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El creacionismo de Huidobro 

entre dos fuegos..., lo mas? 

0. INTRODUCCION 

Dr. Claudio A. Vasquez Solano 

-Te bur/as de todo lo estab/ecido, eres un destructor. 
-Es que 1/evo en mi a un arquitecto 

Huidobro: Maximas y pensamientos. 

Queremos adentramos aqui en el prob!ema de hasta d6nde habria cumplido Huidobro 

sus ambiciosas propuestas esteticas. La critica no siempre deja en claro cuales sean los 

limites de la teoria creacionista; y, en general, sus postulados se consideran como un 

plan que solo pudo realizar a medias, en el mejor de los casos. Por lo menos es lo 

que se puede colegir al leer opiniones como la de! profesor Rene de Costa: 

Su propia practica p涎tica[…]seestaba desarrollando de tal modo y con 

un ritmo tal que el mismo comenzaba a quedar fuera de los marcos te6ricos 

de! creacionismo que, cabe repetir, eran los mismos de! cubismo. 

(Costa 1984: 115-116) 

Al pensar en tal aserci6n, en todo lo que ella implica, surge un problerna cuya 

clarificaci6n resulta fundamental, como es precisar si Huidobro establece fronteras exactas 

y claramente demarcadas; y de ser asi, ver hasta d6nde respeta este creador las reglas 

del juego impuestas por el mismo. 

A primera vista el creacionismo y las demas escuelas esteticas no realistas presentan 

diferencias tan sutiles que impiden establecer los limites entre las distintas tendencias a 

los ojos de los Iectores, ya que de hecho coexisten en peligrosa cercania, corno es el 

caso del surrealisrno y el futurismo. Aqui nos centraremos en tres puntos de referencia, 

de importancia capital para la cabal comprensi6n de! problema, como son las diferencias 

basicas entre realismo y creacionismo; la intima conexi6n entre el creacionismo y la 

tendencia cubista 1 ; y las incompatibilidades estilisticas entre la estetica creacionista 

I Camurati 1980:: IO 1-1 09 concibe el cubismo literario como un movirniento artlstico contemporaneo 
que hacla enfasis en cuatro puntos fundamentales: a) no se busca una copia fie! de! objeto 
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y las escuelas surrealista y futurista. 

Si se llega a detenninar que el creacionismo y su puesta en practica no 

funcionan como un todo ann6nico, se estaria frente a una gran paradoja, la 

cual haria imposible adentrarse en una visi6n te6rica mas compleja del asunto. 

Sin embargo, tal dilema solo esquiva el problema sin resolverlo realmente. En 

las paginas siguientes se presentara una soluci6n posible, en donde se vera, 

ademas, que solo se trata de una contradicci6n aparente. 

1.0. El creacionismo de Huidobro: contexto artistico/literario. 

No resulta facil clarificar el asunto si se considera el creacionismo huidobriano 

como un bloque macizo e irunutable. Asi, con el objeto de establecer un 

acercamiento mas preciso y abarcador, habra de tomarse en cuenta el modo en 

que este movimiento se vincula al entomo cultural en el que se halla irunerso. 

Esto permitira perfilar面 sprecisamente los contomos de tal teoria, lo cual, 

consecuentemente dara una vision mas clara y completa del problema. 

En su sentido mas amplio, el creacionismo se defme como una tendencia 

literaria vanguardista cuya vigencia abarca la decada 1915-1925, aproximadamente. 

Dentro de las esteticas de vanguardia, ・ este movimiento se suele citar ligado 

estrechamente al ultraismo. Sin embargo, los dos tienen una diferencia importante: 

mientras que el primero plantea un fin estetico especifico, el segundo, por su 

parte, se manifiesta como: 

... un movimiento abierto a todo lo nuevo, sin detenninaciones. 

(Videla 1971: 104) 

La, escuela creacionista tiene dos vertientes importantes: una en lengua 

castellana, representada por el chileno Yicente Huidobro (1893-1948) y los 

espafioles Juan Larrea (1895-1980), cuya poesia evolucion6 luego hacia el 

ultraismo, y Gerardo Diego (1896-1987). La otra corriente es la francesa, 

representado, sino una comprensi6n de su esencia; b) la disposici6n de las imagenes no obedece 
a "una secuencia de relato"; c) se pennite que el lector reorganice el rnensaje con entera libertad; 
d) se pierde la noci6n de perspectiva, por lo que todo el objeto es aprehensible en un solo 
rnornento y desde cualquier angulo de la cornposici6n. 
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con Pierre Reverdy (1889-1960) a la cabeza. 

Como prop6sito estetico principal, el creacionismo busca conseguir la 

independencia de la obra respecto de la realidad imnediata, lo que se lograria 

desde dos aspectos complementarios: por una parte, las cosas de! mundo no 

constituirian necesariamente la base de I ・a insp江aci6nartistica; y, por otra, la 

realidad cotidiana no tendria porque estar representada en la obra ya acabada. 

