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Las mo ra das del ver bo es una se lec ción de poe tas
es pa ño les, na ci dos en tre 1954 y 1968, que re pre sen tan las
co rrien tes crea ti vas más re le van tes des de la Tran si ción de- 
mo crá ti ca has ta los ini cios del si glo XXI. Fren te a otras pro- 
pues tas, Las mo ra das del ver bo no es una an to lo gía de ten- 
den cia, ni se plie ga a un es que ma tis mo an ti té ti co que ex- 
clu ye a los no ali nea dos, ni tam po co es el re fle jo de los
gus tos in co mu ni ca bles de un an tó lo go (la an to lo gía co mo
an to jo lía), sino un ma pa de co rrien tes y de vo ces de un
tiem po his tó ri co en que el es pe jo del ca non apa re ce ro to
en pe da zos. Es ta an to lo gía tra ta de atis bar al gún or den rec- 
tor en ese caos apa ren te, sin cer ce nar nin gu na de sus ra mi- 
fi ca cio nes es en cia les.

ÁNGEL L. PRIE TO DE PAU LA, ca te drá ti co de Li te ra tu ra en la Uni- 
ver si dad de Ali can te, ha edi ta do a Gar ci la so de la Ve ga, To- 
más de Iriar te, Es pron ce da (con Gui ller mo Car ne ro), Jo sé
Luis Hi dal go, Clau dio Ro drí guez, An to nio Ga mo ne da y
Mar tí nez Sarrión. Ha pre pa ra do las re co pi la cio nes 1939-
1975: An to lo gía de poesía es pa ño la, Poesía del Re na ci- 
mien to y Poe tas es pa ño les de los cin cuen ta. En sa yis ta
(Contra más ca ras), tra duc tor (Lu cre cio), crí ti co e his to ria dor
de la li te ra tu ra, ha de di ca do a las le tras del No ve cien tos los
li bros La lla ma y la ce ni za (In tro duc ción a la poesía de Clau- 
dio Ro drí guez), La li ra de Arión, Mu sa del 68, De ma nan tial
se reno, Azo rín fren te a Nie tzs che y, en co la bo ra ción con
Mar Lan ga, Ma nual de li te ra tu ra es pa ño la ac tual. Ha ejer ci- 
do la crí ti ca li te ra ria de ám bi to pe rio dís ti co en di ver sos me- 
dios; en la ac tua li dad, en el su ple men to Ba be lia, de El País.
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LAS MO RA DAS DEL VER BO
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MIGUEL CASA DO (1954)

MARÍA ANTO NIA ORTE GA (1954)

JULIO LLA MA ZA RES (1955)

JULIO MAR TÍ NEZ MESAN ZA (1955)

CON CHA GAR CÍA (1956)

TOMÁS SÁN CHEZ SAN TIA GO (1957)

JUAN CAR LOS MES TRE (1957)

ÁNGEL CAM POS PÁM PANO (1957-2008)

LUIS GAR CÍA MON TE RO (1958)

BLAN CA ANDREU (1959)

ÁLVA RO VAL VER DE (1959)

FELI PE BENÍ TEZ REYES (1960)

CAR LOS MAR ZAL (1961)

AURO RA LUQUE (1962)

AMA LIA IGLE SIAS SER NA (1962)

JOR GE RIE CH MANN (1962)

AMA LIA BAU TIS TA (1962)

MANUEL VILAS (1962)

MIGUEL ÁNGEL VELAS CO (1963)

VICEN TE GALLE GO (1963)

VICEN TE VALE RO (1963)

JOSÉ MATEOS (1963)

ANTO NIO MORENO (1964)

JUAN ANTO NIO GON ZÁ LEZ-IGLE SIAS (1964)

ÁLVA RO GAR CÍA (1965)

ADA SALAS (1965)

LUI SA CAS TRO (1966)

ANTO NIO MÉN DEZ RUBIO (1967)

JOSÉ LUIS PIQUE RO (1967)

JOR DI DOCE (1967)

LOREN ZO OLI VÁN (1968)
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ENRI QUE FAL CÓN (1968)
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POESÍA

