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INTRODUCCION 

ie oeta que despierta opiniones encontradas es 
hasta nuestros dias José Maria Eguren; en vida, 
solamente se murmuraba de él que era un gran 
poeta. En vida ast mismo, se banderizé con él un 
grupo minusculo, de avanzada, y cuyo homena- 
je singular por parte de uno de ellos al frente del 
Boletin Bibliogradfico de la Universidad de San 
Marcos, motivé su separacién de dicho cargo. 
Frente a esto, un trabajo de recopilacién de la 
Cultura Peruana, bajo el nombre de Biblioteca, 
lo ignore }. 

Desde su muerte, la evolucidn histoérica de 
los conceptos literarios y poéticos por su cauce 
normal, ha suprimido los ataques, pero todavia 
no es undnime su reconocimiento, y no lo es, 
probablemente por la oscuridad aprioristica que 
se le atribuye y por la falta de una actitud cri- 
tica permanente hacia él. Un trabajo aislado, 
por excelente que sea, no cumple la misma, no 
puede cumplirla, de hacer reconocer a un poeta 
en un medio social. 

(1) Ventura Garcia Calderén, Biblioteca de Cultura Peruana. Paris, 

Brouwer, 1938, 



En un estudio concreto, aunque con vision 
amplia, pretende este trabajo retomar ese hilo 
aislado y tratar de prolongarlo en el tiempo, 
bajo la esperanza endeble de ver que se perpetue 
tal misién y el riesgo previsible de desaparecer 
por inconsistente bajo una hipotética apoteosis 
critica de nuestro autor. En ese caso, tal desa- 
paricién implicaria un renacer perdurable col- 
mando los deseos que lo hacen aparecer. 

Eguren y sus poemas, sus poemas y sus per- 
sonajes, fueron las meditaciones que nos urgie- 
ron al presente trabajo. Documenta nuestro au- 
tor una actitud que no reconoce precedentes en 
la literatura peruana, lo cual brinda ya un cam- 
po atractivo e inexplorado, por el cual empren- 
der el andlisis de un poeta que merece la total 
exégesis de su obra, 

Para el estudio de su poética, el trabajo in- 
cide en la proyeccién de esa actitud sin prece- 
dentes, y que consiste en la aparicién de la poe- 
sta simbdlica, reflejada en sus personajes, su- 
ceddaneos del stmbolo. 

Y para estudiarlos, debimos primero, a tra- 
vés de simbolos y constantes, tomar contacto con 
la espiritualidad misma del poeta; espiritualidad 
medrosa, nebulosa, asustadiza, enfermiza de mie- 
do, que nos revelaba una personalidad mitica, 
magica; en otro plano, onirica y ensonadora. 

A partir de ese conocimiento, hemos queri- 
do organizar sistemdtica y racionalmente, un 
algo de esa obra inefable, por poética. El in- 
tento no era estéril, porque nacia bajo la con- 
ciencia de lo inasible del tema, y sobre todo de 
que la reduccién fable no puede derivar sdlo de 
lo que es inefable por esencia. 
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Por ello la estructuracién del estudio y and- 
lisis de los personajes, no pueden acusar una 
probanza exracta, matemdtica; por ello, muchos 
stmbolos lo siguen siendo, pese a la probable 
explicacién; por ello, en ultima instancia, la in- 
consistencia cientifica que acusan determinadas 
opiniones, intuitivas tan sélo. 

A pesar de todo esto, creemos que un acer- 
camiento honesto y vertdico, es ya el verdadero 
camino. No aspiramos a mds, pero st a aclarar 
posibilidades, por endebles que sus conclusiones 
parezcan. 

El trabajo esta sustentado en los textos de 
La Cancién de las Figuras, 1916; Poesias, Ed. 
Amauta, 1929; Poesias Completas, Patronato 
Universitario, 1961; y Motivos Estéticos, Patro- 
nato Universitario, 1959. Hemos prescindido de 
Simbdlicas, 19112 y de la edicidn del Colegio 
Barranco, 1952, incompleta y defectuosa. Sien- 
do ésta, toda la bibliografta textual que del poe- 
ta existe %. 

Anadimos en Apéndice, los textos de los poe- 
mas en los cuales aparecen personajes, y segun 
nuestra propia seleccidn en la medida de la cual 
consignamos los que lo poseen, desechando aque- 
llos que no son pertinentes a este objeto, aun- 
que hayan sido considerados en la valuacion 

(2) Nos ha sido imposible consultar la edicién princeps, pero hemos 

tenido a la vista su texto en las ediciones de 1929 (que sdlo re- 

coge 31 de los 34 poemas primitivos) y de 1961 (que los recoge in- 

tegramente). 
(3) Con posterioridad a la fecha de redaccién de este trabajo (1963) 

han aparecido, ademds de algunas Antologias, las Obras Completas, 

Ed. Mosca Azul, Lima, 1974 (edicién, prélogo y notas de Ricardo 
Silva-Santisteban) y Obra poética completa, Ed. Milla Batres, Lima, 

1974. En este trabajo citamos por la edicién de Poesias Comple- 

tas, Patronato Universitario, 1961. 
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total de la obra poética. Lo hacemos para que 
la interpretacién de estos se complemente con la 
cercania del terto. 

El presente trabajo configura de este modo, 
una etapa dentro del estudio egureniano; eso exr- 
plica su inevitable encauzamiento, y el no ates- 
tiguar al mismo nivel un interés total por su 
poesta y prosa. Consideramos ése, un trabajo de 
aliento que supone escalas, y pretendemos que 
ésta sea sélo una de ellas. 







CAPITULO GENERAL 

El estudio en concreto de la poética egurenia- 
na requiere, antes de la explicacién de sus estruc- 
turas poematicas, de la exposicién del momento y 
de las situaciones literarias que acontecian en esa 
época. 

El ciclo vital del poeta comprende desde el ano 
1874 hasta 1942; y el de su produccidn, desdoblado 
en poesia y prosa abarca desde 1900 (aproximada- 
mente 4‘, aunque la aparicion de su primer libro 
Simbdolicas, es de 1911) hasta 1930 (en 1929, se pu- 
blica Poestas, incluyendo poemas seleccionados de 
sus Unicas dos obras anteriores, la ya mencionada 

de Simbdélicas y La Cancion de las Figuras, 1916; 
y ademas dos grupos de poemas bajo los nombres 
de Sombras y Rondinelas). Su produccién poética 
en firme domina, pues, un cuarto de siglo. Desde 
1930 hasta la fecha de su muerte, escribira prosa, 
publicada tan sélo en diarios y revistas y recopi-: 
lada y editada pédstumamente en 1959, bajo el titu- 
lo de Motivos Estéticos.. En estos dos lustros ‘de 

(4) Sus dos primeros poemas, Retratos y Jardes de Abril, aparecen en 

1899 en la Revista “Lima Ilustrado”’, Ano I, Nos. 20 y 29 del 15 

de marzo y 2 de mayo, respectivamente. 
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vida literaria, sélo los primeros anos son de pro- 
duccién y en prosa; Unicamente escribid poemas 
sueltos, la casi totalidad de ellos inéditos y en nt- 
mero no mayor de diez y solo uno publicado en 
Poesias Compleas, 1961 (luego de su muerte), la 
de El Padre Guillermo, que es de escaso tiempo 
antes de su deceso. 

En el Pert, cuando Eguren comienza a pro- 
ducir, el ambiente literario es animado y discurre 
a través de numerosas y fugaces revistas, tertu- 

lias y salones literarios. Sin embargo, esta activi- 
dad es preponderantemente individualista y carece 
de organizacién. Dos fechas marcaran en lo suce- 
sivo el quehacer organizado de las generaciones 
en el Pert: 1916 y 1929. La primera, con la apa- 
ricion de la denominada Generacién Coldénida, por 
la revista que editaba con el mismo nombre, y reu- 
nida aun prematuramente alrededor de la figura 
estelar y algo teatral de Abraham Valdelomar, y 
en donde concluye toda la juventud literaria y po- 
litica de esa generacién. Es interesante anotar la 
presencia junto a ellos de Eguren, a la sazon fri- 
sando en los 40 afos. En 1929, el grupo literario, 
ya politizado y no prematuro, se retine en torno a 

José Carlos Mariategui, defensor y propulsor de 
la obra de Eguren; el Grupo Amauta, que recibia 
esta denominaci6n por sus afanes reivindicatorios 
del pasado incaico y de la nacionalidad peruana 
(amauta, filé6sofo, hombre sabio en el Imperio 
Inca) editaba su propia Revista del mismo nom- 
bre y poseia la Editorial también homénima, que 
en 1929 publica como homenaje las Poesias de José 
Maria Eguren. 

Tanto estos dos movimientos citados, como los 
cenaculos literarios, estaban a merced del moder- 
nismo. Rubén Dario, y asi mismo Leopoldo Lugo- 
nes, Julio Herrera y Reissig y José Asuncién Sil- 
va, al mismo tiempo que el peruano José Santos 
Chocano, marcaban la pauta del interés poético en 
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dicha época. El vocero oficial de la critica moder- 
nista en el Peri era Clemente Palma. 

_ Desde Europa, nos llegaba en forma muy dé- 
bil y diluida el eco-del simbolismo francés y sélo 
ocasionalmente se gustaba de la poesia de un Rim- 
baud, un Baudelaire o un Mallarmé. 

Este llamado solitario, que atin mas débilmen- 
te solicitaria la atencién algunos afios mas tarde 
hacia el simbolismo aleman de Rilke y George, en- 
contr6 un lector atento y predispuesto en José Ma- 
ria Eguren. 

Su sensibilidad exquisita, su capacidad de asom- 
bro ante lo mintsculo y, sobre todo, opinamos, 
su temperamento musical por excelencia, lo enro- 
laron en las filas simbolistas. La ‘‘musicien du si- 
lence’’ de Mallarmé, encontré en él “la fuente de 
las ideas puras, de las ideas musicales...’’, “la 
musica... es la expresiOn directa del sentimien- 
to’’ 5, 

Sin embargo, es menester recapacitar en que 
el simbolismo francés nace tedricamente en 1882 
con el manifiesto de Moréas y practicamente ter- 
mina en 1895. Tanta fugacidad se explica por la 
naturaleza misma de su poética. Sdlo Baudelaire, 
Mallarmé y Rimbaud profesaron exhaustivamente 
su credo; el mismo Moréas carecia del vuelo su- 
ficiente, y Verlaine y Valéry fueron precursores y 
s6lo en parte coparticipes del momento simbolista. 
Caracteristica de la escuela o movimiento, fue 
también la parquedad en la produccién, y por el 
intenso trabajo intelectual que imponia una ver- 
dadera deshumanizacién del contenido, su agosta- 
miento prematuro, quizd vital en Rimbaud, pero 
atestiguado en el fracaso de la obra total de Ma- 
llarmé, que en tan sélo cinco obras daria su pro- 

(5) José Maria Eguren, Motivos €stéticos, Patronato del Libro Uni- 

versitario, 1959, pag. 196. . 
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duccion integra, de la cual Unicamente pudo cum- 

plir a medias con ‘‘Herodiade’’. 
En Eguren, se documentan los mismos pasos; 

poesia intelectualizada, simbdélica netamente, no 

solo por propia confesién: “He escrito espontanea- 
mente algunas composiciones simbdlicas que pu- 
dieran ser una innovacién de las alegorias clasi- 
cas’’®, sino demostrado por el estudio y analisis 
de su obra, pequefa (pensemos en los 123 poemas 
editados y 10 inéditos que se conservan en manos 
particulares) y concluida en ella misma por no te- 
ner ya mas que expresar. 

En fin, Eguren pese a sentir admiracién por 
el modernismo, expresada varias veces como en: 
“afortunadamente el modernismo triunfa’’’, fue 
el introductor original y raro del simbolismo, su 
maximo y Unico exponente, ya que no hubo conti- 
nuadores de su obra. Pensamos en realidad que 
Eguren, si bien admiraba al modernismo, en ver- 
dad lo que hizo fue poner en sordina su vocingle- 
ria y penetrar de trasfondo su ligera superficiali- 
dad. 

La valorizacién poética de Eguren debe ser he- 
cha en base a sus poemas, al estudio de su prosa, 
que con gran ligereza se ha tachado de inferior y 
desafortunada y requerira de madura meditaci6n y 
de algtin estudio previo de caracter lingiiistico, 
como el estudio de sus etimologias y del ritmo de 
su prosa. Sin embargo, la primera apreciacién de 
ella, arroja como resultado una concordante mas 

(6) Xavier Abril, José Maria Eguren, un poeta bermético, ‘“Fanal’’, 

XIII, 53. (1957), pags. 24-25; del reportaje que le hicieron y apa- 
reci6 en “‘Variedades”, Lima, afio 1923. 

(7) José Maria Eguren, Motivos Estéticos, Op Gite pag. 196, en su 
enjundioso prélogo ‘‘Notas Marginales” a un libro de Julio A. 
Herndndez, que no Ilegé a publicarse y en el cual traza veridi- 
camente sus opiniones sobre las corrientes literarias y la creacién 
poética. 
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con el simbolismo francés: la necesidad del autor 
de entregarnos especificamente escrita su Ars Poé- 
tica ,su credo poético. Lo cual sera en definitiva 
el valor de la prosa-egureniana; ella es el labora- 
torio donde se encuentra desmontada su poesia, 
analizados sus sentimientos, exteriorizadas algo 
mas tangiblemente sus intimidades, al desnudo sus 
temores y preferencias, presentes sus lecturas, ex- 
preso su bagaje cultural en alusiones y remem- 
branzas, y esbozado su credo personal y filosofi- 
co, sobre todo sus creencias estéticas. 

Es preciso destacar, finalmente, una caracte- 
ristica fundamental para la mejor comprensién del 
autor. Hemos hablado ya, brevemente, de la épo- 
ca literaria que se vivia bajo la influencia del des- 
lumbramiento modernista; ademas, las generacio- 
nes poéticas anteriores a Eguren, alineaban a sus 
componentes en la toénica del academismo. Todos 
ellos habian cursado estudios universitarios y de 
un modo u otro, desenvolvian su actividad litera- 
ria en contacto o en torno al claustro universita- 
rio. Eguren, en cambio, fue el primero que care- 
cid de este contacto y, aun mas, se vio impedido 
por motivos de salud, de terminar sus estudios se- 
cundarios, interrumpiéndolos en el Ultimo ano. 

Este hecho supone, para la valoracién del au- 
tor, el autodidactismo de su formacién y el por 
qué de lo expuesto por nosotros, en el capitulo que 
se ocupa de su prosa poética, en el sentido de 
acusarse contradicciones entre sus concepciones 
estéticas y la carencia de un verdadero rigor cien- 
tifico, que cede ante su intuicién. Obviamente, ade- 
mAs, supone una ruptura con el anterior modo de 
hacer poesia, de formacién académica, con méto- 
do y lecturas ordenadas, abriendo de este modo el 
camino que posteriormente recorrerian los ‘‘poe- 
tas sociales’. 

El estudio que emprendemos sobre personajes 
en poesia, nos urge a delimitar y explicar el con- 
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cepto de personaje, desde que sus limites seran 
en gran parte los del trabajo mismo. 

Para ello nos fundamos en la definicién del per- 
sonaje que es el que efectivamente se ajusta a la 
orientacién de nuestra obra y a los fundamentos 
que la motivaron: Personaje es cada uno de los 
seres humanos, sobrenaturales o simbdlicos, idea- 
dos por el escritor que toman parte en la accidén 
de una obra literaria. 

Nos ocuparemos ademas en este capitulo ge- 
neral, de una trilogia de conceptos relacionados, 
sobre los cuales se estructura este trabajo en su 
segunda parte: los personajes, los simbolos y las 
constantes. 

Durante mucho tiempo nos llamo la atencién 
ese sabor propio que poseia la poética de Eguren. 
Tras el deslumbramiento intuitivo, irremisiblemen- 
te vino la explicacién racional y l6gica a tratar 
de explicarlo; y a través de tales elucubraciones, 
es que vino a concretarse nuestra explicacién, que 
luego se ha ampliado a medida que el estudio se 
hacia mas detenido y se relacionaban mas puntos 
de vista, para finalmente originar el presente tra- 
bajo. 

La primera concrecién fue reconocer que la 
poética egureniana se basaba decididamente en la 
sintesis. El poder sintético de expresar su poesia, 
era la premisa para un analisis de nuestro poeta. 
Sin embargo, el inicio no era victorioso; la sinte- 
sis es de tal manera el soporte necesario de la poe- 
sia, que poco le falta para confundirse con ella. 
Sin embargo, la sintesis egureniana (el estudio lo 
empez6 a demostrar) no era simplemente un pre- 
supuesto; abarcaba todos los limites de su poesia 
y se encontraba al servicio de otras manifestacio- 
nes. 

Su sintesis en el proceso poético, configura una 
verdadera sintesis semdntica; en especial dentro 
de su poética, simbolista, ya que tales simbolos su- 
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ponen un real vacio semédntico (esencia de la sin- 
tesis), de intencidn tan poética como la expresada 
con palabras 8. 

Por ello, establecimos una gradacién en los 
procesos elaborativos de tal sintesis poética: el 
paso previo era la sintesis morfolégica. Se do- 
cumenta ésta, en el empleo de palabras creadas 
por el poeta en funcidn de significar con una sola, 
los conceptos de dos, y que morfolégicamente hu- 
biera obligado al empleo de ambas; se ejemplifica, 
en palabras que los andalisis efectuados en la se- 
gunda parte de nuestro trabajo, recogen igualmen- 
te: asi, tumidos, por entumecidos; nielado, por 
niebla y helado;vagorosa, por vagar y vaho; vo- 
luptad, por voluptuosidad; mago, por magico, etc. 

Agotada la posibilidad sintética en lo morfol6- 
gico, Eguren nos la dio también sintacticamente. 
En efecto, atestiguan tanto sus textos poéticos como 
su prosa, el rechazo sistematico y contundente del 
uso de articulos y preposiciones, naturalmente que 
no en aquellos casos (los menos), en que el discur- 
so del pensamiento o un afan presentador de los 
sintagmas nominales urgieran su empleo; en el 
mismo sentido, sus peculiares giros: luna llora, 
alma tristeza, musicos suenos, etc., documentan 
el mismo deseo sintactico de nitidez expresiva y 
rechazo de particulas relacionantes. 

Sumado a estos dos campos, morfol6gico y sin- 
tactico, se advierte también la precisién lexical de 
que hace gala el poeta, para de esta manera em- 
plear en su cabal significado cada uno de los vo- 
cablos que utiliza, sin recurrir a frases 0 giros ex- 
plicatorios, lo que igualmente deviene en una sim- 
plificacién de palabras para trasmitirnos las ideas. 

(8) A este respecto queremes adelantar que en el poema €&1 Caballo, 

se documenta tal recurso en la suspensidn de sentido que anota- 

mos entre la tercera y la cuarta y Gltima estrofa e igualmente en 

Ronda de Espadas. 
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Sin embargo, agotadas ya en su maximo las 
posibilidades que una lengua puede brindar en aras 
de la sintesis expresiva, Eguren pas6é a otro pla- 
no (y por ello dijimos que su afan sintético no 
era el mismo que anima toda poética, desde que 
hace de él un uso consciente y busca su desarro- 
llo). Ese otro plano, ya en el mundo conceptual, 
lo urgiO a la aparicién de dos determinantes de su 
poematica: los personajes y los simbolos. 

Los personajes, pues, se introducen en la poe- 
sia egureniana debido a un afan de sintesis y de 
figuracién poética; en efecto, su introduccién per- 
mite al poeta la supresi6n de una explicaci6n, siem- 
pre discursiva, de aquello que el personaje va a 
representar (ordinariamente un simbolo, pero que 
a veces no lo es). Asi, por ejemplo, sirve a este 
ideal sintético, un personaje como Rubia Amba- 
rina, que exime al poeta de la explicacién de la 
coqueteria en la mujer limefia, por el simple he- 
cho de presentarnos un personaje calificado de tal 
manera que dé a entender esa idea. Ademas, le 
permite este hecho de los personajes, algo que en 
poesia es decisivo: el sélo sugerir, el indicar, en 
lugar de la explicacién o motivacién, que es siem- 
pre prosaica. 

Calidades propias de personajes poseen los su- 
yos, destacandose sus actitudes y la exageraci6n 
de sus maneras y movimientos, verdaderamente 
teatrales, representativos, tipificantes de las cali- 
dades que configuran a un personaje. 

Una razén mas, podemos incorporar para la 
presencia de personajes en su poesia, amén de ser- 
vir a una idea de sintesis y a la esencia de lo que 
es poesia, en cuanto supresién de explicaci6n: su 
afan fiourativo, en los que mas adelante sefala- 
remos como Personajes Infantiles en la poética egu- 
reniana, y que solicitan su introducci6n en adecua- 
cién a la mentalidad infantil que Eguren tanto com- 
prendié y am6é. El motivo, es la facilidad que su- 
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pone para tales nifios el personaje, desde que éste 
centra su atencién, y asi es mas facilmente per- 
ceptible la historia, por el auditorio pueril. 

Abarcaba la sintesis poética egureniana todos 
los campos a que se referian sus poesias, y en de- 
finicidn del mismo poeta queremos transcribir el 
verso de ‘‘Alas’’: 

“de mil instrumentos notas de pintura 
y ver de sus pennas la parda escritura” 

donde es posible advertir claramente la identidad 
conceptual del poeta en cuanto sintesis de la mu- 
sica (mil instrumentos notas), la pintura y la li- 
teratura (sus pennas la parda escritura). 

El mismo Eguren nos testifica en Motivos Es- 
téticos su creencia personal en los personajes, como 
elementos de su poesia, y asi: 

“La musica evolutiva del recuerdo podra ex- 
tremar la cancién y convertirla en personaje mu- 
sical’’ 9, de donde, no es solamente nuestra inter- 
pretacién la que le asigna personajes con tal cali- 
dad, sino que el poeta mismo los consideraba asi, 
teniendo conciencia de ello. 

Aclarada ya la génesis poética de los perso- 
najes en la poesia de Eguren dentro de la tesis 
que planteamos, debemos ahora analizar el con- 
cepto de estos, que tenemos dado en su definicién. 

Advertimos, en concordancia con ella, que los 
personajes que hemos estudiado (y que correspon- 
den a los de la totalidad de su produccidn poéti- 
ca) apuntan unos a la personificacién poética de 
seres que existieron, como el Padre Guillermo; 
otros encarnan personajes sobrenaturales, como el 
dios de la centella y otros, en fin, son la mani- 
festacién del simbolo del poema, como el Domino; 

(9) J.M. Eguren, Motivos Estéticos, Op. Cit., pag. 47. 
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y que ademas son ellos los que portan directamen- 
te el peso y la accién del poema, desde que su 
aparicion no es subsidiaria, de relleno o a titulo 
de organizar un pensamiento hermoso o un verso 
adecuado, sino que lejos de tal, su presencia, ca- 
lidades y actitudes son los que configuran el poe- 
ma hasta el punto de confundirse su realidad con 
la existencia de éste, que se veria disuelto en un 
agregado de ineficaces palabras hermosas, caso de 
desaparecer ellos. 

Es por esto precisamente que se ha emprendi- 
do este trabajo (mas aun si se considera la total 
ausencia de bibliografia que guie); porque los per- 
sonajes que se pueden advertir en obras de otros 
poetas, no sirven a los mismos ideales que aqui 
se destacan y en los casos aislados que asi suce- 
de, su conjunto no llega a constituir el poderoso 
todo organico que configuran estos 69 personajes 
estudiados en las 123 poesias que Eguren nos ha 
legado. 

Evidentemente estas solas cifras hablan ya de 
una intencién consciente, peculiar y medular a la 
concepcién poética de Eguren; ello, pues, nos in- 
dujo a tratar el tema en aras de una mejor com- 
prension de su obra poética. 

Queremos ahora, metodol6gicamente, proponer 
una clasificacién de los personajes que hemos des- 
tacado. 

La elaboramos desde tres puntos de vista: el 
de la nominacién de los personajes, el de la ecali- 
dad intrinseca del personaje y el de su significado. 

Seguin el primero, los personajes egurenianos 
son: 

a) Nominados: Pedro de Acero, Juan Volatin, 
Syhna la Blanca, el Padre Guillermo, etc. 

b) Innominados: el monje muerto, el domin6, 
el caballo, el dios cansado, etc. 
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c) Genéricos: los pasos, las torres, los delfi- 
nes, las figurantas, etc. 

Los nominados. responden a individualizaciones 
por nombre propio; los innominados, a individua- 
lizaciones de especie; y los genéricos, a denomi- 
naciones por el género. 

Segun el segundo, los personajes son: 

A) Propiamente personajes, como Juan Vola- 
tin, el Padre Guillermo, el monje muerto, los del- 
fines, etc. 

B) Por extensién poética: el caballo, el domi- 
no, los pasos, las torres, etc. 

Los propiamente personajes son aquellos que 
todavia no se han desligado del concepto de per- 
sona humana, para adquirir la calidad de perso- 
naje poético; en tanto que los de extensién poé- 

tica adquieren tal calidad en base a la intencién. 
del poeta y a los correspondientes recursos técni- 
cso y que carecen de la facilidad aproximativa de 
los anteriores, para encarnarse en seres humanos. 

Finalmente, segun el tercer punto de vista, a 
nuestro entender el mas adecuado y en consecuen- 
cia el que seguira nuestro trabajo, los personajes 

son: 

a) Personajes Infantiles, como Princesita, el 
Duque Nuez, etc. 

b) Personajes Historicos, como el Padre Gui- 
llermo, los delfines, etc. 

c) Personajes Imaginativos, como Pedro de 
Acero, Syhna la Blanca, etc. 

d) Personajes Abstractos, como los pasos, las 
torres, etc.; y 

e) Personajes Alegéricos, como el monje muer- 
to, el dominé, etc. 



Personajes Infantiles son aquellos que aparecen 
en poemas destinados a un auditorio infantil, y que 

por ende responden a las figuraciones pueriles, 

para colaborar en la perceptibilidad de la trama 

y de la poesia por sus mentes. Estos personajes, 
salvo el caso de “El Pelele’’, no son portadores de 
ninguna calidad simbdélica, apuntando sdlo a cen- 
trar la atenciOn del auditorio. 

Personajes Histéricos, hemos denominado algo. 
elasticamente a dos grupos de personajes: aquellos 
extraidos de la realidad, que existieron realmente, 
como el Padre Guillermo o Rubia Ambarina (per- 
sonificacién de la coqueteria de cualquier mujer li- 
mefa, sin necesidad de tener que ser identificada), 
y aquellos otros, que vivieron en los libros que nos 
los refieren, como Jezabel o La Walkyria. La ra- 
zon de su insercién conjunta obedece a que dentro 
de la actitud del poeta, onirica y libresca, sdlo in- 
teresa como anécdota el hecho de la existencia real 
o imaginativa, desde que cualquiera de ambas si- 
tuaciones permiten al personaje que dimane de 
ellas, una coherencia tal que a los ojos del poeta 
se presente como idéntica base para la elabora- 
cién de su personaje. La reelaboracién poética de 
Eguren tenia pues una idéntica y firme base, tan- 
to a partir de un personaje de existencia literaria, 
como de una persona existente. 

Personajes Imaginativos, llamamos a aquéllos 
que, al igual que los demas, son productos de la 
fantasia egureniana, pero con el ornamento ima- 
ginativo de una denominacién en nombre propio, 
creada por Eguren 19, 

(10) Francesco de Sanctis, Las Grandes Figuras Poétticas de la Divina 

Comedia, Emecé, Buenos Aires, 1945, pag. 40: “La Fantasia, que no 
debe confundirse con la imaginacién, facultad muy inferior. La 
imaginacién nos da el ornamento y el color, alisa las superficies: 
su mayor esfuerzo es el de ofrecernos un simulacro de vida, en 
la alegoria y en la personificacién. La fantasia es facultad crea- 
dora, intuitiva y espontanea: es la verdadera musa’. 
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Personajes Abstractos, son los que presuponen 

para su aparicion el trabajo racional, de reduccién 

de las manifestaciones o caracteres externos de las 

cosas o seres, para alcanzar sus notas constituti- 

vas, y que luego son abstraidas por el poeta y ma- 

terializadas en estos personajes, bajo intenciOn poe- 

tizante. 

Los Personajes Alegéricos constituyen, en fin, 

aquellos que no estando al servicio de ninguna de 

las cuatro razones anteriormente especificadas, con- 

llevan la idea de un simbolismo o representacion 

iconolégica o material de un vicio o virtud que es 

manifestado por intermedio de su personificacion. 

El concepto de personaje que hemos desarrolla- 

do, implica en nuestro trabajo sobre el poeta Egu- 

ren, la referencia al simbolo. 

Sin entrar a un analisis detallado del concepto 

simbolo, queremos tan solo precisar su significa- 

do para que de este modo el trabajo adquiera su 

real dimensién. Consideramos en él al simbolo de 

acuerdo al concepto bousofiiano del ‘‘simbolo bisé- 

mico” 11, es decir, un recurso literario mediante el 

cual el autor nos presenta los significados deriva- 

dos de dos planos: el real y el evocado, como una 

sola unidad, multivalente. Simbolo, pues, es el re- 

curso literario de que se sirve un autor para con- 

fundir intimamente dos realidades de planos diver- 

sos, ofreciéndonoslas en su unidad como multisig- 

nificantes. 

El simbolo egureniano obedece a esta nece- 

sidad de representarnos (mediante personajes) las 

cosas cuya percepcién es dificil o confusa; me- 

diante la ambivalencia del simbolo: la real, plau- 

sible de apreciarse y la evocada, posible de ser 

desentrafiada. Esta misma necesidad genérica, es 

(11) Carlos Bousofio, Teoria de la Expresién Poética, Cap. VII (2). 

“B] Simbolo bisémico”, Ed. Gredos, Madrid, 1952. 
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la que es especifica en el mundo pueril mediante 
sus personajes infantiles, que sirven esta misma 
intencién, en diferente plano. 

Esta calidad simbdlica que se da en la poéti- 
ca egureniana, se manifiesta también en el plano 
lexical: ya hemos analizado la sintesis morfoldégi- 
ca, que nos da en una sola palabra la semantica 
de dos (es decir, el mismo proceso del simbolo: 
multivalencia a partir de la unidad) y, ademas, 
es preciso destacar una técnica peculiar en Egu- 
ren a este respecto, como es la de jugar con una 
sola palabra, de calidad simbolica (es decir, signi- 
ficando en su unidad los conceptos propios de cada 
uno de los dos planos que conforman el simbolo), 
como en “‘“‘Alas’’, con la palabra pennas, con valor 
d= plumas de ave e igualmente en funcién simb6- 
lica de escritura (antigua, mediante tales plumas). 

Lo simboélico, pues, y en Eguren sobremanera, 
surge por razones de sintesis; ya que la poesia se 
expresa por palabras y éstas pertenecen a un sis- 
tema lingiiistico (romance, en nuestro caso), que 
por definicién es analitico, la poesia consistira en 
neutralizar tal calidad, mediante la sintesis expre- 
siva que no puede ser lograda en su totalidad por 
el solo camino lingiiistico y que en consecuencia 
exige el simbolo, supresién de nexos explicativos 
en aras de la sugestién sintética, multivalencia en 
una sola unidad. 

Lo simbdélico es, pues, en Eguren, una actitud 
constante, que se manifiesta tanto en el empleo de 
vocablos con tal caracter, como en los personajes 
que intervienen y en la concepcién poética misma. 

En consecuencia, los poemas alegéricos (por- 
que los personajes lo son), figuran en la temaitca 
de Eguren, ya que las alegorias son concepciones 
genéricas, compuestas de simbolos. 

Interesa ahora destacar las que lIlamaremos 
constantes en la poética de Eguren, por ser éste 
el tercero de los conceptos que en conjuncién, son 
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los manejados en el desarrollo del presente tra- 
bajo (los otros, qued6 ya indicado, son los de los 
personajes y el simbolo). 

Las constantes en Eguren son aquellas mani- 
festaciones de su peculiar estilo poético, que per- 
viven tenazmente en su poesia, sirviendo, al igual 
que sus personajes y simbolos, a su ideal poético. 
Las constantes son, pues, su credo poético y par- 
te de su estructura. 

El estudio de estas constantes interesa no solo 
en relaciOn a los personajes y simbolos, sino para 
materializar la inflexible creencia poética de Egu- 
ren. En efecto, es remarcable el advertir que ya 
en poesias escritas desde antes de 1911, fecha de 
publicacién de su primer libro Simbdlicas, hasta 

1942, fecha del poema ‘‘El Padre Guillermo’, es 

decir, mas de treinta afos de producci6n, se con- 

servan en lo esencial dichas constantes, documen- 

tandose asi la seguridad poética de Eguren de que 

el estilo adoptado en sus inicios, poseia lo verda- 

dero de la poesia y, por ende, no necesitaba ser 

modificado. 

Las dos primeras constantes seran pues obvia- 

mente: la actitud simbdélica y el hecho de los per- 

sonajes. Quedaron ya explicadas sus motivaciones, 

por el hecho de devenir del deseo de sintesis. 

Ademas existen: la constante del miedo, de la 

noche, de la muerte y del misterio. 

Asi, pues, el misterio es la esencia de lo poé- 

tico, para Eguren. Ese misterio se especifica a 

través de las otras tres constantes: noche, miedo 

y muerte (noche por la oscuridad que es manifes- 

tacion de misterio; miedo, que deviene de lo que 

no se conoce; y muerte, que implica el misterio 

eterno del hombre), y que son los senderos por los 

cuales habitualmente el poeta desemboca en el mis- 

terio, como esencia poética. Y lo es textualmente, 

en palabras del mismo poeta: “La poesia es la re- 
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velacién del misterio por la verdad del sentimien- 

to’’ 12, 

Estas cuatro constantes admiten en menor gra- 

do de intensidad y validez, otras repeticiones de 
estilo que configuran constantes aunque menos no- 

torias. 
La mas saltante de ellas es la dinamica; los 

personajes egurenianos documentan un movimiento 
fluido y permanente, que se relaciona con las cons- 
tantes del peregrinar, del aviso y de los puntos so- 
bresalientes del terreno. Siendo el misterio la esen- 
cia de lo poético, Eguren configura en sus poemas 
la constanta del aviso, que nos es dado por los 
personajes; este aviso (constante inmaterial), 
refleja en el peregrinar (constante material) de 
sus nuncios, que siempre inician el recorrido des- 
de lugares elevados, sobresalientes (Juan Volatin, 
desde las alturas; Peregrin, desde miradores; los 
gigantones, desde montanas; las nubes enmascara- 

das, desde la montana; el andarin de la noche, des- 
de torres, etc.). Esa dinamica engendrada en el 
aviso, posee siempre el caracter de misteriosa y, 
mas aun, los personajes saben siempre el secreto 
que deben trasmitir pero jamas lo manifiestan a 
los mortales (asi Danira posee el secreto del mas 
alla, pero al poeta sdlo le contesta ‘‘el retemblar 
de una mesa’’; la Nina de ‘‘Visiones de Enero”’ 
le dice al poeta que su secreto sera ‘‘por él siem- 
pre incomprendido’’), como quintaesencia del mis- 
terio: lo misterioso en si. 

Existe atin una constante tipica en la actitud 
de los personajes; estos, siempre son presentados 
o acercados a nosotros por el poeta, permanecen 
fugazmente en nuestra presencia y luego inexora- 
blemente se alejan. La casi totalidad de los per- 
sonajes asumen esta actitud teatral, de entradas 

(12) J.M. Eguren, Motivos €stéticos, Op. Cit., pag. 164. 



29 

y salidas. Conjuga este caracter la intencién egu- 
reniana del aviso 0 mensaje; todo personaje, po- 
sea o no la calidad explicita de nuncio, tiene en 
alguna dosis tal calidad y por eso su inclusién 
poematica obedece a algun mensaje que él nos 
trae y luego de cumplirlo, para reafirmarlo desa- 

parece, como para que su persona no precise de- 

masiado la atencién del lector, en desmedro de la 

atencién que debe estar dirigida al mensaje. 

Como contrapeso de estas constantes dirigidas 

por el miedo y su sucedanea, la dinamica acusa 

Eguren la materializacion en su poesia de un mun- 

do eminentemente onirico. A través de esta cons- 

tante onirica, es que se advierte el convencimiento 

total del poeta de que su mundo poético es verda- 

dero y auténtico. Y esta exigencia onirica, con- 

Ileva la aparicién de otra constante, la cromatica: 

dada por el papel del color rojo, puro, material, 

como indice del concretar objetos ideales, prove- 

nientes de dicho mundo onirico (asi: los Reyes Ro- 

jos, los mudos rojos, la roja huella —que sigue el 

peregrino—, el rojo timonel de antafio, etc.), el ver- 

de, como contraposicién, es decir, para desrealizar. 

objetos materiales, idealizandolos: asi el Dios Can- 

sado que lleva ‘la barba verde’’, La Dama i ‘“‘a 

la misa verde de la mafiana”, etc.; y el amarillo, 

color de muerte, en el Dominé, la Tarda, Noche 

III (“lenta, flava sombra vierte raro monje de la 

muerte’); y paralela a la cual se desarrolla otra, 

en el desplazamiento calificativo de los colores a 

los metales que los manifiestan (luz de cadmio, luz 

capitosa de hiriente metal, etc.). Lo onirico exige 

igualmente la constante de ambientar sus perso- 

najes, ya no en la noche directamente, sino en pa- 

rajes brumosos, nebulosos, magicos y miticos, en 

Ultima instancia. También implica la aparicion de 

la constante espiritista en Eguren, como manifes- 

tacién de esa alma mitica, magica que lo domina- 

ba (el hecho telepatico de los pasos, y la evoca- 
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cién del espiritu de Danira), amén del hecho de 

que numerosos personajes intervienen en sus poe- 

mas, para al final decirsenos que estan muertos 

(como los monjes paladines, la Nifia de “‘Visiones 

de Enero’’), que mueren en el desarrollo del poe- 
ma (como la Nifia de ‘‘Antigua’’) o que ya inter- 
vienen muertos (como los delfines, los muertos 0 
la Tarda). Ese mundo onirico le exige asimismo 
documentar un deseo de evasién al miedo, me- 
diante las constantes de las nubes y del vuelo, de- 
seos de infinitud y lejania, que aparecen en la Nifia 
de la Garza, las ‘‘Nubes’’, “‘Alas’’, etc. 

Y como sustrato de ambas tendencias en sus 
constantes, documenta finalmente Eguren una com- 
petente vocaciOn de escrupuloso observador, no 
sdlo de la psicologia infantil para volcarla en esos 
Personajes Infantiles o de la coqueteria de la mu- 
jer limefa que aparece en ‘‘Colonial’’, sino espe- 
cialmente del menudo mundo de la naturaleza, de 
sus insectos y habitantes, cuya vida y desenvolvi- 
miento tan minuciosamente avisoré él. Esta ten- 
dencia miniaturista, de filigrana, se documenta ex- 
tensamente en su textos poéticos y mas aun en su 
prosa. 

