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Mis voces obscuras... 

La muda palabra... 

Con su lenguaje incierto... 
J.M.E. 

JOSE MARIA OSCAR EGUREN; 

Lima, 8 de Julio de 1874 
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“De VU obscur et de I incertain”. - BAUDELAIRE. 

La revelacién de la poesia simbolista de José M. Eguren ha 

sido una de las mayores inquietudes que pudo experimentar la cu- 
riosidad de mi espiritu. En este sentido, no debo omitir aqui, aun a 
riesgo de incurrir en confesa ingenuidad, las circunstancias en que 
entré en contacto con la expresién creadora de Eguren: a fines de 
1923 y principios de 1924 frecuenté la antigua Biblioteca Nacional 
de Lima, donde let en forma dvida, de manera clandestina, quizds, 

dada la oposicién dominante, “Simbélicas” y “La Cancién de las 
Figuras’. En el descubrimiento de estas mdgicas obras no intervi- 
nieron factores extranos a mi propia intuicién. 

El misterio de la poesia de Eguren me relacion6, por vez pri- 
mera, con el Simbolismo, al par que me velaba —su virtud esen- 
cial— la realidad ambiente y la pavorosa certidumbre del parnaso 
nativo. “Le symbolisme est essentiellement —seguin André Beau- 
nier— la représentation du mystére’. 

En 1927 redacté en Paris unas notas sobre la poesia de Eguren, 

que Maridtegui publicé dos afios después en el nimero de la re- 
vista “Amauta” dedicado al gran poeta, el mds amado por mi gene- 
racion: maestro mayor de nuestra lirica. 

En la casa de Eguren', durante varios anos, los dias domingos 

fueron algo ast como los “mardis” de Mallarmé. Alli, dis{rutando 

del amable trato, de la espléndida gentileza del poeta, he escuchado 

—como en un rito— su palabra precisa, encantadora, y aprendido 

las ensefianzas de sobriedad y ascetismo verbal de su espiritu. Egu- 
ren significd entonces para un pequeno grupo de jovenes que lo 
frecuentaba —Carlos Oquendo de Amat, Enrique Pena Barrenechea, 

1 Situada en la calle Colén, 201, del Barranco, uno de los balnearios del 

Sur, préximo a Lima. 
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Martin Addn, Estuardo Nunez y el autor de esta obra—, la tnica 

escuela de universalidad posible en un medio favorable en demasia 

al pronunciamiento metafdrico, al estruendo del tambor y a los 

excesos volcdnicos. 
La “Traduccién estética de Eguren” que escribi en la ocasion 

referida, no me satisfizo sino como boceto o atisbo. Mucho tiempo 

después, volvi sobre el tema 2. considerando objetivamente las de- 

ficiencias y las lagunas del primer fervoroso intento. Entonces, me 

impuse la tarea de investigar en el Simbolismo francés —y algo 
también en el briténico— el origen y el sustento de la formacion 
literaria y artistica —musical y pictérica— del extrano y exquisito 
animador de fantasmas. En la Biblioteca Nacional de Paris, durante 
varias temporadas —los inviernos de 1954 a 1956—, estuve tratando 

de reunir los elementos de juicio que hoy deben acreditar y respal- 
dar la estructura critica de este ensayo interpretativo de la poesia 
simbolista de José M. Eguren. 

Persuadido estoy —contra la opinién improvisada que niega la 
influencia estética del Simbolismo francés, especialmente la de Ma- 

llarmé, en el autor de “La Cancion de las Figuras’—, de la seriedad 
y conocimiento de iniciado que tuvo Eguren en la apreciacién del 
fendmeno aludido. En su culto riguroso y exclusivo a dicha tenden- 
cia, se destaca precisamente el matiz que define el cardcter del sim- 
bolismo y el de su propia obra: la reunion sintética de lo sugerente, 
musical y pictorico. 

Eguren concilia lo claro con lo obscuro; el misterio de la noche 
con el resplandor del alba. 

Recordar a Géngora paréceme asunto obligadisimo tratdndose, 
en el caso de Eguren, de un descendiente de obscuridades y clari- 
dades. Tener como antepasado remoto al mago y alquimista de la 
lengua castellana del siglo XVII, igual que lo tuviera en parte el 
Simbolismo, si nos atenemos a los testimonios de Rémy de Gourmont 
y de Zdislas Milner, es verdaderamente una de las mayores ven- 
turas. Invoco al autor de la “Fdbula de Polifemo y Galatea”, por- 
que en su juicio se vuelve claro lo que parece obscuro. O como sen- 
tencid Du Bellay: “L’obscur mest clair et la lumiére obscure”. A 

2 Véanse, a propésito, mis estudios: “Tres recuerdos al borde del tiempo - 
José Maria Eguren” (“Principios”, nim. 4, p. 2. Lima, abril de 1948); “José 
Maria Eguren o la poesia simbolista” (“Entregas de la Licorne”, nim, 4, pp. 
109-128. Montevideo, 1954); “José Maria Eguren, un poeta hernético” (“Fa- 
nal”, nim. 58, pp. 23-29. Lima, 1957); “José Maria Eguren, poeta simbolista” 
thee Lingue Straniere”, Anno XV, nim. 1, pp. 3-23. Roma, Gennaio-Febbraio, 

10 
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proposito, dice Géngora en una de sus cartas: “De mds que honra 
me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, que ésa es la dis- 
tincién de los hombres doctos: hablar de manera que a ellos les 
parezca griego, pues no se han de dar las piedras preciosas a ani- 
males de cerda...”. Y luego esta afirmacién en otra de sus misivas: 
“Yo no envio confusas las ‘Soledades”, sino las malicias de las vo- 
luntades que en su mismo lenguaje hallan confusién por parte del 
sujeto inficionado en ellas’ *. 

Sélo aspiro a que se considere esta nueva aportacidn critica mia 
a la bibliografia de Eguren, como un homenaje al primer simbolista * 
de la lengua: el precursor de la poesia pura en el Pert y América. 

Puedo decir, por ultimo, en el umbral del estudio, que “un 
homme au réve habitué, vient ici parler dun autre, qui est mort”. 

Aga: 

3 Fragmentos de cartas de D. Luis de Géngora, publicadas por Alfonso 

Reyes en su obra “Cuestiones Gongorinas”, pp. 176-178 (Madrid, 1927). 

4 El critico alem4n Wolfgang Kayser asegura que fué R. Dario quien 

“con sus ‘Prosas Profanas’ introdujo el simbolismo en Hispanoamérica” (“In- 

terpretacién y andlisis de la obra literaria”, p. 270). Pero, en realidad, la filia- 

cién de “Prosas Profanas” indica claramente todo lo contrario: la secuela esté- 

tica Parnasiana. Tan temerario juicio debe ser rechazado por cuanto tiende a 

desorientar, atin més, a los profesores y criticos literarios del Continente. 

11 
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CAPITULO I 

PAISAJE Y NATURALEZA 

La génération présente a remis en question Tl acte méme 
2 ae . fpsery 

d €crire, en le scrutant jusqu aT origine. - MALLARME. 

OSE MARIA EGUREN, nacido en Lima, pasé su infancia en la 
hacienda Chuquitanta, propiedad de sus mayores. De esta cir- 

cunstancia deducen ciertos criticos el fondo de “paisaje” y de “natu- 
raleza” que creen encontrar en algunos de sus poemas, asi como tam- 
bién su aficién a la pintura y a la musica. Tengo entendido que en 
determinados poemas y lienzos de Eguren se advierte mas “paisaje” 
que “Naturaleza”*. La Naturaleza supone una concepcién mental, 
personal —una teoria cosmogénica, tal vez—, en tanto que el pai- 

saje representa una evidencia real, sdlo variable segtin Jo estados 
conocidos del alma. El paisaje realista configura una vecindad, mien- 
tras que la Naturaleza entrafia una abstraccién. En la verdadera 
poesia? hay Naturaleza mas propiamente que paisaje. Este corres- 

1 He aqui la notable distincién que establece Santayana, el] critico de 
Lucrecio: “La palabra “naturaleza” tiene muchos sentidos, pero si conservamos 
el que justifica la etimologia y es al mismo tiempo mas filosofico, encontrare- 
mos que significa el principio del nacimiento o génesis, la madre universal, 
la gran causa o sistema de causas que revelan los fenédmenos. Si tomamos la 
palabra “naturaleza” en este sentido, podremos decir que, mds que cualquier 
otro hombre, Lucrecio ha sido el poeta de la naturaleza. Como se trata de 
un antiguo, no es, naturalmente, un poeta del paisaje”. (Tres poetas fildso- 

fos, p. 51). 
2 Los simbolistas, en realidad, no cantan de una manera especifica a la 

Naturaleza, por cuanto la contienen en forma tacita en el simbolo determinante 
de la energia o estructura del idioma. Entiéndase bien: “naturaleza” y “pai- 
saje” son términos alegéricos, figurativos, de la circunstancia: resultado de un 

af4n descriptivo y externo. Como antecedente y estilo, ello tiene su origen en 

el clasicismo, repetido después, sucesivamente, en el romanticismo y el parna- 

sianismo. Lo que es representacién de la imagen césmica se transforma en 

15 
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onde al género de la novelistica costumbrista en el que coexisten 

el ambiente, el personaje y el didlogo. La naturaleza circunstancial 

es la que repite el cromo y pregona el folklore. En Eguren, no hay 

que ocultarlo, aparece muy contadas veces el paisaje anecdotico co- 
mo negacién de su estética y de su poética. Su destino se cumple, 
por el contrario, en la pura invencién intemporal. El paisaje obje- 

tivo significa una tirania limitada y limitadora del espacio. 

Algunas notas de Eguren —coincidentes con su iniciacion pic- 
torico-realista— revelan minucia de asunto y lugar. Corresponden 

a su etapa de pintor naturalista *. Se dan ellas, sin duda, en las com- 

posiciones mas flojas, destinadas, por lo mismo, a perdurar en e} 

recuerdo estrecho de un nacionalismo vegetal y paisajista. Cierta 

critica peruana, orientada en el culto fetichista de lo telurico y lo 

botanico, para la cual la Selva es el templo maximo de Ja Natura- 

leza, ha reivindicado, como consuelo de su patriotismo literario, 

algunos de los desvalidos versos de Eguren, los cuales estan conte- 
nidos en Marginal, Incaica y Alas. Marginal responde al paisaje 
externo, decorativo. Frente a dichas composiciones, Los robles su- 

gieren la relaci6n humana con la Naturaleza ya transtormada en 

Idea. 

El primer caso ilustralo la siguiente estrofa: 

En la orilla contemplo 

suaves, ligeras, 

con sus penachos finos, 
las cafiaveras. 

(De Marginal.) 

magica sugerencia en la obra del creador simbolista, cuyo arte estriba en una 
combinacién encantatoria: aludir y eludir, al mismo tiempo. Su _trascendenta- 
lidad adquiere un nuevo sentido unificador de sintesis, mediante el cual el ser 
no es sino —al decir de Mallarmé— “vaines formes de la matiére”, su expre- 
sidn y su simbolo. 

3 No se habla aqui de ‘su otra fase posterior, la que corresponde a su 
condicién de admirable acuarelista intencionado, lfrico-mustio, casi satirico, en 
algunos casos. Como su mejor poesia —arcaica, celeste, breve—- se da an los 
esmaltes de la dicha, su acierto pictérico es el propio del encantador, del 
alhajado miniaturista, 

16 
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El segundo bien puede definirse por estos dos versos: 

En la curva del camino 

los robles lloraban como dos nifos. 

(De Los robles.) 

El realismo de la estrofa primera denuncia su cardcter objetivo, 
mientras que el espiritualismo de la segunda se resuelve en subjeti- 
vidad trascendente. Es la visi6n de la Naturaleza humanizada: cons- 
tituye el predominio del ser. 

El populismo del asunto y lo trillado del tema, aunados a un 

vocabulario plagado de quechuismos y peruanismos —como se dan 
en Incaica y Alas—, han influido en el legitimo regocijo de quie- 
nes, en realidad, confunden la poesia con la historia verndcula y el 
color local. Este criterio es, precisamente, el que ha pretendido con- 
sagrar a Eguren con el remoquete de poeta del paisaje costefio, alis- 
tandolo en la turbamulta del costumbrismo patrio. 

E] significado permanente de su obra poética ejemplar reside 
en lo indeterminado, sugerido, abstracto. La materia de su Natura- 
leza se compone de suefios, vaga musica, atmdsfera angel* como en 
Fra Angelico, recordando su aire propio del Quattrocento de Flo- 
rencia: los angeles musicos de La Natividad de Piero Della Fran- 
cesca, existente en la National Gallery: 

Pas6é el vendaval; ahora 
con perlas y berilos, ° 
cantan la soledad aurora 
los angeles tranquilos. 

4 En el ensayo Traduccién estética de Eguren, publicado en el nim, 21 
de Amauta, correspondiente al mes de febrero de 1929, me referi a Fra An- 
gelico y a la atmésfera dngel. Como en ciertos poemas de Mallarmé (Le Gui- 
gnon, Les Fenétres, Le Tombeau d Edgar Poe, Apparition y Sainte), lucen en 
algunos de Eguren los elementos de angélisme. Este sentimiento, mas que tema 
o devocién, alcanza, por la via angélica, el complejo virgineo. Podra apreciarse 
el asunto concomitante —virgenes, 4ngeles,— en las composiciones_tituladas 
Marcha Noble (en Simbélicas); Lied V, Balada (en La Cancién de las Fi- 
guras); Incaica, Balcones de la tarde, El Estanque, La capilla muerta (en 
Sombra); Vespertina, Témpera (en Rondinelas). 

5 “Te Béril est lymphatique, tel qu’un soleil clair apergu dans I’ eau; il 

figure les désirs des esprits ingénieux et sagaces, et de plus le mystique repos 

17 
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Modulan canciones santas 

en dulces bandolines; 

viendo caidas las hojosas plantas 
de campos y jardines. 

Mientras sol en la neblina 
vibra sus oropeles, 
besan la muerte blanquecina 
en los Saharas crueles. et 

Se alejan de madrugada, 
con perlas y berilos, 
y con la luz del cielo en la mirada 
los angeles tranquilos. 

(De Los dngeles tranquilos.) 

La adopcién de la teoria simbolista explica la desercién del 
ambiente, la fuga de la realidad. Puede que hayan subsistido ciertos 

datos primeros de la conciencia y el medio, pero lo que mas im- 
porta es el proceso cumplido, la voluntad estética renovadora, el 
descubrimiento de un espiritu y una técnica nuevos. El simbolismo 
fue, cronolégicamente, una conquista tardia de Eguren, si se tiene 
en cuenta el eclipse de Ja escuela, fendmeno o movimiento, mas en 

el Perti tuvo el efecto de una conmocién revolucionaria. En el pri- 
mer momento merecié Ja resistencia de las fuerzas coaligadas del 
colonialismo literario. 

En su adolescencia Eguren ley6 devotamente a los clasicos hasta 
compenetrarse del sentido del idioma, el cual le dejé cierto regusto 
por el arcaismo, el giro sobrio. ascético y conciso. Los puros clasi- 
cos celestes —San Juan de la Cruz y Garcilaso— lo preservaron del 
virus culterano al mismo tiempo que de la retérica volcanica que 
constituye atin, en nuestros dias, una de las supersticiones de la 
nacionalidad e incluso del Continente. 

de la paix supréme” (Marbode, Livre de Gemmes, trad. de Rémy de Gour- 
mont, en Le Latin Mystique, pp. 194-195, Mercvre de France, Paris, 1892). 

El empleo que hace Eguren de “berilos”, demuestra con qué sabiduria se 
produjo en la creacién del poema. La idea de paz es consustancial a “los 4n- 
geles tranquilos”. No hay duda de que el poeta debia de conocer el significado 
que la piedra preciosa tiene para Marbode, a través de la obra de Rémy de 
Gourmont, critico tan admirable y admirado, leido en su tiempo. 

18 
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; La formacién de Eguren fué extrauniversitaria y antiacadémica. 
Un caso de autodidacta refractario al énfasis doctoral que en su 
epoca infestaba las letras de la Republica. Su alejamiento, su sole- 
dad, no fue derrota, sino defensa. Asi pudo mantenerse a salvo de 
las efemérides y de la charanga oficial. A la postre, el retirado, el 
evadido, resulté representar a su época, ser el vehiculo de la expre- 
sion universal de una nueva conciencia estética y poética. Los que 
por entonces usurpaban la representacién y funcién de la inteli- 
gencia, fueron los mismos que se acercaron hipdcritamente a la tum- 
ba del poeta para desnaturalizar su mensaje. Esta intentona mustia 

de convertir al muerto a la causa perdida de los presuntos vivos, 
significé6 una enternecedora prolongacién de las exequias. Uno de 
los antagonistas tradicionales y tradicionalistas de Eguren, de su 

poesia, habl6 en nombre de la Academia Peruana de la Lengua, a 
la que no habia pertenecido el herético poeta, cumpliendo asi la 
mision de canonizar al hombre y escamotear su estética en térmi- 
nos de lamentada y lamentable conmiseracién fimebre, de acuerdo 
a la circunstancia luctuosa y al credo humanitario de tan repentina 
y sorprendente clientela pdstuma. 

José de la Riva Agiiero y Osma fue, en dicha ocasién, el orador 
y el intérprete del cuerpo académico. Pasé, asi, de un largo silencio 

hostil y desdefioso —que duré toda la vida intelectual de Eguren, 
sin transicién visible—, al discurso necrolégico, cuyo género cullti- 

vaba con una morosa, entrafiable e intransferible vocacién cada- 

vérica. He aqui el texto del discurso en cuestién: 

La Academia que dirijo, Correspondiente de la Espatiola de la Len- 
gua, viene con mis palabras a rendir su finebre tributo en los bor- 
des de la tumba de José Maria Eguren. Hace un ano lo elegimos 
colega, en acto espontdneo de simpatia a los singulares, refinados 
y novisimos méritos de sus versos tan complicados y obscuros, pero 
a menudo tan exquisitos y tan influyentes en las letras peruanas, y 
aun en las hispano-americanas en general. 

Lo incompleto y dificil de la reconstitucién de nuestra Academia, 
contrastada por azares y deficiencias que soy el primero en adver- 
tir y deplorar, y sobre todo el precario estado de salud del compa- 
ero electo, cuya muerte hoy nos congrega y aflige, impidieron su 
publica recepcién, que anhelabamos como muestra de justicia a su 
persona, y de premio y de aplauso a sus esfuerzos, no por sutiles 

menos licitos y apreciables. Porque a despecho de la incompren- 
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sién del vulgo, que desdefta y mofa cuanto no alcanza, los tildados 

de académicos rutinarios sabemos muy bien que surgen de continuo 

en poesia innovaciones y atrevimientos plausibles y a veces regene- 

radores. Todo el arte no se limita a la uniformidad maciza y lumi- 

nosa, a ratos monétona y aplastante, de las épocas pseudo clasicas. 

La estética no se reduce a Boileau y sus prosaicos imitadores del 

siglo XVIII. Hay encantos y hermosuras, no sélo en las manunas 

trasticidas y en los radiantes mediodias estivales, sino también en 
las nieblas del otono, y en los sombrios y tbigarrados cresptisculos. 
Cuando las literaturas agotan las mds ostensibles bellezas, las ideas 

y sentimientos cardinales, los colores simples, la diafunidad y las 
notas puras, las armonias harto simétricas y acompasadas, queda 
todavia el recurso de lo complicado y barroco, de lo enigmatico, 
preciosista y delicuescente. Llega el momento de explotar rincones 
de sensibilidad incdégnitos, resonancias hasta entonces insospecha- 

das. La inspiracién, hastiada del extremo intelectualismo, se refu- 

gia en la penumbra inconsciente, inefable, impalpable y misteriosa. 
Tal ha ocurrido en todas las literaturas y no sdlo en las asidticas, con 
sus perpetuos logogrifos amanerados. Los tenemos en la griega ale- 
jandrina con Licofrén, el poeta tortuoso por excelencia; en la ro- 
mana con Persio, en los simbolismos de los mayores vates medioeva- 

les, en el marinismo y-el eufismo renacentistas, en nuestre gongo- 
rismo tan castizo y que fué tan peruano, y en la escuela francesa 
de Mallarmé que culmina ahora con Paul Valéry. El arabesco es 
una decoracién caprichosa aunque geométrica, antirracionalista y 
si_se quiere aconceptual, que tiene cabida ahora y siempre: en lo 
plastico y lo literario de todas las cultwras. José Maria Eguren, en 
nuestro modesto medio, fué el genuino precursor de los tan multi- 
plicados vanguardistas. No hay que regatearle el reconecimiento de 
su significacién y originalidad®. Metdforas extrafius, ingenuidades 
sugerentes, asociaciones sdlo emotivas, ecos subterrdneos, palabras 

evocadoras, frescos infantilismos, sus estrofas irregulares obtienen 
una innegable eficacia de ensuefio. Agradezcamos al difunto poeta 
su sortilegio de fantdstica liberacién. 

6 Sera excesivo decir que entre los que negaron, regatearon su reconoci- 
miento, significado y originalidad al poeta, figura entre los primeros José de 
la Riva Agiiero, el orador del cementerio? El “homenaje” de la revista Mer- 
corio Pervano es también algo tardio, fimebre y pdstumo. Su orientacién cre- 
puscular y pretérita, no le permitid reconocer al poeta vivo, sino muerto. La 
maniobra constituye una vergonzosa explotacién del cadaver de Eguren: pre- 
tende la conversién forzosa y forzada de los restos. 
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Como hombre era sencillo, casi pueril, profundamente honrado y 
bueno, desarmado ante las astucias y ruindades de la vida. En estos 
tiempos duros y tristes, él se absorbid en sus blandas quimeras de 
cuentos de hadas; se envolvid en nubes de hechizos, en tenues arre- 
boles de nostalgia. Ante su sombra delgada y leve que se esfuma, 
tras de haber ejercido real influjo sobre la poesia de la América 
Espaitola, recojamonos amigables y devotos un instante. Y en esta 
postrera ocasién de confraternidad académica con el fallecido sim- 
bolista vasco-limeno, expresemos el homenaje de nuestro aprecio y 
nuestro afecto por su dulce y melancélica memoria, y elevemos una 
oracion por su alma, tan franciscana y seréfica’. 

E] hecho ocurrié_en Lima el mes de abril de 1942, ante la pasi- 
vidad de las ultimas generaciones literarias, entregadas al oportu- 
nismo y a la claudicacion, sindnimos de una nueva objetividad bene- 
ficiosa y egoista. Que yo sepa, no se alzé en ese momento voz al- 

guna de protesta por el agravio. 
La pureza que llev6 al poeta a la renunciacion y al sacrificio, 

tanto en la tendencia artistica cuanto en el ejemplo de su vida, no 
merecid el] respeto ni fué reconocida; por el contrario, sus restos 

indefensos fueron profanados por el panegirico fementido, intere- 
sado y de ocasion. 

He de fundamentar atin mas el repudio que merece la insdlita 
intervencién de una voz anacrénica en la despedida a los restos 
mortales de un poeta como Eguren, haciéndome eco de algunos 

juicios acerca del cardcter y de la mentalidad del reaccionario hom- 
bre de letras que fué José de la Riva Agiiero y Osma. Los testimo- 
nios que invocaré son equilibrados y justos, nada sospechosos de par- 
cialidad ideolégica. Los de Jorge Basadre, en primer lugar, se en- 
cargan, por si solos, de situar el problema en sus justos términos 
estrictos. E] autor que no es nada suspecto de heterodoxia, responsa- 
biliza a ciertos paladines de la critica peruana por su impermeabi- 
lidad e incomprensién del fendmeno poético nuevo que Eguren re- 
presenté en su tiempo. Lo afirmado por Basadre invalida, pues, toda 

una tendencia miope y ultramontana: 

La generacién imperante en la época en que Eguren publicd su pri- 
mer libro, era temperamentalmente distinta de él. Con resabios his- 

7 José de la Riva Agiiero, Discurso en elogio de José Maria Eguren, Lima, 

20 de abril de 1942. (Cf. Mercurio Pervano, nim. 182, pp. 269-270, Lima, 

Mayo, MCMXLII.) 
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toricistas, que iniciaron la moda nacionalista; influida en sus sectores 

europeizantes por un francesismo que no ahondaba en e: simbolismo 

como lo evidencia su tdcito culto de la claridad, los versos de Egu- 

ren no la entusiasmaron. Eran demasiado arbitrarios, demasiado 

obscuros, demasiado abstrusos. José de la Riva Agiiero concluye 
su elogio a Garcilaso sosteniendo que el genio literario peruano es 
fundamentalmente cldsico y que cuando se ha querido apartar de 
sus reglas simétricas, sdlo ha producido engendros. Ventura Garcia 
Calderon, sin dejar de ser por ello acaso el primer critico literario 
de América®, omite el valor de Eguren en sus ensayos sobre nues- 

tra literatura y en su antologia. Clemente Palma pone una nota 
dejando constancia de su disconfarmidad con el elogio que de 
“Simbélicas” hace Pedro S. Zulen en “Ilustracién Peruana”. Pocos 
son los que toman en serio al poeta, inicialmente. Hay que citar, en 
primer lugar, a Enrique Bustamante y Ballividn que en su revista 
“Contempordneos” acoge sus primeros versos de madurez, ya que 
dos o tres composiciones juveniles habian sido publicadas anterior- 
mente en “Lima Ilustrado”; y que en “Balnearios’, pequeno perio- 
dico de un pueblo vecino a Lima, hace el primer estudio sobre “Sim- 

bélicas”. Y hay que citar, también, a Pedro S. Zulen, a pesar de 
que no era un literato profesional, sino un hombre de biblioteca, 
un cultor de estudios filosdficos, un agitador de la redencién indt- 
gena. Zulen, ademds de su estudio en “Ilustracién Peruana”, contri- 
buy6 a la difusién de Eguren en Estados Unidos y, poco antes de 
morir, desafid el tradicionalismo universitario dedicando un ntimero 
del “Boletin Bibliogrdfico” de la Universidad a tna antologia de 
los poemas de “Simbélicas”, “La Cancién de las Figuras” y “Som- 

bra”, verdaderamente imposibles de conseguir ahora. El esfuerzo 
de estos leales amigos y de unos cuantos mds, es uno de los episo- 
dios gallardos de la literatura peruana®. 

Por su parte, Estuardo Nufiez define su posicién al respecto 
en forma rotunda y condenatoria: 

8 El tiempo se ha encargado de desmentir tan exagerada apreciacién esti- 
mativa. Nadie ignora hoy en América que la tarea critica de Ventura Garcia 
Calderén se confunde con la crénica periodistica, huérfana de rigor especula- 
tivo. gPodra figurar, acaso, en la compafifa de un Alfonso Reyes o de un 
Arturo Marasso? 

® Jorge Basadre, Elogio y elegia de José Maria Eguren, en Amauta, nim. 
21, p. 22. Lima, febrero-marzo, 1929. 
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En primer lugar, los que silenciaron los aportes de Eguren por insen- 
sibilidad artistica o por conservadorismo recalcitrante 0 por razones 
extraculturales que no son del caso analizar (Riva Agiiero, Ventura 
Garcia Calderon) o los que acogieron la poesia de Eguren con mal 
disimulado desdén o enfado y se abroquelaron en el sarcasmo (Cle- 
mente Palma y otros comentaristas menores). 

A estas lmeas Nufiez agrega la siguiente nota de pie de pagina 

que aclara aun mas su actitud de justificada repulsa: 

Débese anotar como sintoma de inexplicable intransigencia, que en 
su serie antologica de 13 volimenes, ‘Biblioteca de la Cultura Pe- 
ruana, editada en 1938, Ventura Garcia Calderén, en la cual dedico 
un volumen integro a Chocano, no recoge un solo poema de Egu- 
ren. Esta omisién es tanto mds grave si se tiena en cuenta la época 
de tal antologia (1938) y la calidad del critico, a quicn por otro 
lado, deben reconocerse tantos titulos excelentes. Riva Agiiero —con 
semejante insensibilidad— espero la oportunidad de un discurso 
necrologico de compromiso (en 1942) para decir tardiamente y un 

poco sin conviccién y como concesién podstuma, algunas frases de 
elogio convencional dirigidas sobre todo a resaltar los méritos perso- 
nales mds que literarios del poeta”. 

* 

Hay que reconocer en la obra poética de Manuel Gonzalez 

Prada, el primer intento renovador producido en nuestras letras. 
La poesia del apdstol no es todavia la poesia pura, mas representa 

el anuncio precursor. E] introdujo —antes que nadie en América 
e incluso en Espafia— nuevos metros exdticos, exhumando antiguas 

formas métricas castellanas. Esta empresa suya es el antecedente 

del Modernismo en nuestra lengua. 
Eguren extrema y eleva a zonas insospechadas la herencia de 

Gonzalez Prada, quien, evolucionando de la tendencia parnasiana, 

apunté timidamente al simbolismo, sin Hegar a romper jamas con 

los médulos propios de la escuela de Leconte de Lisle: no acerté a 

comprender el significado hermético de Mallarmé. La influencia de 

Max Nordau —adversario del movimiento simbolista— le fué fu- 

10 Estuardo Nufiez, José Maria Eguren / Vida y Obra - Antologia - Biblio- 

grafia. pp. 27-28. New York, 1961. 
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nesta en este aspecto. La obra del precursor significé un precipitado 

romantico-modernista. Cultivé el sentimiento, cincelé la forma. E] 

simbolismo de Eguren, por el contrario, inicid el aura inefable de 

lo maravilloso, sin preocuparse del rigor métrico formal. Es, mas 

bien, mondétono y limitado en sistema estréfico, en tanto que el 

visionario se produjo en los viejos ritmos en que habian cantado 

antiguas glorias de Provenza, Toscana y Galia. 

En el medio estrecho de campanario que fué la Lima de su 

época, Gonzalez Prada alternéd la prédica ideolégica con la reno- 
vacién poética. Clausuré el rezagado romanticismo a la espafiola 
que padecian nuestras letras, gracias a que habia bebido en las 
auténticas fuentes del romanticismo germano, como lo prueban sus 
esmeradas traducciones de Goethe, Schiller, Morike y Heine. Aporté 
el Maestro, a nuestra literatura, rondeles, espenserinas, triolets, ba- 
latas, pantums, rispettos, estornelos, versos blancos o polirritmos 

sin rima, cuartetos a la manera de Omar Khayyam, ademas de la 
adaptacion del metro alcmanico, propio del poeta de la lidia Sardis. 

Gonzalez Prada reconocié en la obra de José M. Eguren (Sim- 
Lélicas, 1911 y La Cancion de las Figuras, 1916), la culminaci6on de! 

movimiento estético y renovador que él habia impulsado en mil 
ochocientos ochenta y tantos. Vale la pena recordar en esta ocasién 
la visita * que le hiciera el poeta de Exéticas al creador de Simbo- 
licas, justamente el mismo afio en que aparecid este pequefio volu- 
men de versos. Tuvo dicha visita el caracter de un homenaje con- 
sagratorio. Mas Eguren debié pagar desde ese instante, con el ais- 
lamiento y la pérdida de un modesto empleo, el gesto generoso del 
incomparable amigo. La noticia de la presencia del protervo autor 
de Pdjinas Libres en casa del serafico y minimo franciscano, cundid 
por el balneario del Barranco y la ciudad de Lima. Parece ser que 
las beatas de Ja plazoleta de San Francisco, proxima a la caile en 

que residia el joven artista, se persignaron al ver aparecer la vene- 
rable y venerada figura de ese santo laico que fué el hombre de 

11 Enrique A. Carrillo se ha referido a este suceso: “Un dia fué a visitarlo 
alli D, Manuel Gonzalez Prada. En los lugares habitados por las beatas, muros, 
puertas y ventanas tienen ojos de lince y oidos de tisico. No bien desembocé 
en la plazuela la figura gallarda, tan Ilena de dignidad y mesura en el sefioril 
continente, del insigne literato, hubo alli un revuelo de negros mantos, escan- 
dalizados cuchicheos, general santiguada y un concierto de jDios me valga! 
y jAve Maria Purisima! Aquellas sefioras consideraron la visita del hereje como 
una violacién de territorio”. (Ensayo sobre José Maria Eguren, en Colodnida, 
Afio I, tomo I, nim. 2. pp. 5-12. Lima, febrero de 1916; Prélogo a La Can- 
cién de las Figuras, Lima, 1916). 
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ideas y el poeta formal. El silencio se hizo en torno a la obra de 

Eguren, quien, por su parte, se transformé en un solitario asceta 

cultor del misterio. Muchos afios después, é1 mismo me contd emo- 

cionado el generoso saludo del viejo maestro. Significé en su vida 
de escritor el mas alto galardén. No lo olvidé jamas. 

El poema Los caballos blancos, de Gonzalez Prada, ha sido 
equiparado por Luis Alberto Sanchez a Los reyes rojos, de Eguren. 
El paralelo, ilusorio, se: debe a un error: a la incomprensién del 
problema por el cual difiere un poema de otro. Considero que en 
el primero destaca el elemento escultérico narrativo, mientras que 
en el segundo predomina la impresién alegérica simbdlica, si no 
enteramente simbolista. En uno se realiza la composicién contro- 
lada por cierta -conceptualidad parnasiana, afluente de un clasicis- 

mo académico formal; en otro se insinta la sugerencia del misterio: 
la elaboracién gradual del simbolo que afecta a la temporalidad 
del asunto. A pesar de los elementos objetivos que contienen am- 
bos poemas, ofrecen, al mismo tiempo, el antagonismo que existe 
entre la realidad y el suefio. Una, la de Gonzalez Prada, es poesia 
de ideas, de conceptos; otra, la de Eguren, de palabras, de sen- 
saciones. 

He aqui uno y otro ejemplos. Primero el de Prada, que es el 
presunto modelo: 

No son los bdérbaros, no son los titanes ni los btfalos: 
Son los hermosos Caballos blancos. 

. . . 

Queda en la llanura, queda por vestigio, 

Ancha cinta roja. 

jAy de los pobres Caballos blancos! 
Todos van heridos, 
Heridos de muerte. 

(De Exéticas.) 

Ahora veamos el de Eguren, sugerente y simbdlico: 

Desde la aurora 
combaten dos reyes rojos, 
con lanza de oro. 
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Por verde bosque 
y en los purpurinos cerros 

vibra su ceno. 

Falcones reyes 
batallan en lejanias 

de oro azulinas. 

Por la luz cadmio, 
airadas se ven pequenas 
sus formas negras. 

Viene la noche 
y firmes combaten foscos 
los reyes rojos 

(De Simbélicas.) 

En el fragmento de Gonzalez Prada se da, ademas, de una 
manera muy directa, el cuadro, el relato. Los asuntos, lejos de ser 
simbolistas, sobrios y ascéticos, parecen motivos de Leconte de Lisle 
o de Herédia. Por el contrario, el poema de Eguren se desenvuelve 

dentro de una linea colorista y una escala musical discreta. A lo dis- 
cursivo del primero sucede lo confidencial del segundo. En la ténica 
de ciertos vocablos, opuestos entre si, como “titanes” —“reyes ro- 

jos’, “bufalos”— “falcones”, esta la clave del antagonismo de fondo. 
También es diferente un animal de otro; el primitivo bifalo se dis- 
tingue de un bicho de cetreria como el falcén. El escenario va de 
Pampa a espacio; de los tiempos arcaicos a la Edad Media. Asi cabe 
diferenciar, en esta escala, la calidad de ambos poemas, estimando 
el matiz que existe entre grandilocuo y lacénico. 
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LA HUELLA MODERNISTA 

L A obra de Eguren_atestigua de la experiencia Modernista, parti- 
cipa del ritmo, del ejercicio verbal, del uso cuidadoso del adje- 

tivo. El eco de Rubén Dario puede hallarse, aunque no en forma 
calcada y servil, en las Bodas Vienesas, Eroe, La Walkyria, La Com- 
parsa y Colonial. Mas el poeta de Simbélicas opuso al aparato del 
corifeo de dicha escuela renovadora —sustentada en las divinidades 
helénicas— los dioses de gesta de la primitiva mitologia y poesia 
germanicas. La nostalgia del mundo clasico griego ya habia pasado 

por la experiencia del proceso humanistico de la Latinidad y el Re- 
nacimiento. Los nombres de Virgilio, Dante y Petrarca; Ronsard, 
Du Bellay y Remi Belleau; Garcilaso, Camoens, Gongora y Quevedo, 
exornan y esmaltan el fondo histdérico del evocado y siempre reno- 
vado Olimpo. 

La tendencia imaginativa de Eguren no se anima, exclusiva- 

mente, al influjo de lo grecorromano, por el hecho de ofrecer cier- 

tas reminiscencias propias de su formaci6n parnasiana. De tema 
helénico, estrictamente, desctibrese su alusién a la flauta griega, de 
Noche II, y en Andnke —Necesidad, hado, suerte— se debate la 

idea del Destino (Moira). En este aspecto, el estimulo —mas bien 
parco y selecto— se plasma en estos pasajes de sus poemas: — Cual 
cien atridas (de Juan Volatin); los érficos insectos se abruman (de 
Peregrin cazador de figuras); que tienen las nereidas de ldnguida 
dulzura (de La barca luminosa); Los Alteres del camino (titulo). 

Las referencias al zécalo griego (de La nina de la garza) y al ave 
selenita (de Cancién de noche) constituyen, con los ejemplos ante- 

riores, todo el bagaje del poeta, bastante restringido, por cierto, si se 

le coteja con el amplio y variado repertorio helenizante de Dario 

o con el selectisimo elenco de las brillantes evocaciones mitoldgicas 

griegas de Herrera y Reissig. 
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La fantasia exotista de Eguren se acomoda mejor a las suges- 

tiones arcaicas de Germania y de Escandinavia. Por esto menciona 

a los Eddas', la Walkyria, Valhala, las Sagas. El puro sentir feudal 

se fija en sus cromos que alcanzan, como en El Caballo, la emocion 

heroica, creciente, bravia, de algin grabado de Diirer: 

Viene por las calles, 
a la luna parva, 
un caballo muerto 
en antigua batalla. 

(De La Cancidn de las Figuras.) 

Comentando unas notas de Eduard Dubus acerca de la Belleza, 

el Bien y la Pasién, en las que considera que “Le beau seul est Pob- 

jet du poéme”, Ernest Raynaud ha rememorado cual fue en su 

tiempo el estado de espiritu que caracterizaba a los decadentes y 

simbolistas, no sin agregar algunas consideraciones estimativas que 

inciden en el motivo aqui tratado o sea el dilema entre e] helenismo 
y lo nérdico, mejor dicho entre dos mitologias aparentemente anta- 

goénicas. Raynaud trata, en parte, el problema que Eguren supo re- 

solver en su tiempo, un tanto desencantado del abuso excesivo de 
las parodias helenizantes de cuantos se proclamaban exotistas a la 
moda. He aqui el testimonio de quien, a su modo, fué también 
fautor en las deliberaciones estéticas del siglo pasado: 

Néanmoins, Vaction des Symbolistes et des Décadents contre la litté- 
rature en vogue était paralléle. Ils avaient les mémes haines et les 
mémes admirations. Ils étaient pris du méme désir dintroduire dans 
leurs vers plus de mystére, plus de réve, plus de musique. et de subs- 
tituer au mode narratif et didactique une méthode synthétique aux 
raccourcis violents. Les uns et les autres sentaient le besoin de saffran- 
chir de formules surannées et de reformer la prosodie, mais les Dé- 
cadents wentendaient pas faire table rase du passé. Ils préconisaient 
des réformes indispensables, conduites avec méthode et prudence. Les 

1 Lo mas probable es que Eguren haya leido —prestada por D. Manuel 
Gonzalez Prada— la versién alemana de Edda, hecha por Herder y publi- 
cada en 1763, 0 en cualquiera otra edicién posterior. Si no tuese asi, habria 
que pensar, entonces, en alguna traduccién francesa o inglesa, siempre pro- 
porcionada por el mismo D, Manuel, quien Ilevé de Europa al Perti una biblio- 
teca excelente, 
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Symbolistes, au contraire, ne voulaient rien garder de nos vieux 
usages et ambitionnaient de créer de toutes piéces un nouveau mode 
expression. On a dit que cette divergence de vues provenait de 
ce que les Symbolistes étaient en majorité @origine ctrangére. Ils 
n étaient point retenus aussi solidement au respect de la tradition. 
i oe qui donnerait une valeur a cet argument, Cest qu ‘ils avaient 
commencé par substituer aux mythes helléniques qui forment le 
plus clair de notre patrimoine lyrique, les mythes scandinaves. IIs 
se sentaient pice daffinités pour les légendes de l Edda et des 
‘Niebelungen * 

Excepcion hecha de la postura conservadora que se sustenta de 
la ficcidn de los “mitos griegos” no menos que de la “claridad” de 

un supuesto “patrimonio lirico”, queda en pie el desplazamiento de 
una tematica por otra. 

2 La Mélée Symboliste, V. 1., pp. 117-118. Paris, 1918. 
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CAPITULO III 

EL MUNDO MITICO 

On trouverai bientét que les plus claiss discours sont tissus 

de termes obscures. (De Monsieur Teste). 

EK N otra direccién de su poesia, los simbolos esotéricos —las senas 
de su tumba asiria y el candor mago, bizantino— dan fe de su 

asombrado mundo mitico, habitado por signos, silfos y trasgos. Un 
poeta aidelos —como decian los alejandrinos de Lycophron—, 
se nos presenta el simbolista Eguren, es decir, obscuro. Este califi- 

cativo plantea la tesis de que la poesia persigue, en su perfecciona- 

miento y liberacién de todo aquello que le es ajeno y accesorio, la 

meta del hermetismo compensador. No da pie alguno a que se le 

enfrente o se le oponga la claridad como atributo de la légica. La 

poesia obscura o hermética constituye, en si misma, una aspiraci6n, 

un ascenso sobre los niveles comunes y mortales, sin que ello pre- 

suponga un atentado contra la luz de todos conocida y estimada. 

Por lo demas, césmicamente hablando, el argumento se sostiene en 
el juego de las antitesis propias de la Naturaleza. En torno a tan 

apasionado debate, se sostienen, por lo general, dos posiciones anti- 

téticas. Una, se me ocurre, podria ser la sustentada por Estuardo 

Nufiez en lo que afecta al caso de Eguren; otra, me imagino, la 

desarrollada por Damaso Alonso en lo que se refiere a Géngora. 
Nuiiez afirma: 

Mision de la critica es dejar esclarecida la poesia y permitir que 
un poeta deje de ser considerado “dificil” u “oscuro”. Si Eguren 
pudo serlo en otra época, confiemos en que el esfuerzo del andlisis 
logre el objeto de que lo sea cada vez menos en lo futuro y en que 
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resplandezca cristalino y transparente como uno de los preclaros cla- 
sicos americanos}. 

Por el contrario, Alonso no rechaza el elemento estético que lo 

“obscuro” supone, ni pretende su traduccién eficaz al lenguaje de 
la claridad cotidiana. Sustenta: 

Ante todo se nota la misma oscuridad que en ambos (Géngora y 
Mallarmé) es ‘un voile derriére lequel... se cache un sens réel et 
unique’. Pero esta oscuridad no es buscada ni en uno ni en otro, 
sino resultado de la evolucion interior del artista, del esfuerzo con- 
tinuo hacia formas de expresién mds perfectas, que lleva a emplear 
un idioma que por su vocabulario y su sintaxis se aparta del uso 
comun ®. re 

Vemos, pues, confrontadas las tesis, cémo prevalece aquella que 
no intenta disipar lo “obscuro” ni esclarecer la letra con sentido 
docente. Proceder critico que la tradicién europea confirma y avala 
el ejercicio de la ensayistica contemporanea vigente. 

De acuerdo al ultimo punto invocado, trasladaré aqui algunos 
testimonios que reforzaran mi conviccién profunda y mi apego, sin 
desmayos, a la doctrina de las tinieblas superiores del entendimiento 
poético o sea el reino de lo obscuro y de lo dificil. En tal sentido, 
Hugo Friedrich, quien es uno de los mas agudos y profundos cri- 
ticos europeos, ha interpretado magistralmente la obra poética de 
Mallarmé, dejando dicho, como prueba de su comprensién del fené- 
meno lirico-poético, estos insuperables conceptos: 

La oscuridad ha llegado a ser el principio estético universal, por 
cuanto ella es la que distingue principalmente la poesia de la nor- 
mal funcién de comunicacién del lenguaje, para mantenerla fluc- 
tuando en una esfera desde la que mds bien nucde alejarse de 
nosotros que acercdrsenos*. 

E] juicio de Jean-Pierre Richard también me parece muy apro- 
piado al caso, ya que lo sitia y resuelve del modo mas agudo y 
conveniente: 

1 Op. c., p. 30. 
2 Estudios y ensayos gongorinos, p. 551. 
3 Estructura de la lirica moderna, p. 270. 
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Comprendre un poeme difficile, ce vest pas le traduire en un lan- 

gage de facilité, cest le comprendre ‘comme’ difficile, c est revivre en 
<e} 

soi les fins et les chemins de sa difficulté *. 

Valga, como explicacion definitiva, la perspicacia con que Gard- 

ner Davies dilucida el problema de fondo y unico: 

L’obscurité constitue dans Toeuvre de Mallarmé un facteur positif 

que le critique ne saurait négliger dans son appréciation de cette 

oeuvre °. 
* 

Los personajes fantasticos alientan en un clima idéntico al pro- 
piciado por la leyenda y el mito. Eguren, conviene senalarlo, no 

alude a tipos reales, atm en el caso extremo de que se investigue 
en su intima galeria femenina. Su cortesania, a la inversa que en 
el Modernismo, no es actual y madrigalesca, sino retrospectiva y 
ensofiada, inventiva y elegiaca. Sus mujeres, mas que mujeres, son 

damas de otro tiempo. Por ello mismo él las invoca y las convoca 
en misteriosos gabinetes secretos: en lo sefero de una torre, en la 

niebla del lago, en el fondo de la tiniebla, siempre en el rumor de 
la musica de su corazén. El contacto humano de Adan no aletea en 
su Eros. E] frustrado amor real del poeta se ha convertido en la 

inocencia de su voz. Eguren no nombra a la mujer sino una sola 
vez. Para él existen tnicamente dos categorias femeninas que pro- 
ceden de una é€poca cortesana y distante: la de las nifas y la de 
las damas. Ambos términos ilustran su circunstancia onirica, ima- 
ginativa y aérea, lejana del trato carnal de la hembra. La casi su- 
presion del vocablo mujer — como concepto y experiencia— cons- 
tituye la negacién de la estructura erética, del vinculo sexual. No 
se trata de una tendencia selectiva de la palabra sino de algo mas 
hondo, psiquico, subconsciente. Entre la nifia y la dama oscila, en 

su caso especifico, el sentido de lo ausente, de lo ensomiado, de la 
pureza. La bruma sexual pregona —amortiguada— la vaguedad de 
la mujer. 

La excepcién sera la mujer, como ya he dicho: oh ti mujer 
divina (De La barca luminosa). Se ve claro —por el tono— que 
esta expresién es extrafia a la poesia, a la verdad sentimental de 

4 L’Univers imaginaire de Mallarmé, p. 418. 
> Les ‘Tombeaux’ de Mallarmé, p. 210. 
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Eguren. Por otra parte, no nace del estimulo amoroso, del culto 
venusino. 

Las flores asumen la representacién de la femeneidad, lo que 
en términos propios del poeta corresponde al vocablo damas*. E] 
simbolo intermediario —timido— es la flor: la nifia, flor de cielo. 

Mas Eguren supera la alternativa —nifia 0 dama—- en su poema 
titulado Réverie. La supresion del nombre alcanza a la abstraccién: 

Y soné, de un templete bajaban 
dos dulces bellezas matinales 
y ot melancélicas hablaban 
de las nobles dichas forestales. 

E] poeta llega a dominar el concepto, la idea de la Belleza misma. 
La mujer, la nifia y la dama se transforman en la imagen simbé- 
lica y estética de la réverie: 

Las vi en el blasén de la poterna 
azulinas y casi borradas 
despierto anos después, la cisterna 
las mecia medio retratadas. 

El ensuefio se vuelve accién dptica del alma, delicia pictérica. E] 
tiempo detiene el retrato sentimental en la cisterna de la memoria, 
en la onda del recuerdo sofiado. La actividad psiquica del suefio 
pasa, pues, del oir al ver, acentuandose en Ja visién y en lo acis- 

tico las caracteristicas de la musicalidad, de la sugerencia, de lo 
entrevisto: 

Y al fin las divisé lastimosas 
or los caminos y por las abras; 

y hablaban las bellas melodiosas; 
pero no se oian sus palabras. 

E] sentido borroso, propio de la lejania, el misterio del silencio, el 

enigma de las palabras que no se oyen, cargan de hermetismo —en 
la fase penultima— la curva del proceso poético. 

En el! postrer cuarteto el poeta armoniza Ja energia sensorial — 
el oir, el ver— en el sentido de la memoria, del canto, de la luz 

6 Con posterioridad a esta definicién por mi formulada, Léon Cellier ha 

escrito: “Fleur est un equivalent poétique de femme”. (Mallarmé et la mort 

qui parle, p. 115. 
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de la melancolfa. Los tintes vagos,. los trazos indecisos adrede, 

propios del Impresionismo, que constituyen el espiritu de las estro- 

fas primeras, alcanzan al final la concrecién de la dolorosa plasti- 

cidad onfrica, de la emocién contenida. La sintesis se logra con 

precisa y calculada maestria. Los elementos perdurables se agudi- 

zan y se asocian, por el recuerdo, a las baladas, a Ja tristisima luz 

de los semblantes obsesivos. En esta forma se amplia y agota la 

presencia. La Imea vaga del poema no es vaga por débil, sino po 

pura, lirica y ensofiada. 
El rigor con que Eguren ha creado este poema esta de acuerdo 

con la linea estética proclamada por Mallarmé: ...architectural et 
prémédité”. El] concepto es valido para ser aplicado a la composi- 
cién, al arte del poema, excediendo asi los limites del Libro a que 
se ajustaba el pensar mallarmeano. Eguren se cifiéd siempre a la 

elaboracién mental premeditada. Y Réverie —como otros versos su- 

yos— demuestra el aserto y el ejemplo: 

Asi, su memoria me traia 
las baladas de Mendelssohn claras; 
pero ni Beethoven poseia 
la tristisima luz de esas caras. 

Se trata, como se advierte, de un poema que es el resultado de 
una creacién onirica alternada con las impresiones de la vigilia: 
doble procedimiento que entrafia un remate artistico insuperable, 
verdaderamente insdlito en la lengua castellana. 

El inicio de la composicién supone, mas que principio, propia- 
mente, continuidad del discurso ® mental, algo asi como la recupera- 
cién del niuicleo vivo y hicido de la figuracién sublimada. Resulta 
poderosa e intensa la eficacia sorpresiva que proporciona el comen- 
zar el poema con ese recurso de coordenada interna y ensofiacién 
plastica. Al Y sofé es inherente la correspondencia de lo auditivo 
que en seguida se complementa con la visién. El caracter vago del 
sonar, mas lo ofdo y lo visto, van formando el dibujo impreciso, 
todavia, de quien ha despertado, después de mucho tiempo, con- 

” Autobiographie, en Oeuvres Completes, p. 663. 
, 8 Apoyo mi interpretacién en el juicio de Wolfgang Kayser: “Una téc- 

mica propia para comenzar poemas se descubre facilmente: esos fluidos co- 
mienzos con “y” 0 con una particula cualquiera, que producen en nosotros la 
impresion de que la poesia contintia un discurso iniciado ya mucho antes”. 
(Op c, p. 299). 
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fuso. Por ello mismo las imagenes del fenédmeno aparecen azulinas 
y casi borradas. La alusién colorista, de un lado, y la mencién a la 
cisterna, de otro, representan un matiz ideal de tonalidad prerra- 
faelista: las mecia medio retratadas. Surge, sin duda, la obscura rela- 
cién subconsciente y simbdlica que existe entre el suefio y el agua, 
nombrandose lo primero y sugiriéndose lo segundo. Apréciese la 
justeza, el rigor del proceso poético, muy apegado a la ciencia del 
lenguaje: desctibrese el juego simétrico de dos adverbios: casi y 
medio. 

En el penultimo cuarteto, predmbulo del desenlace, el poeta 
aleanzé a columbrar la accién misma de su suefo. Expresa: las di- 
visé lastimosas. Advirtié, ademas, que hablaban, pero, he aqui el 
misterio, la supresién de la anécdota: no se otan sus palabras. E} 
medium, consecuenté con onyros, rechaza todo vestigio de la reali- 
dad verosimil. Es fiel al silencio, sujeto abstracto y oculto de Ja 
belleza esencial de la creacién lirica. 

Una de las caracteristicas de la sintesis emotiva de Ja poesia 
de Eguren, la constituye, tal vez, la concentracién vital del todo en 

la parte y viceversa. He aqui lo que piensa Wolfgang Kayser acerca 
del asunto: 

La tendencia a la concentracién ha sido indicada por algunos cri- 

ticos como una peculiaridad estilistica de Mallarmé, como caracte- 
ristica de su “estilo personal ™. 

E] significado constante de la inquietud que proporciona la mo- 
vilidad, cuya raiz reside en el caracter mismo del suefio, dinamico 
por naturaleza, se puede aquilatar en el enlace escalonado, interno, 
de bajaban, hablaban, de una parte, de tipo fisico-espiritualista y, 

de otra, el desplazamiento personal, pero casi irreal, de las bellezas 

matinales que, partiendo de un templete, se encuentran de pronto 
ante el blasdn de la potevna, luego reflejadas en la cisterna y, mas 
tarde, discurriendo por los caminos y por las abras. La accién alu- 
cinada se resuelve, finalmente, en la memoria, gracias a la identidad 
de la mtsica con el recuerdo. Este vendria a ser el circulo en e! 
cual persiste el movimiento obsesivo de lo sofiado. Los seres que 
no han sido nombrados refractan, secretamente, la imagen de la su- 

9 Sin embargo, Eguren ofrece la excepcién del caso: “viene a tus pies el 
sueno del agua silenciosa” (La barca luminosa, en Sombra). Cf. Gaston Ba- 
chelard: L’eau et les réves. 

10 Op. c., p. 511. 
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gestion en el espejo profundo del yo. Tales abstracciones esotéricas 
no tienen figura real, pero viven sdlo por la alusién patética en el 
fondo de la conciencia, y afloran de ésta debido a los destellos de 
la luz, tristisima, de las caras. 

Todo descubrimiento o creacién es, profundamente, como en 
el poema de Eguren, un soar y un despertar. 
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-CAPITULO IV 

EL HERMETISMO 

lt OS ejemplos mas puros de hermetismo sublimado —femeneidad 
doliente— los representa Syhna la Blanca. Helos aqui: 

De sangre celeste 
Syhna* la blanca, 
suena triste 

en la torre de dmbar. 

Aristocratica, remota, altiva (sangre celeste), retirada, onirica, blan- 
ca, hallase encerrada, melancdlica, suena triste / en la torre de 
dmbar, que es el simbolo falico*, esbelto e ideal de su secreto: 

Y sotas de copas 

verdelistadas * 

un obscuro 
vino le preparan. 

El naipe del azar (sotas de copas, activas, fecundas, verdelistadas) 
simboliza y anima la visién nocturna del deseo, de su delicia y 
néctar. El cuadro del hechizo, de la embriaguez, se concreta en 
estos dos versos: un obscuro / vino le preparan. Entiendo que obs- 
curo oculta el designio intencionado de un turbio celestinaje. 

1 Confréntese con la raiz de la palabra Cynarae, empleada por Dowson. 

2 “Fl simbolismo de la torre —escribe Jung— se ordena perfectamente en 

la Kinea de los simbolos en el fondo falicos de que tan rica es la historia de 
los simbolos”. (Tipos psicolégicos, p. 264). 

3 Cf, el procedimiento: “Roses, Vaile fleurdelisée” (Mallarmé, A une 

petite laveuse blonde, op. c., p. 17). 
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Suenos azulean 
la bruna laca, 
mudos rojos 
cierran la ventana. 

Encantan su destino (suefos azulean) en tanto que la alegoria de 

la sangre, la sugerencia del suceso interno, intimo, esta represen- 

tada por una imagen de intenso y hermético erotismo reprimido: 

mudos rojos / cierran la ventana. 
Se trata, incluso, de una eficaz alusién a los bufones cortesanos, 

cargada de doble significado definitorio, al mismo tiempo sexua! 
y colorista: mudos rojos. La funcién.de estos servidores de la época 
feudal, se reducia a representar el papel, como en el poema, de 

una complicidad licenciosa, no exenta del cruel sentido de la absti- 
nencia forzosa y expectante. Charles Chassé ha comentado el Ron- 
del II, de Mallarmé (Muet muet entre les ronds / Sylphe dans la 
pourpre dempire), sintetizando el tema de los mudos de manera 
insuperable: 

Mallarme a di penser aux muets du sérail qui son souvent des 
eunuques *. 

Mudos y Silfo, que vale también por elfa, son asuntos tipica- 
mente egurenianos: la clave del poema Syhhna la blanca. 

La mudez prepara el transito riguroso hacia el éxtasis ultimo 
y silente: 

El silencio cunde, 
las elfas® vagan, 
y huye luego 
la mansién cerrada. 

Se hace la noche y el silencio, vuelan las pequefias diosas de !a 
mente y de Ja atmésfera alucinada, y todo se evapora tras su logro 
intenso (en el que el suefo participa de lo real) para acabarse y 
desaparecer: persona, asunto, mito. 

Visi6n con la que se clausura la maravilla del poema, el unico 
que existe de su naturaleza en nuestra lengua, que yo conozca, de 
linaje simbdlico y sublimado. 

_ * Les Clefs de Mallarmé, p. 208. (Un verso de Théophile Gautier: “Vi- 
gilan en la torre los eunucos” (del poema La nube, traducido por Manuel 
Gonzalez Prada), avala el criterio de Chassé y el mio, asi como la intencién 
recéndita de Eguren). 

> “Horst du das elfenlied zum elfentanz”? (Stefan George, “Weihe” 
Ilynnen, 1890) (gOyes ta el caute te las ~“nfas, el baile de las ninfas?”). 
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La composicion define, en su desarrollo, una sabia y sostenida 
escala cromatica, que hace pensar en la maestria de los artistas de 
Italia. Propongo, al caso, el siguiente esquema paralelo: celeste: Fra 
Angelico; dmbar: Botticelli; verdelistado: Uccello; azul: Leonardo; 

bruna: Cossa; rojo: Ghirlandaio. 

* 

Estuardo Nufiez considera que el poema esta conformado al 
modelo de las mitologias escandinava y germanica, que nada tiene 
que ver con la griega. Me parece que es erréneo su juicio. Considero, 
por el contrario, que las mitologias nombradas no son sino el re- 
flejo de la poderosa sugestién imaginativa del pensamiento griego. 

Nufiez escribe- Goncretamente lo siguiente al respecto: 

‘Shyn@ es igualmente un personaje femenino de inspiracion germd- 
nica, vinculado a las ‘elfas’, genios de la literatura nérdica, que sim- 
bolizan la tierra, también citados en el poema mencionado. Todo 
vinculo de este simbolo con la mitologia o circunstancia helénica 
carece de sustento ®. 

Nujfiez no sefiala, sin embargo, a qué Edda o Saga pertenece 

dicho personaje femenino. 

Un especialista en materia mitolégica como George W. Cox, 

cuya obra tradujo Mallarmé, escribe a propdsito del asunto de- 

batido: 

Les systémes mythiques des tribus de (Europe du Nord soni en 
substance les mémes que ceux des Grqecs. Ils prennent tous racine 

en des mots ou des phrases qui representaient les spectacles et les 
bruits du monde matériel; mais les histoires issues de ces racines 
ont été, dans chaque contrée, modifiées par les influences du sol 
et du climat. Cest ainsi que la Mythologie au nord de [Europe 
assuma, nécessairement, un caractére sombre et grave; et que le 
combat de Phoibos contre Python, ou @Indra contre Vritra, devini 
la lutte constante et de tout pour avoir la vie ou donner la mort. 
Lhistoire ot cette lutte est peinte se nomme le ‘Saga Volsunga’, ou 
conte des ‘Volsungs’, qui fut, dans la suite, remanié en forme de 

6 Nota bibliogrdfica sobre el libro de Armaza, en Letras, nim. 62, p. 135. 

Lima, 1959. 
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poéme épique appelé le “Chant des Nibelungen’ ou Chant des en- 

fants de la brume. Le héros de ce chant sappelle Sigurd, fils de 

Sigmund, fils de Volsung, descendant d'Odin a 

Tengo la impresién de que Cox agota el asunto y que no habria 

que agregar nada a su certero conocimiento del tema. No obstante, 

no _estarA demas recordar un ilustre juicio contemporaneo, el de 

Klabund: 

Los ‘eddas’, el mds antiguo de los cuales es el ‘Voluspa’ (la Predic- 
cién de Wala) estan escritos en rimas aliteradas y se estima que 
datan del ano 1000 d. de J., sobre poco mds o menos. Ellos prue- 
ban que ningtin pueblo nace sin apoyarse en anteriores aportacio- 
nes ajenas: el ‘Voluspa’® deja transparecer reminiscencias indias, 

cristianas y de la antigua Grecia ®. 

* 

La critica literaria no se ha propuesto, que yo sepa, la investi- 

gacién de los elementos componentes, creadores, del poema, como 

tampoco ha estudiado su origen, ni esclarecido, siquiera por aproxi- 

macion, el misterio que el nombre Shyna entraiia. Ha eludido el 
analisis del asunto, acentuando asi su arcano inescrutable. Mas ha- 

biendo yo intentado una interpretacién psicoanalitica de la belleza 

que oculta, no puedo resignarme a dejar en la penumbra nonata la 
genealogia —llamémosla asi— de Shyna y, atin mas. la posible 
fuente inspiradora o sugeridora del motivo que ha determinado a 
la criatura poética. 

Me parece haber hallado en un ensayo de W. B. Yeats, la orien- 
tacién o por lo menos una senda mas segura para poder avanzar en 
la investigacién verosimil del problema que plantea la historia del 
poema de Eguren. Al tratar el gran poeta y ensayista irlandés acerca 
de la obra Laon and Cythna, de Shelley, escribe estas lineas por 
demas reveladoras: 

7 Les Dieux Antiques, Nouvelle Mythologie d’aprés George W. Cox, p. 33. 
Paris, 1925. 

re En la Biblioteca Real de Copenhague, el afio 1962, tuve la feliz opor- 
tunidad de admirar el arcaico Cédice, al lado de otros mAs o menos semejantes 
y valiosisimos. 

9 Historia de la Literatura, p. 61. Barcelona, 1937. 

40 



EGUREN, EL OBSCURO 

Shelley hizo, en una época relativamente temprana, que su Cythna, 
presa... El amante de Cythna es conducido a través de una ca- 
verna en la que hay una fuente putrefacta hasta una torre elevada, 
porque, siendo como es la mente del hombre que ve a lo lejos, cuan- 
do el mundo lo ha arrojado al exterior, tiene que haccrlo a las 
“torres de los poderosos coronados del pensamiento”; no es posible 
que Shelley se olvidase de este primer encarcelamiento cuando hizo 
que los hombres encerrasen a Lionel dentro de wna torre por un 
pecado semejante y como yo sé por experiencia lo mucho que cuesta 
olvidar el sentido simbélico una vez que lo hemos descubierto, creo 

que Shelley veia en su mente algo mds que una escena romédntica 
cuando hizo que el principe Atanasio siguiese sus misteriosos estu- 

dios en una torre iluminada que se alzaba por encima del mar, 
cuando hizo que el viejo eremita cuidase a Laon durante su enfer- 
medad dentro de una torre ruinosa sobre la que el mar —aqui, sin 
duda, lo mismo que a Cuthna— “la mente tinica” arrojaba “arenas 

brillantes como lentejuelas” y “las mds raras conchas marinas”. La 
torre, que tiene importancia en Maeterlinck lo mismo que en Shelley, 
es, “al igual que el mar, los rios y las cavernas con fuentes”, un 
simbolo antiquisimo que quizd habria adquirido importancia toda 
via mayor en la poesia de Shelley al correr de los afios. El contraste 
entre la torre y la caverna que vemos en ‘Laon y Cythna@’ nos sugiere 
un contraste entre la mente que mira hacia el exterior sobre los 
hombres y las cosas y la mente cuando mira hacia el interior sobre 
st misma; pudo este contraste surgir o no en la mente de Shelley, 
pero no cabe duda de que contribuyd, con yo no sé cudntas otras 
significaciones borrosas, a dar al poema misterio y sombra. Unica- 
mente recurriendo a simbolos antiguos o echando mano de simbolos 
que tienen innumerables significados, ademds de aquel o aquellos 
dos que el escritor recalca, 0 ademds de la docena de significados 
de que él tiene conocimiento, puede un arte altamente subjetivo 
salvarse de la esterilidad y de la superficialidad de una disposicion 
demasiado consciente, para salir a la abundancia y a la profundidad 
de la Naturaleza. El poeta de esencias e ideas puras tiene que bus- 
car en las medias luces que brillan entre simbolo y stmbolo como 
entre los extremos de la tierra todo lo que el poeta ético y dramd- 
tico encuentra de misterioso y de sombreado en Jas circunstancias 
accidentales de la vida". 

10 Teatro Completo y Otras Obras, pp. 1180-1191-1192. Madrid, 1956. 
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Tenemos, pues, dos términos que ofrecen, parcialmente, es cier- 

to, una pista mds segura: “Cythna” y “torre”. No importa, en el pri- 
mer caso, la variante del nombre con relacién a la “Shyna” de 

Eguren. El cambio de una letra y la supresién de otra no alcanzan, 

en efecto, a trastornar ni a disipar su significado. Lo que interesa 

es subrayar la concordancia y, sobre todo, el antecedente del motivo: 
esencial. Se sabe, por lo demas, que Eguren era un devoto admira- 
dor de Shelley, en quien debié de celebrar su precursoridad simbo- 
lista. Lo que haya podido tomar de él, modificandolo hasta el punto 
de hacer una creacién propia, no invalida su originalidad. Shelley, 

a su vez, habia sufrido el mismo proceso, determinado por las in- 
mimeras sugestiones que se desprenden de su educacion clasica. En 
este aspecto, Yeats ha dejado bien establecido todo lu que adeu- 

daba el sublime poeta a un Platén y a un Porfirio. 
El ideal, con ribetes erdticos, es lo que define a la protagonista 

de Eguren, en tanto que a la heroina de Shelley la caracteriza sola- 
mente la idealidad. Acerca de esto William Sharp ha escrito: 

‘Cythna@’ is the ideal woman-lover, help-mate, friend “1. 

11 Life of Percy Byssche Shelley, p. 129. London, 1887, 
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UNA NUEVA EXPRESION 

E GUREN ha logrado uno de los mayores milagros al dotar a nues- 
tra lengua de un nuevo temblor y sentido del pathos. El acento 

alucinatorio conmueve el logos sin alterar la coherencia dialéctica, 
el dibujo y la unidad. El poema que motiva esta interpretacién 
(Syhna la blanca) exige mas de los valores del misterio y del cono- 
cimiento metafisico que de clave estilistica alguna. Es un cuadro 
inefable e inaudito del espiritu mds que un sistema estructural del 
habla. Excede, en rigor, al vehiculo de la expresién idiomatica for- 
mal. Porque la auténtica poesia se genera fuera del alcance de la 
lengua comun. Detras de ésta hay otro idioma que no hablamos y 
que es con el que estamos absortos. La poesia se articula superando 
este conflicto energético de silencio y de simbolo, de entrafiable obs- 
curidad, de claro misterio, de mortal hermetismo. 

Martin Heidegger ha definido, como nadie, el aspecto tratado, 
al escribir de este modo: 

El silencio se caracterizé como una posibilidad esencial del habla. 
Quien quiera dar a comprender silenciosamente ha de ‘tener algo 
que decir’ '. 

Tal vez haya que invocar en el orden del mutismo expresivo 
que es lo obscuro primigenio de la pre-voz, a los precursores del 
Trobar Clus?: Rimbaud d’Orange, Marcabrun y Arnaud Danicl, ma- 

1 Fl Ser y el Tiempo, p. 340. México, D.F., 1951. 
2 Aunque no participo, como es natural, del juicio que el asunto le me- 

rece a André Berry, cumpliré con trasladarlo aqui para su conocimiento, Dice 

asi: “Nous ne prenons pas, bien entendu, la défense aveugle du Trobar Clus, 

culte de l’expression abusivement obscure, qui a voué a une précoce caducité 

la majeure parte des oeuvres de Marcabrun, de Rimbaud d’Orange et d’Ar- 

naud Daniel”. (Florilége des Troubadours, Préface, p. XVI. Paris, 1930). 
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gos insignes del ajedrez poético, para quienes el culto del idioma 

—el velamiento de la imagen— suponia el obscurecimiento opor- 

tuno, frente a la excesiva claridad deslumbrante. La luz del dia no 

debe penetrar la intimidad de la lengua y del misterio; a la palabra 
la basta la suya propia: reflejo del alma. 

Recordaré, a propésito, un juicio muy justo del especialista 
Martin de Riquer, el cual considero ilustrativo y esclarecedor al 

respecto: 

La oscuridad de Marcabri: estriba en los conceptos, no en las fili- 
granas de expresién poética, como ocurrird en Arnaud Daniel y en 
los cultivadores del ‘trobar ric. Marcabrt: se resiste a escribir una 
sola linea que no vaya llena de sentido, del mismo modo que Daniel 
se resiste a escribir una sola palabra que no haya sido escogida en 
atencién a sus posibilidades poéticas*. 

El notable critico Damaso Alonso parece incurrir en error con 
referencia al significado del Trobar Clus: 

Ni tampoco en la escuela gallegoportuguesa se pierde la tradicion 
de la poesia provenzal de indole ‘aristocrdtica con su ‘trobar clus’ *. 

Al menos, no coincide Alonso en lo absoluto con el eminente 
provenzalista catalan, quien, al respecto, afirma todo lo contrario: 

Conviene reparar en un aspecto interesante. El ‘trobar clus’ se ori- 
gina entre los poetas realistas, popularizantes y de humilde condi- 
cién —Marcabri, segin una de sus ‘vidas’, era expdsito— que abo- 
mina del amor cortés y que movaliza malhumoradamente y en fran- 
ca oposicién a los idealistas. El ‘trobar ric’, en cambio, es de cardc- 
ter ‘aristocrdtico’ —no en vano uno de sus primeros cultivadores es 
el conde de Aurenga—, acepta totalmente el amor cortés y le tiene 
sin cuidado moralizar ®. 

Seguin la opinién de Riquer, se trata de dos escuelas distintas, 
de dos hermetismos diferentes. Una se caracteriza por lo enigimatico 
y lo obscuro, mientras la otra se destaca —misteriosamente coinci- 

3 La Lirica de los Trovadores, T. I., p. 37. Barcelona, 1948. 
* Estudios y ensayos gongorinos, p. 19. Madrid. 1960. 
5 Op. c., p. XIX. 
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dente, agrego—, por la estética simbolista, ya que Riquer le adju- 
dica, con razén, la tendencia acusada a la belleza de la forma, la 
sonoridad de la palabra, la sugestién del sonido, la seleccién de un 
vocabulario. Dicho autor asimila el ‘trobar clus’ a Marcabri y el 
‘trobar ric’ a Arnaud Daniel. Por ultimo acierta, a mi modo de ver, 
al relacionar, mentalmente, el primero con el conceptismo y el se- 
gundo con el gongorismo. 
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LAS, TORRES 

7 L simbolo de la torre es motivo principalisimo en la poesia de 
Eguren. Afiadiré, incluso, que es asunto clave de su estética, 

con el cual el espiritu del poeta registra la esencia de su pasado: 

la experiencia de otros tiempos vividos 0 sofiados. Uno de los aspec- 

tos de su sensibilidad medieval —del apego a lo remoto— es pre- 

cisamente el que se deriva del vinculo del artista con la irrealidad 

misteriosa, imaginativa y simbdlica, de las torres: el vuelo y la Be- 

lleza. gComo explicarnos, de otro modo, esa sabia imagineria del 

poema Las Torres, sino como la revelacién de un poderio psiquico, 
cromatico y lingiiistico ancestralesP La torre constituye en Eguren 

la obsesién constante de la memoria al mismo tiempo que la repre- 

sentacién de un simbolo que vendria a significar, sucesivamente, 

la plenitud y la decadencia del acontecer humano. Su historia —que 
no tema, por cierto— se desenvuelve de acuerdo al propio discurso 

del espiritu: 

batallan las torres 

was torres monarcas 

. . . 

se hieren las torres 

ay, las torres muertas! 

(De Las Torres.) 
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detiene el paso junto a la torre 
. . . . . 

En la batalla cay6 la torre 

(De El andarin de la noche.) | 

Se arrodillan las torres 

(De Romanza de Lima.) 

Las Torres es un poema en cuya esencialidad dramatica se de- 
bate la Edad Media, el espiritu feudal. Contiene, en su curva, todo 
el proceso que conduce-—como el dia— del amanecer a la noche: 
del nacimiento a Ja muerte. Su entonacidn agénica, agonista, cons- 
tante, matizada, ofrece el fondo reiterativo de la profundidad. Se 
trata —para la pupila avizora del color— del dominio absoluto de 
Ja lejania. Los adjetivos cromaticos, definitorios, con que se inicia 
el primer verso de cada estrofa, representan algo asi como la nota- 
cidn del espacio y su humanizacién consiguiente, pero con prescinden- 

cia de la anécdota. Lo aparentemente inanimado —las torres— pro- 
tagoniza la accién. Sdlo en la ultima estrofa se define —tras la pausa 
de una escala vibrante y encendida—, la concordancia obscura con 
Ja primera cuarteta: bruna = negras, y la sintesis total: la presencia 
agudizada del tiempo y la sensacién de la muerte. Porque lo que 
ha muerto para el poeta es el simbolo, mas que los hombres, de 
una época. Ha obscurecido desapareciendo la elevacién, la aven- 

tura, el fragor. De todo el desastre, inicamente se ha salvado, como 
un signo, la emocién de la torre: el poeta es el vigia de su ruina. 
La torre define el alma de Eguren. 

Me parece también valedero invocar Ja relacién que sugiere 
el mundo alucinatorio de las torres de Eguren, con Jas miniaturas 
maravillosas de Les Belles Heures du Duc de Berry'*, las estampas 
ilustradoras de la poesia persa o los grabados de los cédices pro- 
venzales. La torre de émbar, de Syhna la blanca, \e hace lejana com- 

1 Introduction par Jean Porcher. Ancienne Collection du baron Edmond 
de Rothschild. Reproduction compléte des peintures (2 pl. en couleur et 160 
en noir). Fac-similé de manuscrits publiés par la Bibliothéque Nationale. Paris, 
1958. In-4°. 

* Este aserto se ve corroborado por el propio Eguren, quien en Paisaje 

Minimo, perteneciente a su obra de ensayos titulada Motivos Estéticos, cita 

a uno de los hermanos Limbourg de Chantilly, ilustradores de la célebre obra. 
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pafiia —en sus esmaltados fondos celestes— a la musicalidad azul 

de los cielos antiguos del arte, alli donde vibran todavia los tonos 

mas puros del color y la gracia. La identidad entre unas y otras 
imagenes —palabra y pintura— parece evidente en estos acentos: 

de vieja torre ambarina 

(De Nubes.) 

las torres musicales se han dormido 

(De Consolacién.) 

a las aéreas torres 

(De La nifia de la garza.) 

viendo la torre enana 

(De Témpera.) 
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CAPITULO VII 

ANTIGUEDAD CABALLERESCA 

All Beauty sleeps! — Por. 

ib. A dama i representaria la subsistencia provenzal! en la poesia 
de Eguren, el contacto del simbolismo con !a antigiiedad ca- 

balleresca. Ofrece, superpuestos, ademas, ciertos elementos oniricos 

propios del Prerrafaelismo y algun matiz impresionista: 

La dama i, vagarosa? 

en la niebla del lago, 
canta las finas trovas. 

Va en su gondola encantada, 
de papel, a la misa 

verde de la mafiana. 

1 Del apego de Eguren por este aspecto de la poesia medieval francesa, 
da fe la evocacién de su espiritu: “de los provenzales la dicha, Ja calma” (El 
Pelele). Mas el cuadro lirico quedaria incompleto si no hubiese mentado, como 
lo hizo, a “Palaciegos, trovadores” (La Abadia). 

2 En la Cassel’s Encyclopaedia of Literature, Vol. Il, p. 1769, London 

se fusionan los dos primeros tercetos de la siguiente manera: 

Lady i goes in her enchanted paper 
gondola to the green mass 
of the morning 

o sea que el traductor suprimié, arbitrariamente, vagarosa en el primer verso 

e integros los dos restantes del primer terceto, no sin aglutinar a La dama i 

(del primero) con los del segundo. Traduttore, tradittore. 
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Y en su ruta va cogiendo 
las dormidas umbelas 
y los papiros muertos. 

Los suenos rubios de aroma 

despierta blandamente 
su sardana en las hojas. 

Y parte dulce, adormida,* 
: a la borrosa iglesia 

de la luz amarilla. 

(De Simbélicas.) 

El poeta interpreta e! Cosmos en e! inicio de la mafana, que es 

el de la plenitud temporal y, por ello, le confiere un significado 

oficiante. El verde representa en Eguren el apogeo de la Natura- 
leza: configura, en si mismo, el oficio, la expresién del rito. 

La imagen misa verde, como queria Rémy de Gourmont, es la 
prueba de que el poeta, de acuerdo a: 

la logique mame de son esthétique symboliste Vavait amené 2 ne 

plus exprimer que le second terme de la comparaison +. 

No es que la La dama i vaya a ninguna misa concreta, real. Se 
trata, por el contrario, del predominio de la fantasia, de la abstrac- 
cién sobre las limitaciones de Jo verosimil. 

Lo que tiene el poema de creacidn, excede a las referencias 
objetivas del escenario, del paisaje en que, idealmente, transcurre la 
vivencia mas que el asunto o el motivo. 

Lo primero que se destaca, vivamente, es el movimiento de un 
sueno, algo magico, mas intenso que sus correspondencias y nexos 
con la realidad exterior. De ahi esa linea semi-oculta, en la niebla, 
que transcurre, encantada, con leve aire onirico (/os suenos rubios 
de aroma), para transponerse y disiparse, borrosa, en la luz ama- 
rilla o en la paleta de Van Gogh, que es lo mismo. 

El hecho en si de que Eguren escribiera un poema de la natu- 
raleza de La dama i, patentiza la evidente continuidad del espiritu: 
la convergencia de las linfas del pasado en las fuentes actuales. 

8 “...sin seso estaua adormida del pesar...” (Fernando de Rojas, La 
Celestina, 21 Acto, Vol. II, p. 215. Madrid, 1913). 

4 Promenades Littéraires (Souvemrs du Symbolisme), p. 6. Paris, 1912. 

50 



EGUREN, EL OBSCURO 

Obra de la memoria ideal, posee, sin embargo, los sutiles y firmes 
contornos, los suaves ritmos y acentos, de lo vivido sin tregua. La 
clave de su belleza se me representa como si la musica ae hu- 
biese rescatado el secreto estético de los fondos ocultos del suefio. 
La dama i es una aparecida onfrica en una época sin musas ni 
aventura. Vendria a atenuar y a ser la contraparte de aquello que 
en el mundo patético representa el fantasma. 

He calificado este poema, pictéricamente, de cuadro impresio- 
nista, participe en lo histérico, de la tradicién de la lirica proven- 

zal, remontando el origen sugeridor de la vocal i, a la fuente de 

Marcabrun, de !a que parece derivar un famoso verso de Musset, 

mediante el cual supera la etapa romAntica y anuncia una fase 

nueva en la poesia francesa. 

dans Sorensen en su estudio de Ja Symbolique de sons de Ja 
poesia de Valéry, se ocupa de la vocal en esta forma: 

Chez nous Jespersen (1922, ‘Philologicad I) a donné une description 

de la valeur symbolique de la voyelle (i) que se préte en particulier 
a Texpression de quelque chose de petit: la notion de “petit” elle- 
méme, objets petits, aigus, pointus, etc. °. 

FEguren revela, conjuntamente, sensibilidad estética y ciencia 
literaria. E] hecho de haber empleado la vocal i para calificar !a 
fragilidad de su personaje femenino, es una demostracién conclu- 

yente de su dominio poético creador, al mismo tiempo que de su 

cultura artistica, una de las mds cabales que haya puseido poeta 

alguno en el panorama hispanoamericano de todos los tiempos. 
Los complementos del asunto ideal se sostienen en forma eufo- 

nica y colorista, a través de vagarosa, niebla, lago, géndola encan- 
tada, misa / verde de la mafiana, dormidas umbelas, suenos rubios 

de aroma, despierta blandamente y, sobre todo, perduran en Ja pin- 

celada final y maestra de su clave estética: Y parte dulce, adormida, 
/ ala borrosa iglesia / de la luz amarilla. 

E] ritmo del verso se emparenta al colorido post-impresionista 

de un Renoir o de un Van Gogh. 

El elemento catalanista de la sardana acredita Ja curva medi- 

terranea de la influencia provenzal en la poesia espafiola y en la 

5 La Poésie de Paul Valéry —Etude Stylistiquae—. Sur “Jia Jeune Par- 

que”, p. 252. Copenhague, 1944. 
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comprension de Eguren. Dicho baile vendria a ser un elemento po- 

pular, correspondiente al ciclo del fendmeno medieval que tiene su 

origen en el sur de Francia. 

La mencién que hace Eguren a la sardana demuestra que el 

cuadro de la composicién confirma, lejos de negarla, la tendencia 

y el movimiento propio de lo provenzal, ya que el alcance de la 

influencia de las Cortes de Amor, abarcaba, histérica, cultural y 

geograficamente, con diversos matices, los reinos de Catalufia, Ara- 

gon, Galicia, Portugal y Sicilia. 

Estuardo Nuiez estima, a la inversa, que el poema trasciende 

la atmdésfera propia de un determinado ambiente italiano. Apunta, 

a propésito, este juicio: 

Acaso un misterioso poema como ‘La Dama ? trasunte algun ambiente 
veneciano en sus referencias al lago y a la gondola y a alguna ‘luz 
amarilla de ctypulas doradas de templos *. 

La creacién misma del personaje —miniatura de cédice medie- 

val—, ilustra a las claras acerca del origen y el medio en el que se 
desenvuelve tan delicada como sublime figura poética de Eguren. 

Considero que la unica pista legitima, més que un aspecto parcial 

del escenario (géndola), la representa el lenguaje, el indice de una 
sola palabra (sardana) que vale, en dicho caso, por el nucleo gene- 

rador del poema. 

Las ctipulas doradas de templos que Nufiez menciona, deben 

aludir, posiblemente, a las de San Marcos. Mas el simil no se ajusta, 

en modo alguno, a la sobriedad imaginistica del poeta, limitada a 

una iglesia mas bien modesta (inexistente) y no referida a un tem- 
plo magnifico como es el Duomo de Venecia. A pesar de la circuns- 

tancia aparentemente favorable que parece propiciar la terminolo- 
gia, habra de reconocerse la diferencia que existe entre lago y canal. 
La Dama i no es propiamente véneta, sino una cratura lacustre. 

Nufiez ha reconocido, como acertado y valido, el hecho de que 
yo dedujera del titulo del poema de Eguren, el influjo posible de un 
lejano antecedente provenzal, cual es el que se desprende del verso 
de Marcabrun, al que he aludido anteriormente. 

6 Op. c., p. 59. 
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La catalanidad de la heroima podria tener su origen, tal vez en 
la nocién que facilita el verso de una antigua décima de Federico 1° 
(Barbarroja): 

E la donna catalana?™ 

que J. Ch. L. Simonde de Sismondi tradujo al francés: 

Jaime la dame catalane 

conocido sin duda por Eguren, dada la curiosidad que tuvo por las 
viejas literaturas de Europa. 

Conviene destacar, por ultimo, que Dame en sentido feudal sig- 
nifica, como quiere Alfred Jeanroy, del rango mds elevado. 

Ba 

El evasionismo de la lirica de Eguren rememora Ja tendencia 
espiritual de Mallarmé y de Laforgue. La Dama i, en efecto, podria 
haber sido escrita por el autor de L’Imitation da Notre-Dame la 
Lune, pues parece desprendida de su gracia leve y sugerente; tal 

vez habria que pensar, mas bien, en el verso de Alfred de Musset: 

La lune 
comme un point sur un i® 

quizas precursor de cierto sintetismo simbolista. Dicho concepto 
anuncia el sentido selectivo —pictdérico-musical— de la analogia: la 
I rouge, que dijera Rimbaud. El verso del autor de Rolla, le ha sido 
adjudicado, graciosamente, a Jules Laforgue por Luis Alberto San- 
che®. No creo que le haga falta este obsequio del erudito critico 
de la literatura peruana, catedratico de la Universidad Nacional Ma- 
yor de San Marcos, de Lima, y profesor del Instituto de Altos Es- 
tudios de la América Latina, de Paris. Mas en Marcabrun, uno de 
los extraordinarios poetas de la lengua d’Oc, de la paradisiaca Pro- 
vence, he encontrado el antecedente estético del verso de Musset y 

de Eguren: 
plus sera dreicha que ligna 
(il sera droit comme un i) 

7 De la Littérature du Midi de l Europe, p. 105. T. I, Paris, 1819. 

8 Premiers Poésies (1829-1835), p. 107. Paris, 1854. 
9 La Literatura Peruana, T. I, p. 49; T. VI, p. 315. Reincidencias en el 

error. 
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El acento noble es otra de las caracteristicas mas saltantes e 

inherentes a la virtualidad del simbolista peruano. La tendencia ni- 

belunga de algunos de sus poemas esta explicita en su propia con- 

fesidn: 
Yo soy la Walkyria, que en tiempos guerreros 
cantaba la muerte de los caballeros. 
Mis voces oscuras, mi suerte lontana, 
mis suefios recorren la arena germana. 

(De La Walkyria.) 

Su sentimiento herido es de caballero romantico contemporaneo 
de la cruzada. El amor a los lieder lo emparenta a Wolfram Von 
Eschembach, cultor de los cantos del alba (tagelieder) en la pri- 
mitiva poesia alemana, nuevo florecimiento, en cierta forma, de lo 

que fueron las chansons de Taube en el amanecer de Ja cultura me- 
diterranea: 

Toute (dme aurorale du Moyen Age a passé dans ’Aube de Guiraut 
de Borneil». 

Eguren, como los gloriosos trovadores, amaba el alba. El primer 
verso de su libro primigenio Simbdlicas, es algo asi como la entrada 
en el alba de la poesia, en el doble significado de la idea de tiempo 
y de creacién. Amanecer y espiritu: 

Era el alba 
cuando las gotas de sangre en el olmo 
exhalaban tristisima luz. 

La nostalgia de Provence no atiende a lo histérico, costumbrista 
y transitorio, sino, por el contrario, al sentimiento de la cancién y 
de Ja melancolia. La herencia provenzal alcanza a la poesia de Egu- 
ren con el tono de una pureza decantada en la que el atuendo y 
el artificio han sido eliminados: 

En la noria de la vega, 
las risas y las dulees pastorelas. 

El verso de Eguren no proviene de la reconstruccién del ambiente 
retrospectivo de los trovadores, sino del encantamiento del espiritu: 

10 Op. c., p. XVIII. 
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plasmacién emocional y sugerente del misterio. El contacto directo 
con lo ignoto —él dijo alguna vez que su lema era siempre a lo 
desconocido— lo preservé, sin duda, de la tentacién del pastiche 
que abrumd, con sus ca!comanias, a la literatura novecentista. 

Al lado de Von Eschembach —en el amor a Jos Minnesiinger— 
se encuentra ese otro cruzado de leyenda que fué Walter Von der 
Vogelweide, con quien, al decir de Klabund: 

surge por vez primera el lied, caracteristico de Alemania". 

11 Op. c., p. 80. 
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CAPITULO VII 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 

LA atmésfera patética que envuelve a Vineta Obscura ', hallase, 
parcialmente, en algunos fragmentos del célebre poema de Co- 

leridge: The rime of the Ancient Mariner, que, dada su pavorosa re- 
presentacién simbdlica, Eguren debié de leer, seguramente, con ver- 
dadero fervor. Lo que mas se destaca en la composicién del poeta 
peruano es, sin duda, la semejanza que ofrece con ciertas y deter- 
minadas escenas de la obra mencionada del briténico, sin que ello 
suponga, de ningun modo, la mediatizacion inspiradora de Eguren, 
cuya originalidad creadora y técnica, mas avanzadas, se explican 
por su experiencia simbolista. En cambio, Coleridge fue, en dichos 
aspectos, un precursor situado entre dos épocas de la evolucién poé- 
tica. El profuso discurso que caracteriza a La rima del viejo marino, 
confirma este juicio, sobre todo si se tiene en cuenta el pensar 
de Poe: 

What we term a long poem is, in fact, merely a succession of brief 
ones —that is to say, of brief poetical effects. It is needless to de- 
monstrate that a poem is such, only inasmuch as it intensely excites, 
by elevating, the soul; and all intense excitements are, through a 
physical necessity, brief *. 

FE] ejemplo de la analogia debe limitarse al modelo preciso y 
significativo que sugiere y proporciona Coleridge: no es ni puede 
ser otro, por cierto, que el relacionado con las aparecidas y el viejo 
marino de skinny hand!, anguloso y escualido: imagen refleja y cons- 
tante de la muerte, principio y fin de su razén. 

1 Véase este poema en ANTOLOGIA: Rondinelas. 
2 The Philosophy of Composition (from The Portable Edgar A. Poe, 

p. 552. New York, 1945). 
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He aqui los pasajes en los cuales se fundamenta el posible 
vineulo y el eco evidente: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

12) 

Her skin was as white as leprosy 
(su piel era blanca como la lepra) 

Sus ojos blancos 
como las algas yertas. 

Off shot the spectre-bark. 
(desaparecié el buque fantasma) 

Lo vid una vez cuando encallé la Andana 

The steersman’s face by his lamp gleem’d white 
(la cara-del timonel junto a Ja lampara brillaba 

flivida ) 

(Part IV. p. 635) 

El rojo timonel antanio 

A still and awful red. 
(un horrible rojo muerto) 

(Part IV. p. 636) 

Rige, en Eguren, la concordancia rojo y timonel. 

“Is it he?” quoth one, “is this the man?” 
(Es él? dijo uno, es este el hombre?) 

(Part V. p. 642) 

jEl mismo es! 

Since then, at an uncertain hour, 
That agony returns 
(Desde entonces, a una hora incierta, 
esa agonia vuelve) 

(Part VII. p. 648) 3 

Siempre llega la vispera nefasta, 
siempre enlutado 
de su muerte. 

3 The Rime of the Ancient Mariner (from The / Oxford Book / of En- 

glish Verse / 1250-1900 / Chosen & Edited by / Arthur Quiller-Couch / Ox- 

ford / At the Clarendon Press / 1925). 
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La coincidencia en ciertos vocablos y determinados asuntos, que 

se desprenden de la gama profunda del movimiento patetico, con- 
curren a definir el ambiente asociativo que informa la analogia entre 
uno y otro poema, por lo menos, se entiende, fragmentariamente. 

De la escalofriante pieza de Eguren se podria decir, ademas, 
lo que Léon Lemonnier afirma acerca del autor de la Complainte 
du Vieux Marin: 

Coleridge reprend en outre Tidée du vaisseau fantéme qui se dé- 
place sur la mer sans vent, sans bruit, sans timonier a la barre, ou 
bien encore que manoeubre un équipage de morts*. 

4 Les Poetes Romantiques Anglais, p. 73. Paris, 1943. 
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CAPITULO Ix 

EDGAR ALLAN POE 

E GUREN se parecia, fisica y espiritualmente, a Poe. Mas de una 
nota del genial autor de Lenore, vibra su acento desolado en 

los nocturnos de La Cancién de las Figuras. La huella de Poe se 
advierte en el tono patético, en el sostenido andante de las noches 
sucesivas de Eguren. Algunas expresiones, incluso de Noche I y de 
Noche IT, pregonan la influencia del atormentado poeta del Norte. 
La magia de ciertas imagenes, el poder obsesivo de intensas pala- 
bras, la sugestién de un ambiente tenebrosamente creado, traspa- 
saron la trémula sensibilidad del esteta simbolista del Sur. Deter- 
minados vocablos de The Raven, ademas de la atmésfera misma de 
misterio y de pavor, encuéntranse en la nocturna poesia de Eguren: 

Es la noche de amargura; 
qué callada, qué dormida! 
la ciudad de la locura; 
la ciudad de los fanales 
clamorosos, de las vias funerales, 
la mansién de las sefales. 

jCémo llegan con letal melancolial, 
jay, sus pasos! jay, sus pasos! 

(De Noche I.) 

E] sujeto del poema son los pasos, cuya diversidad emocional 

est4 dada con la maxima maestria que los recursos idiomaticos pue- 

dan proporcionar. El proceso creciente recorre la gama de lo inde- 

terminado a lo personal concreto y posesivo. He aqui el cuadro en 
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que se precisa el curso cambiante de la impresién aguda y hu- 
manizada: 

1) ‘unos’ pasos, unos pasos 

2) jay, ‘sus’ pasos!, jay, sus pasos! 

3) jay, ‘tus’ pasos!, jay, tus pasos! 

Leo Spitzer asegura, en este punto, que el motivo de los pas 
de la mort, de Villon, era comin a la Edad Media. 

A proposito del asunto en si mismo, el notable critico danés 
Hans Sorensen ha escrito: 

Ainsi ‘les pas’, qui, dans ‘La Jeune Parque’, désignent les reflexions 
du personage principal, et qui, dans le petit poéme intitulé “Les 
Pas’, sont devenus le symbole de lattente créatrice'. 

1 Op. ic.,’ p. 837) 
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CAPITULO X 

RELACION CON SIMBOLISTAS INGLESES 

a) ARTHUR SyMons~ 

~~ IFICIL, si no imposible, poder encontrarle simil a Eguren en 
la poesia castellana de su tiempo, que data de comienzos de 

siglo, aunque él principid a escribir, siendo muy joven. a fines 
del XIX, coincidiendo con el apogeo de los simbolistas ingleses. No 

se podria hallar en el 4mbito de nuestro idioma un caso de pare- 

cida pureza en el rechazo de la contingencia y de la anécdota. De 

los maestros simbolistas que amaba’ —Arthur Symons y Emest 

Dowson— tal vez heredé el culto poético estricto, selectivo de la 

palabra, el sentido del matiz, la gradacién de la intensidad. En Jo 

que al aprecio de la palabra se refiere, Symons, educado en el sim- 
bolismo francés, continua el sentido exquisito de Mallarmé: esa rara 

tendencia por el vocablo escogido, selecto, tnico. También el poeta 

britanico tenia sus preferencias: procedia antolégicamente en el 

empleo del idioma. Su poesia refleja una lenta elaboracién (Amoris 

Victima), una paciencia lingiiistica de filtracién morosa, segura y 
penetrante. Alcanzé el secreto de la forma y lo cenido de la palabra 
gracias a su formacidn estética decadente. El simbolismo no hizo 
sino coronar la belleza que ya existia, latente y larvada, en su 
lirica innata. 

En Eguren, como en Symons, se encuentra el mismo caracter 
de la multiplicidad colorista, la relacién simbdélica de las sensacio- 

t 
i 

1 Dante Gabriel Rossetti tiene que haber influido delicadamente en el 
espiritu de Eguren por la doble via del verso y del dibujo, aunque en uno y 
otro caso —poesia y disefio— la obra de Rossetti apenas sea un contenido sus- 

piro décimonono. 
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nes. En ambos se da la conjuncién metaférica de lo dptico, acustico 

y olfativo: la plasticidad, la musica, el perfume*. Escuchemos a 

Symons: 

2 Las sensaciones propias del espiritu baudelaireano, estan expresadas, con 

dominio sintético y unitario, por Georges Vanor, uno de los definidores de la 

estética simbolista: “...qui evoquent le son d’une odeur, la couleur d’une note, 
le parfum d’une pensée”. (L’Art Symboliste, p. 37. Paris, 1889). 

Completaré estas notas, escritas y publicadas hace algunos afios, hacién- 

dome eco de la contribucién que, acerca del mismo tema, ha proporcionado 
Fstuardo Nifiez. He aqu‘, pues, sus conclusiones y ejemplos pertinentes: “Si- 
nestesias. De otro lado, las sinestesias, 0 sea los acoplamientos en la misma 
imagen de elementos provenientes de diversos érganos de los sentidos, son fre- 
cuentes en la poesia de Eguren. No oculta en ello el poeta su parentesco con 
el simbolismo. Por lo general, ademas de las sinestesias de Eguren entran ele- 
mentos acisticos. Algunos ejemplos nos pueden ofrecer singulares combina- 
ciones: 

Y al oir sus cantos y modulaciones 
como de flautines, como de acordeones; 
de mil instrumentos notas de pintura 

(“Alas”) 

Veamos en el ejemplo precedente cémo se ayunta en una imagen suges- 
tiva el elemento acistico (canto, instrumento) con el visual (pintura). Y a la 
inversa el elemento visual (contemplar) se acopla al auditivo (canoras) en 
este pasaje: 

Y contemplo en tu nimbo canoras sensaciones 

(“La barca Juminosa”) 

Podria encontrarse hasta una sinestesia de triple combinacién, oido (oigo), 
olfato (aliento) y tacto (frio), como en estos versos: 

Hdblame, Hesperia! 
Oigo tu aliento frio 

(“Hesperia”) 

La dominante en las sinestesias aqui examinadas, y que no son muchas a 
lo largo de toda la obra del poeta, estd constituida por los elementos acisticos, 
con lo que se advierte una utilizacién sutil y original del sonido” (Op. c., p. 52). 

Esta claro que al aspecto tedrico y practico que dejé estampado —con 
modelos provenientes de los versos de Symons— en el trabajo que sobre Eguren 
publiqué en la revista Fanal, nim. 53, Lima, 1957, Nu&fiez ha sumado los 
ejemplos sugeridos, agregandoles el término que cientificamente define la na- 
turaleza de los mismos: sinestesia. 

Recapitulando, diré que en el paralelo Symons-Eguren, limitado al caso 
especifico de las impresiones sensoriales de triple funcién, tuve en cuenta, por 
ello mismo, la concomitancia de lo que se. ve, oye y huele. En este sentido, 
cabe asimilar al asunto la conclusién analitica que ha formulado Wolfgang 
Kayser del poema (“Apparition”), de Mallarmé: “El hecho de que los “san- 
glots’ sean considerados blancos indica atin mds: este mundo no sélo tiene ple- 
nitud objetiva, sino también plenitud sensorial. Es tipica en él Ja mezcla de 
calidades olfativas, auditivas, visuales, tActiles: las sinestesias son uno de sus 
rasgos estilisticos”. (Op. c., p. 511). 
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Soft music like a perfume, and sweet light 
Golden with audible odours exquisite 

(The Opium-Smoker, from Days and Nights, 1889) 

(Suave musica como perfume, y suave luz 
Aurea de oibles olores exquisitos...) 3 

Eguren experimenta igual que Symons el placer de lo antiguo, 
ese prestigio de la nobleza que no se puede expresar sino con la 

memoria del espiritu. Bien es cierto que fue Mallarmé el descubri- 

dor de esa sensibilidad que difunde en el misterio del tiempo voces 
apagadas, rosas marchitas. 

La poesia de Eguren se relaciona con la de Symons en la idea- 
lidad. Los valores de la Naturaleza —ya tratados en forma tedrica 
y practica— son afines, de fondo mas que externos. Para Symons, 

por ejemplo, el arbol forma parte de él: es un familiar, un pariente, 

para decirlo con su propia expresién: 

Kin and companion to a tree? 

(Autum, from The Fool of the World, p. 48.) 

(aPariente y compafiero de un arbol? 

Eguren, por su parte, explora el sentimiento botdnico en si 
mismo: 

Dos robles lloraban como dos nifios. 

(De Los robles, en Simbdlicas.) 

Pero donde es mayor la identidad (guardando cada uno su 
parecido original) es en el sentido de la vida, en lo oculto y hermeé- 

tico del misterio. A momentos parece la misma voz elegiaca la de 
uno y otro. Symons ha dicho: 

3 “Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profond unité. 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent”. 

El influjo de las sinestesias del autor de Les Fleurs du Mal, es advertible 

en la lirica simbolista de Symons. 
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Scarcely I know that this shade is the world... 

And life, and art, and love, and death, are the 

{shades of a shade. 

(Weariness, in I, Images of Good and Evil, from 

Poems, I, p. 181.) 

(Apenas sé que esta sombra es el mundo... 

y la vida y el arte, el amor y la muerte, 

son sombras de una sombra) 

Otras coincidencias: 

Neath the weeping moon! 

(II. In the Temple, from Poems, vol. 1, Silhouetes, 
to Katherine Willard, Paris, May, 1892, p. 67.) 

(Bajo la luna que llora) 

Luna llora... 

(De Noche I, en La Cancidn de las Figuras.) 

In the magical light 

(In the Night, from Poems, vol. 1, Days and 
Nights (1889), p. 65.) 

(En la magica luz) 

y en la magica luz del cielo santo 
(De Los robles.) 

We pass, and have our gesture... 

The gesture is eternal; we who pass 

Pass on the gesture; we, who pass, pass on 
One after one... 

(Prologue: Before the Curtain, from London 
Nights, in Poems, I, p. 79.) 
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(Nosotros pasamos con gestos... 
El] gesto es eterno; nosotros, que pasamos, 

Nos pasamos los gestos uno a uno) 

Dan sus gestos, sus gestos, sus gestos... 

(De El Duque, en Simbélicas.) 

Es lo mas probable que los versos de Symons hayan influido a 
los de Eguren. Si no fuese porque London Nights se publicé en Lon- 
dres el afio 1895, se habria podido pensar que el motivo de los 
gestos le habia sido sugerido a Symons por le fantéme dun geste, 

mallarmeano, de Un Coup de Dés. : 

Acerca de este asunto de los gestos, tan sugestivo, David Hay- 

man revela algunos extremos sumamente importantes ¥ valiosos: 

Mary Colum nous a parlé dune soirée paseé avec Joyce a une con- 
ference que Il’ Abbé Jousse donnait sur ses théories du geste en tant 
que forme premiére du langage. Joyce dit a Marie Colum: ‘Si vous 
comprenez ceci, vous comprenez les buts de mon travail. 

Th 

Cest ainsi que Joyce voulut retrouver la puissance de la langue, la 
puissance évocatrice. Le geste* fut la premiére manifestation de la 
suggestion; la langue en procédait mais, aujourd@hui, elle a perdu 
ses pouvoirs suggestifs. L’émotivité du geste est plus grande que 
celle du mot, mais le geste ne s‘écrit pas et, para suite, est moins 
efficace en tant que moyen expression. C’est cette émotivité du 
geste que Joyce essaya de retrouver au moyen dune langue person- 
nelle, comme celle de Mallarmé, plein dune fraicheur nouvelle et 

de nuances fines °®. 

4 “On trouve plusieurs références au geste et 4 l’Abbé Jousse dans Finne- 
gans Wake: “whence followeup with endspeaking nots for vestures” (FW 267) 
(yestures: gestes), ou encore: “In the beginning was the gest he jousstly says, 
for the end is with woman flesh-without-word, while the man to be is in worse 

case after than before since she on the supine satisfies the verg to him” (FW 

468). Dans cette phrase Joyce associe le geste et ’acte sexuel qui nous rappelle 

la défaite de ’homme par la femme, la victoire de la nuit. “Au commencement 

il y avaint le geste, dit-il avec raison 4 la maniére de Jousse, puisque la fin 

est avec la femme, la chair-sans-mots...” (David Hayman, Joyce et Mallarmé 

/ Stylistique de la Suggestion, vol. I, p. 161. Paris, 1956). 
5 Op. c., pp. 160-161. 
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Reconocido el interés indudable que tiene el asunto teorico del 

gesto como antecedente de la expresion idiomatica, creo conveniente 

remontarme y reivindicar un pensamiento de Gide que bien podria 

hacerse extensivo al motivo lingitistico en cuestion: 

A force de les contempler, il ne se distingue plus de ces choses: ne 

pas savoir ou Von s'arréte —ne pas savoir jusquwou Von va! Car cest 

un esclavage enfin, si Ton wose risquer un geste, sans crever toute 

Charmonie— Et puis, tant pis! cette harmonie m’agace et son accord 
toujours parfait. Un geste! un petit geste, pour savoir, —une disso- 

nance, que diable!|— Eh! va donc! un peu dimprévu®. 

Tras las similitudes sefialadas, de orden estético, imaginativo, 

cabe mencionar la analogia trascendente. Los dos poetas inquieren 

en la sombra” el arcano del mundo y del existir. Eguren se parece 
igualmente a Symons en la aproximacién a la sombra: existe en éste 

Ja certidumbre de que los grandes simbulos terminan por reunirse 

en la sombra una y eterna. La sombra ocupa en la lirica de Eguren 
lugar muy importante. En Simbdlicas, la obra inicial, aparecen las 
alusiones: 

azules sombras... 

alli la sombra... 

la sombra de la muerta... 

En La Cancion de las Figuras, sefialara: 

las sombras galantes... 

las tristes sombras § 

en su cara sombras de muerte... 

6 Traité du Narcisse (Théorie du symbole), p. 15. Paris, 1892. 
7 “Vous allez entendre, Prince, ce que jai gardé dans ma mémoire; usant 

de votre sagacité, c’est 4 vous de suivre la trace de mes énigmes, et de trouver 
par quelle voie une marche savante méne A la vérité qui est dans Pombre’. 
(Lycophron: Cassandre, citado por Julien Benda, en La France Byzantine, 
p. 219). Existe una excelente traduccién castellana, parcial, del famoso poema 
de Licofrén, debida a la pluma del distinguido profesor argentino Lorenzo N. 
Mascialino, pub'icada en la Revista de Estudios Cldsicos, Tomo I, Mendoza 
(R. A.), 1944. Con posterioridad, el mismo trabajo, considerablemente enrique- 
cido, ha visto la luz en volumen, publicado por Ediciones Alma Mater, Bar- 
celona, 1956. 

8 Mallarmé habia dicho: “...ombre triste” (Le Phénoméne Futur, en Di- 
vagations, p. 6. Paris, 1922), 
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la * * Después, uno de sus libros se titular Sombra. Dird: 

en ese triste mundo de las sombras. .. 
entre la sombra perfumada... 
lenta, flava sombra vierte... 

Por ultimo, en Rondinelas, sobresalen algunas referencias esen- 
ciales: 

Flébiles sombras circundan el vacio... 
hoy una sombra... 
se ha banado la sombra... 
En la sombra... 
de las sombras pasajera. .. 
Se-ven sombras capuchinas... 
En las sombras verdes... 
Sombra... 

La sola palabra —sombra— viene a ser, al final del discurso, 

algo asi como el sepulcro, el limite de una expresién, de un eco. 

b) Ernest Dowson 

La relacién de Eguren con Dowson puede establecerse en al- 
gunos aspectos, siempre dentro de una linea amplia de sugestién y 

coincidencia espiritual. Uno y otro han tratado, en ocasiones, pare- 
cidos asuntos. A dichos poetas les ha preocupado, coincidiendo en 
los propésitos de la estética comun, el mundo del misterio: lo sofiado 
como urgente reemplazo de Ja realidad. No he de exagerar si afir- 

mo que el Ideal de Eguren, simbélicamente, es aun mas puro que 

el de Dowson. El poeta peruano tal vez supera al britanico en ima- 
ginacién, en creaciones prototipicas. En este aspecto, pocos simbo- 
listas, que no sean los maestros de la primera hora, ofrecen la ri- 
ueza —el trasmundo poblado de seres miticos— de Eguren. 

La identidad entre ambos, a mi modo de ver, podria concretarse 
y definirse en las siguientes expresiones: 

I watch you pass and pass, 
Serene and cold... 

(from Amor Umbratilis.) 

miré pasar, muda y esquiva 
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En la serena madrugada, 
la vi volver apesarada 

(De La Pensativa.) 

To run for shadows when the prize here 

(from Sapientia Lunae.) 

dejas tanta hermosura por fuga loca 

(De Efimera.) 

In the deep violet air 

(dans Chansons sans Paroles.) 

la guia en violeta navegar 

(De Lied II.) 

I want to come thy way, 
And share thy rest. 

(from The Dead Child.) 

—Cava panteonero 
tumba para dos: 
que llega mi noche, 
sin la virgen Sol. 

(De Lied VI.) 

No siempre la analogia se hallara en Ja palabra precisa sino mas 
bien en el concepto. Eguren, como Dowson, es maestro en el arte 
de la intencién sugerente. 

Hay, todavia, otro punto de contacto entre Eguren y Dowson: 
el del culto a la mujer irreal, que viene, sin duda, de la Edad Me- 
dia, de los trovadores provenzales. 

Est4 en lo cierto Arthur Symons cuando afirma: 

Yo solia pensar, a veces, en Verlaine y su ‘esposa-nifia’, la tinica pa- 
sién realmente profunda, ciertamente, de aquella apasionada ca- 
rrera; la encantadora y aninada criatura, a quien volvid su mirada 
al final de su vida, con una inmutable ternura y desengafio: “Vous 

68 



EGUREN, EL OBSCURO 

navez rien compris a ma simplicité, como él se lamentaba. En el 
caso de Dowson, sin embargo, habia una especie de virginal devo- 
cién, como a una Madona... °. 

9 The Poems of / Ernest Dowson / With a Memoir By / Arthur Symons, 

pp. xiii-xiv. London: MCMXV. 
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CAPITULO XI 

RELACION CON LA POESIA ALEMANA 

RicHARD DEHMEL 

Dp conocimiento, de las lecturas o del eco que dejé la poesia ale- 
mana en el espiritu de Eguren, tan afecto a su entraha mitica, 

el mas notable, tal vez, es el que pregona cierta concordancia con la 
del simbolista Richard Dehmel, mas ajustada al asunto y a la letra 
que ninguna otra. La que he sefalado con respecto a Rainer Maria 
Rilke, en Vigencia y Universalidad, estriba en la atmésfera elegiaca, 
en la recéndita tendencia poética y en la adhesién, sin desmayo, a 
una vocacional fidelidad agonista. Todo ello dificil de sopesar para- 
lelisticamente. 

No se trata, sin embargo, de una influencia de fondo, sostenida 
y latente. La que se descubre, unica, se define por determinados 
motivos que, desde luego, eran afines a la lirica de Dehmel y a la 
de Eguren, incluso coincidentes en el plano cronoldgico. 

Los elementos componentes del poema de Dehmel, titulado 

Erwartung es, quizas, de cuantos escribié el gran poeta aleman, el 

que parece contener ciertas esencias y calidades que recuerdan viva- 
mente, en imagen, esoterismo y color, la manera caracteristica de 
Las Sefas, la composicion del gran lirico peruano, justificante de 
la similitud. 

La intensidad de transformar lo inmediato en nostalgico es un 
recurso artistico poderoso en Dehmel y en Eguren, posiblemente 
constituye el toque magico por el cual abstraen el objeto, nimban- 
dolo de irrealidad y de misterio, haciendo invisible lo evidente. Di- 
cha operacién aparece mas radical e intensa en el médulo del sim- 
bolista Eguren que en el del simbolista Dehmel, debido probable- 
mente a que siguieron distintas corrientes en la interpretacién del 
simbolo. Mientras el primero lo ocultaba y lo obscurecia, el segundo 
lo materializaba en forma realistica. En aquél se aprecia mas libre, 
al mismo tiempo que mas hermético y sugerente, en tanto que en 
éste predomina un vestigio de la realidad a través del desarrollo 
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? > . . . . 

ldgico del discurso. Se puede decir, pues, que ambos coinciden, par- 
cialmente, en la intencionalidad, en el asunto, en el colorido. 

Confrontemos, para la mejor comprension, el poema de Dehme! 
con el de Eguren: 

ERWARTUNG 

AUS dem meergriinen Teiche 
Neben der roten Villa -° 
Unter der toten Eiche 
Scheint der Mond. 

Wo ihr dunkles Abbild 
Durch das Wasser greift, 

Steht ein Mann und streift 
Einen Ring vor seiner Hand. 

Drei Opale blinken; 
Durch die bleichen Steine 
Schwimmen rot un griine 
Funken und versinken. 

Und er kusst sie, und 
Seine Augen leuchten 
Wie der meergriine Grund: 
Ein Fenster tut sich auf. 

Aus der roten Villa 
Neben der toten Eiche 
Winkt ihm eine bleiche 
Frauenhand... * 

* ESPERA 

“JUNTO a la casa roja 
del lago verdemar 
lenta la luna, bajo 
el roble muerto surge. 

Lucen en él tres dpalos, 
y en las palidas piedras 
se encienden y se apagan 
chispas verdes y rojas. 

Donde la oscura imagen 

LAS SENAS 

DEL parterre en la roja blanca 
brilld con las dos Seas 
que de la tumba asiria blanca 
son vesperales duefas. 

Alli, sentada junto al quino, 
se mira azul y muerta; 

y el candor mago, bizantino 
boga en la luz desierta. 

De fronda triste me han llamado 
jdulce horror! las dos Sefias; 
y hay un peligro desolado 
en las flares risuefas. 

Abre antiguo betel su broche 
que verde luz destella. .. 
jAh, purpurea, festiva noche, 
te pasaré con ella! 

del roble se sumerge 
en el agua, hay un hombre 
que se quita el anillo. 

Besa el anillo el hombre 
y el reflejo del lago 
resplandece en sus ojos. 
Y se abre una ventana. 

Desde Ja casa roia, 
junto al gran roble muerto, 

sehas hace una mano 
Ss . >. 

palida y femenina... 
> 

(La Poesia Alemana / Neorromdnticos, / Realistas / y Simbolistas, pp. 432- 
435. Traduccién de Jaime Bofill y Ferro y de Fernando Gutiérrez. Barcelo- 

na, 1949, 
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El interés primordial no radica en la similitud estricta que, a la 

postre, no tendria otro valor que el que se podria derivar de un 

calco, sino en algo mds importante como es el sistema, el procedi- 

miento por el cual dos poetas, distantes en lo que a la lengua atafie, 

se asemejan en el tratamiento de la imagen, en la supremacia ima- 

ginativa y en la tonalidad cromatica cambiante. Todo lo cual con- 

duce a que se identifiquen en el movimiento verbal-colorista del 

poema. 
El de Dehmel contiene, ademas, algunas expresiones que exce- 

den al de Eguren, pero que son inherentes a la tematica de éste: casa, 
lago, luna, roble, oscura, agua, hombre, anillo, Besa, ojos, ventana, 

dlida. Los motivos similares bastan, en cambio, para acreditar la 
analogia indudable, la proximidad, el parentesco. La concordancia 
descansa en tres vocablos inequivocos: roja, verde, sefas. Sobre 
todo, este Ultimo es la clave de una intencién esotérica fundamental. 
La luna de Dehmel, que Eguren no nombra, encuentra su corres- 
pondencia amortiguada y sugerida, en el siguiente verso: boga en 
la luz desierta, en el que Selene esta atmosféricamente comprendida. 

En las estrofas segunda y cuarta, después de la primera y ter- 
cera, en las que predomina el color, como en el poema de Eguren, 
se percibe un mayor vinculo con el rigor estético de que hace gala 
este poeta en otras composiciones, por ejemplo, en Syhna la blanca. 
El simbolo descubre en el agua no solo la fuente de la vida original, 
sino el medio en el que el hombre ha de entrar, nuevamente, des- 
nudo; de ahi que se quite el anillo: los anillos, los aros y las sorti- 

jas, han supuesto una constante de tortura en Dehmel (Drei Ringe). 
Representa, pues, un rito purificatorio. Adviértase que no es el roble 
mismo sino su oscura imagen la que se sumerge en el agua. En esto 
consiste el arte simbolista: establecer un claro distingo entre la rea- 
lidad y el poder creador de la fantasia e imaginacién poéticas. 

