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Resumen: 

Este trabajo se propone narrar los primeros pasos de un proyecto de 

adscripción que se plantea como objetivo el de reconstruir el eje autorre-

ferencial tanto en la poesía como en la producción ensayística del español 

Ángel González para dar cuenta de su intervención poética y política 

dentro de la serie literaria española: diatribas, homenajes, nuevas pro-

puestas, continuidades posteriores. 
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o había ni siquiera oído nom-

brar a Ángel González antes de 

cursar Literatura y Cultura Es-

pañola Contemporánea. Allí, en la pri-

mera clase práctica aparecía un poema 

suyo: “Poética N 4” que dialoga con la 

“Rima XXI” de Bécquer y luego, más 

adelante, una clase práctica completa, a 

cargo de Verónica Leuci, dedicada a 

abordar la poesía del asturiano. Apenas 

salí de la clase sobre Ángel González, 

sentí que necesitaba seguir leyéndolo y 

dediqué toda la tarde a conseguir su 

obra completa, tarea que no fue nada 

sencilla. Algunos meses más tarde, 

cuando decidí adscribirme a la cátedra 

barajé la posibilidad de trabajar con 

narrativa, terreno en el que me sentía 

más segura, y así dejar el estudio de la 

obra del asturiano para más adelante 

pero finalmente y gracias al apoyo de 

mi directora Marcela Romano, me ani-

mé a trabajar con la poesía de González, 

el poeta que me había deslumbrado du-

rante la cursada.  

El primer problema que me sur-

gió al comenzar el planteo del proyecto 

de investigación fue el de delimitar el 

objeto de estudio: ¿qué aspecto de la 

obra de González iba a estudiar? ¿Cuál 

sería mi corpus de trabajo? Durante la 

cursada de Literatura y Cultura Españo-

las Contemporáneas habíamos hecho 

hincapié en los poemas autorreferencia-

les de González y ese también había 

sido el eje que yo había seleccionado al 

preparar el tema para el final de la mate-

ria, en donde abordaba distintos meta-

poemas de diversos poetas, dentro de 
los que se encontraba Ángel González. 

Por eso decidí que mi proyecto iba a 

centrarse en los poemas autorreferencia-

les o metapoemas, pero ¿de qué modo 

iba a trabajar con ese corpus autorrefe-

rencial? Mi directora me propuso, en-

tonces, abordar el corpus metapoético 

partiendo del concepto de “tomas de 

posición” de Pierre Bourdieu (2002) lo 

que me permitía revisar la intervención 

del autor dentro de su propio campo 

artístico y, en consecuencia, leer en los 

poemas autorreferenciales no sólo las 

ideas que se plantean sobre la propia 

poética sino también advertir cómo la 

reflexión sobre el propio quehacer poé-

tico dialoga con otras formaciones dis-

cursivas, a modo de “diatribas” u ho-

menajes.  

De este modo y tomando como 

puntapié inicial dicho concepto, y a par-

tir de una relectura de la obra de Gonzá-

lez, pude advertir que los poemas auto-

rreferenciales podían clasificarse en tres 

grandes grupos: aquellos que reflexio-

nan sobre la propia poética de manera 

singular, otros que funcionan como ho-

menajes a otros poetas de la serie espa-

ñola u otras y por último, otros que, a 

modo de diatribas, polemizan con otras 

poéticas. La hipótesis de este proyecto 

de adscripción fue, entonces, formulada 

de esta manera: la reconstrucción de la 

poesía autorreferencial de Ángel Gonzá-

lez en su intervención crítica dentro de 

la serie literaria española: diatribas, ho-

menajes, nuevas propuestas. De este 

modo, el análisis del corpus autorrefe-

rencial nos permite iluminar la poesía 

del propio González, a partir del diálogo 

que establecían sus poemas autorrefe-

renciales con otras poéticas, cercanas o 

lejanas.  

Dentro del primer grupo la pro-

pia escritura se presenta como una prác-

tica singularizada y ocasional. Alejados 

de un tono prescriptivo, los poemas au-

torreferenciales de González responden 

a una poética que se presenta de manera 
ocasional y móvil. A esta idea obedecen 

los subtítulos de algunos de los poemas 

de la sección “Metapoesía” en Muestra 

corregida y aumentada de algunos pro-

cedimientos narrativos y de las actitu-

des sentimentales que habitualmente 

comportan (1976), en donde encontra-

mos, por ejemplo, una “Poética a la que 

intento a veces aplicarme” y una “Con-

N 
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tra-orden (Poética por la que me pro-

nuncio ciertos días)”. Otro paratexto 

que me permitió darme cuenta de este 

carácter ocasional de la propia poética 

es el metapoema “A veces” de Breves 

acotaciones para una biografía (1971). 