Este coherente mundo de las constantes egure- 
nianas nos lleva a afirmar luego de su estudio, que 
Eguren es un poeta en la plena acepcién del vo- 
cablo: en efecto, él es capaz de forjarse su pro- 
pio mundo poético, con caracteres de rigurosidad 
logica inatacable, de coherencia compacta e impe- 
netrable, es decir, con absoluta honestidad en ese 
credo poético inconmovible que lo animé y que per- 
mite que su poesia, por la exacta adecuacién a di- 
chos ideales, posea esa belleza y autenticidad que 
dimanan de lo efectivamente sentido. 

El afan personificador en Eguren se llega a do- 
cumentar hasta en esos personajes que deciamos 
aparecen en otros poetas, pero que no logran re- 
vestir los caracteres de los que estudiamos. De 
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esos, noS ocuparemos en la tercera parte de este 
trabajo. 

Ahora ya, la segunda parte, insistira especifica- 
mente en cada uno de los personajes que se estudian, 
desde la clasificacién que hemos propuesto y a par- 
tir de su calidad de personaje, del simbolo que com- 
porten y de las constantes que acusen. 
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CAPITULO | 

PERSONAJES INFANTILES 

Se retnen en el capitulo los personajes que 
por denominacién y génesis responden al mundo 
infantil y cuya individualidad, que analizaremos 
por separado, no resiente su denominaci6n global. 

La Nina de “Blasén’” esta configurada en un 

cuento poético con sabor a heraldica y a tiempos 

intermedios, ya que se refiere el poeta a: 

“si no mienten las fablas de duena”’ 

es decir, estamos en el medioevo europeo y espa- 

fiol. La historia es simple: nuestro personaje se 

ve asediada por el Duque de los Halcones, pero 

es socorrida por la “‘coja reina y los nobles”, pese 

a lo cual todavia se presienten “‘tribulaciones’’. La 

poesia en si es intrascendente; y la aparicién del 

personaje se explica por el tono romantico que asu- 

me el poema, necesitando precisamente de perso- 

najes que, ademas, ayudaran a fijar la trama en 

las mentes infantiles a que va dirigido; la misma 

motivacién explica esos deslices de humor en el 

poeta, encaminados solamente a encontrar el eco 

de risas infantiles: 

“la coja reina”’ 

“as ayas de fustes dobles’’ 
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Princesita, que tiene “la poesia de un cuento 
de aurora’”’ nos releva de insistir en nuestra apre- 
ciacién de continuarse en la misma temAtica na- 
rrativa e infantil. El ambiente tan sdlo no es ya 
antiguo (pese a los blasones que llenan de “‘azu- 
les los corazones’’), sino mas bien intemporal e 
inespacial, desde que el tema desarrollado esta en 
comparacién con el vuelo de una mariposa, una 
de las constantes egurenianas: predileccién por el 
mundo natural de los insectos y persistencia de la 
idea de evasidn (que engarza las constantes: nu- 
bes _y volar). 

La Marioneta misteriosa y la marionette de 
la ‘‘Marcha Funebre’’, documentan dos personajes 
del mismo nombre, pero con diferentes actitudes. 
Sélo la denominacién las equipara, ya que ambas 
representan a los mufecos que se usan en las re- 
presentaciones titiritescas. 

Marioneta misteriosa, responde un poco a esa 
constante de la tematica egureniana del personaje 
secreto, aterreno, que se acerca a los seres huma- 
nos con algun fin 0 mensaje oculto. En este caso, 
tal fin es el de las hadas buenas: castigar al ‘‘coco 
que duerme’”’ (concepcion poética del cuco, terror 
de los nifios), puesto que “le baja el copete /le 
tira la almohada’’; y luego consolar a ‘“‘la nifia 
loca’, besandola en la boca para finalmente reir 
satisfecha: 

ie (eee rie 
en ocultas horas 
y fluye los juegos 
a las sonadoras”’. 

El personaje ha recogido la tematica tradicio- 
nal de los cuentos infantiles de Andersen y Grimm, 
en la cual, de noche (como en este poema: “ a las 
altas horas /de suefio bendito’”) vienen genios o 
hadas benignos a aliviar los trabajos de los mor- 
tales o a favorecer a los nifios puros. 
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La marionette de ‘‘Marcha Funebre’’, en cam- 
bio, es sdlo un pretexto poético encarnado en per- 
sonaje, que permite en uniOén de Paquita (la nifia 
a quien pertenecen los juguetes y mufecos de que 
se nos habla), configurar una historia para entre- 
tenimiento de nifos. La trama argumental nos re- 
lata el entierro de la mufieca (Marionette) y este 
hecho facilita al poeta el efectuar un despliegue 
vistoso en colorido de personajes menores, anima- 
les y fanfarria *. 

Los esposos de ‘‘Las Bodas Vienesas’’, son per- 
sonajes que se encuentran en el mismo plano te- 
matico de los anteriores; se nos relata aqui la 
boda del “hijo de Rino’’ con “la barbara y dulce 
princesa de Viena’’. Al igual que en “Marcha Fu- 
nebre de una Marionette’’ (aunque aqui con tras- 
fondo de alegria y marcha nupcial) aprovecha el 
poeta la trama del relato, unas bodas, para pre- 
sentarnos un colorido, alegre y disparatado mun- 

do, que él ha situado intemporalmente en pais ger- 

manico: 

“del hijo de Rino comienzan las bodas’’, 
‘‘preséntanse mustias las primas beodas 
y margraves de afieja Germania” 4. 

Anotamos la castellanizacién del rio Rhin, en 

“Rino”’; los ‘‘margraves’’, que corresponden a los 

Condes de Marca alemanes (Mark Graf) y la alu- 

sién directa a Germania. 

(13) En verdad, surge el obligado enlace con la ‘Marcha Triunfal de 

R. Dario, y el acusarle influencia del modernismo, en la _ver- 

sificacién larga e inicios de sonoridad en el poema (ya que en 

sa resultado eufénico, conserva ese ritmo en sordina que carac- 

teriza a Eguren). 

(14) En ésta y las posteriores citas de los textos egurenianos, el su- 

brayado es nuestro, para indicar la palabra o giro que motiva 

el comentario. 
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El humor y la risa se encuentran también pre- 
sentes en esta poesia y todo ello configura un poe- 
ma entretenido para los nifos, basado en la acti- 
tud de los dos personajes, que contraen matrimonio. 

La intima conexidn que estableciamos entre es- 
tos poemas, que hemos denominado de personajes 
infantiles, se nos presentara ya clara ahora, cuan- 

do nos ocupemos del Duque Nuez. 
En este poema se contienen los dos elementos 

determinantes de la homogeneidad indicada. El 
primero, esta dado por la trama de “El Duque”’: 
su matrimonio ‘‘con la hija de Clavo de Olor’’, en 
medio del mismo ambiente musical, alegre, des- 
preocupado y de reflejo modernista que ya anota- 
bamos en ‘‘Las Bodas Vienesas’’. Ademas, se re- 
suelve el nudo de la trama: la inasistencia del 
Duque a su propia boda, en base al ya conocido 
personaje infantil de Paquita (que apreciamos en 
“Marcha Funebre de una Marionette’’). 

Se documenta asi mismo la profusién de perso- 
najes, tales como ‘“‘Galo cetrino, Rodolfo montan- 
te’, y en general se reproduce el ambiente colo- 
rista y gracioso, ya apuntado. 

ii] pelele, es un personaje mas de estos, pero 
que no responde a la tonica alegre y juguetona que 
hemos venido destacando. Todo el poema, a se- 

mejanza de la mayoria de los de Eguren, se de- 
sarrolla bajo la égida de la tristeza, el miedo y la 
melancolia: el poeta nos presenta un multicolor 
mundo de desenferno y alegria en cuyo centro 
mismo se ubica nuestro personaje, asustado y 
desorientado. 

La tematica sigue siendo infantil: el pelele 
(mufeco de trapo con figura humana, pero tam- 
bién simbolo semantico del adjetivo pelele, como 
calificacion de una persona débil, sin personalidad) ; 
los demas personajes que intervienen: ‘‘princesas 
rubias”’, “‘figurones de la polinaca’’, ‘“‘Nubiles blon- 
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22 
das’, ‘‘el magico Flor’ y la trama que se desen- 
vuelve en el mismo plano: un juguete de trapo, 
entretiene a las nifas que juegan con él (las prin- 
cesas rubias), quienes con la inconsciencia de la 
infancia, lo asustan, lo estrujan y finalmente lo 
destrozan e inutilizan (de alli que: ‘“‘del pobre pe- 
lele caido en el suelo / el triste atatd’’). 

Sin embargo, la infantilidad no es la nota ca- 
racteristica del poema; y asi, algo mas profundo 
se advierte en él. Ello esta dado por la técnica 
del punto de vista que el autor ha asumido: es 
decir, que el poema no nos relata los hechos’ de 
las nifas, su juego o la impresi6én que ellas tienen; 
al contrario, el poema ha sido escrito a partir del 
peleie, todas las descripciones y situaciones se nos 
dan por la boca, por los ojos, por los sentimientos e 
impresiones de! pelele. Y para completar esta in- 
tencién ha recurrido el poeta a las imagenes de 
la ronda, del carrousel, formado por las nifias y 
en cuyo centro esta el pelele: 

”’Las princesas rubias al triste pelele 
festivas marean en calida ronda” 

que asi por este grafismo circular nos dice del ca- 
leidoscopio que advierte en las nifias girando en 
su torno, y no se habla de la sensacién de éstas 
que giran en torno a él. De donde lo esencial es 
el mensaje del miedo del juguete a ser destrozado. 

Por lo demas, el poema transcurre en identifi- 

cacion constante de poesia y musica: por el re- 
curso de la imagen de la ronda y el baile, que son 
los que van a producir en el pelele (centro de la 
accién y dentro del cual se ha ubicado el poeta) 

ese alucinante movimiento circular que es en rea- 

lidad el motivo de su miedo: 

‘“‘y baila el remiso temblando de horror’’ 

y la causa de su muerte, a manos de sus inocen- 
tes duefias. 
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El pelele, pues, sigue siendo un personaje in- 
fantil y el atisbo de simbolo explicado, sdlo llega 
a conjeturarse, pero sin prueba directa en el tex- 
to. Eguren nos ha dado un cuadro mas para ni- 
fos, pero dejandonos al mismo tiempo un resabio 
de tristeza y miedo, que sdlo se da en este poe- 
ma dentro del grupo en estudio. 

Este inicio de incongruencia soporta una expli- 
cacion cuya validez es genérica para el grupo es- 
tudiado de personajes infantiles. 

Eguren primariamente nos quiere ofrecer un 
conjunto de poesias dirigidas a los nifios (es ocio- 
so el referirnos a sus sobrinos, raz6n determinante 
de la elaboracién de este grupo de poemas); pero 
sin embargo, no sacrifica su personal concepci6on 
del valor de los personajes en su poética, amén de 
coadyuvar estos al fin explicado de centrar el en- 
tusiasmo pueril. Ademas y ya en plano aparte de 
la intencionalidad pueril, el poeta nos da un claro 
indice de que si bien su poesia se dirige a los ni- 
Nos, sin embargo posee una auténtica carga poé- 
tica, como para ser apreciada por los adultos y los 
estudiosos de la poesia. En tal virtud es que han 
sido publicados por el autor y, ademas en la se- 
lecci6n que él mismo efectué para la edicién Amau- 
ta de 1929, persisten; corrobora ademas esta inten- 
cién del poeta, el hecho de que la aparente sim- 
plicidad de los conceptos, encierra trasfondos de 
imagenes y comparaciones, que si bien no pueden 
ser calificadas de simbolos o alegorias, en cambio, 
unidos a la obscuridad lexical que documentan los 
textos (palabras arcaicas, creaciones originales del 
poeta y conocimientos de geografia e historia) de- 
muestran que la intencién poética no se habia ca- 
nalizado en s6lo lo pueril, sino que configuraba con- 
tenidos poéticos de exacta similitud con el resto de 
su obra, si bien sdlo el medio o pretexto poético 
acusaba tendencia infantil. 



CAPITULO Il 

PERSONAJES HISTORICOS 

EL PADRE GUILLERMO 

Es éste un poema esencial en la obra de nues- 

tro poeta. No sdlo por el hecho del personaje, sino 

por la anécdota que él conlleva. 

Fue escrito muy poco antes de morir el poeta, 

en el mismo afio 1942, y es un precioso documento 

para rastrear algunas de las que hemos denomi- 

nado constantes en su poética, asi como un sus- 

tancial cambio en su actitud de poeta y de perso- 

na ante la religion. 

Patenticemos dichas constantes: se inicia el 

poema con una de las frases conceptuales tan gra- 

tas al poeta: ‘‘Alta noche”, que se documenta tam- 

bién en “El Domino”’: 

‘nor la alta noche de voluptad ignota” 

“K] Dios de la Centella”: 

“viene por alta noche 
el dios de la centella” 

“Datética”’ 

“Daban las altas horas del plenilunio triste” 

“Marioneta Misteriosa” 

“A Jas altas horas 

de suefhio bendito”. 



El sintagma alta-noche, encierra un profundo 
significado para Eguren; primeramente, importa 
una calificacién del motivo central de su poema- 
tica: la noche. Alta, vale por ignorada, misterio- 

sa y profunda noche; noche, en realidad incon- 
mensurable, receptaculo de todas las maravillas y 

posibilidades. 
En esta alta noche, nos dice Eguren que se 

“tendia los frios’’, otro de los indices de sus cons- 
tantes poéticas. En el mismo ‘“‘Domino”’ se acusa: 

“da los espantos en derredor sombrto” 
“Noche III”: 
“de rumores contenidos esta llena”’ 
“La Nina de la Garza”: 
‘“vagos suenos envta” 
“Las Citas Ciegas”: 
“fluyen los suenos 
a las comarcas”’. 

El giro egureniano, sustantiviza los conceptos 
abstractos, imaginativos, del frio, los espantos, los 
rumores y los suenos, para darles una corporei- 

dad, pero ingravida que, como manejada por hilos, 
se extienden por el espacio portadores de un men- 
saje tétrico. 

En “Sola noche’’; “‘las nébulas hondas’’, se rei- 
tera el motivo nocturno en uniOn a esas palabras 
incorporadas por nuestro poeta a su acervo lite- 
rario y poético: nébulas, nielado, nublas, etc., como 
variaciones personalisimas de ese otro motivo cons- 
tante, las nubes, que llegO a merecer en su obra 
poética hasta la categoria de personaje: esas nu- 
bes enmascaradas de ‘‘Nubes’”’ y las ‘‘Nubes de 
Antafio’’. 

El poema conlleva, en su desenvolvimiento, el 
encarar francamente, por primera y Ultima vez 
(obligadamente), el tema religioso en la obra egu- 
reniana. El personaje es aqui hist6érico y no sim- 
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bolico o alegorico; sin embargo, documenta Egu- 

ren la necesidad de darnos un personaje en esta 

poesia capital. Capital por la circunstancia de su 

creacion én visperas-de fallecer y por el trascen- 

dental asunto que enfoca. : 

Indice de ello es ya el encontrar por Unica vez 

la palabra Dios; asi, en mayuscula. El tono ge- 

neral es de recogimiento religioso (catdlico, si pen- 

samos que el Padre Guillermo fue un franciscano 

del templo barranquino de San Francisco), asi: 

‘De la celda de Dios saliéd el dngel 
el Padre Guillermo 

con la cruz del pesar purpurina”. 

“La oracién resond melodiosa” 

ee vol6 un alma 

tranquila a los cielos”. 

“Le guiaba /al Padre Guillermo/ su penosa 

tiniebla 
celeste lucero” 

‘Wamaba al convento” 

“sobre el alba frente del santo Guillermo” 

‘ve la aurora de Dios en el cielo”. 

Es incontrastable la fuerza expresiva y de con- 

fesion personal que esta poesia nos brinda; ante 

aquellos que pudieron pensar en un esteticismo evi- 

dente como tnico credo trascendental de nuestro 

poeta, se puede oponer este testimonio inconcluso, 

si bien valido en plenitud sdlo para el momento 

cronolégico en que se produce. 

El caracter del personaje se da en el presente 

poema, como en el de un personaje historico, de no- 

vela corta o de cuento, ya que el Padre Guillermo, 

pretexto necesario para la confesi6n del poeta, so- 

porta el nudo de una trama novelistica. En efec- 

to 5, una noche de invierno. (°5:...2. qué triste la 

bruma / cautiva de invierno!”’), sale el Padre Gui- 

(15) Trasladando el poema a prosa, en interpretacién del autor. 
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llermo de su habitacién hacia la casa de un mo- 
ribundo (“‘De la celda de Dios salié el angel / .. 
.... / hacia la morada / de lenta agonia’’), y ya 
cumplida su piadosa misién, vuelve a su retiro 
(‘‘Aterido a su celda volvia’’), cuando se da cuen- 
ta que no tiene la llave para entrar y nadie res- 
ponde a sus llamadas, razén por la cual la nieve 
lo envuelve y fallece cubierto por ella (“y perdi- 
da la llave, en espera / qued6é largo tiempo’’). 

Su concepcién poética lo lleva a describirnos 
este episodio, a medias verdadero, a medias poe- 
tizado, como una doble desgracia (ambas muertes: 
del Padre Guillermo y del moribundo), desolacién 
previsible en quien sabe que muere y escribe. 

Un misterioso sentido poético nos ofrece el 

verso: 

“Sobre el alba frente del santo Guillermo’’ 

encontramos en esta frase, no una discordancia 
sintactica: ‘‘el alba frente’’, sino un testimonio mas 
de la innovacion linguistica que Eguren procuraba, 
tratando primero de crear una sola palabra que 
respondiera a la morfologia y semantica de dos, 
para procurarnos en ella sola, ambas; como en “‘nie- 
lado’”’ (‘‘La Nave Enferma’’), palabra que vale por 
niebla y helado; y luego en una segunda etapa, 
de reflejarnos dos situaciones en un solo giro o 
frase, como la estudiada ahora, que por el con- 
texto, quiere decirnos que asi como el alba se 
aproximaba ya (recuérdese que el sacerdote mue- 
re por estar bajo la nevada toda la noche), la fren- 
te del Padre Guillermo se encontraba blanca (por 
la luz del alba), y a la vez resplandecia de pure- 
za, de blancura (alba). Se nota, pues, el juego de 
conceptos que se realiza en dos planos: material 
y espiritual, con otro segundo juego, esta vez de 
palabras en cada uno de ellos: material; la nieve 
y la aurora, y espiritual: la pureza y la luz. To- 
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dos estos conceptos se entremezclan en el plano 
poético sdlo con las palabras: ‘‘livida nieve’, 
“alba frente’ y “‘aurora de Dios’’. 

Tiza Blanca 

Tiza Blanca es un personaje del recuerdo, es 
ademas en Eguren el obligado pretexto para la re- 
membranza de alguna profesora, como fue o como 
debié ser, y que le sirve ahora para su intencién 
de poema didactico. 

El personaje se encuentra caracterizado no por 
un atributo personal, sino por un objeto fisico (la 
tiza) que al poeta le interesa destacar como inhe- 
rente a su caracter. Simboliza este personaje todo 
el desapego, la Ternura (en maytscula nos lo dice 
el poeta) y abnegacioén que caracterizan en sus no- 
tas ideales al maestro. Nuestro femenino perso- 
naje conlleva ademas la nota de blancura, que se 
advierte en su nombre, en sus ‘‘mejillas de azu- 
cena’, en el “‘piqué bordado fino’, de su vestido 
y su “cintur6én alabastrino’’, ademas de irradiar 
“clara luz de armino’’ y como para despejar du- 
das se nos dice al final del poema: 

“Era el campo, la blancura, 
del colegio la Ternura”. 

El poema se ambienta en la alegria juvenil, 
olvidado de temores lébregos o ambientes magi- 
cos; y por ello advertimos clara la intencién del 
poeta de dirigirse a un auditorio infantil. 

Dentro de la estructura de un personaje, con- 
figura Tiza Blanca todos los atributos pertinentes 
a él. La tenemos individualizada, por boca de: “Las 
alumnas de la banca/ (que) la llamaron Tiza Blan- 

ca”; caracterizada en su descripcién fisica; lin- 

dante con la blancura, como reflejo de su calidad 
moral, limpida y hasta estudiada en facetas de su 
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caracter: concurria a clases con dulces y pastas 
para los alumnos, ensefiaba problemas de mate- 
maticas (‘‘Los teoremas del carifio’’), astronomia 

elemental (‘‘Resolvia azul misterio / del errante 
planisferio’’), botanica (‘‘y de flora y los jardines 
/ el amor de clavelinas’’) y ponia sobre todo esa 
cualidad de amor y de carifio tantas veces mencio- 

nado en el poema, al hacer que los alumnos “‘ne- 
gados / florecian avisados’’ y en general “‘los li- 
braba de enemigos / horas lentas y castigos’’. 

Rubia Ambarina 

“Colonial’’ es el poema que nos presenta este 
personaje. Personaje por excelencia, anadiremos, 
ya que es uno de los mas elaborados y completos 
de la imagineria egureniana. 

Tanto es asi, que esta rubia ambarina nos do- 
cumenta en la poesia todos los matices de su ca- 
racter jugueton, coqueto, imprevisto, caprichoso y 
dislocado, que la convierte en la exponente por an- 
tonomasia del espiritu criollo de la mujer limefna, 
gracejo y lisura por esencia. Y a la vez, nos ates- 
tigua que el natural observador del poeta no cir- 
cunscribia su aficidn a la naturaleza o a la vida 
minima que en ella se desarrolla, sino que abar- 
caba igualmente el estudio caracterolégico de los 
personajes de su ciudad natal. Sin embargo, no- 
tese que el poema (desde su titulo) se desenvuel- 
ve en el plano de lo pretérito; en efecto, el poeta 
no ha testimoniado su observacién directa del es- 
piritu femenino, sino que lo ha entremezclado con 
la _tradici6n virreinal peruana, para luego plas- 
marla. 

Las citas que ahora efectuaremos correspon- 
den todas a notas del caracter de su_personaje, 
destacadas por el poeta; asi, se la define en gé- 
nero en el primer verso: 
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“linda y caprichosa la rubia ambarina”’ 

A continuacién se documentara el capricho que 
le es atribuido: 

“quiebra los juguetes y la mandolina 
y el fino jarrén’’ 
“aranando goza, con ufias rosadas 
la faz peregrina de azul figurén’’ 

“‘y rompe con su 
caprichosa mano cristal de Bohemia’’ 
“Del viejo cazurro Rino, sin decoro 
bebe mientras mira la lampara de oro” 

Nuestro personaje es ademas bella, y se com- 
place en serlo: 

“y luego presenta, nada vergonzosa 
con infantil gracia su liga de rosa 
los claros encajes de su pantaldn’’ 
“se pinta lunares en la pierna airosa’”’ 
“de vivos rubores se muestra radiante”’ 
“le ronda /al amante/ le mira con ojos de 
cielo”’ 

El personaje se incrementa con el previsible 
buen humor y alegria de que hace gala: 

“y burlona finge con las castafhuelas 
las danzas antiguas de abuelos y abuelas’”’ 
“‘Tornando risueha sus ojos de malva 
a su paje afoso le besa la calva’”’ 
“Cual una pintura que mira colgada 
imita a la mora reina de Granada 
fingiendo morir”’ 
aes ..levanta un pufal al pecho 
y al ver al abuelo, de espanto deshecho 
vuelve su alegria sonora a lucir”’ 

Y finalmente se completa con el atributo esen- 
cial que el poeta le infunde, la imperdonable co- 
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queteria y picardia, de la que es ella simbolo evi- 

dente: 
“presenta al amante, de risa el hoyuelo, 

y finge un desmayo | en fusco divan’”’ 
‘“‘y al ver al amante cortinas inflama 
y se va diciendo: jQue corra la llama, 
la llama de amor!” 

Asi, pues, Eguren nos ha perfilado su perso- 
naje, la rubia ambarina, a través de su caracter 
caprichoso, su condicién de beldad, su alegria na- 
tural y su coqueteria determinante. Ademas, jun- 
to al detalle caracterolégico nos brinda el poeta, 
en datos menudos, una descripciodn fisica comple- 
ta de ella: es rubia, cuidadosa de sus unas (como 
cualidad de alifo personal; ademas: “‘se pinta lu- 
nares’’), de ojos verdes (‘‘ojos de malva’’), se le 
forman hoyuelos al reir y es de buena figura, ya 
gue la luce ‘“‘nada vergonzosa’’. 

Se explica el minucioso detalle del tratamien- 
to de este personaje: fisico y de caracter, por esa 
cualidad egureniana de la observaciOn, ya que es 
éste un personaje menos de imaginacién, que de 
extraccién del medio ambiente natural del poeta: 
la ciudad de Lima. 

Nora 

Nora es un personaje diluido, que no llega a 
configurarse realmente. Su presencia en el poe- 
ma se justifica sdlo como la indicacién, quizas in- 
dividualizacién por el nombre propio femenino, de 
una muchacha a quien su abuela brinda consejos. 

El tono general del poema recuerda una ‘‘Se- 
rranilla” del Marqués de Santillana 1%, por la bre- 

(46) Como también lo recuerda el poema Retratos, de los primeros del 
autor, que quiza por este motivo acusa una influencia mds mar- 
cada en este sentido, como seria el de la versificacién breve y 
Agil del autor de las ‘Serranillas’’. 
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vedad de los versos, agilidad de las estrofas y sen- 
cillo contenido poético ambientado en la naturale- 
za. El otro indice del origen del nombre del per- 
sonaje, que en realidad es postizo y sin justificati- 
vo, se encuentra en un previsible juego de palabras 
entre Nora y noria, que es el motivo central del 
ultimo consejo de la abuela: 

“cuando beber ansies / de fresca noria’’ 

es decir, que cuando se busque algo, se debe tra- 
bajar en ello, pero evitando la soledad, que 
desanima antes de ayudar. 

Los Delfines 

Los delfines constituyen uno de los personajes 
claves en orden a rastrear influencias librescas y 
foraneas en la poética egureniana. 

Su sola denominaci6n nos ubica en la corte de 
los Reyes de Francia, ya que se alude a sus pri- 
mogénitos: los delfines. Para confirmar esta idea, 

el texto nos documenta la indumentaria de la época: 

“tienen ricos medallones 
terciopelos y listones’’ 

y como para asegurarnos la génesis francesa de 

estos personajes, nos dice el poeta: 

“son cual de Van Dyck pintura’”’ 

teniendo efectivamente, por su aficién a la pintu- 

ra, contraido en este poema una deuda hacia esos 

personajes arrebolados que desde los lienzos del 

pintor flamenco nos dicen su proveniencia de la 

nobleza francesa de esa época. 

Los delfines son, ademas, en el poema, los per- 

sonajes representativos de un simbolo: la pérdida 

de las prerrogativas nobiliarias. 
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Sin embargo, es éste tan solo el simbolo ex- 
plicito del poema; el otro, el profundo, esta cons- 
tituido por el pretexto poético que el asunto le brin- 
da a Eguren para crear una poesia, extrafa en 
él, de sabor social. Y decimos sabor social, por 
cuanto el tema desenvuelto, a pesar de haber sido 
poéticamente descompuesto, al producirse la arma- 
zon del analisis literario, nos acusa por fin la hue- 
lla de esa presencia egureniana en el Grupo Amau- 
ta, dirigido por José Carlos Mariategui, de ten- 
dencia socializante. Eguren frecuent6 la amis- 
tad personal de los integrantes del mencionado 
grupo, pero sin embargo aisl6 su produccién del 
clima ideolégico que en él se vivia; creemos que 
este poema documenta una concesién a la amis- 
tad y, al mismo tiempo, la afirmacién implicita 
de que su preocupacién no acompafnaba a esta ten- 
dencia y se interesaba tan solo en la poesia, re- 
cogiendo si un tema o motivo, pero no una viven- 
cia, en esto de la preocupacion social. 

Por ello también, nuestra aseveracién de. ser 
una poesia extrafa en él, ya que tales preocupa- 
ciones no fueron sentidas vitalmente por el poeta, 
enajenado a otras vivencias. 

La arquitectura del poema se cifie a los mol- 
des ya estudiados en el poeta: se sitia en ambien- 
te del pasado: 

“Es la noche de la triste remembranza”’ 

y se le da un tono de misterio y lejania, por el he- 
cho de su ocurrencia nocturna y por personajes di- 
funtos. Ademas, posee el poema la caracteristica 
de la tristeza, y la aparicién de tétrica consecuen- 
cia, del color amarillo, color de muerte en Eguren: 

“en amplio salén cuadrado, 
de amarillo luminado”’ 
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El personaje es encarado a la luz de las ocu- 
rrencias histéricas que les acontecieran a los del- 
fines franceses y nos detalla esta reunion espiri- 
tista en que ellos se -retnen, para recordar su abo- 
lengo, poderio y vida regalada, que alguna vez les 
fue arrebatada por la Revolucién Francesa y las 
sucesivas Reptblicas, y que finalmente tan s6lo les 
ha permitido el reunirse para evocar una vez mas 
alguna de las tantas fiestas y danzas en que par- 
ticiparon en vida, por ello: 

“principia la angustiosa contradanza 
de los difuntos delfines” 

La transcripcién poética de un enfoque social, 
lo dan veladamente los siguientes versos, al ser- 
vicio de una idea que podriamos denominar de te- 
sis, si bien empapados de quehacer poético: 

“Un sabor innominado, 
abatidor de la infancia, 
sufrir los hace, sufrir por el pecado 
de la nativa elegancia” 

Nos interesa destacar el recurso egureniano de 

perfilar un elemento psicolégico del personaje para 
construir su poesia, y éste es la tristeza que los 
delfines cuentan en el desarrollo poematico: 

“principia la angustiosa contradansa 
de los difuntos delfines/ 

mas, conservan un esbozo, 
una llama de tristura 
como el primo, como el ultimo sollozo. 
Es profunda la agonia 
de su eterna simetria”. 

Y, asi mismo, la presencia del tiempo inexora- 

ble, a lo largo del desarrollo poematico y del de- 

venir histérico, en la bellisima imagen: 
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“ora avanzan en las fugas y compases 
como péndulos tenaces 
de la ultima alegria”. 

La razon de ser, por tanto, del personaje en 
este poema, es el desarrollo de una condici6n psi- 
colégica de éste, a través del marco histdérico y 
ambiental que configuran el poema. 

Eroe - Walkyria - Ananké - Jezabel 

Estos cuatro personajes nos llevan también al 
mundo libresco que tan util le fue a nuestro poe- 
ta. Su génesis reposa ya no en la invencién egu- 
reniana, sino en el acopio de lecturas que poseia. 
Asi, Eroe y Walkyria le vienen de las antiguas li- 
teraturas germanicas, Ananké del mundo Greco- 
latino y Jezabel de los relatos biblicos. 

Eroe y Walkyria, ya se ha insinuado, son per- 
sonajes endeudados con las sagas y lieder de la li- 
teratura noérdica, asi como con las Eddas. 

Eroe, por su personaje y trama, es un poema mi- 
tolégico. Nos lleva a la liturgia del entierro de 
Eroe, mejor dicho, de su liberacién en el Walhala, 
por intermedio de Odin, el antiguo rey de los dio- 
ses germanicos 7, 

La calidad atribuida de personaje, le viene dada 
ya por su linaje mitolégico y legendario; en este 
caso Eguren sdlo la ha recogido, preservandola. 

En el desarrollo del poema, urge anotar la su- 
pervivencia del estilo modernista; Eguren plasma 
en esta poesia su herencia de tal corriente, frente 
al ritmo del primer verso: 

““Del-bés-que-las-au-ras-ve-ni-an-a-ce-das”’ 

(17) Debe anotarse que Eguren ha recogido la terminologia mitoldégica 
alemana ya alterada por Wagner, de alli Odin, y no Wotan. 
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Recordemos el de R. Dario: 

“E-raun-ai-re-sua-ve-de-pau-sa-dos-gi-ros’’!8 

Asi mismo se nota una metafora atrevida, gra- 
ta al modernismo; “Odin anochece brillantes co- 
rolas”’ 

“Y nube azulea divinos fanales / 

y notas de luna sus senos liliales”’ 

Llega la influencia impalpable del modernismo, 
hasta a poner una nota erotica, de ordinario au- 
sente en la poesia egureniana, calificando los se- 
nos como ‘“‘liliales’’, adjetivaciOn tipica del afran- 
cesamiento de Dario (de lirios, significando blan- 
cura). 

El poema, sin embargo, acusa el estilo propio 

de Eguren, en: 

“Y el rey colorado de barba de acero” 

recurso del poeta, indesligable de la materializa- 
cién por el color rojo de concepciones abstractas, 
inexistentes o inmateriales, seguido de la frase epi- 
tética: ‘‘barba de acero’’, simbolo de virilidad y 

de fortaleza. 
En el personaje se observa que no existe in- 

tencién directa de personificacién por parte del 
poeta, ya que no se le ha afiadido ninguna nota o 
caracterizacion poética. Importa a nuestro estudio 

tan solo el hecho de conservar su presencia, rele- 

vado el poeta de su necesidad de creacién, por ha- 

ber encontrado ya el material dispuesto. 

En la Walkyria, en cambio, se documenta no 

solo el hecho de haber sido recogida en su cali- 

(18) E. Dario, Prosas Profanas, 1896. 
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dad de personaje, sino que debido a la generali- 

dad de su concepto, el poeta nos la precisa, con- 

virtiéndola en uno mas de sus personajes, insuml- 

dos en su poética. 

La Walkyria nos es situada por el poeta en su 

marco ambiental exacto: 

“Yo soy la Walkyria que en tiempos 
guerreros” 
e inmediatamente connotada: 

“eantaba la muerte de los caballeros” 

Es decir, nuestro personaje es un personaje de 
muerte, de violencia y por afadidura maligno, 

como se vera en: 

“Soy flor venenosa de pétalo rubio/ 

“Yo soy la que vuelvo contino las fojas 
del mal 
<< eee 8 OR eK Oe Oe a we Se ee eS Ke me eS eee we 

camino en el bayo corcel de la muerte” 

Nuestro personaje posee toda la caracterizacion 
de un genio del mal; ataca y roba a los paladines 
y ademas le cabe en suerte tener aquella cuali- 
dad que tan preciada le es al poeta y que por ello 
se la ha atribuido inexorable; ella es, en Ultima 
instancia, un personaje misterioso: 

“mi origen no saben los cantos de gesta” 

y en recurso que pertenece también de lleno a las 
constantes egurenianas, este personaje misterioso 
e ignorado, posee maravillosos secretos y saberes 
que, sin embargo, tan sdélo menciona, sin descu- 
brirlos, para de esta manera producir una mas 
intensa impresiOn de misterio: 

“y el signo descubre que ocultan las sagas” 
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Ananké se situa en el titulo del poema asi de- 
nominado y que en sus ocho pareados, no la men- 
cionara, para tan sdlo referirse a una nifa, inde- 
terminada, que interviene en dialogo con el poeta. 

Por ello, su inclusién en el presente trabajo 
constituye tan solo un testimonio de la homogenei- 

dad que se anota como trasfondo mitologico en los 

cuatro nombres de personajes, y su inclusién per- 

sonajistica en la poesia, aunque sin configurar un 

tipico personaje egureniano. 
Jezabel encarna una de las paginas de la his- 

toria del pueblo hebreo, poetizada por Eguren. El 

personaje corresponde a los lineamientos generales 

de los ya descritos, en cuanto nacida de la histo- 

ria o la leyenda con el caracter peculiar de per- 

sonaje, que el poeta tan sdlo recoge. En el pre- 

sente, Jezabel ha recibido Unicamente una influen- 

cia de la poética creadora egureniana y es su 

vinculacién tenaz a través del poema aun leit mo- 

tiv simbélico: los perros negros. Asi, Jezabel: 

“mira, a su lado, mira, dos canes negros” 

Say alt fo SC La BRLM: We Se 0 Hele 8 6° SLC) ole 46) Mie aay (eR) Slr eek 

Pe FE ay PUP eT ee Pe a We ge me ee a) kD I eT 

“ay, mira los canes paladines negros” 

En el poema, que es de corte narrativo-hist6- 

rico, tan sélo, pues, se presenta el genio poético 

egureniano con este leit-motiv, simbdlico de la sub- 

consciente desazon de la reina impia al quebrar las 

reglas de la religion hebrea. 



CAPITULO Ill 

PERSONAJES IMAGINATIVOS 

Peregrin, Cazador de Figuras 

El poema constituye una sola estrofa de 18 
versos de rima consonantica, dividida en tres es- 
tadios; los cinco primeros versos, los cinco ultimos 
(rimando 1-3 y 2-4-5) y los ocho interiores, riman- 
do en pareados. 

Estructuralmente, el cuerpo del poema esta 
constituido por cuatro versos (el primero y los tres 
ultimos), encerrandose entre ellos un extenso de- 
sarrollo de catorce versos en subordinacién sustan- 
tiva circunstancial. Asi, el cuerpo esta dado por: 

“En el mirador de la fantasia, 

Peregrin cazador de figuras 
con ojos de diamante 
mira desde las ciegas alturas”’ 

Para que la hilacién no se pierda y en recurso 
mas novelistico que poético, Eguren nos repite en 
el verso anterior al grupo de los tres Ultimos: 

“en el mirador distante”’ 



57 

es decir, lo mismo que nos decia en el primer ver- 

so (del poema y del que hemos denominado cuer- 

po del poema): 

“en el mirador de la fantasia” 

Luego, ya vienen los tres versos finales inte- 

grantes del cuerpo. 

Esta especial estructura del poema, la adver- 

timos en concordancia con el mismo temperamen- 

to que gener6 la introduccién de personajes en la 

poética egureniana: el afan condensador, sintético, 

a cuyo fin sirve mejor el darnos un postulado, que 

es luego ejemplificado para que la idea insinuada 

quede firme, sin recurrirse a una explicacion ra- 

cional y discursiva. Por ello, repetimos, en el cuer- 

po central (lo sintético) se interpolan esos catorce 

versos explicativos, de desarrollo, todos ellos en 

calidad de complementos circunstanciales (lo dis- 

cursivo), en sus variados matices: 

“al brillar del perfume” 

“en la noche que llamas consume”’ 

“cuando duerme el anade implume” 

“cuando lucen los silfos galones, entorcho” 

“por la noche de los matices 

“en el mirador distante” 
“nor las Hanuras” 

Peregrin es un personaje netamente egurenia- 

no. A través de él podemos comprobar algunas 

constantes de su poematica, que se tipifican en 

este Peregrin, cazador de figuras. 