A la inversa de lo que ocurre en cierta estrofa de Syhna la blan- 
ca, en la cuarta de Esyera, Dehmel escribe: se abre una ventana, 
lo cual posee tanto misterio, poder sugeridor, como el hecho de que 
se cierre. El camino del destino es el del infinito. El poeta simbolista 
germano nos ha dado una impresién de la inmortalidad. 

72 



CAPITULO XII 

EL COLOR 

Toute couleur tend a s’évanouir dans le blanc, tout objet 

“a se resorber dans labsence d objet, toute parole a re- 

tomber au silence. — ALBERT BEGUIN. 

a) 

A sombra es definitoria de la tendencia simbolista del poeta. La 

primera imagen a‘usiva considera el color: ...azules sombras. 

En este punto, el rastro de Verlaine es notorio: 

ombres bleues 4 

En las ultimas notas de su obra final —superada la fase obse- 
siva— volvera la ténica de la sombra a !a caracteristica —poética y 
pictérica— fijacién cromatica: sombras verdes. 

Eguren concilié, desde el primer momento, el simbolismo de la 
imagen con el acento de la pincelada Impresionista. Cumplis, pues, 
el proceso doble de Ja mente: relaciond la palabra y el color. 

Nufiez, uno de los primeros estudiosos de Eguren, con criterios 
nuevos, dijo en torno del asunto planteado: 

La obra de Eguren tiene otra significacién, 0 mejor dicho, tiene una 
significacién plastica. Eguren poetiza, al mismo tiempo, con la linea, 
con el color, con el pincel. Dibuja y pinta. No tuvo maestro alguno: 

aprendié a dibujar y a pintar como aprendié a escribir, puramente 
por hacer poesia dibujando, pintando, escribiendo. No quiere d« 
esto que yo pretenda adjudicar un similar 0 préximo valor artistico 

1 Fétes Galantes, p. 38. Leén Vanier, Paris, 1891. 
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a su poesia y a su pintura. Pero hay tanto valor vital en la una como 

en la otra. Sobre todo, existe en ambas esa inconfundible personali- 

dad —su mds turbulenta obsesién— que caracteriza al poeta. Con 

todo, sus ensayos de dleos, campesinos y costenos, no llegan a dar, 

ahora por lo menos, una definida y definitiva nota artistica. Tienen, 

si, un valor de intima indagacién, de introspeccion, de reencuentre 

de vuelta de wn panorama poéticamente creativo °. 

b) 

Léon Gozlin habia sido —mucho antes que Rimbaud— el pre- 

cursor estético del color y de las sensaciones. E] novelista, amigo de 
Balzac, dejé en una carta: 

Comme je suis un peu fou, jai toujours rapporté, je ne sais trop 
pourquoi, a une couleur ou a une nuance, les sensations diverses que 
jéprouve. Ainsi, pour moi, la piété est bleu tendre; la resignation 
est gris perle; la joie est vert pomme; la satiété est café au lait; le 
plaisir est rose velouté; le sommeil est fumée de tabac; la réflexion 
est orange; la douleur est couleur de suie; Tennui est chocolat; la 
pensée pénible davoir un billet a payer est mine de plomb; Vargent 
a recevoir est rouge chatoyant; le jour du terme est couleur terre 
de sienne, vilaine couleur! Aller a un premier rendez-vous, couleur 
thé léger; a un vingtiéme, thé chargé. Quant au bonheur complet. . .. 
couleur que je ne connais pas*. 

Insistiré en el cuadro de L’Audition colorée, reproduciendo e} 

testimonio de Emest Gaubert (a través de la obra de Svend Johan- 
sen), reflejado en su articulo Une Explication nouvelle du sonnet 
de Voyelles @Arthur Rimbaud, aparecido en el Mercure de France 
(Noviembre de 1904). Segiin escribe el critico danés: 

Gaubert découvrit dans une bibliothéque un vieil A-B-C pour tout 
petits enfants. Comme c’est trés souvent le cas dans ce genre dou- 
vrages, les voyelles y étaient représentées par de grands caracteres, 
entourés de quatre mots qui commengaient par la lettre en question 
et —ce quit est important— chaque voyelle avait une couleur. Gau- 
bert indique les couleurs et les mots devant illustrer les voyelles: 

2 El poeta simbolista (Su diario), en Bolivar, nim. 9, p. 13. Madrid, 1° de 
junio de 19380. 

3 André Barre, Le Symbolisme, pp. 305-806. Paris, 1912. 
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‘1) A, noir: Abeille, Araignée, Astre, Arc-en-ciel. 
2) E, jaune: Emir, Etendard, Esclave, Enclume. 

3) I, rouge: Indienne, Injure, Inquisition, Institut. 
4) O, azur: Oliphant, Onagre, Ordonnance, Ours. 
5) U, vert: Ure, Uniforme, Ume, Uranie. 
6) Y, orange: Yeux, Yole, Yeuse, Yatagan.’ 

La concordance entre ces couleurs et celles de Rimbaud est frap- 
pante; par ailleurs, elles se différencient aussi des statistiques men- 
tionnées plus haut par le fait que la couleur bleue est atiribuée au 
O, ce qui, comme je Cai déja dit, présente una grande importance. 
La seule non-concordance davec les couleurs de Rimbaud réside dans 
le E qui, ici, est jaune. Mais la différence plus ou moins grande entre 
jaune et le blanc dépend tout dabord de la nuance de la couleur 
jaune. D’autre part, cette différence sexplique probablement par le 
fait que la ressemblance constatée entre le sonnet et la trouvaille 
de Gaubert ne s‘arréte pas a la couleur des voyalles. Il y a une pa- 
renté frappante entre les métaphores de Rimbaud illustrant les let- 
tres et certains des mots donné comme exemples dans ? A-B-C. Pour 
les métaphores en A “mouches éclatantes’ correspond parfaitement 
a “Abeilie”, de méme qu “Araignée” s'adapte trés bien a la tona- 
lité un peu sombre de T image. —Les mots “Emir” et “Etendard” 

on trés bien pu déterminer lévocation de Vexpression de Rimbaud 
candeur des vapeurs et des tentes—, lance des glaciers fiers’ et ces 
deux mots puvent peut-étre aussi, par les associations quwils évo- 
quent, expliquer pourquoi Rimbaud a donné la couleur blanche a 
la voyelle E. D’une maniére analogue “Injure” correspond a “Dans 
la ‘colére ou les ivresses pénitentes et le rapport entre “Oliphant” 
et ‘supréme clairon plein de strideurs étranges’ est aussi trés vrai- 
semblable. Par contre, il semble difficile, sans avoir recours a des 
artifices, de faire découler les métaphores en u des mots cités a 
cette lettre; il est peut-étre possible de résoudre la difficulté, si Ton 
se souvient que les deux premiceres métaphores, citées par Rimbaud 

pour la lettre u, sont tirées de la nature; Cest ainsi que Pexpression 
‘vibrements divins des mers virides’ est un exemple frappant de ce 
dynamisme de la nature qui napparait @ordinaire que dans ‘Les 
Illuminations’. I] est assez naturel que Rimbaud, qui a vécu au con- 
tact si intime de la nature, remplace les mots trés peu suggestifs de 
P A-B-C par ses impressions personnelles, quand il sagit de la cou- 
leur verte *. 

4 Syend Johansen, Le Symbolisme, pp. 57-58. Copenhague, 1945. 
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El examen a que somete el eminente critico Johansen las con- 

clusiones de Gaubert, al mismo tiempo que es de un interés excep- 

cional con respecto a la historia y motivacién del famoso soneto de 

Rimbaud, deberd ser tenido en cuenta para que sea aplicado a la 

comprensién de aspectos similares en los que abunda la obra de 

Eguren y la poesia moderna de procedencia barroco-simbolista. 

Ofreceré, acerca del mismo asunto, un juicio de proporciones 
estilisticas y semanticas, cual es el que considera, sucesivamente, su 

significado barroco y romdntico. Veamos pues, lo que aduce Warren: 

Otro rasgo que a veces se atribuye a los literatos —y mds especial- 
mente al poeta— es la sinestesia o vinculacién de !as percepciones 
sensoriales procedentes de dos o mds sentidos, las mds de las veces 
el otdo y la vista (la “audition colorée’, verbigracia el sonido de la 
trompeta como color rojo). En cuanto rasgo fisioldgico, es, al pare- 
cer, como el daltonismo, una supervivencia de un sensorio mds pri- 
mitivo relativamente indiferenciado. Con mucha mayor frecuencia, 
sin embargo, la sinestesia es una técnica literaria, una forma de 
transposicién metaforica, la expresién estilizada de una actitud me- 
tafisico-estética ante la vida. Histéricamente, esta actitud y este estilo 
son caracteristicos de las épocas barroca y romantica y, per lo mismo, 

enfadosas para épocas racionalistas que buscan lo ‘claro y neto’ mds 
que ‘correspondencias’, analogias y unificaciones ®. 

La notable ensayista Elisa Richter ha hecho, por su cuenta, la 

siguiente interpre!aciOn exiensiva a un mas amplio caracter del len- 

guaje, excediendo, asi, el marco limitado de las vocales: 

Yo veo “a” rojo mate, “e” amarillenta, “i” verde claro, “o” anaran- 
jada, tirando a amarillo, “u” castano oscuro, “o” anaranjada, tirando 
a rojo, “u” verde oscuro, etc., y la letras finales como lineas oscuras 
en el espectro verbal ®, 

Remontémonos, en ultima instancia, a la India legendaria en 
ra “Ly . esta union sensib'e de la palabra y el color, y aleccionémonos con las 

reflexiones de uno de sus teéricos en estética: 

5 Austen Warren, Literatura y Psicologia, en Teoria Literari ia 

boracién con René Wellek). Madrid, 19 pp > aria (en cola 

’ e Elisa Richt ‘moresion.smo, expresionismo y gramdtica, en El Impre- 
sionismo en el Lenguaje, p. 84. Buenos Aires, 1986. 

76 



EGUREN, EL OBSCURO 

Los Tantras han atribuido un espiritu y un alma a todas las lineas 
y figuras, lo mismo que a cada letra del alfabeto. Por ejemplo: la 
A posee la suprema cualidad de tono y de pureza de Brahma, es 
azul como Visnt, terrible y feroz como el espiritu de Rudra. En los 
Gayatris se dice: ‘la letra A es amarilla como la flor del Champak, 
es de naturaleza fogosa, se le rinde el culto del fuego’ ’. 

7 Abanindra Nath Tagore, Arte y Anatomia Hindtes, pp. 138-141. Bue- 

nos Aires, 1946, 
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LA PINTURA 

L poema titulado La ronda de espadas pareceria una reminis- 

cencia o un trasunto, mas bien, de La Ronde de Nuit: 

POR las avenidas, 1 

de miedo cercadas, 

brilla en noche de azules oscuros 

la ronda de espadas* 

Es rigurosa la identidad con el espiritu del famoso lienzo del pin- 
tor holandés. 

Duermen los postigos, 
las viejas aldabas; 
y se escuchan borrosas de canes 
las musicas bravas. 

Ya los extramuros 
y las arruinadas 
callejuelas, vibrante ha pasado 
la ronda de espadas. 

Estos tonos, estos tintes intensos y firmes y sombrios, proceden 
también de los secretos del aguafuerte. El pincel antiguo, el de 
Rembrandt, narra ritmica, acompasadamente. 

1 “S’exaltent dans notre avenue” (Mallarmé). 
2 Reparese en !a concomitancia del tema que nfrece Quevedo: “...una 

danza de espadas” (Jdcara 872. Ed. Blecua, p. 1264). 
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Y en los cafetines 
que el humo amortaja, 
al sentirla el tahur de la noche, 
cierra la baraja. 

En esta estrofa se percibe, en cambio, como en un paréntesis, en 
un Angulo del cuadro, la atmésfera tactil y azarosa de Los jugadores 
de cartas, de Cézanne. -- 

Por las avenidas 
morunas, talladas, 
viene lenta, sonora, creciente 
la ronda de espadas. 

La certera adjetivacién se alia al orden interno y externo de la 
superficie, a la medida y proporcién, a la cauta y espléndida pince- 
lada genial de la neblina sugeridora del color (ocres, amarillos, 
rojos, azules), a cuyo estimulo se debe el hecho de que el ser apa- 
rezca desde entonces mas humano, sugerido y transparente de huesos. 

Tras las celosias, 
esperan las damas 
paladines que traigan de amores 
las puntas de llamas. 

Bajo los balcones 
do estén encantadas, 
se detiene con stibito ruido, 
la ronda de espadas. 

Se ha producido el milagro: el descubrimiento del claro-obscuro, el 
triunfo espectral del negro y del blanco: luz y sombra. 

Tristisima noche 

de nubes extranas: 
jay, de acero las hojas lucientes 
se tornan guadanas * 

jTristisima noche 
de las encantadas! 

* 

3 El verso de la penitiltima estrofa se ha transformado en una danza de 
~ > 

la muerte: los aceros “se tornan guadafas!”. 
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Noventa y cuatro son los poemas de Eguren —correspondientes 

a sus cuatro libros de poesia —en los que he advertido las imagenes 

del color, constituyendo algunas composiciones una especia de trans- 

posicién de la expresién pictérica en poética. Simbélicas es el que 

aporta mayor numero de pinceladas o de trazos coloristas. Le siguen 

Sombra, La Cancién de las Figuras y Rondinelas. E| primero alcan- 

za a la cantidad de veintisiete, el segundo a veintidds, el tercero a 

dieciséis y el cuarto y ultimo catorce. 

La influencia preponderante de! color, unas veces, de la pin- 

celada, otras, coincide, en su iniciacién, con el auge del Impresio- 
nismo y su vinculo con la escuela simbolista de Mallarmé, cuyo apo- 
geo corresponde a las dos ultimas décadas del siglo XIX. Dicho mo- 
vimiento estético llegé a tocar e influir afios después, la inquietud 

creadora de Eguren en ambas direcciones: la pictérica y la lirica. 
Los poemas caracteristicos en que resalta el dibujo y el color, 

en forma esencial, podrian reducirse, violentando la rigurosa selec- 
cién, a unos cuantos: Lied I, La dama i, La oracién de la cometa, 
Los reyes rojos, Las torres, Syhna la blanca, La Tarda, Hesperia, 
Los dngeles tranquilos, La sangre, El caballo, El dios cansado, Las 
puertas, La ronda de espadas, El andarin de la noche. Son, en mi 
criterio, las piezas fundamentales en las que se deberia estudiar la 
linea artistica del poeta. 

Mas en los ultimos afios se operéd una sensible evolucién en la 
manera de nombrar el color y tratar la forma. La musicalidad cedié 
ante el verso nuevo, no del todo libre, abandondndose los médulos 
propios del Impresionismo. Esta transformacién la ofrece Eguren 
en sus postreros poemas. A la pincelada, al adjetivo colorista —lec- 
cién de Baudelaire, consejo de Rimbaud—, tipico de otra época de 
la pintura y de la poesia, sucedid un conceptismo sintético, esque- 
matico y fluido: 

Sube livida y se apaga 
en la noche de la luna. 

(De Cancién de noche.) 

Aves de humo 
van a la penumbra 
del bosque. 

(De Favila.) 

Al fino soplo oscurecido 
las campanas de la luna. 

(De Preludio.) 
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Al acantilado 
las aves regresan 
con celeste geometria. 

(De Véspera.) 

En las sombras verdes, 
mariposas cubistas. 

(De Hespérida.) 

E] poeta, independiente, de tantas y sostenidas bisquedas, agotd 
los principios, logrando alcanzar la culminacién de su arte, perspi- 
caz y licidamente, aludiendo al cubismo. 
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LA LUZ 

EB N la paleta de Eguren, los valores de la luz poseen una entona- 
cién nueva. El concepto Juz no se limita a ser, como en la fase 

anterior, romantica y parnasiana, un telon de fondo, sino, al con- 
trario, el fundamento determinante, material, del reflejo solar en si 
mismo. Lejos de toda consideracién externa y paisajista, la compren- 

sién del poeta se nivela con el proceso ascendente del motivo en la 
ciencia y en el arte. Las conquistas creadoras de la pintura Impre- 
sionista, en tal sentido, son inherentes a los postulados del simbo- 

lismo literario. De ahi que Eguren haya vislumbrado, como una sola 

entidad organica, la imagen-luz. Esto no quiere decir que el hallazgo 
provenga de la Pintura y que haya sido adaptado a la metaforiza- 
cin poética. Tratase, mas bien, de un estado de espiritu paralelo, 

de sensibilidad y comprensién mental. Las artes y las letras han 
mantenido, desde el Renacimiento, sobre todo, un didlogo inagota- 
ble en torno a los problemas tedricos, contribuyendo, ast, al cono- 
cimiento de las estructuras fundamentales. 

La gama por la que atraviesa la experiencia de la luz en la 

poética de Eguren, sefiala la riqueza de su diversidad. Apréciase, de 
tal suerte, la existencia de alusiones objetivas y subjetivas: concretas 
y abstractas. Logra el poeta conjugar lo que se entiende real con lo 
que se sospecha vagamente de irreal o fantastico. Naturalmente que 
la oposicion o el enfrentamiento de ambos conceptos o tendencias, 
es falso. Siendo la realidad un proceso cambiante, mas que un hecho 
fijo, se impone, por ello mismo, una estima diictil, cauta, dirta, dia- 
iéctica. Si en el mundo social rigen los cambios revolucionarios, es 
de suponer que éstos modifican o trastornan la visién de Ja realidad, 
la que no puede permanecer inmutable si es que la vieja estructura 
ha sido quebrantada y sustituida, a su turno, por una nueva. Por 
todas estas razones, creo que huelga, pues, derivar teorfas literarias 
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0 artisticas del medio, siempre cambiante y complejo. Marx dijo: 
Hasta aqui los viejos fildsofos han interpretado el mundo; ahora se 
trata de transformarlo. Si es asi, nada justifica el estancamiento en 
un realismo que, en su origen, es de raiz burguesa y naturalista. La 
oposicion al arte abstracto, en nuestros dias, tras del repudio que 
cosecho a principios de sig!o de la honestidad mesocratica en su ple- 
nitud pargnaz, es de corte populista y reaccionario. Los teroizantes 

de semejante aberracién ignoran, al respecto, un juicio filosdfico 
de Marx que en nada es favorable a los retrogrados que invocan 
su nombre irresponsablemente. Es éste: L’individualité abstraite esi 
[ identité abstraite avec soi-méme, donc sans figure '. 

Si la estética impresionista consideraba la luz como la materia 
misma por excelencia, de ello se ha de inferir lo secundario del mo- 
tivo, del objeto. Pruebas de este postulado abundan en la poesia de 
Eguren. Algunos ejemplos son, todavia, modelos insuperables de la 
concepcién mas pura de la lirica moderna. Creo que bastar4n dos 
similes del auténtico creador simbolista para despejar toda duda 
que hubiere al respecto: 

Boga en la luz desierta 

(De Las Sefas.) 

en la luz olvida manjares dorados 

(De El Domino.) 

Estos dos versos solitarios —no creo exagerado afirmarlo— poseen 
tal poder de sugestién, que aparecen unicos y solos, inclusive, en el 
panorama de la lengua poética castellana. Tal vez Gongora haya 
escrito algunos semejantes, pero no mas bellos ni mas puros. Preci- 
samente él que definié la individualidad renacentista y entrevid, al 
mismo tiempo, como precursor, la estética del Impresionismo en un 

verso magico: 
la playa azul de la persona mia? 

Existe una fase intermedia en la cual la luz no es evidente sino 

sugerida, presentida. Podriasele estimar como la etapa extrema en 

1 Différence de la Philosophie de la nature chez Démocrite et chez Epi- 

cure, en Oeuvres Philosophiques, p. 42. T. I, Alfred Costes, Editeur. Paris, 1927. 

2 Fdbula de Polifemo y Galatea. Edic. de Alfonso Reyes. Biblioteca de 

Indice. Madrid, 1928. 
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la que triunfa el simbolo de la luminosidad: la atmésfera césmica 

solar. A tal fin probatorio brindo los siguientes versos de Eguren: 

su perfil presenta destelloso 

(De La nifia de la lémpara azul.) 

Mientras sol en la neblina 

vibra sus oropeles. 

(De Los dngeles tranquilos.) 

La luz representa el signo espacial —y expansivo— del Uni- 

verso: la traduccién del caos, el pre-lenguaje de la Pintura y de la 
Poesia. E] mérito del Impresionismo consistid en descubrir el fend- 
meno en su valor total y en su gradacién matizada. Monet y Mallar- 
mé son los fautores, respectivamente, de dicha estética. La antigiie- 
dad —ejemplo Dante— no podia concebir la luz en sus variedades 
y calidades auténomas, sino en las representaciones del fenédmeno 
astrondmico como dependientes de la alegoria y de las creencias 
teoldgicas. 

En la visién de Eguren no predomina nada que sea ajeno a la 
composicién fisica del asunto. No lo desvia de su afan artistico exclu. 
sivo proposito tendencioso alguno. La palabra —la imagen— se 
acomoda a los fines perseguidos sin interferencias extrafas y subal- 
ternas. El logro poético de Eguren se situa en la dimensionalidad 
de la Belleza sin limites. Lo permanente de su mensaje es consecuen- 
cia de un dominio poco comin de los secretos del arte del lenguaje 
que, tal vez, constituye su virtud mas esclarecida. 

Entre las imagenes menores del catalogo, adviértense algunas 
que, en su diverso valor y tendencia, descubren no sdélo extremos 
de la formacién poética de Eguren, sino también, y ello es lo mas 
importante, maneras y modos de su originalidad expresiva. El acierto 
formal, diferenciado, en una época invadida por Dario y, en parte, 
por Herrera y Reissig, no era empresa facil. Sin embargo, Egur~ 
aporta su novedad, como queria Mal'armé. En el tratamiento del 
lenguaje —su diamante fénico— descansa la distincién que esta- 
blezco entre unos y otro. No cabe duda —sin deducir de ello cat: 
gorias ni jerarquias—, que la iniciacién simbolista fué mas rigurosa 
en Eguren que en ningiin otro poeta coetaneo suyo. Los médulos 
de su estilo —exclusién mas que recargamiento— asi lo demues- 
tran. Por vez primera, que yo sepa, el proceso del discurso arranca 
de dentro —del esqueleto— ~ no a la inversa: de la exterioridad 
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plastica y sonora. Ello se debe a que en Eguren el Parnasianismo 
fué una experiencia episddica y no consustancial a su espiritu. En 
la madurez de su magisterio —préximo el desenlace de su transito—, 
qued6 tan adelgazado su arte como la figura humana del poeta. Es 
que el lenguaje —su propia luz— era la expresién desu ser: una 
ecuaciOn vital, agonista y ultima, sin remedio. 

El desenvolvimiento metaférico del espectro solar cuenta, in- 
cluso, con una reminiscencia que parece ser la nota romantica sub- 
sistente en su lirica: 

tristisima luz 

(De Lied I.) 

Mas, en las vecindades del sentimiento raigal, surgen nociones que 
le son antitéticas. Se han de apreciar, en efecto, como acentos mAs 
avanzados y audaces, los contenidos en estas imagenes: 

luz amarilla 

(De La dama i.) 

luz melodia 

(De La oracidén de la cometa.) 

La primera se nivela con el procedimiento que se desprende de la 
experiencia cara a la pintura de Van Gogh, en tanto que la segunda 
decanta una mds aguda percepcién de la sinestesia, en la que se 
funden, con prodigiosa sintesis, impresiones de distinta indole sen- 
sorial. 

La pluma —el pincel— de Eguren se recrea en fijar las ciuda- 
des distantes y amadas, tocandolas de un raro encanto y exdtico 
misterio: 

la luz de Varsovia 

(De Las bodas vienesas.) 

vt la luz en Palmira 

(De Noche II.) 

Otro aspecto de la arrobadora sugestion del motivo, siempre 
latente, transparece el aura sublime: 
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y en la magica luz del cielo santo 

(De Los Robles.) 

E] ultimo ejemplo lo constituye un verso que, en si mismo, com- 

pendia las calidades mas delicadas de la nostalgia y de la melan- 

colia: 
tenia vieja luz dorada 

(De El Estanque.) 

Sentimiento que testimonia la identidad de la palabra y la luz: lo 

arraigada que estaba la altura en la expresién y en la vida del poeta. 

* 

Antes de que los Impresionistas descubrieran la lumiére, los 
objetos no eran mas que objetos, reducidos como estaban, paraddji- 

camente, a representar !a plenitud de Ja forma y sus contornos. Las 
cosas, aunque espaciales, carecian de la conjuncién, del enlace ful- 
gurante y atmosférico con la totalidad. Tengo en cuenta, a propd- 
sito, la muy fina percepcién del critico francés Jean Leymarie, quien 
ha sabido definir el problema en sus justos términos: 

La cohérence de la vision entraine Tunité de la technique, Texalta- 
tion et la vibration de la lumiére choisie comme principe domi- 
nant, dou CT abandont du contour, du modelé, du clair-obscure, 
des détails trop précis, Vemploi de la forme ouverte, ‘atmosphérique’; 
la composition @ensemble gardant une vitalité @esquisse, Vaspect 
si choquant pour les contemporains dinachevé, de non-fini*. 

No desconozco, en el capitulo de los antecedentes remotos, las 

primeras tentativas de Rembrandt. Mas justo es advertir que fue- 
ron, estéticamente, parciales, E] objetivo del gran maestro holandés 
—cefiido al claro-obscuro— no abarcé Jas dimensiones césmicas de 
los rayos solares. El toque de la luz pasaba de su paleta a la com- 
posicion, filtrandose del espacio al taller, y amortiguando, adrede, 
los matices del dia. Dicho acento pictorico —juego del blanco y el 
negro— contrastado con el del Impresionismo, vendria a ser de pe- 
numbra, en tanto que el de la escuela renovadora del siglo XIX, 

3 Dictionnaire de la Peinture Mrderne, p. 127. Paris, 1954, 
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corresponderia al del diamante de la temporalidad a pleno aire 
libre. Tal es la diferencia existente entre Rembrandt y el Impre- 
sionismo. 

La tradicion de la luz —igual que en el color— se acumula en 
la palabra, en el acorde. Lo umbrio, lejos de ser contraste, consti- 
tuye una alternativa del fulgor igneo, oculto en la negacicn dialéctica. 

El objeto situado en el espacio no se limita, exclusivamente, a 
un signo geométrico sino que, por el contrario, adquiere las cali- 
dades de refraccién en que la luz asume la sintesis vibratoria de 
la materia. 

Pensar en el! proceso del Planeta significa inquirir —melancd- 
licamente— la vejez de la luz. Esta es tiempo cdsmico y humano: 
lenta agonia solar. —-- 

El mito del fuego converge en torno al nticleo energético ani- 

mador de la claridad y de las tinieblas. La luz —consideradas las 
estaciones circulares— es la pausa que media entre la velocidad y 
la existencia. Es, en si misma, pura reflexién. 

% 

En este rumbo o preambulo de la luz y del aire, me viene a 
la memoria el claro nombre de Turner, uno de los adelantados del 
alba pictérica. Por ello es que considero inapropiada la afirmacién 
de Nifiez, segin la cual le atribuye a Eguren un desapego, un 
rechazo de la obra precursora de aquél: 

discrepaba del paisajismo demasiado realista de Turner y de su 
escuela, con quienes (sic) no encontraba afinidad *. 

Lo dicho carece de verosimi‘itud al no apoyarse en un texto 
expreso y determinado, capaz de documentar el aserto. Que se me 
alcance, Eguren ha escrito en el capitulo titulado Apuntes tropi- 
cales, correspondiente a su obra de ensayos, el siguiente comentario 

que no creo pueda dar pabulo a una interpretacion negativa: 

Hay insectos que viven y aman en la misica; pues cantan toda la 
noche. La elegancia de sus tules los gentiliza; siempre parecen exo- 

4 José M. Eguren, Motivos Estéticos. Notas sobre el arte y la naturaleza. 

Recopilacién, Introduccién y notas de Estuardo Niiez, p. 26. Patronato del 

Libro Universitario. Lima, 1959. 
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ticos, de parajes lontanos y armoniosos. Ven y oyen a mayor dis- 

tancia que la fauna entera; se elevan mds que las dguilas: cantan 

delicadamente sus campesinos tonadas; aman la luz mds que Turner, 
el pintor de la luz’. 

Estimo que el juicio, la hipérbole de la que se vale Eguren, no 
propone parangon con artista alguno, ya que se trata de una expre- 

sién antonomasica, como tampoco acredita Jas razones, desfavora- 
bles, que se le adjudican respecto de Turner. El argumento invo- 
cado, en tal sentido, de que el paisajismo (de éste era) demasiado 
realista, adolece de una falla de estimativa esencial en cuanto de- 
nuncia la flagrante contradiccién con el caracter estético del pintor 
britanico. Aparte de que Eguren no se ha referido al realismo, la 
verdad es que dicho atributo gratuito no existe en las telas de Tur- 
ner, si se considera que el tratamiento a que sometio la luz en ellas 
alcanza a la transformacion de la realidad, por cuanto es bien sabido 
que la misma —como escenario— pasa a un segundo plano o, mejor 
dicho, a servir el interés primordial de la luminosidad. 

Op ucwe palo ns: 
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CAPITULO XV 

LA MUSICALIDAD 

La Poésie, proche Vidée, est Musique, par excellence - 
_-ne consent pas dinfériorité. — MALLARME. 

A musica no sélo constituye en la poesia de Eguren uno de sus 
*“ temas predilectos, sino algo mas hondo y consubstancial, ya 
que, incluso, psicologicamente, alguna vez él declaré que hubiera 
querido ser compositor. E] ideal no cumplido, en su caso, no supone 
frustraci6n ni mucho menos. Todo lo contrario, representa una 

especie de transposicién compensada gracias a los atributos del verso 
y de la prosa. Tanto en un arte como en otro, es dable advertir la 
composicién y estructura —la raiz— de su mundo musical auté- 
nomo. Por ello mismo no ha de tomarse como subordinacién sino 
como dominio de lo césmico sinfonico. He esclarecido en el Apén- 
dice la diferencia que existe entre la musica del lenguaje y la ins- 
trumental. Se comprendera asi, mejor, la actitud estética y la inde- 
pendencia de Eguren en el deslindamiento de dichos fendmenos 
tan a menudo confundidos en el Modernismo. 

E] largo trato del poeta con los motivos mds sugerentes de la 
Musica, est4 acreditado por la riqueza y variedad de su contenido. 
La escala de los asuntos determina, en cada caso, la plasmacién de 

una nota insustituible. 
Conviene, ante todo, clasificar los diversos aspectos componen- 

tes de la arquitectura musical que aparecen en la poesia de Eguren, 

de acuerdo al siguiente esquema: 

I. INsTRUMENTOS 

Acordeones (en Las bodas vienesas); bandolas (en Eroe); caramillos 

(en Los robles); cascabeles (en La comparsa); cimbalos (en Las 
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bodas vienesas); cuerno (en Marcha funebre de una Marionette) ; 

gong (en ;Sayonara!); guzla (en Pedro de Acero); oboe (en Anan- 

ké); piano-forte (en Lis); ptfano (en Marcha ftnebre de una Ma- 

rionnette); trompa (en Marcha fuinebre de una Marionnette ). (de 

Simbélicas, 1911). - Bandolines (en Los dngeles tranquilos); me- 

lodios (en Antigua); violin (en La oracién del monie). (de La 

Cancién de las Figuyas, 1916). - Bandurrias (en Visiones de Enero); 

bombos (en El andarin de la noche); castanuelas (en Colonial); 

clavicordio (en Colonial); flautines (en Alas); latides (en Visiones 

de Enero); mandolina (en Colonial); ocarina (en El Estanque). 

(de Sombra, 1929). 

II. CoMPOSsICIONES 

Aria (en Alma tristeza); boladas (en Réverie); Barcarola (en jSa- 
yonara!); berceuse (en Patética); cdntico (en Ananké); concierto 
(en La muerte del drbol); fuga (en Visiones de Enero); fugas (en 
Los delfines; Colonial); gorigori (en El pelele); Lied (en Lied I); 

motete (en Hesperia); pastorelas (en Los robles); preludio (en 
La capilla muerta); rondé (en El dolor de la noche); salmos (en 
Pedro de Acero); Sinfonia (en La capilla muerta); sonata (en Vi- 
siones de Enero). 

III. Conyunros (corales e instrumentales) 

Banda (en Las bodas vienesas); coro (en Las bodas vienesas); coros 
(en Medioeval); dtio (en Visiones de Enero); dtios (en Visiones 
de Enero); orfedn (en Elegia del mar); orquesta (en Efimera). 

IV. TERMINOLOGIA 

Acompasa (en Eroe); acorde (en Incaica); alegros (en Gezabel); 
andantes (en Cancién de noche); armonta (en Peregrin cazador 
de figuras); armontas (en Alas, La danza clara); arpegios (en Lat 
barca luminosa, Los sueitos, Visiones de Enero). 
Baile (en Colonial, Los sueftos); bailes (en Sonela); bayadera (en 
La oracion de la cometa); contradanza (en Los delfines): jota (en 
Los suefios); Mazurca (en Colonial); Rigodén (en Colonial); sar- 
dana (en La dama i); Tarantelas (en Las candelas); Zorcico (en 
Marcha ftinebre de una Marionnette). 
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Cadencia (en Marcha funebre de wna Marionnette); cadenciosa (en 
Noche III); compds (en Las bodas vienesas); compases (en Los 
delfines). 

Diapason (en La Procesién). 

Escala (en Paiética); escalas (en La danza clara). 

Harmonia (en El bote-viejo, Nubes). 

Melodia (en Marcha ftinebre de una Marionnette, La cracién dé 
la cometa, Los suefios); melodiosa (en La nifia de la lémpara azul); 
meliodiosas (en Preludio); melodioso (en La barca luminosa, Con- 
solacién); melopea (en Incaica, A Chocano); modulaciones (en 
Alas); modula (ena muerta de marfil, Nuestra Senora de los Prelu- 
dios); modulan (en Los dngeles tranquilos, La barca luminosa); 
modulando (en Marcha noble); modularon (en Consolacién); mit- 
sica (en Lied I, Las bodas vienesas, la La muerta de marfi!, Colonial, 
Los gigantones, La danza clara). 

Notas (en Eroe, Lied V, Medioeval, Noche I, Las nifias de luz, 
Alas, El dolor de la noche, Visiones de Enero, Los dlteres del ca- 
mino). 

Orquestacion (en La procesién); orquestaciones (en El estanque). 
Sordina (en Marcha ftinebre de una Marionnette). 
Vibraciones (en Noche 1). 

La variedad de apartados indica la riqueza de los diversos 
instrumentos consignados y de los géneros existentes. La linea ex- 
presiva abarca muy precisos aspectos le la musica culta y popular. 
A la primera se asimilan Jos instrumentos de cuerdas y de teclado, 
en tanto que los de viento y de percusién, amén de aquellos otros 

caracteristicos de la danza y del bai'e —crétalos, castafinelas, cas- 
cabeles—, ilustran la segunda. La musica culta se apoya en el] piano, 

melodio, clavicorlio, al contrario de la popular que se expresa al 
través de trompas, cuernos, pifanos, bombos, trompetas y bandu- 

rrias. El punto intermedio —cortesano— lo representan la guzla y 
el laid. Los aires campesinos y bailables, se identifican con el cuer- 

no, oboe, crétalos, cimbalos, bandolas, bandolines y flautines. 

Las composiciones delimitan, en funcién instrumental, los mé: 

dulos ya considerados, a los que hay que agregar los de tipo reli- 

gioso. Las categorias podrian componerse dentro de la siguiente 

clasificacién: Aria, balada, barcarola, berceuse, gorigori, lied, mo- 
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tete, pastorelas (canto); preludio, sonata, sinfonia (concierto); con- 

tradanza, sardana, zorcico (bailes). 

Los conjuntos comprenden, sucesivamente, lo popular, el canto 

la musica c!Asica. 
No hay duda de que la terminologia, por ultimo, exhibe un 

conocimiento a tono con el dominio de los recursos del arte musi- 

cal. Eguren se revela como un melémano consumado. 

En cuanto a los grandes compositores que el poeta gustaba, 

estan aludidos tnicamente unos cuantos, ya que no fue su inten- 

cién hacer una némina completa. Figura Beethoven, Chopin, Men- 

delssohn, Schumann y Weber. Bach, a quien no se nombra, bien 

podria considerarselo sugerido en el vocablo fugas. 
La obra en prosa de Eguren supone, comparada con la escrita 

en verso, un mayor y mas libre registro, de acuerdo a la indole 
estética y a los propdsitos especulativos inherentes al género ensa- 
yistico. De los cuarenta y cuatro trabajos que componen Moftivos 
Estéticos, veinte reflejan, mas 0 menos, intensamente, el arte de 
Euterpe, lo que demuestra la preparacién cultural del poeta, ini- 

ciado en los secretos profundos del Simbolismo. Eguren hace honor, 
en tal sentido, a las directivas de sus gloriosos maestros europeos. 
El] mas cabal, entre todos, se me figura Mallarmé. 

El panorama musical de Eguren es, pues, muy dilatado. Arran- 
ca del Clasicismo, pasanlo por el Romanticismo, hasta alcanzar al 

Simbolismo y a las escuelas lamadas de Vanguardia de este siglo. 
He aqui, para que se tenga una idea, este indice onomastico 

sacado de la obra mencionada: Bach, Bartok, Beethoven, Brahms, 
Chopin, Debussy, Falla, Haydn, Mendelssohn, Milhaud, Mozart, 
Prokopieff, Schubert, Strawinsky, Tschaikowsky, Wagner. 

Igual que en el fendmeno pictérico que recorre el Clasicismo, 
Impresionismo y Cubismo, Fguren experimento en la estimativa mu- 

sical un proceso semejante. Rafael, Cézanne y Picasso, correspon- 
den, exactamente, a Bach, Debussy y Strawinsky. Inttil agregar 
que en lo poético se da, en tres tiempos, idéntico desarrollo. 

El conocimiento que tuvo Eguren de dichos aspectos y ten- 
dencias en la Pintura, Musica y Poesia, representa la sdélida estruc- 
tura de su obra ejemplar y sefiera, la que se destaca, nitidamente, 
entre las mejores que ha prolucido nuestra lengua. 

Si el lugar que ocupa la misica en el verso de Eguren —des- 
lindado el problema de la autonomia del lenguaje—, es considera- 
ble, habra que convenir en que el fendmeno adquiere su mayor ple- 
nitud, tedrica y experimental, en Ja prosa, tanto que, sin lugar a 
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dudas, aparece dicho motivo atin mas esplendoroso que el poético 
y el plastico: frecuentados sutilmente por el entendimiento y la 
sensibilidad del magico esteta simbolista. 

Lo primero que se advierte es la intensidad y la amplitud con 
que Eguren ha tratado el asunto. De la prioridad del mismo sobre 
los demas aspectos que componen el registro tematico de Motivos 
Estéticos, se infiere, desde luego, un dato intimo: el de la forma- 
cién cifrada conscientemente en una preferencia vocacional del 
espiritu. 

Dicho predominio, digamos ritmico, decanta la identificacién 
del creador con la armonia: la musica representa en Eguren, la 
atmésfera envolvente de la persona y del artista abstracto. 

* 

En Eguren predomina lo estético, lo inventivo, lo mental. Su 
musicalidad se asocia —por la via colorista del azul, rojo y oro— al 
misterio: no esta determinada por ninguna relacién instrumental 
concreta. La musicalidad de Eguren es de entonacién menor, ajus- 
tada al dictado dei alma y de !a emocién recénditas. Predomina en 
su tendencia el gusto por lo suave armonia melancdlica de los com- 
positores alemanes, salvo una sola vez que cita a Chopin en un 
nocturno (Noche I). El fondo y estructura de su poética estan en 
la musica de la palabra, pero no a la manera de Verlaine, quien 
se entregé a una absoluta dependencia de la musicalidad. 

Los lieder emparentan a Eguren con el espiritu romantico de 
Schumann. Es significativo que el primer poema de su libro Sim- 

bélicas, se inicie con un lied (Lied I). Mendelssohn, Beethoven y 
Weber, alientan en Réverie y El Pelele, en tanto que Schumann sus- 
tenta el lied asi como exalta la Noche I. La tendencia al lied me 

parece que le viene a Eguren, en parte, de los cultores del género 
en la poesia alemana (Heine, Mérike, Dehmel), y en parte de la 
musica de Schumann, aunque no se debe descartar la sugestion que 
haya podido ejercer Gustave Kahn. En La Pluie et le beau temps 
y Limbes de Lumiéres, ambos libros de 1896, el poeta simbolista 

francés ofrece un buen nttmero de ejemplos significativos. Habra 

que considerar, por ello, el lied como la supervivencia del sentimiento 

romantico en el Simbolismo. 

La linea musical de la poesia de Eguren esta sutilmente ligada 

a la fantasia de su mundo mitoldégico: la cancién y el mito consti- 
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tga) , 2 n 

tuyen el nucleo generador de su espiritu. He aqui algunos frag: 

mentos alusivos: 

Suena el pifano campestre con los aires de la danza 

- . 

Tembl6é el cuerno de la infancia con aguda melodia 

(De Marcha ftinebre de una Marionnette. ) 

Lanza el oboe vespertina queja; 

(De Ananké.) 

y el coro preludian cretinos ancianos. 

y al compds de los cimbalos suaves 

se elevan divinos los cantos nupciales. 

(De Las bodas vienesas.) 

Estas son las especificas alusiones a las imagenes musicales. Pero 
su acendrada virtualidad tonal excede a las propias referencias obje- 
tivas del lenguaje. El profundo orden pitagérico radica en la trama 
de Ja creacién poética, en los fondos de la materia determinante. 
La obra participa —aun sin calificacion en alguno de los casos— 

del hechizo de Euterpe y de la inspiradora musa matematica. Su 
expresiOn es una sintesis de verbo, cromaticidad y pentagrama. En 
el arte de Eguren se dan las calidades del apotegma de Walter 
Pater: 

All art constantly aspires towards the condition of music ?. 

La propia voz de Eguren —cauce de su cantar— viene del 
ancestro ritmico al poema. Provenza, Escandinavia y Germania son 
una coincidencia en el pasado del artista. La tradicién opera como 
actualizando el! futuro en la memoria del poeta. Las canciones del 
mago ofrecen los signos del recuerdo. En su estilo concéntrase Ja 
palabra, el sonido, la pintura. E! subconsciente abstrae su visién de 
las cosas. La dama i, Las torres, Syhna la blanca y Los robles, de- 
finen un caracter comin: figurativo y musical. Estos poemas se re- 
lacionan con los lieder: denotan el mismo orden esencial de la esté- 
tica depurada, trascendida y celeste. 

1 Studies in the Renaissance, The School of Giorgione. London, 1877. 
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. CAPITULO XVI 

LA METRICA 

O creo que se _deba hablar de un Arte Métrica, definida, con 
relaci6n a Eguren. En cambio, si estimo que rige senalar el 

sistema poético complejo que la teoria y la practica hicieron posi- 
ble. El poeta simbolista —a diferencia del parnasiano— no se preo- 
cup6, principal y unicamente, de la métrica, sino del idioma: pro- 
cedié a una seleccién implacable de su instrumentacién lingiiistica: 
se explica asi que lograra la autonomia estética de la palabra. Pre- 
cisamente porque no fué un retdérico, externo Eguren ‘pudo expre- 

sarse con contadas, y limitadas, formas métricas tradicionales. E] 
caracter de su mensaje no dependia tanto de la versificacidn en si, 
cuanto del ritmo, del contenido nuevo que aportaba su discurso 
poético. 

Los alardes formales (en que incurriéd Dario con supremo arti- 
ficio, pero sin poesia !a mas de !as veces). no inquietaron a F.guren 
sino pasajeramente en sus comienzos, ya que su afan creador pro- 
cedia de la sintesis de los medios y no de Ja hinchazén de la voz 
ni de los recursos orquestales: lo contrario de la banda modernista 
que fatigé la plaza publica y entristeciéd, doblemente, el ocaso del 900. 

No sé'o !a métrica es limitada en Eguren, como ya he afirmado, 
en relacién con Gonzalez Prada, y de escaso registro, sino que in- 
cluso se repite mondtonamente. El hecho de que su obra carezca, 
por ejemplo, de sonetos, décimas, liras, octavas reales v de odas, 

no constituye merma sino selecta eliminacién. La decantada acti- 

tud de Eguren supone, en este aspecto, un avance respecto del Sim- 

bolismo, el cual abundé en sonetos y otras composiciones ajusta- 
das, siempre, a la métrica regular. Eguren resnetd la tradicién del 

ritmo, manteniéndose prudentemente equidistante de las reformas 

audaces como del anquilosamiento preceptista y académico. La pro- 
funda innnovacién introducida por Mallarmé en la madurez —luego 
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de un largo acatamiento a la regla cldsica (Boileau) y post-roman- 

tica (Banville), no tuvo mayor secuela en Eguren. De Un Coup 

de Dés, la obra memorable que anuncia un cambio definitivo y el 

insurgir de la lirica modema y su valoracion como poesia pura (su- 

peradora de la fase baudelaireana), Eguren no captdé el procedi- 

miento, la técnica, sino el contenido, lo que es propio de Ja identi- 

ficacién hermetista. 

El verso libre y el verso blanco utilizados por Eguren, se ajus- 

tan a las caracteristicas francesas mas propiamente que a aquellas 

que adopté en Espafia y en Hispanoamérica. Las licencias de que 

hizo gala, en efecto, desnaturalizaron el verso libre transforman- 

dolo en un caos o descomposicién del ritmo. Bajo el vanguardismo, 

no obstante la aceptacién que le merece el asunto a un estudioso 

como Pedro Henriquez Urefa: 

La actual invasién de los ejércitos del verso sin medida ni rima es 
4 ] L Z 

para muchos desazén y plaga, es la Iluvia de fuego, la abominacion 
de la desolacion. Pero ‘es’ 1. 

conocié el verso libre su mds plena fase anarquica, disociadora 
disolvente. 

El procedimiento se agoté en la impotencia y en la negacién. 
E] vanguardismo (Ultraismo), en el aspecto métrico (lo proclama 
acertadamente Damaso Alonso), se entregé a toda suerte de con- 
torsiones inutiles y caricaturescas, yendo a terminar en el calco de 
cerriles ‘coplerias plebeyas’. 

La mesura de Eguren fue capaz de sustraerlo, pues, de los 

extremos: tanto de las limitaciones de la prisién clasica cuanto de 
Jos extravios de la incontinencia verbal con que la vanguardia (el 
bazar ultraista) abrumé a las artes y a las letras. : 

Tiene razon Nuviez sin duda alguna, al reconocer que la inves- 
tigacion métrica de Eguren se encuentra en proyecto. Claro est& 
que el asunto no es facil de resolver aun en el caso de que se le 
dedique una monografia al tema. El propio Martin Addn no ha 
abordado tampoco el motivo en términos cient/ficos. De ello hay que 
deducir, por lo mismo, que no podia ir muy lejos en la definicién, 

1 Estudios de Versificacién Espanola, p 254. Buenos Aires, 1961. 
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ya que existe un juicio suyo que entraiia un prejuicio irreductible, 
cual es el de haber afirmado, dogmaticamente, esta enormidad: 

Chocano da el mejor verso para la estrofa escrito jamds en el Pert’. 

En cuanto a Eguren, propiamente dicho, veamos de qué ma- 
nera Adan completa su diagndstico adverso: 

El verso de Eguren en la composicion vale por si solo y por mériio 
de poesia y por virtudes y noticia parciales y accideniales. Sin em- 
bargo la composicién ni en el primero (Chocano) ni en el segundo: 
alcanza la consumacion perseguida y casi cobrada por el primero 
esforzadisimamente y que aceza en el segundo, con no procurada 
ni conseguida felicidad *. 

Es de presumir que Pedro Henriquez Urefia, al ocuparse de 
Eguren y transcribir diez endecasilabos pertenecientes, en parte, a 
Lied I y, en parte, a Los robles, en su ya clasica obra, no haya omi- 
tido arbitrariamente, la recepcién de otros tipos métricos del poeta, 
sino que hay que pensar, mas bien, que ello se deba a que el referi- 
do autor no encontré novedad alguna, en el resto de la poesia de 

Eguren, que la distinguiera de la practica tradicional. Este tempera- 
mente parece estar confirmado por la prueba misma de los versos 
mencionados por el critico dominicano en el capitulo titulado: Nue- 
vas liberiades del endecasilabo. 

La curva métrica de Eguren, a partir de Simbélicas, se reco- 
noce por cierta constante uniforme. En treinta y cuatro composicio- 

nes predomina, con ligeras variantes que no alteran Ja unidad, un 
sistema que oscila dentro de esta escala: 4-11-9; 16-8-4; 11-12; 10; 

7-5: 7-9; 11; 10-12; 9; 12; 11; 12; 7-8; 7-5; 4-7; 10-9; 12; 5-8; 6-4; 6; 

12; 9-7-6-3; 4-7-5; 11-8-9-5-5-10-7; 8-11; 8-7-9-10-5-3; 12-7; 7-6; 7-6- 
11-5; 9-7; 5; 9-11-7; 6-11. 

En la segunda obra, La Cancion de las Figuras, la métrica no 
ofrece mayores novedades ni sorpresas. El procedimiento se desen- 
vuelve, naturalmente, dentro de Ja tonalidad dominante en la pri- 
mera, salvo la aparicién, en Elegia del mar, del verso alejandrino 
castellano, mediante el cual pareceria el poeta ceder, tardiamente, 

a la presidn del Modernismo. Medioeval contiene versos de 16 sila- 
bas igual que la Marcha ftnebre para una Marionnette. 

2 Eguren, en Mercurio Pervano, nim, 182, p. 246, Lima, 1942. 

3 Op. c, p. 246. 
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Hasta Sombra, por lo menos, se repite, sin grandes alteraciones, 

la indole métrica formal existente en Jos libros anteriores. Sdlo en 

la ultima obra, Rondinelas, concebida vy escrita entre los afios 1923 

1928, hace su aparicién, mas guardando cierta correspondencia de 

sobriedad con algunos poemas de Simbélicas y de La Cancién de 

las Figuras, un tipo de verso que ofrece la particularidad de la falta 
de rima, extremo éste en el que coincide con la poesia griega, pero 
atenido a los rigores del ritmo y del nimero sildbico, por todo lo 

cual se diferencia del caos vanguardista. 
No es, pues, la métrica de Eguren la que pueda y deba expli- 

car, por si misma, la riqueza poética ya que, por el contrario, se 
dan casos en los cuales al esplendor de los recursos métricos diver- 
sos corresponde una obra mediocre. Los mayores esfuerzos, en tal 
sentido, no han subsistido a la Belleza. La verdadera poesia puede 
perfectamente prescindir de ellos como de los preceptistas y de los 
retéricos. 

Nora FINAL. 

No parece convincente la afirmacién de Nufiez (en su estudio pu- 
blicado en la Revista Hispdnica Moderna, p- 233, New York, 1961), 
segtn la cual atribuye un “legado renacentista (a) los tercetos de 
La Dama 7’, por cuanto el metro (7-8) en que estan escritos nada 
tiene que ver con el endecasilabo propio de los tercetos renacen- 
tistas, cuya tradicién se remonta a la terza rima dantesca. 
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“CAPITULO XVII 

HIPERBATONES 

L A tradicién barro¢a del Pert, afianzada en complejas y contra- 
dictorias estructuras, de un lado y, en el mimetismo colonia- 

lista, de otro, se apoya a partir de 1630, en Juan de Ayilon y, sobre 

todo, tardiamente, en el portentoso Juan de Espinosa Medrano, el 

mas conspicuo critico de Gongora a todo lo largo de la lengua. No 

podia perderse el acervo: en todo caso transformarse, reduciéndose 
lo ampuloso del discurso que Ilegara, con Pedro de Peralta Bar- 
nuevo, en !os siglos XVII y XVIII, al delirio de la contorsién del 

espasmo. Tal es también —reflejo de carne y hueso, de andanza y 
metafora— la hiperbdlica vida del sujeto culterano. 

Se aprecia, en Eguren, el uso audaz, y progresivo, del hipér- 

base Jatinizante. Desde los primeros poemas de Simbdlicas, hace su 

aparicion el heredero legitimo —-cruzado— de Godngora-Mallarmé. 
Esto no desmiente el hecho de que Eguren alterne el mentado pro- 

cedimiento con otros médulos entre los cuales destaca uno: el cu!tivo 

de cierto anglicismo en el que predomina notoriamente el infinitivo. 

El arcaismo en el vocabulario parece corresponderse con el em- 

pleo del hipérbaton en el orden sintactico. Eguren, desde el primer 

momento, echa mano de ambos recursos que representan mas que 
un expediente retérico, una ampliacién de las posibilidades dialéc- 

ticas, estéticas y vitales de la lengua. Como en su maestro Goéngora, 
como en Mallarmé, verdadero inspirador, Eguren restaura el dis- 

curso sin prescindir de la tradicién y del renuevo que le senalan el 

clasico y el simbolista. Pareceria, el suyo, un equilibrio entre el 

pasado y el presente: un contraste que significa novedad dentro del 
Modernismo, mas bien ayuno de aportes propios, y no regresién ni 
subterfugio simplemente formales, como podria creerse. 
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El cuadro de los hiperbatones, considerando sdlo los mas repre- 

sentativos, que a continuacién intentaré analizar, ofrece el siguiente 

proceso: 

1) La fardndula ‘ha llegado’ de la reina fantasta 

(De Marcha ftinebre para una 
Marionnette.) 

2) la obscuridad ‘nos dicen’ de la amapola 

(De ;Sayonara! ) 

Frase sustantiva separada por el verbo. 

3) ala alcoba ‘fuimos verde y amarilla 

(De Visjones de Enero.) 

En este ejemplo el verbo separa el sustantivo de sus adjetivos. 

3 2 1 
4) Hoy ‘el Sol ‘tamizaw’ los ‘glaces’ azules 

(De ;Sayonara! ) 

Inversion del orden légico: el complemento ocupa el lugar del su- 

jeto, y éste el de aquél. 

5) las ‘de cobalto’ figulinas galantes 

(De ;Sayonara! ) 

6) ‘del rosado pais’ ensuefo letal 

(De ;Sayonara! ) 

7) y por ‘de la hacienda el confin 

(De Antigua.) 

8) ‘de la muerte’ con la esencia estén los vasos 

(De Noche I.) 

9) vienen cual ‘de quenas’ dulces tocadores 

(De Alas.) 
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10) en que llora la veleta ‘de pavores’ con la gama 

(De Noche III.) 

En estos seis versos se advierte la anteposicién del genitivo. 

11) en ‘de lux pais y de sombrilla verde 

(De ;Sayonara! ) 

E) genitivo antepuesto al sustantivo, separa a éste de su preposicidn, 
Ademas, omite el articulo definido. 

12) Con vespertina gradacion, 
se alejan de los alcores 
‘a las’ “de orquestacibv 
‘tumbas’ de los emperadores 

(De La Procesién.) 

Frase sustantiva desgajada. El genitivo que ha sido aislado de su 
sustantivo, separa a su vez a otro sustantivo de su preposicién y 
articulo definido. 

13) Y vénse las oscurosas olas 
masteleros tiltimos ‘cubrir’ 

(De Lied II.) 

Transposicién del verbo a! final del verso, segin la norma del Jatin. 
Obsérvese también cémo ha sido omitido el articulo determinante. 
Ambos médulos no son infrecuentes en Eguren. 

Entre estos numerosos casos resaltan los ejemplos de diversa 
calidad e intensidad, como son, tal vez, los que se caracterizan por 
encajar dentro de los modelos tradicionales de tipo normal o aquellos 
otros que, por el contrario, mds bien extreman el procedimiento de 

inversion. 
En el empleo del hipérbaton asimilase Eguren a Gongora, ya 

que los que precedieron a éste en la aplicacién del referido tropo, 
carecieron de la validez que el fendmeno adquirid en el Polifemo 
y en las Soledades. En Juan de Mena, digase lo que se quiera, no 

tuvo la flexibilidad transpositiva que logra, después, en Gdngora. 
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CAPITULO XVIII 

a) LA PALABRA 

Las palabras son la sombra de las cosas -~ DEMOcrrTo. 

E N la obra de Eguren, la importancia —excepcional— de la pa- 
labra, no se debe, exclusivamente, a un manejo de ciencia lite- 

raria mAs 0 menos adquirida!. Su manera es opuesta a la especula- 

cién filolégica al uso, a los ejercicios escolares de los innovadores 
precoces. No utiliza los recursos faciles que dispensa la versacion 
gramatical o retérica. Un juicio de Jacques Scherer me parece muy 
oportuno al caso: 

Il y a longtemps que les grammainens ne croient plus quwiis puissent 
faire la lecon aux écrivains; ils se contentent dobserver leur usage ®. 

La palabra cobra una nueva categoria poética en ciertos poe- 

mas de Simbdélicas y de La Cancidn de las Figuras, dada la carga 

de energia psiquica, de experiencia personal del suefio y de la vi- 
7 

gilia. Su expresién creadora no ofrece dificultad idiomatica alguna. 

Sus palabras son los signos de los suefios: de su conciencia dormida 
y despierta. 

Acerca del sistema idiomatico que Eguren compuso en los limi- 
tes de la lucidez, cabe rememorar la definicién que el citado critico 
francés le ha dedicado al Maestro: 

t Aunque he sefialado como sus posibles modelos a dos de los maestros 
del simbolismo briténico, claro es que no en términos de imitacién sino de 
herencia, de verdadera y mAgica vinculacién intima del espiritu creador, la 
libertad animica de Eguren estA a cubierto del mimetismo retérico y formal. 

2 L’Expression Littéraire dans oeuvre de Mallarmé, p. 84. A. G. Nizet. 
Paris, 1947, 
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Les mots on été pour Mallarmé un sujet de réflexions suivies, et 
aussi, comme pour tout poete, un objet de réveries: chacun d eux 
était pour lui un étre doué de personnalité, une réalité mystérieuse 
comme la réalité vivante *. 

b) METONIMIA 

El aspecto metonimico no ha sido advertido por la critica que 
se ha ocupado de los elementos estilisticos de la poesia de Eguren. 
Quiza ello se deba a que dicha caracteristica no se da sino una 

vez a lo largo de toda la obra. El unico ejemplo, en tal sentido, es 
el siguiente: 

ves galanes y doncellas en sus ‘rdpidas monturas’ * 

el cual ilustra la fase evolutiva superior del estilo del poeta, preci- 

samente en un momento que se diria de una mayor libertad expre- 
siva. E] poema al que pertenece la expresién metonimica, debid de 
ser escrito en el periodo (tras de la publicacion de Simboélicas), 
comprendido entre 1911 y 1915. Con respecto al contenido de dicha 
obra, supone una novedad y un acierto de primer orden: el no 
nombrar una de las categorias tradicionales del discurso. La supre- 
si6n del vocablo (caballo) aumenta la intensidad de la sugerencia 
(rapidez). 

Eguren ha transpuesto el sentido, el caracter propio del equino 

a uno de sus atributos accesorios y adjetivos, pero del cual se des- 
prende la accién, el movimiento. Este determina, de pronto, fugaz- 
mente, la existencia de una sola figura concentrada, sintética. El 
vehiculo, la anécdota, ha cedido a la velocidad. 

c) SINECDOQUE 

La sinécdoque se relaciona, en un aspecto, con la significacién 
de la metonimia, en la medida en que ésta (pars pro parte) se dis- 
tingue de aquélla (pars pro toto). Dicho tropo descttbrese, igual- 
mente, en la poesia de Eguren como una figura de excepcidn; 

jvan a la regién de la Muerte, las ‘alas’! ° 

SEOps Cs, Pinto: 
4 Medioeval, en La Cancién de las Figuras (Cf. Poestas Completas, Ed. 

Niiiez, Lima, 1961). 
5 Alas, en Sombra (Cf. Poesias, p. 177. Lima, 1929). 
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Y asi es en efecto: el poeta utiliza una figura tradicional para insu- 

flarle una belleza que, sin duda, aparece mas fuerte e intensa que 

la que ostenta como férmula retérica en el tratado. 

“En los dos ejemplos (b y c), se ponen de manifiesto el rigor 

y la profundidad con que Eguren dominaba los recursos de la com- 

posicién y de la técnica poética. 

ch) ONOMATOPEYA 

De acuerdo a la delimitada significacion de la armonia imita- 

tiva, Eguren posee escasos ejemplos tipicos de onomatopeya. Con- 

sidero, al punto, como valederos, los siguientes modelos: 

‘tam tam’ (en ;Sayonara!, de Simbélicas); ‘retintin’ (en Juan Vola- 
tin, de Simbélicas); ‘gorigori’ (en El Pelele, de Sombra); ‘ayes’ (en 
Sonela, de Rondinelas). 

En la fase intermedia podrian considerarse los términos que 

designan onomatopeyas y que en su origen son de raiz imitativa: 

‘alla (en Marcha fimebre de una Marionnette, de Simbdlicas); 
“‘matracad (en El Pelele, de Simbélicas); ‘ronronea (en El Do- 
mino, de Simbélicas); ‘ululav’ (en La muerte del arbol, de La 

Cancion de las Figuras); “zwmbabarn’ (en Elegia de! mar, de La 
Cancion de las Figuras). 

d) LA IMAGEN 

El poeta ha reivindicado, de la vieja poética castellana, un 

modulo sintético que, dentro del monétono cuadro expresivo de la 
lirica de los siglos XIX y XX, parece novedoso. El procedimiento, 
consistente en el empleo de dos sustantivos unidos entre si, con 
prescindencia de enlace alguno, resulta de una eficacia suma en 
su efecto plastico, inmediato, continuo. 

Unos pocos ejemplos de la obra de Eguren, bastaran para 
hacerse una idea exacta de la procedencia estilistica: 

amor ensueno’ (en Hesperia, de Simbolicas); “‘carmin cristal (en 
jSayonara!, de Simbélicas); ‘falcones reyes’ (en Los reyes rojos, 

' 4y)* < i bs . de Simbédlicas); ‘luz melodia’ (en La oracién de la cometa, de 
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Simbélicas); “Alma tristeza’ (en Alma tristeza, de La Cancion de 
las Figuras); ‘rosa quimera’ (en Visiones de Enero, de Sombra). 
Los dos ultimos pertenecen a la edicién de Poestas Completas, de 
Estuardo Nuiiez. En el motivo de ‘rosa quimera’ descarto el adje- 
tivo en favor de una rosa quimérica, esotérica y abstracta, muv 
de Eguren. ? 

La tradicién cldsica ha de retrotraerse, dentro del asunto, a! 
modelo de Quevedo: 

... hombre tentacion ® 

En torno a dichos aspectos de la aposicién —utilizados por el 
Simbolismo francés—, Hugo Friedrich ha elaborado el siguiente 
andlisis: te 

La sintaxis se descompone o se simplifica para formar expresiones 
nominales e intencionadamente primitivas. El procedimiento mds 
antiguo, es decir, la comparacioén y la metdfora, es tratado en una 
forma nueva que evita el natural término de comparacién para unir, 
a trueque del sacrificio de lo real, cosas que objetiva y légicamente 
no pueden unirse’. 

La tesis se ajusta a los similes poéticos de Eguren. Pero el hecho 
de que éste omite el término de comparacion, se desprende del in- 
flujo de Mallarmé. Harto conocida es la ejecutoria del Simbolismo 
en tal sentido. (Cf. n. 4, cap. VII). 

e) EL DECADENTISMO 

Cierta nota mal!sana, decadente, le venia a Eguren de su gusto 

por los precursores del Simbolismo. En las flores de Baudelaire as- 
pird el halito del mal, sin duda el veneno que, mas que veneno, fue 
antidoto. Verdadero veneno, por el contrario, el de las terribles flo- 

res americanas de su tiempo: envenenadas ellas mismas del veneno 
de la retérica, de la languidez: de esa intimidad cursi de pasillo, 
no por cierto del puro veneno de la mente, de los sentidos. 

En el amor a las joyas, piedras preciosas, metales y perfumes, 

propio de la sensibilidad simbolista, se educdéd el sentimiento esté- 

6 Poema Heroico, Canto Segundo, v. 438. Ed. Blecua. 
7 Op. c, pp. I7-18. 
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tico de Eguren. La linea precurso pertenece a Baudelaire. Mallarmé 

también participaba de esta exquisita tendencia exotista que ha 
constituido el refinamiento por excelencia de las letras francesas en 

los cuatro ultimos decenios del siglo pasado. Nos brinda el genio 

simbolista de Francia un fluido de placer estelar que alcanza a lo 
sensorial: 

Wétoiles perfumées. 

(De Apparition.) 

Eguren, sin duda, respondié al extrafio mensaje de un idioma 
nuevo, extraterrestre: 

sortijas perfumadas. 
(De Noche II.) 

cuyo nucleo baudelaireano se halla, parcialmente, en este verso: 

...des robes perfumées. 

(De Une Martyr.) 
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CAPITULO XIX 

ABSTRACCION Y MISTERIO 

Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s’enve- 
loppe de mystére. — MALLARME. 

A EGUREN se debe la abstraccién onirica y el aporte del misterio. 
El simbolo, la analogia y la alusién vinieron con él a la poesia 

americana y, tal vez, a la espafiola, tan poco o nada afecta a la su- 
gerencia, dada la condicién carcelaria con que los poetas hispanos 
cultivan la realidad. Pero ni una ni otra cosas —realizadas en la 
forma mas delicada y obsesiva—- menoscabaron la vitalidad y el 
sentido de su creacién lirica. Criticos impermeables a la emocién 
estética del simbolismo sugerente, sostienen que en la poesia de 
Eguren no hay latido humano, que es resonancia deshumanizada, 
siendo todo lo contrario, ya que no se nutre de la anécdota coti- 
diana sino de la esencia del existir dramatico y trascedente: exis- 
tencialista. Se ha entendido por poesia fuerte, sin duda alguna, 
aquella que proviene de una incontinencia verbal, s6lo comparable 
a la oratoria parlamentaria, a la estridencia onomatopéyica de una 

catarata o a la sonora monstruosidad del viento selvatico 0 amaz6- 
nico. Mientras el simil de la poesia sea el paisaje elemental en con- 
traposicién a la sintesis de la sociedad y a la capacidad inventiva, 
el poeta no podra ser mas que un grotesco caricaturista de la geo- 
grafia y de la botanica. Eguren no es la victima de la dimensién 
objetiva, sino el artista magico que concilia, en los suefios de la 
creacion, las secretas, misteriosas y terribles relaciones de la psique 

con la materia césmica. 
En punto a debilidad, tesis que supone una supersticiosa admi- 

racién externa de la fuerza primaria, bueno seria oponer el aliento 

invicto de la energia poética, cuyo simbolo es en Eguren la sangre 

y el movimiento. 
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La poesia de Eguren es extrafia a la ldgica aritmeética como al 

verbo racionalista: apunta en sus imagenes la sugestion de! subcons- 

ciente, la alegoria del delirio y de la fuga, la musica y el color, el 

aire y el silencio. Podria haber dicho Eguren como Mallarmé: 

Nommer un objet cest supprimer les trois-quarts de la jouissance 
. ’ Z “7x 

du poéme qui est faite de deviner peu a peu: le suggérer, voila le 
A 1 réve}. 

Mejor ain, repetir con el maestro del Simbolismo: 

Peindre, non la chose, mais Veffet qwelle produit. Le vers ne doit 
done pas, la, se composer de mots, mais dintentions et toutes les 

paroles seffacer devant la sensation ”. 

Si Eguren fue aficionado a las sombras, a la media luz y a las 
palabras cargadas de sugestidn y de misterio, era porque asi con- 
venia a su concepcién estética y poética. Mas no he de interpretar 
su obra, en este caso, para repetir en el analisis la tendencia de su 
estilo creador; he de atenerme, por el contrario, a una total inde- 
pendencia del mundo egureniano. Penetraré en la mtsica y en la 
miniatura de su poema con luz y sombra de mi propio criterio. 
Eguren es criatura onirica y del alba, no de la naturaleza de la 

noche por facil y posible deduccién del misterio tenebrose, sino de 
cristal y luz, de agua y de muerte, de claro dia como ventana que 
da ciega al mundo. Pero también la envuelve la sombra pura de la 
eterna nocturnidad musical: la trémula elegia de su propia muerta 
de marfil. 

Hay otro Eguren de alegoria, de interpretacién, de aproxima- 
cion, de un absurdo, grotesco y caprichoso mundo gético. Preferiré 
siempre en su obra aquello que viene de la Jejania del ser a con- 
fundirse con la angustia vital. Desdefaré, pues, nomenclaturas, por- 
que al poeta, al hombre, le basta su propia genealogia de ente obs- 
tinado, de fantasma de si mismo. 

1 Enquéte de Jules Huret, en Oeuvres Completes, p. 869. Gallimard, Pa- 
ris, 1945. 

2 Stéphane Mallarmé, Lettre a Henri Cazalis (Tournon, Octobre 1864), 
Propos sur la Poésie; pp. 46-47, Editions du Rocher, Monaco, 19538. 
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~ ae LA VIDA 

A idea de la vida atraviesa y recorre el ser poético de Eguren. 
En sus imagenes esta siempre vivido el concepto de la existencia, 

mas se trata, desde luego, de un existir trascendente, negador de 

contingencias y calendarios. Es la teoria vital del Absoluto, la que 
no tiene nada que ver con lo tendencioso y teoldgico. 

De los poemas de Eguren, tocados de la chispa creadora del 
fuego, prefiero, como representativo de la incégnita energia, el de 

La Sangre, que se me antoja su mas cara y recondita experiencia. 
Este poema y Los reyes rojos Jogran el apogeo que lo faustico ates- 
tigua y la teoria de Goethe’, acerca de los colores, proclama. Asun- 
to éste esclarecido hace ya muchos afios por Estuardo Nujiez en su 
ensayo publicado en la revista Amauta y en la obra que le dedicé 
al poeta. Entre las virtudes del poema La Sangre, que son muchas, 

1 “Fl negro, representante de Ja oscuridad, deja el érgano visual en estado 
de reposo; en cambio el blanco, lugarteniente de la luz, lo excita. Pudiera 
inferirse del citado fenédmeno que la retina en reposo, librada a si misma, se 
contrae ocupando un espacio mds reducido que en el estado de actividad en 
que la sume el estimulo de la luz. Asi, Kepler dice muy atinadamente: “Certum 
est, in retina caussa picturae, vel in spiritibus caussa impressionis existere dila- 
tationem lucidorum, Paralip. in Vitellionem, p. 220. El padre Scherffer opina 
en forma andloga. - 44. Estaba yo cierto dia, al caer la tarde, en una fragua, 
en momentos en que la masa incandescente era colocada bajo el martillo. Tras 
haber mirado fijamente la masa, volvi la cabeza y casualmente mi mirada se 
posé en una carbonera abierta. De pronto me parecié percibir una imagen co- 

losal de color pirpura y cuando aparté los ojos de la boca oscura y miré hacia 

Jos tablones iluminados del cobertizo, el fenédmeno aparecié mitad verde mitad 

de color pirpura, segtin que se recortara sobre un fondo mas bien oscuro o 

uno mas bien claro. No presté atencién a las circunstancias que acompafiaron 

la paulatina extincién del fendmeno”. (Teoria de los Colores - Zur F arbenlehre). 
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hallo una que es aleccionadora y ejemplarizante ensefianza de sen- 

cillez y pureza. Lo esencial ha aniquilado la peligrosa elocuencia 

tradicional del asunto. La sangre, cuando no da vida, ahoga. La 

retérica ha sido desterrada. El poeta es el intérprete de los mitos, 

el gedmetra de los suefios. La dialéctica del poema se cumple con 

un rigor que no suele ser la caracteristica de la poesia de nuestra 

lengua, en la que el instinto, muy por el contrario, parece estar 

renido con la inteligencia y el numero: matematica del orden cla- 

sico instaurada por Grecia y revivida por Francia: 

El mustio peregrino 
vid en el monte una huella de sangre: 

la sigue pensativo 
en los recuerdos claros de su tarde. 

El triste, paso a paso, 
la ve en la ciudad dormida, blanca, 
junto a los cadalsos, 
y al morir de ciegas atalayas. 

El curvo peregrino 
transita por bosques adorantes 
y los reinos malditos; 
y siempre mira las rojas senales. 

Abrumado le mueven 
tempestades y Lunas pontinas, 
mas, alli, transparentes 
y dolorosas las huellas titilan. 

Y salva estremecido 
la region de las nieves sagradas; 
no vislumbra al herido, 
sdlo las huellas que nunca se acaban. 

(De La Cancién de las Figuras.) 

El movimiento esté dado, sucesivamente, por el empleo acer- 
tadisimo de los siguientes adjetivos que fijan fuertemente el desa- 
rrollo del cuadro: mustio, triste, curvo. Después, en los dos Ultimos 
cuartetos, abrumado rematarA en estremecido. 
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LA MUERTE 

“ Jattends une chose inconnue. — MALLARME. 

A nocion de la muerte habita la mansién nocturna del poeta. Se 
encontrara presentida y sugerida mas que como hecho concreto 

y realista. Corresponde a la naturaleza del silencio, de la sombra, 
de la fuga. Es la antitesis de la luz, de la presencia diurna. La 
muerte —lo mismo que la vida— es el destello, el fulgor ultimo del 
espiritu. E] artista la acepta como sugerencia, como posibilidad, 
como atributo antagénico del drama dialéctico. En ocasiones Eguren 
no acierta a invocarla por su nombre sino por un complicado sistema 
de eufemismos. Asi, por ejemplo, la califica con un apodo de ori- 
gen doméstico y familiar: Paquita o, en otro caso, de superacién de 
lo episddico, con el apelativo de La Tarda, en el que se agobia el 
tiempo: la tardanza de la mueca y el escalofrio: 

Despunta por la rambla amarillenta, 
donde el puma se acobarda, 
viene de lagrimas exenta 
la Tarda. 

Ella, del esqueleto madre, 
el puente baja, inescuchada, 
y antes que el rondin ladre 
a la alborada, 
lanza ronca carcajada. 

Y con sus epitalamios ‘ojos, 
con sus vacios ojos 
y su extrana belleza 
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pasa sin ver, por la senda bravia, 

sin ver que hoy me muero de tristeza 
y de monotonia. 

Va a la ciudad que duerme parda, 
por la yerta avenida, 
y sin ver el dolor distraida 
la Tarda. 

(De Simbélicas.) 

Los atributos fundamentales se resuelven de tal manera que 

constituyen un cuadro léxico en el cual los vocablos mantienen entre 

si secretas correspondencias que son la clave de la composicién y 

del proceso poético: 

Despunta, rambla, amarillenta, puma, acobarda, lagrimas, exenta, 

Tarda (Primera estrofa ) 

esqueleto, madre, puente, inescuchada, alborada, carcajuda {Segun- 

da estrofa) 

epitalamios, rojos, vacios, ojos, extrana, belleza, pasa, ver, senda, 

tristeza, monotonia (Tercera estrofa) 

Va, ciudad, duerme, parda, yerta, avenida, dolor, distraida (Cuarta 
estrofa ) 

El contacto podria representarse teniendo en cuenta los siguien- 
tes nexos de significacién: 

Despunta - baja - pasa - Va (Movimiento) 
rambla - puente - senda - avenida (Escenario) 
amarillenta - rojos - parda (Color) 
puma - acobarda (Animalidad-miedo) 
lagrimas - tristeza - monotonia - dolor (Sentimiento ) 
exenta - vacios (Patetismo) 
Tarda - esqueleto - madre - inescuchada - yerta (Muerte) 
alborada - duerme (El proceso del dia. El segundo vocablo sugiere 
la noche-muerte) 
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carcajada - epitalamios (Sarcastico contraste entre la expresién pro- 
pia de la muerte y el cardcter litirgico inherente a las ceremonias 
nupciales ) 
ojos - ver (Animacién de la figura) 
extrana - belleza (Vale la sintesis por pavor estético) 

El poema esta logrado en la medida en que concilia los valores 
poéticos y las calidades pictdricas. 

Unas y otras palabras, en asombroso desarrollo mancomunado, 

confirman las correspondencias y los matices que fijan la maestria 
condensadora del poeta simbolista. En este sentido, La Tarda po- 
dria compararse con Syhna la blanca. En ambas composiciones el 
desenvolvimiento dialéctico se apoya en la gama cromatica y en una 
escala de vocablos muy precisos, escogidos y certeros. La sobriedad, 
casi diria, el ascetismo, es la caracteristica en dichas creaciones poé- 
ticas de Eguren. No es ella, por cierto, una virtud propia del Mo- 
dernismo sino, todo lo contrario, la consecuencia de la formacién 
clasica estrechamente unida al severo rigor de la experiencia sim- 
bolista del poeta. 

La referencia a la muerte no es siempre especifica, humana. 

El creador atiende a la abstraccién, a la relacién de Ja muerte con 

Ja esencia: la Naturaleza, el color, las cosas, las sensaciones. Unas 

veces ser4 la alusidn personal, otras, trascendida. La imagen evolu- 

cionara desde el acontecer animico hasta el punto de comprender 
el matiz de lo inanimado y circundante. Expresara lo animal, el ins- 

tinto, lo primitivo. En el primer caso el poeta dira: 

como un ojo muerto. 

En el segundo apuntara: 

la muerta de marfil. 

El concepto de la muerte en la estética de Eguren no alcanza, 

como en Vallejo, la categoria de la temporalidad metafisica. La 

experiencia del simbolista oscila entre la realidad y la nebulosa, 

entre Ja forma y la sensacién, la fantasia y el color. Musica y pin- 

tura de la muerte. El poeta esta asido a su temor. Piensa en la 

muerte como en un peligro externo, objetivo, cronologico, no con- 

génito, esencial, abstracto, como Jo es para el metafisico. De las 
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varias alusiones al suceso descarnado y definitivo, una sola vez Egu- 

ren acierta a penetrar el sentido mortal del ego, como que el morir 
es, de todas las circunstancias, el mas paciente hecho autobiografico: 

Siempre llega la vispera nefasta, 
siempre enlutado 
de su muerte. 

(De Vifieta Obscura.) 

La sensacién de Ja muerte ahonda en el ser Ja noche definitiva 
y la sombra masiva. Es Mallarmé quien define su arcano: 

La nuit ne prolonge que le crime, les remords et la Mort'. 

1 Divagations, p. 60. Bibliothéque-Charpentier, Paris, 1922. 
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LA HORA 

FE GUREN logra relacionar la emotividad profunda con la aprehen- 
sion del tiempo; identifica una y otra en una sola imagen de su 

experiencia personal: es la hora. Apreciemos, en tal sentido la cons- 
tante del motivo: 

De hora en hora (de Pedro de Acero, en Simbdlicas. ) 
es la hora que me abruma (de Noche I, en La Cancién de las Fi- 
guras. ) 
a la hora de maitines (de Los delfines, en La Cancién de las Fi- 
guras. ) 
es la hora entristecida (de El estanque, en Sombra.) 
Hora guadaneo (de Lied VI, en Sombra.) 
Se percibe de hora en hora (de La noche de las alegorias, en Ron- 
dinelas. ) 

E] motivo de la captacién de la temporalidad subjetiva proviene 
de un estado hiperestésico. E] Romanticismo y, sobre todo, el Sim- 
bolismo, hicieron propicio su desarrollo, sin el cual no seria com- 

pleto el testimonio de la existencia. 

El precursor Baudelaire da cuenta de ese estado de tensidén 
parcial que el tiempo presupone en la mensura psiquica, individual: 

C’était Vheure ot Tessaim des réves malfaisants (de Le Crépuscule 
du Matin, en Les Fleurs du Mal.) 
C’est ‘heure ow les douleurs des malades s‘aigrissent! (de Le Cré- 
puscule du Soir, en Les Fleurs du Mal.) 

Verlaine, a su turno, contintia la herencia: 
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Révons: cest (heure (de La lune blanche, en La Bonne Chanson.) 

C’est [heure exquise (Idem) 

Kayser ha sefialado, en este aspecto de la durée, la importan- 

cia de la heure exquise, citando los enunciados de Baudelaire y agre- 
gando, al caso, los ejemplos, respectivamente, de Charles Guérin y 
de Georges Rodenbach: 

C’es lVheure choisie entre toutes... (de Il a plu.) 
Il est une heure exquise a lapproche des soirs... (de Vieux Quais.)* 

La hora indica, pues, la culminacién sensible mediante la cual 
Eguren define, siempre, su trémulo sentimiento en el que se confun- 
de la noche y el tiempo: nccturnidad, delirio, concentracién. 

1 Op. c, p. 250. 
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OCULTISMO Y ARCANO 

iP A nocturnidad emparenta a Eguren con Mallarmé. Ambos ama- 
ban, a su manera, el secreto de la noche, el silencio nocturno: 

ese sentirse naufrago-y solitario en la orfandad del tiempo, en la 
noche callada que es Ja esfinge misma. Yo Jos veo dialogar, noctém- 
bulos, como fantasmas, en el salén de la desdicha que también pue- 
de ser la chambre vide. Se trata del ambiente propicio de la hiper- 
estesia, el unico aceptable para los angustiados del habla. El doc- 
tor Fretet explica este estado del animo: 

L’heure de Mallarmé est nocturne. Le schizoide transforme létat de 
veille en une interminable veillée que le foyer de son imagination 
anime}. 

En los nocturnos, la muerte armoniza con la emoci6én, la musi- 
calidad y el arabesco. Mas en Vineta Obscura, Noche II, Noche II, 
El Domino, Casa Vetusta, Lied I, Cancién de noche, Favila y Hes- 
périda, se precipitan los elementos de ocultismo, sonambulismo, es- 

piritismo, hipnotismo y telepatia, que caracterizan y definen el sen- 

tido profundo de la poética egureniana: 

El capitan difunto 
en la noche ha venido a nuestra nave 

(De Vifieta Obscura.) 

dime, oculta deidad clemente 

si eternamente 

serd de amor su dulce mirada, 
dije. ;Y la mesa retemblo callada! 

(De Noche III.) 

1 Dr, Jean Fretet, L’ Aliénation Poétique, p. 76. J. B. Janin, Paris, 1946. 
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En su raro aposento | 

duermen las hadas 
y los antiguos seres 
de la campana. 

(De Casa Vetusta.) 

el fantasma de la noche olvidaron 

(De Lied I.) 

el lunaje donde rien 
las sonadmbulas figuras. 

(De Cancidn de noche.) 

Sus maromas fantasmales 

(De Cancidn de noche.) 

libélulas fantasmas 

(De Favila.) 

En telepatia 

rosas_ desveladas. 

(De Hespérida.) 

Estas citas fragmentarias ilustran los asuntos mencionados que 

me ha sido dable hallar en los versos de Eguren. 

A propoésito de! ocultismo, que define las tendencias apuntadas, 
Jacques Scherer ha escrito: 

L’occultisme de Mallarmé ne se limite pas a des réflexions de ce 
genre” sur les lettres de Valphabet. Il faut admettre qwil a connu 
les principaux thémes occultistes, si Ton pense, avec certains criti- 
ques, quil les a utilisée dans son oeuvre poétique >. 

Estas aportaciones, poco o nada comunes en nuestra lengua, 
salvo en Julio Herrera y Reissig, pero en otra medida y con diversa 
intencion, habria que analizarlas siguiendo la norma a que invita 
el profesor de la Sorbonne en su andlisis de la poesia de Mallarmé. 

” Se refiere Jacques Scherer a los conceptos emitidos por Mallarmé en un 
articulo inconcluso titulado La Littérature. (Cf. Oeuvres Completes, p. 850). 

& Opwe;, pslD6; 
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Eguren tiene muy poco de latino, a pesar de que advirtamos 
mas de una nota del simbolismo francés en su poesia, o tal vez por 
ello mismo ya que la estética simbolista se apoya en la de Hegel y 
en la filosofia de Schopenhauer. El] Simbolismo, por otra parte, no 
es una tendencia exclusivamente occidental, si se tiene en cuenta 

su definitiva formulacién décimonona europea. El propio Mallarmé 
aport6 —al orden cartesiano de su discurso— la sugerencia captada 
en las ciencias ocultas y los misterios egipcios. 

El] complejo espfritu de Eguren —feérico y hermético— se for- 
mo en las mismas fuentes en que habia bebido el poeta de Un Coup 
de Dés. Tal vez sea El Libro de los Muertos* la clave que, en algu- 
nos aspectos, pueda explicar el origen, la orientacién de su verbo y 
el arcano de su voz: 

1) ...cuyo trono se halla en lo obscuro... (II.) °. 

Puede fijarse el secreto del hermetismo de Eguren, por ejem- 

plo, cuando dice: ...obscura luz... (en Patética, de Rondinelas, 
p. 219); sw ventanal oscuro y pavorosa puerta (en La capilla muer- 
ta, de Sombra, p. 196). En el aspecto escenografico del misterio de 
las salas subterraneas, de acuerdo a los papiros ilustrativos, las puer- 
tas serian los signos de ocultacién de un invisible destino. Los valo- 
res de la luz y de lo oscuro constituyen los simbolos del mundo fu- 
nerario. Eguren usa el vocablo oscuro, asi como puertas, traspasdn- 
dolo del sentido propio del iniciado en ciencias ocultas. 

2) El gran dios que en Tattu habita, en el invisible... se adelanta 

con la sentencia hacia el divino recinto. (II.) 

E] primer término (invisible) es definitorio de la calidad espi- 
ritual de la poesia de Eguren, de su indole profunda, ya que el poeta 

fue antes que nada, enfrentado a la realidad mediocre, un cultor 
de lo ocuito: ...los bateles / invisibles... (en Cancidn de noche, de 
Rondinelas, p. 225); como del Dios antiguo la sentencia (en Lied IV, 
de Simbélicas, p. 82). 

4 Eguren debiéd de leer, seguramente, la traduccidn francesa del Livre 
des Mortes, hecha por Paul Pierret. Sin duda conocié la obra Les Grands Ini- 
tiés, de Eduard Schuré, que mas inquieté, hacia fines del siglo pasado, a los 
espiritus renovadores e idealistas. 

5 El Libro de los Muertos, Traduccién y Prdélogo de Juan A. G. Larraya. 

Barcelona, 1953, 
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3) y agudo es el Ojo de Horus. (1X.) 

La sugestién poética y patética que ejerce el ojo en Eguren es 

honda, propia del alucinado, y conforma un mundo Optico por exce- 

lencia: Mis ojos han visto / el cuarto cerrado; (en El cuarto cerra- 

do, de Sombras, p. 143); mis ojos despiertos / se abrian con ansia 

de ver a los muertos. (en Visiones de Enero, Ed. del Colg. p. 213). 

4) ...asiste a tu ocaso con palabras de adoracidn. ( XVII.) 

E! apego de Eguren por la palabra, desde un principio, lo Hevé 

al conocimiento esencial del ser, a la identificacidn del espiritu 

con la lengua, al contacto directo con !o incdgnito: serd de la muerte 
la voja palabra (en El dolor de la noche, de Sombra, p. 181); tran- 
sita por bosques adorantes (en La sangre, de La Cancién de las 
Figuras, p. 91). Pero el antiguo modelo se ajusta, mas todavia, al 
siguiente ejemplo revelador: y, en su idioma desconocido, / le rezan 
(en Diosa ambarina, de Simbélicas, p. 50). 

SHES. Yelojo Vive! (AEE) 

Hay que agregar a este asunto, ya tratado, otra nota atin mas 
cargada de sorpresa y de agobio, concordante con la evidente su- 
gestion egipcia: como tun ojo muerto (en El cuarte cerrado, de 
Sombra, p. 143). 

6) ...cdmaras de tortura. (XXI.) 

Algunas son las referencias a cdmaras en la poesia de Eguren. 

He aqui, con significado esotérico, ésta: en la cdmara ciega (en 
Noche II, de Sombra, p. 148). 

7) ...la noche del peso de las palabras... (XXIV.) 

Precisamente, en un poema que participa de la atmdsfera de la 
noche, Eguren sentencié, como pesando su juicio en la balanza del 
rito farabnico: La muda palabra / en la mansién culpable se veia. 
(en Lied IV, de Simbélicas, p. 82). 

8) ...en las salas del mundo subterréneo... (LXIX.) 

Menciona el poeta ciertas salas semejantes, de parecido caracter 
e intensidad: En la sala blanca, / sin fin, de mérmol gélidlo (en 
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Patética, de Rondinelas, p. 217); En la mistica sala / del infinito 
helado de los muertos (en Patética, de Rondinelas, p: 218); en esta 
sombria estancia agorera (en Visiones de Enero, Ed. del Colg., 
p. 214). 

9) ...la mansién secreta... (LXXXIV.) 

En un poema ya estudiado en otras paginas, Eguren escribié 
estos versos magicos; y huye luego / la mansién cerrada (en Syhna 

la blanca, de Simbélicas, p. 54). Indudablemente, secreta ofrece la 
misma sugesti6n que cerrada. Hay, ademas, el drama de la man- 
sién culpable... 

10) ...las sombras de los muertos. (XCVIII.) 

El] eco, el parecido es manifiesto: ...la sombra de la muerta. 
(en Lied IV, de Simbdlicas, p. 82); en ese triste mundo de las som- 
bras (en Noche II, de Sombra, p. 150). 

11) El principe de los seres rojos. ( XIV.) 

Surgen de inmediato en el recuerdo algunos misteriosos perso- 
najes del simbolismo egureniano: los reyes rojos *. (El capitulo 
CLXXVIII, menciona, dentro de tal tonalidad,... setior rojo...). 
Piénsese en las rojas senales (en La sangre, de La Cancion de las 
Figuras, p. 92); roja palabra (en El dolor de la noche, de Sombra, 
p- 181); le anuncia roja, cercana guerra (en El andarin de la no- 
che, de Sombra, p. 189). 

12) ...conoce las cosas nocturnas ocultas... (CXVII.) 

Eguren fué, en este sentido, un iniciado porque investig6, como 
pocos, la nocturnidad arcana: dentro el salén de la desdicha noc- 
turna (en Los delfines, de La Cancién de las Figuras, p. 110); en- 
vian al hombre sus iras nocturnas! (en El dolor de la noche, de 
Sombra, p. 181). 

13) ...lo recéndito de su aposento... (CXXX.) 

Corresponde a la vision sonambulesca de la casa que se ubica 
en el fondo del val'e: en su raro aposento (en Casa Vetusta, de 

6 Un verso de Arthur Rimbaud parece ser de idéntica genealogia coloris- 
ta: ...rois blancs (de Voyelles, en Oeuvres de Arthur Rimbaud —Vers et 
Proses—. p. 93. Mercvre de France, Paris, 1924. 
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Simbélicas, p. 18); En su aposento, oscuro (en Noche I, de Som- 

bra, p. 146). 

14) ...las apariciones de Horus en las tinieblas. (CXXXI. ) 

Eguren se ocupa de aparecidos tenaces y obsesivos: raro monje 

de la muerte! / que a mis horas ha venido (en Noche II, de Som- 

bra, p. 192); solo estoy, en compania / del letal aparecido (en No- 

che II, de Sombras, p. 192); ...en la tiniebla / del extramuro, 

tardo se aleja (en El andarin de la noche, de Sombra, p. 190). En la 

madurez de su arte, el poeta afianzara aun mas esta tendencia en 

que se hermanan Thanatos y Oneiros: El capitan difunto, / en la 
noche ha venido a nuestra nave (en Vifieta Obscura, de Rondinelas, 

p. 212); en donde vagaron los aparecidos (en Visiones de Enero, 

Ed. del Coleg., p. 211). 

15) ...la tumba escondida... (CXLVIII.) 

Es éste un tema que suele abordar Eguren, aunque no lo re- 

suelva dentro del sentido estricto y literal del concepto egipcio, mas, 

con cierta revelacién de descubrimiento, nos dice: Contemplé en la 

manana, / la tumba de una nina (en La muerta de marfil, de Som- 
bra, p. 133); tumba de dolor (en Lied VI, de Sombra, p. 172). Su 

caso intimo de relacién mortal quedara expresado sensiblemente: 

Cava panteonero / tumba para dos (en Lied VI, de Sombras, p. 173). 

16) ...tus ojos son comparables al vidrio. (CLXXI.) 

La analogia es por demas notoria: como un ojo abierto, / vi- 
drioso me mira (en El cuarto cerrado, de Sombras, p. 143); con 
ojos de diamante (en Peregrin cazador de figuras, de La Cancion 
de las Figuras, p. 110). Se comprueba que Eguren, como Mallarmé, 
procede de la misma raiz inspiradora del ocultismo, aunque en el 
caso y el asunto del segundo verso, haya destacado el influjo del 
autor de Hérodiade. 

Estos son los ejemplos, en uno y otro aspecto, del modelo po- 
sible y del eco obvio, con los cuales se acredita el hecho y !a teoria, 
mejor dicho, la tesis y la prueba. 
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La indole mistica de Eguren no es de exclusiva ascendencia cas- 
tellana, dado el aporte simbolico y simbolista, sino de profunda tra- 
dicién oriental. Su misticismo es una evasién onfrica. en tanto que 
el hispanico —modificado en la Peninsula— supone un careo con 
la circunstancia y la realidad, un contraste, un conflicto del alma. 
La mistica pura de Eguren comporta —en su vuelo indenine— la 
cura y la salvacién. Walter Pater ha resuelto admirablemente, en 
este caso, la significacién del fendmeno: 

Misticismo —condicién del iniciado— es una palabra, que como sa- 

bemos, procede de un verbo griego que puede significar cerrar los 
ojos, a fin de percibir mejor lo invisible; pero mds probablemente 
significa cerrar los labios mientras el alma medita sobre aquello que 
no puede ser expresado’. 

He mencionado quizas los aspectos mas intensos y significativos 
de la poesia de Eguren, los cuales concurren a henchir y a expresar 

el saber imaginativo y la fantasia metaférica. Las imagenes de los 
poemas que definen la idiosincracia simbolista del poeta, iniciado 
en los secretos del Arcano, responden a un severo orden hermético 
v magico. En la literatura hispanoamericana, Julio Herrera y Reissig 

es el unico artista de la misma estirpe. He encontrado en su extra- 

ordinaria obra los motivos de la identidad con nuestro lirico. En el 
estudio que el critico Martin Adan le ha dedicado al autor de Sim- 
bélicas, destacase un breve juicio que en algo se acomoda al criterio 
aqui sustentado: 

Ninguna poesia de americano es mds propia y consistentemente mo- 
numental y memorativa que la de Eguren, si exceptuamos la de Ju- 
lio Herrera, esquizofrénico alucinado 8. 

Tal vez sea exagerado el vocablo psiquidtrico que antecede a 
oneiros. Lo justo habria sido anteponer a lo alucinatorio un término 
mas exacto y coherente: sondmbulo, espiritista u ocultista juegan 

mejor con la intencién astral y desvelada de Herrera y Reissig. El 
poeta ensay6 el espiritismo en el piano lunar y finisecular de la 
sensibilidad mds trémula y exquisita. Llamemos asi el culto de la 

7 Platén y el Platonismo, p. 93. Editorial Emecé, Buenos Aires, 1946. 
8 Eguren, en Mercurio Pervano, p. 250. Nim, 182. Lima, Mayo - MCMXLIL. 
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esdrijjula: hiperestesia, tortura lingiiistica. El esdrujulismo® revela 

en el poeta el caracter de la nimiedad, el apego a la sorpresa par- 

cial dentro de la lengua. Mas que el aire de la tradici6n remozada 
en sus fuentes modviles, el idioma de Herrera ofrece el espectaculo 
de la alquimia personal (tal en Laforgue, de quien proviene), la 
apariencia de la novedad. El afan externo de la palabra —el adje- 
tivo o el cromo— fué una forma decorativa del novecentismo idio- 
matico. El arte del creador de Tertulia Lundtica, no es ajeno (den- 
tro de la lejania y la distancia) al apogeo décimonono de Ia estampa 
japonesa. En este aspecto, particip6, con Eguren, del gusto impresio- 
nista de Manet, Cézanne y Van Gogh. 

® Eguren cultivé, por su parte, esta tendencia de una manera consciente hasta el punto de emplear el vocab!o mismo en uno de sus versos: “luego esdriijulo” martin” (La oracién del monte, de La Cancién de las Figuras P 104), El influjo de Eguren en Vallejo es también notorio en este aspecto idio- matico. Cf. “esdrijulo retiro: este pejello”, en Sermén sobre la muerte, de P ne ited i ce p. 35. Les Editions des Presses Modernes, Au Palais-Royal, 
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CAPITULO XXIV 

VIGENCIA Y UNIVERSALIDAD 

_---Foute grand esprit fait dans sa vie deux oeuvres: son 
oeuvre de vivant et son oeuvre de fantéme. — Vic- 
tor Hueco. 

OS acentos de Eguren fueron como de mtsica de camara. In- 
terrogé al fantasma de si mismo. Hizo camafeos, miniaturas, 

imagineria en el marfil propio de su experiencia agonista. No renun- 
cid a vivir como una sombra desangrada por dentro!, negadora de 
la obstinada e irrenunciable anécdota. Por el porfiado sentido he- 
roico que tuvo de la seleccién, sin traicionar lo humano, recordara 
siempre a Rainer Maria Rilke. El] espiritu arcaizante? de Eguren es 

afin al sefiorial del poeta checo. El Corneta Cristdbal Rilke, elegia 
rilkeana, invita a revisar la intuitiva cultura bioldgica de nuestro 

lirico, que es lo interior y propio del ser. Todo posible parentesco 
entre e!los estriba en la esencia, en el sentido de la vida y de la 

muerte, no en la letra exacta, ni siquiera en el ritmo, sino mas bien 

en el cardcter, en el Destino. Las voces de las almas logran en veces 

una comunicacién que las lenguas, por el contrario, suelen confun- 

dir con sus signos complicados. E] milagro del espiritu supera toda 
contingencia verbal incomunicable. Rilke y Eguren estan unidos en 

1 “Exsangiies umbrae, sombras desangradas —escribe Quevedo— llaman 
los poetas las almas para Ilamarlas eternas, a diferencia del cuerpo, que es 
sombra con sangre”. (Anacreén Castellano, pp. 707-708. Edicion Astrana Ma- 
rin. Aguilar, Madrid, 1945). 

2 “T/archaisme du style, en dépaysant le lecteur, ou plutét en le transpor- 
tant hors du temps, est un premier artifice qui permet d’introduire Je fantas- 
tique dans le poéme. Coleridge reprend l’atmosphére du roman noir de la 

fin du XVIII* siécle et le moyen de terreur exploités par toute une génération 

d’écrivains”. (Léon Lemonnier, op. c., p. 72). 

125 



XAVIER ABRIL 

una suerte ciega de lo poético. En la intencién mas que en la reso- 

nancia; en la belleza misma atin mas que en el culto. 

El amor a Jo antiguo, el tono patetico, los recuerdos * remotos 

plasticamente actualizados en magico concierto, aparecen por igual 

en el poeta de Los Cuadernos y las Elegias, como en el autor de 

Simbélicas y de La Cancién de las Figuras. La tradicién feudal esta 

viva en los cromos del suefio, en los grabados del recuerdo. No son 

las instituciones ni las costumbres medievales las que alucinan a 

ambos artistas. Ellos aman el espectro de Ja Edad Media: época de 

sombra y esqueleto, porque fueron intérpretes de fantasmas y ruinas: 

Cual erguida sombra, 
cual fiero fantasma, 
al venir las brumas, aterra 

el alma; 
(De La Muralla.) 

De los poemas de Eguren que invitan a una vaga e imprecisa 
analogia con la obra del poeta de Praga, creo que es Casa Vetusta, 

entre otros, muy pocos, el que indicaria una relacién de afinidad 

psiquica, elegiaca, mas que métrica. En sistema estrofico, el poema 

es esencialmente castellano, ascético. Reproduciré tres de sus cuar- 
tetas mas apropiadas al paralelo: 

En el bosque sombrio 

mustias y raras, 

como* muertas pupilas 
son sus ventanas. 

3 “La valeur évocatoire des mots est le premier principe de toute magie”. 
(Jacques Scherer, op. c., p. 159). - Bergson habia escrito sobre este punto con- 
cordante como sigue: “Le souvenir actualisé en image différe donc profondé- 
ment de ce souvenir pur. L’image est un état présent, et ne peut participer du 
passé que par le souvenir dont elle est sortie. Le souvenir, au contraire, impui- 
ssant tant qu'il demeure inutile, reste pur de tout mélange avec la sensation, 
sans attache avec le présent, et par conséquent inextensif”. (Matiére et Mé- 
moire, p. 156). 

4 Esta conjuncién fué suprimida alguna vez por Mallarmé. Eduard Dujar- 
din nos cuenta cémo el poeta le confid su secreto: “Je me souviens que Mallar- 
mé m’a dit un jour: “Je ravé le mot ‘comme’ du dictionnaire”. Y agrega: “Voili 
le secret de Mallarmé. Il ne dit plus: “Telle chose ressemble a telle autre’... 
Pour lui, cette chose est devenue cette autre”. (Mallarmé par un des siens, 
p. 50. Editions Messein, Paris, 1936). 
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Por los negros pasillos 
que se enmaranan, 
el oido acarician 
breves palabras. 

Las ancianas cigiicias 
que en-ellas paran, 
de los muertos sefores 
a veces hablan. 

(De Simbélicas.) 

E] gran poeta. Garlos Sabat Ercasty, en su delicado articulo so- 

bre Eguren, publicado a raiz de la muerte de éste, se ha referido 
a Casa Vetusta, analizando la esencia misma del poema y pene- 
trando, sensiblemente, los elementos sutiles y trans-sofiados que com- 
ponen pieza tan singularmente incisiva y melancolica. Dice asi, en 
parte: 

Hay en éste, como en casi todos los poemas de ‘Simbdlicas’, la ten- 
dencia a palidecer la realidad y a sumergirla en una atmosfera de 
encantamiento, de lejania y de enigma. Para Eguren, ya en su pri- 
mer libro, cuanto menos preciso es el dibujo de las cosas, mayor 
es la sugestién, mds es posible superponer el ensuefio a la verdad. 
Sus temas toman la menor densidad del mundo exterior, sdlo el 
signo imprescindible como para que ni el poeta ni el lector se pier- 
dan demasiado en un puro subjetivismo. Si habla del valle, ha de 
ser del fondo del valle; si habla de la casa, ha de ser de wna vetusta 
casa. Con lo primero logra una vaga lejania en el espacio, con lo 
segundo consigue una sugeridora lejania en el tiempo. Y es hacia 
lo lejano de las cosas y hacia lo lejano de los tiempos que vuelan 
las ensofiaciones del hombre. Adentro de toda cosa remota hay siem- 
pre algo sobreafiadido por la imaginacién. Los seres se convierten 
en simbolos, y al evocarlos, se desprende de ellos un sentido capri- 
choso, incompleto, en donde radica la clave de la sugestion. Al no 
decir y al solo sugerir, Eguren trabaja adentro de las aspiraciones 
simbolistas. El poema ofrece al lector sensible largas perspectivas 
veladas de nieblas, y en esa impresién, es necesario que el lector 
mismo complete, como colaborador, lo que la mtsica y la imagen 
s6lo han esbozado. Es un poema hecho a dos almas. Por eso el bos- 

que es sombrio, por eso las ventanas parecen muertas pupilas y se 
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enmaraiian los pasillos negros, y hay hadas durmiendo en aposentos 

misteriosos y extrafios. Por eso viejas cigtienas que imaginamos en 

un verdinoso mirador, conversan sobre senores que han muerto. Y la 

suerte no se manifiesta, pues al estar oculta bajo herrumbrosas cla- 

ves, el destino parece que se duerme sobre el pecho de la esfinge. 

Y es en esa forma que la vieja casa, donde el amor mismo es una 

interrogante mds, desde su blanquecina, musgosa y vetusta presen- 

cia, en el fondo brumoso del valle, es el origen de los ssuenos. Y yo 

dirta que esta fué la casa verdadera de Eguren, la rec6ndita y vaga 
mansion de sus ensofaciones. El poema que nos ofrecid el azar no 
hubiera podido ser mejor elegido por un critico de penetrante son- 
deo. La casa vetusta, la casa antigua y lejana, la casa perdida en el 
valle, rodeada de silencio y enigma, la casa deshabitada e inutil ya 
para los hombres y solo habitada por nocturnos espectros, tal la 
casa de Eguren y de la musa fantasmal y gris, que por la noche 
revestia su tristeza con las plateadas tunicas de la luna”. 

Lo primero que queda en evidencia es lo acertado del analisis 

y la competencia con que Sabat Escasty ha emprendido su tarea, 
demostrando, a través de la investigacién, en cada linea, que esta 

en posesién de los secretos estéticos simbolistas y, sobre todo, ma- 

Harmeanos. No es, pues, el suyo, como el de otros poetas glosado- 

res y repetidores de la letra, un abordaje lirico, sino critico. 

CONCLUSION 

La obra de Eguren representa nada menos que la negacién de 

la Namada literatura tradicional o costumbrista. Asi se explica, lite- 
raria y politicamente, la conducta de quienes, coherentes con su doc- 
trina anacronica, silenciaron ese mensaje renovador de la poesia por 
ser el anuncio de una nueva inquietud. Eguren aporta, en efecto, 
una noble corriente de sensibilidad universal que es la antitesis de 
Ja tendencia nacionalista que predominaba en su tiempo. En los ulti- 
mos cincuenta afios, José M. Eguren ha removido y auspiriado las 
ansiedades de las nuevas generaciones de tendencia estética huma- 
nistica. Los cambios y transformaciones ideolégicas que se han pro- 
ducido en el mundo del pensamiento y de la literatura, no han alte- 

: 5 Recuerdos e impresiones: El poeta peruano J. M. Eguren. Suplemento 
Literario de El Dia, Montevideo, 1942. 
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rado ni invalidado la razon poética de su arte, el que posee los rigo- 
res de la dialéctica: movimiento y permanencia*. 

José M. Eguren sigue viviendo en el universo de la poesia con 
la vocacién de solitario que le ha sido reconocida. Los solitarios se 
vengan siempre de la pompa, del oropel y del discutible verdor de 
los laureles del Parnaso. Ahora, que precisamente asistimos a la 

quiebra de todas las egolatrias y a la caida de las coronas monar- 
quicas y poéticas, se podra apreciar mejor el ascético, hermético y 

sublime patetismo de Eguren. Su poesia continua indemne, reno- 

vando su vena de sangre y su rayo persuasivo y celeste. 

6 “Une continuité mouvante nous est donnée, ot tout change et demeure 

4 la fois: d’o vient que nous dissocions ces deux termes, permanence et chan- 

gement, pour représenter la permanence par des corps et le changement par 

des mouvements homogénes dans l’espace?” (Henri Bergson, op. ¢., p. 991): 
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LOS SIMBOLOS 

ABISMO (que las indias se hieren al borde del abismo? So.* p. 141). 
Para el poeta es el escenario limite de la fatalidad, lo insondable: 

Labime est le~symbole du delire cosmique —piensa Soula. 
(La poésie et la pensée de Stéphane Mallarmé / Un Coup de Dés, 
p. 24. Librairie H. Champion. Paris, 1931). 

AGONIA (Y en tu pdlida agonia, LCF. p. 114. Es profunda la ago- 
nia. LCF. p. 116. j;Cudntas agonias! So. p. 144. Y alzan treno de 
agonias. So. p. 186). 

No tienen otra acepcién que no sea la existencialista de su raiz 
etimologica: lucha. 

ALAS (Ora ves largas alas. LCF. p. 99. Con las nacarinas alas. LCF. 
p. 106. y tiende sus alas. So. p. 157. jvan a la region de la Muerte, 
las alas! So. p. 177. el genio de la noche bate sus alas. So. p. 178. 
tiende sus alas el alcion feliz. R. p. 222). 

Se identifica el concepto —ritmo, elevacién—, con el propio 
espiritu del vuelo. 

ALBA (Era el alba. Si. p. 7. se pierden en las luces del alba incierta. 
Si. p. 48. y su pdlido rostro con un alba hechicera. So. p. 163. con- 
templa el alba. R. p. 205). 

El Alba define la relacién de la temporalidad con la poesia. 

ALMA (a la luna del alma, la luna muerta. Si. p. 47. que el alma 
nunca olvidard. LCF. p. 108. Ilegan al alma mia. LCF. p. 108. en el 
sueno tu alma aurora. LCF. p. 113. tu alma a ver la mi esperanza 

1 SIGLAS:: Si. = Simbélicas, Lima, 1911. - LCF. = La Cancidn de las 
Figuras, Lima, 1916. - So. = Sombra, 1920. - R. = Rondinelas, 1927. (Estas 
dos Uultimas se publicaron por vez primera, acompafiadas de la reedicion de las 
anteriores, en el volumen titulado Poestas, que lanzé la Biblioteca Amauta, de 
Lima, el afio 1929). En todos los casos me he servido, para mayor comodidad, 
de esta ultima por ser mds prdctica la numeracidn correlativa, salvo contadas 
veces en que he debido mencionar la edicién Poesias Completas = PC. 
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que fenece. LCF. p. 114. tu alma a ver mi desventura. LCF. p. 114. 

Pachacamac que elige las almas turbulentas. So. p. 142. hoy que esta 

sola mi alma. So. p. 146. para ser la tortura del alma que te adora. 

So. p. 165. distante tu alma rie en la marina obscura. R. p. 221). 

Es la meta a la que aspira la superacién del ser: el poeta dia- 

loga con el alma, consigo mismo. 

AMOR (el amor misterioso. Si. p. 18. la llama de amor! So. p. 161. 

nos cuenta melodiosa el amor de los mares, So. p. 163. amor alli las 

mece con lirios y algas. So. p. 179. un infinito sin amor. R. p. 222. 
el amor en las azules. R. p. 225. y el amor enrojece los jazmines. 
R. p. 230). 

Para el poeta es el impulso mas alto y acabado de la existencia 

por el cual se encumbra el ser, conoce, se prolonga y declina. 

ANGEL (los dngeles tranquilos. LCF. p. 89. El angel de los suenos 
te ha besado. LCF. p. 108. hallaron un angel dormido en el bosque. 
So. p. 156. y miran al dngel. So. p. 157. dngel minimo del viento. 
R. p. 215. los ojos del dngel tumbal. R. p. 228). 

La idea del angel no alcanza, en la poesia de Eguren, a la con- 
cepcién tomistica. Traduce, mas bien, un estado de pureza que se 
representa en forma pictorica, el cual recuerda el primitivismo ate- 
nuado de Fra Angelico (los dngeles tranquilos) o el Prerrafaelismo 
de Burne Jones (hallaron un dngel dormido en el bosque): la atmés- 
fera angélica. 

ANGUSTIA * (larga noche de angustia. So. p. 152. con angustia 
mortal. So. p. 202). 

Tributaria del sentido agonista, representa el fondo del incons- 
ciente creador: qui cherche a rétrouver la vérité et la beauté, Vunion 
harmonieuse du coeur et de Lesprit. (Jacques Gengoux, Le Symbo- 
lysme de Mallarmé, p. 248). 

ARCANO (Arcano suena pedir. LCF. p. 104. del fino pebetero ar- 
cano. So. p. 149. mora siempre arcana tristeza. So. p. 167. arcanos 
mirajes. So. p. 176. De la penumbra arcana. R. p. 214). 

Iniciado Eguren en las ciencias ocultas, cultor del misterio, de 
su propio secreto, el arcano define lo simbdélico de su poesia: mora 
siempre arcana tristeza. 

* Las palabras con asteriscos corresponden a los simbolos estudiados por 
Jacques Gengoux en su excelente obra ya mencionada. 
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ARTE * (cual de las ignotas artes y escrituras. So. p. 175. Esta bé- 
veda de arte que hoy declina ruinosa. So. p. 195). 

Remonta a lo desconocido y obscuro de sus origenes la Belleza 
y la palabra escrita. 

AURORA * (Desde la aurora. Si. p. 40. cantan la soledad aurora. 
LCF. p. 89. en el suefto tu alma aurora. LCF. p. 113. son letras de 
aurora que la linfa lleva. So .p. 175. Recuerdo que en un dia de 
palida aurora. So. p- 177. y en la armonia de la aurora. So. p. 183). 

Concomitante de Alba e iniciacién, de frescura y lozania men- 
tal, contiene el aire esmaltado de la pureza: alma aurora. 

AUSENTES * (de ausentes comensales. Si. p. 62). 
Eguren acierta a dar el toque de terror, de vacio, al represen- 

tarse, patéticamente, la imagen de lo ausente. La impresion de la 
ausencia no aparece en la obra de Eguren como algo concretamente 

referido y exacto. Todo lo contrario, por el hecho mismo de cons- 
tituir uno de los simbolos mas profundos, su calidad de sentimiento 

se resuelve en pura sugerencia. La condicién abstractiva es atributo 
del ser en profundidad. En torno a la dialéctica del asunto, debo 

rememorar algunas de las expresiones que le ha dedicado Svend 
Johansen: “Le Symbolisme est lexistence poétique du non-étre ou 

la non-existence poétique de l’étre-on peut adopter indifféremment 
Yun ou lautre point de vue; - l'absence est le courant esthétique- 
métaphysique sur lequel s'appuie toute poésie”. (Op. c. p. 289) 

AZUL (nublados en la musica azul. Si. p. 7. Tienes la frente azul y 
matutina. Si. p. 22. flores azules de insania. Si. p. 25. y azules som- 
bras. Si. p. 77. con las cruces azules. Si. p. 80. la nina de la lampara 
azul. LCF. p. 87. con azules lloros lasos. LCF. p. 113. a las nifias de 
ojos azules. LCF. p. 120. vivienda del insecto azul. LCF. p. 126. azu- 
les oscuros. So. p. 135. la faz peregrina de azul figurén. So. p. 158. 
La vi en azul de la mafiana. So. p. 169. con azules dragones. So. p. 
178. Bajo el azul celeste. So. p. 178. en azul tiniebla. So. p. 187. 
el baile festivo azul. So. p. 188. azul culmina. R. p. 215. la estelaria 
azul te espera. R. p. 222. toca los preludios azules. R. p. 229). 

Mas que color, el azul ha pasado a ser un sentimiento de la 
estética universal. Mediante el azul el poeta —el pintor o el musico— 
expresa los mds diversos estados del animo: los propios de la pala- 

bra, la paleta y el pentagrama. Dicha tonalidad lo relaciona ilusoria- 

mente con el mundo. He aqui otro de los vinculos de Eguren con 
el maestro del Simbolismo: bleu de lame. 
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BELLEZA * (dos dulces bellezas matinales. Si. p. 15. y su extrana 

belleza. Si. p. 56. del jardin en la belleza. So. p. 167. La nubil de la 

belleza. R. p. 211). 
La Belleza supone lo extrafio en oposicion a la Naturaleza que 

es lo natural. There is no Excellent Beauty, that hath not some Stran- 

genesse in the Proportion. (Bacon, Essays, Of Beautie, XLII. p. 

177. The Worlds Classics. Geoffrey Cumberlege. Oxford University 

Press, 1955). 

CABELLERA * (y el rttilo extraito de blonda melena. Si. p. 25. la 
blonda cabellera. Si. p. 67. tiembla en su cabello la gartia. LCF. p. 
87. su cabello olia a mufieca. LCF. p. 123. destaca sus cabellos como 
un nublén distante. So. p. 163). 

