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Corpá: la imperiosa· 
-·necesfdad .de comunicarse 

Hoy llega a nuestras páginas el poeta Corpá (Emilio Sánchez Vicente), •poeta 
experimental y visual, afincado en Toledo, a pesar de su origen extremeño. 
Estos días expone en Toledo -en el Rastrillo- una pequeña muestra de sú 
obra, en la que destacan sus libros de piedra, "porque trato de comunicarme a 
través de la naturaleza". Para Corpá lo esenciai es comunicarse, y de ahí su 
continua búsqueda de nuevos canales de comunicación. Su arte se podría 
enmarcar dentro del vanguardismo europeo de principios de siglo, "pero mis 
obras no significan una ruptura total con el pasado y lo clásico, sino que 
también estudio poetas anteriores". Corpá reconoce que en el proceso de 
gestación de sus obras existe un gran componente de irracionalidad, porque 
aunque su obra se basa en las imágenes cotidianas que archiva en su cabeza, 
"después tu no sabes lo que vas a hacer; coordinas los objetos de manera 
irracional, y en un momento determinado aparece el mensaje". 

LA VOZ DEL TAJO: ¿cúal 
es tu origen? 

CORPA: Nad en Madr.id, 
pero después me marché a vivir· a 
[xtremadura. Luego me marché 
a Cabe;a del Buey, estuve 1 8 
años, y de ali í me fui a Rota 
{Cádi1), donde estuve un año. 
Después viví en Mérida, que es 

. donde se ha gestado toda mi 
formación. Ahora vivo en Tole
clu . 

L VT: ¿ Te w nsidcra, ,1ni,1<.1? 
- CORPA: Me considero artista 

hasta la médula. Artista es el que 
sabe comunicarse, el que se co
munica. El que pone un mensaje 
poético en las co~as. Artista son 
incluso los poetas que no saben 
leer ni escribir, y sin embargo 
son poetas. Hay gente del campo 

qu~ te cuenta un suceso o alguna 
historia con _ más poesía que un 
artista. 

L VT: ¿cómo de fin irías tu 
arte? 

CORPA : EstáL"nrnarcaclocncl 
vanguardismo poético, dentro 
del movimiento vanguardista que 
hay por todo el mundo. Se va 
viendo como tus trabajos son 
más o menos iguales que I os de 
alguien que está muy lejos de tí. 
El otro .día recibí una carta de 
una australiana que hace "perfo
mances". Este movimiento poé
tico aún no está de fin ido, toda
vía no tiene nombre. 

LVT:Qué es lo que hace que 
personas de lugares tan diferen
tes podáis mantener una comuni
cación? 

CORPA: Lo más importante 
es la comunicación en sí. Por 
ejemplo, uno trabaja con la ima
gen de un cartel, con la comuni
cación que tienen comercialmen
te los carteles, imagen y texto. 
Se tiene una imagen a la que se 
pone un texto, con la repercu
sión social que tiene esa imagen 
y el texto; hay muchos tipos de 
comunicación, por lo que se 
indagan diferentes tipos de co
municaciones, como son las 
computadoras, el llanto de las 
ballenas, etc. Es importante la 
experimentación, que lleva la co
municación hasta límites insos
pechados. El hombre experim.en· 
ta con la voz, la imagen, el 
sonido, las letras, etc. 

{Pasa a la página 11) 
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Mis greguerías 
En cuaíquier esquina, te pue

de esperar un aire fresco. 
* * * 

Las cajas son las cárceles de 
las cosas. 

* * * 
Las bombillas se creen, y con 

ratón, el sol de cada habitación. 
*** 

Entre el seso y el sexo, hay 
todo un cuerpo. 

* * * 
La punta no pincha, sino 

quien la empuja. 
* * * 

Hay quienes tienen las u1ias 
como peineta de dedos. 

* * * 
Mango sin mano, mango man-

co. 
* * * 

(Viene de la página 1) 

L VT: ¿cómo es tu forma de 
comunicarte? 

Lengua fin,1, la del tocadis
c~s, que es como u na aguja. 

* * * 
Lo claro siempre linda con lo 

oscuro. 
* * * 

Los amaneceres y los crepús
culos, son como tiras bordadas 
en eré la noche y el día. 

* * * 
No es lo mismo iagua va! 

que agua viene, ya que puedes 
mojar o mojarte. 