Cabe, en primer lugar, dentro de la orienta- 

cion del trabajo, insistir en el papel imprescindi- 

ble que el personaje desarrolla en sus poesias. To- 

das las variaciones del tema, dadas por esas fra- 

ses circunstanciales ya aludidas, reconocen un solo 

punto convergente: la figura del personaje. Exis- 
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te, asi mismo, un dinamismo en el poema: se nos 
da primero una sensacién visual, sinestésica con 
la olfativa: ‘‘al brillar del perfume’’, luego se si- 
ttia temporalmente el poema ‘“‘en la noche’’ (ano- 
temos ya una de las constantes poéticas aludidas: 
noche), luego la idea poética divaga (movimiento 
e inicio de dinamismo) sobre su fauna y flora (se- 
gunda constante a anotarse): ‘“‘anade implume’’, 
“rubios vampiros’’, ‘‘firmes jorobas’’ (zancudos), 
etc. y por fin el dinamismo fluye ya cuando la no- 
che empieza a moverse por las llanuras y enton- 

ces desde un mirador distante, Peregrin, el caza- 
dor que peregrina eternamente (tercera constante 
a destacarse) mira desde las alturas. 

Peregrin es el simbolo de-la eterna curiosidad, 

del observador tenaz y escrupuloso que en este 
plano trascendente de lo poético, fija su objetivo 
en seres humanos (las figuras en este tablado del 
mundo) en transposicién poética de ese otro meti- 
culoso observador de la vida minuscula que fue el 
poeta. 

Entendemos por eso a Peregrin como un per- 
sonaje clave en la poesia de Eguren; Peregrin es 
él mismo en el plano poético, tipificado a través 
de las constantes que existen en su poética: el de- 
ambular, la noche, los insectos y la simbologia de 
los personajes. 

Juan Volatin 

Poesia sintomatica en Eguren, ésta de Juan 
Volatin. Y sintomatica, por ser de las que nos 
permiten rastrear al Eguren hombre, en sus sim- 
bolos y tratamiento poético. 

El tono general del poema esta dado por el 
ambiente nebuloso y mitico en que se desenvuel- 
ve; de manera mediata, este ambiente asegura la 
consecucién de aquel otro, el simbélico, que es el 
del miedo. Miedo cerval sin duda, y que esta en- 
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deudado con la apariciOn (por lo demas subita) del 
personaje Juan Volatin. Otra coordenada mas se 
advierte en unién con la del miedo: es el dinamis- 
mo inmanente a la esencia del personaje. Ya su 
denominacién lo esta afirmando, Juan Volatin es 
el dinamismo encarnado en una rapida y agil vol- 
tereta 19, 

Este dinnamismo posee ademas una caracte- 
ristica: nos viene calificado. Es una dinamica des- 
cendente: 

Juan Volatin ha partido de las alturas *; “‘go- 

puras” 2!, para ir finalmente a caer en forma di- 

(19) Incluso en el sonido, la terminacién TIN, que da la sensacién de 

un sonido rapido, nos esta anunciando lo que luego el correlato 

de Ja rima: retintin, cojin, etc., nos confirmara, es decir, su agi- 

lidad. 

(20) Aclaremos aqui nuestra resistencia a situar el inicio de la dina- 

mica de Juan Volatin en el cielo, sustituyendo esta expresiOn por 

la de alturas. En primer lugar, existe un hecho objetivo: rastréese 

la poesia de Eguren y se encontrara la palabra cielo con mucha 

dificultad. Quizd la mds expresiva y también una de las mas 

polémicas, misteriosas y trascendentes, sea la que se encucntra en 

cl “Padre Guillermo”, poesia escrita a pocos dias de su muerte. 

Ello, la religién esteticista confesada por el poeta, cierta frialdad 

en sus simbolos religiosos (de existir) y algttn andlisis de su 

poesia en que se advierte la disgregacidn de una capilla en la 

naturaleza (“‘Antigua’’, en la Cancién de las Figuras, 1916), nos 

hace pensar en que la religiosidad no es una de sus principa- 

les caracteristicas. Por todo ello es que pretendemos hablar de 

alturas y no de cielo (en cuanto valoracién religiosa). 

(21) Uma discusién sobre el léxico egureniano y que se relaciona con 

un problema etimolégico, se plantea a propésito del término go- 

puras, y que en su elucidacién desde nuestro criterio, aportara 

una prueba mds para confirmar el dinamismo descendente que le. 

atribuimos al personaje. Hemos encontrado en Nouveau Diction- 

naire des Dictionnaires del Proto-notario Apostdlico Paul Guerin, 

YT. IV, Paris, 1889, el término francés “gopuram”’, como una pi- 

ramide de piedra, de elevada altura, a manera de frontispicio en 

los temples hindttes; la alusion a Bengala, en el siguiente verso, 

nos reafirma en que nuestra etimologia es la correcta y ademas 

en nuestro aserto de que la accién de Juan Volatin se inicia en 

un hipotético punto elevado para concluir en la brusca caida te- 

rrenal en la quinta del poema. 
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recta al mundo, en una quinta, a través de la ven- 

tana y sobre un cojin, donde el impulso de su ra- 

pida caida lo hace rodar con un volatin. 

La estructura del poema se da en cuatro esta- 
dios; el primero introductivo, en el cual el autor 
nos va a presentar en una intima conjuncién (que 
es lo tipificante del simbolo), la descripcién fisica 
del ambiente en que se va a desarrollar la trama 
de la poesia, y el correlato animico que ésta com- 
porta. El segundo esta dado por el relato que en 
primera persona desenvuelve Juan Volatin. El ter- 
cero, por la aparicién de la silfa y su lid con el 
duende. Y en el cuarto, por el leit motiv que cons- 
tituyen las cuatro estrofas intercaladas, que nos re- 
latan las actitudes inmediatas de Juan Volatin. 

El primer estadio introductivo es muy impor- 
tante, ya que el ambiente es preparado para la 
aparicién del personaje, sin ser éste quien produz- 
ca luego la situacién ambiental. Advierto en ello 
una solemnidad desusada en el poeta, antes de en- 
trar a delinear su personaje. Es pues éste, un per- 
sonaje, por singular, importante. 

La accién (entendemos el poema como una con- 
juncién de cuento, representacién teatral y poema), 
se va a desarrollar en la noche, que comienza. Y 
en una quinta, donde hay nifos, quienes van a ser 
los espectadores del singular duelo entre Juan Vo- 
latin, ‘“el duende vida vana”’ y la silfa, ‘‘que mece 
ia, rosa’; 

La anécdota se encarga de enturbiar nuestro 
analisis, refiriéndonos que la poesia es un antiguo 
cuento inventado por el poeta para distraer a sus 
sobrinos, consuelos de soltero. 

En “noche como tinta”’, en “noche desolada”’, 
va a imperar el género misterio, con su especie 
fortuita, el miedo, que va a encarnar en los nifios. 
Muy importante, porque el ambiente infantil del 
poema nos asegurara alguna observacién posterior 
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sobre el humorismo que aparece en esta poesia, y 
que es privativa de ella en la poética egureniana. 

Importante, ademas, el que el inicio del poe- 
ma coincida con el inicio de la accion y con el ini- 
cio de la noche. No es solo lo nocturno lo que va 
a destacar Eguren; es también el suefio de todo 
lo que rodea a los nifos: grillos, trébol, aves y 
flor, frente a su vigilia despavorida. El inicio to- 
tal sustrae a esta poesia de cualquier temporali- 
dad; es en realidad un hecho o acontecer huma- 
no que solo tiene inicio y fin”. 

El] ambiente misterioso se centra ahora en pa- 
voroso, insinuado ya por la contraposici6n de con- 
ceptos: nifos-noche y nifos-soledad. Y se centra, 
en virtud de la aparicién del color amarillo en la 
poesia: ‘‘y lampara amarilla / fulgente reberbera’”’. 
Analogias con “El Domino’’: “Su claro antifaz de 
un amarillo frio / da los espantos en derredor som- 
brio’; La Tarda: “‘Despunta por la rambla amari- 
llenta...... / la Tarda’’; el monje muerto de No- 
che III ‘‘con la palida expresi6n de calavera; no- 

(22) Perpetéa esta parte introductoria algunos usos estilisticos privati- 
vos de Eguren. El primero de ellos es el término “‘tuémidos”; lo 

consignamos en especial, pese a la escueta explicacién que nos 

brinda el diccionario: hinchado. Sin embargo, lo advertimos en 

el poema con un significado diverso; ya Corominas nos dice que 

un uso restringido del vocablo le asigna el valor de ‘‘atomido’’, 

paralizado, tumefacto. Nosotros creemos que su valor semantico 

es el de portar una significacién de frio, de aterido y ser una 

sintesis morfolégica del adjetivo entumido, como calado de frio. 

Acto seguido se documenta otra reduccién morfoldgica sintética: 

“al redor’, grafica representacién del giro “al rededor’, y que 

solicita su entroncamiento a formas castellanas arcaizantes. 

Tenemos ademd4s que destacar la epitesis de cliché en Eguren, cuan- 

do se refiere a ninos o ninas: “blondo’’. En Eguren la ninez es 

siempre caracterizada con este epiteto; ya en “Sayonara’’ se ha- 

bla también de “blonda bebé’”’, y en este sentido las citas se mul- 

tiplicarian. Especial matiz de pureza, simplicidad, suavidad y de- 

leite musical hallaba Eguren en el empleo de este vocablo, en cir- 

cunstancia semdntica de calificar a la nifiez. Pocos versos des- 

pués, “Ja gente blonda”, ratificar4 nuestro comentario. 
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che como livido sudario’’, nos liberan de funda- 

mentaciOn mayor. 

Es aun mas explicito el simbolo basico que va- 

mos a desentraflar, y que pensamos esta conteni- 

do en la oposicion nifiez-madurez, en la descripcién 

antitética que nos da el poeta: “presenta el escena- 
rio / de tierna juventud / y el campo funerario / 
cual lobrego atatd’’. En esta disyuntiva: luz (en 
la casa), oscuridad (fuera de ella); la primera se 
encarna en los nifios y la segunda en lobrego atatd, 
premonicién de muerte, que sigue a la madurez del 
hombre. 

Instaurada ya la problematica temporal de las 
edades del hombre, los atemorizados nifios advier- 
ten por ‘‘el valle desolado’’, un lejano y leve ruido. 

Es éste el portico a la aparicién real de Juan 
Volatin, y a la primera de las cuatro estrofas que 
portaran el leit motiv. Advertimos una concordan- 
cia entre la llegada por el valle, y el personaje 
Juan Volatin. Su origen es mitico (onirico, insis- 
tiriamos), pero ademas el duende llega como en 
las leyendas antiguas, emergiendo de la naturale- 
za y encauzado dentro de la via celeste, que es la 
hondonada del valle, vista desde lo alto, en virtud 
del descenso dinamico que aseverabamos, y de la 
velocidad que caracteriza al personaje. 

El leit motiv: “‘Juan Volatin cay6é de la venta- 
na / Juan Volatin rod6é sobre el cojin / Juan Vo- 
latin, el duende de vida vana / comienza su eno- 
joso retintin’’, es el que se va a encargar de ex- 
plicarnos graficamente ese dinamico caracter del 
poema, que nosotros le atribuimos. El ritmo 4gil 
y rapido esta asegurado por el pie dactilo que se 
emplea, aunque con cierta irregularidad, ya que 
se plantean los versos iniciandose con silaba téni- 
ca y luego dos atonas, salvo en la segunda repe- 
ticion del pie, que sdlo posee una atona a conti- 
nuacion de la tonica. 
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La estructura métrica del. poema se desenvuel- 
ve correlativamente a los cuatro estudios que he- 
mos mencionado, en cuatro metros diferentes. 

A la parte introductiva, la mas serena y me- 
surada, ya que no esta en funciOén inmediata del 
personaje, corresponden versos heptasilabicos, de 
rima constante y bajo la forma estrofica de cuar- 
tetas. La segunda y la tercera parte, correspon- 

dientes al relato de Juan Volatin y su contraparte, 
la aparicion de la silfa y subsecuente lucha, se re- 
latan en métricas diversas, segun la técnica nove- 
listica del punto de vista, empleada por el autor ™. 
Asi, la esencia dinamica de la poesia, asegurada 
por la figura y parlamentos del personaje, se nos 
da en versos pentasilabicos (conservandose la cuar- 
teta, en alternancia con la redondilla); en tanto 
que la aparicién de la silfa y su corolario, nos es 
narrada en métrica hexasilabica, algo menos fre- 
nética que la pentasilabica. 

Finalmente el cuarto estadio documenta a la 
vez que un curioso uso de métrica, una persisten- 
cia tenaz de metro, rima y forma estrofica (ende- © 
casilabos, con rima 1-3 y 2-4), que no se advierte 
con igual rigorismo en el resto del poema. El uso 
curioso, lo encontramos en los tres primeros ver- 
sos, endecasilabos, pero con una cesura tan mar- 
cada que se advierte a los hemistiquios como uni- 

dades propias, quedando entonces el verso descom- 

puesto en dos, perfectamente identificables de 5 y 

7 silabas (Juan Volatin, primer hemistiquio tetra- 

silAbico convertido en pentasilabico por la aplica- 

cién de la ley métrica de aumentar una silaba al 

terminar el verso en aguda, post-paroxitona). Es 

ademas sintomatico el hecho de ser la representa- 

cién lingiiistica del personaje, un verso métrico de 

la misma calidad que aquellos que constituyen su 

(23) Y que se documenta también en “FJ Pelele’’, como ya lo dejamos 

explicado. 
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parlamento: pentasilabos. Asi, pues, el nucleo del 
leit motiv conserva y asegura el dinamismo con- 
ceptual de la poesia, siendo su cuarto verso, ende- 
casilabo neto, el que da el tono narrativo a las es- 
trofas que se continuan en el poema con ritmo di- 
verso, configurado por el descenso de la velocidad 
métrica que al encauzarse por la via endecasila- 
bica, se frena y por contraste resulta casi lento. 

El parlamento de Juan Volatin, que se desen- 
vuelve en cuartetas pentasilabicas, es el exponen- 
te claro de la velocidad inmanente del personaje, 
que en poesia tiene obligatoriamente que estar re- 
presentado por las palabras y el ritmo que se em- 
pleen en su plasmaci6n poética ™. 

El mencionado parlamento es el que se encar- 
ga de sugerirnos la idea de rapidez. Existe una 
evidente gradaciOn ascendente sobre el desplaza- 
miento espacial del personaje: “‘yo cruzo el mun- 
do... con raudo giro’’, y finalmente el climax: “‘yo 
no respiro’’, como indice del acezante movimiento 
que se reafirma en la rapida enumeracién ‘‘desde 
Bengala / desde Valhala / desde otro cielo’’. 

La disquisicién parlamentaria del duende se ve 
detenida tan brusca y rapidamente como se inici6: 
“Mas, jah tunantes / ... nadie me escucha!’’ Los 
ninos, asustados por la materializacién de sus te- 
mores, han huido. Muy importante, desde que el 
posterior descubrimiento de su escondite por el 
duende, va a originar la nota extrafa del poema, 
que anunciaébamos, esta dada por su toque humo- 
ristico y que en nuestra exégesis posee un valor 
determinante. 

Juan Volatin ha explicitado ya el nucleo del poe- 
ma; ‘‘Por Dios, qué miedo / les he trafdo!’’ Lue- 

(24) En éste y en algunos otros poemas, hemos encarado los problemas 

de ritmo, rima y métrica que en realidad escapan al tema del tra- 

bajo, debido a que su estudio es indispensable para el andlisis del 

personaje o del simbolo. Ello explica su ausencia en otros poe- 

mas que no nos urgian a efectuarlo. 
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go la estrofa del leit motiv nos advierte que Juan 
Volatin toma una actitud decidida (‘‘aire paladin’’) 
y lo manifiesta con un gesto: “compone su cape- 
lo’. Capelo y Espadin, seran los rasgos distinti- 
vos de su acometividad, como se comprueba en la 
ultima estrofa: ‘‘entrega su capelo / entrega su es- 
padin’’, como sinénimo de su derrota final. 

Se retoma en seguida el hilo del mondlogo: in- 
teresante esta Ultima estrofa del duende vida vana, 
porque en ella va a aparecer explicitamente la uni- 
ca alusion evidente y clara del poeta hacia el hu- 

morismo. Se prepara el disloque brusco entre la 

realidad y lo dicho, que busca el absurdo y en con- 

secuencia lo gracioso, con la introduccién de: ‘‘Que 

el Presidente / soy mas valiente’’. Importante, por- 

que supone un perfecto acoplamiento del poeta a 

la mentalidad infantil, para explicar de esta ma- 

nera la abstraccién conceptual que supone valen- 

tia. El enlace mental infantil, simplista por esen- 

cia, vinculara de inmediato dicha cualidad con la 

personalidad representativa maxima de un pais; 

el Presidente. Acto seguido nos dice el poeta, por 

boca de Juan Valotin: ‘‘veo cual pitas / sus pier- 

necitas / bajo la mesa’’. Recapitulemos para ex- 

plicarnos esto, en que Juan Volatin, el duende, no 

es de los que pertenecen precisamente al género 

de los duendes buenos, traviesos, juguetones, de 

que nos habla la mitologia; todo lo contrario, es 

un duende adverso, y adverso principalmente a los 

nifios en quienes encuentra campo propicio para in- 

fundir temor. Por consiguiente, la comparacion hu- 

moristica pertenece de lleno a la ingeniosidad del 

poeta, y no a exigencias del personaje. Al lector 

asiduo de Eguren evidentemente que esto tiene que 

sorprenderlo, ya que se trata de un toque de hu- 

morismo en una poética que no la documenta a me- 

nudo. 
La respuesta que nos damos es de que quiza 

la poesia en que se logra definitivamente el am- 
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biente mas infantil, es ésta. No se trata ya de la 
nina de la lampara azul o de desfiles de marione- 
ttes, sino de un conjunto pleno de nifos, que son 
los que llevan el peso total del poema. Es decir, 
Eguren esta definitivamente en un mundo infantil, 
asustadizo, fantasmagorico e irreal; es por eso que 
alli donde tan a su gusto se encuentra, es donde 
pierde su timidez tremenda, no se encuentra ya 
cohibido ante nada y por consiguiente da rienda 
suelta a su mas intima fibra humana, desbordan- 
dose ésta por el cauce que precisamente mas con- 
trolado habia tenido, el de la gracia espontanea y 
el humorismo innato, que en alguna proporcion ani- 
dan siempre en el alma humana. 

Esta pues aqui planteado- el duelo singular en- 
tre el trasgo intruso y los niNos atemorizados, ocul- 
tos y finalmente descubiertos. ‘‘Vengan Pichines 
/ que en volatines / de varios modos / yo espero 
a todos’’; en tal rasgo de acometividad del duen- 
de y en el hecho de estar armado, creemos hallar 
los hilos, siempre hipotéticos y en muchos casos 
inasibles, que permiten estructurar la interpre- 
tacién simbdlica. Juan Volatin seria, segtin esto, 
el fantasma del hombre en su edad madura, que 
al contraponerse al espiritu infantil encarnado en 
un cuerpo somaticamente adulto (el poeta), pro- 
duce irremediablemente la sensacién de pavor que 
estamos advirtiendo en los nifios auténticos de la 
poesia. 

Es sin embargo otro personaje, irreal como el 
desafiante, quien recogera el guante del desafio y 
salvara a los nifios: ‘‘La silfa que mece la rosa” 
es obviamente un mensaje de mesura y tranquili- 
dad que adviene; y es ademas el regalo de un 
nuevo ritmo, hexasilabico, que va a poner coto al 
frenetismo del anterior, que ya nos hacia acezar 
en su lectura. Remarcable es la suavidad poéti- 
ca que rodea su aparici6n, condicionada por el cam- 
bio de ritmo y la suspensién del sentido discursivo. 
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La poesia se desintegra en su estructura, para re- 
surgir en otra via: la que impone la aparicién de 
la silfa , Dn 

El desafio, pues, se lleva adelante y esta car- 
gado de acento bélico, a la silfa, ‘‘con dardos agu- 
dos / la siguen armados / cuadrillas, montones / 
de insectos dorados’’. A la reina que mece la rosa, 
evidentemente tienen que obedecer seres homogé- 
nos: insectos, animales pequefos, de miniatura y 
filigrana, por los cuales la poesia de Eguren do- 
cumenta una singular predileccién; seguramente 
por su menudencia, que no nos dice argumentos 
de ellos, sino que sugiere pequefias calidades. Ob- 
servemos que, a diferencia de lo analizado, en la 
estrofa final se nos explica que los insectos acosan 
en turba a Juan Volatin frente a las cuadrillas 
que acabamos de decir; siendo el concepto el mis- 
mo, el efecto poético logrado es diverso y esta dado 
por la sensacién de tranquilidad y orden que im- 

pera en la Ultima referencia, en tanto que el desor- 

den de la primera esta en ecuacién directa con el 

ataque masivo que se efectua. 
La derrota de Juan Volatin es stbita, el duen- 

de esta perdido, lo sabe y reconoce: “‘se muestra 

amilanado’’, incluso su intima calidad, lo dinami- 

co, se resiente. Esta vez Juan Volatin se sienta, 

pero con un medio volatin. 
La silfa victoriosa se acerca entonces a sus 

protegidos y como no podia dejar de ser, los Ile- 

va el mundo encantado, al mundo predilecto, al 

verdadero mundo del poeta, a aquél de donde todo 

proviene y en especial la poesia: al mundo onirico. 

(25) Es interesante destacar la correlacién entre la misteriosa silfa y 

su pausado y suave movimiento hacia el Oriente. Ya en ‘‘Sayo- 

nara” la accién se sittta en el Oriente: “en tu floreado divan de 

Estambul’?. Pareceria que cada vez que Eguren nos quiere sacar 

de esta tierra, para Ilevarnos a su mundo onirico, nos detiene con 

frecuencia en el Oriente, como zona evanescente, proxima a_per- 

der su realidad. 



68 

“La silfa piadosa / se acerca a los nifios/ los duer- 
me, los duerme / con grandes carinfos’’; impor- 
tante recalcar la epitesis egureniana: la silfa es 
piadosa por su condicién de ser la que lleva al 
mundo verdadero de la felicidad, al mundo onirico. 

En el uso del vocablo misteriosos: ‘‘...alla en 
misteriosos / nublados de suefios’’, documenta Egu- 
ren su énfasis por el uso de adjetivos con valor 
semAantico de sustantivos; como en el caso propues- 
to, en que la valencia del adjetivo por el sustan- 
tivo implicito “‘paises’’ o ‘‘lugares’’, es evidente. 
Queremos hallar en esto una adecuada correlacién 
con el basamento onirico de su poesia, que por tal 
caracteristica apunta intuitivamente a la captacién 
de valores antes que a sustantividades manifiestas. 

Finalmente la accién culmina con el realista 
ataque a Juan Volatin, y con su derrota completa 
a manos de los insectos. El segundo y definitivo 
toque humoristico lo encontramos aqui: los insec- 
tos picaran al duende en todos los sitios, imagina- 
bles e inimaginables: “‘pescuezo, joroba, y abajo y 
abajo”’. 

Ks interesante destacar que la Ultima indica- 
cién concreta al duende, nos lo muestra ya des- 
personalizado. En realidad es ya el contenido del 
personaje lo que esta primando en la mente del 
poeta, sobre el continente. De alli que Juan sea, 
no ya Volatin, sino Volatines; mejor se diria: vol- 
teretas de derrotado, frente a los enérgicos vola- 
tines mediante los cuales solicit6 primero nuestra 
atencién. Y no se objete que Volatines responde 
a un Unico afan de rima, ya que los versos finales 
nos dicen: “Juan Volatin rodando por el suelo / 
redobla volatin y volatines’”, es decir, el punto te- 
matico es aqui la accién volatinesca del personaje, 
ella concita la atencién y nos lo muestra derrota- 
do: en el suelo, a aquél que vino de las alturas. 

Hay, pues, en esta poesia un simbolo profundo 
que proviene del personaje: la madurez intelectual 
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y fisica del hombre, frente a la infantilidad que al- 
guna vez fue también suya. El partido egurenia- 
no es obvio: hasta recurre a lo onirico para refu- 
giarse en él, viendo perdida su etapa de la infan- 
cia. Sobre este simbolo basico, diversas oposicio- 
nes: duende-silfa, noche-dia, luz y sombra, entre- 
tejen el telén de fondo de una poesia onirica y por 
ello evanescente, irreal y nebulosa, con misterio in- 
manente y pavor evocador. 

Danira 

Danira, nombre femenino, nos lleva a analizar 
un personaje que es un espiritu invocado por el au- 
tor y que vincula esta tendencia suya a la clara- 
mente vidente y telepatica de ‘‘Noche I’, refirién- 
dose a los pasos. Asi mismo, este tipo de perso- 
naje se da en la presente ‘“‘Noche II’’, que junto 
con ‘‘Noche III’ completa la trilogia de Noches que 
Eguren nos brinda en su obra. 

En los tres, la situacidn del poema se da en 
la noche; intervienen personajes: los pasos, Da- 
nira y el monje muerto, y los poemas se encaran 
desde el punto de vista del tratamiento del tema 
de la muerte. 

Esta poesia documenta una de las caracteris- 

ticas remarcables de la poética egureniana: la men- 

talidad magica (que Spengler contrapone a la men- 

talidad racional), y que se manifiesta en esa in- 

vocacion de espiritu, que realiza el poeta en pri- 

mera persona: 

“En mi aposento, oscuro, e 

sobre la mesa tripode las manos coloqué” ; 

y con un toque de humor que en él es siempre de- 

susado: 

“vy un diligente espiritu evoqué” 

El personaje y su posterior delineacién y es- 

bozo, se efecttan en versién autobiografica de Da- 
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nira a través de un didlogo que entabla con su evo- 

cador: 

‘7 Quién eres?, le pregunto” 

ghee el emt ce oe eo epee a ie wie eyes ae eee © 

ee cen ae 2 Ses oe a ey gf ate Sia es pine ey Slee 

‘Dime, ser evocado” 

Nuestro personaje, Danira, responde a un nom- 
bre de invencién egureniana por exigencias de rit- 
mo y rima, con Palmira, ciudad natal de ella, que 
dara origen a la ubicacién geografica del poema 
en tierras lejanas e ignotas (de maravilla, que lla- 
maba Eguren) y para desenvolver en marco ade- 
cuado los lujos orientales (Palmira es ciudad de la 
Turquia Asiatica) que se describen, asi como los 
amores de ella con el “‘centuridn pagano’’. Dani- 
ra, pues, es un nombre imaginativo de personaje, 
mas no arbitrario, sino sucedaneo de la trama poé- 
tica a desenvolverse. 

Fl nudo de dicha trama se encuentra en el de- 
seo del poeta de saber los secretos del mas alla 
en funcién de la pregunta final: 

“dime si me amara Ella 

en ese triste mundo de las sombras”’ 

debido a ello, el didlogo se entabla prolongado y 
es el que nos permite catalogar a Danira como 
un personaje cabal. Danira es una mujer pagana 
que fue “fugaz en la Tierra’ y muerta ‘‘sin peca- 
do’, gozando en la vida del amor humano, en me- 
dio de un marco de placeres y lujos (cuya enu- 
meraciOn agrupada, permite una de las estrofas 
mas dinamicas y concisas de la poesia egurenia- 
na). El personaje, pues, se nos da pergenado en 
un marco de lujo, comodidad y ocio, satisfecha en 
sus pasiones terrenales y mas atin: “muerta sin 
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pecado”’, por lo cual se tornara mas incisiva y pe- 
nosa su doliente contestacidén: 

“pero ay si vivieras 
en esta sombra...” 

El poeta plantea entonces su inquisicién final 
(motivo del poema) y que no es respondida expre- 
samente, salvo el: 

“...y la mesa retemblé callada” 

La intencién de Eguren, pretexto del persona- 
je, es darnos una visién negativa y desesperanza- 
da de la muerte (obsesién de su poética) % como 
aniquilacién total, indicada por ese carifo que el 
poeta quiere continuar en ella, siendo la tacita res- 
puesta negativa. 

Dama i 

Este personaje de creacién egureniana impor- 
ta uno de los simbolos mas oscuros y a la vez uno 
de los personajes mas abstrusos de su poética. 

El nombre es de por si insdlito: Dama 1, so- 

licitando su entroncamiento con la imagen poética 
que Musset nos da de la luna, como un punto so- 

bre la i; asi como lejanamente puede entroncarse 

a la idea expresada por Rimbaud de asignarle co- 

lores a las vocales, en su poema “Voyelles’’, in- 

corporando a las letras vocalicas como motivo dis- 

ponible dentro del acervo poético. 
El simbolo es (lo repetimos) muy poco expli- 

cito; sin embargo, pensamos que esta dado por la 

luna y su correlacién con la naturaleza que la con- 

templa. 

(26) Recordemos el curioso uso que hace en esta poesia de: “si en tu 

vida mortuoria”, con el ftnebre significado que conlleva, por el 

normal de: si en tu vida mortal. 
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Aun asi, el valor definitivo del personaje no 

esta dado por su calidad simbdlica (hipdétesis siem- 
pre discutible), sino por el tono poético que el poe- 

ma consigue. 

“La dama i, vagarosa’’, nos dice el poeta, y la 
primera dificultad reside en el término; se trata 
de una de esas sintesis conceptuales que realiza 
el poeta morfolégicamente en una sola palabra (for- 
mada de vagar y vaho) para dar la idea de cor- 
poreidad desleida y en movimiento perenne. El 
fundamento de lo dicho se encuentra en el verso 
subsiguiente: 

“en la niebla del lago” 

El ambiente, pues, se situa nebuloso o brumo- 
so, por lo que ademas la Dama i se dirige: 

“a la borrosa iglesia” 

El personaje en realidad muestra una _ procli- 
vidad a igualarse, a confundirse con la naturaleza 
que es el marco del poema, y por este anteceden- 
te de intentar que sea el personaje una fuerza de la 
naturaleza, es que apoyamos la tesis de que lo sim- 
bolizado es la luna. 

Corrobora el texto nuestra afirmacion: 

“Va en su gondola encantada 
de papel a la misa 
verde de la manana” 

El verde nos indica la naturaleza que, ademas, 
se reafirma como escenario del poema, en “‘y en 
su ruta va cogiendo / las dormidas umbelas / y los 
papiwos muertos’. Asi como: ‘los suefos rubios 
de aroma’’, metafora de las flores despertando con 
la luz del dia y expidiendo su perfume. 
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El discurrir de nuestro personaje por el agua 
se presta a la interpretacion de la luna reflejando- 
se en ella al recorrer el ciclo nocturno hacia el 
amanecer (‘‘borrosa~iglesia de la luz amarilla’”’) y 
en cuyo trayecto por aproximarse el dia, las flo- 
res y arbustos despiertan. Curiosa contraposicion 
de la luna que ‘“‘parte dulce, adormida’’, en tanto 
que su paso marca el despertar de las flores, con 
el dia. 

El poema entonces se nos aparece como natu- 

rista y a la vez animista; la naturaleza en pleno 

atina su corro viviente ante el paso de la luna (Dama 
i) y entona un cantico quiza medioeval en esa 

‘““misa verde’’ que es la manana. 

Pedro de Acero 

Seis tercetos en curiosa posicion estréfica, son 

los encargados de presentarnos a Pedro de Acero. 

La curiosa posicién es atestiguada por la te- 

naz asonancia paralela de cada uno de los versos 

del terceto con los correspondientes del que le si- 

gue, conformandose de esta suerte tres grupos de 

dos tercetos. La métrica es igualmente pareja en 

ellos, el primer verso tetrasilabo, heptasilabo el si- 

guiente y el ultimo pentasilabico. 

El personaje se encuentra delineado débilmen- 

te en cuanto a atributos propios de éste, que so- 

bresalen en otras creaciones egurenianas. Sin em- 

bargo, su perfecta identificaciOn nos permite intro- 

ducirlo como personaje cabal. 

Pedro de Acero es no solo el simbolo visible 

del trabajador, sino que a través del desarrollo 

poético: 

‘De hora en hora 
los primitivos salmos 
y maldiciones” 
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empieza a cobrar género en detrimento de su es- 
pecie y es entonces el simbolo evolutivo de la hu- 
manidad, como buscadora incansable a través de 
plegarias y denuestos de su afan ultimo. 

El tratamiento poético lo encontramos borro- 
so; en realidad, cabe remitirse a las considera- 
ciones generales que determinan la aparicién de 
personajes en la poética egureniana desde que nin- 
guna intencién especifica puede ser hallada en la 
forma o estructura de este poema. 

Viene, en suma, Pedro de Acero a agregar su 
nombre a la lista de personajes poéticos egurenia- 
nos, pese a no ser él portador de ningun matiz es- 
pecial. Su valor simbdlico es tan aparente, que 
mas bien se disminuye tal calidad, y solo se le 
puede atribuir por el hecho escueto de la mencién 
laboral que conlleva y que por no estar explicita- 
do en el texto por alguna palabra o frase, lo con- 
vierte de hecho en un simbolo. 

La particularidad que se le puede anotar es 
que en su génesis no ha intervenido la imaginacién 
egureniana; sdlo se ha limitado a escoger una de 
las fuentes de riqueza humana (esta vez, en el rei- 
no mineral) y a desplazar solamente la denomina- 
cién del mineral en estado natural, por la del mis- 
mo, luego de ser trabajado. Por ello, acero. 

Y este mismo desplazamiento se confirma en: 

“Pica, pica 
la metdlica pena” 

es decir, insistencia en el objeto poético frente a 
Su sujeto, a través de la misma visién del metal, 
antes que del mineral. 
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Syhna la Blanca 

Syhna=' es un personaje que es preciso ana- 
lizar en razon directa del valor simbdlico de los 

colores. Nos lo anuncia el mismo personaje: “‘Syh- 

na, la blanca”, que ademas es de “‘sangre celes- 

te’, vive en ‘“‘torre de 4mbar’’, es servida por “‘so- 

tas de copas verdelistadas” y guardada por “‘mu- 

dos rojos’’, amén de verse rodeada por “‘suefos / 

que / azulean’”’, sobre la “‘bruma laca’’, de su cas- 

tillo. 
Entendemos esta representacion de Syhna como 

una simbologia del arte poético de Eguren y de la 

poesia en general. En efecto, el poema pertene- 

ciente a ‘“‘Simbolicas’”’ (1911) se produce en el mo- 

mento del apogeo del modernismo, cuando aun R. 

Dario era el arbitro de la poesia y no se alzaban 

todavia las exclamaciones de “‘retorcerle el cuello 

al cisnes’”’, o de “romper la torre de marfil’”. Es 

decir, el credo poético que defiende Eguren es el 

encastillamiento de la poesia, de esencia divina 

(sangre celeste) para esas “‘minorias de siempre’”’ 

de que nos habla también Juan Ramén Jiménez. 

Por eso los ‘“‘suefios’’ (las ‘‘tentaciones’’ de otro 

tipo de poesia) ‘“‘azulean’’, es decir, desvanecen el 

azul, color del modernismo ya por antonomasia 

desde 1888, y los “‘mudos rojos” los impiden cerran- 

doles las ventanas. 

Se engarza a esta explicacién del simbolo y con- 

tenido del poema, la tematica egureniana. El per- 

sonaje aparece por las razones generales expues- 

tas, y se encarna en creaciones originales de Egu- 

ren: Syhna, cuyo valor simbélico de poesia es ex- 

plicado mediante colores. Urge entonces recalar 

de nuevo en el rojo, color escogido por Eguren para 

(27) En la Ed. 1961, Poesias Completas, aparece equivocada la grafia 

de Syhna, como Shyna, que no es la que figura en las anterio- 

res ediciones. 
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expresarnos los entes innominados, productos de 

su fantasia que representan abstracciones concre- 

tizadas, en este caso: los mudos / rojos /. El] “‘azul”’ 

(modernismo) y el ‘“‘ambar’’ (marfil) se explican 

por las conexiones ideolégicas al tema del arte poé- 
tico modernista y las ‘‘sotas de copas verdelista- 

das’”’ nos llevan al peculiar mundo de Eguren, ba- 
sando sus personajes poéticos en esos otros no me- 
nos poéticos, extraidos de la farandula carnava- 
lesca (‘“Domin6o’’), de naipes (‘““‘La Ronda de Espa- 
das’’, en relacién al “tahur de la baraja’’) como 
éste, y de la mitologia (“‘elfas’’). 

La Tarda - La Pensativa - Consolacion 

Hemos agrupado a estos tres personajes por la 
intima afinidad que entre ellos descubrimos. La 
Tarda, personaje de creaciOn egureniana, simbo- 
liza a través de su propio nombre, dos conceptos 
que sobre lo poético dominan la produccién de Egu- 
ren: la tarde, como manifestaciOn de la entrada a 
un mundo irreal, nebuloso, magico y poético (la no- 
che), y la lentitud, la tardanza con que viene la 
muerte, simbolo ultimo del personaje. La Pensa- 
tiva y Consolacién se encuentran mas cerca en- 
tre si, que con la primera; ellas no simbolizan di- 
rectamente la muerte, pero si situaciones colindan- 
tes; queremos ver en la primera la admonicién de 
la muerte, en cuanto que el retiro subjetivo, el re- 
concentrarse y el pasivismo de la actitud pensan- 
te son ya inicios de aniquilamiento y muerte; y la 
segunda, en cuanto simbolo directo de una conse- 
cuencia de la muerte, el consolar. 

Los tres personajes soportan, sin embargo, un 
similar tratamiento poético. Reparemos en que los 
tres son encarnados por sujetos femeninos; Egu- 
ren no solo seguia las reglas gramaticales de con- 
cordancia mental entre la muerte (sustantivo fe- 
menino) con sus encarnaciones, igualmente en per- 
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sonajes femeninos, sino que consideraba a la muer- 
te como un desposorio al cual se invitaba al poe- 
ta, de alli la contraposicién de sexos totalmente su- 
cedanea por lo demas, desde que el simbolo poé- 
tico es trascendente a estas motivaciones. Asi mis- 
mo los tres personajes estan colocados en los poe- 
mas en funcién de la visualizacién que de elios 
haga el lector: 

La Tarda 

“Despunta por la rambla 
amarillenta” 

sutilmente, ademas, se nos recuerda: 

(ella) “pasa sin ver, por la senda bravia. 
sin ver que hoy me muero de tristeza 

y sin ver el dolor distraida 
la Tarda 

La Pensativa 

“miré pasar, muda y esquiva 
la Pensativa”. 
“La vi en azul de la manana, 
con su mirada tan lejana”. 
“La vi en rosados barandales”’. 
“Hn la serena madrugada 
la vi volver apesarada”. 

