
En la Universidad de Nuevo León, durante. su reciente tercera seslOn de la Escueta
de Verano, el doctor Raimundo Lida sustentÓ tres conferencias sobre te~uis de su espe
cialidad. Versó la primera sobre "La crea'ción poética. He aquí una versión especialmente
redactada para nuestra revista p(]r uno de sus devotos oyentes.
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El doctor Lida habló después de la téc

nica poética de Goei:he; y de las de Jo
seph Conrad y Herbert Wells. Los dos
últimos vivieron en la misma época y
no pudieron entenderse al observar el
mismo objeto; por ejemplo, un bote bai
lando sobre las aguas. Wells empleó un
lcr,guaje más sencillo, porque en él las
cosas valen por su función en e! con
j,'nto de la novela, y en este sentido es
clásico, pero Conrad tiene una sensibili
dad supersensitiva. Habló en seguida de
lo que puede llamarse la anatomía del
espíritu antes de la creación; de los libros
de estética que hablan de los seres prodi
giosamente dotados de imaginación pode
rosa;· y, especialmente, de la memoria sen

sorial de Mozart, quien nUlll:J tornaba
tina so)~ nota, pero reconstrui:t todo un
cosmos musical. Pero la característica 'del
poeta no es la extraordinaria sCílSibilidad
pa~a 'percibir formas y .colores, sino la de
extraer de! material estático una. muc'he-'
duffibre de formas dinámicas. Es ese
"'egoísmo" el que le 'hace encerrarse en su
creación; y por' eso tiene el poeta e! don
de c~nservar una miráda virginal ante las
cosas. En cambio,' el hombre común ve e!
esquema de las cosas, pero desde un punto
de vista utilitario.' •

Terminó la conferencia el doctor 'tid~

citando testimonios de Lope de Vega, La

Font~ine, Baudelaire, Balzac y Tolstoi,ce

mo eje~plos de perfección en el trabajo

poético. "No es necesario --dijo- que la.

obra esté perfecta en 'su dibujo y puede

el a¡;tista dejar algo en bruto de b obra; .

pero eso .también es cosa calcu!:.:da. Debe

borrar la huella de su trabajo y saber qúi

tar, inteligentemente, los andamios; cuan

do lléga a su punto de madurez, de mo

numentalidad."
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mismo despego al análisis. La actitud

poetlca es diversa de la actitud teórica.
El teórico está ante la ~orriente, e! poeta
está arrastrado por la corriente. El poeta
está siempre ante la obra. particular, .in
dividual, que vale más cuanto más lo es.

~construir los estados de 'ánimo que el
artIsta. tuvo al hacer su obra, produce
náuseas a Stravinsky. y Federico Nietzs
che declaró alguna vez: "Nadie conoce

peor a un niño que su 'propia x:nadre";
esto puede aplicarse al poeta cuando opi

na sobre su obra.

Luego e! doctor Lida se refirió a Edgar
AlIan Poe, recordando lo que éste decía
sobre la técnica usada para es.cribir su
célebre poema "El Cuervo". Allí aparece

un ser sobrenatur<tl; el n;mordimiento está

clavado. en la mente del poeta., Pero Poe

sólo ,nos dice que bus~aba hacer un poema

que gustara a suS críticos y lo logró. La

extensión del poema no es accidental; ha

bía "que leerlo de un t.irón, sin ,ha:cer un

alto; y, para ello, debía tener una cente

na. de versos. Como efecto,. debía contras

tar la belleza y la tristeza y organizarlas

rí tmicamente. El poema tendría, pues,

un estribillo' bello'y triste a la vez; un

final l~gubre, que pone sobre el poema

algo así como un halo: •. "Ne~er more",

un final bu~c·ado. Al principio pensó Poe

que e! personaje fuera un loco, un ser

agorero; pero pudo también ser un loro,

que diera una respuesta cada vez. más

enigmática. El loro se tran~formó en e!

cuervo, porque pensó que éste infundía

mayor misterio. Hizo así una estilización

matemática de su propia creación poé

tica, y fué trazando hitos, en ve'z de un

círculo fluído de la conciencia; un polí

gC'no en vez de una circunferencia.

Una

POETAS AUTOCRlTICOS

"La creación poética y el poema son dis

tintos. El poema está ante el poeta como

está toda obra de arte alzte el artista: au

tónoma, definitivamente emancipada de

é/'''

Desprende esta afirmación de la con
ferencia -magnífica, ejemplar- con que
se inició su ciclo de tres en la Escuela de
Verano de la Universidad, e! eminente
maestro argentino doctor Raimundo Lida,
editor de la Nueva Revista de Filología

Hispánica y catedrático de El Colegio de

México.