La sugerencia erdética de la cabellera es indudable. El Talmud 
alecciona: Los cabellos son desnudez. Simbolizan la sensibilidad mé- 
vil del cuerpo, la delicadeza, el amor. La cabellera, flora del Pa- 

raiso, dije alguna vez. Tema de Baudelaire. 
La chevelure —escribe Camile Soula— semble sortir des pro- 

fondeurs de létre féminin pour se mélar a Tunivers. Elle en est 
aussitét la parure et Tenchantement. Elle symbolise la beauté et 
les joies consolantes. Elle est enfin une voie de pénétration dans la 
vie de la femme aimée et par la sensation quelle procure elle carac- 
térise un monde de possession. (Op. c. p. 9). 

Para Adyle Ayda, por el contrario, exégeta-religiosa de Mallar- 
mé, la cabellera supone algo asi como una iniciacién en la beatitud: 
cest surtout par leur couleur —afirma la ensayista turca— que les 
cheveux blonds rappellent le ciel. Ils sont une parcelle de Vor céleste, 
une étincelle de la gloire divine. (Cf. Le drame intérieur de Mallar- 
mé, p. 173. Editions ‘La Turquie Modeme’. Istanbul, 1955). 

CIENCIA (me inclino en la curva de ciencia maldita. Si. p. 35). 
El dato geométrico me hace pensar en una posible alusién a 

loos magos, alquimistas de la Edad Media. 

CRIMEN * (jy esté como un crimen So. p. 143). 
Acto obscuro que disocia a la persona en la primitividad y en 

la desgracia, anulando el raciocinio. 

CUARTO * (el cuarto cerrado. So. p. 143. el cuarto cerrado un pozo 
‘tuvierd. So. p. 144. en el cuarto fatal, aterido. So. p. 145). 

Eguren tiene del cuarto cerrado un parecido concepto al de 
Mallarmé con respecto a la chambre vide 0 a la chambre du temps. 
Para ambos es el mismo ambiente tipico en donde se desarrolla el 
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conflicto temporal: el crimen. E] tema del cuarto se amplia a estan- 
cia, sala, salon: estancias hondas; mistica sala o sal6n de la desdicha 
nocturna. Como en Mallarmé: 

la caractéristique de cette chambre —anota Charles Chassé— c'est 
son aspect irréel, son absence datmosphére. (Cf. Les Clefs de 
Mallarmé, p. 124. Aubier. Editions Montaigne. Paris, 1954). 

DAMA * (La dama i, vagarosa. Si. p. 34. esperan las damas. So. p. 
136. la dama antigua. R. p. 229). 

Mas que a la mujer, motivo ya estudiado, el poeta nostalgico de 
otra época, prefiere, dentro de cierta serenidad, a la dama que re- 
presenta la madurez femenina, la cortesania por excelencia. 

DESCONOCIDO (y, en su idioma desconocido. Si. p. 50. y en la 
bruma hay rostros desconocidos. Si. p. 8). 

El simbolo esencial y determinativo del mundo poético: razén 
indagadora de la existencia. Consciente de su estética, Eguren res- 
pondio en cierta ocasién, a la encuesta que le hizo una revista, ase- 
gurando que tenia por lema: siempre a lo desconocido. 

DESTINO (que rien los silencios del Destino. Si. p. 22) 
Relaciono el Destino con el propio del poeta. El caracter de 

su obra revela esta identificacién que es precisamente el signo tra- 
gico: titulo de grandeza. 

DIAMANTE ® (son sus pupilas diamantes. LCF. p. 93. con ojos de 
diamante. LCF. p. 110. Diamante era en luces afosas. LCT’. p. 123). 

El hecho de que el poeta haya asimilado los ojos, ain mas, la 
mirada, a la propiedad del diamante, indica la accién determinativa 
del simbolo en la estructura poética. 

ENSUENO * (ensuefo letal. Si. p. 13. lWegaron las luces de ensueno 
opalinas. Si. p. 29. ensuenos distantes. LCF. p. 105). 

La condicién por excelencia del poeta: atributo ontrico del ver- 
bo. Eguren fué un réveur de la estirpe de Baudelaire y de Mallarmé: 
“Comme chez Baudelaire —ha dicho Emeric Fiser— l'atmosphére 
ou se developpe le symbole poétique de Mallarmé, est le réve. 
Mallarmé fut un des plus intenses réveurs de la littérature moderne. 
On peut dire quil ne vécut que par le réve et pour le réve”. (Cf. Le 

Symbole Littéraire, p. 129. Librairie José Corti. Paris, s. d.). 

ESPACIO * (Y a los pérticos y a los espacios. Si. p. 60. del espacio 
los bateles. R. p. 225). re 
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Dimensién propia de la objetividad, del dominio de la circuns- 

tancia vertical u horizontal, donde se habita, se mueve, se yace, de 

acuerdo a determinados y exactos limites, considerada toda posibi- 

lidad de alteracién o fuga. Conviene considerar, en este punto, el 

sagaz aforismo de Gaston Bachelard: ‘ 

“L’espace habité trascende l’espace géometrique”. (Cf. La Poé- 

tique de L’Espace, p. 58. Presses Universitaires de France. Paris, 

1957). 

ESPIRITU * (Oh espiritu que suefas! So. p. 138. y un diligente 
espiritu evoqué. So. p. 146). 

Como en el caso del Alma, el Espiritu representa para el poeta 

el ideal de superacién y realizacién de la vida consciente. 

ESTRELLA * (el mundo de la estrella. So. p. 138). 
Situa el orden propio subordinado al destino del Universo: la 

ilusion, el rumbo personal. 

FANTASMA * (el fantasma de la noche olvidaron. Si. p. 7. cual 
fiero fantasma. So. p. 153. con fantasmales dunas. R. p. 219. libélulas 
fantasmas. R. p. 233. sus maromas fantasmales. R. p. 235). 

Ya he definido a Eguren como fantasma de si mismo: lo que 
es todo auténtico poeta en relacion con el Absoluto, en didlogo con 
lo desconocido o la Nada. El fiero fantasma no es otro que el mis- 
mo Eguren. En Spleen, Baudelaire nos ha dejado dos adinirables 
versos que completan el retrato: 

L’dme dun vieux poéte erre dans la gouttiére / Avec la triste 
voix Cun fantéme frileux. (Cf. Les Fleurs du Mal, p. 198. Troisiéme 
Edition. Michel Lévy Fréres, Editeurs. Paris, 1869). 

FLORES * (en las flores risuenas. Si. p. 21. y llega con flores azules 
de insania. Si. p. 25. las purpureas florecillas. Si. p. 27. y florecillas 
de oro buscan. Si. p. 28. de las hetairas flores. LCF. p. 106.jFlor de 
la nada! LCF. p. 129. la flor anémica. So. p. 152). 

La referencia botanica —trasunto de realidad vegetal— se des- 
vanece pronto para adquirir su mas puro significado mental. No es 
la flor que luce en el florero sino en la Belleza: la esencia del pen- 
samiento. Mallarmé, el poeta de Las flores, ha escrito: 

Je dis: une fleur! et, sus, musicalement se léve, idée méme et 
suave, labsente de tous bouquets. (Cf. Oeuvres Completes, p. 857. 
Bibliothéque de la Pléiade. NRF. Gallimard. Paris, 1951) 

FUMAN * (y luciérnagas fuman. LCF. p. 109). 
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Fumar es el simbolo de la decantacién, de la transformacidn. 
Toute Tdme résumée. Se renueva asi el viejo mito del polvo, de la 
ceniza: 

La fumée du cigarre symbolise [dme —sentencia E. Fiser, algo 
imbuido de la tesis de Mauron. En efecto, éste ha dicho: 

Un peu de fumée ow l'dme se ‘résume’ toute... Et, bien sir, il 
ny a pas de fumée sans feu —ni cendres. La poésie suppose, au- 
dessous Celle, une vie réelle du poéte. De méme la fumée “atteste’, 
quelque part, lexistence dun cigarre qui brtile. (Charles Mauron, 
Mallarmé lObscur, p. 181. Editions Denoél. Paris, 1941). 

GLACIAL * (en la glacial penumbra. R. p. 218). 
Sintesis de frio, hielo, nieve: elementos del Invierno propicio 

a la meditacién. Wilde asociaba la actividad del pensamiento a los 
climas frios. En Mallarmé son constantes las alusiones a froid, glace, 
neige, hiver, logrando la analogia neige-jadis que es propia de Vi- 
lion: Mais ot sont les neiges dantan! (Cf. Ballade des dames du 
temps jadis). E] poeta de Renouveau acierta con el simbolo: L’hiver, 
saison de Tart serein, (hiver lucide. 

GLORIA * (miré su invariable glorioso destino. So. p. 177. un adids 
de muertas glorias. So. p. 186). 

El vocablo esta exento de significacién teologica. No decanta 
tampoco la fama mundana. En realidad, sélo afirma categorias esté- 
ticas superiores. 

IDEAS * (Y sé las ideas. Si. p. 33). 
Lo afirmativo del sé esta denunciando la calidad del simbolo, 

la autonomia de la Conciencia: el saber, el Ser. Idea = Persona. 

INVISIBLE (los bateles / invisibles. R. p. 225). 
Relaciénase por la sensibilidad con lo desconocido. En el culto 

a lo invisible encuéntrase la negacién de la anécdota. Lo invisible es 

la expresién orientalista, mistica del simbolismo de Eguren: la clave 

de su misterio hermético. 

LIBROS * (ciegos libros ignorantes. LCF. p. 111). 

Eguren ha definido magistralmente la verdadera naturaleza de 

los libros, en tanto se encuentren aislados de toda comunicacion en 

los anaqueles, al calificarlos de ciegos e ignorantes. No desconocia, 

sin duda, la célebre expresién de Mallarmé: 

tout, au monde, existe pour aboutir a un livre. (Cf. Divagations, 

p. 273). 
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MAL * (Yo soy la que vuelve contino las fojas / del mal. Si. p. 33. 

de negros males. LCF. p. 102). 
El concepto del Mal se alia al de la Fatalidad. Gengoux estima 

que es Concept étroitement lié a ceux de Crime, Vice, Doute. 

(Ob. c. p. 253). 

MAR *(con toda la tristeza del mar. Si. p. 39. al panteén de los 

mares. Si. p. 65. nos cuenta melodiosa el amor de los mares. So. p. 

163. y la visién del mar. R. p. 221. Las figulinas pdlidas del mar. R. 

p. 222. el tiltimo mar. R. p. 221. los faroles del mar, R. p. 235. en el 
flabel del mar monétono. R. p. 236). 

La inmensidad océanica actia en la imaginacién del poeta en 
el sentido de acentuar la soledad individual dentro del espacio cés- 
mico. L’infini et la nudité de Tocéan —escribe Gengoux— entraine 
le méme symbolisme que celui de la Nuit, de TAzur. Y agrega: Sur 
la mer, renoncant a Tutile et au Temps, le poete de VAbsolu s'em- 

barque risquant le naufrage salutaire. (Ob. c. p. 254). 

MEDIEVALES * (los tiempos de ardor mediovales. LCF. p. 119). 
El poeta registra su tradicién cultural y psiquica en una espe- 

cie de sondeo de su propio pasado. La Edad Media le da Ja nocién 
exacta de ruina y de fantasma, de sobreviviente temporal del espi- 
ritu. No expresa el pormenor, que se resuelve en cronica, sino la 

memoria del subconsciente. 

MONOTONIA * (Ya monétona en litera. Si. p. 10. y de monotonia. 
Si. p. 56. mar mondétono. R. p. 236). 

Este vocablo, conocido sobre todo por el languido acento que 
le imprimié Verlaine, parece ser para Gengoux el simbolo de lo 
inmutable y de la perfeccién. Monotone fue empleado por Baude- 
laire y por Mallarmé. (Véase notas). 

MUERTE * (de los muertos senores. Si. p. 18. desolada visién de 
muerte. Si. p. 28. cantaba la muerte de los caballeros. Si. p. 32. ca- 
mino en el bayo corcel de la muerte. Si. p. 33. y los papiros muertos. 
Si. p. 34. ay, las torres muertas! Si. p. 43. los bajeles muertos. Si. 
p- 64. jOh, la pregunta muerta! Si. p. 81. en el viento la sombra de 
la muerta. Si. p. 82. La muerte del sauce viejo. LCF. p. 96. ululan 
al sauce muerto. LCF. p. 97. de ojos muertos. LCF. p. 110. de la 
muerte con la esencia estan los vasos. LCF. p. 111. En su cara som- 
bras de muerte. LCF. p. 127. en la luz de la muerte. LCF. p. 129. 
como un ojo muerto. LCF. p. 143. y obscurece el Sol de los muertos. 
So. p. 155. a las muertas islas de los navegantes. So. p. 176. jvan a 
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la region de la Muerte, las alas! So. p. 177. seré de la muerte la roja 
palabra. So. p. 181. buscan los muertos en los caminos. So. p- 190. 
con el nifto la Muerte. R. p. 211. siempre enlutado de su muerte. 
R. p. 212. sabes jugar con la muerte. R. p. 215. del infinito helado 
de los muertos. R. p. 218. fueron lamparas muertas. R. p. 219. canta 
Amara,” / la que extingue la vida. R. p. 236). 

Es el suceso en si mas que el concepto, salvo en una ccasién 

en la cual el poeta da la nota metafisica aludiendo al ser, a la per- 
sona: siempre enlutado / de su muerte. Eguren oscila entre el acon- 
tecimiento mortal y el acabamiento de las cosas, de los objetos. Su 
simbolismo, en este sentido, produce la unidad logrando la conci- 

liacion de lo animico y lo inanimado: la pregunta muerta relacié- 
nase con las torres muertas. 

MUSICA * (nublados en la misica azul. Si. p. 7. Suena trompa del 
infante con aguda melodia. Si. p. 9. suena el pifano campestre con 
los aires de la danza. Si. p. 10. Las baladas de Mendelssohn claras. 
Si. p. 16. Lanza el oboe vespertina queja. Si. p. 22. la musica rompe 
de canes y leones. Si. p. 24. Y al compds de los cimbalos suaves. 
Si. p. 25. la cancién de Schumann vesperal. Si. p. 38. amoroso canto 
de caramillos. Si. p. 57. El motete callado. Si. p. 80. con aire de otro 
tiempo musical. LCF. p. 107. Y las dolidas notas. LCF. p. 108. y de 
Schumann vibraciones. LCF. p. 113. de Chopin tribulaciones. LCF. 
p. 118. diste al piano, azules lloros lasos. LCF. p. 113. ora avanzan 
en las fugas y compases. LCF. p. 116. y me adormia con la flauta 
griega. So. p. 148. las torres musicales se han dormido. So. p. 201. 
huyeron en cenizas los galanos preludios. R. p. 219. los andantes de 
la noche. R. p. 224. toca los preludios azules. R. p. 229). 

La musica es a la palabra lo que el ensuefio es a la lirica: sostén 
del espiritu. En teoria, la musica no determina la poética sino que 
la expresa en parte, en ritmo. En el mundo de la sensibilidad puede 
considerarse como uno de los acentos mas puros. Eguren: musico 
de silencio. 

NADA * (j;Flor de la Nada! LCF. p. 129). 
La negacién por excelencia, alegoria del no-ser, constituye en 

el poeta una triunfal creacion metafisica. Baudelaire titulo uno de 

sus poemas: 

2 Como en otro caso, ya sefialado, Eguren coincide con Dowson en el uso 

de este vocablo, que el poeta simbolista britanico ofrece dentro del cuerpo de 

un epigrafe que sirve de titulo a uno de sus poemas de Verses. 
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Le gout de Néant, y Mallarmé se refirio tragicamente al que 

bu le goutte de néant qui manque a la mer. 

Eguren ingres6 a la Nada por la noche sin limites del Tiempo, 

coronandola del desvelo eterno de su sombra. 

NATURA * (No duermas al peligro que la Natura encierra. So. 

p. 139). 

Aparte del significado que el verso en si mismo tiene como 

expresion del inconsciente: peligro-Natura, esconde otro que define 
la evolucién del concepto de Naturaleza en Idea, como se puede 

comprobar en el poema Los Robles. 

NAUFRAGAR * (y distante un bajel naufragaba. Si. p. 38. un repen- 

tino naufragar. LCF. p. 126). 
Si la condicién del agonista es naufragar en los bordes de si 

mismo, el naufrago que se salva es ser que perece en las orillas, ya 
que el naufragio es la condicién de la Eternidad (Gengoux). La cri- 
sis del naufragar en Eguren se define, psicologicamente, como an- 
gustia y quiebra, dada la inminencia del peligro subito que deshace 
la temporalidad del hombre. 

NOCHE * (la noche olvidaron. Si. p. 7. Sin tregua contemplo la 
noche infinita. Si. p. 33. Los ensuenos de noche hermosa. Si. p. 49. 
en noche como tinta. Si. p. 66. anuncia en el crucero noche yerta. 
Si. p. 81. y me guia a través de la noche. LCF. p. 88. ;Son noche de 
la noche vuestras galas! LCF. p. 106. en la noche que llamas con- 
sume. LCF. p. 109. Es la noche de amargura. LCF. p. 111. y en la 
noche quemadora de la mente. LCF. p. 114. Es la noche. de Ia triste 
remembranza. LCF. p. 115. brilla en noche de azules oscuros. So. 
p. 135. al sentirla el tahur de la noche. So. p. 136. que atizan la cena 
de la media noche. So. p. 157. como la noche impenetrable. So. 
167. el genio de la noche. So. p. 178. cémo suena el dolor de la no- 
che. So. p. 181. De noche en la sala ceftida de brumas. So. p. 187. 
El oscuro andarin de la noche. So. p. 189. Negra noche sin luceros / 
parda noche de los frios aguaceros! So. p. 191. y en la extrafia noche 
fria. R. p. 207. en la noche ha venido a nuestra nave. R. p. 212. como 
el jazmin de noche. R. p. 219. y las hojas se cierran de la noche. 
R. p. 220, en la noche de la luna, R. p. 225. y en el perfume de la 
noche. R. p. 236. de la caja de la noche. R. p. 237. es la noche de 
ojos claros. R. p. 238). 

El escenario del Misterio donde se agudiza el espacio y se pre- 
cipita el tiempo, poniendo a prueba el silencio, el fondo de la pala- 
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bra. La Noche, con su escolta de sobresaltos y pavores, fue la es- 
cuela de la exquisita sensibilidad de Eguren. Habra que evocar siem- 
pre su espiritu entre los primeros que hicieron de la nocturnidad la 
gran aventura poética. 

ORGULLO * (y un triste orgullo la encendia. So. DarTO)): 
Gengoux considera que el orgullo esta relacionado con la idea 

de Gloria, que constituye el legitimo coronamiento de la carrera del 
pensador. A este orgullo obstaculiza sobre todo la pasién del amor. 
(Ob. c. p. 256). 

PECADO * (tu lo puedes oir porque has pecado. Si. p. 22. sufrir 
por el pecado. LCF. p. 116. fui fugaz en la tierra y he muerto sin 
pecado. So. p. 147. con la inocencia y el pecado. So. p. 170). 

Véase Crimen, Mal. 

PENSAMIENTO * (y pensamientos rojos. Si. p. 80. y mueres en un 
pensamiento. R. p. 215). 

Es la representacién del mundo a través del ser, del discurrir y 
la palabra. 

ROSA * (y de una muerta rosa en tu alma azul. Si. p. 14. que mece 
la rosa. Si. p. 71. con tenues lasitudes de vespertina rosa. So. p. 163. 
como la rosa blanca. R. p. 211. viene de rosa lejana. R. p. 215. de 
las amantes rosas. R. p. 218. rosas desveladas. R. p. 240). 

Bien podria encarnar la idea de la Belleza si no simbolizara la 
intimidad de la vida y el aviso del tiempo. La ultima manera, orien- 
talista y magica, trascendié el perfume hasta penetrar lo psiquico. 

SILENCIO (con silente poesia. Si. p. 10. El silencio cunde. Si. p. 
54. del agua silenciosa. So. p. 163. entre las auras silenciosas. So. p. 
197. que huyen de los silencios del pesar. So. p. 202. En el silencio 
el dlbido poema fuga leve. R. p. 220). 

Es la fuente nocturna generadora de poesia: V'avare silence, que 
dijera Mallarmé. 

Le silence est le lieu de refuge et de consolation —piensa Fi- 
ser— contre les déceptions de la vie quotidienne; c’est latmosphere 

ow sépanouit librement le symbole poétique. 

SOL * Mientras sol en la neblina. LCF. p. 89. el Sol de los muertos. 
So. p. 155. la virgen Sol. So. p. 172. 

Representa la energia, algo asi como un naturalismo aplastante. 

Eguren tenia adversién al mediodia, a su ofensiva cenital, precisa- 
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mente por lo que significa de oposicién a la noche: heure de la 

Pensée pure. 

SOLEDAD * (cantan la soledad. LCF. p. 89. en esta niebla de pro- 

funda soledad. LCF. p. 108. La soledad nocturna calladamente os- 

cila. LCF. p. 220). 
Dentro de la atmésfera del silencio se eleva la torre que la so- 

ledad defiende. El solitario es el que capta el eco del mundo dese- 

chando la anécdota de las corporaciones. Pensar, para el artista o 

el poeta, no es tarea comun. 

SOMBRA * (y azules sombras. Si. p. 77. alli la sombra. Si. p. 79. 
la sombra de la muerta. Si. p. 82. sombras galantes. LCF. p. 108. 
tristes sombras. LCF. p. 118. En su cara sombras de muerte. LCF. 
p. 127. hoy sus sombras el dnima oprimen. So. p. 145. en ese triste 
mundo de las sombras. So. p. 150. Cual erguida sombra. So. p. 153. 
entre la sombra perfumada. So. p. 168. por vegas y sombras. So. p. 
180. lenta, flava sombra vierte. So. p. 192. Pdlida sombra viene. So. 
p. 201. Flébiles sombras. R. p. 217. hay una sombra. R. p. 232. se ha 
banado la sombra. R. p. 233. de las sombras pasajera. R. p. 237. Se 
ven sombras capuchinas. R. p. 238. En las sombras verdes. R. p. 239). 

Pareceria ser el stmbolo de los simbolos trascendentes. a mas 
exacta definicién, que yo conozca, la ha formulado Gengoux: 

L’ombre personnifiée est Tindividualité du poéte, sa temporalité 
obscure par opposition a l'Eternité et a Timpersonnalité de sa pensée 
ou de son oewvre: TOmbre de Mallarmé, de Poe, etc., est leur ‘appa- 
rition terrestre’; elle est aussi par conséquent leur ‘spectre futur’, la 
survie de cette personnalité ou son souvenir parmi les hommes. (Ob. 
c. p. 256). 

El simbolismo metafisico de Eguren, en su aspecto ocultista, se 
sostiene en la Sombra. 

TIEMPO * (con aire de otro tiempo musical. LCF. p. 107. los tiem- 
pos de ardor medioevales. LCF. p. 119. por el tiempo deslustredor. 
LCF. p. 122). 

Los datos que nos ha dejado Eguren de su experiencia del tiem- 
po no son los que configuran una visién metafisica de lo temporal: 
estan ellos en concordancia con su estimativa de la muerte. No 
constituyen una iniciacién en la Eternidad. 

TRISTEZA * con toda la tristeza del mar. Si. p. 39. sin ver que hoy 
me muero de tristeza. Si. p. 56. inefables reian la tristeza. Si. p. 82. 
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y cuyos sones de tristeza. LCF. p. 108. tenia negra nube de vesperal 
tristeza. LCF. p. 141. mora siempre arcana tristeza. So. p. 167). 

Este estado de depresién esté asimilado, en ocasiones, a la an- 
gustia. 

TUMBA * (y la dicha tempranera a la tumba llega ahora. Si. p. 11. 
tumba de los emperadores. Si. p. 78. la tumba de una nifa. So. p. 
133. la tumba rara. So. p. 134. tumba de dolor. So. p. 172. tumba 
para dos. So. p. 173. serd de las tumbas! So. p. 181. de la tumba y 
de la pena. So. p. 193). 

El silencio y la sombra se concretan en la tumba: naufragio 
sepulcral de que traté Mallarmé. La sepultura pone a prueba, cier- 
tamente, el valor de las obras consagradas: prolongandolas en el 
futuro o Japidandolas para siempre. La tumba es el verdadero, autén- 

tico y constante reconocimiento. Le vrai sépulcre du Pensée est son 
Oeuvre —dice Gengoux—. O como afirmara Mallarmé en su dis- 
curso funebre sobre Verlaine en el Cementerio de Batignoles: La 
tombe aime tout de suite le silence. 

VIRGENES * (Y al dulzor de virgineas camelias. Si. p. 25. Y las 
rubias virgenes muertas. Si. p. 27. y en sombras virgineas huyo de 
la vida. Si. p. 31. las virgenes sangrientas. So. p. 142. y la virgen del 
lago. So. p. 152. la virgen blonda. So. p. 168. palmeras virginales. 
So. p. 169. y virgenes piadosas de piedra de Huamanga. So. p. 195). 

Una interpretacién tradicional y tendenciosa, propiciatoria de 
la clausura, cual es la del Tratado de San Ambrosio, confiere al tér- 
mino la calidad de pureza que, en el caso de la obra de Eguren, es 
sdlo patrimonio de la auténtica poesia. E] asunto se limita, dentro 
de un sentido imaginistico, a la impresién estética de la emocién y 
de la sensibilidad. No es otro el decantado por los prerrafaelistas y 
el propio Mallarmé. 
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a) EXTRANJERA 

| SAAC Goldberg did a conocer a Eguren en su catedra de litera- 
tura de la Universidad de Filadelfia, y luego le dedicéd un capi- 

tulo en una obra de ensayos donde por vez primera figura Eguren 
en la compania de dos grandes ingenios de América: Dario y Rodo. 
Goldberg escribe: 

Considarado desde este punto de vista, representa Eguren un paso 
adelante del modernismo hispanoamericano. Con efecto, para algu- 
nos de sus compatriotas representa Eguren el aspecto mds nuevo 
de ese importante movimiento. Su simbolismo es una connotacién 
multiple de palabras, sonidos y sentidos. Lo que él ha aportado a 
la poesia peruana, halo aportado también a la poesia hispanoameri- 
cana en general: una nota mds sugestiva, turbadora e intima, la 

sensacién del misterio de las vidas calladas, de la tragedia de la 
cotidiana existencia, al modo de Maeterlinck, y la transposicién mu- 
sical del paisaje. 

Cudn diversas hayan sido las influencias sufridas por Eguren puede 
inferirse de la sola recopilacién de nombres como los de Poe, Mallar- 
mé, Verlaine, Francis Jammes y Rubén Dario. De influjos como 
éstos, mds su propia Personalidad, que no puede figurar visible- 
mente en su obra, pero que es alli precisamente la misma que en 
las obras de todos los artistas de verdadera significacion, ha des- 
tilado Eguren un estilo simbolico, que desprende de si misica y 
misterio con sentidos que el lector ha de buscar. Y aqui estriba la 
certeza de que nunca habrd de ser popular este poeta. De aqui el 
que haya sido recibido con los brazos abiertos por unos pocos entu- 
siastas o con hostilidad expresada en malas palabras, por ciertos 

criticos que ni siquiera le conceden derecho a llamarse poeta. Egu- 
ren pertenece a ese circulo de espiritus que han sido llamados “poe- 
tas de poetas’. 

149 



XAVIER ABRIL 

La poesia de Eguren posee una sensibilidad delicada, un aroma que, 

como preciada esencia, es sumamente volatil. T odas estas cualida- 

des de su verso pueden apreciarse en el poema titulado ‘Las torres 

o en ‘Los reyes rojos. Los que se hayan complacido en mirar los 

cambiantes aspectos de una escena bajo el efecto de los colores di- 

versos que sobre ella viértense desde que el Sol sale hasta que se 

pone, han visto todo lo que el poeta les ofrece en esta fantdstica 

concepcién de las torres lejanas que se yerguen en la luz dorada y 

flameante del Sol: como monarcas en batalla, se hieren unas a otras 

en el bermejo resplandor del ocaso y caen deshechas en ceniza en 

la negrura de la noche. 

Este poeta, el mds moderno de los simbolistas, es un espiritu de alta 
cultura, demasiado refinado para las vulgares victorias, aunque de- 
masiado sensible al buen gusto para brindar a los superestetas extra- 
vagancias de concepto o expresién. Y, para ventaja suya, hace tan 
buena impresién en su casto estilo como de camafeos y sus signifi- 
cativas visiones, que fdcilmente olvidamos esos vuelos suyos mds 
altos en los cuales resulta dificil seguirle’. 

Se puede afirmar que Goldberg fué el primer critico extran- 

jero que se ocup6o de la lirica de Eguren, con conocimiento de causa 

y de los origenes ciertos de su arte poética. El] dominio que tuvo 

de la literatura francesa, en especial de la simbolista, le facilité 
grandemente su magisterio. La mencién a Mallarmé, luego del nom- 
bre de Poe, vale por toda una clave orientadora. Asi es como los 
elementos que conforman el diagnéstico de los multiples contenidos 
de la poesia de Eguren, son una prueba palmaria del acierto con 
que coroné su empresa. A Goldberg habra de acudir siempre la cri- 
tica universitaria a fin de que no se omita la genealogia del poeta. 

Debe destacarse, inmediatamente, el articulo, sin firma 2, que 

J. B. Trend, critico e hispanista inglés, le dedicé a las dos primeras 

1 La Literatura Hispanoamericana, pp. 336-337-839. Traduccién de Rafael 
Cansinos-Assens y Prefacio de Enrique Diez-Canedo. (He aqui algunos con- 
ceptos del mismo: “...podria extrafiarnos la preferencia mostrada por algun 
escritor de fama e influjo poco difundidos, aunque bien le abonen las pAginas 
que aqui se le consagran. Nos referimos a las que estudian al poeta peruano 
José Maria Eguren; para nosotros tienen toda la importancia de una revela- 
cién”). Editorial América, Madrid, s. f. (:1922?). 

2 Sobre este particular, aunque sabia por Eguren quién era el autor, me 
dirigi por carta al Editor de The Times Literary Supplement, solicitandole me 
aclarase formalmente el asunto. La respuesta, diligente, que agradezco, reza 
asi: “Dear Sir, we are always reluctant to break our very strict rules concern- 
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obras de Eguren en las paginas de The Times Literary Supplement, 
de Londres, después de la primera Guerra Mundial. (Por ello mis- 
mo habra de extrafiar que Julia Fitzmaurice Kelly no haya conside- 
rado la poesia de Eguren en la Spanish Verse Anthology que le ha 
editado la Universidad de Oxford, y en cuyo Prefacio J. B. Trend 
se limita a mencionar unicamente el nombre del poeta). 

He aqui algunos de los parrafos mas resaltantes del aludido ar- 
ticulo, referentes a Simbdlicas y a La Cancién de las Figuras: 

This is the South America which few but Mr. Cunninghame Graham 
have discovered, and many have never suspected. Eguren has things 
to say about it which seem new, at any rate among his countrymen. 
He has a small voice; he would be horrified at the idea of verse 
becoming a trumpet. He is, according to his friend Enrique A. Carri- 
llo, to be classified as —“But hush! I hear a symbol coming down 
the corridor!” It only makes confusion to stamp his verses with an 
“—ism” in the way so dear to Latin critics. But it may be said that 
he has touched strins in the Peruvian lyre which had not hitherto 
been sounded. Like Mr. Walter de la Mare, he notices little things 

and hears sounds which are almost inaudible. He follows Rubén 
Dario to a certain extent; but the side of Dario that interests him is 
not that which is said to be like Verlaine or wich suggests the ni- 
neties and morbide misinterpretation of Baudelaire. 

Eguren can do this sort of thing, too, but in an individual way of 
his own. He does not always get down to primary emotions; some- 
times he writes the poetry of other people’s, poetry, as Chopin some- 
times wrote the music of other people’s music —Bellini’s, for instan- 
ce. But when Eguren succede in being himself, he does it extremely 

well. Here is an exemple: 

En la costa brava 

suena la campana, 
llamando a los antiguos 

bajeles sumergidos. 

ing the anonymity of contributors to the Literary Supplement, but in the cir: 

cunstances I have no objection to your knowing that the writer of that parti- 

cular article was the late J. B. Trend. Yours faithfully, Arthur Crook, Editor”. 

(London, January, 1, 1963). 
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Y con tamiz celeste 

y al luminar de hielo, 
pasan tristemente 

los bajeles muertos. 

Carcomidos, flavos, 

se acercan vagando... 

y por las luces dejan 

obscurosas estelas. 

Con su lenguaje incierto, 

parece que sollozan, 
a la voz de invierno, 

preterida historia. 

On a rock-bound coast there is the sound of a bell, coming to the 
old, sunken galleons. And with unearthly canvas, and in frosty glim- 
mer they pass sadly by — galleons that are dead. Worm-eaten, yel- 
low, they approach haltingly; and in the dim light leave obscure 
wakes behin them. With uncertain speech thy seem to sigh to the 
winter's voice tales of past history. 

Eguren has a rich vocabulary, but he uses it with a noble simplicity. 
He is one of those poets for whom a word represents more tham a 
simple idea, more tham a single association; it takes a new value 

from de sound, the association of that sound, and the rhymes it 
suggests. 

These two volumes hold other attractive things, but enough has 
been quoted to show the ways in which the author of them is truly 
a poet. One of his more recent poems is called “El cuarto Cerrado” 
(The room that was shut), and the name suggests that his poetry 
is hof the kind which ought perhaps to be repeated in whispers in 
a closed room. In “El Andarin de la Noche”, the runner arriving by 
night and making his report to the sentry at the gates, in “El Ca- 
ballo”, and in “La Ronda de Espadas”, the thing is presented as if it 
were heard going on outside, from behind the shutters. In other 
poems, such as “Nubes de Antaiio” (Clouds of other days), we look 
out to the square where the children are playing and have always 
played. Eguren is the poet of a little room with a window looking 
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out on a little square, where children have played for generations 
in a small South American town ®. 

La perspectiva de Trend, con respecto a la obra de Eguren, 
parece ser la que corresponde al magisterio de un hispanista_bri- 
llante, interesado tanto en los valores de la poesia cuanto en los cir- 
cunstanciales de nacién o de ambiente. Esto tal vez se deba a que 
el critico no estaba familiavizado con la poesia pura. No obstante 
ello, Trend ha sabido ver algunas cosas y vislumbrar otras, sin pre- 
cisar las razones por las cuales Eguren se diferencia de Dario en la 
medida en que éste se identifica con Verlaine. El acierto de fondo, 
mas perdurable, estriba en el registro del tono menor y en el repu- 
dio al clarin. Pero, sobre todo, en el reconocimiento del rico voca- 
bulario utilizado con noble simplicidad. Dentro de esta organizacién 
favorable al vocablo y a la poesia, el autor ingresa en el aprecio 
del entendimiento simbolista, mallarmeano, al cual se debe la severa 
disciplina estética de Eguren, poeta para quien una palabra repre- 
senta mds que una simple idea. 

Aunque fragmentados, creo yo que esta es la primera vez que 
se da a conocer el contenido del trabajo de Trend, fuera de las pa- 
ginas del diario londinense. Algunos estudiosos de la obra del poeta, 

como Basadre, Nunez y Pefia Barrenechea, lo han mencionado pero 
sin reproducir siquiera una frase del critico. Tras infructuosa_ bitis- 
quedas de varios anos, incluso en la Biblioteca del Museo Britanico, 
he logrado, por fin, obtener una copia en microfilm, del referido 
articulo de Trend, de la Det Kongelige Bibliotek, de Copenhague. 

Por la misma época del encomio que hiciera de Eguren el escritor 
inglés, un extrafio personaje ndrdico, casi reflejo o trasunto de algu- 
na alegoria poética de aquél, misteriosa y lejana, el escritor danés 

Carl Kjersmeier le expresa en una tarjeta postal a Eguren: He tra- 

ducido sus hermosos poemas en las trincheras*. Heroico homenaje, 
por cierto, que creo no haber alterado con las reelaboraciones pro- 

pias del recuerdo o de la memoria admirativa. 

3 Undiscovered Peru, from The Times Literary Supplement, Nim. 1.023, 

p. 546. London, Thursday, August 25, 1921. 
4 Ni en las obras de Carl Kjersmeier ni en los “Anuarios literarios” dedi- 

cados a consignar la traduccién al danés de textos extranjeros, he logrado en- 
contrar referencia alguna que confirme lo aseverado por el amigo de Eguren. 
Mas suerte tuvieron Amado Nervo y un senor de Diego, de Puerto Rico, que si 

figuran, por cierto, en Liv og Legende. Mutidslyrik (Vida y leyenda. Traduc- 
ciones), Kbh. 1921, de que es autor el africanista Kjersmeier. 
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Un tiempo después, hacia 1923, Ivan Goll incorpora a Eguren 

a su obra Les Cing Continents, Anthologie mondiale de poésie con- 

temporaine, recogiendo el poema La muerte del arbol, cuya traduc- 

cién fue hecha por Jean Cassou. ¥ 

En esos afos, seguramente, Martin Prussot, debié de ocuparse 

de la poesia de Eguren. (Martin Prussot (...) se ha mostrado amigo 

mio en el ‘Das Literarisches Echo’, de Berlin, —escribe Eguren en 

la carta dirigida a Sabat Ercasty, con fecha 24 de enero de 1924, 

que el poeta uruguayo ha tenido la amabilidad de proporcionarme ). 

Mas tarde, Max Daireaux traza una finisima semblanza critico- 

literaria del poeta. Segun el penetrante juicio del redescubridor de 

Villiers de l’Isle-Adam, Eguren es, tal vez, el mds artista de los 
poetas americanos. He aqui, en conjunto, lo opinado por el critico 

francés: 

Sons doute, convient-il de jaire ici une place particuliére au poéte 
Peruvien José Maria Eguren qui, bien que plus dgé, mais nayant 

rien publié avant 1910, annonce la génération nouvelle dont il est 
Tun des maitres. 

Artiste délicat, venue tard a la poésie alors que les fureurs du Sym- 
bolisme étaient passées, il en remasse les débris. “Symboliques’ pu- 
bliés en 1911, révéle sa maniére qui est Vinterprétation poétique de 
la musique. Entendons-nous, il ne s‘agit pas, comme chez Dario et 
quelques autres de Vinterprétation du vers de Verlaine: “De la mu- 
sique avant toute chose’. Sa poétique est différente et peut étre in- 
volontaire. Pour lui tout est musique, et ne peut étre que cela. Un 
poeme est une sonate, il ne doit que suggérer comme le fait la mu- 
sique et non par le sens des mots, mais par l'accord des sons. Cette 
identification de la musique et de la poésie a été redecouverte depuis 
et mise en théorie: chez lui ella est spontanée, et il en est le véri- 
table créateur. Il n’a pas pris, il est vrai, la peine @exposer ses idées; 
elles se dégagent de ses poemes: 

‘Sur le cote rude, les cloches ont sonné Cappel des naufragés, 
des vaisseaux submergés. Sur la céte rude, les cloches ont sonné, les 
vaisseaux retournent au Panthéon des mers’. 
Et cesi encore: . 
‘Lointains sombres: batailles de tours, silhouettes lourdes; 
Lointains clairs: les tours se confondent, flammes en colére! 
Lointains rouges: tours saignantes, pourpres clameurs. 
Lointains noirs: Heures de cendres, les tours sont mortes’. 
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Cest ainsi qwil évoque les paysages, par touches, se souvenant d 
avoir été peintre et musicien. Tout son art es la, sa poésie west point 
la résultante des differentes écoles poétiques, elle est le point de 
rencontre des arts plastiques et des arts musicaux. Point moderniste 
donc, mais devangant les écoles nouvelles ayant inventé Lessentiel 
de la poésie actuelle, la prédominance de la musique, limage non 
expliquée, la suggestion. 

Ainsi, il apporta dans la poésie sud-américaine une note nouvelle, 
par sa discrétion méme, ses reticences, sa passion toujours contenue. 

Il est peut-étre le plus artiste des poétes américains®. 

En general, las interpretaciones de Max Daireaux son comedidas 
y ajustadas al cuadro histérico de la critica. Su reconocida pericia 
en el dominio del movimiento simbolista y de las demas escuelas li- 
terarias que proliferaron en Francia en las primeras tres décadas de 
este siglo, le otorgaron una solvencia indiscutible para situar a Egu- 
ren, estéticamente, sin vacilacién alguna. Su breve juicio es un de- 
chado critico, mediante el cual quedan fijados los diversos aspectos 
fundamentales de la poesia y de la poética de Eguren. La observa- 
cién, por ejemplo, acerca del concepto que tenia éste de la musica, 
en todo diferente de la interpretacién que hizo Dario de la consigna 
verleniana, es cierta y sagaz. Gracias a dicho deslindamiento, tan 
oportuno, se comprendera mejor el por qué es Eguren algo mas que 
un epigono, el precursor de las nuevas tendencias liricas cifradas en 
la herencia legitima de la poesia pura. 

Marcel Brion, el critico de las letras y de las artes, comenta al 

poeta y al pintor; se ocupa de sus versos y de sus acuarelas. Nos dice 
su opinién sobre ambos extremos con cenidos y estrictos conceptos 
que constituyen la consagracién del lirico y del artista: 

José Maria Eguren est un peintre et un poéte. Ses tableaux représen- 
tent le plus souvent, des paysages fantastiques, de portraits étranges, 
mais toujours des oeuvres ow le réve a plus part que la réalité. Il 
serait bien surprenant que nous ne trouvions pas dans ses poémes 
les mémes qualités que celles que nous aimons dans sa peinture, et 
que lécrivain ne nous donne pas une image aussi personelle que 
Fauteur de la ‘Jeune fille au phoque’, par exemple. Eguren est, en 
effet, un artiste hautement original, qui se tient a lécart de toutes 

5 Panorama de la Littérature Hispano-Américaine, José Maria Eguren, pp. 

154-155. Editions KRA. “Les Documentaires”. Paris, 1930. 
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les traditions et de toutes les modes. La poésie nest pour lui quun 

fantasque jeu de symboles et de fables, de nuages et d ombres. Il 

construit avec des rythmes un univers impossible, il déroule de sé- 

duisantes images, et nous éprouvons limpression dun sortileges réussi 

d lire dans son volume ‘Poestas (Biblioteca Amauta, Lima), la ‘Can- 

cién de las figuras’, ou ‘Rondinelas’. Il excelle a composer la “Marche 

funebre dune marionnette’, une “Marche Noble’ ou un lied, car les 

dons du musicien, révélés par le poéme, égalent ceux du peintre, que 

le poéme atteste, lui aussi. Eguren est un artiste complet, un de ces 

étres dont le besoin dexpression est si impérieux quwils veulent le 

traduire dans toutes les formes dart et quils whésitent pas a appli- 
quer a la poésie les resources de la musique ou de la peinture. Quon 
lise par exemple la ‘Nuit des allegories’, on y verra combien la mu- 
sique et la vision participent au talent poétique de cet écrivain, qui 
compte parmi les figures représentatives de la littérature péruvienne 
daujourd hui. On lit Eguren avec une surprise vite charmée, on le 
relit, et 'on s'attache a ses livres pour toute la joie et la beauté quils 
nous ont données ®. 

Tal es el juicio incisivo de un escritor que conoce de manera 
cabal la historia poética de Europa, al mismo tiempo que representa 
su tradicion artistica, y que se ha destacado, en una y otra disci- 
plinas, como un consumado esteta. 

Federico de Onis, luego de incurrir en desahogos de tipo bio- 
grafico, de segunda mano, apunta: 

Antes de escribir se dedicé a la pintura. Debid leer también litera- 
turas extranjeras, pues su obra muestra el conocimiento directo de 
los simbolistas franceses e influencias germdnicas. Estos datos sirven 
para explicar la poesia de Eguren, que, como dice Maridtegui, es 
la prolongacién de su infancia y conserva la visién ingenua y origi- 
nal de las cosas. El sentimiento del paisaje, el gusto de lo maravi- 
lloso, el humor son otras notas de su poesia, mundo de creaciones 
interiores, en el que la imagen es a menudo la tinica realidad. Ro- 
mdntico por el sentimiento latente, simbolista por la vaguedad y 
delicadeza de los matices pictéricos, cldsico por el lenguaje, es tam- 
bién un precursor aislado e incomprendido de los procedimientos 
propios del creacionismo*, 

8 José Maria Eguren, en Les Nouvelles Litteraires, Num. 409, p. 6. Paris, 
16 Aodt 1930. 

7 Antologia de la Poesia Espafiola e Hispanoamericaan, p. 959. Centro d 
Estudios Histéricos, Madrid, 1934. Ws i 2 CRtTO. Ce 
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Esta breve nota, secuela de clase, refleja muy diversos ecos de 
la critica dominante en torno a la obra de Eguren. La apreciacién 
del conocimiento directo que tenia el poeta de los simbolistas fran- 
ceses, no pasa de ser un enunciado, lo mismo que lo relativo a las 
influencias germdnicas. Digo enunciado porque Onis no acompajia 
las pruebas ni los ejemplos, requisito indispensable que debe avalar 
Ja honestidad del hallazgo personal. En la primera circunstancia, su 
silenciado consejero ha sido Enrique A. Carrillo; en la segunda, Es- 
tuardo Nufiez. Onis repite, de otro lado, un concepto trunco de Ma- 

riategui que, por ser parcial y tendencioso, falsea la fisonomia y el 
caracter total de Eguren: concepto que ha dado motivo a la mayor 
desorientacién, presentandonos como imagen auténtica del poeta su 
fugaz etapa infantil, de tal manera exagerada, que equivale a frus- 
trado adulto. La idea de Mariategui es muy otra al respecto: En- 
cuentro excesivo o, mds bien impreciso, calificar a Eguren de poeta 

de la infancia... La poesia de Eguren es la prolongacion de su in- 
fancia *. Mas justo seria decir que es la continuidad de su espiritu. 
La alusién al sentimiento del paisaje, aunque no se mencione fuente 
critica, es sdlo el reflejo de lo opinado por Carrillo y registrado por 

Bustamante y Ballivian en términos de crénica. Olvidé Onis, por su 

parte, que para el simbolismo no cuenta el paisaje sino la Naturaleza, 

y aun asi, no directa, sino transformada, sugerida. 

Dudley Fitts le dedica a nuestro poeta su antologia bilingiie de 

la poesia latinoamericana con clasica admiracién: 

A LA MEMORIA DE 
JOSE MARIA EGUREN 

(1874 - 1942) 

agregando estos dos versos de Séneca: 

Ingenio mors nulla nocet, vacat undique tutum: 

inlaesum semper carmina nomen habent. ® 

8 7 Ensayos de Interpretacién de la Realidad Peruana, p. 219. Biblioteca 

“Amauta”’, Lima, MCMXXVIII. 
9 Anthology of Contemporary Latin-American Poetry, A New Directions 

Book. Norfolk, Conn., 1942. (Dudley Fitts ha tenido la gentileza de confiarme 

el nombre del autor de los versos latinos del epigrafe, los que en la edicién de 

su obra aparecieron andnimos). 
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La presentacién de la poesia de Eguren fué hecha, en la men- 

cionada antologia, por H. R. Hays. Dice asi: 

José Maria Eguren, the first of the Peruvian Symbolist, began his 

literary career as contributor of poems to Enrique Bustamante y 

Ballivian’s review ‘Contempordneos’. His work was slow to gain re- 

cognition; but the critic Mariategui’s discovery of him established 

him firmly, and today the younger writers hail him as a master. In- 

deed, ‘La cancion de las figuras’ is one of the most powerful influen- 

ces in the Latin American symbolist tradition. His poetry is roman- 
tic, sometimes curiously suggestive of the work of Edgar Allan Poe. 
It has great purity of style and a strong personal quality "°. 

La traduccién de los poemas que figuran en la referida obra 
(La nifia de la lampara azul, Marginal y Lied V), se debe al poeta 
norteamericano Donald Devenish Walsh. Un afio después, H. R. Hays 
tradujo y publicé dos poemas de Eguren (Balada y Los muertos) 
en la famosa revista Poetry‘! que fundara en Chicago Harriet Mon- 
roe, acompanandolos de la siguiente nota: 

José Maria Eguren of Lima is a symbolist whose work whas slow to 
gain recognition, but he is now highly esteemed particulary among 
the younger writer. By the time of his death, in 1942, he had be- 
come established as the greatest influence on Latin American sym- 
bolism poetry ®. 

El eco de la poesia de Eguren en los ambientes intelectuales y 
selectos de los Estados Unidos de Nortemérica, ha conocido dos 
momentos: el de su introduccién, gracias a Isaac Goldberg, hacia 
el aio 1918, y el producido, a raiz de la muerte del poeta, en 1942, 

El valor lirico de José Maria Eguren ha alcanzado a Italia, des- 
pertando nada menos que el interés en un escritor de afinada sen- 
sibilidad, perito en letras universales como es Giacomo Prampolini. 
El afamado critico, autor de una obra conocida y apreciada en los 
centros culturales del mundo, ha emitido un juicio consagratorio so- 
bre el poeta simbolista, de quien afirma que ha cincelado un mundo 

10 Op.c., p) 595: 
11 Vol. LXII, pp. 86-87. Chicago, May 1943. 
12 Poetry: A magazine of ' : ; 

May 1943. verse, vol. LXII, Num. II, p. 119. Chicago, 
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poético que es, acaso, el mds refinado de Sud América. He aqui, 
pues. el contenido de su indagacién: 

...intanto, lungi dalle polemiche, maturava nel silenzio la poesia 
squisita e originale di José Maria Eguren (1874-1942), un aristocra- 
tico dognatore, rivolto verso il Medioevo gotico, estraneo al mondo 
circostante, sia degli, sia degli Indios, sia della borghesia industriale. 
Il suo simbolismo, che no é affatto d@imitazione anche se tavolta 
ricorda il Maeterlinck dei primi tempi, traspone la vita in magiche 
visioni che si nutrono dellingenuita dellinfanzia; ecco la nota melo- 
pea, a colori di decalcomania, intitolata ‘Los reyes ojos’: 

‘“— Desde la aurora ‘— Sin dallaurora 

combaten dos reyos rojos, combattono due re rossi, 
con lanza de oro. con lancia d’oro. 

‘— Por verde bosque ‘“— Per verdi boschi 

y en los purpurinos cerros e sui colli purpurei 

vibra su ceno. vibra il loro cipiglio. 

‘“— Falcones reyes ‘— Falcone re 

batallan en lejanias battagliano in lontananze 
de oro azulinas. azzurrine di oro. 

‘“— Por la luz cadmio, ‘“— Per la luce di cadmio 
airadas se ven pequefias irose e piccole si vedono 
sus formas negras. le loro forme nere. 

‘— Viene la noche ‘— Viene la notte 
y firmes combaten foscos e fermi combattono e foschi 
los reyes rojos! i re rossi’. 

La breve lirica ‘Los robles’ (I roveri) traduce en musica il paesaggio; 
i distici sono legati dall'assonanza (‘En la curva del camino-dos ro- 
bles lloraban como dos nifos’): 

‘Alla curva della strada due roveri piangevano come 
{due bimbi. 

E cera pace nei campi, e nella magica luce del cielo 
{ santo. 

Io ricordo la fiaba dell’onda fiorita del mattino. 
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Nella noria della campagna le risa e le dolce pastorelle. 

Per i lontani uliveti, un amoroso canto di ciaramelle. 

Con la calma dei campi, come d’incenso il fumo saliva. 

E alla curva della strada due roveri piangevano come 

{due bimbi. 

Eguren domina i metri pit: vari; “Lied IIT é composto nello schema 

della cuartina, coi versi collegati a coppie dallassonanza finale (‘En 
la costa brava-suena la campana, —llamando a los antiguos— ba- 
jeles sumergidos’): 

‘Sulla costa impervia suona la campana chiamando 
{gli antiche vascelli sommersi. 

E con vaglio celeste sotto astro di gelo passano 
{tristemente i morti vascelli. 

Rosi e giallastri, si appressano vagando... le loro 
[luci lasciano nubilose stelle. 

In uniincerta lingua sembra che singhiozzino, alla voce 
{dellinverno, una remota storia. 

Sulla costa impervia suona la campana, e le navi 

{ritornano al panteon dei mari’. 

In un castigliano un po’prezioso, dal giro arcaico e sparso di italia- 

nismi, questo poeta peruviano, ha cesellato un mondo poetico, che 

é forse il pit raffi nato del Sud-America *. 

Sélo deberé formular un reparo, no precisamente al criterio esti- 
mativo, sino a la traduccién de los tres poemas de Eguren: es inne- 

cesaria por cefiida y literal. Abundan, en ella, sin mayores distingos, 
los inmediatos y urgentes vocablos del diccionario. Se ve que en un 
caso, el primero y unico, el traductor no temié el cotejo de su ver- 

sion con el texto original del poema. Este puede defenderse de la 
mediocre fidelidad con que se lo reproduce en una lengua peligro- 
samente afin. Auin asi, se diferencia de los otros dos (Los robles y 
Lied III), trasladados a mansalva a un lenguaje evidente, equitativo, 
sin mayores penurias de elaboracién, en todo a nivel, sin duda, del 
embrionario e incégnito traductor. 

13 Giacomo Prampolini, Storia Universale della Letteratura, Vol. VII, pp. 
117-118. Terza Edizione, Unione Tipografica-Editrice Torinese, 1961. 
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Eugenio Florit, poeta y critico cubano, le ha dedicado a la poe- 
sia de Eguren un estudio alquitarado, aunque breve, en el que cele- 
bra, embebido en las fuentes mds seguras, la alta calidad y la definida 
estética del poeta: 

Gust6 de la musica y la pintura. Leyé mucho, sobre todo a autores 
extranjeros; sobre todo a los simbolistas franceses. Escribio poco. Su 
primer libro, ‘Simbolicas’ —jugé limpio al decirnos su procedencia— 
lo publicé en 1911, y causé gran sorpresa en el ambiente de la Lima 
de entonces. Era un libro extrafto, que no fué comprendido, que 
cayo en un vacio de indiferencia. gQué tiene la poesia de Eguren, 
que tanto nos inquieta y nos interesaP ~De qué esta hecho su lirismo? 
dQué dice, en fin, este poetaP Tiene misterio. Toca con el pincel o 
con la mtsica; saca de la palabra tonos y sonidos distintos, llenos de 
extraneza. Su lirismo esté hecho de sombras, de claroscuros, de alu- 
siones. No narra: sugiere; no deslumbra: inquieta ™*. 

No debe sorprender el acertado juicio de Florit, si se tiene en 
cuenta su informacién cabal del fendmeno simbolista, de un lado, 
y el hecho de que Eguren se presentara, desde el primer momento, 

de otro, como un lirico vinculado, sabia y conscientemente, a la es- 

cuela de Mallarmé. Las conclusiones del critico derivan del conoci- 

miento de uno y otro fendmeno. 

Nuestra recordada Ruth Stephen, ha poco desaparecida, dejé 
escritas estas significativas lineas en su Introduccién a una breve 

antologia de la moderna poesia peruana: 

When José Maria Eguren published his book ‘Simbélicas’ in 1911 he 
became the unwitting parent of modern Peruvian poetry. He was 
the first to turn aside from the formal styles, the oratorical elegance 
and the pseudo-Indian prosody in vogue at the turn of the century 
to the intrinsic estheticism of an image. There was not only the 
difference between the outer and inner world of the imagination. 
There was the difference between seeing a man in court dress at a 
ball with glitter and crowds and music and hearing him whisper in 
the dark in a rose garden with fountains playing. Eguren dropped 
the obvious trappings of glamor for a more subtle natural enchant- 
ment. Quietly and independently he adopted the precepts of the 

14 José Marta Eguren, en Revista Hispdnica Moderna, pp. 41-42. Nums. 1 
y 2. New York, Enero y Abril, 1940. 
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French Symbolists and wrote a pure poetry. His form was lenient, 

his meanings delicately complicated, his symbols unornamented. 

Among his contemporaries he alone had genius comparable to the 

great European poets». 

La exquisita captacién que distingue el vuelo mental de Ruth 

Stephen, hizo posible la acertada clave del arte poética de Eguren, 

al mismo tiempo que la evocacién artistica y poética de la persona, 

la cual, a diferencia de un Proust, por ejemplo, amante del fausto 

mundano, se identifica con el sujeto que es capaz de murmurar en 
la obscuridad, en un jardin de rosas, junto a los surtidores de. las 
fuentes, sin que tenga que renunciar a su propia intimidad. En el 
expreso reconocimiento de que Eguren adopté los preceptos de los 
simbolistas franceses, se distingue la autora de ciertos criticos que 
han sido incapaces de advertir algo tan evidente como es ese enun- 
ciado incontrovertible. 

Pensd, sin duda, la directora de The Tiger's Eye, en George, 
Yeats, Rilke, Milosz y Valéry, al decir de Eguren que solo entre sus 

contempordneos tuvo genio comparable al de los grandes poetas 
europeos. 

El] agudo analisis de Eugenio Florit y de Ruth Stephen, como 
se ha podido apreciar, contrastara con la desequilibrada opinién del 
escritor argentino Enrique Anderson Imbert, segun la cual el carac- 
ter de la personalidad poética de Eguren es muy otra de la acep- 
tada por el escritor cubano y la ensayista norteamericana. Hagéamo- 
nos cargo de la tesis sustentada por Anderson Imbert: 

Su primer poemario se llamaba (sic) ‘Simbélicas’ (1911): pero el ti- 
tulo era ajeno al simbolismo que hicieron conocer los simbolistas. 
En ‘La cancion de las figuras’ (1916) y en ‘Sombras’ y en ‘Rondine- 
las’ (editadas ambas en 1929), junto con una coleccién de las obras 
primeras con el titulo ‘Poesias’, Eguren se hizo atin mds interior, 
como si entornara los ojos y, pdrpados adentro, estuviera mirando 
alucinantes fosforescencias. Su poesia tiene la incoherencia del suefo 
y la pesadilla. Las figuras aparecen y se desvanecen como fantasmas 
en nubes de opio. Los colores increibles —sangre celeste, oros azu- 
linos, noches purptreas, barbas verdes— brillan un instante y luego 

15 New Poems From Peru (A Little Anthology); New Directions 10 in 
prose and poetry. Parsippany, New Jersey, U.S. A., 1948. 

162 



EGUREN, EL OBSCURO 

se matizan, se funden y acaban por deshacerse en tinieblas. No hay 
accion, por lo menos accién con sentido. Algo se mueve en esa 
atmofersa deformante e irreal, pero no lo comprendemos. Es como 
silos hombres, sondmbulos, hubieran atravesado no sabemos qué 
espejos mdgicos y ahora se deslizaran como bellas siluetas deshu- 
manizadas. Y animales, plantas, astros, cosas, paisajes se entregan 
también a maravillosas metamorfosis. El poeta mezcla la sensacio- 
nes en desordenadas impresiones, y sdlo dos clase de orden parece 
respetar: el orden de un vocabulario artitico muy elegido; el orden 
de esquemas musicales fijos '. 

El primer enunciado o punto de vista, ademas de ser arbitrario, 
es contradictorio: no~se compadece con otras afirmaciones de An- 
derson Imbert sobre el mismo asunto, aunque no expresadas de 
una manera afirmativa y explicita. El propio autor que le regatea 
a Eguren la calidad de simbolista, sostiene —negandose a si mis- 
mo— que Eguren se hizo atin mds interior, como si entornara los 
ojos y, parpados adentro, estuviera mirando alucinantes fosfores- 
cencias. Las referencias aisladas que Anderson Imbert hace a las 
figuras, a los fantasmas, a los colores, a las tinieblas, constituyen, 
sin duda, y aunque él no lo crea, parte de la poesia simbolista. Los 
colores inoreibles que menciona con propésito adverso, significa un 
acierto indudable, a pesar de] autor. La ultima proposicidn relativa a 
la accién y al movimiento, da que pensar por lo insdlita. gEs que, 
acaso, el enjuiciador del simbolismo, conocedor de la pintura, fami- 
liarizado con la técnica impresionista, que en ocasiones ha citado, 
ignora que mediante el sabio empleo de la gama cromatica —en la 
que Eguren es maestro— se logra el movimiento? El movimiento 
colorista es riquisimo en el poeta: La ronda de espadas, La sangre, 
La dama i, Syhna la blanca, etc., etc. Toda la poesia de Eguren —co- 

mo ya lo he intentado demostrar en otro capitulo— se resuelve en 
color: es color. 

Una vez mas Anderson Imbert aportara conceptos esclarecedo- 

res de aquello que, no obstante, pretende obscurecer y negar. Me 
refiero a la lista por la cual se mezclan expresiones materiales, de 

una parte, con sus respectivas transformaciones, y, de otra, las im- 
presiones sensoriales fundamentales, al decir del critico, en forma 
desordenada. Tanto en el primer caso, de consubstanciacién y meta- 
morfosis panteista de los simbolos, como en el segundo, en que se 

16 Historia de la Literatura Hispanoamericana, p. 223. México. D. F., 1954. 
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confunden las sensaciones e impresiones, el criterio enunciado es el 

del intuicionismo idealista. Considera, poco mas 0 menos, en su fase 

final, que el poeta capta y reconoce dos unicas jerarquias que son, 

por cierto, inherentes al espiritu simbolista de Mallarmé: la palabra 

escogida y el esquema musical inmutable. 
Sostener que la primera obra de Eguren, insisto, es ajena al 

simbolismo, significa desconocer la estética de dicho movimiento y 

la de Mallarmé. Precisamente he estudiado en la Biblioteca Nacio- 
nal de Paris, durante los afios 1954, 1955 y parte de 1956, el pro- 

ceso histérico del Simbolismo, al mismo tiempo que la poesia del 
Maestro maximo. Puedo afirmar, Ilevado de esta informacion, que 
el lenguaje de Eguren es tributario, en su mas hondo sentido, del 
sistema simbélico que entrafia el creador de Hérodiade. He podido 
comprobar el hecho de que tal vez sea Eguren —exceptuado, natu- 

ralmente, Valéry—, el mas préximo a Mallarmé. 
Las paginas en que recojo el eco sugerente de las imagenes, 

acentos y palabras de la poesia de Mallarmé en la de Eguren, ser- 
viran para que el lector mds despistado de lo que es y significa el 
simbolismo, saque la conclusién objetiva que yo mismo he dedu- 
cido en el fenédmeno discriminado. 

No deberé terminar estas lineas de reserva y de coincidencia, 
al revés, intencionadamente, sin reproducir la parte introductiva en 
la cual el acierto del escritor argentino no armoniza con las contra- 
dicciones en que incurrié al entrar en materia. Mi afan al transcribir 
lo que se me representa como una especie de medallon, no es otro 
que el de compensar, honestamente, la discrepancia tedrica. He aqui, 
mas que las frases, el retrato prometedor: 

José Maria Eguren (Perti; 1874-1942). Fué un ‘raro’ en el sentido 
exquisito que la palabra habia cobrado desde ‘Los raros’ de Rubén 
Dario; pero su rareza no era ya la del modernismo, sino la que 
vino después. 

Adolphe de Falgairolle, al recordar a Eguren, emotivamente, le 
ha hecho cumplida justicia: 

On le considére comme T'unique symboliste, peut-étre, de [Amérique 
Latine. Avec son air de ne pas y toucher et son expression enfintine, 
son besoin de légendes, il swpprime au merveilleux toute redon- 
dance et sous la facilité claire de sa source poétique se cache le 
martellement de la roche par les mots vigoureux, si bien que la 
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sonorité de ses vers ne vient point dun rapprochement mélodique 
des mots, mais de lécho d'une pensée contre le minerai du langage. 
Personnifiant, presque déifiant les choses, il a un faible pour lévo- 
cation de la mort. Il associe le froid du cadavre aux morts sous la 
neige, leur lys a lespérance et limproductivité au tombeau. Le so- 
leil est pour lui une vierge. Les tours entre elles combattent et 
sencolérent. Un destrier mort dans une bataille devient un revenant 
dont le galop résonne sur des places en ruines. Méme les danseurs 
sont pour lui des fantémes. Il fait danser les épées entre elles. La 
nuit est pour lui un feu artifice dallégories \. 

El autor ha puesto el énfasis, dada posiblemente su nacionali- 
dad y su cultura, en el hecho de reconocer en Eguren al unico sim- 
bolista, quizas, de Ila América Latina. Y, coherentemente, ha inci- 
dido, por ello mismo, en el registro de los simbolos esenciales que 
ilustran el proceso poético de Eguren, el cual equivale a represen- 
tar su propio mundo creador, poblado de fantasmas y signos mis- 
teriosos del espiritu. 

Entre los escritores y profesores viajeros, que suelen escribir sus 
historias 0 manuales de literatura destinados a los educandos mas 
que a los creadores o a los criticos de entidad, se halla R. Bazin, 

quien figura en estas paginas por lo que aporta de negativo. La 
brevedad recomienda su audacia sentenciosa y tribunalicia: 

En réalité, le modernisme watteindre le Pérou quwavec une généra- 
tion plus tardive, celle du mouvement ‘Colénida’ et de José Maria 

Eguren **. 

Contrastando con lo sostenido por los criticos Samuel Goldberg, 
Max Daireaux y Marcel Brion, R. Bazin no advierte, por lo visto, 
ni el valor ni el papel que le cupo a Eguren en el proceso de la 
poesia peruana e hispanoamericana, como fautor de cambio, de 
transformacién de los medios expresivos. gCémo, si no, explicarse 
el hecho de que Bazin se haya limitado a citar el nombre del poeta 
peruano en un catalago en el que abundan los mas desconcertantes 
especimenes de la selva literaria? Grave falla en un estudioso fran- 
cés que es, al mismo tiempo, critico de la literatura americana de 

17 Lettres hispano-américaines, en L’Age Nouveau, p. 126. Numero 35. 
Paris, Mars 1949. 

18 Histoire de la Littérature Américaine de Langue Espagnole, p. 292. 

Librairie Hachette, Paris, 1953. 
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lengua espafiola. Habiéndose ocupado, de preferencia, de pseudo- 

poetas de ocasién, a menudo politicos y oradores vocacionales, no 

parece tener sentido alguno el lacénico texto informativo, escasa- 

mente escolar y cronolégico que con pudor he trasladado a letras 
de imprenta para que enfrenten el repudio. 

Entre las sorpresas que la lirica de Eguren todavia depara, los 

testimonios de fuera, salvo el caso de incapacidades notorias, no son 

precisamente los excepcionales e insdlitos. Esto queda mas bien re- 

servado a los publicistas nacionales que ignoran o rechazan la obra 

del poeta. Del eco exterior, he aqui una nueva prueba que no sera 

la ultima por cierto: 

Eguren, José Maria (born in Lima 1875; Lima, 1942). Peruvian poet. 
A belated symbolist who was untouched by later movement, Eguren 
wrote comparatively little, but achieved a high standard of formal 
perfection in the shortly lyric piece of vague, symbolic content. He 
shows occasionally an intuitive anticipation of moderns experimen- 
tation: ‘Lady i goes in her enchanted paper gondola, to the green 
mass of the morning’ (1911). ‘Simbélicas’ (1911); ‘La Cancién de las 
figuras’ (1916); ‘Sombra’ (1920); Poesias’ (contains the faregoing and 

‘Rondinelas, a new selection, 1929). E. Sa. [Eduardo Sarmiento}. 

Luis Monguié ha estudiado la significacin de Eguren, aun 
cuando no de una manera extensa y exhaustiva como hubiera sido 
de desear. Sin embargo, debe reconocérsele el acierto aislado y par- 
cial en un determinado punto importantisimo que es, al mismo 
tiempo, definitorio del mensaje poético del autor de Simbélicas. He 
aqui lo sustentado por el distinguido critico catalan: 

Dentro del campo de la poesia pura en el Pert en el segundo cuarto 
del siglo se nos aparecen primero varios poetas procedentes de pro- 
mociones y movimientos literarios anteriores. El primero de ellos, 
desde luego, José Maria Eguren. La poesia de Eguren en ‘Sombra’ 
y “Rondinelas’ (las nuevas series de poemas incorporados tras la 
reimpresion de ‘Simbélicas’ y ‘La cancién de las figuras’ en el volu- 
men de sus ‘Poesias’ publicado en 1929), asi como los poemas suel- 
tos y los trabajos en prosa publicados por él en revistas desde esa 
fecha hasta la de su muerte, ofrecen en su conjunto la continuacién 

19 Cassell’s Encyclopaedia of Literature, Volume II, p. 1769. Edited by 
S. H. Steimberg. London, 1958. 
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y el perfilamiento de su trabajo artepurista y son tanto 0 mds impor- 
tantes por su influencia sobre poetas jévenes que por la propia reali- 
zacion artistica que representan, con ser ésta tan alta. En efecto, 
es el ejemplo y la prédica de la pureza poética mds que la manera 
poética personal de Eguren lo que los nuevos poetas peruanos admi- 
raron en él, aunque no compartieran siempre las teorias egurianas 
de la poesia como melodia, color e imagen; y para el buen niimero 
de ellos adheridos a las tendencias irracionalistas de la poesia de 
postguerra fué un punto de apoyo el sentimiento de Eguren de que 
en la poesia ‘basta un pensamiento antiestético, una apariencia de 
raciocinio para no ser poesia’, asi como su insistencia en el lirismo 
y la intimidad como las formas mds puras de ella”. 

El aspecto mds importante de la obra poética de Eguren, des- 
contada su formacién simbolista y su apego a las letras de Francia, 
ha sido tomado en consideracién por Monguid. Consiste él, a no 
dudarlo, en el ejemplo que significd para las nuevas generaciones 
y tendencias renovadoras, e incluso en la propia prolongacién del 
espiritu de Eguren en un avatar en el que él se confundiria con sus 
descendientes en un todo arménico o contradictoiro, da lo mismo. 
La verdad es que los nuevos poetas —de encontradas y opuestas 
direcciones— acataron, sin embargo, las sabias directivas estéticas 
de Eguren, reconociendo en su magisterio al guia indiscutible. La 
poesia pura fué el resultadc de su ejecutoria poética y de su pré- 

dica doctrinaria, mancomunadas. Jamas conocié el Peru, después del 
ensayo de Espinosa Medrano sobre Géngora, nada mas acabado ni 
heroico que el solitario batallar de José Maria Eguren. 

El critico Max Henriquez Urefia, quien, seguramente, debié de 

conocer personalmente a Eguren, en Lima, el afio 1938, ha escrito 

unas pocas lineas, pero seguras, acerca de tan extraordinario creador 

poético. Dicen asi: 

El Pert tuvo en la generacién que subsigue a la de 1900 un alto 

poeta que cabe considerar como el mds fino exponente del ultramo- 

dernismo: José Maria Eguren (1874-1942), Renueva Eguren el “idea- 

rium’ poético, rejuvenece la técnica, adopta nuevos y sorprendentes 

modos de expresién, y sumando todos esos elementos, revela una 

personalidad inconfundible en sus libros ‘Simbélicas’ (1911). La can- 

cién de las figuras’ (1916) y “Poesias’ (1929). Pequefias joyas como 

20 La Poesia Post-Modernista Peruana, pp. 150-151. México, D. F., 1954. 
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‘La Nina de la lémpara azul y ‘La tarda nos dan acabada muestra 
de su poesia suave y sugeridora, de simbolista recondito. 
Con Eguren se inicia en el Pert la liquidacién del modernismo *?. 

Esta es la noble opinién de uno de los fautores mas capaces: 
testigo excepcional del Modernismo, de la renovacion literaria y so- 
cial en América, animador de los principales centros y nucleos: ver- 
dadero protagonista, él mismo, de una dilatada historia de la eman- 
cipacién estética y de la liberacién humana. Por todo esto se explica 
que la ejemplar hazafia de pureza de Eguren, librada en la dimen- 
sidn de la Belleza, no pudo serle indiferente a Max Henriquez Urena, 
consecuente escritor de nuestro tiempo. 

21 Breve Historia del Modernismo, p. 350. México, D. F., 1962. 
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1} OSE M. Eguren no solo significa la poesia pura en el Pert, sino, 
ademas, concretamente, la POESIA. Asi lo han comprendido los 

criticos mas sutiles y penetrantes del pais y del extranjero. Antes 
de Eguren habiamos tenido poesia histdrica, nacional, patriotica, 
anecdética, doméstica, caudillista, folklorica, popular, cuya versifi- 
caciOn, peregrina e inaudita, nada tenia que ver con la lirica. 

Simbélicas abre el camino de una nueva época en la poestfa 
peruana, al mismo tiempo que clausura el pasado grandilcuente. 
Dado su espiritu renovador de la emotividad lingiiistica, fué sosla- 
yada por el critico Ventura Garcia Calderon en sus dos libros titu- 
lados, respectivamente, La Literatura Peruana (1535-1914) y Par- 
naso Peruano (1914). Pero el profundo artifice de Simbélicas y de 
La Cancion de las Figuras, merecio la exaltacién justiciera de escri- 
tores de la calidad de Pedro S. Zulen, Abraham Valdelomar, Enrique 
A. Carrillo, José Carlos Mariategui, Jorge Basadre, Estuardo Nufez, 
Enrique Pefia Barrenechea y Martin Adan. Mientras el grupo “Fu- 
turista” de Lima, que hizo escarnio de su epiteto, bajo la direccién 
pasadista de José de la Riva Agiiero y Osma, lo niega rotundamente 
como si se tratara de un poeta extravagante e intrascendente, sus 

poemas son comentados y traducidos a varios idiomas europeos y 
publicados en los principales suplementos literarios de Gran Bretafia, 

Francia y Alemania. 

A titulo de legitimo mérito debera figurar en esta galeria, el 

juicio que emitiera Alfredo Mujfioz, acertado y erréneo al par, en 
torno a Simbélicas, el mismo afio en que aparecié obra tan descon- 
certante e incomprendida en su época y aun en la nuestra. La resefia 

del joven critico 0 mas bien devoto admirador de Eguren, constituye 

seguramente la primera prueba escrita que se conozca acerca de la 
obra primigenia del poeta. Tiene el valor de advertir, en un mo- 

mento nada propicio, mas bien favorable a los corifeos del mento- 
nero del verso alejandrino, las rarezas de su contenido poético. La 
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manera de Mujfioz, como se vera, desenfadada y punzante, recuerda 

en su nota final el estilo inconfundible, desdefioso y olimpico, de 

Julio Herrera y Reissig: 

hurafio hacedor de rarezas de la mds novisima factura, did a cada 

uno de sus versos, a veces rudos y amorfos, un extraio resplandor 

sugerente sobre un fondo nebuloso... No se explica facilmente que 

en un ambiente de timidos y gregarios puedan concebirse y conjun- 

tarse en un libro las rarezas de “Simbélicas’... nadie ha alcanzado 

entre nosotros, como Eguren, el don excelso de no dejarse compren- 

der ni aplaudir por los lacayos del arte?. 

La contribucién de Zulen esté concebido —de acuerdo a las 
inclinaciones de su intelecto— estética y filosdficamente. Es la pri- 
mera vez que la critica literaria peruana se nutre de valores sustan- 

tivos y universales, confrontados cientificamente. El] mas notable 
aporte del ensayista estriba, a mi modo de ver, en la forma de escla- 
recer el contenido poético, desentrafiando sus obscuros factores. Para 
este espiritu bersogniano, la poesia de Eguren es, ante todo, excep- 
cional, Escuchemos a Zulen: 

Nunca hemos leido nada de un género semejante al de ‘Simbdlicas’, 
que viene a iniciar una nueva tendencia en nuestra poesia nacional 
y quizd un nuevo concepto del simbolismo en la poesia misma. Cada 
composicion es un bloque entero de ideas e imdgenes, concretas y 
sintéticas en el mds alto grado. Su personalidad no desempena papel 
alguno; es, como la camara oscura, inconsciente del hecho de produ- 

cir imagenes; su simbolo es algo que ve de por si, poseyendo exis- 
tencia independiente ?. 

El ensayo de Enrique A. Carrillo, por el contrario, atiende ex- 
clusivamente a la formulacién estética: no invade el complejo mun- 
do del conocimiento. Encuentro mas eficaz, mas fina, mas agil y 
coherente con el asunto y el proposito, la heuristica penetrante de 
que hace gala en el analisis literario el critico nombrado. Su cabal 
comprension de la literatura europea, antigua y moderna, y en espe- 
cial su fluida percepcién e interpretacién del simbolismo francés, 

1 Miguel de los Santos (Alfredo Mufioz), Libros Nuevos —Simbélicas—, 
en Balnearios, p. 2, Num. 44. Lima, Agosto de 1911. 

2 Tlustracién Peruana, Nim, 112. Lima, Noviembre de 1911. 
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influyeron de manera determinante en la riqueza interpretativa que 
trasciende su trabajo sobre la poesia de Eguren. En efecto, hay 
mucho de suntuoso y de armonioso —como en Pater, Gourmont y 
los criticos de verdad— en el aparato dialéctico del escritor peruano. 
Las referencias al ritmo del verso, a las calidades de la mtisica y de 
la pintura en el valor de los vocablos, constituyen la esencia y 
aprehensién ideolégica del simbolismo. 

El intérprete de Claudio Debussy —Louis Laloy, glosado a su 
vez por Carrillo—, afirmaba: 

La raz6n ha perdido sus derechos, pero otra razén la reemplaza, una 
razon concreta, que gobierna la vida de las cosas como de los seres 
y no puede ser conocida sino por la intuicién. La poesia ya no se 
fundamenta en la logica sino en la metafisica. 

El misterio es una de las caracteristicas que atribuye Carrillo 
a la poesia de Eguren: 

La sensacion del misterio de las vidas silenciosas, la de lo trégico coti- 
diano a lo Maeterlinck. 

Pero el mayor acierto de su tesis consiste, segtin mi criterio, en 
haber establecido, por vez primera, uno de los atributos mas auda- 
ces de dicha poesia, el cual no es otro que Ia transposicién musical 
del paisaje. La difusién que logré este concepto puede comprobarse 
en el libro de Isaac Goldberg. 

Cabe reconocer que alguno de los poemas de Eguren ha sido 
admirablemente interpretado —en la acepcidn misteriosa del sim- 
bolo— por el prologuista de La Cancidn de las Figuras. La critica 
ofrece otros casos de leccién prodigiosa. Recordamos, al efecto, la 
ardua y cimera empresa de Alain —el glorioso critico de las letras 
y las artes— al esclarecer en lo obscuro y obscurecer en lo claro, el 
texto de La Jeune Parque, de Valeéry. 

El sondeo del poema La Sangre —piénsese en la circunstancia 
temporal: fué realizado en Lima el afio 1916—, acredita el ejemplo 

de la sutileza de Carrillo: 

En esta composicién, todos los elementos se combinan para crear el 
stmbolo y para comunicarnos la impresién de terror milenario que de 
él se desprende. El verso, en su languida cadencia, que va arrastrando 
no sé qué misteriosos ecos, se ajusta a la marcha fatigada y doliente 
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del peregrino, que en la jornada de la vida ve por todas partes las 

huellas sangrientas. Para que la impresion sea mds exacta y mds 

indeleble, no sdlo el ritmo nos la comunica, sino que el trazo pic- 

térico se asocia *. 

Carrillo no sélo fué el primer gran critico de Eguren: (es, en 

realidad, el iniciador de una nueva critica literaria en el Peru. 

Después de la laguna de silencio, de varios afios, que sobrevino 

a la experiencia Coldnida, sdlo cabe registrar un suceso favorable a 

Eguren, debido a la pluma de Alberto Hidalgo. El poeta y escritor, 

que milité en el futurismo antes de hacerlo en el ultraismo argen- 
tino, escribe acerca de Eguren en términos extraordinarios: 

No hemos nacido por generacién espontdnea. Hace algunos afios 
estas cosas tuvieron su evidente anticipacién en la obra, breve pero 
cabal, del inmenso poeta peruano José Maria Eguren. Cuando la 
gente rubendariaba atin a voz en cuello, mi paisano publicé los li- 

bros ‘Simbélicas’ y ‘La Cancion de las Figuras’ que son para los ame- 
ricanos lo que para los franceses la obra de Rimbaud: la precursion. 
Tras de eso no hubo nada importante hasta que aparecié Huidobro. 
Huidobro, en Espana, derroca al rubendarismo, y si bien puede afir- 

marse que su accion es igual a cero en América, algo se filtra aqui 
a través de los ultraistas argentinos puesto que el ultraismo es he- 
chura suya*. 

Después de aquellos finos y enterados estetas —Zulen, Carri- 
llo—, surgieron José Carlos Maridtegui, Jorge Basadre, Estuardo 
Nufiez, Enrique Pefia Barrenechea y Martin Adan. Los puntos de 
vistos de éstos difieren en algunos aspectos, mas aportan induda- 
bles hallazgos a la concepcién general de la literatura y a la poesia 
de Eguren, en particular. Bien es cierto que ninguno de ellos —salvo 
Basadre y Pefia Barrenechea— ha demostrado un conocimiento pro- 
fundo de. las fuentes simbolistas del poeta. No advirtieron, por ello 
mismo, la+influencia preponderante de Mallarmé en su formulacién 
espiritual. Una critica especializada habria sefialado los origenes, 
los antecedentes, la filiacién precisa de la estética de Eguren. En 

3 Ensayo sobre José Maria Eguren, Prélogo a La Cancion de las Figuras, 
p. 18. Tipografia y Encuadernacién de la Penitenciaria. Lima, Afio de MCMXVL 

* Prologo al Indice de la nueva poesia americana. La edicién contiene dos 
prélogos mas, firmados por Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro, respectiva- 
mente, Sociedad de Publicaciones El Inca, Buenos Aires, 1926. 
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este aspecto, aunque sin agotar sus fines, fué mas completa la infor- 
macion de Zulen y de Carrillo. Mariategui, quien no era, precisa- 
mente, por confesa declaracién, un critico profesional °, estudié a la 
luz de nuevas ideas el fendmeno lirico de Eguren, dilatando su pers- 
pectiva a un origen medieval, ndérdico, definiendo y situando su 
caracter dentro de los canones de la poesia pura, pero no de aquella 
que codifica el Abate Brémond. Las autoridades que Maridtegui 
invoca para respaldar sus observaciones en torno al simbolistno de 
Eguren, son Maurras y Rouveyre, las menos indicadas, por cierto, 
si se conoce la aversién conservadora del primero por el simbolismo 
y la superficialidad del segundo en menesteres criticos. 

Del hecho mismo de que en Maridtegui predominaba sobre el 
critico el hombre estudioso, de ideario sociolégico, debera derivarse 
el por qué de algunos de sus fallidos juicios en materia literaria. 
Como explicarse, de otro modo, el contraste manifiesto que ofre- 
cen sus aciertos y errores en el tema de Eguren? E] desequilibrio 
evidente parece ser el resultado de cierta improvisacién y ligereza 
en el juicio sumario. E] talento de Maridtegui discurre con seguri- 
dad y firmeza en los asuntos que son de su entera competencia. 

No le ocurre lo mismo en aquellos otros —el fendmeno Simbolista 
francés, por ejemplo—, que conocia apenas. Sdlo una informacién 
muy incompleta, en dicha materia, puede justificar el cariz audaz y 
temerario de sus afirmaciones. La mas grave —que no corresponde 
a la alta misién de la critica esclarecedora— es la que enfaticamente 
proclama que el simbolismo de Eguren es algo asi como la antitesis 
del simbolismo francés. Mariategui escribe, a propdsito, lo siguiente: 

Eguren —he dicho ya— aclimata en un clima poco propicio la flor 
preciosa y pdlida del simbolismo. Pero esto no quiere decir que yo 
comparta, por ejemplo, la opinion de los que suponen en Eguren 
influencia vivamente perceptible del simbolismo francés. Pienso, por 
el contrario, que esta opinién es equivocada. El simbolismo francés 
no nos da la clave del arte de Eguren’®. 

La afirmacién de Maridtegui no sdlo no esta documentada, ni 
apoyada siquiera en un ligero anilisis estilistico probatorio de la 
tesis presunta que opone, sino que revela, por su propio dogmatismo, 

5 “No he tenido siquiera el propésito de hacer critica, dentro del concepto 

que limita la critica al campo de la técnica literaria”. (José Carlos Mariategui, 

7 Ensayos de Interpretacién de la realidad Peruana, p. 262). 

6 Op. c, p. 220. 

73) 



XAVIER ABRIL 

la fragil naturaleza de lo caprichoso y meramente personal. E] jui- 

cio de Maridtegui no es el resultado de un estudio de literatura 

comparada. Si hubiera confrontado la obra de Eguren con la de 

Mallarmé —tarea que demanda afios, por cierto—, cotejando, ante 

todo, la doctrina: los simbolos, las imagenes, la sintaxis latinizante, 

la supresion del articulo, el vocabulario afin e incluso la prosa de 

uno y otro, no habria arriesgado, por lo menos, algo que esta fuera 

de todo debate serio y responsable. 

La visién que tiene Maridtegui de la poesia de Eguren, excede, 

en ocasiones, la pura y cientifica estimativa literaria. Esto no niega 

su acierto parcial, ni conspira contra la calidad innata del pensador. 

En este punto, el planteamiento histérico y la comprensién social, 
superan su estimacién vagamente estética, superficialmente inquisi- 

tiva. Las deducciones de Maridtegui son quiméricas en orden lite- 
rario, en tanto que son reales y objetivas sus conclusiones scciol6- 
gicas. E] desnivel, el desequilibrio, entre unas y otras, se deduce del 

predominio politico en la tendencia mental del ensayista. No hay 
duda alguna de que ha subsistido, en la formacién del escritor, el 
sentimiento social sobre el estético, el politico sobre el literario. De 

ahi que prevalezca, a través de buena parte considerable de su en- 
sayo sobre Eguren, un marcado gusto por las definiciones de los 
asuntos mas dispares, que se presenta como propio de un hibridis- 
mo especulativo. 

Contra lo que afirma mi antiguo maestro de los ya lejanos dias 
inolvidables de Amauta, Eguren concilié su vocacién simbolista 
esencial en un serio y prolijo conocimiento del fendmeno tedrico 
que el simbolismo francés presupone. A pesar de no ser precisa- 
mente Rimbaud su modelo mas préximo, ni mucho menos, tiene 
con éste una ligera afinidad innegable. Mas coherente habria sido 
que Mariategui hubiese indagado, en lugar de hacerlo en el autor 
de Bateau Ivre, en Verlaine y en Mallarmé. Al parecer —me baso 
exclusivamente en la omisidn— no advirtiéd el critico los grandes 
vinculos de Eguren con éstos. Mas grave, desde luego, me parece 
la ausencia del precursor Mallarmé. No se la puede concebir, seria- 
mente, en un problema de origenes y antecedentes del Simbolismo, 
si se desea poseer el fondo del cuadro: la figura determinativa de una 
corriente, de una tendencia, de un espiritu. Mallarmé es la clave 
poética del arte de Eguren. 

iDe qué estratagema se puede haber valido un critico como 
Mariategui, para silenciar en su estudio sobre un poeta que con- 
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sidera simbolista, nada menos que los dos nombres citados por mi 
y que son la fuente misma del asunto? 

El andamiaje critico, el repertorio bibliografico, abarcaba de 
preferencia lo que es propio de la indagacién de la fase modernista 
de Eguren. La alusién a Dario, tan distante, en lo esencial, del 
Simbolismo, lo confirma sobradamente. De paso debo consignar que 
Mariategui le dedica al nicaragiiense una definicién (el galicismo 
de su espiritu) que recuerda vivamente aquello del galicismo men- 
tal de que hablé Valera. 

A la busqueda que es propia de la ensayistica, prefirid Maria- 
tegui el dato psicologico y biografico, por cuanto afirma que en 
Eguren: 

Su simbolismo viene, ante todo, de sus impresiones de nifio. No 
depende de influencias ni de sugestiones literarias’. 

Este mismo concepto —que informa un propdsito negativo— se 
repite con insistencia. Pasa, en realidad, por diversas etapas y gra- 
dos. Mariategui, citando a Bustamante y Ballivian, repite con éste 
que Gonzalez Prada no encontraba en ninguna literatura origen al 
simbolismo de Eguren’. Esto es légico dado el parnasianismo del 
maestro de Horas de Lucha, su desapego por Mallarmé y su incom- 
prensién del fendmeno metafisico. La oposicién sistematica de Ma- 
riategui apunta una vez mas: 

El poeta de ‘Simbélicas’ y de ‘La cancién de las figuras’ representa, 
en nuestra poesia, ‘el’ simbolismo; pero no ‘un’ simbolismo. Y mucho 
menos una escuela simbolista. Que nadie le regatee originalidad *. 

He de tener en cuenta, como contrapartida de los reparos for- 
mulados, una circunstancia atenuante: la de que Maridtegui fue 
capaz de admiracién y de entusiasmo por Ja Poesia, hecho que en 
si mismo lo sitta en las antipodas de un Riva Agiiero. Ello explica, 
ademas, significativamente, el homenaje que le rindié a Eguren en 
vida, al dedicarle, casi integro, un numero de Amauta. Unid, pues, 
al reconocimiento sagaz la generosidad mas abierta. He de exhumar 
de la introduccién o prefacio (Poesia y verdad / Preludio del rena- 
cimiento de José Maria Eguren), los parrafos que considero mas 

agudos: 
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El proceso literario del Pertti nos ofrece un derecho que podemos 

ejercitar sin peligro de competencias: el del homenaje a José Maria 

Eguren. Queremos ejercitarlo precisamente porque hasta ahora nin- 

gin grupo, ninguna revista literaria lo ha reivindicado para st. Ni 

Eguren buscé nunca con su arte el homenaje publico, ni AMAUTA 

ha sido empresaria de ninguno. Estos dos antecedentes garantizan 

la libertad y la justicia con que juntamos en las paginas siguientes 

los elogios que la nueva generacién dedica, con inobjetable sinceri- 
dad, al grande y querido poeta. 

Muerto Gonzdlez Prada, Eguren es el unico entre nuestros mayores 
a quien podemos testimoniar una admiracion sin reservas. En nin- 
gin otro encontramos los mismos puros dotes de creador. Y como 
ninguna consagracion acaparadora o interesada compromete la inde- 
pendencia de su arte, podemos rodearle con orgullo y con énfasis. 

Al don genial de la creacién, Eguren unié siempre la pureza de una 
vida poética. No traficéd nunca con sus versos, ni reclamé para ellos 
laureles oficiales ni académicos. Es dificil en el Pert ser tan fiel a 
una vocacion y a un destino. Porque lo sabemos, Eguren nos parece 
mds ejemplar y tnico. 

Sin programa, sin ceremonias, sin rito, sin motivo, fuera de toda 

razon conmemorativa y cronolégica, ‘AMAUTA’ ha convidado a all- 
gunos de sus colaboradores literarios a participar en este insdlito 
homenaje... 

Esto, en fin, no es un homenaje sino un reconocimiento, una saluta- 
cién. Si a Eguren le gustara el estruendo criollo, lo llamartamos al- 
bazo. Porque, si de aqui esta proscrita la pirotecnia, en su sentido 
municipal y jaranero, es con la alegria del alba como la juventud 
prefriere acercarse a este decorador magico de la noche. 

La evasién de la realidad lo ha conservado puro. Tiene entera la 
inocencia del poeta muy semejante en su caso a la del nifto, pero 
no debe ser entendida restrictivamente, sino como elemento estético 
y creativo. (Porque es riesgoso exagerar la idea de Eguren infante. 
A lo largo de su conversacién gentil, se hace siempre el descubri- 
miento de su malicia). 

No; no nos sentimos delante de un ocaso. Si a Eguren se le hubiese 
acabado la juventud, podria haberla recobrado en nosotros. Quere- 
mos a toda costa incluirlo en nuestra esperanza, afirmando que no 
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sélo es pasado sino también futuro. Y que aqut ‘AMAUTA’ preludia 
algo que podriamos llamar asi: Renacimiento de José Maria Eguren®. 

No sélo fue espléndido y justiciero el homenaje a Eguren, con- 
cebido por Mariategui, sino extraordinario en un pais, como el Pert, 
carente de condiciones actsticas y, abrumado de reservas mentales. 

La verdad es que la accién de Mariategui introdujo, en lo litera- 
rio como en lo politico y social, un cambio positivo, aleanzando a 
las costumbres que norman las relaciones entre los representantes de 
la inteligencia. 

Entre cuantos escribieron acerca de la poesia de Eguren, en 

vida de éste, habra que destacar, aunque no sea sino parcialmente, 
lo dicho por Jorge Basadre, frente a la inoperancia de tanto articulo 
espontaneo y periodistico. Lo primero que se advierte, como hecho 
saltante, es el conocimiento del fenédmeno discriminado. La compe- 

tencia del escritor en torno al significado del Simbolismo francés, lo 
preserva de incurrir en los errores que parecen haber sido el ejer- 
cicio de la critica despistada e impresionista, salvo muy contadas y 
honrosas excepciones. Basadre comienza por deslindar, oportuna- 

mente, el concepto de lo que entiende que es poesia a diferencia 
del que no lo es. 

A la calidad minoritaria, precursora, debe agregarse el acierto 
de que le reconozca a Eguren la separacién radical entre el ptiblico, 
agregando este nexo: La burguesia intelectual empieza a sentir (...) 
el malestar de la incomprension y desde entonces aprende a mofarse 
y a lamentarse porque se escribe ‘en dificil". 

Esta apreciacién, que entonces logré tener el sabor de la agu- 
deza y de la novedad sentenciosa, era el eco atinado y oportuno del 
juicio emitido en el siglo XIX por Catulle Mendés sobre Mallarmé: 

La vérité me semble que lauteur de TAprés-Midi dun Faune’ est ce 
quon appelle au college un ‘auteur difficile’ ™. 

9 José Carlos Mariategui, Poesia y Verdad / Preludio del Renacimiento de 
José Maria Eguren, en Amauta, Nim. 21, pp. 11-12. Lima, Febrero-Marzo 
de 1929. 

10 Jorge Basadre, Elogio y Elegia de José Maria Eguren, en Amauta, Nim. 
21, p. 21. Lima, Febrero-Marzo de 1929. 

11 La Legende du Parnasse Contemporain, p. 295. Auguste Brancart, Bru- 
xelles, 1884. Acerca de este asunto enfocado por Mendés, transcribiré la opinién 

de Thibaudet: “...Mallarmé (je cite Valéry) créa en France la ‘notion d’au- 

teur difficile’. El critico agrega a esta cita una pequefia nota en berli que dice 

asi: “Notons, pour étre exact, que cette ‘notion’ avait été introduit au XVIe 

siécle, par Maurice Scéve”. (Réflexions sur la Critique, p. 198). 
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Después de haber inquirido ciertos aspectos propios del medio, 

de contraste evidente, el estudio de Basadre atiende a las estruc- 

turas fundamentales, sin detenerse en t6picos menores, de superficie. 

A los ejemplos transitorios y faciles, ha preferido la vision de con- 

junto en la que predomina exclusivamente la categoria. Los similes 

de que se vale, en ocasiones, sirven la causa de un diagnéstico de 

profundidad, corroborador de la poética mas que de la retorica: no 

es una investigacién estilistica escolar sino estética. No aporta prue- 

bas, en una palabra, porque no se trata de un litigio. Reconoce, de 

hecho, la existencia del mundo lirico de Eguren, y se atiene a su 

composicién y misterio. En este sentido, anota con lucidez: 

Pero lo mds tipico es el sector propiamente simbolista, donde se fun- 
den las cualidades de sus otras facetas. Eguren imprime un sello a 
las innovaciones aportadas por el simbolismo francés en el que el 
poema no llega nunca a ser una total superposicién de imdgenes y 
de escenarios fantdsticos. No es un adaptador ni un introductor, pues 
tan sdlo. Atin quedan en nuestras poesias liricas e imperaban en la 
época en que Eguren comenz6 a publicar, los recuerdos. Resultan 
ellos sedimento o cristalizacién de escenas en soledad reflexiva o en 
companta emocionada. Todo lo ajeno al yo es subalterno e inttil 
entonces. Esa es la manera facil y directa: contar lo que a uno le 
pasa, A lo sumo, en forma de comparaciones, suele intentarse la pin- 
tura de las formas visuales de la realidad; para reflejar lo normal, 
lo visible, lo que la historia o la naturaleza han hecho. Represen- 
tativa del simbolismo en la literatura americana y peruana a la vez 
que hondamente original la poesta de Eguren no emplea esos pro- 
cedimientos. Ni es la confesidn directa ni es el reflejo de las formas 
exteriores de la realidad. Ha suprimido la dspera impureza de las 
cosas. Poesia de ‘correspondencias’, distante de todo intelectualismo. 
Nunca estdé en trance de explicar. Nunca ofrece soluciones. Trae a la 
literatura peruana el esoterismo. Poesia generalmente hermética, a 
la vez que exenta de todo afdn teorizante y de toda solemnidad de 
rito. La aridex le estd vedada por su sentido del color y de la miisica 
verbales. 

La condicién simbolista, derivada de la experiencia estética fran- 
cesa, que otros le niegan a Eguren, Basadre la reconoce en nuestro 
poeta, con el agregado de que aporta un sello propio y muy impor- 
tante cual es el de la superposicién de imdgenes y de escenarios fan- 
tdsticos. Eguren no imita a la Naturaleza sino que la recrea y su- 
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giere. Su método, como en el precursor Baudelaire, es el de las 
« . . . 

correspondencias’ o sinestesias !? del famoso poema: 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

Las anotaciones sagaces, ajustadas y exactas, tienen el valor, 
mas bien, de preparar la sutileza del concepto, la culminacién del 
juicio. La certera definicién del arte de Eguren estriba, sin duda, 
en el caracter de su esoterismo, en su cualidad hermética. La sobrie- 
dad asordina el aparato verbal, ocultando el fondo teérico y descu- 
briendo, por el contrario, el rigor ascético, el tono intimo, en una 
suerte de culto o de iniciacién magica en que la palabra es al mismo 
tiempo el misterio. No hay rito, teatralidad, en efecto, porque la 
ceremonia consiste en una operacion introspectiva, secreta. 

Basadre comprueba que existe una diferencia de procedimiento 
entre la manera expresiva de Eguren y la de los poetas que surgieron 
después o sea en la década del 20 al 30, a consecuencias de la post- 
guerra de 1914. Sobre el particular deja sentado su criterio en es- 
tas lineas: 

En el valor atribuido a la metdfora, es facil notar otra diferencia 
entre Eguren y los nuevos. El procedimiento de las imagenes juntas 
que él emplea, no es facil asidero para la metdfora inconexa, hoy 
en boga. 

E] simultaneismo de las imagenes dobles o triples de Eguren, a 
Jas que el critico se refiere, llamandolas imdgenes juntas, supone 
una fase avanzada de la percepcién, un orden totalizador, en tanto 
que lo inconexo vendria a significar el culto pueril de lo atomizado, 
reacio a toda unidad material y mental. De ahi el evidente desequi- 
librio entre un estilo y otro, mediante el cual se pone de manifiesto 
el poderio que alienta en el de Eguren y la escualidez que afecta a 
las tendencias de la vanguardia desnucleada. 

Tengo como una de las definiciones mas acertadas de Basadre, 
aquella que estima y reconoce a la palabra como creacién fundamen- 
tal de la poesia. A este respecto, ha dicho con inequivoca entereza: 

También en contraposicién del arte nuevo, para el cual la palabra 
ha perdido su valor de calidad, de distincion, hay en la poesia de 

12 Victor Ségalen estudid, a principios de siglo, este fendmeno en la poesia 

francesa. 
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Eguren esencialmente un valor musical. De la mtsica de Dario pue- 

de decirse que fue mtisica de orquesta, pues hasta en las notas civi- 

les o épicas, supo poner el lirismo de flautas y violines. La musica 

de Chocano es a veces, no siempre, musica de banda. La misica de 

Eguren evoca sélo a un instrumento pero arcaico. Es una armonia 
a la sordina que, sin embargo, llega a lo recéndito mejor que todo 
ostentoso estruendo. 

La superioridad de la entonacidn, el contraste de la musica de 

Eguren, comparada con la de Dario o la de Chocano, proviene, ex- 

clusivamente, de la circunstancia de que no es imitativa, refleja, 

sino creadora, por cuanto emana de los propios recursos idiomaticos, 

de las fuentes del habla. La estética de Eguren, que es la de Mallar- 

mé, en este y otros asuntos, aparece radicalmente opuesta a la de 

Verlaine, mimética y decorativa, en la que se alecciond Dario. Ba- 

sadre demuestra estar en posesion del secreto basico del motivo al 

escribir como sigue: 

La riqueza melddica no sélo no proviene del compas de las silabas, 
de inverosimil suavidad y tan armoniosas a pesar de desasirse a ve- 
ces de la métrica comtn, sino de las palabras mismas. Eguren nada 
tiene de bardo; no hace cantos sino poemas. 

Y, a mi entender, remata el agudo intérprete, definiendo todo 
el problema en forma que equivale a una especie de sintesis y que 
es al mismo tiempo el distintivo de la comprensién poética unitaria 
de Eguren: 

Sutiliza el castellano en mucho mayor grado que Dario; no lo en- 
joya ni lo adorna, lo refina, lo enferma. 

Basadre percibe claramente los acentos y los enlaces del Sim- 
bolismo con el Decadentismo: la sutileza idiomAtica se resuelve en 
refinamiento y en marchitez, de acuerdo a los postulados mallar- 
meanos (la grdce des choses fanées’), La perspicacia del investiga- 
dor alcanzé, en los toques finales de su ensayo, a proclamar que el 
mismo participaba, ambiguamente, del elogio y de la elegia, no sin 
haber consagrado a las creaciones de Eguren con un simil regio y 
soberbio: 
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Como se dijo de los habitantes de Bizancio, sus poemas van vestidos 
como si fueran hijos de reyes", 

La contribucién de Basadre al estudio de la poesia de Eguren, 
se destaca como una de las mas licidas y valiosas entre cuantas se 
le han dedicado al poeta en el Peru. 

Estuardo Nufiez, en su libro titulado La Poesia de Eguren, apor- 
t6 a la investigacién literaria una concepcidn estrictamente estética. 
Estudio las imagenes, el simbolo, la palabra, el color, aplicando sus 
vastos conocimientos de la literatura alemana, analizando estilos y 
tendencias, de una manera comparada. La apologia de Numez res- 
ponde a un método: es la negacion de ese entusiasmo febril de los 
escoliastas simplemente fervorosos. El sefialé la significacién que 
Eguren tiene en la poesia moderna, en el panorama mundial. Seria, 

por todo ello, interesante que en la segunda edicién de dicha obra, 
el eminente critico considerara el obligado capitulo de los antece- 
dentes de la literatura francesa que reclama el tema de la poesia 
simbolista de Eguren. 

Nunez ha escrito el siguiente juicio que define, a mi entender, 
algunos aspectos fundamentales del arte poética del maestro simbo- 
lista peruano: 

En su esencia, en su estructura sustancial, Eguren es un poeta clé- 
sico, tanto en el sentido de oposicién a lo romantico, como en el 
sentido de cosa lograda y madura, que tiene cardcter ejemplar y 
contorno significativo... Orden y pulcritud aristocratica son virtu- 
des clésicas que Eguren hace compatibles con la libertad artistica 
y con la exclusion de gastados recursos comparativos y figuras retéri- 
cas caducas, a la que su temperamento repugna... No es un cldsico 
deciochezco, sino un clasico depurado, que no fué hechura de la 
oposicién o la querella de banderia entre cldsicos y romédnticos, a 
comienzos del siglo pasado. Un cldsico sustancial y no de capilla... 
Nacié predestinado para la creacién artistica y puede decirse sin 
hipérbole que vivid y murié en olor de poesia ™. 

Martin Adan es abstruso: complica su examen con algunos ele- 
mentos mentales de su propia invencién, los cuales no se ajustan, 
siempre, a tendencia alguna de la critica dominante. Su punto de 
vista no delata una consecuencia estilistica ni filoséfica. Es, mas bien, 

13 Op. c., pp. 21-29. 
14 Letras, pp. 25-26. Primer Semestre. Lima, 1952. 
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una especulacién barroca del alma, vinculada, en su capricho, a la 

arquitectura poética intima. Atiende, de preferencia, al estilo gra- 

matical, al verbo, con prescindencia del simbolo y desconocimiento 

del misterio. Luce a ratos; a veces se obscurece. Acierta cuando pre- 

tende; yerra de ex-professo. No sugiere. Su indole —apoyada en la 

proeza de su prosa, como en Graci4an—, es la de jugar a expensas 

de Ja criatura y del motivo: como en este caso del serafico Eguren 

y de su obra celeste. 
Cuando Adan se substrae a su actitud imaginista y logra acer- 

carse al texto propuesto por el poeta, elude la responsabilidad de la 
definicién, aproximada o exacta, del juicio literario. Prolongando, 
pues, la defeccién de Mariategui en parecido asunto, Adan se abro- 
quela de prudencia ante el mismo fendmeno que es incégnito a 
ambos. Martin Addn no acierta a descifrar la verdadera tradicién 
poética del autor de Simbdlicas. Escribe: 

Con todo, seria imposible descubrir y nombrar precisos origenes en 
el verso ya escrito de Eguren”*. 

Renuncia a la elucidacién que es empresa propia del investiga- 
dor y del critico. 

Enrique Pefia Barrenechea ha disertado sobre la poesia y la 
estética de Eguren en lineas generales, situando una y otra dentro 
del movimiento simbolista: definiendo, en cada caso, los valores es- 
pirituales que expresan y caracterizan el arte del gran poeta. Su 
acierto radica, a mi modo de ver, en haber senalado Ja intimidad, 
la alucinacion, la fantasia, lo imaginativo y un cdésmico acento trdgico. 

De entrada, y sin titubeos, su visién es certera: 

Si de Prada hemos dicho que fué nuestro Unamuno en cierto modo, 
de Eguren podriamos decir que fué nuestro Mallarmé. 

Clave segura la de la precursoridad del poeta francés, que 
Goldberg fij6 el primero, no obstante posteriores negativas ineptas 
de una critica horra de entendimiento, desorientada y pasadista. 

Insistiendo en el conocimiento del asunto, Pefa prosigue su 
acertado discurso comprensivo: 

En la poesia de José Maria Eguren precisamos en primer lugar, su 
trascendencia simbolista, a la cual va unida, desde luego, lo que es 
propio de esta escuela: el sentido musical y el del color. 

19 Eguren, en Mercvrio Pervano, p. 248, Num. 182, Lima, Mayo, MCMXLILI. 
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Pero, entre todo lo dicho por el poeta y critico de Eguren, me 
parece que lo mas acertado es aquello que su lucidez descifra de 

manera cabal: 

El paisaje, pues, en ese universo magico egureniano estard represen- 
tado substantivamente por el bosque. El bosque aparece a través de 
toda su poesia. Desde las primeras hasta ‘Rondinelas’. Por esto Egu- 
ren es un poeta indio, es‘un hermano, a través de los siglos, del dulce 
Kalidasa. Crea su bosque y se pierde con gozo y con espanto en él... 
Pero no es para Eguren el bosque —como lo es para la poesia hin- 
dustana— un santuario donde el iluminado se interna gozoso para 
liberar su espiritu de los interminables avatares... Entendamos tam- 
bién la devocién de Eguren por su bosque, como hacia una religion. 

En él estd por auténtico candor angélico, porque teme, como los 
brahmanes, el estrépito del mundo. Obedece el pensamiento de Ta- 
gore de arrodillarse frente a los grandes drboles, porque ellos son 
oraciones... Tagore en una conferencia sustentada en la Universi- 
dad de Ginebra sobre la significacién que tiene el bosque en la lite- 
ratura india, hacia un distingo de la sensibilidad oriental y la occiden- 
tal en lo relativo a su percepcion del paisaje de la floresta y del mar 
respectivamente. En Europa, seialaba, la historia de los hombres del 
norte estd estrechamente unida al mar. El mar no representa para 
ellos solamente un medio geogrdfico, simboliza ciertos ideales de la 
vida. Si Eguren es un poeta europeo —flamenco 0 germano— por 
algunos asuntos temdticos de su primera obra —La Walkiria’, ‘Las 
Bodas Vienesas’— por la calidad de su estética, por sus reminiscen- 
cias nérdicas: en lo que respecta a esta obsesién del bosque es un 
poeta indio que no ha olvidado a sus elefantes milenarios *°. 

Tal es el andlisis critico demostrativo de un conocedor de la 

poesia de Eguren y de los enunciados fundamentales del Simbolismo 

francés. 

E] afio 1946, un grupo de jévenes escritores peruanos —Jorge E. 
Eielson, Sebastian Salazar Bondy y Javier Sologuren—, consider6 pro- 

picio el momento para dar a la publicidad el volumen antoldgico 
La Poesta Contempordnea del Peri’. Lo acertado de la empresa 

16 La Poesta de José Maria Eguren, en Bitdcora, p. 78. Nums. 11-12. 

Caracas, 1944. 

17 Editorial Cvltura Antartida. Lima, 1946. 

183 



XAVIER” ABR 

se justifica, desde luego, dado el hecho que significa el reconoci- 

miento de Eguren como el iniciador de la verdadera poesia y, lo 

que es mas importante atin, que se aprecie en él al precursor y ani- 

mador de las nuevas tendencias. Se le asigna a Eguren, con justicia, 

el papel principalisimo que le cupo en la transformacion de la lirica 

nacional. Aparece, asi —nombre, figura, obra—, como el portico 

de una nueva edad de la literatura peruana. 

El prologuista, S. Salazar Bondy, trata de vislumbrar el origen 

de la estética que alenté a Eguren, anotando sobre el particular: 

Vertia con musicalidad aprendida de Verlaine y los simbolistas una 
materia subjetiva escogida en minucioso menester de un trasmundo 
de rica y avisada sensibilidad. 

Pero mejor que en estos tanteos inseguros, se aquilatara la jus- 
teza en la presentida huella mallarmeana que el critico Javier Solo- 
guren rastrea con enjundia, posesionado de la clave egureniana, del 
siguiente modo: 

El, tan timido, habia de arriesgarse (tal como dice Valéry del secreto 
y seductor trabajo mallarmeano) a ‘representar el misterio del len- 
guaje’. Nadie antes que él, podemos afirmar, consiguid tocar a las 
palabras de tan contenidas irradiaciones, de sugestiones tan cauti- 

vantes y activas; pues Eguren, que se hallaba envuelto por la vida, 
supo evadirse de concreta servidumbre mediante las mds tenues y 
sugerentes alusiones **. 

En lo que atafie a la obra propiamente dicha, la interpretacién 
parcial de Sologuren, nos ofrece, por ello mismo limitado, el panora- 
ma poético de Eguren, en dos o tres tépicos a lo sumo. Mas, a la 

brevedad del texto y a la escasez de los motivos tratados, se cifie, 
compensadoramente, el decoro del estilo indagatorio y el da le ex- 
presién idiomatica con que el autor ha cumplido su tarea. 

Bueno sera oponerle siempre al predominio que supone la ten- 
tacion biografica de la infancia, que ha seducido al ensayista, el per- 
fil sucesivo y progresivo del hombre que, por el contrario, comprende 
todas las fases de su desarrollo sin mengua de la personalidad adulta. 
Sologuren ha preferido caracterizar al poeta —cediendo a ciertos 

18 Op. c., pp. 18-19. 
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estimulos pueriles— con los atributos de una de las etapas transicio- 
nales del proceso biolégico del ser. Pero, en cambio, ha tenido la 
virtud de fijar el 4pice del problema general y de fondo, fundamen- 
tal, cifrandolo en lo extremado que brinda la problematica simbo- 
lista: conflicto agudisimo que Eguren tuvo el valor de enfrentar y 
de asumir. Nadie, mejor que Valéry, podia haberle indicado al cri- 
tico, en efecto, rumbo tan certero. 
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LA PROSA 

La alusidn con su enigmdtico artificio, parece que remeda 
la locucidn, y la sutileza angélica. Tiene por funda- 
mento lo que otras agudezas por realce. Su nombre de 
alusion, mds parece que la censura, que la define, pues 
derivdndose del verbo latino ‘Ludo’, que significa jugar, 
le duda, si no le niega lo grave, lo serio, y lo sublime. 
Consiste su artificio formal en hacer relacidn algtn tér- 
mino, historia o circunstancia, no exprimiéndola, sino 
apuntdndola misteriosamente. — GractANn. 

A ultima fase literaria de Eguren correspondié al cultivo de la 
prosa, la que coincide, paralelamente, con el menester artistico 

de la acuarela y la fotografia: expresiones de la inquieta busqueda 
de un espiritu inventivo y quimérico. 

El estilo idiomatico recuerda la manera de Mallarmé, el de 
Divagations, cuya tradicién se remonta parcialmente, es indudable, 
a los Tales of Fantasy y al estilo critico de E. A. Poe; se encuentra, 
asimismo, en Gaspard de la Nuit, de A. Bertrand, y en la experien- 
cia mas proxima de los Petits Poémes en Prose, de Baudelaire. La 
indole de Renard y de Saint-Pol-Roux, cabe ser evocada y asimilada, 
dentro del rango correspondiente, a variados asuntos césmicos: bo- 
tanicos, zooldégicos, estelares, ya sea en sus aspectos fantasticos, pin- 
torescos o nimios. 

La filiacién de las reflexiones criticas o breves ensayos de 
Eguren, que se han publicado péstumamente bajo el titulo de Mo- 
tivos Estéticos1, se ajusta, a mi entender al modelo de muy diver- 
sos espiritus. Entre los cuales me parece distinguir, con las obliga- 
das veladuras de los parecidos complicados, ciertos rasgos de Bacon, 
Shelley, Emerson, Carlyle, Ruskin, Amiel, Pater, Mallarmé, Wilde 

y de Alain. 

1 José Maria Eguren, Motivos Estéticos. Notas sobre el Arte y la Natura- 
leza. Recopilacién, prélogo y notas de Estuardo Niujfiez. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Lima, 1959. 
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Mariategui aseguré —sin precisar ni advertir los origenes— que 

clausurado el proceso del verso, se abria la perspectiva del prosa- 

dor: su renacimiento, como lo calificéd el notable ensayista. 

La prosa suele ser afluente del verso en determinados poetas. 

De esta tesis son testimonio elocuente —salvo contados espafoles 

de ayer y de hoy— el marqués de Santillana, San Juan de la Cruz, 

Quevedo, Unamuno, Machado, Guillén—; los ingleses, alemanes, 

franceses, italianos y norteamericanos: Milton, Schelley, Coleridge, 

Swimburne, Wilde; Goethe, Novalis, Hélderlin, Schiller, Nietzsche, 

Rilke, George; Du Bellay, Baudelaire, Mallarmé, Valéry; Leopardi, 

D’Annunzio, Ungaretti, Valery, Bo, Luzi; Emerson, Poe, Whitman, 

Eliot, Pound. 

La obra poética de Eguren, mas cumplida que agotada, cedié 
el lugar a la prosa, la que hay que considerar continuidad, estela y 
comentario, en algun caso, de aquélla. Mas de una de las notas esté- 
ticas de Eguren, tuvo la virtud de fijar rumbos en horas dudosas 
para el entendimiento y la comprensién del arte y de la poesia. Bas- 
taria, para probarlo, ]a simple mencién del principio sustentado: 
La poesia es musica, colorido e imagen; arte inmediato cuando funde 
estos valores en un solo movimiento, pero basta un pensamiento 
antiestético, una apariencia de raciocinio para no ser poesia®. Pen- 
samiento éste que prolonga el sentimiento mallarmeano. 