Consolacion 

De tarde, en la fatidica llanura, 
esta Consolacién”’. 
“A ella van, remotas peregrinas”, 
“con angustia mortal miran sus ojos” 

En los tres personajes, pues, funciona la re; 

presentacién simbélica en una mujer, identificada 
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cada una con un nombre propio (Tarda, Pensativa, 

Consolacion), visualizadas hasta el extremo de es 
pecificarse en el texto la intencién del poeta de ubi. 

carlas por medio del sentido de la vista y en fun- 
cidn de conceptos abstractos alegéricamente repre- 
sentados. 

La tarda es de las tres, lo hemos dicho, la re 
presentaci6én directa de la muerte. En funcién de 
esto, nuevamente el color amarillo: viene por “la 
rambla amarillenta’’, ademas ‘“‘con sus vacios ojos” 
esta de ‘“‘lagrimas exenta’’, siendo “madre del es- 
queleto’’ (causa de la muerte) y camina “por la 
muerta avenida’’. La muerte posee para el poeta. 
una ‘“‘extrafia belleza (hablabamos antes de despo- 
sorio con la muerte, como explicacién de su repre- 
sentacién es personaje femenino) y le atribuye asi 
mismo los caracteres espantables que fluyen siem- 
pre de la poética egureniana; de alli la frase su- 
bordinada “donde el puma se acobarda’’, que tam- 
bién posee una connotacién espacial determinada. 
situando el poema en nuestro ambito nacional. 

El tono general del poema ‘‘La Pensativa’’, es 
de corte eglégico y recuerda mas bien las prime- 
ras etapas poéticas de Juan Ramon Jiménez: 

“En los jardines otonales, 
bajo palmeras virginales” 

El simbolo de la Pensativa queremos verlo no 
en funcién directa del significado de su nombre. 
sino como una encarnacion del misterio, que al de- 
sarrollarla el poeta se diluye en la duda que des- 
pierta en su alma ese misterio que nos describe: 

“Oh, su semblante nacarado 
con la inocencia y el pecado!” 

“era el dolor que nunca llora” 
“la vi volver apesarada, 
rumbo al poniente, muda, esquiva”. 
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La Pensativa, responde a ese afan de figura- 
clones que son imprescindibles en el poeta para 
forjarse su propio mundo poético. En el poema 
aislado, hallamos a su personaje como simbolo del 
misterio y de la perplejidad, pero engarzada en la 
trilogia que estudiamos, queda entendida como pre- 
figuracion de la muerte, en el sentido del miste- 
rio o incertidumbre que rodea a ésta: 

Site’ te wie se) e's oe Se el ot fe) Wm .9The 60) (eta) 

Nuevamente el misterio del personaje (como en 
la Tarda) se acentua e insinua en: 

“su bella faz vespertina” 

advirtiéndose el mismo tratamiento poético de mis- 
terio, en funcidn de lo vesperal, antesala antes 
que de la noche, del misterio. Finalmente: mar- 

cha silenciosa a ‘‘la penumbra candorosa’’. 

En “Consolacién’’, la elaboracién poética alcan- 
za su grado sumo. Ya hemos tratado la ambiva- 
lencia que Eguren engendra en los vocablos que 
usa; en este caso, con motivo de su personaje, su 

filiacion es mas prolija que en la Tarda o la Pen- 

sativa, elaboraciones genéricas; esta vez nos en- 

frentamos a un personaje alegérico especificamen- 

te tratado bajo nombre propio. En efecto, conver- 

gen en un vértice perfecto: Consolacion, los he- 

chos de donde una denominacién humana y usual 

(Consolacién, nombre de mujer), significan asi mis- 

mo el contenido preciso de la alegoria, el hecho de 

brindar consuelo a las almas de personas muer- 

tas y finalmente traernos en globo la idea de muer- 

te que se desarrolla en esta trilogia. 

Consolacién es asi el simbolo enorme del pe- 

sar que acarrea la muerte. Esta vez, el aura de 



80 

misterio e insinuacién que suelen acompanar las 
tétricas poesias de Eguren, ha cedido ante el he- 
cho imperioso de tratar descarnadamente el mo- 
tivo usual. Muerte aqui, no es ya el ambiente poé- 
tico necesario o la obsesién del poeta, es el hecho 
mismo, preciso e inexorable que lleva el peso de 
la poesia. Por ello anotamos correlativamente to- 
dos los verbos del poema en presente; no se dan 
ya la evocacién pretérita o el sugerir futuro, los 
regimenes verbales se desarrollan acordes con lo 
objetivo del tema tratado en presente: 

“esta Consolacion”, 
“a ella / (Consolacién) / van” 
“Palida sombra viene” 
“El Vesperal flamero esta sin luz” 
“Consolacién recibe dolorida”’ 
“que huyen de los silencios del pesar”’ 
“con ellas llora” 
“con angustia mortal miran sus ojos” 



CAPITULO IV 

PERSONAJES ABSTRACTOS 

Ronda de Espadas 

Ronda de espadas, es un poema en el cual en- 

contramos un simbolo que, al ser desentrafiado, 

viene a convertirse en un personaje. Personaje, 

porque lo entendemos no sdlo como una materia- 

lizacién de lo abstracto mediante una nominacion, 

sino como un resumen de calidades y cualidades, 

que en unos casos pude asumir nombre de perso- 

na determinada y en otros, carece de él (como en 

el presente caso) pero sin dejar por ello de tener 

la calidad de personaje. 

La ronda de Espadas simboliza prematuramen- 

te la muerte; fluye esta conclusién de: 

“ay, de acero las hojas lucientes 

se tornan guadanas”. 

Pensamos, sin embargo, que no es ése el sim- 

bolo exacto, sin dejar de ser cierta dicha afirma- 

cién. Dentro de la: ambivalencia de los vocablos 

y simbolos empleados por Eguren, encontramos en 

éste dos facetas: la primera es evidentemente la 

muerte, la segunda es el contenido de ésta como 

lo entendia Eguren: lo ignoto, lo misterioso. 
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En el poema se advierte el miedo que se ge- 

nera, pero el miedo no en funcién tan sdlo de la 
muerte, sino en funcién de lo que ésta vale, es 
decir, del temor a lo ignorado, a lo desconocido, 
al misterio profundo, preocupacién ultima de la 
poesia magica que desarrolla Eguren. 

No nos explicariamos si no, la discordancia que 
brota del texto ante la clarisima alusién ya cita- 
da de la muerte, y en contraste, el olvido de tal 
tema en funciédn del otro, que pasamos ahora a 
analizar: 

“Por las avenidas, 
de miedo cercadas”’. 

Adviértase la imprecisién del inicio del poema, 
imprecisi6n que esta en ecuacién directa con la 
mentalidad magica que le atribuimos al poeta. En 
efecto, la mentalidad magica se contrapone a la 
cientifica, a la que busca el rigorismo y exactitud 
casi geométricos, para progresar luego en base a 
esa seguridad (siempre relativa, por cierto). Ade- 
mas, el motivo poético esta traido en adecuacion 
exacta con la tipificacidn del personaje: se evo- 
ca un hecho aislado de tiempos antiguos, un he- 
cho banal en esa época, pero que sin embargo en 
la actualidad ha perdido ese caracter y asume el 
otro, el de misterioso y desacostumbrado: es la 
tradicional guardia de seguridad, que desde la 
Edad Media hasta nuestro coloniaje y atin mas cer- 
canamente, recorria las calles lébregas de esas 
ciudades, en retintin de armas que sonarian como 
presagio de seguridad en tales tiempos. Sin em- 
bargo, la composicién poética que se nos brinda 
ahora, persigue precisamente lo opuesto: extraido 
el ceremonial de su marco de origen, asume aho- 
ra, por lo inesperado y por el tratamiento poéti- 
co, el papel de infundir miedo en quienes lo es- 
cuchan. 
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Miedo cerval, que se ambienta en la noche, mo- 
tivo predilecto de Eguren y que llega incluso a asus- 
tar a los tahures, la gente de los bajos fondos, quie- 
nes por un poético desplazamiento lo manifiestan 
“cerrando la baraja’’. 

Encontramos ademas en el poema ese dinamis- 

mo que es peculiar en el poeta, en cuanto se desen- 

vuelve dentro de una constante egureniana, cual 

es la del movimiento “in crescendo’ al acercarse 

y luego retirarse el personaje. Por ello, la inde- 

terminacion en la ubicacién espacial del sonido co- 

mienza a perfilarse, en aumento del terror que pro- 

duce. De las avenidas, nos dice el poeta, la ron- 

da de espadas ha pasado ya los extramuros y tam- 

bién las callejuelas, para llegar a las avenidas 

(pero ya “las morunas”, “‘las talladas’’, es decir, 

las habitadas en el centro mismo de la ciudad) y 

acercarse “lenta’’, “sonora”, “‘creciente’’. Final- 

mente se produce el climax: con subito ruido, se 

detiene. Estamos en ese momento en el punto cul- 

minante de la descarga poética que Eguren nos 

trasmite. Ya el horror imaginado se nos ha dado 

en todas sus graduaciones posibles y ahora, agota- 

da la posibilidad expresiva en ese plano, pasa el 

poeta a otro superior: la ominosidad del silencio. 

Es como si lo desconocido misterioso, pasara a 

serlo un poco mas, ya en el limite de su posibili- 

dad: se extingue. Brusca transicién entre el so- 

nido medroso y el miedo inefable que ahora se 

produce “8. 

“Tas avenidas de miedo cercadas”’, son un in- 

dice de la total coherencia poética que preside el 

poema; en efecto, recordemos que se encuentran 

cercadas prcisamente por una ronda de espadas. 

Una vez mas se puede apreciar el genio poético 

(28) Se podra advertir mejor ahora, ese vacio semadntico que emana 

de la sintesis semdntica a que aludimos en el Capitulo General. 
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’ desenvolviéndose en planos paralelos que conver- 

gen, ya sea en ideas o vocablos, para significar po- 
lifacéticamente, que vendria a ser en Ultima ins- 

tancia la definicién de simbolo. 

Noche I 

Es ésta una de las poesias que mejor nos sir- 
ve para apreciar el consciente uso que de los per- 
sonajes hace Eguren, en conjuncién con el simbolo. 
Y es también la que nos lleva a estudiar un per- 
osnaje que constituye toda una urdiembre poética; 
lo calificamos asi, por cuanto para configurarlo se 
acude a su ausencia, premisa para el simbolo que 
es siempre desplazamiento, tejiendo en base a una 
manifestaciOn suya, los pasos, una finisima y te- 
nue trama. 

En esta poesia se realiza plenamente ese for- 
jamiento por el poeta de su propio mundo, es de- 
cir: el simbolo poético. Y se realiza mediante un 
personaje que posee la suficiente cohesién: ‘“‘los 
pasos’. No es una abstraccién formada, ni un exo- 
tismo literario lo que nos lleva a afirmarlo. 

Discriminemos primero el soporte poético del 

poema, el meollo del asunto literario. Evidente- 
mente, lo es de manera vaga e inasible una visi- 
ta misteriosa e irreal. Por ello: 

“y ora vienen, ora riman, / 
ora lentos se aproximan”, 

“viene aqui la muerta mia”. 
“me dijiste que vendria / 
tu alma a ee Scere we evere s mas 

dicha visita se materializa en los pasos. Traspo- 
sicidn genial la que nos brinda Eguren; en reali- 
dad con los pasos, nos ha sintetizado en un solo 
concepto, dos de las estructuras internas de toda 
su poética: el simbolo y el personaje. 
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Durante algun tiempo en nuestro estudio, de- 
limitado el personaje, perseguimos el simbolo, y 
nuestro esfuerzo tuvo que ser estéril. Es que con 
demasiada frecuencia asociamos simbolo y miste- 
rio, simbolo My ‘dificil de explicar’; en realidad la 
presente poesia carece de esta calidad, ya que el 
personaje esta constituido por los pasos, y ellos 
mismos son el simbolo. Pero, jqué simbolo? En 
verdad, el simbolo primario, el simbolo puro, el 
poético, en cuanto encarna el ideal de la poesia 
por la poesia. En otros acapites hemos referido 
nuestros simbolos a vivencias psicol6égicas, a con- 
ceptos filosdéficos, etc., en este caso el simbolo cum- 
ple su funcién y la agota, puramente en tanto que 
pretexto poético. 

En efecto, leamos la poesia y luego, mantenien- 
do su ritmo, rima, léxico y trama, volvamosla a 
leer pero suprimiendo los versos de los pasos, o 
sustituyéndolos por otro concepto. Encontraremos 
entonces que la poesia carece de sentido poético; 
existiria un agolpamiento de insinuaciones y situa- 
ciones poéticas que no se concretarian, que no lle- 
garian a sernos dadas. 

Eso se debe a que la estructura poética esta 
dada por tres versos y un cuarto, reiterativo: 

“unos pasos, unos pasos” 
“ay, sus pasos! ay, sus pasos!” 

1”? “ay, sus pasos! ay, sus pasos! 

Ibid. 

Ahora se nos presenta ya clara la gradacion. 
Entendemos por la anécdota (que después relata- 
remos: su distanciamiento es imprescindible), que 
io simbolizado es una persona muy querida por 
Eguren, que acaba de fallecer. 

Y el poeta nos dedica un poema donde sin rit- 
mo ni concierto, sin orden ni figuraci6n, una mez- 
cla vaharosa y acezante de descripcién ambiental, 
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de sentimiento profundo que ese ambiente propl- 
cia, de tenue hilo biografico y de encendido grito 
de angustia, nos lleva a concretarnos unicamente 

en los versos mencionados, los cuales cargados con 

el invisible flujo poético que los anteriores y de- 
sordenados versos nos han dado, se agigantan en 

su significado y nos dan ellos solos la clave del 

poema. : 
Dos hechos se deben destacar: la circunstan- 

cia telepatica que esta poesia conlleva y que nos 

explicara algo mejor la personalidad egureniana, 

y la curiosa conformacién del personaje bajo una 

égida, ya por repetida ociosa, que gobierna la poé- 

tica egureniana: el miedo. 
Urge ahora referir la anécdota. Este poema 

lo escribid Eguren una noche (recordemos el titu- 
lo): en que se paseaba solitario por los corredores 
de la biblioteca (‘“‘donde duermen los estantes: / 
ciegos libros ignorantes, / en la muda libreria’’) 
de la cual era inspector. La premisa se constitu- 
ye por la enfermedad tuberculosa de una sobrina 
suya, que fue trasladada a Jauja (““Y después la 
puna helada / te vio enferma, nacarada’’), falle- 
ciendo alli, la misma noche que Eguren componia 
esta poesia. 

Asi pues se explica nuestra afirmaci6n de la 
telepatia profunda que esta poesia documenta. Ade- 
mas del azar o misterio inmediato que este hecho 
patentiza, interesa a nuestro estudio destacar aquel 
otro misterio que el poema nos trae. Esta inciden- 
cia telepatica nos ayuda a comprender algo me- 
jor la subjetividad hipersensible de Eguren, sub- 
jetividad extraterrenal y delicada, con visos de oni- 
rismo, que nosotros, aparte, hemos destacado en 
nuestros comentarios. 

Para explicar ello, tenemos que reparar en que 
la conformacién simbdlica y el personaje introdu- 
cido, en intima comunién poética (casi siempre re- 
petir es en alguna forma explicar), estan concre- 
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tados en una nocién: los pasos. Encontramo que 
no es la casualidad o la indiferencia del medio poé- 
tico lo que ha hecho que el poeta caracterice los 
pasos. Si reparamos bien, la voz, los ojos, la risa, 
la presencia o cualquier otro atributo humano, hu- 
biera caracterizado un personaje, pero Eguren ha 
seleccionado el unico rasgo que, ademas de llenar 
este cometido, de caracter poético, cumpla tam- 
bién aquel otro, inexcusable: el del miedo. En efec- 
to, los pasos, misteriosos, anonimos, son siempre 
portadores de una carga de espanto, nos anuncian 
su presencia, sin decirnos de quién, ni calificarla. 
Por ello es que en un ambiente nocturnal, la apari- 
cidn tenia que encarnar en algo pavoroso y tétri- 
co, que es una constante de la poética egureniana. 

Ahora si advirtamos la gradacién enunciada y 
que en su desarrollo comporta igualmente el de- 
sarrollo estructural de-la poesia. Primeramente, 
advienen unos pasos, indeterminacion e hipotesis, 
simple advertencia pavorida, que en el segundo es- 
tadio se ven interrumpidos por una brusca com- 
prensién del problema: ay, sus pasos!, es decir, 
indeterminacién todavia por el ‘sus’ pero ya sub- 
jetivamente precisados por el ‘ay’. Finalmente, el 
tercer estadio, que sera reiterado, nos dice cabal- 
mente: Ay, tus pasos!; con lo que se ha concre- 

tado el simbolo y esta ahora formando una sola 

unidad con el personaje. 

La estructura del poema, debemos repetirlo, 

esta asegurada por el verdadero leit motiv de los 

pasos; sobre éste se engarzan dos tematicas co- 

* nexas, que coadyuvan al simbolo: la descripci6n 

material del ambiente en que se situa el poema 

(y que prepara el advenimiento del miedo, a tra- 

vés de su soledad y silencio, que seran quebrados 

por los pasos) y la breve resena biografica de la 

persona suplantada por el simbolo, que asegura la 

necesaria carga afectiva, semantica del simbolo. 
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A esta estructura interna se superpone la for- 

ma poética, que esta vez no documenta ninguna 

precision, salvo su rima consonante. La métrica 

es diversa, no existe una demarcaci6n estréfica 

tampoco, y el ritmo variado no configura ninguna 

especial intencionalidad del poeta. 
Sobre el Eguren hombre, esta poesia, pues, nos 

sehala puntos importantes: la experiencia telepa- 
tica, predisposicién a la hipersensibilidad y tenden- 
cia al trasmundo, como punto misterioso y, por 
donde claramente se nota la persistencia del poe- 
ta; la reafirmacién completa del miedo y su vi- 

sién onirica del mundo, testimoniada en: 

“todo un sueno en esta vida que es tan triste / 

“todo un suero en esta vida inconsolada”’. 

donde claraemnte se nota la persistencia del poe- 
ta hacia el mundo de los suenos, Unica realidad 
verdadera y capaz de centrar la atencién poética, 
desde que la vida es triste e inconsolada. Con- 
trario senso, lo onirico queda demostrado en la ca- 
lificacién atribuida. 

Y finalmente, un verso que es esencial: 
[“tu alma a ver mi desventura, | 

mi ventana, la ciudad de la locura” 

a base del cual pensamos que Eguren considera 
la vida como un reflejo (para usar el término pla- 
tonico) del arquetipo onirico y que el enlace en- 
tre estos dos mundos se da mediante los libros y 
en la persona de él; extraemos esto del agolpa- 
miento de: desventura (el reflejo de la vida), mi 
ventana (punto de partida de la comparacion, 0 sea 
el enlace) que es la persona del poeta y ciudad de 
la locura (encerrada en los libros). 

(29) Y que ya se apunté en la actitud de la silfa, “Juan Volatin’’. 
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Los Reyes Rojos y las Torres 

Estos personajes nos introducen a otra de las 
constantes egurenianas: los puntos sobresalientes 

del horizonte. 

Son por ello dos poesias de exacto contenido 
poético e intencionalidad. Los Reyes Rojos y Las 
Torres se nos presentan personificando la lucha de 
elementos. Quiza estas luchas previsibles son aque- 
las que fueron anunciadas por el andarin de la 
noche y el dios de la centella, pero sin embargo 

recordemos que fueron desoidos y por ello se pro- 

ducen; y se producen a través del fuego y del co- 

lor rojo, pero este Ultimo ya lo hemos explicado, 

no en funcién del simbolo patente del fuego, sino 

en funcién directa de su valoracién simbdlica, en 

cuanto materializacién de conceptos abstractos. 

En los reyes rojos, el combate se nos presen- 

ta al relente de tres miradores: el central de los 

personajes: 

“desde la aurora 

combaten dos reyes rojos 
con lanza de oro” 

el desplazado, de sus animales dependientes (los 

haleones), que igualmente combaten: 

“falcones reyes 
Primera estrofa: “brunas lejanias” 

de oro azulinas”’ 

y finalmente, vistos como en fotografia (aquella 

pasion tan suya): 

“Por la luz cadmio 
airadas se ven pequenas 

sus formas negras”’. 
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En las torres (que también batallan), el recur- 

so poético utilizado para darnos la idea de la con- 
tinuidad de la lucha, es el del colorido. Por ello, 
las cuatro estrofas que conforman el poema, se 

inician con: 

Primera estrofa: “Brunas lejanias” 

Segunda estrofa: “Aureas lejanias” 

Tercera estrofa: “Rojas lejanias” 

Cuarta estrofa: “Negras lejanias” 

en funcion de la ciclicidad del dia, simbolo en Egu- 
ren de la eternidad. Lejanias brunas, es decir, 

oscuras, brumosas, desleidas, que se convierten en 
aurorales, llegan en el cenit a ser rojas, para fi- 

nalmente volver a ese preludio de la brumosidad 
que son las sombras de la noche, de la negrura. 

Late en ambos poemas el interés egureniano 
de destacarnos sobre el horizonte siluetas o for- 
mas, en constante poética, que esta endeudada 
para con los nuncios y personajes que frecuente- 
mente vienen de las alturas, puntos elevados del 
horizonte. 

Senas y Citas Ciegas 

Corresponden estos al grupo de los personajes 
abstracciones en Eguren y obedecen a la intencién 
de personificarnos el misterio; por ello las dos se- 
nas y las citas ciegas. Ambas son personificacio- 
nes del misterio, de alli que se plasmen mediante 
sustantivos abstractos, que no mientan personas, 
sino actos de éstas: sefales y citaciones. 

La descripcién de estos personajes se desarro- 
llara entonces por los cauces de lo imprevisto; las 
Senas brillan y son las ‘‘vesperales duefias’’ de una 
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“tumba asiria’’. Las citas ciegas salen de un “‘hon- 

do pozo”’, son ‘“‘transparentes / cual las medusas”’ 

y ‘“fantasmales’”’ como la luna. 

Las Sefas son la personificacién de un llama- 

do de ultratumba: 

“De fronda triste me han llamado 
dulce horror! las dos senas”’ 

al cual el poeta responde: 

“Ah, purpurea, festiva noche 
te pasaré con ella”. 

Adviértase el especial significado del verso; la 
llamada no es de una mujer, como se supondria 
de: 

“Alli sentada junto al quino 
se mira azul y muerta” 

no, todo lo contrario, el misterioso llamado provie- 
ne de la noche misma, del misterio profundo que 
se encierra en ella y por eso es que al poeta le 
interesa mas: te pasaré, es decir, el transcurrir 
de la noche, la cual es purpurea y festiva, antes 
que: con ella, que es sdlo un complemento circuns- 
tancial, en tanto que el dativo le, es referido a no- 
che y no a ninguna mujer. 

La misma llamada de ultratumba se personi- 
fica en las citas ciegas, las de los ‘‘ojos sellados’”’. 
Sin embargo, el personaje ‘se nos brinda esta vez 

mas asequible; el camino simbdélico que Eguren 

ha seguido para crear su poesia ha quedado im- 

preso en el texto de ella y por eso podemos re- 

construirlo: partid Eguren del concepto muerte: 

‘Jas citas ciegas 
Pe. je, (0 «, oe a! is)» a Srie’ 6 

o 810 @.0 6 oo © 

con los lirios’’. 
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Luego se elevé al mas abstracto de destino 
(fatal e inexorable): 

“las citas clegas 

ce 6 1s @ svete © a « a Ore 

las palideces 
y horror del sino”. 

Para finalmente llegar al personaje simbolico, 
fruto ya no de elaboracién racional y abstracta, 
sino poética: las citas ciegas. 

Desde ese momento, pues, desarrolla su poe- 
sia en medio de un bosque de simbolos; las citas 
ciegas, pero llorosas, que salen de un pozo hon- 
do (la muerte, con su secuela de dolor y lagrimas, 
emergiendo de lo desconocido). Las citas ciegas, 
que llevan un marasmo (caos) en sus ojos sella- 
dos (la muerte, que siempre produce el descon- 
cierto en los mortales por no tener sentimientos 
ni hacer distingos entre aquellos que recoge; me- 
tafora poética de la ceguera de la muerte, cala- 
vera de vacias cuencas, que no ve a aquellos a 
quienes mata). Las citas ciegas, tan extraordina- 
rias como las transparentes medusas y tan fantas- 
males como la luna, estan simbdlicamente caracte- 
rizadas por una serie de metaforas e imagenes que 
procuran esclarecer el simbolo. Y en recurso egu- 
reniano ya tantas veces estudiado%, nos dice el 

poeta que el llamado a sus victimas se produce 
cuando: 

“fluyen los suenos 
a las comarcas 
con sus distantes 
pupilas blancas” 

(30) Ver la referencia al Padre Guillermo. 
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El ciclo de la muerte se ha cerrado: las citas 
ciegas emergieron de ‘‘hondo pozo” y recogen y 
se llevan a sus victimas en “‘los brocales’’ (parte 
superior de los pozos). 

Los Suenos 

Este personaje, los musicos suenos, documen- 
ta una curiosa combinaciOn egureniana: el perso- 
naje como abstraccién, en tanto que la tematica 
del poema lo situa en el ambito infantil. 

Insistimos por ello en que los clasificados como 

personajes infantiles, no poseen s6lo el valor de en- 

tretenimiento pueril para el poeta, sino que estan 

también destinados al lector maduro, por la carga 

poética que contienen y el tratamiento minucioso 

que Eguren les da dentro de los moldes de su pe- 

culiar estilo poético. La prueba irrefutable y tex- 

tual se encuentra en este poema, en el cual anali- 

zaremos un personaje de profundo contenido sim- 

bélico, en tanto que el texto documenta una for- 

ma dirigida al mundo infantil: 

Ste sil , con manos de plumas 
festivas canciones a los nifios dan” 

“oala del festin 
del Mandén Mandin” * 

“Jos finos arpegios, para melodia 

que tiene el castillo de jugueteria”’, 

“log suefios nocturnos se van piano, piano 

por la chimenea, ventanas, balcones”’. 

Se advierte el tono narrativo, ligero, simplista 

que acusa Eguren cuando se enfrenta a un audi- 

torio infantil: el personaje es amable (un sueno 

musico), toca alegremente, entretiene una boda (la 

(31) Personaje egureniano dedicado a la imaginacién infantil y derivado 

de un juego fonético, puramente de entretenimiento. 
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“del principe de oro” y “la nifia oscura’’) y lue- 
go se va “por la arene ventanas, balcones’’, 
como los duendes traviesos de las historias infan- 

tiles. 
Sin embargo, la abstraccién que el personaje 

supone, escapa a ese magico mundo y nos lleva al 
simbélico de Eguren, donde se documentaran ade- 
mas dos constantes: la situaciOn nocturna y esa 
curiosa epitesis egureniana: muUsicos suenos, que 
hemos destacado antes en ‘“‘reyes rojos’’, “‘mudos 
rojos’’, ‘‘alma tristeza”’ 

El ambiente nocturno: “De noche, en la sala 
cefiida de brumas’’, marco esperado por los per- 
sonajes egurenianos, esta en ecuaciOn directa con 
el simbolo de la abstraccién: la liberacién onirica 
de la realidad que importa el mundo de los sue- 
nos. Una prueba mas entonces de la tendencia 
apuntada en cuanto que la poesia egureniana es 
onirica y de imaginacién; prueba, porque uno de 
los personajes creados por Eguren (estos musicos 
suehos) responde de exprofeso a esa tendencia que 
ahora el poeta explicita en el desarrollo del poema. 

El personaje es pues, la exaltacidn del mundo 
uso del poeta, que merced a sintagmas nominales 
de esta especie: musicos suefos, forma en reali- 
dad a base de dos sustantivos una frase epitética, 
que en este caso importa una adjetivacién sintac- 
tica del sustantivo ‘‘musicos’’ en calificacién del 
personaje sustantivo ‘‘suefios’’ 

El personaje es pues la exaltaci6n del mundo 
onirico, del mundo al que pertenecen estos ‘‘mAagi- 
cos suenos de mirar lontano’’, quienes en la bru- 
ma de los suenos recorren ingravidos y eternos to- 
dos los ambientes que sea dable imaginar, desde 
“la trova del viejo remoto andarin’”’ (constante egu- 
reniana también del infatigable buscador caminan- 
te, que se confunde siempre con el plano del mis- 
terio) hasta “Ja cancién chinesca”’, “la jota gro- 
tesca’’, “el baile festivo” y “a boda triunfal’’, ha- 
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ciendo de la noche su imperio y solaz, pero sdlo 
hasta: 

“...cuando despunta el fulgor temprano 
y la sala llena de coloraciones” 

ya que entonces el personaje debe irse: 

“los suehos nocturnos se van piano, piano”. 

El genio de la noche 

Este personaje, simbolo del misterio que rei- 
na en la poesia y en la noche, se desenvuelve en 
esa fantasia poética urdida por Eguren, que es el 
poema del mismo nombre: Fantasia. 

Su situacién ambiental: la nocturna, dada por 
el primer verso, atestigua la deuda hacia Gustavo 
A. Bécquer en una de sus rimas mas conocidas, 

aquella de ‘Del rincén en el angulo oscuro” *: 
“Bn el rincén oscuro de la honda estancia”’ 

En seguida, el poema se puebla de personajes 

secundarios, traidos del mundo oriental: ‘‘azules 

dragones”, ‘“‘curvos bonzos’’ (metafora del cansan- 

cio y encorvamiento del cuerpo de los bonzos, como 

también se anotara mas adelante en el “‘curvo pe- 

regrino’’ de La Sangre), “‘las tonkinesas’’ y “‘ninas- 

mariposas”’ (quiza el recuerdo musical de la opera 

Madame Buterfly, traduccién inglesa de mariposa 

y ambientada en el Japén), y que desfilan ante el 

alado genio de la noche, que cumple también la 

tradicion egureniana de sernos presentado y ale- 

jado, a través del recurso de animarlo en la es- 

trofa inicial: 

(32) Como asi mismo se puede notar en el verso inicial de las Sshas, 

‘Del parterre en la roja blanca’, que sigue el mismo ritmo que 

la rima becqueriana. Interesa pues destacar la preferencia y el 

recuerdo egureniano, en iniciar los poemas styos a partir ce la 

mencionada rima, 
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“el genio de la noche bate las alas” 

y luego, aletargarlo en la final: 

“el genio de la noche, la frente baja” 

Ademas, se tipifica aqui uno de los personajes 
clasicos de la imagineria egureniana: aquél de los 
sintagmas nominales y misteriosos que conforman 
una sola unidad, representando abstracciones y sin- 
tesis sumas: “‘las vistas magicas’’, como esos ‘‘mu- 
sicos suenos’’, o “‘gacelas hermanas’’, o “‘vespera- 
les duefias”’ 

En este ambiente nocturno, misterioso y oni- 
rico desfilan ante el silencioso personajes que es 
el genio de la noche, los secundarios, traidos del 
pais oriental y que desaparecen del solitario lugar 
cuando la frente del genio se abate, dando por ter- 
minado el poema, la noche y el misterio. 

Las Puertas 

Las Puertas constituyen un personaje por abs- 
traccién y representan alegéricamente el devenir 
historico. 

Estructuralmente el poema consta de cinco es- 
trofas, en las cuales tenazmente se repite la pala- 
bra “‘puertas’’ y las palabras correspondientes a 
cada una de las cinco etapas de la historia que el 
poeta cuenta ademas de la repeticiOn interior en 
cada estrofa de esa misma palabra concreta que 
determina a cada etapa: 

Primera estrofa: ‘Se abrieron las puertas 
ee eeee 

se abrieron ‘las puertas’’. 

Segunda estrofa: ‘“Contaron las puertas 

contaron las puertas”’. 



Tercera estrofa: ‘‘Crujieron las puertas 
Ce 

crujieron las puertas’’. 

Cuarta estrofa: “Rimaron las puertas 

rimaron las puertas’’. 

Quinta estrofa: “Se cierran las puertas 

se cierran las puertas’’. 

La primera estrofa y a la vez primera etapa, 
corresponde a la iniciacién de la historia: la Edad 
Antigua, por ello las puertas se abren: comienza el 

devenir historico. 
La segunda, ‘‘Los tiempos de ardor medioeva- 

les’? nos lleva a la época intermedia, la Edad Me- 

dia. 
La tercera, alude al crujido de tinte bélico pro- 

ducido por los infantes de yelmo de oro, y se en- 

tronca con la Epoca Moderna, la que descansa en 

el Renacimiento, lujo y guerras. 

La cuarta, documenta un cambio de los sim- 

ples ruidos anteriores (abrieron, contaron, crujie- 

ron) por el de un sonido arménico: rimaron, que 

representa la superacién de las civilizaciones bé- 

licas y el devenir de etapas mas serenas. 

La quinta y Ultima, dentro de la constante egu- 

reniana de traernos, presentarnos y alejarnos sus 

personajes, importa la oposicién de ese ‘‘abrieron 

las puertas”’ de la primera estrofa, ya que ahora 

“se cierran las puertas’’, al término del transcu- 

rrir hist6rico, abriéndose en cambio el motivo poé- 

tico: el previsible misterio que encierra el “Fu- 

turo’’. 



CAPITULO V 

PERSONAJES ALEGORICOS 

kl Domino 

En este poema el personaje encarna un sim- 
bolo de raigambre filosdfica: el Ser y el No Ser. 
Y este simbolo es desarrollado en intima correla- 
cidn con un color y sus matices: el amarillo. 

La estructura del poema se desarrolla dentro 
de un marco de rigurosidad y estrictez formal que 
anotamos concorde con la tematica filoséfica que 
lo informa. En efecto, el breve poema se com- 
pone de tres sextetos (dodecasilabos los cuatro ver- 
sos iniciales y heptasilabicos los concluyentes) de 
rima consonantica tenaz: 1-2, 3-5, 46 y ritmo en 
sordina, casi imperceptible. En realidad, estruc- 
turalmente su ritmo obedece mas bien a un afan 
narrativo y retratista del autor; mas adelante pre- 
cisaremos los fundamentos por los cuales hemos 
ilegado a pensar que esta poesia es la representa- 

cidn grafica de un instante, una plasmacién dada 
de una escena inmovil, donde el unico desplaza- 
miento esta dado por el abandono que de la cena 
hace el domin6é. Insistiendo sobre el ritmo, su ca- 
racteristica es la apariencia de pie quebrado que 
cada estrofa acusa, debido al corte ritmico que los 
heptasilabos finales comportan frente a los anterio- 
res dodecasilabicos. 
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El instante de la cena del domino se situa en 
un ambiente recoleto y ademas se perciben cier- 
tos rasgos que nos pueden llevar a pensar en un 
toque aristocratico:- no sdlo la presencia de “‘can- 
diles’’ (con otra finalidad), sino la de los ‘“‘agua- 
maniles”’ y la actitud ceremoniosa del domino que 
nos es descrita: ‘“‘se sienta’’, ‘‘principia la cena’, 
la presencia de ‘‘comensales’’ (no invitados, sino 
comensales), deja los ‘“‘manjares’”’ y ‘‘abandona la 

cena’. 
El instante, pues, en que se abre el poema, va 

dirigido a centrar la atencion en el personaje; es 

por ello que nada ni nadie mas intervendra (por 

lo cual, en la calle rie, no el pueblo o la gente, 

sino la ‘‘verbena’’, abstraccién de estos). Y al re- 

ferirsenos que existen comensales, nos los califi- 

can inmediatamente :ausentes. Asi, pues, en el 

poema lo unico animado que existe es el domin6, 

nada mas turba la serenidad de su aparicion. 

En consecuencia, la poesia empieza bajo la 

égida verbal de impersonales y reflexivos, con car- 

ga impersonal: ‘‘alumbraron”’ (en la mesa los can- 

diles) y ‘‘moviéronse solos’ (los aguamaniles). 

El Domino es lo Unico que con una insistencia 

patente, portara el peso de la poesia. 

La oposicién basica, en el juego de las que des- 

tacaremos, es ademas el pivote sobre el cual gira 

el simbolo genérico del poema: “un dominé vacio, 

pero animado’’. La vaciedad del personaje la en- 

contramos reforzada plasticamente por la repre- 

sentacion mental a que nos obliga el poeta: “Su 

claro antifaz de un amarillo frio’’, es decir, se nos 

ha descrito un dominé vacio, funda sin contenido, 

a pesar de lo cual la imagen que al poeta le in- 

teresa que nos formemos, no es la de una figura 

exangiie, antes al contrario, totalmente contornea- 

da: llena, llena de nada. Por eso el contraste tan 

tremendo del antifaz sobre un rostro que no exis- 

te y sobre un dominé vacio; esa oposicién entre 
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el antifaz como limite frontal y el domind como 

limite por los demas lados, crea una especial sen- 

sacion de corporeidad y solidez dentro del domino, 

por lo cual el poeta, para no llamarnos a engano, 

nos dice explicitamente: ‘‘un domino vacio, pero 

animado”’. 
Un solo verso es pues la clave total del sim- 

bolo: el concepto filoséfico a desarrollar es el del 
SER y el NO-SER, la nada frente a lo que existe. 

Por ello, la abstraccidn suma que esto presu- 
pone imponia la presencia de un simbolo supleto- 
rio, intermedio, como un esbozo esotérico del sim- 
bolo real. Y este segundo simbolo, es el de la so- 
ledad (camino del aniquilamiento total del ser) que 
jamas puede ser tan explicito como en el ambiente 
mundano y banal, amén de ruidoso, que existe en 
las fiestas de carnestolendas, motivo tradicional en 
literatura para presentarnos en su mismo cetnro a 
un ser solitario, que indefectiblemente estara dis- 
frazado, en burdo intento de homogeneizacion. Este 
motivo trillado es elevado a categoria poética por 
la intenciOn egureniana, que prepara el simbolo eso- 
térico con esa oposicién, mas asequible que la Ul- 
tima: mientras rie por la calle la verbena, se sien- 
ta a la mesa, iluminado, con ausentes comensales 
y principia la cena. 

Es impresionante el efecto logrado entre el no 
ser del domino y la hipotética presencia de comen- 
sales (nétese la intimidad que supone el término: 
comunidad en la mesa), que alude al principio de 
alteridad, a la intersubjetividad humana. El domi- 
no tiene espantos en su derredor, espantos porque 
la poesia egureniana se ve tefiida siempre con este 
matiz de pavor, pavor que en este caso se justifi- 
ca plenamente por la total ausencia de vida, de 
existencia que se ha planteado. Y la escena se 
torna total y realmente evanescente: se tienden es- 
pantos en derredor y la comunicaci6n con los co- 
mensales que son ausentes, se produce a través de 
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sefiales vagas y lucifugas, es decir, intermitentes, 
de fuego fatuo, de percepciones minimas, de luz, 
que en Ultima instancia es el significado de las lu- 
ces fugitivas ®. 