En “Poética a la que intento a veces 

aplicarme”, por citar un ejemplo, en el 

paratexto se unen dos elementos disimi-

les. Por un lado, “poética” que nos re-

mite a las poéticas clásicas que se defi-

nen por su carácter normativo y supo-

nen una serie de operaciones doxológi-

cas de índole general. Luego, se encuen-

tra la construcción “A la que intento a 

veces aplicarme” que desdibuja el ca-

rácter preceptivo de la primera parte del 

título y hace de esta práctica un ejerci-

cio singular, ocasional e individual: la 

poesía no se atiene a reglas genéricas, 

sino que es una práctica particularizada 

y aleatoria de carácter móvil e indefini-

do. La idea atisbada en el paratexto se 

desarrolla a partir de diversos elemen-

tos. En principio, debemos observar la 

imagen que abre el poema y lo determi-

na: “Escribir un poema: marcar la piel 

del agua”. En esta comparación implíci-

ta, la escritura se presenta como una 

marca efímera, que no puede atraparse y 

se deforma rápidamente. De este modo, 

González plantea a su propia poética 

como móvil, variable y ocasional en 

oposición a la poesía de los sociales 

mayores (Hierro, Celaya, Otero) que 

plantean su práctica poética como gene-

ral e históricamente eficaz, en una bús-

queda por incluir en sus poemas a un 

sujeto colectivo.  

El segundo grupo que hemos de-
limitado dentro de la producción auto-

rreferencial del asturiano Ángel Gonzá-

lez es el de aquellos poemas que fun-

cionan como homenajes a otros poetas 

de la serie española u otras. Aquí encon-

tramos poemas como “Dos homenajes a 

Blas de Otero” o “Camposanto en Co-

lliure”, en los cuales se homenajea al 

poeta Antonio Machado. Tanto su figu-

ra como la de Blas de Otero, a quienes 

retoma y celebra Ángel González, se 

inscriben dentro de una veta temporalis-

ta o social a la que el poeta asturiano 

adhiere. En “Dos homenajes Blas de 

Otero”, González destaca el poder de la 

palabra de Otero, que trae consigo espe-

ranza y señala una filiación entre su 

poética y la del poeta social mayor: 

“Restos recuperados de mí mismo/ 

vuelven y configuran un fantasma/ que 

dibuja en el aire el viejo gesto/ –casi 

olvidado ya– de la esperanza// No todo 

se ha perdido;/ vienen/ a mi memoria 

siempre tus palabras/ –claras, firmes, 

sonoras–/ trayéndola, llevándola” 

(2008: 399). Para González, la palabra 

de Otero aún resuena: “Impaciente de 

paz, y luminosa,/ ardiente, airada, entera 

y verdadera,/ era dura esa voz: todavía 

dura” (2008: 399). De este modo, a par-

tir de los poemas en donde homenajea a 

otros poetas, González delinea su propia 

genealogía poética, marcando afinida-

des, maestros y continuidades.  

Por último, hemos señalado den-

tro del corpus autorreferencial un grupo 

de poemas en los que González polemi-

za con otras poéticas. Las mismas se 

sustentan en un talante esteticista, den-

tro de las que sobresale el grupo de los 

novísimos (poetas de los 70’ y contem-

poráneos a González). Dentro de este 

grupo de diatribas, se destacan poemas 

como “Oda a los nuevos bardos” u “Or-

den (Poética a la que otros se aplican)”. 

En este último, González, a partir del 

uso de la ironía, la sátira y la parodia 

ridiculiza a los poetas “puros”, de es-

paldas a la realidad y a la vida, modelo 
con el que no se identifica y con el que 

polemiza. Así, en los primeros versos, 

presenta a estos poetas satirizados como 

“prudentes”, (calificación irónica, deco-

dificada como un disvalor), cautelosos y 

mesurados (traduzco: cobardes), compa-

rados con “las vírgenes”, predicación 

esta última puesta en jaque en la estruc-

tura que se encuentra entre guiones “–
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cuando las había–”(2008, 315). Aquí 

