
Gonzialez Martinez y la critica

V AMos a mencionar y comentar los trabajos de los criticos que
han dedicado estudios a gran parte de la obra lirica de Gonzi-

lez Martinez o que han contribuido con su agudeza a la critica del
"Hombre del Buho". Algunos, como Roberto Avrett y Luisa Luisi,
s6lo han estudiado un aspecto de su obra y por eso los estudiamos
aparte. Otros, como Manuel Toussaint y Antonio Castro Leal, han
hecho estudios detallados de la obra inicial del poeta. Otro grupo
hizo estudios que aunque constituyen homenajes no dejan de tener
gran valor; entre ellos se cuentan Luis G. Urbina y Enrique Diez-
Canedo. Con esto queremos indicar que no hay estudios completos
y especialmente que tengan que ver con la poesia reciente del poe-
ta, la mas lirica. La mayoria son articulos que se han publicado como
pr6logos a determinadas ediciones o como conferencias. Queremos
probar que hace falta un estudio completo y general sobre la obra
de Gonzalez Martinez.

En la cuarta parte resefiamos los juicios que traen algunos
manuales de literatura y antologias. La majyoria de ellos revela el
prurito de ser fieles a la tradici6n de repetir una critica cristalizada
hace muchos aios, sin tomar en cuenta las nuevas contribuciones
de Gonzalez Martinez.

Otro prop6sito de este estudio ha sido el de apuntar que el
interes en la obra de Gonzalez Martinez siempre ha estado vivo.
La raz6n es evidente. Como Benavente en el prologo a sus obras
completas, puede decir el Hombre del Buho que se ha comido mas
de dos generaciones de criticos. La obra de Gonzalez Martinez,
que abarca desde fines del siglo xix hasta el presente, tambien ha
sobrevivido a dos generaciones de criticos. Existe ademis, por par-
te de varios de esos criticos, un voluntario alejamiento de la obra
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de un poeta que ha tenido la valentia de seguir sus propias tenden-
cias esteticas; olvidan que la mayoria de los grandes poetas ha re-
basado toda clasificaci6n ret6rica.

I. ESTUDIOS GENERALES

Frances Benge. La sefiorita Frances Benge hizo en diciembre
de 1924 un estudio que public6 la Facultad de Altos Estudios de la
Universidad de Mexico titulado "La biografia lirica de Enrique
Gonzalez Martinez.1 Es un esfuerzo de comprensi6n que incluye
la obra total del poeta hasta El romero alucinado. Basindose en la
critica anterior se ocupa de los siguientes temas: el amor al silencio,
la depuraci6n constante del poeta, el panteismo, el lirismo drama-
tico, el dolor, el simbolismo y el humorismo.

La sefiorita Benge apunta esos temas y declara que el doctor
Gonzalez Martinez es "El primer poeta" y ademas "El poeta ac-
tual de la America Latina". El estudio es de tipo impresionista,
carece de bibliografia y la documentaci6n nos parece incompleta.

Antonio Castro Leal. Antonio Castro Leal ha incluido en su
edici6n de 1946 los cuatro primeros libros de Gonzalez Martinez, 2
un pr6logo en el cual estudia con algin detalle las influencias y
el desarrollo del poeta, en el cual concede a los temas cuidadosa
atenci6n. Trata del misticismo y el panteismo de Gonzalez Marti-
nez y agrega a la critica martiniana la frase "apasionado existen-
cialismo", a lo que otros criticos llaman su "vitalismo". La contri-
buci6n de Castro Leal es ademas valiosa por el esmero de la edici6n
de estos cuatro primeros libros y especialmente de Preludios y
Lirismos que nos da en un texto primoroso y asequible de poe-
mas que el poeta mismo habia desechado, y tambien anota las va-
riantes hechas por el poeta. Todo ello es de sumo interes para el
estudio del desarrollo y el metodo de depuraci6n de Gonzalez Mar-
tinez.

Pedro Henriquez Ureiia. En 1927 Pedro Henriquez Urefia am-
pli6 un estudio escrito en 1915 sobre Gonzalez Martinez. 3 Es una
critica de gran penetraci6n y belleza. Este estudio ha sido muy leido
y citado. En nota subsecuente sitia a Gonzalez Martinez como
poeta de actualidad en 1917 y limita su influencia hasta 1922. Men-
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ciona el simbolismo del poeta y trata de la cuesti6n del cisne y el
buho, del tema del silencio, del dolor y del afin de renovaci6n.