* * * 
El pisar fuerte nada tiene que 

ver con la velocidad. 
* * * 

Una persona de peso no tiene 
por qué estar gorda. 

* * * 

Corpá: 
dos ejemplos 

El río no corre, sus aguas ,í. 
* * * 

L,Ís ciudades, cuando se ha
cen grandes, suelen tener lombri 
ces. Las llaman metro. 

* * * 
iQué poco se parece una rata 

a un rato! 
* * * 

Hay quienes se casan, por no 
seguir buscándose. 

* * * 
El reloj no marca más de 

veinticuatro horas, porque no 
dispone de más. 

* * * 

El croché, los poemas favori
tos de muchas silenciosas ma
dres. 

* * * 

La mus1ca amansa las fieras, 
pl'ro las fieras son capaces de 
<1cabar con la música. 

* * * 
Preguntando se va a Roma, 

pero se lleg.t r: ompletamente des
pistado. 

* * * 

La correa es un íamiliar de la 
faja. 

* * * 
Siempre he pensado que el 

limón es amante de la naranja. 
* * * 

Los dientes son las uñas de las 
encías. 

* * * 

No, ninguna de nuestras mu
ñecas dirá mamá. 

* * * 
Los ríos buscan la mar por-

que no les queda otro remedio. 
* * * 
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Nu todos los guarros ,on ccr
dP,. 

* * * 

Para ser de alguien, no h,1y 
por qué desnudarse. 

* * * 
L1 lengua es la espada del 

sentido. 
* * * 

Cuando se Ice Marylin ... siem
pre se piensa en Monroe. 

* * * 
Casi todos nuestros miembros 

son sexuales. 

Miguel GAMEZ QUINTANA 
( Regidor de la 

"Casa del Poeta" 
en Madrid) 

¡; 
. ' 

CORPA: Mi trabajo en un 
principio es racional, pur que ,es 
las imágenes cotid i,mas, y sl' 
archivan en la cabe1a. Luego 
después, al trabajar, con estos 
elementos, ves que un papel se 
repele a otro, o que una determi
nada piedra, por su dureza o 
textura coordina con otra, y 
desarrollas una técnica; pero tú 
no sabes lo que vas a hacer, tu 
coordinas los objetos de manera 
irracional, y llega un momento 
que aparece el mensaje y cortas, 
"esto está hecho". 

1:34 Bu memo~y»7 ~90 
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L VT: ¿Qué es lo más impor
tante cuando te pones a hacer 
una de tus obras? 

CORPA: Lo más importante 
es el mensaje. 

L VT: ¿Qué materiales expo
nes en tu muestra de Toledo? 

CORPA: Es todo el material 
que tengo inédito. Me fui a la 
piedra, abandonando el plástico. 
Me sentí como un hombre primi
tivo, y busqué los materiales que 
tenfa para comunicarme, y en
tonces ví los de piedra trabajada 
por la naturaleza como si fuera 
un rechazo de todos lo, materia
les de la sociedad industrial; me 
gustó este mensaje e intento dar 
mis mensajes con la propia' natu
raleza. Empecé a crear I ibros de 
piedra, atando las· pastas con 
cuerdas, e introduzco los poemas 
en el interior. 

L VT: ¿Qué componente de 
irracionalidad hay en tu obra? 

CORPA: En algunas es total. 
En plan absoluto; ves que desde 
el principio hasta el final no 
sabes ni lo que has hecho, no 
puedes ni ponerle un nombre a 
la imagen, porque es indepen
diente y ·a~ nombrarlo lo atas. 
Tengo un pequeño monolito, 
con las letras caídas a base de 
madera y ante él te quedas sere
namente mirando la piedra, y 
ha salido as(, sin nombre, y si lo 
nombras es como si le quitases la 
naturalidad. 

LVT: lQué hay de esnobismo 
en tu obra? 

CORPA: Yo no trabajo por 
esnobismo. No pienso eso, sola
mente "creo" y el resultado es 
ese. No hay nada nuevo bajo el 
sol. 

L VT: lTrabajas por una nece
sidad imperiosa de comunicar
te? 