De otro lado, la ausencia, que es la senda que 
conduce al no ser, oposicién del ser, es presentada 
tangencialmente al aludirse no directamente a que 
los comensales no estan, sino a que existen ‘“‘va- 
sos’’ y “‘sillas’’ que pertenecen a comensales au- 
sentes. Queremos insistir en el correlato que pue- 
de establecerse entre el NO SER (ausentes) y el 
SER (comensales), cuya unién sintactica: ausen- 
tes comensales se pronuncia en definitiva por el 
NO SER. 

Es pues redonda y total la idea de ausencia que 
se nos proporciona, y que admite una gradacion: 
el dominé, que esta vacio, insinuacién del tema; 
luego la explicita anunciacién de que los comen- 
sales estan ausentes, y finalmente el retiro del mis- 
mo personaje, que determina el fin de la poesia: 
‘‘y abandona (el domind) la cena’’. 

El tono del poema se manifiesta con claridad 
como evanescente en la Ultima estrofa: ‘“‘horror 
que nacarado flota’’. Efectivamente los objetos ma- 
teriales, puntos de apoyo para la construccion poé- 
tica, flotan en un ambiente impersonal y etéreo. 

Tenemos ahora que insistir en la correlacion del 
simbolo: el color amarillo. En efecto, todas las 
referencias luminicas que el poema nos brinda, es- 
tan dirigidas al color amarillo y sus matices. Ano- 
tamos: 

“en la mesa los candiles’’. 
“se sienta iluminado”. 
“su claro antifaz de un amarillo frio” 
“horror que nacarado flota” 
“en la luz olvida manjares dorados”’. 

(33) En “Visiones de Enero’? se documenta también “luz de santelmo”, 

como fuego fatuo. 
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Ei amarillo como color simple es usado prefe- 

rentemente por Eguren para darnos la idea de 

muerte. Se documenta dicho aserto en casi todos los 
usos que de él se hacen; pero ninguno agota tanto 
esta posibilidad como El Domino, en el cual la idea 
de muerte ha sido dominada por una preocupacién 
mas acerba aun: la del aniquilamiento total, el 
no-ser. 

Por ello, el eje de esta explicacién cromatica 
reposa en: ‘‘su claro antifaz de un amarillo frio’’. 
Es el amarillo basico, sin matices: amarillo, y 
cualificado: frio, frio de muerte; de nada, en este 

caso. 
A este propdsito se inicia el poema con una 

sutil referencia a la luz amarilla: los candiles, los 
cuales producen una luz cerosa de color amarillo, 
y antiguo se podria anadir (por eso deciamos que su 
finalidad no era solo la de dar un toque aristocrati- 
co a la poesia). Tluminado por esa misma luz se 
advierte al domino cuando inicia su cena; y en 
la luz esta vez, amarilla también pero ya no fria, 
sino calurosa, como portadora de un halito de vi- 
da, olvida manjares, que al haber sido iluminados 
presentan para el poeta la calidad de dorados, el 
hiriente amarillo que tan lejos esta del tenue color 
de los candiles y del nacarado (blanco amarillento, 
con sabor a pasado) que flota en todo el ambiente, 
y con el cual desaparece el poema. 

El dominé pues, cumplido su papel figurativo en 
esta representacién inmovil de una escena estatica, 
abandona una cena que nunca pudo existir, y lo 
hace con un murmulllo apagado de rezo contrito, 
como asustado de haber sido llamado extrafia y 
solitariamente, a la poesia egureniana. 

Interesa destacar en la forma poética, ademas 
de la persistencia de métrica y rima, el ciclo total 
que el poema cumple, sin referencia espacial con- 
creta, pero diciéndonos empero, en la primera es- 
trofa: “y principia la cena” y en la Ultima: Sy 
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abandona la cena’”’ 4. Por ello pensamos que el es- 
taticismo inmanente de esta poesia, obedece al de- 
seo de plasmar un problema filos6fico, que por refe- 
rirse a la nada, lo -ha sido hecho en forma de un 

grabado inmovil, en donde la ausencia de vida y 
casi de movimiento, crea una escena fija con un 
solo protagonista (si empleamos etimolégicamente 
el término de teatro) *°. 

Interesa ademas para reforzar nuestra afirma- 
cién acerca de la profunda rigurosidad externa que 
el poema documenta, observar la similar funcién 
que un verso cumple en cada una de las tres estro- 
fas, y cuya misién de subordinacién perfecta sirve 
el papel poético de destacar situaciones accesorias, 
pero que sin embargo dan asidero a las oposicio- 
nes conducentes a la entrafa del simbolo, nos re- 

ferimos a: 

Primera estrofa : “nientras rie por la calle 
la verbena”. 

Segunda estrofa: “esta noche de insondables 
maravillas”. 

Tercera estrofa : “por la alta noche de vo- 
luptad ignota”. 

Los tres versos configuran sendas oraciones su- 

bordinadas circunstanciales y aseguran con iden- 

tidad de uso estilistico, el primero de ellos el fun- 

damental contraste entre la soledad y el silencio 

del personaje, frente a la algarabia anénima de 

una verbena (simbolo en pequefio del gentio o del 

(34) Y ademas, la constante anotada en cuanto a la técnica de acercar y 

alejar sus personajes. , 

(35) En realidad, si alguna vez se buscara una focsia para montar a 

propésito de ella una representacién escénica en un acto y en un 

cuadro, creemos que ésta seria la mas indicada. 
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pueblo). El segundo, el anuncio de que la esencia del 

poema es un desusado imperativo en la poética egu- 
reniana, que se sitia obviamente en la noche. Y el 
tercero: ‘‘por la alta noche de voluntad ignota’’, 

nos contrapone por segunda vez lo que ya se insi- 
nuaba en el primero: ausencia de jolgorio y diso- 
lucién, y lo que el segundo nos decia: que la alta 
noche, es una noche extraordinaria y maravillosa. 

Como Ultima atingencia, y sin desvirtuar el ri- 
gor formalista de la poesia, queremos destacar el 
unico encabalgamiento que se documenta en ella: 

“ronrronea una creacidn culpable/llena 
de acentos desolados”’ 

Dicho encabalgamiento, y la dificultad de asig- 
narle un ritmo propio y continuado al poema, los ad- 
vierto como signos de la imposibilidad del poeta de 
sacrificar el contenido a la forma; por ello la rima 

y métrica, que en si son accesorios, puesto que no 

exigen desnaturalizar la idea, ni sacrificarla, han 
sido observadas, pero el ritmo determinado (que es 
en verdad lo esencial de la poesia frente a la prosa), 
no ha sido respetado en aras del mensaje filosdéfico 
que esta poesia conlleva. 

En apretada sintesis, dos versos: 

“y un domin6é vacio, pero animado”, 

“su claro antifaz de un amarillo frio”’. 

nos dan la clave simbdlica y cromatica de este poe- 
ma. 

El Dominé pues, es antes un simbolo que un 
personaje; pero en su génesis literaria, bajo la for- 
ma de domino, lo configura con autenticidad, tan 
delineado y caracterizado como otros en Eguren, cu- 
ya filiacion es mas saltante; Pedro de Acero, Juan 
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Volatin, etc. Recordemos para ello y en descargo 

nuestro, lo dicho sobre el toque aristocratico, la so- 

ledad, el silencio y la descripcién minuciosa que su- 

pone la contrapasicion antifaz-domino. Encontra- 

remos entonces la clasificacién perfecta de este Do- 

mind como un personaje. 

El Caballo 

A través del caballo se compone uno de los sim- 

bolos mas complejos y enigmaticos de la poética 

egureniana. 

La primera explicacién que nos propusimos se 

desenvolvia asi: hay un simbolo aparente: el caba- 

Ilo, como transposicion poética de ser un emisario del 

pasado,** del jinete muerto que alguna vez llevo y 

que es en verdad el personaje suplantado; impli- 

cando esto un deseo de_ transrealidad del autor. 

Estamos pues en presencia de un ente (acudamos 

al género, antes de especificar sin fundamento) que 

viene del pasado, de un pasado de guerra, al tiem- 

po actual. Importante es destacar que esa actua- 

lidad deberia ser de paz, por oposicion y que no 

lo es. Por ello: ‘En la plumbea esquina / de la 

barricada / con ojos vacios / y con horror se para’. 

No encuentra pues el emisario, lo que era de 

esperarse: obviamente entonces desprendemos el 

simbolo. Se trata de un mensaje pacifista, de anti- 

belicismo. Se comprueba ello en el mismo léxico 

utiilizado: caballo muerto, en antigua batalla, la 

barricada, el horror, vias desiertas, ruinosas pla- 

zas. Evidentemente se plantea un medio ambiental 

producto de la guerra y sus miserias, que impre- 

sionan al personaje emisario y lo hacen retornar 

abatido. 
Sin embargo, este pseudo-primer-simbolo era 

demasiado simplista; algo mas medular, mas impe- 

(36) Constante ya estudiada. 
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rioso se advertia en el poema. El resabio que que- 
daba era mas trascendente. 

Empezamos entonces la busqueda acuciosa, el 
sorprender cada palabra aislada y relacionarla lue- 
go con un trozo distante de la misma poesia; y en- 
tonces, asideros tenues nos proporcionaron el que 
creimos segundo simbolo. 

El llamado primigenio nos fue dado por el pri- 
mer verso, y por su orden de palabras; importante 
por la ecuacion directa que comporta con la inten- 
cién poética. En él se destaca un hecho, que ade- 
mas tiene caracter verbal: ‘“‘Viene (por las ca- 
lles’’). Es decir, se proyecta el pasado hasta 
nuestros dias; pero no un pasado genérico, hist6- 
rico 0 amplio; ese pasado viene con un complemen- 
to circunstancial que alude ya a una pequefna para- 
doja: ‘‘por las calles’, (en la poesia global, se acen- 
tuara mas el hecho del empleo de “‘calles’’). En efec- 
to, mediante una abstracciOn que al principio pa- 
rece forzada, encontramos la paradoja en caballo- 

calle. No es la via adecuada para un caballo, una 
calle; lo que entendemos modernamente por calle, 
con referencia a asfalto, o por lo menos a perime- 
tro urbano. Lo normal hubiera sido camino, senda 
o paso. Hay pues una desadaptacion inicial; ya que 
sabemos que ese caballo ha sido muerto en una 
batalla antigua. Por ello, es comprensible que sus 
casos sean sombrios, sombras de muerte y de edad 
antigua, sin duda; y que ademas trepide (tiemble) 
y aun resbale. Encontramos en esto el evidente to- 
que que confirma su desadaptacién al medio; es 
una sorpresa para él, no acostumbrado a lo moder- 
no, y es lo que decide que finalmente dé un “hosco 
relincho’’. 

Hasta aqui el simbolo concretado se desenvol- 
via en la unidad, en primera persona me arriesga- 
ria a decir (elucidamos inmediatamente si es el 
caballo, o su hipotético jinete u otra realidad). Sin 
embargo, “‘sus voces lejanas’’ nos Maman a re- 
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flexion. El caballo no es tal, el desplazamiento al ji- 

nete es ficticio también, en realidad es un nuncio 

de épocas pretéritas; es un ser vacio, por el que 

hablan otras multitudes y de alli que sus ojos sean 

vacios miradores magicos* por los que asoma una 

pléyade de otras épocas. 

En este segundo simbolo, pues, es la edad an- 

tigua contrapuesta a la moderna: ya que la guerra 

y la paz son solo eslabones para una concepcidn 

mas genérica. No se trata solo de batallas, aunque 

ellas sean el pretexto; se trata de virtud. De la 

virtud de la caballerosidad antigua (no es fortuito 

el sustantivo; se apoya en el simbolo empleado) 

encarnada en batallas que se dirimian por el pun- 

donor y el arrojo individual. Virtudes que ahora son 

advertidas por el caballo como minimizadas, ante 

la masa y el numero. Por ello ‘‘barricadas’’, esfuer- 

zo colectivo, de planificaci6n absorbente de perso- 

nalidades e iniciativas. 

Insistimos en que los dos simbolos analizados 

han sido expuestos separadamente, solo por el des- 

lumbramiento del analisis. En realidad, después de 

él y reflexionando sobre el caracter fundamental de 

Eguren: la sintesis, arribamos a la conclusién que 

el simbolo es solo uno, como ya se insinuaba. 

Es lo antiguo frente a lo moderno. La apologia 

del individuo, frente a la masa; y para ello, dos 

pretextos que valen no en si, sino en cuanto su ade- 

cuacion al Unico simbolo imperante: guerra 0 paz, 

caballo o jinete, son solo medios de plantear un sim- 

bolo, que por su esencia misma admite valencias di- 

versas segun el plano que se explote, pero que en 

realidad se encuentra en un solo plano multiple, 

que es en definitiva el simbolo. 

(37) Los mismos miradores a que se aluden en “Peregrin cazador de 

figuras’. 
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El poema es breve; sintesis tremenda y confu- 

sion derivada, son pues emanaciones previsibles de 

ello. 
Se compone de cuatro estrofas, y cuatro versos 

en cada una de ellas. La métrica es pareja; hexasi- 
labos los tres primeros versos y heptasilabico el 
ultimo °8. Se debe ello al deseo del autor de darle 
un toque narrativo al poema con este verso hepta- 
silabo; por ende, la explicacién mas plausible es 
que el verso final explica someramente lo indicado 
en los anteriores. Y para ello también, se vale 
el poeta de un ritmo distinto, mas lento y, por en- 
de, discursivo. Asi en ‘‘antigua batalla’’, nos aclara 
la actitud del personaje (y deciamos asi mismo que 
era el asidero para considerar el simbolo como en- 
carnacion de pluralidad). En la tercera, “‘y con ho- 
rror se para’’, nos describe la actitud inmediata del 
-personaje, y finalmente en la ultima, se concluye el 
poema dandonos el por qué intimo del regreso del 
personaje. 

Ademas, se documenta en cuanto a la rima, la 
presencia de asonancia en los versos 2-4 de todo el 
poema; los demas versos son libres. 

El pie empleado es el dactilo; interesante des- 
tacar que no es el yambo, ritmo guerrero, por cuan- 
to hemos explicado que el motivo guerrero (que al- 
guna vez creimos determinante), en realidad es su- 
cedaneo del verdadero. 

Nos sirvid de base a nuestro analisis puramen- 
te simbdélico, destacar el orden de palabras del pri- 
mer verso, que relievaba la intencién del autor en el 

(38) Debemos destacar a este respecto, un falso ritmo en el verso: “‘en 
la pltimeba esquina’’, donde pese a nuestra afirmacién de que los 
versos iniciales de la estrofa son hexasilabicos, en este tmnico ca- 
so se patentiza un heptasilabo. Pero, meditemos en que lo es gra- 
maticalmente, en tanto que en su entroncamiento fonético, que en 
definitiva dirime la forma de Ja poesia, no lo es tan claro y po- 
demos hacer sencillamente de ‘‘plitmbea” una palabra bisilaba 
para configurar asi un verso hexasilAbico. 
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aspecto verbal; importa ademas destacar el empleo 
del giro” a la luna parva”’ castellano y castizo, em- 
pleado sobre todo por Garcia Lorca ®°. 

Otra adjetivacién sintomatica de Eguren es la 
empleada en “‘pliumbea esquina’’; existe una espe- 
cial predilecciOn en él por estos desplazamientos ca- 
lificativos de los colores a los metales que los ma- 
nifiestan. Por ello, pues, “plimbea esquina’’, ‘‘luz 
cadmio”’ (Los Reyes Rojos), ‘“‘luces de ensuefio opa- 
linas’’ (Eroe), ‘‘las puertas de alumnio”’ (Las Puer- 
tas), ‘“‘ojos de diamante”’ (Peregrin, Cazador de Fi- 
guras), y la final, genérica y explicita: “luz capito- 
sa de hiriente metal’’ (E] Pelele). Son pues afanes 
de sintesis cromatica y de originalidad epitética, los 
que guian este recurso privativo del estilo egure- 
niano. 

Como atingencia final, tenemos que estudiar un 
punto ya mencionado pero que hasta ahora no ha- 
biamos detallado. Deciamos que se desprende de la 
lectura del poema un sabor especial misterioso y 

original. En efecto creemos descubrirlo en un indi- 

cio sehalador precisamente de misterio, de narra- 

cién velada, que contribuye al tono general de ori- 

ginalidad en el tratamiento de este poema. 

Si tratamos de precisar su estructura, hallare- 

mos que ésta se da en dos estadios manifiestos y 

uno intermedio que esta implicito.. Las tres prime- 

ras estrofas nos plantean el problema y su antece- 

dente; el Ultimo se encarga de develarnos las con- 

secuencias, pero en el interregno hay un vacio, lo- 

grado y buscado por el autor. Asi, desde que el 

(39) En este giro se documenta uno de los escasos complementos cir- 

cunstanciales introducidos por la preposicién a, con valor de en 

o por: Advirtiéndose igual uso en La Comparsa: ‘“‘a la luna del al- 

ma”; Incaica: “A la luz meridiana’’, etc. 

Ademas, es notoriamente necesario establecer que el significado de 

luna parva, se explica vinculando el término parvo, no a multipli- 

cidad, sino a una derivacién del latin parvus, pequeno, Es pues, - 

luna menguante y no luna multiple. 
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caballo se detiene con horror en su actitud, ma- 

quinalmente endeudamos esta actitud con una ob- 

jetividad percibida. Dicha visién 0 visiones suce- 
sivas, no nos son presentadas y el poema queda co- 
mo en suspenso; podemos, hipotéticamente, interpo- 
lar nuestras propias conclusiones (nosotros pensa- 

mos que el contraste del mundo actual, manifestado 

en estragos concretos y actitudes personales de los 
combatientes, seria lo apropiado), y siempre, inde- 

fectiblemente, se retoma el hilo poético, tras ese sal- 
to al vacio, diciéndonos tacitamente (ya que no 
se menciona al personaje) los ecos (lejanos, ade- 
mas) que se perciben de su huida (pensamos que 
precipitada por su admiracién y desencanto) por 
‘vias desiertas’’ y “ruinosas- plazas’’. Las ‘“‘lentas 
pisadas’’ no son paradojales a nuestra explicacion, 

ya que la velocidad del retiro, en cuanto reacci6n 

instantanea, no se opone al abatimiento y pesa- 
dumbre, que la lentitud de las pisadas indican. 
Ademas, el giro adverbial con que se inicia la es- 
trofa final: ‘‘mas tarde se escuchan’’, corrobora 
feracientemente el que ha sido intencién del poeta 
dejar librado a nuestra imaginacién y sensibilidad, 
por medio de la temporalidad futura de este giro, 
un vacio consciente en la estructura del poema, 
indice de lo misterioso y esotérico que campea en 
la poética egureniana. 

Venturon 

Curioso personaje éste, traido por Eguren del 
mundo alegorico. Venturdn representa al hombre 
venturoso y despreocupado, que se ve de repente 
ante la cruel realidad de una muerte, que para él 
es siempre prematura. 

El poema es la transcripcién poematica de 
una parabola, como aquéllas evangélicas. En efecto, 
los contrastes usados por el poeta son simples, sen- 
cillos y claros hasta la evidencia, por su contrapo- 
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sicion obvia: un: ambiente festivo, la encarnacion 
de un hombre “‘bonancible’’, que ademas se denomi- 
na Venturon y la subita llamada de “‘una muerte’, 

quien lo “‘cita de amores”’ 4”. 
Estamos pues en un mundo alegorico de inten- 

cidn parabolica. La estructura del poema se desa- 
rrolla en cuatro ciclos: 

A) La introduccién, en la cual mediante sus dos 

versos, el poeta nos da el nombre del personaje 

(Ventur6n), su caracterizacién (bonancible) y 

su actitud (en la fiesta). 

B) El didlogo, recurso si bien poco empleado por 

Eguren, no del todo extrafo a su poética, como 

lo vimos en ‘‘Noche II’”’ y ‘“‘Visiones de Enero’. 

El dialogo es un encantador ejemplo de cémo 

poéticamente se puede dar una vision prosaica 

completa, como en efecto nos atrevemos a pro- 

poner: 

Poesia Prosa 

“Monsefor han tocado Se cierra el circulo de 

la puerta y lo esta es- la parabola; se apro- 

perando una muerta” xima la muerte. 

“Hora danzo_ entre Estoy divirtiéndome y 

brillos y lacas y me no quiero preocupa- 

hastian las gentes clones. 
opacas”. 

‘Ks acaso la luna sin ,Tan  extraordinaria 

vida? Una cafia del es? Si. 

viento florida” 

“Soy la noche de todos Es la muerte. 

los suefios” 

(40) Se comprueba en este texto la idea de Eguren de considerar en su 

pottica “los desposerios con la muerte”, que anotabamos en el 

capitulo “La Tarda.- La Pensativa.- Consolacién’’. 
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El didlogo pues, ha enfrentado dos psicologias 
que nos han sido descritas a la perfeccién: la 
del hombre vano y la del consecuente. 

C) La exposicién por boca del propio poeta. Conti- 

D) 

nuando la exposicién hecha de la muerte que lle- 
ga, la presenta en inevitable figura femenina, 
y recurriendo aun a detalles exéticos para ha- 
cerla mas deseable: 

“con su talle de avispa provoca 
la elegancia y su boca! su boca!” 

La conclusién, que por la intencién moraliza- 
dora que la parabola encierra, se convierte en 

una moraleja: 

“Corazon desvelado e inerte 
hoy te cita de amores la muerte”. 

Es decir, hombre fatuo e inconsciente, hoy se 
presenta por fin la muerte para acabar con tu 
displicencia. 

El motivo poético que se emplea, es el tan so- 
corrido de los desposorios del ser humano con la 
muerte. 

Mignon 

Es éste un personaje de filiacién francesa 
(Mignon: diminutivo carifioso) que se ambienta en 
un poema de tematica oriental (japonés, si pensa- 
mos en el titulo de él, y su desenlace: “Sayonara”, 
el adidés en idioma japonés). 

que 
Su trama esta dada por el hecho de una mujer 
desde su cuarto (‘‘camarin” o “estancia’’) se 

despide del poeta dejandolo acongojado. 

“Hoy el Sol tamizan los glaces azules 
del delicioso camarin de Mignén”. 
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“Escucha, tenue lirio de terciopelo 
en tu floreado divan de Estambul”. 

“Mas ay! el terrible ‘y dulce Sayonara! 
en tus ojos se presenta de mignon”. 

A pesar del hoy inicial, la poesia sin embargo se 

ubica en el tiempo y en el espacio latos. El “‘hoy’’, 

es una forma mas de acusar su intemporalidad: 

hoy en el ‘‘camarin de Mignon’’, manana en su 

“floreado divan de Estambul’’, nunca por el sayo- 

nara en “‘sus ojos”, siempre en el recuerdo del 

poeta. 

Y sélo en las postrimerias del poema, se nos 

dice algo de Mignon, de la que sdlo se esboz6 en la 

primera estrofa que tenia un ‘“‘delicioso camarin’’; 

ella tiene ‘‘festivos ojos’ y “‘castafio cabello’’, con- 

trastando la impresion de mujer cabal que produce, 

con la ultima afirmaci6n del verso, extraha y para- 

dojal: “‘blonda bebé’’. Se piensa por ello en el in- 

fantilismo desmedido de Eguren; pero pensemos 

que Mignon no tiene por qué ser una mujer: Mig- 

non es todo aquello que nos es querido y de lo cual 

nos desprendemos, de alli que sea tan plastico el 

adjetivo que la califica: blonda; eso es Mignon, el 

simbolo de la suavidad, la dulzura, de lo bello y 

querido en ultima instancia. 

La Bella de Asia 

El poema “Flor de Amor’ nos enfrenta a un 

personaje extrafio en la concepcion poética de Egu- 

ren: se trata de un personaje que representa (siendo 

explicito, no se configura el simbolo) el vicio de la 

droga. Extrafio, puesto que el candor y la pureza 

son elementos familiares a nuestro poeta; sin em- 

bargo, esta vez el motivo poético deviene de tal si- 

tuacién y con los ingredientes tipicos de la poética 
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egureniana se configura una obra que se encuen- 

tra al mismo nivel de las demas estudiadas, sin ver- 
se afectada en su forma y tratamiento por el fon- 

do que se deja explicado. 
Por el caracter representativo que el persona- 

je tiene en este poema, no se exige del lector el 
desentrafar esencias poéticas; por ello el texto es 

claro: 

“La bella de Asia 
cuida en las noches 
su adormidera roja y lacia”. 

El estudio del personaje se centra entonces de 
lleno en la intenciOn egureniana de exigir persona- 
jes en su poesia, solo y unicamente por el afan per- 
sonalista y sintético que le hemos anotado. En ri- 
gor, supone la sintesis el evitar explicarnos discur- 
sivamente la ambientacién del poema, los carac- 
teres del personaje, sus efectos, consecuencias, etc. 

y asi tan sdlo se nos menciona “‘la adormidera’’ 
(amapola), “‘sangre venenosa’’ (opio) y la “‘bella 
de Asia’ (representacién del vicio oriental). 

Por ello la actitud del personaje es de melosa 
atencién y solicitud hacia la productora del vicio: 

“Dulce le rie (a la adormidera) 
dulce la espia”’. 

Y en relacion al personaje interesa destacar la 
especial adjetivaciOn que el poeta le prodiga y que 
es en realidad lo que va a destacar sus notas pe- 
cuilares: 

“Al beso blondo 
la flor extrana 
fue lentamente despertando”’. 

Una atrevida comparaci6n sefala la culmina- 
cién de los deseos del personaje: 
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“Y con ardores 
agil se crispa 
como una cobra, \lena de amores”. 

La adormidera pues, florece y entrega su droga 

al personaje sediento. Este hecho final, ciclo con- 

cluyente del poema, nos lo da el poeta en forma 

metaforica: 

“vy en los labios de la mimosa 
deja su sangre venenosa”. 

El personaje pues pertenece a Eguren; su géne- 

sis se endeuda con la tematica de los poetas maldi- 

tos, simbolistas o precursores de ellos, y en gene- 

ral de los decadentistas fineseculares de Francia. 

Monje Muerto - Capitan Difunto 

El monje muerto de “Noche III’, nos obliga a 

revivir lo dicho sobre la trilogia de Noches en que 

domina el concepto obsesivo de la muerte: los pa- 

sos de la primera, Danira, el diligente espiritu evo- 

cado de la segunda, y el presente monje muerto, 

que hoy acude en la tercera. 

De ellos, el personaje que mas incisiva y dolo- 

rosamente nos habla del miedo y de la muerte, es el 

monje muerto. El] poema en general es un perfecto 

engranaje en el que mediante un ritmo estable, per- 

manente y hasta mondtono en su horror, se nos da 

la intensidad medrosa del poema, sin altibajos, ni 

descanso. El poema empieza y concluye en el mis- 

mo alto punto de crispamiento nervioso y alocado 

temor. 

Explicar lo anterior nos urgiria a copiar el poe- 

ma; permitasenos en cambio, destacar los diversos 

recursos de que se ha valido el poeta para paten- 

tizar la mentada intencién. 
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El inicio es exabrupto: 

‘Negra noche sin luceros” 

y reiterativo: 

‘“parda noche de los frios aguaceros”’ 

Con ello esta situado el ambiente: el fisico, y el 
provocado en los sentidos y comprension del lec- 
tor. La noche total, la oscuridad completa. Luego, el 
poeta nos presenta al personaje; elaboracién con- 
ceptual que se encarna en un monje (premonici6n 
de muerte, en cuanto referencia a vida contempla- 

tiva y preparaciOn de buena muerte que conlleva 
la palabra monje, en lugar de fraile o sacerdote), 
calificado: monje muerto. El climax se combina 
ahora con la soledad y el frio (antes, se dio la os- 

curidad, el miedo y la muerte): 

“de pavores, con la gama 
y en la fria plazoleta”’. 

El] miedo genérico que brota del poema se indi- 
vidualiza ahora, merced al directo llamado que el 
personaje hace del poeta, reiterativamente: 

“hay un monje que me llama 
hay un monje que me llama aletargado”’. 

El horror se detiene, y el poeta se recrea en él, 
como contemplandolo luego de inmovilizarlo: 

“alli esta, con muda ira/ panteonera/ y me 
MHIP Fein sews ~h Reenisats cease oe 

“Alli esta, cudn tenebroso/ con el hielo y 
el horror de su figura 

“Con inmdovil risa obscura”’. 

Se advierte en la poesia la transformacién que 
la noche ha sufrido en la imaginacién del poeta: se 
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ha transformado en sombra y dimana del monje 
hacia él: 

“lenta, flava sombra vierte 
raro monje de la muerte 
que a mis horas ha venido”. 

El poeta queda anodado: 

“muda esta mi fantasia” 

y siente una vez mas la inmensa soledad y miedo 
que ha creado: 

“sdlo estoy, en compania 
del letal aparecido”’ 

Sin embargo, miedo, soledad y frio, pasan a se- 
gundo plano ante la realidad que el poeta nos des- 
taca: la llamada del monje: 

“La llamada solo vibra, cadenciosa” 

Y la sombra, transformacion de la noche, se 

define en: 

“asta noche como livido sudario” 

El miedo se agudiza en el poeta, por ello ner- 

vioso exclama: 

“No despunta, retardada 
peregrina la vidente luz de amores” 

Una vez mas, la mentalidad magica de nues- 
tro poeta acude a la luz, al dia, como Unico exor- 
cismo valido contra esa noche, misteriosa y agre- 
siva, que lo asusta hasta el punto de hacerle ex- 

clamar: 

‘7 en el monte de negrura y de livores 
esté muerta mi alborada” 
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pesaroso de haber perdido la vida sucumbiendo a la 

magica llamada de la noche que no puede resistir. 

Hermosa es la imagen final del poema, en la 

que Eguren quiere hacernos participes de la deso- 

lacién que le produce el triunfo de las oscuras fuer- 

zas de la noche; mediante ella, nos incita a llorar 

a nosotros, al unisono con la naturaleza que tam- 

bién llora, mediante su natural funcién de llover: 

“Tora, llora la veleta 
con las lluvias, en concierto” 

El final, nos transporta algo mas _fehaciente- 
mente a ese mundo onirico del poeta, que ya adivi- 
nabamos a lo largo del poema, puesto que se nos 
dice extrahamente, misteriosamente, que el llamado 
se ha doblado: 

‘“‘y se dobla, en la dormida plazoleta, 
el llamar del monje muerto”, 

El personaje del monje muerto es uno de los 
mejores y mas subjetivos resortes que el poeta nos 
ha dejado para tantear su personalidad. A través 
de esta composicién se nos revela su alma mitica, 
magica, con tendencia onirica y preocupacién tenaz 
por el tema de la muerte. 
. Lo magico, deviene del ambiente sobrenatural e 
irreal que impera en el poema, merced a los recur- 
sos poéticos del ambiente nocturno, el hecho del 
aparecido, el miedo cerval y la llamada de ultra- 
tumba. 

Aparte de la trilogia mencionada, pero en inti- 
ma relacién con este personaje, se da el capitan 
difunto de “Vifieta Obscura’. Se trata también de 
una aparicion que adviene en la noche y que_ sdlo 
sutilmente revela su caracter amedrentador para el 
poeta. Estamos, pues, frente a la misma forjacién 
poética. 
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La trama nos ilustra sobre el significado ciclico 
de la presencia del capitan difunto en su antigua 
nave: 

“siempre llega la vispera nefasta” 

e igualmente, en maravillosa metafora: 

“siempre enlutado 
de su muerte. 

El miedo sutil debe ser desentranado a la luz 
de un analisis completo de la obra egureniana, 
para asi poderlo apreciar, en vista de la sensibili- 
dad medrosa que acusa como constante el poeta, 

y que deviene de: 

“ha visto anoche 

cerca al timén, morada *! 
su silueta angulosa 
jel mismo es!” 

Una vez mas, como en el monje muerto de Noche 

III, y dentro de la constante poética, se ha produci- 

do una visita fantasmal, en su previsible marco noc- 

turno, y que Eguren nos da poéticamente, con una 

carga de terror. 

Monjes Paladines 

Renueva Eguren en estos personajes, el antiguo 

debate medioeval, que también recogié R. Dario en 

“el abate joven de los madrigales”’ y “‘el vizconde 

rubio de los desafios’’: el de las letras y las artes. 

Sin embargo, lo renueva dentro de su peculiar 

estilo poético; y por ello, se ambienta de noche, en 

(41) “Morado” al igual que “un monje amoratado/cual difunto’’ de 

Noche III. 
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una abadia, con personajes que estan muertos y en 

vision sintética de la disyuntiva pplanteada: no le- 

tras y armas, sino ambas en un sintagma: 

monjes paladines. 

Se renueva pues simbdélicamente, en base no s6- 
lo del sintagma empleado, sino de las remembran- 
zas que hacen los monjes sin ocultar su_satis- 
faccion de pasadas glorias: 

“Son los monjes paladines 
que olvidaron sus amores 
y las justas y festines. 
Palaciegos, trovadores 
SRIOPOI <1, 0 ¢ sas te as Ce 

“Y alzan treno de agonia 
un adids de muertas glorias”’ 

El personaje simboliza entonces solo por su de- 
nominacion y recuerdos, toda la abstraccién y polé- 
mica planteada al respecto, que se resuelve poéti- 
camente en la presentaciOn egureniana, y bajo la 
calma conventual en: 

“Dan su triunfo y su contento 
a los santos paladines’’. 

Nubes Enmascaradas 

Eguren, en su poética ha documentado ya como 
una constante el misterio, amenazador y extrafio, 
que proveniente de ignotos lugares, amedrenta a 
la gente. 

Las nubes enmascaradas son, dentro de esta 
técnica, un personaje disfrazado; disfrazado porque 
aparenta en realidad la concrecién de una alego- 
la Inocua que se cierne sobre parajes eglégicos y 
paisajes de campifia. Sin embargo, el poeta nos 
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tiene reservada, en los dos Ultimos versos del poe- 

ma, una sorpresa: en realidad las nubes son por- 

tadoras de una amenaza desconocida (por ello, se 

advierte entonces, estan enmascaradas) y los pa- 

rajes idilicos que se nos presentaron, lo fueron uni- 

camente en aras del contraste tremendo ante la 

amenaza que llega desprevenidamente. 

El poema se compone de tres estrofas (porta- 

doras de un lirismo bucdlico) encerradas desde el 

inicio por dos versos que constituyen su leit motiv, 

repetido cuatro veces: 

“Descienden de la montana 

las nubes enmascaradas”’. 

Asi se desarrolla la escena campestre en las 

tres estrofas mencionadas: ninas que cantan, pa- 

rejas que buscan flores y los tahidos de una cam- 

pana que llama a boda. 

Empero, en sutil indicaci6n final nos da el poe- 

ta nuevamente el leit motiv 42, pero esta vez entre 

signos de admiracion y con un tono de urgencia 

que no se advertia en los anteriores: 

“Y yienen por la hondonada 

las nubes enmascaradas!” 

Es pues simplisimo el recurso poético: los sig- 

nos de admiracién y la leve variacioOn del concep- 

to ‘“‘descienden’’ por el de ‘“vienen’’, han _ trasto- 

cado por completo el sentido de la poesia. Ahora 

se advierte un dinamismo amenazador en esas ino- 

cuas nubes que rapidamente se acercan, en direc- 

ta acometida, tras sus reveladas mascaras. 

(42) Anotamos la variacién expresada por el leit motiv en este poema, 

como similar a la empleada por el poeta en Noche J, donde el 

leit motiv los pasos, se transforma en: cada una de sus aparicio- 

nes, para finalmente concretarse en la pavorosa realidad de la 

sobrina fallecida. 
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Esta personificacién alegérica de la amenaza 

incierta, constituye pues netamente un personaje 

de creacién egureniana (personificacién de lo ina- 

nimado). 

Los Muertos 

Estos personajes constituyen la representacion 
de los difuntos, no su simbolizaciOn o su alegoria, 

ya que el poema los presenta con claridad como 
tales, pero sin embargo la elaboracién poética di- 
luye algo su fria representaciOn racional e intelec- 
tiva de muertos, mediante dos recursos poéticos: 
el primero consiste en la intromisiOn en el texto 
de palabras que en alguna forma tratan de des- 
viar al lector hacia una comparacion algo forza- 
da de los muertos con las montanas: 

“Los nevados muertos 
bajo triste cielo”. 

“Lentos brillan blancos” 

sin embargo, se advierte que no es tal, desde que 
el adjetivo nevado, es metafoérico, por frialdad de 
muerte, y por ello también: blancos, al servicio 
de la misma idea, manifestandose en: 

“y de la muerte dan el /rto 
a sauces y lirios”. 

ne el segundo recurso poético es el de la ela- 
boracién imaginativa del poeta para designarlos: 

“van con mustias formas”, 
“van los lejanos caminantes”’. 

El personaje es asi tratado en intima conexidén: 
con la idea de camino, de peregrinar incesante. 
En lo cual trasluce una vez mas, la comentada 
constante egureniana de situar a sus personajes en 
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perpetuo movimiento, indice de su buscar perma- 

nente y que en Ultima instancia deviene en el muy 

poético concepto del misterio, lo ignorado, que se 

encuentra en la base de sus construcciones poéti- 

cas. Por ello nuestros personajes: 

“van por la avenida 
doliente que nunca termina”, 

“por el camino desolado” 
“al caminar los muertos una 
esperanza buscan”, 

“van los lejanos caminantes 

por la avenida interminable”. 

Los Alcotanes 

Los alcotanes (aves rapaces, similares a los 

halcones) configuran un personaje simbolico; sim- 

bélico de seres humanos. 

Por ello la adjetivacién, resorte del pensar in- 

timo y personal del autor, nos indica en su seman- 

tica que las calidades atribuidas a los alcotanes, 

son netamente humanas, concordantes sdlo con se- 

res humanos: 

“Con vista grave” 

“van con donaire”’, 

“sus ademanes’’, 

“sy voz ahuyentan”, 
“alli semejan 
fuscos magnates” 

los adjetivos empleados solicitan su entroncamien- 

to a calidades humanas, que en caso de ser nega- 

das y reemplazadas, aun poéticamente, exigirian un 

disloque demasiado forzado del idioma. 

Aun mas, la caracterizacion tipica del perso- 

naje se da en su impenetrabilidad, en su manifes- 

tacion inexpresiva: 
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aunandose a ello esa constante que hemos desta- 

cado en su obra poética, la de la busqueda incansa- 

ble (aqui, el volar) que realizan personajes hu- 
manos, como: el dios cansado, y, figurativamente: 

la Pensativa, el andarin de la noche. 
El personaje, pues, es simbdlico del ser huma- 

no, destacado en esa cualidad especial del buscar, 

en ultima instancia, de la fundamental capacidad 
de asombrarse ante las cosas que lo rodean, y que 
es también la insatisfaccion que deriva de su na- 
tural imperfeccion. 