Entre las lecturas de Eguren, de caracter formativo, la de Car- 

lyle ofrece las trazas de haber sido una de las mas fecundas, sobre 
todo, en la direccién clave, espiritual del poeta, la cual se puede 
definir, muy a propdsito, como la de “orientacién ndérdica”. Aparte 
del estudio de las obras originales, de procedencia islandica, debera 
tenerse en cuenta el influjo de guia que debié ejercer, en Eguren. 

la obra del escritor britanico. He de mencionar al respecto, muy 
principalmente, Heroes and Hero-Worship (1841). Las noticias que 
proporciona, en efecto, Carlyle, en torno del primitivo desenvolvi- 
miento y proceso de la mitologia y poesia escandinavas, relativas a 
los Eddas, debieron, sin duda alguna, apasionar a Eguren. Se sabe, 
por lo demas, que Carlyle fué uno de los mdximos mentores de la 
generacion que impulsd el Modernismo en América, dentro de la 
cual se halla situado nuestro autor, debido sélo a que en nuestro 
continente no ha existido un movimiento Simbolista propiamente 
dicho. Sus escasos componentes, de los cuales Eguren es el més 
representativo y significativo, no constituyeron una tendencia con- 

2 Ob. c., p. 62. (Arte Inmediato). 
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tinental, homogénea, sino aislada e independiente. No sera super- 
fluo indicar que el llamado simbolismo americano —excepcion he- 
cha de Eguren— constituyé un nicleo contradictorio, fiel reflejo de 
una estética confusa e hibrida, en parte parnasiana, en parte mo- 
dernista y, sobre todo, encarnacién del detritus de un Romanticis- 
mo tardio. 

Con ser muy importante el aspecto sefialado, no es el unico. La 
obra de Carlyle —ademas de la sugerente perspectiva hermética y 
mitologizante que tenia forzosamente que significar para un poeta 
como Eguren, proclive al misterio y propenso a las fantasrnagorias 
de la imaginacion y de la duermevela—, escondia otras scrpresas 
atrayentes en demasia: la revelacién del héroe poeta y la consagra- 
cidn de Dante y de Shakespeare como los paradigmas de la Poesia 
de la Edad Media y del Renacimiento. O sea que el cuadro propor- 
cionado por Carlyle no se agotaba en el registro y sondeo de la tra- 
dicién, sino que, por el contrario, prolongaba sus veneros virtuales 
hasta el portico de la Modernidad. Es decir, que de las sagas, con- 
sejas y leyendas, de entonacién mas 0 menos matinal y gregaria, 
pasaba a la consideracién de las figuras que son la flor y el fruto, 
combinadas, de lo colectivo y de lo individual. Por consiguiente, 

expresiOn dialéctica de la voz mas expresiva del Arte, cuyo acento 

radica en lo impersonal. 
La atraccién a la que he hecho referencia, ejercida, l6gicamente, 

por Carlyle, se concentra, de modo especial, en todo cuanto Eguren 
demuestra un trato intimo, familiar, con los dioses y mitos exéticos 

de “Islandia brumosa”. 
El concepto de la Belleza de Eguren se acomoda, en su esen- 

cia, a las consideraciones formuladas por Mallarmé a Jules Huret, 
de un lado, y sostenidas, de otro, en Divagations. Respondiendo el 
Maestro a la objecién que acerca de la obscuridad de su obra le 
hiciera Huret, recalcé: 

Il doit y avoir toujours énigme en poésie, et cest le but de la 
littérature *. 

Eguren, por su parte, ahonda en si mismo y bordea, aproxima- 
tivamente, el motivo mallarmeano: 

El conocimiento de la bellaza es la sabiduria, la méxima penetracion, 

en el élan de un nuevo plano sensorial, la isla del poder y de la 

3 Jules Huret, Enquéte sur l’Evolution littéraire, p. 61. Charpentier. Pa- 

ris, 1891. 
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bondad creadora. El enigma; los insectos de la noche coloridos e 

invisibles para el hombre indican un mundo ignorado y sensible *. 

Eguren coincide, en cierta manera a través de la formulacién 

de Ruskin, con el pensamiento del pintor Whistler: 

La nature contient les éléments, en couleur et forme de toute pein- 

ture, comme le clavier contient les notes de toute musique °. 

Pues bien, el modelo de Eguren que hace pensar en la coinci- 

dencia con la linea estética del artista norteamericano, es el siguiente: 

La mtisica es idioma que el hombre posee marginalmente, sin com- 
prenderlo en su totalidad, como las aves imitadoras respecto a las 
palabras... La Naturaleza la ofrece elemental y fragmentaria, a 
veces integral como los bajos de las olas que acompanan los cantos 
del playero. El sonido es una forma como lo es el color ®. 

Tratando del Cubismo, agrega Eguren: 

Lo hallamos espontaneamente en la naturaleza, en pedernales y en 
el paisaje de las nieves’. 

Es indudable, desde luego, como lo sefiala Nifiez, el hecho de 

que en un principio de la formacién artistica de Eguren, la obra de 
Ruskin haya jugado un papel importante, pero no creo que fuera 
decisivo ni definitivo. La relacién de Eguren con Ruskin no debe 
haber sido de la misma intensidad de la que tuvo, por ciemplo, 
Proust con el esteta inglés, ya que, como se sabe, el autor de A la 
Recherche du Temps Perdu, tradujo dos de sus obras: La Bible & 
Amiens y Sésame et les Lys, prologandolas y anotandolas. 

El orientador de los prerrafaelistas, respetable, sin duda, no po- 
dia conformar, en definitiva, una mentalidad como Ja de nuestro 
poeta, hecha al simbolismo del misterio mds que a la idealidad ale- 
gorica de la escuela britanica del siglo XIX, nostdlgica del primiti- 
vismo que va de Giotto a Fra Angelico, y que estaba imbuida de 

4 Ob. c., p. 41. 
5 Le ‘Ten O'Clock’, trad. de Mallarmé: Oeuvres Completes, p. 578. 
8 Ob. c., Linea. Forma. Creacionismo, p. 49. 
7 Ob. c., El Nuevo Anhelo, p. 92. 
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un mysticisme esthétique, segin la define Jean Proix. La diferencia 
radical entre Ruskin y Eguren estriba no tanto en la manera cuanto 
en los fines. Mientras aquél creyé en la Belleza como en wna Reli- 
gién, éste por el contrario, la estimé Estética pura de la Sugerencia. 

El propio Eguren, quien ha citado a Ruskin en sus escritos, 
admiraba a la Pre-Raphaelite brotherhood. Nos ha dejado angeles 
y virgenes resueltos en pinturas de ensuefio musical. La huella, vaga, 

esfumada y brumosa, de dicha tendencia, se percibira en algunos 
de sus poemas angélicos y virgineos, asi como en las prosas que 
reflejan las equivalencias pictéricas de un Burne-Jones. Pero el estilo 
de la prosa de Eguren, en cambio, no le debe a Ruskin ninguno de 
sus matices peculiares. Sus calidades derivan, mas bien, de Jas carac- 

teristicas mallarmeanas: el parrafo breve, la manera, ora inglesa ora 
latina, un poco plastica y otro sugerida, reflejando un vocabulario 
que no escasea de anglicismos °. 

En lo ideolégico, desde luego, la coincidencia es honda, al ex- 

tremo de que, sdlo desconociéndola, se puede afirmar que Eguren 
no se cifid a patron alguno, como peregrinamente se ha dicho para 
obsequiarsele con una candorosa ingenuidad pueril. Mallarmé ha 
sido, en verso y prosa, su auténtico mentor. Esto se podra apreciar 
mejor conforme yo vaya avanzando y penetrando, mediante el ana- 
lisis, todos aquellos enfoques criticos de Eguren en los cuales esta 
patente la solucién menta! propuesta por el teorizante francés. En- 
tiendo que la tesis desarrollada en Arte Inmediato (que por su orien- 
tacién vendria a ser como el resumen, en parte, de la famosa En- 
quéte que Huret le hiciera a Mallarmé), debe servir de anuncio 
no tanto a los conocedores cuanto a los despistados. Los aspectos 
esenciales de la estética de la suggestion obran en ella, definiéndose 

la poesia-mtsica-color, al mismo tiempo que rechazdndose, como 
cumple, el argumento, el raciocinio: L’esthétique symboliste est une 
esthétique intuitive, cest-a-dire qui puise sa source dans le moi pro- 
fond, dans la conscience inmédiate et non refléchi, une esthétique 
qui tend a la libre expression détats dame multiples °. 

Llamara la atencién de que Eguren no cite a Mallarmé una sola 
vez en el cortejo de nombres con que acompafia sus ensayos. No 
deja de extrafiar, desde luego, que se encuentre ausente de un cata- 
logo en el que figuran los principales miembros (musicos, novelis- 

8 nursery, sketch, dandy, grass, pictural (pictorial), magical, girl, smocking, 

yacht, golf, flirts, fox-terrier. - 
9 Tancréde de Visan, L’Attitude du Lyrisme contemporain, p. 456. Mercvre 

de France, Paris, 1911. 
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tas, pintores, poetas) del Simbolismo: Debussy, Wagner, aunque 

éste sea para Eguren el parnasiano de la musica, Proust, Lorrain, 

Moreau, Puvis de Chavannes, Verlaine, Moréas, Maeterlinck y Sa- 

main, Es decir, con la excepcién de Debussy *°, Verlaine y Maeter- 

linck, todos aquellos que no han calado, por diversas razones, en el 

espiritu ni en la obra literaria de Eguren. Al menos de los cuales no 

se vislumbran los vestigios que, por el contrario, si se advierten en 

cuanto a Mallarmé se refiere. 

iCémo explicarse esta omisién en un ser como Eguren, que re- 

presenté las excelencias mas puras del entendimiento? Desde luego, 

que no puede ser suspecto de reservas mentales deliberadas. Baude- 
laire también estA en la misma situacién de Mallarmé, aunque el} 
contacto de Eguren con aquél haya sido menos intenso que con 
éste. Baudelaire alienta en un enunciado: Hay murmurios y simbo- 
los en la Naturaleza"!, que habra de recordar facilmente la inten- 
cién del soneto Correspondances, del que en buena cuenta es un 
compendio. Cuando Eguren escribe, a principios de siglo: El sim- 
bolismo descubrid analogias entre los conceptos mds distanciados™, 

conocia ya la doctrina precursora: 

La Nature est un temple ot de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
Lihomme y passe a travers des foréts de symboles 
Qui Vobservent avec des regards familiers. 

Comme de longs échos que de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent *8, 

Eguren demuestra su afinidad con Baudelaire incluso en algu- 
nos de sus acentos o pinceladas que participan, extrafamente, de 
las ondulations de la réverie, de los soubressauts de la conscience '4. 

10 La exclusion del nombre de Mallarmé se acentia, atm mas, en el caso 
del fauno, atribuido exclusivamente a Debussy. Eguren escribe: “En varios bos- 
ques de Europa, ‘soi-disant’, el fauno de Debussy, ha mitigado sus lamentos”. 
(Sinfonia del bosque, p. 175). 

11 Opac., p. 52. 

12 Op. c., Notas Marginales, pp. 195-196. 
13 Les Fleurs du Mal, p. 92. Michel Lévy Freéres, Editeurs, Paris, 1869. 
14 Petits Poémes en Prose, p. 2. Michel Lévy Fréres, Editeurs, Paris, 1873. 
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En los siguientes fragmentos sobresalen los elementos que dis- 
tinguen el estilo y el contenido del maestro del verso y de la prosa 
del siglo XIX francés: Hay un espanto en la trayectoria de la vida, 
como el tren de caddveres que pasa de noche, a la hora que no 
marcan los relojes; como los ojos hostiles del destino, rasgos fisond- 
micos dispuestos para lobregar las horas de la vida'>. Participan, 
asimismo, de la psicologia tipica de los Poémes en prose, estos pa- 
sajes escalofriantes: La belleza es de recuerdo. Tiene en su gama 
la ternura y el espanto, las pasiones de la Naturaleza: las tempesta- 
des y las obscuras calmas**... el tiempo tocado del divino espanto 
de la vida"... Debe ser bello hasta el espanto *. 

La identificacion del horror con la belleza se desprende de la 
poética baudelaireana: constituye el trazo mas intenso, trémulo y 
raro, de su nuevo perfil. 

La estructura de la obra en prosa de Eguren, de sus ensayos y 
notas criticas, guarda una estrecha relacién de parentesco, como lo 
he dicho al principio, con Divagations. Esta circunstancia y la apun- 
tada en torno a la influencia consiguiente, no niegan en forma algu- 
na el caracter de la personalidad del autor de Motivos Estéticos, por 
el contrario sirven de leccidn a los que todavia creen en la posibi- 
lidad de que se pueda crear sin antecedentes, negdndose asi la su- 
cesién estética que siempre ha existido y que explica los grupos o 
familias de poetas y de artistas. 

Le Mystere dans les lettres, Hérésies artistiques (L’art pour 
tous), Crise de vers, Le démon de Vanalogie, La déclaration foraine, 
Magie y Frisson dhiver, parecen ser las piezas de Mallarmé que 
mas presentes estan en Motivos Estéticos, Linea. Forma. Creacio- 

nismo., Arte Inmediato, Ideas extensivas, El nuevo anhelo, Elegan- 

cia, Paisaje minimo y en el Reportaje. 
La multiplicidad de asuntos que trata siempre Eguren en sus 

ensayos, por breves que sean, hace que no resulte tarea facil la de 
discernir sus valores y clasificar sus géneros. Pero aun siendo asi, 
trataré de salvar las dificultades. Me excusaré, desde luego, de no 
afrontar sino parte de los términos que abarca su contenido: Musica, 
Pintura, Poesia, Teatro, Danza, Ballet, Escultura, Cine, Fotografia, 
Mecdnica, Inventos, Exotismo, Literatura, Estética, Psicologia, Filo- 

sofia, Metafisica, Mistica, Astronomia, Matematicas, Fisica moder- 

15 Ob. c., pp. 96-97. (La Piedad). 
16 Ob. c., p. 37. {Motivos Estéticos). 
17 Ob. c., p. 75. (El olvido de los recuerdos). 
18 Ob. c., pp. 187-188. (Noche azul). 
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na, Cosmografia, Historia, Botanica, Zoologia, Mitologias. Como se 

ve, Eguren estuvo atraido por las Artes y las Letras, las Ciencias del 

Espiritu y de la Naturaleza. 

En el primer trabajo del libro Motivos Estéticos, por ejemplo, 

destaca de entrada el influjo mallarmeano. Dentro del motivo para- 

lelo que ofrece la prosa, surge esta coincidencia: Descorrido apenas 

el velo misterioso del tiempo, la belleza se nos revela en la mtisica 

que viene del infinito; porque siempre es lejana y de luz antigua. 

La sentimos cuando ha pasado; es el arte que mds sugiere, indeter- 
minado y trémulo... La mtsica moderna tiende a lo universal; es 

un timbre de timbres, una orquesta de orquestas. Falla sube sus 
campanas a una altura de alturas; Debussy colorea los colores. Varias 
canciones forman al unisono una cancién suprema. Sincronismo de 
semejanzas y sugerencias "°. 

El motivo sugeridor, en este caso, lo ejerce el aspecto de un 

verso famoso de Hérodiade que no es otro que éste: antique lumiere, 
prolongado en el acento entrafiable de Eguren: luz antigua *°. Anti- 

que lumiére es una manera melancdlica de nombrar lo marchito y 

permanente del pasado: la luz secreta e intima de la persona. Egu- 

ren amaba también —como el Maestro— este apenas decir las cosas 
esenciales, lo eterno. 

Se me ocurre que la clave debe estar en este fragmento: Je sais, 

on veu a la Musique, limiter le Mystére **. O en este otro: D’ailleurs, 
en musique, la méme transformation s'est produite: aux mélodies 

dautrefois tres dessinées succéde une infinité de mélodies brisés qui 
enrichissent le tissus sans qu’on sente la cadence aussi fortement 
marquée™’, Sabido es que Ja musica, mas atin la musica relacionada 
con el misterio y la abstraccién, constituye uno de los factores cul- 
minantes del entendimiento mallarmeano. Por esto, sin duda, Egu- 
ren responde: La mtsica es anunciadora; serd siempre el preludio 
de un arcano hermoso 23, 

Mallarmé, en una de sus prosas de juventud, quizas la primera, 
escribid magnificamente: 

19 Ob. c., pp. 37-88. (Motivos Estéticos). 
20 Ob. c., p. 87. (Idem). 
21 Mallarmé, Divagations, p. 288. 
22 Huret, Enquéte..., p. 58. 
23 Ob. c., p. 38. (Motivos estéticos). 
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Toute chose saorée et qui veut demeurer sacrée senveloppe de mys- 
tere. Les religions se retranchent a Vabri darcanes dévoilés au seul 
predestiné: Tart a les siens. 

La doctrina del maestro esta fijada definitivamente en estas 
lineas: la musique, ce parfum quwexhale Tencensoir du réve... Vous 
marcherez donc a coté de ceux qui, effagant les notes mystérieuses 
de la musique, —cette idée se pavane par les rues, qwon ne ris 
pas—, en ouvrent les arcanes a la cohue... *. 
: Notable, sin duda el modelo, pero no menos el reflejo encan- 

tador: 

La obra de arte-és un dictado misterioso™. La misica es un 
presentimiento, la poesia una determinacion; las manifestaciones de 

ésta parecen explicativas, pero de haber comparacion entre las ar- 
tes, seria la primera; pues una pintura, melopeya sin poesia, es un 
signo muerto *®, 

La MUSICA aparece como el primer punto de enlace —sinto- 
matico— entre ambos creadores. Ella expresa, fundamentalmente, la 
estructura misma de la estética comin. La coincidencia de Eguren 
con Mallarmé proviene de la percepciédn de la mente tanto como 
de la sensibilidad. No se agota en la formula, en el teorema, en la 
inteligencia, sino que alcanza a lo mas importante y trascendente 

como es el Arcano, lo hermético. Tendencia ya anunciada, por cierto, 
en la oposicién al raciocinio y favorable a la libertad del subcons- 

ciente: al predominio de la REVERIE. Toda la prosa de Eguren 
esta —como su poesia— traspasada de MISTERIO: 

El ocultismo de la Naturaleza se adivina con lentitud prolija*". 

Predomina, pues, la musica como el signo expresivo de la BE- 
LLEZA. Raro es el ensayo de Eguren que no ofrezca la alusion a 
la armonia, a la melodia, que no sea, en una palabra, musical. In- 

cluso en los que no se halla la menci6n explicita, se percibe el eco 
de la cancién, el ritmo original de su alma. 

Como la intencién de mi estudio no se contrae exclusivamente 
a este tema —que en la primera parte de la obra de Eguren, titu- 

24 Oeuvres Completes, pp. 257-258-260. 
25 Ob. c., pp. 77-78. (Ideas extensivas). 
26 Ob. c., p. 89. (Motivos estéticos). 
27 Ob. c., p. 41. (Motivos estéticos). 
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lada Notas sobre el Arte, alcanza a doce de las diez y seis de que 

consta—, sino a registrar también los demas fendmenos que incluye, 

debo proceder a abreviar lo extenso del asunto en un apretado haz 

sintético, sin omitir sus aristas mas agudas, expresivas y singalares. 

En tal sentido, cAbeme abordar rapidamente el segundo capitulo, 

Eufonia y cancién, para extraer de él la vision certera y su eco 
meldédico: 

La mtsica de la palabra admite todo género de variaciones..- La 
emocion llega a lo intimo cuando la voz humana canta la palabra y 
nace la cancion... Veta a través de las canciones las cosas ledas. En 
ese tiempo de gracia, miraba las vinetas preciosas de la fosforera, 
las porcelanas y el confitero y cantaba estas figuras”. 

Recuerda el ambiente miniaturesco y poético de la magica at- 
mosfera melancdlica e intensa del Montreur de choses Passées, de 
Le phénomene futur*® o de las entrafables imagenes de Frisson 
Vhiver: 

Cette pendule de Saxe, qui retarde et sonne treize heures parmi ses 
fleurs et ses dieux, a qui a-t-elle étéP Pense quwelle est venue de 
Saxe par les longues diligences autrefois... Notre bahut encore est 
trés vieux: contemple comme ce feu rougit son triste bois; les rideux 
amortis ont son dge, et la tapisserie des fauteuils dénués de fard, et 
les anciennes gravures des murs, et toutes nos vieilleries *°. 

Eguren remata seguro: 

La palabra es una figura** y la musica una forma sonora, que coin- 
ciden con ciertas bellezas en pasion y gracia... La memoria des- 
pierta en imagenes o figuras, sigue un proceso estético de evocacio- 
nes como la musica, que es la voz del recuerdo *. 

Viene al caso, por lo menos en parte, la agudeza de Mallarmé: 

Je pose, a mes risques esthétiquement, cette conclusion (si, par quel- 
que grace, absente, toujours, d'un exposé, je vous amenai a la rati- 

28 Ob. c., pp. 45-46-47. (Eufonia y cancidn). 
29 Divagations, p. 5. 
30 Divagations, pp. 9-10. 
31 De ahi el titulo de su segundo libro de poemas: La Cancidén de las 

Figuras. 

82 Ob. c., pp. 46-47. (Eufonia y cancién). 
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fier, ce serait Thonneur pour moi cherché ce soir): que la Musique 
et les Lettres sont la face alternative ici élargie vers Pobscur; scin- 
tillante la, avec certitude, dun phénomene, le seul, je Vappelai, 
UIdée *8, 

Puede ampliarse este mismo asunto, paralelamente, en lo que a 
Eguren y a Mallarmé atafie, con vistas al esclarecimiento de su sig- 
nificado. Eguren apunta: 

La naturaleza es puntal de toda emocién estética, pero no es el arte 
inmediato por excelencia *, 

Mallarmé sostiene: 

Un désir indéniable a mon temps est de séparer comme en vue ad’ 
attributions différentes le double état de la parole, brut ou immé- 
diat ici, la essentiel **. 

Eguren responde con nocién muy firme y cierta: 

La musica de la palabra da al pensamiento hermoso escrito u oral 
la intensidad necesaria, pues la palabra como signo es precisa y limi- 
tada. La extension penetradora del arcano de sentimiento y belleza 
que es la poesia. La poesia exteriorizada o prosa melodiosa, nos cau- 
sa el estremecimiento fisico; un efecto inmediato igual al producido 
por la musica y la pintura. Un lienzo de celestia y dulzura nos toca 
de su ensueno y nos eriza el cabello como si nos trasladara a un 
plano innatural. Una sinfonela nos conmueve con un floral de re- 
cuerdos y neblina azul de la puerta infinita **. 

Mallarmé, siempre sugeridor, anota: 

Sa parole est, sans fin, un chant denthousiasme, dow s‘élance la mu- 
sique, et le cri de lame ivre de toute la gloire *’. 

E] problema alcanza su maximo interés en los dos ejemplos que 

acompano: indice de notoria comunidad mental. De un lado, Egu- 

33 La musique et les lettres, en Oeuvres Completes, p. 649. 

34 Ob. c., p. 62. (Arte inmediato). 
35 Crise de vers, en Divagations, p. 250. 

36 Ob. c., pp. 61-62. (Arte inmediato). 

37 Symphonie littéraire, en Oeuvres Completes, p. 264. 
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ren expresé: las palabras silentes**, cuyo sentido trasciende expe- 

riencia oriental y simbolista; del otro, Mallarmé, iniciado en cien- 

cias secretas, nos alecciona: les paroles fleurs a leur mutisme*. 

En el capitulo que sigue, que es el tercero, Linea. Forma. Crea- 

cionismo., de vastas proporciones polifacéticas y de agiles escalas 

melograficas, destacan tres reflexiones que considero de capital imn- 

portancia como definidoras del pensamiento de Eguren en su aproxi- 

macion al criterio de Mallarmé: 

La forma filosdfica, la musica; siempre igual misterio... También 

es una ascension mistica el paisaje de la noche estrellada, de las 

constelaciones; campos cavilosos que cintilan*®, pdrpados que se cie- 
rran. Aqui surge la aplicacién del niimero; otro misterio y el primer 
axioma. El paisaje geométrico de la penoleria y de las nieves, el de 
Uccello, se ve en el abismo plimbeo y en las alturas astrales. El 
ntimero, aunque de naturaleza informe, es la sintesis de la linea. Es 
un infinito de limitaciones. Los egipcios, los hebreos lo consagraron. 
El ntimero es un misterio necesario carente de simpatia... El pai- 
saje creacionista es un arcano*}. 

E] misticismo ejercid una atraccién considerable en Mallarmé y 

en Eguren. Por ello no asombrara una coincidencia de la naturaleza 

que ofrezco en seguida en forma comparada: mon chat est un com- 
pagnon mystique *. Parece que todo insecto es mistico *. 

En ciertos puntos de su desarrollo, la idea, unas veces, y la 

terminologia, otras, se apoyan en la doctrina sustentada por Mallar- 
mé. Conviene, al caso, invocar el juicio rector que es, por el mo- 

mento, el unico cicerone: le mot mystérieux ** (véase n. 25). 

Alors, on posséde, avec justesse, les moyens réciproques du Mystére 
—oublions la vieille distinction, entre la Musique et les Lettres, 
nétant que le partage, voulu, pour sa rencontre ultériore du cas 

88 Ob. c., p. 52. (Linea. Forma. Creacionismo). 
89 Le livre, instrument spirituel, en Divagations, p. 274. 
40 Eguren castellaniza la palabra scintiller. Ha preferido el galicismo exis- 

tiendo escintilar, Es obvio que la tomé de Mallarmé. (Véase la n. 83). 
41 Ob. c., pp. 48-50-51, (Linea. Forma. Creacionismo). : 
42 Plainte d’Automne, en Divagations, p. 7. 
43 Ob. c., p. 80. (Ideas extensivas). 
44 La Declaration Foraine, en Divagations, p. 29. 
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premier: l'une évocatoire de prestiges situés a ce point de Vouje et 
presque de la vision abstrait devenu Ventendement *°. 

La referencia a la ascensién mistica que la musica sugiere, bien 
podria ser asimilada, en su esencia, al apotegma: 

Toute dme est une mélodie *. 

Eguren penetra el ultimo sentido, metafisico, de la melodia y 
el alma: 

Hay musica de azul y de marfil, musica de flor de té, eléctrica, 
insaciable; hay musica que parece creada por st misma, plena de 
misterio... La pintura es la periferia del alma, musical aureola*’. 
Es el piano de la naturaleza que tocan de tarde en tarde los artistas. 
Instrumento misterioso, que suena en el espacio y en el alma *. 

Interesado, como Mallarmé, por otras derivaciones del arte mu- 
sical escénico, el Ballet y la Danza, Eguren ha dicho en uno de 
sus apuntes: 

La danza, misica del silencio, es el ritmo, palpitacion de la vida*. 

A proposito de este tema, Mallarmé dice: 

Toujours une banalité flotte entre le spectacle dansé et vous... La 
défense que cet éblouissement satisjasse une pensive deélicatesse 
comme y aiteint par example le plaisir trouvé dans la lecture des 
vers, accuse le négligence de moyens subtils inclus en Varcane de 
la Danse*. 

No extrafiara la riqueza tematica que aporta Eguren, en este 

sentido, si se tiene en cuenta su preferencia por la mttsica, como lo 
roclamé en su respuesta a un Reportaje, de que se hace mencién 

al finalizar este estudio. 
En Ideas extensivas aparece el enfoque de un problema que 

tiene que ver con el parnasianismo, aunque no se diga expresamente. 

45 La Musique et les Lettres, en Oeuvres Completes, p. 649. 
46 Crise de vers, en Divagations, p. 241. 
47 Ob c., p. 80. (Ideas extensivas). 
48 Ob. c., p. 103. (Los finales). 
49 Ob. c., p. 63. (Arte inmediato). 
50 Les fonds dans le ballet, en Divagations, p. 180. 
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El concepto, en si mismo, equivale al enjuiciamiento de la tendencia 

de dicho movimiento poético: 

Ver totalmente el objeto o la belleza, es perder el sentimiento y 

endurecernos en el andlisis **. 

Pues bien; el contenido, la direcciOn, de este aforismo anti- 

parnasiano, recuerda vivamente el sentido de lo expresado por 

- Mallarmé 

—...les jeunes sont plus prés de Vidéal poétique que les parnassiens 
qui traitent encore leurs sujets en présentant les objets directement. 
Je pense quil faut, au coniraire, quil n'y ait qwallusion... les Par- 
nassiens, eux, prennent la chose enticérement et la montrent: par la 
ils manquent de mystére... qui consiste non a prendre da la peinture 
ses moyens pour montrer la forme extérieur des choses, mais a dissé- 
quer les motifs de Tame humaine *. 

Registrese, dentro de la coincidencia general de tipo critico, 

ideolégico, la indudable aproximacién de dos términos claves de una 
misma postura estética simbolista y antiparnasiana: endurecernos y 

disséquer. 
Eguren emprende, de acuerdo a ]a misma arquitectura pensante, 

en El nuevo anhelo, la interpretacién y definicién del Modernismo, 
logrando muy acertadas conclusiones. Las mas notables me parecen 

éstas: Modernismo en el arte significa tendencia actual. Todas las 
épocas han valido su modernismo; infimo o supremo, ha sido el arte 
unico de cada una de ellas... Cervantes fué el vanguardista de su 
tiempo, rompio los moldes rigidos seudo latinos... Combatiod el pasa- 
dismo de su tiempo... El arte de hoy es sintético, pues nos faltan 

horas para entretenernos en narrativas prolongadas; deseamos la con- 
cision. Y esto se comprende, pues un artista cuenta en su vida 
breves momentos emocionales e intensos, y éstos son tinicamente los 

que merecen la obra de arte ®. 
En esta ultima consideracién creo que estriba una de las razo- 

nes que tuve para nombrar a Poe entre aquellos geniales espiritus 
que habian contribuido, en verso y prosa, a la formacién literaria 
de Eguren. Parece ser que lo relativo a la brevedad se desprende, 

51 Ob. c., p. 77. (Ideas extensivas). 
52 Huret, Enquéte, pp. 60-62. 
53 Ob. c., pp. 90-91. (El nuevo anhelo). 
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légicamente, de la ensefianza de Poe. Este es otro aspecto mas que 
tiene Eguren de comin con Mallarmé: el culto de Poe y su influencia. 

En el mismo capitulo, titulado El nuevo anhelo, Eguren escribe: 

El arte es comunicativo y en este sentido es sociolégico, aunque por 
esencia es aristocrdtico **. 

Este criterio parece corresponder, como en otros casos, a las 
directivas mallarmeanas, aunque no precisamente emanadas de Di- 
vagations. En un célebre ensayo, perteneciente a sus Proses de Jeu- 
nesse, Mallarmé dijo: 

Lihomme peut étre démocrate, lartiste se dédouble et doit rester 
aristocrate °°. : 

Volviendo sobre los diversos motivos que informan el ultimo 
capitulo, debo destacar, de propésito, el siguiente planteamiento de 
Eguren: 

Podemos encontrar en la acera un cuadro poético que nos enter- 
nezca; pero éste, asequible a la fotografia, no es el arte *’. Pero, 
aunque recorramos el orbe entero, no nos dard la naturaleza un par- 

tenon por ser arte propio del hombre, como lo es modestamente un 
facistol. Un valor vanguardista llegaria a significar una sintesis de 
sintesis, libertad de libertades... Pero dichas estas condiciones, pre- 
cisa puntualizarlas. La sintesis comprendida por Cocteau, en su es- 
tudio sobre Picasso, no representa el objeto, sino la impresién que 
produce. Appia en vez de pintar un ciprés, pinta la sombra de este 
arbol mds lobrego y mortal que el arbol mismo. Lipschitz, traza el 
dibujo de una tumba que no es tumba, con unos ojos que no son 
ojos y el aspecto es de una tumba que nos mira”. 

El orden, el desarrollo es, indudablemente, extraordinario, asi 

como el dominio del panorama artistico del pasado y del presente. 
Mas, en lo que interesa respecto a Cocteau, como intérprete de Pi- 

casso, senalaré, estrictamente, la procedencia del juicio que le me- 

54 Ob. c., p. 91. (El nuevo anhelo). 
55 Hérésies artistiques / L’art pour tous, en Oeuvres Completes, p. 259. 
56 Les naturalistes ont des qualités, mais la photographie de la nature west 

pas tout Vart (André Barre, Le Symbolisme, pp. 158-159. Jouve et Cie, Editeurs. 
Paris, 1912. 

57 Ob. c., pp. 91-92. (El nuevo anhelo), 

203 



XAVIER “ABRIL 

rece a Eguren. Se debe, sin duda, a la estética de la sugerencia, a 

la practica de Mallarmé, sobre cuyo pensamiento conviene insistir: 

Peindre, non la chose, mais Veffet quelle produit *. 

Los unicos cambios introducidos son: representa por pinta; ob- 

jeto por cosa e impresién por efecto. Tales modificaciones tienen, 

sin embargo, su justificacion, si se quiere, en otro aforismo, ya men- 

cionado del Maestro simbolista: 

Nommer un objet, cest supprimer les trois-quarts de la jouissance 

du poéme qui est faite de deviner peu a peu: le ‘suggérer’, voila 

le réve™®. 

Aplicando la misma significacién, he aqui, de Eguren, un nuevo 

juicio corroborador: 

El hombre modernista entra mds en su esencia franca y puede darse 
enteramente a la fantasia integral; va mds lejos. Como se ha dicho, 
pasa sobre el objeto y pinta la sensacién que éste produce °°. 

Restablece asi, mas que el equilibrio conceptual, el vocablo justo. 
Eguren vuelve sobre el mismo tema para fijar los derechos de pin- 
tar, que es lo importante, incluso como nudo de mi indagacién. 
Todo lo cual, por otra parte, resulta revelador de la verdadera linea 
estética formativa del ensayista. Los asuntos confrontados demues- 
tran hasta la saciedad el predominio de la pauta mallarmeana, como 
no podia ser de otra manera en quien habia observado la misma 
orientacién en la poesia. No cabe antagonismo posible entre ésta y 
aquélla: de ahi que en la prosa de Eguren reaparezcan, muy a me- 
nudo, los motivos esenciales de su lirica. 

A la calidad de la disquisicién estética, Eguren agrega el sen- 

tido propio y caracteristico del poema en prosa. Buena parte, y muy 
considerable, por cierto, de Motivos Estéticos, es prosa poética de 

la mas rigurosa seleccién en la cual Ja crénica no tiene asidero, por- 
que una de las virtudes de Eguren consistid, precisamente, en estar 
alerta y vigilante frente a las facilidades que ofrece la realidad coti- 
diana y anecdotica. El rigor clasico de su espiritu moderno lo libré 

58 Lettre @ Henri Cazalis. Tournon, octobre 1864. Propos sur la Poésie, 
p. 46. Editions du Rocher. Monaco, 1958. 

59 Huret, Enquéte, p. 60. 
60 Ob. c., p. 185. (La lémpara de la mente). 
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de esas celadas en las que caen facilmente quienes estan ayunos de 
formacién humanistica, confundiendo, lamentablemente, su realidad 
con la realidad aparente, general y cambiante. 

Cabe extender a lo dicho, reforzdndolo, el siguiente esquema 
de Eguren: 

La pintura es la mds objetiva de las artes. Picasso, Chirico, varios 

surrealistas, la afirman arte propio del hombre, que no imita el ob- 
jetivo circundante, campo de la Geografia. La Naturaleza es bella 
en cuanto es dindmica. Volidora e inmanente crea estados de alma 
y multiples sugerencias *'. 

Por suerte, la obra de Eguren refleja el todo: Naturaleza, so- 
ciedad y espiritu, pero sin concesiones a las doctrinas socioldgicas 
que limitan la accién de la personalidad al medio fisico. En este 
sentido, él fue un evadido, un descontento. Su imaginacion, la fan- 
tasia, lo condujo a explorar otros mundos y a dominar lo abstracto. 
Estuvo completamente inmunizado contra las pequefias empresas, 
demostrando su incompétence —como dijo Mallarmé— sur autre 
chose que labsolu®. 

Los problemas que se ha planteado Eguren, por ejemplo, en 
Metafisica de la belleza, acreditan los alcances de su inteligencia. 
La inquietud de conocimiento que lo animaba no conocidé tregua en 
ninguno de los mas diversos planos que su espiritu inquirid, ya fue- 
sen artisticos, cientificos, poéticos, filoséficos. Admira la colocacién 
apropiada que tienen, siendo tan variados, en el conjunto de la pieza, 
en el desarrollo preciso del discurso. Comprenden, ellos, sucesiva- 

mente, los suefios (Los suefios son el dlgebra® del recuerdo), la 
musica, la poesia, la telepatia, el conocimiento, la verdad. referen- 
cias a pintores, mtsicos, escritores; fendmenos de desdoblamiento, 
sonambulismo, hiperestesia. Surge, de pronto, una asombrosa apare- 

cida: “Me llamo Despierta’, que por ser absolutamente onirica como 
es, se diria la prolongacion de la tragica Penultiéme. E| poeta sim- 

bolista, el pensador, pregunta: 

¢En qué mundo misterioso gravitardn los sentires pasados y los 
suenosP 

61 Ob. c., p. 40. (Motivos estéticos). 
62 Solennité, en Divagations, p. 222. : 
63 Acerca de la coincidencia conceptual con Ortega y Gasset, véase la 

n. *, p. 224. 

205 



XAVIER. ABRIL 

Y responde: 

Hoy que el concepto del tiempo se transforma y vivimos en constante 

devenir, no sabemos si nuestra esencia es inmutable y nuestro mis- 

terio finito. 

Ya adentrado en esta dimensién superior del entendimiento, 

Eguren agrega: 

El tiempo es un derivado del espacio, y éste no tiene medida. 

El lector de Einstein, Infeld y Bohr, no se habia limitado a la 
métrica y a la retérica: las habia superado con dicha noci6n revo- 
lucionaria del Universo. Eguren comprendié que a una nueva vision 
del mundo correspondia, paralelamente, la renovacion total de la 
Vida, del Arte y de la Poesia. Y abordé la gran aventura, adelantan- 
dose y avizorando la circunstancia de nuestros dias: 

El hombre ambiciona tocar el cielo con sus alas y trasponer el vér- 

tice sombrio *. 

Este es, en parte, el vuelo del ensayista, al que no es ajeno la 
angustia del poeta: centro de las interrogaciones, asombros y res- 
puestas. Su ejecutoria lo sitia, como queria Carlyle, entre los héroes 
del espiritu. 

Partiendo siempre de lo poético, ha alcanzado los puntos extre- 
mos en que se debate el intelecto del ser. Le vemos, asi, requerido, 
en la ciencia y en el arte, por las proposiciones de la teoria, domi- 
nando y solucionando los complejos términos de una y otro: 

El hombre no llega a arear; s6lo compone e inventa. El arte es sola- 

mente una metdfora y al artista se le llama creador por semejanza. 
El conjunto creciente de todas las artes, en una gran metédfora, serta 
el espejo magico del espiritu®. 

El] meollo radica en la idea de la metdfora: acierto magistral 
que se repite en la prosa de Eguren: 

La fantasia de la mente se exterioriza en pintura y poesia, ticne su 
origen en el mundo de los sentidos; aunque actte durante el suefio, 

64 Ob. c., p. 67. Metafisica de la belleza). 
85 Ob. c., p. 89. (Motivos estéticos). 
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en posturas maravillosas y espejismos. El suefio es una metdéfora de 
la vida ®, 

EI! simil de la sutileza se encuentra en un fragmento mallar- 
meano que es algo de lo mas extraordinario que se haya escrito ja- 
mas sobre el asunto: 

A savoir que la danseuseé ‘n'est pas une femme qui danse’, pour ces 
motifs juxtaposés quelle ‘nest pas une femme’, mais une métaphore 
resumant un des aspects élémentaires de notre forme, glaive, coupe, 
fleur,etc.*. 

Las proporciones.de Motivos Estéticos rebasan constantemente 
el significado estrecho que hoy pueda ofrecer el titulo en si mismo. 
Su autor nos ha dado, por el contrario, una suma, una exquisita y 

unica enciclopedia, en su género, de la unidad de su pensamiento. 
No sélo abordé Eguren las lineas mentales del pasado y de su época, 
sino que arriesgé las suyas propias de la percepcién en las mas 
opuestas direcciones del acontecer creador. Su obra, por esto, parti- 
cipa del caracter de las memorias, del diario intimo. Diria, incluso, 
que por su sinceridad, forma parte del espiritu de la confesidn. Es 
como una radiografia sensible del alma. Borges ha dicho, ampliando 
la perspectiva, algo parecido: A lo mejor toda la historia de la hu- 
manidad no es sino una metdfora. 

En Los finales, Eguren da cumplida respuesta a los problemas 
que le aquejan y que constituyen, ademas, la preocupacién general 

de la inteligencia humana: 

Tal vez un dia comprenderemos los finales obscuros, la impenetra- 
ble incégnita. Los principios son sugerentes, socorridos por induc- 
ciones, por el apriorismo, por el sistema ldgico; pero los finales son 
sombrios. El final de la vida es la muerte, mas éste es final de un 
medio no de un fin... Se afirma que la primera nocion creadora es 
estética y siendo esta parte de la Filosofia por esencia, wn movi- 
miento, un principio estético no debe tener final. Sus alcances los 
resolvemos por una dialéctica sentimiental, una esperanza de evi- 
dencia. Esos finales hipotéticos nos atraen por las vias de la belleza 
y la ilusién como la fuente de aguas vivas que sintiera San Juan de 
la Cruz correr en la noche, en direccién desconocida... El nivel de 

66 Ob. c., pp. 185-186. (La lémpara de la mente). 
67 Ballets, en Divagations, p. 1738. 
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belleza no es tampoco un final; porque la poesia es movimiento, es 

una segunda causa que conmueve, al infinito... El hombre muere 

sin haber conocido la Naturaleza con su flora de maravilla, su insec- 

terta admirable y sus misterios latentes. El hombre termina su ca- 

rrera mortal, sin recorrer el mundo obscuro de su propio ser, de su 

propia vida... El verdadero arte seria el producido por st mismo 
como si un dolor fisico causara otro dolor fisico...®. 

No estoy seguro de que Eguren conociera, fuera de Divagations 

y otros estudios, la Correspondencia del poeta, que tuvo una difu- 
sién mas restringida que el resto de su produccién. Pero por ello 
mismo no deja de asombrar la relacién estrecha de sentido que 
ofrece la estimativa de Eguren con cierta definicién de Mallarmé 
que obra en una carta dirigida a Henri Cazalis, desde Bensagon, el 
dia 14 de mayo de 1867, definicién, digo, precursora de una con- 
cepcién existencialista y metafisica: 

Ma Pensée sest pensée ®, et est arrivée a une Conception Pure”. 

Que en poco se diferencia de lo sostenido un afio antes en la 
misiva enviada por el poeta a su colega Villiers de l'Isle-Adam: 

Ma pensée a été jusqwa se penser elle-méme et na plus la force 
devoquer en un néant unique le vide disséminé en sa porosité™. 

La precursora aventura mental que supone el aforismo de Mal- 
larmé, preludia el alarde y la audacia de Eguren. 

Este asunto, aunque en otros términos, renueva en mi memoria 

una afirmacioén de Eguren: 

Todo arte es poético; un vuelo fino y absoluto; su libertad corta la 
red, la métrica y la rima con sus pajes. El ideal seria prescindir del 
numero y la forma; pero existe un ritmo vital, que se expande in- 
ternamente ™. 

68 Ob. c., pp. 102-104-106. 
69 Concepto que, influencia o coincidencia, se da en Heidegger: el pensar 

piensa en verdal siempre y sdlo al ente en cuanto tal y no precisamente y 
nunca al ser en cuanto tal. (Carta sobre el Humanismo, p. 28. Cuadernos Tau- 
rus. Madrid, 1959). Ignoro cual pueda ser el conocimiento que tenga el fild- 
sofo aleman de la obra mallarmeana. En todo caso, la doctrina metafisica del 
poeta definid el antagonismo entre el pensar del ente y el ser, con prescinden- 
cia del sujeto. 

70 Propos sur la Poésie, p. 87. 
71 Ttem, p. 82. 
7 Ob. c., p. 81. (Ideas extensivas). 

208 



13. La vieja casa-hacienda de “Chuquitanta”. 





EGUREN, EL OBSCURO 

Eguren propone, sugiere algo que ya Mallarmé habja realizado 
por cuanto dijo: 

face a face avec TIndicible ou le Pur, la poésie sans les mots! 7. 

La segunda parte de la obra de Eguren se subtitula Notas sobre 
la Naturaleza. Estas representan, en su conjunto, la experiencia mul- 
tiforme que da testimonjo de la tendencia profundamente delicada 
del naturalista, investigador incansable y minucioso de los secretos 
mas increibles de la fauna y la flora. El capitulo Notas rusticanas 
aparece como el indice encantado de dichos conocimientos. La vi- 
sion lirica acompafia siempre los descubrimientos sorprendentes que 
se diria ilusorios a pesar de los nombres de un pdajaro, de un pez 
y de una flor, reales. Todos estos valores evidentes y ciertos se trans- 
forman extrafiamente en la palabra, en el color, en la intimidad que 
les infunde el magico evocador de los paisajes sofiados. En este as- 
pecto de su obra, Eguren es unico en el panorama de la lengua. 
Fuera de ella, solo se le podria parangonar, si se quiere, muy en las 
raices, con Bertrand, Maeterlink, Renard y Saint-Pol-Roux, a quie- 
nes habia leido cuidadosa y devotamente de joven. Pero si rastrea- 
mos en su estructura, en lo mas oculto de su savia, reconoceremos 
entonces a Fabre, quien lo orienté con precisién cientifica. Mucho 
antes de plasmar en prosa sus impresiones de la natura, Eguren 
habia pintado alguna escena alusiva (La acequia de Chuquitanta) 
y escrito algunos poemas (Marginal, Los robles, Antigua, Incaica, 
Alas) que reflejaban, de distinta manera, su conocimiento del paisaje 
(que es lo exterior, la anécdota), y de la Naturaleza (que es lo in- 
timo, la Idea). Marginal vendria a ser el comentario, la prolonga- 
cién, en verso, del lienzo nombrado, que representa lo objetivo, en 
tanto que, por el contrario, Los robles signfican —ya lo he dicho en 
la Introduccién— la superacién de la realidad, el triunfo de lo sub- 
jetivo. Antigua, Incaica y Alas contienen muchos de los elementos 
encantadores e inconfundibles que destacan ostensiblemente en No- 
tas rusticanas, como que son, en su origen, mas aptos para la prosa 
que para el verso. Sigamos, pues, el disefio de Eguren: 

Se descorre la cortina violeta y las dnades azules nadan en concierto. 
Ha llegado la ronda de las becacinas que pasaron por la quinta en 
alta noche, con su pitido dulce; se han confundido sus plumas color 

de jade con las totoras. Los bermejuelos hacen ronda cuai batidores 

73 Offices, en Divagations, p. 297. 
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de uniforme encendido. Llega la gaviota mistica™ y el mariscal fla- 

menco.-. Algo sabemos del canto de las aves acudticas, sus notas 

de expansién; sus pitidos de amor, su voz de alerta, st: acento repe- 

tido sin modulacioén y sin llama. Yo vi a un gorrién que elevd su 

canto entre un arpegio de jilgueros, traté de dominarlos afinando 

el trio hasta que enmudecieron sus rivales. Dias después el gonrién 
plagiaba enteramente a los jilgucros hasta formar un solo canto... 

Agudizado el instinto de las aves por sus sentidos superiores, es 

posible que sepan grandes misterios de la vegetacién y la lagu- 
na... Los pelicanos duermen aqui profundamente en lento sueno; 
estas aves grotescas son pesadas en el vuelo como en el suefio... 
Las aves de laguna son mds finas; la garza palomera, blanca, “Ardea 
Candidissima’, de cristal y dgata, se quebrarta como adorno de ‘bou- 
doir’... Los pdjaros de la laguna, llegan a comunicarse cun noso- 
tros... Era una ave milagrosa con alas de violeta, una ave tenue ee 

de Chile o Patagonia, que de ser domesticada serviria de orquesta 
para un ‘jazz-band mds fino y mds aéreo. Esta no es ave de laguna, 
como no lo es el cuaresmero patagén y el hueco misterioso del ano- 
checer; pero habitan las landas y herbazales... Elegantes como el 
zarapico o el pitorrey que corren en la arena sobre el cosquillaje y 
la espuma rosada de la marisma. El somorgujo avispado que se hun- 
de al menor ruido y nada con el pico y los ojos a flor de agua. Vive 
sumergido en su camarin de cristal con espejeros verdes y azules en 
sus palacios leves, donde viven sus amores y sus fantasias... La 
bandurria que es el ibis rubio ‘theristicus candatus’, es patética aun- 
que no expide mds que una nota semejante a una cuerda”. 

Tras de una enumeracién sabia, segura y deliciosa, Eguren 
anuncia el final melancdélico, casi elegiaco: 

El toque suave de regreso, como de un reloj antiguo, marca en las 
quintas la hora de los amores de la tarde y trae el pensamiento de 
las divinidades de las lagunas, seres que no hemos visto, pero que 
los hemos sentido. Las aves acudticas son letras?’ misteriosas de 
esas aguas que han corrido las profundidades de la tierra, y que 

74 Recuérdese el estilo de Mallarmé en su definicién del gato mistico y 
el del propio Eguren relativo a la clasificacién de los insectos misticos. 

aS: Eguren emplea esta misma expresién en una imagen de su poema 
Cancion de noche, R. p. 224. 

78 Ob. c., pp. 118-119-120-121. (Notas rusticanas). 
77 Encuéntrase idéntico procedimiento en ese verso: “son letras de aurora 

que la linfa lleva’. (En Alas). So. p. 175. 
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convertidas en vapores han volado a la altura... Se adcrmilan las 
voces y el pdjaro de la tarde suspira lentamente sobre el banco re- 
mero. Son los recuerdos de otros dias. Hoy que vuelvo a estos lu- 
gares de los afios; hoy que vivo en la sombra de la vida escucho 
nuevamente la cancién de la laguna; no sé si de misterio o de es- 
peranza *®, 

La elegancia es uno de los angulos que definen la csitética pre- 
ciosista de la obra de Eguren, comprendiendo por igual los primores 
del verso y de la prosa. Sus valores no se derivan, estrictamente, de 
la representacién del boato y de las excelencias metaféricas, evoca- 

trices de suntuosidades hedonisticas, sino de una cierta despreocu- 
pada calidad espiritual: 

La elegancia, como todo valor estético, se afirma sin razones. Se le 
creeria exterior, producto de la forma misma. Se le diria una apa- 
riencia, pero no es éste su punto inicial, ni su alcance. La elegancia 
es un don espiritual. Es la propia manera del espiritu, como lo seria 
el estilo de un escritor. La forma es profunda; el alma sin ella no 
existiria o viviria en hermetismo como el estilo ciego... La elegan- 
cia viene del baile, pues su esencia es ritmica y modular... La danza 
es manifestacion directa de la elegancia... Hay miltipies formas de 
elegancia. La de los romanos, pompa y majestad; la de la Gandara, 
viperina; la de la mujer serpiente, venenosa y bella; la de Boldini, 
decadente, con sus ninos exangiies; la de Van Dyck, certlea. Los 
caballeros de marfil. La de Brummel” y Orsay; la del ‘dandy’: tipo 
estético integro en todo momento *°, 

E] fondo de la cuestion explica las caracteristicas de la figura 
espiritual de Eguren, puesto que habia confesado en una de sus 
versos: 

sufrir por el pecado de la nativa elegancia*. 

Participando el concepto elegancia de la nocién moda, se com- 
probara que la indole de Eguren se identifica, en algivin aspecto ais- 

lado, con los planteamientos de La Derniére Mode, mas en lo que 

78 Ob. c., p. 122. (Notas rusticanas). 
79 ...abstraction faite du talent, figure égale a celle de Brummel: quoique 

sur le dandy fascinateur de Vépoque Vemporte peut-étre Vamateur Beckford, 

a cause de son faste solitaire. (Mallarmé, Divagations, p. 103). 
80 Ob. c., pp. 133-134-185. (La elegancia). 
81 Los delfines, LCF., p. 116. 

211 



XAVIER ABRIL 

a la esencia del verso corresponde, habra de nivelarsela, como cate- 
. . ye 

goria, con este soberbio enunciado de Mallarmé: 

Une élegance, la derniére, elle se renforce de la seule bravoure en- 
ved . . . . X 4 

core, ou devant le numéraire, persiste, ainsi que la fleur da présent 

humaine: qui porte quelques privileges, anonymement, de royauté *. 

Ni termina ni se agota, en estas imagenes, la tendencia apun- 

tada, mds bien prosigue y se desarrolla en paginas sucesivas, inte- 

grantes de otros capitulos como son: Paisaje minimo, Pedreria del 
mar, Apuntes tropicales, Las ventanas de la tarde, La emocidn del 
celaje, Visién nocturna y Sinfonia del bosque. De estos ultimos haré 
una apretada seleccién como en los casos precedentes. Paisaje mt- 
nimo es, quizas, la mayor proeza estética salida, no sé!o de la pluma 

de Eguren, sino de su tradicién cultural. El dominio de los elemen- 

tos que la integran revelan hasta qué punto estaba familiarizado su 
autor con las gracias sutiles de una época que cabe en la miniatura, 

en un Libro de horas o en un torreén abandonado: 

Los bizantinos del X siglo, los goticos del XIII, y primeramente los 
benedictinos, miniaban sus dibujos primorosamente en misales y li- 
bros de horas, en arreos, orlas y fibulas. En las miniaturas de los 
ciervos, jabalies y lebreles, el paisaje guarda la melancolia de los 
anos y la elegancia de las cacertas medioevales. Todavia contempla- 
mos en su patina de ensuefio sus batidores y balconeros, sus venados 
y ficédulas, sus gargolas y sus damas blancas *, Las obras antafieras, 
ademds de su sinceridad primitiva, conservan la virtud de insinuar 
evocaciones gratas... ¢Cudntas miradas se habran detenido en ellas? 
¢En cudntos lugares hermosos, aldeas y castillos se habrén delcitado 
con sus bellezas nobles, que en armerias* y barguefios contempla- 
rian dulcemente, en las largas horas medioevales? La mayoria de 
sus ornamentos y vinetas son anénimos. Posteriormente Limbourg 
de Chantilly * y Fouquet pintaron sus cacerios de fonde y Memling 
sus torreones distantes abandonados... Una ranita de esmeralda 
con ojos glaucos, zambullida en la alberca, semejaba el corazén de 
las aguas verdes. No distante, sobre el tapete de musgo se destacaba 

82 Confrontations, en Divagations, p. 348. 
83 Eguren nos da las fuentes posibles de donde procede la heroina de 

La dama i 0 de Syhna la blanca. 
: 84 Tema muy amado por el poeta y aludido en un verso: y el florete dur- 

midse en la armeria. Si. p. 83. 
* Véase la n. * del Cap. VI. 
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un coralillo como una cinta de terciopelo roja, como candela tonante 
venta del misterio campestre, de la vida, de la sangre y del veneno *. 

¢éCémo explicarse esta reunién admirable de espléndidos mati- 
ces que confirman, a su vez, los esmaltes de los recuerdos y de los 
suenos, sino como la expresiOn de las vivencias secretas, apenas mu- 

sitadas en tono de gobelino? La imaginacién de Eguren no supone 
una reconstruccion histérica: representa la plasticidad magica de la 
memoria artistica. 

(Alguna vez dije, y hoy lo repito con nostalgia, que ‘Conoci a 
Eguren en mi primera aventura a las porcelanas del Norte. El es- 
taba en paisaje de venados, de cornamentas. Los ojos de los venados, 
fijos, muertos, siguiendo el itinerario gobelino de Eguren. Ja luz de 
las playas nérdicas aseguraron para siempre la mirada lejana de 
Eguren, la nifia de su mirada. 

Eguren o el éter: ‘jNariz, cabellera, pestafas!’). 
El tiempo me lo confirma: su prosa tiene las calidades de un 

gobelino. 
El] mar (Pedreria del mar) ha significado en la poesia de Fgu- 

ren, el contacto con el misterio: uno de sus mas intensos simbolos. 
Tras de haberlo agotado en el verso, patéticamente ajustado a su 
hondura y movimiento, con negacion absoluta de lo grandilocuo a 
que invita el asunto desde el Romanticismo, ha pasado el motivo 
a la prosa, sin que por ello ceda en sortilegio: 

El mar es tan misterioso como la noche, pues guarda la noche en 
su fondo. Guarda una noche colorida, la de los magos reflectores. 
Sus calamares gigantescos iluminan los corales y las islas de fuego 
titilan en los verdes espantados. De aqui los castillos imagineros, 
los palacios de la reina del mar. La leyenda de las rocas, la leyenda 
de la espuma y de la madreperla. El mar fluye su fantasia propia 
diferente de la del campo y la del cielo; fantasia cristalina y de 
colores glaucos... Las islas azules hacen sonar en los parajes dicho- 
sos de los cuentos marinos. Las islas son los puntos de escula que 
conducen al infinito del mar poético. Islas de oro, islas rosadas de 
las sirenas; malecones lejanos, con las niftas de la tarde. La petia 
blanca de la isla Espuma, la pena roja del conde Tritén... El mar 
es sintético. Es reaccionario; la respuesta eterna. Se ignora su pro- 
pio stmbolo; aunque parece simbolizar inntimeros motivos... Yo vi 
en la orilla una quinta inglesa que resonaba en la tarde con un rondo 

85 Ob. c., pp. 143-144-145. (Paisaje minimo). 
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de Haydn... La noche del océano es otro océano, es el misterio 

mismo. Los brillos de las olas, las fosforescencias y santelmos, las 

rocas fantasmales, forjan los signos del idioma obscuro del Geese 

de los principios. Los principios surgen de la sombra y del espanto ™®. 

La curiosidad indagadora que tuvo Eguren por descubrir y pe- 

netrar los signos que ocultaban el ambiente en que le tocé vivir, no 

conocié limites. Se puede decir, sin que en ello se exagere, que todo 

lo clasificé6 en la memoria y en las retinas con la deleitacién sub- 

consciente del que va a perdurar, un poco metamorfoseado, en cada 

uno y en todos aquellos asuntos que prolongaron su alma, su palabra, 

su trato. 

En Apuntes tropicales se extiende el tema de la Naturaleza: pre- 
dominan la entomologia y ornitologia poéticas, alucinadas; dibuijase 

el fondo propicio, la fronda intima: 

La quinta de una hacienda perdida en el silencio infinito; una luz 
de parafina, un tapete verde sobre la mesa de rocambor. Una mari- 
posa tardia del creptisculo se ha quedado dormida... Un coledéptero 
verde se enciende como una ldmpara; una cicindela bulle y se duer- 
me. La guirnalda de alas azules chispea en su epifania. Todos pare- 
cen dirigirse a la luz del rey insecto, ovoide y zarpon, enteramente 
grotesco. Sobre una pieza de dominé esta la diosa del lago verde, 
azulina; la diosa palustre de dormidas antenas: Ha navegado a la 
luna, como Cleopatra en el Nilo... Yo vi una hormiga sobre un 
mdrmol iluminado, que corria presurosa con grandes rodeos y se 
detenta indagadora ante cualquier objeto minimo. Stibitamente se 
paré en firme ante el cadaver de una compafiera y en actitud que 
simulaba el espanto, levanté las antenas, permanecié un instante 
recta y huy6 rapida al punto de venida... Pero el infortunio del 
insecto debe ser efimero como su vida, pasajero como su levedad... 
Lejos de los hombres dan sus fiestas de joyeria, sus bailes babildni- 
cos cerca del buho, emperador sombrio. Colgadas en las cimeras 
estan las crisdlidas, que titilan bajo sombra en la gesta plena de las 
reencarnaciones. La pequena oruga ha muerto aparenternente para 
renacer en la nueva noche, con su traje de muselina... El pensa- 
miento se dilata cuando sentimos ese murmurio distante, la banda 
de los xancudos que llega desde los hontanares del bosque. Principes 
azulinos, jorobados de florete, han vivido toda suerte de aventuras, 
Personajes de leyenda medioeval, saben todas las consejas y han visto 

88 Ob. c., pp. 148-149-150. Pedreria del mar). 
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en sus rondas las beldades dormidas *" *. Si los murciélagos rubios ori- 
ginaron el duende; ast los zancudos seguramente fueron los paladines 
de la noche... la luciola enamora con su luz esmeraldina... Cuando 
las luciérnagas son coloridas simulan incomparables gemas... Més 

87 Esta imagen de las beldades dormidas, refleja la atmésfera angélica de 
alguna pintura prerrafaelista. (Véase en Iconografia e ilustraciones, la repro- 
duccién del cuadro Ofelia de John Millais, existente en la Tate Gallery, de 
London). Eguren amplia la sensacién del ensuefio, de un onirismo concordante 
con los lineamientos estéticos de la escuela de Ruskin, aportando preciosos da- 
tos de su experiencia. Representan, sin duda, los recuerdos espirituales y liricos 
de la adolescencia del poeta: Hay rostros de mujeres que parecen surgidos de 
esta niebla mistica. (En Motivos estéticos, p. 41). La belleza es tenue, impal- 
pable, la azul neblina que tamiza los molinos de viento y los castillos almena- 
dos, las mansiones errantes... Las bellezas que pasan velozmente ante nues- 
tra mirada semejan figuras mdgicas, videntes como el sueno. (En Linea. Forma. 
Creacionismo., p. 53). Las virgenes prerrafaelistas bajan suavemente sus mira- 
das azules; pero esta accién simuladora tiene un término mds o menos distante. 
La forma que permanece en el recuerdo puede ser indeleble en una sucesidn 
de renovaciones, si no pierde su virtud esencial. (Linea, Forma, Crecionis- 
mo., pp. 58-54). Los prerrafaelistas ingleses Rossetti y Burne-Jones suefian 
pinturas musicales. Una Virgen bizantina como un clavel antiguo, tiene un 
semblante tenue, la linea de sus ojos desmaya en su propia luz y la del cielo, 
tiene un candor que canta inolvidable. Hay una gracia melodia! en su sem- 
biante ensofiado. La mitsica es casi siempre una gracia, ya sea una escala como 
un rasgo de vida o una gloria de arpegios. (En La Gracia, p. 72). Me guiards 
por el sendero en bruma, como un dngel dormido. (En Noche azul, p. 188). 

* Mas que ecos de la mancra expresiva de Ruskin, las imagenes de Eguren 
concilian lo que es propio de lu poético y de lo pictérico brumoso: son una 
sintesis vaga y apenas dibujada de acorde y color. Pueden ser comparadas, en 
todo caso, con un verso de Rossetti o con una figura de Burne-Jones. * 

Pero desde un punto de vista estrictamente analitico, superador de la huella 
que informa el motivo, sobresalen estos conceptos de Eguren destinados a situar 
definitivamente la sugestién del prerrafaelismo: La fantasta, como toda emo- 
cién estética es imprecisa; es un anhelo involuntario como toda emocidon ani- 
mica; es un vagar a un mundo de quimeras, donde bullen arquetipos ignotos. 
Las pasiones estéticas y los ideales de la vida sirven de motivo o aliciente para 
la fantasia; pero no son ella misma. (En La lémpara de la mente, p. 183). 
Véase Cap. III (andlisis del poema Réverie). Se revela la influencia prerrafae- 
lista en el verso de Eguren, aunque no se pretende agotar el tema. A mi modo 
de ver, hay elementos aislados de prerrafaelismo en la poesia del simbolista 
peruano. Los poemas mas caracteristicos, en dicho sentido, son: Réverie, Mar- 

cha noble, Eroe, Diosa ambarina, La nina de la lémpara azul, Los angeles 
tranquilos, Balada, La pensativa, Témpera. Asimismo puede cfr. el tema dngel 

en Los Simbolos y en el Apéndice. 
En la Introduccién al estudio critico de la poesia de Eguren, sefialé a 

Rossetti como uno de los admirados por el poeta, lo cual es comprensible desde 

el momento en que el lirico britanico aparece como el precursor del movi- 

miento simbolista que se agrup6é en torno a la revista Yellow Book, en cuyas 

paginas colaboraron algunos de los espiritus mas estimados por Eguren: Symons, 

Dowson, Yeats. 
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que terrestres parecen selenitas, seres ardientes amigos de las dnimas 

y de la libélula fantasma... Ahora que el grillo canta su trova a la 

rana azul y los cigarrones han penetrado a la biblioteca, sin duda 

para reirse del murciélago centenario que no sabe leer todavia, el 

tapete se ha cubierto de coledpteros anaranjados, topadores y len- 

tos. El escarabajo sagrado de los egipcios, de esotérica influencia se 

creerta que hasta hoy descifra los jeroglificos de la antigua ciencia; 

ellos mismos son un jeroglifico... Hay una araia de las riberas del 
Pachitea que tiene tal semejanza con el gorila que parece una re- 
duccion de éste... Los géneros zoologicos tienen un punto de union. 
En casi todas las representaciones naturales prima el circulo, imagen 
del mundo. No he visto nada mds singular que esta arana del Pa- 
chitea que aparece como un pequeno espanto; como una tejedora 
de quimeras incansable, en sus cuartos de follaje, como una aya an- 
tigua y cangilona. Pero es maligna y rara la tejedora implacable, que 
sabe los secretos mortales; como si la muerte, en las noches cerra- 
das, le dictara su tenebrosa vida... Desde las sombras del anoche- 
cer, cuando la chotacabras arabesca se ha dormido, se oye el tinti- 
neo que sale de los musgos y brezales**. 

En este cuadro en el que abundan los aciertos, la precisién geo- 
métrica, la linea pura, destacaré, entre los hallazgos idioniaticos no- 
bilisimos, uno: principes azulinos, jorobados de florete, que se me 
antoja quevediano porque su registro recrea la lengua, gozosamente. 

Asi llegamos a Las ventanas de la tarde, motivo que Eguren amé 
tanto. Descubrese una pincelada exacta: 

Las quintas vinetean la tarde. Las ventanas encienden su candela 
dorada; el cielo baja el tono; la luz del sol ha envejecido; es la ano- 
ranza de la luz. Cada ventana es un recuerdo; lampara vespertina 
de las rosas de Oriente, rosas moras; las ventanas de vidrio son las 
candelas de la tarde... Los prados imaginados, de magnolias, con 
el beleno de las fiestas gentiles... Toda ventana es abierta al infi- 
nito... jCudnto secreto en el rectangulo adormido; en cada alféizar 
cudnta esperal ;Cudnto misterio en cada luna de cinabrio y verde! 
Toda ventana es un anhelo; toda ventana es una ausencia. Ha caido 
la tarde en el parterre *° lejano donde, en otros dias aleteé la vida, 
donde aleted el amor... Toda ventana es fantasia... gPor qué dora 

88 Ob. c., pp. 152-158-154-155-156, (Apuntes tropicales). 
89 No hay duda de que perdura el eco de este verso: Ha caido la tarde 

sobre el musgo / del carco inglés. (De Lied V). 
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la tarde sus cristales, si estd el cuarto vacio, la esperanza gentil 
partio a la marP Hay un leve temblor en sus cristales, y en la vereda 
del camino vaga con temeroso chal la dama gris... Cada ventana 
vespertina parece dar al cuarto antiguo, dar al rincén del clavecin . 

Eguren define, a través de La emocidn del celaje, el alba de la 
pureza, la poesia misma, el silencio: 

El celaje es una visién enigmdatica, una mirada incesante... El celaje 
contiene las palabras silenciosas, y dice su verdad; porque el silencio 
se expresa por st mismo. Los drboles, las figuras campesinas, son 
medios del celaje para exteriorizar su pensamiento ocultista y sugerir 
el suetio de su mente. La poesia es la revelacién del misterio por la 
verdad del sentimiento. Nada tan acorde con este principio que el 
celaje, elevacién del misterio, sutilidad de transparencia, simbolo 
le infinidad... El celaje es de la naturaleza del perfume ”. 

Del temperamento de Eguren se deduce que abarcaba en su 
espiritu los extremos del dia. La mafana y la noche son las claves 
de su obra: los polos de su poesia. Si Lied I inicia Simbolicas, su 
primera obra, con el tema del alba, Hespérida clausura Rondinelas, 
ue es la Ultima, aludiendo al anochecer. 

Valga el preambulo para ingresar, después de la estacién ma- 
tinal que se identifica con el celaje, en su apasionada noche (Visién 
nocturna). Definidos los contrarios de la temporalidad que su espi- 
ritu albergaba y expresaba, si no como tormentos siempre, si como 
dialéctico conflicto, se explica aun mas la subsistencia de lo noc- 
turno en la madurez. El poeta sentencia: 

La noche es la sombra del dia, el principio de la luz, el corolario 
del teorema ignoto; es la nada tenedora de mundos... En el cerco 
del dunal dice el buho, en falsete, los apotegmas nocturnales... La 
noche pinta sus entes con arabescos opacos que responden a la esen- 
cia enigmdtica de la tiniebla... La noche tiene el arquetipo de los 
suenios... A la primera sombra comienza el drama lirico de la natu- 
raleza, se encienden las fogatas del bosque y brilla la ciudad de 
diamante del gran carbonero de la noche... Todas las orquestas 
invisibles suenan en el escenario cosmogrdfico, donde los negros pd- 
ramos y los rios representan, y todas las montafas son divas. Pero la 

90 El tema de Mallarmé: la chambre vide. 
91 Ob. c., pp. 159-160-161. (Las ventanas de la tarde). 
92 Ob. c., pp. 162-164-165. (La emocidn del celaje). 
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noche es mds misteriosa que estas representaciones y sdlo algunos 

genios han vislumbrado el secreto. La musica revela parte del mun- 

do esotérico, es la vidente, la iniciadora de las ciencias maestras y 

de las inclitas acciones, hermana de la noche y del recuerdo. Chopin 

es el poeta nocturno de la musica; encarna luz y sombra... Su “mar- 

cha funebre’ es la marcha de la noche muerta... Es su propia mar- 

cha, porque Chopin es una noche... jQuién me diera penetrar como 
el genio, por los somntferos bosques de la noche! Alli tras los lagos 
que espejean el arcano, y los durmientes arboles fatigados, encon- 
traria la mansién de espera, en su altar de ctimulos, ojearia el libro 
de terciopelo, donde estén los enigmas de la noche y ei dictado de 
sus suenos **, 

Eguren, quien menté a Amiel, considerando que éste Llega a 
su norte espiritual con su célebre desdoblamiento: ‘El paisaje es un 

estado de alma’, refleja, a su vez, ciertos matices propios de la 

psicologia del ginebrino. Precisamente por esa via del desdobla- 

miento, pudo haber dicho Eguren con Amiel: 

Je suis fluide comme un fantéme que Ton voit, mais quon ne peut 

saisir. Je ressemble a un homme, comme les manes d Aciville, comme 

lombre de Créuse, ressemblaient a des vivants. Sans avoir été mort, 
je suis un revenant. Les autres me paraissent des songes, et je suis 
un songe aux autres °°. 

La obra de Eguren encierra un mundo fantasmagorico, hermé- 
tico, ocultista. Larga es la serie de los motivos en la que Eguren 
trata, con diferente intensidad obsesiva, el desdoblamiento: la repre- 
sentacion alucinada de si mismo. Su condicién de fantasma —como 
lo define Hugo— esta acreditada por una tradicién ilustre que par- 
tiendo de Poe llega a Amiel, Baudelaire y Mallarmé. Eguren ha tra- 
tado con largueza todas las concomitancias del fenémence: la arca- 
nidad, el misterio, lo magico, el suefo, la noche, lo fantasmal. Ello 
ha sido posible porque vivid en secreto su patético contacto con la 
sombra y lo desconocido, desdefiando la trama hostil de la realidad 
ambiente. 

% Ob. c., pp. 166-167-168-169-170-171. (Versién nocturna). 
%4 Un paysage quelconque est un état de Vame (Henri ¥réderic Amiel 

Fragments d'un Journal intime, 1, p. 51. Stock. Paris, 1927). ; 
95 Journal intime. 
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Reduciré su multiple experiencia —las innimeras referencias—, 
a los ejemplos oportunos: 

mece el mar sus fantasmas espumosos...%... En el suefio de la 
manana el canto de la ave gris parece que abriera una puerta méd- 
gica*’. .. inclinados a la sintesis liberadora y la sugerencia incég- 
nita®*... gSerd telepatia, desdoblamiento, objetivacién viviente del 
espiritu? °... En la cdmara gris del desvelo, amanece la teorta fan- 
tasmal del espiritu: el alma del instante transcurrido se insintia en 
la sombra misteriosa del tiempo’... Es el ayer, la pupila tenue, 
un fantasma de realidad *'... el nirvanismo inmévil seria una diso- 
lucién, una negacion, un final de creacién, es decir: la muerte... 
Si en el orden fisico perduran las emociones por invencidn mecdnica, 
es un hecho metafisico que todos los actos y emociones de nuestra 
vida deben pervivir en un plano desconocido; nuestros fantasmas 
imaginados'**... Tras las tumba perdurard esta vida y la vida de 
la muerte. Un nuevo tramo en la escala del infinito'*... las rocas 
jantasmales, forjan los signos del idioma obscuro del Cacs y de los 
principios. Los principios surgen de la sombra y del espanto. El 
alquimista de la noche es mds profundo e invisible que el del 
mar 1°... Mds que terrestres parecen selenitas, seres ardientes ami- 

gos de las dnimas y de la libélula fantasma... vienen con la repunta 
de la sierra, en ciertas noches fantasmales... Sobre la mesa verde 
forman un mundo de fantasmagoria, de pensamiento impenetra- 
ble*6... Las tinieblas bajas, atemperadas son esotéricas, abren la 
puerta de la sombra y nos conducen al pais del frio*”... Los fan- 
tasmas son simples y no pueden mirar la luz serena. Su percepcidn 
es ignota*... La fantasia inseparable del fantasma y la imagen... 
El misticismo es esencialmente contemplativo, es el placer o el arro- 
bo de la contemplacién, y un estatismo suspenso en el misterio; la 
fantasia es dindmica; penetra el misterio; y al detenerse, pierde 

96 Ob. c., p. 43. (Motivos estéticos). 
97 Ob. c., pp. 40-41. (Motivos estéticos). 
98 Ob. c., p. 59, (Sintonismo). 
99 Ob. c., p. 66. (Metafisica de la belleza). 
100 Ob. c., p. 74. (El olvido de los recuerdos). 
101 Ob. c., p. 75. (El olvido de los recuerdos). 
102 Ob. c., p. 127. (El ideal de la vida). 
103 Ob. c., p. 130. (El ideal de la muerte). 
104 Ob. c., p. 131. (El ideal de la muerte). 
105 Ob. c., p. 150. (Pedreria del mar). 
106 Ob. c., p. 158. (Apuntes tropicales). 
107 Ob. c., p. 164. (La emocidn del celaje). 
108 Ob. c., p. 168. (Visién nocturna). 
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sus atributos emotivos, el “élan’ de su vida, parece que acttia en la 

muerte y tras la muerte. Pere hay una fantasia, que, sin ser espiritista 

es lo que podriamos llamar, fantasia de media muerte; un espiritismo 

fisiologico... Estos perfumes lograrian afirmarse hasta adquirir co- 

lor y forma, y resolverse en una flor visible; pero estarian mejor en 

su ocultismo para no perder el misterio, que es el infinito de la 
belleza '°. 

La obra de Mallarmé responde de la existencia de un auténtico 

fantasma. Su vida misma se caracteriz6, al través de las crisis su- 
fridas, por una indeclinable adhesion a le démon de lanalogie: ]i- 
cida pero agénica escuela del fantasma, donde el poeta se gradué en 
lo sobrenatural. El apego de Mallarmé a Hamlet y a las criaturas de 
Poe, explica el origen y desarrollo del fendmeno: 
et peut-étre verrais je un fantéme nu si je regardais longtemps"... 
Mais ou sinstalle lirrecusable intervention du surnaturel, et le com- 
mencement de langoisse sous laquelle agonise mon esprit™... 
quand Vinstitue le mot mystérieux'”... La nuit ne prolonge que le 
crime, le remords et la Mort +8... sa fonction par excellence de guar- 
dienne du mystére’*... Personne nen ignore mais ne heurte a 
Pobjection dune porte dressé comme la tombe... le fantéme dun 
geste "6. 

La ultima nota con que se cierra el tema de la naturaleza, no 
es nada mas que una breve pausa con relacion al espléndido caté- 
logo de voces cientificas que las anteriores representan. En Sinfonia 
del bosque amengua, pues, el espécimen zoolégico, la forma bota- 
nica, la impresién maritima. La intencién esta puesta, ascéticamente, 
en el valor de las analogias mas que en el relato nutrido y el nume- 
roso inventario. He aqui algunos de sus perfiles: ; 

El espiritu del bosque no es de encrucijada ni de asalto sorpresivo. 
Los bosques de encinas"’, con los caballeros armados y lobos de 

109 Ob. c., pp. 182-184-185. (La lémpara de la mente). 
110 Frisson d’hiver, en Divagations, p. 9. 
111 Le démon de Vanalogie, en Divagations, p. 14. 
12 La déclaration foraine, en Divagations, p. 29. 
U3 Autrefois, en marge d’un Baudelaire, en Divagations, p. 60. 
114 Plaisir sacré, en Divagations, p. 298. 
115 Sauvegarde, en Divagations, p. 360. 
116 Un Coup de Dés jamais n’abolira le hasard. nrf. Librairie Gallimard 

Paris, 1914. : 
117 El] antecedente se encuentra en el propio Eguren: frente al bosque 

brumo de encinas. (De La muralla, en So. p. 158). , 2 
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boca negra, son un remedo descolorido o laminas de los cuentos... 
El bosque es una emocién de fantasia... Por el bosque pululan los 
genios olorosos y las damas verdes invioladas... Es mas humano 
que el mar, aunque éste sea una providencia... El bosque puede 
simbolsar la sombra, la sombra piadosa del estio... El bosque os- 
tenta la joyerta imperial y el plumaje hechizador. Aqui el colibri 
zumba sus colores y el dnade blanco se emboza sobre el agua ma- 
tinal. Alla el martin pescador esmeraldino se rinde con su pesado 
pico. Los alabancos, los bermejuelos de pennas azuladas traen re- 
cuerdos de lagunas distantes.. Los flamencos de escarlata emulan a 
las ardillas rojas y el cimpiés al coralillo... Nos figuramos encontrar 
a la nifia del bosque con el cabello rubio verdoso, como las lianas 
finas, con el cutis-dé@ suave amarillez y los ojazos de gacela con las 
pupilas espantadas. Silvestre como brotada de la esencia misma de 
las hojas y del herbazal ™®, 

La tercera y ultima parte de la obra de Eguren consta de sus 
Notas Marginales, que vendria a ser, como en Divagations, el aspecto 
critico literario. La primera, homdnima del titulo, se refiere al libro 
de un joven poeta; pareceria que se trata de un prdélogo destinado 
a apadrinar el volumen de versos de Julio A. Hernandez. Interesa 
mas como pretexto que como relacién esricta con el hecho que lo 

determina. Asombra que por la fecha en que Eguren escribe el ci- 
tado trabajo, época de auge y de declinacién, al mismo tiempo, del 
Simbolismo, no se haya todavia desasido de Ruskin, a quien cita 
para fijar —como lo hard incluso en la madurez— un concepto rela- 
tivo a la Naturaleza, 0 sea a la existencia de los lugares hermosos 

que se debia consagrar, de acuerdo a la sugestién del esteta, como 
verdaderos oratorios del mundo. La menci6én es correcta: Jimitativa 
de los alcances de la doctrina que todo lo reducia al imperio de la 
Naturaleza. El ocaso y la inoperancia del Prerrafaelismo se remon- 

tan a Ja época en que aparecié el Simbolismo. 
De la linea general que Eguren trazé como proemio a una obra 

que nunca se publicd, ha sobrevivido uno que otro concepto que 

es necesario destacar como ejemplo de la formacién de su espiritu 
critico: la acertada mencién al Parnaso; el conocimiento revelado 
en su estimativa del fendmeno poético Simbolista, relacionado con 
la analogia; su certera alusién al Decadentismo. Mas, aparte de do- 
minar el panorama de su época, interesa, ante todo, enterarse del 

diagndstico sobre la misma: 

118 Ob. c., pp. 172-173. (Sinfonia del bosque). 
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Alli, el Parnaso did sus acentos multicolores. El simbolismo descu- 

brid analogias entre los conceptos mds distanciados y otra escuela, 

partiendo de lo profundo, de lo humano, nos ha traducido la ‘enfer- 

medad de vivir’, con un hdlito secreto del primer dolor que ha crea- 

do al mundo... El arte, principe del sentimiento, es una flor sen- 

sible que muere de no ser cultivada con exquisitez por una colecti- 

vidad o por un individuo. No se le debe, por lo tanto, relegar a und 

civilizacién sumida en la pdtina del pasado. Afortunadamente el 

modernismo triunfa. Valiéndose del impulso de todas !as escuelas, 

ha Ilevado su centro al punto avanzado para repartirse en individua- 

lismos tan complejos como la vida... Creo firmemente que, ast como 
el mejor critico es el Colén del genio, el mejor poeta es cl que 
guia ”° a sus coetdneos a la civilizacién, ya sea en contacto, ya pre- 
cediéndolos a gran distancia como ocurre generalmente con la ima- 
ginacién creadora. El poeta debe consagrar sus aptitudes a romper 
los limites hasta el dia alcanzados, pues, si esto no consigue alli 
quedard; pero de ninguna manera le esta concedido volver el rostro; 
porque lo vencerdn los vencidos... Tengo para mi que el Arte de 
hoy es cosmopolita; los ferrocarriles, los trasatlanticos y los nuevos 
inventos, llevan al hombre al estado de considerar al mundo como 
una nacion. Los ingleses, fildsofos positivistas, lo han comprendido 
ast y casi han abandonado a su Ruskin para aceptar el impresio- 
nismo pictorico francés, por la misma raz6n expuesta, que el artista 
ha de romper la linea adelantada. Pero es necesario advertir que 
el hombre del futuro y del aeroplano siempre guardarda los carac- 
teres esenciales de su regién, a menos de dar oidos a la utopia de 
la familia universal... También sabe penetrar el arcano; tres 0 cua- 
tro acordes como de Schubert, tres 0 cuatro notas agudas y danzan- 
tes oidas a Rubistein le dan la vida de la belleza rara ** que nubla 
la frente. Es extraia y sugestiva, sobre manera, la ‘ciudad dormida’, 
parece ocultar la sombra de Maeterlinck !. 

En su defensa de la educacién artistica, colectiva o individual, 
Eguren se declara enemigo de que se mantenga el aferramiento al 

119 Esta en Mallarmé: vocablo empleado, democraticamente, para desig- 
nar a los mas grandes poetas en la época del Parnaso y del Simbolismo: Leconte 
de Lisle, Verlaine, Mallarmé, Dierx, Fort. 

pars El concepto es ajeno al destino del auténtico poeta, ademds de que 
los “guias” no siempre han silo los mejores poetas, sino simplemente pseudo- 
profetas, 

Ay Trasunta la misma conceptualidad que se advierte en el ensayo O} 
Beautie, de Bacon. (Véase Los Simbolos (Belleza). 

122 Ob. c., pp. 195-196-198-199. (Notas marginales). 
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pasado, en tanto que celebra el triunfo del modernismo que es su 
ideal. Proclama la necesidad de que el poeta revolucione siempre 
el estilo, transponga los limites que imponen las formas caducas y 
avizore 1uevas perspectivas de creacién. 

Su planteamiento y definicién del cosmopolitismo estético es 
serio y unitario, a diferencia de lo externo y pasajero que fué para 
otros contemporaneos del 900. Los ferrocarriles y los trasatlanticos 
son, en parte, los elementos fundamentales de la literatura cosmo- 
polita que produjo un cambio de velocidad con respecto a los me- 
dios de transporte que predominaban en una época anterior y que 
ilustran el sedentarismo en las artes y las letras. El nuevo espiritu 
del siglo, simbolizado en el desplazamiento, el intercambio interna- 
cionalista y la aventura intelectual, nadie la ha proyectado mejor 
que Valéry Larbaud en su célebre Poémes par un riche amateur, ou 
Oeuvres francaises de M. Bernabooth. 

La agudeza del andlisis de Eguren coincide, en una de sus fa- 
ses, con la tesis socialista de la unidad del mundo, la que estaé corro- 
borada por su alusién a los supremos ideales de socialismo ™. 

Por ultimo, el juego de los conceptos: arcano, belieza, rara, 
extrana y sugestiva, conduce a una solucién estética que ya anuncia 
la madurez del joven poeta y ensayista. 

De este asunto salta nada menos que al tema de Cervantes, que 
pareceria antagénico si lo propusiera un académico, que no es el 
caso. En paginas anteriores Eguren calificé al autor de las Novelas 
ejemplares, como vanguardista de su tiempo, lo que Cervantes fué 
en efecto. Las caracteristicas de la reflexién dedicada al inmortal 
creador del Quixote, participan, por su brevedad, de las calidades 
e intenciones de los Essays de Bacon y de los Propos de Alain, como 
en justo equilibrio: 

Traz6 un simbolo inefable, el mds excelso de los simbolos vivientes: 
el simbolo del espiritu. Su ‘Quijote’ fué grande a cada prueba. La 
galanteria y el valor, la nobleza del alma y el amor: las virtudes poé- 
ticas supremas. Su cuerpo era agudo, como las agujas géticas, su 
espiritu era un rayo... Cervantes como el autor de ‘Hamlet’, supo 
adivinar al hombre futuro, al través de los siglos... Sus stmbolos 
son mds simples y primitivos que los de Shakespeare, pucs éste pinta 
al hombre moderno; nos pinta con nuestro proceso interior de dudas 
y anhelos. Cervantes exterioriza al hombre en general, en el orden 
estético y Idgico... Cervantes no fué un imaginero. Su fantasta que 

123 Ob. c., p. 127. (El ideal de la vida). 
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. a . . . A . 

tuvo tanto del hombre, era sintética; sus descripciones son dindmi- 
a! . 

cas; procede por arranques como Beethoven; fué un incomparable 
fDi , . . . 124 

lirico en la hondura del amor, del misterio y de la vida™. 

Aparte del contacto ideolégico profundo que he descubierto en- 

tre Eguren y Mallarmé, habra de tener interés, asimismo, enume- 

rar la existencia de otros y muy variados aspectos coincidentes. Me 

refiero a las menciones que hacen ambos a escritores, pintores, es- 

cultores, musicos, poetas, de un lado, y a obras pictoricas, literarias, 
artisticas y poéticas, de otro, porque revelan una tendencia estética 

semejante. La prosa de Mallarmé y la de Eguren contienen las si- 
guientes alusiones a: Dante, Verlaine, Saint Bernard; (Mille et Une 
Nuits), Homero, Brummel, Voltaire, Madame de Staél, Byron (Chil- 

de Harold), Lorrain, Taine, Doré, Poe, Hugo, Puvis de Chavannes. 

Cézanne, Wagner, Shakespeare (Hamlet), Goya, Moliére; (Lohen- 
grin), Maeterlinck, Beethoven, Bach, Moréas, Haydn, Mozart, 

Goethe, Desbordes-Valmore 12>. Mallarmé transcribe a medias el 
pensamiento de Amiel: ‘un état ddme’, suprimiendo lo relativo al 
paisaje y omitiendo el nombre de su autor. Este cuadro exhibe, en 
los dos casos, una formacién cultural, artistica y literaria, afin. 

La curiosidad por los nuevos experimentos en literatura y arte, 
hizo muy estimados a Mallarmé y a Eguren de los representantes 
de la juventud intelectual. Si el poeta simbolista francés demostré 
su acercamiento mediante discursos, brindis, prefacios, conferencias, 
clases y el didlogo directo en sus reuniones privadas de los mardis, 
el lirico peruano hizo otro tanto, en parte, al alentar la obra ajena, 
las conquistas mas audaces de la palabra, asi como las busquedas 
pacientes del pincel, cincel y acorde. De su adhesién espiritual, siem- 
pre cambiante, que alcanzé desde el Impresionismo hasta el Cubis- 
mo y Superrealismo, son un testimonio invalorable sus propios con- 
ceptos: 

El cubismo es el dlgebra de la mayoria de las formas1%*... El 
cubismo es también una manifestacién del modernismo... Pero al- 
gunos cubistas lo exhibieron como arte absoluto y le restaron sim- 
patias. En la musica, el vanguardismo no representa fuera del cuarto 

124 Ob. c., pp. 203-204. (Cervantes). 
125 Fn este caso rige el orden dado por Mallarmé. 
126 Ob. c., p. 51. (Linea. Forma. Creacionismo). 
* La manera recuerda el estilo de la formulacién propuesta por Ortega 

y Gasset: La poesia es hoy el dlgebra superior de las metdforas. (Cf. Deshu- 
manizacion del arte, p. 82). (Véase n. 68). 

224 



14. “Las torres de nacar”, acuarela de J. M. Eguren (1929). 





-EGUREN, EL OBSCURO 

de tono, rasgos definitivos. Diremos que hay compositores como De- 
bussy y Milhaud, que a diferencia de los cldsicos modulan un pen- 
samiento en cada frase musical. De aqui que sus motivos sean una 
pedreria de pensamientos sensibles, que por su ntimero dificultan 
el recuerdo. Pero dan a una pieza de cortas dimensiones el valor de 
una extensa. Algo semejante se verifica en los versos vanguardistas. 
Un pensamiento estético en cada linea; lo que parece un distintivo 
de nuestra época, una sucesién de sintesis en el tiempo. Marcel 
Proust ha exteriorizado los momentos del hombre y de las cosas, 
ha prescindido del argumento, del episodio y la anécdota, para plas- 
mar la vida auténtica, que es ritmica como el latido, y que, mental- 
mente es un diorama de sensaciones y pensamientos, o banalidades 
inconscientes 1", 

E] rechazo de la anécdota, argumento y episodio, a favor de la 
vida auténtica, identificada con la teoria del ritmo, aclara de una 
manera precisa la filiacién mallarmeana. 

Otra de las demostraciones de la estimativa de Eguren por las 
nuevas corrientes poéticas y literarias, surge en términos inequivocos: 

La peniltima evolucién ha sido el ‘surréalisme’, considerado como 
un realismo de realismo. Los prosélitos de esta tendencia viendo 
mixtificada la realidad por atavismos o falsos rumbos, proponen la 
verdadera realidad poética '*. 

Escuchémosle al poeta, esteta y tedrico: 

¢Habré nuevos motivos de arte que nos sorprendan intensamente 
como los primeros que vimos al despertar en la vidaP Ciegos de la 
luz antigua ignoramos la trayectoria que conduce a un nuevo signo 
poético, a la estrella reveladora inmortal. Pero se sutilizan nuestros 
medios y de tarde en tarde se abre un bello portico. La forma es 
dolorosa; porque circunscribe y concreta. Una armonia de dolores 
es la belleza, un nuevo pértico es un avance en el pais sensible. 
Hoy se suceden las tendenvias creatrices. La poesta de los instantes, 
el movimiento como la vida, como la melodia. Se afirma la expre- 
sién por semejanza, por ta similitud de las artes'”®, por la transpo- 
sicién °° de valores. Se ve venir el dibujo metafdrico ™'. 

127 Ob. c., p. 92. (El nuevo anhelo). 
128 Ob. c., pp. 92-93. (El nuevo anhelo). 
129 Se desprende de la famosa formula de Pater. 
130 Dediicese de la divine transposition, que dijera Mallarmé. 
131 Ob. c., p. 54. (Sintonismo). 
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No es verdaderamente notable esta actitud en quien ya habia 

dado una obra poética tan depurada? Las palabras del parrafo an- 

terior expresan y respaldan todo lo que fué el vigilante espiritu de 

Eguren: siempre abierto y entregado a las renovaciones sensibles y 

trascendentales de la Belleza. 

El vinculo de Eyuren con las letras francesas resulta mas in- 

tenso que con las de cualquier otro pais: predominan sus escritores 

por sobre los de nuestra lengua en forma ostensible: Proust, Sou- 

pault, Breton, Larbaud, Lamartine, Gérard de Rostand (L’Arc-en- 

ciel, La vie amaureuse de Madame de Genlis), Montesquieu ( Per- 

sianas), Moliére, Cocteau, Amiel, Marie Bashkirtseff, Carlos de Gué- 

rin, Marie Lenéru, Desbordes-Valmore, Verlaine, Gaultier, Sizeranne, 

San Bernardo, Hugo, France, Voltaire, Moréas (Venecia), Lorrain 

(Santa Hilda de Courlande), Samain, Saint-Pierre (Pablo y Virgi- 
nia), Perrault (Riquet a la nouppe), Mistral (Mireya), Sainte-Beuve, 
Taine, Maeterlinck, Bergson, Madame de Genlis (Feélicité-Stéphanie 

Ducrest), (Las veladas de la Quinta, El palacio de la verdad), Cor 
lette, Sevigné, Madame de Staél, Aurora Dupin (George Sand), 

Georgette Camille, Kock *”. 
La relacién del poeta con la musica, la pintura y la escultura 

galas, es también considerable, aunque no como en el caso prece- 
dente. Los preferidos, sin duda, son: Debussy, Moreau, Ravel, Hon- 
negger, Milhaud, Bastien Lepage, Corot, Rameau, de la Gandara, 

Limbourg de Chantilly, Fouquet, Doré, Neuville, Cézanne, Rous- 
seau, Rodin ™°. 

E] resto del panorama cultural de Motivos Estéticos, alcanza 
todavia, con cierta intensidad representativa, a diversos paises. Pro- 
pongo el siguiente orden geografico expositivo: Gran Bretana: Rus- 
kin, Shakespeare: Ofelia (Hamlet); Titania, Queen of the Fairies; 
Oberon, King of the Fairies (en A Midsummer-Night's Dream); 
Falstaff (2 Henry IV); Reina Mab (Romeo and Juliet); Chesterton, 
Rossetti, Burne-Jones, Byron (Childe Harold, Mazeppa, A. Jenny. 
La partida), Lord Buckinham, Brummel, Wellington, Turner, Stern. 
Shelley (Poesias), Lord Dunsany (Cuentos de un sofiador)| - Ita- 
lia: Chirico, Botticelli, Uccello, Rafael (Santa Cecilia), Tiepolo, 
Vinci (Gioconda), Scarlatti, Appia, Dante (La Divina Comedia), 
Colén, Boldini, M aquiavelo, Bruno, Amicis, Croce - Dalla 
Fratta (Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno), D’Annunzio (Las Vir- 
genes de las Rocas). - Alemania: Ernst, Krull, Beethoven (Claro 

182 Se ha respetado el orden fijado por Eguren. 
133 Como en el caso anterior, 
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de Luna, Novena Sinfonia), Bach, Wagner, Mendelssohn, Boeck- 
lin, Roh, Haydn, Schubert, Brahms, Einstein, Goethe. - Grecia: 
Eros, Plotino, Homero, Greco, Museo (Hero y Leandro), Esquilo, 
Plat6n. - Rusia: Prokopieff, Strawinsky, Lipschitz, Maiacovsky, 
Tschaikowsky (Julio), Chagall. - Bélgica: Van Dyck, Memling. - 
Holanda: Vermeer. - Polonia: Chopin, Rubinstein. - Austria: Mozart. 
- Hungria: Bela Bartok. - Egipto: Cleopatra. - India: Kalidasa (Sa- 
cuntala). - Portugal: Queiroz. - Espafia: Falla, Picasso, Cervantes 
(Quijote, La Gitanilla, Rinconete), Dali, San Juan de la Cruz, Ve- 
lazquez, Goya (Los Caprichos), Bufiuel, Loyola, Gonzalez Blanco, 
Jiménez, Santa Teresa. - Norteamérica: Poe (Annabel Lee), Emer- 
son, Twain, Duncan, James, Frank, Seeger. - Siria: Zenobia. - Hispa- 
noamérica: Rubén Dario (Nicaragua); Pardo, La Riva, Valdelomar 
(La ciudad de los tisicos), Palma, Santa Rosa, Garcia Calderén, Her- 
nandez (Pert); Gémez Carrillo (Guatemala); Isaacs (Maria, Co- 
lombia); Juana de Ibarbourou (Uruguay); Arabia: Aladino, Sala- 
dino. - Obras: Las Mil y una Noches; Palestina: San Juan, Dalila, 
Astaroth. - Obras: La Biblia. 

E] ordenamiento del vocabulario francés, creo yo, podra ayudar 
a comprender mejor, como brijula orientadora, el significado de la 
influencia de Mallarmé, el apego a la literatura francesa y el cardc- 
ter general de la prosa de Eguren. No es, por cierto, el mismo caso 
que presenta el léxico inglés puesto que no se encuentra respaldado 
por una determinada obra literaria o el modelo expreso de un escri- 
tor unico y normativo. He aqui las voces en cuestién: cintila *, scin- 
tille (p. 43); berceuse* (p. 43); Ranz des Vaches * 1** (p. 47); élan 
(p. 49); chef-Toeuvre* (p. 51); mirages, mirage (p. 58); guignol * 
(p. 71); devienen*, devenir (p. 74); lumiére (p. 75); Ballet* (p. 
93); enquéte (p. 104); boudoir * (p. 120); aigrette* (p. 120); demi- 
saison (p. 122); esprit’ (p. 124); Berceau* (p. 125); Hall* (p. 
130); soirée * (p. 135); calambur, calembour (p. 138); Féeries (p. 
145); parti-pris * (p. 147); chalet * (p. 150); garance (p. 159); dé- 
modé (p. 169); Pierrot * (p. 170); mygales* (p. 173); Soi-disant * 
(p. 175); Tennis * (p. 177); Toilette (p. 177); raqueta*, raquette 
(p. 179); Lai (p. 202); écureuil® (p. 206); noisettes* (p. 206); 
pelouse (p. 210); blasse (p. 211); saison (p. 214); cabaret” (p. 214); 
soyeuse (p. 215) 1°. 

Los vocablos constantes, scintille y féeries, son muy significati- 
vos por la frecuencia con que los emplea Mallarmé en Divagations. 

134 Canciones de los pastores montafeses suiZos. 
135 Véase Glosario. 
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Paralelamente habr4 que considerarse la seleccién del lenguaje de 

Eguren, que se corresponde de manera estricta con idéntico cuadro 

de mots mallarmeano. Debera relacionarse, por ultimo, en la obra 

de Eguren, el léxico francés de la prosa *° con el del verso. Se po- 

dra comprobar entonces el uso de otras palabras de Mallarmé, como, 

por ejemplo, REVERIE: clave de la estética de la suggestion. 

_ En forma menos extensa figuran expresiones de las lenguas mas 

diversas: italiana, latina, kechua, griega, alemana, japonesa, arabe, 

persa, turca, sdnscrito, malayo, que ilustran acerca de la inquietud 

idiomatica de Eguren, atraido por la riqueza de lo exético. Veamos, 

pues, cuales son las voces que forman el extraho mosaico: Scherzo 

(p. 40); cavatina (p. 47); sinfoneta (p. 55); sinfonela (p. 61) ;pizzi- 
catos (p. 72); pensierosos (p. 152); sonela (p. 152); tarantelas (p. 
157); Fata Morgana (p. 184); mattina (p. 199); impromptu (p. 58); 
ad libitum (p. 71); Ardea Candidissima (p. 120); cannas (p. 163); 
pennas (p. 173); theristicus candatus (p. 122); cucult (p. 73); ha- 
maca. (p. 83); totoras (p. 118); pampas (segun Cox, es vocablo per- 
teneciente a los salvajes de Norteamérica) (p. 127); capuli (p. 181); 
quena (p. 198); aqueos (p. 90); alfa* (p. 96); tanagras (p. 133); 
Pantea (p. 164); Omega **" (p. 211); einfiihlung (p. 77); leitmoti 
(p. 161); sayonara (p. 75); kimono (p. 181); mihrab (p. 160); mi- 
narete (p. 183); rak (p. 223); kiosco (p. 43); mayadevi (p. 131); 
mayaleve (p. 163); maya (p. 164); bambt (p. 39). 

Ceibo (p. 50) y canoa (p. 122), son voces americanas: posible- 
mente pertenecen al dialecto caribe. Colibri (p. 172) es comin a 
toda la América. Malaret no ofrece la raiz etimologica de dichas 
palabras. 

Lo expuesto es suficiente prueba y respaldo de cuanto he sos- 
tenido, a lo largo de este estudio, en torno a la formacién cultural 
y literaria universalista de Eguren, quien declara en uno de sus 
escritos: Hemos amado la Francia. En todo tiempo nos ha atratdo con 
su cancion festiva y talento inefable. La distincidn, la elegancia in- 
génita brillan en la parisiense, como en el galén mundano y en la 
dorada provenzal. Nuestro espiritu simpatiza en analogias con la 
finura francesa #8, 

E] ultimo punto que me resta tratar es el relativo al Reportaje 
que la revista Variedades, de Lima, le hizo al poeta en el aiio 1922. 

136 Las palabras con asterisco no figuran en el escrutinio de Niiez: al- 
canzan al numero de 23 en un total de 38. 

187 Ambas palabras, alfa y omega, fueron empleadas por Mallarmé en Di- 
vagations. 

138 Ob. c., p. 206. (Rosemonde Gérard o Madame Rostand). 
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No todas las preguntas y las respuestas interesan por igual ni tienen 
tampoco la misma jerarquia. Me cefiiré a aquellas que considero 
acordes con el significado de la obra trascendente del autor de Sim- 
bolicas, omitiendo lo ocasional y episédico. Helas aqui: 

qSu concepto de la belleza? 

—tLa belleza es la armonia del misterio. El arte no la alcanza 
totalmente, por esto la composicion artistica es un movimiento cons- 
tante y sugerente’. 

¢Su concepto de la vida? 

— La razon de la vida no se comprenderia, en parte, si no fuera 
por la excelsitud del éspiritu y la belleza de la forma como signos 
de esperanza’. 

De no ser poeta qué le hubiera gustado ser? 

—Musico compositor. La musica es el arte que yo prefiero’. 

¢Cudl es el personaje histérico que mds admira? 

—‘Admiro a Platon de alma transparente, a Beethoven en sus 
mundos emocionales’. 

¢Cudl es para usted el mds grande escritor en prosa? 
—Quizd SHAKESPEARP  **®, 

dCudl es su libro predilecto? 

—‘He preferido el ‘Cantar de los cantares’ y ‘Las Virgenes de 
las rocas’; hoy me entusiasman las poesias de Shelley *° y los cuen- 

tos de Lord Dunsany’. 

139 En la obra de Eguren se encuentran algunos de los elementos magicos 
de pensées et de formes qui, sans lui, n’auraient ni sens ni figure”. (Léon 
admiraci6n. 

140 Coincide con Mallarmé, quien en una carta dirigida a Lefébure, desde 
Tournon, probablemente, el afio 1865, expresa: “—Jai Shelley, depuis le collé- 
ge, et c’est un des plus grands poétes que je sache”. (Henri Mondor, Eugéne 
Lefébure / Sa vie - ses lettres a Mallarmé, P. 346. Gallimard, Paris, 1951). 
“Avec Shelley plus qu’avec tout autre poete, Vintuition panthéiste est liée au 
symbolisme. I] ne serait méme pas difficile de découvrir, dans son oeuvre une 
définition parfaite du symbolisme, ot il montre que le langue est une incanta- 

tion mystérieuse, qui crée vraiment une réalité métaphysique: Le langage est 

un éternel chant orphique, qui, de son harmonie complexe, régne sur une foule 

de pensées et de formes qui, sans lui n’auraient ni sens ni figure”. (Leon 

Lemonnier, Les Poétes Romantiques Anglais, pp. 167-168). 
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gSu aversién particular? 

—El mediodia ™". 
Qué piensa usted de su obraP 

—He escrito espontdneamente algunas composiciones simboli- 

cas que pudieran ser una innovacidén de las alegorias™ clasicas. 

Me ha atraido la sintesis y el simbolismo del misterio pero sin limi- 

tarme a las escuelas, he procurado exteriorizar las emociones mas in- 
tensas de mi vida. gQuedardn mis versos?. 

iCudl es su lemaP 
— ‘Siempre a lo desconocido ™*. 

Bastard, al caso, reproducir un corto pasaje de Romeo and Juliet 
(Act I, Scene IV), en el cual Mercutio metaforiza como si aplicara 
su microscopio al mundo quimérico: 

‘Mer’. O! then, I see, Queen Mab hath been with you. 
‘Ben’: Queen Mab! What's she? 
‘Mer’. She is the fairies’ midwife, and she comes 
In shape no bigger than an agate-stone 
On the fore-finger of an alderman, 
Drawn with a team of little atomies 
Athwart men’s noses as they lie asleeps: 
Her waggon-spokes made of long spinners’ legs; 
The cover, of the wings of grasshoppers; 
The traces, of the smallest spider's web; 
The collars, of the moonshine’s watery beams; 
Her whip, of cricket's bone; the lash, of film; 
Her waggoner, a small grey-coated gnat, 
Not half so big as a round little worm 
Prickd from the lazy finger of a maid; 
Her chariot is an empty hazel-nut, 
Made by the joiner squirrel or old grub, 
Time out o ‘mind the fairies’ coach-makers. 
And in this state she gallops night by night 
Through lovers’ brains, and then they dream of love; 

141 Actitud andloga a la de Mallarmé, quien “déteste... le bel azur!”. 
(Hérodiade). 

142 Alguna vez Eguren ha confundido “alegoria” con “simbolo”. (“Ils ne 
font surtout pas confondre le symbole et l’Allégorie”. Enid Starkie, Les Sour- 
ces du Lyrisme dans la Poésie d’Emile Verhaeren, p. 62. Boccard, Paris, 1927). 

143 Cf. José Maria Eguren, un poeta hermético, en Fanal, nim. 53, pp. 24- 
Dow lima Loo ls 
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O’ er courtiers’ knees, that dream on curtsies straight; 
O’ er lawyers’ fingers, who straight dream of fees; 
O er ladies’ lips, who straight on kisses dream; 
Which of the angry Mab with blisters plagues, 
Because their breaths with sweetmeats tained are. 
Sometimes she gallops o er a courtier’s nose, 
And then dreams he of smelling out a suit; 
And sometimes comes she with a tithe-pig’s tail, 
Ticling a person’s nose as @ lies asleep, 
Then dreams he of another benefice; 
Sometime she driveth o er a soldier’s neck, 
And then dreams he of cutting foreign throats, 
Of breaches, ambuscadoes, Spanish blades, 
Of healths five fathom deep; and then anon 
Drums in his ear, at which he starts and wakes; 
And, being thus frighted, swears a prayer or two, 
And sleeps again. This is that very Mab 
That plats the manes of horses in the night; 
And bakes the elf-locks in foul sluttish hairs, 
Which once untangled much misfortune bodes; 
This is the hag, when maids lie on their backs, 
That presses them and learns them first to bear, 
Making them women of good carriage: 
This is she— 

(From The Complete Works of / Shakespeare / Edi- 
ted with a Glossary / by / W. J. Craig, M. A. / Tri- 
nity College, Dublin / Oxford University Press / 
Humphrey Milford / London / 1926) (p. 832). 

TRADUCCION: 

Mercucio. — jOh! ya veo que te ha visitado la Reina Mab, la 
engendradora de hadas, la que llega pequenita como un dgata en 
el indice de un regidor, en su carroza de avellana, hecha por la eba- 
nista ardilla o el viejo gorgojo de antiguos artifices de carrozas para 
hadas, tirada por una yunta de pequefios dtomos; los rayos de las 
ruedas hechos con patas de largas aranas de jardin, la capota con 
alas de saltamontes, las riendas con telas de las mds diminutas ara- 

fias, los arneses acuosos rayos de luna, y su ldtigo una sutil hebra 

con mango de hueso de grillo. Su auriga un diminuto jején de librea 

gris, mds pequenito que el gusanillo punzado del ociosc dedo de 
una doncella. ¥Y asi galopa noche tras noche, posdndose en las nari- 
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ces de los hombres dormidos, sobre las mentes enamoradas hacién- 

dolas sofiar con amores; sobre las rodillas de los cortesanos, hacién- 

dolos sofar con galanuras; sobre los dedos de los abogados, quie- 

nes inmediatamente suefian con honorarios; sobre los labios de las 

damas, las que stibitamente suefan con besos, los que a menudo 

infecta la enojada Mab con pistulas, porque sus alientos han sido 

corrompidos con confituras. A veces galopa sobre la nariz de un 

cortesano y éste entonces suefia con aromas inconvenientes, y en 

otras ocasiones se aproxima con el rabo de un diezmado cerdo y 
cosquillea la nariz de un pdrroco dormido, y éste suena con otros 
beneficios. A veces cabalga sobre el cuello de un soldado y ésté 
suena con degiiellos de extranjeros, con brechas, emboscadas, espa- 
das espaitolas, con brindises de cinco brazas, mas luego, siubito, 
suenan tambores en sus oidos, se sobresalta, despierta, y, ast, ate- 

morizado, blasfema una oracion o dos y vuelve a dormirse. Esta es 
Mab, la que trenza las crines de los caballos en la noche, y que, 
con las guedejas de los elfos prepara pestilentes y desalmados ca- 
bellos, los que una vez desenmaranados presagian infortunios. Esta 
es la bruja que se allega a las jévenes que duermen de espaldas, 
las abraza y les ensefia por vez primera a comportarse, haciendo de 
ellas mujeres de buen porte. Esta es ella. (Fragmento de la escena 
IV del acto 1° de Romeo y Julieta). 

Por un lado el lenguaje, el uso de los mismos vocablos y, de 
otro, la coincidencia, casi estricta, en la naturaleza de las imagenes 
y la indole de los asuntos. Pero, ain mas, dominando dichos aspec- 

tos, prevalece una idéntica atmdsfera magica. 

El espiritu lirico de Eguren, estimulado por la voz inmortal, ha 
sido capaz no sdlo de explorar los ambitos del suefio y de la fan- 
tasia sino, incluso, de lo desconocido. Por ello es que combina el 
arte miniaturesco con el mas acendrado de sus abstractas figuras 
de la mente y del espiritu. El secreto de su logro estriba, posible- 
mente, en la capacidad de un registro enriquecido por el largo pro- 
ceso estético que culminé en el Simbolismo. De ahi ese despliegue 
de valores que se sintetizan en imagenes de triple significacion: 
color, musica, sugerencia. 

La influencia de Shakespeare en la prosa de Eguren, lejos de 
encerrar a éste en los limites gloriosos del modelo, hizo posible, por 
el contrario, facilitar el vuelo libre de su imaginacién. El] influjo 
literario de los grandes creadores no interfiere ni dificulta el desa- 
rrollo de la originalidad. (Si no en los mismos términos, cabe invo- 
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car el antecedente de Poe en Baudelaire y de ambos en Mallarmé. 
Valéry es el sucesor de los tres). 

En el fragmento de la escena IV del Acto 1° de Romeo y Julieta, 
motivo del paralelo, es evidente el arte de lo mintsculo, del minia- 
turista, del que es capaz de emular a la Naturaleza tejiendo su tela 
de arafia, fantastica e intrincada, como un mundo aparte. 

Claro esta que mas alla de la analogia estricta y menuda, se 
descubre algo superior-y que constituye la atmdsfera alegérica espi- 
ritual comun a la visidn poética de ambos creadores. En todo caso, 
no se trata de una disminucién del Cosmos, de miopia frente al 
Universo, sino de la coincidencia en el empleo de la lupa para idén- 
tico fin: la clasificacién luminosa y formal de todo lo que escapa 
a la mayoria de los mortales. El acierto corresponde a la lealtad 
absoluta en el descubrimiento del mundo atédmico, secreto y oculto. 
Su mayor virtud radica en el acatamiento a las proporciones, sin que 

en ningun caso hayan sido alteradas en beneficio de la grandilocuen- 
cia “mural” sino, por el contrario, mantenidas en su intencidn y 
mensura. Por ello han conservado el sortilegio de lo entrevisto y 
apenas visible, mas bien respetando la gracia de lo que no se ve 
pero que se intuye: un mundo misterioso que en nada se diferencia 
del que en el propio ser apenas conocemos y sospechamos. 

Las referencias que hace Shakespeare a: “agata”, “arafas”, “in- 
sectos’, “hadas” (Reina Mab), “elfos’, “suefios’, “damas”, “salta- 
montes”, “noche”, “aguas”, “amor” y “atomos”, se descubren en el 
verso y en la prosa de Eguren: son el claro indicio del influjo del 
gran poeta isabelino que él tanto admiraba. 

Creo oportuno ofrecer dos muestras de Eguren que apoyan mi 
aserto: 

1) “Cae la noche, se encienden luces de agata y vuelan sombras 
bosquecinas”. (Motivos Estéticos, en Motivos Estéticos, p. 42). 
2) “Ha llegado otra banda de alas transparentes, los insectos del 
amor y del canto, los de la extrafia ciencia. Llegan con instrumen- 
tos musicos a esta Escuela de Atenas, liliputiense y bella, a la ve- 
lada de la casa remota. Amaneceran muertos o entumecidos estos 
viandantes de la noche, hijos del miedo y de las quimeras, flores 
vivientes, encajes sonoros, de la misma seda con que se tejen los 
suefios. Algunos de ellos, sin duda han visto a los elfos y el coche- 
cito dorado de la Reina Mab”. (Apuntes tropicales, en Motivos Es- 
téticos, p. 157). 

Estos fragmentos parecerian ser una reminiscencia del modelo 
poético de Shakespeare. El mismo acento lirico y el tono fantastico 
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son la prueba de ello, ya que brindan las caracteristicas de voca- 

bulario y metaforizacion peculiares del original, al punto de que 

reflejan la tendencia imaginativa de un mundo y de un espiritu 

indisolubles. jh 

RESUMEN: 

El estudio de las mds importantes respuestas de Eguren, equi- 

vale a las conclusiones reservadas a servir de corolario a este tra- 

bajo, desde el momento en que contienen aquéllas las soluciones 

inherentes al estilo de su obra poetica, sea en verso 0 en prosa. 

En torno a la Belleza, lo definido por Eguren corresponde a 
una seria formacién simbolista. Sus valores determinativos inciden en 
la armonia, el misterio, el movimiento y lo sugerente, los mismos que 
forman la esencia de la tesis de Mallarmé expresada en sus ensayos 
y en la respuesta a la Enquéte de Jules Huret. 

El juicio acerca de la musica es revelador y situa al poeta en 
la preocupacién central que constituyé para el Simbolismo el arte 
de Euterpe. La prosa de Eguren ofrece de comun, con la de Mallar- 
mé, el apego a las calidades melddicas: sus frases aparecen a veces 
como si fueran aproximativos acordes. Mas los conocimientos que 
tenia Eguren de la técnica musical, superan en mucho los intuitivos 
que poseia Mallarmé, asiduo concurrente a los famosos Concerts 
Lamoureux, en el Chateau-d’Eau, que se realizaban los domingos, 
de manana, y acerca de los cuales nos han hablado Valéry ‘4 y 
Mondor *°. En Pintura parece ser que también le aventajaba, aun- 
que estaba de acuerdo con Mallarmé, inexplicablemente, en el apre- 
cio por Puvis de Chavannes. ¢Cémo aceptar esta admiracién en la 
misma €poca en que vivian y hacian su obra genial Cézanne y Van 
Gogh? Puvis de Chavannes no es otra cosa que el Sully Prudhomme 
de la pintura delicuescente. 