El doctor Lida comenzó hablando de la
significación de! poeta. "El poeta no ha
bla, sino que dice la palabra esencial."
Se refirió a muchas de las investigacio
nes literarias que se han hecho para inter
pretar la poesía y e! poeta, notándose, que
"hay mucha intrusión de lá biografía en.
la crítica" y que'hay que enfatizar la ra
dical diferencia, 'la heterogeneidad entre
el poeta y el poema. Paul Valéry insiste
en esa diferencia, cisnes que ~mpollan hue
vos de patos y patos que empollan h{;¡evos
de cisnes. Desde 1900 seha intensificado

el estudio del fenómeno de la creación
poética, y, p~ra entenderlo, hay queacu
dir al auxilio que puede ofrecernos la ri

quísima Psicología moderna.

Se refirió en seguida .a la obra de Dil
they, se~alando que la Psicología presta
gran servicio en el análisis de la creación
poética. Hay que ponerse en guardia con
tra la Psicología superficial que pretende
agotar la. explicación de lo poético recu
rriendo al estudio psico-fisiológico de la
'creación artística individual. Si es cierto
-continuó diciendo e! conferenciante
que hay también que tomar en cuenta el .

testimonio de los poetas mismos sobre su
poesía, hay que distinguir asimismo la in
religencia teórica, que pueden coincidir.
en un mismo espíritu, pero de modo acci
dental. El poeta puede ser teórico; como
Schiller, que se perfeccionó admirable
mente en la filosofía de Kant, pero, "no es
necesariamente teórico.

El doctor Lida se refirió después a las
ideas de Azorín sobre el estilo, que en él
es sencillo, pausado; y a Unamuno, qtlien

asegura que un libro debe 'ser solamente
un hombre gritando, contradiciéndose, ya
que el hombre es una contradicción. Ver
laine dijo: "Prefiero hacer versos a opinar,
sobre mi propia poesía." En una original
antología de la poesía española, en que
cada uno de los poetas que en ella figu- .

ran habla de su poesía, se manifiesta e!

miras de nuestros proposltos de trabajo,
IIOS estimulan con sl,1_apoyo y direccióll.

que buscaQ servir a México por los ve

hículos de la cultura.

PALABÚS DE RAÚL CARRANcÁ y RIVAS,

P1lEsn>ENTE DE LA SOCIEDAD "CULTURA

y UNIVERSIDAD"

Muchas veces, leyendo a. solas en el si
lencio de la biblioteca de nuestras queri
das escuelas universitarias o en el sileq,¡:io

. de nuestra biblioteca privada, los estu

diantes hemos sentido que una bella' pá
gina no debía ser sólo para nosotros o que
el diálogo con el autor -porque toda lec
tura es un diálogo entre el autor y el lec
tor- podía ser interesante para otros. No
porque ese diálogo presuponga' una super
valoración que nosotros le atribuyamos,
pero sí, porque del diálogo salíamos nos
otros mismos más clarificados en nues
tro propi~ pensamiento. Somos jóvenes y
nuestra inteligencia en formaJCión nos
obliga en cada instante a mirarnos en e!
espejo del pensamiento de los demás, pa
ra saber a punto fijo cómo' nos refleja
mos en ese espejo y qué es lo que quisié
ramos que e! espejo reflejara.

Como jóvenes universitarios entregados

al torrente creador de la vida de México,
pensamos que nos interesa a nosotros mis
mos y puede interesar a nuestra amada
Casa de Estudios la formación de nues
tro pensamiento. Y como mexicanos pen
samos que algo tenemos que dar a Méxi
co desde ~hora,' en vez de reducirnos al
soliloquio de nuestro diálogo interior.

Pero, además, cuando se está en presen
cia de la Belleza, un impulso innato noS
lleva a querer darla a los otros. Si esto
ocurre a todos' con mayor razón tiene que
ocurrir a los jóvenes, porque "juventud
quiere decir generosidad de sentimientos y

de ideales.
Así nació la Sociedad "Cultura y Uni

versidad". Una agrupación de jóvenes uni
versitarios que quieren ser mejores cada
día y que saben que tienen el deber de
dar a los demás lo mejor de sí mismos;
(\ue sienten que, como muy bien ha dicho
el señor Director General de los Servi
cios Escolares de la· Universidad, nuestra
C;:sa de Estudios es su hogar intelectual;
y qúe cuentan con que en ese hogar han
d~ hallar los medios para mejorar su espí
ritu.

En estas radiodifusiones hemos de pro'
curar dar a conocer críticamente el pen
s~miento nacional y extranjero que más
pueda influir en la elevación intelectual
y moral de la juventud mexicana, particu
larmente de l~ universitaria. En esta for
ma el radio agrupará en un diálogo ínti
mo, por ello mismo más fecundo, a los
j,'venes de México, y quizás con el tiem
po a los de toda nuestra América. Nues

tra ambición es, así, de proyecciones muy

":!stas; pero empezamos a trabajar pára
lograrlas con las pretensiones personales
más modestas. El tiempo dirá si nos equi
vocamos o si tuvimos razón.

La Sociedad "Cultura y Universidad"
d" las gracias al señor Rector, al sei10r
Director de ·Difusión Cultural, al señor
Director de los Servicios Escolares y a to
dos los funcionarios de la Universidad Na
cional Autónoma de México, que, habien
ao comprendido 'el desinterés y altura de
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