Al tratar del simbolismo del dolor, nos da un interesante vis-

lumbre acerca de 10 que debe ser el verdadero simbolismo:

El poeta piensa que debe "llorar, si hay que llorar, como
la fuente escondida"; debe purificar el dolor en el arte, y, segin
su religi6n estitica, trasmutarlo en simbolo. Mis ain: el sim-
bolo ha de ser catharsis, (sic) ha de ser ensefianza de fortaleza. 4

Acerca de la autobiografia lirica de Gonzalez Martinez de-

clara Henriquez Urenia lo que el tiempo ya ha aceptado y muchas

veces se ha citado:

La autobiografia lirica de Enrique Gonzilez Martinez es la his-
toria de una ascenci6n perpetua. Hacia mayor serenidad; pero a
la vez hacia mayor sinceridad; hacia mis severo y hondo con-
cepto de la vida. Espejo de nuestras luchas, voz de nuestros
anhelos, esta poesia es plenamente de nuestro siglo y de nues-
tro mundo. 5

Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, agudeza y arte de ingenio, de-
dic6 unas piginas a Gonzalez Martinez, en el prblogo a Los senderos
ocultos publicado en 1918.6 Es estudio bien conocido y constante-
mente citado. Descifra en su manera fascinadora muchos de los mis-
terios del Buho.

Acerca de la continuidad de la obra de Gonzalez Martinez dice:

Y no porque de Silenter a Los senderos ocultos haya que
salvar gran trecho: el poeta labora con una preciosa constancia,
y puede asegurarse que en el instante que se dobla la hoja del
libro anterior se abre la del siguiente. 7

A la critica del misticismo del Buho, agrega ciertas frases e
ingeniosos conceptos. Al hablar de la musa del poeta declara que
no tiene creencias ni sed religiosa. Postula como nombre de este

misticismo la frase de misticismo abstracto. Estas son sus razones:

Tratase, en efecto, de un misticismo sin creencia, aunque
aqui la alegoria pagana no debe ser entendida en estricto senti-
do: la poesia de Gonzalez Martinez nunca pudo ser sincera-
mente pagana. En pasados siglos habria hecho su nido, como
golondrina, en el madero de la cruz; mis tarde habria ilorado
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su misma carencia de fe, segin cierta moda romintica. Mas tal
actitud, para la honesta veracidad de este poeta, resultaria forza-
da, y asi -sello verdaderamente contemporineo-, su musa se
nos muestra sin fe religiosa, pero tambi6n sin sed religiosa; y
de los bajos estimulos del sentido, como la satiresa, asciende,
en su misticismo abstracto, hacia una adoraci6n del silencio y la
soledad por influencia del demonio interior (iea!) es ya tiem-
po de innovar la f6rmula, del S6crates interior que todos Ile-
vamos. 8

Despues, en un suspiro poetico, califica Reyes a este misticismo
como un "misticismo del alma por el alma", y lo acepta como en la
tradici6n de Plotino:

i Oh, vida paciente! Nadie sabe la estrella que esta nebu-
losa nos previene. Es verdad: ya no podemos ser misticos a la
antigua manera, a la manera heroica, y ya no se apoya el mis-
ticismo en la cruz. Aquil, aun cuando no fuera del arte su
principal fin, dejaba correr, desde las cumbres del 6xtasis, rios
hirvientes de belleza. Pero este nuevo misticismo del alma por
el alma misma, no limitado por doctrina alguna, menos exaltado
que el otro, menos agudo; que nos arroja al hombre de si
-antes lo mantiene en su centro-, y es casi condici6n del hu-
mor, y se hace normal y cotidiano, puede ser tambien mis se-
guro y estable: Plotino escribi6 que nuestra alma, tocando a las
esferas de lo absoluto, retrocede como espantada y s61o puede
gustarlo por intermitencias. 9

Sobre el paganismo de Gonzilez Martinez, del cual trataremos
a su tiempo, escribe, "le siento un poco dbil cuando ensaya image-
nes paganas", porque, "no pertenece a la clase de los poetas helenis-
tas..." Pero al apuntar los simbolos tan originales de Gonzalez
Martinez y especialmente a "los minisculos detalles, ricos de ob-
servaci6n directa", le declara mas cercano a los griegos. 10

Tambien apunta Alfonso Reyes la nota franciscana en la poe-
sia de don Enrique:

halagaban mi oido las voces de las aves,
la balada del viento, el canto del pastor.