A este respecto, las relaciones CREACIONISMO/REALIDAD son el punto 

mas fuerte de la critica a los planteamientos de Huidobro. En este sentido, se 

tiene la idea de que el creacionismo no podria tener como referente el mundo 

real, so pena de negar su propio fundamento estetico. Sin embargo, de aceptar 

tal postura, tambien cabria negarle al realismo la posibilidad de representar 

escenas legendarias o de corte mitol6gico, por su alejamiento de lo real y 

cotidiano. De esto se concluye que, menos o mas realista, el arte se define 

por su ser esencialmente representaci6n, fantasia, constituyendo, por tanto, un 

hecho distinto del mundo concreto, sin importar que tan fiel pueda ser la obra 

respecto de! objeto plasmado en ella. 

Aqui cabe preguntarse si los distintos movimientos vanguardistas implican 

un dominio distinto de aquellos de la esfera realista,しhastad6nde superaria 

el creacionismo las tendencias artisticas de la vanguardia Iiteraria? 

1.1. Oposici6n realismo/ creacionismo. 

En el momento de eclosi6n de! cubismo, la estetica realista representa la 

crisis que vive el mundo y el arte en esos momentos, en los que: 

…se suele tomar la parte por el todo, lo contingente por lo absoluto, 

lo relativo por lo necesario. (Xirau 1975: 14) 

El estilo realista no esta ajeno a tales contingencias en su desarrollo y 

constituye una larga tradici6n que oscila entre dos puntos extremos: desde la 

concepci6n clasica de "imitaci6n de la naturaleza", con un ideal arquetipico 

de belleza, propio del Renacimiento, hasta la consideraci6n del arte como reflejo 

del devenir hist6rico, esto es, la tesis marxista del arte comprometido con los 

cambios sociales y al servicio de los mismos. 

El realismo hace crisis a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en 
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donde no solo se advierte el fm de una epoca, sino tambien, y fundamentalmente, 

el desgaste de un sistema estetico desde una doble perspectiva; esto es, 

considerando tanto la posici6n del creador como la del receptor 2. En cuanto 

al escritor, tal estetica se hace insuficiente para expresar fonnas artisticas no 

mimeticas en las que prime lo'onirico'y'subjetivo'por sobre lo'racional' 

y'objetivo'. Respecto del que lee, las claves necesarias para entender la obra 

se han hecho tan evidentes que no se requiere un mayor esfuerzo interpretativo. 

En esta direcci6n, apunta muy certeramente Reis 1985: 279: 

...la divulgaci6n muy elevada de los codigos conduce a la banalizaci6n y 

al empobrecirniento de la infonnaci6n. Esto significa que la cualidad [sic] 

de la infonnaci6n estetica esほ enraz6n inversa de su previsibilidad... 

Es este un tema que apasiona a Huidobro y que ha dado muchisimo que 

hablar a la critica al momento de evaluar los resultados de la propuesta de 
"3 este poeta, quien dice en "Manifiesto de manifiestos" ": 

El realismo en el sentido usual de la palabra, es decir como 

descripcion mas o menos habil de las verdades preexistentes, no nos 

interesa y ni si quiera lo discutimos, pues la verdad artistica empieza 

alli donde termina la verdad de la vida. El realismo carece de carta 

de ciudadania en nuestro pais. (Huidobro 1976: I, 722) 

Esta "descripci6n mas o menos ha.bi! de las verdades preexistentes" -referente 

al realismo-es un concepto de importancia capital en la determinaci6n de las 

fronteras del creacionismo. De hecho, los marcos de este ultimo se estructuran 

a partir de exigencias mucho menores de lo que suele pensarse. Sin embargo, 

al parecer, las mas de las veces solo se ha puesto atenci6n en algunas frases 

aisladas del poeta, tales como aquella a ~parecida en "El creacionismo": 

El poema creado en todas sus partes, como un objeto nuevo. 

(Huidobro, 1976: I, 739) 

2 Entre otros autores dcdicados a la teoria de la recepci6n, Iser 1972/1987: 228, indica: "En el 
caso del texto literario[…］ ta) comprensi6n es inseparable de las expectativas de) lector, y alli 
donde tenemos expectativas nos encontramos con una de las江masmas potentes del escritor: la 
ilusi6n 

3 Citamos por la edici6n de Montes, 1976. 
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Quizas esto haya sido motivo para que se le pida al creacionismo mucho 

mas de Io que este pretendia ser y entregar; como la critica siguiente: 

Y es que no se entiende verdaderamente que es lo que significa 

la expresi6n'poesia creada'. El poeta no puede crear de la nada, crea 

con palabras y las palabras preexisten y de ellas no puede librarse. 

(Diego 1975: 223) 

しHacaido Huidobro en una paradoja? lO es que Ia frase huidobriana 

transcrita mas arriba se ha interpretado con un valor autonomo, fuera del contexto 

general del creacionismo? Lo mas seguro es que haya ocurrido lo segundo; 

ya que si el poeta se define como'creacionista', quizas se esperaria que 

acometiera Ia vana empresa de sacar de la nada un lenguaje original; y / o 

que renunciara a Ia utilizacion de los codigos lingiiisticos tradicionales, so pena 

de negar el "axioma" de la'poesia creada en todas sus partes'. Axioma que 

se ha impuesto desde fuera del creacionismo y que exige que este sea una 

manifestacion artistica que no tenga ni~邸n tipo de apoyatura en nuestro mundo. 