CORPA: Sí. Yo era antes 
pintbr y no podi'a comunicar 
porque me ahogaba la dimensión 
del cuadro, y decidí salir a la 

,. 
1' 

,. 
T 

~--·~• 

dimensión del objeto: una cade
na de piedras, atar nudos y 
nudos y nudos a una cuerda. 
Todo esto es simbolismo del 
subconsciente de la sociedad, to
do procedimiento inconsciente 
tiene su lectura a posteriori. 

LVT: lTe preocupa que la 
gente te pueda entender? 

CORPA: Lo que pasa es que 
tú asimilas tu procedimiento y 
sigues adelante. Cuando hago 
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En el número anterior, LA MUJER BARBUDA daba al dominio público un ramillete de poemas 
"discursivos" de Corpá. Hoy, la primera página de nuestro suplemento transcribe una entrevista rea
lizada a dicho elemento, sacando a flote sus precisas aclaraciones. Corno perfecto cump lct11ento, 
mostramos dos buenos ejemplos de este buen "acabado" artista, muy satistechos por la fruct (fcra 
panorámica ofrecida. 

una obra, espero que me entien
dan. 

L VT: lTu obra tiene algo que 
ver con la vanguardia europea? 

CORPA: El futurismo tue 
vi9lento, y el futurismo ruso más 
violer,ito todavía... · 

Mi arte no es de ruptura, 
aunque yo en la sala tengo todo 
el suelo lleno de recortes de 
libros, y ten$O un cuadro grande 
de poemas en el suelo. Esto 
simboliza pacíficamente que hay 

otro túnel, al final del cual apa
rece una ciudad, que es otro tipo 
de comunicac.ión nueva; los re
cortes de papel por el suelo son 
como un impacto, porque las 
imágenes y las palabras saltan del 
texto y se hacen visuales, que se 
puede tocar. Por el contrario, 
estudio a.César Val lejo, Octavio 
PaL, Pablo Neruda, para ir más 
adelante, a otro tipo de comuni
cación. 

LVT: ¿Qué proyectos tie-

nes? 
CO R P A: Para septiembre 

creo que sacaré una revista que 
·· se llamará "piedra lunar". La 

voy a hacer con el fotógrafo 
) uan José Aguilera,, Los poemas 
van a ir dentro de sobres y 
vamos a uti lizar todo tipo de 
impresión. Haremos unos 50 
ejemplares que distribuirán de 
forma gratuita. 

Damián VILLEGAS 
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Los folletines de 1110? 
del Tajo 

¿Qué hay después de los "ismos"? 
Dt'srués de los isrnos, hay una libertad disciplina

da, un ordenado "desorden'' entre un entorno caóti

co, que, no por lo mismo deja de ser muy atra"ctivo. 
José del Saz Orozco, Manuel San Martín y Carlos 
Asorey son los lúcidos catedráticos de la reciente 
Escuela de Poesía La Camama y su flamante manifies
to, concebido- como breviario perentorio ·en pro de la 

dinámica y el esclarecimiento de la rutilante poesía de 
nuestro tiempo. 

Manifiesto Escuela de Poesía 
La Camama 

Ontológicamentc el hom
bre ha sido siempre el mismo 
,1 través de los tiempos, con 
cmocioncs universales, el 
,amor, la angustia, la soledad, 
la muerte, la intemporalidad; 
pero en cada momento de su 
historia ha sido un ser con
fundido mediante la manipu
lación, siendo as1 abstraído 
de las I íneas maestras de su 
existencia. La poesía limpia, 
desbroza y le devuelve el sig
nificado ontológico intempo
ral como hombre. 

La poes(¡¡ busca la autenti
cidad y ·1os valores intempora
les y universales del hombre 
írente a los valores artificiales 
que manipulan sus emocio
nes. 

El hombre no está enfre'ii
tado al hombre, sino al uni
verso. El resu I tado de es te 
enfrentamiento produce l,1 
angustia existencial. El hom
bre frente al hombre crea 
emociones positivas cuando 
no existe la manipulación. 

Compartimos emociones 
colectivas. tuando mostra
mos lo particular, lo hacemos 
como ejemplo universal de la 
e moción, no pretendemos 
que las emociones u nivcrsales 
se acrisolen y entiendan la 
emoción particular aislada. 
Hacer esto contribuiría a la 
miop(a existencia l y nos pres
taríamos al juego anulador. 