EN LA ERA DE LA PER PLE JI DAD

por

ÁN GEL L. PRIE TO DE PAU LA
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CON SI DE RA CIO NES LI MI NA RES

UNA an to lo gía po é ti ca de be ha cer pú bli cos los su pues tos
es té ti cos que la ri gen, es pe ci fi car las zo nas de fe chas que la
aco tan, y acla rar, en fin, si tie ne as pi ra cio nes no ta ria les, co- 
mo plan tea ría un his to ria dor de la li te ra tu ra, o es un ma ni- 
fies to con ejem plos in clui dos, co mo ca bría es pe rar de un
crea dor o crí ti co de la co rrien te que pre ten da ex po ner se (o
in clu so im po ner se). Nin gu na se lec ción de es ta ín do le pue- 
de aho rrar di cha in for ma ción, pues, sien do lí ci tas to das las
for mas, son in de sea bles, sin em bar go, las que no de fi nen
su con di ción, y más aún las que pre sen tan se di cen te men te
una con di ción que no es la su ya. Pues bien, la que aquí se
mues tra es una se lec ción de poe tas es pa ño les en cas te- 
llano, na ci dos en tre 1954 y 1968, cu yos pri me ros tí tu los
apa re cie ron en el úl ti mo cuar to del si glo XX, y con una obra
lo bas tan te am plia ya co mo pa ra po si bi li tar un jui cio abar- 
ca dor so bre su es cri tu ra. Añá da se que la an to lo gía in ten ta
con ju gar la en ti dad es té ti ca de ca da au tor con su ca rác ter
re pre sen ta ti vo. A las cla ras: se han in clui do nom bres se ña- 
la dos de ca da una de las ten den cias sin las que no ca bría
en ten der el pa no ra ma po é ti co del pos fran quis mo; y se ha
pro cu ra do que esa re pre sen ta ti vi dad no va ya en de tri men- 
to de la ca li dad (o, lo que es lo mis mo, que la uti li dad his- 
to rio grá fi ca pa ra es tu dio sos no lo sea a cos ta de su en ti dad
de li bro pa ra lec to res de poesía sin más ni me nos). El com- 
pro mi so en tre ca li dad y re pre sen ta ti vi dad exi ge una pon de- 
ra ción in di vi dua li za da de ca da ca so, so bre cu yos re sul ta- 
dos, ya que no so bre el pro ce so que ha con du ci do a ellos,
cual quie ra pue de for mar su pro pio jui cio.

Por lo que res pec ta a los lí mi tes cro no ló gi cos, so lo se
han con si de ra do au to res na ci dos en los años re fe ri dos (aun
cuan do ha ya otros al go ma yo res que han te ni do o tie nen
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re le van cia en la poesía pos te rior a 1975); y, de en tre ellos,
so lo los que cuen tan con su fi cien te pre sen cia an tes del
2000, mo men to en que es tá ya cons ti tui da la tra ma crea ti va
del pe rio do que nos in te re sa. La adop ción de cual quier cri- 
te rio y su apli ca ción sis te má ti ca e ines qui va ble pue den pa- 
re cer más un sín to ma de ri gi dez que de ri gor; al go así co- 
mo ajus tar la rea li dad a la pau ta dis po ni ble, ya que no pue- 
de ofre cer se una pau ta a la me di da de la rea li dad. Pa ra evi- 
tar ese le cho de Pro cus to, hu yen do del tro quel sin echar nos
en bra zos de la an to jo lía, he mos va lo ra do cuan to nos ha si- 
do da do va lo rar, aten dien do a es pe ci fi ci da des his tó ri cas,
con tex tua les e in di vi dua les an tes de ha bi li tar la nor ma uti li- 
za da.