Y por ello también, el personaje se ubica en 
un remedo de eternidad, de perpetuidad: 

“Y con deseos 
impenetrables” 

“con intenciones 
impenetrables” 

“alli la sombra 
de las edades”’. 

Angeles Tranquilos 

Los angeles tranquilos permiten, con su cali- 
dad de personajes, un ensayo poético egureniano 
dirigido a plasmar en un remanso, el olvido de 
preocupaciones, temores y obsesiones. 

Asi, no se documentan en el poema ninguna 
de las constantes de noche, misterio, terror, muer- 
te o magia; antes por el contrario, se inicia el poe- 
ma con una imagen de la intencién egureniana de 
paz espiritual: 

“Pasé el vendabal 43, ahora 

(43) Es preciso indicar el error ortografico de vendabal, por el correcto 
vendaval, que documentan los textos egurenianos coincidentes en 
La Cancién de las Figuras, 1916; Poesias, Amauta, 1929; y Poe- 
sias Completas, 1961. 
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cantan la soledad aurora 
los angeles tranquilos”. 

El personaje cumple entonces en este poema 
una funci6n eminentemente plastica, desprovista de 
simbologia y entroncado probablemente con el arte 
de la pintura, que tan grato le fue al poeta y ori- 
gen previsible del poema, en alguna serena con- 
templacién de pinturas antiguas. 

Tan solo contiene la poesia una constante egu- 
reniana, que no esta en oposicién con la intencio- 
nalidad catartica del poema: es la de presentar- 
nos y luego alejarnos sus personajes, fugaces por 

esencia: 

“cantan la soledad aurora 
los angeles tranquilos”, 

“se alejan de madrugada 
dle wtela iste sets pie + 48.16 $) 818 0. #8 16 

los angeles tranquilos”’. 

El Andarin de la Noche - El Peregrino 

Este personaje queremos estudiarlo en remem- 

branza con los ya vistos de Peregrin y Ronda de 

Espadas. Los une un comun denominador muy ge- 

nérico y que se confunde con una de las constan- 

tes poéticas de Eguren: la personificacién de lo 

desconocido. Sin embargo, existen diferencias den- 

tro de ese molde: Peregrin es en si un personaje 

estatico (es el observador); Ronda de Espadas es 

una personificacién colectiva, con caracter dinami- 

so pasivo. En cambio el andarin es un caracter 

dinamico activo. Entendemos pues el pensamien- 

to egureniano en estas tres etapas: de observacién, 

de advertencia y finalmente de aviso urgidor. 

Dentro de esta elaboracion, el andarin es el 

simbolo preciso del anuncio. En efecto, la actitud 
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del poeta se encarna en un peregrinar total (ve- 

remos a continuacién que el personaje se adecua 

al ambiente total y elemental del mundo) para lle- 

var como anuncio el ultimo aviso, ante lo desco- 
nocido. El personaje es aqui la extroversién de la 
actitud hasta ese momento contemplativa que adop- 

taba el poeta. 
El anuncio como proveniente de lo desconoci- 

do se desprende de la relacién entre los colores 
que emplea Eguren en su mundo poético y el sen- 
tido de los conceptos a que estos se refieren en el 
poema. Anotamos asi en esta poesia que el an- 
darin: 

“al centinela 
le anuncia roja, cercana guerra”. 

El caracter poético del color rojo, usado en su 
matiz elemental, simboliza en la poética egurenia- 
na un intento de coloracién para la objetivacién con- 
creta de un ente abstracto. Al respecto, hemos di- 
cho que Eguren huia de los lugares comunes, por 

ello el rojo de ordinario y en poesias que intervie- 
nen personajes, no se encuentra ligado a guerra o 
a sangre. En apoyo de esto, citemos: “el rojo ti- 
monel de antano’’, que corresponde al personaje de 
un capitan difunto, cuya presencia vuelve a ani- 
mar ciclicamente su antiguo barco, en ‘‘Vifeta Obs- 
cura’, o “los reyes rojos’’, que combaten eterna- 
mente, como simbolos de la adjetivacién de ele- 
mentales en lucha, o “‘los mudos rojos’’, que cie- 
rran la ventana de Syhna la Blanca, donde igual- 
mente sirve este color para la intencién egurenia- 
na de materializar lo abstracto. 

El anuncio que porta el personaje tiene ade- 
mas, lo hemos dicho, el caracter de ecuménico. 
Se desprende esto de la perfecta ambientacién que 
a veces una sola palabra se encarga de dar a toda 
la estrofa; asi, la primera de ellas nos coloca ante 
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la situaciOn que se plantea en lugares aislados, de 
defensa solitaria y quiz4s en tiempos antiguos. Se 
advierte la soledad y lejania, en el hecho menciona- 
do de que el andarin se detiene junto a una torre 
y avisa'a un centinela (la Unica persona que se 
advierte). 

En seguida, el escenario se torna campestre, 
esta vez ante una cabafia ubicada en la sabana, y 
con la presencia de batidores (término de cetreria). 

Finalmente la ambientaciOn se torna de gran 
ciudad, lo que equivale a tiempos modernos, dada 
por “ciudades capitalinas’’ y que poseen “extra- 
muros’’, signo de grandeza material. 

Asi cubierta el area de informacion en tan va- 
riados ambientes, el mensajero desaparece en con- 
secuencia con la técnica poética de los personajes, 

que irrumpen siempre en escenas para luego de- 

saparecer de ellas, como esas luces fatuas o luciér- 

nagas que tantas veces se mencionan en los poe- 

mas egurenianos. 

El aviso ha sido desoido; en castigo, la torre 

(presencia sintomatica en la poética de Eguren, por 

su repetido empleo) cae, e inmediatamente se si- 

guen de ello las desgracias terribles que anuncié 

el desoido. Desgracias que involucran la muerte, 

pero esta vez no como ignoto castigo, sino como 

tremenda realidad de carrofia, alimento de “‘ca- 

nes sombrios’’. 

Finalmente, el improntu poético se nos da con 

el absoluto desconocimiento que del aviso ha exis- 

tido. No sdlo no ha sido tomado en cuenta, sino 

que ni siquiera existe memoria de que se haya pro- 

ducido. Por ello: 

“vy nadie ha visto, por el confin; 
nadie recuerda 
al andarin”. 
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El mustio peregrino de ‘‘La sangre”’ es un per- 
sonaje que testimonia variadas concomitancias con 
el andarin de la noche. 

En efecto, hemos entendido ya al andarin como 
un peregrino con la calidad de nuncio; en este caso, 
el “peregrino’’ simboliza el eterno buscar, repre- 
sentado por el concepto abstracto de “‘una huella 

de sangre’. 
La poética egureniana documenta en el pere- 

grino, las constantes que hemos destacado ya: en 
primer lugar la personificacién del simbolo del bus- 
car, luego la objetivacién de lo abstracto, dada con 
el recurso del color puro: 

“vy siempre mira las rojas senales” 

asi mismo el dinamismo intrinseco al personaje, 
que nos lo presenta, acerca y luego hace desapa- 
recer: 

“el mustio peregrino 
vid en el monte una huella de sangre”, 

“el curvo peregrino 
transita por bosques adorantes”’ 

“y salva estremecido 

la regidn de las nieves sagradas”’ 

y finalmente, la égida de misterio que preside la 
poesia de Eguren, manifestada en su poética por 
esta constante: el personaje no obtiene lo desea- 
do, ya que: 

‘no vislumbra al herido 
sdlo las huellas que nunca se acaban”. 
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El Dios Cansado y el Dios de la Centella 

Dos poesias nos brinda el poeta bajo la égida 
del concepto Dios. Sin embargo, él lo escribe 
con minuscula y la paradoja que ambas desenvuel- 
ven, es que ni el tema, ni el personaje, ni el sim- 
bolo, tienen conexién inmediata con un concepto re- 
ligioso o de creencia personal. Por ello nos senti- 
mos relevados de entrar al siempre peligroso te- 
rreno de la filiacién del autor dentro de posibles 
creencias religiosas. 

Estudiaremos por separado, aunque en un pre- 
visible paralelo, ambos personajes. 

El dios cansado, es el mas complejo de am- 
bos por su abstraccion. Ademas, la referencia a 
deidad que el lector se forjara de primera inten- 
cién, colabora al desconcierto. El primer enigma 
a resolver es la acumulacién de colores en los dos 
primeros versos: 

“Plomizo, carminado 
y con la barba verde”. 

Sin embargo, en funcidn del simbolo que nos 

vemos precisados a adelantar: la ciencia y la téc- 

nica, empieza a surgir la explicacién de que los 

colores corresponden a los estados evolutivos del 

desarrollo de dicha ciencia y técnica, amén por su- 

puesto del correlato poético que implica la atribu- 

cién al personaje de ser plomizo (el cuerpo), car- 

minado (la cara) y de barba verde. 

Este dios cansado posee como atributos pro- 

pios, el pacifismo (esto, por oposicién a la agresi- 

vidad que anotaremos en el dios de la centella) y 

el de la pasividad, incluso hilarante: 

“el ritmo pierde 
el dios cansado”’. 
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Nuevamente el personaje se mueve en la poe- 

sia, fluye en concreto, viene hacia nosotros: 

“Y van con tristes ojos 
por los desiertos rojos” 

y luego se aleja: 

“continua, ignorado 
por la regidn atea”. 

La clave del simbolo, como lo hemos interpre- 
tado, parte de: 

“camina sin reposo 
tras los inventos 
y pensamientos”’. 

En conjuncién con: 

“continua, ignorado 
por la region atea 
y nada crea 
el dios cansado”’. 

Entendemos al personaje como manifestaci6n 
de la ciencia y de la técnica, que permanece en es- 
tado de constante evolucién y progreso (cruzando 
desiertos y ciudades), amparado en sus ideales de 
inventos y pensamientos, pero encontrando, sin 
embargo, dificultades a su paso (que provienen de 
regiones ateas), lo cual le infunde un desaliento 
que condensa el poeta en la desengafiada afirma- 
cién final. El dios, que estAé cansado, debido a eso 
no creara nada. 

El dios de la centella, en cambio, nos enfren- 
ta a un personaje que personifica la naturaleza (en 
contraposicién a la técnica y ciencia anotadas) a 
través de uno de sus elementales: el fuego. 
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Este simbolo del fuego se encarna en el dios 
de la centella y anotamos que la denominacion dios 
deviene del espiritu magico-animista del poeta. El 
poema en efecto nos sitita en un mundo animista, 
cuyo rey es el dios de la centella y que se desen- 

vuelve en medio de: 

“Los seres de los bosques se incorporan”’ 
“Oh esptritu que suenas! 
en tanto que las frondas 
cambian oscuras sefas’’. 

Ademas, la técnica poética empleada es espe- 

cial; Eguren nos ofrece la poesia por intermedio 

de un dialogo con el lector: 

“Mortal despierta, mira: ‘tras el monte 

ha lanzado una estrella!” 

“No duermas al peligro 
que la Natura encierra, 
WAAR A Seg ce ce Fw oo wig tes 

Nuevamente, Eguren nos ha colocado en un 

mundo irreal (animista) y nocturno, ademas; como 

en “El Andarin de la Noche’’, se nos trae un men- 

saje, un mensaje de alerta y de pavor, no ya por 

medio de un anuncio, como en el citado, sino por 

intermedio del mismo poeta, que urgido por esta 

necesidad ha recurrido a la técnica en él inusual 

del didlogo con el lector. 

Este dios es, a diferencia de aquél cansado, un 

dios agresivo, un dios que no solo 

“eg duefio del espanto y de la ruina”, 

sino que: 

. _.en la sombra el dios fatidico 

encendera la tierra’’. 
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Los Gigantones - El Centinela de Fuego 

Los gigantones y el centinela de fuego, per- 
viven el motivo de lo igneo, ya anotado en el dios 

de la centella. 
Los gigantones son el simbolo animista (una vez 

mas: por ello su proximidad al dios de la cente- 
lla) de las montafias. El poeta los concibe como 
personajes teluricos de nuestra patria, pero en fun- 
cién de antiguas leyendas que hablan de silfas y 
elfos, como duendes emergentes de las montafias. 

Por ello: ‘‘los gigantones de las montanas’’. 
El motivo del fuego, que también se menciona: 

“han encendido rojas fogatas”, 
“han encendido 
sus llamaradas”, 

“prenden los pinos y cocobolos’”’ 

se presenta en comunién con la noche: 

“en noche triste 

han encendido rojas fogatas” 

que de esta manera cede su inmediata valoracién 
en la poética egureniana, para constituirse sélo en 
el telén de fondo sobre el cual resaltara el fuego, 
que prima sobre el motivo nocturno, cada vez que 
coexisten ambos en el poema. 

El personaje no deja de tener un caracter pa- 
voroso, aunque esta vez el poeta lo ha circunscri- 
to a las nifias: 

“ay de la blonda 
nina celeste!” 

con un toque de extrema sensibilidad: 

“ay de las nifias si estan beodos!” 
[los gigantones | 
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Este mismo motivo del fuego de los giganto- 
nes, y el ya apreciado del dios de la centella, vie- 
ne a encarnarse en un nuevo personaje: el centi- 
nela de fuego, al cual se afiade una circunstancia 
que lo entronca con los Reyes Rojos y las Torres: 
la actitud de vigia, en premonicién de guerra. 

El personaje del centinela de fuego descansa 
en su intensidad poética, no ya en el motivo del 
fuego, sino en la actitud vigilante que adopta él, 
y que como en todas las poesias de Eguren que 
involucran este tema, desembocara fatalmente en 
la lucha. 

En este poema, el centinela de fuego, que 

“mira con ojos altivos 
el campo abierto”, 

produce un ignorado terror en ‘los hombres de 
monte y vega’ cuando en “alguna tarde colum- 
bran / al centinela’’ y se traba en la previsible 

“puda lid ignorada”™ 

con: 

“la erguida furente sombra 
y el centinela de fuego”. 

Es la constante egureniana de esas luchas ig- 
noradas, silenciosas, desapercibidas en que se tra- 
ban personajes igualmente misteriosos, como el 
centinela de fuego la ‘‘sombra que camina treman- - 
te’, los reyes rojos o las torres. 

Documenta Eguren en su poética una especial 

predileccién por situaciones que se producen des- 

de lugares topograficos elevados, conllevando esto 

los conceptos de centinela (de fuego), vigias, to- 

rres, miradores (el de Peregrin, cazador de figu- 

ras). 
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Tres ideas poéticas que catalogamos de cons- 

tantes se entrelazan pues en los poemas citados y 

en relacién con los dioses (cansado y de la cente- 

lla), los reyes rojos, las torres y el andarin de la 

noche: los nuncios de males o desastres, que pro- 

ceden siempre de puntos elevados (miradores 0 to- 

rres) y cuyo aviso desoido llega a producir luchas. 

Nina de la Lampara Azul - Nina de la Garza - 
Nina de las Novelas - Ninas de Luz (Rubias de 
las Candelas) - Nifia Muerta de Marfil - Nita de 
Van Dyck - Nina de las Soledades - Nina Bulli- 

dora - Nina de gentiles ojos 

Hemos agrupado en el capitulo estas nueve ni- 
fas-personajes, por el comtn denominador que 
ellas encierran, aunque sus simbolos y valoracio- 
nes sean diversos; le es muy grato al poeta el 
motivo de la nifa, desde que la génesis de algu- 
nos de sus poemas fueron cuentos inventados para 
delicia de sus sobrinos, distracciones de soltero. 
Ademas, dentro de la poética egureniana se testi- 
monia una inclinacién hacia lo mintsculo, lo mi- 
nimo, lo delicado, en cuyo plano humano correla- 
tivo se encuentran las nifas frente a las personas 
adultas. 

Se conjuga con esto la visién que de lo eréti- 
co tenia nuestro poeta; no es él evidentemente un 
poeta de pasiones, de erotismo; todo lo contrario, 
no supo ni pudo expresar, a través de su poesia, 
la pasidn madura, avasalladora, de resonancias vi- 
tales. En este sentido quiza se pueda hablar de in- 
fantilismo “4: en cuanto a actitud ante la mujer, 
pero no como mentalidad infantil o motivaciones 
pueriles. Eguren, insistimos, no pudo ni quiso tras- 

(44) O mas precisamente de inmadurez sexual. 
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mitir poéticamente vivencias que jamas sintio. De 
alli la explicacién de esas nifias, bebés y prince- 
alles que poblaron su mundo poético, forjado por 
é 

Ademas, se advierte en estas nifas-personajes 
un substrato comtun: Eguren recurre a adjetivar- 
las sustantivamente, mediante los giros: ‘‘de la 
lampara azul’’, ‘‘de la garza’’, “‘de las novelas”’ 
“de luz’, (‘de las candelas’’), ‘‘de marfil’’, “de 
Van Dyck flor’’, ‘de las soledades’’, “‘bullidora’’ y 
“de gentiles ojos’, a fin de diferenciarlas pese a 
su comun denominador, por la calificacidén que im- 
portan tales sustantivos. 

La nina de la lampara azul nos enfrenta con 
el personaje de creaciOn egureniana que simboliza 
el guiar. Para este efecto nos brinda el poeta la 
ambientaci6n de su poesia en lugares lejanos y 
exdticos: Estambul, la playa de la maravilla. Ade- 
mas, la visidn geografica que podamos alcanzar 
se nos canaliza en ‘‘pasadizo nebuloso’’, en el cual 
de pronto advertimos el ‘‘perfil destelloso’’ de la 
nina de la lampara azul. Este personaje es carac- 
terizado por Eguren con todo aquello que de ama- 
ble e incitador pueda haber, en quien al fin y al 
cabo, sera nuestra guia a la salvacion: es ‘‘agil 
y risuefa’’, su “llama brilla seductora’’, tiene “‘voz 
infantil y melodiosa y aroma de abedul’’, posee 
‘ojos de dulzura y besos de amor matutino’’, amén 
de la esencial cualidad de ‘‘ofrecer un magico y 
celeste camino’’, siendo en suma ‘‘de encantacién 
un derroche”’ 

El personaje es pues la representacién concre- 
ta de tantas otras fugaces senales, guias sefnala- 
doras que sutilmente nos encaminaban. Esta vez, 
es el portador de una directa intencién: a través 
de la noche (que ahora si vale por oscuridad y 

no por magica) esa celestial guia nos lleva pla- 

centera hacia un magico camino que solo puede 

conducir a la felicidad, a la “‘vida milagrosa”’ 
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La nifia de la garza y la nina de las novelas, 

son portadoras de disimiles caracteres. Vemos en 

la primera, la sucesora dinamica de aquella Pen- 
sativa, que dejamos estudiada; este personaje es 
la encarnacion de la ensonacion, del “tender el 
vuelo’’, como dice el texto; razon primordial de 
la ealificacién que recibe (venida de un volatil mi- 
gratorio como es la garza), del entrar en accidn. 
En la poética de Eguren es facil anotar ese pre- 
visible deseo de evasién (que por lo demas anima 
a gran numero de poetas), que él nos lo da con 
los concretos medios que nos proporcionan esas nu- 
bes (tematica de inmensidad y lejania), sus anda- 
rines, sus botes, siempre listos a partir y atracar, 

y en el presente poema, esa nifia viajera que con 
ansias mira la distancia, trata de volar y finalmen- 

te asi lo confiesa, como su mas intima vivencia. 
El poema esta encaminado a mostrarnos tan 

sdlo cuadros poéticos, sin ligazon entre ellos, es- 
tampas fugaces que quiza reconozcan su unico en- 
garce en el hecho libresco que hemos anotado. De 
esta manera, la calidad del personaje se diluye; 
no se nos dice nada de él, tan solo su calidad de 
ser “‘de las novelas’’ (base del sentido libresco que 
le atribuimos). Pese a ello, todo el poema con su 
conjunto de estampas se desarrolla en la noche; 
noche que contempla la nifia, noche que atestigua 
las rondas estudiantiles encaminadas a la alegria 
y al bullicio, asi como la calma de los salones pri- 
vados donde las nifias se entretienen imaginativa- 
mente (con un “‘figur6n’’) y también, noche que pre- 
sencia el reverso de la alegria y limpidez, el mun- 
do oscuro de ‘“‘murciélagos y conjurados’’, noche 
en fin que atestigua la previsible carga de horror 
que agobia al poeta, cuando tan sélo nos murmura: 

“En la puerta 
del conventillo 
hay una sombra”’. 
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Las ninas de luz responden a la particular vi- 
siédn poética de Eguren respecto de uno de los mas 
socorridos t6picos poéticos: los astros. Nuestro 
personaje, en efecto, personifica a las estrellas, 
pero no a aquéllas que se ven en la noche (otra 
calidad poética les acompafia), sino a éstas, las 
que ‘‘al sol rodean / centellean / y sonrien’’. 

Son las estrellas brillantes (purpurea tez) cir- 
cundadas de un halo de luz (albinos cabellos); me- 
taforas de las que se vale el poeta para comple- 
tarnos la imagen de las nifas y de las estrellas 
(el simbolo). Estos personajes, sin embargo, asu- 
men bajo el estro egureniano, una cualidad que 
coincide con la constante en él tantas veces sefia- 
lada: el movimiento; asi, ellas se acercan, tratan 
de llegar a la tierra, pero perecen en el intento 
muriendo en “‘nublas remotas’’. 

En el mismo plano poético, pero sin configurar 

un personaje, se encuentran las rubias de las can- 

delas, que significan metaforicamente las polillas 

de la luz, y para cuyo desenvolvimiento poético 

acude Eguren a transfigurarlas en ese remedo de 

personajes que son las mencionadas rubias de las 

candelas, estructurando asi su poema. Le negamos 

la calidad de personaje por cuanto si bien imagi- 

nativamente se ha cumplido el requisito de confi- 

gurar un ente con individualidad propia por abs- 

traccién del poeta, en cambio tal juego intelectual 

ha quedado vacio, desde que ninguna calidad o 

simbolo le ha sido adherido, limitandose tan sdlo 

Eguren a ensayar diversos recursos poéticos, como 

la danza desenfrenada y su muerte posterior, para 

darnos el desenvolvimiento minimo de una accién, 

que en realidad configura tan sdlo un entretenimien- 

to poético. 

La nifia muerta de marfil es un personaje que 

le permite al poeta una de las mas delicadas y 

sentidas poesias de corte romantico. El personaje 
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es impreciso; aqui las solicitudes de simbolo o de 

caracterizacion, ceden ante una Unica intencién: la 

evocadora. Sobre la nifia muerta evocada, el poe- 

ta nos canta, no su dolor, que lo haria recorrer un 

camino ya trillado, sino su desilusion y desespe- 
ranza por esa muerta prematura que ya no podra 

ver ni amar: 

‘“pensé en el jardin claro, en el jardin de 
{amores”, 

“pensé en la rubia aurora de juventud que 
famara”’ (la muerta) 

y que al recuerdo del poeta adquiere sdlo la tona- 
lidad del marfil; matiz que nos esta moviendo ya 
en la cromatica egureniana persistente, de fijar el 
concepto de muerte con tonos amarillos y su gama 
circundante. Con el tono pesaroso del poema, coin- 
cide pues el matiz de color usado; el marfil, es 
decir, antes lo preciado y lo antiguo, que el ama- 
tica del poema. 

La nina de Van Dyck flor® es un personaje 
importantisimo en Eguren; a través de él y del 
poema todo, se documentan dos hechos revelado- 
res de la actitud del poeta: el recuerdo de un pri- 
mer amor (si bien pertenece al secreto el decir si 
el acontecimiento es real o forjado como ideal y 
tomado luego como tal) y la orientacién panteis- 
tica del poema. 

Atestiguan el primer punto: el deslumbramien- 
to que acusa el poeta en la primera descripci6n 
de ella, y la denominacién que es ya advertencia: 

“y una nina de Van Dyck flor”. 

(45) En “Antigua”, £a Cancién de las Figuras, 1916. 
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Ademas: 

“Kstaba de blanco vestida 

con verde cefiidor gentil, 

su cabello olia a muneca 

y a nitido beso de abril. 

Diamante era en luces afiosas 

luz en cofre medioeval, 

acallaba aroma de cirio 

con su perfume matinal 

y nos miraba dulcemente”’. 

Jamas documenta Eguren una descripcion tan 

minuciosa y sobre todo tan encendida, de sus per- 

sonajes; y como si fuera poco, tan personales apre- 

ciaciones que ya no fungen de limitadoras 0 ex- 

plicativas, sino de expresivas: 

“Sofamos pasear con ella”. 
oe 

= 
iy) 

Llevarla ofrecimos, fugaces . 

“yY nos hablaba con dulzura 

y carinosa inquietud”. 

Aqui la confesion personal es ya explicita, y 

brota entonces un suspiro esperanzado: 

“cundian suefios plateados 

al igneo sol de juventud”’ 

y la esperanza previsora, la reflexion para el fu- 

turo de un alma enamorada: ~ 

“ — nuestros padres / de] poeta i 

los de ella oraban con fervor”’. 

Deciamos por ello que la disyuntiva de si tal 

amor fue historico 0 forjado por el poeta de acuer- 

do a sus propios ideales, carece de importancia. 

La anécdota no interesa nunca en el acercamien- 

to directo al espiritu y ser del poeta; basta su ana- 

lisis y no su concrecion. Mas aun, si consideramos 
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Mas aun, si consideramos que el presente poe- 

ma tiene un desenlace infeliz con la muerte de la 

nifia cantada, por la mordedura de una serpiente y 

que permite en esta plasmacién dentro de los ver- 
sos del poema, rastrear una influencia mas del mo- 
dernismo de Eguren: la caracteristica introducida 
por Julio Herrera Reissig de rematar con una me- 
tafora esplendente sus poemas. En este caso: 

“Kn su cara sombras de muerte 

y de amargura descubri: 
tenia en la pierna celeste 
un negro y triste rubt’. 

La orientacién panteista la hemos encontrado 
en los versos que a continuacién trascribimos y 
que analizados a la luz de la poética egureniana, 
configuran una extraNa concepcidn; se nos apare- 
ce como si la capilla del poema se desintegrara 
en la naturaleza circundante y ella misma se tras- 
ladara a la misa de toda la naturaleza (quiza “la 
misa / verde de la manana’ a que va la Dama i), 
sin oirse ya el rezo ronco del caporal, sino el rezo 
pleno y total del mundo de ruidos de la naturaleza: 

“Oiamos arrodillados 
los ninos desde el coril 
la misa llena de murmullos 
y de fresco aroma cerril. 
DivisAdbamos cerro alegre 
por el antiguo tragaluz 
la murmuradora compuerta 
y los sauces llenos de luz’. 

[“Sohamos pasear con ella 
a la luz del dia galan. 
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Lievarla ofrecimos fugaces 
por la toma, por el jardin, 
por la cerrada vieja colca 
y por la de la hacienda el confin’’}|* 

“La acequia de cal y canto 
que iba del estanque al jardin 
nos llamaba con el ensuefio 
de madreselva y de jazmin”. 

Sugiere el poeta, en verdad, que la naturaleza 
que rodea la capilla, como que se hubiera introdu- 
cido “‘por el antiguo tragaluz”’ y estallara la ca- 
pilla en una explosién de luz y de color. 

La nina de las soledades de ‘‘Visiones de Ene- 
ro’, nos presenta un personaje como de aparicién 
fantasmal: 

“encontré a la nina tenue, cavilosa 
como de neblina” 

y que solo en el ultimo verso comprenderemos que 
esta muerta: 

“me dio la adorable nina sus adioses 
callados de muerta’. 

La descripci6n y caracterizacion del personaje 
es antes interior que externa; a través del didalo- 
go que ella entabla con el poeta, se nos va presen- 
tando su ideologia y especial manera de ser. El 
poeta defiende el lado positivo, la vida, la alegria, 
el vivir en Ultima instancia; su interlocutora, en 
un tono de sordina y desleido, aboga por la soledad, 
lo antiguo, el silencio, el recuerdo y el misterio. 

(46) Los versos entre corchetes indican en el poema la intencidn eva- 

siva del poeta, como complemento total de !a huida estatica que 

la descripcién de la naturaleza nos facilita. 
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Entendemos pues que el diaélogo apunta (como 
en los debates o disputas medioevales) a la polé- 
mica de dos formas de enfrentar la vida: la acti- 
vidad y vitalismo, con proclividad al futuro y el 
apaciguamiento y remembranza, con tendencia al 

pasado. 
El poeta concluye el debate con la unica sali- 

da que su poética y personalidad hacian avisorar, 
el misterio: 

“Tu secreto dime de dulce tiniebla. 
—Siempre para tu alma sera incomprendido”. 

La nina bullidora, es el personaje fugaz de 
una muchacha que se prepara para ir a una fies- 
ta y por ello se bafa en un estanque: “la linfa 
funesta y honda’’, donde brilla ‘‘anaranjada’’ (me- 
tafora de su desnudez), encendida de amores y fi- 
nalmente desaparece del poema, que, continuando 

el desarrollo evocativo del estanque, que ademas 
le da titulo, nos dice que su intencién ha sido la 
evocacion puntual, y animada por el personaje, de 
un acontecer pretérito. 

La nina de los gentiles ojos, constituye un 
personaje egureniano que sintetiza dos de sus cons- 
tantes: el suefo y la muerte. El transito y la unién 
de ambas se realiza en el desarrollo del poema, 
al cantarse a la nifa que duerme y que luego, ya 
muerta, se aleja para siempre del poeta. 

Mimas - Figurantas - Virgenes Muertas - 
Bellezas Matinales - Vampiros Blancos 

Las mimas y las figurantas, son personajes 
egurenianos de remembranza del mundo farandu- 
lesco, del teatro. Ambos grupos de personajes se 
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complementan desde un punto de vista teatral: las 
mimas son los personajes principales, en tanto que 
las figurantas son tan sdlo las acompafiantes de- 
corativas. Caracteristica esencial en ambos grupos 
de personajes es la fugacidad de su aparicién en 
los poemas; asi, las mimas: 

“Con dulces begonias 
danzaban las mimas 
SuPAONS OC 01.8) 0 «80 6 10/8, @ 19 \S7 6).0° 'e, 
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se pierden graciosas 
en las bambalinas”. 

Y al igual que las figurantas: 

“Alli van sobre el hielo las figurantas 
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Los personajes representan aqui su papel, en 

juego con esa antigua imagen literaria del mundo 

como un gran tablado, donde todos los seres hu- 

manos representan su farsa. 

Por eso, el tono evocativo que a las mimas les 

da Eguren: 

‘vy siga la ronda 
de tiempos pasados” 

y el mismo a las figurantas: 

‘hoy seguir la comparsa nadie se atreve 

porque aquella alegria no ha regresado”. 
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Maravillosamente descrita en los versos cita- 

dos, esa fugacidad (que incita la evocacién y que 

no sélo caracteriza a nuestros personajes en los 
poemas (como hemos analizado), sino que corres- 
ponde también a la fugacidad del mundo artifi- 
cial del teatro y, asi mismo, al simbolo tratado: 
que es la fugacidad de la vida terrena (remedada 

en el teatro). 

Las bellezas matinales de ‘‘Reverie’’, son el 
personaje previsible del real ‘“‘reverie’’, delirio 
evocador, que es el poema. Simbolizan la evoca- 
cién lejana de cualquier momento feliz y delicioso 
que pudo existir, para que éste luego vaya desva- 
neciéndose a medida que se acerca a la actuali- 
dad; por ello: 

despierto anos después, la cisterna 
las mecia medio retratadas 
Pie he Ss «eRe ew we Se eo ee eee 

y al fin las divisé lastimosas”. 

El poema ademas se situa en un ambiente oni- 
rico, ya anunciado por el titulo del poema y que 
tan usado fue por Eguren, caracter sofador por 
esencia. 

Las virgenes de sendas marchas. ‘“‘Estiva’’ y 
‘Noble’, configuran personajes bastante diluidos de 
la tematica egureniana y responden a incentivos 
netamente poéticos de personificar en modelos de 
gracia y de candor (las virgenes), a las portadoras 
de la trama de unos poemas que son en realidad 
ensayos poéticos sin trascendencia inmediata. 

Completan el panorama de los personajes es- 
tudiados, los vampiros blancos de ‘‘Diosa Amba- 
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rina’’, en los cuales quiere el poeta darnos a co- 
nocer el mensaje poético que el misterio puede 
encerrar. No existe en ellos simbolo alguno, ni ca- 
racterizacién especial; sin embargo, son los porta- 
dores individualizados de un mensaje poético: lo 
misterioso se halla en la base de toda poesia, por 
ello: 

“los vampiros blancos 

buscan la hornacina 
de la diosa ambarina 
y con signos rojos 
la miran con sus tristes ojos 

y, en su idioma desconocido, 
le rezan”’. 



Wit ys 

—- yas 

Aer. 



Tercera Parte 





CAPITULO | 

POEMAS SIN PERSONAJE 

En este conjunto de poemas, que estudiaremos 
por separado agrupandolos en este capitulo, figu- 
ran todos aquellos que escaparon al analisis que 
con mas detalle hicimos en la segunda parte, y 
que contenian personajes. 

La razon de esta actitud debe buscarse en el 
hecho de que los poemas tipicos, que contienen en 
su gran mayoria a todos los elementos nece- 
sarios para el estudio de la obra egureniana, son 
aquellos que contienen personajes y que ya que- 
daron delineados; sin embargo, el estudio de la 
poética de Eguren debe ser integral y por ello, 
aun a riesgo de repeticiones y sin afadir nada sus- 
tancial a lo ya dicho, insistimos en algunos sim- 
bolos y constantes, patentes en los poemas que pa- 
samos a estudiar. 

Tenemos que destacar primariamente el palpa- 
ble esfuerzo de personificacion que significan los 
robles y que sin llegar a constituir un personaje, 
acusan un intento de personificacién, reiterado: 

“Rn la curva del camino 
dos robles lloran como dos ninos”’ 

“Y en la curva del camino 
los robles lloraban como dos ninfos”. 
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Y la Diosa Ambarina, que no lo es tampoco, 

por cuanto su inclusién en el poema obedece tan 

sdlo a ese afan decorativo que anunciabamos en 

otros casos, frente a la verdadera accion que de- 

senvuelven los vampiros blancos, personajes es- 

tos si, que la visitan en su nicho. 

Casa vetusta, es solo un simbolo; pero el in- 

tento de personificacién que eS un recurso lite- 

rario y no poético (derivado de la tradicién lite- 

raria) se produce también: 

“como muertas pupilas 
son sus ventanas” 

y dentro de él hay un inicio de animacién que no 
podemos calificar de vital por el indice fantasma- 
gorico que posee: 

“las luces blancas 
el amor misterioso 
feliz que guardan”. 

“OQ miramos senales 
multiplicadas”, 
SRA icici los gratos 
ensuenos causa’’. 

El Cuarto Cerrado permanece en la linea antes 
estudiada de Casa Vetusta, es decir, en el intento 
de personificacién que deviene de la similitud poé- 
tica que descubre Eguren entre este cuarto cerra- 
do, asi como de la casa vetusta, y una persona; de 
alli la descripcién casi fisica que hace: 

“cual inméviles labios su puerta”, 
ia ‘ . . su oblonga ventana como un ojo abierto”’, 
como un ojo muerto”, 
“como si de lagrimas 
el cuarto cerrado un pozo tuviera”. 
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Poema es el de la Capilla Muerta de trasfondo 
romantico, evocador, como aquél de la Casa Vetus- 
ta, en el cual el poeta recordando “‘la remota hacien- 
da’’ (aquella de Chuquitanta, cercana a Lima, don- 
de transcurrié su nifiez), la personifica con un ha- 
lito de misterio y le asigna calidades humanas, 
como para que la capilla esté ‘‘muerta’’. 

Medioeval es un poema que pese a la mencion 
de “‘palaciegos’’, ‘‘En la pieza se perfilan los gen- 
tiles caballeros’’, “‘paladines extranjeros’’, “‘los j6- 
venes campeones” y “el anciano gibelino’’, no Ile- 
ga a configurarlos como verdaderos personajes. 

En este sentido, difiere de El Duque y Los Del- 
fines, poemas entre los cuales se situa por la gra- 
dacion de su tratamiento poético; aunque estos dos 
si caracterizan personajes. 

Medioeval, recuerda por el alegre y desenfa- 
dado discurrir de sus primeras estrofas, la tonali- 
dad infantil de El Duque y, sin embargo, las fi- 
nales poseen la densidad conceptual de Los Del- 
fines. De alli que se encuentre a medio camino 
entre ambas. 

El inicio es aparentemente en la ténica de Los 
Delfines: situacién de la accién en el pasado: 

“Rn un sueno vienen claras sensaciones floren- 
[tinas” 

pero con alegria en la narracién y con superficia- 

lidad en el tratamiento de una turbamulta que se 

nos presenta abigarrada y juvenil: 

“vy repiten sus estrofas en las dulces mandolinas 

los mancebos y los pajes que transitan por la 
[acera”’ 

“vy ora tienen los bastiones colorado paramento 

y se asoman las doncellas a floridos tear 
e3"s 
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“Palaciegos adornados con plumajes y caireles”’ 
“y resuehan en sus flancos las hebillas y bro- 

[queles, 
y en el duro pavimento, los tendidos espolines”. 

Sin embargo, insensiblemente el poema deriva- 
ra hacia un misterio que se hara pavoroso y final- 
mente desgarrador: 

“log semblantes, los cabellos tienen brillos mis- 
[teriosos”, 

tienen brillos misteriosos pavonadas armaduras”’ 

Ese misterio, que deviene pavoroso, documen- 
ta ademas la constante egureniana de plantearnos 
un misterio cuya solucién es conocida por los in- 
tervinientes en el poema, pero que jamas nos sera 
revelado: 

“vy conocen los enigmas de las almas incurables, 
los enigmas de la noche, de la muerte y del 

[engano” 

_El pavor cunde, constante asi mismo de la gra- 
dacion del miedo, lento, inadvertido: 

“vé los condes retorcidos en deliquios tembla- 
[dores, 

vé las damas y los reyes; todo el mundo de ro- 
{dillas”’ 

hasta quebrarse subitamente en un delirio de te- 
rror: 

“y por calles ignoradas va con funebre alarido, 
va con funebre alarido la carroza de la muerte” 

El poema, pues, que se nos aparecia como una 
pintura despreocupada de un momento histérico, 
se nos revela como una distorsién simbélica de tal 
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acontecer a través del tiempo, para darsenos como 

advertencia de la ilusoriedad mundana, ya que todo 

desaparece ante el paso de la muerte. 

Por ello: 

“las beldades...... 
son la mistica dulzura de las muertas alegrias” 

y; 

“los jovenes campeones... 
_. llevan en la cota, junto al pecho, su venablo” 

Balada y Témpera funcionan dentro de la te- 

matica infantil de Eguren, destinada a los nifos. 