El poeta se asoma al um
bral de la vida y descompone 
el abstracto con el prisma de 
su sabiduría para mostrar el 
lado oculto de lo concreto, y 
as( crea poesía, resorte mági
co ele la belleza. 

El abstracto puro es el 
camino ele la libertad. En la 
1 ínea cognoscitiva no es un 
fin sino un medio, o mejor 
dicho es el primer hori10fite, 
una vez alcan,ado, aparece 
ante nuestra mirada el lado 
ocu lto de lo concreto. El con
creto visible está manipulado, 
y una de las formas más 
detestables de manipulación 
es a través del abstracto, exis
tencialmente aterrador y fa l
so. El poder manipula las 
emociones m'ás vitales de la 
existencia del hombre. 

El abstracto aterrador pro
voca fanatismo. El fanatismo 
impu Isa el fa lso abstracto. 

El abstracto manipulado 

ha sido históricamente el ma
yor peligro del hombre > de 
su esencia cognoscitiva. És el 
engaiio existencial. 

Estamos ante una nueva 
era. El ll')Undo puede saltar en 
mil peda,os en cu,1lquier mo
men lo. 1:1 amor, l c1 solect1cl > 
el resto de las emociones, 
intuiciones, son épicas, no po
demos, por tanto, abstraernos 
de la realidad a través de la 
1 íric,1 estática más pura. 

La poes(a no puede ador
mecer, atontar, ni ser cómpli
ce de la manipulación cxi;ten
cial mediante la I i'rica vegetal . 

La emoción es ép.ica, se 
crea a través ele hechos y 
situ¡iciones conscientes e in
conscientes. Por tanto advier
te en su forma y contenido 
esta epopeya del hombre ante 
s( mismo y ante el universo. 

La epopeya de lo abstracto 
mediante la épica de lo emo
cional. 

No podemos decir que la 
creación ·surge del subcons-_ 
ciente, porque la írontera del 
consciente y del subconscien
te no está, ni mucho menos, 
delimitada. En esta frontera 
nace la poesfa más significati
va de nuestro quehacer e idea
rio poético. En los demás 
casos provendrá de la sabidu
r(a consciente o de la intui
ción inconsciente. No aban
donamos ninguna de nuestras 
pos i b i I idades cognoscitivas 
para desvelar el engaño y 
crear belleza, porque nuestra 
poesía es dinámica y positiva. 

Ante los que proponen 
una nueva forma de vida, 
aseguramos que el proceso no 
es automático, sólo es posible 
desvelando.el engaño. 

El deber de la poesía es 
desvelar el engaño existencial, 
clarificando el lado oculto de 
lo concreto. 

El lado oculto de lo con
cre10 no es el abstracto, sino 
"hemera". 

Hemera es el símbolo poé
tico de la claridad y la caren
cia de fanatismo, en contra
posición del caos y ele las 
sombras como época prece
dente. 

La poesía dcbl' ~r intcrn 
poral porq ue el engaño ha 
existido siempre particulariza
do en cada época. 

La poqsía no preguJJta, no 
crea . vacíos ni angustias -sin 

rc,puc,tas. La poesía aíirma, 
niega, muestra, y cuando pre
gunta agita los esp(ritus y 
toma posiciones en favor de 
la vida, del hombre y de su 
esencia. 

Cu,rnclo el poeta no sabe, 
explica la; ra10nes de su ' des
conocimiento, estas ra7ones 
están mostrando el camino 
del conocimiento. 

La poesía vigila y advierte, 
crea nuevas aptitudes ante la 
1 ida prcsen te y presentida. 

La belleza en todas sus 
expresiones está amenazada. 
El crear bel le2a es r·ebeld (a. El 
descaro poético es la última 
consecuencia de la rebeldía. 

Aunque no es un íin perse
guido sistemáticamente, sino 
una actitud válida más. 

El descaro poético es pro
ducto de la rebeldía imagina
tiva, que en sus últimas conse
cuencias se rebela contra sí 
misma. 

El planíleto se vale de la 
poesía, nunca la poesía del 
f"aofleto. La poesía es suge
rcn te aun en su descaro.. 

La belleza tiene dientes y 
sabiduría. 