Las palabras preferidas por Eguren, concuerdan con las que 
registra la clave de la lexicografia tipicamente mallarmeana. las 
mas notorias son las siguientes: mtisica, arcano, misterio, abstrac- 
cién, sombra, sugerencia, nocturno, flor, infinito, arte, abscluto, or- 
questa, orquestacion, sinfonia, magia, mdgico, danza, concierto, cielo, 
muerte, poesia, fantasia, humano, emocién, silencio, fantasma, en- 
sueno, suefo, suenos, simbolo, ritmo, perfume, moderne, analogia, 
belleza, idea, amor, espiritu, raro, mirada, mago, diamante (Primer 

144 Au Concert Lamoureaux, dans Piéces sur ['Art, pp. 75-85. Paris, 1934. 
145 Dr..-Henri Mondor, Vie de Mallarmé, pp. 451-531. Paris, 1948. 
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grupo); eléctrico, transposicién, metdfora, constelacion, alucinacién, 
angustia, astros, nativa, sensacion, inconsciente, edénico, himen, jero- 
glifico, silfo, arabesco, enigma, opio, mito, genio, versos, dialéctica, 
rima, metaforico, civilizacion, objeto, inmediato, palabra, pura, obs- 
curo, secreto, mental, alma, intuicién, Impresionismo, alas, imagi- 
nativo, portico, pdlido, ocultismo, alegoria, esperanza, clarividencia, 
artificio, eternidad, alfa,-omega, héroe, delirante, Sol, sangre, gene- 
racion, sintesis, triste, tristeza, simpatia, bruma, fuego, ojos, aztul, 
encanto, vernal, vago, hipotesis, mutismo, verdad, estética, horizonte, 

éxtasis, Edad Media (Medioevo), alquimia, elegancia, tumba, gris, 
piano, violin, ventana, vulgar, sobrenatural, agonia, instrumentos, 

drboles, simetria, quimera, existencia, principe, academia, paisaje, 
nieve, crimen, espacio, tiempo, embriaguez, desnudo, griego, Natu- 
raleza, filosofia, reloj, tinieblas, grandeza (Segundo grupo}. Sobre- 
sale en la frecuencia el primero. 

La eleccion de Shakespeare tiene un interés muy especial, so- 
bre todo si se la relaciona con la referencia al significado de Humlet. 
En ambos casos es necesario registrar, una vez mas, los puntos de 

semejanza de Eguren con Mallarmé, quien preferia a Shakespeare 

entre los poetas y de sus obras, la aludida (sobre la que escribid), 
al extremo de que la critica mas autorizada ha descubierto la huella 
del personaje en Un Coup de Dés. 

Tras el reconocimiento de el Cantar de los cantares, que resu- 
me la expresién alegérica pagana de Ja Antigiiedad, de sentimiento 

religioso confundido favorablemente con lo poético, viene la prefe- 

rencia por Las Virgenes de las rocas, de Gabriele D’Annunzio; luego 

declara su entusiasmo por la poesia de Shelley * y los cuentos de 
Lord Dunsany, dos espiritus afines a la pureza perseguida por Egu- 

ren. El gusto y el acercamiento a la obra del artista italiano revela 

lo determinante de la época: debera explicarse a través de la esté- 

146 Francis Thompson consideraba, segin cita de Santayana, que “la na- 
turaleza era para Shelley una tienda de juguetes”. Acerca de este ultimo asunto, 
Mariategui escribid: “Eguren se puede suponer moderno porque admira el 
avién, el submarino, el automévil. Mas en el avién, en el automédvil, etc., ad- 
mira no la mAquina sino el juguete. El juguete fantastico que el hombre ha 
construido para atravesar los mares y los continentes. Eguren ve al hombre. ju- 
gar con Ja maquina; no ve, como Rabindranath Tagore, a la maquina escla- 

vizar al hombre”. (Ob. c., p. 226). Sin pretender, por mi parte, que el con- 

cepto haya alcanzado en Eguren la categoria de una concepcién césmica, seria 

prudente limitar su significado a la asociacién del motivo juguete con el mundo 
alucinado de la infancia. 
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tica crepuscular del Decadentismo, la cual ha sido admirablemente 
descifrada por Walter Binni Cat 

En cuanto a aquello que tiene que ver con la propia obra de 

Eguren, conviene destacar, repitiéndolo, que escribio en formas sim- 

bolicas, deliberadamente. El dominio de la doctrina desvanece la 

leyenda de que lo hizo sin un plan determinado, leyenda que induce 

a engafio o, peor todavia, al equivoco. Los partidarios de semejante 

infundio deben considerarse recusados desde el momento en que 

Eguren asegura haber sido atraido (por) la sintesis y el simbolismo 
del misterio. Del hecho de que no se limitara a las escuelas, ghabra 
que deducir, forzosamente, a la letra, su falta de coincidencia con 

una determinada? Mallarmé, que las abominaba, como declaré cierta 

vez, considerandolas incompatibles con la libertad del espiritu, tuvo 
sus preferencias, segun parece, por el SIMBOLISMO. 

El lema, por ultimo, define la busqueda en el manantial del 
misterio, la identificacién del poeta con el Destino. Un verso de 
Baudelaire, que es llave y anuncio de una situacién nueva en la 
lirica creadora: 

Au fond de Tinconnu pour trouver du nouveau! 8 

pudo haberle sugerido a Eguren ese voyage al infierno de lo incdég- 
nito: Siempre a lo desconocido. Rimbaud extremdé la herencia del 
precursor. Escribio: Il sagit darriver a Tinconnu... **. 

La obra en prosa de Eguren no vale sdlo por el estilo idioma- 
tica, sino también por el contenido ideologico, multiple y sutil, de 
sus motivaciones estéticas, desprendidas de la experiencia cultural a 
través de toda una vida, a la inversa de las tesis precipitadas y urgen- 
tes dirigidas a la conquista de la catedra y al ejercicio de la do- 
cencia. 

Estilo, contenido, ideologia y formacién intelectual, no signifi- 
carian nada si no los animara, como en este caso de Lguren, la 
gracia de un auténtico espiritu poético. 

147 La Poetica del Decadentismo (La poetica di Gabriele D’Annunzio e 
Yestetismo), pp. 63-104. G. C. Sansoni Editore, Firenze, 1962. 

148 Le Voyage, dans Les Fleurs du Mal, p. 851. 
149 Georges Izambard, Rimbaud tel que je lai connu, p. 135. Mercvre de 

France, Paris, 1946. 
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a) VERsOS 

- .extratio todo, / el designio, la fdbrica y el modo. 

(G6OncoRA. ) 

LIED I 

ERA el aiba, 
Cuando las gotas de sangre en el olmo 

Exhalaban tristisima luz. 

Los amores 

De la chinesca tarde fenecieron 

Nublados en la musica azul. 

Vagas rosas 

Ocultan en ensuefo blanquecino, 

Senales de muriente dolor. 

Y tus ojos 
E! fantasma de la noche olvidaron, 
Abiertos a la joven canci6n. 

Es el alba; 
Hay una sangre bermeja en el olmo 
Y un rencor doliente en el jardin. 

Gime el bosque, 
Y en la bruma hay rostros desconocidos 

Que contemplan el! arbol morir. 
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MARCHA FUNEBRE DE UNA MARIONNETTE 

SUENA trompa del infante con aguda melodia. 

La farandula ha Hegado de la reina Fantasia; 

Y en las luces otofiales se levanta planidera 

La carroza delantera. 

Pasan luego, a la sordina, peregrinos y lacayos 
Y con sus caparazones los acéfalos caballos; 

Va en azul melancolia 
La mufieca. jNo hagais ruido!; 
Se diria, se diria 

Que la pobre se ha dormido. 

Vienen timidos y erguidos palaciegos borgontiones 

Y los siguen arlequines con estrechos pantalones. 

Ya monotona en litera 

Va la reina de madera; 

Y Paquita siente anhelo de reir y de bailar, 
Floté breve la cadencia de la murria y Ja afioranza 

Suena el pifano campestre con los aires de la danza 

Pobre, pobre marionnette que la van a sepultar. 

Con silente poesia 

Va un grotesco' Rey de Hungria 

1 Lo “grotesco” en la poesia de Eguren fue advertido y sefialado por 
José Carlos Maridtegui. Wolfgang Kayser se ha pronunciado, a mi modo de 
ver, con acento perdurable, al tratar el mismo asunto que, en el orden artistico, 
inquietara a Baudelaire. Dice asi el notable critico aleman: “Lo grotesco es 
para nosotros, la ley estructural en cuya virtud un mundo se presenta como 
desencajado. Las formas que nos son familiares se deforman, las proporciones 
naturales se alteran, el orden a que estamos acostumbrados se trastrueca espacial 
y temporalmente, se suspenden las leyes de la identidad, de la estatica, etc., 
y la separacién de los dominios se suprime. Ya en la ornamentacién “grotesca” 
o “grutesca” se mezclan los dominios de lo inanimado, de lo vegetal, de lo 
animal y de lo humano. Mas tarde son titeres, mufiecos y diversos monstruos, 
sonambulos o animales fantasticos, los motivos preferidos de ta creacion gro- 
tesca, Algo inquietante parece haber caido sobre las cosas y los hombres. 
Pero lo decisivo es que este distanciamiento nos desorienta y no nos permite 
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Y lo siguen los alanos; 

Asi toda la jauria 
Con los viejos cortesanos. 

Y en tristor a la distancia 

Vuelan goces de la infancia, 

Los amores incipientes, los que nunca han de durar. 

jPobrecita la mufieca que la van a sepultar! 

Melancélico un zorcico se prolonga en la mafiana, 

La penumbra se difunde por el monte y la Ianura, 

Marionnette deliciosa va a llegar a la temprana 
Sepultura. 

En la trocha aulla el lobo 

Cuando gime el melodioso paro bobo. 

Temblo el cuerno de la infancia con aguda melodia 

Y la dicha tempranera a la tumba llega ahora 

Con funesta poesia 

Y Paquita danza Ilora. 

ninguna interpretacién congruente. Toda aclaracién, incluso el intento de pedir 
compasién para la victima ofrecida comprometeria lo grotesco, y la pincelada 
dura y fria es tan caracteristica del Bosco y de Bruegel como de Goya y de 

Callot o de Wilhelm Busch y de Kubin. Algo inquietante irrumpe en nuestro 
mundo y lo distancia de nosotros, y la risa que nos causan las deformaciones 
y los descoyuntamientos va siempre mezclada con cierto horror. Jl sentimiento 
que lo grotesco inspira no es el miedo a la muerte, sino el temor a la vida, y 
la creacién artistica es aqui como un intento de conjurar y exorcizar lo demo- 

niaco-animal. La literatura burguesa, en su ansia de seguridad, no mantuvo 
verdaderas relaciones con lo grotesco, y la investigacién tampoco ha sabido o 
querido verlo siempre. Igual que lo puramente cémico, tampoco lo grotesco 
—y para comprobarlo basta dirigir la mirada a la pintura— tiene nada de 

directamente genérico, sino que es una categoria de percepcién, una categoria 

de la concepcién del mundo y de su configuracién” (Op. c. pp. 614-615-616). 

Como se podra apreciar, el juicio de Kayser se ajusta de tal manera, en 

su esencia, al poema de Eguren, hasta el punto de que pareceria ser su con- 

tenido un antecedente de los postulados fijados por el critico alernan: “inani- 

mado”, “vegetal”, “animal”, “humano”, de un lado, y “titeres”, “monstruos”, 

“sond4mbulos” o “animales fantasticos”, de otro. 
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jSAYONARA! 

HOY el Sol tamizan los glacés azules 

Del delicioso camarin de Mignon, 
Sobre campanulas pintorescos gules 

Y mufiecas de comprimido cartén. 

Las de cobalto figulinas galantes 
Loca rondinela fingen sin cesar; 
Y de Watteau las pinturas elegantes 
Y camafeos semejan bostezar. 

No lejos de alba Venus de Carrara, 
Junto al grotesco Luzbel en oraci6n, 
Se adivina en rojas letras: ;Sayonara! 
La doliente despedida del Japon. 

Gongo Iloroso y extrana barcarola, 

Del rosado pais ensuefio letal, 
La obscuridad nos dice de la amapola 
Que se inclina y cierra en el carmin cristal. 

En de luz pais y de sombrilla verde 
Felices rien princesas de pasion... 
Bien sabes tu la esperanza que se pierde 

Cuando el tam tam demanda desolacién 

Deliciosa Mignon con festivos ojos 

Y con castaho cabello, blonda bebé; 

De tu estancia veo mis luceros rojos 

Que en el espacio mueren ¢dime por qué? 

Escucha, tenue lirio de terciopelo 
En tu floreado divan de Estambul: 
Yo tengo una aforanza de un triste cielo, 
Y de una muerta rosa en tu alma azul. 

Reir te miro, con tu sonrisa clara, 

Entre exoticos juguetes de cartén; 
Mas jay! el terrible y dulce ;Sayonara! 
En tus ojos se presenta de mignon. 
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CASA VETUSTA 

EN el fondo del valle, Las ancianas cigiiefias 
Vetusta casa Que en ellas paran, 
Nos presenta musgosas De los muertos sefores 

escalinatas. A veces hablan. 

En el bosque sombrio Por doquiera nos dicen, 
Mustias y raras, Las luces blancas, 
Como muertas pupilas E! amor misterioso, 

Son sus ventanas. Feliz que guardan. 

Por los negros pasillos O miramos sefales 
Que se enmaranan, Multiplicadas 
El! oido acarician De la siempre escondida 
Breves palabras. Suerte galana. 

En su raro aposento Y por eso los gratos 

Duermen las hadas Ensuenos causa, 
Y los antiguos seres Blanquecina y musgosa, 
De la campaiia. Vetusta casa. 

LAS SENAS 

DEL parterre en la roja banca 
Brill6 con las dos Sefias 
Que de la tumba asiria, blanca 
Son vesperales duefias. 

Alli, sentada junto al quino, 
Se mira azul y muerta; 
Y el candor mago, bizantino 
boga en la luz desierta. 

De fronda triste me han llamado 
jdulce horror! ? las dos Sefias; 

2 “T.es charmes de V’horreur n’enivrent que les forts” (Charles Baudelaire, 
Danse Macabre, en Les Fleurs du Mal, p. 278). 

“Avec Vinfluence de Baudelaire —escribe Enid Starkie--, une époque 
@efroit et d’horreur entra dans la littérature de langue francaise”. (Op. c. pp. 

51-52). 
El antecedente fijado al “horror” es tan solo una conjetura: proviene, en 

realidad, del siglo XVIII, del Abbé Prévost. 
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Y hay un peligro desolado 
En las flores risuefas. 

Abre antiguo betel su broche 
Que verde luz destella... 
jAh, purpurea, festiva noche, 
Te pasaré con ella] 

ANANKE * 

LANZA el oboe vespertina queja; 
Y vagamente la virtud se aleja. 

Se mira humoso el castillo roquero; 

Alli principia el cantico agorero. 

3 La palabra se halla en Jules Laforgue: “Voyez, nous rebrodons les 
mémes Anankés”. (Nobles et touchantes divagations sous la Lune, en Oeuvres 
Compleéte, p. 268). 

Veamos, ademas, acerca de su significado, la opinién de dos mitélogos como 
Stéphane Mallarmé y Pierre Grimal: 1) “Le nom des Fatés, qui signifie les 
Sorts, servai a designer les Parques. Le mot fatum, le Destin, veut dire “une 
chose proférée’; et repond a |’Aisa des Grecs, qui est le nom proféré de Jupiter, 
c’est-a-dire la Nécessité ou la Destinée”. (Les Dieux Antiques, Nouvelle Mytho- 
logie D’Aprés George W. Cox., p. 218. Gallimard, Paris, 1925). - 2) “C’est 
que le Soleil ne peut se reposer dans sa marcha: l’astre n’agit pas librement; et 
il faut qu'il s’unisse le soir 4 Aurore, de qui il s'est séparé le matin. Cette 
notion, appliquée 4 des actions humaines, devint lidée de la Névessité, appe- 
Iée par les Grecs Ananké. Ou de la Destinée qu’ils nomment Moira... (Op. c«., 
p. 175). - 8) NECESSITE. La Nécessité, par signification de l'obligation ab- 
solute et de la force contrainte des arréts du destin, est une divinité “savante”. 
En Grece, elle figure seulement, sous le nom d’Ananké, dans la théoonie or- 
phique, ot, avec sa fille Adrostéia, elie est nourrice du petit Zeus. Elle-méme 
fille de Cronos, ainsi que Justice (Dicé). Elle a pour enfant Aether, Chaos 
et l’Erébe. La Nécessité intervient dans les constructions cosmoygoniques et 
métaphysiques des philosophes. Par exemple, dans Je mythe platonicien de Ja 
République, Ananké est la mére des Moires (v. ce nom). Peu a peu, et surtout 
dans l’esprit populaire, Ananké devint une divinité de la mort: la Nécessité 
de mourir. Mais, chez les poétes, les tragiques notamment, elle demeura l’incar- 
nation de la Force Supréme, a laquelle doivent obéir méme les dieux. A Rome, 
Ananké devint Necessitor, allégorie poétique, qui ne semble pas avoir eu exis- 
tence propre en dehors d’allusions purement littéraires”. (Pierre Grimal, Dic- 
tionnaire de la Mythologie Greque et Romaine, pp. 310-311. Presses Universi- 
taires de France, Paris, 1963, 2 vols.). 

Las referencias hechas a “Afelias”, “Alteres”, “Ananké”, “atridas”, “Hes- 
pérides”, “hetaira”, a “édrficos”, y “Selene”, por Eguren, son un claro mentis al 
juicio de José Carlos Maridtegui, segtin el cual “los mitos helenos no asoman 
nunca en el paisaje wagneriano y grotesco de sus cromos sintetistas”. 
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Vuelve hacia mi tu labio purpurino 
Que rie los silencios del Destino. 

Tienes la frente azul y matutina; 
Es un goce fatal que la ilumina. 

Continuaré mi verso desolado; 
Tu lo puedes oir porque has pecado. 

Ve la felicidad pura, tangible 
— No la quiero mirar porque es horrible. 

— Cierra tus ojos nifia;... jentonces muere! 

— Yo no debo morir, Dios no me quiere. 

LAS BODAS VIENESAS 

EN la casa de las bagatelas, 
Vi un magico verde con rostro cencefo, 

Y las cicindelas 
Vistosas le cubren la barba de suefio. 

Dos infantes oblongos deliran 

Y al cielo levantan sus rapidas manos, 

Y dos rubias gigantes suspiran, 

Y el coro preludian cretinos ancianos. 

Que es la hora de la maravilla; 
La musica rompe de canes y leones 
Y bajo chinesca pantalla amarilla 
Se tuercen guineos con sus acordeones. 

Y al compas de los cimbalos suaves, 
Del hijo del Rino comienzan las bodas; 
Y con sus basquifias enormes y graves 
Preséntanse mustias las primas beodas, 
Y margraves de afieja Germania, 
Y el ritilo extrafo de blonda melena, 
Y llega con flores azules de insania 
La barbara y dulce princesa de Viena. 
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Y al dulzor de virgineas camelias 
Va en pos del cortejo la banda macrobia, 

Y rigidas, fuertes, las tias Afelias; 
Y luego cojeando, cojeando la novia, 
La luz de Varsovia. 

Y en la racha que sube a los techos 
Se pierden, al punto, las mudas senales, * 
Y al compas alegre de enanos deshechos 
Se elevan divinos los cantos nupciales. 

Y en la bruma de la pesadilla 
Se ahogan luceros azules y raros, 
Y, al punto, se extiende como nubecilla 
El mago misterio de los ojos claros. 

MARCHA NOBLE 

Y las rubias virgenes muertas 
Del castillo ducal no lejos 

Y de las brumas en el fondo, 

Vertian sus celestes lagrimas. 

Y con sus nacaradas manos, 

En los musgos y setos buscan 

Las purpureas florecillas, 

Y sollozan inconsolables. 

Y modulando van sus suenos 
Los dias de oro recuerdan, 
Y sus lindos ojos enluta 
Desolada visién de muerte. 

Las beldades. caminan dulces 
Sobre los marchitados musgos, 
Y florecillas de oro buscan 
Vertiendo sus celestes lagrimas. 

4 “desdoble la idea de ‘mudas sefiales’” (Gerardo Lobo, Oratorio). 
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EROE 

DEL bosque las auras venian acedas, 

Llegaron las luces de ensuefio opalinas. 

A Eroe yacente, nos dicen los Eddas, 

Miraban llorosos las nobles encinas. 

Odin anochece brillantes corolas; 

La besa, y con brumas sonadas la viste; 

La “Norma” acompasa las tiernas bandolas 
Y suavé le ofrece la anémona triste. 

El eco sentido de trovas amantes 

Le lleva adormidas las ondas de Ofelia; 

Y nubiles norsos y celtas infantes 

Le dan Ja dulzura del alba camelia. 

Y el rey colorado de barba de acero, 
Su padre, la llama con queja amorosa; 

Y un llanto de fiera, un llanto sincero 

Se pierde en la duna de Islandia brumosa. 

Y nube azulea divinos fanales: 

Aquellos sus ojos que el Norte encendia; 
Y notas de Luna sus senos liliales 

Desmayan en triste fugaz celestia. 

Sus brazos circundan el rostro de nieve, 

La boca encendida perfumes exhala; 
Y el sér intangible se mueve, se mueve 

Buscando el hermoso jardin de Valhala. 

Que Eroe la tierra paso sin sosiego 

Y en sombras virgineas huyé de la vida; 
Y, cuentan los Eddas, que labios de fuego 

Besaron helada, purpurea la herida 
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LA WALKYRIA 

YO soy la Walkyria, que en tiempos guerreros 

Cantaba la muerte de los caballeros. 

Mis voces oscuras, mi suerte lontana, 

Mis suenos recorren la arena germana. 

Y de paladines fierisimos robo 

Las cotas de reno, los dientes de lobo. 

No valen, no valen las duras corazas 

Y los guanteletes, las picas, las mazas. 

Ni vale tampoco la senda florida, 

Los cielos dorados, la luz de la vida. 

Soy flor venenosa de pétalo rubio, 
Brotada en la orilla del negro Danubio. 

Y no desventuras mi faz manifiesta; 

Mi origen no saben los cantos de gesta. 

Y sé las ideas funestas y vagas; 
Y el signo descubro que ocultan las sagas. 

Yo soy la que vuelve contino las fojas 
Del mal; las azules, las blancas, las rojas. 

Sin tregua contemplo la noche infinita; 

Me inclino en la curva de ciencia maldita. 

Y dando a mi cielo tristisima suerte, 
Camino en el bayo corcel de la muerte. 



SUBE, sube Bayadera 

La cometa Azul flava, 
Por la lirica nube En danza maromera 

De la emocion secreta. Goza de verse esclava. 

Con la mora Con matices 

Celestia, Y borrones 

Piensa feliz, canora, Va cantando felices 
En la luz melodia. Supersticiones. 

LIED II 
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LA ORACION DE LA COMETA 

Y el viento en la marisma entonaba 

La cancién de Schumann vesperal; 

Y distante un bajel naufragaba 

En el insidioso pefiascal. 

Y vénse las obscurosas olas 

Masteleros ultimos cubrir, 
Con el amor de las playas solas 

Donde van las aves a morir. 

Y surgié la virgen nacarina 

Desde el submarino panteén, 

Y con la luz de ocaso declina 

Y con una ldnguida cancién. 

Sobre ella parado un cuervo incierto 

La guia en violeta navegar; 
Hoy la mistica blancura ha muerto 
Con toda la tristeza del mar. 
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LAS TORRES 

BRUNAS lejanias. .. Rojas lejanias. . .; 

Batallan las torres Se hieren las torres; 

Presentando Purpurados 

Siluetas enormes. Se oyen sus clamores. 

Aureas lejanias. . .; Negras lejanias.. .; 
Las torres monarcas Horas cenicientas 

Se confunden Se obscurecen 
En sus iras llamas. jAy, las torres muertas! 

LA COMPARSA 

ALLI van sobre el hielo las figurantas 

Sepultando en la bruma su paranieve, 

Y el automovil rueda con finas llantas, 

Y los ojos se exponen al viento aleve. 

Alli estan con la risa multicolora 

Cascabeles felices de la locura, 

Y al poniente fluctua luz incolora, 

Y los méganos cifie la nieve obscura. 

Asi pasan los bellos, claros semblantes 

A la luna del alma, la luna muerta; 

Las que vimos festivas formas galantes 

Se pierden en las luces del alba incierta. 

La amarilla corneja llora en la nieve 
Y en un sueno fenece su grito alado; 

Hoy seguir la comparsa nadie se atreve; 

Porque aquella alegria no ha regresado. 
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DIOSA AMBARINA 

’ A la sombra de los estucos 
Llegan viejos y zancos, 
En sus mamelucos 

Los vampiros blancos°. 

Por el templo de las marafias 

Bajan las longas pestanas; 
Buscan la hornacina 
De la diosa ambarina; 
Y con signos rojos, 
La miran con sus tristes ojos. 

Los ensuenos de noche hermosa 
Dan al olvido, 
Ante la tarde diosa 
A dormitar empiezan, 
Y, en su idioma desconocido 
Le rezan. 

PEDRO DE ACERO® 

PICA, pica De hora en hora 
La metalica pena Los primitivos salmos 

Pedro de Acero. Y maldiciones. 

En la cima Blondo el dia 

De la obscurosa guerra Y el compas de la guzla 

Del mundo ciego. Lejos, muy lejos. 

Pesarosas Que en la mina 
Como trenos y llantos mas ponderoso, lucha 
Se sienten voces: Pedro de Acero. 

5 En el ultimo tercerto de un célebre soneto de Gerard de Nerval, titu- 
lado Artémis, se halla una figura poética parecida a la de Eguren: “fantémes 
blancs”. Debo afiadir, para probar el proceso que ha seguido dicho asunto, un 
verso de Paul Verlaine: “faut6mes vermeils”, correspondiente a Soleils Cou- 
chants, de Poémes Saturniens (1866). Sin violencia alguna puede valer “vam- 
piros” por “fantasmas”. El aspecto colorista (blancos, bermejos} es el mismo 
que Eguren emplea en otros poemas de Simbdlicas. 

6 Es éste un poema esencial, realizado con arte superior, casi arcaico. 

No ofrece concesién a la anécdota: es un rechazo al naturalismo y a toda 
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LOS ROBLES 

EN la curva del camino 
Dos robles lloraban como dos nifios. 

Y habia paz en los campos, 
Y en la magica luz del cielo santo. 

Yo recuerdo la rondalla 
De la onda florida de la manana. 

En la noria de la vega, 
Las risas y las dulces pastorelas. 

Por los lejanos olivos, 
Amoroso canto de caramillos. 

Con la calma campesina, 
Como de incienso el humo subia. 

Y en la curva del camino 

Los robles lloraban como dos nifos. 

EL DOMINO 

ALUMBRARON en la mesa los candiles 
Movieéronse solos los aguamaniles, 

Y un domino vacio pero animado, 
Mientras rie por la calle la verbena, 
Se sienta, iluminado, 
Y principia la cena. 

consigna tendenciosa y fugaz. El poeta ha cantado al trabajador de la mina 
y nos ha dado, con maestria sin igual, la naturaleza del minero. Su Pedro de 
Acero libra batalla, que su creador no califica, sino sugiere, en lo mas alto y 
lo mas bajo de la injusticia del “mundo ciego”, insensible y sordo a las quejas. 
El tiempo transcurre, en el socavén, acentuando —“hora” tras “hora”— las 
‘maldiciones” de la jornada. Fuera, como prolongacién paraddjica del horror 
subterraneo, el dia es de “oro”. La miisica se percibe lejana. Sdlo persiste, 
en la mina, tenazmente, la agonia de Pedro de Acero. La ruina del minero 
contribuye, se puede decir, al esplendor Aureo. jTrdgica moraleja! 

252 



EGUREN, EL OBSCURO 

Su claro antifaz de un amarillo frio7 

Da los espantos en derredor sombrio 
Esta noche de insondables maravillas 

Y tiende vagas, lucifugas sefiales 

A los vasos, las sillas 

De ausentes comensales. 

Y luego en horror que nacarado flota, 

Por la alta noche de voluptad ignota, 

En la luz olvida manjares dorados, 

Ronronea una oracién culpable Ilena 

De-acentos desolados 

Y abandona la cena. 

LIED iT 

EN la costa brava Carcomidos, flavos, 

Suena la campana, Se acercan vagando... 

Llamando a los antiguos Y por las luces dejan 

Bajeles sumergidos. Obscurosas estelas. 

Y con tamiz celeste Con su lenguaje incierto, 
Y al luminar de hielo, Parece que sollozan, 

Pasan tristemente A la voz de invierno, 

Los bajeles muertos. Preterida_ historia. 

En la costa brava 

Suena la campana, 

Y se vuelven las naves 

Al panteén de los mares. 

7 “También en este fendmeno, el lenguaje corriente prepara el camino 

para el poeta; hablamos de tonos claros y oscuros, de colores calientes y frios. 

Como rasgo estilistico, la sinestesia se encuentra, sobre todo, en la poesia ro- 

méntica y simbolista”, (Wolfgang Kayser, op. c., p. 203). 
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DE duros troncos 

Y penascales 

El vuelo tienden 
Los alcotanes. 

Con rojas plumas 

ABRIL 

LOS ALCOTANES 

Por las alturas 
Pasan los baches, 

Las alquerias, 

Los andurriales. 

Pues buscan siempre 

Con vista grave Los soledades; 
Y azules sombras Llegan de ruinas 

Van con donaire. A los pilares. 

Su torvo pico, Alli: semejan 
Sus ademanes, Fuscos § magnates 
Su voz ahuyentan Con intenciones 

Robustas aves. Impenetrables. 

Y con deseos Alli semejan 

Impenetrables, Seres gigantes, 
Dejan del rio Alli la sombra 
Verdes canares. De las edades. 

HESPERIA 9 

jLAMPARAS de la abadial... 
jComo me siguen con murientes ojos! 

Con las cruces azules 
Y pensamientos rojos. 

En la béveda han Ilorado; 

La ventura se pierde en el vacio... 
jHablame, Hesperia! 
Oigo tu aliento frio. 

8 “con b « 7» . cuernos obtusos mostrarse “fuscada’.” (Juan de Mena, El Laberinto 
de Fortuna o las Trescientas, 91, p. 169. Edicién, Prélogo y Notes por José 
Manuel Blecua. Clasicos Castellanos. Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1951). 
en “la menor Cartago que fué la de ‘Esperia’.” (Juan de Mena, op. c., 48, 

p. : 
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Las lamparas me miran 
Otra vez; en el templo hay una fosa 
Que los chispeantes ojos 
Senalan, tenebrosa. 

El motete callado 
Anuncia en el crucero noche yerta. 
jOh, amor ensuefo! 
jOh, la pregunta muerta! 

LIED IV 

LA noche pasaba, 
Y al terror de las nébulas, sus ojos 
Inefables reian la tristeza '° 

La muda palabra 
En la mansion culpable se veia, 

Como del Dios antiguo la sentencia. 

La funesta falta 

Descubrieron los canes, olfateando 
En el viento la sombra de la muerta. 

La bella cantaba, 
Y el florete durmidse en la armeria 
Sangrando la piedad de la inocencia ™. 

( Simbélicas ) 
(1911) 

10 Un verso de Valéry recuerda el sentido del de Eguren: 
amertume”. (La Jeune Parque). 

11 Tengo un placer muy especial en destacar los dos versos finales, pro- 

digiosos de Eguren, no precisamente con la aviesa_intencién exclusiva de que 

los jévenes poetas (también los senectos, de modo particular), se arrepien- 

tan de los suyos, sino con el dnimo de que se decidan, mas bien, a admirar los 

ajenos. No se me oculta, desde luego, lo dificil de mi proposito. El egocen- 

trismo es mas facil. 

“«< 
.. .Tiante 
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EL CABALLO 

VIENE por las calles, En la plimbea esquina 

A la luna parva, De la barricada, 

Un caballo muerto Con ojos vacios 

En antigua batalla. Y con horror, se para. 

Sus cascos sombrios... Mas tarde se escuchan 

Trepida, resbala; Sus lentas pisadas, 

Da un hosco relincho, ! Por vias desiertas 
Con sus voces lejanas. Y por ruinosas plazas. 

LA MUERTE DEL ARBOL 

LA muerte del sauce viejo Levantan con pena honda 
Miraban los elefantes, La fusca palida fronda 
Cerca los montes gigantes. De galanuras perdidas. 

Cémo los ancianos druidas, 2 
Lo cercan ensimismados; 
Y, en fetiquista concierto, 
Ululan al sauce muerto, 
Gigantes, arrodillados. 

Al vespertino reflejo, 

Escuchan alucinantes 

La muerte del sauce viejo. 

1 “La interpretacién de que los relinchos que se escuchaban por las no- 
ches en el campo de batalla de Maratén provenian de los caballos muertos en 
aquella accién de guerra, podra parecer muy légica, pero no se acerca a la 
verdad, pues es sabido que en aquella batalla no tomdé parte la caballeria. Tra- 
tabase, mas bien, seguramente, de las almas de los caidos, que rondaban por alli 
en medio de la noche, adoptando la forma de caballos”. (Erwin Rohde, Psique - 
La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos, p. 817). 

No obstante el desmentido histérico que le formula a Pausanias el estu: 
dioso aleman de la cultura griega, considero apropiado un aspecto del cuadro 
para relacionarlo con el del poema de Eguren. Los elementos principales, fun- 
damentales, del relato heroico, corresponden exactamente al asunto poético. 
Adrede he subrayado los términos concomitantes, asombrosos por cierto. En 
la creacién simbolista, sugeridora, creo advertir otras aproximaciones de indole 
metonimica. De esta suerte, “antigua” podria identificarse con Maratén y la 
“luna” con la noche. 

2 “De Vhiérophane au ‘druide’” (Victor Hugo, Les Mages). 
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jNubes de antafio! 
Que llenais de dulces amores 
Y del goce extrafio 
De las hetairas flores. 

Con las nacarinas alas 
Nos traéis al bosque del engafi: 
jSon noche de la noche vuestras galas 
Nubes de antafio! 

LIED V 

LA cancién del adormido cielo 

Dejé dulces pesares; 
Yo quisiera dar vida a esa cancion 
Que tiene tanto de ti. 

Ha caido la tarde sobre el musgo 
Del cerco inglés, 

Con aire de otro tiempo musical. 

El] murmurio de la ultima fiesta 
Ha dejado colores tristes y suaves 
Cual de primaveras obscuras 
Y listones perlinos. 

Y las dolidas notas 
Han traido melancolia 
De las sombras galantes 

Al dar sus adioses sobre la playa. 

La celestia de tus ojos dulces 
Tiene un pesar de canto, 

Que el alma nunca olvidara. 

El angel de los suefios te ha besado 
Para dejarte amor sentido y musical 
Y cuyos sones de tristeza 
Llegan al alma mia, 
Como celestes miradas 
En esta niebla de profunda soledad. 



EGUREN, EL OBSCURO 

jEs la cancién simbédlica 
Como un jazmin de suefi, 

Que tuviera tus ojos y tu corazén! 
jYo quisiera dar vida a esta cancidn! 

PEREGRIN CAZADOR DE FIGURAS 

EN el mirador de la fantasia, 

Al brillar del perfume 

Tembloroso de armonia; 

En la noche que llamas consume; 

Cuando duerme el anade implume, 

Los érficos insectos se abruman 

Y luciérnagas fuman; 

Cuando lucen los silfos * galones, entorcho 

Y vuelan mariposas de corcho 

O los rubios vampiros cecean, 

O las firmes jorobas campean: 
por la noche de los matices, 

De ojos muertos y largas narices; 
En el mirador distante, 

Por las Ilanuras; 

Peregrin cazador de figuras, 

Con ojos de diamante * 
Mira desde las ciegas alturas. 

4 “Moi, ‘Sylphe’ de ce froid plafond!” (Mallarmé, Autres Poémes et Son- 
nets, II, en ;Oeuvres Completes, p. 74). 

Eguren fué consciente del significado del vocablo, pues en él tiene, casi 
seguro, un sentido autobiograficu, si se atina a vincular a Peregrin cazador de 

figuras, con el propio poeta. Acerca de su valor simbélico, Sorensen ha dicho: 

“Rappelons enfin que le Sylphe symbolise le poéte, esprit capricieux et invéri- 

fiable, intriguant les ‘meilleurs esprits’.” (Op. c., p. 337). “...un_ silfo, un 

ser mitico que deriva de Paracelso”. (Hugo Friedrich, op. c., p. 166). “como 

un silfo zaharefio”. (Rubén Dario, Dream, en El Canto Errante, Madrid, 1906). 

5 “a la serpiente con ojos de diamante” (Rubén Dario, Divagacién). (CE., 

igualmente, “fijos en mi tus ‘ojos de diamante’.” (A. Machado: Los suefios dia- 

logados, IV). 
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XAVIER ABRIL 

Tienen ricos medallones, 
Terciopelos y listones; 
Por nobleza, por tersura 
Son cual de Van Dyck pintura; 
Mas, conservan un esbozo, 
Una llama de tristura 
Como el primo, como el ultimo sollozo. 

Es profunda la agonia 
De su eterna simetria; 
Ora avanzan en las fugas y compases 
Como péndulos tenaces 
De la ultima alegria. 

Un Saber innominado, 
Abatidor de la infancia, 
Sufrir los hace, sufrir por el pecado 
De la nativa elegancia. 

Y por misteriosos fines 

Dentro el salén de la desdicha nocturna, 
Se enajenan los delfines 

En su danza taciturna. 

LA NAVE ENFERMA 

ERA la mafiana, 

Por el mar nielado, 
Un vapor enfermo, 
Tristemente ha Ilegado. 

Con agudas voces 

Y desgarradoras, 
Temblé su sirena 

En las quemadas horas. 

Su mercaderia 
Unos hombres raros, 
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Conduciendo al muelle 

Pasaron todo el dia. 

Y al morir la tarde 
Se divisan lejos, 
A las tristes sombras. 
Junto a los aparejos. 

Nunca mas volvieron 
Los desconocidos, 
jOh, la nave enferma! 
jAy, los seres queridos! 
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LAS PUERTAS 

SE abrieron las puertas 
Con cefio de real dominio; 
Se abrieron las puertas 
De aluminio. 

Contaron las puertas 
Los tiempos de ardor medioevales; 
Contaron las puertas, 

Con sonido de tristes metales. 

Crujieron las puertas, 
En bélico tinte sonoro; 
Crujieron las puertas 
A los infantes de yelmos de oro. 

Rimaron las puertas 
Ornadas de sable y de gules; 
Rimaron las puertas 
A las nifias de ojos azules. 

Se cierran las puertas 
Con sonido triste y obscuro; 
Se cierran las puertas 
Del Futuro. 

(La Cancién de las Figuras) 
(1916) 
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;Cuarto tenebroso! 
Con sus penas habra atardecido 
Cuantas juventudes! 

jOh, cudntas bellezas habra despedido! 
;Cuantas agonias! 
{Cuantos ataudes! 

Su camino siguieron los afios, 

Los dias; 
Galantes engafios 
Y placenterias. .. 
En el cuarto fatal, aterido, 
Todo ha terminado; 
Hoy sus sombras el anima oprimen; 

{Y esta como un crimen 
El cuarto cerrado! 

NOCHE II 

NOCHE callada! 
Noche de luna airada!... 
En mi aposento, oscuro, 

Sobre la mesa tripode las manos coloqué; 
Y un diligente espiritu evoqué. 

— iQuién eres? le pregunto, 

jOh piadoso difunto 

Que vives en el aire, con aparente calma! 
gDime qué nombre tienes? 
Espiritu que vienes 

Hoy que esta sola mi alma. 

Y responde: — En la Tierra 
Me llamaban Danira; 
Vi la luz en Palmira, 
Que el hombre fiero ha sepultado: 
Fui fugaz en la Tierra y he muerto sin pecado. 

— Dime, sér evocado, 
Si en tu vida mortuoria 

Conservas de la dicha la memoria. 



EGUREN, EL OBSCURO 

— Gocé, bajo el querer de unas miradas, 
De brillantes avenidas, 
Mansiones plateadas, 
Las puertas, de oro guarnecidas 
Y las columnas estriadas, 
Emblemas color de rosa, 
Sortijas perfumadas 
Y, coma un tesoro, 

Mi carro de oro; 
En la paz y en las treguas, 
jComo raudas corrian mis desbocadas yeguas! 

Y en mi invariable amor se esclarecian 
Las galanuras 
De este pais dorado; 
jCémo mis ojos esplendian 
Al mirar las locuras 
De mi guerrero amado! 

Y en la ciudad del antiguo Belo, 
En la camara ciega, 
De amor me canté anhelo 
Y me adormia con la flauta griega.? 

A las dulces fragancias 
Del fino pebetero arcano, 
Venturosas constancias 

Me prometia el centurién pagano, 
jOh sus cortejos de primaveras! 

En el mundo la dicha se nombra; 
Pero j;Ay si vivieras 
En esta sombra...! 

— Celestial creacién 
Que me escuchas amable; 
Y recuerdas que en un pais dorado 
De un amor invariable, 
Acaricié la muerte tu talle inmaculado: 

2 “por ti me halaga el suave son de ia ‘flauta griega’.” (Rubén Dario, 
Propésito Primaveral). 
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EL DOLOR DE LA NOCHE 

CUANDO tiembla la noche tardia 
En los arenales y los campos negros, 
Se oyen voces dolientes, lejanas 
Detras de los cerros. 

jEs el canto del bosque perdido, 
Con la gama antigua de silvestres notas, 

O el gemir del turbién ignorado, 

Por vegas y sombras! 

O el distante clamor de las fieras 

Que en las pampas brunas 
Y en las lomas y campos eriales 

Envian al hombre sus iras nocturnas! 

jEl coro que sube remoto a los cielos 
Sera de la muerte la roja palabra 
O el clamor de ciudad brilladora 
Que se hunde, se apaga!; 
El rondd que triste 
Las pendientes dormidas circunda: 
El grito del odio sera de los montes, 

Sera de las tumbas! 

Cuando se obscurecen las brumas erguidas 
En los arenales y los campos negros, 
Cémo suena el dolor de la noche 
jDetras de los cerros! 

EL BOTE VIEJO 

BAJO brillante niebla, Con arena, se mira 
De saladas actinias cubierto, La banda de sus bateleros, 
Amanecié en la playa, Y en las quillas verdosos 
Un bote viejo. Calafateos. 
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Bote triste, yacente, 
Por los moluscos horadado: 
Ha venido de ignotos 
Muelles amargos. 

Aparecio en la bruma 

Y en la harmonia de la aurora. 
Trajo de los rompientes 
Doradas conchas. 

A sus bancos remeros, 
A sus amarillentas sogas 

Vienen los cormoranes ® 
Y las gaviotas. 

Los pintorescos nifios, 

Cuando dormita la marea, 

Lo Henan de cordajes 
Y de banderas. 

Los novios, en la tarde, 
En su alta quilla se recuestan; 
Y a los vientos marinos, 
De amor se besan. 

Mas, el bote ruinoso 

De las arenas del estuario, 
Ansta los distantes 
Muelles dorados. 

Y en la profunda noche, 

En fino tumbo abrillantado, 
Partiéd el bote muriente 
A los puertos lejanos. 

LA ABADIA 

EN el fondo del convento, 
Lloran, lloran los maitines, 
Con profundo sentimiento. 

Son los monjes paladines 
Que olvidaron sus amores 

Y las justas y festines. 

Palaciegos, trovadores 
Fueron, todos han sentido 
El mayor de los dolores. 

Y en el templo del olvido, 
Hondo rezan, a porfia 
Con un Ilanto contenido. 

Y alzan treno de agonia: 
Un adids de muertas glorias, 
Por la noche, en la abadia. 

Dan sus calidas historias 
Con amargo juramento 
A las nieblas transitorias. 

Dan su triunfo y su contento 
A los santos paladines: 
Ast Horan los maitines 
Los difuntos del convento. 

9 “Au fleuve jaune, ot sont les cormorans”. (Th. Gautier, Chinoicerie. ) 
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-EGUREN,, EL; OBSCURO 

Hay un monje amoratado 
Cual difunto. 

Alli esta, con muda ira 
Panteonera; 

Y me mira 

Con la palida expresién de calavera. 
Alli esta jcuan tenebroso! 
Con el hielo y el horror de su figura: 
Me sefiala langoroso 1° 
Con inmovil risa obscura; 

-Lenta, flava sombra vierte 
Raro monje de la muerte! 
Que a mis horas ha venido. 

Muda esta mi fantasta, 
Y en la extrafa noche fria, 
Las profundas bocacalles se han dormido; 
Solo estoy, en compafiia 

Del letal aparecido. 

La llamada sdélo vibra, cadenciosa; 
De rumores contenidos esta Ilena 
Esta noche tenebrosa 
De la tumba y de la pena; 
Esta noche como livido sudario, 
En que rie, de la muerte el solitario. 

No despunta, retardada, 
Peregrina la vidente luz de amores, 
Y en el monte de negrura y de livores 
Esta muerta mi alborada. 

Llora, llora la veleta 
Con Jas lluvias, en concierto: 
TY se dobla, en la dormida plazoleta, 
El] amar del monje muerto! 

_ 10 “Tie mot ‘langoureux’, avec son ‘absence’ —afirma Svend Johansen—, 

reste par contre a |’ intérieur de la notion, de sorte que |’ on peut dés mainte- 

nant établir que le processus fondamental de la poésie pure est le méme que 

celui qui conditionne l’abscence” (Op. c., p. 280). 
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GACELAS HERMANAS " 

j;GACELAS hermanas! 
Eran dos; en el bosque sombrio 

Las vi en la manana. 

Luego reclinadas 
En los dulces helechos hermosos, 

Las vi por la playa. 

Ya tiernas, livianas 
Por los viejos caminos huian 

Del cuerno de caza. 

Luego en la montana 
Al oculto dios campesino 
Oraban, oraban. 

Y en la tarde blanca, 
Las vi muertas en claro de bosque 
jGacelas hermanas! 

(SOMBRA) 
(1920) 

a Este poema ha sido restituido por Nufiez a la obra en que le corres- 
pondia figurar cronolégicamente. En el indice de la edicién del Coleg. J. M. E., 
por el contrario, se le incluyé en Rondinelas que, como se sabe, fue la viltima 
cosecha poética de Eguren. 
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LA DANZA CLARA 

ES noche de azul oscuro... Hay besos, armonias, 
En la quinta iluminada Lentas escalas; 
Se ve multicolora re Y vuelan los danzarines 

La danza clara. Como fantasmas. 

Las parejas amantes, La nutbil de la belleza 
Juveniles, Brilla 
Con musica de los suefios, Como la rosa blanca 
Rien. _ De la India; 

Rie danzando 

Con el nino la Muerte 

Cano. 

VINETA OBSCURA? 

EL capitan difunto, ? 
En la noche ha venido a nuestra nave; 
En la pasarela inclinado 
De la proa vetusta 
jE] mismo es! 

El rojo timonel antafo 
Lo vid una vez cuando encallé la Andana 

En la tarde melancédlica. 

Siempre llega la vispera nefasta, 
Siempre enlutado 
De su muerte. 

1 Aunque este poema ya ha sido estudiado en cotejo con una famosa com- 
posicién de Coleridge, cabe agregar a lo dicho otras puntualizaciones que se 
desprenden de los elementos que Léon Lemonnier considera caracteristicos de 
la lirica del precursor britanico. Ellos son, a mi entender, “terreur”, introdu- 
cido por Eguren a la poesia de lengua espafiola, y “timonier”, término que 
aparece, patéticamente, en Vifeta Obscura: “muerte” le es comin a ambas. 
Se justifica, pues, la relacién establecida entre Coleridge y Eguren. 

2 “Ta croyance populaire suivant laquelle les morts peuvent apparaitre 

aux vivants remonte aux temps les plus anciens. Les récits relatifs a ces étran- 

ges apparitions et entretiens se retrouvent méme dans la littérature gréco-lati- 

ne”. (Stefan Glixelli, Les cinq poémes des trois morts et des trois vifs, p. 25. 

Librairie Ancienne Honoré Champion, Editeur, Paris, 1914). 
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Fl timonel afioso nunca olvida 

Sus ojos blancos 

Como las algas yertas. 

En el Santelmo triste, 

Ha visto anoche, 

Cerca al timdén, morada, 

Su silueta angulosa 

;El mismo es! 

PATETICA 

EN la sala blanca, 

Sin fin, de marmol gélido 

Caen lagrimas 

En silencio. 

Flébiles sombras circundan el vacio. 

Y los pasos suenan 

Como tumbales voces. 
¥ € 

= 

Tiembla el remoto linde con la violada albura _ 

Del invierno y la luna 

De lagrimas que caen. 

En el marmoreo cielo 

Hay un amor de antafio, 

Un insondable amor 

Que Ilora en la penumbra su suefio acongojado. 

En lividez errante 

De la oquedad perdura, 

Quiza con el recuerdo 

De las amantes rosas. 

En la mistica sala 

Del infinito helado de los muertos, 

En la glacial penumbra 

276 



EGUREN, EL OBSCURO 

Hay un amor de antafio 
Que en su terrena vida 
Me hirid en vidente sueno. 

Daban las altas horas del plenilunio triste, 
A mis ojos, dormia el aluvidn de arena, 
Con fantasmales dunas. 

La vi en el campo tenue 
De obscura luz, venir a mi tan suave 

Como jazmin de noche. 

Las pléyadas distantes extasiadas 
Anunciadoras felices, 
Fueron lamparas muertas; 
Y en la penumbra del lirial florido 
Huyeron en cenizas los galanos preludios 

De la berceuse de amor. 

En el silencio el albido poema fuga leve, 
Y las hojas se cierran de la noche; 
Una escala de luto innominada 
A la béveda asciende; 
Ni una luz tardecida 
Ni un suspiro en el fondo. 

La soledad nocturna calladamente oscila 

Como lejana péndula 

De los adioses. 

En la sala blanca, 
Sin fin, de marmol gélido, 
Caen lagrimas 
En silencio. 

EL ROMANCE DE LA NOCHE FLORIDA 

jNINA de gentiles ojos 
Duermes! 
Cuando se oye el romance de la noche florida. 
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Como el botén de Enero, 
En letargia suefas; 

Distante tu alma rie en la marina obscura, 

Del Setentrién falaz. 

No temes panicos azares 

De la Luna borrada 

Y la visién del mar. 

Viajadora del sueno, 
Sigues la dulce barcarola de un infinito sin amor. 

Como el perfume, errante tu suavidad se aleja 
A las estancias hondas, sin fin, de los preludios, 
Y es tu esperanza leve. 

Te apartas de mi noche florecida 
En tu bajel de suefio, como a funestas brumas 
Tiende sus alas el alcién feliz. 

Llamaronte las islas engafiosas, 

Las figulinas palidas 
Del mar. 

jSola en tu suefio; cuando en jardin amante, 
La estelaria azul te espera, 

No sientes el romance de esta noche florida, 
No despiertas, 

Lejana de mi vida! 

TEMPERA 

LA plazuela galana 

Simula un juguete 

De pino. 

En las tejas rojas 

Y sombrias 
La tarde suefia. 
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Y viene el nino rubio 
De los palotes, 
Con la nurse rosada 
Y el dogo. 

En el césped 

Juega Estrellita 

Viendo la torre enana, 
Color palillo. 

Con sus aros pasan 
Las lindas gemelas, 
Con perfume de rosas 
Y caramelos. 

Y viene suave 

En tono de tarde, 
En su bicicleta 
La nifia Retama. 

Amor ha Ilegado: 
La rubia, 
De palidez de luna 

Y ojos ideales, 
Los ojos del angel tumbal; no la mires. 

PRELUDIO 

PANORAMAS en la tarde 
De los perfumes... 
Por la tapia rosada 
Suenan infantiles juegos. 

Las gaviotas 
Del prado alegre, 
Pasan por los distantes miradores. 

En la quinta de los floreros 

La dama antigua 
Toca los preludios azules. 
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En la hora de las colegialas 
Vuelven las risas a la alameda, 
Y el amor enrojece los jazmines. 

Por los tapiales 

Y multiflores 
Viejo mentor me cuenta 

FE] diorama de las felices tardes; 
Mientras se oyen melodiosas, 
Al fino soplo obscurecido 
Las campanas de la luna. 

FAVILA 

Medio siglo 

Se ha banado la sombra. Y en el limite blanco 
Esperamos la noche. 

Una, dos 

Libélulas fantasmas. El portico 

Aves de humo 

Con perfume de algas, 
El ultimo mar. 

Van a la penumbra 
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Del bosque. En la sombra 
rien los triangulos. 

VESPERA 

AL acantilado 
Las aves regresan 
Con celeste geometria. 

La bruma empantalla 

Los faroles del mar, 

Suenan las brisas 

Y en el silencio 

Aletean 

Las oscuras Causas. 
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Las aves tremen 

cuando cae el lucero 

En el flabel del mar mondétono. 

Por lejania 

Dulces bateleras, 
puertos morados, 
Y en el perfume de la noche 
Canta Amara, la que extingue la vida. 

HESPERIDA 

EN las sombras verdes, 
Mariposas cubistas. 

Luceros. 

El bosque esta rezando. 

Libélulas 
De lapiz 

Vuelven de la fiesta lejana 
De las campanillas. 

Por el tapial distante 
Se ve el Arbol de caramelos, 
Que en la infancia buscdbamos 
En el paseo de la tarde. 

Anochece. 
Vienen con su anteojos 
Los pajaros ateos. * 
Sombra. 

Los paisajes bobos. 
Luciolas galantes. 

En ae 
Rosas desveladas. 

3 En su edicién critica de las Poesias Completas (1961), de Eguren, Es- 

tuardo Nuiez hace una afirmacién con referencia a este vocablo, que embarga 

por igual a la légica y a la conciencia, puesto que entraha una interpretacién 

en exceso semantica y optimista, al extremo de transformarse, radicalmente, en 

la antitesis de su significado ideoldgico original. 
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SONELA 

VUELA vol6on, Tendia Nemora 

El] aluzon. Su ardiente mirada. 

Pasaron los dias Vuela volén 
De crespos y rules El aluzon. 

Las tardes rosadas 
Los bailes azules. A la luna lenta 

De verdes mirallas, 
Vuela volén En la tal noche 

El aluzon. Se oyeron los ayes.* 

Una temporada Vuela volén 

De lagrimas era, 
La bruma cenia 

La rosa pradera. 

Vuela volén 

E! aluzon. 

Desde ojiva bella, 
Distante, plateada, 

E! aluzon. 

En azul campina 

Transida, fumosa 

Un nifo velaba 
La ténebre rosa. 

Vuela volén 

El aluzon. 

LAS CITAS CIEGAS * 

DEL hondo pozo 

Lleno de sombra, 

Las citas ciegas 

Con la ignotia, 
Con el marasmo 

De sus perdidos 
Salen llorosas. Ojos sellados. 

4 “En guturales «ayes» de falsetes”. (Julio Herrera y Reissig, Uncion Is- 
ldmica en Las Clepsidras, cromos exéticos. Cf. Poestas Completus, Editorial 
Losada, Buenos Aires, 1945). 

5 Sonela y Las Citas Ciegas han sido reintegradas a Rondinelas, de las 
que forman parte por el estilo y la época en que fueron escritas dichas com- 
posiciones. Los editores de las Poesias Completas (1952) no estuvieron ente- 
rados ni del factor estilistico ni de la circunstancia temporal. 
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Son trasparentes 

Cual las medusas 
Y fantasmales 
Como la luna. 

Llevan al margen 

Desconocido 

Las palideces 

Y horror del sino. 

De pozo triste 

Velan la noche. 
Mueven sus talles, 
Mueven sus hoces. 

EL OBSCURO 

Fluyen los suefios 
A las comarcas, 

Con sus distantes 
Pupilas blancas. 

A las doncellas, 
Fragiles nifias, 
En noche ardiente 

Llaman las Citas. 

Y en los brocales 

Del hondo abismo 
Las van cortando 
Como los lirios. 

( Rondinelas ) 
1923 - 1929 
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b) Prosas 

MOTIVOS ESTETICOS 

LA belleza es indefinible. Podria ser la santidad objetiva de los 
ojos, el éxtasis del movimiento. Una pluralidad armoénica como el 

gusto, daria tantas bellezas como gustos diferentes. Los nordicos 
adoran sus virgenes de nieve y los africanos sus angeles negros. 
Como atrayente de amor, con sus lineas graciles y sus colores ac- 

tivos, la belleza seria principio de vida, la verdad de la vida, y lo 
que se apartara de ella, negacion vy muerte. La belleza podria de- 

mostrarse por si misma, por el sentimiento en compresion univer- 

sal y tacita. El arte es el instrumento para exteriorizarla. El genio 

la crea en el arte, y la primera causa, Dios, en la Naturaleza. Des- 

corrido apenas el velo misterioso del tiempo, la belleza se nos revela 
en la musica que viene del infinito; porque siempre es lejana y de 
luz antigua. La sentimos cuando ha pasado; es el arte que mas su- 
giere, indeterminado y trémulo. Siempre mafanera, en actitud de 
nacer, la musica es el lloro y la risa, expresién directa de la sensi- 
bilidad; mas que creacién parece expansién; es como el suefo: 
consonancia velada de la vida. La belleza es de recuerdo. Tiene en 
su gama la ternura y el espanto, las pasiones de la Naturaleza: las 

tempestades y las obscuras calmas. La musica moderna tiende a lo 
universal; es un timbre de timbres, una orquesta de orquestas. Fa- 
lla sube sus campanas a una altura de alturas; Debussy colorea 

los colores. Varias canciones forman al unisono una cancién supre- 
ma. Sincronismo de semejanzas y sugerencias. Oi una noche en una 
velada amiga una discusion de amor. Varias voces decian a un tiem- 
po diferentes motivos, las frases de la emocién iban al vuelo como 
los finales de una sinfonia adorable. Era la musica del pensamiento. 
De parecido modo vibran en la noche las melodias glorietales y el 
canto del ensuefio. La noche responde a la pregunta silenciosa; cada 
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ser revela parte de su secreto melodial. La musica es anunciadora; 

sera siempre el preludio de un arcano hermoso. La belleza inma- 
nente es inasequible, pertenece a un plano innatural. La belleza 
pura excede a nuestros sentidos, de presentarse a ellos los apagaria. 
Una finura intensa de color y de lineas seria venenosa; un amor ab- 
soluto quemaria al espiritu de la tierra. El principio de la belleza es 
de simpatia, mora a la vez en el objeto y el sujeto sensible; dos mo- 
vimientos integrales y un solo amor. La mayor belleza seria un mo- 
vimiento de infinitos espacios, un todo arménico de desarmonias. 
La explicacién de la belleza viene del sentimiento y del buen gusto 
que carecen de normas. Una faz que en los siglos ha parecido her- 
mosa, sufrira diferentes apreciaciones pero sdlo por excepcién se le 
acusara de fealdad. E] buen gusto no se puede precisar; pero sen- 
timos que gravita una fuerza selectiva, que tiene probablemente sus 
leyes y que se impone en el tiempo. Como sabemos la belleza se 
expresa por el arte que es su figuracion o reflejo. El hombre no Ile- 

ga a crear; sdlo compone e inventa. El arte es solamente una meté- 
fora y al artista se le llama creador por semejanza. El conjunto cre- 
ciente de todas Jas artes, en una gran metafora seria el espejo ma- 

gico del espiritu. La musica es un presentimiento, la poesia una 
determinacion; las manifestaciones de ésta parecen explicativas, pero 
de haber comparacién entre las artes, seria la primera: pues una 
pintura, melopeya sin poesia, es un signo muerto. El nitto desde Ja 
cuna sonrie a la bondad y a la gracia; notas de belleza. Después 
escucha el canto, corre a su primer paisaje; vienen los afios y su 
belleza es amor. Siempre recordara su canto, su paisaje y sus rojos 
claveles; vuela el tiempo, se va apagando la campana y los ojos se 
velan. De tarde en tarde vuelve la lejana aurora que creiamos muer- 
ta: un sueno infantil de Atona dulzura o un rostro tenue nos encan- 
tan. He visto en una sala marina, bajo el mismo portico con igual 
sombra azul, la cara en blanco y cielo que sofié antafio. Toda belle- 
za tiene un raro poder, causaria temor como todo lo que parece su- 
perar las leyes naturales; mas el temor pertenece al campo de lo su- 
blime. La belleza debe ser suave, pues es un movimiento inicial de 
simpatia. Es dificil distinguir lo bello de lo sublime; el bambi su- 
surrante de la serpiente armoniosa. La belleza es lo bueno como 

principio puro; es la armonia del misterio; sin éste se borra en un 

compas monotono, en la nada. Las bellezas naturales son arcanas; 

huyen de los sentidos, Jaten en un continuo despertar; principio de 

la vida, tienen algo de infantil y femenino. La hermosura del hom- 

bre tiende a lo sublime, a la fuerza elemental; la de la mujer a la 
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sensualidad, al ideal; por su finura se remonta al punto mas alto co- 

mo la libélula. La clasificacién de la belleza seria interminable; 

existen caracteristicas generales, afinidades entre la mujer y ciertas 

plantas y gemas; esquemas raros que se tocan. Las especies espiri- 

tuales son imperceptibles e innimeras. Como hay familias y gene- 

raciones atavicas de una pasién dominante, asi hay especies de be- 

lleza que corren en una misma lmea; un mismo amor las modela y 

precisa y se plasman en simbolos vivientes. La belleza es una sinte- 

sis; ya sea la cancién simétrica de los melodistas o las vagancias 

mafianeras de Debussy: “la fille au cheveaux de lin” o el Scherzo 

de Prokopieff. Lo bueno requiere un juicio; es par y consonante; 

lo bello es una armonia ascendente, abierta a disonancias. La pintu- 

ra es la mas objetiva de las artes. Picasso, Chirico, varios surrealistas, 

la afirman arte propio del hombre, que no imita el objetivo circun- 
dante, campo de la Geografia. La Naturaleza es bella en cuanto es 
dinamica. Volidora e inmanente crea estados de alma y multiples 

sugerencias. En el suefio de la mafana el canto del ave gris parece 

que abriera una puerta magica. La belleza de amor es el gran mito, 
el primer color, la primera luz, el acento que ha dictado el poema 
del universo inefable. Despierta en la mafiana de las rosas y aletea 
en los ojos de la rubia que encienden las lamparas de Ja tarde. La 
pasién en los ojos; hay un tremor azul en todas las distancias; un 
idioma no inventado y presentido que cantara-ternura en vez de 
otras canciones. El] conocimiento de la belleza es la sabiduria, la 
maxima penetraci6n, en el élan de un nuevo plano sensorial, la isla 

del poder y de la bondad creadora. El enigma; los insectos de la 
noche coloridos e invisibles para el hombre indican un mundo igno- 
rado y sensible. Hay rostros de mujeres que parecen surgidos de 
esta niebla mistica. Desde Botticelli hasta Emst vibra la gloria de 
los ojos infantiles de la sombra. No es la penumbra espiritada que 
oculta el mito de las cien facciones, es la belleza femenina que triun- 
fa en la noche, el apocalipsis de las flores y de las virgenes. El 
amor elige a la mujer, la corona de ensuefios magos, le pinta la 
frente y las pupilas de esperanza. La belleza natural y la artistica 
corren paralelas. La Naturaleza supera al arte en extensidén, luz y 
perfume. Nunca se lograré pintar el mar perfecto; pero el arte es 
el alma misma del hombre. EF] ocultismo de la Naturaleza se adivina 
con lentitud prolija. Debussy en la musica, Proust y los novelistas 
de vanguardia plasman la sucesién de los momentos vitales. Es un 
avance; Soupault mezcla las almas con los colores nocturnos como 
en una pintura; Breton crea su adorable Nadja, flor de la calle y de 
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la locura; Valéry Larbaud, su Fermina deliciosa. De un Jado el arte 
viejo, la actividad de genios que levantaron la casa del pasado y 
estilizaron el pensamiento y la sombra. Los imaginarios, los goticos 
de Botticelli, los renacentistas; Rafael con sus beldades italianas, 
Moreau de verdes orientales. De otro lado, arte de juventud que 
va con sus aviones a la ciudad nocturna de los fanales. Son bellas 

las horas de la libélula que gira en un triunfo de jardines y colo- 

res; vive y muere en el viento con hilos de Eros y la ronda breve 
de la pavonia que se quema en su ideal ardiente. Son bellos como 

sentimiento Ja ternura caritativa y el heroismo oculto. Es intermi- 

nable la belleza con las etapas de su camino siempre ignotas. La 
emocién que de ella viene es una viva sorpresa, un relampago ver- 

de como una nueva aurora; después un recuerdo musical, gentil 

soplo de ensuefio. Desde la curva del camino se escalonan los mi- 
rajes rosados, las colinas canoras, Jas lontananzas florecidas. Cae la 

noche, se encienden luces de Agata y vuelan sombras bosquecinas; 
a lo lejos tiemblan las lagunas a donde bajan los luceros; duerme la 

quinta de terciopelo, rumorosa cintila la mansién de las magas y 
en la ribera mece el mar sus fantasmas espumosos, La belleza es 

de origen divino; los griegos la adoraron: Ruskin hizo de ella su 
religién. E] amor es la cumbre de la belleza y la primera virtud. Es 
espontaneo, ni la inteligencia, ni la voluntad lo adquieren, suele po- 

nerse en fuga con la suavidad que ha traido, nos rinde como el sue- 

fio. El principio del amor es una nota de dulzura, algo impercepti- 
ble por su tenuidad; nace en lo intimo del ser, en el corazon y vibra 
en toda la Naturaleza. Lo hatlamos en las falenas de la tarde y en 
las barcarolas liliputienses de las ribas, en las barandas alegres como 
avenidas donde juegan los insectos, en las falacias de luciérnagas ti- 
tilantes y en las sonatas de los cuentos de nifios. Esta en el corazén 
y sube la escala de verdad con su perfume. La belleza es la berceuse 
de la vida, la emanacién de un plano superior, de un cielo; es el 
principio novador de la existencia, una afirmacién y una esperanza. 
Por la carrera de los afios se descubren los tonos pristinos en las 
rosas de los suefios y en las umbelas melodiosas, en los kioscos ce- 
lestes y en las miniaturas de la noche. Hay bellezas que parecen 
hostiles, inadaptables en este mundo dual de fuerzas encontradas; 
en este dos terrible de amor y muerte. En la espantable ronda de 
las almas negras y de las horas vulgares, en el pértico de la retirada, 

vibra un canto de gracias por la primavera de las flores y la balada 

del recuerdo, por Ja belleza del amor, tmica razon de la vida. 
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LINEA. FORMA. CREACIONISMO 

LA linea es emocién y belleza. Simple y paradojal, une y sepa- 

ra; es limitacién e infinitud. Alegre cuando asciende, sufre cuando 

se curva e inclina. La linea es la forma, que contiene el espiritu; 

Ja prisi6n extraha que Plotino miraria con espanto. La recta es una 

liberacién, una senda al infinito. Siempre ignoraremos su punto de 

Negada y el significado de la forma en que se resuelve. La forma 

filosdfica, la musica; siempre igual misterio. Emerson decia que las 

figuras de los arboles y de los montes siempre fijas, como una afir- 

macion, podrian ser signos ocultos, palabras inolvidables para nues- 
tra mirada terrena. Lo més misterioso de la linea lo Hevamos en el 
dibujo de nuestros ojos, primer valor de la forma, tan expresivo y 

admirable que podria significar el término del creacionismo de to- 
dos los tiempos. Un dibujante posee todas las lineas, puede inven- 

tar toda suerte de belleza expresiva, dinamica; pero nunca ha lo- 
grado representar un valor paralelo a ese suefio ideal que nos mues- 

tran los ojos con tres lineas, una oval y dos circunsferenciales. Este 
problema pertenece a un plano superior a nuestro conocimiento. 

Parece irracionable que poseyendo todas las lineas no pudiésemos 

trazar un esbozo igual. El hombre crea paralelamente a la natura- 
leza y algunas veces se evade de la imitativa. No hay simil en el 
Partenén, hay coincidencia en la nave por su arboladura y en el 
avidn por su figura libelular. El creacionismo trata de deslindar en 
el hombre y la Naturaleza el arte que les correponde; aunque el pri- 
mero siendo parte de ella no puede liberarse en la mayorta de sus 
obras. Lo relativo se adapta a la légica de nuestra existencia; pero 

la aspiracién del artista es absoluta: correr el paisaje hasta el abis- 

mo. Las modernas tendencias surrealistas son ramas de este élan 
creacionista. La linea musical perfectamente distinta en la ondula- 

cién de una berceuse o en la repeticién de un andante en forma per- 

ceptib'e, como la cinta trémula de una escala y el canto mimico del 
mudo. Nada mas grafico que una fuga armoénica; Bach traza mul- 
tiples figuras gesticulares. Wagner es el parnasiano de la musica. 
Los actuales compositores siguen a éstos con su decorativa inarmé- 
nica como la vida en ocultismos sabios y sentimientos nuevos, pro- 
ductos de la época; tratan de superar 0 nivelarse con los primeros. 
La musica es idioma que el hombre posee marginalmente, sin com- 
prenderlo en su totalidad, como las aves imitadoras respecto a las 
palabras. La musica en primer lugar es humana. La Naturaleza la 
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ofrece elemental y fragmentaria, a veces integral como los bajos de 
las olas que acompafian los cantos del playero. El sonido es una for- 
ma como lo es el color. El paisaje es un compuesto de silencio y 
de luz; es un misterio extensivo, un espiritu monotono que se aduer- 
me en la fuente con el rumor del agua y respira en Jas grutas su 
aliento de frescura. Hay paisajes femeninos donde duermen las ga- 
celas y paisajes sabios que nos cuentan las leyendas de los ceibos 
historiadores. Todo ceibo guarda un cuento de amor. Los arboles 
del tropico son mas tiernos y pintureros que los de Europa. Estos 
son guerreros o rituales. Los viejos blancos alpinos, el Arbol lobo y 
las encinas de los caballeros. El arbol es el pensamiento del paisaje, 
la lontananza es el esptritu. Un soplo panoramico, domina al hom- 
bre; cae sobre su quietismo, lo atrae a nuevos senderos. La montafia 
ha creado al némada. Ese telén tendido, esos campos ocultos, la 
alegria de lo lejano atrajo las primeras tribus. El campo incita al 
movimiento, a conocer el mundo, a instruirse primariamente en la 

biblioteca del bosque, a penetrar en la casa terrestre donde trans- 
currira la vida. E] hombre es un ave migratoria; hoy con las alas 
que él mismo se ha aplicado, se perfecciona e integra. Anidara se- 
gun las estaciones en variados climas y hara obra de belleza con 
los recuerdos primorosos de su transito. También es una ascensién 
mistica el paisaje de la noche estrellada, de las constelaciones; cam- 
pos cavilosos que cintilan, parpados que se cierran. Aqui surge la 
aplicacién del nimero; otro misterio y el primer axioma. El paisaje 
geométrico de la pefiolaria y de las nieves, el de Uccello, se ve en el 
abismo plumbeo y en las alturas astrales. E] numero, aunque de na- 
turaleza informe, es la sintesis de la linea. Es un infinito de limita- 
ciones. Los egipcios, los hebreos lo consagraron. El numero es un 
misterio necesario carente de simpatia. Pero hay una belleza griega 
en la geometria del cielo. Es una escala de la mente para alcanzar 
los espacios nocturnos y las influencias mAgicas que actuan sobre 
el mundo y sobre las almas. 

El ntimero es una sentencia; pero las luces geométricas, esfera- 

les son grandiosas por la soledad que culminan. Es la ley del con- 
traste, como el azul que vuelve rosa al blanco triste. El cubismo 

es el Algebra de la mayoria de las formas y puede ser él mismo 
un cuerpo emotivo o fantdstico, en alguna chef -d@oeuvre. El pai- 
saje creacionista es un arcano, ¢Sera un ordenador desconocido, 
un artista y lento taciturno? ¢Se creara a si mismo al renovarse 

o renacer? gSu evolucién proviene de un misticismo latente o de 

un determinismo arménico? Dede luego existe una ley, un viento 
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que inclina los Arboles en un sentido, una luz que los relieva y 

decora. Los colores y sus analogias se atraen; las mariposas rojas 

gravitan sobre las flores encendidas; las aves hoscas, desgarbadas 

frecuentan los Arboles agrestes. Las plantas muestran una voli- 

cién al tender sus frondales y sus cimeras graciles. Hay flores 

insidiosas que se alimentan de insectos bobos, que cazan cerran- 

do stbitamente sus corolas 4giles. Seria prolijo trazar la sinopsis 

de estas voluntades y armonias. De la emocion libre, individual se 

deduce la colectiva. Hay murmurios y simbolos en la Naturaleza 
que nos darian la clave: la dulce melopeya en el certamen de los 
ruisefiores, la danza mondétona de las zorras en el plenilunio, las 
las palabras silentes y el ritornelo de las grutas melodiosas. Una 
creacién incesante nos rodea; las lineas y las formas se suceden, 

arquetipos y moldes se entrevén. Siempre el misterio, en el atomo, 
en el cosmos. Resbalamos en una lamina de acero sin alcanzar nue- 
vo plano espiritual. Nada sabemos de la belleza inmanente y ape- 
nas entendemos de la sucesidn de fendmenos. Sentimos y esto es 
todo. La belleza estatica seria primordial si contuviera en si los 
atributos que exterioriza el movimiento. {Qué hermosa y divinal 
seria la faz humana si en un segundo expresara todas las alegrias 
y tristezas, los deseos pasionales, las causas adivinatorias! En su 

contemplacion sentiriamos el entero amor, la esperanza consola- 

dora. Seria la celeste luz que ahuyenta la tiniebla extrafa; un cons- 

tante amanecer como una nueva verdad. Estaria siempre encen- 

dido, como la lampara de Dios. Pero la belleza inmévil sdlo du- 
ra un momento con su pristino fulgor, un parpadeo. En primer 

lugar nos emociona; luego nos incita al estudio, que es un dolor. 
E] éxtasis se apaga como la luz de una luciémaga, como un pa- 

jaro verde. La estética se funda en el movimiento. Cuando el movi- 
miento es subjetivo, propio del observador, podria ser una nega- 
cién y de ninguna manera una prueba. La belleza tiene que conso- 
nar con las palpitaciones de la vida; porque es lo superior que hay 
en ésta y el primer motivo de amor desde la nurserv de nuestros 
suefios. La belleza es tenue, impalpable, la azul neblina que tami- 
za los molinos de viento y los castillos almenados, las mansiones 
errantes. Las mas vivas sensaciones se reciben en un movimien- 
to rapido, en un vértigo. Quedan como recuerdo viviente. Como un 
negativo hasta el instante imprevisto de la exteriorizacién. He vis- 
to pasar velozmente bellezas inexpresables, que una vez quietas 
y fijas han perdido su encantadora celestia. La movilidad es ex- 
‘terna como el tiempo; lo estatico es una especie de muerte. La li- 
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nea en fuga es un constante milagro. Los ojos azules cuando se pier- 
den en un vuelo adquieren un color innominado. La inquietud de 
la forma es el mayor avance en nuestro concepto de lo hermoso; 

lo hermoso llega a Jo sublime en el rasgo infinito de la idea. Una 
expresion de Ja sofiada dulzura es un reflejo del plano superior de 
los principios. El suefio suprime la distancia, es la mayor celeri- 
dad. La vigilia distrae el pensamiento como los cimulos que em- 
panan la aurora o los vientos que esmirilan el mar. En el suefo 
se ven las formas sin linea, los colores sin color. Las belJezas que 
pasan velozmente ante nuestra mirada semejan figuras méagicas, 
videntes como el suefio. Un gran artista sabe dar movimiento fi- 
sico a sus pinturas._Las virgenes prerrafaelistas bajan suavemente 

sus miradas azules; pero esta accién simuladora tiene un término 

mas o menos distante. La forma que permanece en el recuerdo pue- 
de ser indeleble en una sucesién de renovaciones, si no pierde su 
virtud esencial. ¢Perdonara el principio de estas representaciones? 
Se repetira el pasado como un perfume grafico de una flor creadora, 
desconocida y eterna. ¢Habra nuevos motivos de arte que nos 
sorprendan intensamente como los primeros que vimos al despertar 

en la vida? Ciegos de la luz antigua ignoramos la trayectoria que 
conduce a un nuevo signo poético, a la estrella reveladora inmor- 
tal. Pero se sutilizan nuestros medios y de tarde en tarde se abre 
un bello pédrtico. La forma es dolorosa; porque circunscribe y con- 
creta. Una armonia de dolores es la belleza, un nuevo portico es 
un avance en el pais sensible. Hoy se suceden las tendencias crea- 
trices. La poesia de los instantes, el movimiento como la vida, como 
la melodia. Se afirma la expresién por semejanza, por similitud de 
las artes, por la transposicién de valores. Se ve venir el dibujo 
metaférico. 

ARTE INMEDIATO 

LA misica y la pintura son propiamente el arte, como expre- 
sién directa del sentir estético. La musica distiende un panorama 

de contento, pesar y fantasia; es la emocién que se revela en el 

sonido del Ianto o de la risa, de las humanas voces y las instru- 
mentales. La musica y la pintura son universales; su idioma es 

comprendido por todas las naciones. La mtsica es de expresién 

inmediata; la pintura es un efecto y la accién de éste un resultado 

inmediato. La poética difiere de estas primeras en Ja condicién 

necesaria del elemento musical. Un verso arritmico no es la poesia 
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directa, sino la indicacién de ésta: el algebra sentimental tocada 

en légica: tal verso nos lleva a la precision de pensarlo antes de 

sentirlo. Un verso musical se siente en un acto con el pensamiento 

estético indicativo. La musica de la palabra da al pensamiento 

hermoso escrito u oral la intensidad necesaria, pues la palabra 

como signo es precisa y limitada. La extensién penetradora del 

arcano de sentimiento y belleza que es la poesia. La poesia exte- 

riorizada en verso 0 prosa melodiosa, nos causa el estremecimiento 

fisico; un efecto inmediato igual al producido por la musica y la 

pintura. Un lienzo de celestia y dulzura nos toca de su ensueno y 
nos eriza el cabello como si nos trasladara a un plano innatural. 

Una sinfonela nos conmueve con un floral de recuerdos y neblina 
azul de la puerta infinita. Un poeta dice su emocién en una espon- 
taneidad musical de palabra, en la esencia misma de su objetivo 
ideal. La palabra hace comprender la belleza y la musica sentirla. 
La literatura es como la inteligencia, un instrumento no una causa, 

el lado fisico del cual no puede prescindir el arte. La naturaleza 
es puntal de toda emocién estética, pero no es el arte inmediato 
por excelencia. La sinfonfa es una instrumentacién del canto; su 
técnica es una direccién propia del hombre, enteramente necesa- 

ria; el modo del hombre. La poesia es musica, colorido e imagen; 

arte inmediato cuando funde estos valores en un solo movimiento, 

pero basta un pensamiento antiestético, una apariencia de racio- 

cinio para no ser poesia. Esta se produce en un don de sentimiento 
libre y estético con palabras habituales. El arte es exponente de 
luz y sombra, comprensién y misterio; enteramente humano, re- 
vela humanizacién espiritual de la naturaleza; producto de nuestra 

psicologia y nuestra fisica, cuanto mds inmediato al hombre mds 
perfecto. La pintura es la mas objetiva y la menos metafisica de 
las artes; un arte directo por atraccién; la naturaleza nos llama: 
el dleo esta en ella, esta en nuestra sustancia medular, en nuestro 

corazon. El hombre y la naturaleza estan pintados al éleo. Cuando 
se ejecutan cierto tiempo la acuarela y la témpera mate, la retina 
transparente o asperizada, al separarse de ellas ve el dleo en todas 
partes. El éleo es Ja naturaleza, la acuarela es el arte. El artista se 
vale de los colores no para expresién de la primera, sino para su 
expresion. Necesita una accién libre y la acuarela es libre por su 
propia calidad. La acuarela se resuelve inmediatamente como el 
dibujo al carbén; un modo de arte. El modo es movimiento espon- 
taneo y especial del hombre, es lo exterior de cuya esencia se vale 
para exteriorizar su espiritu. El modo inmediato de la poesia es 
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el canto lirico y el diario intimo. La novela es una objetivacién 
inmediata. El novelista es un penetrador de humanidad. Todo hom- 
bre tiene su novela, algunos no la escriben y tratan de candorosos 
a los novelistas ignorantes de la vida. Pero el primer valor del arte 
inmediato lo alcanza la musica, pues aunque su técnica maravilla, 
es el unico arte que se puede realizar sin técnica. El canto, su esen- 
cia, tan libre como la respiracién, es el sentimiento puro. La dan- 
za, musica del silencio, es el ritmo, palpitacién de la vida. El arte 
inmediato se afirma en un postulado musical, lleva su imagen de 
armonia, su arquetipo tonal, su ritmo intenso. La pintura contie- 

ne un compas silencioso, un consonante colorido, la musica, el rit- 

mo vivo. Una vibracién libre circunda la mente en sus errantes 

sones, el lirismo es la esencia del arte inmediato, la escala supe- 
rior del sentimiento. 

METAFISICA DE LA BELLEZA 

LOS suefios como signos basicos comprenden la metafisica de 
la belleza. Se diria que el primer movimiento metafisico es el sue- 
fio. El filésofo forja sus hipdtesis en estado transparente, como el 
musico escribe sobre la pauta su sueno arménico. Los primarios 
de la musica y de la poesia, surgen en esta admirable suspensién 
de los sentidos. El suefio es una frase a la sordina, un bajo de si- 
lencio para oir mejor la vida. Apagados los sentidos fisicos, quedan 
los espirituales tan afinados que seria una razén de su primacta 
en la escala de valores estéticos. Se dice generalmente que los sue- 
fos nada demuestran, pero es evidente que la tercera parte de 
nuestra existencia la transcurrimos en suefos. Son una realidad vi- 
tal. Si los sentidos son los transmisores del conocimiento, sutiliza- 
dos éstos, alcanzaremos mayor saber. El mundo de los sueiios es 
un astro nuevo, tan verdadero como el que lo circunda la vigilia; 
sus senderos son mas plateados y penetrantes, sus beldades mas 
trasparentes y abriles. Son edénicos y ocultos sus moviles, no se 
investigan directamente como la existencia despierta. Es elemental 
la especulacién de este paraiso sin tiempo ni espacio conocidos, 
rofundamfente bello. La mtsica es la mas metafisica, la menos 

gravida de las artes; mora en camara dulce y paisajes alados, en 
la fantasia y en el alma. El suefio se acerca a la comprensién ob- 
jetiva. En su escala hay una musica primordial, indeciblemente 
bella, que dicta los secretos de la noche con superior videncia. 
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EF] médium actiia en semi-suefio, en un cuarto de tono; va por me- 

tagnomia, o telepatia a los planos adivinatorios asi sean contin- 

gentes. En los ultimos instantes de la vida, la placa del conoci- 

miento se torna mds sensible y recibe las transmisiones del pensa- 

miento, con vividez sorprendente. Al correr los afos surgen he- 

chos causales y se encarnan nuestras fantasias; pero cuando esto 

se repite parecen misteriosas afirmaciones. En el suefio con los sen- 

tidos apagados esta la comprensién maxima a la belleza que es 

la verdad. Los suefos son el algebra del recuerdo, si se encarnan 
formarian un mundo de perfeccién, y otro plano si les fija4ramos 

leyes y rituales distintos. La religion de los suefos sera siempre 
del Creador. El suefio es una segunda causa, parte selectiva de 
la vida. La metafisica de la musica esta en otra musica que se des- 
prende de la primera. Como Corot ante un paisaje se abstraia y 
abocetaba su visién lejana, en la audicioén de la “Heroica” de Bee- 
thoven o en la “Pantomima” de Falla, percibimos una resonancia 

muda que se levanta sobre las notas. Es un sueno. Asi la cancién 
luminosa divinamente dulce que parece oirse cuando miramos la 
Santa Cecilia de Rafael, que con una luz clarisima en el semblan- 
te y el instrumento descendente, olvidada del canto de la Tierra, 
oye la luz del cielo. Tiépolo, Botticelli con sus angeles frivolos, un 
momento arrobados en el silencio de Dios, Chopin con los arrullos 
gentiles, Rosamunda Gerard, fina de finuras, con sus paisajes infi- 
nitos, son angeles de suefio. Este estado trasparente explica la épima 
belleza. Los ojos son mas brillantes y las manos mas blancas porque 
estamos en actitud mas sensible. En el enigma hermoso, por el bosca- 
je de los velos y las plantas narcoticas, hallamos en nuestros suefios 

un guia santo, una voz canora que de tarde en tarde nos visita. Hace 
poco en una casa recién construida dormia en un divaén el suefo de 
medianoche y senti que la voz me conducia a una sala iluminada por 

arafias cristalinas. Una nifia color de nieve me esperaba risuefia, 
tras una cortina verde. Le pregunté su nombre y me contesto: “Me 
Namo Despierta”. Como obedeciendo a este nombre procuré disi- 
par mi suefo, Desperté en el instante que catia sobre mi cabece- 
ra una arafia como una gema, de hilos cristallinos con perlas y 
amatistas. Me hubiera envenenado los ojos. No practico juegos de 
palabra; rara vez se cumplen mis suefios. :Sera telepatia, desdo- 
blamiento, objetivacién viviente del espiritu? Nada afirmo. gEn 
qué mundo misterioso gravitaran los sentires pasados v los suefos? 
Hoy que el concepto del tiempo se transforma y vivimos en. cons- 
tante devenir, no sabemos si muestra esencia es inmutable y nues- 
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tro misterio infinito. Si la esfera terrestre no evolucionara, cada 
descubrimiento nos parecerfa renovacién. La teorfa de los suefios 
aleanza nueva linea espiritual, todo ser busca su consonancia en 
la beldad; es un némade de la esperanza. El tiempo es un derivado 
del espacio, y éste no tiene medida. Alguien dijo que si duran- 
te un sueno el Orbe se tornara diminuto, como una nuez, redu- 
cidos proporcionalmente no notariamos la mutacién de estatura. 
El suefio carece de tiempo y de espacio; admite una sucesién que 
puede ser inmediata como una respuesta. Sus planos distanciales 
son borrosos o nulos; ni la nube ni el aire se oponen a nuestro vue- 
lo diafano. En el cerrado dilema del Universo y el Atomo, el suefio 
la voluntad mas libre; como el mago salva distancias y despierta 
maravillas. En el suefio late siempre una pasién; de aqui su lla- 
ma estética. En su hiperestesia, en el sonambulismo se adquiere 
el sexto sentido de la paloma mensajera; una virtud telepatica 
que siempre gira en belleza. En el panorama del pasado se con- 
funden con los suefios los infantiles recuerdos. El primer paisaje 
que vivimos en la vida, lleno de claridad celeste, la primera cans 
cién de dulzura, la nifia luminosa que mas tarde buscd nuestra 
juventud para el amor. Todo fué un suefio. La estética se com- 
pone de ciencia y arte. No es un deporte sino parte primordial de 
la filosofia, por la prestancia de la belleza; porque todo movimien- 
to creador, sea cientifico, es en principio bello. Es un método evo- 
lutivo como todas las ciencias. Las generaciones aviadoras dila- 
taran la estética. El hombre ambiciona tocar el cielo con sus alas 
y transponer el vértice sombrio. Un viaje en suefio por los futu- 
ros afios seria muy hermoso. Conocer las beldades que no volve- 
riamos a ver, pues antes que nacieran en el mundo, habriamos muer- 
to. Seria una tristeza; pero la hermosura es tristeza; porque es la 
vida y el amor. ¢Donde estaraé Despierta? gSer4 una llamada? 
éNo habr4 nacido todavia o vivira a mis ojos ignorados? Lo sabra 
el Poder que encarna las fantasias y dramatiza la sombra. En la 
noche de las noches, cuando los suefios se vuelven perfumes y 
las almas suefios, tiembla un aroma alado donde canta la espevan- 
za, con la belleza del amor que es un vidente suefio. 

LA GRACIA 

LA gracia viene de dos principios: el intelectual y el emotivo. 

Gentil y alada, nace en el aire, canta en la risa, habla en el silen- 

cio y suefia cuando sonrie. Es dileccién e idealismo de las for- 
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mas leves. Tiene el color de los labios y el brillo de los ojos; es 

llama, espuma y celestia. La gracia es nativa, de la naturaleza 

del genio. Se puede alcanzar inteligencia con el estudio; pero no 

esta virtud inasible. La gracia es latina. E] arte griego es infle- 

xible, en base serena; es sublime. Las risas de Grecia no han Ile- 

-gado a nuestros ofdos. En la Biblia hay una gracia de nobleza, una 

jatinidad. Los géticos la dibujan con delicada aureola. Es la de- 

mostracién del buen gusto; impone con una fuerza sutil, como la 

chispa que transmite el fuego. El mal gusto hace reir, pero es ne- 
gativo, contrapuesto; no es la gracia. En sus multiples matices 

resaltan dos principales. La gracia de sutileza y agilidad y la de 
belleza y dulzura. La primera se resuelve en el objeto por pene- 
tracién o semejanza. Se produce por intuicion aligera, por un dic- 

tado primoroso. Si la estética procede del juego, nada participa 
de esta ciencia como dicha especie de gracia, concebida con rapi- 
dez; una gracia tardia sin agilidad hace reir por la opuesta. No 
admite analisis, premisas, ni algebra serena; colorea el vacio y 
danza con hilos de sombra en la pantomima de la luz. Exterior- 

mente representada en signos, es una linea ligeramente ondula- 
da que termina en punta o una ondulacién sinténica. En cada li- 
nea de dos curvas hay una risa, y ésta es graciosa en la mayoria 
de sus fases. Interiormente es una agilidad ingénita, es como la 
esencia de la Belleza. Los antiguos la conocieron sin duda, pero 
han dejado raros recuerdos de ella. Se fue afinando con la cultura, 
paso la encrucijada de los desvios y redoblé su vuelo en Versalles. 
La gracia aminora su encanto con el culteranismo y la ciencia; la 
megalomania, la presuncién, la entibian; la afectacién es su muer- 

te. La frivolidad, cuando no implica futileza, es en principio gra- 

ciosa; es mas bien una alegria. La gracia también decae cuando 
es de triple intencidn. Montesquieu, en sus “Persianas”, muestra 
mayor sutileza que gracia. Shakespeare la tiene tnicamente senti- 
mental, como en Ofelia, o figurera, como en Titania y Oberon. 
La gracia de sutileza es la de la mafiana que rie rosadamente y 
se va; no sabemos si nos han dicho que nos ama. Si las flores habla- 
ran, nos lo dirian, pero sdlo nos brindan perfumes que nos hacen en- 
sonar. La gracia de Cervantes y la de Moliére, profundamente huma- 
nas, son inmortales. Este aspecto analogo al humorismo inglés, no es 
un estado beatifico de la alegria, es una objetividad, una figuracién 
patética. Cervantes se rie de sus personajes y nos los hace amar. Mark 
Twain se burla de la locomotora y le da simpatia; el primero es mas 
profundo de vida. Este, en su animismo, ha dilatado el campo de la 
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alegria. Los caprichos goyescos destacan profundamente al hombre. 
La caricatura, el guignol triunfan en gracia pintoresca, y mueven la 
imaginaciOn para nuevos decires alados. El arte de la gracia no 
atisba; resuelve. No aprendido, ejecuta con la facilidad con que 
las aves entonan. La satira puede ser bella cuando no es imnoble; 
el humorismo es generalmente ameno. Chesterton pinta un inglés 
que sale de Inglaterra, descubridor de mundos, traza un rodeo, y 
descubre, con gran aparato, su misma isla nativa. Queiroz narra la 
confusién de unos aduaneros por los derechos de una momia, du- 
dando si era una tela o un hombre. La gracia limefia es espontdnea 
y aguda. Ya sea la nifia que para librarse de tentaciones rezaba a 
San Picaflor, o la novicia bebé, que en la comedia de una dama li- 
mefia, hace voto de “perpetua candidez”, siempre hay motivos nuevos. 

Su finura es nativa; por esto Rubén llamaba a Lima: “La ciudad de la 
gracia’. Su matiz es de sonrisa. En su literatura, fuera de contados 
pasajes, como la polémica de Pardo con La Riva, la risa no se pro- 
duce abiertamente como en obras francesas y espafiolas. fa ver- 
dadera gracia limefia es encantadora, participa de la sutileza de 
Francia en vuelo facil y dulce. La gracia es suave como los nifios; 
no se podria demostrar su dureza. En la nubilidad es galante, de 
elegancia azul. Es la nifia Sal de Espuma que nos trae los feli- 
ces besos. Asi como hay infantiles prodigios que vencen a los aje- 
drecistas avezados, hay personas con temperamento y facultad de 
gracia. Su mente asocia ideas, las torna ad libitum y malabarea 
primorosamente. He oido a una nina, en tiempo minimo, tantas 

comparaciones originales, tantas paradojas e invenciones que ma- 

ravillaba; podria transcurrir su vida en esta gimnasia tan facil pa- 
ra ella. La gracia no procede en todo de la inteligencia, que puede 
alambicarla, ni de un habito que le seria enojoso. Hay genio de 
gracia como de las artes libres. Dice la perfecta hermosura; tie- 
ne variaciones especificas, como la musica y la poesia. Canta con 
diferentes instrumentos y mariposas en colores; es una flor que rie 
y un despertar de luz; afina y presta encanto a las vulgaridades de 
la vida, acrecienta los recuerdos azules. La gracia es el alma de la 
belleza, su constante sonreir, un claro de cielo; su causa es su- 
peroculta y excelsa. Es don melodioso cuando es de dulzura y 

elegante amor. Los prerrafaelistas ingleses Rossetti y Burna-Jones 

suefian pinturas musicales. Una Virgen bizantina como un clavel 

antiguo, tiene un semblante tenue, la linea de sus ojos desmaya 

en su propia luz y la del cielo, tiene un candor que canta inol- 

vidablemente. Hay una gracia melodial en su semblante ensofia- 
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do. La musica es casi siempre una gracia, ya sea una escala como 

un rasgo de vida o una gloria de arpegios. Hay fugas que pa- 

recen gamos a la carrera, y pizzicatos que simulan besos; en un 

ritmo pasa la nifia del aro o vuela elegante la garza palomera. 

La melodia es una santidad y el sintonismo un carifio. El senti- 

miento es propio del corazén y dicta la gracia de la ternura y la 

bondad. Estas virtudes delicadas irradian en el semblante trans- 

parente como una_ tocata de amor. En la sala aurora reia en las 

perlas, una nifia de palabras suaves, cuyo significado no recuer- 

do. Era una gracia blanca como la sal marina. La diosa de la es- 
puma y del recuerdo. A poco se pint6d de rosa y temblé la nota 
de sus labios que cantan de risa y besan de amor. Es ila gracia 
pura. En el silencio trémulo, el valle se enciende en flores y sil- 

ba en la mafiana el tordo fino, juega el gorrién pilluelo, y, en 
dulce caer de hojas, la cuculi desciende. Naturaleza esta florida, 
con euritmia y elegancia; en el dia el cielo se viste de azul. Por 
el jardin de la gracia donde suefian las camelias, canta el tiempo 

la cancién amable; y en el preludio de alegria, hay un acento ig- 
noto y delicado: la gracia de la tristeza y del corazén. 

IDEAS EXTENSIVAS 

TODA idea nace en !a extensién y se prolonga en ella, ya sea 
por afinidad o similitud, ya sea por induccién. Todo en la natu- 
raleza se distiende pues implica movimiento. La idea de wn sau- 
ce contiene la flora; la de un triangulo la geometria; la del espacio 
la metafisica. Las ideas estéticas siguen el ritmo musical y cantan 
las esferas. El suave amor de la manana, lleno de luces himnicas 
canta el paisaje melodioso y la lontananza suefia. En la extensién 
florida un Arbol verde se levanta; vamos a él con el Einfithlung 
y las vivencias; pero si vivimos su vida perderemos la emocidén; 
pensamos y el pensamiento no puede sentir. La emocién del pai- 
saje se goza cuando en el paseo percibimos borrorosamente las 
claridades y las sombras pobladas, de un mundo ferviente y ex- 
tasiado. Precisa para tal fin, una percepcion rapida, durante la 
marcha, a medio sueno. Ver totalmente el objeto o la belleza, es 
perder el sentimiento y endurecerse en el andlisis, Un segundo, 
el que prende la pasién, el brillo que da a los ojos la tierna luz 
de la mafiana, un Atomo de amor, infinito por el recuerdo; tal la 
emoci6n estética, libre; pero no voluntaria; no es un preludio, 
ni un final. La obra de arte es un dictado misterioso; la voluntad 
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lleva al fracaso. Las obras de los maestros antiguos fueron crea- 
das en el instante de sentirlas, la realizacién prolija no les dié ma- 
yor valer. Si Vinci envejecié en la Gioconda, fué por no poder ex- 
presar facilmente su ideal creado. Mas tardaria el genio ciego muer- 
to sin ver su obra con los ojos mortales; pero percibida con los 
del espiritu, raudamente como bellezas de claro de bosque que 
se difuminan al punto de ser miradas. La idea es el signo: el sig- 
no implica el objeto, lo numera y extiende. El agua, el viento, la 
lama, el faunil y la flora forman el pentagrama campestre, la 
vastedad polif6nica. Cuando recorremos el campo de mediodia, 
de ponderadas sombras y azul hirviente; delante el viento absor- 
be como gigante embudo, al lado estalla la claridad sonora, el 
silencio cae en la extensién, el ritmo de la vida se suspende, la 
idea excesiva de la Naturaleza es el signo multicolor del espiritu 
del hombre, que es a la vez la extensién. De mafiana la Natu- 
raleza esta en la cuna y de noche duerme; a la luz meridiana tiem- 
bla en un amor ferviente, y se orienta para el suefio de gran cri- 
sdlida, para el excesivo renacimiento. El] ensuefio es la difusién 
sublime, pues no tiene finales, siempre en estado de infinito, es 
la metafisica de la esperanza y la belleza. El suefio es la disonan- 
cia de la vida, disonancia que, como en la musica, abre la via nue- 
va, tiende nuevas escalas. Son extensivas todas sus ideas; es pre- 
sente y remoto. El suefio de la Naturaleza, es anterior al signo. 
Es movimiento, el movimiento repetido en calor y luz hace la 
forma y ésta al afirmarse, crea la vida. El suefio es una segunda 
causa, una expulsién extensiva, un insinuante, sin llegar a ser un 

hecho de conciencia integral. Sugiere un simbolismo pero no con- 
tiene simbolos, que son sintéticos, representaciones vividas. Lleno 
de ideales nébulos, el ensuefio alcanza las extensiones bellas. Como 
metafisica de la belleza contiene un mundo informe. Al despuntar 
la mafiana, los suefios vuelan como palomas; la Naturaleza también 
se despierta, pletérica de ideas extensivas. E] mundo parece una fi- 
guracién cinematica proyectada de un astro misterioso, un flabel de 
amorosa dulzura. El amor es el ideal que anima las ideas y los no- 
bles sentimientos. Como primera causa es la unidad extensiva. El 
amor de la tierra es un dualismo ignoto, un ideal de poesia y crea- 
cién. Es palpitante como el rojo, dinamico como el azul del pensa- 
miento; enrarecido como el ultravioleta; primor del tiempo de la 
vida. E] esquema de Eternidad es el ritmo, la repeticién. La Natu- 

raleza se retrae por espiritu de conservacién, es decir de inmorta- 

lidad. Las ideas extensivas de la Naturaleza son multiples. Cada 
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insecto Ileva su idea, como la Naturaleza muerta su forma afirma- 

tiva y el hombre su novela. Los lampiridos con la luz, las maripo- 

sas de Martinica con su perfume, los peces de La Serena con su 

cancién, tendran ideas poliformes como las pinturas de Boecklin y 

la Leda de Vinci; pero extensivas como el valle de los valles y los 

rios lontanos. El misticismo es lo mas puro de la mente, la acuarela 

del pensamiento, tenuidad infinita. Es también lo mas extenso en 

su unidad y deismo. 

Parece que todo insecto es mistico; lo son las flores que miran 

al cielo en su éxtasis gravido. Las flores tienden a lo extensivo por 

su germinacién a distancia y su prision movible. Las aves aman los 

campos espaciales y los cielos dulces; llegan de ocultas regiones, las 

pintadas romeras de canto exdtico; deben aprender otros lugares, 

horizontes y confines. La musica es explicitamente la sucesién, no 
le es dado sustraerse a la norma; pero nos abre su puerta extatica, 

portadora de la extensién por el amor y el suefo. Hay musica de 
azul y de marfil, musica de flor de té, eléctrica, insaciable; hay 
musica que parece creada por si misma, plena de misterio, sinfonfa 

en viento menor. Toda musica es extensiva desde el monocorde li- 
neal de la idea, hasta la polifonia del ideal, ya sea !a metafisica de 
Beethoven o el diorama de Bela Bartok. Como idea extensiva es si- 
milar del suefio y de la misma naturaleza de éste; se le diria la mds 
negativa de las artes, si no fuera por su élan ferviente. La pintura 
es la periferia del alma, musical aureola. La musica contiene ele- 
mentos espirituales de vida; un calor de espiritu crea los gérmenes 
dinamicos como el calor del movimiento anima la forma. Puede afir- 
mar una alma futura y ser una negacion en el recuerdo. E] recuerdo 
no existe por si mismo; es una fotografia o reflejo de una accién 
concluida o que pugna por llegar al fin; pertenece a las causas fi- 
nales, a las determinantes; no es idea extensiva, libre como el arte, 
como la poesia. Todo arte es poético; un vuelo fino y absoluto; su 
libertad corta la red, la métrica y la rima con sus pajes. El idea] 
seria prescindir del numero y la forma; pero existe un ritmo vital, 
que se expande internamente. Ciertas poesias apolineas son ritmicas 
como los versos de nifios y aciertos inmortales. Las ideas tnicamen- 
te estéticas de la poesia son infinitas por extensién y libertad. La 
emocion estética resulta un suefio, un animismo de amor. Los nifios 
la gozan encantadamente con espiritu de descubrimiento. La infan- 
cia vive en constante devenir descorriendo cortinas bellas, en pos 
de paraisos iluminados; se olvida del recuerdo, rompe los juguetes 
una vez conocidos. En moldes convencionales se va formando una 
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impronta espiritual que apaga el fuego. La juventud es el amor; sus 
ideas extensivas forman ideales con la luz de los ojos y el amor 
del corazon. Pasada la noche del fantasma, de las quimeras infan- 
tiles, ponemos en la mujer las aventuras, las maravillas esperanza- 
das, los encantamientos, la melopea de las gracias, el azul matutino 
y los nocturnos besos. Canta la voz misteriosa y vemos eu la mujer 
la belleza presentida, como en la naturaleza el triunfo de la luz; el 
ideal extensivo como un milagro de Dios. Después el ritmo desma- 
ya, los pajaros se aquietan y el rob!edal se aduerme; caen las som- 
bras y suena en lontananza el diapasén del mar; el ideal perdura y 
se sutiliza el alma ante el panorama nuevo de otro amor. A medida 
que vienen los anos la idea extensiva emocional se transparenta 
afina; basta una ojeada imprecisa para que sintamos el objeto bello 

con singular viveza. Lo gozamos en un tiempo con todos los recuer- 
dos. Basta ver la curva del camino para, por analogia, recordar la 
senda que nos Jlevara a la mansién feliz. Tal acontece raramente 
en Ja nifiez que no columbra sino las primeras etapas de la idea ex- 
tensiva. Cuantas veces nos ha parecido concluida, enganados por 
la luz de la noche. Todavia no se ha descubierto una pintura que 
despida verdadero resplandor y creemos que ha tocado su fin la 
luz de los colores. La virtudes metafisicas: se tornan cualidades fi- 
sicas, las pruebas recientes sobre los valores son certeras. A medida 
que Ja humanidad avanza se van descorriendo los caminos ideales. 
Sabemos que en el hombre y en el animal existe la esperanza; lo 

mismo sabemos del recuerdo, Pero ignoramos la memoria de flora, 

y seria adorable que el clavel de plata, el angel del jardin, recor- 
dara el beso que le dio la colegiala. Las ideas extensivas pueden 
ser progresivas si se considera que en la extensién hay progreso; pe- 
ro en el campo del conocimiento, se presentan en escalas diferencia- 
les sin que sea posible avalorar comparativamente sus calidades. 
Tienen diferentes médulos imperativos y regresivos. Parece que las 
ideas siguen su vida auténoma; si se encarnaran harian la vida de 
un hombre. Lo mas hermoso de los ideales es su calidad de espe- 
ranza. Son la esperanza misma. Van en la noche por las armonias 
verdes y las avenidas de media luz, llenas de murmurios azules, 

que dan a los kioscos de ensuefio, por donde alumbra la lampara 

del amor. Todo dimana de ellas, suaves como el aroma del pensa- 

miento, como la luz de la vida, siguen Ja estelaria senda sin ocultar 

el corazén. Asi van las ideas tenues, almas vivas incesantes, eter- 

namente agitadas, andarinas donadoras del conocimiento y la es- 

peranza. 
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EL NUEVO ANHELO 

MODERNISMO en el arte significa tendencia actual. Todas las 

épocas han valido su modernismo; infimo o supremo, ha sido el 

arte Unico de cada una de ellas. Lo que se llama hoy la vanguardia 

es nuestro modernismo, nuestro arte. En el arte hay obras admira- 

bles de nuestra veneracién sentimental; pero, aunque las conside- 

remos productos del genio no las sentimos como las actuales que 

son nuestra vida objetivada. Cervantes fue el vanguardista de su 

tiempo, rompiéd los moldes rigidos seudo latinos, la escritura grave, 

y plasmé un arte humanamente risuefo, juzgado inferior por sus 
coetaneos. Combatié el pasadismo de su tiempo, los libros de caba- 
leria. En los tiempos homéricas, una lanzada era para los aqueos 

una belleza real; hoy es para nosotros un horror. Comparar el arte 
antiguo con el contempordneo es una llaneza. No pretendemos que 
como calidad esencial sea el de nuestros dias superior. El avance ar- 
tistico lo alcanza el genio; y seria vano creer, que en nuestros con- 
tados dias hayan surgido genios, en igual nimero que los nacidos 

en varios sig!os. Son muy raros los genios y hay largos desiertos en 
la Historia del arte sin que uno de ellos asome. Pero si ha habido 
tiempos en que el arte ha sido superior al actual, para nosotros, pa- 

ra nuestros anhelos espirituales, no puede serlo integralmente. FE] 
arte de hoy es sintético, pues nos faltan horas para entretenernos en 
narrativas prolongadas; deseamos la concisién. Y esto se comprende, 
pues un artista cuenta en su vida breves momentos emocionales in- 
tensos, y éstos son unicamente los que merecen la obra de arte. Co- 
mo no se encuentra dos hojas iguales, no es posible hallar dos almas 
idénticas, y esta distincién de las almas por infima que sea, exterio- 
rizada en arte, es el tnico valor inmortal. El arte es comunicativo y 
en este sentido es socioldégico, aunque por esencia es aristocratico. 

En el paseo de la playa hallamos ensenadas hermosas y es nues- 
tro deseo volver con los amigos para mostrarles nuestro feliz des- 
cubrimiento; tal acontece con el acierto de arte que es una ven- 
tana abierta al infinito bello. El modernismo, ademas de la sin- 
tesis tiene Ja caracteristica de ser obra directa del hombre. Pode- 
mos encontrar en Ja acera un cuadro poético que nos enternezca; 
pero éste, asequible a la fotografia, no es el arte. Pero, aunque 
recorramos el orbe entero, no nos dard la naturaleza un Partenén 
por ser arte propio del hombre, como lo es modestamente un. fa- 
cistol Un valor vanguardista legaria a significar una sintesis de 
sintesis, libertad de libertades... Pero dichas estas condiciones, 
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precisa puntualizarlas. La sintesis comprendida por Cocteau, en 
su estudio sobre Picasso, no representa el objeto sino la impre- 
sion que produce. Appia en vez de pintar un ciprés, pinta la 
sombra de este Arbol mas lobrega y mortal que el Arbol mismo. 
Lipschitz, traza el dibujo de una tumba que no es tumba, con unos 
ojos que no son ojos y el aspecto es de una tumba que nos mira. 
El cubismo es también una manifestacién del modernismo. Lo 
hallamos espontaneamente en la naturaleza, en pedernales y en 
el paisaje de las nieves. Pero algunos cubistas lo exhibieron como 
arte absoluto y le restaron simpatias. En la musica, el vanguar- 
dismo no presenta fuera del cuarto de tono, rasgos definitivos. 
Diremos que hay compositores como Debussy y Milhaud, que a 
diferencia de los clasicos modulan un pensamiento en cada frase 
musical. De aqui que sus motivos sean una pedreria de pensamien- 
tos sensibles, que por su numero dificultan el recuerdo. Pero dan 
a una pieza de cortas dimensiones el valor de una extensa. Algo se- 
mejante se verifica en los versos vanguardistas. Un pensamiento es- 
tético en cada linea; lo que parece un distintivo de nuestra época, 
una sucesion de sintesis en el tiempo. Marcel Proust ha exterioriza- 
do los momentos del hombre y de las cosas, ha prescindido del ar- 
gumento, del episodio y la anécdota, para plasmar la vida autén- 
tica, que es ritmica como el latido, y que, mentalmente es un diora- 
ma de sensaciones y pensamientos, o banalidades inconscientes. La 
pentltima evolucién ha sido el surrealismo, considerado como un 
realismo de realismo. Los prosélitos de esta tendencia viendo mix- 
tificada la realidad por atavismos o falsos rumbos, proponen la ver- 
dadera realidad poética, y buscan en la vida tipos como la Nadja 
de Breton, tan transitoria que si no la hubiera descubierto dicho es- 
critor, nada conoceriamos de la deliciosa nifia. Pero si en la reali- 
dad se descubren bellezas que parecen sofiadas, ante todo el surrea- 
lismo es una realidad de suefios. Si hoy esta tendencia es conside- 
rada como pasadista, no se descubre otra llamada a sucederle. La 
innovacioén técnica es del dominio de la ciencia mas que del arte. 
Por eso los innovadores de la forma han sido muchas veces media- 
nos poetas. Esto. es positivo, en cuanto a la técnica se refiere, pero 

no a las innovaciones de fondo privativas del genio. Para conocer 
los avances europeos necesitamos el impreso que la mayoria de las 
veces nos dice lo que se ha vivido en Europa o ha gravitado en el 

ambiente. Sabemos del teatro ruso constructivista, la evolucién del 

ballet; una escenografia multicolora, nuevos estados cémicos y dra- 

maticos. El cinema que podria significar un autorretrato de la na- 
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turaleza. Evoluciones paralelas. El creacionismo en que figuran Max 

Ernst, Dali y otros. El expresionismo aleman afirmativo de la eXx- 

presién: “Toda expresién es un valor de arte”. En Alemania hay 

otras escuelas intensas, como rumbos musicales quintaesenciados, 

matices de tono que lo serian de alma. La historia del arte nunca 

ha tenido igual riqueza innovativa. Vemos surgir un arte americano 

que Ilamariamos “Novismo” simplemente, pues en todo tiempo ha 

sido modemista quien aporta algo nuevo en sentimientoy belleza. 

EL IDEAL DE LA VIDA 

EL ideal es un primer motivo, un avance en el rumbo infinito, 

una esperanza intuyente. Naufraga en el torrente de la vida, la hu- 

manidad se incorpora, con la mirada en la altura, en el celaje alegre 
que engalana el deseo. Bifurcada en las rutas la via de la tierra, el 
pensamiento humano se dilata en la aurora 0 se deslie en una roche 
insoluta. El ideal es siempre matutino como la luz del ensuefo, co- 

mo el reir de la luz; canta en las pupilas serenas y tiembla en los 
castillos del mar. Es berceau, mecedora del viento, y una belleza vi- 
tal, razon de vida. Su causa es original e incesante, su muerte es 
el derrumbe de todos los suefios. Es un pensamiento determinado 
por un sentimiento, una emocién de alcance ignoto porque el ideal 
es infinito. Desde el primer aliento perceptivo la nifiez tiende sus 
brazos a la luz, a la ternura de la madre y a los sonidos de la tierra, 
después entra en la rueda de los juegos y la ilusién pristina. Una 
conciencia infirme, un recordar impreciso que facilita apenas la aten- 
cién, una curiosidad instintiva esbozan levemente en el nifio una li- 

nea elemental, haces del castillo sintético que sera su anhelo. El ideal 

es un trasunto del celaje. El celaje es un color que nada dice, pero 

que siempre nos llama. El ideal nos dice una quimera aparente, es 

la sintesis de esta vida afanosa. Lejano de tonos tristes ponientales, 
busca los cielos claros y el miraje feliz. Como impulsion del espiritu 

es rectilineo y lato. Individualmente tmico, es la vida que se impone 
en los seres, con la belleza como causa determinante. Todo hombre 

sigue un ideal subconsciente y lo afirma durante su existencia; para 
el pragmatico la accién positiva, el imperativo de una realidad in- 
mediata como un todo de vida; para el idealista el mundo intem- 
poral del pensamiento creativo. El sabio lo forja en el conocimien- 
to y no puede librarse de la sabiduria. En el ideal prima el senti- 
miento, en faz de alegria, como atractivo maximo. El pensamiento 
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es originariamente doloroso. Algunos psicdlogos no deslindan los es- 
tados afectivos, del pensamiento que los origina, o que los trasmite 
por un proceso intelectivo; pero siempre habra distincién entre el 
que piensa una idea, por ejemplo la del tridngulo, y él que siente 
una tristeza, que simbolicamente aplicamos al corazén. El ideal co- 
mo sintesis de vida es producido por el corazén y para el corazén; 
porque una causa efectia estados esencialmente diferentes. El ideal 
es el mas intimo sentimiento, una verdad de expansién en un pano- 
rama de fantasia. En la gradacién de valores del ideal, le corres- 
ponde el primer grado al individual, origen del colectivo, pues éste 
es de relacién, de magnetismo, de unidad. No existe la wnidad per- 
fecta, conjuntiva, un absoluto de partes; el nirvanismo inmévil seria 
una disolucion, una negacién, un final de creacién, es decir: la muer- 
te. Hay una infinitud de ideales disimiles como las hojas. El ideal 
es el intimo del ser, lo que lo distingue de los otros seres. Ese ato- 
mo diferencial, imico para cada individuo, es en el plano sentimen- 
tal y estético la personalidad de arte y la inmortalidad individual, 
pues no existen, ni han existido dos seres de sentimentalidad idén- 
tica desde el principio del mundo. Ese atomo diferencial constituye 
el ideal; lo mas intenso de la vida. En el campo de la ética el indi- 
vidualismo es una desconexién aparente, pues, como se sabe, el pri- 
mer movimiento para la accién colectiva es individual, surge de un 
egoismo para convertirse en un amor, el primer ideal de la vida. 
El amor integral es el fin supremo, una virtud de anhelos; se dilata 
en la linea infinita: cada uno posee un océano y su ribera floridal. 
Todo ser forja un mundo ideal que no puede revelar enteramente; 
porque nadie lo podria comprender. Colén tuvo un ideal de descu- 
brimiento infinito. La vida de Rafael fue en si misma un ideal; fue 
un genio de arte que vivid corta vida de amor, lleg6 a morir por la 
belleza y el amor, como la libélula florida. Los supremos ideales de 
socialismo y santidad son plenos de amor. En la umbria del bosque 
hay una pampa blanca donde se vislumbra la torre de los suefios. 
En ella vive nuestro amor: alegria ensofiada; magiquez de dulzura; 
siempre incomprensible. El ideal de la gloria, de la piedad y de la 
ternura; la suprema virtud de humanidad, todo esta en este amor, 

siempre lejano porque es infinito de belleza y bondad. 

LA ELEGANCIA 

LA elegancia, como todo valor estético, se afirma sin razones. 
. . re Y 

Se le creeria exterior, producto de la forma misma. Se le diria una 
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apariencia, pero no es éste su punto inicial, ni su alcance. La elegan- 

cia es un don espiritual. Es la propia manera del espiritu, como lo 

seria el estilo en un escritor. La forma es profunda; el alma sin ella 

no existiria o viviria su hermetismo como el estilo ciego. La elegan- 

cia es también excelente por lo que tiene de forma. Este valor esté- 

tico se compone de gracia y distincién, como una escala leve. Los 

griegos la eligieron noblemente desde su dios sereno a sus tanagras. 