De imponerse tal falacia, podria proclamarse sin mayor problema el fracaso de 

la teoria creacionista. 

De otra parte, si se considera que tal estetica deba prescindir absolutamente 

de toda referencia realista, se cae en otra falacia tan grave como la anterior, 

puesto que una practica poetica en tal direccion daria como resultado textos 

con referentes imposibles de comprender ~. Asi, no hay que olvidar que todo 

arte es'representacion'de algo y por tanto es un hecho distinto del mundo 

-concreto o abstracto-alli expresado. 

En relacion a este problema, y guardando las debidas distancias entre pintura 

y literatura, resultan muy clarificadoras las palabras de Nelson Goodman, cuando 

indica: 

La representacion realista no depende, en una palabra, de la 

imitacion, la ilusion o la informacion, sino de la inculcacion. Casi 

cualquier cuadro puede representar cualquier cosa; eso es, dado un 

4 En nuestro trabajo Vasquez 2003: 41, indiciibarnos respecto de) sentido de! ultimo canto de Altazor 
que: "... a pesar de las cabriolas morfosintacticas o de las paradojas con las que se nos bombard ea 
sin tregua, la consecuencia 16gica es que el postrer canto fonne parte de! signo total". 
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cuadro y un objeto, suele darse un sistema de representaci6n, un plan 

de correlaci6n, en el que el cuadro representa al objeto.［…］ Pero el 

grado de literalidad o de realismo del cuadro dependera de lo tipico 

del sistema. Si la representaci6n es cuesti6n de elecci6n, y la exactitud, 

cuesti6n de inforrnaci6n, el realismo es cuesti6n de habito. 

Goodman, 1976: 54) 

Si lo habitual y lo predecible han llegado a constituir las bases tanto en 

el nivel de la construcci6n como en el de la interpretaci6n del arte realista, 

consecuentemente solo poclra esperarse de tales obras una impresibn de realidad, 

la que podra obtenerse por distintos medios, aquellos que el artista considere 

mas apropiados para expresar su mensaje, y en donde la fuerza de la obra 

radique fundamentalmente en copiar la realidad que Io circunda. 

Como contrapartida a tales expectativas, la poesia creacionista muestra como 

objetivo primordial el otorgar una impresi6n de lo primigenio y nunca antes 

dicho5. 

Al enfrentar una y otra postura es紀tica,no se excluye la posibilidad de 

que haya zonas de afinidad entre el aれerealista y el creacionista, afinidades 

que no pasaran de ser meras coincidencias formales aisladas, puesto que no 

implicaran igualdad de funciones ni de objetivos de una y otra expresi6n artistica. 

En cuanto a las relaciones entre Huidobro y el realismo, es manifiesta 

la aversion del poeta por ta! expresi6n estetica, testimonio de Ia cual puede 

encontrarse a lo largo y ancho de su obra y que expresa, por ejemplo, en "La 

‘’’ poesta : 

El valor del lenguaje de la poesia esta en relaci6n directa de su 

alejamiento del lenguaje que se habla. Esto es lo que el vulgo no 

puede comprender por que no quiere aceptar que el poeta trate de 

expresar solo lo inexpresable. Lo otro queda para los vecinos de la 

ciudad. El lector corriente no se da cuenta de que el mundo rebasa 

fuera del valor de las palabras, que queda un mas alla de la vista 

5 Aqui encontramos como ejemplo muy claro el genero caligramatico, en donde lo creado emerge a 
partir de Ia disposici6n grafica de los distintos elementos fonnantes de la obra poetica, esto es, el 
lenguaje y el espacio en que ~le se despliega. 
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humana, un campo irunenso lejos de las formulas de! trafico diario. 

(Huidobro 1976: I, 716) 

En este sentido, el poeta es consciente de lo diferente que es la comunicaci6n 

ordinaria respecto de la poetica. Esto se confirma釦cilmenteal comprobar que 

en la experiencia cotidiana -por ejemplo en・ el dialogo-emisor y receptor se 

comunican de un modo directo, en una situaci6n concreta, comun a ambos, y 

en la cual los referentes tiene como objeto una realidad extralingiiistica verificable 

o no por los dialogantes. Es importante resaltar que aun en la comunicaci6n 

corriente se puede hacer referencia a objetos reales o imaginarios, como tambien 

pueden coexistir percepciones culturales distintas respecto de un mismo hecho, 

o tener la posibilidad de mentir, etc. Por su parte, en la comunicaci6n literaria 

la relaci6n'autor/Iector'es indirecta, puesto que el texto es el unico punto 

de encuentro entre los dos. De esto se desprende que el mensaje ha de fabricar 

su propio contexto -meramente lingtiistico-, por lo que el lenguaje se constituye 

en objeto mismo de la comunicaci6n, es autorreferente尺comouna instancia 

de suyo inverificable con. la realidad. Esto es valido tanto para la tendencia 

mas realista como para la creacionista, dada su naturaleza de ser arte. Coinciden 

entonces en que ambas modalidades ban de fabricar el espacio y las condiciones 

propias de ese nuevo'mundo'expresado en tales obras 7. 