Asi, la primera es un cuento para nifios en 

donde interviene ese ocasional toque de humor que 

es perceptible en el poeta cuando trata temas pue- 

riles: 

“Y [los nifios) miran al angel 
con las intenciones 
golosas y ardidas”’. 

Y la segunda, es una estampa infantil de nifos 

y ninas, jugando en una plazuela; el poema carece 

de trascendencia, siendo tan sdlo un divertimento 

poético. 
Sin embargo, el tono egureniano viene dado en 

el ultimo verso, con sabor a muerte y medrosidad: 

“los ojos del angel tumbal; no la mires” 

Los seis Lied (o Lieder, segin su etimologia 

germana), asi numerados por Eguren, recogen te- 

mas disimiles aunque de parejo tratamiento poé- 

tico. 
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El primero acoge en su titulo esta denominacién 
alemana que significa cancién, antigua copla po- 
pular y relata la muerte de un arbol, de un olmo, 
en las brumas de la madrugada. Nos interesa des- 
tacar lo que supone, a lo menos, una coincidencia 
de percepcién poética entre José Maria Eguren y 
Juan Ramon Jiménez; el espafiol, asignandoles 
personificacion a los arboles, exclama al ver tron- 
cos talados: “‘ya pasan los arboles muertos, ase- 
sinados’’. El peruano los personifica, asi mismo, 
hasta el punto de ver sangre en el arbol: 

“cuando las gotas de sangre en el olmo” 

lo cual es: 

“senales de muriente dolor” 

para finalmente decirnos: 

‘...hay rostros desconocidos 
que contemplan el drbol morir”. 

El segundo Lied se ambienta en el paisaje ma- 
rino. Se detalla, en intento animista, la muerte de 
un bajel, que al hunidrse en el mar sobrevive en 
su espiritu, representado por una ‘“‘virgen nacari- 
na’, que es guiada por ‘‘un cuervo incierto’’. 

Perpetua el tercero este propésito marino. Esta 
vez los bajeles hundidos en las profundidades del 
mar, resucitan y vagan tristemente sobre la su- 
perficie, para finalmente volver a su tumba liquida. 

Este Lied, el cuarto, rompe bruscamente con 
los anteriores, de caracter descriptivo. Se confi- 
gura un poema obscuro, abstracto, sin narracién 
explicita. El poema trata vagamente del alma de 
una mujer muerta, que llora alguna falta cometida. 

El ambiente bucdélico del quinto, deviene en sen- 
timental, al considerar el poeta la cancién como 
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manifestacién simbdlica de una mujer, cuyo espi- 

ritu musical flota hacia él. 

El ultimo Lied es portador de un inicio de con- 

cepcion personajistica: la virgen Sol, nifa muerta 

a quien el poeta canta en la desventura de su des- 

gracia, uniéndose a ella en la que seria ‘“‘tumba 

para dos’’. 
Los poemas Cometa y La Muerte del Arbol, son 

los que mas se acercan, junto con el de Los Ro- 

bles, a la concepcién del personaje egureniano; sin 

embargo, por las razones ya aludidas, no los he- 

mos considerado como tales. _ 

La Oracién de la Cometa es el poema que se 

encuentra mas cerca del linde entre los que tienen 

personaje y los que no. Sin embargo, nos hemos 

inclinado en definitiva por la posicién negativa. 

La cometa es evidentemente un simbolo, y ese 

simbolo esta dado por la intuicién poética. Egu- 

ren consideraba la poesia como la revelacion del 

misterio por la verdad del sentimiento; aqui nos 

nos dice que ‘‘por la lirica nube [sube] de la “‘emo- 

cién secreta’. Es decir, el problema enfocado es 

el de la poesia, por la concordancia sentimiento- 

emocion y misterio-secreta. 

Por lo demas, la ascensién es una alusion cla- 

risima en él, al vuelo imaginativo, a la creacion 

e intuicién poética, en ultima instancia. 

Ademas del simbolo, son borrosamente percep- 

tibles ciertos intentos de personificacion, sin lle- 

gar a concretarse en un personaje, que es la resul- 

tante de la personificacion. 

La Muerte del Arbol nos trae también al in- 

cierto terreno limitrofe entre los personajes y los 

que no lo son. En definitiva, opinamos que este 

sauce viejo que muere, no lo es, por cuanto el in- 

terés personajistico ha cedido en el poeta ante el 

simbolo animista. 

Por ello, los elefantes que rodean y ululan la 

muerte del sauce, simbolizan la naturaleza en ple- 



156 

no, jerarquizada en ancianos druidas, que en con- 

cierto panteista lamenta la muerte de quien fue in- 

tegrante de ella y ha dejado de existir. Una vez 

mas, el término que se emplea ‘‘fetiquista’’, pro- 

bable italianizaciOn de uso egureniano por fetichis- 
ta, nos renueva en la aseveracidn de poseer una 
mentalidad magica; por ello, asi mismo, la accion 
transcurre en la noche: ‘‘vespertino reflejo”’ y el 
poema es de influencia libresca, ya que Eguren, 

que nunca salié del Pert, no podia tener la viven- 
cia exacta y real de un animal que como el ele- 
fante es desconocido en América. 

La Procesién es un poema que nos vuelve a 
sumir en uno de los temas predilectos del poeta: 
la muerte. 

Se prepara dicho ambiente mediante “una pd- 
lida procesion’’, que es “como de marchitas flo- 
res’’, es decir, se nos previene que se va a tratar 

de la muerte. Finalmente, tras habernos detenido 
en paisajes nocturnos y lejanos, misteriosos (‘‘ojos 
pasan infinitos’’) y lébregos (‘‘dicen del panteén’’) 
se nos revela que se trata de las “‘tumbas de los 
Emperadores”’ 

Hesperia es el poema del misterio: éste, de- 
viene en la poesia de una abadia misteriosa y del 
leit motiv de unos ojos, tan misteriosos como ella. 

“Como me siguen con murientes ojos!” 
“que los chispeantes ojos 
senalan, tenebrosa”’. 

Para el clima poético, converge la habitual uti- 
lizacién egureniana de sus constantes: la noche, el 
insinuar un misterio, que esta vez son los ojos, y 
su pregunta inaudible: 

“Oh, la pregunta muerta!”’ 

y el ambiente tenebroso y tétrico; ademas sabe- 
mos que irreal, materializado por el caracteristico 
uso del color rojo, “‘y pensamientos rojos’’. 



157 

Qué diferente es este Nocturno egureniano, de 
aquellos de sus introductores: los modernistas. 

Una vez mas, es valida nuestra afirmacién de 
que la poesia de Eguren pone en sordina el es- 
truendo modernista. La noche, que es obviamen- 
te la tematica, nos es presentada con el toque egu- 
reniano: 

“ ..la luz matizada 
se borra, se borra, 

a ste io lo he: eve. Fe, 6:\e 0.60.0 w 8 8 

la palida sombra’. 

Ademas se introduce el tema de la vida mi- 
nuscula, de los insectos, que tan grato era al poe- 
ta, y en la noche se nos empieza a relatar los que- 
haceres de estos sus pequenos habitantes. 

Finalmente, la noche se personifica fugazmen- 

te’ en: 

‘la parda senora, 
de brumosos cabellos flotantes 
y negra corona”. 

Marginal, La Oracién del Monte, La Cancién 
del Regreso, Los Altares del Camino y Tardes de 
Abril, se colocan en el terreno de la poesia cam- 
pestre, bucdlica. 

Asi, Marginal es un poema que Eguren com- 

puso dos veces: la primera en un dleo bellisimo, 

que es la representacién pictérica de la composi- 

cién poética y luego en el texto que comentamos. 

De alli que el paisajismo sea su nota consti- 

tuyente y sirva para crear una poesia bucdlica, 

tranquila y en la cual se deben destacar tan solo 

dos caracteristicas: el uso de vocablos regionales 

para plantas y pajaros como “canhaveras’’, “‘toto- 

ras’, ‘‘alciones’’, “‘guarangales” y “cahares’’, ade- 

mas del imprescindible halito misterioso que se es- 

parce: 
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“la cancién fugitiva 
de esos lugares’”’ 

La Cancién del Monte sigue siendo un poema 

de naturaleza, en el cual a propdésito de lo que ex- 
plica su titulo, el poeta nos presenta un mundo bu- 
célico de insectos, aves y animales que se relnen 
en torno a la misteriosa figura del “palido mon- 
gol’, que reza eternamente “desde el ocaso al 
oriente’’. 

Sin embargo, este palido mongol no constitu- 
ye un personaje, sino tan sélo una representacién 
humana a efecto poético, como se ha hecho siem- 
pre en poesia, sin infundirsele la personal carac- 
teristica egureniana de un personaje. 

La Cancién del Regreso, también es un poema 
bucdlico de campo y naturaleza. El poeta discurre 
sobre esos dos polos que son el dia y la noche; y 
el amanecer, que no llama su atencién, provoca, 
sin embargo, la evocacién de la noche y por ello 
el poema se orienta hacia esa “‘cancién del regre- 
so’’, que supone no una concepci6én espacial de re- 
torno, sino temporal, del hombre ya en la edad 
madura hacia su origen, al personalizar en él mis- 
mo el retorno: 

“vy como el ave entono 
por mi tarde que viene 
la cancién del regreso”’. 

Los Altares del Camino. Asumimos y defen- 
demos esta grafia del poema, en oposicién y dis- 
crepancia con la de “Los alteres del camino’’, con 
que figura en la edicién Patronato del Libro Uni- 
versitario, 1961. 

En efecto, no sdlo no existe consignado en nin- 
gun diccionario la palabra “‘alter’’, que seria la for- 
ma singular de ese hipotético “‘alteres’’; ni posee 
este término significacién alguna, sino que para- 
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lelamente el contexto del poema nos informa que 
su tematica es la del discurrir poético por el cam- 
po, por un camino: 

“Camino de aurora 

la tierra obscura’’. 

“El camino clarea”, 
“dobla el camino el valle”’ 

el cual esta flanqueado de altares: 

“Un altar de retama”’ 

De donde, afirmamos que “‘alteres’’ es un 
error de grafia, en donde debe leerse ‘“‘altares’’, 
cuyo sentido brota, dimana, del sentido mismo del 
texto. 

El poema de tono bucdlico no aclara ni afhade 
nada al estilo egureniano, salvo recoger al final el 
previsible misterio de ‘‘se dibuja una imagen’’, que 
desaparece maravillosamente y se esfuma “y sube 
al cielo’. 

Tardes de Abril, poema igualmente bucdlico y 
de corte netamente romantico, basa su estructura 
en la repeticidn del verso inicial “‘En las tardes 
de Abril’, en cada una de las cinco estrofas que 
lo forman. 

El tono romantico, lindante con el modernismo, 
nos asegura quiza una lectura atenta por el poeta 
de aquella poesia del colombiano Julio Flores: 

“Murié de amor la desdichada Elvira, 
palida flor que agosté e} dolor’ 

presente en: 

‘pasaron esas tardes y el verano 
prendié la Uama que agosté la flor”. 
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El tema marino, también caro al poeta, se pa- 

tentiza en los cuatro poemas siguientes, que ana- 

lizamos. 
Elegia del Mar. El tema marino aparece unl- 

do al de la melancolia y la muerte. En este poe- 
ma, asi mismo, se documenta: 

“of unas voces hondas de melancolia” 

Sin embargo, la concreci6n personajistica no se 
produce, desde que la inclusidn de esas voces res- 
ponde solo a la tematica misteriosa, y por ende 
poética, del poema. 

Naves de la Noche. Nuevamente el tema ma- 
rino se engarza con el de la-noche y la muerte; 
esta vez el simbolo explicito de esta ultima son 
las “‘naves de la noche’’. 

La Nave Enferma nos documenta con claridad 
esa constante egureniana de acercarnos y presen- 
tarnos teatralmente los elementos que intervienen en 
sus poemas. Esta técnica cobra neta validez en 
aquellos que hacen referencia a sus personajes, pero 
sin embargo se puede apreciar también en los que 
carecen de ellos, como el presente. 

En efecto: 

“Era la manana, 

un vapor enfermo 
tristemente ha llegado” 

“Se divisan lejos”, 
‘nunca mas volvieron 

los desconocidos”’. 

Y con el Bote Viejo reaparece el motivo ma- 
rino; esta vez encarnado en un bote viejo, que apa- 
rece ‘‘muerto’” en la playa. 
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Las nueve estrofas de verso libre configuran 
dos curvas de sentido perceptibles: la primera, de 
tres estrofas, constituye la evocacién triste del bote 
viejo y termina en el verso: 

‘“muelles amargos” 

la segunda, de la estrofa cuarta a la octava, cons- 
tituye la alegria de la esperanza y remata en: 

“muelles dorados”’ 

Finalmente, la Ultima estrofa nos confirma la 

anterior, cuando el ‘‘bote muriente’’ parte a leja- 

nos puertos, cumpliendo su ansia de navegar. 

Documenta tenazmente el poema la técnica poé- 

tica de acercarnos y luego alejarnos el objeto tra- 

tado en él, en este caso el bote viejo. 

Alma Tristeza y Balcones de la Tarde, nos su- 

gieren poemas de Juan Ramon Jiménez. 

Alma Tristeza es un poema que nos presenta 

dos calidades que interesan destacar. La primera 

quedo ya estudiada al hacer referencia al curioso 

empleo del sustantivo con valor adjetival, en este 

caso: alma tristeza, vale por la adjetivacion del 

segundo sustantivo; y asi mismo la coincidencia 

poética, con raiz juanramoniana, del verso inicial y 

leit motiv del poema: ‘‘Alma tristeza, noche!” 

Balcones de la Tarde es un motivo poético egu- 

reniano que se endeuda con momentos aislados de 

la vida, ya que esto simbolizan los balcones. 

Ademas, es posible descubrir en ellos y en su 

tratamiento poético una comunién literaria con la 

tematica de Juan Ramon Jiménez. 

Nubes de Antafio, sin encarnar la técnica per- 

sonajistica, se acerca a la tematica de esas “nu- 

bes enmascaradas”, que constituyen la esencia 

poética de este fendmeno de la naturaleza. 
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Avatara nos situa desde su titulo en ambiente 

oriental, hindi; y a propdsito de la noche y de la 
muerte, nos lleva incansablemente al misterioso 

mundo de lo ignoto, esta vez encarnado en algun 
avatar poético en “‘aquellos ojos nocturnos, sin 

vida’. 
Efimera, es un poema simbolico de la fugaci- 

dad de la vida, que se hace patente en la polilla 
de luz, insecto estimado por Eguren para sus sim- 
bolos poéticos, como ya lo apreciamos al comen- 
tar aquellas ‘‘rubias de las candelas’’. 

Esta vez, el simbolo esta un poco mas explici- 
tado por el poeta, que exclama al perecer el in- 
secto en la luz buscada con pasiodn suicida: “en 
la luz de la muerte’, “Flor de la nada’’. 

Incaica, es un poema extrano en la tematica 

egureniana; y lo es sobre todo por el argumento 
que desenvuelve, de raiz vernacula y por los tér- 
minos indigenas que se emplean. El lenguaje de 
Eguren lo hemos apreciado siempre como univer- 
sal, cosmopolita, quiza libresco y jamas endeuda- 
do con regionalismos o hablas particulares. 

Esta vez, sin embargo, se documentan en ra- 
pida sucesién términos indigenas de la cultura in- 
caica, como: “Inca’’, “‘cacique’’, ‘‘vicufias’’, ‘‘Ila- 
mas”, “chontas’, “lumas”, “pumas”, ‘“‘coyas’’, 
“Pachacamac”’, “‘mamaconas’’, “fiustas” y ‘“‘quipo- 
camayos”’. 

El tema, indigena y ancestral, con validez 
para lo peruano, se universaliza pese a_ todo 
con esa constante egureniana que consiste en la lu- 
cha secreta y misteriosa, que se desarrolla en la 
naturaleza y cuyo motivo y fines nadie conoce. 
Tal constante se patentiza aqui, en la lucha de las 
dos nobles indias nubiles’, las cuales, desperso- 

nalizadas hasta confundirse con elementos en lu- 
cha, protagonizan el poema. 

La Muralla, condensa en apretada sintesis las 
mas saltantes constantes de su poética: la simbo- 
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lizaci6n de lo desconocido y su lucha misteriosa 
(la muralla en este caso), la noche, el miedo, la 
muerte indeterminada y el animismo de la natu- 
raleza (los “‘seres dé la montafia’’). 

La Barca Luminosa es el Unico poema amoro- 
so y sentido que Eguren nos ha dejado. 

La barca luminosa es claramente el simbolo 
del amor que ilumina al poeta, de alli que todo el 
poema sea un alternar de luces y sombras, las pri- 
meras al acercarse o referirse a la barca, y las 
segundas al comentar su ausencia. 

El simbolo de la barca va indestructiblemente 
unido al del fuego, al de la luz, y en la poética 
egureniana se puede afirmar por las consideracio- 

nes ya expuestas, que ello se refiere mas que a 

la pasién, siempre ausente en sus poemas, al amor, 

que timidamente aparece a veces. 

Por ello es que apoyamos la idea de que el 

verso: 

“fenecido el encanto de la barquilla dea” 

acusa un error de imprenta en la palabra dea, que 

debe ser tea, por el contexto explicado de referen- 

cias a la luz, a cuyo efecto concuerda con mayor 

veracidad el término tea, antorcha, que dea, sin 

referencia ni probanza textual. 

El poema original aparecié en la edicién Amau- 

ta, 1929, que Eguren tuvo a la vista y corrigio; sin 

embargo, el poeta no era un escrupuloso correc- 

tor de pruebas, por lo que en esa misma edicion 

se documentan multiples errores, mucho mas 

manifiestos, es verdad, pero que acreditan la pro- 

babilidad de este otro. 

~ Ademas, este poema es portador de la unica 

referencia que el poeta hace a la mujer, designan- 

dola con este sustantivo y no con los acostumbra- 

dos de nifia, bebé, blonda, etc. 

“Oh tu, mujer divina, con el radiante hechizo” 
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Sin embargo, esta declaracién explicita del 
poeta no desdice de su actitud propia, timida y 
asustadiza, como lo comprueba este verso: 

“vy un inefable espanto de amor dulce, inaudito” 

El Dolor de la Noche y Cancién de Noche, en- 
cierran poemas animistas, alucinados. El primero 
perpetua otros ya estudiados anteriormente. 

En animista concierto de “‘voces dolientes’’, la 
naturaleza entera se sacude y tiembla; el poeta re- 
coge este hecho trivial para presentarlo poética- 
mente bajo una aureola de misterio a través de la 
insinuante pregunta, que como siempre, carece de 
respuesta tangible: 

“el grito del odio sera de los montes, 
sera de las tumbas?” 

Y el segundo, contiene un mensaje ultraterreno 

mediante la constante del nuncio: ‘“‘ha venido el 
ave tenue / de la luna mensajera’’, destinado a 
una nifa que suena. 

Como siempre, el mensaje es desconocido y mis- 
terioso para nosotros; y finalmente, el ave se des- 
vanece ‘“‘en la noche de la luna’’. 

Alas, Vespertina y Véspera, nos situan en la 
constante de la lejania, la evasién y el vuelo. 

Asi, el primero se halla en la temAatica de le- 
jania, de evasion; de ignotia, que diria el poeta. 
Alas, es la representacién del vuelo de las aves, 
simbolo del deambular en busqueda de algo mis- 
terioso y lejano. 

El segundo, encierra el discurrir (constante del 
peregrinar) por el mundo de la naturaleza, de una 
de sus mas pequefias y hermosas moradoras: la 
mariposa. 

Y el tercero, condensa el misterio que domina 
su poética. A través de la constante del vuelo, del 
peregrinar, regresan las aves marinas a tierra, al 
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ponerse el sol y en ese ambiente irreal “‘aletean / 
las oscuras Causas’’, materializacién egureniana 
de lo desconocido. 

Gacelas Hermanas, es un poema que patentiza 
desde su titulo el uso egureniano de sintagmas no- 
minales unidos, y uno de ellos con valor adjetival 
(“‘hermanas’’, en este caso al referirse al sustan- 
tivo “‘gacelas’’); y nos describe la evolucién del ci- 
clo vital de estas dos gacelas tan firmemente uni- 
das. 

Eguren las divisa en el bosque, las acecha en 
la playa, las ve huir del cazador que las busca, 
presencia su comuni6n con la naturaleza a través 
de: “‘al culto dios campesino / oraban, oraban’’ y 
finalmente las comprueba muertas en un claro de 
ese mismo bosque donde las advirti6. 

Barcarola nos situa en el A4mbito de aquellas 
“gacelas hermanas’’, ya estudiado. Esta vez, el 
motivo lo constituyen dos anades, que nadando re- 
corren lugares hermosos, se aman y finalmente se 
alejan misteriosos, desvaneciéndose en la misma 
naturaleza de donde emergieron. 

De un Album, es la Unica poesia de Eguren que 
figura dedicada a una persona: la Sra. Genoveva 
Chioino. 

Su discurso nace comprometido con el fin de 
la dedicatoria y por ello consiste en una amalga- 
ma laudatoria de bellos conceptos y palabras her- 
mosas, en donde el leit motiv es musical, en 
union de una flor: ‘‘rosa matinal’’ y “rosa musi- 
cal’. 

A Chocano, conlleva la unica ofrenda literaria 
en poema que Eguren dispensé a otro poeta. 

El poema desarrolla la indole americanista y 
poética de José Santos Chocano y ensalza y alaba 
su vocacion de poeta. 

Recurso poco empleado por Eguren es el que 
nos ofrece con la repetici6én final de los seis ver- 
sos que encabezan este poema. En este recurso se 
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observa la ciclicidad del poema, que si bien repite 

estos seis versos, su sentido poético es diferente 

y se redondea y concluye la idea inicial. 

Danza Clara es un poema alegorico que se de- 

sarrolla entre las brumas del suefo y la danza de 

los fantasmas. 
La intencién del poeta se centra en la pareja 

de ‘‘la nubil de belleza’’ y ‘‘el nifio de la Muerte’, 
la cual encierra la alegoria de la vida y la muerte, 
ya que la primera “‘brilla / como la rosa blanca”’, 
en tanto que el segundo es ‘“‘cano’’ (canoso). 

Patética, es el recuerdo torturado en el autor, 
de un amor antiguo y ausente. Por ello, el leit 
motiv lo conforman cuatro versos que son los que 
inician y concluyen el poema: 

“En la sala blanca, 
sin fin, de marmol gélido 
caen lagrimas 
en silencio”. 

El poema encierra, ademas, la clave de la in- 
terpretacién dada por nosotros al personaje los pa- 
sos, de Noche I: 

“vy los pasos suenan 
como tumbales voces” 

Es decir, la representacién personajistica que 
descubriamos en ese poema en los pasos, se ve 
aqui concluyentemente demostrada. Para Eguren, 
los pasos suenan como voces de tumba. 

Preludio, constituye una estampa minima de un 
acontecimiento tranquilo y sosegado en un rinc6n 
cualquiera de la ciudad, vesperalmente y en inti- 
ma uniOdn con sensaciones musicales que flotan en 
el ambiente: 

“la dama antigua 
toca los preludios azules”, 

“las campanas de la luna”. 
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Y Nuestra Sefora de los Preludios, retoma el 
hilo iniciado en Preludio. Es una vez mas, la iden- 
tidad de poesia y musica, que se funden en esta 
creacién poética en un marco de naturaleza alegre 
y reidora. 

Favila, Hespérida y Cancién Cubista, constitu- 
yen tres poemas solitarios en la obra egureniana. 

Favila, es un poema de nuevo giro en la obra 
del poeta; un poema falto de logica coherente, un 
poco al estilo del vanguardismo. 

“Kn la sombra 
rien los triangulos”’ 

El poema contiene un dato, que por ser con- 
cordante con la fecha de apariciOn del libro que 
lo contiene, se puede afirmar que se refiere a la 
edad del poeta, manifestada por él, por vez unica 
en su obra: 

“Medio siglo 
y en el limite blanco 
esperamos la noche”. 

Es decir, Eguren tiene 50 afios y eso seria en 

1924; sabemos que la coleccién de poemas ‘‘Ron- 

dinelas” que contiene éste, sdlo se public6é en 1929, 

lo que reafirmaria nuestra observacion. Ademas, 

‘“esperamos la noche”, cobra una descarnada va- 

lidez, ya que algunos afos mas tarde, muy pocos, 

el poeta dejaria ya de producir poesias, agostado 

su genio creador, que él parece advertir en este 

poema. 
Hespérida, perpetiia el giro extrafo y distinto 

que anotaébamos en Favila. El tema geométrico, 

de triangulos, renace aqui en “‘mariposas cubis- 

Las. 
Se advierte, asi mismo, el toque animista, pan- 

teista: “El bosque esta rezando’’. 
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Y Canci6n Cubista, con los dos anteriores, com- 

pleta una trilogia de poemas de avanzada, ildgicos, 

que suponen una innovacién en la poética egure- 

niana. 
El tema es tan inasible como en los dos ante- 

riores, repitiéndose los motivos geométricos; ‘‘can- 
cién cubista” y “‘rectangulos azules’’. Sin embar- 
go, el espiritu magico y medroso de Eguren, apare- 
ce en los ultimos versos: 

“la garzona 
estrangula un fantasma” 

La noche de las Alegorias, es un poema que des- 
de el titulo se revela como alegérico. Eguren nos 
describe como en un caleidoscopio, la vida huma- 
na a través de un juego de sombras, que son los 
seres humanos, reflejados sobre un fondo de luz que 
los destaca. 

El desfile del humano cortejo, involucra asi 

mismo a los insectos, seres minusculos, predilectos 
del poeta: ‘“‘mariposas moscateles’’, “‘mantide re- 
zadora’’, a las creaciones fantasiosas de entreteni- 
miento: ‘“‘el fantoche’’, a las aves: “‘la avionera’’, a 
las sombras de los hombres: ‘‘sombras capuchinas’’, 
y a los espiritus: “anima enfermera”’. 

Sonela, es un poema de cinco estrofas, interca- 
ladas con la séxtuple repeticién del estribillo: 

“Vuela volén 
el aluzoén’’. 

alterado solo en la Ultima, cuando ya la muerte ha 
nublado, ha desplazado al tiempo: 

‘Vuela nublén 
el aluzén’’. 

En este estribillo hemos querido descubrir el 
simbolo del poema, que es el tiempo. 
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Tiempo, que es siempre movible, discursivo, en 
perenne movimiento, como el vuelo y que concuer- 
da con las cinco estrofas que representan las cin- 

co etapas de la vida humana. 

La primera, la infancia: 

‘‘Pasaron los dias 
de crespos y rules’’. 

luego, la adolescencia, siempre sentimental: 

“Una temporada 
de lagrimas era’. 

la plenitud del ser: 

“tendia Nemora 
su ardiente mirada”’. 

la madurez, proclive a la vejez, cuya metafora 

es la noche: 3 

‘En la tal noche 
se oyeron las aves’’. 

y la muerte: 

‘“in nino velaba 
la ténebre losa’’. 

Romanza de Lima, es un poema descriptivo y 

evocador de la ciudad de Lima, representada y des- 

tacada en aquello que para Eguren posee caracter 

poético: la “‘mansién evocativa’’, ‘‘la florida/terra- 

za de la tarde”, los “‘balcones/galantes de recuer- 
’ 

dos”, las torres/....... /de azules oraciones”’, “patios 

gentiles’’, ‘‘salas infantiles”, es en suma, la “ciu- 

dad de los anhelos’’, que en un tiempo, como en 

toda la poética egureniana “traducia/los enigmas 

inciertos’’. 
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Retratos—— Este poema, el primero publicado 

por Eguren, recuerda por la frescura de la compo- 

sicién, lo sencillo del tema y la agilidad de la versi- 

ficacion, una Serranilla del Marqués de Santilla- 

na7, Ademas, recoge el texto una preposicién de 

neto uso medioeval, arcaico y ya olvidado en nues- 

tra actual concepcién del lenguaje: “‘cabe’’, con 

el significado de “‘bajo’’: 

“‘cabe las frondas’”’ 

y usado con el evidente propdsito de evitar la re- 
peticion en el contexto: 

“bajo las ramas 
que se cimbrean; 
cabe las frondas 
que alli retiemblan’’. 

Es destacable asi mismo, en cuanto a técnica 
poética formal, la que existe incipiente en la larga 
enumeraciOn que sigue, de frases subordinadas cir- 
cunstanciales, para rematar en dos versos que son 
la conclusién de ella, como qued6 ya estudiado en 
la aplicacién en plenitud de tal recurso en ‘‘Pere- 
grin, cazador de figuras’’: 

“En la manana 
que no recuerdas, 
sobre el estanque 
de grata hacienda; 
con los jazmines 
de la pradera, 
donde renace 
la madre selva; 
dé la fresecura 

(47) Como antes, ‘‘Nora’’. 
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que todo alegra, 
las flores abre 
cuando navegan; 
con-el espejo 
de linfa bella”, 

rematando en: 

“juntas miramos 
nuestras cabezas’’. 



CAPITULO Il 

PROSA POETICA * 

La prosa de Eguren pertenece y no pertenece 
plenamente a la indole de este trabajo. Pertene- 
ce, en cuanto es una prosa endeudada con la poe- 
sia y en cuanto receptaculo del credo poético del 
autor; y no pertenece, en aquello que atafe a sus 

calidad propias, indesligables, como son las carac- 
teristicas prosaicas de estilo, tematica y ordena- 
miento. 

Asi explicado el criterio que motiva la inser- 
cidn del presente capitulo, desarrollaremos la im- 
presién que nos produce. 

Existe una previsible premisa que urge dejar 
sentada: la valoracién exacta de esta prosa. 

Para ello es menester tomar debida cuenta y 
atencién, de dos hechos fundamentales: la raz6n y 
el momento de su aparicion, y el hecho de una pro- 
duccién poética anterior. 

El primero de estos hechos, nos aboca al tra- 

tamiento de cuestiones que son siempre espinosas 
en la exégesis de un autor: su actitud ante las ne- 
cesidades materiales de la vida y la auto-exposi- 
ciédn de su obra. 

(48) Que aparece reanida en el volumen Motivos €stéticos, Patronato 

del Libro Universitario, 1959. 
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Este comentario propio de su obra poética, lo 
desarrolla Eguren en sus escritos en prosa. Y es 
una de las razones que lo movieron a hacerlo, su 
credo poético, oscuro de por si en sus poemas, 
pero que aparece algo mas perceptible, aunque aun 
difuso, a través de estos Motivos Estéticos. 

Responde esta actitud a la caracteristica de 
los simbolistas franceses, que como corolario de su 
obra, accedian siempre a dejarnos hipotéticas ex- 
plicaciones en escritos de evidente Ars Poética, re- 
ferida a ellos mismos. Dicha actitud, asi como la 
de Eguren, la entendemos en adecuacicion a la esen- 
cia misma de la poética que desenvolvian. Tan- 
to el simbolismo francés, como el practicado por 
Eguren, suponen una exhaustiva cerebralizaci6n del 
quehacer literario, un evidente esfuerzo volitivo de 
creacion racional, no libre ni espontanea, sino di- 
rigida. Por ello, el caudal poético, lo que vendria 
a ser la inspiracion, el impulso creador, por haber 
sido reducido a esquema, a formulas logicas cohe- 
rentes y seguras, trae inevitablemente un declive 
cuantitativo (el esfuerzo supone una ganancia cua- 
litativa) del material poético, que acarrea la impo- 

sibilidad de continuar produciendo. Y entendemos 
que esta imposibilidad deviene en tanto imposibi- 
lidad auténtica, vital, de no traicionar los limites 
que el mismo autor se ha fijado, para no traicionar- 
se a él mismo, dentro de su creencia estética. Por 
ello, no solo la produccién final es breve, pulida, 
trabajada hasta el exceso e inevitablemente, sinté- 
tica; sino que ademas, por compensacion, supone 
un extenderse ya no en el campo poético, vedado 
por si mismo a la voluntad del autor, sino en el de 
la prosa, mediante la explicacién, por ello también 
poética, de aquel otro campo auto-limitado de la 
poesia. 

Esta primera razon de ser de la prosa egure- 
niana, supone concordancias con la otra, ligada al 
momento cronolégico de su aparicién. En 1929, con 
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la publicacién de Poesias, seleccién de sus dos li- 
bros anteriores y adicién de dos nuevas coleccio- 
nes, se produce el final de su creacién poética. A lo 
menos, de la fundamental y ciertamente, de la e- 
ditada. Desde entonces, y durante los afios 1930/ 

1931 se verifica la creacién en prosa, que luego de 
esta fecha cesa también. Esta produccién en prosa 

obedecié, ademas de la razon antes expuesta, de ca- 
racter intimo y vital, a otra material y crematis- 

tica. La mala situacién econdmica del poeta lo 
movid, como medio de subsistencia, a publicar es- 
tos ensayos. Creemos sin embargo, que si alguna de 

estas dos razones primo imperativamente en su 4ani- 

mo, fue la primera, ya que privaciones y angustias 

matizaron su vida adulta y no hubiera sido razon de- 

terminante para remediarlas el acudir a medios que 
fueran extrafos o violentos a su sensibilidad artis- 
tica. 

El segundo hecho fundamental, que precisa elu- 
cidarse para comprender su prosa, es la constata- 
cidn de su arte poética. 

Seria un lugar comtn el insistir en que Egu- 
ren es ante todo un poeta, y en que lo perdura- 

ble de él como definici6n, sera su poesia. Esta, po- 
see caracteristicas propias de un verdadero crea- 

dor. Sin embargo, para un analisis prosistico, es- 

tamos seguros que aquel conocimiento enturbia su 
apreciacion. Y la enturbia, por la obligada referen- 

cia mental que se hace, por la casi inevitable com- 

paraciOn que surge, por la pervivencia de un recuer- 
do maravilloso, pero que es de poesia, en tanto que 

ésta, la prosa, es de otro orden. 

Ello explicara el que se haya tildado su prosa 
de débil, de sobreestimada por el propio autor, y el 
que se haya caido en la comparacién con su poe- 
sia, cuando en realidad se debe pensar en la com- 
plementaciOn que para ésta supone. 
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Hemos afirmado la originalidad de Eguren, y 
también el que en su prosa deja explicada volunta- 
riamente, por deseo propio, su poesia. 

En la historia de la literatura peruana, estas 
explicaciones de teoria poética surgidas del animo 
mismo del poeta, son escasas, cuando no inexis- 
tentes. 

El primero que se preocupoé de este tema, fue 
Juan Espinoza Medrano, ‘‘El Lunarejo’’, en tiem- 
pos de la Colonia. Sin embargo, sus observaciones 
poseian un tono mas general y amplio, lo que su- 
pone un detrimento del propio autoanalisis; igual 
connotacion, que las aparta del caso egureniano, po- 
seyeron el anénimo ‘‘Loor de la Poesia” y los es- 
critos del Conde de La Granja. Mas cercanamente, 
y en articulos dispersos, Ricardo Palma, Abraham 
Valdelomar y Manuel Gonzalez Prada, recorrieron 
el mismo sendero. 

La prosa de Eguren, convengamos en ello, no 

presenta la solidez y estructura de un trabajo téc- 

nico sobre el tema de su poesia. Pero se debid in- 

dudablemente al temperamento y formacidn, pro- 

pios de él; sin embargo, el material ya trabajado, 

qued6 .dispuesto para una sencilla ordenaciOn y 

comprension del mismo. 

En este sentido, su prosa es un verdadero la- 

boratorio de trabajo, donde existe desmontado por 

el propio autor el artefacto mismo de su creacion 

poética. 
Es posible hallar en ella, primariamente, gran 

numero de definiciones; definiciones explicitas de 

poesia, de musica, de novela, de literatura, de a- 

mor, de muerte, de misterio. Asi mismo, definicio- 

nes veladas, encubiertas, de segunda interpretacion, 

de estos mismos tépicos y de otros, que aparecen 

en su poética, y que nosotros estudiamos bajo la 

denominacién de constantes. 

Caracterizan estas definiciones, la parquedad 

del estilo, la concisién lingiiistica y el velado tono 
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poético y misterioso, que asumen. Ademas, es per- 

ceptible la contradiccién aparente que algunas de 

ellas encierran, explicable por cuanto el criterio con 
el cual han sido enfrentadas, no era cientifico, ni 
rigorista, sino antes bien, intuitivo y de valora- 
cién subjetiva. Por ello, ya lo explicabamos, el exé- 
geta que se base en los textos y en la explicacién 
contenida en su prosa, tiene forzosamente que re- 
crear lo dicho por Eguren, si se quiere perpetuar 
el estilo y la voluntad auténtica del poeta. 

En esta prosa hallamos la confirmacién, algo 
mas explicita, de sus constantes del peregrinar, del 
vuelo, de la conjuncién creadora entre poesia, mu- 
sica y pintura. Sus preferencias hacia la tarde y 
la noche como ambientes poéticos propicios, y su 
aversion hacia el mediodia. Su concepto de la pa- 
labra y el valor de la sintesis. Encontramos, asi 
mismo, el valiosisimo dato, por personal, de sus 
lecturas y autores, literatos, musicos, pintores y 
escultores, a mas de sus comentarios y juicios al 
respecto; su valoracion de tales lecturas y, en base 
a ello, el juzgar las coincidencias o discrepancias 
que su estilo acogia o rechazaba. 

Kl estilo, someramente apreciado de su pro- 
sa, nos testimonia, con la misma asiduidad que 
su poesia, un afan sintético y breve en el enuncia- 
do; ademas, una llaneza en la expresién del 
discurso que corre pareja con la precisién _ lin- 
guistica de que hace gala en el enunciado de 
sus vocablos. La frase corta, perfilada a ca- 
balidad por los puntos aparte y seguido, es anti- 
tética de los extensos y bien cuidados parrafos a 
que nos acostumbro el romanticismo. 

El tono general que el poeta asume en su es- 
tilo de prosista, es el de una persona culta y cul- 
tivada, que a media voz nos expresa veladamen- 
te sus cuitas. 

Por lo expuesto, creemos haber dejado en cla- 
ro que el valor que nos interesa destacar ahora 
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en su prosa, no es el que tiene en si, sino en 
tanto y cuanto aclaracioén y explicaci6n de su poé- 
tica, sin reparar en sus calidades intrinsecas, que 
exigen otra linea de trabajo y un enfoque disimil. 
Sin embargo, en aras de la totalidad del trabajo, 
se han dejado deslizar algunas apreciaciones que 
pueden ser consideradas como valorativas, antes 
que tangenciales. 



CONCLUSION 

Eguren es un poeta que se forja su propio mun- 
do poético, creacién de fantasia y que posee un 
earacter exhaustivo de autenticidad y realismo. 