encontramos uno de los usos más fre-

cuentes de la ironía en la obra de Gon-

zález: las estructuras parentéticas o en-

tre guiones que el poeta utiliza, en oca-

siones, para hablar desde un tono más 

bajo, una segunda voz aparentemente 

menor pero que, en realidad, modifica 

completamente el tono y sentido del 

poema. Este uso irónico de los signos 

gráficos se hace presente también en 

“(El Tiempo, no la Historia)” en donde 

el sujeto poético plantea que estos “poe-

tas prudentes” optan por una noción de 

temporalidad esencializada y desprovis-

ta de conflictos, y no la de la Historia de 

los hombres “situados”, por la que elu-

sivamente el ideario autoral se pronun-

cia. Además, la satirización de estos 

poetas se da a partir de uso de la paro-

dia, procedimiento que se encuentra 

claramente expuesto en el verso, asi-

mismo paréntetico “Cave canem” –

traducido, significa sencillamente, “cui-

dado con el perro”– que dialoga con la 

poética de estos “otros poetas”, quienes, 

evitando la “claridad obscena”, se en-

frascan en las “torres de marfil” de sus 

latinismos y otras “purezas” incrustadas 

como citas de autoridad y signos de 

distinción culturalista. De este modo, 

González polemiza, a partir del uso de 

la ironía, la parodia y la sátira con las 

formaciones discursivas de talante este-

ticista, con las que no se identifica.  

En este sentido y en relación con 

los elogios y críticas a otras poéticas, 

resulta interesante destacar que dentro 

del poemario Prosemas o menos (1985) 

González propone una sección titulada 
“Diatribas, homenajes” en donde plan-

tea su postura frente otros poetas de la 

serie española y otras.  

En el plano teórico, la propuesta 

de este proyecto de investigación supu-

so la búsqueda de bibliografía teórica 

sobre autorreferencia y esto me llevó, 

en principio, a consultar estudios de 

miembros de la cátedra sobre el tema 

que me permitieron hacerme de las pri-

meras definiciones de la autorreferencia 

en poesía. Así fue como consulté la in-

troducción de Marta Ferrari a su libro 

La coartada metapoética (2001) o ar-

tículos de Laura Scarano en los que 

plantea la noción de “metapoeta” 

(2011). Más adelante, en el primer cua-

trimestre del año 2015 la cátedra de 

Literatura y Cultura Española Contem-

poránea dictó un seminario de grado 

titulado “Artes poéticas en verso” en 

donde se abordó teóricamente el pro-

blema de la autorreferencia en poesía y 

me permitió ampliar mis lecturas teóri-

cas a otros autores como Sánchez Torre 

(1993), Mignolo (1982), Casas (2000), 

Pérez Bowie (1992), Zonana (2007) y 

Pérez Parejo (2002), entre otros. De 

todos modos, mis lecturas sobre autorre-

ferencia son aún incipientes y espero 

seguir ampliándolas más adelante. Otro 

aspecto teórico en el que debí indagar 

fue en el concepto de “tomas de posi-

ción” al que Pierre Bourdieu define co-

mo un sistema de oposiciones dentro del 

campo intelectual en conflicto perma-

nente (2002). Para Bourdieu, las tomas 

de posición se corresponden con un 

sistema de posiciones homólogas, que 

están definidas por su relación objetiva 

con las demás posiciones. Por otro lado, 

el teórico francés destaca que cada toma 

de posición se define respecto al univer-

so de las tomas de posición y recibe su 

valor en función de la relación negativa 

que le una a tomas de posición coexis-

tentes. De este modo, la hipótesis a se-

guir explorando es cómo el corpus auto-

rreferencial de González actúa hacia el 
interior de su escritura (estableciendo 

las coordenadas de su proyecto creador) 

y hacia el exterior (disintiendo o adhi-

riendo a los distintos actores del campo 

–precedentes y/o coetáneos–): un mo-

vimiento de ida y vuelta que perfila las 

particularidades de su intervención en la 

serie literaria española.  
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En lo que refiere a la crítica so-