Si se acepta el caracter autosuficiente del poema, tambien ha de aceptarse 

que el poeta tiene una libertad ilimitada para jugar con los elementos de la 

experiencia lirica, de modo que ellos trasciendan los limites habituales de la 

concepci6n realista. De ahi a reconocer el derecho del poeta para crear nuevas 

formas expresivas no hay mas que un paso. 

6 Recordemos con Coseriu 1977: 207: "En la poesia, todo lo significado y designado mediante el 
lenguaje (actitudes, personas, situaciones, sucesos, acciones, etc.) se convierte a su vez en un 
《significante》cuyo《significado》es,precisamente, el sentido de) texto". 

7 Como indica muy acertadarnente Paz 1977: 5: "El poema no tiene objeto o referencia exterior; 
la referencia de una palabra es otra palabra. Asi, el problema de la significacion de la poesia se 
esclarece apenas se repara en que el sentido no esta fuera sino dentro del poema: no en lo que 
dicen las palabras, sino en aquello que'se dicen entre ellas'". 
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2.0. El creacionismo en la huella cubista. 

En general, la critica suele estar de acuerdo en que el espiritu del creacionismo 

converge hacia las concepciones del arte cubista. Dice Rene de Costa, respecto 

del termino "creacionismo" usado por Huidobro: 

…su manera personal de Hamar al cubismo literario… 

(Costa 1984: 14) 

Mireya Camurati, por su parte, indica lo innegable de las relaciones entre 

el cubismo pict6rico y el literario: 

…la comunicaci6n estrecha que existe entre los artistas y los 

escritores cubistas. La mayoria de ellos son amigos que se visitan e 

intercambian opiniones con mucha frecuencia, que reciprocamente 

observan y critican las obras que producen, y que en varias ocasiones 

se agrupan en exposiciones, o escritos te6ricos. De esta manera es 

16gico suponer cierta influencia o tono comun que puede encontrarse 

en sus producciones. (Camurati 1980: 94-95) 

Es asi como podemos ver una clara relaci6n entre estos novedosos 

procedimientos literarios y el cubismo como arte pict6rico. En cuanto al fundamento 

estetico de este ultimo, resulta sumamente interesante citar la descripci6n que 

de tal pintura hacia Apollinaire en Les peintres cubistes. Meditations esth匂iques

(I 913) ; en donde sefialaba, entre otras cosas, lo siguiente: 

Lo que diferencia al cubismo de la pintura antigua es que no se trata 

de un arte de imitaci6n, sino de un arte de concepci6n que tiende a 
8 elevarse hasta la creaci6n". (Apollinaire 1966: IV, 24) 

De un modo similar al aqui enunciado, la teoria huidobriana exalta la 

independencia de la obra de arte respecto de la realidad circundante. Sin embargo, 

ni el arte cubista ni el creacionismo postulan un irrealismo a ultranza. De hecho, 

uno y otro movimiento mantienen ciertos lazos con el piano real, los suficientes 

8 Traducci6n nuestra 
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como para plasmar no una mera deformaci6n de los objetos, sino una visi6n 

mitica de los mismos. Asi Huidobro, en "Manifiesto de manifiestos", indica la 

presencia de ta! conexi6n: 

Es evidente que nada de aquello a que estamos acostumbrados 

nos emociona. Un poema debe ser algo inhabitual, pero hecho a base 

de cosas que manejamos constantemente, de cosas que estan cerca de 

nuestro pecho, pues si el poema inhabitual tambien se halla construido 

a base de elementos inhabituales, nos asombrara mas que emocionamos. 

Lo que asombra no transporta, no eleva el espiritu hasta las alturas 

de! vertigo consciente. (Huidobro 1976: I, 730) 

Tai vez este tipo de aseveracion es lo que haya guiado a algunos criticos 

a pensar en una contradicci6n en su postura, implicando con ello un divorcio 

entre los ambiciosos planes del te6rico creacionista y las limitaciones practicas 

con las que se encuentra el poeta, concluyendo asi en la paradoja a la que se 

aludia mas arriba. Sin embargo, parece precipitado concluir la existencia de 

tal paradoja. Sohre todo, porque las criticas a la propuesta de nuestro poeta 

generalmente pecan de superficialidad, al no tomar con la debida cautela el 

modo en que Huidobro enuncia su estetica. De hecho, si nos preguntamos que 

entienden nuestro poeta y sus recensores por "poesfa creacionista" nos encontraremos 

con mas de una sorpresa. El mayor problema radica en que la respuesta a dicha 

pregunta ha sido fonnulada, muchas veces, desde una perspectiva demasiado 

simplista; pero que, no obstante, ha sido lo bastante fuerte como para sentar 

una suerte de tradici6n "anticreacionista". 

Afortunadamente, hay estudios como los de Mireya Camurati en los que se 

hace un analisis a fondo del problema, y cuyas respuestas al mismo gozan de 

una objetividad y una 16gica irrefutables. Por ejemplo, en el siguiente fragmento: 

-Generalmente [Huidobro] identifica al Hombre con el artista o 

el poeta, y a la Naturaleza con el mundo objetivo. 