Los modistones han puesto en ella su ideal. Patou, Lelong, Lanvin 

han templado en ella sus almas finas, en su suefio de encaje, en su 

jardin de galas. Los modistones procuran una armonia psicologica 

integrada en la forma. Una dama altiva, una belleza de Aguila debe 

llevar en el sobrero y en las lineas del talle los rasgos y curvas de la 
reina del aire. Una girl de expresién jardinera quedaria bien de ca- 
nastilla. Un lazo puede consonar con les cejas y una flor con la boca. 
Mas, poco le vale esta armonia si quien la muestra no lleva el aire, 

Ja gracia, la desenvoltura, no Ileva el alma. Sin ella la elegancia 

es negativa y nula; lo que prueba su don dindmico, su origen psi- 
quico. La elegancia viene del baile, pues su esencia es ritmica y 
modular. Desde el minué de jazmin, el beso y la sonrisa hasta la 
marcha de los convidados wagneriana: los caballeros de levita y 
chistera, delgados, finos, diplomaticos; la danza es manifestacién 

directa de la elegancia. La Duncan ha plasmado en ella otras pa- 
siones, pero a la manera de los griegos, y la dignificaban en las 

tragedias horridas. La elegancia de sentimiento debe ser insepa- 
rable del hombre en todos los actos de su vida. Los helenos em- 
bellecian la muerte. Telleyrand moribundo se hizo vestir al anun- 
cio de la visita del rey, y al ver al rey Felipe impresionado v 

mudo, le dirigid la palabra y sostuvo el momento. Actitud noble 

y elegante del genio diplomatico a quien el rey habia poster- 
gado con su olvido. Son igualmente admirables los ultimos instantes 

de Lord Buckinghan, pues herido con la daga fanatica, dedicé 
sus palabras a la reina Ana de Austria; para ella fueron las ternuras 
del galante duque. Este pasaje revela gran delicadeza, un ideal 
poético, un amor: lo mas bello de la vida. La galanteria surge 
unida a la elegancia; es siempre elegante. Lo es también el sen- 
timiento puro, aunque a veces decline por deficiente forma. Es 
valor incomparable cuando se define en su propia esencia como 
una nota dulce y leve. Hay miltiples formas de elegancia. La de 
los romanos, pompa y majestad; la de la Gandara, viperina; la de la 
mujer serpiente, venenosa y bella; la de Boldoni, decadente con 
sus niflos exangiies; la de Van Dyck, certilea. Los caballeros de 
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marfil. La de Brummel y Orsay; la del dandy: tipo estético integro 
en todo momento. La elegancia es el dinamismo de la belleza, el 
contrapunto del corazon. Se diria que el traje se ajusta a ciertos es- 
tados, al paseo, a la soirée casi invariables, limitadas. No es cierto, 
pues hay matices de elegancia como notas de sentimiento. Lesley, 
Poo] pueden lograr una belleza inmortal y verdadera en la indumen- 
taria psicolégica. E] mundo de las elegancias en un valor indefini- 
ble semejante al buen gusto: valor poético, con apariencias banales, 
que lleva el sentimiento a la armonia, a la linea musical que afina 
el pensamiento. 

PAISAJE MINIMO 

LA miniatura es el espejo de la infancia. Se diria que los nifios 
son miniaturas. Viven en la esfera diminuta y pintoresca de los 
juguetes. El] esquema del paisaje minimo consiste en reduccién 
de lineas. Los juguetes son una simulacién liliputiense de la vida. 
Los nifios los llevan a acciones magnas. Lo pequefio implica vas- 
tedad. La metafisica de la miniatura es una sintesis y ésta puede 
mantener virtualmente fuerzas grandes. En el mundo de los ju- 
guetes el nifio es un gigante que desvastaria naciones con su alien- 
to. Un dia encierra todo el tiempo para la efimera. La sintesis, 
la linea y el punto, el infinito y la idea. Reducidos al numero, el 
tiempo y el espacio de la miniatura, contemplariamos el arqueti- 
po de ella. Sintesis absoluta. En el rumbo del infinito peqvefio 
se perciben puntos avanzados que nos acercan a la belleza. El pai- 
saje minimo despierta con su finura la imaginacién y crea el sim- 
bolo. Recuerdo que en mi infancia, cuando la tarde no me permi- 

tia correr por la alameda encendida, jugaba en una baranda con 

mis carritos de hojalata pintados de rojo, amarillo y azul, llenos 
de paseantes de madera. La via tenia un palmo de anchura y va- 
rias curvas. Yo rodaba mis juguetes con la ilusién de que la baran- 
da larga y clara iba a la ciudad distante donde jugaban nifias y 
nifios, y olvidaba mi paseo real, pues mi camino me parecia en- 
cantando. También recuerdo la mafiana de la hacienda. E] estanque 
cubierto de madreselva y jazmines donde flotaba mis canoas mi- 
ntsculas de hojas secas. Se deslizaban por la acequia entre peque- 
fios golfos de limpia arena. El viaje era largo, Wegaba a las here- 
dades vecinas en travesia bella entre las maravillas de los musgos 

y de las ovas verdes. De convertirme por arte mAgico en un Colon 

atémico, hubiera descubierto Américas de fantasmagoria. Yo seguia 
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con la imaginacién este velero luciente que llevaba corresponden- 

cia secreta a las beldades infantiles y luminosas de las hacienclas 

ensofiadas. Los bizantinos del X siglo, los géticos del XIII, y pri- 

meramente los. benedictinos, miniaban sus dibujos primorosos en 

misales y libros de horas, en arreos, orlas y fibulas. En las minia- 

turas de los ciervos, jabalies y lebreles, el paisaje guarda !a melan- 

colia de los afios y la elegancia de las cacerias medioevales. ‘Toda- 

via contemplamos en su patina de ensuefio sus batidores y halco- 

neros, sus venados y ficédulas, sus gargolas y sus damas blancas. 

Las obras antafieras, ademas de su sinceridad primitiva, conser- 

van la virtud de insinuar evocaciones gratas. 
gCudntas miradas se habran detenido en ellas? ¢En cuantos 

lugares hermosos, aldeas y castillos se habran deleitado con sus 
bellezas nobles, que en armerias y barguefios contemplarian dulce- 
mente, en las largas horas medioevales? La mayoria de esos or- 
namentos y vifietas son andnimos. Posteriormente Limbourg de 
Chantilly y Fouquet pintaron sus caserios de fondo y Memling 
sus torreones distantes abandonados. Son incontables las obras de 
este género dispersas en galerias y vitrales y en las sillerias de los 
coros donde muestran sus paisajes de ébano. En los tiempos mo- 
dernos casi todos los pintores han hecho miniaturas en cuadros y 
apuntes. Grabadores cé!ebres como Doré y Neuville han cultivado 
el paisaje con original factura, en su arte ristérico. Me figuro que un 
aguila antafiosa mostraria a Doré los arboles frondosos como gi- 
gantes de los siglos. Los antepasados dibujaban con lentitud y per- 
filaban con limpidez. Se complacian en una letra como en una ca- 
tedral gética. Los contemporaneos trazan sus sentires en rasgos le- 
ves. La sintesis desmaterializa el dibujo, lo torna en algebra de emo- 
cién, signo de belleza. Grandes dibujantes japoneses dedicaron lar- 
gos afos en vivificar la linea y transparentar, en gracia, las almas 

finas de sus pajaros y flores. Todo arte es simbdlico; cada avance 
adquiere nuevos simbolos y cada modernidad nueva luz. E! supra- 
rrealista busca un paisaje prodigio, hasta que lo siente silbar en la 
sombra o rezar en el silencio. En las umbrias de los campos viven 
flores santas que realizan pinturas milagrosas. Vi en el espejo de 
manantial diminuto un jazmin de Arabia inclinado sobre una cam- 
panilla celeste. Era una vifieta de claridad. Otra vez miré un lirio 
color de plata que se mecia en la espuma como la nifia del alba. 
Era una mistica pintura, un espejismo del cielo. También suelen 
descubrirse miniaturas campesinas expresionistas. Una ranita de es- 
meralda con ojos glaucos, zambullida en la alberca, semejaba el 
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corazon de las aguas verdes. No distante, sobre el tapete de mus- 
go se destacaba un coralillo como una cinta de terciopelo roja, co- 
mo candela tonante venia del misterio campestre, de la vida, de la 
sangre y del veneno. Hay paisajes raramente bellos y gentiles; se 
les descubre escondidos, obscuros y venenosos. En ellos duermen 
los bambus finos y las flores palidas. Tienen una elegancia mortal 
estos parajes atrayentes, parece que guardaran una tumba. Foto- 
grafiados en una gema serian un triste recuerdo. Hay miniaturas 
que semejan “féeries” en el corazén del bosque. El medioevo in- 
vento las hadas expresivas, lindas pero imaginadas. Existen en las 
tinieblas frondales, fuerzas ocultas y entes. graves, que laboran en- 
tre plantas delgadas en las pequefias cd4maras verdes de los otos 
perdidos. Son los arcanos principios de vida, gestaciones ignotas. 
Sdélo aceptamos lo visible del bosque. Pronto los aviones :mostrardn 
sus zonas y quedara el paisaje minimo en lo imperceptible. El avia- 
dor instantaneo volara continentes; pero la vida de un hombre co- 
nocera apenas el mundo breve. Los bizantinos, los romanticos, los 
benedictinos esbozaban prolijamente, eran lentos artifices. Los mo- 
dernistas son sintéticos; un pensamiento en una linea. El artista 
de vanguardia es un viajero que simplifica su emocion y aporta, 
unicamente, los sentimientos mas vivos de su carrera mortal, le falta 
tiempo para los secundarios. Basta haber sentido un instante en la 
vida, agudizada la belleza pura, y exteriorizarla ingenuamente, para 
que la obra de arte perdure; basta que por el instinto social ofrez- 
camos nuestros intimos sentires para que miremos terminada nues- 
tra misién estética. Los vanguardistas prefieren extremar la sintesis. 
Desde Cézanne hasta Rousseau y Picasso, se han debatido en una 
evolucién sincera. E] magico Chagall transmuta los planos. Citroen 
forja miniaturas de fotografias yuxtapuestas. Su “urbe mundial” 
impresiona con su apariencia de grandor y actividad sorprendente. 
Vermeer, citado por Franz Roh, ha pintado “La encajera”, cuadrito 
de un palmo que finge la vastedad de cien metros. Appia, produce 
en lineas parcas, la soledad profunda. Otros artistas no disenan el ob- 
jeto sino sus emanaciones, asi la obra cumple su fin sin medio inttil. 
Queremos sentir, no divagar. Pero un aspecto de arte no debe ser 
la critica de lo opuesto, Un paisaje de grandes dimensiones es pre- 
ferible y es también una miniatura ante la naturaleza. No debemos 
defender a ultranza una tendencia de arte. La miniatura como di- 

mensién es relativa, contiene lo grande y es una intensidad artis- 

tica acorde con la celeridad moderna. Es la nifia de las fases infi- 

nitas. La naturaleza se viste de Arboles gigantescos y enanos. El 
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pigmeo llega a un codo. Una niha de dos pulgadas seria un primor, 

un dije, una joya color de rosa. Nos encantaria con su alma fina y 

nos contaria secretos del mundo atémico. Tal vez exista en gruta 

incognoscible o en nocturnas miniaturas iluminadas por luciolas alu- 

cinantes. La musica daria nuevas sugestiones a los paisajes mini- 

mos. Milhaud en sus operitas relampagos tal vez procure sintesis 

semejante. Una frase sincopada, dos acordes, darian un jaidin de 

ensuefio. La naturaleza musical elige sus miniadores entre las aves, 

que en un trio pintan un paisaje. Lejos de ceguedad o “parti-pris” 

amamos esta tendencia artistica. Un paisaje filosdfico que surge de 

lo infinitamente pequefio y cuyo postulado esta contenido en una 
linea. En la region de la belleza, la miniatura del paisaje se sinteti- 
za en un color melodioso o en un perfil sofiado, Llega al corazon 

cuando vemos pasar adorables las vifietas de la vida, fulgidos ins- 

tantes. La acuarela delicada de los recuerdos. 

VISION NOCTURNA 

LA noche es la sombra del dia, el principio de la luz, el coro- 
lario del teorema ignoto; es la nada tenedora de mundos. Se siente 
como un signo de descanso la beldad del Caos; pero es ferviente e 
incansable. Se evade al conocimiento; pero si no hubi¢ramos visto 
la luz del dia y no brillaran los luceros, siempre sabriamos que es 
una sombra. Su color apaga los colores, y es posesora del colorido 
de todas las cosas que encubre. Vela las cunas de los hombres, guar- 
da las normas antiguas y los recuerdos. Al paseo de la noche cola- 
bora un mundo férvido de matices velados, de voces nitidas o sor- 
do acento. Los vientos nocturnos van por los pasillos frondales y 
bovedas roncas. El] azul se esconde y el lumbrel de Ja montaiia en- 

ciende su lampara de fuego. Se obscurece la sombra, cada aroma es 
un simbolo. Se oye una voz errante, gqué sera?, ga dénde ird? A 
las quintanas distantes y a los castillos de la noche. Pasa un al6én 
cuadrado y brillan ojos amarillos. En el cerco del dunal dice el buho, 
en falsete, los apotegmas nocturnales. Los rostros se contraen en las 
tinieblas y surge lo minusculo vital. Una mariposa de jaspe blanco 
brilla como una luz; cantan los grillos pifereros y el cigarron. Hay 
una dulce opalescencia en este ambiente falaz de metamorfosis, un 
mundo de agitacién y marasmo. Hay emociones naturales, multiples, 
éQué sentira la pentatonia diminuta a la vista del buho jaspeado y 
plateresco? La noche pinta sus entes con arabescos opacos que res- 
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ponden a la esencia enigmatica de la tiniebla. El gran buho semejarA 
al estafilino o a la hormiga, un castillo medioeval hechizado. Altas 
visiones se agigantan en la noche y se dispersan en los campos ne- 
merosos. Van a las altas mansiones sugestivas y a las almenas fan- 
tasmales de las torres. La noche tiene el arquetipo de los suefis. 
Es una divina extravagancia o un poema solemne; su oda mistica, 

su dramatica prodigiosa. Tras su mundo de azules, anida otro 
impalpable. Sobre su panteismo oculta un Dios. La noche es ado- 
rable con su misterio y sus quimeras. sus bagatelas y su suefi. 
En la sombra las trivialidades son amables y las luces son mas luces. 
Es incomparable como factora de sosiego y farolera de la 
fantasia. Trasmite los espiritus y los recuerdo. Yo la amo por su 
misterio, por sus jardines de flores liliales y por sus ojos profundos. 

La amo también por su nota suave y por sus lindas memorias. Siem- 
pre me han atraido sus lucernas distantes y sus pensiles inviolados. 
Son encantadoras las noches de verano y su ambiente en las terra- 
zas del mar. Recuerdo unas horas en las glorietas estivas y corredo- 
res de galante insidia, la madreselva del jardin, vigilante y gyaciosa 
y la fiesta de luna. Todo lo nocturno es suave, resplandece y se es- 
fuma. Un galvinismo extrafio nos rodea, un creacionismo eterno. El 
amor de la noche no simula el de la muerte. Los fantasmas son sim. 
ples y no pueden mirar la luz serena. Su percepcién es ignota. La 
iedad de Ja tumba causa espanto, la de la noche acaricia y consuela. 

Es del color del suefio, con matices y tonos innumerables como los 
de la fantasia. Su escena es lirica o dramatica; su mimica fantas- 
mal. Las salas de la noche deben brillar con luz vivisima, azulina, 
en un baile de trajes, como en las linternas magicas. Deben perfu- 
mar la vida, tal las mansiones de las rosas blancas; deben encerrar 
la puerta sellada del destino. A la primera sombra comienza el dra- 

ma lirico de la naturaleza, se encienden las fogatas del bosque y bri- 

Ila la ciudad de diamante del gran carbonero de la noche. Todas las 
orquestas invisibles suenan en el escenario cosmografico, donde los 

negros paramos y los rios representan, y todas las montafias son 

divas. Pero la noche es mas misteriosa que estas representaciones y 

sélo algunos genios han vislumbrado el secreto. La musica revela 

parte del mundo esotérico, es Ja vidente, la iniciadora de las ciencias 

maestras y de las inclitas acciones, hermana de la noche y del re- 

cuerdo. Chopin es el poeta nocturno de la musica; encarna luz y 

sombra. Su gama es azul obscura como las nieblas hondas o blanca 

tierna cual los jazmines del Cabo en las noches malabares. Su noc- 

turno N°? 1 es fino de amor, y en la segunda parte sus notas son cbs- 
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curas v turbidas como el color de la noche, enrarecidas como las altas 

horas. Chopin comienza su nocturno en el sereno, y en cada va- 

riacion angélica va ascendiendo el tono de afinada dulzura, asta 

dar el calofrio de la proximidad de un nuevo plano ignoto. Su Mar- 

cha fimebre” es la marcha de la noche muerta. Con notas de cres- 

pones pasa noblemente hasta terminar con una consolacion de deli- 

cadeza infinita. Es su propia marcha, porque Chopin es una noche. 

El mtsico camina por galerias de tiniebla, pasa sombrios salones, 

descorre los velos y llega al corazén de la noche, para pedirle el 
sentimiento y elevarse a la altura. Beethoven en el “Claro” se re- 

monta en abstracciones melancélicas hasta trasponer el astro triste. 

Va mas alld de la luna. La ha sentido hondamente; sabe su secreto, 
desolado y sus alturas panicas. En el misticismo de Beethoven esta 
el saber augusto, el don profundo de las elevaciones, que sube mas 
alla de los astros, donde la noche es mas obscura. La luna represen- 

ta la juventud romantica de la noche. Hoy esta démodé pero sera 
siempre la confidente del amor que es la virtud primera. En la na- 
turaleza todo factor necesario, como la luna, tiene valor estético 

primordial, la luna que influye en el temperamento y en los organis- 
mos, levanta la imaginacion noctivaga y forma parte de toda vida te- 
rrena. En la noche poética la luna se viste de gala o se enluta, la 
vemos azulada, blanca, amarilla, verde, a veces como un farol chi- 

nesco anaranjado y blondo, otra suspensa en oracién o naufraga de 
las nubes; ya tramonta los cerros sublimados y es un creptsculo ver- 
de melancdlico. Se aleja por las vastas soledades o tiembla y espe- 
jea entre las sombras altas. 

Su luz lena de estampas las fuentes adornadas y disefia parai- 
sos en el rinc6n floral. Luce los atributos de la noche con innitme- 
ras facetas. Se diria varias lunas. La luna de Pierrot, sentimental y 
piruetera, no es la del ruisefir, lilial, ni la de Schubert, veneciana. 
Ya ofrece la distincién de los parterres ingleses la soledad de las 
lagunas. Es la amiga del pastor y de las colegialas. Nos toca el co- 
razon como la reina magica y nos llena de ahoranzas como la som- 
bra y la cancién. La noche es eterna; no se diga que su existencia 
es aparente, existe como causa. A pesar de sus manifestaciones es 
la incdgnita. Es la gran mitica. Se conocerd el misterio diurno, pero 
quedara velada todavia la verdad de la noche. Si en un magico tiem- 
po, un aire extraho disipara esta sombra, perduraria su esencia pura 
porque la luz se apaga y la noche es la existencia verdadera; es: 
“Siempre”, la palabra infinita. Amo la noche por su misterio peren- 
nal, por sus influencias milagrosas, por sus paises adormidos y en- 
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cantados y por la piedad de su suefio. ;Quién me diera penetrar co- 
mo el genio, por los somniferos bosques de la noche! Alli tras los 
lagos que espejean el arcano, y los durmientes Arboles fatigados, en- 
contraria la mansion de espera, en su altar de cimulos, ojearia el 
libro de terciopelo, donde estan los enigmas de la noche y el dic- 
tado de sus suefios. 

LA LAMPARA DE LA MENTE 

CASTILLOS de encaje, amplitud de colores, formas intangibles, 
la ciudad de viento, pinta la fantasia con sus difuminos de nacar. 
Es un espejismo, una metafora de la realidad objetiva. Esa atrac- 
cién armonica de !a naturaleza, esa facultad humana del ritmo y con- 
sonante que parece una condicién de existencia. Este dos de armo- 
nia —el nimero dos es un amor— vuela con notas de un instru- 
mento y como las palomas de la torre; la fantasia inseparable del 
fantasma y la imagen, es en principio creacién o mas propiamente, 

imitacion creativa; ya sea voluntad de forma o un élan de atraccién. 
Toda existencia es movimiento y la facultad pensadora no puede de- 
tenerse, le es necesaria la repeticién o Ja invencién. Las aves paten- 
tizan la necesidad del canto; esta melodia es una llamada ce amor; 
pero cuando ofrece variaciones originales, una composicién espon- 
tanea, el ave siente un placer, el placer estético de invencion y di- 
latacién fantastica. Toda existencia es de naturaleza creadora, pues 
siendo ella misma una creacién tiene que desenvolverse en su esen- 
cia. Una facultad debe poseer la facultad de demostrarse: la fantasia 
or la fantasia. Yo vi un mihrab de agil dibujo, enhiestado en la al- 

tura. De alli se percibian otras torres, las ciudades violetas del ho- 
rizonte y las ventanas de Ja tarde. Tras los vidrios de oro es asomaba 
el fantasma azul. La dama blanca de ojos verdes tendia la mirada 
a la ciudad de los suefios. Era la fantasia melancdlica, el misterio 
distante. La fantasia es siempre melancdlica: porque no es una rea- 
lizacién sino un trasunto del objeto amado. 

Esta virtud la ennoblece a la manera de una luz piadosa; por- 
que sin un toque de tristeza, toda alegria es banal, es una negacién 
de vida, la fantasia es de orden estético y como tal, desinteresada y 
libre. Desinteresada porque no habria emocién estética en el hom- 
bre que buscara cabelleras rubias para hacer el oro, o el matiz de 
los ojos, verdes o azules, para pintar una mirada. La fantasia, como 
toda emocién estética es imprecisa; es un anhelo involuntario co- 
mo toda expresién animica; es un vagar a un mundo de quimeras, 
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donde bullen arquetipos ignotos. Las pasiones estéticas y los idea- 

les de la vida sirven de motivo o aliciente para la fantasia; pero no 

son ella misma. Estos inspiraron la Alhambra, como un suefio de 

amor; Las mil y una noches, los paraisos del aire y las formas 

seculares de la India, en los azules de Bengala; las pagodas histo- 

riadas y aéreas que espejean en Ja noche. La torre gotica, la ma- 

gestad en elegancia, emula al minarete oriental, son trazos distin- 

tos de fantasia, valores diversos. Se avienen al espiritu mcderno 

las imaginarias de la Edad Media con relieves. Las sillerias mara- 
villosas, las figurerias taraceadas de Autun, anatematizadas por San 
Bernardo; fantasia innatural, feismo alucinante, que enferma el 
Animo; pero que, en conjunto, es arte. Una armonia de fealdades 
hace belleza. Desde luego constituye una fuerza fantastica. La Di- 
vina Comedia, parece la creacién de un imaginismo dionisiaco; la 
fiesta del color y la pena, con un cielo brillante y mondtono como 

la mayoria de los cielos. La fantasia es tan fugaz y mariposa, que 
ya toca al genio del Dante como al diminuto cerebro de la avispa, 

agil como ella. E] insecto al fabricar su casa, pone fantasia en cada 
arista o enlucido, basta el deseo de hermosear, para que asista la 
emocion estética inseparable de la fantasia. Hay insectos que fa- 
brican ciudades de encaje, como los de la Fata Morgana o los de 
Aladino. Las libélulas con ojos de dieciseis facetas, es desir, con 
dieciseis miradas, deben de tener intensa fantasia; pues la fantasia 
es un principio sensorial; no existiria sin los sentidos. El moderno 
prefiere como medio de exteriorizacién, las simetrias naturales, las 
formas simples; pero ha recibido las influencias medievales, mara- 
villosamente compuestas y antropomorficas. No trataremos las de- 
cadencias geniales de Moréas con su Angel “Venecia” de noble 
hermosura y con su Salomé que Ilamariamos “la altivez rendida”. 
El misticismo en la fantasia es un soporte, un trampolin. El mis- 
ticismo es esencialmente contemplativo, es el placer o el arrobo de 
la contemplacién, y un estatismo suspenso en el misterio; la fan- 
tasia es dinamica; penetra el misterio; y al detenerse, pierde sus 
atributos emotivos, el élan de su vida, perece que actua en la muer- 
te y tras la muerte. Pero hay una fantasia, que, sin ser espiritista 
es lo que podriamos llamar, fantasia de media muerte; un espiri- 
tualismo fisiol6gico. Jean Lorrain, disctpulo de Moréas, ha escrito 
una tradicién denominada “Santa Hilda de Courlande”. sta epi- 
grafiada con unos versos melancélicos de Samain. Es la santidad 
mutilada del templo medieval, sumida en un paroxismo, que en 
su sarcdfago de vidrio, bella y tenue, florida con ofrendas de los 
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ninos y los novios, fué flotando entre las nieves a despertar el cam- 
paneo de una abadia muerta, enmudecida en los siglos. Asi las le- 
yendas primorosas, las visiones en que la fantasia cuelga sus oji- 

vas mas alla de la fosa, mas alla de toda pasion, en el campo evo- 
lutivo, cada vez mas penetrante y libre. Desde Cézame y Dali, la 
fantasia es mas pura, pues sefiala el arte propio del hombre, que 
no se encuentra espontaneamente en la Naturaleza, por lo tanto 

mas libre y estético. El] hombre modernista entra mas en su esen- 
cia franca y puede darse enteramente a la fantasia integral; va mas 
lejos. Como se ha dicho, pasa sobre el objeto y pinta la sensacién 
que éste produce. Podriamos imaginar un libre juego, un jardin de 
flores invisibles, llenos de aromas que nos revelaran la existencia 
de cada flor. Estos perfumes lograrian afirmarse hasta adquirir 
color y forma, y resolverse en una flor visible; pero estarian me- 
jor en su ocultismo para no perder el misterio, que es el infinito 

de la belleza. La fantasia de la mente se exterioriza en pintura y 
poesia, tiene su origen en el mundo de los sentidos; aunque actue 
durante el suefo, en posturas maravillosas y espejismos. El suefio 
es una metafora de Ja vida. La fantasia del corazon es Ja primera 
estética; porque de éste fluye el sentimiento que se transmite en la 
musica y en la poesia, sintesis de las artes. La fantasia es apolinea; 

porque es pura; una antena ideal, un amor feliz que tiende el vuelo 
a los cielos constantes. 

CERVANTES 

DESEARIA para escribir sobre Cervantes, un aire antiguo 
lleno de gracia; desearia la agilidad de su vida, su mirada de som- 
bra y su pluma de Aguila. Un apunte apenas le dedico, no me atre- 
veria a un ensayo, pues el mejor acierto seria siempre minusculo. 
Supo disipar la bruma que ciega la mirada y leyd en el corazén 
de los hombres la escritura ignota, la verdad de la vida: did a sus 
personajes las palabras propias, expresiones inconfundibles, las que 
serian ajenas en otros labios. Trazd un simbolo infalible, el mas 
excelso de los simbolos vivientes: el simbolo del espiritu. Su “Qui- 
jote” fué grande a cada prueba. La galanteria y el valor, la noble- 
za del alma y el amor: las virtudes poéticas supremas. Su cuerpo 
era agudo, como las agujas goticas, su espiritu era un rayo. San- 
cho redondo y material, es un tipo pintoresco, comparable en lo 

exterior o en la forma expresiva a las figuras de los mejores cuentos 

de maravilla, Falstaff, Bertoldo, Riquete. Cervantes tenia el espi- 
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ritu pintoresco del autor de “Suefio de una noche de verano” pero 

con una humanidad que solamente Shakespeare y Moliére han ofre- 

cido. Cervantes como el autor de “Hamlet”, supo adivinar al kom- 
bre futuro, al través de los siglos. Cervantes fué un genio autén- 
tico. Sus simbolos son mds simples y primitivos que los de Sha- 
kespeare, pues éste pinta al hombre moderno; nos pinta con nues- 
tro proceso interior de dudas y anhelos. Cervantes exterioriza al 
hombre en general, en e! orden estético y ldgico. 

Sus mujeres gitanillas y graciosas, de mejillas templadas al fue- 
go moreno y los ojos de canela, son tipos encantadores. 

Sus rinconetes, su pilluelos son tan nifios y faciles que se les 
creeria murillescos. Cervantes no fué un imaginero. Su fantasia 
que tuvo tanto del hombre, era sintética; sus descripciones son di- 
namicas; procede por arranques como Beethoven; fué un incom- 
parable lirico en la hondura del amor, del misterio y de la vida. 
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EL VOCABULARIO DE EGUREN A LA LUZ DEL CULTISMO 

EL léxico de Eguren revela, en su aspecto fundamental, un ape- 

go a las ensefianzas del Simbolismo y, sobre todo, a las de Mallar- 

mé. El sentido de seleccién se operd, en él, conjuntamente, abar- 

cando la renovacién de Ja lengua y su contenido tradicional. Por 

esto es que si siguio las directivas estéticas e idiomaticas del mago de 

la palabra en el siglo XIX (Mallarmé), también tuvo en cuenta al 
viejo alquimista de la hipérbase y de la hipérbole en el siglo XVII 
(Gongora ). En realidad, las innovaciones de Eguren parten siempre 
de una necesidad de la expresién misma y se apoyan en el conoci- 
miento etimoldgico. E] supo conciliar las audacias del neologismo, en 
su tiempo, con las fuentes del pasado idiomatico. 

Comparemos, pues el cuadro lexicografico del simbolista Egu- 
ren con el que ofrece Gongora en la Soledad Primera, extraido de 
una obra modelo: 

ALBA (147, 179). 
ARGENTAR (803, 1036). 
ARMONIA (227, 662, 713). 
AURORA (203, 257, 308, 396, 264, 

483, 603, 989). 
BACANAL (889). 
BLANDO (773). 
CANDOR (140, 904). 
CANORO (36d, 128, 246, 301, 840, 

890, 1016). 
CARROZA (180). 
CERULEO (870, 398, 1078). 
CONFUSO (51). 
CONTENTO (141). 
CRESPUSCULO (48, 784). 
DECLINAR (57). 
DELICIOSO (589). 
DIAMANTE (6d.). 

DISTANCIA (196, 1059). 
DISTANTE (396). 
DULCE (36d, 128, 177, 208, 238, 

352). 
ERRANTE (282, 410, 653, 842, 918). 
EXPONER (10d, 31). 
FANAL (682). 
FESTIVO (188). 
FINGIR (690, 965). 
FUGITIVO (403, 479). 
FUNERAL (963). 
FUROR (356). 
GALERIA (187). 
GEMIR (307). 
GIGANTES (8d). 
CLORIA (748, 816). 
GLORIOSO (429, 474, 986, 1063). 
GRAVE (298, 347, 1015). 
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HERCULEO (1056). 
HISTORIA (515). 
HUMIDO (485). 
HUMOSO (176). 
IGNORAR (124, 878). 
IMPENETRABLE (151). 
INCIERTO (783). 
INCLINAR (395, 1040). 
INOCENCIA (104). 
JUVENTUD (297, 346). 
LENTO (40, 549, 649, 1052). 
LILIO (149, 255, 848). 
L{MITE (419). 
LUMINOSO (64, 657, 717). 
MATUTINO (956). 
METAL (388, 441). 
MILITAR (171). 
MISERABLEMENTE (663). 
MUSICO. (597). 
NOCTURNO (76, 222, 391, 662, 

817). 
OPRIMIR (304). 

ABRIL 

PALIDO (878). 
PEREGRINO (ld, 19, 182, 514). 
PLANTA (191, 559, 666, 1057). 
PLUMA (1098). 
PONDEROSO (169). 
PURPUREO (162, 294, 465, 658, 

798, 1068). 
REGION (293, 327, 936). 
REMISO (700). 
RUBIO (829, 880). 
RUINA (227, 560, 1018). 
SECRETO (466, 700). 
SILENCIO (681, 695, 782). 
TENEBROSO (75). 
TOPACIO (714). 
TREMULO (63). 
TURBA (640, 996). 
ULTIMO (318). 
VIOLAR (421, 1041). 
VIRGEN (735, 760, 790, 1061). 
VIRGINAL (494). 

Sefialaré otros cultismos que, como en el primer caso, proceden 

del mismo autor, pero que son anteriores a la Soledad Primera. En 
las dos ocasiones me valgo de las listas proporcionadas por ])}4maso 
Alonso en su notable obra La Lengua Poética da Géngora: 

ADULACION (395). 
AUSENCIA (190). 
ESTIVO (58). 
FURIA (29). 
FUTURO (38). 
IDIOMA (164). 
INSANO (273). 
INVISIBLES (27). 
IRONIA (215). 

MELANCOLICO (852). 
MINIMO (149). 
PATRIA (17). 
PUPILA (116). 
RIGIDO (274). 
SIGNO (106). 
TRAMONTAR (24). 
TUMULO (90). 
VESPERTINO (283). 

“Pero tal vez mejor que la lista precedente —escribe Damaso 
Alonso— nos podria indicar algo decisivo respecto al uso de cultis- 
mos en la llamada «primera época» el hecho de que la composicién 
de 1580, que abre la edicién de Foulché (I, i), es decir, de cuando 
el poeta tenia diecinueve afios, contenga todas estas palabras”: 

BELICO HORRIDO 
CALIDO LUCIFERO 
CANTICO TALAMO 
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El gran critico espafiol, restaurador de la gloria del cordobés, 
acompania otra “lista de palabras afectadas segtin censuras y paro- 
dias literarias del siglo XVII’: 

ALUCINANTE (Cov. 1611). 
AROMA (T2. - Q5). LIVOR (Q I.) 
AURA (Q8. - Cartujano, 360). MENTE (Mena, 158; Santillana, 
BRILLAR (L 15. - Quijote). 461). 
BRUMA (Mena, 153). NACAR (L2-QL) 
FATAL (Santillana, 473). NAUFRAGAR (L 8.). 
FAVILA (Q1.). NiTIDO (Cartujano, 306; Mena, 
FAZ (L 6. - Cid, 355). 169). 
FULGOR (Santillana, 510). PIELAGO (Celestina, 162). 
FUNESTO (Quijote). --— PORTIGO™ (O=1:). 
GALANTE (Santillana, 543). PURPURA (Alexandre, 195 - 1552). 
GIRO (L 17). RUIDOSO (L 8.). 
JOVEN (Q2 - Q1). RUTILANTE (Santillana, 502). 
eee, (Cartujano, 324; Me- SENAS (QL.). 

na 660). 

LIMITE (Santillana, 449). 

Tendré en cuenta dos listas mas de palabras, extraidas de los 
Sonetos de Géngora y de aquellos otros que le son atribuidos por 
Foulché-Delbosc, de acuerdo a la edicién de los eruditos Juan Millé 
y Giménez e Isabel Millé y Giménez (Aguilar, Madrid, s. f. (31932?). 

Consideremos, primero, la de los Sonetos que va del num. 216 
al 381, sin que esto quiera decir que los ejemplos correspondan a 
los mismos en su conjunto. Las comprobaciones lexicograficas se 
han verificado en 65 sonetos, dentro de una totalidad que alcanza 
a la suma de 167. Se han omitido aquellos otros en que se repiten 
los mismos vocablos, ya registrados. E] orden es el siguiente: 

ACERO (354 (1620). p. 530, 531. 
ALAS (302 (1609). p. 501. 
ALCION (286 (1606), p. 492. 
ALCORES (245 (1585), p. 472. 
ALMA (249 (1588), p. 474. 
AMBAR (233 (1583), p. 465, 473. 
ANGEL (223 (1582), p. 461, 490. 
ANGELES (294 (1608), p. 497. 
APOSENTO (349 (1619), p. 528. 
ARBOL (870 (1622), p. 549. 
AVE (330 (1614), p. 517. 
AZUL (843 (1615 (1516), p. 525. 
AZULES (348 (1615 (1616), p. 525. 
BAJEL (266 (1600), p. 482, 512, 

523. 
BARBARO (340 (1615), p. 523. 

BELLEZA (217 (1582), p. 458. 
BERMEJA (218 (1582), p. 458, 502. 
BESAR (319 (1611), p. 511. 
BLANCURA (235 (1583), p. 467. 
BOSQUE (341 (1615), p. 523. 
CABALLO (309 (1610), p. 505. 
CABALLOS (259 (1594), p. 478. 
CANO (345 (1617), p. 525. 
CELESTIAL (257 (1594), p. 478. 
CIEGO (259 (1594), p. 479. 
CRUCES (333 (1614), p. 519. 
CRUELES (255 (1609?1589?), p. 

476. 
DAMA (8388 (1615), p. 522. 
DAMAS (278 (1603), p. 488, 522. 
DESTINO (225 (1582), p. 462. 
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DIAMANTE (320 (1612 (1611), 
p. D11, 512, 524, 580, 532. 

DO (216 (1582), p. 457, 461, 464, 
470. 

DOLOR (237 (1584), p. 467, 511. 
DORADAS (252 (1588), p. 475. 
DORADOS (255 (1609?1589?), p. 

476, ATT. 
ENCINA (341 (1615), p. 523, 539. 
ENFERMA (246 (1585), p. 472. 
ESPADAS (284 (1606), p. 491. 
ESTANZA (237 (1584), p. 468. 
FIERAS (268 (1602), p. 483. 
GEOMETRICO (299 (1609), p. 500 
GUADANA (354 (1620), p. 530. 
HIELO (881 (1624), p. 545. 
HORROR (341 (1615), p. 523, 539. 
HUESOS (231 1583), p. 465, 473. 
LAGRIMAS (222 (1582), p. 460, 

519. 
LAGRIMOSA (327 (1613), p. 515. 
LAUREL (317 (1613 (1611), p. 

510. 
LETRAS (229 (1583), p. 464. 
MARFIL (233 (1583), p. 465, 533. 
MARIPOSA (372 (1623), p. 541. 
MARMOL (332 (1615 (1614), p. 

518, 526, 
MIEDO (241 (1584), p. 469, 487. 
MILAGROSO (297 (1608}, p. 497. 
MILANOS (284 (1606), p. 491. 
MORTAL (300 (1609), p. 500. 
MUDO (294 (1608), p. 497, 504, 

523, 535, 537. 

MUSICA (306 (1609), p. 503. 
NIEVE (220 (1582), 459, 467, 483, 

490, 502. 
NOBLE (237 (1594), p. 478. 
NUBES (261 (1596), p. 479. 
OPRIMA (343 (1615 (1616), p. 524 
PALIDA (310 (1610), p. 506. 
PENSAMIENTOS (267 (1600), p. 

483. 
PEREGRINO (258 (1594), p. 478 
PIADOSO (217 (1582), p. 458. 
PIEDAD (258 (1594), p. 478, 543, 

551. 
PINTURA (285 (1606), p. 492. 
PONDEROSO (303 (1621) p. 536 
PUERTAS (314 (1611), p. 508. 
RARA (300 (1609), p. 500. 
REY (423 (1584), p. 470. 
ROJO (219 (1582), p. 459. 
ROSICLER (260 (1595), p. 479, 

502. 
ROSTRO (220 (1582), p. 459. 
RUBI (233 (1583), p. 466, 511, 512 
SANGRE (222 (1582), p. 460. 
SARAOS (273 (1603), p. 486. 
SECRETA (374 (1623), p. 542. 
SOL (217 (1582), p. 458, 458, 512, 

540, 542. 
SOLEDAD (341 (1615), p. 523. 
TORRES (216 (1596), p. 479, 300. 
TRISTE (251 (1588), p. 475. 
VENENOSA (337 (1615), p. 521, 

541. 
ZAHARENO (240 (1584), p. 469. 

Visto el considerable resultado del primer escrutinio (85 pala- 
bras), corresponde, a su turno, tener en cuenta el segundo, de me- 
nor cuantia. Es el que se deduce de las “Poesias atributbles”. Helo 
aqui: 

BARAJA (LIX (1609), p. 558. 
CANAVERAL (LXX (da. 1614?). 

p. 564. 
CORNEJA (LVIII. (1606), p. 557. 
oy ees (LXXXII. (1624), p. 

il 
wile (LXXTIT (ga. 1617?), p. 

ESTRELLA (LXXXIX), p. 575. 
IDIOMA (LXXVI. (;1621?), p. 567, 

PAZ (LVIL (1605), p. 556, 
SELVA (LXXXIV.), p. 572, 
SOTA (XCII), p. 576, 

Tras de los dos casos del modelo gongorino, cabe pasar a la 
comprobacién practica y cotejar los dichos vocablos con los pro- 
pios versos de Eguren. Son los siguientes: 
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A) 
1) Pedro de ‘cero’ (en Pedro de Acero, de Simbédlicas); Y el rey 

colorado de barba de ‘acero’ (en Eroe, de Simbélicas.).; de 
‘acero’ y de bronce (en Balada, de Sombra.). 
Ora ves largas ‘alas’ (en Marginal, de La Cancién de las Figu- 
ras.); con las nacarinas ‘alas’ (en Nubes de Antafio, de LCF).; 
y tiende sus alas’ (en Balada, de Sombra); jvan a la regién de la 
Muerte, las ‘alas!’ (en Alas, de So.); el genio de la noche bate 
las ‘alas’ (en Fantasia, de So.); tiende sus ‘alas’ el alcidn feliz 
(en El Romance de la noche florida, de Rondinelas.). 

3) ... el ‘alcidn’ feliz (en El Romance de la noche florida, de R.). 
4) se alejan por los-talcores’ (de La Procesién, de Si.). 
5) y de una muerta rosa en tu ‘alma’ azul (en jSayonaral, de Si.); 

a la luna del ‘alma’, la luna muerta (en La Comparsa, de Si.); 
llegan al ‘alma’ mia (en Lied V, de LCF); en el suefio tu ‘alma’ 
aurora (en Noche I, de LCF.); tu ‘alma’ a ver la mi esperanza 
que fenece (en Noche I, de LCF); Pachacamac que elige las 
‘almas’ turbulentas (en Incaica, de So.); hoy que estd sola mi 
‘alma’ (en Noche II, de So.). 

6) en la torre de ’émbar’ (en Syhna la blanca, de Si.). 
7) El ’dangel’ de los suefios te ha besado (en Nubes de Antafio, de 

LCF); hallaron un ‘angel’ dormido en el bosque (en Balada, de 
So.) ‘angel minimo del viento (en Vespertina, de R.). 

8) los ’angeles’ tranquilos (en Los angeles tranquilos, de LCF). 
9) En mi ‘aposento’, oscuro, (en Noche II, de So.). 

10) como en el ‘érbof de los cuentos (en Antigua, de LCF.); se 

ve el ’arbol’ de caramelos (en Hespérida, de R.). 
11) Ha venido el ’ave’ tenue (en Cancidn de noche, de R.); Canta 

el ‘ave’ selenita (en Cancidn de noche, de R.). 
12) nublados en la miisica ’azul’ (en Lied I, de Si.); la nifia de la 

lampara ‘azul’ (en La nina de la lémpara ‘azul’, de LCF); vi- 
vienda del insecto ‘azul’ (en Antigua, de LCF); la faz peregrina 
de ‘azul’ figurén (en Colonial, de So.); La vi en ‘azul’ de la 
manana (en La Pensativa, de So.); Bajo el ‘azul’ celeste por 
vias glaucas (en Fantasia, de So.); que, en ‘azul’ tiniebla, to- 

can en el piano (en Los suefios, de So.); el baile festivo ‘azul’, 

colorado (en Los suenos, de So.); Es noche de ‘azul’ oscuro 

(en La danza clara, de R.); La noche ‘azul’ culmina (en Vesper- 

tina, de R.); la estelaria ‘azul’ te espera (en El romance de ia 

noche florida, de R.). 

2 
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13) y ‘azules’ sombras (en Los alcotanes, de Si.); con las cruces 

tazules’ (en Hesperia, de Si.); diste al piano, con ‘azules’ lloros 

lasos (en Noche 1, de LCF); a las nifias de ojos ‘azules’ (en Las 

puertas, de LCF); briila en noche de ’azules’ oscuros (en La 

ronda de espadas, de So. ). , 

14) y distante un ‘bajel’ naufragaba (en Lied II, de Si.); en tu 

’bajel’ de suefio, como a funestas brumas (en El romance de la 

noche florida, de R.). 
15) la ‘barbara’ y dulce princesa de Viena (en Las bodas vienesas, 

de Si.). 
16) y su aa 'belleza’ (en La Tarda, de Si.); mas, del jardin de 

la ’belleza’ (en El estanque, de So.); la niibil de la ’belleza’ 
(en La danza clara, de R.). 
hay una sangre ’bermeja’ en el olmo (en Lied I, de Si.). 
de amor se ’besan’ (en El bote viejo, de So.). 
Hoy la mistica ’blancura’ ha muerto (en Lied II, de Si.). 
Gime el ’bosque’ (en Lied I, de Si.); En el ’bosque’ sombrio 
(en Casa vetusta, de Si.); Del ’bosque’ las auras ventan acedas 
(en Eroe, de Si.); Por verde ‘bosque’ (en Los reyes rojos, de Si.); 
transita por ‘bosques’ adorantes (en La sangre, de LCF.); nos 
traéis al ‘bosque’ del engafio (en Nubes de antafio, de LCF); 
los seres de los bosques’ se incorporan (en El dios de la cente- 
lla, de So.); frente al ’bosque’ bruno de encinas (en La mura- 
lla, de So.). 

1) un ‘caballo’ muerto (en El caballo, de LCF). 
2) y con sus caparazones los acéfalos ’caballos’ (en Marcha ftine- 

bre de una marionnette, de Si.). 
) ’cano’ (en La danza clara, de R.). 

24) ... ‘Celestial’ creacién (en Noche II, de So.). 

) 
) 

ilyé 
18 
13 
20 

del mundo ’ciego’ (en Pedro de acero, de Si.). 
con las ’cruces’ azxules (en Hesperia, de Si.). 

27) en los Saharas ‘crueles’ (en Los angeles tranquilos, de LCF.). 
28) La ’dama’ i, vagarosa (en La dama i, de Si.); la ’dama’ antigua 

(en Preludio, de R.). 
29) esperan las ’damas’ (en La ronda de espadas, de So.). 
30) que rie los silencios del 'Destino’ (en Ananké, de Si.); miré su 

invariable glorioso ‘destino’ (en Alas, de So.). 
31) son sus pupilas ‘diamantes’ (en Las candelas, de LCF); con 

ojos de ‘diamante’ (en Peregrin cazador de figuras, de LCF): 
‘Diamante’ era en luces afiosas (en Antigua, de LCF.). 

32) ‘do’ estén encantadas (en La ronda de espadas, de So.). 
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33) sin ver el ‘dolor’ distraida (en La Tarda, de Si.); Era el ‘dolor’ 
que nunca llora (en La pensativa, de So.); tumba de ‘dolor 
(en Lied VI, de So.); cémo suena el ’dolor’ de la noche (en 
El dolor de la noche, de So.). 
Melancélicamente la pareja ’dorada’ (en Incaica, de So.); la 
pena ‘dorada (en La muralla, de So.); percibe un mancebo de 
barba ’dorada’ (en Colonial, de So.); tenia vieja luz ’dorada’ 
(en El estanque, de So).; de zona ’dorada’ por canaverales (en 
Alas, de So.); por las aguas ’doradas’ dichosa vuelas (en Efi- 
mera, de LCF); vienen de ‘doradas’ remotas comarcas (en Alas, 
de So.); ’doradas’ conchas (en El bote viejo, de So.). 
los cielos ’dorados’, la luz de la vida (en La Walkyria, de Si.); 
en la luz olvida manjares ’dorados’ (en El dominé, de Si.); de 
insectos ’dorados’ (en Juan Volatin, de Si.); Balcones ’dorados’ 
de los lejanos miradores (en Balcones de la tarde, en So.); y 
de ’dorados’ tumbos con misticos sonares (en La barca lumi- 
nosa, de So.); muelles ’‘dorados’ (en El bote viejo, de So.). 

36) miraban llorosas las nobles ’encinas’ (en Eroe, de Si.); en los 
que miran el valle de la doliente ’encina’ (en Balcones de la 
tarde, de So.); frente al bosque bruno de ’encinas’ (en La mu- 
ralla, de So.). 

37) joh, la nave ‘enferma (en La nave enferma, de LCF.). 
38) la ronda de ’espadas’ (en La ronda de espadas, de So.). 
39) por los barandales de la antigua ’estanza’ (en Visiones de Ene- 

ro, de So.). 
40) o el distante clamor de las fieras (en El dolor de la noche, de 

So. ). 
41) con celeste ‘geometria (en Véspera, de R.). 
42.) se tornan ’guadafias’ (en La ronda de espadas, de So.). 
43) Alli van sobre el ‘hielo’ las figurantas (en La comparsa, de Si.); 

y al luminar de ‘hielo’ (en Lied III, de Si.). 
44) jdulce ’horror!’ las dos Senas (en Las sefas, de Si.); y luego 

en ‘horror’ que nacarado flota (en El domind, de Si.); y con 

‘horror’, se para (en El caballo, de LCF.); con el hielo y el 
‘horror’ de su figura (en Noche III, de So.). 

45) con lividos ’huesos’ circunda (en La muralla, de So.). 
46) vertian sus celestes ‘lagrimas’ (en Marcha noble, de Si.); viene 

de 'légrimas’ exenta (en La Tarda, de Si.); junto al lago do- 

liente de las ‘ldgrimas’ (en Consolacién, de So.); caen ‘lagri- 
mas’ (en Patética, de R.). 

34 
ad 

35 
“~ 
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47) desnuda y abrillanta la pena ‘lagrimosa’ (en La barca lumino- 

sa, de So.). ; 
48) que rondan tristemente el ‘laurel’ infinito (en La barca lumi- 

nosa, de So.). 

49) se adivina en rojas ‘letras’: ;Sayonara! (en jSayonara!l, de Si.). 

son ‘letras’ de aurora que la linfa lleva (en Alas, de So.). 

50) y estdn sus restos blancos como el ‘marfil’ pulido (en La muer- 

ta de marfil, de So.); junto al clavicordio de concha y ‘marfil’ 
(en Colonial, de So.). 

51) Crepuscular ‘mariposa (en Vespertina, de R.). 

52) sin fin, de ‘mdrmol gélido (en Patética, de R.). 

53) de ‘miedo’ cercadas (en La ronda de espadas, de So.). 

54) habla de una vida ‘milagrosa (en La nifia de la ldmpara azul, 

de LCF.). 

55) el ‘milano’ y el azor (en La oracién del monte, en LCF.). 

56) ‘;Mortal despierta ... (en El dios de la centella, de So.). 

57) en la ‘muda libreria (en Noche I, de LCF.); ‘mudos’ rojos (en 

Syhna la blanca, de Si.). 

58) nublados en la ‘musica azul (en Lied I; de Si.); la “‘mtsica 

rompe de canes y leones (en Bodas vienesas, de Si.); Por el 

lloroso sauce, lilial ‘musica de ella, (en La muerta de marfil, 

de So.); Y cuando comienza ‘musica’ rosada (en Colonial, de 
So.); con las ‘musicas’ coloreadas (en El estanque, de So.); y 

con la ‘musica’ de las peas (en Los gigantones, de R.); con 
‘musica’ de los suenos (en La danza clara, de R.). 

59) Sus brazos circundan el rostro de ‘nieve’ (en Eroe, de Si.); y los 
méganos cine la ‘nieve’ obscura (en La comparsa, de Si.); la 
amarilla corneja llora en la ‘nieve’ (en La comparsa, de Si.); la 
region de las ‘nieves’ sagradas (en La sangre, de LCF.); como 
planta por ‘nieve’ herida (en El estanque, de So.). 

60) por ‘nobleza’, por tersura (en Los delfines, de LCF.). 
) por la lirica ‘nube’ (en La oracién de la cometa, de Si.); ‘;Nu- 

bes’ de antano! (en Nubes de antafio, de LCF.)'; Como som- 
_ bria ‘nube’, al ver la tumba rara (en La muerta de marfil, de 
So); tenia negra ‘nube’ de vesperal tristeza (en Incaica, de So.); 
las ‘nubes’ enmascaradas (en Nubes, de So.). 

62) hoy sus sombras el dnima ‘oprimen’ (en El cuarto cerrado, de 
So.). 

326 



EGURKEN, EL OBSCURO 

63) Una ‘pdlida’ procesién (en La procesién, de Si.); la fusca “pd- 
lida’ fronda (en La nwerte del drbol, de LCF); Y en tu “pdlida’ 
agonia (en Noche I, de LCF.); de la virreinita de “pdlida’ tez 
(en Colonial, de So.); Recuerdo que en dia de ‘pdlidad aurora (en 
Alas, de So.); con la ‘pélida’ expresién de calavera (en Noche 
III, de So.); ‘Pdlida’ sombra viene (en Consolacién, de So.). 

64) volaba el ‘pensamiento’ (en La muerte de marfil, de So.); y 
muere en un ‘pensamiento’ (en Vespertina, de R.); y “pensa- 
mientos rojos (en Hesperia, de Si.). 

65) El mustio “peregrino’ (en La sangre, de LCF.). 
66) joh ‘piadoso’ difunto (en Noche II, de So.). 
67) sangrando la ‘piedad’ de la inocencia (en Lied IV, de LCF); 

trémula de ‘piedad’ con ellas llora (en Consolacién, de So.). 
68) y de Watteau las ‘pinturas’ elegantes (en jSayonaral, de Si.); 

son cual de Van Dyck ‘pintura’ (en Los delfines, de LCF.); 
Cual una ‘pintura que mira colgada (en Colonial, de So.); de 
mil instrumentos notas de “pintura’ (en Alas, de So.). 

69) mds ‘ponderoso’, lucha (en Pedro de Acero, de Si.). 
70) Se abrieron las “puertas’ (en Las puertas, de LCF.); se cierran 

las “‘puertas (en Las puertas, de LCF.); las ‘puertas’, de oro 
guarnecidas (en Noche II, de So.). 

71) Como sombria nube, al ver la tumba ‘rarad (en La muerta de 
marfil, de So.). 

72) Y el ‘rey’ colorado de barba de acero (en Eroe, de Si.); \rey’ del 
jardin amable (en El estanque, de So.). 

73) Y bajo quitasoles ‘rojo’ escarlata (en Fantasia, de So.); el ‘rojo’ 
timonel antafio (en Vifieta Obscura, de R.). 

74) y de ‘rosicler’ (en Los suefos, de So.). | 
75) Sus brazos circundan su ‘rostro’ de nieve (en Eroe, de Si.); el 

‘rostro’ pintado (en Lis, de Si.); y su pdlido ‘rostro’ con un alba 
hechicera (en La barca luminosa, de So.). 

76) un negro y triste ‘rub? (en Antigua, de LCF.). 
77) del ‘sarao’ de orquestaciones (en El estanque, de So.); van al 

‘sarao’ (en Antanera, de R.). 
78) hay una ‘sangre’ bermeja en el olmo (en Lied I, de Si.); De 

‘sangre’ celeste (en Syhna la blanca, de Si.); vid en el monte 

una huella de ‘sangre’ (en La sangre, de LOF.); y cife de ter- 
nura la viva ‘sangre’ ibera (en La barca luminosa, de So.); la- 
gos de ‘sangre’ hirvientes (en Consolacion, de So.). 

79) de la emocién ‘secreta’ (en La oracién de la cometa, de Si.). 
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80) Hoy el ‘Sol tamizan los glacés azules (en jSayonaral, de Si); 

Mientras ‘sof en la neblina (en Los angeles tranquilos, de 

LCF.); al igneo ‘sol’ de juventud (en Antigua, de LCF.); y 

obscurece el ‘Sol de los muertos (en La muralla, de So.); La 

virgen ‘Sol’ (en Lied VI, de So.). 

cantan la ‘soledad’ aurora (en Los angeles tranquilos, de LCF.); 

en esta niebla de profunda ‘soledad (en Lied V, de LAGE): 

La ‘soledad nocturna calladamente oscila (en Patética, de R.). 

Las ‘torres’ monarcas (en Las torres, de Si.); batallan las ‘to- 

nres’ (en Las torres, de Si.); se hieren las ‘torres’ (en Las torres, 

de Si.); ay, las ‘torres’ muertas! (en Las torres, de Si.); las ‘to- 

rres’ musicales se han dormido (en Consolacién, de So.). 
83) Yo tengo una afioranza de un ‘triste’ cielo (en jSayonara!, de 

Si.); y suave le ofrece la anémona ‘triste’ (en Eroe, de Si.); sue- 
fa ‘triste’ (en Syhna la blanca, de Si.); El ‘triste’, paso a paso 
(en La sangre, de LCF.). 

84) y cual ‘venenosas’ serpientes purpurinas (en Incaica, de So.); 
deja su sangre ‘venenosa (en Flor de amor, en LCF.). 

85) en el hondo cantar ‘xaharefio’ (en Avatara, de LCF.). 

B) 

81 
wa 

82 
— 

) cierra la ‘baraja (en La ronda de espadas, de So.). 
) misterios del ‘canaveral’ (en Antigua, de LCF.). 
) La amarilla ‘corneja@ llora en la nieve (en La comparsa, de Si.). 
) le dan la ‘dulzura’ del alba camelia (en Eroe, de Si.); Con 

cdlidos ojos de ‘dulzura’ (en La nina de la lémpara azul, de 
LCF.); Y nos hablaba con ‘dulzura’ (en Antigua, de LCF.); 
que tienen las nereidas de ldnguida “dulzura’ (en La barca lu- 
minosa, de So.). 

5) Hoy se casa el ‘duque’ Nuez (en El duque, de Si.). 
6) Ha lanzado una ‘estrella! (en El dios de la centella, de So.); 

el mundo de la ‘estrella (en El dios de la centella, de So.). 
7) y, en su ‘idioma’ desconocido (en Diosa ambarina, de Si.); pen- 

sé en un ‘idioma’ que ignorado cielo (en Alas, de So.). 
8) Y habia ‘paz’ en los campos (en Los robles. de Si.). 
9) Miraron la ‘selva’, los rios, las barcas (en Alas, de So.), 

10) Y ‘sotas’ de copas (en Syhna la blanca, de Si.). 

1 
2 
3 
4 

Los vocablos clasificados en dos listas diferentes, no propor- 
cionadas por Damaso Alonso, demuestran, una vez mas, la coinci- 
dencia de Eguren con Géngora, quien fue, al par de Mallarmé, su 
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maestro idiomatico. Aunque esta ampliamente probado, incluso, el 
sentido que ha informado en nuestro poeta simbolista la orientacién 
selectiva de la palabra, procederé a transcribir otras muestras mas 
que son un claro espejo de la concomitancia estética existente entre 
él y el clasico, precursor de toda modernidad. Pertenecen las voces 
a “Otras composiciones de Arte Mayor” (pp. 583-631) y a las “Poe- 
sias atribuibles - “Otras composiciones de Arte Mayor” (pp. 635 a 
641), respectivamente, a la edicién de las Obras Completas, de don 
Luis de Géngora, realizada por los hermanos Millé Giménez. 

Son éstas: 

BANDERAS (385-1588), p. 588. ARGENTADO (XCVIII (1622), p. 
CANTICO (383-1580), p. 583. 636. 
NAVES (385-1588), p. 588. Leyes te ee Le 
ORGULLO (385-1588), p. 588. INFANTE (XCVIII (1622), p. 635. 

Estas pocas expresiones corresponden, sucesivamente, a los poe- 
mas titulados De la armada que fue a Inglaterra, /y a/ De “Las Lu, 
siadas”, de Luis de Camoens, que tradujo Luis de Tapia, natural de 
Sevilla. 

Como en los casos anteriores, brindaré, en éste, el cuadro ana- 
légico que se descubre en la poesia de Eguren, que es lo que im- 
porta como meta de este estudio especifico: 

1) 
) y de ‘banderas’ (en El bote viejo, de So.). 

2) alli principia el ‘cantico’ agoraro (en Ananké, de Si. ). 
) y se vuelven las ‘naves’ (en Lied III, de Si.); joh, la ‘nave’ en- 
ferma (en La nave enferma, de LCF.). 

4) y un triste ‘orgullo’ la encendia (en La pensativa, de So.). 

2) 
1) Era la luz ‘argentada’, era perlino, hechicera (en Balcones de 

la tarde, de So.). 
) Hdblabe, ‘Hesperia!’ (en Hesperia, de Si.). ; 

3) Suena trompa del “infante’ con aguda melodia (en Marcha fu- 
nebre de una marionnette, de Si.).; mas, bravia al viejo, al ‘in- 
fante’ (en La muralla, de So.). 

Las numerosas comprobaciones que demuestran, mas de Ja cuen- 

ta, el vinculo de Eguren con Gongora, tienen, sobre todo, el inte- 

rés de exhibir una identidad estética nunca nimia e imitativa, sino 
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independiente y libre, como corresponde a las prolongaciones de un 

avatar verdaderamente creador. 

* 

Después de la demostracién lexicografica que emana del len- 

guaje de Géngora, se impone trasladar el cuadro metaforico de Egu- 

ren, puesto que, como en aquél, se cumple en éste la concomitancia 

anunciada: 

1) 

“Era el alba” (7) 
“No volvera el dia argentado” (Ed. Coleg. J.M.E.) 
“tembloroso de armonia” (109) 
“la aurora predicen del sufrimiento” (40) 
“las bacanales” (208) 
“Al beso “blando” (Ed. Coleg. J.M.E.) 
“y el candor mago, bizantino” (20) 
“Murié canora y bella” (133) 
“va con finebre alarido la carroza de la muerte” (Ed. Coleg. J.M.E.) 
“Jezabel, certilea reina luminosa” (Ed. Coleg. J.M.E.). 
“Juan Volatin confuso, avergonzado” (73) 
“cehida de contento” (133) 

“Crepuscular mariposa” (214) 
“Esta boveda de arte que hoy declina ruinosa” (132) 
“del delicioso camarin de Mignon” (12) 
“con ojos de diamante” (10) 
“y en tristor a la distancia” (10) 
“en el mirador distante” (109 
“y parte dulce, adormida” (35) 
“En lividez errante” (217) 
“y los ojos se exponen al viento aleve” (48) 
“y nube azulea divinos fanales” (30) 
“Ah, purpurea, festiva noche” (21) 
“y finge un desmayo en fusco divan” (161) 
“la cancién fugitiva” (99) 
“y el campo funerario” (67) 
“con sus armaduras Ilenas de furor” (Ed. Coleg. J.M.E.) 
“por las galeria” (Ed. Coleg. J.M.E.) 
“y dos rubias gigantes suspiran” (24) 
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“cuando gime el melodioso ‘paro bobo’.” (11) 
“un adids de muertas glorias” (186) 
“miré su invariable glorioso destino” (177) 
“con vista grave” (77) 
“grita el mas herctleo de ellos” (60) 
“En los obscurecidos cuando la humedad impera” (151) 
“Se mira humoso el castillo roquero” (22) 
“la nia no ignora que es oculto amante” (160) 
“y con deseos / impenetrables” (77) 
“Sobre ella parado un cuervo incierto” (39) 
“al suelo el penacho inclinan” (59) 
“sangrando la piedad de la inocencia” (83) 
“en la rondinela de la juventud” (134) 
“ora lentos se aproximan” (111) 
“Por el lloroso sauce, lilial musica de ella” (134) 
“y en el limite blanco” (233) 
“y al luminar de hielo” (64) 
“al Oriente ha virado la barca luminosa” (165) 
“y besos de amor matutino” (87) 
“Asi su memoria me traia” (16) 
“con luz capitosa de hiriente metal” (Ed. Coleg. J.M.E.) 
“y el insecto militar” (104) 
“esta en olvido / miserable” (166) 
“los mtisicos suefios antes de Ja aurora” (25) 
“a la nocturna lejania” (75) 
“hoy sus sombras el danima oprimen” (145) 
“sintiendo abandono pdlide suspira” (161) 
“El mustio peregrino” (161) 
“el hombre planta fakir” (104) 
“en pluma cabalga” (72) 
“mas ponderoso, lucha” (52) 
“besaron helada, purptirea, la herida” (31) 
“;Van a la region de la Muerte, las alas!” (177) 
“y baila el remiso temblando de horror” (Ed. Coleg. J.M.E.) 
“Soy flor venenosa de pétalo rubio” (33) 
“como la ruina miserable” (46) 
“de la emocién secreta” (46) 
“F:] silencio cunde” (57) 
“y suave le ofrece la anémona triste” (29) 
“Alli esté jcudn tenebroso!” (191) 
“topacio de las aldeas” (214) 
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“trémula de piedad con ellos Hora” (201) 

“y la turba melenuda” (59) 
“el ultimo mar” (234) 
“Tiembla el remoto linde con la violada albura” (217 

‘flora la virgen sola su perdida estrella amada” (151 

“y canta el aroma azul, virginal” (Ed. Coleg. J.M.E. 

2) 

“los magnates postradores, aduladores” (59) 

“de ausentes comensales” (63) 
“cantan estivos amores’ (199) 
“las furias le dan la batalla” (154) 
“del Futuro” (120) 
“y, en su idioma desconocido...” (50) 
“y llega con flores azules de insania” (25 
“del espacio los bateles / invisibles y las malas” (225) 
“sin la virtud y la ironia” (170) 
“Melancélico un zorcico se prolonga en la mafiana” (11) 
“angel minimo del viento” (215) 
“y por alta noche, sin patria, sin nidos” (176) 
“como muertas pupilas” (17) 
“y rigidas, fuertes, las tias Afelias” (25) 
“y el signo descubro que ocultan las sagas” (33) 
“Festivas tramontan las aves viajeras” (174) 
“Desde el tumulo frio, de verdes oquedades” (133) 
“al vespertino reflejo” (97) 

3) 
“en bélico tinte sonoro” (120) 
“con cdlidos ojos de dulzura” (87) 
“alli principia el cdntico agorero” (22) 
“Y luego en horror que nacarado flota” (63) 
“y tienden vagas, lucifugas sefiales” (62) 

4) 
“escuchan alucinantes” (96) 
“modula el aura sola en el panteén de olvido” (134) 
“nos brindaba la gloria del brillor campesino” (196) 
“y en Ja bruma hay rostros desconocidos” (8) 
“a la penumbra candorosa” (170) 
“es un goce fatal que la ilumina” (22) 
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“Favila” (titulo de poema, 233) 
“la faz peregrina de azul figurén” (158) 
“con las variadas notas de fulgores galanos” (162) 
“con funesta poesia” (11) 
“Al llegar la noche galante, aromosa” (160) 
“con raudo giro” (68) 
abiertos a la joven cancién” (7) 
“que tienen las nereidas de Idnguida dulzura” (164) 
“y en el monte de negrura y de livores” (193) 
“y en la noche quemadora de la mente” (114) 
“de ndcar” (Ed. Nijiez) 
“un repentino naufragar” (126) 
“de nitido encaje (45) 
“hacia el piélago triste las muertas abrazadas” (142) 
“El portico” (234) 
“y el rtitilo extrafio de blonda melena” (25) 
“brill6 con las dos Sefas” (20) 

No parece que sea necesario insistir acerca de la coincidencia 
o, mejor, de la eleccién que, de parte de Eguren, constituye su vo- 
cabulario. El prestigio de éste ha resistido todas las pruebas, in- 
cluso la no muy propicia del Modernismo, del 900. Claro esta de que 
en el caso del poeta, el concepto palabra es indivisible del que en- 
trafia, desde antiguo, la metafora, la imagen o el tropo. La batalla 
de Mena, de Géngora y de Eguren, —salvadas las épocas y las 
tendencias—, corresponde al proceso mismo de la Poesia de nues- 
tra lengua. Pero, por cima de esta o de cualquiera otra, existe y 

existira, siempre, la nocién autdnoma de la palabra. La identidad 

de Eguren con Géngora estriba en la existencia, ambigua, y ambi- 
valente, de dos estilos, de dos claves, de dos lenguas: la comin 
y la literaria. En cuanto al vinculo de que se trata, mas que en el 
conjunto, predomina y subsiste en la seleccién, en el sacrificio del 

todo, a favor del logos, unico y justo. 
Nora. — En la mayoriia de los casos, los vocablos en bastar- 

dilla constituyen una constante en el registro idiomatico de Egu- 
ren, de la que se deduce que el empleo de los mismos no ha sido 

parcial y episddico. Por el contrario, significa una prueba del desa- 

rrollo expresivo, de la riqueza lingiiistica del poeta. La extraordina- 

ria variedad de los matices y tonalidades de que hace gala, confi- 

gura no sdlo un acierto de eleccién exquisita sino también una 

consecuencia del rigor cientifico con el que se dan la mano el liri- 
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co-esteta, el pintor y el musico. Creo que bastaran algunos ejem- 

plos para respaldar mi aserto. Se me ocurre que pueden ser los 

siguientes que me brindan los cuatro libros de poesia de Eguren: 

— SOMAM®DM WA W LO a 

——— be 

ee Old 0 

fon) 

a) 
. Albas (195); Albea (162); Albido (220); Albino (177); Albo 

“Ed. Nitfiez, 110); Alborada (55); Albura (217). 

. Brilla (135); Brillan (74); Brillo (163); Brillor (126, 141). 

. Candores (154); Candorosa (170). 

. Dulces (15); Diilcida. (Ed. Nuiiez); Dulzor (25). 

. Furente (Ed. Nifiez); Furias (154). 
Gigantones (207, 208, 209). 

. Glorias (186); Glorioso (178). 

. Lirial (219); Lirio (14). 

. Matinales (15); Matutina (22, 28). 

. Musica (7, 24, 134, 160, 208, 210); Musical (107); Musicos 
(136). 

. Pédlida (75, 96, 114, 160, 177. 192, 201); Palidez (228). 

. Purpurada (Ed. Coleg. J.M.E.); Purpuradas (166); Purpura- 
dos (43); Purptirea (31); Purptreas (27); Purpurina (154); 
Purpurinas (141); Purpurinos (151). 

. Ruinas (78, 190); Ruinosa (194); Ruinosas (Ed. Nufez). 

. Silenciosas (197); Silencios (202); Silente (10). 

. Ténebre (Ed. Colg. J.M.E.); Tenebrosa (165); Tenebroso 
(192). 

. Tremante (Ed. Nufiez); Treme (154); Tremen (235); Trému- 
las (202). 

b) 

. Melancolica (212); Melancolia (9, 108, 112, 195); Melancélica- 
mente (141); Melancélico (11). 

. Tramontan (174); Tramontana (133). 
. Vésper (167); Vesperal (141, 201); Vesperales (20); Vesper- 

tina (76, 163, 170). 

c) 

. Gala (187); Galdn (124); Galana (19, 214, 226); Galanos (162, 
219); Galantes (12, 106, 108, 145, 240); Galanuras (96, 148); 
Galas (106, 142, 177). 

. Livida (225); Lividez (218); Livido (193); Lividos (154); Li- 
vores (193). 
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- Nacaradas (27, 63, 113); Nacarado (170); Nacarina (38, 106, 
128), 

. Naufragaba (38, 126). 

. Senalan (81); Sefiales (7, 18, 25, 62, 92, 111). 

Bien se podra intentar después de los compulsados cotejos, una 
demostracién de Ja capacidad idiomatica de Eguren, tanto en lo 

que atane al apego de la tradicién cuanto en lo que se refiere al 

aspecto del neologismo. Unas cuantas pruebas seran suficientes para 
respaldar el juicio emitido: 

1 

ae 

13. 

14. 

Amarilla (3, 48, 66); Amarillea (195); Amarillenta (55); Ama- 
rillo (62, 115, 178). 
Azul (7, 77, 80, 87, 113, 120, 126, 135, 158, 169, 178, 188, 210); 
Azulada (Ed. Coleg. J.M.E.); Azulea (30); Azulean (53); Azu- 
les (225); Azulinas (15, 40); Azulino (200); Certilea (Ed. Nu- 
nez,¢ 1114: 

. Blanca (18, 53, 211, 217, 219, 220); Blanco (123, 127, 134, 215, 
233); Blancor (162); Blancos (197); Blancura (39); Blanque- 
cina (19); Blanquecino (7). 

. Bruma (8, 26, 27, 29, 47); Brumas (153, 181, 198); Brumé 
(Ed. Coleg. J.M.E.); Brumosas (30). 

. Cabellera (67, 87, 123, 163); Cabello (14); Cabellos (Ed. Coleg. 
J.M.E.); Melena (25); Melenuda (60). 

. Cancidn (38, 100, 107, 108); Cantico (14); Cantos (33). 

. Casa (17, 18, 19, 24); Castillo (22, 24); Mansién (54); Morada 

(Ed. Coleg. J.M.E.); Vivienda (126). 
. Celeste (44, 53, 64, 88, 208, 224, 231, 235); Celestes (27, 108, 

178); Celestia (30, 36, 108, 169); Celestial (163). 
. Criatura (88); Infantes (29); Nifia (87, 88, 105, 120, 123, 133, 

151, 199, 205, 206, 208, 221, 224, 227, 231); Nifas (221, 226); 
Nifios (57). 

. Alcoba (Ed. Coleg. J.E.M.); Aposento (146); Camara (148); 
Cuarto (143, 144, 145); Estancias (222); Estanza (Ed. Coleg. 
J-M.E.). 

. Curva (33, 57, 58); Curvas (178); Curvo (91). 

. Coboldos (157); Duendes (Ed. Coleg. J.M.E.); Elfas (54); 
Gnomos (Ed. Coleg. J.M.E.); Silfos (109). 
Dormia (219); Dormida (91, 111); Dormidas (34); Dormita 
(183); Duermes (221); Durmidse (83). 
Flava (36, 192); Flavas (194); Flavos (64). 
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16. 
Vine 
Asis 
ie 

20. 

pal 

22. 

23 . 
24. 

26. 

ra te 

eA 1 By Ree ba tele 

Flor (129, 152); Floreado (14); Florecida (222); Florecillas 

(27); Flores (21, 25); Florestales (15); Florida (142). 

Fusca (96); Fusco (161); Fuscos (78). 

Leones (24); Puma (55); Pumas (140). 

Linfa (147, 175, 179); Linfas (167); Linfea (206 ). 

‘Mégicas (178); Mdgico (24, 57, 87, 88, 162, 164); Mdgicos 
(187); Mago (20, 26). 
Mal (33); Malas (225); Maldita (33); Malditos (92); Males 

(102); Malignos (161). 
Misterio (169); Misterios (126); Misteriosas (176); Misterio- 

sos (116). 
Lémpara (161); Laémparas (80, 87, 88, 219); Lamparillas 

(166); Lamparines (121, 128). 
Muda (114, 191, 192); Mudas (25); Mudos (54). 
Moribundo (194); Morir (Ed. Nufiez); Mortesinas (170); 
Mortesinos (134); Muerta (14, 195); Muerte (28, 32, 33, 47, 
96, 111, 127, 181, 211, 212, 215); Muerto (145); Muertos (18, 
197, 198); Muriente (7, 142, 184); Murientes (202); Sindnimos 
empleados por Eguren para designar, eufemisticamente a la 
parca: “Paquita” (10, 11); “La Tarda” (55, 56); “La bella” 
(83); “La Parda” (Ed. Nufiez). 

. Neblina (89); Neblinas (238); Niebla (34, 108, 152); Nieblas 
(186). 
Nube (36, 134, 141); Nubecillas (Ed. Nufiez); Nébulas (82, 
252"). 
Nubil (211); Nubiles (29, 141). 

. Obscura (47, 165, 188, 192, 214, 219, 221); Obscuras (32, 101, 

107, 133, 138, 175, 189, 194, 235); Obscurece (114, 155); Obs- 
curecen (43, 181); Obscuro (53, 120, 141, 146, 178, 179, 196, 
210, 232); Obscurecido (230); Obscurecidos (152); Obscuri- 

dad (13); Obscurosa (51); Obscurosas (38, 65). 
. Pantedn (38); Panteonera (171); Panteonero (172, 173); Se- 
pultura (11); Tumba (11, 183, 134, 172, 173, 179); Tum- 
bal (228); Tumbas (181). 

. Pavor (67); Pavorida (111); Pavores (191); Pavorosa (196); 
Pavura (198). 

. Perfumadas (147); Perfuman (Ed. Nifiez); Perfumar (30, 
ne) Perfume (109, 124, 168, 222, 297, 234, 236); Perfumero 

. Alanos (10); Canes (24, 82, 135, 190); Perros (Ed. Nifiez). 

. Pesar (108, 170, 202); Pesarosas (51, 144). 
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34. Pontinas (92); Poterna (13); Puerta (196); Puertas (118, 120, 
143, 147, 232). 

30. Triste-(11, 29, 53, 91, 101, 107, 118, 119, 120, 127, 142, 143, 
151, 156, 170, 171, 207, 208, 219); Tristemente (114, 117, 164); 
Tristeza (39, 56, 82, 108, 141, 167); Tristisima (7, 16, 33, 137); 
Tristor (10); Tristura (116). 

36. Verde (13, 21, 24, 34, 40, 78, 99, 101, 123, 126, 128, 140, 166, 
168, 170, 239); Verdelistadas (53); Verdinegras (Ed. Niifiez); 
Verdinosas (121); Verdores (175, 177); Verdosa (140). 

Estos ejemplos, mas bien cefiidos a lo fundamental, son el ver- 
dadero espejo de la palabra egureniana. Alternan, como se aprecia, 
en algunos casos, la~acepcién culta con la del lenguaje comun. Tie- 

nen, ademas, la virtud de demostrar, en Ultima instancia, que el 
poeta no fué jamas un forzado, un preso del vocablo. En este as- 
pecto, su tendencia neologistica proclama el albedrio, pero también, 
igualmente, la malicia y rigor formales. Considero oportuno sefia- 
lar algunos de los neologismos mas audaces del poeta, los que no 
desdicen de sus arcaismos, al punto de que parecerian ser éstos, en 
su origen, lo que aquéllos representan en toda renovacion de la 
lengua. Veamos cuales son: 

1. Avionera (237); 2. Celestia (30, 36, 108, 169); 3. Dulcida (Ed. 
Coleg.J.M.E.); 4. Guadafieo (172); 5. Ignotia (Ed. Coleg. J.M.E.); 
6. Panteonera (191); 7. Panteonero (172, 173); 8. Pelelenia (Ed. 
Coleg. J.M.E.); 9. Placenteria (145); 10. Polinaca (Ed. Coleg. 
J.M.E.); 11. Quintanares (105); Verdelistadas (53). 

PUNTUALIZACIONES 

ESTUARDO Niufiez ha dejado estampado en el capitulo titu- 
lado Palabra y Estilo, perteneciente a su obra dedicada a Eguren 

(1961), estos conceptos en parte acertados y en parte desprovistos 

de sentido: 

José Maria Eguren inauguré en la literatura peruana una nueva 

concepcién de la palabra poética, cuyas proyecciones multiples se 
dejan sentir no sdélo en su valor de sonido sino principalmente en 

su contenido de sintagma. Se ha anotado ya que el poeta selecciond 

cuidadosamente su vocabulario y excluy6d las voces de alocucién de- 

sagradable o de significacién prosaica. Pero no redujo a ello su 
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tarea creadora. Fue mds alld y se empefd en la busqueda de nue- 

vos efectos y combinaciones de lenguaje de las que trataremos mas 

adelante. Ademds, acopid voces desconocidas y nuevas con las que 

enriquecid su lenguaje poético. Podria brevemente intentarse algu- 

na clasificacién de estos aportes de vocablos: 

-a) usa y remoza vocablos desusados 0 arcaismos: bulbul, fla- 

bel, présago, oto, lumbrel, nemoroso, pennas, cannas, tremer, vernal, 

ninfeas, aquesa, alcor, alcién, leda, contino, pontino, fusca, precito, 

brial, quintanar, pululosa, beguino, zahareno, ténebre, felice, ca- 

nerla, guadanear, etc. 

b) incorpora regionalismos peruanos 0 americanos: colca, pan- 

cal, gartia, boje, pongo, chamico, huaca, ete. 

c) usa y crea neologismos: retamal, zacuaral (que son colec-- 

tivos), involuto, y ciertas sustantivaciones como nados, nébulos, ma- 

jiquez, o algunas adjetivaciones como sesdmeas, coloreal, célico, 

dulcida, pupilona, etc. 

ch) elabora asimismo otros derivados: tristicia, tristura, tris- 
tor (de triste), celestia, celestidad (de celeste), pelelenia, placente- 

ria, pavonia, creando ast nombres nuevos. 

d) adapta y adopta extranjerismos: nez, sonela, pensierosc, 
sayonara, mihrab, elfos y elfas, gopuras. dea, estanza, mirralles, etc. 

e) usa sin castellanizar, palabras extranjeras: marionette, re- 

verie, parterre, fanciulla, etc. 

f) crea nombres de invencién absoluta: Danira, duende Vida- 
vana, mandén Mandin, coboldos, paro-bobo, polinaca, etc. 

Tengo la fundada sospecha de que “bulbul” (apartado a), fue 
utilizado por Dario, y que proviene del persa, en el que vale por 

ruisenor. “Flabel”, de flabelo, cast. o del fr. flabellé. “Nemoroso”, 
de circulacién clasica y permanente en la lengua, prestigiado por 
San Juan de la Cruz: “los valles solitarios nemorosos” (Cdntico Es- 
piritual); también en un dialogo de Garcilaso: “iQué es esto, Nemo- 
roso, y qué cosa” (Hgloga Segunda). “Vernal” encuéntrase, incluso. 
en Martin Adan (Sonetos a la rosa); lo emplea Mallarmé en Divaga- 
tions. “Ninfea”. Uno de los primeros libros de Juan Ramén Jiménez 
del que reneg6 el poeta, por cierto, se titula Ninfeas (1900). “Aque- 
sa’, arc. “Alcor”, de uso normal en el campo. “Alcién” (en toda la lite- 
ratura espaftola, asimismo en Mallarmé). “Leda” circulé demasia- 
do en el Modernismo. “Contino”, are. “Pontino”, ital. y este? del 
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latin: pontus. “Fusca”, cast. “Brial (se hallaré la palabra en La 
Gran Conquista de Ultramar, Libro Segundo, cap. CCLIV., p. 313). 
“Precito”, vocablo empleado por Quevedo. “Beguino” (en los dic- 
cionarios corrientes de la lengua), “Ténebre”, posiblemente del ital. 
ténebra. 

Me parece que en el apartado c) no todos son neologismos 
como sostiene el autor. Por ejemplo, “Involutos”, ital. “Célico”, cast. 
Se encuentra en muchos escritores de nuestra lengua: (Cf. Espi- 
nel. Rim. fol. 105). 

En el apartado ch) se aventura un juicio peregrino. Eguren 
no ha elaborado derivados como “tristicia”, “tristura” ni “tristor”: 
pertenecen al idioma y a la literatura espafiola. El primero desci- 
brese en el texto de Calila E Dymna, comentado por Pascual de 
Gayangos en la edicién de la Biblioteca de Autores Espafioles, tomo 
LI. Hallase la palabra en el cap. XVII., p. 75: “Yo sé que asi es 

como tu dices; empero yo quiero tu vecindat é tu solaz; et si tu 
fueres alla contra la voluntad de mio maslo é 4 su pesar, témome 

que nacera enemistad e malquerencia, é tornarse-ha el puro amor 
é la alegria é la bienquerencia que yo he contigo en tristicia, et 
en vez de amor habrémos discordia é aborrencia”. (De las garzus 
é del zarapico). Aunque el ‘capitulo en el cual figura Ja palabra, 
no se halla en el texto arabigo publicado por el baron Silvestre de 
Sacy —lo afirma el célebre estudioso—, ello no le resta validez 
arcaica a Ja voz usada por Eguren. Esta desprovisto de fundamen- 
to el atribuir'e una “elaboracion” que el poeta no acometid. En etl 
mismo caso se encuentra “tristura”, cuyo antecedente mas remoto 
ha sido ya dilucidado. 

Por ultimo, en el apartado f), me parece excesivo el que se 

proclame que Eguren “crea nombres de invencién absoluta”. “Co- 
boldos”, que yo sepa, figura en Mallarmé: “Plutét un sylphe qu'un 
kobold”. (Vers de Circonstance, LV.). El vocablo, aleman en su 
origen, paso al inglés y al francés. Se trata, pues, de una adapta- 

cién a lo sumo. 

GLOSARIO 
1) VERso 

a) 
Aleman: Eddas, Lied, Margraves (Mark Graf), Rino (Rhin), Valha- 
la, Walkyria. 

Arabe: Fakir. 
Catalan: Sardana. 
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Francés: Bebé, Berceuse, Boudoir (1), Garzona (Gargonne), Gla- 

cés, Gopuras (Guipures), Madame, Marionnette, Mignon, Pé- 

régrin (2), Pompon, Réverie, Ronronea (Ronronner ). . 

Griego: Afelias, Alteres (*), Ananké, Atridas, Hesperia, Hetairas, 

Orficos, Selenita. 
Hebreo: Acab, Baal. 
Inglés: Dandy, Hall, Nurse. 

Italiano: Capelo (cappello), Eroe, Estanza (*) (Stanza), Fanciul- 

la (°), Logia (loggia). Madona (Madonna), Piano, piano, Pichi- 

nes (Piccino), Ponderoso, Sonela (Sonelia). 
Latin: Amara, Lumas, Nebulas, Pennas, Tumidos. 
Japonés: Sayonara (°). 
Malayo: Bambu. 
Malabar: Betel (Betl). 
Turco: Kiosco. 

b) 
Guarani: Zacuaral (Zacuara, de Tacuari) (Arona). 
Natuatl: Sinsonte. 

Quechua: Colca, Céndores, Coyas, Chamico, Chontas, Guaranga- 
les, Huacas, Huamanga, Inca, Llamas, Mamaconas, Nustas, 

Pachacamac, Pancal, Pongos, Puma, Puna, Quenas, Quipoca- 
mayos, Totoras, Vicunas. 

2) Prosa 

a) 
Aleman (Véase La Prosa). 
Antillanismo: Canoa, Ceibo, Cocuyo, Hamaca. 
Caribe: Colibri. 
Arabe: (Véase La Prosa). 

1 Véase la edicién del Colegio José Maria Eguren, del Barranco, varias 
veces citada. 

2 Idem. 
3 Véase Poesias Completas de Eguren, ed. de Nijifiez. 
4 Figura este italianismo en un poema publicado en la edicién del Coleg. 

1M ae posterioridad, ha aparecido también en la de Niumez. 
em. 

8 “Sayo-nara (Goodbye-bye; so long; au revoir; adieu; farewell. . 8 he 
from Kenkyusha’s / New Japonese English Dictionary, p. 1590, Takenonobu 
Yoshitaro / General Editor / American Edition / Cambridge. Massachusetts 
/ Harvard University Press / 1942. 

340 



EGUREN, EL OBSCURO 

Francés: Chale (Chale). (Véase La Prosa). 
Griego: Alfa, Aqueos, Omega, Pantea, Tanagras, Triton. 

Inglés: (Véase n. 8 en La Prosa). 
Italiano: Fata Morgana, Scherzo. (Véase La Prosa). 
Japonés: Sayonara, Kimono. 

Latin: (Véase La Prosa). 
Malayo: Bambu. 
Persa: Rak. 
Quechua: Capuli, Cuculi, Quena, Totoras. 

Sanscrito: Maya, Mayadevi, Mayaleve. 

Turco: Kiosco. 
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1.— LOS SIGNOS DEL HERMETISMO 

CONSTITUYEN estos aspectos de la poesia de Eguren, ya es- 
tudiados en la Introduccidn, los signos de su obra trascendente. 

Ellos son, en forma_visible, los que relacionan la inquietud del 
poeta con los problemas del misterio. La raiz del asunto radica en 
la sugestion ejercida por el ocultismo en la fantasia imaginativa del 
artista. Los estudiosos de ese aspecto de la poesia de Eguren, de- 
beran ahondar, por su cuenta, en la interpretacién del hermetismo, 
confrontando mi tesis con las contribuciones criticas de Seurat, 
Chassé y Mauron, especialmente. 

(Tema ) 

ocultan en ensuefio blanquecino... y en la bruma hay rostros 
desconocidos. (Lied I. Si. pp. 7-8); pero no se oian sus palabras. 
(Réverie. Si. p. 16); boga en la luz desierta. (Las sefias. Si. p. 20): 
alli principia el cdntico agorero. (Ananke. Si p. 22); en su idioma 
desconocido / le rezan. (Diosa ambarina. Si. p. 50); y huye luego / 
la mansién cerrada. (Syhna la blanca. Si. p. 54); La muda palabra. 
(Lied IV. Si. p. 82); de miedo cercadas. (La ronda de espadas. So. 
p. 135); En mi aposento, oscuro. (Noche II, So. p. 148); —Dime sér 
evocado. (Noche II. So. p. 147); En la caémara ciega. (Noche II. 
So. p. 149); jY la mesa retemblo callada! (Noche II. So. p. 150); 
Con el hielo y el horror de su figura. (Noche III. So. p. 192); 
solo estoy, en compania / del letal aparecido. (Noche III. So. p. 
192); Siempre llega la vispera nefasta. (Vifieta obscura. R. p. 212); 
Canta Amara, la que extingue la vida. (Vispera. R. p. 236); En 
telepatia / rosas desveladas. (Hespérida. R. p. 238). 

II. —LAS IMAGENES DEL COLOR 

SABIDO es que el color metaférico define uno de los aspectos 
de la poesia simbolista: su vinculo con el Impresionismo. 
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En la primera época de la poesia de Eguren, la imagen colo- 

rista cumplié con los postulados de la estética mallarmeana. Mas el 

poeta alcanzé en los ultimos tiempos, que coinciden con el apogeo 

del Cubismo y del Arte Abstracto, un sentido superador del color 

que en la etapa anterior habia tenido la funcién del adjetivo. 

La fase postrera revela, por el contrario, el dominio de la sin- 

tesis, la superacidn del color como lenguaje. El color logra, de esta 

suerte, un valor de autonomia. 

En el presente cuadro se podra apreciar el proceso cumplido. 

Los investigadores y comentaristas, interesados en el asunto en uno 

y otro aspecto, del color y de la lengua, de un lado, asi como de 

su fusidén o independencia, del otro, deduciran las conclusiones 

del caso. 
Estuardo Nufiez es quien mas agudamente ha estudiado el 

motivo del color, ahondando, como nadie, en su inquisicién escla- 
recedora. Ofreceré, al efecto, dos conclusiones magistrales del cri- 
tico: En Eguren se observa el uso alternado de los colores de la 
materia —rojo, amavillo— y de los del espacio y el tiempo, los abs- 
tractos —azul, verde—. Se observa, asimismo, una transposicion. El 
rojo le sirve para objetivar elementos fantdsticos, como “Los reyes 
rojos, como ‘rey colorado’ en ‘Eroe’. Los abstractos los usa para 
idealizar la materia, para fantasear sobre el objeto. El dorado —con- 
cluye Nunez— va mas alld de todo colorido natural, hacia el mis- 
terio }. 

(Tema) 

nublados en la musica azul. (Lied I. Si. p. 7); No lejoa de alba 
Venus de Carrara. (jSayonara!. Si. p. 12); azulinos y casi borrados. 
(Réverie. Si. p. 15); de la luz amarilla. (La dama i. Si. p. 35); de 
oro azulinas. (Los reyes rojos. Si. p. 40); Aureas lejanias. (Las torres 
Si. p. 42); La amarilla corneja llora en la nieve. (La comparsa. Si. 
p. 48); de la diosa ambarina. (Diosa ambarina. Si. p. 49); en la 
tarre de dmbar. (Syhna la blanca. Si. p. 53); Sueftos azulean. (Syh- 
na la blanca. Si. p. 53); Despunta por la rambla amarillenta. (La 
tarda. Si. p. 55); Su claro antifaz de un amarillo frio. (El dominé. 
Si. p. 62); y azules sombras. (Los alcotanes. Si. p. 77); cruces azu- 
les. (Hesperia. Si p. 80); la lémpara azul. (La nifia de la lampara 
azul. LCF. p. 87); azules loros. (Noche I. LCF. p. 113); de 
amarillo luminado. (Los delfines. LCF. p. 115); ojos azules. (Las 

1 Ensayo sobre una estética del color, en Amauta, nim. 21, p. 32-84, 
Lima, Febrero-Marzo de 1929. 

346 



EGUREN, EL OBSCURO 

puertas. LCF. p. 120); de vetusto color anil. (Antigua. LCF. p. 
126); hacia la nibil durea bella de otras edades. (La muerta de 
marfil. So. p. 133); azules oscuros. (La ronda de espadas. So. p. 
135); rosa ambarina. (Balcones de la tarde. So. p. 152); luz ar- 
gentada. (Balcones de la tarde. So. p. 152); la rubia ambarina. 
(Colonial. So. p. 158); azul figurén. (Colonial. So. p. 158); dureo 
ambigt. (Colonial. So. p..161); en el ancoén albea. (La barca lumi- 
nosa. So. p. 162); brill un momento anaranjada. (El estanque. So. 
p. 168); azul de la mafana. (La pensativa. So. p. 169); plumén al- 
bino. (Alas. So. p. 177); de un pais amarillo. (Fantasia. So. p. 
178); azules dragones. (Fantasia. So. p. 178); azul tiniebla. (Los 
suehios. So. p. 187); por arenal azulino. (Nubes. So. p. 200); azul 
oscuro. (La danza clara. R. p. 216); La noche azul. (Vespertina. 
R. p. 215); la tarde ambarina. (Vespertina. R. p. 216); violada al- 
bura. (Patética. R. p. 217); el dlbido poema., (Patética. R. p. 220); 
La estelaria azul. (El romance de la noche florida. R. p. 222); el 
amor en las azules. (Cancion de noche. R. p. 225); toca los prelu- 
dios azules. (Preludio. R. p. 229). 

ensueno blanquecino”. (Lied I. Si. p. 7); sangre bermeja. 
(Lied I. Si. p. 8); las luces blancas. (Casa vetusta. Si. p. 185 blan- 
quecina y musgosa. (Casa vetusta. Si. p. 19); y el rutilo extrano day 
blanda melena. (Las bodas vienesas. Si. p. 25); camino en el bayo 
corcel de la muerte. (La Walkyria. Si. p. 33); mistica blancura. 
(Lied II. Si. p. 39); Syhna la blanca. (Syhna la blanca. Si. p. 53); 
bruna. (Syhna la blanca. Si. p. 53); dormida, blanca. (La sangre. 

LCF. p. 91); de blanco vestida, (Antigua. LCF. p. 123); blancos 
de desesperacion. (Antigua. LCF. p. 127); y estan sus restos blan- 
cos como el mayfil pulido. (La muerta de marfil. So. p. 134); bos- 
que bruno. (La muralla. So. p. 153); blancor de manana. (La bar- 
ca luminosa. So. p. 162); bruna esquina. (Noche III. So. p. 191); 

brillan blancos. (Los muertos. So p. 197); rosa blanca. (La danza 
clara. R. p. 211); ojos blancos. (Vineta obscura. R. p. 213); sala 
blanca. (Patética. R. p. 217); limite blanco, (Favila. R. p. 233); Y 
en la tarde blanca. (Gacelas Hermanas. PC. p. 182). 

2 “Mallarmé, sourtout dans ses écrits de jeunesse, —escribe Greer Cohn— 

est hanté par la blancheur”. (IL’Oeuvre de Mallarmé / Un Coup de Dés, p. 

139). Este mismo asunto habia sido ya enfocado por Rolland de Renéville. 

“T obsession du noir chez Novalis, Nerval et Baudelaire devient I’obsessién 

du blanc chez Mallarmé”. (L’Expérience Poétique, p. 94). 
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Las de cobalto figulinas galantes. (jSayonaraj Si. p. 12); cas- 

tafio cabello. (Sayonara! Si. p. 13); rostro cenceno. (Las bodas vie- 

nesas. Si. p. 24); celestes lagrimas. (Marcha noble. Si. p. 27); san- 

gre celeste. (Shyna la blanca. Si. p. 53); Galo cetrino, Rodolfo mon- 

tante. (El Duque. Si. p. 59); tamiz celeste (Lied III. Si. p. 64); 

celeste camino. (La niia de la lampara azul. LCF. p. 88); carmi- 

nado. (El dios cansado. LCF. p. 101); celestes miradas. (Lied V. 
LCF. p. 108); cuerpos carmesies. (Incaica. So. p. 140); azul celeste. 
(Fantasia, So. p. 178); carmin profundo. (La capilla muerta. So. 
p. 194); nifia celeste! (Los gigantones, R. p. 208); la Muerte / cano. 
(La danza clara. R. p. 211); celeste maromera. (Cancién de noche. 
R. p. 224); vestibulo celeste. (Antafiera. R. p. 231); celeste geome- 
tria. (Véspera. R. p. 235). 

pendones escarlata. (El duque. Si. p. 59); en la luz olvida 
manjares dorados. (El domino. Si. p. 63); pareja dorada. (Incaica. 
So. p. 141; Balcones dorados. (Balcones de la tarde. So. p. 151), 
pefta dorada. barba dorada. (Colonial. So. p. 160); circunda y dora. 
(La barca luminosa. So, p. 165); luz dorada. (El estanque. So. p. 
167); zona dorada. (Alas. So. p. 175); amor enrojece los jazmines. 
(Preludio. R. p. 230). 

flava. (La oracion de la cometa. Si. p. 36); Carcomidos, flavos. 
(Lied IM. Si. p. 64); de brillanteces flavas. (1a capilla muerta. So. 
p. 194). 

pintorescos gules. (jSayonaral. Si. p. 12); de gules. (La puer- 
tas. LCF. p. 120); granates y aurora. (El estanque. So. p. 166); 
por vias glaucas. (Kantasia. So. p. 178). 

laca, (Syhna la blanca. Si. p. 54). 

ojos morados, (Lis. Si. p. 46); libélulas moradas. (La muerta 
de marfil. So. p. 133); Por las avenidas / morunas. (La ronda de 
espadas. So. p. 136); ojos de malva. (Colonial. So. p. 159); puer- 
tos morados. (Véspera. R. p. 236). 

Nacaradas manos. (Marcha noble. Si. p. 27); negro Danubio. 
(La Walkyria, Si. p. 33); virgen nacarina. (Lied II. Si. p: 38); for- 
mas negras. (Los reyes rojos. Si. p. 41); Negras lejanias. (Las to- 
rres, Si. p. 43); nacarado flota. (El dominé. Si. p. 63); negros males. 
(El dios cansado. LCF. p. 102); nacarinas alas. (Nubes de antafo. 
LCF. p. 106); enferma, nacarada. )Noche I. LCF. p- 113); negra 
marfil. (Antigua. LCF. p, 121); negro y triste rubi. (Antigua. LCF. 
p. 127); luz nacarina, (Efimera. LCF. p. 128); negra nube, (In- > 

caica. So. p. 141); semblante nacarado. (La pensativa. So. p. 170); 
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Negra noche. (Noche IH. So. p. 191; visperas negras. (Consolacién. 
So. p. 201). 

dias de oro, (Marcha noble. Si. p. 27); y florecillas de oro 
buscan. (Marcha noble. Si. p. 28); luces de ensuefio opalinas. (Eroe. 
Si. p. 29); lanza de oro. (Los reyes rojos. Si. p. 40); oro azulinas. 
(Los reyes rojos. Si. p. 40); de ocre pintadas. (Marginal. LCF. p. 
98); las puertas, de oro guarnecidas. (Noche II. So. p. 147); niebla 
de oro. (Balcones de la tarde. So. p. 152); lémpara de oro. (Colo- 
nial. So. p. 161). 

labio purpurino. (Ananke. Si. p. 22); purptireas florecillas. (Mar- 
cha noble. Si p. 27); purptirea la herida. (Eroe. Si. p. 31); pur- 
pureos cerros. (Los reyes rojos. Si. p. 40); purpurados. (Las torres. 
S. p. 43); pliimbea-esquina. (El caballo. LCF. p. 94); plomizo. (El 
dios cansado. LCF. p. 101); swefos plateados. (Antigua. LCF. p. 
125); plomizas lluvias. (Efimera. LCF. p- 128); serpientes purpu- 

rinas. (Incaica. So. p. 141); pliimbea lejania. (Incaica. So. p. 142); 
purpuras fatales. (Incaica. So. p. 142); purpurinos claveles. (Bal- 
cones de la tarde. So. p. 151); purpurina llama. (La muralla. So. 
p. 154); risas plateadas. (Colonial. So. p. 158); lamparillas purpw- 
radas. (El estanque. So. p. 166). 

rosado pats. (;Sayonara!. Si. p. 13); rojas letras. (;Sayonara!. 
Si. p. 13); roja banca. (Las sefias. Si. p. 20); los reyes rojos* (Los 
reyes rojos. Si p. 40); Rojas lejanias. (Las torres. Si. p. 42); nobles 
rojos como alacranes. (El duque. Si. p. 60); y pensamientos rojos. 
(Hesperia. Si. p. 80); rojas sefiales. (La sangre. LCF. p. 92); espu- 
ma rosada. (Marginal. LCF. p. 100); desiertos rojos, (El dios can- 
sado. LCF. p. 101); isla rosa. (Antigua. LCF. p. 126); luces rosa- 
das. (Balcones de la tarde. So. p. 152); ufias rosadas. (Colonial. 
So. p. 158); mtisica rosada. (Colonial. So. p. 160); rosados baran- 
dales. (La pensativa. So. p. 169); rojo escarlata. (Fantasia. So. p. 
178); roja palabra. (El dolor de la noche. So. p. 181); y de rosicler. 
(Los suefios. So. p. 188); le anuncia roja, cercana guerra. (El an- 
darin de la noche. So. p. 189); rojas fogatas. (Los gigantones. R. p. 
207); roja noche. (Los gigantones. R. p. 208); rojo timonel. (Viiie- 
ta obscura. R. p. 212); nurse rosada. (Témpera. R. p. 226). 

ornadas de sable. (Las puertas. LCF. p. 120). 
sombrilla verde. (;Sayonara!l. Si. p. 13); verde luz. (Las sefas. 

Si. p. 21); vf un mdgico verde. (Las bodas vienesas. Si. p. 24); a la 

3 “un roi rouge 4 couronne d’or...” (Max Jacob, Ma Vie, apud Le Cor- 
net a dés.. Chez l’auteur, 1917 et fragments chez Stock, Paris, 1922). El otro 
verso de Eguren, que continia al anterior, dice: “con lanza de oro”. (1911). 
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misa / verde. (La dama i. Si p. 34); verde bosque. (Los reyes rojos. 

Si. p. 40); verdelistadas. (Syhna la blanca. Si. p. 53); verdes cania- 

res. (Los alcotanes. Si p. 78); verdes alciones. (Marginal. LCF. p. 

99); berba verde. (El dios cansado. LCF. p. 101); verdinosas. (An- 

tigua. LCF. p. 121); verde cenidor. (Antigua. LCF. p. 123). aire 

verde. (Antigua. LCF. p. 126); efimera verde (Efimera. LCF. p. 

128); falda verdosa. (Incaica. So. p. 140); tintas de verdores (Alas. 

So. p. 175); tristes verdores. Alas. So. p. 177); verdes pagodas. (Fan- 

tasia. So. p. 178); volutas verdosas. (La capilla muerta. So. p. 194); 

sombras verdes. (Hespérida. R. p. 239). 
zarca luna. (Efimera. LCF. p. 128). 

Il]. —LA PINTURA 

El cubismo es el dlgebra de la mayoria de las formas y 
puede ser él mismo un cuerpo emotivo o fantdstico en 
alguna “chef-d’oeuvre”. — El paisaje creacionista es un 
arcano. 

EGUREN 

EN principio, el argumento sobre el colar es valedero y exten- 

sivo a la interpretacién de la pintura en la poesia de Eguren. Todo 

esto en la medida en que el color pueda definir el espiritu de Ja 

pintura. Por lo menos, en el caso de Eguren, uno y otro asunto es- 

tan relacionados entre si, constituyendo la unidad. 

El término pintura abarca a la obra en si misma: expresa su 

contenido. 

Los diferentes tipos de pintura estan determinados por la di- 
simil indole de las composiciones. El estilo predominante es el del Im- 
presionismo. E] Cubismo surgié en la ultima fase poética, cuan- 

do Eguren habia ya trascendido y agotado la estética simbolista *. 
Tal vez sea el suyo el tinico ejemplo que ofrecen las letras his- 

panoamericanas de semejante proceso de superacion. 
De los pintores citados, Van Dyck, Watteau y Goya, éstos dos 

ultimos han sido mencionados por Mallarmé: uno en un soneto; 
el otro en la prosa de Divagations. 

‘ 4 Sostengo esta tesis a sabiendas de la negacién de Valéry:“Il n’y a pas 
d esthétique symboliste”. (Existence du Symbolisme, p. 13. Editions A.A.M. 
Stolls 4 l’enseigne de l’Aleyon. La Haye, 1939). 
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(Tema) 

y de Watteau® las pinturas elegantes. (;Sayonaral. Si. p. 12); 
las mecia medio retratadas. (Réverie. Si. p- 15); Su claro antifax 
de un amarillo frio. (El dominé. Si. p. 62); de ocre pintadas. (Mar 
ginal. LCF. p. 98); reza baftado de sol. (La oracién del monte 
LCF. p. 104); son cual de Van Dyck ® pintura. (Los delfines, LCF. 
p. 115); dleos de negro marfil. (Antigua. LCF. p. 121); y una nifia 
de Van Dyck flor. (Alas. So. p. 123); Cual una pintura que mira’ 
colgada. (Colonial. So. p. 159); notas de pintura. (Alas. So. opnlrded 
mariposas cubistas. (Hespérida. R. p. 239). 

IV. —EL MUNDO FEUDAL 

LA imaginacién medieval representa el fondo remoto, alegé- 

rico y onirico de la poesia de Eguren. La alucinacién del poeta es 

inseparable, al parecer, de su condicidn historica de fantasma. Uno 

y otro asunto —onirismo y fantasmagoria— dan la clave de su 

espiritu. 
Dichos valores son, a mi modo de ver, los determinantes dé 

su intemporalidad, expresada con las alusiones del sentir magico. 

Solo Rainer Maria Rilke y W. O. Milosz, tuvieron ese mismo aire 

de fantasma evadido que fuera la condicién de Eguren. 

E] mundo feudal de este lirico esta integrado por los atributos 

que definen su estilo. Unos son los propios de la delicadeza: esmal- 

tes cortesanos de puro color nostalgico que avivan el recuerdo de 

antiguos caballeros palaciegos, infantes y bdrbaras princesas de 

viena. Otros podrian ser los que definen el horror, la violencia, el 

fondo de la sangre: las armas, la caza, las justas en que combaten 

los reyes, se hieren las torres y tremen las murallas. Predomina en 

esta visién imaginistica, la intensa presencia de las nobles armerias, 

atalayas y cadalsos de los reinos malditos. 
) om 77 

5 Mencionado por Mallarmé, con distinto sentido, en A un poéte inmoral, 
que Eguren debid de leer, después de escribir Simbdélicas, en la Nouvelle 
Revue Francaise, correspondiente al mes de Mayo de 1933. No es de pre- 
sumir que haya conocido el Journal des Baigneurs, de Dieppe, en el que se 
publicé el poema, por vez primera, el 6 de Julio de 1862. (Datos de Henri 
Mondor y de G. Jean-Aubry). 

6 Rememora, tal vez, esta pincelada de Samain: “Les portraits de Van 
Dyck aux beaux doigts longs et purs”. (Au Jardin de l’Infante, p. 9). 
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La evocacién del mundo feudal situa el fenémeno dentro de 

los términos de la poesia, la pintura y la musica. , 

Todo prejuicio ideolégico conceptual, a priori, sobre época 

tan discutida de la historia humana, le es extrafio a Eguren. 

(Tema) 

Vienen tumidos y erguidos palaciegos borgonones. (Marcha 

fanebre de una marionnette. Si. p. 9); va un grotesco Rey de Hun- 
gria. (Marcha finebre de una marionnette. Si. p. 10); Las vi en el 
blasén de la poterna. (Réverie. Si. p. 15); Se mira humoso el cas- 
tillo roquero. (Ananke. Si. p. 22); dos infantes oblongos deliran. 
(Las bodas vienesas. Si. p. 24); y margraves de afteja Germania. 
(Las bodas vienesas. Si. p. 25); del castillo ducal no lejos. (Mar: 
cha noble. Si. p. 27); Y el rey colorado de barba de acero. (Eroe. 
Si. p. 30); Yo soy la Walkyria que en tiempos guerreros. (La wal- 
kyria. Si. p. 32); No valen, no valen las duras corazas / y los guan- 
teletes, las picas, las mazas. (La walkyria. Si. p. 32); las cotas de 
reno. (La walkyria. Si. p. 32); combaten dos reyes rojos. (Los re- 
yes rojos. Si. p. 40); Falcones reyes. (Los reyes rojos. Si p. 40); 

Las torres monarcas. (Las torres. Si. p. 42); afiosas marquesas. (Lis. 
Si. p. 45); nobles rojos como alacranes. (El duque, Si. p. 60); y at 
morir de ciegas atalayas. (La sangre. LCF. p. 91); junto a los ca- 
dalsos. (La sangre, LCF. p. 91); y los reinos malditos, (La sangre. 
LCF. p. 92); con ceno de real dominio. (Las puertas. LCF. p. 119); 
los tiempos de ardor medioevales. (Las Puertas. LCF. p. 119); a 
los infantes de yelmos de oro. (Las puertas. LCF. p. 120); donde 
las nifias suenan cuentos de espadas, roeles. (Balcones de la tarde. 
So. p. 151); y con armadura / de pefia canteada. (La muralla. So. 
p. 153); y las justas y festines. (La abadia, So. p. 185); En la ba- 
talla cayo la torre. (El andarin de la noche. So. p. 189). 

V.—LA CABELLERA 

las cabelleras rubias infantiles junto al piano azul en 
la sala violeta. 

EGUREN 

EN realidad, se trata de uno de los simbolos del amor fisico. 
Quien lo supo comprender y expresar en el renacer de los tiempos 
modernos, captando para siempre el ritmo de su fulguracién, fue 
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Botticelli, al representar ‘a la Primavera —Eros y Juventud— con 
los atributos alegéricos de la cabellera que el saber antiguo identi- 
fica —espejo y sugerencia— con la desnudez. 

En el extremo morboso de la sensualidad y el hechizo, hallase 
la sombria cabellera de! Bautista: estimulo erdtico de Salomé. 

(Tema) 

y con castatio cabello. ( {Sayonara!. Si. p. 13); y el rtitilo extra- 
no de blonda melena. (Las bodas vienesas. Si. p. 25); la blonda ca- 
bellera. (Juan volatin. Si. p. 67); tiembla en su cabello la garda. 
(La nina de la lampara azul. LCF. p. 87); Su cabello olia a mufeca. 
(Antigua. LCF. -p. 123); destaca sus cabellos como un nublén dis- 
tante. (La barca luminosa. So. p. 163). 

VI. — LOS OJOS 

BIEN podria aclarar el tema de los ojos uno de los elementos 
mas sugestivos del espiritu poético de Eguren. 

Los ojos parecen concretar los mas variados motivos de sus im- 
presiones, recorriendo la escala y el secreto de la emocidn vital y 
mortal. 

El poeta define, en ocasiones, el caracter externo e interno de 
los seres y de las cosas, valiéndose de su experiencia que configura 
una especie de oftalmologia en su estrecho contacto con el delirio y 
la obstinada vigilia del noctambulo inquieto. Asi Eguren explora 
—fuera de sus érbitas— el vacio de la noche. 

Para el poeta, los ojos son la expresion inmediata dei ser co. 

mo dominio del ambito, en juego con los objetos comunicantes y 
comunicativos. Pupilas quiere decir faz, espacio, mundo: luz, pe- 

ro también sombra. 

De ahi proviene que lo que el poeta no ve sea precisamente 
su pura y excelsa creacién metafisica. La palabra, que es su ver- 
dadera aventura, rescata de lo mas ciego su fulgido destello. 

(Tema ) 

Y tus ojos. (Lied I. Si. p. 7); Deliciosa Mignon con festivos 
ojos. (jSayonara! Si. p. 13); como muertas pupilas. (Casa vetusta. 
Si. p. 17); Cierra tus ojos nifa. (Ananke. Si. p. 23); el mago miste-! 

rio de los ojos claros. (Las bodas vienesas. Si. p. 26); y sus lindos 

ojos enluta. (Marcha noble. Si. p. 27); aquellos sus ojos que el Nor- 
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te encendia. (Eroe. Si. p. 30). la de ojos morados. (Lis. Si p. 46); 

la miran con sus tristes ojos. (Diosa ambarina. Si p. 49); con sus 

vactos ojos. (La tarda. Si. p. 55); son sus ojos topacios. ( El duque. 

Si. p. 60); ojos pasan infinitos. (La procesion. p. 75); jComo me st- 

guen con murientes ojos! (Hesperia. Si. p. 80); qua los chispeantes 

ojos. (Hesperia. Si. p. 81); y al terror de las nébulas, sus ojos. (Lied. 

IV. Si. p. 82); Con cdlidos ojos de dulzura. (La nifia de la lampa- 

ra azul. LCF. p. 88); con ojos vacios. (El caballo. LCF. p. 95); 

Y van con tristes ojos. (El dios cansado. LCF. p. 101); La celestia. 

de tus ojos dulces. (Lied V. LCF. p. 108); que tuviera tus ojos y tu 
corazon! (Lied V. LCF. p. 108); de ojos muertos. (Peregrin caza- 
dor de figuras. LCF. p. 110); ojos de diamante. (Peregrin cazador 
de figuras. LCF. p. 110); a las niftas de ojos azules. (Las puertas. 
LCF. p. 120); sus lindos ojos se dormian. (Antigua. LCF. p. 125); 
Mis ojos han visto. (El cuarto cerrado. So. p. 143); Su oblonga ven- 
tana como un ojo abierto. (El cuarto cerrado. So. p. 143); como un 
ojo triste. (El cuarto cerrado. So. p. 143); como un ojo muerto. (El 
cuarto cerrado. So. p. 143); Tornando risuena sus ojos de malwva. 
(Colonial. So. p. 159); con ojos de cielo. (Colonial. So. p. 161); 
sus ojos con brillo titilante. (La barca luminosa. So. p. 163); y 
modulan tus ojos las divinas canciones. (La barca luminosa. So. p. 
164); con angustia mortal miran sus ojos. (Consolacién. So. p. 202); 
Con sus ojos claros. (La nina de la garza. R. p. 205); sus ojos blan> 
cos. (Viieta obscura. R. p. 213); a mis ojos, dormia el aluvidn da 
arena. (Patética. R. p. 219); jNifia de gentiles ojos! (El romance 

de la noche florida. R. p. 221); y ojos ideales. (Témpera. R. p. 228); 
los ojos del dngel tumbal. (Témpera. R. p. 228); es la noche de 
ojos claros. (La noche de las alegorias. R. p. 238). 

VII. —LA MIRADA 

EL misterio de la existencia refleja en la mirada la intencién 
de lo invisible mas que lo real que es la vida misma. Existe, sin 
duda, en el poeta creador, no en el simple rapsoda, una experiencia 
del premirar existenciario. Quiere esto decir que piensa, mas que 
mira, lo que ve. Viene viendo desde lejos y desde el fondo espacial 
de la sangre que es el movimiento, el tiempo intimo: 

La mayoria de las palabras —dice Yorck, citado por Heideg- 
ger— tienen su origen en lo ocular’, 

7 El ser y el tiempo, p. 462. 
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Caso curioso: este asunto de la mirada, propio de la interro- 
of . . 

gacién de un poeta simbolista, se presenta en Eguren menos ex 
tenso e intenso que el de los ojos. 