11 

La dispersión nace de la 
idea de ser perfecto. De que
rer • ser todo. De abarcarlo 
todo. Y lo que es más, de 
querer sentir todo y que to
do, a su. vez, sienta. As( la 
existencia es única pero la 
presencia múltiple. Y el h om
bre, aún con eso, no se con
forrna. Necesita además crear. 
Elaborar algo nuevo, único y 
suyo a partir de lo que tiene. 
Hay una forma natur·al de 
creación propia de todos los 
seres vivos: Tener hijos. Y 
otra propia del ser humano, 
aún más íntima, más perso
nal: La creación artística. El 
artista a partir de su experien
cia personal es capaz de dis
persarse en todo lo que cono
ce. Ser todo lo que puede 
sentir. Y sentirlo todo. En
tonces su experiencia es uni
versal e intemporal. 

El universo se acopla a sí 
mismo. La felicidad es el esta
do a que tiende todo ser vivo 
mediante la simple realización 
de su ser existencial. Ha llega
do a ser un concepto abstrac
to sin demasiado sentido. Y 
sin embargo, nace y se ali
menta de sensaciones concre
tas. El encuentro con ellas se 
produce retomando su· forma 
original: Concretando el lado 
abstracto de la sensación. Del 
mismo modo que es posible el 
proceso contrario: Proyectar 
universalmente una lCnsación 
concreta y propia. Este en
cuentro dura sólo mientras se 
produce. La felicidad, como 
la vida, como la poes(a, no 
permanece de por s(, sino que 
cambia constantemente y es 
precisamente este movimien
to, esta lucha, lo que no da 
conciencia de ser animales li-

bres construyendo a cada pa
so nuestra propia identic!Jd. 

Sólo es deseable para l,1 
persona lo que la satisface. 
Cualquier forma de insatisfac
ción o sometimiento no com
batido es aceptado. La poesía 
es un medio directo y puro de 
expresar y comunicar. La ex
presión crea seguridad y co
nocimiento de uno mismo y 
del entorno. Engendra con
ciencia de libertad. La poesía 
en s( misma es inquieta, abre 
constantemente caminos, im
pide el inmovilismo. Busca 
libremente el estado de satis
facción, despreciando cual
quier íorma de dependencia o 
sumisión. Sus armas más efi
caces son la ironi'a, la claridad 
y el descaro. 

El poeta capta su entorno, 
lo transforma en su imagina
ción y finalmente lo expresa 
en forma múltiple y original. 
Cuanto más empapado tenga 
el cerebro de in íormaciones 
sensuales y racionales más 
tendrá que decir. Será suge
rente y provocador, su postu
ra se servirá de la ambivalen
cia y del equivoco, pero nun
ca será equ r'voca. La poes1,1 
vence a la confusión. 

El absurdo, la fantasía y el 
sentido del humor son la pa
radoja de la realidad mirándo
se al espejo. 

El poeta, por principio, se 
compromete libre y radical
mente a favor de la vida. La 
poes(a será vitalista aunque 
sea dura. La poesi'a nunca 
debe ser blanda, es decir, des
provista de profundidad. Si el 
sentimiento es directo la poe
sía es directa. Cada poema es 
una toma de postura, define 
una actitud. Y sin embargo, el 
poeta, en contra del cientr'fi
co, del pol(tico y del filósofo, 
puede hacer afirmaciones gra
tuitas; no necesita demostrar 
nada. 

Un poema ni se lec ni se 
escucha, se siente. Los recur
sos de expresión poéticos son 
una llamada a la sensualidad. 
La verdad no necesita com
plemen\arsc de la bclle1a, es 
en s( misma hermosa. Basta 
con decirla. La poesr'a emo
ciona porque no pone en 
contacto con la sensaciones 
puras. A través de un sutil 
proceso de abstracción, el 
poeta, p,11 t:t"ndo de una sen
sación primaria, instintiva, de 
un simple contacto con !¡¡ 
r·ealidad, es capa! de unificar 
la totalidad de su persona y 
proyectarla a lo universal, 
donde se encuentra con su ser 
esencial, común a todos, al 
mismo tiempo que con las 
infinitas diferencias que lo 
hacen individuo i:inico. 