Las fe chas es ta ble ci das pa ra aco tar el tra mo cro no ló gi co
de na ci mien to de los au to res cons ti tu yen una con ven ción
de mé to do, pe ro no por ello son ca pri cho sas. Los quin ce
años acor da dos con for man un mar co his tó ri co dis cer ni ble
de los pre ce den tes, y, a es tas al tu ras, tam bién del que le si- 
gue, ca rac te ri za do por su pues tos fi lo só fi cos y es té ti cos que
afec tan a los poe tas del ter cer mi le nio. Has ta lle gar a ese
pun to y par tien do del fi nal de la Gue rra Ci vil, la poesía es- 
pa ño la se fue pro nun cian do en su ce si vas olea das, no im- 
por ta el mar be te con que las de no mi ne mos, en que se en- 
tre ve ran de cur sos cro no ló gi cos y mo de los es té ti cos: poe tas
de la pri me ra pos gue rra (Blas de Ote ro, Juan Eduar do Cir- 
lot, Jo sé Hie rro); poe tas de los cin cuen ta o del me dio si glo
(Clau dio Ro drí guez, Jo sé Án gel Va len te, Gil de Bied ma); y
poe tas del 68 (Pe re Gi m fe rrer, Aní bal Nú ñez, Leo pol do Ma- 
ría Pa ne ro). Car los Bou so ño, au tor él mis mo de ese pri mer
tran co lin dan te ya con el del me dio si glo, es ta ble ció los
aba ni cos de fe chas pa ra ca da una de esas rea li da des, ac- 
tua li zan do así los cri te rios de Or te ga y de su dis cí pu lo Ju- 
lián Ma rías en su apli ca ción li te ra ria de los pre ce den tes dil- 
the ya nos: 1909-1923 pa ra la pri me ra; 1924-1938 pa ra la se- 
gun da; 1939-1953 pa ra la ter ce ra. No es es te el lu gar de
dar por bue na o re ba tir es ta or de na ción; sí el de cons ta tar
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que vie ne fun cio nan do ins tru men tal men te sin gran des pro- 
ble mas, lo que nos lle va a pro po ner su con ti nua ción con- 
gruen te pa ra la pri me ra pro mo ción his tó ri ca que su ce de a
la del 68, y que en el ca so de Es pa ña es la pri me ra del pos- 
fran quis mo, mar ca da, por tan to, por las fe chas de 1954 co- 
mo pun to de par ti da y 1968 co mo tér mino. El úl ti mo año
de esos tres lus tros es el de la re vo lu ción de los jó ve nes in- 
sur gen tes que, he re de ros de la ge ne ra ción beat y des de
dis tin tos pun tos del mun do, pre ten die ron sub ver tir un sis te- 
ma que asi mi la ría bue na par te de sus re cla mos (co mo si se
tra ta se de evi den ciar la vi gen cia del pro gre so con ti nuo en
que cre yó la mo der ni dad) y que aca bó por asi mi lar los a
ellos mis mos al gún tiem po des pués: jus ta men te en los ini- 
cios de la épo ca en que se ra di ca la pre sen te an to lo gía.

La or de na ción re fe ri da no ig no ra di ver sas cir cuns tan cias
que obli gan a ma ti zar cier tos au to ma tis mos de bi dos a ra zo- 
nes de aco mo da ción di dác ti ca. En cual quier tiem po his tó ri- 
co, ta les au to ma tis mos de ben ser fle xi bi li za dos por los fe- 
nó me nos trans ge ne ra cio na les, que, al mar gen de las cues- 
tio nes ob je ti vas de la edad, tie nen que ver con una sen si bi- 
li dad po ro sa o es pe cial men te re cep ti va a las ex pre sio nes
ar tís ti cas cir cu lan tes en una ge ne ra ción por par te de poe tas
per te ne cien tes a otra. En las úl ti mas dé ca das del si glo XX,
ello co bra una pre sen cia nun ca an tes co no ci da. Si sir ve la
sim pli fi ca ción, en el pro ce so de in flu jos mu tuos son los ma- 
yo res quie nes más a me nu do pro pen den a si tuar se en la
es te la de los jó ve nes, y no a la in ver sa. Cuan do sur gie ron
los no ví si mos den tro de la cul tu ra del 68, se dio al go que
hu bie ra si do ex tra ño unas dé ca das atrás; jun to a los es ca- 
sos ata ques de los poe tas pre ce den tes (en la lí nea del poe- 
ma de Án gel Gon zá lez «Oda a los nue vos bar dos»), fue ron
más nu me ro sas las adhe sio nes de los ma yo res a la po é ti ca
emer gen te: es te ti cis tas de va rio sig no, su rrea lis tas de pos- 
gue rra, e in clu so al gu nos vie jos re pre sen tan tes del so cia l- 
rea lis mo. Va rios de ellos (Gar cía Bae na, Ma ría Vic to ria Aten- 
cia, Vi cen te Nú ñez) se rein cor po ra ron a la pu bli ca ción tras
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años de si len cio, con si de ran do tal vez que la sen si bi li dad
de los nue vos tiem pos ha ría que sus obras fue ran aco gi das
co mo no lo ha bían si do an tes. En los ochen ta no fue tan in- 
ten so es te ré gi men de in ver sión cul tu ral (los hi jos ali men- 
tan do es té ti ca men te a los pa dres), pues los au to res que lle- 
ga ban, tan to de unas co mo de otras trin che ras, se re pu ta- 
ban he re de ros y ad mi ra do res de dis tin tos poe tas del me dio
si glo: de los «co mu ni ca ti vos» Gil de Bied ma y Án gel Gon- 
zá lez, unos; de los «her mé ti cos» Va len te y Ga mo ne da,
otros. Aun así, el fe nó meno trans ge ne ra cio nal es muy re le- 
van te, e in va li da cual quier ope ra ción his to rio grá fi ca que no
lo ten ga en cuen ta.