En esta relaci6n de sujeto-objeto, y desde un punto de vista 

gnoseol6gico, podrfa decirse que Huidobro adhiere a una forma de 

dualismo desde el momento en que reconoce la existencia de ambos 
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entes. Progresivamente enfatizara m邸 ymas la capacidad del Hombre 

para crear realidades semejantes a las de la Naturaleza. Pero Huidobro 

nunca llegara a negar la existencia o validez de/ mundo objetivo lo 

que le permitira coincidir, como hemos visto, con los postulados 

realistas de/ cubismo. (Camurati 1980: 134) 

Ahora bien, el hecho de que Huidobro ataque las concepciones realistas 

del arte, no significa que haya tenido una convivencia pacifica con los escritores, 

que como el, buscaban nuevas formas expresivas. A continuaci6n se veran 

brevemente las incompatibilidades entre las esteticas surrealista y futurista frente ， 
a la creacionista ~. 

2.1. Creacionismo contra surrealismo y futurismo. 

Es un hecho claro que Huidobro mantiene una constante beligerancia hacia 

algunos movimientos contemporaneos, especialmente respecto de! sutrealismo y 

el futurismo. Tai antagonismo podria justificarse de una manera banal, aduciendo 

para ello el mero a釦nde originalidad que Huidobro buscaria imprimirle a su 

estetica, a juzgar por la dureza con que este poeta habla acerca de los 

movimientos mencionados. Es del caso recordar el modo en que se refiere a 

los surrealistas en "Manifiesto de manifiestos": 

Considero inferior vuestra poesia, tanto por su origen como por sus 

medios. Haceis que la poesia descienda hasta convertirse en un banal 

truco de espiritismo. 

La poesia ha de ser creada por el poeta con toda la fuerza de 

sus sentidos mas despiertos que nunca. El poeta tiene un papel activo 

y no pasivo en la composici6n y el engranaje de su poema. 

Si seguimos vuestras teorias caeremos en el arte de los improvisadores. 

Todos los surrealistas actuan confonne a vuestros principios. 

(Huidobro 1976: I, 724) 

En cuanto al futurismo, y en especial respecto de la estetica de Marinetti, 

9 Dejamos fuera de este trabajo las polemicas entre Huidobro y otros poetas contempo血 eos.Para 
ese tema cfr. Zeran, 1992; Teitelboim, 1995. 
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dice en "El Futurismo": 

Todo eso de cantar la temeridad, el valor, la audacia, el paso 

gimn細 co,la bofetada, es demasiado viejo. Lea sino el sefior Marinetti 

"La Odisea" y "La Illada", "La Eneida" o cualquiera de las Odas 

de Pmdaro a los triunfadores de los juegos oilmpicos y encontr血

am toda su gran novedad. 

［・・・］

…el senor Marinetti prefiere un auto函 viia la pagana desnudez 

de una mujer. Esta es una cualidad de nifio chico: el trencito ante 

todo. A邸 Marinetti. (Huidobro 1976: I, 699) 

Respecto de! tono despectivo con que Huidobro se refiere a los representantes 

de las otras escuelas poeticas, nos sirven las observaciones de Todorov 1975: 40: 

・ ・ ・fue Batjin el primero que formul6 una verdadera teoria de la 

polivalencia intertextual; afirma: "En cada nuevo estilo se encuentra un 

elemento de lo que se denomina reacci6n al estilo literario precedente; 

representa por consiguiente una polemica interior, una antietilizaci6n 

disimulada, por asi decir, del estilo ajeno, y con frecuencia va acompaiiada 

de la franca parodia ・ ・ ・" 

Es evidente que en Huidobro tal parodia existe. Aqui cabe preguntarse si su 

antagonismo tiene fundamento o solo seria un alarde de originalidad del poeta 

chileno. Tai interrogante es todavia mas valida al considerar que, a primera 

vista, un caligrama creacionista no pareceria esencialmente distinto de un texto 

surrealista o uno futurista, tomando en cuenta que muestran caracteristicas 

tipograficas afines, como puede verse al confrontar un caligrama huidobriano 

(‘、KALEIDOSCOPE")con el fragmento de un "poema"10 surrealista mostrado 

por Breton 1962: 57-58 y una pagina de Marinetti 1913: 640. 

10 A este respecto dice Breton 1965: 57: "Se puede Hamar POEMA a lo que se obtiene por el 
ensamblaje tao gratuito como sea posible (observemos, si quereis, la sintaxis) de titulos y de 
fragmentos de titulos recortados de peri6dicos... ". Traducci6n nuestra. 
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2.1.1. Presentamos primero el texto huidobriano: 

KA’Lktf)()S'(;OP,E 

Obviamente lo grafico es lo que organiza la composici6n, con un alto grado 

de concentraci6n en la pagina. Sin embargo, lo f6nico tiene una participaci6n 

nada despreciable. Encontramos ciertas rimas como "PAPILLON/SAISONS", 

"L'CEIL/ CIEL", "BOUTEILLE/ OREILLE", D'AME/FLAMME". Hallamos 

tambien una anafora, como es el caso de _"DRAPEAU/DRAPEAU", que podria 

funcionar ademas como una onomatopeya, al recordarnos el sonido que hace 

el calidoscopio al pasar de una figura a la siguiente. 
11 La numeraci6n de los versos marca el primer trayecto de lectura del poema''. 