bre González y específicamente sobre 

sus poemas autorreferenciales también 

comencé leyendo trabajos producidos 

dentro del grupo de investigación “Se-

miótica del discurso”. En esta primera 

etapa fueron esenciales para el desarro-

llo de mi proyecto de investigación los 

estudios de Marta Ferrari quien en “El 

otro lado del poema: la antipoesía de 

Ángel González” (2001), perteneciente 

a su libro La coartada metapoética, 

postula que es necesario un replanteo de 

la periodización de la obra de González 

en relación con la autorreferencia. Fe-

rrari sostiene que, si bien la crítica había 

propuesto hasta el momento que el 

vuelco autorreferencial en González se 

producía en la segunda etapa de su pro-

ducción –que inicia con Breves acota-

ciones para una biografía (1969)–, una 

rápida revisión de los paratextos nos 

permite entrever que la preocupación 

autorreferencial se encuentra presente 

desde los primeros poemarios de Gon-

zález. También me fueron sumamente 

productivos los trabajos de mi directora, 

Marcela Romano (2003), que me permi-

tieron tener un mayor acercamiento a la 

promoción de los 50 de manera general, 

lo que me permitió insertar convenien-

temente la producción de González, 

asimismo estudiada en su entramado 

autorreferencial por la misma autora en 

su libro sobre este poeta y Jaime Gil de 

Biedma. Con posterioridad incorporé 

otras perspectivas críticas, entre las que 

se destaca el muy completo estudio de 

María Payeras Grau (2009) sobre Ángel 

González. De todos modos, durante el 
primer año de adscripción, el trabajo 

fue, por recomendación de mi directora, 

sobre todo textual, lo que hizo que las 

consultas a la bibliografía secundaria se 

desplazaran para más adelante.  

Durante esta primera etapa de 

adscripción participé como expositora 

en el V Congreso Internacional de CE-

LEHIS con una ponencia titulada “Es-

cribir un poema…: autorreferencia y 

tomas de posición en Ángel González”. 

En este trabajo analizaba el poema 

“Poética a la que intento a veces apli-

carme” que pertenece a la sección “Me-

tapoesía” dentro del poemario Muestra 

corregida y aumentada de algunos pro-

cedimientos narrativos y actitudes sen-

timentales que habitualmente compor-

tan (1977). El análisis textual del poema 

me permitió delinear algunos rasgos de 

la poética de González así como tam-

bién el modo en el que el poeta dialoga 

con la serie española y otras. “Poética a 

la que intento a veces aplicarme” esce-

nifica la puesta en crisis de la palabra 

poética en su cualidad representativa y, 

al mismo tiempo, ingresa en él el poeta 

como un hombre común, hermanado 

con su lector, características ambas 

compartidas con muchos autores del 50, 

grupo en el que se inscribe la produc-

ción de Ángel González. El análisis del 

poema me llevó a concluir que los nú-

cleos centrales de “Poética a la que in-

tento a veces aplicarme” nos permiten 

esbozar también la relación de González 

con otras escrituras lejanas y/o cercanas 

y que este diálogo polémico o fraterno 

nos permite iluminar la producción de 

nuestro autor asturiano y, asimismo, 

encuadrar convenientemente su signifi-

cado poético y político dentro de la se-

rie literaria española y sus continuacio-

nes posteriores. 

Luego, con mi incorporación al 

grupo de investigación al grupo “Se-

miótica del discurso” mi proyecto se 

adecuó al proyecto grupal “La cuestión 

del ethos retórico/autoral en el discurso 
literario español”, a cargo de Marta Fe-

rrari. Ella fue quien nos sugirió la lectu-

ra de bibliografía teórica que sobre el 

concepto de ethos. Así, la lectura Ballart 

(2008), Amossy (2000) y Aristóteles, 

entre otros, fueron doblemente produc-

tivas: me permitieron asirme del con-

cepto de ethos y me proporcionaron una 

nueva perspectiva para mi trabajo. En 
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este sentido, y en línea con el proyecto 

grupal, en junio de 2015 participé con 

un trabajo titulado “Palabra sobre pala-

bra: ironía y tomas de posición en Án-

gel González” en el Congreso Orbis 

Tertius (UNLP), en el marco del simpo-

sio “El pacto ethico: autor y lector en la 

poesía española” coordinado por las 

Dras Marta Ferrari y Marcela Romano. 

En este trabajo, me propuse analizar, 

dentro de los textos metapoéticos del 

asturiano Ángel González, aquellos que 

respondían al pacto “ethico” lúdico. En 

este sentido, examiné cuáles eran los 

procedimientos o mecanismos retóricos 

que utilizaba el poeta para construir su 

figuración de sujeto y de autor (un ethos 

poético/autoral) y su modelo de destina-

tario y de qué manera, mediante los 

procedimientos del humor y la ironía, 

estos poemas de González dialogaban 

con otras escrituras lejanas y/o cercanas 

de la serie literaria española.  

Actualmente, al análisis de los 

poemas autorreferenciales, he incorpo-

rado el estudio de la producción crítica 

de González, específicamente sus vo-

lúmenes sobre Antonio Machado y Juan 

Ramón Jiménez y sus trabajos sobre 

Gabriel Celaya y la generación del 27, 

así como la profundización de aspectos 

teóricos y de bibliografía específica 

sobre el autor. El trabajo con los textos 

críticos seguirá el camino que empecé a 

recorrer con los poemas autorreferencia-

les y por ende, se propone también iden-

tificar cuáles son las tomas de posición 

que González realiza, ahora como críti-

co, respecto a la serie poética española.  
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