El poeta no puede conocer 
el reposo sin dejar de serlo. 
Busca y persigue las sensacio
nes que considera fundamen
t,1les: La I ibcrtad, el amor. 
Pero estas sensaciones nunca 
se alcanldn plenamente. Sen
cillamente porque son ilimita-
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das. Y sin embargo, el hom
bre disíru ta conociéndolas. 
La tragedia comiste en querer 
llegar al final, la vidd en el 
c.1mino a través ele el la\. El 
poeta, en este camino, des-
e ubre siempre sensaciones 
nuevas y sobre tocio, se pre
gunta qué hay dctrá~ de !,is 
que ya conoce. Cu.ilquier 
íuer1a exterior que tienda ,1 
impedir o manipular esto de
be ser combatida por el poe
ta, aunque sólo sea a través de ' 
la persistenci,i. '\ Ul' ,1J, :' c1 la 
oposición fron t,rl y al desca
ro. 

La íuerza que:cf poeta, el 
hombre, nece~ita para reco
rrer un camino absolutamente 
imprevisible y obtener ade
más el grado más ':lito de 
sati !acción posible, es la pa
sión. La pasión es un estado 
de ánimo que nos hace amar 
y por tar\to disfrutdr la vida 
en toda su intensidad según se 
va presentan do. Y justo por
que la vida cambia constante
mente, la pasión se puede 
mantener siempre. Hay otro 
estado mental que el poeta 
puede y debe man tener siem
pre: El 'crítico. Este, en con
tra de lo que puede parecer, 
es un estado relajado, no bel i
coso. Si la pa;ión es un estado 
inquieto y activo, la critica e, 
un estado preventivo, al ace
cho, no genera tensión, y, sin 
embargo, está prestJ a saltar 
l'l1 el momento preciso. E:.I 
poeta no bu ca culpables ni 
ju1ga, simplemente desvela el 
cngario en cuanto lo percibe. 
La iron(a l'~ la íurma de 
relacionarse con él, la claridad 

,la de marcar di;tancia~ y el 
descaro la de mantener opo;i
ciones. El pueta nunca lorn1<1-
rá parte del en gario soc,ial 11 i 
existencial. 

Ser poeta, por tan to, no 
súlo cunsi,te en expresar pl'n• 
sa míen tos y sen ti mien tos de 
determinada manera en tér mi
nos de lenguaje. Ser porta es 
una at.titud ante la , id,1. Una 
actitud que nace tanto de la 
clara conciencia individual, 
ciertamente egocéntrica, co
mo ele la igualmente clara 
conciencia universal, que co-.. 
loca al hombre como un pun
to anónimo en la hermosa 
estructura de lo existente. 
Una actitud que supone una 
constan te I ibertad de elec
ción, una total entrega a la 
existencia, una postura activa 
y radical ante la vida, la no 
<1ceptación de ninguna volun
tad por encima de la propi¡¡, 
la tolerancia como sistema 
básico de convivencia y la 
aceptación del placer como 
concreción de la felicidad. 

Todo hecho es efrmero. 
Todo ra1onamiento es prácti
co, por lo tanto un medio 
- acertado o equivocado- y 
no un fin.' Toda sensación es 
pura, incuestionable, univer
sal. 

La contradicción es una 
forma más de generar movi
miento. 

Ninguna verdad resulta in
dudable, incluso ésta. 

Madrid, primavera de ·¡ 982 

Manuel San Martín 
PALACIOS 
José DEL SAZ-OROZCO 
Carlos Renaldo ASORL Y 
BREY 
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Re-lecturas 

"Hijos de la medianoche", 
la 'ilusión de un continente 

Hiios de la medianoche, la 
novela de Salman Rushdie tradu
cida al castellano por Miguel 
Sáenz y recientemente publicada 
en el mercado español, nos acer
ca desde sus páginas a un univer
so geográfico al que el lector-es
pectador occidental sólo tiene 
acceso a partir de imágenes que 
él mismo se encarga de ·recrear 
Ltna vez asimilado~. o no, deter
minados productos culturales na
cidos en el propio Occidente. 

La máxima novedad, con in
depel'.ldencia de cualquier iuicio 
crítico que se pueda e .nitir 
sobre los valores literarios y na
rrativos que contenga, es que el 
libro está escrito por un hombre
que pertenece a esa amplia co
munidad de personas que es la 
India y Pakistán, acercándonos 
ele este modo a una literatura 
lejana para nosotros geográfica
mente y que no se prodiga con la 
asiduidad que deseari'amos. 