Y quitaris piadoso tus sandalias 11
Por no herir a las piedras del camino.
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Y acerca de la nota en sordina en su poesia dice:

Y por filtimo, ni siquiera falta la nota en sordina de la

poesia, cotidiana y semihumoristica, en que se revelan los verda-
deros poetas, los que dejan fluir belleza de si hasta en la ficil
manera de la conversaci6n. 12

Manuel Toussaint. Bajo el titulo de "Evoluci6n poetica de En-
rique Gonzalez Martinez", Manuel Toussaint dedic6 uno de los
mejores y mas detallados estudios, al publicar la selecci6n de poe-
sias titulada Poemas escogidos en 1917.13 Aqui s6io se apuntan
los rasgos salientes del estudio. Hablaremos con ms amplitud so-
bre este estudio, al tratar de la obra inicial de Gonzalez Martinez
y del problema de las influencias.

Como la mayoria de todos los estudios, esti, limitado por su
fecha, 1917. Trata de Preludios y Lirismos con mucho detalle. Se-
fiala Manuel Toussaint, en Silenter, la formaci6n del mundo interior
del poeta.

Acerca del misticismo trata a Gonzalez Martinez como a un
contemplativo y llama al producto de ese sentimiento que e1 deno-
mina hipertrofia sensitiva, lirismo abstracto. Discute el afan vita-
lista del poeta basaindose en la escuela contemporanea francesa.

Considera Toussaint a Gonzalez Martinez como poeta moderno,
por su gran inquietud ante los problemas del tiempo. Atribuye tam-
bien un valor portico a su hondura filos6fica declarando que sus
obras posteriores a 1918 son ya trabajo de madurez.

Al hablar de la inquietud de Gonzalez Martinez, apunta el cri-
tico una interesante idea de la trascendencia de su arte, "o la refe-
rencia a la poesia desde el punto de vista de poeta, es decir, ocuparse
en ella... hoy exclama el poeta:

"Escribe de la hora, mas no para la hora".

Y despues agrega: "en un poema lleno de fe en que lo inesperado
da al artista un segundo de inspiraci6n para cincelar el verso 'inico
con el cual, a pesar de la indiferencia humana, del desd6n que 'es
ciego a sus visiones y sordo a su dolor', puede supervivir al olvido."

Quizis entre la angustia que colma el universo
por excepci6n atines en una nota fiel
y hagas un verso s61Q... Mas sabe que ese verso
prolongar tu espiritu, y viviris en hi. 14
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Notamos esta idea por el paralelismo espiritual de muchos escritores
modernos tales como Unamuno, que ante el sentimiento tragico del
escepticismo moderno y la sed de religiosidad han descubierto su
inmortalidad en su obra artistica.

II. ESTUDIOS SOBRE EL MISTICISMO DE GONZALEZ MARTINEZ

Adems de los escritores mencionados que han tratado del mis-
ticismo de Gonzalez Martinez, hay otros estudios dedicados sola-
mente a la fase filos6fica o al misticismo.

Robert Avrett. En 1931 Robert Avrett public6 en Hispania el
resumen de una tesis que present6 en la Universidad de Texas en
junio de 1928, con el titulo de "Enrique Gonzalez Martinez, -Phi-
losopher and Mystic". 15 En esta sintesis apunt6 las tendencias filo-
s6ficas y misticas de Gonztlez Martinez. El estudio es limitado
porque incluye s61o la obra de Gonzalez Martinez hasta Las seiales
furtivas (1925). Apoyindose en las criticas de Eduardo Colin, Luisa
Luisi y Suarez Calimano, 16 a quienes mencionaremos al hablar del
misticismo de Gonzilez Martinez, Avrett apunta la tendencia filo-
s6fica basada en el temperamento y no en la versificaci6n de temas
filos6ficos. La definici6n del misticismo de Gonzalez Martinez no
es muy clara y no coincide con la que propone en este estudio, apo-
yada por el mismo Gonzalez Martinez. 17

III. ESTUDIOS DE HOMENAJE

No obstante que son de homenaje no carecen estos estudios de
rigor critico e importancia estetica. Son una verdadera contribuci6n
a la critica de Gonzalez Martinez.