(Tema) 

y con la luz del cielo en la mirada. (Los angeles tranquilos. 
LCF. p. 90); como celestes miradas. (Lied V. LCF. p. 100); dos 
nobles indias nubiles, de sombria mirada. (Incaica, So. p: 141); 
con mirada que nunca retira. (El cuarto cerrado. So. p: 143); Gocé, 
bajo el querer de unas miradas. (Noche II. So. p. 147); serd de 
amor su dulce mirada. (Noche II. So. p. 151); con su mirada tan 
lejana. (La pensativa. So. p. 169); oh, sus miradas peregrinas. (La 
pensativa. So. p. 170). 

VIII. —LA INFANCIA 

SE ha pretendido definir a Eguren como poeta de la infancia, 
a resultas de haber tratado el tema, aunque bien es cierto que nun- 
ca abuso en extensién ni en superficialidad, como es del caso sefia- 
lar en cierta literatura predominantemente pedagoégica. Por ello, el 
caracter que se le adjudica no sdlo es excesivo sino falso. Se han 
confundido los términos lejos de lograr una interpretacién lucida y 
justa. En Eguren no predomina lo infantil, que es lo pasajero e in- 
cierto de las impresiones, sino, por el contrario, la madurez terrible 
del hombre como experiencia y, ain mas, como destino. Estas ca- 
racteristicas no son las propias de la infancia. 

La subsistencia de algun rasgo onirico de la nifiez en la poe- 
sia de Eguren, debe tomarse, acaso, como un signo definidor de su 
personalidad? Lo que mas resalta en ella es la adultez de su carac- 
ter. Sostener, tozudamente, lo contrario, significa el afan gratuito 
de aplicar la tesis de Pascoli a quien no ofrece asidero para ello. 

Eguren —mustiado por los siglos, como dijo Mariategui—, re- 
basa las limitaciones de un encasillamiento pueril. 

(Tema) 

va en azul melancolia / la mufeca. (Marcha finebre de una 
marionnette. Si. p. 9); vuelan goces de la infancia. (Marcha fune- 
bre de una marionnette. Si. p. 10); blonda bebé. (jSayonara! Si. p. 
13); entre exdticos juguetes de cartén. {;Sayonara! Si. p. 14); — 
Cierra tus ojos nifia. (Andnke. Si p. 23); Dos infantes oblongos 
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deliran. (Las bodas vienesas. Si. p. 24); y nubiles norsos y celtas 

infantes. (Eroe. Si. p. 30); dos robles Uoraban como dos ninos. (Los 

robles. Si. p. 57); los nifios en la quinta. (Juan volatin. Si. p. 66); 

los nifios los temores. (Juan volatin. Si. p. 67); se acerca a los ninos. 

(Juan volatin. Si. p. 73) la nifia de la ldmpara azul. (La niha de 

la lampara azul. LCF. p. 87); Con voz infantil y melodiosa. (La 
nifia de la lAmpara azul. LCF. p. 87); me ofrece la bella criatura. 
(La nifia de la lAmpara azul. LCF. p. 88); donde las ninas antiguas. 
(Nubes de antafio. LCF. p. 105); abatidor de la infancia. (Los 
delfines. LCF. p. 116); a los infantes de yelmos de oro. (Las puer- 
tas. LCF. p. 120); a las nifias de ojos azules. (Las puertas. LCF. 
p. 120); los niftos desde el coril. (Antigua. LCF. p. 122); y una ni- 
fia de Van Dyck flor. (Antigua. LCF. p. 123); su cabello olia a 
mufieca. (Antigua. LCF. p. 123); Correr ansiamos con la nina. (An- 
tigua. LCF. p. 126); la tumba de una nifia. (La muerta de marfil. 
So. p. 133); la nifia, flor de cielo. (La muerta de marfil, So. p. 134); 
la nifias poéticas. (Balcones de Ja tarde. So. p. 151); las ninas sue 
fian cuentos de espadas, roeles. (Balcones de la tarde. So. p. 152); 

con infantil gracia. (Colonial. So. p. 159); la nifia bullidora. (El 
estanque. So. p. 167); Las nifias-mariposas. (Fantasia. So p. 179); 
Los pintorescos ninos. (Fantasia. So. p. 179); festivas canciones a 
los nitos dan. (Los suefios. So. p. 187); del principe de oro y la 
nina obscura. (Los suefios. So. p. 188); que tiene el castillo de ju- 
gueteria. (Los suefios. So. p. 188); anoro de mi infancia mis ilu- 
siones claras. (La capilla muerta. So. p. 196); blondas nifas. (Nu- 
bes. So. p. 199); jay de las nifias si estén beodos! (Los gigantones. 
R. p. 208); nifa celeste! (Los gigantones. R. p. 208); con el nifio la 
Muerte. (La danza clara. R. p. 211); Nifia de gentiles ojos. (El ro- 
mance de la noche florida. R. p. 221); y a la nifta, clara entona. 
(Cancion de noche. R. p. 224); Y viene el nifto rubio. (Témpera. 
R. p. 226); suenan infantiles juegos. (Preludio. R. p. 229); estd la 
nina de las novelas. (Antafiera. R. p. 231); juegan las nifas. (An- 
tanera. R. p. 231); se ve el drbol de caramelos. (Hespérida. R. p. 
239); que en la infancia buscdébamos. (Hespérida. R. p. 240). 

IX. — CORTESANIA Y ELEGANCIA 

TRASCENDIENDO el ambiente de las courts d’amour, en 
cierta forma precursoras del sentimiento poético de Eguren, cabria 
situar un aspecto de su obra dentro de la tendencia estética evoca- 
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tiva del Siglo XVHI, cuyo sentido pictérico esta representado por 
‘Watteau. 

El siglo de Madame du Barry se nos presenta como la fuente 
y-el esplendor de la cortesania rococo. Asi, Placet, llamado también 
sonnet Louis XV, trasunta la esencia del XVIII. Mallarmé ha sido 
el restaurador fugaz de esta tendencia, aunque esté precedida pali- 
damente —en el] tiempo— por Privat d’Anglemont. 

Mallarmé aporta, como un renovado Ronsard, las imagenes que 
expresan la cortesania y la elegancia suma de un tiempo ido. Nom- 
bra el poeta, nostalgico de la grace des choses fanées, a Hébé, le 
Sévres, bonbon, carmin, coiffeurs, orfévres, sourires y —matizando 

aun mas la miniatura encantadora— surge Boucher, pintor de pri- 
morosos abanicos rosados. 

Eguren, por su lado, ha recogido la herencia en dos poemas 
suyos: jSayonara! y Colonial. En el primero de los cuales alude al 
delicioso camarin de Mignon, los pintorescos gules, figulinas ga- 
lantes y los camafeos antiguos: destaca Watteau. La indole de sus 
imagenes y figuras aviva el recuerdo del poema de Mallarmé y la 
época que le sirve de fondo. En el segundo de los mencionados, se 
acentia la rememoracién de la galanteria diezochesca. La tasse de 
Placet se transforma en el jarrén de Colonial. La atmésfera de éste 
prolonga colores y sones: se pinta lunares y se oye musica rosada 
en un ambiente propicio de duques y golas, baronesas y crinolinas, 
aretes y blondas, collar y pompon. 

El delicado Sévres mallarmeano corresponde al fragil Bohe- 
mia de Eguren. 

Nuestro poeta supo grabar en la medalla del tiempo que pasa, 
arde y se consume, dos versos inolvidables, definitorios y definitivos: 

... sufrir por el pecado 
de la nativa elegancia. 

(Los delfines.) 

Tribaudet ha calificado el fendmeno con el vocablo preciso: 

Préciosité. 

(Tema ) 

figulinas galantes. (;Sayonara!. p. 12); pinturas elegantes. (jSa- 

yonara!. Si. p. 12); suerte galana. (Casa vetusta. Si. p. 19); La da- 

ma i, vagarosa. (La dama i. Si. p. 34); y al talle el cintillo / celeste 

dorado. (Lis. Si. p. 44); Y luego ampulosas / con sus crinolinas. 

(Lis. Si. p. 44); nitido encaje. (Lis. Si. p. 45); desfila la corte / de 
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las elegancias. (Lis. Si. p. 46); las que vimos festivas formas galan- 

tes. (La comparsa Si. p. 48); las risas y las dulces pastorelas, (Los 

robles. Si. p. 57); Danzan las blondas deidades. (Las candelas. LCF. 

p. 93); alegres como el champajia. (Las candelas. LCF. p. 93); en 

las tardes galantes. (Nubes de antafio. LCF. p. 106); Son noche 

de la noche vuestras galas / nubes de antafto! (Nubes de antafo. 

LCF. p. 106); El murmurio de la ultima fiesta. (Lied. V. LCF. p. 
107); de las sombras galantes. (Lied. V. LCF. p. 108); Tienen ricos 

medallones. (Los delfines. LCF. p. 115); de la nativa elegancia. 

(Los delfines. LCF. p. 116); y en la laguna gozan las fiestas rubias. 
(Efimera. LCF. p. 128); celebrando la vida con tarantelas. (Eti- 
mera. LCF. p. 128); galantes engafios. (El cuarto cerrado. So. p. 
145); y el fino jarrén. (Colonial. So. p. 158); los claros encajes dc 
su pantalén. (Colonial. So. p. 159); Al llegar la noche galante. 
(Colonial. So. p. 160); y las baronesas con sus crinolinas. (Colonial 
So. p. 160); donde iran los duques de las golas finas. (Colonial. So. 
p. 160); cristal de Bohemia. (Colonial. So. p. 161); fulgores galanos. 
(La barca luminosa. So. p. 162); del sarao de orquestaciones. (El 
estanque. So. p. 168); Palaciegos, trovadores. (La abadia. So. p. 
185). 

X. —JOYAS, METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS 

POCO cabe afiadir a lo ya dicho en la Introduccién y en las 
Notas que figuran al final del texto. Sin embargo, resalta la nece- 
sidad de unificar el contenido de este capitulo con el titulado 
Cortesania y Elegancia: en la indole y en la tendencia ambos son 
concomitantes. 

(Tema) 

Las de cobalto figulinas galantes. (jSayonara!. Si. p. 12); y 
camafeos semejan bostezar. (jSayonaral. Si. p. 12); por la luz 
cadmio. (Los reyes rojos. Si. p. 41); la metdlica pena. (Pedro de 
acero. Si. p. 51); son sus ojos dos topacios*. (El duque, Si. p: 60); 
con perlas* y berilos*® (Los angeles tranquilos. LCF. p. 89; sus 
senos tienen rubies *. (Las candelas. LCF. p. 93); son sus pupilas 
diamantes*. (Las candelas. LCF. p. 93); con ojos de diamante. 
(Peregrin cazador de figuras. LCF. p. 110); de aluminio. (Las 
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puertas. LCF. p. 119); con sonido de tristes metales. (Las puertas. 
LCF. p. 119); a los infantes de yelmos de oro. (Las puertas. LCF. 
p- 120); sus columnas de similor. (Antigua. LCF. p. 121); Diaman- 
te era en luces afosas. (Antigua. LCF. p. 123); un negro y trista 
rubi. (Antigua. LCF. p. 127); las puertas, de oro guarnecidas. (No- 
che II. So. p. 147); sortijas perfumadas. (Noche II. So. p. 147); mé 
carro de oro. (Noche II. So. p. 148); arestes y blondas, collar y 
pompon. (Colonial. So. p. 160); la lémpara de oro, (Colonial. So. 
p. 161); metdlicos lustres. (La capilla muerta. So. p. 194); piedra 
de Huamanga. (La capilla muerta. So. p. 195). 

XI. —LA MUSICA 

La forma filoséfica, la musica; siempre igual misterio. 
Descorrido apenas el velo* misterioso del tiempo, la be- 
lleza se nos revela en la musica que viene del infinito; 
porque siempre es lejana y de luz antigua. 

EGUREN 

EL repertorio alcanza, como podra facilmente advertirse, pro- 
porciones extraordinarias y dilatadas. Esto explica, en parte, el he- 
cho de que Eguren fue un apasionado melémano exquisito, estudio- 
so conocedor de los secretos de la composicion. 

La riqueza de los instrumentos invocados y la variedad de los 
géneros, acreditan la representacién del mundo melddico en su obra. 
Son los factores de conocimiento que configuran la conciencia ar- 
tistica del poeta. Pero seria un error deducir, de tal circunstancia, 
que su poesia es dependiente de la musica. 

La lengua poética —ya lo he dejado bien sentado— tiene su 
propia musica, determinada por el nimero como toda entidad rit- 
mica. La poésie —ha escrito Valéry— nest pas la musique, elle est 
encore moins le discours ®. 

Eguren no participa del concepto de Verlaine, ya que él no ha 
pretendido semejante prioridad programatica de la musique, exclu- 
yente de otras categorias propias de la poesia como, por ejemplo, 
el lenguaje en su estado de pureza naciente, original, al mismo tiem- 
po que meditada y seleccionada con decision certera en cuanto al 
vocablo justo y tmico, como queria Melchior Cesarotti en su Saggio 
sulla filosofia delle lingue (Parte III, IV). 

8 Piéces sur PArt, p. 51. Gallimard, Paris, 1936. 
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Aunque la poesia de Eguren contiene multiples referencias mu- 

sicales, ello no implica sino un tratamiento de los dichos asuntos 

sin posib'e renuncia a la autonomia poética. Eguren jamas se pro- 

dujo acerca de la supremacia de un arte sobre otro. 

El famoso y notable compositor ruso Igor Stravinsky ha con- 

tribuido, tedricamente, a disipar todo equivoco al respecto: Tene- 

mos el mejor ejemplo: la fuga, forma perfecta donde la musica no 
significa nada mds alld de st misma. (De Poética Musical ). 

La libertad e independencia de la musica pura indicada, sé 
corresponde, pues, en las antipodas, con la autonomia del lengua- 

je, de la palabra poética. 
El interés demostrado por Mallarmé en torno a la musica y a 

la palabra, ha acarreado graves contratiempos a sus versatiles epi- 
gonos. Ejemplo: Ghil, quien se aplicé demasiado en una €poca a la 
teoria de La Musique et les Lettres y al soneto Voyelles, de Rim- 
baud, oscilando entre el sdtiro y el diablo. 

Poesia y Musica son los términos que delimitan la autonomia 
de cada arte, sin sumisién alguna. 

En Mallarmé, no obstante la preocupacién musical jerarqui- 
zante, se trata siempre de Poesia: La Poésie, proche Vidée, est Mu- 
sique par excellence —ne consent pas dinfériorité. 

Algunos juicios de Eguren bastaran para definir su doctrina: 
La musica de la palabra admite tod género de variaciones... La 
musica de la palabra es el complemento del canto... La palabra 
es una figura y la musica una forma sonora, que coinciden con cier- 
tas bellezas en pasion y gracia. 

Los dos aspectos esenciales estan dilucidados de modo que re- 
salta la independencia de los valores de una y otra categoria. 

Eguren tiene de comun con Shelley, a quien admiraba, aquello 
que Santayana define en términos mallarmeanos: mtsico dei len- 
guaje. 

(Tema) 

nublados en la miisica azul. (Lied I. Si. p. 7); Suena trompa 
del infante con aguda melodia. (Marcha finebre por una marion- 
nette. Si. p. 9); pasan luego, a la sordina, peregrinos y lacayos. 
(Marcha funebre por una marionnette. Si. p. 9); floté breve la ca- 
dencia de la murria y la aforan. (Marcha finebre de una ma- 
rionnette). Si. p. 10); suena el pifano campestre con los aires de 
la danza. (Marcha finebre por una marionnette. Si p. 10); Melan- 
cdlico un zorcico se prolonga en la mafana, (Marcha finebre por 
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una marionnette. Si. p. 11); cuando gime el melodioso “paro bobo’. 
(Marcha finebre para una marionnette. Si. p. 11); Tembl6 el cuer- 
no de la infancia con aguda melodia. (Marcha finebre para una 
marionnette. Si. p. 11); Gongo lloroso y extrafia barcarola. (;Sayo- 
nara!. S. p. 13); las baladas de Mendelssohn claras. (Réverie. Si. 
p. 16); Lanza el oboe vespertina queja. (Ananke. Si. p. 22); y el 
coro preludian cretinos ancianos. (Las bodas vienesas. Si p. 24); 
la musica rompe de canes y leones. (Las bodas vienesas. Si. p. 24); 
se tuercen guineos con sus acordeones. (Las bodas vienesas. Si. p. 
24); Y al compds de los cimbalos suaves. (Las bodas vienesas. Si. 
25); va en pos del cortejo la banda macrobia. (Las bodas vienesas. 
Si. p. 25); y al compds alegre de enanos deshechos. (Las bodas vie- 
nesas. Si. p. 25); se_elevan divinos los cantos nupciales. (Las bodas 

vienesas. Si. p. 26); Y modulando van sus suenos. (Marcha noble. 
Si. p. 27); La “Norma” acompasa las tiernas bandolas. (Eroe. Si. 
p. 29); y notas de Luna sus senos liliales. (Eroe. Si. p. 30); su sar- 
dana en las hojas. (La dama i. Si. p. 35); en la luz melodia. (La 
oracion de Ja cometa. Si. p. 36); en danza maromera. (La oracién 
de la cometa. Si. p. 37); la cancién de Schumann vesperal. (Lied 
II. Si. p. 38); Y del piano-forte. (Lis. Si. p. 46); Y el compds de la 
guzla. (Pedro de acero. Si. p. 52); las risas y las dulces pastorelas. 
(Los robles. Si. p. 57); amoroso canto de caramillos. (Los robles. 
Si. p. 57); El motete cailado. (Hesperia. S. p. 80); Con voz in- 
fantil y melodiosa. (La nifia de la lampara azul. LCF, p. 87); can- 
tan la soledad aurora. (Los angeles tranquilos. LCF. p. 89); Modu- 
lan canciones santas. (Los angeles tranquilos. LCF. p. 89); en dul- 
ces bandolines. (Los angeles tranquilos. LCF. p. 89); principian 
sus tarantelas. (Las candelas. LCF. p. 93); y, en fetiquista con- 
cierto. (La muerte del Arbol. LCF. p. 97); donde templo su violin. 
(La oracién del monte. LCF. p. 104); con aire da otro tiempo mu- 
sical. (Lied V. LCF. p. 107); y las dolidas notas. (Lied V. LCF. p. 
108); tienen un pesar de canto. (Lied V. LCF. p. 108); para de- 
jarte amor sentido y musical. (Lied V. LCF. p. 108); y cuyos so- 
nes de tristeza. (Lied. V. LCF. 108); se volvieron tristes notas mu- 
sicales. (Noche I. LCF. p. 113); y de Schumann vibraciones. (No- 
che I. LCF. p. 113); de Chopin tribulaciones. (Noche I. LCF. p. 
113); diste al piano, con azules lloros lasos. (Noche I. LCF. p. 113); 
principia la angustiosa contradanza. (Los delfines. LCF. p. 115); 
ora avanzan en las fugas y compases. (Los delfines. LCF. p. 116); 

junto al melodio desflautado. (Antigua. LCF. p. 124); celebrando 

la vida, con tarantelas. (Efimera. LCF. p. 128); Y en tu vuelo, so- 
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nando buscas la orquesta. (Efimera. LCF. p. 128); Por el lloroso 

sauce, lilial mtisica de ella. (La muerta de marfil. So. p. 134); mo- 

dula el aura sola en el pantedn de olvido. (La muerta de marfil. So. 

p. 134); las musicas bravas. (La ronda de espadas. So. p. 135); se 

vetan rodeando la danza de las coyas. (Incaica. So. p. 141); melo- 

pea silvestre con acorde inefable. (Incaica. So. p. 141); de amor me 

canté anhelo. (Noche II. So. p. 148); y me adormia con la flauta 

griega. (Noche I. So. p. 148); redoblan tambores los mustios. (La 

muralla. So. p. 155); quiebra los juguetes y la mandolina. (Colo- 
nial. So. p. 158); Ora con donaire baila la mazurca. (Colonial. So. 
p. 158); y burlona finge con las castafwelas. (Colonial. So. p. 159); 
las danzas antiguas de abuelos y abuelas. (Colonial. So. p. 159); 
junto al clavicordio de concha y marfil. (Colonial. So. p. 159); y va 
al rigodén. (Colonial. So. p. 160); Y cuando comienza musica ro- 
sada. (Colonial. So. p. 160); Y cuando preludia la banda de amores. 
(Colonial. So. p. 160); las fugas alegres. (Colonial. So p. 160); de 
un baile galdn. (Colonial. So. p. 160); con las variadas notas de 
fulgores galanos. (La barca luminosa. So. p. 162); y nitidos arpe- 
gios de luz estremecida. (La barca luminosa. So. p. 162); nos cuen- 
ta melodiosa el amor de los mares. (La barca luminosa. So. p. 163); 
te siento en la harmonia. (La barca luminosa. So. p. 164); y modu- 
lan tus ojos las divinas canciones. (La barca luminosa. So. p. 164); 
ya a su oido llegaba orquesta. (E\ estanque. So. p. 168); de violin, 
piano y ocarina. (El estanque. So. p. 168); del sarao de orquesta- 
ciones. (El estanque. So. p. 168); vienen cual de quenas dulces to- 
cadores. (Alas. So. p. 175); nos brindan el canto dormido. (Alas. 
So. p. 175); y al oir sus cantos y modulaciones. (Alas. So. p. 176); 
como de flautines, como de acordeones. (Alas. So. p. 176); gama 
antigua de silvestres notas. (El dolor de la noche. So. p. 180); Ek 
coro que sube remoto a los cielos. (El dolor de la noche. So. p. 181); 
el rond6 que triste. (El dolor de la noche. So. p. 181); en el vieio 
piano, con manos de plumas. (Los suefios. So. p. 187); que, en azul 
tiniebla, tocan en el piano. (Los suefios. So. p. 187); la trova del vie- 
jo remonto andarin. (Los suefios. So. p. 187); alegres, terminan la 
cancion chinesca. (Los suefios. So. p. 187); preludian la jota grotes- 
ca. (Los suefios. So. p. 187); y el baile encantado. (Los suefios. So. 
p. 188); el baile festivo azul, colorado. (Los suefios. So. p- 188); Los 
musicos suefos, antes de la aurora. (Los suefios. So. p: 188); tocan 
en el piano fiesta encantadora. (Los suefios. So. p. 188); los suefias 
nocturnos sé van piano, piano. (Los suefios. So. p. 188); Suenan los 
bombos y las trompetas. (El andarin de la noche. So. p. 190); atriles, 
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santorales, en muerta sinfonia. (La capilla muerta. So. p. 195); las 
torres musicales se han dormido. (Consolacién. So. p. 201); con mi- 
sica de los suefos. (La danza clara. R. p. 210); huyeron en cenizas 
los galanos preludios. (Patética. R. p. 219); de la berceuse de amor. 
(Patética. R. p. 219); barcarola de un infinito sin amor. (El romance 
de la noche florida. R. p. 222); sin fin, de los preludios. (El roman- 
ce de la noche florida. R. p. 222); los andantes de la noche. (Can- 
cién de noche. R. p. 224); toca los preludios azules. (Preludio. R. 
p. 229); memorias trayendo de Weber lejano. (El Pelele, PC.). 

XII. — EL MAR 

La Mer est mystérieusement liée a la vie. 

VALERY 

El mar es tan misterioso como la noche, 
pues guarda la noche en su fondo. 

EGUREN 

ESTE es —paralelo al de la vida,— uno de los grandes temas 
y asuntos de Eguren: sin duda alguna el que pone a prueba el 

sentido profundo de su lirica. E] mar registrase en los tonos de su 

propia voz. Se percibe su total identificacién con el misterio ma- 
rino. Es algo mas que un intérprete: parece la suya la propia pala- 
bra del mar. 

La vision que nos da Eguren del mar supera la contingencia 

tisica: no se queda en la superficie sino que, por el contrario, se 

adentra en su enigma. En este aspecto, es mas valioso su aporte 

simbolista que el de los documentos parnasianos y modernistas 
que se confunden un tanto con los cromos y las marinas del 900. 

Eguren destaca en el mar lo que éste sugiere de vida y de 
muerte; la dialéctica implacable: el submarino pantedn de su lied 

y presentimiento. 

Los asuntos concomitantes estan humanizados en las imagenes 
sensibles del poeta. Tenemos asi, sucesivamente, los bajeles muer- 

tos, la nave enferma, el bote triste y los muelles amargos. 
Eguren amé el mar y lo ha relacionado con el imperio de sus ori- 

Ilas césmicas: las playas solas, los bajeles sumergidos, la muertas islas 
de los navegantes, las funestas brumas, los puertos morados. 

No es la actitud del poeta del tipo cultista como en Leconte 

de Lisle: rememorador de la visién indica y clasica del mar, segun 
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las ensefianzas de Ditchy y Spronck, especialistas los dos en el es- 

tudio de la personalidad del autor de Poémes antiques. ie 

El mar que canta Eguren es el de su experiencia espiritual, 

que no ha-surcado nunca, ya que seria un prejuicio pretender que 

su conocimiento provenga del hecho realista de la navegacion, Egu- 

ren ha contemplado el mar hasta penetrar su espiritu: ha dialoga- 

do con él en abstraccion. 

El mar no ha representado en nuestro poeta una leccién del 

pasado, retorica, grandilocuente. 

En la vida de Eguren, en la estela de sus versos, es mas bien 

un enigma. Al decir de Marie Bonaparte, “La mer est pour tous les 

hommes lun des plus grands, de plus constants symboles maternels” 

(Edgar Poe, Vol. I, p. 367). 

(Tema ) 

Y el viento. en la marisma entonaba. (Lied II. Si. p. 38); y dis- 
tante un bajel naufragaba. (Lied II. Si. p. 38); Y vénse las obscuro- 
sas olas. (Lied II. Si. p. 38); masteleros tltimos cubrir. (Lied II. 
Si. p. 38); con el amor de las playas solas. (Lied I. Si. p. 38); des- 
de el submarino pantedn. (Lied Il. Si. p. 38); la guia en violetu 
navegar. (Lied II. Si. p. 39); bajeles sumergidos. (Lied III. Si. p. 
64); los bajeles muertos. (Lied II. Si. p. 64); al pantedn de los 
mares. (Lied II. Si. p. 65); de la playa de la mayavilla. (La nifia 
de la lampara azul. LCF. p. 87); al dar sus adioses sobre la playa. 
(Lied V. LCF. p. 108); por el mar nielado. (La nave enferma. LCF. 
p. 117); un vapor enfermo. (La nave enferma. LCF. p. 117); joh, 
la nave enferma! (La nave enferma. LCF. p. 118); en el blason te- 
nia un ancla y un mastelero. (Balcones de la tarde. So. p. 152); 
con brillos estelares en el ancon albea. (La barca luminosa. So. p. 
162); a los continentes y cabos distantes. (Alas. So. p. 176); a las 
mueytas islas de los navegantes. (Alas. So. p. 176); de saladas lac- 
tinias cubierto. (El bote viejo. So. p. 182); amanecié en la playa, / 
un bote viejo. (El bote viejo. So. p. 182); la banda de sus batele- 
ros. (El bote viejo. So. p. 182); y en la quilla verdosos / calafateos. 
(El bote viejo. So. p. 182); Bote triste, yacente. (El bote viejo. So. 
p. 182); muelles amargos. (El bote viejo. So. p. 183); trajo de los 
rompientes. (El bote viejo. So. p. 183); A sus bancos remeros. (El 
bote viejo. So. p. 183); cuando dormita la marea. (El bote viejo. 
So. p. 183); lo Wenan de cordajes. (El bote viejo. So. p. 183); en su 
alta quilla se recuestan. (E1 bote viejo. So. p. 183); y a los vientos 
marinos. (El bote viejo. So. p. 183); Mas, el bote ruinoso. (El bote 
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viejo. So. p. 184); de las arenas del estuario. (El bote viejo. So. p. 
184); muelles doyados. (El bote viejo. So. p. 184); en fino tumbo 
abrillantado. (El bote viejo. So p. 184); partid el bote muriente. (E] 
bote viejo. So. p. 184); a los puertos lejanos. (El bote viejo. So. p: 
184); en la noche ha venido a nuestra nave. (Viiieta obscura. R. p: 
212); en la pasarela inclinado. (Vifieta obscura. R. p. 212); de la 
proa vetusta. (Vinheta obscura. R. p. 212); cuando encallé la Anda- 
na. (Vineta obscura. R. p. 212); como las algas yertas. (Viiieta obs- 
cura. R. p. 213); la marina obscura. (El romance de la noche flori- 
da. R. p. 221); y la visidn del mar. (El romance de la noche flori- 
da. R. p. 221); en tu bajel de sueftio, como a funestas brumas. (E1 
romance de la noche florida. R. p. 222); Llamdronte las islas enga- 
fosas. (El romance~de la noche florida. R. p. 222); las figulinas 
palidas / del mar. (El romance de la noche florida. R. p. 222); con 
perfume de algas. (Favila. R. p. 234); los faroles del mar. (Véspera. 
R. p. 235); en el flabel del mar monétono. (Véspera. R. p. 236); 
puertos morados. (Véspera. R. 236). 

XIII. —ASTRONOMIA POETICA 

LA astronomia, como visién poética, pertenece al capitulo de 
la literatura prehistorica: es tan antigua como la humanidad mis- 
ma. E]! origen del asunto, el motivo inspirador, debe venirle a Egu- 

ren de sus lecturas caldeas, babilénicas y egipcias. En la primitiva 
literatura cristiana, incluso, habra encontrado el poeta algun ele- 

mento sugerente. 

La sugestién astrondmica ha pasado, previamente, por el ta- 

miz de los simbolos. El poeta ha aportado, sin duda, su experien- 

cia: la fantasia moderna, impresionista: su vocacidn astral. 

,(Tema) 

Hoy el Sol tamizan los glacés azules. (jSayonaral. Si. p. 12); 
y notas de Luna sus senos liliales. (Eroe. Si. p. 30); a la luna det 
alma, la luna muerta. (La comparsa. Si. p. 47); Mientras Sol en la 
neblina. (Los angeles tranquilos. LCF. p. 89); tempestades y Lu- 
nas pontinas. (La sangre. LCF. p. 92); a la luna parva. (El caballo. 
LCF. p. 94; Luna Ilora. (Noche I. LCF. p. 112); donde Sirio se 
obscurece. (Noche I. LCF. p. 114); al igneo Sol de juventud. (An- 
tigua. LCF. p. 125); Da vespertino rayo la zarca luna. (Efimera. 
LCF. p. 128); el mundo de la estrella. (El dios de la centella. Sc. 
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p- 138); y obscurece el Sol de los muertos. (La muralla. So. p. 155); 

con brillos estelares. (La barca luminosa. So. p. 162); Temblaba 

Vésper en los cielos. (El estanque. So. p. 167); la virgen Sol. (Lied 

VI. So. p. 172); del invierno y la luna. (Patética. R. p. 217); Las 

pléyadas distantes extasiadas. (Patética. R. p. 214); En el Santelmo 

triste. (Vifieta obscura. R. p. 213); de la luna borrada. (El roman- 

ce de la noche florida. R. p. 221); de la luna mensajera. (Cancion 

de noche. R. p. 224); en la noche de la luna. (Cancién de noche. 

R. p. 225); palidez de luna. (Témpera. R. p. 227); las campanas 

de la luna. (Preludio. R. p. 230); cuando cae el lucero. (Véspera. 

R. p. 235). 
(Estrella, Lucero, Luna, Pléyadas, Santelmo, Sirio, Sol, Vésper ). 

XIV. — BOTANICA POETICA 

ESTE es, sin duda, uno de los fragmentos del diario de la ex- 

periencia cotidiana y anecdética del poeta. Su inicio debe remon- 
tarse a los afios de la adolescencia. En él no habra de separarse el 

lirico del pintor, ni el andarin, que era Eguren, del naturalista esen- 

cial y paciente de su mundo. 

La curiosidad botanica forma parte de su sentir emotivo, de 
su contacto con la Naturaleza. Es verdaderamente asombroso lo di- 
latado de su conocimiento en tal sentido. Eguren nos comunica con 
sencillez este angulo lozano y transparente de su experiencia: sus 
descubrimientos son toda una revelacioén de la riqueza botanica 
que entraha su obra poética. 

(Tema) 

cuando las gotas de sangre en el olmo. (Lied I. Si. p. 7); Va- 
gas rosas. (Lied I. Si. p. 7); Hay una sangre bermeja en el olmos 
(Lied I. Si. p. 8); que contemplan el dérbol morir. (Lied I. Si. p. 8); 
sobre campanulas pintorescos gules. (;Sayonara! Si. p. 12); la obs- 
curidad nos dicen de la amapola. (jSayonara!. Si. p. 13); tenue li- 
rio de terciopelo. (jSayonaral. Si. p. 14); y de una muerta rosa en 
tu alma azul. (jSayonara!. Si. p. 14); Alli, sentada junto al quino 
(Las sefias. Si. p. 20); Abre antiguo betal su broche. (Las sefias. 
Si. p. 21); en las flores risuefias. (Las sefias. Si. p. 21); y Mega con 
flores azules de insania. (Las bodas vienesas. Si. p- 25); Y al dul- 
zor de virgineas camelias. (Las bodas vienesas. Si. p. 25); en los 
musgos y setos buscan. (Marcha noble. Si. p. 27); las purptreas 
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florecillas. (Marcha noble. Si. p. 27); sobre los marchitados musgos. 
(Marcha noble. Si. p. 28); miraban Ilorosas las nobles encinas. 
(Eroe. Si. p. 29); Odin anochece brillantes corolas. (Eroe. Si. p. 
29); y suave le ofrece la anémona triste. (Eroe. Si. p. 29); le dan 
la dulzura del alba camelia. (Eroe. Si. p. 30); soy flor venenosa de 
pétalo rubio. (La walkyria. Si. p. 33); las dormidas umbelas. (La 
dama i. Si. p. 34); y los papiros muertos. (La dama i. Si. p. 34); 
Con dulces begonias. (Lis. Si. p. 44); dos robles lloraban como dos 
ninos. (Los robles. Si. p. 57); Por los lejanos olivos. (Los robles. 
S. p. 57); el trébol y la flor. (Juan Volantin. Si. p. 66); que mece 
la rosa. (Juan Volatin. Si. p. 71); como de marchitas flores. (La 
procesién. Si. p. 75); verdes canares. (Los alcotanes. Si. p. 78); 
con fresco aroma de-abedul. (La nifia de la lampara azul. LCF. p. 
87); viendo caidas las hojosas plantas. (Los angeles tranquilos. LCF’. 
p. 89); La muerte del sauce viejo. (La muerte del Arbol. LCF. p. 
96); ululan al sauce muerto. (La muerte del Arbol. LCF. p. 97); 
ias cafiaveras. (Marginal. LCF. p. 98); Las totoras caidas. (Mar- 
ginal. LCF. p. 98); el verde musgo adornan. (Marginal. LCF. p. 
98); Campanillas adornan. (Marginal. LCF. p. 98); los guaranga- 
les. (Marginal. LCF. p. 99); tras los cafares. (Marginal. LCF. p. 
100); Reza el olmo secular. (La oracién del monte. LCF. p. 103); 
y de la plazuela, dulce grama. (Nubes de antaho. LCF. p. 105); 
de las hetairas flores. (Nubes de antafio. LCF. p. 106); Ha caido 
la tarde sobre el musgo. (Lied V. LCF. p. 107); como un jazmin 
de sueno. (Lied V. LCF. p. 108); De la herbosa brillante hacienda. 
(Antigua. LCF. p. 121); techo de roble y de alcanfor. (Antigua. 
LCF. p. 122); y los sauces Ilenos de luz. (Antigua. LCF. p. 123); 
misterios del canaveral. (Antigua. LCF. p. 126); de madreselva y 
de jazmin. (Antigua. LCF. p. 126); como en el drbol de los cuentos. 
(Antigua. LCF. p. 126); con los brillos del zacuaral. (Antigua. LCF. 
p. 126); y desoyes la culpa de las ninfeas. (Efimera. LCF. p. 129), 
en el sauce lloroso gemia tremontana. (La muerta de marfil. So. p. 
133); Por el lloroso sauce. (La muerta de marfil. So. p. 134); La 
vertiente coronan cactos y secas lamas. (Incaica. So. p. 140); blan- 
dian los mds fuertes las chontas y las lumas. (Incaica. So. p. 140): 
dulces cafadas. (Incaica. So. p. 142); purpurinos claveles. (Bal- 

cones de la tarde. So. p. 151); en los que miran el valle de la do- 

liente encina. (Balcones de la tarde. So. p. 152); frente al bosque 

bruno de encinas. (La muralla. So. p. 153); ramas floridas de bojes. 

(Balada. So. p. 156); Mds adormecia que los ababoles. (Balada, 

So. p. 156); en las lejanias de sauces y robles. (Balada. So. p. 157); 

367 



XAVIER: ABRIL 

con tenues lasitudes de vespertina rosa. (La barca luminosa. So. 

p- 163); que rondan tristemente el laurel infinito. (La barca lumi- 

nosa. So. p. 164); @ campdnulas y jazmines. (El estanque. So. p. 

166); bajo palmeras virginales. (La pensativa. So. p. 169); salvan 

los pinares... las eras. (Alas. So. p. 174); de zona dorada por ca- 

faverales. (Alas. So. p. 175); de los canelos y los tabacales. (Alas. 

So. p. 175); En la madrugada de brumas y rosas. (Alas. So. p. 177), 

en los juncos navegan dulces y claras. (Fantasia. So. p. 179); amor 

alli lus mece con lirios y algas. (Fantasia. So. p. 179); a sauces y 

lirios. (Nubes. So. p. 200); Prenden los pinos y cocobolos. (Los 

gigantones. R. p. 208); como la rosa blanca, (La danza clara. R. 
p. 211); la diva de los pinares. (Vespertina. R. p. 214); y las alteas. 
(Vespertina. R. p. 214); viene de rosa lejana. (Vespertina. R. p. 
215); dejas el bambi: inerte. (Vespertina. R. p. 215); de las aman- 
tes rosas. (Patética. R. p. 218); como jazmin de noche. ( Patética. 
R. p. 219); y en la penumbra del lilial florido. (Patética. R. p. 219); 
Como el botén de Enero. (El romance de la noche florida. R. p. 
221); la estelaria azul te espera. (El romance de la noche florida. 
R. p. 222); la nifia Retama. (Témpera. R. p. 227); y el amor enro- 
jece los jazmines. (Preludio. R. p. 230); de las campanillas. (Hes- 
périda. R. p. 239); se ve el drbol de caramelos. (Hespérida. R. p. 
239); rosas desveladas. (Hespérida. R. p. 240). 

XV. — GEOGRAFIA EXOTICA 

EL afan universalista de Eguren tiene su logro mas cabal en 
la fantasia, en la imaginacién. Viajé, ilusoriamente, salvando los 
limites inmoviles de la realidad a que estuvo sujeto sdlo en apa- 
riencia. E] panorama geografico exdtico que ofrece su poesia, es 
consecuencia y prolongacién de sus abstractas pupilas de diaman- 
te. La insita condicién de andarin que lo caracterizaba, bien puede 
explicar, psicologicamente, el vuelo mental. En este ha de bus- 
carse también la causa generadora de la evasion. 

(Tema ) 

No lejos de alba Venus de Carrara. ({Sayonara! Si. p. 12); la 
doliente despedida del Japén. ({Sayonara! Si. p. 13); en tu floreado 
divdn de Estambul. (jSayonara! Si. p. 14); la tumba asiria. (Las 
sefias. Si. p. 20); bizantino. (Las sefias. Si. p. 20); aneja Germania. 
(Las bodas vienesas. Si. p. 25); princesa de Viena. (Las bodas 
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vienesas. Si. p. 25); la luz de Varsovia. (Las bodas vienesas. Si. p. 
25); Islandia brumosa. (Eroe. Si. p. 30); brotada en la orilla del 
negro Danubio, (La walkyria. Si p. 33); desde Bengala. (Juan 
Volantin. Si. p. 68); cual mdgico suefto de Estambul. (La nifia de 
Ja lampara azul. LCF. p. 87); en los Sahares crueles. (Los Ange- 
les tranquilos. LCF. p. 90); Como el caldeo® mira. (El dios de la 
centella. So. p. 138); vi la luz en Palmira. (Noche II. So. p. 147); 
Y en la ciudad del antiguo Belo. (Noche Il. So. p. 148); vestida 
de goda, vestida de turca. (Colonial. So. p. 158); la mora reina de 
Granada. (Colonial. So. p. 158); cristal de Bohemia. (Colonial. So. 
p. 161); al oriente ha virado la barca luminosa. (La barca lumi- 
nosa. So. p. 165); vienen de la Antilla, de la Patagonia. (Alas. So. 
p: 174); miran las tonkinesas los panoramas. (Fantasia. So. p. 178); 

de la India. (La danza clara. R. p. 211). 
(Albion, Antilla, Arno, Asia, Asiria, Bengala, Bohemia, Carrara, 

Danubio, Estambul, Germania, Granada, Guadarrama, Hungria, In- 
dia, Islandia, Israel, Japon, Jericd, Marsella, Ostende, Palestina, Pal- 
mira, Patagonia, Saharas 1°, Sidn, Tiro™, Varsovia) ». 

XVI. — DIVINIDADES MITOLOGICAS 

LAS divinidades mitolégicas asumen una representacién alegé- 
rica que certifica el antecedente de la factura neo-clasica. 

La misién del Mito es la de suscitar la fantasia creadora en Ja 
estructura del lenguaje poético. Pero en el caso de Eguren, los ejem- 
plos consignados son una prueba de la etapa parnasiana de su poe- 
sia. El simbolismo, propiamente dicho, no se caracteriza sino por el 
juego de las analogias y la expresién sugerente. 

Las referencias mitoldgicas, en cambio, suponen algo externo: 

la representacién de una realidad plastica, realista y episddica. Se 
reducen a una tematica. 

(Tema) 

No lejos de alba Venus... (jSayonara! Si. p. 12); A Eroe ya- 
cente. (Eroe. Si. p. 29); Odin anochece brillantes corolas. (Eroe. Si. 

9 “Chaldée” hdllase en “Chronique de Paris”, La Derniére Mode, p. 781. 
10 Figura en el léxico de Mallarmé de La Derniére Mode, p. 732. 
11 Empléala Mallarmé en una de sus crénicas de La Derniére Mode, bajo 

la firma de Ix. (CEwvres Completes, p. 731). 
12 Las palabras en cursiva corresponden, exclusivamente, a poemas pu- 

blicados en la edicién de Poestas Completas del Coleg. J.M.E., Barranco, Li- 

ma, 1952. 
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p. 29); buscando el hermoso jardin de Valhala. (Eroe. Si. p: 30); 

Yo soy la Walkyria. (La walkyria. Si. p. 32); Cual cien atridas. 

(Juan Volatin. Si. p. 68); las furias le dan la batalla. (La muralla. 

So. p. 154); que tienen las nereidas de lénguida dulzura. (La bar- 

ca luminosa. So. p. 164); la diva de los pinares. (Vespertina. R. p. 

214). 
yen Diva, Eroe, Furias, Nereidas, Odin, Valhala, Venus, 

Walkyria) *. 

XVII. — DIGNIDADES INCAICAS 

En principio, se trata de un aspecto del exotismo patrio, deri- 

vado de su tematica retrospectiva. Una de las caracteristicas del 
poeta simbolista, proveniente del decadentismo, es la propensién 
a lo extrano. No es otro el sentido de la excursion de Eguren en 
el tema incaico, realizado con la mas honda simpatia de su espi- 
ritu_ quimérico. 

No estara de mas recordar aque! juicio que Mariategui emi- 
tid: Eguren, en el Pert, no comprende ni conoce al pueblo. Ignora 
al indio, lejano de su historia y extraiio a su enigma. 

(Tema) 

del inca y los caciques en horroso festejo. (Incaica. So. p. 140); 
se veian rodeando la danza de las coyas. (Incaica. So. p. 141); las 
fieles mamaconas. (Incaica. So. p. 142); y las brillantes nustas. (In- 
caica. So. p. 142); la grave turba lenta de los quipocamayos. (In- 
caica. So. p. 142). 

XVIII. — DIGNIDADES EXTRANAS 

LA diversidad de estos personajes proclama la riqueza pro- 
totipica de un mundo poético que sefala la tendencia de su movi- 
miento hacia fuera en lugar de agotarse en el centro. El hecho re- 
presenta, asimismo, la virtud de la sugestién: el dominio de lo le- 
jano y desconocido, que no es otra cosa que el deseo de la unidad 
humana mas alla de los limites idiomaticos y geograficos. 

13 Odin, Valhala, Walkyria, fueron mencionadas en la obra Les Dieux 
Antiques, Nouvelle Mythologie D’aprés George W. Cox, de Mallarmé (p. 1179). 

147 Ensayos de Interpretacién de la realidad peruana. p. 225. 
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La inquietud de Eguren, en este sentido, no encuentra para- 
lelo en la poesia de nuestra lengua. Es un caso aislado y paraddjico 
de tenaz coordinador de las partes y el todo. 

(Tema) 

a) 

y margraves de aneja Germania. (Las bodas vienesas. Si. p. 
25); Como los ancianos druidas. (La muerte del arbol. LCF. p. 97); 
el hombre planta fakir. (La oracién del monte. LCF. p. 104); cur- 
vos vienen los bonzos de tristes barbas. (Fantasia. So. p. 178); vie- 
ne del monte beguino. (Vespertina. R. p. 215). 

(Beguino, Bonzos, Druidas, Fakir, Margraves). 

b) 
nos dicen los Eddas°. (Eroe. Si. p. 29); y el signo descubro 

que ocultan las sagas. (La walkyria. Si. p. 33); las elfas vagan. 
(Syhna la blanca. Si. p. 54); Ya viene la Silfa. (Juan Volatin. Si. 
p- 71); cuando lucen los silfos galones. (Peregrin cazador de fi- 
guras. LCF. p. 109); Son de la cabafia duendes y coboldos. (Bala- 
da. So. p. 157). 

(Coboldos, Duendes, Eddas, Elfas, Sagas, Silfa, Silfos). 

c) 
palaciegos borgofiones. (Marcha finebre para una marionnette. 

Si. p. 9); y celtas infantes. (Eroe, Si. p. 30); y nubiles norsos**. 
(Eroe. Si p. 30); la mora reina de Granada. (Colonial. So. p. 159); 

(Borgofiones, Celtas, Mora, Norsos). 

XIX. — ZOOLOGIA POETICA 

LA simbologia zoolégica, alucinatoria en veces, suele estar re- 
presentada en la obra de ciertos poetas antiguos y modernos, mas 
no siempre con la abundancia y variedad de especies que exhibe 
la de Eguren. El motivo tiene, por cierto, una muy ilustre tradi- 
cién pictérico-diabdlica en los frescos del Cementerio de Pisa, de 

15 Emest Raynaud ha puntualizado certeramente el desalojo de los mitos 

helénicos por los escandinavos en la poesia francesa, adjudicandole tal ac- 

cién a los simbolistas. (Cf. Cap. II, n. 2). 
16 Consiltese la obra de Cox (p. 1176). 
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Orcagna o de Traini, la misma que se prolonga al Bosco, Bruegel 

y Goya. ; 
Este cuadro zoolégico abarca desde los animales mansos y 

domésticos hasta los salvajes y venenosos, predominando en forma 

abrumadora los pajaros y los bichos adictos al hombre, cuando no 

a una impuesta y resignada compania. En cierta forma, ello es un 

indice de la idiosincracia particular del poeta, de su tendencia a 

conciliar en el universo mundo las diversas especies animales que 

lo integran. 

Eguren amaba entrafiablemente a los animales. No puedo ol- 

vidar la circunstancia, ya lejana, en que le acompafnié a visitar al 

Ciervo de la Manchuria, hospedado en el Jardin Zoologico de Lima. 
Habia algo especial en el espiritu del poeta que las bestias com- 
prendian a veces mejor que los hombres. Tuve la impresién de que 
el Ciervo se comunicaba con él en sigilo. 

En otras ocasiones hemos recorrido juntos, en los atardeceres, 
los muelles abandonados: morada de alcatraces y patillos. Eguren 
gustaba sorprender el vuelo de las aves en la insegura y timida luz 

del ocaso. Captaba estas vacilantes impresiones con la maquina fo- 
tografica de su invencién, del tamafo de un dedal, hecha, sin duda 
con dos botones de nacar. Se pasaba las horas observando, abstrai- 
do, los giros de las gaviotas que rondan melancdlicamente las cos- 
tas grises y los desiertos fantasmales. 

Eguren ha recogido en su obra poética la vivenvia de sus emo- 
ciones cdsmicas. 

Su prosa, publicada entre 1930 y 1931, ha prolongado y trans- 
formado, como en un diario de naturalista, la linea primigenia del 
verso. Notas rusticanas, por ejemplo, nos da noticia de la inquie- 
tud de Eguren en la direccién senalada. Agrega el poeta a su rela- 
to, confundido con los colores proclives de la fronda, sus recuerdos 
y visiones. Desfilan por sus retinas el mariscal flamenco, el gorrién 
consabido, los jilgweros modestos, los pelicanos, la garza palomera, 
el faisdn, la gaviota fiilica, la grulla, el pico-tijera, el pitorrey, el 
cuaresmero patagon, la bandurria, el somorjugo avispado, la palo- 
ma, las dnades, becacinas y el sociable venado. Finaliza casi 
sus admirables paginas, diciéndonos: Las aves acudticas son. le- 
tras misteriosas de esas aguas que han corrido las profundidades 
de ‘ tierra y que convertidas en vapores han volado a la altura. 

Tema ) 

y con sus caparazones los acéfalos caballos. (Marcha fimebre 
de una marionnette. Si. p. 9); y Io siguen los alanos. (Marcha ft- 
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nebre de una marionnette. Si. p. 10); en la trocha atilla el lobo. 
(Marcha ftinebre de una marionnette. Si. p. 11); las ancianas ci- 
giienas. (Casa vetusta. Si. p. 18); y las cicindelas. (Las bodas vie- 
nesas. Si. p. 24); la musica rompe de canes y leones. (Las bodas 
vienesas. Si. p. 24); las cotas de reno. (La walkyria. Si. p. 32); los 
dientes de lobo. (La walkyria. Si. p. 32); Sobre ella parado un 
cuervo incierto. (Lied I. Si. p. 39); Falcones reyes. (Los reyes 
rojos. Si. p. 40); La amarilla corneja llora en la nieve. (La comparsa. 
Si. p. 48); donde el puma se acobarda. (La tarde. Si. p. 55); Alli 
estan, con pieles de bisonte. (El duque. Si. p. 59); los caballos de 
Lobo del Monte. (El duque. Si. p. 59); nobles rojos como alacra- 
nes. (El duque. Si. p. 60); los grillos y las aves. (Juan Volatin. Si. 
p- 66); los perros aulladores. (Juan Volatin. Si. p. 67); de insectos 
dorados. (Juan Volatin. Si. p. 72); cocuyos vistosos. (Juan Volatin. 
Si. p. 72); luciérnagas bellas. (Juan Volatin. Si. p. 72); de insectos 
atroces. {Juan Volatin. Si. p. 73); los alcotanes. (Los alcotanes. Si. 
p: 77); un caballo muerto. (El caballo. LCF. p. 94); miraban los 
elefantes. (La muerte del arbol. LCF. p. 96); verdes alciones. (Mar- 
ginal. LCF. p. 99); los camarones. (Marginal. LCF. p. 99); los 
recentales. (Marginal. LCF. p. 99); de las garzas que vienen. (Mar- 
ginal. LCF. p. 99); el afligido sinsonte. (La oracién del monte. 
LCF. p. 103); Luego esdrujulo martin. (La oracién del monte. 
LCF. p. 104); el insecto militar. (La oracién del monte. LCF. p. 
103); el milano y el azor. (La oracién del monte. LCF. p. 103); 
cuando duerme el dnade implume. (Peregrin cazador de figuras. 
LCF. p. 109); y luciérnagas fuman. (Peregrin cazador de figuras. 
LCF. p. 109); y vuelan mariposas de corcho. (Peregrin cazador de 
figuras. LCF. p. 109); que despedia de murciélago. (Antigua. LCF. 
p- 122); de hispidos galgos al rumor. (Antigua. LCF. p. 123); que 
era de insectos panteén. (Antigua. LCF. p. 124); el picazo y el ala, 
zdn. (Antigua. LCF. p. 124); seguida de dulce rumor / de los té- 
banos. (Antigua. LCF. p. 125); vivienda del insecto azul. (Antigua. 
LCF. p. 126); donde canta el dulce bulbul. (Antigua. LCF. p. 
126); que es una garza virreinal. (Antigua. LCF. p. 127); a un pa- 
jizo reptil zancén. (Antigua. LCF. p. 127); libélulas moradas. (La 
muerta de marfil. So. p. 133); y se escuchan borrosas de canes. (La 
ronda de espadas. So. p. 135); y en hilera apacible, las vicunas, las 

llamas. (Incaica. So. p. 140); con pieles de venados, ovejas, zorros, 

pumas. (Incaica. So. p. 140); y cual las venenosas serpientes pur- 

purinas. (Incaica. So. p. 141); jedmo raudas corrian mis desbocadas 

yeguas! (Noche II. So. p. 148); los cdndores graznan. (La muralla. 
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So. p. 154); y al resplandor dormido la dulce becacina. (La barca 

luminosa. So. p. 163); gemian buhos paralelos. (El estanque. So. 

p. 167); como el insecto agonizante. (El estanque. So. p. 167); vi 

las lindas plumas de una ave cantora, (Alas. So. p. 177); con azules 

dragones de colas largas. (Fantasia. So. p. 178); por los moluscos: 

horadado. (El bote viejo. So. p. 182); vienen los cormoranes. (El 

bote viejo. So. p. 183); y las gaviotas. (El bote viejo. So. p. 183); 

canes sombrios. (El andarin de la noche. So. p. 190); la nina de la 

garza. (Vespertina. R. p. 205); Crepuscular mariposa. ( Vespertina. 

R. p. 214); tiende sus alas el alcidn feliz. (Romance de la noche 
florida. R. p. 222); Canta el ave selenita. (Cancion de noche. R. p. 
224); y el dogo. (Témpera. R. p. 226); Las gaviotas. (Preludio. R. 
p. 229); salen murciélagos. (Antafera. R. p. 232); libélulas fantas- 
mas. (Favila. R. p. 233); Las aves regresan / con celeste geometria. 
(Véspera. R. p. 235); Las aves tremen / cuando cae el lucero. (Vés- 
pera. R. p. 235); mariposas moscateles. (La noche de las alegorias. 
R. p. 237); La falena y el fantoche. (La noche de las alegorias. R. p. 
237); mariposas cubistas. (Hespérida. R. p. 239); Libélulas / de 
lapiz. (Hespérida. R. p. 239); los pdjaros ateos. (Hespérida. R. p. 
240); Luciolas galantes. (Hespérida. R. p. 240). 

(Cobra, Gacelas, Palomas, Saltamontes, Urracas) 1. 

XX. — PERSONAJES 

EN la Traduccién estética de Eguren, ensayo publicado en 
Amauta, el aho 1929, sugeri la creacion del Teatro Eguren. Mi in- 
tenciOn se reducia, desde luego, a algo de tipo experimental que 
conciliara el género del guignol con el arte del ballet. Propuse, in- 
cluso, para formar el elenco, la concurrencia de los personajes mas 
notables del padrén poético de Eguren, asi como también algunos 
titulos de sus poemas. Recordaré, si ello es posible, los evocados 
entonces: Peregrin cazador de figuras: “por la noche de los mati- 
ces, / de ojos muertos y largas narices”; Pedro de acero: “En la 
cima / de la obscurosa guerra / del mundo ciego”; La ronda de es- 
padas: “Por las avenidas, / de miedo cercadas, brilla en noche de 
azules oscuros, / la ronda de espadas”; Los alcotanes: “Por las altu- 
ras / pasan los baches, / las alquerias, / los andurriales”; El duque: 
“Alli estan, con pieles de bisonte, / los caballos de Lobo del Mon- 

rei ke Encuéntranse estos términos en el yolumen publicado por el Coleg. 
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te, / y con cefio triunfante, / Galo cetrino, Rodolfo Montante”; 
Syhna la blanca: “y sotas de copas / verdelistadas / un obscuro 
vino / le preparan”; La dama i: “Va en su gondola encantada, / 
de papel, a la misa / verde de la mafiana”; Los reyes rojos: “Desde 
la aurora / combaten dos reyes rojos / con lanza de oro”; Las sefias: 
“Alli, sentada junto al quino, / se mira azul y muerta”; Lis: “Y 
llegan arqueros / de largos bigotes, / y evitan los fieros / de Jos 
monigotes’; El andarin de la noche: “Suenan los bombos y las trom- 
petas / y las picotas y las cadenas; / y nadie ha visto, por el con- 
fin; / nadie recuerda / al andarin”; El caballo: “Viene por las ca- 
Iles, / a la luna parva, / un caballo muerto / en antigua batalla”. 

No estoy muy seguro de la exactitud, pero ellos debieron ser, 
en todo caso, los personajes invocados para el menester teatral que 
me proponia en homenaje a Eguren, el poeta de las figuras vivien- 
tes y misteriosas. 

Decorado: Nubes de antaito: “;Son noche de la noche vuestras 
galas / nubes de antafio!”; El cuarto cerrado: “y esta como un crimen 
el cuarto cerrado!”; La muerta de marfil: “Murié canora y bella; / 
y estan sus restos blancos como el marfil pulido”. 

Es a los jévenes a quienes toca crear el Teatro Eguren. Eguren 
es nuestro clasico, lo unico que tenemos para el turista escandina- 
vo, gotico. A lo mejor viene al Peru un hombre gotico con su to- 
rrecita a conocer a Eguren. Por esto hay que crear el Teatro Egu-, 
ren, para hospedarlo. Después de un viaje tan largo de lo gatico, 
es muy posible que se encuentre solamente con los ojos, con la na- 
riz de Eguren frente a lo lejano, a las nieblas, al NORTE. 

A los treinta afios mi iniciativa se ha transformado en una rea- 
lidad. El grupo teatral de titeres La Columna, representé en la 
Casa del Maestro, de Magdalena del Mar, en Lima, La Nifia de la 
lampara Azul. Y La Prensa, de dicha ciudad, en su edicién del 14 
de Mayo de 1959, ofrece la noticia en los siguientes términos: Con 
esta primera representacién de un poema de Eguren, ‘La Columna’ 
sé propone experimentar en torno al teatro y los personajes de dicho 
autor en cuanto a las posibilidades de escenificar sus poemas, es- 
pecialmente para teatro de titeres. Esta idea fue sugerida por los 
criticos (sic) de Eguren, especialmente por el poeta Xavier Abril. 

(Tema ) 

La fardndula ha llegado de la reina Fantasia. (Marcha fime- 

bre para una marionnette. Si. p. 9); y Paquita siente anhelo de reir 

y de bailar. (Marcha finebre para una marionnette. Si. p. 10); va 
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un grotesco rey de Hungria. (Marcha finebre para una marionnet- 

te. Si. p. 11); del delicioso camarin de Mignon. (;Sayonara! Si. p. 

12); junto al grotesco Luzbel en oracidén. (;Sayonara! Si. p. 12); 

mas jay! el terrible y dulce ;Sayonara! ({Sayonara! Si. p. 14); y mar- 

graves de afteja Germania. (Las bodas vienesas. Si. p. 25); y rigi- 

das, fuertes, las tias Afelias. (Las bodas vienesas. Si. p. 25); Yo 

soy la walkyria, que en tiempos guerreros. (La walkyria, Si. p. 32); 

La Tarda. (La Tarda. Si. p. 55); y un dominé vacio pero animado. 
(El domind. Si. p. 62); gdénde estd Cucha / Veva, Monina? (Juan 
Volatin. Si. p. 69); Susas, Estelas. (Juan Volatin. Si. p. 71); Habla- 
me, Hesperia! (Hesperia. Si. p. 80); La bella cantaba. (Lied IV. 
Si. p. 83); la nifta de la lampara azul. (La nifia de la lampara azul. 
LCF. p. 87); los dngeles tranquilos. (Los angeles tranquilos. LCF. 
p. 89); Las rubias de las candelas. (Las candelas. LCF. p. 93); el 
dios cansado. (El dios cansado. LCF. p. 101); a@ los infantes de yel- 
mos de oro. (Las puertas. LCF. p. 120); el dios de la centella. (El 
dios de la centella. So. p. 138); se veian rodeando la danza de las 
coyas. (Incaica. So. p. 141); Pachacamac que elige las almas tur- 
bulentas. (Incaica. So. p. 142); las fieles mamaconas y las brillantes 
fustas. (Incaica. So. p. 142); me llamaban Danira. (Noche I. So. 
p. 147); Linda y caprichosa la rubia ambarina. (Colonial. So. p. 
158 ); jla pensativa! (La pensativa. So. p. 171); la virgen Sol. (Lied 
VI. So. p. 172); curvos vienen los bonzos, de tristes barbas. (Fan: 
tasia. So. p. 178); El capitan difunto. (Vifeta obscura. R. p: 212); 
de Madame Angot. (Antafiera. R. p. 232); canta Amara'® la que 
extingue la vida. (Véspera. R. p. 236). 

(Afelias #9, Amara, Pachacamac, Paquita ). 

18 “Algasaras muy amaras” (Fray Diego de Valencia, en El Cancionero, 
de Juan Alfonso de Baena. p. 540. 510 (Folio 165). Siglo XV. Ahora por pri- 
mera vez dado a luz con notas y comentarios. Prélogo-de Eugenio de Ochoa. 
De la Bec aoe en los siglos XIV y XV, de P.J. Pidal. Madrid: Im- 
prenta de L/ BLICIDAD, A cargo de M. Rivadeneyra, calle d ah 
Valle, nim. 6, 1851). ki non i eae: 

19 En la Ed. de Maridtegui, publicada en vida de Eguren, dice Afelias 
y no Amelias, como quiere Nifiez. Afelias significa simples en griego. Condice, 
pues, con Ja intencién y el sentido del verso. . 
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Vy OCALB UT ARTO: 

(Seleccién ) 

1 No se explica el significado de los vocablos porque ello implicaria una 
ofensa a los lectores cultos. El que desconozca el valor de una determinada 
palabra, bien podré consultar, como tarea minima, el Diccionario de la Aca- 
demia o en caso extremo el de Autoridades. 



Eiiberd: mena: 7# ary ed ee) 
hat Ais | 



1) VERSO 

A AGORERO, 22 
AGUA, 163 (*) 

ABABOLES, 1562. > AGUAMANILES, 62 
ABADIA, 186 AH, 21 (*) 
ABEDUL, 87 AHORA, 165 (*) 
ABISMO, 141 (*) 3 AIRE, 107 (*) 
ABOMINAN, 155 (*) ALACRANES, 60 
ABRAS, 15 ALADO, 48 (*) 
ABRILLANTADO, 184 (*) ALANOS, 10 
ABUELO, 159 (*) ALAS, 99, 106, 157, 177, 178, 222 (°) 
ACENTOS, 63 ALAZAN, 124 
ACERO, 30, 51, 52, 137 ALBA, 7, 12, 30, 48, 163, 205 (*) 

ACORDE, 141 (en) 4 
ACTINIAS, 182 ALBAS, 195 
ADIOS, 173, 216 (*) ALBEA, 162 
ADORANTES, 91 ALCION, 222 (*) 

ADORMIDA, 35 ALCIONES, 99 
ADORMIDAS, 29 ALCORES, 76 
AGONIA, 114, 116, 186 (°) ALCOTANES, 77 

2 La numeracién corresponde al volumen de Eguren titulado Poesias, Bi- 
blioteca “Amauta”’, Lima, 1929. 

3 El empleo de un asterisco (*) significa que los vocablos asi marcados 
se corresponden con el selecto léxico de Mallarmé. Los estudiosos de la poesia 
de Eguren, en este aspecto lingiistico de las equivalencias, dentro de un sen- 
tido estricto de orientacién simbolista, podran revisar el muy util cuaderno de 
Pierre Guiraud, tiulado Index / du Vocabulaire / du Symbolisme / III / Index 
des Mots des Poésies / de / Stéphane Mallarmé, Librairie C. Klincksieck, 
Paris, 1953. 

4 Las palabras signadas con dus asteriscos (**) se encuentran en una obra 
que Eguren debié de consultarc en su mocedad, como trataré de probarlo en 
las Notas Criticas. Puede consultarse, a tal efecto, el hoy raro librito de Jacques 
Plowert (Paul Adam): Petit Glossaire pour servir a Vintelligence des auteurs 
décadents et symbolistes. Paris, Léon Vanier, 1888. 
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7 ANEMONA, 29 

ere ets ANGEL, 108, 156, 157, 215, 228 (*) 

ALGAS, 218 (*) ANGELES, 89, 90 
ALIENTO, 80 (*) ANGUSTIA, 152, 202 (*) 

ALMA, 14, 47 (*) ANIMITA, 214 

ALQUERIAS, 78 ANSAR 7 
ALUCINANTES, 96 ANTANO, 105, 218 
ALUZON 5 ANTIFAZ, 62 

AMANTE, 160, 161, 222 (*) ANTIGUA, 94, 229 (*) 

AMARA, 236 ANTIGUO, 21, 82, 123, 148 (*) 
AMARGOS, 177, 183 (*) ANTILLA, 174 
AMARILLA, 35 (*) ANOSAS, 45 
AMARILLO, 62 ANIL, 121 
AMATISTA & APARECIDO, 192 (*) 
AMBAR, 53 APOSENTO, 18, 146 
AMBARINA, 49, 152, 158 AQUESA, 70 
AMBIGU, 161 ARAS, 196 
AMBIGUAS, 45 ARBOL, 96, 126, 239 (*) 
AMENA, 133 (**) ARCANA, 167, 214 
AMOR, 18, 148, 161, 222, 225, ARCANO, 104, 149 (*) 

230 (*) ARDOR, 60, 93, 119, 161 (°) 
AMORTAJA, 136 (*) ARENA, 82, 184, 219, 283 (*) 
ANADE, 109 ARGENTADA, 152 
ANANKE, 22 ARIA 8 
ANCIANO, 122 (*) ARLEQUINES, 10 
ANCIANOS, 24 ARMADURA, 153 
ANCLA, 152 (*) ARMERIA, 83 
ANCON, 162 ARNO 9 
ANDANTES, 224 AROMA, 35, 87, 99, 123 (*) 
ANDARIN, 189, 190 ARTE, 195 (*) 
ANDURRIALES, 78 ARTES, 175 
ANEMIA, 161 ATALAYAS, 91 
ANEMICA, 152 ATEA, 102 

5 De acuerdo al contexto de “Vuela volén / el aluzén” (Sonela), debe tra- 
tarse, mas bien, de “alucén” o “alucon” (autillo). 

8 Encuéntrase en “Visiones de Enero”, recogida por vez primera en el vo- 
lumen Poesias Completas, p. 212, Ed. del Colegio Nacional de Varones “José 
Maria Eguren’. Barranco, Lima, 1952. (Cf. José Maria Eguren, Poesias Com- 
pletas, p. 194. Recopilacién, prélogo y notas de Estuardo Nijiez. Lima, 1961). 

7 Cf. “Barcarola”’, R., p. 246. Ed. Nifez. 
8 Cf. “Alma tristeza”, LCF., p. 106. Ed. Nifiez. 
® Ed. Coleg. (Cf. “Medioeval”, LCF, p. 127. Ed. Nujfiez). 
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ATEOS, 240 
ATRIDAS, 68 
AURA, 134 
AUREAS, 42 
AUREO, 161 
AURORA, 40, 89, 113, 175, 177, 

183 (*) 
AUSENTES, 62 (*) 
AUTOMOVIL, 47 
AVE, 224 
AVENIDA, 197, 198 (*) 
AVENIDAS, 135, 136 
AVIONERA, 237 
AY, 14, 43, 118, 137, 144, 164, 

208 (*) 
AZARES, 221 (*) 
AZOR, 103 
AZUL, 7, 44, 88, 126, 158, 169, 178, 

187, 188, 210, 215, 222 (*) 
AZULEA, 30 
AZULEAN, 53 
AZULES, 77, 80, 113, 120, 135, 229 
AZULINAS, 40 

B 

BACANALES, 208 
BAJEL, 38, 222 
BAJELES, 64 
BALATA 10 
BAMBALINAS, 45 
BAMBU, 215 
BANDERAS, 183 (*) 
BARAJA, 136 
BARBA, 24, 101 (*) 
BARBARA, 25 

BARCAROLA, 18, 222 
BARRICADA, 94 
BASQUINAS, 25 
BATALLA, 94, 154 
BATELERAS, 236 
BATELES, 225 
BATIDORES, 189 
BAYADERA, 36 
BAYO, 33 
BECACINA, 163 
BEDUINOS, 101 
BEGUINO, 215 
BELO, 148 
BELDAD, 134, 170 
BELDADES, 28 
BELLA (La), 83, 134 (*) 
BELLEZA, 56, 211 
BELLEZAS, 15 
BENGALA, 68 11 
BENGALIES 12 
BEODAS, 26 
BERCEUSE, 219 (*) 
BERILOS, 90 (*) 
BERMEJA, 8 (*) 
BESO, 46 (*) 
BETEL, 21 
BIZANTINO, 20 (*) 18 
BLANCO, 123, 233 (*) 
BLANCOS, 49, 127, 134, 213 
BLANCURA, 39 (*) 
BLASON, 15, 152 (*) 
BLONDA, 25, 46, 67, 70, 93, 168, 

208 (*) 
BLONDAS, 175, 199 
BLONDO, 52 
BOCA, 30 (*) 
BOHEMIA, 161 

10 Ed. Coleg. (Cf. “Visiones de Enero”, So., p. 197. Ed. Nijiez). 
11 Ed. Coleg. (Cf. “Las naves de la noche”, LCF., p. 108. Ed. Nuifez). 
12 Ed, Coleg. (Cf. “Nocturno”, LCF., p. 96. Ed. Niujfiez). 
13 No figura en el Index du Vocabulaire du Symbolisme. 
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BOJES, 156 

BONZOS, 178 

BORGONONES, 9 

BORROSA, 35, 169 (*) 

BOSQUE, 8, 17, 29, 40, 91, 106, 

153, 156, 180, 200, 283, 239 (*) 

BOSQUES, 188, 177 

BOTE, 182, 184 

BOUDOIR 14 

BRIALES, 169 

BRILLOR, 195 

BRILLADORA, 196 

BRISAS, 235 (*) 

BRUMA, 8, 26, 47, 183, 235 (*°) 

BRUMAS, 27, 29, 181, 187, 198, 222 

BRUMOSA, 30 

BRUNA, 53, 191 (*) 

BRUNAS, 42, 180 

BRUNO, 153 

BUHOS, 167 

BULBUL, 126 

C 

CABALLEROS, 32 

CABALLO, 94 (°) 

CABALLOS, 9 

CABELLERA, 67 (°) 

CABELLO, 18, 87, 123 

CACIQUES, 140 

CADALSOS, 91 

CADMIO, 41 

CALAFATEOS, 182 

CALAVERA, 192 

CALDEO, 138 

ABRIL 

CALIDOS, 88(*) 
CALLES, 94 (*) 
CAMAFEOS, 12 
CAMARA, 148 
CAMELIA, 30 
CAMELOTE, 126 
CAMINO, 57, 58, 88 (*) 
CAMPANAS, 270 (*) 
CAMPANULAS, 12 
CAMPOS, 89 (*) 
CANCION, 38, 100, 107, 108 (*) 
CANDILES, 62 
CANDOR, 20 
CANDOROSA, 170, 225 (*) 
CANES, 82, 135, 190 
CANO, 211 (*) 15 
CANORA, 134 
CANTICO, 22 (°) 
CANTOS, 26 (°) 
CANAVERAL, 126 
CAPORAL, 125 
CARABOS 16 
CARA, 127 
CARAS, 16 (*) 
CAREY, 122 
CARMIN, 13, 194 
CARMINADO, 101 
CARROZA, 917 
CASA, 17, 18, 19, 24 (*) 
CASTILLO, 22, 188 
CAUSAS, 235 
CELESTE, 44, 53, 64, 88, 178, 208 
CELESTES, 27, 108 (*) 
CELESTIA, 30, 36, 108, 169 
CELESTIAL, 149 
CELOS, 129, 141 (*) 

14 Ed. Coleg. (Cf. “Alma tristeza”, LCF., p. 106. Ed. Nijfiez). 
15 No se encuentra en la lista de Guiraud, Hallase el vocablo en Un Coup 

de Dés: “chenu’”. 
16 Ed. Coleg. (Cf. “Elegia del mar”, LCF., p. 105. Ed. Nujiez). 
17 Ed. Coleg. (Cf. “Medioeval”, LCF., p. 129. Ed. Nijfiez). 
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CELTAS, 30 CRUCERO, 81 
CENA? 62, 63 CRUELES, 90 (°) 
CENCENAS, 177 CUBISTAS, 239 
CENCENO, 24 CUARTO, 143, 144, 145 (°) 
CENIZAS, 219 (°) CUCUYOS, 72 
CENTURION, 149 CUERVO, 39 
CENO, 40, 153 CULMINA, 215 (°°) 
CERRADO, 143 (°) CULPA, 129 (*) 
CICINDELAS, 24 CURVA, 33, 57 (°°) 
CIEGA, 148 
CIEGO, 51 (°) 
CIEGOS, 111 CH 

CIELO, 24, 90 (°) CHANTRE, 59 
CIENCIA, 33 (°) CHINESCA, 24, 187 (°) CIMBALOS, 25 (°) CHONTAS, 140 
CIMERA, 154 
CISTERNA, 15 (°) 
CLAROS, 26 (°) D 
CLAVICORDIO, 159 
COBALTO, 12 (°) DAMA, 34, 229 (°) 

COBOLDOS, 157 (°®) 18 DAMAS, 1386 

COMPAS, 52 DANIRA, 149 

COMPASES, 116 DANUBIO, 33 
CONDORES, 154 DANZA, 116 (°) 
CONTENTO, 133 DANLAS 40 
CONTRADANZA, 115 DEA, 165 
COPAS, 53 DEIDAD, 150 

DELICADAS, 177 (°) 
ee be) DELICIOSA, 13 
ee DELICIOSO, 12 CORMORANES, 183 Beeentomor st 

atlas DESCONOCIDOS, 118 (°) 
CORO, 24 (°) DESDICHA, 116, 189 (°) 
COTAS, 32 DESEOS, 78 (°) 

COYAS, 141 DESEPERACION, 127 
CREPUSCULAR, 214 (*) DESFLAUTADO, 124 
CRETINOS, 24 DESIERTA, 20, 177 (*) 
CRIMEN, 145 (°) DESIERTOS, 101 (°) 
CRINOLINAS, 44 DESOLADO, 21, 22, 67 (*) 
CRISTAL, 13 (*) DESOLADOS, 63 

18 Tampoco aparece en el registro del escritor francés. 
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DESTINO, 2, 177 (*)° | EDDAS, 29 
DESVELADAS, 240 EFIMERA, 128 (*) 
DIA, 102, 165, 196, 198 (*) ELEFANTES, 96 (*) 
DIAMANTE, 110, 123 (*) ELEGANCIA, 116 
DIAMANTES, 93 ELEGANCIAS, 46 
DIAPASON, 75 ELFAS, 54 
DICHOSAS, 93 (*) ELLA, 150 
DIFUNTO, 146, 191, 212 (*) EMOCION, 36 
DIORAMA, 230 ENANONS, 25 
DIOS, 23, 82, 101, 102, 138, 139 (*) ENCAJE, 45 
DIOSA, 49, 50, 72 (*) ENCANTADO, 188 (°) 
DISTANCIA, 10, 205, 232 (*) ENCANTO, 164 
DISTANTE, 110 ENCINA, 152 
DISTRAIDA, 56 (*) ENCINAS, 29, 153 
DIVA, 214 ENFERMA, 118 
DIVAN, 14, 161 ENGANO, 106 
DIVINOS, 30 (*) ENIGMAS 19 
DO, 187 ENSUENO, 18 (°) 
DOGO, 226 ENSUENOS, 19, 105 
DOLIENTE, 8, 13, 152, 197, 201 ERAS, 174 
DOLOR, 56, 170, 172, 181 (°) EROE, 29, 81 
DOMINO, 62 ERRANTE, 218, 222 (°) 
DORADA, 141, 155, 160, 167, 175 ESCARLATA, 59, 178 (*) 
DORADOS, 68, 72, 151, 184 ESCONDIDA, 19 
DORMIDA, 91, 111 ESCRITURAS, 175 
DORMIDO, 75, 156, 163, 175 ESDRUJULO, 104 
DOS, 173 (*) ESENCIA, 111 (*) 
DUCAL, 27 ESPACIO, 13, 225 (*) 
DUENDES, 157 ESPADAS, 135, 186, 187 
DULCE, 35 (*) ESPANTO, 138, 154, 159, 164 (*) 
DULZOR, 25 , ESPERANZA, 18, 114, 165, 225 (*) 

DRUIDAS, 97 Leer ESQUELETO, 55 (°) 
ESQUILON, 103 
ESQUIVA, 169, 171 

DUQUE, 59, 61 

E ESTAMBUL, 14, 87 
ESTANCIA, 13, 111, 179 

ECO, 29: (*) “STANCIAS, 222 
EDADES, 79 (*) ESTANQUE, 127, 166, 168 

19 Ed. Coleg. (Cf..“Medioeval”, LCF.,.p.. 128. Ed. Nifez). 
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ESTANZA 20 FELIZ, 18 (*) 
ESTELARES, 162 (°) 2 FENECE, 48 
ESTELARIA, 222 FESTIN, 187 (*) 
ESTRELLA, 138 (°) FETIQUISTA, 97 
ESTUARIO, 184 FIELES, 142 (*) 
ESTUOSO, 102 FIERA, 80 (*) 
ETERNA, 116 (*) FIERAS, 180 
EVOCADO, 147 FIESTA, 107, 239 (*) 
EXHALA, 30 (*) FIGUBA, 192, 214 (*) 
EXOTICOS, 14 (*) FIGURAS, 175, 225, 238 
EXTASIADAS, 219 FIGURON, 158, 231 
EXTRANA, 56 FIGURONES, 45 
EXTRANO, 25, 106 (%)~~ FLABEL, 236 

FLAMERO, 201 
FLAUTA, 148 (*) 

E. FLAVA, 36 (**) 
FLAVOS, 64 

FAKIR, 104 FLEBILES, 217 
FALAZ, 221 FLOR, 129, 152 (°) 
FALTA, 82 (*) FLORECIDA, 222 (*) 
FANALES, 30 FLORENTINA 
FANATISMO, 141 FLORESTA, 128 
FANCIULLA 22 FLORETE, 83 
FANTASIA, 9, 192 FLUVION, 134 
FANTASMA, 7, 153 (*) FORESTALES, 15 
FANTASMALES, 219, 225 FOSA, 80 (*) 
FANTOCHES, 231 FOSCOS, 41 
FARANDULA, 9 FRIO, 62, 80, 133, 144 (*) 
FATAL, 22, 145 (*) FUEGO, 31 
FATIDICA, 201 FUGA, 129, 220 (*) 
FATIDICO, 139 FUGAS, 116 
FAVILA, 233 FULGORES, 162 (*) 
FAZ, 158 FUMAN, 109 (*) 
FELICE 23 FUNESTA, 11, 82, 168 (*) 
FELICES, 37 (*) FUNESTAS, 33, 222 

20 Ed. Coleg. (Cf. “Visiones de Enero”, So., p. 191. Ed. Niiiez). 
21 ,a obra de Guiraud no contiene el vocablo “stellaire’ que, a pesar de 

ello, aparece en el léxico mallarmeano de Un Coup de Dés: “issu stellaire”. 
22 Ed. Coleg. (Cf. “Nocturno”, LCF., p. 97. Ed. Nijiez). 

23 En “Tardes de Abril” (Primeros poemas), Ed. Nijiez, p. 265. 

24 Ed. Coleg. (Cf. “Medioeval”, LCF., p. 126. Ed. Nujez). 
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FURENTE 25 GLORIOSO, 177 

FURIAS, 154 GNOMOS, 165 ?9 
FUROR, 26 GOCE, 160 

FUSCA, 96 GOLAS, 160 

FUSCO, 161 GONDOLA, 34 

FUSCOS, 78 CONGO, 138 
FUTURO, 120 (*) GOPURAS, 68 

GRANADA, 159 
GRAVE, 77 

G GRITO, 157 (*) 
GROTESCO, 10, 12 (*) 8° 

GACELAS 2? GUADANAS, 137 
GALA, 187 GUADANEO, 172 
GALAN, 124 GUANTELETES, 32 
GALANTE, 160 GUARANGALES, 99 
GAMA, 191 GUERRA, 51, 189 
GARUA, 87 GUINEOS, 24 
GARZA, 127, 205, 206 GULES, 12, 120 
3ASOS, 113 28 GUZLA, 52 
GAVIOTAS, 183 

GELIDO, 217, 220 

GENIO, 178, 179 H 

GENTILEZA, 141 
GEOMETRIA, 235 HABLAN, 18 (*) 
GESTA, 83 HADA, 127 (*) 
GESTOS, 60 (*) HADAS, 18 
GIGANTONES, 207, 208, 209 HARMONIA, 164, 183, 200 
GLACES, 12 (*) HECHICERA, 163 
GLACIAL, 218 HECHIZO, 165 
GLAUCAS, 178 (*) (**) HELADA, 81 
GLEBA, 175 HELADO, 218 (*) 
GLORIAS, 186 (*) HEREDAD, 168 

25 En “El centinela de fuego”, So., p. 205. Ed. Nijiez). 
26 Ed. Coleg. (Cf. “Jezabel”, LCF., p. 109. Ed. Nijiez). 
27 Ed. Colg. (Cf. “;Gacelas hhermanas!”, So., p. 202. Ed. Nijfiez). 
28 Posible neologismo formado por Eguren: de “gas” = “gasos”, “Geist”, 

en flamenco —escribe Mallarmé-— significa “espiritu”. Les Mots Anglais, p. 1036. 
Oeuvres Completes, Gallimard, Paris, 1945). 

29 En “Nora”, Si., p. 54. Ed. Nunez. 
80 Se echa de menos “grotesque” en el glosario de Giraud, mas la palabra 

esta en el siguiente verso de Mallarmé: “Et je vis un tableau funébrement gro- 
tesque” (Galanterie macabre). 
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HERIDA, 81 IGNORADO, 176 (*) 
HERMANAS 8! IGNOTIA 32 
HESPERIA, 80 IGNOTO, 141 
HESPERIDA, 239 ILUMINADA, 129, 210 (*) 
HETAIRAS, 106 IMAGEN, 129 
HIELO, 47, 64, 134, 192 (*) IMPENETRABLES, 78 
HISPIDOS, 123 IMPLUME, 109 
HISTORIA, 65 (*) INAUDITO, 164 (*) 
HOJAS, 35, 220 (*) INCA, 140 
HOJOSAS, 89 INCIERTA, 48 
HOMBRE, 147 (*) INCIERTO, 39, 65 
HORA, 52, 112, 115, 167, 172, 230 INDAGA, 189 

287 (*) gan INDIA, 211 (*) 
HORAS, 117, 166, 219 (*) INEFABLE, 141 
HORIZONTE, 215 (*) INERTE, 215 (*) 
HORNACINA, 49 INFANCIA,, 11, 116, 196, 240 (*) 
HORRIBLE, 23 (*) INFANTE, 9, 155 
HORROR, 20, 63, 95, 192 (*) INFANTES, 24 
HUACAS, 175 INFINITO, 164, 222 (*) 
HUELLA, 91 INFLAMA, 161 (*) 
HUELLAS, 92 INGLES, 107 
HUESOS, 154 (*) INMOVIL, 192 (*) 
HUMO, 136, 233 (*) INOCENCIA, 83, 170 (*) 
HUMOSO, 22 INNOMINADA, 220 
HUYE, 54 (*) INSANIA, 25 33 

INSECTO, 103, 126 
INSECTOS, 72, 109, 124, 166 

I INSTRUMENTOS, 176 (*) 
INSIDIOSO, 38 

I, 34 INTANGIBLE, 30 
IDEAL, 129 (*) INVIERNO, 65, 217 (*) 
IDEAS, 33 (*) INVISIBLES, 225 (*) 
IDIOMA, 50, 176 IRA, 191 
IGLESIA, 35 (*) IRAS, 42, 155, 181 
IGNEO, 125 IRONIA, 170 (*) 

31 Véase la n. 27. 
32 Ed. Coleg. (Cf. “Las citas ciegas”, R., p. 241. Ed. Nujiez). 

33 Cf. dicha voz en Universal Vocabulario de Alfonso de Palencia / Regis- 

tro de voces espaiolas internas, por John M. Hill, Real Academia Espanola, 

Madrid, 1957. 
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ISLA, 126 (*) LENTA, 192 

ISLANDIA, 30 LEONES, 24 (*) 

ISRAEL 34 LETAL, 18, 192 

LETARGIA, 221 

LETRAS, 18, 175 

J LIBROS, 111 (*) 
LILIAL, 134 

JAPON, 13 LILIALES, 80 
JARDIN, 166, 167, 168 LIMITE, 238 (°) 
JAURIA, 10 LINDE, 217 
JAVE * LINFA, 168, 175 
JAZMIN, 108 LINFAS, 166, 179 
JERICO °° LINFEA, 206 
pELO BEL LIRIAL, 219 
JUEGOS, 129, 229 (*) cca 

LIS, 44 (*) 
, LIVIDA, 225 

LIVIDEZ, 218 
LIVIDO, 193 (*) 
LIVIDOS, 154 
LIVORES, 193 
LOBO, 32 
LOBREGO, 67 
LUCIFUGAS, 62 
LOCURA, 47, 93, 111, 114 (°) 
LOCURAS, 148 (°) 
LOGIA 38 
LUCIOLAS, 128, 240 
LUGARES, 100 (*°) 

LACA, 53 (*) 
LAGO, 34, 152, 201 
LAGRIMAS, 27, 28, 55, 201, 217 (*) 
LAGRIMOSA, 162 
LAGUNA, 128 (*) 
LAMAS, 140 
LAMPARA, 6, 87, 88, 161 (°) 
LANGOROSO, 192 (*) 
LANGUIDA, 164 (*) 
LASOS, 113 (*) 
LAUREL, 164 (*) (°°) LUMAS, 140 
LEDA, 88 LUMINADO, 115 
LEJANIA, 236 LUMINAR, 64 
LEJANIAS, 42, 48 LUNA, 30, 47, 94, 112, 128, 217, 
LEJANO, 215 (*) 221, 225, 228, 280 (*) 
LENGUAJE, 65 (*) LUNAS, 92 

34 Ed. Coleg. (Cf. “Jezabel”, LCF., p. 109. Ed. Nifiez). 
35 Ed. Coleg. (Cf. “Jezabel’, LCF., p. 109. Ed. Nimez). 
36 Ed. Coleg. (Cf. “Jezabel”, LCF., p. 110. Ed. Nuifez). 
87 Ed. Coleg. (Cf. “Jezabel”, LCF., p. 111. Ed. Niiez). 
88 Ed. Coleg. (Cf. “Medioeval”, LCF., p. 127. Ed. Niifiez). 
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LUTO, 220 

UZ Moo woo. meet ,con.,, SO EIT: 
129,193" (*} 

LL 

LLAMA, 161 (*) 

LLAMANDO, 64 (*) 

LLANTO, 186 (*) 

LLORA, 48, 170, 216, 218, (>) 

M 

MACROBIA, 25 (°°) 
MADAME, 232 (°) 
MADONAS, 121 
MAGICA, 57 
MAGICAS, 178 
MAGICO, 24, 87, 88, 162 (*) 
MAGNATES, 78 
MAGO, 20, 26 
MAITINES, 115, 186 
MAL, 383 (*) 
MALDITA, 33 
MALDITOS, 92 
MALES, 102 
MALIGNOS, 161 
MALVA, 159 
MAMACONAS, 142 
MANDARINES, 166 
MANDIN, 187 
MANDOLINA, 158 
MANJARES, 63 
MANSION, 54 (*) 
MANANA, 117, 133, (*) 
MAR, 39, 221, 234, 235, 236 (*) 
MARFIL, 121, 134, 159 
MARMOL, 217 (*) 
MARAVILLA, 24, 87 (*) heat 

MARISMA, 38 
MANTIDE, 237 
MARGRAVES, 25 
MARIONNETTE, iC 
MARTIN, 104 
MAROMERA, 37 
MASTELERO, 152 
MASTELEROS, 38 
MATICES, 37, 110 
MATUTINA, 22 (*) 
MATUTINO, 88 
MAZAS, 32 
MAZURCA, 158 
MEDALLONES, 115 
MEDIOVALES, 119 
MELANCOLIA, 9, 108, 112, 195 
MELANCOLICA, 212 
MELANCOLICO, 11 (*) 
MELENA, 25 
MELODIA, 9, 188 
MELODIO, 124 
MELODIOSA, 87, 163 (*) 
MELOPEA, 141 
MEMORIA, 147 (*) 
MENTE, 114 
MENTOR, 230 
MESA, 146, 150 
METALES, 119 
METALICA, 51 (°) 
MIEDO, 135 (*) 
MILANO, 103 
MILITAR, 103 (°) 
MIMAS, 44 
MINIMO, 215 
MIRADA, 141, 143, 169 (°) 
MIRADAS, 108, 147, 170 (*) 
MIRAJES, 176 
MISA, 34 
MISERABLE, 166, 167, 168 
MISTERIO, 169 (°) 
-MISTERIOSOS, 73, 116 (*) 
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MISTICA, 39, 213 (*) 
MODULAN, 89, 164 (*) 
MONARCAS, 42 
MONGOL, 104 
MONOTONA, 10 
MONOTONIA, 56 
MONOTONO, 236 (°) 
MORA, 36 
MORIR, 23 (°*) 
MORTAL, 188 (*) 
MOTETE, 81 
MUDA, 82, 114, 191, 192 (*) 
MUDOS, 54 (*) 
MUELLE, 118 (*) 
MUERTA, 47, 81 
MUERTE, 28, 32, 33, 96, 111, 127, 

129, 177, 181, 211, 212, 215 (*) 
MUERTO, 94, 97, 148(*) 
MUERTOS, 18, 197, 198 (°) 
MUJER, 165(*) 
MUNDO, 51, 129, 149, 150 
MURALLA, 153, 155 (*) 
MURCIELAGO, 122 
MURIENTE, 7, 142, 184 (°) 
MUSICA, 7, 24, 134, 160, 208, 210 
MUSICAS, 167 
MUSICOS, 188 
MUSTIA, 104, 111 
MUSTIAS, 25, 121, 196, 197 
MUSTIO, 91 
MUSTIOS, 155, 195 

N 

NACARADA, 113 
NACARADAS, 27 (°) 
NACIENTE, 129 (°*) 
NADA, 129 (*) 

ABRIL 

NARICES, 110 (°*) 
NATIVA, 116, 152 (*) (**) 
NATURA, 139 (*) 
NAUFRAGAR, 126 (*) 
NAVE, 212 (*) 
NEBLINA, 89 
NEBLINAS, 238 
NEBULAS, 82 
NEBULOSO, 87 
NEFASTA, 154 (*) 
NEGRA, 141, 191 
NEGRAS, 41, 43 (*) 
NEGRO, 83, 121, 127 (*) 
NEMORA *9 
NEREIDAS, 164 
NEZ 40 
NIEBLA, 34, 108, 152 (*) 
NIELADO, 117 
NIEVE, 80, 47, 48, 167 (*) 
NIEVES, 92 
NIMBO, 164 (*) 
NINFEAS, 129 
NINOS, 57, 58, 188 (*) 
NiTIDO, 45, 123 
NOBLEZA, 115 (°) 
NOCHE, 7, 33, 41, 49, 66, 81, 82, 

88, 106, 109, 111, 112, 114, 115, 
135, 136, 187, 146, 156, 157, 167, 
173, 176, 178, 179, 181, 184, 186, 
187, 189, 191, 192, 193, 207, 208, 
210, 212, 213, 219, 220, 225, 231, 
236, 237, 238, (°) 

NOCTURNA, 75, 116, 220 (*) 
NORSOS, 30 
NORTE, 30 (*) 
NUBE, 36, 134, 141 (°) 
NUBES, 105, 106, 199, 200 
NUBIL, 211 (*) 
NUBILES, 30, 141 (°) 

39 Ed. Coleg. (Cf. “Sonela”, R., p. 236. Ed. Nujiez), 
40 En “El. Pelele”, Si., p. 58. Ed. Niifiez). 
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NUBLADOS, 7 OLOR; 122 (*) 
NUBLON, 163 OLVIDO, 50, 184, 185 (° ) 
NUNCA, 170 (*) ONDA, 57, 165 (*) 

NUPCIALES, 26 (*) 41 OPRIMEN, 145 (*) 

OQUEDAD, 218 
ORACION, 108 (*) 

N ORANTES, 127 
ORFEON 42 

NUSTAS, 142 ORFICOS, 109 
ORCULLO,.170 
ORIENTE, 72, 104, 105, 165 

O ORIGEN, 83 
= ORO, 27, 28, 40, 152, 161 (*) 

OBLONGA, 143 ORQUESTA, 128, 168 

OBLONGOS, 24 ORQUESTACION, 76 

OBRA, 122 (*) OSTENDE 43 

OBSCURO, 58, 120, 141, 146, 178, OTERO, 174 
179, 189, 196, 210, 232 (*) OTONALES, 169 

OBSCUROSA, 51 OVOE, 22 
OBSCUROSAS, 38, 65 
OCARINA, 168 
OCASO, 39, 68, 104, 141, 142 ie 
OCULTA, 150 
OCULTO, 160 PACHACAMACG, 142 
ODIO, 181 PADRE, 30 (*) 
ODIO, 181 PAGANO, 149 

OH, 81, 118, 138, 144, 146, 149, PAGODAS, 178 
165, 168 (*) PAIS, 13, 148, 149 (*) 

OJO, 143 (*) PAISAJES, 73, 240 (*) 

OJOS, 7, 13, 23, 26, 27, 40, 46, 49, PAJAROS, 240 (*) 
55, 60, 75, 80, 82, 88, 95, 101. PALABRA, 82, 181 (* 
108, 110, 120, 125, 143, 159, 161, PALABRAS, 16, 18 
163, 164, 202, 205, 213, 219, 221, PALACIEGOS, 185 
228, 238 (*) PALADINES, 185, 186 

OLMO, 8, 103 PALESTINA, 207 44 

41 Tampoco se halla en Ja nédmina que he venido citando o sea el Voca- 
bulario de Guiraud. El lector interesado podra descubrir la palabra en Un Coup 
de Dés. 

42 Ed. Coleg. (Cf. “Elegia del mar”, LCF, p. 105. Ed. Nijiez). 
43 En “El Pelele’, Si, p. 58. Ed. Nifez). 
44 Ed. Coleg. (Cf. “Jezabel”, LCF., p. 109. Ed. Nujiez). 
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PALIDO, 161, 163 (*) 
PALMIRA, 147 
PAMPA, 177 
PAMPAS, 180 
PANICOS, 201 (**) 
PANORAMAS, 178, 229 
PANTALON, 159 (*) 
PANTALONES, 45 
PANTEON, 38, 65, 76, 124, 134 
PANTEONERA, 191 
PANTEONERO, 173 
PANTOMIMAS, 44 
PAPEL, 34 (*) 
PAPIROS, 34 
PAQUITA, 61 
PARO-BOBO, 11 
PARTERRE, 20 
PARVA, 94 (*) 
PASADIZO, 87 (*) 
PASADOS, 46 (*) 
PASION, 13 (*) 
PASOS, 112, 113, 114, 217 
PASTORELAS, 57 
PATAGONIA, 174 
PAVOR, °67 (*) 
PAVORES, 191 
PAVORIDA, 111 
PAVURA, 198 
PAZ, 57 
PECADO, 22, 116, 147, 170 (*) 
PELIGRO, 139 
PENDULOS, 116 
PENSAMIENTO, 183, 215 
PENSATIVA, 169, 171 
PENUMBRA, 11, 170, 194, 214, 218, 

219, 238 
PALIDA, 75, 96, 114, 160, 177, 192, 

201 
PEREGRINA, 158 

45 Expresién prestigiada por Quevedo. 
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PERFUMADA, 168 (*) 
PERFUMADAS, 147 (*) 
PERFUME, 109, 124, 222, 227, 234, 

236 (*) 
PERLINO, 152 
PESADILLA, 26 
PESAR, 108, 170, 202 
PIANO-FORTE, 46 
PICAS, 32 
PICAZO, 124 
PICO, 77 (*) 
PICOTAS, 190 
PIEDAD, 83, 202 (*) 
PIELAGO, 142 
PIERNA, 127 (*) 
PIFANO, 10 
PINTURA, 115, 159, 176 
PINTURAS, 12 (*) 
PLAYA, 164 
PLEYADES, 219 
PLUMA, 72 (*) 
PLUMAS, 177 
PLUMBEA, 94, 142 
POEMA, 220-(*) 
POLONESAS, 45 
PONDEROSO, 52 
PONGOS, 177 
PONIENTE, 171 
PONTINAS, 92 
PORTICO, 234 
POTERNA, 15 
PRECITO 45 
PREGONERO, 189 
PRELUDIOS, 219, 229 (*) 
PRIMAVERAS, 107 (*) 
PRINCESAS, 13 (*) 
PROA, 212 (*) 
PUDORES, 160 (*) 
PUERTAS, 119, 120, 147 (*) 
PUMAS, 140 
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PUPILAS, 17, 98 
PURPUREA, 31 (*) 
PURPUREOS, 40 

Q 

QUEBROLLAS, 140 
QUENAS, 175, 208 
QUILLA, 184 
QUINO, 20 
QUINTANARES, 105 
QUIPOCAMAYOS, 142 

R 

RARA, 134 
RARO, 102, 117 
RAROS, 26 (*) 
RECENTAL, 122 
RECENTALES, 99 
RECUERDO, 218 (*) 
REGION, 92, 102 (*) 
RELINCHO, 94 
REMOTO, 181, 187, 217 
RENCOR, 8 
RENO, 32 
REPTIL, 127 
REVERIE, 15 (*) 
REY, 30 (*) 
REYES, 40, 41 
RIGODON, 160 
RIMERO, 175 
RINO, 25, 161 
RIO, 141 (*) 
ROELES, 151 
ROJO, 178, 212 (*) 
ROJOS, 41, 49, 54, 55, 60, 101 
ROMANCE, 221 (*) 
RONDA, 135, 136, 137, 161 

RONDALLA, 57 
RONDIN, 55 
RONDINELA, 12, 162 
RONDO, 181 
RONRONEA, 68 (**) 
ROSA, 71, 163, 211 (*) 
ROSAS, 7, 176 
ROSICLER, 188 
ROSTRO, 30, 44, 163 (*) 
ROSTROS, 8 (*) 
RUBI, 127 (*) 
RUBIA, 134, 158 (*) 
RUBIAS, 24, 27, 128 
RUBIO, 33 
RUINA, 138, 167 (*) 
RUINAS, 78, 190 
RUINOSAS, 95 
RUTILO, 25 

SABER, 116 (*) 
SABLE, 120 
SAGAS, 33 
SAGRADA, 206 (*) 
SAGRADAS, 92 (*) 
SAHARAS, 90 
SALA, 187, 188, 217, 218, 220 (*) 

SALON, 116, 231 (*) 
SALVAJES, 208 (*) 
SANGRE, 53, 91, 163, 202 (*) 
SANTAS, 89 (*) 
SANTELMO, 213 
SARAO, 168, 231 
SARDANA, 35 
;SAYONARAI, 12, 13, 14 
SECRETA, 36 (*) 
SELENITA, 224 
SEMBLANTES, 47, 207 
SENOS, 93 (*) 
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SENSACIONES, 164, 168 SOMBRAS, 77, 108, 118, 127, 145, 

SENALES, 7, 18, 25, 62, 92 150, 180, 217, 237, 238 (*) 

SENAS, 20, 138 SOMBRIA, 134, 141, 164 

SENORES, 18 SOMBRIAS, 226 

SER, 30 (*) SOMBRIO, 17, 62 (*) 

SERENA, 171 (*) SONAMBULAS, 225 (*) 

SERPIENTES, 141 SONORO, 119, 196 (*) 
SERES, 18 SONADO, 164 
SETENTRION, 221 (*) SONANDO, 128 
SETOS, 27 SORDINA, 9 
SHYNA, 53 SORTIJAS, 147 (*) 
SIGNO, 38 SOTAS, 53 
SIGNOS, 49 SUBMARINO, 38 
SILENCIO, 54, 217, 220, 235 (*) SUDARIO, 193 
SILENCIOSA, 163, 170 SUENA, 53, 206, 226 
SILENTE, 10 (*) SUENAS, 129 
SILFA, 71, 78 (*) SUENO, 24, 87, 108, 152, 168, 218, 
SILFOS, 109 46 222 (*) 
SILVANOS 47 SUENOS, 82, 58, 108, 125, 178, 
SIMBOLICA, 108 205 (*) 
SIMETRIA, 116 SUERTE, 19, 33 
SIMILOR, 121 SUFRIR, 116 (*) 
SINFONIA, 195 SUMERGIDOS, 64 
SINIESTRO, 161 
SINO, 214 
SINSONTE, 103 T 
SION 48 
SIRIO, 114 TABACALES, 175 (*) 
SOL, 12, 89, 125, 155, 172, 178 (*) TABANOS, 125 
SOLEDAD, 89, 108, 220 (*) TACITURNA, 116 (*) 
SOLEDADES, 175 TAHUR, 186 
SOLITARIAS, 121 TAM, TAM, 13 

SOLITARIO, 198 (*) TAMBORES, 155 (*) 
SOLLOZAN, 65 (*) TAMIZ, 64 

SOMBRA, 79, 149, 153, 168, 192, TARANTELAS, 93, 128 
201, 232, 288, 234, 240 (*) TARDA (La), 55, 56 

46 El vocablo, afirma Hugo Friedrich, fué aplicado por Paracelsus. (CE 
n. 4 (Peregrin cazador de figuras, en LCF). 

47 Ed. Coleg. “Cf. “Nocturno”, LCF., p. 96. Ed. Niifiez). 
48 Ed. Coleg. (Cf. “Jezabel”, LCF., p. 109. Ed. Nifiez). 
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TARDE, 50, 91, 107, 151, 152, 167, 
183, 212, 216, 226, 227, 229, 
240 (*) 

TARDECIDA, 220 
TARDES, 230 
TELEPATIA, 240 
TEMPESTADES, 92 
TEMPLO, 185 (*) 
TENEBROSA, 81 
TENEBROSO, 192 
TERCIOPELO, 14 
TERCIOPELOS, 115 
TERNURA, 163, 165 (**) 
TERROR, 82 (*) 
TEZ, 160 
TIEMBLA, 217 (*) 
TIEMPO, 107, 122 (*) 
TIERRA, 31, 139, 147 (*) 
TIMONEL, 212, 218 
TINIEBLA, 187, 190 (*) 
TINTA, 66 (*) 
TINTE, 119 (*) 
TIRO 49 
TONKINESAS, 178 
TONO, 158, 227 
TOPACIO, 214 
TORMENTO, 141 
TORRE, 53, 189, 190, 200, 227 (*) 
TORRES, 42, 48, 201, 205 
TORVO, 77 (**) 
TRAMONTAN, 174 
TRAMONTANA, 133 
TRANQUILOS, 89, 90 (*) 

TREME, 154 50 
TREMEN, 235 
TREMULA, 202 
TRENO, 186 
TRENOS, 51 
TREPIDA, 94 (#*) 
TRIANGULOS, 234 
TRIBULACIONES, 177 
TRISTE, 14, 29, 53, 91, 120, 127, 

142, 143, 156, 170, 207, 208, 
219 (*) 

TRISTES, 101, 107, 118, 119, 151, 
177 

TRISTEZA, 39, 56, 108, 141, 167 (*) 
TRISTOR, 10 
TRISTURA, 116 51 
TROCHA, 11 
TROMPA, 9 
TRONCOS, 155 (*) 
TROVA, 187, 225 
TROVADORES, 185 (*) 
TROVAS, 34 
TUL, 88 
TUMBA, 11, 133, 134, 172, 173 (*) 
TUMBAL, 228 
TUMBALES, 217 
TUMBAS, 76, 181 
TUMIDOS,, 9 
TOUMULOS, 133 
TURBA, 60 
TURBION, 180 
TURCA, 158 

49 Ed, Coleg. (Cf. “Jezabel”, LCF., p. 110. Ed. Nujiez). 

50 Desctibrese en el Arcipreste de Hita: “...comengan a tremer” (Da- 
maso Alonso, Poesia de la Edad Media, p. 119. Editorial Losada, Buenos Aires, 

1942). 

51 Se la disfrutara, sin mayores complicaciones, en el Libro de Buen Amor, 

del autor antes citado. La dicha palabra “tristura’ ha determinado peregrinas 

interpretaciones por parte de André Coyné y de Estuardo Nuifiez, coincidentes 

por cierto en el error. 
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U VERDE, 13, 21, 24, 34, 40, 101. 

123, 126, 128, 166, 168 

VERDELISTADAS, 53 

VERDES, 78, 99, 178, 239 

VERDINOSAS, 121 

ULTIMO, 116, 234 (*) 

ULULAN, 97 (**) 

UMBELAS, 34 

UNAS, 158 VERSO, 22 
VESPER, 167 
VESPERAL, 38, 141, 201 (°) 

Vv VESPERTINA, 76, 163, 170 
VESTIBULO, 231 
VETUSTA, 17, 19, 212 
VETUSTO, 121, 194 

VIAJADORA, 222 (*) 

VACIO, 62, 80, 217 (*) 

VACIOS, 55, 95 

VAGAN, 54 
VAGAROSA, 34 VICUNAS, 140 
ieee i VIDA, 168, 194, 198, 218, 228, 

VAGOS, 205 ate 
VIDENTE, 198, 218 
VINO, 53, 208 (*) 
VIOLADA, 217 
VIOLETA, 39, 238 
VIOLIN, 104, 168 
VIRGEN, 38, 151, 152, 172, 173 (°) 

VALHALA, 30, 68 
VAMPIROS, 49, 109 
VAPOR, 117 (*) 
VAPOROSO, 88 (*) 
VARSOVIA, 25 

VASOS, 62, 111 (*) VIRGENES, 27, 142, 195 (*) 
VEGA, 57 VIRGINALES, 169 (*) 
VEGAS, 180 VIRGINEAS, 25, 31 
VELETA, 191, 193 VIRTUD, 170 (*) 
VELOS, 196 VISPERA, 212 
VENABLO 52 VISPERAS, 201 
VENCEJOS, 195 VISION, 221 (*) 
VENENOSAS, 141 VOLATIN, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
VENTANA, 54, 114, 143 (°) 73, 74 53 
VENTANAS, 188 VOLON 54 
VENTURA, 80, 164 VOLUPTAD, 63 
VENUS, 12 (*) VOLUPTADES, 93 
VERBENA, 62 VOZ, 65, 77 (*) 

52 Ed. Coleg. (Cf. “Medioeval”, LCF., p. 128. Ed. Nujiiez). 
53 Segtin Quevedo, “Volatin, alude ademas a la ligereza de los italianos y 

a los saltimbanquis que de Italia venian”. (Los Suefios, p. 150, vol. I, Ed. de 
Julio Cejador y Frauca, Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1943). 

54 Consultese “Aluzén”, n. 5. 
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W Z 

WALKYRIA, 82 ZACUARAL, 126 
ZAHARENO 55 

Y ZANCON, 127 
ZANCOS, 49 

YACENTE, 182 ZARCA, 128 
ZELMOS, 120 ZOCALO, 205 
YERMA, 198 ZORCICO, 11 
YERTA, 56, 81 

55 Ed. Coleg. (Cf. “Avatara”, LCF., p. 130. Ed. Niujiez). 
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2) PrRosa 

ABADIA, 185 1 

ABSOLUTO, 85 (*) 2 

ABSTRACCION, 55 (*) 

ACADEMICISMO, 221 

ADELFAS, 191 

AGATA, 42 

AGUILA, 133 

AJEDREZ, 138 

ALABANCOS, 178 (*) 

ALADINESCOS, 155 

ALADINO, 184 

ALAS, 50 (*) 

ALBA, 165, 205 

ALEGORIAS, 226 (*) 

ALEGRIA, 45 

ALFA, 96 (*) 

ALGAS, 150 

ALGEBRA, 51 

ALHAMBRA, 183 

ALMA, 47 (*) 

ALQUIMISTA, 150 (*) 

ALUCINANTES, 147 (*) 

AMARILLO, 120 

AMATISTA, 160 
AMERICAS, 143 
AMOR, 45 (*) 
ANADE, 172 
ANALOGIAS, 46 (*) 
ANDANAS, 224 (**) 3 
ANECDOTA, 92 (*) 
ANGEL, 82 
ANGUSTIA (*) 
ANGUSTIOSAS, 103 
ANTANO, 129 
ANTIGUA, 37 (*) 
ANTROPOIDEO, 120 
APOCALIPSIS, 41 
APOLINEA, 215 
ARABESCOS, 57 (*) 
ARACNIDOS, 154 
ARANAS, 154 
ARBOLES, 48 (*) 
ARCANO, 38 (*) 
ARMERIAS, 143 
AROMA, 187 
ARPAS, 121 
ARPEJEAN, 15 8(**) 
ARRAYAN, 187 

1 Los numeros arabigos corresponden a la edicié6n de Motivos Estéticos, 
Notas sobre el Arte y la Naturaleza, recopilada y prologada por Estuardo Ni- 
hez. Lima, 1959. 

2 El signo de un asterisco indica que dichas palabras se encuentran en el 
vocabulario empleado por Mallarmé en Divagations (1897). 

8 Las palabras marcadas con dos asteriscos forman parte del estudio de 
las mismas que Nuiiez ofrece en su edicién critica de la prosa de Eguren. 
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ARTE, 37 (*) BUEYES, 174 
ARTISTA, 39 (*) BUHO, 158 
ASTRO, 56 (*) 
ATENAS, 157 
ATOMICO, 146 C 
ATOMO, 52 
ATOMOS, 85 CABALLO, 174 
AUSENCIA, 160 (*) , CABELLERA, 88 (*) 
AVES, 80 CACERIAS, 143 
AZAR, 76 (*) CALAMARES, 148 
AZUL, 79 (*) CAMELIAS, 78 
AZULADAS, 120 CAMINO, 82 

ae CAMPANELAS, 88 
B CAMPANILEAS, 173 

CANDOR, 45 (*) 
BABEL, 149 CANGILONA, 156 (*) 
BABILONICOS, 153 CANOA, 122 
BAJEL, 57 CANTINELA, 46 
BALLET, 93 (*) CAOS, 150 
BAMBU, 39 CARNAVAL, 152 
BANDOLAS, 47 CASTILLOS, 143 
BANDURRIA, 122 CAVATINAS, 47 (**) 
BARGUENOS, 143 CEIBOS, 50 
BATIDORES, 143 CELAJE, 164 
BECACINAS, 118 CELESTES, 43 
BELDADES, 154 CELESTIA, 61 
BELLEZA, 37 (*) CELESTIDAD, 60 (**) 
BENEDICTINOS, 143 CELICAS, 130 (**) 
BENGALA, 183 CERULEA, 135 
BERMEJUELOS, 118 (**) CIELO, 51 (*) 
BIBLIA, 69 CIEMPIES, 173 
BIBLIOTECA, 50 (*) CIENCIA, 67 
BIZANTINA, 72 CIERVO, 178 
BIZANTINOS, 143 CIGARRONES, 155 
BLONDOS, 158 CIMERAS, 153 
BOSQUE, 50 (*) CINABRIO, 160 
BREZALES, 156 CINEMA, 114 
BRUMA, 109 (*) CINTILA, 43 (*) 4 
BRUNO, 152 CINTILACION, 180 (*) 

4 Del fr. ‘scintillement’ (“cintilante”, en Juan de Padilla, E] Cartujano, Doce 
triunfos de los doce Apdstoles). 
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CLAVECIN, 161 DECADENTE, 135 (*) 

CLAVEL, 83 DESCONOCIDO, 226 

CLAVELINA, 88 DESDOBLAMIENTO, 66 

COCON, 172 DESTINO, 215 

COLECTIVO, 126 DIALECTICA, 102 (*) 

COLEOPTERO, 152 DIAMANTE, 85 (*) 

COLIBRI, 172 DIANA, 179 

COLOREAL, 124 (**) DIONISIACA, 214 

CONDE, 149 DIPLOMATICOS, 134 (*) 

CONSTELACIONES, 50 (*) DIPTEROS, 155 

CORALES, 148 DOMINO, 152 
CORALILLO, 178 (**) DRIADAS, 155 
CORNAMUSAS, 47 DUENDE, 154 
COSMOGONICO, 165 DUNAL, 166 
COSMOPOLITA, 198 
COSMOS, 52 
CREACIONISMO, 48 E 
CRIMEN, 215 (*) 
CRISALIDAS, 158 EDAD MEDIA, 183 (*) 
CUADRUPEDO, 156 EDEN, 149 (*) 
CUBISMO, 51, 212 EDENICOS, 64 
CUCULI, 73 EFIMERA, 172 
CULTERANISMO, 70 EGIPCIOS, 51 
CURVA, 82 ELECTRICA, 80 (° ) 

ELEGANCIA, 57 (*) 

ELFOS, 174 (**) 5 

CH EMOCION, 38 (*) 
ENANOS, 146 

CHINESCO, 170 ENCANTO, 72 (*) 
CHOTACABRAS, 156 (**) ENCINAS, 172 

ENIGMA, 41 (*) 

ENIGMATICA, 162 

D ENSUENO, 38 (*) 

ENTES, 145 

DAMA, 161 EPONIMO, 101 & 

DAMAS, 143 ESCARABAJO, 156 

DANZA, 63, 69 (*) ESFERAS, 77 

5 Encuéntrase en el Dic. de la Acad. Esp. Niifiez supone que se trata de 
“ aN 4 > f 

una “adaptacién”. Hallase en Dario. 
8 El término desentona en el registro idiomatico de Eguren, al extremo de 

que parece un resabio parnasiano y patridtico de tipo parlamentario. 