Al fon do del mis mo es tá la re duc ción del pre sen te (Her- 
mann Lü bbe) pro du ci da en la se gun da mi tad del No ve cien- 
tos, co rres pon dien te a la ace le ra ción de la his to ria. En su
en sa yo Li te ra tu ra y ge ne ra cio nes (1975), se ña la ba Ju lián
Ma rías la co exis ten cia en un mis mo pun to del de ve nir tem- 
po ral de un ma yor nú me ro de ge ne ra cio nes ac tuan tes que
unas dé ca das atrás, por la re vo lu ción mé di ca en tre otras
cau sas. El uni ver so de va lo res de tan tas ge ne ra cio nes hu- 
ma nas com par tien do el mis mo es ca lón his tó ri co, y los lap- 
sos ca da vez más bre ves de tiem po en que se su ce den pro- 
fun das trans for ma cio nes, pro vo can un es ta do de co sas que
nun ca an tes se ha bía da do. Un poe ma del me xi cano Jo sé
Emi lio Pa che co, ti tu la do pre ci sa men te «Ace le ra ción de la
his to ria», re mi te a un te rri to rio de sig ni fi ca dos en des pla za- 
mien to cons tan te y de mu ta cio nes que for man par te del
sis te ma: «Es cri bo unas pa la bras / y al mis mo / ya di cen otra
co sa»… El di na mis mo y la im pre vi si bi li dad de los cam bios y
de la di rec ción que adop tan cho can con la li mi ta da ca pa ci- 
dad hu ma na pa ra se cun dar el rit mo de tal evo lu ción, lo que
nos en fren ta a la pa ra do ja de que la ma yor do mi na ción del
mun do nun ca co no ci da tie ne lu gar al mis mo tiem po en que
se pier de de vis ta la fi na li dad de ese do mi nio. Las in ter fe- 
ren cias, pe ne tra cio nes y re flu jos de es tos mo vi mien tos, y
los so la pa mien tos ar tís ti cos que los acom pa ñan, dan co mo
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re sul ta do la re fu ta ción del que, un tan to en fá ti ca men te, se
de no mi na «mé to do ge ne ra cio nal», un ca dá ver teó ri co al
día de hoy; lo que ejem pli fi ca la ten den cia a bus car un ene- 
mi go que no lo es, pa ra ba tir lo he roi ca men te: a mo ro
muer to, gran lan za da.

No pre ten de mos aquí, pues, sino es ta ble cer el pe rí me- 
tro de un te rri to rio que, da da la ve lo ci dad de los trán si tos
his tó ri cos, ya no es de al guien en ex clu si va; en el ca so que
nos to ca, de los poe tas que sur gen. Más bien su ce de que
las in cur sio nes de las es té ti cas pre ce den tes en las que las
si guen se cru zan de con ti nuo con las de sen ti do in ver so.
Por lo de más, al sis te ma ver ti cal en el es ta ble ci mien to del
ca non pa re ce ha ber le sus ti tui do un sis te ma ho ri zon tal for- 
ma do por la opo si ción en tre el cen tro y los már ge nes (o las
pe ri fe rias). No ha ce aún unas dé ca das, el poe ta sin gu lar era
el ele va do so bre la me dia nía; hoy lo es el pe ri fé ri co o mar- 
gi nal fren te a los «del cen tro», o pau ta dos se gún un mo de- 
lo co mún men te asu mi do.