11 Primero, ya que quiz紐 allector le quedaria la posibilidad de reorganizar la lectura segun otras 
opc1ones. 

54 



El creacionismo de Huidobroentre dos fuegos...，し0 mas? 

Esto remite al lector a la presencia de lo efimero, en el instante en que llegaran 

a crearse nuevas figuras. Esto puede inferirse del texto mismo, por la menci6n 

que hace a la participaci6n del azar ("HAZARD DE LA郎TE…’'),como

tambien al juego de dados ("C'EST COMME JOUER AUX D総．．”． Enestos 

dos versos, el tema del azar y de los dados evoca sin lugar a dudas el juego 

sublimado12 en el famoso poema de Mallanne(‘、UNCOUP DE D郎 JAMAIS

N'ABOLIRA LE HASARD"), unos de los escritores predilectos de Huidobro. 

Mas, si en el poeta frances el lanzamiento de los dados no llega a realizarse, 

en‘、KALEIDOSCOPE"vemos el juego desplegado en toda su plenitud. Tambien 

nos hace pensar que Huidobro hace un especial manejo del "espacio/tiempo", 

marcados por los n血 erosque indican distintas secuencias de realizaci6n; lo 

que, a su vez, revela una factura grafica originalisima. 

2.1.2. Otra forma ludica, en este caso creada al azar, la seiialaba Andr6 

Breton respecto de c血 opodria configurarse sin m細 untexto: 

Por mi parte creo en la posibilidad y en el gran interes de la 

experiencia que consiste en incorporar a un poema objetos usuales u 

otros, m細 exactamentea componer un poema en el que los elementos 

visuales se encuentren entre las palabras, sin jamふ hacerdoble uso 

entre ellos. (subrayado nuestro) 13. 13 (Breton 1962: 315) 

12 Sublimado, porque ya al fmal del poema, utilizando la expresi6n "PEUT ETRE [... ] UNE 

CONSTELLATION", nos quiere mostrar lo que nunca fue. A esto se suma que, cstructurahnente, 
la distribuci6n espacial de "UN COUP DE D総．．”enriqueceel mensajc, aportando un sentido 
desintegrador a la an6cdota desarrollada en la obra. 

13 Traducci6n nuestra. 

55 



(Dr. Claudio A. Vasquez Solano) 

Parte de! texto mostrado por Breton es el siguiente: 

m 

てra、taorlre
de臼plrird皿ヽ l'tlede Ce1l皿．

L‘”'csbe11espai11es 
ONT LE TEINT FANE 

SOUS LES VERROUS 

clans IIDe. ferme・ isolヽe
0ヽ 90UR LEテOUR， 

S疇grave
l'agreable 

Une vot:e carrossable 
voua.qnduIt au心．hord·de•I'伍oamu

le cafe 
”釦he秤 'IU'̀onsaint

•IlARnSAN QuoDrrlm泣 vcraESU血

MADAME, 

unepaire 
de bas de sole .,......p四

Un saut dans le vide 
DO王匹

工'AmuX9,.d'C如m2

Tout pourrait s'arranger si bien 
工ヰs 玉S” 匹 Gl<A血 'VTT•T『 nGn

Lo que, en iiltima instancia, se postula aqui es una mera combinaci6n 

aleatoria de palabras e imagenes graficas, cuya relaci6n irunotivada y accidental 

no se acerca en modo alguno a la creaci6n del caligrama de Huidobro, que 

se caracteriza principalmente por el alto grado de redundancia del mensaje, 

redundacia que viene dada por la motivaci6n textual. En el caso de Breton 

nos enfrentamos a la Hamada escritura automatica, cuya caracteristica principal 

seria la arbitrariedad absoluta; esto es, tanto la selecci6n de los vocablos como 

su combinaci6n en las distintas estructuras, son fen6menos practicamente 

accidentales. Ahora bien, si la gestaci6n del texto, por parte del mismo Breton, 

pudiera considerarse como una ironia frente a las posibilidades de combinar 
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palabras a su antojo, sin embargo el texto existe y nos deja ciertas reminiscencias 

de aquello que suele acompaiiar a lo que entendemos como "poema". Asi, tenemos 

“” algunos niicleos rimantes como: "rire" /'ile"; "fane" /"isolee"; "agreable" / 

carrosable": , ca琵／ beau紀． Recordemoscon Quilis 1986: 16 que: 

... una sola estrofa puede constituir poema por voluntad del poeta. 

Para el vate chileno se trata de un juego mucho mas elaborado. Digamos 

que no es lo mismo el azar en Huidobro, que en el exegeta.surrealista; en este 

ultimo, lo azaroso es parte de la construcci6n misma del texto. En Huidobro el 

azar es parte del tema de la obra, la que ha sido elaborada con gran dedicaci6n, 

como puede advertirse a simple vista. 