400 



ESFINGE, 59 
ESFINGES 
ESMERALDA, 59 
ESPACIO, 67 (*) 
ESPANTO, 37 
ESPEJO, 124 
ESPERANZA, 41 (°) 
ESPIRITISTA, 115 
ESPIRITU, 48 (°) 
ESOTERICA, 156 
ESTAFILINO, 167 (*°) 
ESTETICA, 67 (*) 
ESTRELLA, 190 
ETERNIDAD, 79 (*) 
EXISTENCIA, 45 (*) 
EXOTICO, 80 
EXTASIS, 37 (*) 
EXTRANO, 48 (*) 

F 

FAISANES, 120 
FALENAS, 43, 191 (**) 
FANTASIA, 126 (*) 
FANTASMAGORIA, 143 
FANTASMAS, 43 (*) 
FATA MORGANA, 184 
FAUNOS, 175 
FIBULAS, 143 
FICEDULAS, 57 
FIERAS, 155 
FILOSOFICA, 48 (*) 
FLABEL, 79 (**) 
FLEBIL, 45 7 
FLOR, 42 (*) 
FLORA, 48 
FLORES, 41 
FLORETE, 154 

EGUREN, EL OBSCURO 

YFOTOGRAFTA, 81 

FRESNOS, 153 

FULICA, 120 

FUSCA, 

G 

GALACIAS, 160 (*°) 
GALANAL, 87 
GAMOS, 72 
GARGOLAS, 143 
GARZA, 120 
GAVIOTA, 118 
GAVILANES, 174 
GEMA, 145 
GENIO, 136 (*) 
GENITOR, 84 (**) 
GEOGRAFIA, 40 
GEOMETRIA, 51 
GEOMETRICO, 50 
GOLONDRINAS, 174 
GORILA, 156 
GORRION, 73 
GOTICOS, 69 
GOYESCOS, 70 
GRACIA, 39 
GRANDOR, 146 (*) 
GRIEGOS, 43 
GRILLO, 155 
GRIS, 41 (*) 
GRULLA, 120 
GUALDA, 108 
GUIRNALDA, 152 

H 

HADAS, 145 (*) 
HALCONEROS, 143 

7 Expresién verlainiana que usa Eguren en su poema “Patética”, pertene- 
ciente a su obra Rondinelas (POESIAS). 
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HEBREOS, 51 

HERMETISMO, 1383 

HIMEN, 85 (*) 

HiMNICAS, 77 

HIPERESTESIA, 67 

HIPOTESIS, 64 (*) 

HORA, 95 (*) 

HORMIGA, 1538 

HORIZONTE, 46 (*) 

HUMANA, 483 (*) 

IBIS, 122 
IDEA, 53 (*) 
IDEAL, 126 
IDEALISMO, 69 (*) 
IGNORADO, 41 
IMAGINISMO, 114 
IMPROMTU, 58 
INDIVIDUAL, 126 
INFINITO, 87 (*) 
INMEDIATO, 61 (*) 
INMORTALIDAD, 127 
INCONSCIENTE, 116 (*) 
INSECTOS, 41 
INSOMNIO, 190 
INTUICION, 138 (*) 
INTUYENTES, 125 (**) 
INVOLUTOS, 7 (°°) 
IRONIA, 211 () 
ISLAS, 149 

JABALIES, 143 
JADE, 118 
JASPE, 166 
JAZMIN, 88 
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JEROGLIFICOS, 156 (*) 
JILGUEROS, 119 
JOROBADOS, 154 

L 

LACA, 159 

LAGUNAS, 42 

LAMPARAS, 165 

LAMPIRIDOS, 79 (°°) 

LANDA, 56 

LANGOROSO, 56 

LATINA, 69 

LAUD, 59 

LAURELES, 164 

LAYO, 109 

LAZULE Os ( 7") 

LEBREL, 224 

LEBRELES, 143 

LEDAS, 46 

LETRAS, 122 

LIBELULAS, 42 

LIBRO, 59(*) 

LISURA, 219 

LOTO, 219 

LUCERNAS, 164 (**) 

LUCEROS, 42 

LUCIERNAGAS, 52 

LUCIOLAS, 191 (**) 

LUMBREL, 166 (**) 

LUMINEZ, 46 

LUNA, 168 

M 

MAB (Reina), 157 
MADREPERLA, 148 
MADRESELVA, 168 
MAGIA, 208 (*) 
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MAGICAL, 162 MISTICO, 80 (*) 
MAGICO, 39 (*) MITO, 41 (*) 
MAGIQUEZ, 127 (**) MODERNIDAD, 87 (*) 
MAGNETISMO, 126 MONOTONA, 108 
MAGNOLIAS, 159 MONOTONO, 119 
MAGO, 67 MONTERIA, 178 
MAGOS, 14 ; MONTSERRATINA, 130 
MALDITAS, 200 (**) MORGANA, FATA, 184 
MANANA, 45 MOROS, 220 
MAR, 41 (*) MOSCARDONES;: 206 
MABRFIL, 59 MUELLE, 151 
MARIPOSAS, 79 MUJER, 41(*) 
MARISCAL (Flamenco); 118 MUERTE, 129 (*) 
MARTIN (Pescador), 173 MUERTOS, 74 (*) 
MATE, 152 MURCIELAGOS, 154 

MEDIOEVALES, 143 MUSGOS, 156 
MEDIUM, 65 MUSICA, 87 (*) 
MELODIA, 46 (*) 

MELODIAL, 72 

MELOPEA, 58, 212 N 
MELOPEYA, 39 
MENTAL, 187 (*) NADOS, 119 (**) 9 
MERCURIO, 155 NAPOLITANOS, 47 
METAFORA, 39 (*#) NATIVA, 69 (*) 
METAFISICA, 65 NATURALEZA, 41 (*) 
MIJEDO, 157 8 NAUTILOS, 149 
MINIATURA, 142 NAVES, 149 

MINUE, 134 NAYADES, 174.(**) 
MIRADA, 48 (*) NEBULOS, 79 
MIRAJES, 42 NEBULOSO, 138 
MIRIADAS, 55 NEGRA, 109 
MISTERIO, 39 (*) NEMEROSOS, 167 (**) 
MISTERIOSO, 37 NEUROPTEROS, 158 

MISTICISMO, 51 (*) NIEVE, 37 (*) 

8 Vocablo significativamente psicolégico, originalmente empleado por Egu- 
ren en su poema “La Ronda de Espadas”, de Sombra. 

9 “El placer fisico lo resuelven en sus nados, sobre el agua, su otro cielo” 

(Notas rusticanas, en Motivos Fstéticos, p. 119). Advertimos igualmente su em- 

pleo por el Arcipreste de Hita: “Non quier’ella casas con otro ome nado” (Libro 

de Buen Amor), Julio Cejador y Frauca aclara el sentido del vocablo: “ome 

nado, hombre nacido”, y también “arriesgado”. En Gonzalo de Berceo: “Ca 

ome que nos vede, non debie seer nado”. 
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NILO, 152 PALOMAS, 79 

NINFAS, 155 PALUSTRE, 119 (°°) 

NINA, 67 PANTEISMO, 167 

NIRVANISMO, 127 PARDA, 122 

NOBLES, 87 PARNASO, 195 (*) 

NOCHE, 38 (*) PARTERRE, 159 

NOCTURNALES, 166 PAVADAS, 174 (**) 

NORDICOS, 37 PAVONIA, 42 (°°) 

NOTO, 201 PECES, 79 

NOVADOR, 48 (*) PEGASO, 223 

NOVELA, 68 (*) PELICANOS, 119 

NUBE, 148 (*) PENSAMIENTO, 42 (*) 

NUMERO, 51 PENTATONIA, 167 (°°) 

PENOLERIA, 50 

PERENNAL, 86 
Oo PERFUME, 54 (*) 

PERLAS, 153 
OBJETO, 38 (*) PERLINOS, 153 
OBRA, 114 (°) PERSONALIDAD, 127 
OBSCURO, 223 (*) PIANO, 58 (*) 
OCULTISMO, 41 (°) PICO-TIJERA, 121 
OCULTISMOS, 49 PICTURAL, 149 
OJOS, 87 (*) PIFEREROS, 167 (°°) 
OMEGA, 211 (°) PIGMEOS, 146 
OPALESCENCIA, 167 PINTURAS, 53 
OPIO, 163 (*) PITORREY, 121 
ORBE, 67 PLAYA, 149 
ORIENTE, 182 (*) POESIA, 39 (*) 
ORQUESTA, 168 (*) POLEN, 134 
ORUGA, 154 POLIFONIA, 80 
OTEROS, 56 POLIFONICA, 48 

PONIENTALES, 126 

PONIENTE, 159 

OTOS, 145 (°*) 

p PRELUDIO, 38 
PRERRAFAELISMO, 53 

PAGANO, 181 PRESAGO, 75 (°°) 
PAISAJE, 50 (*) . PRESENTIMIENTO, 39 
PAJAROS, 81 (*) PRINCIPE, 196 (*) 

PALABRA, 61 (°) PROCELA-TEMPESTAD, 121 
PALADINES, 154 PULULOSA, 175 (**) 
PALIDA, 188 PURO, 63 (°) 
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Q 

QUIMERAS, 156 (*) 

QUINTA, 42 

QUINATNARES, 166 (**) 

R 

RARA, 155 
RARAS, 155 (°) 
RARO, 39 
REALIDAD, 126 
RECUERDO, 42 (°) 
RELATIVISMO, 102 
RELOJES, 96 (*) 
RETAMA, 154 
RIGODON, 219 
RIMA, 81 (*) 
RITMICA, 74 (*) 
RITMO, 63 (*) 
ROBLEDAL, 82 
ROCAMBOR, 152 
ROJO, 79 
ROMANTICISMO, 99 (*) 

S 

SANTELMOS, 150 (°°) 

SARAO, 218 

SAUCE, 77 

SAZOTE, 56 

SECRETA, 110 (*) 

SECRETO, 38 

SELENITAS, 155 

SENSACIONES, 53 (*) 

SENSIBLE, 41 

SESAMEAS, 156 (°°) 

SIBILA, 216 

SILENCIO, 69 
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SILVOSA, 152 
SIMBOLICA, 55 
SIMBOLISMO, 79, 226 
SIMBOLOS, 40 (*) 
SIMPATIA, 38 (*) 
SINFONELA, 61 
SINFONETA, 55 
SINFONIA, 38 (*) 
SINO, 223 
SINTESIS, 40 (*) 
SIRENAS, 149 
SOCIAL, 146 
SOCIALISMO, 127 
SOL, 132 (*) 
SOMBRA, 42 (*) 
SOMORGUJO, 121 
SONAMBULISMO, 67, 195, 226 

SONATAS, 43 
SONADA, 114 
SUBCONISCIENTE, 195 
SUENO, 39 
SUGERENCIAS, 38 (*) 
SUGERENTE, 225 
SUGIERE, 37 (*) 
SUPEROCULTA, 72 
SURREALISMO, 92 

Ay 

TAMBORES, 121 

TARDE, 41 (*) 

TELEPATIA, 46 

TEMPERA, 187 (*°) 

TENEBROSA, 156 

TERCIOPELO, 43 

TERNURA, 45 

TERROR, 153 

TIEMPO, 67 

TINIEBLAS, 164 (*) 

TODO (Gran), 20 
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TOMA, 84 10 V 

TORDO, 73 
TORTOLA, 56 VANGUARDISTAS, 115 

TORRE, 127 VELADA, 37 

TORRES, 167 VELERO, 120 | 

TRANSPOSICION, 54 (*) VENENOSOS, 145 

TREMEN, 191 (**) VENTANA, 91 (*) 

TREMOLO, 56 VERDES, 121 

TREMOR, 41 VERNALES, 200 (*) (**) 

TRIANGULO, 77 VIDENTE, 68 

TRISTE, 51.(*) VIOLETA, 88 

TRISTEZA, 46 (*) VIOLINES, 121 (*) 

TRISTURA, 123 11 VIRGENES, 37 

TRITON (Conde), 149 VITRALES, 144-(*).(**) 

TROVA, 155 VITRIAL, 160 (*) (**) 
‘ 

2 

TROVADORES, 47 VULGARES, 48 (*) 

TUMBA, 92 (*) 
TURBIDAS, 169 Y 

YEGUAS, 223 

U YOLA, 88 (*) 

ULTRAVIOLETA, 79 Z 

UMBELAS, 43 

UNIDAD, 126 ZANCUDOS, 154 
UNIVERSAL, 198 ZARAPICO, 121 
UNIVERSO, 67 ZARPON, 152 

—_—_—— 

10 Parece mentira de que Eguren escribiera en 1931 —traduciendo del 
francés— “toma de conciencia”, adelantandose asi a cuantos hoy estropean im- 
punemente la lengua desde las columnas de los diarios. 

11 Rige, para todos sus efectos, la n. 51 del vocabulario anterior dedicado 
al verso. A 
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INDICE DE NOMBRES CITADOS EN MOTIVOS ESTETICOS 

A 

ALADINO, 171, 184 

AMIEL, 98 

APPIA, 163, 168, 192 

AUSTRIA, Ana de, 166 

B 

BACH, 45, 49, 154 

BARTOK, Bela, 80, 88, 162 

BASHKIRTSEFF, Marie, 98 

BEETHOVEN, 45, 56, 57, 65, 80 

BERNARDO, San, 171 

BOECKLIN, 79, 161 

BOLDONI, 166 

BOTTICELLI, 41, 42, 66, 152, 153, 

158 

BRETON, Andre, 42, 93, 153, 154 

BRUMMEL, 166 

BUCKINGHAM, Lord, 166 

BURNE-JONES, 72, 160 

BYRON, Lord, 72, 160 

C 

CAMILLE, Georgette 

CERVANTES, 70, 90, 159, 163, 173 

CEZANNE, 168, 171 

CLEOPATRA, 152 
COCTEAU, Jean, 91, 163 
COLON, 65, 167 
COROT, 65, 158 

CH 

CHAGALL, 168 

CHESTERTON, 71, 159 

CHIRICO, 40, 152 

CHOPIN, 58, 66, 88, 158, 169 

D 

DALI, Salvador, 93, 164, 171 

DANTE, 171 

DARIO, Rubén, 71, 92, 159 

DEBUSSY, 38, 41, 57 

DORE, Gustave, 167 

DUNCAN, Isadora, 166 

DYCK, Van, 166 

E 

EMERSON, 48, 153 

ERNST, 41, 93, 152, 164 

EROS, 42, 153 
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F 

FALLA, Manuel, 38, 57, 65 
FELIPE, Rey, 166 
FOUQUET, 142 

G 

GANDARA, DE LA, 166 

GENLIS, Madame, 88 

GERARD, Rosemunda, 66, 88, 158 

GUERIN, Carlos de, 99 

H 

HONNEGGER, 59 

L 

LAMARTINE, 54 

LANVIN, 165 

LARBAUD, Valéry, 42, 153 

LA RIVA, José Joaquin, 71, 159 

LELONG, 165 

LENERU, Marie de 99 

LEPAGE, Bastien, 99 

LESLEY, 166 

LIMBOURG DE CHANTILLY, 142 

LIPSCHITZ, 92, 168 

LORRAINE, Jean, 171 

M 

MEMLING, 59, 88, 167 

MENDELSSOHN, 57, 59, 88 

MILHAUD, 59, 92, 163, 168 

MOLIERE, 70, 169, 172 
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MONTESQUIEU, 70, 159 

MOREAS, Jean, 42, 171 

MOREAU, Gustave, 153 

MOZART, 87, 88 

MURILLO, 172 

N 

NEUVILLE, 167 

O 

ORSAY, 166 

ts 

PARDO, Felipe, 71, 159 

PATOU, 165 

PICASSO, 40, 91, 152, 163, 168 

PIERROT, 170 

PLOTINO, 48, 153 

POE, 45 

POOL, 166 

PROKOFIEFF, 40, 57, 152 

PROUST, Marcel, 42, 92, 153, 164 

Q 
QUIROZ, 71, 159 

R 

RAFAEL, 65, 158, 158, 163 

RAMEAU, 87 

RAVEL, 57 

ROSSETTI, 72, 160 

ROUSSEAU, Aduanero, 168 

RUSKIN, 48, 153 
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SALOME, 171 

SAMAIN, Albert, 171 

SCARLATTI, 87 

SCHUBERT, 170 

SHAKESPEARE, 70, 159, 172 

SIZERANNE, Robert de la, 113 

SOUPAULT, 42, 153 

STRAVINSKY, 57 

at 

TAYLLERAND, 166 

TIEPOLO, 66, 158 

TWAIN, Mark, 70, 159 

U 

UCELLO, 50, 154 

v 

VERMEER, 168 

VINCI, 78, 59, 161 

W 

WAGNER, 49, 154 
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ESTAS apuntaciones deberan ser consideradas en funcién de deter- 
minados aspectos del texto, en la medida en que aspiran a esclare- 
cer los asuntos a que estan enderezadas, ampliando y situando el 
significado de los mismos. 

Debs. “Modulan canciones santas 
en dulces bandolines” 

(De Los angeles tranquilos.) 

Asi como al poema Apparition, de Mallarmé, se le tiene clasifi- 
cado, en cierta medida, dentro del “préraphaélisme”, considero que 
igual cosa merece Los dngeles tranquilos, que de manera tan sutil 

refleja el eco del acorde y el color angélicos. 

Ot ee LS: “Mientras Sol en la neblina” 

(De Los dngeles tranquilos.) 

“que contemplan el Arbol morir” 

(De Lied I.) 

“Suena trompa del infante con aguda melodia... 

(De Marcha fénebre de una 
[ marionnette. ) 

“Y nube azulea divinos fanales” 

(De Eroe.) 

“masteleros Ultimos cubrir” 

(De Lied II.) 

“Y cuando comienza musica rosada” 

(De Colonial.) ° 
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“Ya a su oido llegaba orquesta” 

(De El estanque.) * 

“La vi en azul de la mafiana” 

(De La pensativa.) * 1 

La sintaxis de Eguren no es siempre rigurosamente ortodoxa, 

castellana. El influjo del latin, unas veces, y del inglés, otras, deter- 

minan la tendencia a la supresién del articulo”, asunto que debid 

de aprender en Mallarmé y en sus lecturas de los poetas britanicos 
que admiraba. Sdlo como excepcidn, en el caso del verso: “que con- 

templan el Arbol morir”, se da el articulo mas no concorde al orden 
tradicional: la forma sintdctica arrastra cierta pesadez, compensada 

por la sintesis de la vision conjuntada con el objeto. 

Oe bau Ls “en los Saharas crueles” 

(De Los dngeles tranquilos.) 

El exotismo geografico habia sido experiencia y tema en Bau- 

delaire: 

“Pour abreuver mon Sahara” 

(De L’Héutontimorouménos. ) 

4) oP. 26. “Por verde bosque” 

(De Los reyes rojos.) 

Ofrece este verso voluntario y forzoso pleonasmo, que se diria 

a tono con “les pléonasmes significatifs” que demandéd Moréas en 

el Manifeste littéraire del Simbolismo que aparecié publicado en Le 
Figaro, de Paris, el 18 de septiembre de 1886. 

oD i ae nest “pero que no oian sus palabras” 

(De Réverie.) 

Trasunta una cierta comunidad verlaineana: 

1 Los titulos signados con un asterisco corresponden a poemas que no 
han sido antologizados. Los ejemplos deberan considerarse como una seleccién 
fragmentaria. 

‘ 2 “Quelques-unes de causes qui font ces admirables poémes un peu rétrac- 
tés et hermétiques, c'est, par exemple, la supression fréquente de Varticle, de 
la ponctuation, de toute conjoction”. (Georges Rodenbach, L’Elite, p. 50. 
Eugene Fasquelle, Editeur. Paris, 1899). (Cf. L. Spitzer, La enumeracién 
cadtica en la poesia moderna, p. 45). 
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“Et lon entend a peine leurs paroles” 

(De Colloque sentimental. ) 

Oyesr 31: “en la torre de ambar” 

(De Syhna la blanca.) 

El poeta eludié el término novecentista, propio de la arquitec- 
tura parnasiana: “torre eburnea” (turris eburnea), al preferir torre 
de dmbar, precisamente para tocar de mayor espiritualidad transpa- 
cente a su dama en clausura. Como el poeta es el que renueva los 
conceptos y los sentimientos, decir torre de dmbar supone lograr ple- 
namente lo aéreo de la fantasia. 

[Fe en “Y-sotas de copas 

verdelistadas 

un obscuro vino 
je preparan”. 

Simbolos del sortilegio y del hechizo, embriaganla, cabe la propicia 
noche erotica de la torre. 

J ew ey “Suenos azulean 

la bruma laca; 
mudos rojos 
cierran la ventana”. 

El deleite azula la vision. El] acto se prepara, se anuncia, interno y 
simbélico: mutismo rojo, misterio hermético: se cierra la ventana, 

se enciende el color. 

Respecto de Mallarmé, quien tenia predileccién por la laca, 
Jacques Scherer nos ilustra: “Mallarmé aimait cette matiére. A la 

lectrice de La Derniére Mode, il conseille des romans a placer ‘sur 

la laque de sa bibliothéque’. I] pensa un moment a appeler Le Tiroir 
de laque Yun ses recueils de prose”. (La ‘LIVRE’ de Mallarmé, pp. 
71-72. Gallimard, Paris, 1957). 

Te aoe “Fl silencio cunde, 
las elfas vagan; 
y huye luego 
Ja mansion cerrada”. 

Por ultimo —coincidente con el desenlace del acto—, se pro: 

duce la evasién onirica y erética. El poema se define en sexualidad: 

ayuntamiento y fuga. 
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7) P. 49-50. LA DAME i 

“La dame i qui muse 

Dans la brune du lac 
Chante de fines rimes 

Sur sa nef de vélin 

Elle va a la messe 

Verdoyante de l’aube. 

Sur la rovte elle cueille 

L’ombelle qui sommeille 

Ou les tiges défuntes. 

Sa danse dans les feuilles 

Eveille doucement 

De blonds songes d’ardme. 

Somnolente elle va 

Vers l’église mouvante 

De la lumiére d’or”. 

(Trad. Fernand Verhesen, en Anthologie de la Poésie Ibero- 
Américaine, p. 198. Choix, Introduction et notes de Federico 
de Onis. Presentation de Ventura Garcia Calderén. Colection 
Unesco d’ Oeuvres representatives. Les Editions Nagel. Paris, 
1956). 

8) P. 54. “Era el alba” 
(De Lied I.) 

Un puro hecho temporal que ademas expresa, unitariamente, el 

inicio de la poesia. El vocablo alba es reflejo de la antigua lirica 

provenzal, cuyo asunto esta ligado al nombre del trovador Guiraut 
de Borneil, contempordneo de Alfonso el Sabio. Alba es término 
usado asimismo en la primitiva poesia espafiola. Volvié —tras un 
largo eclipse— a reaparecer en la literatura modernita del 900 y aun 
en la onirica posterior, coincidente con el auge del Superrealismo. 
A Eguren le viene de los sombolistas franceses. 

(“Albe, Adj. - Albus, blanc pur. “L’andante qui finit pure Valbe de 
Eve’. Gustave Kahn: Les Palais Nomades.” (Jacques Plowert (Paul 
Adam): Petit Glossaire, P. 5. Paris, 1888). 

Obs, Go: “Dan sus gestos, sus gestos, sus gestos” 

(De El Duque.) * 
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El gesto se presenta como el antecedente expresivo del lenguaje. 
Mallarmé puede haber sido, tal vez, el iniciador de FEguren en la 
comprensién de dicho factor mimico, sobre todo si se tiene en cuen- 
ta, al efecto, los versos del poeta francés: 

“Autre que Vhistrion qui du geste évocais” 

(De Le Pitre Chdatié.) 

“Ce geste, impiété fameuse...” 

(De Hérodiade. II Scéne.) 

“Ou le poete pur a pour geste humble et large” 

(De Toast funébre.) 

“te fant6me d'un geste” 

(De Un Coup de Dés jamais 
[wabolira le hasard.) 

Al elemento plastico del poema El duque, que en si mismo es 
pintura, Eguren afiade el de la sugestién del gesto. David Hayman 
ha escrito, refiriéndose a Joyce, que “Le geste fut la premiére mani- 
festation de la suggestion”. (Op. c. Vol. I, p. 161). Robert Greer 
Cohn al estudiar idéntico problema, afirma: “parole correspond a 
Yart tandis que geste correspondon a son site et son contenu’. (Op. 
ag eg 2) 

Cuando parece agotar las palabras, Eguren apoya la creacién 
del lenguaje en los gestos, en la vibratoria plasticidad de las figuras 
Funde, asi, el proceso de la expresién en un todo estructural: mi: 

mica y v0z. 
Es sintomatico el hecho de que La Cancién de las Figuras sur- 

giera en el momento de apogeo del Cubismo y del Ballet, como su- 
peracién, precisamente, de la fase Simbolista anterior en poesia y 
del Impresionismo en pintura. 

Oe Pears: “brilla en noche de azules oscuros” 

(De La ronda de espadas.) 

En el andlisis de este poema, hecho en el nucleo central de esta 

obra, me he referido al valor del claro-obscuro egureniano, el cual 
procede de Leonardo. Venga ahora en mi ayuda el lucido criteria 
de Eugéne Fromentin: “En langage tres ordinaire et dans son action 
commune 3 toutes les écoles, le clair-obscur est l’art de rendre l’at- 

mosphere visible et de peindre un objet enveloppé dair. Son but 

est de créer tous les accidents pittoresques de l’ombre, de la demi- 
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teinte et de la lumiére, du relief et des distances, et de donner par 

conséquent plus de variété, de unité d’effet, de caprice et de vérité 

relative, soit aux formes, soit aux couleurs. Le contraire est une 

acception plus ingénue et plus abstraite, en vertu de laquelle on 

montre les objets tels quils sont, vus de pres, Yair étant supprimé, 

et par conséquent sans autre perspective que la perspective linéaire, 

celle qui résulte de la diminution des objets et de leur rapport avec 

Yhorizon. Qui dit perspective aérienne suppose déja un peu de clair- 

obscur”. (Les Maitres d@autrefois, pp. 293-294). 

LPL OO; “De la barca los rayos nos alumbran clementes” 

(De La barca luminosa.) * 

“Hoy al santuario vuelvo de la remota hacienda” 

(De La barca luminosa.) * 

“La capilla cercando de su melancolia” 

(De La capilla muerta.) * 

“donde de los campos esta el perfumero” 

(De Alas.) * % 

ue as © at C0 “El curvo peregrino 
transita por bosques adorantes” 

(De La sangre.) 

Este se presenta como uno de los ejemplos mas expresivos del 
misticismo oriental, perteneciente a una constante profunda y tras- 
cendente de la lirica de Eguren, de la cual daré cumplida cuenta: 

“El bosque esta rezando” 

(De Hespéride.) 

Nota que traduce lo sagrado-indostanico-simbolista, motivacién 
tan admirablemente expuesta por Enrique Pena Barrenechea. 

En Eguren, el bosque acredita el origen primitivo del misterio. 
uno de los aspectos del escenario magico por excelencia: 

“Gime el bosque, 
y en la bruma hay rostros desconocidos 

que contemplan el arbol morir”. 

(De Lied I.) 

3 Estos motivos estan destinados a complementar los ejemplos de Hiperba- 
tones que figuran en el Capitulo XXVII (pp. 99-101). 
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En Casa Vetusta —venero de nobleza solitaria— sera obscura 
la vision del poeta: 

“En el bosque sombrio” 

En Eroe —trasuntado de sugerencias mitolégicas germanas—- 
dice Eguren: 

“Del bosque las auras venian acedas” 

Otro de los significados que tiene el bosque: la confusién y la 
mentira: 

“nos traéis al bosque del engafio” 
(De Nubes de antafo.) 

En la composicién titulada E! dios de la centella, de tono pro- 
fético y premonitorio, Eguren alecciona: 

“Los seres de los bosques se incorporan” 

Sélo atiende al color, a lo externo, a lo extatico: 

ene OSUe  Druno.... 2. 

(De La Muralla.) 

“hallaron un angel dormido en el bosque” 

(De Balada.) * 

Parece una estampa, un cromo prerrafaelista. De la misma na- 

turaleza, por el asunto, de la expresién parcial de un verso de Eroe: 

“con brunas sonadas le viste”. 

“los bosques amargos. . 

(De Alas.) * 

Se expresa de este modo el desengafi, la imposibilidad mani- 
fiesta de dominar el significado oculto y misterioso que el bosque 

propone como naturaleza simbdlica impenetrable. 

“Es el canto del bosque perdido” 

(De El dolor de la noche.) 

La voz del dolor transférmase en canto de la naturaleza, cuyo 

simbolo es, en este caso, el bosque. 
“van al bosque 

buscando fresas y lirios” 

(De Nubes.) * 
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“Aves de humo 
van a la penumbra 

del bosque”. 
(De Favila.) 

Estos dos ultimos fragmentos son de tipo objetivista, mas en el 

segundo la impresion esta acentuada por los vocablos humo, penum. 

bra, es decir, por un marcada tonica expresionista. 

seal eo 8 atone WN “Despunta por la rambla amarillenta, 
donde el puma se acobarda” 

(De La Tarda.) 

El] animal y la muerte: el pavor de la bestia ante lo amarillo 

del paisaje urbano que es también el color descarnado de La Tarda, 
esquelética fea, vecina del miedo, del horror entrevisto. 

if iePa Lis “sin ver que hoy me muero de tristeza 
y de monotonia”. 

(De La Tarda.) 

“ya monotona en litera” 

(De Marcha ftinebre de una 
{marionnette. ) 

“en el flabel del mar mondtono” 

(De Véspera.) 

“Monotono” es término usado por los decadentes y simbolistas: 
baudelaireano: 

“Qu ébloissent les feux d’un soleil monotone” 

(De Parfum Exotique.) 

“,..neiges monotones” 

(De Paysage.) 

Apréciese la continuidad del vocablo en Verlaine: 

“D’une langueur 

Monotone”. 
(De Chanson d’Autonne.) 

Sigase el rastro del adjetivo en Mallarmé: 

“Je me crois seule en ma monotone patrie” 
(De Heérodiade.) 
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“Une sonore, vaine et monotone ligne”. 

(De L’Aprés-Midi d’un Faune.) 

“Toute notre native amitié monotone” 

(De Feuillets d Album.) 

El término, esencial e ilustrativo de un estado de espiritu, se 
podria rastrear, igualmente, en la prosa de Eguren. Véase, en efecto, 
La Esperanza (op. c., p. 108). Alli menciona el poeta “el horizonte 
monétono”, expresién que recuerda el célebre verso de Mallarmé: 
“Yhorizon unanime”, de Un Coup de Dés. 

15). <P. 239, “el fantasma de la noche olvidaron” 

(De Lied I.) 

Es el espiritu de lo desconocido que atormenta al poeta: se di- 
buja al conjuro de la voz nueva del canto. Los ojos advierten el 
hechizo. 

(“Fantasmatique, Ad. - Semblable 4 un effet de fantasmagorie”. 
G. Phantasma apparence. “En songe elle avait cru a une caresse fan- 
tasmatique douce et chaude’. Paul Adan: Soi. (Jacques Plowert, 
op. c., pp. 39-40). 

Otros ejemplos: Fantéme irraisonné, jai passé par la ville (Gus- 
tave Kahn, Les Palais Nomades, p. 80. Mercvre de France, Paris, 
1897); Je me memore en ton fantéme dombre recluse (Gustave 
Kahn, Les Palais Nomades, p. 105). 

16) P. 240. “Pobre, pobre marionnette que la van a sepultar’. 
(De Marcha ftnebre de una 

{marionnette. ) 

Es muy posible que el tema de la marionnette— si no se debid 
a la influencia de una partitura musical— se lo haya inspirado a 
Eguren Judith Gautier, a quien el poeta apreciaba. “Elle était ac- 
cueillante— escribe André Fontainas— en son logis japonisant de la 
rue Washington, ot elle se plasait a doner des fétes wagnériennes, 
avec des marionnettes par elle méme sculptées et habillées amour- 
eusement”. (Mes souvenirs du Symbolisme, pp. 83-94. Editions de 
la Nouvelle Revue Critique. Paris, 1935). 

17) P. 240. “Con silente poesia” 
(De Marcha ftinebre de una 

{marionnette. ) 
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(“Silent. Adj. - De Silence, silencieux, indiquant l’acte de silence 

d’un étre”. Silent designant un aspect de nature. “Des ailes voletan- 

tes attendent aux anses silentes de bonace’. Gustave Kahn: Les Pa- 

lais Nomades. (Jacques Plowert, op. c., p. 85). 

18) P. 241. “En la trocha aulla el lobo” 

(De Marcha ftinebre de una 
{marionnette. ) 

Eguren, apasionado lector de la vieja literatura espafiola, ofrece 

un punto de contacto con el Marqués de Santillana: 

“e saben las trochas e las delanteras” 

(De Comedieta de Ponga.) 

19) P. 241. “Con funesta poesia” 

(De Marcha ftinebre de una 
{ marionnette. ) 

Manera simbolista. Mallarmé emplea el vocablo: 

“quelque funeste moule” 

(De Tombeau.) 

20) P. 242. “la doliente despedida del Japon”. 

(De ;Sayonara!.) 

Eguren, como los impresionistas y simbolistas, amé lo exédtico, 
lo sugerente de lo desconocido y lejano. Gusté de las estampas japo- 
nesas como Manet, Cézanne y Van Gogh. Las leyendas de Oriente 
se reflejan en algunos de sus poemas. Yo recuerdo haber leido un 
libro de Judith Gautier, titulado, quizas, Livre de Jade o Japone- 
rias, prestado por el poeta. Se trataba de una obra encantadora y 

exquisita. 

21) .P., 242. “Escucha, tenue lirio de terciopelo” 

(De ;Sayonaral.) 

“Terciopelo” es palabra del 1egistro peculiar de Herrera y 
Reissig: 

“Anoche vino a mi de terciopelo” 

(De Color de suefio.) 

22) P. 242. “y de una muerta rosa en tu alma azul” 

(De ;Sayonaral.) 
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Es uno de sus versos astrales: “Rosa-alma-azul. Eguren sinte- 
tiza el complejo bidico y simbdlico de la vida. Los tres términos 
conducen al concepto de inmortalidad. 

23) Ps 243. “Brillé con las dos Sefias” 

(De Las Sefas.) 

En Gongora encuéntranse alusiones realistas, desde luego, a las 
senas: 

“las formidables sefas” 

“lisonjea de agradecidas sefias”. 

(De Soledad Segunda.) 

24) P. 243. “que de la tumba asiria, blanca” 

(De Las Sefas.) 

Pareceria escrito bajo la sugestidn que ejerce lo asirio en He- 
rrera y Reissig. 

25) P. 243. “boga en la luz desierta” 

(De Las Sefas.) 

Este verso impresionista, par de otro del mismo poeta, que he 

parangonado con un verso sublime de Gongora, me parece uno de 

los mas profundamente pictéricos y misteriosos entre cuantos ha 
escrito Eguren: esta dentro de la atmésfera de Turner. Como ante- 
cedente poético, estético, recuerda la manera de Mallarmé: 

“perfum désert” 
(De Hérodiade.) 

26) P. 243. “dulce horror!...” 

(De Las Sefas.) 

“Y luego en horror que nacarado flota” 

(De El Dominé.) 

“Y con horror, se para” 

(De El Caballo.) 

“con el hielo y el horror de su figura” 

(De Noche III.) 
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El acento de estos versos, sobre’ todo el del ultimo, rememora 
. f 

la manera intensa, obscura, controlada, contenido, de Mallarmé: 

“Dhorreur. . .” 
(De Hérodiade. II scéne.) 

27) P. 244. ANANKE (o Andnke) es palabra empleada por 

Dario y Herrera y Reissig 2n nuestra lengua. E] uso de las palabras 

de origen griego no se debe, siempre, a la influencia de Mallarmé 

sino a la de Moréas, quien es el que mas las ha empleado en la 

poesia francesa, sin desconocer, desde luego, la importancia prece- 
dente de Victor Hugo, al igual que la de Leconte de Lisle, en dicho 
aspecto. Laforgue también se sum6 a dicha tendencia. 

28) P. 245. “Vi un magico verde con rostro cenceno” 

(De Las bodas vienesas.) 

Este verso, cargado de ensueno y de fantasia, es caracteristico 
y propio de un estado alucinatorio. Sus elementos componentes: 
magico, verde y rostro, hacen el cuadro fantasmagérico. Algunos 
ejemplos de la poesia simbolista francesa aclaran, en cierta forma, 
la tendencia de Eguren. Los modelos mas proximos podrian ser 
estos versos de Gustave Kahn: 

“Reviendre-vous, dictames de la magicienne!” 

(De Les Palais Nomades.) 

“réves de bréves séves au jardin magique” 

(De Chansons d’amant.) 

“magies et magiciennes, 4me du mage-ancienne 

{journée”. 
(De Chansons d’amant. ) 

29) P, 245. “Y al compas de los cimbalos suaves” 

(De Las bodas vienesas.) 

Poco se ha usado en la poesia castellana el nombre de dicho 
instrumento musical. La influencia del vocablo debe de haberla re- 
cibido Eguren de sus lecturas simbolistas. En Mallarmé se da el 
siguiente verso alusivo a la palabra: 

“Hilaire or de cymbal...” 

(De La Pitre Chatié.) 
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30) P. 246. “Va en pos del cortejo la banda macrobia” 

(De Las bodas vienesas.) 

El antecedente luce, por cierto, en la obra inmortal de un viejo 
poeta de Francia, Frangois Villon, a la que Eguren dispensdé siem. 
pre una admiracién profunda: 

“Tu trouveras la que Macrobes” 

(De Ballade des femmes de Paris, en Le 
Testament, de Les Oeuvres, p. 116. Aux 
Editions de la Siréne. Paris, 1918). 

31) P. 246. “Y en la bruma de la pesadilla 
se ahogan luceros azules y raros, 
y, al punto, se extiende como nubecilla 

el mago misterio de los ojos claros”. 

(De Las bodas vienesas.) 

E] primero de estos versos define el onirismo del poema: se 

cierra el cuadro irreal en el ultimo, el cual esta relacionado —en su 
coherencia delirante— con el segundo de la primera estrofa. La 
escala emocional, la gama colorista y la sugerencia del misterio pa- 
recen concretarse en el siguiente proceso verbal: mdgico verde, bru- 
ma de la pesadilla, mago misterio. 

S20 ' P27. “la boca encendida perfumes exhala” 

(De Eroe.) 

“al brillar del perfume” 

(De Peregrin cazador de figuras.) 

“con su perfume matinal” 

(De Antigua.) * 

“con el perfume errante tu suavidad se aleja” 

(De El romance de la noche florida.) 

“con perfume de rosas” 

(De Fadvila.) 

“con perfume de algas” 

(De Fadvila.) 

“y en el perfume de la noche” 

(De Véspera.) 
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“donde de los campos esta el perfumero” 

(De Alas.) 

El perfume es uno de los elementos caracteristicos del Simbo- 

lismo, estudiado sutilmente en Francia por André Monery en su 

obra L’Ame des perfum. Ed. Quillet. Paris, 1924. 

83)" P. 247. “besaron helada, purpurea la herida” 

(De Eroe.) 

“Pourpre” es frecuente en la poesia de Mallarmé: 

“o rire si la-bas une pourpre sappréte” 

(De Plusieurs Sonnets. III.) 

La tradicién de dicho color se encuentra en los clasicos. Gén- 

gora lo emplea a menudo: 

“Purpureas rosas sin temor de espinas” 

(De Soneto XXVIII.) 

“Purptreas alas, si lascivo aliento” 

(De Soneto XXVIII.) 

“o plrpura nevada o nieve roja” 
(De Fdbula de Polifemo y Galatea.) 

34) P. 248. “Yo soy la Walkyria, que en tiempos guerreros” 

(De La Walkyria. ) 

Laforgue vivid en Alemania el asunto mitolégico que Wagner 

reactualiz6 en una de sus obras: 

“or, cete puit anniversaire, toutes les Walkyries 

{du vent” 

(De Dimanche. II, en Derniers Vers.) 
En Stuart Merril se descubre un verso que contiene, por rara 

coincidencia, dos elementos resaltantes en la poesia de Eguren: 

“Vers le Valhalla, heiaha! les Walkyries” 

Eguren confiesa su devocion, de raiz romantica, como la de 
algunos de los simbolistas franceses, por las miticas tradiciones ger- 
manicas. E] poeta de nuestra lengua posee una rica tradicién cul- 
tural, literaria, pero, en cambio, esté desasistido de mitologia pro- 
pia. El castellano tiene, por ello, que nutrirse de fantasia exédtica. 
La imaginacién requiere dei estimulo del Mito. A esto se debe el 
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hecho de que las literaturas germanicas y escandinavas posean en 
tan alto grado la capacidad creadora de las transformaciones. La 
superacién de la realidad es una de las virtudes, si no la principal, 
de la tendencia universalista en toda poesia, En la literatura de len- 
gua espafiola, la de Eguren ofrece una nota compensadora. La cri- 
tica literaria no ha trascendido el aspecto externo de sus motiva- 
ciones alusivas y tematicas, ni ha acertado a penetrar en los signos 
y simbolos de ese mundo secreto que se esconde tras el Mito y que 
constituye la fuente de la renovacién poética. Eguren es consciente 
de este conocimiento: 

34) P. 248. “Y sé las ideas funestas y vagas; 
y el signo descubro que ocultan las sagas’. 

(De La Walkyria.) 

La Walkyria de Eguren tiene de comin, en parte, con cierto 
verso de Herrera y Reissig. la métrica mas que el asunto. El cua- 

dro, sin embargo, corresponde, en ambos casos, al ballet de la Opera 
de Wagner: 

“Erraban las Walkirias vaporosas” 

(De El sauce, en Los Parques 
{abandonados.) 

E] poema de Eguren es el reflejo directo, recreador de la leyen- 
da y del Mito, sin que esto quiera decir que no haya sufrido el esti- 
mulo de Ja época, el eco del predominio de Wagner, uno de los 
dioses vivos del Simbolismo, amado por Baudelaire, Gautier (padre 
e hija), Villiers de l'Isle-Adam, Mendes, Wyzeva, Mallarmé, Dujai- 
din y otros muchos. Tras la consagracién de Baudelaire, de Villiers 

de la Revue Wagnérienne, de Dujardin, vino el soneto definitivo 
de! culto de la escuela. firmado por Mallarmé, cuyo es este verso: 

“Le dieu Richard Wagner irradiant un sacre” 

(De Hommage.) 

35) P. 249. “Sube, sube 
la cometa 

por la lirica nube 
de la emocién secreta’. 

(De La oracién de la cometa.) 

El] poeta declara, sin ambages, la orientacién de su tendencia 

hermética y simbolista. Eguren es un iniciado en el ocultismo: “.. .la 

emocién (es) secreta”. 
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Coincidencia, muy significativa, con Gongora: 

“Qué presurosa corre, qué secreta” 

(De Soneto CLI.) 

36) P. 249. “azul flava” 
(De La oracién de la cometa.) 

(“Flave. Adj. - Blond ardent. I. flavus.” (Jacques Plowert, op. 
cop. 47). 

37) P. 249. “Desde el submarino pantedn” 

(De Lied II.) 

“al pantedn de los mares”. 

(De Lied III.) 

Estos dos versos de Simbélicas fueron escritos a principios de 
siglo. No estén, pues, inspirados, como se podria suponer, en Le 
Cimetiére Marin, de Paul Valéry, que es posterior, del ano 1920. 

38) P. 249. “Sobre ella parado un cuervo incierto” 

(De Lied II.) 

“Se pierden en las luces del alba incierta”. 

(De La Comparsa.) 

“Con su lenguaje incierto” 

(De Lied III.) 

E] adjetivo incierto procede de la paleta impresionista del len- 
guaje magico del poeta. Eguren aprendié este matiz de la pintura, 
de la musica del genial Gongora, “peintre et coloriste par excellence, 
a su manier l’adjectif avec une maitrise parfaite”. (Zdislas Milner, 
Gongora et Mallarmé, en L'Esprit Nouveau, Num. 3, p- 290. Paris, 

Décember, 1920). 

He aqui el modelo del cordobés: 

“tértola viuda al mismo bosque incierto” 

(De Soneto XXXIX.) 

. * . / . . que nuestro simbolista relacioné, sin duda, en su evolucién, con el 
verso de Baudelaire: 

“De Vobscur et de Vincertain” 

(De Horreur Sympathique.) 
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Dentro de esta tradicién, Herrera y Reissig apunto: 

“Al doble cuerno de una luna incierta”. 

(De Color de suefio.) 

Cabe sefialar, por ultimo, otro toque de Gongora: 
« 

en aquel incierto 

golfo de sombra” 

(De Seledad Primera.) 

que en parte se deja percibir y reflejar en Rimbaud: 

“Golfe d’ombre. ..” 

(De Voyelles. ) 

aunque Gongora, por lo visto, no haya sido conocido de muchos 
poetas franceses. Milner afirma: “De Gongora a Mallarmé il ne sau- 

rait étre question d'une influence a travers les ages: il est certain 

que Mallarmé n’a pas connu le poete espagle”. (Op. c., p. 286). 

39). P. 249, “La guia en violeta navegar” 

(De Lied II.) 

El color que amaba —ademas de la flor— Ernest Dowson. El 
violeta —reivindicado por lcs Impresionistas— es una de las tonali- 

dades y matices de la poesia simbolista. En lo antiguo: color de 
Sapho, la de los “cabellos de violeta”, que dijo su lirico enamorado, 

el poeta Alceo. 

40) P. 249. “Hoy la mistica blancura ha muerto” 

(De Lied II.) 

Esta es una de las notas mas intensas de Eguren: expresién ver- 

dadera de su pureza poética auténtica. La tnica vez que alude a lo 

mistico revela su identidad con el simbolismo. Demuestra tener un 

parentesco, cierta analogia con Mallarmé: 

*... blanche agonie” 

(De Le vierge, le vivace et le bel 
{aujourd hui.) 

Eguren ofrece otros muchos ejemplos dentro de la misma ten- 

dencia: “ensueno blanquecino”. - “blancos de desesperacion’. - ojos 
© > «“«“< » “ys . > 

blancos”. - “sus restos blancos”. - “tarde blanca”. - “limite blanco”. 
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En relacién con el significado del color tratado, daré a conocer 

aqui los fundamentos del excelente ensayista Svend Johansen: We 

me bornerai a indiquer bricvement la tonalité des principales cou- 

leurs: le blanc est le couleur la plus abstraite, qui donne Yimpression 

d'une beauté non situé dans le temps, absolument élevée au-dessus 

de la matiére; il est typique que ce soit la couleur préférée de Mal- 

larme 7 (op. cp. 10). 
Parece ser también, caso curioso, el color predilecto de Eguren. 

El color del patetismo, de la angustia, del transito. 

41) P. 250. LES TOURS 

“Sombres horizons... 
Les tours qui bataillent 

Dressent 

Leurs formes hautaines. 

Horizons dorée... 
Les tours souveraines 

Se confondent 
Aux feux de leurs rages. 

Rouges horizons... 
Les tours se meurtrissent; 

On entend 

Leurs poupres clameurs. 

Horizons obscurs. . . 

Les heures cendres 
Entenébrent 
Hélas, les tours mortes”. 

(Trad. de Fernand Verhesen, 
fop. c, p. 199.) 

42) P. 250. “Alli van sobre la nieve las figurantas” 

(De La Comparsa.) 

“y los méganos cifie la nieve obscura” 

(De La Comparsa.) 

“La amarilla corneja llora en la nieve” 

(De La Comparsa.) 

La palabra “hielo” es tipicamente mallarmeana: significa, en 
parte, la clave de cierta tendencia dentro de la estética simbolista. 
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Eguren tuvo conciencia plena de este secreto. También cabe regis- 
trarla en ese extraho ante pasado de la poesia moderna que fue 
Géngora: 

“que la nieve es sombra obscura” 

(De Romance XVIII.) 

Podria constituir, quizas, la mencién a la corneja, una reminis- 
cencia de las lecturas cldsicas a que he hecho mencién en anteriores 
oportunidades: 

“A la exida de Bivar, ovieron la corneja diestra” 

(Del Poema del Mio Cid, Cantar del 
Destierro, 2 vol., II, p. 124). Ed. de 
Ramoén Menéndez Pidal. Clasicos Cas- 
tellanos “La Lectura”, Segunda Edicién. 
Madrid, 1923). 

Ase P51, “Y, en su idioma desconocido 
le rezan” 

(De Diosa ambarina.) 

La clave mas clara de la poesia obscura de Egmen es la del 
lenguaje desconocido: el idioma del misterio. Esos dos versos escon- 
den todo un secreto: el motivo de la estética misma del creador. 
Eguren revela, asi, el dominio de su alma, su calidad de iniciado 
en el conocimiento directo de lo desconocido, sin intermediarios fa- 
laces de “cultos” retrospectivos y caducos. No creo encontrar en 
toda su obra una declaracién semejante —irracional, desde luego—., 
que defina mejor el sentido trascendente de su poética. 

AAV IPP 252, “Y un domindé vacio, pero animado” 

(De El Dominé.) 

El “domind” ha vuelto con el Cubismo a la pintura, tras de su 
histérico apogeo en el arte veneciano. “Su claro antifaz de un ama- 
rillo frio”, representa Ja transformacién del poema en cuadro o lienzo. 

4p) = P24. “Su torvo pico” 
(De Los alcotanes.) 

“Mas, en torvas horas” 

(De La muralla.) 

(“Torve. Adj. - I. torvus, qui regarde de travers, d'un air me- 
nagant. -‘...Un carcasse / Humaine dont la fain torve d'un loup fu- 
gace / Venait de disloquer Vossature a demi. Paul Verlaine: Jadis et 

Naguére.” (Jacques Plowert, op. c., p. 93). 
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46) P. 256. “A la luna parva” 

(De El Caballo.) 

2? 

“Luna llora... 
(De Noche I.) 

En Eguren, como en Mallarmé, subsiste el término como un 

eco del romanticismo en su forma poética. Corresponde, precisa- 

mente, el empleo del vocablo luna a la fase de la tendencia baude- 

laireana, bajo cuyo impulso Mallarmé escribid Le Guignon, Appari- 
tion, Les Fenétres y Les Fleurs. En ésta, como en la segunda de las 
composiciones citadas, surge la palabra y el asunto romantico: 

“Monte réveusement vers la lune qui pleure!” 

(De Les Fleurs.) 

“La Lune s/attristait...” 

(De Apparition.) 

Apreciemos lo que un insigne critico nos dice acerca del mo- 
tivo en cuestién: “Dans le poéme intitulé Apparition, Mallarmé a, il 
est vrai, nommé la lune: La lune sattristrait... mais cest ]a un 

événement tout a fait exceptionnel; la lune ne figurait pas dans son 
matériel poétique. Peut-étre |’a-t-il parfois regretté. Un jour, a pro- 
pos de la lune, il a fait en effet 4 Paul Bourget une confidence 
qu Henri Malo a consignée dans un article sur Paul Bourget 4 Chan- 
tilly (Revue des Deux Mondes, ler. Juillet 1926): “Chaque jour, sur 
le banc de la terrase, Paul Bourget égrenait les souvenirs surgis au 
fond de sa mémoire au hasard de l’actualité. Une conversation sur 
le symbolisme lui rappela Mallarmé. Une nuit, tous deux se prome: 
naient aux Champs-Elysée. La lune brilait magnifique. Mallarmé 
sarréta, la contempla et murmure: ‘Elle était pourtant bellel’. 7] 
employait le passé parce que le symbolisme avait rayé la lune de 
son repertoire”. (Charles Chassé, op. c., pp. 45-46% 

47) P. 256. LA MORT DET ARBRE 

“Les éléphants! Ils regardient 
La mort du vieux saule, 
Auprés des monts geants. 

Au reflet vespéral, 

Ils écoutaient, hallucinants, 
La mort du vieux saule. 
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Ils lévent, avec une peine profonde, 
La frondaison sombre pale, 
Aux élegances perdues. 

Comme les anciens druides, 
Ils font cercle, abimés en eux-mémes 
Et, en concert fétichiste, 
Ils hululent au saule mort, 
Gigantesques, agenouillés”. 

(Trad. de Jean Cassou, en Ivan Goll, 
Les Cinq Continents, Anthologie mon- 
diale de poésie contemporaine, p. 126. 
Paris, 1923). 

48) P. 256. “La muerte del sauce viejo 
miraban los elefantes” 

(De La muerte del drbol.) 

“La fusca palida fronda” 

(De La muerte del drbol.) 

La tradicién del vocablo “fusca” se remonta, por lo menos, a la 
antigua poesia castellana, a la voz de Juan de Padilla, El Cartujano: 

“las fuscas tinieblas de nuestro occidente!” 

(De Cémo ven a Santiago el Mayor.) 

“como los ancianos druidas” 

(De La muerte del drbol.) 

Se diria que se hermana con la expresidn cara a Herrera y 

Reissig: 
“La druidica pompa de la selva se cubre” 

(De Otofio, en Los Extasis de la 
{ Montana. ) 

El tema de los elefantes recuerda a Leconte de Lisle (Poémes 
et Poésies). De ahi ese aire un tanto parnasiano y arientalista del 

poema de Eguren. 

Una de las mejores definiciones que conozco acerca del sentido 

trascendente y simbdlico del Arbol, la he descubierto en un exce- 

lente trabajo de Ermest Robert Curtius sobre dicho asunto en la 

poesia de Valéry. “La arbre —escribe el notable ensayista germa- 

no— est un transformateur. L’alchimie de la matiére organique, 

telle quelle s’effectue dans la silencieuse durée de la croissance, 
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est l'image sensible, le symbole de tout changement en general. 

(Valéry / Peete de la métamorphose, en Hommage des Ecrivains 

Etrangers a Paul Valéry, pp. 25-27. A Maestrich Chez A. A. M. Stols. 

M.D.CCCC.XXVIIL. ). 
Un verso de Delmira Agustini sintetiza el mismo espiritu que 

informa, en parte, al de Eguren: 

“‘el sauce, como un viejo sacerdote” 

(De El sauce.) 

Eguren sitia su poema en un ambiente magico y misterioso. 

Los elefantes ‘miran’ y ‘escuchan alucinantes’ —tal el desarrollo de 

los dos primeros tercetos— el suceso. Después, el poeta los asimila 

a los antiguos sacerdotes celtas o sea a los ‘ancianos druidas’. 

49) P. 257. EL DIOS CANSADO (analisis general del poema) 

El] movimiento dialéctico del poema demuestra, en su sucesion, 
las mutaciones de una actividad obsesiva, a prueba de contrastes, 
de fallidos propdsitos, pero al mismo tiempo decanta un invencible 
teson indagatorio en torno a la verdad del destino creador, El pri- 
mer signo ilustralo, fundamental y sagazmente, la mencién a la ca- 
tastrofe que la ‘pérdida’ del ‘ritmo’ presupone. Este hecho denuncia 
el drama del propio poeta, algo asi como la “catastrofe de Igitur”. 
El desenvolvimiento posterior descubre, velada, la indole autobio- 
grafica: los “tristes ojos” scn los propios de la conciencia poética 
en su peregrinaje incesante que abarca el término exacto del espa- 
cio externo y del espacio interno de la composicién, cuyo desenlace 
coincide con el logro paradojal negativamente. De una parte, parece 
revelar el poema, al través de sus accidentes, el caso intimo del 
fautor practico inseparable del problema tedérico que comprende los 
meandros de la ruta y del discurso confundidos con la ansiada meta. 
Se me presenta la inquietud y la urgencia que trasluce ese “cami- 
na (r) sin reposo / tras los inventos y pensamientos”, como el s{n- 
toma indudable de una busqueda, sin tregua, de aquello que es 
inherente a la creacién poética. Igualmente, es el propio sujeto 
—sujeto consciente de su medio— quien se reconoce “ignorado”, al 
mismo tiempo que su lucidez identifica el mundo o el escenario de 
sus indagaciones 0 inquirimientos con el de la “regién atea”. Sdlo 
a resultas de un pesimismo agudamente critico, el artista se consi- 
dera, extenuado en su magisterio, como el par hiperbdlico de un 
dios cansado” e impotente que “nada crea”. 
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Es forzoso suponer, ademas, que un poema de la naturaleza 
mitica de El dios cansado, de Eguren, debiéd de conmover a Vallejo 
y estimularle y contagiarle el fondo de inquietud y de protesta que 
es su mas visible caracteristica oculta. Debe recordarse, histérica- 
mente, el hecho de que en la época en que Eguren hubo de escribir 
la mencionada composicién —entre 1912 y 1915—, la prédica ateista 
de Manuel Gonzalez Prada habia ya cundido entre los espiritus mas 
decididos y representativos de la inteligencia nacional, preparando 
una transformaci6n de inca!culables proyecciones, la misma que a la 

vuelta de los afios se plasmarfa en una conciencia comunitaria indu- 
bitable. No puede ser otro, entre algunos de sus signos expresivos 
y sintomaticos, el testimonio que esconde la dedicatoria con que 
Vallejo le brindé al Maestro de Horas de Lucha, su poema Los da- 
dos eternos, en 1918, el cual —salvo la estructura—, ideol6gicamen- 
te, parece determinado por El dios cansado. Gonzalez Prada y Egu- 
ren han sido los estimuladoves de Vallejo en esa linea de liberacién 
consciente del ser de toda traba supersticiosa, ajena al hombre y 

enemiga de su libertad primigenia. 

50) P. 257. “y con la barba verde, 
el ritmo pierde” 

(De El dios cansado.) 

Jorge Basadre, comentando estos versos, alude a que seria “ba- 

nal, por ejemplo, buscar las veces en que la tirania de la rima fue 

decisiva”. Pero olvida de que Gongora escribio: 

“de blancas uvas de espuma verde, 

resiste obedeciendo, y tierra pierde”. 

(De Soledad Segunda.) 

La genealogia del procedimiento gongorino, empleado a su vez 

por Eguren, remdntase a Dante: 

“Che corrono a Verona il drappo verde 

Per la campagna; e parve costero 

Quegli che vinci e non colui che perde”. 

(De La Comedia, INF, Canto Décimo- 
quinto, v. 122-124.) 

51) P. 257.  “jNubes de antaiio!” 
(De Nubes de antajfio.) 
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El espiritu de Eguren, formado en rigurosas lecturas clasicas, 
f . fe 

nos ofrece un vestigio indudable de la mas delicada hechura lirica 

cervantina: 
. Y 4 f 

“ no se me acuerda ni acordara mas dellas que 

{de las nubes de antano”. 

(De Don Quijote, Parte II, Cap. XLIII.) 

Asunto metonimico temporal que pareceria provenir, acaso, de 

una época pasada —como en el motivo que lo informa— o sugerida, 

quizas, por Villon: 

“Mais ot sont les neiges d’antan!” 

(De Ballade des dames du temps 
[iadis. ) 

52). P2258. “De las hetairas flores” 

(De Nubes de antafio.) 

Ya habia escrito Dario: 

“Hetaira-Diosa” 

Y Herrera y Reissig: 

“Hetairas locas”. 

La expresién de Eguren esconde —confunde adrede— el sim- 

bolo sexual de las flores: idealiza a las cortesanas. Se vale para ello 

de un verso anterior: “.. .goce extrafio”. El de Dario —como sos- 

tiene Marasso— se refiere a Venus, en tanto que —agrego por mi 

parte—, el del poeta uruguayo alude a las sacerdotisas antiguas. 

TN Ses “Peregrin cazador de figuras, 

con ojos de diamante 

mira desde las ciegas alturas”. 

(De Peregrin cazador de figuras.) 

Esta estrofa final del poema da la impresion de la fatalidad 
pura, de lo obscuro sumo, de lo absoluto. La voz de Eguren se con- 
funde, una vez mas, con la de Mallarmé: 

“,..regard de diamant...” 

(De Hérodiade.) 
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En la poesia hispanoarmericana —obra de la misma simiente—, 
Delmira Agustini ofrece el simil: 

“Todo aqui lo alumbraron tus ojos de diamante” 

(De El intruso.) 

FE] diamante simboliza, sucesivamente, de acuerdo a Jacques 
Gengoux, la “virginidad”, Ja “Eternidad”: “représente la pensée lu- 
cide et froi, immuable”. (Op. c., p. 250). 

Eguren, como pocos simbolistas, hizo claro lo obscuro; dia el 
misterio; luz mortal la palabra —grimoire— de su invencién. 

54) P. 259 LE PELERIN CHASSEUR DE FIGURES 

“Du mirador de la fantaisie 
Au miroitement du parfumé 
Frémissant d’harmonie; 
Dans la nuit qui absorbe les flammes; 
Quand sommeille l’oison sans duvet, 
Les insectes d’or sembrument, 
Les lucioles se consument, 

Lorsque brillant torsades et rubans des sylphes 
Et que les papillons de liege voletant 

Ou que zézaient les rouges vampires, 
Que les bossus resolus font leur ronde, 
Dans la nuit pleine de nuances, 
D’yeux morts et de longs nez; 
Du lointain mirador 
Au large des plaines, 
Le Pélérin chasseur de figures, 
Aux yeux de diamant, 
Regarde du haut des aveugles altitudes”. 

(Trad. de Fernand Verhesen, 
[op. c., p. 200) 

boy PP. 261. “mi ventana, la ciudad de la locura” 

(De Noche I.) 

Este asunto de la ventana, apenas enfocado en una breve en 
berli, es un elemento simbélico que expresa lo obsesivo, el estado 

de fuga, la liberacion. Es una pura referencia del Animo, nada fre- 

cuente, por cierto, en la expresién literaria comin. La hondura y 

sutileza del motivo proviene posiblemente de Baudelaire, mas el 

437 



XAVIER ABRIL 

sentido esotérico, que supera el significado real de la palabra misma 

y del objeto, hay que buscarlo en el tratamiento simbolista de Mal- 

larmé: ee: 

“Aux fenétres qu'un beau rayon clair veut haler 

0, mejor todavia, en los dos Ultimos versos del poema: 

“Et de m’enfluir, avec mes deux ailes sans plume 
— Au risque de tomber pendant léternité” 

(De Les fenétres.) 

DO ie F268; “y en la noche quemadora de la mente” 

(De Noche I.) 

Se ha tratado ya del alba como el simbolo del despertar poético 
mancomunado, puro y creador del artista. La idea de la nocturni- 
dad representa su desarrollo, su apogeo, su acabamiento. El poeta 
expresa asi su conciencia mortal, su destino Orfico. 

La noche precipita los rayos del cuerpo, las potencias del ser, 
en la medida en que ordena las sensaciones y agota lo mental. La 
noche se identifica de este modo con el subconsciente del hombre, 

con su terrible subjetividad. El dia es la vigilia, la objetividad. 

57) P. 262. “De la nativa elegancia” 

(De Los delfines.) 

<< . »”» 

la nativa esperanza 

(De Balcones de la tarde.) 

La palabra “native” se repite con frecuencia en la poesia de 

Mallarmé, constituyendo una manera muy suya, personalisima. Es- 
tos son los ejemplos en que esta patente el modelo conceptual del 
Maestro: 

“...native noblesse”. 

(De Angoisse.) 

. Native amitié...” 

(De Dame.) 

. native nue” 
(De Hommage.) 

«<< 

. native agonie...” 

(De L’Azur.) 
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Existe una afinidad espiritual no sélo en los asuntos sino tam- 
bién en la indole de la poesia misma. “Le qualificatif de native —es- 
cribe Camille Soula— caracterise la religion du poste”. (La poésie 
et le pensée de Stéphane Mallarmé: essais sur le symbole de ia 
chevelure, p. 48). 

58) P. 262. “en las quemadas horas” 

(De La nave enferma.) 

Se asemeja a la manera anunciada por Gongora: 

“en las purptreas horas” 

(De Fabula de Polifemo y Galatea.) 

59) P. 264. “en el sauce lloroso gemia tramontana” 

(De La muerta de marfil.) 

Encontramos el estimulo léxico en la cantera herreriana: 
“Se did el tramonto a dormir” 

(De Tertulia lundtica.) 

60) P. 264. “Murié canora y bella; 
y estan sus restos blancos como el marfil pulido”. 

(De La muerta de marfil.) 

Estos versos, los ultimes del poema, pertenecen al ciclo parna- 

siano del poeta. El misterio es plastico, visto, no sugerido, como en 
otras composiciones de Eguren. En Mallarmé ocurre otro tanto. 

Hérodiade, por ejemplo, corresponde a la fase parnasiana, en tanto 
que L’Aprés-Midi dun Fanne denota la estética impresionista, sim- 
bolista. Sdlo en otros poemas y, especialmente, en Un Coup de Dés, 
Mallarmé llega a lo metafisico, a la abstraccién cOsmica que es la 

mayor aventura que ha conocido la palabra geométrica en todos 
los tiempos. 

61) P. 264. “Mortal despierta, mira; tras el monte 
Ha lanzado una estrella!” 

(De El dios de la centella.) 

Se me ocurre que “El dios de la centella” vendria a ser el sim: 

bolo del hombre moderno, poseedor de los secretos del atomo des- 

tructor. La “estrella” encubre la intencién de un arma mortifera. 

Eguren murié en visperas del desastre de Hiroshima y de Nagasaki. 

El poema debié de haber sido escrito después de la primera guerra 
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mundial y como preludio de la segunda que el poeta vivid en sus 
. * 4 

primeros horrores, sin alcanzar la corroboracién a la catastrofe —en 

parte— por él entrevista. 

62) P. 265. “cambian cbscuras sefias”. 

(De El dios de la centella.) 

Ya he comentado este asunto de las “sefias” y su antecedente 

gongorino, mas en esta ocasién aparece un nuevo elemento de mis- 

terio, de hermetismo ocultista, concordante con el pasado de los 
iniciados y magicos caldeos. 

“como el caldeo mira 

el mundo de la estrella” 

(De El dios de la centella.) 

El poeta establece el vinculo con lo lejano, exdtico, sugeridor: 
trasunto de los poemas caldeos que Eguren debio de leer, si no en 
francés o en inglés, seguramente en las versiones recogidas por 
Pompeyo Gener en su obra Historia de la literatura universal, que 
publicara a comienzos de siglo en las ediciones de Montaner y Si- 

mén (Barcelona, 1902). 

“Indaga, que en la sombra el dios fatidico 
encendera la Tierra” 

(De E! dios de la centella.) 

“Indagar” es, quizas, la palabra que mejor define el secreto de 
la poesia de Eguren. Intérprete del misterio, la sombra es la res- 
puesta del Arcano, cuyo sentido amaba el poeta, como todo aquello 
que se referia a lo desconocido. 

Profético, Eguren anuncia el incendio de la tierra, uno de los 
mayores peligros que amenaza al planeta. “Probablemente —escri- 

be Fritz Kahn— el destino del Sol es también el subir en la es- 
cala de temperatura de los hornos atémicos celestes. La Tierra no 
se congelara sino que se quemara”. (Para comprender el dtomo, 
pp. 101-102). 

El pensamiento poétice intuitivo ha sido corroborado por el 
dato cientifico de la atomistica contemporanea. 

63) P. 265. “Mis ojos han visto 
el cuarto cerrado”. 

(De El cuarto cerrado.) 
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La abstraccién —apogeo de la idea del cuarto— se da en Mal- 
larmé, iniciando un nuevo capitulo en la poesia universal: “Et du 
Minuit demeure la présence et la vision d’une chambre du temps 
ou le mystérieux ameublement arréte un vague frémissement de 
pensée, lumineuse brisure du retour de ses ondes et de leur élargi- 
ssement premier, cepandant que simmovilise (dans une mouvante 
limite), la place antérieure de la chute de Vheure en un calme nar- 
cotique de moi pur longtemps révé; mais dont le temps est résolu 
en des tentures sur lesquelles s’est arrété, les complétant de sa splen- 

deur, le frémissement amorti, dans de loubli, comme une chevelure 
languissante, autour du visage éclairé de mystére, aux yeux nuls 
pareils au miroir, de ’hote, dénué de toute signification que de pré- 
sence”. (Igitur ou la folie d’Elbehnon, I. Le Minuit., p. 435. Ed. de 
la Pléiade). 

oO 9 lle, 3 ina sae aia como un ojo abierto 
vidrioso me mira” 

(De El cuarto cerrado.) 

Cabe recordar, a propdsito de estos versos, aquellos de Colerid- 
ge que transuntan el mismc mundo fantasmagorico, imaginativo y 

alucinante, de Eguren. Helos aqui: 

<< 

UAE Tied, Se, es and glazed each eye’. 

How glazed each weary eye!” 

(Op. c., Part Ill, p../688) 

65) P. 266. “VY esta como un crimen 
el cuarto cerrado!” 

(De El cuarto cerrado.) 

Estos versos, especialmente el primero, no habria podido ser 
escrito por un poeta espajicl: la ortodoxia gramatical e idiomatica 
no permite creaciones de este tipo renovador. 

La palabra “crimen”, en este caso, supera el motivo, el suceso, 

la significacién; puesta de otro modo, caeria irremediablemente en 

el estilo de la crénica de policia. E] realismo hispano no lo habria 

podido evitar ni superar. if 

Contra mi costumbre y mds bien como una concesién a los gus- 

tadores del género biografico al uso (que son los mas), voy a referir 

una anécdota del poeta. Poco tiempo después de haber conocido a 
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Eguren, cuyo figura adiviné en la calle —sin que nadie me la hu- 

biera revelado— como la correspondiente al autor de las extrafas 

oesias que a la saz6n leia en la Biblioteca Nacional de Lima, el 

afio 1924, le comuniqué al misterioso poeta la conexion critica que 

habia establecido entre las dramaticas imagenes de uno de sus mas 

intensos poemas (El cuarto cerrado) y la circunstancia y efimera 

realidad, aludiendo asi, en forma concreta, a la relacién existente 

entre aquella de su creacién lirica y la de un cuarto en el que 

ocurrié un hecho de sangre, un asesinato, y la justicia intervino pre- 

cintado sus puertas y adosando en las mismas un laconico y sinies- 
tro letrero concebido en los siguientes términos: “CERRADO POR 
CRIMEN. - EL JUZGADO’. 

Tanto el hecho en si del vinculo establecido cuanto a la men- 
cién de la palabra “juzgado”, impresionaron vivamente a Eguren. 

Recuerdo que, tras una pausa de asombro y temblor de cejas y des- 
concierto de parpados, a lo Chaplin, me respondid con evidente 

temor: “Por favor, Abril, que no vaya a prosperar su criterio porque 
mi poesia nada tiene que ver con la realidad y, sobre todo, destesto 
la palabra “juzgado”.” 

Confieso que por aquel entonces habia hecho crisis en mi la 
teoria sociolégica del-arte, y que fui una, en su larga lista, de sus 
victimas continentales. 

A la vuelta de los anos, repuesto del influjo pernicioso de la 
sociologia estética, me place darle la razén al asombrado poeta, 
aunque juzgo que mas convendria que lo hiciera, ascéticamente, 
callado, como corresponde al imperio de su exilio inmortal donde, 
amparado en su secreta e invisible tiniebla, jtal vez sienta mds que 
escuche su alma multiple y silenciosa! 

A pesar de su ritmo arcaizante y del empleo del “como”, casi 
desterrado por Mallarmé, El cuarto cerrado refleja la atmésfera de 
algunos asuntos similares del poeta simbolista francés: “la chambre 
vide”, etc. Gengoux al estudiar el soneto II (Surgit de la croupe et 
du bond), anota: “Le déccr est celui d'une chambre, mais d’une 
chambre fermée, au ‘froi plafond’. Elle est témoin d’une scéne d’ 
amour funébre”. (Op. c., pp. 188-189). 

Ademas del ambiente tragico y desolado, contiene el poema de 
Eguren seis imagenes alusivas al proceso creciente de la desgracia, 
de lo fatal y de lo finebre. E] amor esté también comprendido en 
la historia del cuarto, sin desmentir el paralelo propuesto con el 
poema de Mallarmé. Una de las imagenes a la que aludo es, preci- 
samente, aquella que hace uso de la conjuncién que pretendié 
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abolir Mallarmé y que el propio Eguren logré superar en algunas 
de sus composiciones. A la iniciacién patética y muda (Mis ojos han 
visto / el cuarto cerrado’), corresponde el expresivo remate: (“jy 
esta como un crimen / el cuarto cerrado!”). Relaciénese con la im- 
presién que produce “el sa!én de la desdicha nocturna” (Los del- 
fines). El poeta siente el horror de la soledad nocturna como un 
naufragio: se encuentra en la “sala cefiida de brumas” (Los suefios), 
“en la sala blanca, / sin fin, del marmol gélido / (donde) “caen 14- 
grimas / en silencio” (Patetica). En su actividad poética, el autor 
parece identificar lo nitido y descarnado con su propio e irrenun- 
ciable Destino. Eguren —como su Maestro Mallarmé en Igitur y en 
Un Coup de Dés— se entrega al esoterismo de inquirir el mas all 
de la palabra y de la existencia. 

Les Fenétres y la Chambre vide tienen no sé qué correspon- 
dencia con El cuarto cerrado y El Domind. Aunque el aliento de 
Mallarmé excede a lo concreto de estos y de otros temas, alcanza 
con su halito la clave misma de la poética de Eguren. En La dama i, 
por ejemplo, el cuadro general se ajusta a la teoria de la sintesis, 
del color y de la musica simbolistas. No parece tener razén, debo 
insistir una vez mas, José Carlos Mariategui, al negar rotundamente 
la influencia francesa simbolista en Eguren. Los maestros de la esté- 
tica del poeta no han sido otros que Mallarmé, Rimbaud, asi como 
Laforgue y Kahn en menor intensidad. Eguren no podia congeniar 
del todo con este ultimo, dadas sus exageraciones técnicas y retdri- 
cas, mas bien epidérmicas *. Ello no quiere decir que no haya expe- 
rimentado otros influjos en los primeros pasos de su formacién. No 
nos hemos olvidado, desde luego, de Edgar Allan Poe —citado en 
otra parte de este trabajo— a su vez sugeridor de Baudelaire y de 
Mallarmé, en primer lugar. Conviene considerar, asimismo, con los 

debidos limites, el modelo romantico de Heine. 
Maridtegui —quien acierta al proclamar la filiacidbn germana y 

nérdica de los motivos de la poesia de Eguren—, no advierte, por 
el contrario, cual es el origen de la obra, la técnica del artista. E! 
simbolismo es un fendmeno universal que sobrepasa a la escuela asi 
llamada, pero ello nada tiene que ver con el asunto especifico de la 
composicién del verso simbolista que, forzosamente, se identifica 
con la tendencia estética francesa que sucedié al parnasianismo en 

4 Sabido es el afan innovador que en el orden métrico caracterizé6 a Gus- 
tave Kahn, hasta el extremo pedantesco de considerarse precursor del verso li- 
bre sin serlo. Cabe asignarle a su caso lo tan sabiamente afirmado por Eguren: 

“Por eso los innovadores de la forma han sido muchas veces medianos poetas”. 
(Cf. “El nuevo anhelo”, p. 303 de este volumen). 
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la octava década del siglo XIX. El Simbolismo expresa, en el caso 

de Eguren, con los valores y las calidades —los simbolos y las pa- 

labras—, la concepcién intelectual del neo-cartesianismo de Mal- 

larmé: magicien du silence. De acuerdo siempre a la consigna del 

solitario de Valvins: “Je n’ai jamais procédé que par allusion”. 

66) P. 266. “Vi la luz en Palmira” 

(De Noche II.) 

Nos trae a la memoria el encanto de un verso de Baudelaire: 
“Mais les bijoux perdus de lantique Palmyre” 

(De Bénédiction.) 

La manera de tratar a las arcaicas ciudades desaparecidas acer- 
ca la visibn de Eguren a la de Baudelaire, si se recuerda la evoca- 
cidn que hace de “Palmyre” a la entrada de Les Fleurs du Mal. 
Sin que el motivo tenga semejanza con el de Noche II, Don du 
Poéme (“Je t'apporte lenfan d'une nuit dTdumée!”), contiene cier- 
to aire de proximidad tematica, de exotismo remoto. En efecto, este 
poema de Mallarmé se asocia a la estirpe de los ya mencionados. 

“que el hombre fiero ha sepultado” 

(De Noche II.) 

Tal vez haya leido Eguren, es lo mas seguro, la obra de Volney: 
Les ruines de Palmyre (1807) que circulé en muchas traducciones 
a través de todo el siglo AIX y principios del XX. “El hombre fu- 
ribundo” —escribe Volney—. (Cap. III, El fantasma). 

67) P. 267. “y en la ciudad del antiguo Belo” 

(De Noche II.) 

Eguren sugiere el nombre de la ciudad de Nippur, donde se 
adoraba al dios asirio Belo, llamado “el antiguo”. Esta es noticia que 
debio de tomar Eguren de sus lecturas de Herodoto. 

“Antique”, por ejemplo, es vocablo amado por Mallarmé, here- 
dado, sin duda, de Leconte de Lisle y de Baudelaire. En Eguren 
dicha palabra posee el significado de la més estricta seleccién y 
nobleza. El “antiguo Belo’ sugiere el misterio arqueolégico que 
igualmente se desprende del verso que trata de “Pantique Palmyre”. 

El poeta simbolista, iniciado en los misterios egipcios, penetra 
en la “camara ciega” que es la de la pasién al mismo tiempo que 
la secreta de tanatos, mitica y funeraria: clave mortal. 
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El] poema de Eguren —sobrepujando el tema y el caracter pro- 
pio del asunto—, constituye uno de sus mds cabales logros. El poeta 
analiza lo interno y externo del ser convocado en el cuadro propi- 
cio de la nocturnidad. Sus atributos operan conjuntamente con los 
propios de lo real, transfigurandolo. El conocimiento del poeta abar- 
ca la historia del hombre, partiendo de la antigua circunstancia 
terrena y la subsiguiente condicién abstracta del espiritu evocado. 
Surgen, asi, las imagenes caracteristicas de la existencia: la identi- 

dad de la persona misma, el amor, la memoria, las riquezas (el oro, 

las joyas), el suceso de la muerte, los secretos del arcano, la sombra 

y, sobre todo, lo que resume el simbolo final: el silencio, el misterio 
de la “mesa (que) retemblé callada”. 

Uno de los poemas extrafios, el nocturno mas nocturno de los 

nocturnos que ha escrito E.guren, por la magia y la evocacién espi- 

ritista, es precisamente Noche II. Primero resalta el dominio pleno 

de la nocturnidad silenciosa y de la “luna airada”; después aparece 

el ambiente: el “aposento, oscuro, la mesa tripode”. La presencia 

subita del “piadoso difunto” invade la estancia y el 4nimo. La inten- 

sidad emocional se ajusta al conocimiento pleno y se apodera del 
asunto. El] poema confirma la filiacidn simbolista, hermética, en la 

medida en que algunos de sus versos proclama la influencia de 

Baudelaire y de Mallarmé. 

68.) P:-268. “dime, oculta deidad clemente 
si eternamente 

sera de amor su dulce mirada 
dije. jY la mesa retembl6é callada!” 

(De Noche II.) 

Noche II es el poema clave del espiritismo egureniano, de su 
vocacién ocultista, de su fidelidad a lo desconocido. Las alusiones 
a la noche, “al aposento oscuro”, a la “mesa tripode”, a un “piadoso 
difunto”, asi como a la “ciudad del antiguo Belo”, a la “camara cie- 
ga” yal “triste mundo de las sombras’, forman el cuadro cabal, 
expectante, de una sesién espiritista y magica. 

69) P. 268. “Con bravio ceno 
esta la muralla, 
frente al bosque bruno de encinas 

jparada!” 
(De La muralla.) 
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Entre los asuntos de sensibilidad feudal, de acento noble, en 
, . of 

que tan rica es la poesia de Eguren, destaca su impresion de la 

muralla, vivencia de una edad mustia y sombria. 

“Cual erguida sombra, 
cual fiero fantasma, 
al venir las brumas, aterra 

el alma” 
(De La muralla.) 

Al relacionar a Eguren con Rilke, he sostenido que el vinculo 

partia del acervo feudal; que la analogia estribaba en la actitud 
idéntica ante el Destino. Ambos fueron sutiles y nerviosos recrea- 

dores de espectros: intérpretes de suefios y de sombras. Obra del 
recuerdo, la lirica pura —en uno y otro— es la verdadera historia 

del ser. 
“Del espanto reina 
nefasta...” 

(De La muralla.) 

“Nefasta” equivale a “funesta”, como se ha visto en algun otro 
poema estudiado anteriormente. E] término se ajusta a la linea cali- 
ficadora de Mallarmé: 

“Néfaste incite pour son beau cadre une. rixe” 

(De Sonnet allégorique de lui-méme.) 

verso éste que corresponde a un soneto escrito en Avignon el mes 
de julio de 1868 y que se publicd, bajo el titulo de Ses purs ongles, 
en 1887, con evidentes cambios (Véase Henri Mondor, Vie de Mal- 
larmé, p. 261). 

TO VerE 209. “y obscurece el Sol de los muertos” 

(De La muralla.) 

que recuerda un aspecto del siguiente verso de Mallarmé: 

“Retourne vers les feux du pur soleil mortel!” 

(De Toast Funébre.) 

asi como el pensamiento de Balzac: “La gloire est le soleil des 
morts”, y el titulo de la obra de Camille Mauclair: Le Soleil des 
Morts (1898). 

71) P. 269. “tumba para dos” 
(De Lied VI.) 
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Nos trae a la memoria el inolvidable acento de Mallarmé, qui- 7 ; 5 7 : zas desconocido de algunos espajfioles e hispanoamericanos cerrados. 

> 
“sépulcre a deux...” 

(De Pour votre chére morte.) 

72) P. 272. “El oscuro andarin de la noche, 
detiene el paso junto a la torre, 
y al centinela 
le anuncia roja, cercana guerra”. 

(De El andarin de la noche.) 

Pertenece esta composicién al nucleo que he clasificado den- 
tro de la tradicién medieval. A él corresponde, ademas, Casa Ve- 
tusta, Los Reyes Rojos, Las Torres, Hesperia, Las Puertas. Esta 

serie de poemas es la que mejor define la mentalidad, el sentimiento 
y la emocién del artista: la actitud de Eguren ante el mundo y los 
hombres. Para mi que representa lo mas noble y esencial de su uni- 
verso poético. Eguren perdurara por haber sido, en nuestra lengua, 
el maximo intérprete del recuerdo, el mas consumado onirista y 
delicado réveur. 

43 )0nP 273. “Solo estoy, en compafia 
del letal aparecido”. 

(De Noche III.) 

Se agudiza, en forma desgarrada, el sentido de la evocacién, el] 
apego a lo insondable: el dialogo con las sombras. Eguren siempre 
carga sus imAgenes con la poderosa presencia de sus figuras, como 
si fuese el magico decorador de la nocturnidad. La intensidad de 
su sondeo espiritual lo preservé contra lo falso y deliberado de las 
vaguedades pseudo-idealistas que debilitaron la obra de muchos 
poetas del 900. El plasma enérgicamente, por el contrario, sus vehe- 

mentes e intensas visiones: 

“Alli esta, con muda ira 
panteonera.; 

y me mira 
con la palida expresién de calavera”. 

(De Noche III.) 

La equivalencia emocional que aporta la palabra del poeta, 

sdlo se la hallaraé, de modo preciso, en la obra de los imagineros: 

en algiim rasgo incisivo y dcliente de Gregorio Hernandez, de Valla- 
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dolid, o en la entera transpresencia del Momento Mori, del anénimo 

de La Haya. 
La nota patética, nocturna y sombria, la da el poeta empleando 

el vocablo “hielo”: filo agresivo del mortal perfil de la descarnada: 

“con el hielo y el horror de su figura” 

(De Noche III.) 

“ Je fantéme de Vhorreur absorber, peu a peu ce qui restait de 

sentiment et de douleur dans la glace...” (Igitur... p. 441). 

(CN Peas “El capitan difunto, 
en la noche ha venido a nuestra nave” 

(De Vineta obscura.) 

“Siempre llega la vispera nefasta, 
siempre enlutado 
de su muerte’. 

(De Vifeta obscura.) 

Eguren, abrumado, como Rilke, de experiencia letal, extrema e! 
agobio de la temporalidad en los vocablos: vispera, nefasta, enlu- 
tado, muerte. 

De los motivos purarnente psiquicos de] ocultismo, sonambu- 

lismo, hipnotismo, espiritismo y telepatia, Eguren destaca —como 
se ha visto— la pavorosa vision del “aparecido”, propia de una alu- 

cinacién poética superior. La extrafia figura se repite y surge de 
nuevo de la pesadilla, constituyendo en su representacién simbdlica, 
un caso de desdoblamiento fatal, algo asi como el “doble” que opera 
en el sueno: espejo intimo de la identidad. La actividad onirica de- 
termina y produce, en ocasiones, la separacién —el deslinde— en: 
tre el sujeto y lo sonado: 

75) P. 276. “En el Santelmo triste, 
ha visto anoche, 
junto al timon, morada, 
su silueta angulosa 
jel mismo es!” 

(De Vineta obscura.) 

Baudelaire define este dualismo —persona = muerte— como um 
“reconocimiento: 

“Je reconnais ma belle visiteuse: 
C'est Elle! Sombre et pourtant lumineuse”. 

(De Un Fantéme. I. Les tenébres.) 
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“Elle reconnaissait son personnage ancien qui lui apparaissait 
chaque nuit” (Igitur ou la folie d’Elbehon, p. 449). Esta cita no 
quiere decir, en modo alguno, de que Eguren se inspirara en el 
célebre “conte”, ya que Vifieta obscura, que yo recuerde, se publicé 
en la revista Flechas, de Lima, en 1923, con anterioridad a que el 
Dr. Edmond Bonniot diera a conocer el inédito de Mallarmé, corres- 
a Pe a TYOEUVRE REVE, en las ediciones Gallimard, el afio 

76) P. 277. “Huyeron en cenizas los galanos preludios 
de la berceuse de amor”. 

(De Patética.) 

Aparece obvio el eco de las lecturas francesas: Mallarmé, Kahn, 
etc., etc. Encuéntrase la palabra, no el sentido, en: 

“O la berceuse, avec ta fille et ’innocence” 

(De Don du Poéme.) 

Ti) ok. ois. “Como el botén de Enero” 

(De Romance de la noche florida.) 

No obstante haber sostenido Eguren la tesis de que en poesia 
no se debfa usar, entre otras palabras, “botén” ni “cobrador”, com 
probamos que emplea la primera, aunque sea con la posible dis- 
culpa de su estricta significacién botanica. Era la de nuestro poeta, 
una alusién al exceso de léxico cotidiano y doméstico de que hizo 
gala Vallejo —como reaccién, se dice, frente la Modernismo—, en 

Los Heraldos Negros y en Trilce. 

78 oP. 279. “En Ja quinta de los floreros 
la dama antigua 
toca los preludios azules”. 

(De Preludio.) 

Esta estrofa, de vocacional estirpe Impresionista-proustiana (se- 

cuencia de la Sonata de Vinteuil), recuerda el asunto, el colorido y 

el dibujo de Renoir, En un clima de pura fantasia —‘la quinta de 

los floreros’— se remomora y actualiza —magia y atmésfera— a 

“la dama antigua” del suefic, quien, en el ambiente acustico de la 

duermevela, “toca los preludios azules”. En los tres versos trans- 

criptos coexisten las calidades de la palabra, del color y del acorde. 

Este poema-pintura-sonata corresponde a una zona remota del en- 

tendimiento, a lo lejano de las percepciones, donde se articula la 
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yoz, el eco, el silencio. Los pinceles de Eguren, tanto como sus arpe- 
. . . . . - . 

gios, proclaman el simbolismo musical de las ideas pictoricas. 

AO jee be OU “Y en el limite blanco 
esperamos la noche”. 

(De Févila.) 

La expresién del poeta alcanza en estos versos, que son de Ron- 

dinelas, obra de la ultima época, una concentracién de propdsitos, 

una sobriedad lineal y sintética —meta de toda su vida expresiva— 
que presupone el logro de la pura geometria del espiritu humano: 
su descarnada agudeza, dada la proximidad del desenlace mortal del 
protagonista. Eguren nos ha dado, absorto, el tono mas intimo de 
su licida espera, de su perplejidad temporal y nocturna. Este frag- 
mento nos habla de su desdicha y entereza, sumido en el limite de 

la ansiedad obscura, del obscuro destino. 

“En la sombra 

rien los triangulos”. 

(De Févila.) 

Eguren acentua la impresién esquematica de las formas por el 

sistema de los contrastes: sombra y luz; color y volumenes. Esta ma- 
nera representa su etapa ecuacional, concisa, geometriaznte. 

80) P. 281. “Al acantilado 
las aves regresan 
con celeste geometria”. 

(De Véspera.) 

Confesion implicita: el discurso poético ya no se atiene sino al 
color y al disefio. Como en los fondos celestes y dorados —tablas 
y frescos de Fra Angelico—, el poeta traza la elipse de las aves v 
de los angeles. Le basta el aire, la luz, el vuelo. 

“Jas oscuras Causas”. 

(De Véspera.) 

Alusién al misterio, al orden secreto del conocimiento abstruso. 
la p , oe a . . . . Definese, asi, una vez mas, su filiacién hermética, simbolista, me- 

tafisica. 

ShirtaRy 281. “En las sombras verdes, 
mariposas cubistas”. 

(De Hespérida.) 
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Eguren habia tocado, en su Ultima escritura poética, una nueva 
cuerda que expresa la renovacién del simbolismo. Ya se habia ad- 
vertido —estudiando su nueva tendencia— la mencién al color y 
al voiumen. La técnica de su peculiar fase simbolista estaba deter- 
minada por las relaciones del colorido, el dibujo y 1a musicalidad. 
El] cambio sefiala y precisa el agotamiento de la antigua estructura 
lirica. Si bien es cierto que la imagen que define sombras verdes, 

pregona una conquista tipica del Impresionismo, modificada y co- 

ronada por Van Gogh, el concepto del segundo verso decanta —con- 

irastado con el precedente, de una manera intencionada, quizas—, 

un nuevo orden mental: el transito, tardio, del Impresionismo al 

Cubismo. 

Eguren logré dar la ténica propia de la gran pintura contem- 

poranea, que no se encuentra, por cierto, entre los poetas simbolis- 

tas franceses que llegaron a alcanzar el nacimiento del Cubismo, sin 

reflejarlo en su poética ni en sus consideraciones criticas. Me refiero, 

especialmente, a Gustave Kahn, André Fontainas, Jean Royére, 

Eduard Dujardin, Henri de Régnier, Albert Mockel y Saint-Pol- 

Roux, quienes se identificaron, mas bien, con los Impresionistas y 

los “fauve”. Unicamente los mas jévenes, que surgieron inmediata- 
mente después de Ja segunda generacién simbolista, Apollinaire, Sal- 

mon, Jacob y Reverdy, representan el Cubismo en su doble ver- 

tiente: pictérica y poética. 

En su frase postrera, Eguren aparece, incluso, como autor de 

un poema titulado: Cancién Cubista. 

“En telepatia 
rosas desveladas” 

(De Hespérida.) 

Este me parece el acento —y el acierto— mas delicado y buido 

luego de la magistral experiencia simbolista. Esta relacionada la 

imagen con la inquietud estética, cada vez mas depurada y sutil, 

de] artista. 

La proximidad a Mallarmé es obvia: 

“". -roses livides” 

(De Las de lamer repos.) 
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II 

NOTAS ADICIONALES 

82) P. 44.5 “Lis” (titulo de un poema de Simbdlicas.) 

Cabe recordar el pensar de Arturo Marasso, el insigne critic 

argentino, por su doble condicidn de experto en Dario y de inicia- 

do en el conocimiento trascendente de la poesia mallarmeana, a la 

que dedicé un estudio —El pensamiento secreto de Mallarmé— que 
es un dechado para la critica poética de nuestra lengua. Acerca del 
asunto propuesto, escribe e] escritor mencionado: “La palabra Lys 
aparece continuamente como un distintivo o un emblema”. Rubén 
Dario y su creacién poéticc). 

He aqui el verso de Mallarmé: 

“Lys! et Pun de vous tous pour J’ingénuité” 

(De L’Apres-Midi dun Faune.) 

83). P... 87. “Cual magico sueno de Estambul” 

(De La nina de la lémpara azul.) 

Expresion exotico-geografica propia del decadentismo. 

84) P. 104. “alli, el palido mongol, 
reza banado de sol”. 

(De La oracién del monte.) 

“El imperio mongol —eseribe Hegel— tiene mas bien la forma 
de un Estado clerical. El jete de este imperio es el Dalai Lama, ve- 
nerado como Dios”. (Filosofia de la Historia Universal). El poeta 
estaba familiarizado con dicho asunto en su faceta exclusivamente 
exotista y poética. 

El] segundo verso es, en parte, un reflejo de Dario: 
“,..bafiado de sol”. 

(De El cisne.) 

85) P. 104. “el hombre planta fakir” 

(De La oracién del monte.) 

> La numeracién, en este caso, no rige con las pdginas de este volumen, 
sino con el de la obra titulada Poesias (Biblioteca “Amauta”, Lima, 1929). 
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El modelo bien podria ser el esdrijulo caro al poeta uruguayo: 

“cataléptico fakir” 

(De Tertulia lundtica.) 

SE) EP. 126. “para sentir al aire verde” 

(De Antigua.) 

Urge dejar establecido de que el empleo de la tonalidad verde 
es muy anterior al pintoresquismo del auge lorquiano. El procedi- 
miento es impresionista-simbolista. Eguren fue el primero, quizas, 
en adaptarla, en tales términos estéticos y pictdéricos, a nuestra poe- 
sia. La procedencia clasica de Géngora sufris —durante siglos— 
un eclipse total. 

“verde el cabello...” 

(De Fabula de Polifemo y Galatea.) 

“el cabello verde...” 

(De Soledad Primera.) 

87) P. 129. “_, iluminada 
en la luz de la muerte. ;Flor de la nada!” 

(De Efimera.) 

La impresion del transito supera el suceso hasta alcanzar su 
eco metafisico. La nada —el vacio— corona el pensamiento. La flor 
es la existencia perecedera y constante: el ideal secreto del poeta, 
la inmortalidad. 

Debo agregar, sin embargo, una nueva interpretacién o, mejor 
dicho, una ampliacion al anterior concepto critico. En las lineas poé- 
ticas de Eguren, de enorme belleza, la luz triunfa de la muerte: la 
flor emerge de la nada, trascendiendo, incluso, aquella que Mallar- 
mé dibujé en Jas tinieblas: “labsente de tous bouquets”. 

“Néant” equivale a una obsesién en Mallarmé. Apréciese, por 
ejemplo, entre los versos que tratan del mismo motivo, el siguiente: 

“Toi qui sur le néant en sais plus que les morts” 

(De Angoisse.) 

88) P. 167. “gemian buhos paralelos” 
(De El estanque.) 

Eguren jamas ha mencionado en sus versos al cisne, simbolo 

esencial de la obra mallarraeana. La alusién al buho, en su caso, no 
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‘ a : see 
significa, como en Enrique Gonzalez Martinez, oposicion 0 rechazo 

al lacustre y desdefioso solitario, heraldo de la blancura y del aisla- 

miento. Eguren hizo lo contrario del orgulloso lirico mexicano —tar- 

dio eco verlaineano, por lo demas—: respet6 a Dario, legitimo here- 

dero, entonces, de las virtudes misticas del Cisne: Poesia y Belleza. 

89) P. 168. “con las misicas coloreadas” 

(De El estanque.) 

Las relaciones de la mtsica y el color han sido ya consideradas, 
sosteniéndose que provienen del conocimiento, culto y conciliacién 
de las artes y de las letras, a partir del experimento del Barroco. 

En un verso de André Ghil, el tedrico de la musique verbale, 
del instrumentation verbale, resalta el mismo asunto dicho casi de 

la misma manera: 

ra “ . »” 

la musique de couleurs 

90) P. 170. “sin la virtud y la ironia” 

(De La pensativa.) 

“Ironie” se encuentra en Mallarmé: expresa la sensacién de con- 
traste entre lo lirico y la realidad. Es un matiz de la actitud de re- 

serva equidistante ante el destino adverso: 

“ ..la sereine ironie” 

(De Azur.) 

91) P. 177.  “jVan a la regién de la Muerte, las alas!” 
(De Alas.) 

Las alas —simbolo del pajaro y de lo aéreo— son ya el vuelo 
mismo, Predomina, sobre el sujeto, la accion y, aun mas, la autono- 
mia creadora. 

92) P. 178, “...por vias glaucas” 

(De Fantasia.) 

Palabra, esta ultima, que hizo estragos entre algunos de los 
precursores dei Modernismo. Manuel Gutiérrez Najera y Julian Del 
Casal, fueron de los primeros en emplearla. También la utilizé, des- 
pués, Herrera y Reissig. La obrita de Plowert, citada tantas oe 
trae el siguiente ejemplo: “Glauquer. V. A. Rendre glauque. faa 
mosphere se glauque avec des teintes d’aquarium’. Paul Adam: Thé 
Chez Miranda.” (Op. c., p. 46). 
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Es una lastima: se le escaparon al autor algunos nombres ante- 
riores de las letras de Francia. Podia haber mencionado, por ejem- 

plo, a Théophile Gautier, quien tuvo en cuenta el vocablo colorista; 

“Quelle fraicheur humide, quels verts aquatiques et glauques!” (Les 
Beaux-Arts en Europe, p. 58. Michel Lévy Fréres, Librairies-Edi- 
teurs. Paris, 1855). 

Asi también, antes que al auto-interesado Plowert-Adam, era 

inexcusable citar a Mallarmé: 

“,..sur lor glauque de lointaines” 

(De L’Aprés-Midi d’un Faune.) 

93) P. 224. “Las sonambulas figuras” 

(De Cancidn de noche.) 

En un verso de Kahn aparece el vocablo que define, en Eguren, 
al poeta y al pintor. 

“Lissque du labyrinthe o& somnambule 

{la pauvre ame”. 

(De Les Palais Nomades.) 

94) P. 238. “en el hall de las neblinas” 

(De La noche de las alegorias.) 

Reminiscencia, posiblemente, de Kahn: 

“Te'hall'de fete.’. — 

(De Chanson d’amart.) 

Ill 

EXTRAVIOS DE LA CRITICA 

Luis Alberto Sdnchez se ha hecho demasiado eco de algunos de 

los conceptos con los cuales le rebati el ano 1955, en el cuarto de 

su hotel, préximo al Boulevard Haussmann, de Paris, la especie de 

que —fueron éstas poco mas 0 menos sus palabras— ‘la poesia de 
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Eguren nada tenia que vez con la fraricesa ni con la simbolista de 

Mallarmé’. Invoqué, a tal efecto, rechazando la enfatica y gratuita 

opinién, como argumento decisivo, el hecho de la existencia de un 

determinado vocabulario francés * empleado por Eguren, asi como 

la sintaxis 7 nada ortodoxa, y la supresién, en ciertos casos, del ar- 

ticulo 8, extremos éstos a los cuales SAnchez alude como propios de 

su cosecha investigadora. Pero ello es, en realidad, ingenuo. Los que 

conozcan sus juicios® anteriores sobre la poesia de Eguren, verda- 

6 Este repertorio de vocablos no es, siempre, tipicamente simbolista; en 
cambio, buena parte del léxico castellano de Eguren si lo es en su notable equi- 
valencia con el de Mallarmé, como ha sido mi intencién esclarecer en el estudio 
o cotejo del vocabulario comin a uno y otro poeta. (Cf. Capitulo VIII. Las 
palabras con dos asteriscos (**) pregonan la identidad idiomatica de Eguren 

con Mallarmé). 

7 Constltese el apartado 2) de estas Notas Criticas, asi como también el 
Capitulo XXVIII, p. 99, pertinente a la sintaxis latinizante y anglicista. 

8 La nota (2) demuestra, con la autoridad de Georges Rodenbach y la de 
Leo Spitzer (“la supresién latinizante del articulo”), la validez de la tesis 
sustentada. 

9 “Para muchos, la nueva literatura peruana comienza con la aparicién de 
José Maria Eguren (n. 1882). Lo conceptio un error. Salvando las distancias, 
Eguren es a la nueva literatura peruana lo que James Joyce a la nueva litera- 
tura europea. Con Joyce alcanzan el sttmmun de su descomposicién (!) los ele- 
mentos de la literatura del siglo XX, el cual se prolonga hasta 1918; no puede 
afirmarse que “Work in progress” represente una nueva estancia del arte lite- 
rario occidental como podria serlo “La montafia magica” de Mann, o el teatro 

de O’Neil. “Work in progress”, hasta donde se lo conoce, es una tentativa de 
reglamentado tartamudeo (!) estético en vista de que no hay modo de hallar 
una expresién (!) cabal; es un remedo de jitanj4fora novelada, en vista de la 
carencia absoluta de elementos renovadores (!). Eguren aparece también asi. 
En él no hay latido humano (!). Todo es resonancia deshumanizada. Sus pet- 
sonajes carecen de médula: son fantoches, siluetas movibles, sin llegar a trasgos 
ni fantasmas. Recortes de papel, alegres, a ratos levemente melancdlicos, o 
mejor, mustios, 0 mejor atin, lacios, pero nunca tristes (*), ni preocupados, 
ni cavilosos, no jocundos, ni tampocoserenos. La poesia de Eguren transcurre 
en un mundo ajeno a ojos con retina, nervio éptico y sangre. Es el eco de un 
tiempo nominalista y decorativo. Atavio transparente, quintaesenciado, bajo el 
cual no se mueve pie ni mano. Vistoso para el ojo acariciador de colores, pero 
no de formas. Arte como el japonés: laca, biombo y abanico, pero nada escul- 
térico (**). Miniatura fulgente, lustrada a paciente sobadura de mano habil 
Pero todo ello trasunta un tiempo caduco. El] modemismo conservaba, en Rubén, 

ae et Rg tates wdepiste : ¢ F bape (*) Sanchez incurre en coutradiccién. Olvidédse de que habia escrito: ‘“Nifiez. sefala 
pn Nee y sus derivados es (sic) la palabra clave de Eguren (tristecfa, tristor, tris- 
itia)”’. 

(*®) Sanchez reclama en el simbolista un valor i i na ‘ ‘ que es propio del parnasi 
ala suggestion: lo~ecultérico. " peat 
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deramente temerarios, irrespetuosos y superficiales ‘, seran los pri- 
meros en alarmarse y sorprenderse, desde el momento en que entre 
aquéllos y los ultimos surge una extrafia y sospechosa discrepancia 
no solo en la actitud critica distinta en cuanto a la consideracién de 
determinados asuntos, sino mas propiamente en el aspecto valora- 
tivo, como ya le ocurriera en el caso de Vallejo, el mismo que fuera 
puesto en evidencia por el escritor espanol Luis Monguid, quien, 
con legitimo asombro de su parte, acompafia los dos juicios contra- 
puestos del critico 1. 

cierta ténica humana (***) (‘Canto a Roosevelt’, ‘Oraci6n a don Quijote’, 
‘Cancion del Optimista’, etc.). Em Eguren desaparece todo lo sanguineo. Tam- 
bién lo linfatico. En su poesia se encierra nada mas que vagas sofiaciones, “re- 
veries” y fugas imaginativas... Si de él se prendieron los capitanes del nuevo 
tiempo literario del Pert, busquese la razén en la necesidad de insurgir contra 
Jo ritual, mas no en el hallazgo de un rumbo inesperado. Voto en contra, como 
tantas veces, sin afirmaciones precisas... “Simbdlicas” y “La Cancién de las 
figuras” se nos aparecen bajo semejante forma”. (La literatura del Pert, pp. 
151-152. Imprenta de la Universidad. Buenos Aires, 1939). 

10 Véase su articulo titulado “Ramona’ y Eguren, en Amauta, Nim. 21, 
Lima, Febrero-Marzo de 1929. :Se quiere algo mas chabacano que el titulo 
mismo en cuanto afecta a Ramona? Acerca de Ja actitud de Sanchez, no estara 
demas recordar la opinién que le merece al escritor colombiano Daniel Arango: 
“Sélo mas tarde se Ilegaré a comprender —¢cémo puede negarlo Luis Alberto 
Sanchez?— que Eguren es un poeta de primera magnitud y que Simbdélicas, 
su primer libro, sefala un suceso en Ja poesia peruana”. (José Maria Eguren, 
en El Tiempo, Bogota, 1943; Cultura Peruana, Lima, Diciembre de 1948). 

11 “:Qué trampolin de realidad habra tenido este poemaP No nos es pre- 
ciso conocerlo anecdéticamente, porque el poema estd ahi, sugerente, poesia en 
si y por si, y poesia vital. No, como alguien pretende, sin latido humano, sin 
médula”. Esto en cuanto a Eguren. Ahora veamos por el caso Vallejo. “A pesar 
de la posterior admiracién hacia la poesia de Trilce por parte de poetas y cri- 
ticos peruanos, sus inmediatos contemporaneos, en 1922, no la entendieron, 
salvo, acaso, pequenos nticleos a Ja vanguardia de su tiempo y de su pais. 
Chioino no se habia equivocado al decir ese mismo afio que si en el Pert 
aparecia un verdadero poeta varguardista se dudaria de su raz6n. En efecto, 
en el mismo numero de la revista Mundial en que aquél estampaba esas pala- 
bras, aparecia también una resefia de Trilce por Luis Alberto Sanchez, en la 
cual el critico confesaba que era ese un libro con el que “luché en vano, pues 

(%#%) Se confunde lo humano, deliberada e interesadamente, _con lo politico y lo 

social de circunstancia. Los ejemplos cifrados en Dario no son propiamente poéticos. ¢Por 

qué Sanchez no cité, entonces, la contrapartida de la primera composicién citada que, 

bajo el ttfulo de Salutacién al Aguila, did a conocer Dario con motivo de una Comterene’s 

Panamericana realizada en Rio de Janeiro, sin desmentir aquello de la “‘canalla paewrie ? 

Al oportunismo Aulico de Dario y de Chocano tan difundido entre los cantores provi one 

ciales de nuestro Continente, se debe el desconcierto y que no se pueda acertar con la 

verdadera ténica poética de Eguren, superadora de anécdota y suceso, Alecciénese, San- 

chez, contra la politiqueria de los pvetas_obsecuentes, leyendo las paginas de adanetege 

y de Basadre en torno a la pureza de Eguren, incontaminada de noaiocgited ambien a 

Nuestro poeta estuvo, desde joven, alerta contra las manifestaciones que opie S 

magisterio de la creacién poética, confundiendo ésta con el oficio de escribir versos sobre 

medida: brillante operacién bursatil Ge los mis. 
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S4nchez escribe ahora: “La critica oficial censuré acremente 

Simbolicas. Se supo entonces que su autor pintaba acuarelas, gus- 

taba de caminar a pie (sic), tenia una charla de alucinado, vestia 

con uniforme modestia (pentalén a rayas, saco azul marino), y que 

de simbolista sélo tenia la concesién que de tal le hacian sus lec- 

tores: él era un poeta distinto, personal. De todos modos se legé 

a un acuerdo: iSimbolista?, bueno, pero sin nexos con Mallarmé ??, 

apenas con Verlaine, nada con Ghil ni Kahn *°. 

Sanchez se nivela con la critica oficial que repudié Simbdlicas, 

suscribiendo todos los despropédsitos de la incomprensién. ¢Qué per- 

sigue al mezclar, impunemente, los datos adjetivos con los de tipo 

psiquico? La definicién de! supuesto estilo poético de Eguren, que 
el critico acepta, tomandola de la estulticia publica, no dice mejor 
de Sanchez que de los despistados lectores del poeta. 

Aparte de las correlaciones que creo haber comprobado estu- 
diando las imagenes de Mallarmé y las de Eguren, ¢de donde le 
viene a éste la supresién del articulo? No de otro, por cierto, que 
de aquél. Asunto que no es de la indole propia del espanol ni del 
francés, sino del latin y del inglés. La ligereza en que incurre San- 
chez, al negar el rastro indiscutible de Mallarmé en el autor de 
Simbélicas, después de hacer “suyo” el concepto relativo a la supre- 
sién del articulo, pone al descubierto su inconsistencia y falta de 
aprehensién del fendmeno critico global. En las Notas he dejado 
constancia, por ejemplo, del raudo contacto de nuestro poeta con 
Ghil y con Kahn, motivo también refutado, caprichosamente, por el 
contradictorio comentarista de Eguren. 

cada lmea me desorienta mds, cada pagina aumenta mi asombro. ¢Por qué ha 
escrito Trilce Vallejo?”. Cierto es que Sanchez declaraba, sobre la base de la 
poesia de Heraldos, que Vallejo era el primer poeta de su generacién, pero 
Trilce le parecia “un nuevo libro incomprensible y estrambético”. Enmarenade 
oscuro, dificil, caprichoso, son ctros adjetivos con los que califica a Trilce, 
en el que sdlo “de cuando en cuando” encuentra observaciones (sic) “denun- 
ciadoras del talento auténtico de quien tejid aquella complicada urdimbre de 
palabras raras con ortografia antojadiza, y de quien desea que se deje de ca- 
briolas verbales y dadaismos”. Muchos anos después Sanchez escribié: “Trilce 
fué isla incégnita y repudiada. Orrego y yo hicimos el hara-kiri critico al am- 
parar eso que los viejos llaman, irritados, ‘disparate’ y los jévenes ‘pose’.” (Luis 
Monguid, La Poesia Postmodernista Peruana, pp. 18, 76, 77, 192. Fondo de 
Cultura Econémica, México, D. F., 1954). 

12 Enrique A, Carrillo reconocié el “eco de Mallarmé” en Eguren, aunque 
no lo respaldé con ejemplos. Samuel Goldberg mencioné el nombre ‘de Mal- 
ee oe simbdlico”, tratando de nuestro poeta. 

uis Alberto Sanchez, Escritores repr i b mt ee heey presentativos de América, vol. II, 
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Entre los personajes que enumera Sanchez, muy de pasada, con 
su memoria visual de cuando era bibliotecario en Lima, Brams no 
pertenece, que se sepa, a la obra en verso de Eguren. En el grupo 
de ciudades, no ha descubierto SAnchez la sugerida y muy impor- 
tante de Nippur, en la que se le rendia culto a Belo, clave de arca- 
nidad y de misterio. De las citadas, en cambio, los estudiosos no se 
enteraran sino de los nombres y se quedardn en ayunas o a obs- 
curas con respecto a la intencién que le guid a Eguren al nombrar- 
las en sus poemas. De este modo el critico no parece sobrepasar los 
limites de la estricta nomenclatura, ya que no analiza el por qué 
o la razon de la causa. Palmira es un ejemplo de ello. El autor su- 
pone, tal vez, que la estadistica es suficiente para desentrafar lo 
sugerido, poética ¢ histdrico. 

éQué decir del vocabulario de Eguren, estimado por Sanchez 
como “criollo e indigena” (sic)? Las palabras “alfefiique” y “miri- 
fiaque’, quedan reducidas dentro de tal marco, siendo, como son, 
desde hace siglos, de castellanisima solera. Pero hay algo quizas 
mas grave: considerar ciertos vocablos —io afirma Sanchez— como 
“creados, transformados 0 remozados por Eguren”, tales como “aba- 
bol” “4, “actinias” ™, “alcién” ™*, “ansar”'’, “cicindelas” 1°, “cingalesa” 1°, 
“cormoranes” , “coboldos”*, “flavos””, “pennas”**. gPara qué se- 

14 Amapola, ababa. 
15 Pélipo carnoso. 
16 Martin pescador. Ave. No se ha tenido en cuenta un viejo antecedente 

de Ja poesia espanola de la antiyiiedad, el de Juan de Mena: “Nin baten las 
alas ya los alciones” (El Laberinto de Fortuna o las Trescientas, 171, p. 92); 
tampoco se ha considerado, por !o visto, la imagen en la que Géngora hace 
uso del vocablo: “Maritimo alcidn, roca inminente” (Fdbula de Polifemo y 
Galatea). Mallarmé también lo emplea: “Yalcyon chante encor” (Sa Fosse est 
Fermée). 

17 Oca, anade, ganso. “Mucha razén tiene el sefior Calainos —dijo otro 
que se alleg6—-. Y él y yo estamos muy agraviados. Yo soy Cantimpalos. Y no 
hacen sino decir: ‘El dnsar de Cantimpalos, que salia al lobo al camino’.” 
(Francisco de Quevedo, Los Sucfios, Visita de los Chistes, vol. II, p. 262). 

18 Gusano de luz, Luciérnaga. 
19 De Ceylan. 
20 Ave palmipeda. ; 
21 Espiritu familiar. Trasgo, gnomo, duende, diablillo. Pasd del aleman 

(Kobold) al inglés y al francés. Vocablo utilizado por Mallarmé: “‘Plut6t un 
sylphe qu’un kobold” (Vers de circonstance). Estuardo Nijiez estima la pala- 
bra como “creacién” e “invencién absoluta” de Eguren (Cf. José Maria Egu- 
ren: Vida y obra, p. 31; “coboldos”: personajes fantasticos probablemente crea- 
dos por Eguren”. (José Maria Eguren, Poesias Completas, Ed. Nufiez, n. a 

lap. 156). 
22 Color de la miel. 
23 La pluma gruesa’ del ala. 
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guir? La ultima palabra es latina y ha pasado al léxico de algunas 

lenguas europeas alterandc wnicamente la ultima vocal. 

Todas ellas corresponden —salvo dos— al acervo de nuestra 

lengua, empobrecida en América hasta el punto de que a Sanchez 

le parecen esas voces de la invencién ‘creadora’ o ‘remozadora’ de 

Eguren. 

Siga el critico, y hara bien, entregado a los deleites de la obra 

abundante de José Santos Chocano, y no se arriesgue a tratar el 

tema de la poesia simbolista de Eguren, porque es de minoria y, 

sobre todo, de obligado y dificil conocimiento. 

IV 

ANOTACIONES A LA PROSA 

1) P. 210. “Los pajaros de la laguna, llegan a comunicarse 
con nosotros’. 

Corrobora el juicio que me ha merecido, como experiencia di- 
recta de la persona del poeta, la extrana relacion, comunién, mas 

bien, que hube de descubrir entre éste y las aves marinas. 

2) Pr elt: “Hoy que vivo en la sombra de la vida...” 

Eguren confirma la tendencia mortal —en verso y prosa— de 

su adhesién a la sombra. 

oy “Pe 215. “Ahora que el grillo canta su trova a la rana azul 
y los cigarrones han penetrado a la biblioteca, sin 

duda para reirse del murciélago centenario que no 
sabe leer todavia...” 

Encubierta satira dirigida a quienes en el Pert son responsables 
y sostenedores de la existencia de la servidumbre y del analfabetis- 
mo. El “murciélago centenario” es el viejo criado, el ayo: vivo ves- 
tigio colonial que Eguren alcanzé en toda su crudeza. Simbédlica- 
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mente designa un mal tradicional como es el de la ignorancia en- 
démica. 

4) P. 287. “Un relampago verde como una nueva aurora...” 

Recuerda, en parte, el acierto metaforico de un verso de Ramon 
Lopez Velarde: 

“el relampago verde de los loros” 

(De Suave Patria.) 

5) P. 290. “De la emocion libre, individual se deduce la co- 
lectiva...” 

La obra cumbre de Vallejo (Poemas Humanos y Espana, aparta 
de mé este Cdliz), corrobora la tesis de Eguren. Vallejo ha aludido 
al problema poética y tedricamente. 

6) P. 294. “Asi la cancién Juminosa divinamente dulce que 
parece oirse cuando miramos la Santa Cecilia de 
Rafael, que con una luz clarisima en el semblante 

y el instrumento descendente, olvidada del canto 

de la Tiera, oye la luz del cielo”. 

Como en el verso, en la prosa de Eguren también es visible, 

audible, 0 al revés, el uso de las sinestesias. 

Ty  P..303. “Por eso lus innovadores de Ja forma han sido mu- 
chas veces medianos poetas...” 

El propio interesado, un poco autobiograficamente, conocedor 

del problema, respalda la raz6n que me ha asistido al declarar como 

sigue: “No es, pues, la métrica de Eguren la que pueda y deba 
explicar, por si misma, la riqueza poética ya que, por el contrario, 

se dan casos en los cuales al esplendor de los recursos métricos di- 

versos, corresponde una obra mediocre”. (Cf. Capitulo XVI. La 

Méirica). 

Sa B2ods. “Todavia ccntemplamos en su patina de ensueno 
sus batidores y halconeros, sus venados y ficédulas, 

sus gargolas y sus damas blancas”. 
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Podria trasuntar, posiblemente, esta vision poética, la lectura 

de un viejo cédice y comprender la alusién verdadera a la clave de 

Syhna la blanca y de La dama i. 

9) P. 314. “Las libélulas con ojos de dieciseis facetas...” 

Pareceria una asombrosa anticipacion a la imagen vallejiana: 

“a sus ojazos de seis nervios dpticos” 

(De Poemas Humanos.) 
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