Es ta rea li dad mul ti for me no de be ig no rar, no obs tan te,
la in ter na con ca te na ción de los he chos li te ra rios, que no se
pro du cen a sal tos ni pre sen tan dis con ti nui da des sus tan cia- 
les más allá de la apa rien cia; y tam po co de be ob viar se, al
so cai re de la cen su ra de los mé to dos ge ne ra cio na les, la in- 
ci den cia de las pau tas so cia les en la sin gu la ri dad de un es- 
cri tor. Pues in clu so en los es cri to res ex cel sos exis te un con- 
jun to de va lo res he re da dos, res pec to de los cua les se va
afi nan do la sin gu la ri dad, que no se pro nun cia nun ca so bre
el va cío de re fe ren cias so cia les y mo de los co lec ti vos. En la
Crí ti ca de la ra zón pu ra, Kant su po ne que el águi la que
vue la ma jes tuo sa qui zá pien sa que su vue lo se ría más li bre
si el ai re no re fre na ra su im pul so, des co no ce do ra de que es
pre ci sa men te ese mis mo obs tá cu lo el que le po si bi li ta vo- 
lar, al go que no se ría fac ti ble en el va cío. Aca so al gún poe- 
ta con si de re que la es pe ci fi ci dad de su líri ca exi ge la se gre- 
ga ción del con tex to so cial, cuan do es ese con tex to el que
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le per mi te al can zar tal es pe ci fi ci dad. In clu so des de po si cio- 
nes idea lis tas, no ca be des de ñar la con di ción ne ce sa ria de
la his to ria, a fa vor o en contra de la cual des cri be el crea dor
su par ti cu lar vue lo.

Ese pre jui cio anti con tex tual, que se dio so bre to do en
los se s en ta yo chis tas que in ci die ron con ma yor én fa sis en el
pro ta go nis mo del len gua je, ha sal ta do los mu ros de aquel
re cin to y pe ne tra do en las po é ti cas de los ochen ta, más su- 
je tas a prio ri a la co di fi ca ción co lec ti va de los va lo res so cia- 
les. Los fran co ti ra do res de la «po é ti ca de las ex cep cio nes»
son ya le gión, un ver da de ro ejérci to re gu lar; y cuen ta di cha
po é ti ca con arris ca dos de fen so res que ni si quie ra se han to- 
ma do el tra ba jo de de fi nir qué co sa sea, si no es con bi za- 
rrías co mo la de afir mar que se opo ne a «los gus tos im pe- 
ran tes». La pre sun ta es té ti ca de la mar gi na li dad sue le ir
acom pa ña da de una afir ma ción irres tric ta de la in di vi dua li- 
dad, aje na a nor ma li za cio nes re ba ñe gas; pe ro sus ofi cian tes
re troa li men tan el mal que pre ten den ex tir par, pues no en
bal de las ex cep cio nes re mi ten a la nor ma, a la que ter mi- 
nan apun ta lan do, co mo los pe ca dos re mi ten a los pre cep- 
tos que con cul can.

POESÍA EN EL IN TE RREG NO

En los ini cios de la Tran si ción de mo crá ti ca, la pri ma cía líri ca
co rres pon día aún a los poe tas del 68, pe ro ya no a las po é- 
ti cas con que se les vin cu la más ha bi tual men te. En rea li dad,
ni si quie ra en un pri mer mo men to ha bía exis ti do ho mo ge- 
nei dad es té ti ca en tre ellas, aun que otra co sa cu pie ra pen- 
sar a la luz de la an to lo gía de Cas te llet Nue ve no ví si mos de
1970. A la al tu ra de 1975, de caía sin re me dio to da ilu sión
de com pa ci dad. Mu chos se s en ta yo chis tas, o más jó ve nes o
me nos pre co ces que los pio ne ros, par ti ci pa ron ac ti va men te
en la con so li da ción de las nue vas ten den cias crea ti vas, en
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las que lle ga rían a te ner una pre sen cia no to ria. Y lo mis mo
ca be de cir de los au to res del me dio si glo, al gu nos de cu- 
yos li bros más im por tan tes son de es ta épo ca. La in ci den cia
de es tos cur sos de poesía en el pa no ra ma li te ra rio im pi de
ha blar de una si tua ción de can ta da con cla ri dad ha cia al gu- 
na de sus ver tien tes. A ello con tri bu yó el que, en tre los jó- 
ve nes, nin gu na de sus cuer das es té ti cas ac tua ra co mo fuer- 
za cen trí pe ta res pec to a las res tan tes, lo que im pli có un
con fu sio nis mo en el que quie nes se iban no ter mi na ban de
ir se, y quie nes lle ga ban no ter mi na ban de es ta ble cer se.