Sal man Rushdie, no exento 
de la habilidad del pocero para 
extraer agua, nos conduce a tra
vés de un agujero excavado en la 
dura corteza de la historia. 
Ahondando en el pasado desde 
las primeras líneas de su libro, 
nos hace emerger a la superficie 
del presente de la mano de sus 

INDOSTÁN 
-Cap1?a1 -_ · . f) 
Pueblos_,_ o 
Limites ______ •. _ .• 
Ferrocarriles.... _ _ 
Rfl:,s __ ...:..,.,_ ____ -.,..., 

Re_laj~n 

Aclaración 

Al piel ,del artículo 
"Poes/a Ultima", de Ama
dor Palacios, se omitió in
v,ol un tariamente, la si
guiente nota: "Texto de 

personajes y dejarnos ante las 
puertas del fu tu ro de toda una 
colectividad . 

Intimo conocedor de su ma
crocosmos, el autor, con un tex
to ágil y de gran riqueza expresi
va, nos introduce en un paradóji
co universo auténticamente nue
vo para nosotros y lleno de 
contradicciones y de conceptos 
opuestos, donde la realidad se ve 
en ocasiones superada y suplan
tada por la fantasía, hasta el 
punto de hacer·se difr'cil la dife
renciación entre ambas: el golpe 
militar en Pakistán tiene lugar 
porque el protagonista necesi la 
rehabilitarse personalmente ante 
su tío, ·el general Zulfikar; y la 
guerra indo-pakistaní ele 1965 
sucede bajo la necesidad de ani
quilar a toda su familia. 

Saleem Sinai, protagonista, 
nos hace viajar tras él, pern en su 
misma grupa autobiográfica. 
Unidos a su cintura para no 
caernos, nos introduce en el seno 
de su familia en una primavera 
de comienzos del siglo XX, para 
que como él nos traguemos toda 
la Historia, todo lo ocurrido 
antes que él hasta llegar a su 
nacimiento, instante en que la 
India alcanza su independencia. 
del Imperio Británico al filo de 
1-a medianoche, hechos que aca
ban fundiéndose en una uniJ,1d 
que se mantiene ·a lo largo de la 
novela gracias a una complicada · 
red de conexiones que el autor 
articula en torno a su personaje. 

A raíz de ese momento de la 
medianoche en que tienen lugar 
los dos nacimientos, individuo y 
colectividad se encuentran some
tidos a las mismas fuer{as ocul-

presentación a la conferen
cia de Miguel Ramos; Poe- · 
s(a última: uñas 60 y 70, 
pronunciada el pasado día 
1 en la antigua Iglesia de 
Sán Miguel de Cuenca, con 
motivo de los actos cele
brados dentro de las Pri
meras Jornadas de Poesía 
en Cuenca". 
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tas y predestin ados por la prnfe
d a de Ramran Seth. Ambos, 
reflejándose sobre sí de modo 
que el p_resente de uno depende 
y está intrínsecamente ligado al 
presente del otro, se desarrolla
rán entre los conflictos· que sacu
den la historia reciente de la 
India y Pakistán. 

Saleem Sinai y el resto de sus 
compañeros, dotados de poderes 
insólitos que se van degradando 
a medida que sus nacimientos se 
alejan de -la medianoche, sinteti
zan a un grupo de personas más 
amplio: el de la generación que 
nació con la independencia. Y 
prisioneros de la ambigüedad 
que se desata en el juego de 
serpientes y escalas, son capaces 

al menos en el plano de las 
ideas- de ascender a las cumbres 
más altas, para rodar después 
hasta los valles más profundos 
aplastados por el peso de una 
realidad que sólo los magos de 
Delhi son capaces de apreh·ender 
de manera absoluta, utilizándola 
en su servicio pero sin olvidarse 
de lo que es; de partici_par de un 
elevado optimismo y dcsin tegrar
_se después en la causticidad del 
pesi111ismó más sombrío. 

/ !1in1 dt' la mecllum" he e-., en 
fin, un mar~villoso menú litera
rio que gira en torno a varios 
cientos ele millones de almas, 
cuyos ingred ientes están excelen
temente con dimen ta dos, y que 
aguarda envasado en frascos, co
mo los encurtidos de Salcem, a 
que los ávidos lectores se com
plazcan en su tlegustación. 

Edrnundo COMINO 
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