2.1.3. En el caso de Marinetti, su estetica, aparte de revolucionar la poesia, y 

excediendo el piano netamente literario, buscaba influir en los diferentes紅nbitos

del quehacer humano. Escarbando en los distintos manifiestos de este autor, 

encontramos que las novedades propuestas incluian el teatro, el arte de la 

declamaci6n, la cinematografia, la danza, la fotografia, la pintura, la religion, 

la "radia" (="grandi manifestazioni della radio", en palabras del propio Marinetti), 

la matematica, la politica; en fin, una tendencia omniabarcadora, que excedia 

el mero piano de las tetras para llegar a establecer una conexion directa con 

el mundo real, de cuyos limites siempre quiere escapar Huidobro. 
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Enseguida se transcribe el texto del italiano: 

imbo如血 di 1:. S書 F. bulgari 
vlbbbllllluAJIllre 

amrrrru釦mecomunlcazionf t口如

・Sciukrl P紅 C滋 -Costantlnopoli

s 
Tケ令｀ ~~L0-4-: 
F ¥ィぷb

っ ぺ今，血 m. ;c/ 

℃ぶ‘o

ゞ゜
芦

勺 T

さ` tし

assallo contto Sevl叫 OUm印cherareassalto9

Esta pagina la tomamos de la obra Zang Tumb Tuuum (I 913), que se 

extiende por cincuenta folios, incluyendo prosa poetica, y varios juegos graficos 

y lingiiisticos. Aqui, lo que llama primero la atenci6n es que si la anecdota 

en el poema del chileno se concentra en una pagina, con todas las posibilidades 

combinatorias que ello implica, en Marinetti no estamos frente a un canto 

aut6nomo. El tema es la guerra: en esta secci6n especifica se destaca esa 

"imboscata di T. S. F."14. Lo curioso de este fragmento es que puede leerse y 

a la vez ser visto desde el aire, como el despliegue de una flota; esto no seria 

raro, ya que estaria llevando el fen6meno poetico a血 bitosmas concretos, y 

14 En el texto mismo no aparece la clave de tales siglas; sin embargo, al hablar de "comunicazioni", 
podriamos pensar que se trata de siglas utilizadas por el C6digo de Seilales lnternacionales, en 
que las embarcaciones muestran ciertas banderas que indican situaciones especificas, donde habria 
que leer "T" como: "no adelantar por la proa"; "S" corresponderia a: "mi nave retrocede con toda 
fuerza"; mientras que "F" seiialaria: "estar inhabilitado para comunicarse con esta nave". 
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ademas a otras posibilidades liricas como la "aeropoesia", que proclamaba el 

mismo Marinetti entre otras expresiones poeticas futuristas. 

2.2. Aparte d e las caracteristicas recien mencionadas, y de gran peso para el 

tema que aqui nos ocupa, resulta la oposici6n a ultranza, tanto del frances como 

del italiano, a la estetica de Mallanne, una de las fuentes irunediatas y mas 

caras de Huidobro como vimos mas arriba15. En primer lugar, segun indica 

Breton en "Situation surrealiste de I'obj et": 

El error de Mallanne y de una parte de los simbolistas no habra 

tenido al menos esta consecuencia saludable de provocar una desconfianza 

general respecto de lo que constituian solo elemento accesorio, accidental, 

considerado injustamente como eje y frenos indispensables・ del arte 

poetico, ［・・・］ tales como la medida, el ritmo, las rimas16. 

(Breton 1962: 314-315) 

De modo similar, cuando Marinetti plantea su revoluci6n tipografica, tambien 

se manifiesta en abierta oposici6n a la estetica de! maestro frances, diciendo: 

Combato la es紀ticadecorativa y preciosa de Mallarme y su busqueda de 

la palabra rara, de! adjetivo血ico,insustituible, elegante, sugestivo, exquisito. 

No quiero sugerir una idea o sensaci6n con gracia o afectaci6n anticuada": 
17 

quiero asi pegarle brutalrnente y darle en pleno pecho al lector. 

Combato ademas el ideal esほticode Mallarme con esta revoluci6n 

tipografica que me pennite imprimirle a la palabra (ya libre, dinamica 

y explosiva) toda la velocidad, como la de los astros, las nubes,, los 

aeroplanos, los trenes, las ondas18, los explosivos, los globos de la 

espuma marina, de las moleculas, y de los atomos. 

15 Vide supra, pp.54-55. 
16 Traducci6n nuestra. 

(Marinetti 1913/1968: 67) 

17 "Passatiste" en el original. Su ant6nimo es curiosamente la palabra "futurista". 
I 8 Traducci6n nuestra. Preferimos el termino ondas; creemos mas adecuado el cruce semantico entre 

ondas marinas y las ondas mecanicas o electromagneticas. Tai ambigiiedad nos parece mas cercana 
al credo del te6rico italiano. 
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Es este un antagonismo no sin consecuencias 19, puesto que de partida 

implica un alejamiento de peso en tanto teoria estetica y, principalmente, en 

cuanto practica de la construcci6n ritmica de! texto. De hecho, en Mallarme 

-coma en Huidobro-, el ritmo viene condicionado por un juego consciente, 

motivado, entre la tipografia y la disposici6n textual, y en donde nada resulta 

arbitrario ni inoficioso. 

