona discutfan a favor de la liberaci6n femenina -
v~ase No. 5-, contra los tabues sexuales y religiosos tambi~n, como podemos 
constatarlo en el No. 7, editado esta vez por Manuel Ramos Otero, expedfa la re
vista sus mensajes notorios. 

Con la poesfa publicada, Zona expres6 uno de los procesos m~ crfticos y re
novadores: el de demostrar que para la poesfa no hay opciones definidas y que su 
radicalidad se impone, si ella es aut~ntica, basta y sobre todo como discurso de la 
imaginaci6n, del deseo. Poemas como por ejemplo "el sexto vaso," de Vanessa 
Droz, muestran la actitud natural de esta revista bacia la apertura: 

tallo sumergido a flor de piel 
la vena 
tronco mensajero la azulada Unea del cuerpo de mi mano 
abres tu canal en afluentes secundarias 
salida de las aguas 
tan cont.enida delta y tenso 
surco invertido 
lev antando el poro a la tempestad del aire 
falo palpitante 

pendulo de 18tigos 
sangre que cabalga 

eres tarde de los huesos cima 
de lo adentro que se inclina 
a la vida toda y sus lluvias interminables 
fluyes la tierra de la came 
a plDlta de desague recibiendo 

34 Editorial. Zona, 1, No. 1 (1972), p. 4. 
3S Ver, por ejemplo, Marcelino Canino, "Guajana: la revoluci6n de l9s poetas," Guajana, No. 8 (1973), pp. 24-8. 
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relojes de arena flautas 
y copas circulares 

arteria sideral aguja del tiempo 
del perpetuo rentro del volcan arando 
quemando la atmOsfera con tu alzada pan 
como si no bastara la mano 
con sus ciD=o fuentes denamada36 

La apertura consiste en ese discurso que exalta lo sexual sin rubor, que impone 
el sexo como lo importante; es un discurso que acma, dentro de su realidad pre
sente, contra un sistema de valores sociales y literarios que no acepta estos temas 
sin vigilancia, sin entomos. Si bien sus procedimientos fonnales hacen de ~1 un 
texto algo oscuro, su misma capacidad imaginativa propane y representa sin nom
brar directamente. 

En el poema, el falo es lo alabado, y en ~1 comienzan y tenninan los lfmites del 
poema; en ello, sin embargo, consiste su pobreza: no hay trascendencia El tema 
del poema importa porque es en el discurso pero no hay otros encuentros fuera de 
ello que ofrezcan significaciones: lo exaltado recorre sus lfmites como una desola
ci6n. 

Discurso, pues, que se deshace de las proposiciones ideol6gico-polfticas ins
t~neas y da paso a otros tipos de abstracciones que no necesariamente proponen 
la desatenci6n del medio social sino que exploran para la poesfa otras dimensiones, 
personales, y que afinnan las zonas m4s complejas de la imaginaci6n. 

Zona no funciona en base a un voluntarismo politico o en base a un compro
miso social sin matices. Si bien estos aspectos estm representados en un nivel de 
lucha ideol6gica, crltica, ~te se produce como una pn1ctica de Ia pasi6n literaria li
bertadora, esa que corresponde a una voluntad articulada de las personas ante su 
necesidad hist6rica, que corresponde, de las personas, ala conciencia, a los senti
mientos, a Ia facultad de lo fntimo. 

Ruben Gonzalez 
Sunny at Old Westbury 

36 El poem• apareci6 en ZoNJ, No. 9 (1975), p. 18. 
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