Enrique Diez-Canedo. Enrique Diez-Canedo ha dedicado varios
estudios 18 a Enrique Gonztlez Martinez. Existi6 entre los dos
poetas una afinidad, por coincidencias de temas en su obra lirica,
que los llev6 a una amistad estrecha. En "El C6ndor, el Cisne y
el Buho" traz6 Diez-Canedo el imperio de esta trilogia simb61ica
en la literatura espafiola e hispanoamericana (basandose en una idea
de Alfonso Reyes), y agregando otra nota a esa cuesti6n del cisne
y el buho.
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En este mismo articulo marc6 Diez-Canedo la transici6n de la
poesia de Gonzalez Martinez, del parnasianismo a una percepci6n
fervorosa de la realidad. Observa la perfecta continuidad de la obra
lirica, ya observada por Alfonso Reyes, y la plenitud en su obra
desde La muerte del cisne hasta El romero alucinado. De interes
para nosotros es su idea del estoicismo de Gonzalez Martinez. "La
dclave de 'la melodia es una serenidad trigica: la serenidad del es-
toico. Ser hombre: delicia y tortura a la vez". 19

En el segundo articulo, publicado en la Revista Iberoamericana
en 1940, dedic6 otro estudio al segundo tomo de las Obras de don
Enrique, el cual contiene desde Pardbolas y Otros poemas (1918)
hasta Las seiiales furtivas (1925).

Apunt6 en este articulo el anhelo dantesco de algunas poesias,
en que se evoca las sombras del pasado; el desarrollo de la metrica,
de una actitud clisica al uso de combinaciones modernas; y advir-
ti6 el paso lento y gradual de una actitud severa y majestuosa a
otra mas familiar, en que hasta la metrica gusta de aceptar ritmos
juguetones, andaduras rapidas, juegos de pies quebrados y rimas
traviesas, asuntos frivolos, imaginaciones aventureras: todo ello sin
perder la gracia esencial de la serenidad humana. El tercer articulo
citado es una refundici6n de los dos anteriores.

Isaac Goldberg. En su libro Studies in Spanish-American Lite-
rature, 20 Isaac Goldberg habla de la influencia de la disciplina cien-
tifica de Gonzilez Martinez, como un factor en la reacci6n contra
la poesia modernista, en el poema "Tuercele el cuello al cisne..."
Compara esta actitud a la de Verlaine en su "Art poetique". 21 Acer-
ca del panteismo de Gonzalez Martinez dice: "His pantheism is a
much wonder as worship; as much inquiry as implicit belief". 22 Y
luego le llama un "intellectual pantheist". Nota Goldberg tambien
que la soledad de Gonzalez Martinez no es la reclusi6n de un ermi-
tafio que huye del mundo, sino la de un espiritu que se ha adelantado
a sus compaiieros.

Luis G. Urbina. Luis G. Urbina conoci6 a Gonzalez Martinez
en 1905, y despues trabajaron juntos en tareas periodisticas. En su
libro La vida literaria de Mexico Urbina habla de la primera epoca
de su amistad y del panteismo de Gonzalez Martinez. Y acerca de
la obra de juventud del poeta, en provincias, acertadamente dice:
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"Gonzalez Martinez, medico de provincia, autoridad de
pueblo, se rozaba a diario con la existencia trivial de aldeas y
cortijos. Mas por un esfuerzo psiquico que s6lo pueden hacer
las vidas superiores, realizaba ese inexplicable desdoblamiento,
gracias al cual el hombre queda en tierra explicando su actividad
material en los menesteres cotidianos y el alma sube, como un
celaje, a las alturas del azul profundo de la belleza y la con-
templaci6n. 23

Esa frase, "inexplicable desdoblamiento", nos interesa porque des-
cribe la aptitud del artista de superar las vulgaridades de su am-
biente.

En la vida literaria, 1917, prometi6 Urbina un estudio ms
completo. Afios despues, en Madrid, cumpli6 en parte su promesa,
en un pr61ogo a Las seiales furtivas, estudio de tipo impresionista
en el que recuerda la segunda 6poca de su amistad, cuando hicieron
juntos obra periodistica en Mexico.

Exalt6 en este pr6logo las cualidades filos6ficas, simbolistas,
liricas y humoristicas de Gonzilez Martinez. Al clasificar su filo-
sofia, le llama "emotivo filos6fico", "fuerte imaginativo" y "sensi-
tivo extraordinario". Como simbolista le declar6 "el mis alto, por
la incesante elevaci6n del simbolo". Como lirico le di6 el miximo
lugar: "Si: no hay en nuestra lirica poeta mis alto que Gonzalez
Martinez". 24 Y como humorista le clasific6 como poseido de una pia-
dosa ironia. Dice acerca de su humorismo:

La ha invadido (a su poesia) una ironia piadosa. Una burla
exquisita juguetea, intencionalmente, con el simbolo, y lo em-
puja, por instantes, hasta los limites de lo grotesco trascen-
dental. Los similes adquieren una gracia, potr lo espontinea, casi
infantil. Son caricaturas humoristicas, traviesos dibujos del re-
gocijo, disefiados en el vidrio del ensuefio. Hay alegria de
vivir. 25

IV. MANUALES DE LITERATURA

R. Blanco Fombona. El agudo y a veces vitri61lico Blanco Fom-
bona incluy6 a GonzAlez Martinez entre los modernistas, en su libro
El modernismo y los poetas modernistas. 26 Asign6 a Gonzalez Mar-
tinez el papel de "puerta divisoria" entre el modernismo y "lo que
viene despues". Y sin apuntar ninguna cualidad po6tica mencion6
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La muerte del cisne, con el augurio para el ave simb6lica de Ruben
Dario. Su interpretaci6n de La muerte del cisne es de renovaci6n
literaria:

Vengan simbolos para la sensibilidad y la inteligencia.
Vengan inteligencias y sensibilidades nuevas, parecia decir el au-
tor. Los votos se cumplieron. El buho vivi6 poco. Los que lle-
gaban, los nuevos poetas, mataron el pijaro de Minerva y del
sefior Gonzalez Martinez. 27

Carlos Gonzdlez Peia. Carlos Gonzalez Pefia en su Historia de

la literatura mexicana2 8 da una completa nota bibliogrifica y bio-

grifica, y cita la muy repetida sintesis de su poesia por don Fran-
cisco A. de Icaza, que reproducimos in toto:

Ductiliz6 su propio verso en la perfecta interpretaci6n
castellana de los poetas extranjeros mis contradictorios: Lamar-
tine, Poe, Heredia, Francis Jammes, Samain; y lleg6 a lograr
esa tfcnica que distingue hoy su poesia, original del todo, sabia
en el mecanismo de la expresi6n. La poesia de Gonzalez Mar-
tinez es panteista. Hay un panteismo que al divinizar al mundo
le adora, adorindose en 1. Hay atro que al divinizar la natu-
raleza la ama devotamente hasta en lo mis humilde: fse es el
de Gonzalez Martinez. Optimista, melanc61lico, siente lo0 pasa-

jero del dolor, que en la vida normal es tan fugitivo como el
placer, y canta ambos, pasados ya, con vaga ternura melanc6-
lica, pues para el poeta no es el dolor tremendo hufsped, sino
caminante que posa en su hogar, y que mafiana al rayar el dia,
sacudiendo su sandalia, partira de nuevo. 29

Hacemos hincapie en la frase "optimista melanc61lico", de gran va-

lor descriptivo, pero a nuestro parecer no adecuada a las actitudes

optimistas y al dolor de Gonzalez Martinez. Su definici6n del pan-

teismo del poeta nos parece exacta. Es la misma que Alfonso Reyes

llama la actitud franciscana en su poesia.

Julio Jimenez Rueda. Jimenez Rueda sefial6 en su acertado li-

bro sobre La literatura mexicana del siglo XIX 30 la excepcional
calidad lirica de Gonzalez Martinez. Menciona su evasi6n del mundo
exterior amado por los modernistas y sus tendencias hacia lo inter-

no, lo substancial, la compostura, la elegancia seriorial, la hondura
filos6fica. Le pone en primera fila como poeta lirico:
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Dolorosisimas perdidas, la muerte de su esposa y la de su
hijo, poeta tambien, Enrique Gonzilez Rojo (1899-1939),
han 11evado a su poesia notas de una grandeza y de una pro-
fundidad alcanzada dificilmente por ningin contemporineo. 31

Para nosotros es muy importante esta cita, por estar de acuer-
do con nuestra tesis de la ubicaci6n de Gonzilez Martinez en la
lirica hispanoamericana contemporanea.

Alfred Coester. El critico Alfred Coester, tan apreciable por
su espiritu innovador, en sus notas a su Anthology of the Modernista
movement in Spanish America menciona- la consabida referencia al
poema "Tuercele el cuello al cisne.. ." y declara: "His verses were
of a decided serious type". Lo cual es cierto; pero hay que hablar
tambien del anverso: del humorismo de Gonzalez Martinez. Sin
embargo, agrega una nota de sumo valor, acerca de la actitud de
los poetas mexicanos hacia la naturaleza, que se puede aplicar al
poeta:

There is something quite Mexican in the mystical attitude
towards nature. It appears continuously in Mexican poetry.
Perhaps it is the same Andalusian temperament represented by
the Spanish modernista poets, Antonio Machado and Juan Ra-
m6n Jimenez, who felt that every landscape is a state of mind. 33

Federico de Onis. El medall6n que incluy6 Federico de Onis
en su monumental Antologia de la poesia espaiiola e hispanoamerica-
na 34 sobre Gonztlez Martinez, es de los mis acertados y completos,
aunque no menciona su obra posterior a 1923. Al hablar del mundo
interior del poeta, dice:

Carece esta poesia de elementos exteriores y pintorescos; su ri-
queza esti en la depuraci6n de la vida espiritual interior, en la
hondura de sus raices, en Ia serenidad que de ella trasciende;
en la busca, dentro de la propia conciencia, del sentido humano
de las cosas. Hay en esta sensibilidad tan lirica una tendencia
intelectual y moral que le presta una universalidad. 35

Luis Alberto Sdnchez. El prolesor y critico peruano Luis Al-
berto Sanchez, no siempre muy cuidadoso de la cronologia y los da-
tos biogrificos, dedic6 algunos ptrrafos a Gonzalez Martinez en su
Nueva historia de la literatura americana 3 que no es sino una re-
fundici6n de lo publicado et sus otros manuales de literatura. Des-
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pues de citar la consabida poesia "Tuercele el cuello al cisne...",
sefiala la verdadera importancia de esta poesia:

Pricticamente, con este soneto, qued6 dividida la sensibilidad
americana entre buhos y cisnes, es decir, entre neorrominnticos

y neosimbolistas, y modernistas: aquillos, meditabundos, par-

cos; stos, cargados de melodia, como establecian los cinones
de Prosas profanas. 37

El leve error de cambiar la profesi6n de Gonzalez Martinez no
invalida el fundamental acierto de que el soneto fue la divisa de la
poesia post-modernista.

Tal vez influyera en esta discrepancia fecunda, (sigue la
cita) la formaci6n intelectual de Gonzalez Martinez, en su
juventud y durante diecisiete aios maestro de provincia (sub-
rayamiento del autor) hasta 1911, en que, a los cuarenta, se
incorpor6 al movimiento de la capital. De ahi, quizi, esta mezcla

,de lirismo e ironia, patente en todos sus libros: desde Preludios
(1903) y Los senderos ocultos (1911) hasta La muerte del
Cisne y Jardines de Francia (1915) ... 3s

En primer lugar, fuera del afio anterior a 1893, Gonzalez Mar-
tinez ejerci6 el magisterio hasta despues de 1915. Estos diecisiete
afios de que habla Sanchez han sido el periodo en que ejerci6 su
profesi6n de medico.

Arturo Torres-Rioseco. -Torres-Rioseco en su libro de critica
La gran literatura iberoamericana,39 despues de haber analizado
brevemente la obra de Gonzalez Martinez hasta 1915,: otra vez cita
la ya consabida frase del reto del buho al cisne:

Porque fu6 contra las "aves olimpicas" de Dario que
Gonzilez Martinez manifest6 su desprecio en el famoso soneto
"Tuircele el cuello al cisne" que termin6 con las pompas he-
raldicas del modernismo ... 40

RESUMEN. Hemos indicado que los manuales de literatura, en su

mayoria, dan una definici6n incompleta del arte y de la obra de
Gonzalez Martinez. Y aunque existen muchos estudios de su obra,
ninguno de ellos puede considerarse como definitivo; unos, por ha-
ber sido conferencias o cortos estudios de homenaje, y otros, por
ser limitados debido a la fecha de su publicaci6n.
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Como declaramos antes, nuestro objeto es el de completar este
vacio en la critica de la poesia de Gonzalez Martinez y el de acla-
rar esos puntos de critica que, aunque de buena intenci6n, obscu-
recen la comprensi6n profunda del arte de Gonzalez Martinez. Que-
remos definir y estudiar su misticismo y su panteismo, ubicar su
actitud de reformador del modernismo, y hacer un estudio mis
completo.

En carta inedita al autor, fechada en 5 de octubre de 1947,
declar6 el mismo sefior Gonzalez Martinez:

Los estudios sobre mi obra lirica andan dispersos. Yo opi-
no, como usted, que por muchos y muy interesantes que sean,
no existe entre ellos algo esencial y definitivo. Yo espero que
el trabajo de usted repare esta falta, no por la apreciaci6n ge-
nerosa, sino por la honda comprensi6n. 41

JosE M. TOPETE,

University of Florida.
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