3.0. CONCLUSIONES 

De una primera confrontaci6n entre realismo y creacionismo surge tambien 

una respuesta tentativa. Y es que asi como en el arte realista se intenta dar 

una impresi6n de realidad, la estetica creacionista (siguiendo la tradici6n cubista) 

busca una reconstrucci6n ideal de dicho mundo, que aflorara plenamente en la 

superficie de! texto y que potenciara la desrealizaci6n de la obra, que es parte 

del caracter propio de los textos creacionistas, por mucho que haya una referencia 

a la vida y el mundo cotidianos. 

Quizas pudiera considerarse el creacionismo como una estetica hibrida; 

pero, no se debe olvidar que aun cuando la historia del arte esta llena de 

normativas, poeticas y academias, es claro que las obras que ban marcado los 

hitos mas importantes de esa misma historia son precisamente las que ban 

quebrado con tales disposiciones, inaugurando nuevas formas que luego pasaran 

a constituirse en clasicas, para mas tarde abrir paso a un nuevo quiebre del 

sistema, y asi sucesivamente. En esta especial dinamica, sera el artista, en ultima 

instancia, quien decida que va a plasmar en su obra y de d6nde procedera su 

inspiraci6n; ademas, sera solamente el quien escoja la postura estetica que mas 

se ajuste a su intenci6n comunicativa. 

Un dato de sumo interes es que en l~s tres casos se nos muestra un fuerte 

componente ludico20, que funciona de manera distinta en uno y otro texto. Mas, 

no por ello deja de haber coincidencias esteticas de fondo, que probablemente 

19 Recordemos el homenaje que le rinde Huidobro al maestro franres. En Triptico a Stephane Mallarme, 
I 976: I, 534 canta: "Tu gran poema con un borde de fuego arrepentido/Tus secretos siguen su 
destino/Maestro del abismo y de las naves olvidadas/Oye el saludo del horizonte al horizonte". 

20 Como nos recuerda Friedrich 1974: 151: "Juego significa libertad respecto a lo utilitario, incluso 
libertad absoluta de! espiritu creador." 

60 



El creacionismo de Huidobroentre dos fuegos...，し0 mas? 

Hegan a vincular estos tres movimientos contemporaneos en su tronco comun 

mas que a separarlos. 

Con todas las similitudes que puedan hallarse entre los textos de sendos 

movimientos, lo cierto es que las teorias criticadas por Huidobro circulan, a 

su vez, por caminos que se alejan ostensiblemente de su estetica, sin ningun 

riesgo de confundir dichas teorias con el creacionismo. La prueba mas fehaciente 

de tal alejamiento puede verse en la experimentaci6n artistica de distinto signo 

que conllevaba la practica de tales manifestaciones. Asi, hay que destacar que 

el texto surrealista se configura a partir de la combinaci6n fortuita de sus 

elementos constituyentes, mientras que el futurista busca una relaci6n estrecha 

con la realidad circundante. Por su)ado, el caligrama huidobriano -en la huella 

de Mallanne (y Apollinaire, sin duda) -practica una fusion textual que concentra 

en un instante poetico la figuraci6n en la pagina y la anecdota de la obra, 

condici6n indispensable de! genero caligramatico. Mas aun, de la conjunci6n 

entre tal genero y la teoria creacionista aflora un grado mas alto de poetizaci6n; 

aqui, lo cantado halla una mayor expresividad al plasmarse en una figura concreta, 

como producto estetico acabado, que sin embargo, como otras expresiones esteticas 

contemporaneas, queda abierto a variadas lecturas por parte del receptor. Tai 

apertura, creemos, nos permite responder a la cuesti6n inicial de si estabamos 

o no frente a una contradicci6n entre los planes de! poeta y su producto poetico 

acabado. 

Analizado el problema desde una perspectiva mas amplia, surge la pregunta 

de hasta d6nde es posible que se frustre dicho prop6sito; sobre todo si se 

toma debida cuenta de las restricciones que pone Huidobro a sus propuestas, 

quien otorga a las mismas una vision mucho mas aterrizada que las frases mas 

impresionantes de su ideario tomadas al vuelo. Asi, aclara nuestro poeta en 

“EI creac1omsmo : 

El poema creacionista se compone de imagenes creadas, de 

situaciones creadas, de conceptos creados; no escatima nin邸nelemento 

de la poesia tradicional [subrayado nuestro], salvo que en el dichos 

elementos son integramente inventados, sin preocuparse en absoluto 

de la realidad ni de la veracidad anteriores al acto de realizaci6n. 

(Huidobro 1976: I, 733) 
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Las mismas palabras del poeta dejan ver que su creaci6n no resulta para 

nada paradojal: no en su teoria al menos…aunque nos maraville a cada 

momento con el genio iconoclasta de su obra. 
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