La con si de ra ción de 1975 co mo un hia to que mar ca un
an tes y un des pués en la poesía es un re cur so ar ti fi cial de
or de na ción del ma pa líri co en las úl ti mas dé ca das del si glo
XX, co mo si la muer te del dic ta dor tu vie ra una trans crip ción
pre ci sa en la su ce sión de los mo vi mien tos es té ti cos. En la
rea li dad de los he chos, los cam bios per cep ti bles por en ton- 
ces ha bían co men za do a evi den ciar se al gún tiem po atrás.
Diez años an tes, se ha bía pro du ci do la de cli na ción de la
poesía so cial, de bi do a una se rie de con cau sas de di fí cil
ais la mien to con cep tual; en tre ellas, la pér di da de fe en la
ca pa ci dad re for ma do ra de la poesía, y la in sa tis fac ción que
a los poe tas les pro vo ca ba la re nun cia a exi gen cias es té ti- 
cas que ten dían a ale jar los de la «in men sa ma yo ría» a que
se di ri gían. Úna se a ello la pa ra do ja de una es cri tu ra que si- 
mul tá nea men te de bía per se guir la lla ne za re tó ri ca, en aras
de lle gar al ma yor nú me ro de re cep to res, y re cu rrir a la elu- 
sión a que la obli ga ba la ne ce si dad de sor tear la cen su ra.
Por lo de más, el aper tu ris mo so cio ló gi co que vi vió Es pa ña
pro pi ció la apa ri ción de unos mo ti vos in ter na cio na les que
des na tu ra li za ron el cas ti cis mo de la tó pi ca so cia l rea lis ta. To- 
do ello, que se pro du cía en ple na vi gen cia de las es té ti cas
del me dio si glo, pre pa ró el te rreno pa ra la eclo sión po é ti ca
de la se gun da mi tad de los se s en ta, re gis tra da en la ci ta da
an to lo gía de Cas te llet. Pe ro la muy re la ti va ho mo ge nei dad
de Nue ve no ví si mos se ha cía a cos ta de una rea li dad con
más per fi les de los que apa re cían allí: re pro ba ción del rea- 
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lis mo, res tau ra do tras el 27 y anor mal men te di la ta do en el
tiem po por las cir cuns tan cias po lí ti cas del fran quis mo; y re- 
cha zo de la efu sión psí qui ca y la ex pre sión di rec ta de la inti- 
mi dad, vin cu la das a los mo dos des gas ta dos de la dic ción
ro mán ti ca. Ene mi ga tan to de la rea li dad pri ma ria en cuan to
te ma co mo de la sub je ti vi dad igual men te pri ma ria en cuan- 
to ex pre sión au tén ti ca del yo, la po é ti ca se s en ta yo chis ta se
asen tó an te to do en el len gua je, que co bra una en ti dad
des co no ci da des de las van guar dias. Un len gua je no ins tru- 
men tal y pa ga do de su pro pia im por tan cia ale jó la poesía
del lec tor co mún, ex tra ña do an te una es cri tu ra que ha bía
hui do de la re fe ren cia li dad. A to do ello han de aña dir se la
ac ti tud y el tono do mi nan tes. Aque lla se ca rac te ri za ba por
una suer te de es cep ti cis mo ra di cal en lo con cer nien te a la
ca pa ci dad de la poesía pa ra co no cer e in ter pre tar el mun- 
do, y na da se di ga pa ra in ter ve nir po si ti va men te en él. En
re la ción con ello, pre do mi na ba el tono pe si mis ta, e in clu so
ni hi lis ta, co mo to ca a quien en tien de la poesía co mo un
ejer ci cio in tras cen den te o inú til, me ro su ce dá neo de la vi- 
da. El cul tu ra lis mo exa cer ba do, el irra cio na lis mo o el her- 
me tis mo son otros tan tos mo dos en que los poe tas se
sitúan an te el he cho crea ti vo, de es pal das a cual quier ilu- 
sión gno seo ló gi ca.

En la pro gre si va di fu mi na ción de los ras gos más re le van- 
tes del 68, fue muy no to ria la caí da del di que al za do contra
la ex pre sión de los sen ti mien tos. En ella par ti ci pa ron au to- 
res de un se gun do tra mo ge ne ra cio nal, y quie nes, al mar- 
gen de su fe cha de na ci mien to, se in cor po ra ron más tar de
a la pu bli ca ción por di fe ren tes mo ti vos (en tre los que no
hay que ex cluir su des fa mi lia ri za ción es té ti ca en el fra gor
cen tral del se s en ta yo chis mo). Es lo que su ce de con Mi guel
d’Ors, que se sitúa fren te al hie ra tis mo, el en fa tis mo o el
mal di tis mo, pro po nien do una poesía cla ra, co mu ni ca ti va- 
men te tran si ti va, sus ten ta da en la ex pe rien cia in di vi dual del
poe ta, tras cen den te… aun que aje na a to do his trio nis mo.
Otros au to res del pri mer mo men to só lo aho ra en cuen tran