Ese mundo poético, de génesis fantasiosa, esta 
asentado sobre una estructura de simbolos, persona- 
jes y constantes. 

Eguren introduce conscientemente en su poe- 
sia el empleo de personajes al servicio de un ideal 
poético. 

En estas condiciones, el estudio de personajes 
en Su poesia, supone una nueva via de penetracion 
para la comprensién del autor y de su obra. 

Los personajes aparecen por un deseo de sin- 
tesis (que antes se produce morfolégica, sintacti- 
ca y semantica), trasladado del plano lingiifistico 
al conceptual. Ademas, por un afan figurativo. 

Estos personajes poseen atributos y caracteres 
que les permiten ser identificados plenamente, 
como los novelisticos o teatrales. Sin embargo, 
por no serlos, no es aplicable el concepto de pro- 
tagonista o antagonista, a los que sdlo lo son poé- 
ticos. 

Por ello, se acusan en su poética personajes 
infantiles, histéricos, imaginativos, abstractos y 
alegoricos. 

Sus personajes documentan tenazmente el dis- 
tintivo de sernos presentados o acercados mate- 
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rialmente por el autor, para luego inexorablemen- 
te alejarse; responde esta técna a la constante 
del nuncio, que trasmite un mensaje lejano, in- 
dice del misterio que gobierna su poética, y a un 
resabio de teatralidad. 

El simbolo se presenta en la mayoria de sus 
poemas que contienen personajes, pero se identi- 
fica con estos, en menor proporcion. 

Las constantes egurenianas conducen al mis- 

terio como esencia de lo poético y a través de una 

urdiembre de constantes menores que permiten ca- 

talogar al autor como de imaginacién onirica, li- 

bresca y de mentalidad magica, mitica y, por 

ende, medrosa. 

El estudio de Eguren en sus personajes, sim- 

bolos y constantes, documenta una persistente ac- 

titud en éste, desde sus primeros poemas hasta los 

Ultimos. Esta falta de evolucién de su concepto poé- 

tico supone un inicio dentro de una concepcion 

ya fijada, que a través del tiempo no soporta la 

necesidad ni el deseo de ser modificada. 

La poesia egureniana, simbdlica y sintética, 

posee estos mismos caracteres aun en aquellos poe- 

mas que no documentan la aparicion de persona- 

jes. 

La autodidacta formaci6én intelectual de Egu- 

ren difiere de la de los poetas de su época, aca- 

demista y universitaria. 

El concepto poético de Eguren liga, indestruc- 

tiblemente, los conceptos de poesia, musica y pin- 

tura. 
La prosa egureniana, que condensa su credo 

poético, tiene el valor de una revelaciOn por mano 

del autor, de su labor poética. 
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Apéndice 





BLASON 

A nifia que dulces amores suena 

la persigue el Duque de los halcones ; 

y si no mienten las fablas de duena, 

se acercan doradas tribulaciones. 

En la roja almena canta el autillo 

y con mirifiaque beldad se asoma, 

y tiene encendido el dulce carrillo, 

murmura y tiembla como la paloma. 

La urraca se oculta. La nifia mira 

con sus ojos zarcones la aspillera, 

ya con aliento de rosa suspira, 

ya el cintillo descoge lastimera. 

Vienen la coja reina y los nobles; - 

raudo el Duque procura alejamiento, 

pero las ayas de los fustes dobles, 

la aurora predicen del sufrimiento. 
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PRINCESITA 

Princesita celeste 
y ensonadora, 
tienes la poesia 
de un cuento de aurora. 

Infantil mariposa 
al alba, vuelas 
y esparcen la dulzura 
tus rondinelas. 

Princesita celeste 
de tus blasones 
vas llenando de azules 
los corazones. 



MARIONETA MISTERIOSA 

A las altas horas 
de suenho bendito, 
marioneta rubia 
viene despacito. 

Con una linterna 
vuelve por la sala 
trayendo colores 
de luz de Bengala. 

Ve nenas dormidas 
con luz melodiosa, 
con el piececito 
desnudo de rosa. 

Por sus rondinelas 
y sus seguidillas, 
al noble sabueso 
le da pesadilla. 

Al coco que duerme 
la ronca sonada, 
le baja el copete, 
le tira la almohada. 

Camina a la vera 
la nina loca 
y de un solo beso 
le cierra la boca. 

Marioneta rie 
en ocultas horas, 
y fluye los juegos 
a las sohadoras. 
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MARCHA FUNEBRE DE UNA MARIONETTE 

Suena trompa del infante con aguda melodia... 
la fardndula ha llegado de la reina Fantasia; 
y en las luces otonales 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 muneca. No hagais ruido!, 
se diria, se diria 
que la pobre se ha dormido. 
Vienen tumidos y erguidos palaciegos borgono- 

[nes. 
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, 
flot6 breve la cadencia de la murria y la afo- 

[ranza ; 
suena el pifano campestre con los aires de la 

[danza. 

Pobre, pobre marionette que la van a sepultar! 
Con silente poesia 
va un grotesco Rey de Hungria 
y los siguen los alanos; 
asi toda la jauria 
con los viejos cortesanos. 
Y en tristor a la distancia, 
vuelan goces de la infancia, 
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los amores incipientes, los que nunca han de 
[durar. 

Pobrecita la mufeca que la van a sepultar! 
Melancolico un zorcico se prolonga en la ma- 

[Nana, 
la penumbra se difunde por el monte y la Ila- 

[nura, 
marionette deliciosa va a llegar a la temprana 
sepultura. 
En la trocha aulla el lobo 
cuando gime el melodioso paro bobo. 
Temblé el cuerno de la infancia con aguda me- 

(lodia 
y la dicha tempranera a la tumba llega ahora 
con funesta poesia 
y Paquita danza y llora. 
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LAS BODAS VIENESAS 

En la casa de las bagatelas, : 
vi un magico verde con rostro cenceno, 
y las cicindelas “ 
vistosas le cubren la barba de sueno. 
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 basquiMas enormes y graves 
preséntanse mustias las primas beodas, 
y margraves de afeja Germania, 
y el rutilo extrafo de blonda melena, 
y llega con flores azules de insania 
la barbara y dulce princesa de Viena. 
Y al dulzor de virgineas camelias 
va en pos del cortejo la banda macrobia; 
y rigidas, fuertes, las tias Amelias; 
y luego cojeando, cojeando la novia, 
la luz de Varsovia. 
Y al dulzor de virgineas camelias 
se pierden, al punto, las mudas sefiales, 
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. 
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EL DUQUE: 

Hoy se casa el duque Nuez; 
viene el chantre, viene el juez 
y con pendones escarlata 
florida cabalgata; 
a la una, a las dos, a las diez; 
que se casa el Duque primor 
con la hija de Clavo de Olor. 
Alli estan, con pieles de bisonte, - 
los caballos de Lobo del Monte, 
y con ceno triunfante, 
Galo cetrino, Rodolfo montante. 
Y en la capilla esta la bella, 
mas no ha venido el duque tras ella; 
los magnates postradores, 
aduladores 
al suelo el penacho inelinan; 
los corvados, los bisiestos 
dan sus gestos, sus gestos, sus gestos; 
y la turba melenuda - 
estornuda, estornuda, estornuda. 
Y a los porticos y a los espacios 
mira la novia con ardor... 
son sus ojos dos topacios 
de brillor. 
Y hacen fieros ademanes, 
nobles rojos como alacranes; 
concentrando sus resuellos 
grita el mas herculeo de ellos: 
,Quién al Gran Duque entretiene...? 
ya el gran cortejo se irrita! 
Pero el Duque no viene;.. 
se lo ha comido Paquita. 
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EL PELELE 

Las princesas rubias al triste pelele 
festivas marean en calida ronda; 
y loco se duele, 
veloz acompasa la giba redonda 
y los cascabeles, la turbia mirada, 
la nez purpurada. 
Las gentiles lucen divinos destellos. 
vibrando a la vuelta los crétalos bellos, 
con risa ideal; 
y flotan, corriendo, lumbrosas las sayas 
en las rondinelas y las faramallas; 
y canta el aroma azul, virginal; 
en torno gravita la nota sombria 
en ojos gachones que el amor enciende; 
las princesas cantan la pelelenia 
que cuentan felices baladas de Ostende; 
al pobre le cine sombrosa la duda 
y vuelve a la tierra la nez puntiaguda; 
y pasan en torno la loca matraca 
y los figurones de la polinaca 
con luz capitosa de hiriente metal; 
la luz en el canto, el sueno en las ondas 
animan ingenuas las nubiles blondas, 
princesas del mal. 
EK] toque principia de las tarantelas 
las danzas caidas y las paralelas, 
memorias trayendo de Weber lejano, 
la monotonia del triste cingano 
y el fugaz amor; 
y baila el remiso temblando de horror. 

’ 



Cuando centellea la luz colorada, 
le dan al pelele la zamba palmada; 
recuerdan la ronda: la dulcida y bella, 
la risa galante sentida en Marsella 
en tiempo remoto del magico Flor; 
la musica dulce, lilial de Dinorah, 
el canto de cielo; Mireya que adora, 
y el son matinal, 
de los provenzales la dicha, la calma; 
y el pobre pelele se muere del alma, 
de escondido mal. 
Las princesas rubias pasaron el dia 
cantando placeres con la tristecia 
en la rondinela de la juventud; 
y en el gorigori llevando sin duelo, 
del pobre pelele caido en el suelo, 
el triste ataud. 
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EL PADRE GUILLERMO 

Alta noche j qué triste la bruma 
cautiva de invierno! 
Guadarrama tendia los frios 
sin luz, sin acento. 

De la celda de Dios salié el angel 
el Padre Guillermo 
con la cruz del pesar purpurina 
hacia la morada 
de lenta agonia. 

La oracién resondéd melodiosa 
del Padre Guillermo, 
y en su trémulo azul volé un alma 
tranquila a los cielos. 

Sola noche; las nébulas hondas 
miraban alerta; 
ni un sonido en el viento, las haces 
mudas combatian de las nieves negras. 

Aterido a su celda volvia 
el Padre Guillermo; 
le guiaba en penosa tiniebla, 
celeste lucero. 
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En la hora mayor procelosa 
Namaba al convento 
y perdida la llave, en espera 
quedo largo tiempo-~ 
rezando en la puerta. 

Impiadosa la livida nieve 
cay6 tristes horas. 
Sobre el alba frente del santo Guillermo 

ya sus ojos no ven la tiniebla, 
ven la aurora de Dios en el cielo. 
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TIZA BLANCA 

Las alumnas de la banca 
la Nlamaron Tiza Blanca. 

A la prima luz del dia 
candorosa se vestia 
de piqué bordado fino, 
cinturén alabastrino. 

Iba a clase, a las lecciones 
con sus ojos pupilones, 
con su clara luz serena, 
sus mejillas de azucena. 

No olvidaba el canastillo 
de alfehiques y blanquillo. 

Si problemas ensayaba, 
con la tiza se pintaba. 
Resolvia azul misterio 
del errante planisferio, 

y de flora y los jardines 
el amor de clavelines, 
con su clara luz de armino 
los teoremas del carifo. 

Si al tablero se acercaba, 
con la tiza conversaba. 
A su vera los negados 
florecian avisados. 

Los libraba de enemigos, 
horas lentas y castigos. 
Era el campo, la blancura 
del colegio la Ternura. 



197 

COLONIAL 

Linda y caprichosa la rubia ambarina 
quiebra los juguetes y la mandolina 

y el fino jarron, 

y en el suave tono de risas plateadas, 
arahando goza, con ufas rosadas, 
la faz peregrina de azul figuron. 
Ora con donaire, baila, baila la mazurca, 
vestida de goda, vestida de turca, 

con visajes mil; 

y burlona finge con las castanuelas, 
las danzas antiguas de abuelos y abuelas, 
junto al clavicordio de concha y marfil. 
Tornando risueha sus ojos de malva, 
a su paje anoso le besa la calva 

con alegre son, 

y luego presenta, nada vergonzosa, 
con infantil gracia, su liga de rosa, 
los claros encajes de su pantaldn. 
Cual una pintura que mira colgada, 
imita a la mora reina de Granada, 

fingiendo morir 

de amores, levanta un pufial al pecho; 
y al ver al abuelo, de espanto deshecho, 
vuelve su alegria sonora a lucir. 
Al llegar la noche galante, aromosa, 
se pinta lunares en la pierna airosa 

y va al rigodén; 
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donde iran los duques de las golas finas, 
y las baronesas con sus crinolinas, 
aretes y blondas, collar y pompon. 
Y cuando comienza musica rosada, 
percibe un mancebo de barba dorada 

y noble altivez, 

de vivos rubores se muestra radiante, 
la nifa no ignora que es oculto amante 
de la virreinita de palida tez. 
Y cuando preludia la banda de amores, 
las fugas alegres y medios pudores 

de un baile galan, 

presenta al amante, de risa el hoyuelo, 
le ronda, le mira con ojos de cielo, 
y finge un desmayo en fusco divan. 
Sintiendo abandono palido suspira, 
con ojos malignos, fugaz se retira, 

y rompe con su 

caprichosa mano cristal de Bohemia, 
y luego principia con cara de anemia, 
a probar los vinos del aureo ambigu. 
Del viejo cazurro Rino, sin decoro 
bebe mientras mira la lampara de oro, 

con siniestro ardor, 

y al ver al amante cortinas inflama 
y se va diciendo: j;Que corra la llama, 

la llama de amor! 



NORA 

Asi le canta a Nora 
su triste abuela: 
— En tu juego no sigas 
por la dehesa; 
que en su beleno 
soharas con el hombre 
de torvo ceno. 

EK] lugar no contemples 
de los chaparros, 
cuando por él discurren 
los duendes gachos, 
que en sus ficciones 
te enseharan sus tristes 
cavilaciones. 

Ni busques los derruidos 
ahejos hornos; 
a ocuparlos van siempre 
los mustios gnomos, 
cuyos acentos 
te cehiran de amargos 
presentimientos. 

Cuando beber ansies 
de fresca noria, 
a buscarle comienza ; 
mas, nunca sola, 
porque latidos 
sentiras en el alma, 
desconocidos. 
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LOS DELFINES 

Es la noche de la triste remembranza; 
en amplio salén cuadrado, 
de amarillo luminado, 
a la hora de maitines 
principia la angustiosa contradanza 
de los difuntos delfines. 
Tienen ricos medallones 
terciopelos y listones; 
por nobleza, por tersura 
son cual Van Dyck pintura; 
mas, conservan un esbozo, 
una llama de tristura 
como el primo, como el ultimo sollozo. 
Ks 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 del salén de la desdicha nocturna 
se enajenan los delfines 
en su danza taciturna 



ER Of 

Del bosque las auras venian acedas, 
llegaron las luces de ensuefo opalinas. 
A Eroe yacente, nos dicen los Eddas, 
miraban llorosas las nobles encinas. 

Odin anochece brillantes corolas; 
la besa, y con brumas sofiadas la viste; 
la “Norma” acompasa las tiernas bandolas 
y suave 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 la 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 nubes azules 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 ser intangible se mueve, se mueve 
buscando el hermoso jardin de Valhala. 

Que Eroe la tierra pasdé sin sosiego 
y en sombras virgineas huy6 de la vida; 
y, cuentan las 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 obscuras, mi suerte lontana, 
mis suenos recorren la arena germana. 

Y de los 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 vuelvo contino las hojas 
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. 
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ANANKE 

Lanza el oboe vespertina queja; 

y vagamente la virtud se aleja. 

Se mira humoso el castillo roquero; 

alli principia el cantico agorero. 

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; 

tui lo puedes oir porque has pecado. 

Ve la felicidad pura, tangible 

— No la quiero mirar porque es horrible. 

— Cierra tus ojos nifa... entonces muere! 

— Yo no debo morir, Dios no me quiere. 
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JEZABEL 

Javé...! llora el pueblo las tribulaciones 
con el acento del humano rencor; 
llora la raza sus prevaricaciones 
bajo una tempestad de obscuro pavor. 
En la santa Sidn de las profecias 
llora el ungido pueblo de Israel 
en la penumbra y las blondas orgias 
donde tiembla y rie infantil Jezabel. 
Por liricos jardines tenues y galantes 
gime Palestina musicas orantes, 
y el profeta ulula su maldicion; 
la nina princesa a su amor favorito 
de la arrogancia, cede su corazon; 
y en los amables dulcisimos alegros, 
y en los fervientes preludios del amor, 
mira, a su lado, mira, dos canes negros 
con sus armaduras llenas de furor. 
Ks la raza impia que al becerro de oro 
da fiesta danzante, da rico tesoro 
y sacrifica a los dioses de Baal; 
ya las virgenes hebreas se adelantan 
con el sandalo aromoso en sus cabellos, 
tienen perlas azulinas en sus cuellos, 
y rosas de Jericé las abrillantan. 
Calida nube sobre la tierra roja 
hierve la sangre en juvenil ardor... 
Jezabel, la divina, al idolo arroja 
rubios joyeles de su albo cefidor. 
jOh, Acab! Oh, tu nativa pasién hebrea, 
tu corte de indolente voluptad; 
la danza semidesnuda centellea 
con niveo cuerpo brillante de impiedad; 



mas, un terror hondo y triste se avecina 
a tu reina sagrada; tu Jezabel, 
ja primera del mundo, joya perlina, 
fulgente de Tiro, la ciudad infiel; 
en goce de la ilusién y de la audacia 
la mujer triunfante, ferviente del Asia, 
que abominara de la virtud los hierros; 
otra vez contempla los obscuros perros. 
Era el sol poniente de la tirania... 
;oh, Jezabel!; la dura reina impia 
en la gloria de su innoble arrogancia, 
oye tragico rumor cerca su estancia, 
y las. sonoras voces de los arqueros; 
ya en el portico fulminan los aceros; 
jay, los pdlidos semblantes justicieros! 
Igneo, Acab, sobre su carro abrillantado 
ha caido por la flecha atravesado. 

Jezabel, cerulea reina luminosa, 
el final percibe de triunfos y alegros, 

y al morir, con la pupila temblorosa, 

ay, mira los canes paladines negros. 

Javé...! llora el pueblo las tribulaciones 

con el acento del humano rencor; 

llora la raza sus prevaricaciones 

en una tempestad de obscuro pavor. 
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PEREGRIN GAZADOR 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 llanuras; 
Peregrin cazador de figuras, 
con ojos de diamante 
mira desde las ciegas alturas. 
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JUAN VOLATIN 

Los nifos en la quinta 
comienzan la velada, 
en noche como tinta, 
en noche desolada; 
y tumidos y graves 
se duermen al redor; 
los grillos y las aves, 
el trébol y la flor. 

Y lampara amarilla 
fulgente reverbera; 
destaca la mejilla, 
la blonda cabellera; 
presenta el escenario 
de tierna juventud 
y el campo funerario 
cual lébrego ataud. 

En mudo afan presienten 
los nifos los temores, 
y en tanto que se sienten 
los perros aulladores, 
el valle desolado 
divisan con pavor 
y escuchan desusado 
levisimo rumor. 

Juan Volatin cayé de Ja ventana, 

Juan Volatin rodé sobre el cojin, 

Juan Volatin, el duende vida vana, 

comienza su enojoso retintin: _ 
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—‘Cual cien atridas 
la vida paso, 
quitanto vidas, 
desde el Ocaso; 
yo cruzo el mundo 
con raudo giro; 
yo no respiro 
que en las gopuras 
tramé locuras 
desde Bengala, 
desde Valhala, 
desde otro cielo; 
y en sus confines 
di volatines 
con suerte ducha. 
Mas, jah! tunantes 
los inconstantes. .. 
nadie me escucha! 
4dénde estan Cucha, 
Veva, Monina? 
La luz termina. 
; Todos se han ido! 
;Solo me quedo! 
jPor Dios qué miedo 
les he traido! 

Juan Volatin, levantase del suelo, 
Juan Volatin, con aire paladin... 
Juan Volatin compone su capelo 
y vuelve a su enojoso retintin: 

—‘“Cual viento mudo, 
pasa la onda... 
la gente blonda 
marcharse pudo. 
Solo he quedado... 
como el soldado. 
Que el Presidente 
soy mas valiente; 



venga a mi lado 
la fila aquesa... 
veo cual pitas 
sus pilernecitas 
bajo la mesa. 
Callada venga, 
no se detenga 
la marejada 
que bulle y crece, 
la que parece 
desorientada; 
gordas pilluelas, 
Susas, Estelas; 
vengan Pichines; 
que en volatines 
de varios modos 
yo espero a todos”. 

Ya viene la silfa 
que mece la rosa, 
florida, pequefia, 
del campo la diosa; 
en pluma cabalga 
y sulce sonriente 
durmiendo las flores 
camina al Oriente. 

Con dardos agudos, 
la siguen armados 
cuadrillas, montones 
de insectos dorados; 
de guia le sirven, 
le sirven de estrellas 
cucuyos vistosos, 
luciérnagas bellas. 

Juan Volatin se muestra amilanado, 

Juan Volatin esconde su espadin, 
Juan Volatin confuso, avergonzado, 

se sienta con un medio volatin. 
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La silfa piadosa 
se acerca a los ninos; 
los duerme, los duerme 
con grandes carifos. 
Les muestra paisajes 
de mundos risuenos 
alld en misteriosos 
nublados de suenos. 

Y luego la turba 
de insectos atroces 
a Juan Volatines 
saludan a voces; 
y pronto los vemos 
picar a destajo 
pescuezo, joroba 
y abajo, y abajo. 

jJuan Volatin entrega su capelo! 
jJuan Volatin entrega su espadin! 
Juan Volatin rodando por el suelo 
redobla volatin y volatin. 
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NOCHE II 

Noche callada! 
Noche de luna airada...! 
En mi aposento, oscuro, 
sobre la mesa tripode las manos coloqué; 
y un diligente espiritu evoqué. 

—{Quién eres?, le pregunto, 
;oh piadoso difunto 
que vives en el aire, con aparente calma! 

dime 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, ser evocado, 
si en tu vida mortuoria 

conservas de la dicha la memoria. 

—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, como un tesoro, 

mi carro de oro; 

en la paz y en las treguas, 

;cémo raudas corrian mis desbocadas yeguas! 
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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 centuriédn pagano, 
;oh sus cortejos de primaveras! 
En el mundo la dicha se nombra; 
pero, jay si vivieras 
en esta sombra...! 

—Celestial creacioén 
que me escuchas amable; 
y recuerdas que en un pais dorado 
de un amor invariable 
acaricié la muerte tu talle inmaculado: 
joh, tu piadosa bella! 
que Danira te nombras, 
dime, si me amara Ella 
en ese triste mundo de las sombras; 
dime oculta deidad clemente, 
si eternamente 
sera de amor su dulce mirada, 
dije, ;Y la mesa retemblé callada! 



LA DAMA If 

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 manana. 

Y en su ruta va cogiendo 
las dormidas umbelas 
y los papiros muertos. 

Los suenhos rubios de aroma 
despierta blandamente 
su sardana en las hojas. 

Y parte dulce, adormida, 
a la borrosa iglesia 
de la luz amarilla. 
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PEDRO DE ACERO 

Pica, pica 
la metalica pena 
Pedro de Acero. 

En la sima 
de la obscurosa guerra, 
del mundo ciego. 

Pesarosas, 
como trenos y llantos 
se sienten voces. 

De hora en hora 
los primitivos salmos 
y maldiciones. 

Blondo el dia 
y el compas de la guzla 
lejos, muy lejos. 

Que en la mina, 
mas ponderoso, lucha 
Pedro de Acero. 



SYHNA LA BLANCA 

De sangre celeste 
Syhna la blanca, 
suena triste 
en la torre de ambar. 

Y sotas de copas 
verdelistadas, 
un obscuro 
vino le preparan. 

Suenos azulean 
la bruna laca; 
mudos rojos 
cierran la ventana. 

El silencio cunde, 
las elfas vagan,; 
y huye luego 
la mansion cerrada. 
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LA TARDA 

Despunta por la rambla amarillenta, 
donde el puma se acobarda; 
viene de lagrimas exenta 
la Tarda. 

Klla, del esqueleto madre, 
el puente baja, inescuchada; 
y antes que el rondin ladre 
a la alborada 
lanza ronca carcajada. 

Y con sus epitalamios rojos, 
con sus vacios ojos 
y su extrafa belleza 
pasan 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 muerta avenida, 
y sin ver el dolor distraida 
la Tarda. 



LA PENSATIVA 

En los jardines otonales, 
bajo palmeras virginales, 
miré pasar, muda y esquiva 
la Pensativa. 

La vi en azul de la manana, 
con su mirada tan lejana, 
que en el misterio se perdia, 
de la borrosa celestia. 

La vi en rosados barandales 
donde lucia sus briales; 
y su faz bella vespertina 
era un pesar en la neblina... 

Luego marchaba silenciosa 
a la penumbra candorosa; 

y un triste orgullo la encendia, 
qué pensaria? 

;Oh, su semblante nacarado 

con la inocencia y el pecado! 

;Oh, sus miradas peregrinas 

de las llanuras mortecinas! 

Era beldad hechizadora; 

era el dolor que nunca llora; 

isin la virtud y la ironia 
qué sentiria? 

En la serena madrugada, 

la vi volver apesarada, 
rumbo al poniente, muda, esquiva 

jla Pensativa! . 
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CONSOLACION 

De tarde, en la fatidica Nanura, 
esta Consolacion 
junto al lago doliente de las lagrimas. 
A ella van, remotas peregrinas, 
las novias y las madres que, en la bruma 
de las visperas negras, 
modularon los ultimos adioses. 
Palida sombra viene; 
las torres musicales se han dormido, 
y el vesperal flamero esta sin luz; 
Consolacion recibe dolorida 
estas murientes almas, 
que huyen de los silencios del pesar; 
con melodioso amor las acaricia, 
trémula de piedad con ellas llora; 
y en el confin de la Nanura inmovil, 
lagos de sangre hirvientes, 
con angustia mortal miran sus ojos. 



LA RONDA DE ESPADAS 

Por las avenidas, 
de miedo cercadas, 
brilla en noche de azules oscuros, 
la ronda de espadas. 

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. 

Y en los cafetines 
que el humo amortaja, 
al sentirla el tahur de la noche, 
cierra la baraja. 

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

Tras las celosias, 
esperan las damas 
paladines que traigan de amores 
las puntas de llamas. 
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Bajo los balcones 
do estan encantadas, 
se detiene con subito ruido, 
la ronda de espadas. 

Tristisima noche | 
de nubes extrafias: 
jay, de acero las hojas lucientes 
se tornan guadafas! 

i lristisima noche 
de las encantadas! 
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NOCHE I 

Es la noche de amargura; 
jque callada, qué dormida! 
la ciudad de la locura: 
la ciudad de los fanales 
clamorosos, de las vias funerales, 
la mansion de las senales. 
En mi estancia denegrida, 
mustia, ronca, pavorida, 
donde duermen los estantes; 
ciegos libros ignorantes, 

de la muerte con la esencia estan los vasos; 
y ora vienen, ora riman, 
ora lentos se aproximan 
unos pasos, unos pasos. 
; Triste noche!; baja bruma 

de arrecida sensacién el alma llena; 

es la hora que me abruma 

con el vivo despertar de mi honda pena; 

son las doce, la inserena. 

Luna llora; viene aqui la muerta mia, 

a la estancia de los tristes cielos rasos; 

;cdmo llegan con letal melancolia! 

jay, sus pasos! jay, sus pasos! 

Fue de luz tu madrugada, 
fue dichosa; recorriste, 
por la senda coloreada, 
todo un suefio en ésta vida que es tan triste 

todo un suefo en esta vida inconsolada. 
Infantil y reidora, 
noche nunca presintiera, 
en el suefo tu alma aurora; 
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jfue tu senda encantadora!, 
;tu balada tempranera!; 
y hoy en noche aridecida siento pasos 
jay, tus pasos!, !ay, tus pasos! 
Y después la puna helada 
te vid enferma, nacarada; 
y tus risas matinales 
se volvieron tristes notas musicales; 
y de Schumann vibraciones, 
de Chopin tribulaciones 
diste al piano, con azules lloros lasos, 
como suenan las canciones 
de tus pasos, de tus pasos. 
Y en tu palida agonia, 
me dijiste que vendria 
tu alma a ver la mi esperanza que fenece 
en la muda libreria 
donde Sirio se obscurece; 
tu alma a ver mi desventura, 
mi ventana, la ciudad de la locura; 
y en la noche quemadora de la mente, 
solo llegan, tristemente, 
jay, tus pasos!, jay, tus pasos! 



LOS REYES ROJOS 

Desde la aurora 
combaten dos reyes rojos, 
con lanza de oro. 

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. 
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LAS TORRES 

Brunas lejanias...... : 
batallan las torres 
presentando 
siluetas enormes. 

Aureas lejanias...... : 
las torres monarcas 
se confunden 
en sus iras llamas. 

Rojas lejanias...... 
se hieren las torres; 
purpurados 
se oyen sus clamores. 

Negras lejanias...... 
horas cenicientas 
se obscurecen 
jay, las torres muertas! 



LAS SENAS 

Del parterre en la roja banca 
brillo con las dos Senas, 
que de la tumba asiria, blanca 
son vesperales duenas. 

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 
;dulce horror! las dos Sefias; 
y hay un peligro desolado 
en las flores risuenas. 

Abre antiguo betel su broche 
que verde luz destella.... 
;Ah, purpurea, festiva noche, 
te pasaré con ella! 
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LAS CITAS CIEGAS 

Del hondo pozo 
lleno de sombra, 
las citas ciegas 
salen llorosas. 

Con la ignotia, 
con el marasmo 
de sus perdidos 
ojos sellados. 

Son transparentes 
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. 

Fluyen los suenos 
a las comarcas, 
con sus distantes 
pupilas blancas. 

A las doncellas, 
fragiles ninas, 
en noche ardiente 
llaman las Citas. 

Y en los brocales 
del hondo abismo 
las van cortando 
con los lirios. 



LOS SUENOS 

De noche, en la sala cefida de brumas, 
los suenos estan; 
en el viejo piano, con manos de plumas 
festivas canciones a los nifos dan. 
Son magicos suefios de mirar lontano 

que, en azul tiniebla, tocan en el piano 

la trova del viejo remoto andarin; 

alegres, terminan la cancién chinesca, 

y luego preludian la jota grotesca, 
gala del festin 
del mandén Mandin, 
y el baile encantado, 
el baile festivo azul, colorado 
y de rosicler; 
y luego la boda triunfal, la ventura 

del principe de oro y la nifia obscura 

tocan con placer. 
Los musicos suefos, antes de la aurora, 

tocan en el piano fiesta encantadora 

los finos arpegios, rara melodia 

que tiene el castillo de jugueteria. 

Mas, cuando despunta el fulgor temprano 

y la sala llena de coloraciones, 

los suefios nocturnos se van piano, piano 

por la chimenea, ventanas, balcones. 
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FANTASIA 

En el rincén obscuro de la honda estancia, 
el genio de la noche bate las alas. 

Y principian los suefos las vistas magicas, 
de un pais amarillo de arenas claras. 

Con las verdes pagodas abrillantadas, 
con azules dragones de colas largas. 

Bajo el azul celeste por vias glaucas, 
curvos vienen los bonzos, de tristes barbas. 

Y bajo quitasoles rojo escarlata, 
miran las tonkinesas los panoramas. 

Las nifas-mariposas, por las mananas, 
en los juncos navegan dulces y claras. 

Van a multicolores linfas lejanas; 
amor alli las mece con lirios y algas. 

Y en el rincén obscuro de la honda estancia 
el genio de la noche, la frente baja. 
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LAS PUERTAS 

Se abrieron las puertas 
con ceno de real dominio; 
se abrieron las puertas 
de aluminio. 

Contaron las puertas 
los tiempos de ardor medioevalex ; 
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. 
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EL DOMINO 

Alumbraron en la mesa los candiles, 
moviéronse solos los aguamaniles, 
y un domino vacio, pero animado, 
mientras rie por la calle la verbena, 
se sienta, iluminado, 
y principia la cena. 

Su claro antifaz de un amarillo frio 
da los espantos en derredor sombrio 
esta noche de insondables maravillas, 
y tiende vagas, lucifugas senales 
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, llena 
de acentos desolados 
y abandona la cena, 



KL GABALLO 

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

Sus cascos sombrios.... 
trepida, resbala; 
da un hosco relincho, 
con sus voces lejanas. 

En la plimbea esquina 
de la barricada, 
con ojos vacios 
y con horror, se para. 

Mas tarde se escuchan 
sus lentas pisadas, 
por vias desiertas, 
y por ruinosas plazas. 
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LA CITA 

Venturén bonancible protesta 
que lo llamen mitad de la fiesta. 
—~Monsenor han tocado la puerta 
y lo esta esperando una muerta. 
—Hora. danzo entre brillas y lacas 
y me hastian las gentes opacas. 
—Monsenor se asemeja una rosa 
que murmura gentil, misteriosa. 
Es tal vez sombra preclara, 
Senhorén j;qué cara! ;qué cara! 
— {Es acaso la luna sin vida? 
—Una cana del viento florida. 
— ~Y sus ojos son negros y hondos? 
—Se diria dos mundos redondos. 
No son galos ni son zaharenos. 
Son la noche de todos los suenos. 

* * * 

Con su talle de avispa provoca 
la elegancia jy su boca! jsu boca!.... 
Cuenta lindos paisajes dormidos, 
cuenta cielos del alma floridos. 

* * * 

Quiere hablarte con voz de salterio. 
Qué diria? ¢Qué anhela?.... Misterio! 

* * * 

Corazon desvelado e inerte 
hoy te cita de amores la muerte. 
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; SAYONARA! 

Hoy el Sol tamizan los glacés azules 
del delicioso camarin de Mignon, 
sobre campanulas pintorescos gules 
y mufecas de comprimido carton. 

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 oracion, 
se adivina en rojas letras: | Sayonara! 
la doliente despedida del Japon. 

Gongo lloroso y extrafa barcarola, 
del rosado pais ensuefno letal, 
la obscuridad nos dicen 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 castafio 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 exdticos juguetes de cartén; 

mas jay! el terrible y dulce jSayonara! 

en tus ojos se presenta de mignon. 



234 

FLOR DE AMOR 

La bella de Asia 
cuida en las noches 
su adormidera roja y lacia. 

Dulce le rie, 
dulce la espia 
la hermosa de melancolia. 

Al beso blando, 
la flor extrana 
fué lentamente despertando. 

Y con ardores, 
agel se crispa 
Agil se crispa 

como una cobra, llena de amores. 
Luego desciende, 
y en los labios de la mimosa 
deja su sangre venenosa. 



NOCHE III 

Negra noche sin luceros 
parda noche de los frios aguaceros! 
en que llora la veleta, 
de pavores con la gama; 
y en la fria plazoleta 
hay un monje que me llama: 
hay un monje que me llama aletargado 
a la bruna esquina junto; 
hay un monje amoratado 
cual difunto. 
Alli esta, con muda ira 
panteonera ; 
y me mira 
con la paélida expresidn de calavera. 
Alli esta jcudn tenebroso! 
con el hielo y el horror de su figura: 

me senala langoroso 
con inmovil risa obscura; 
lenta, flava sombra vierte 
raro monje de la muerte! 
que a mis horas ha venido. 
Muda esta mi fantasia, 

y en la extrafia noche fria, 
las profundas bocacalles se han dormido; 

solo estoy, en compahia 

del letal aparecido. | 

La llamada sdélo vibra, cadenciosa ; 

de rumores contenidos esta lena 
esta noche tenebrosa 
de la tumba y de la pena 

esta noche como livido sudario, 

en que rie, de la muerte el solitario, 
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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 las lluvias, en concierto: 
y se dobla, en la dormida plazoleta, 
el llamar del monje muerto. 
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VINETA OBSCURA 

El capitan difunto, 
en la noche ha venido a nuestra nave; 
en la pasarela inclinado 
de la proa vetusta 
el mismo es! 

El rojo timonel antano 
lo vid una vez cuando encallé la Andana 

en la tarde melancdélica. 

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

El timonel afoso nunca olvida 
sus ojos blancos 
como las algas yertas. 

En el Santelmo triste, 
ha visto anoche, 
cerca al timon, morada, 
su silueta angulosa 
jel mismo es! 
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LA ABADIA 

En el fondo del convento, 
lloran, Horan 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 llanto contenido. 

Y alzan treno de agonia: 
un adiéds 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: 
asi lloran los maitines 
los difuntos del convento. 



NUBES 

Descienden de la montana 
Jas nubes enmascaradas. 

Y en el valle primoroso 
de camelias y tacones, 
blondas ninas 
adormidas, 
cantan estivos amores. 

Descienden de la montana 
las nubes enmascaradas. 

Y van parejas errantes 
por arenal azulino; 
y en amores, 
van al bosque 
buscando fresas y lirios. 

Descienden de la montana 
las nubes enmascaradas. 

Toca, toca el campanero 
de vieja torre ambarina; 
claras bodas, 
en la aurora 
se oyen con lenta harmonia. 

;Y vienen por la hondonada 
las nubes enmascaradas! 
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LOS MUERTOS 

Los nevados muertos, 
bajo triste cielo , 
van por la avenida 
doliente que nunca termina. 

Van con mustias formas 
entre las auras silenciosas; 
y de la muerte dan el frio 
a sauces y lirios. 

Lentos brillan blancos 
por el camino desolado; 
y anoran las fiestas del dia 
y los amores de la vida. 

Al caminar los muertos una 
esperanza buscan: 
y miran solo la guadaifia, 
la triste sombra ensimismada. 

In yerma noche de las brumas 
y en el penar y la pavura, 
van los lejanos caminantes 
por la avenida interminable. 



LOS ALCOTANES 

De rudos troncos 
y penascales, 
el vuelo tienden 
los alcotanes. 
Con rojas plumas, 
con vista grave 
y azules sombras 
van con donaire. 
Su torvo pico, 
sus ademanes, 
su voz ahuyentan 
robustas aves. 
Y con deseos 
impenetrables, 
dejan del rio 
verdes canares. 
Por las alturas 
pasan los baches, 
las alquerias, 
los andurriales. 
Pues buscan siempre 
las soledades; 
llegan de ruinas 
a los pilares. 
Alli semejan 
fuscos magnates 
con intenciones 
impenetrables. 
Alli semejan 
seres gigantes, 
alli la sombra 
de las edades. 
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LOS ANGELES TRANQUILOS 

Paso el vendabal; ahora, 
con perlas y berilos, 
cantan la soledad aurora 
los angeles tranquilos. 

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. 

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



EL ANDARIN DE LA NOCHE 

El oscuro andarin de la noche, 
detiene el paso junto a la torre, 
y al centinela 
le anuncia roja, cercana guerra. 

Le dice al viejo de la cabana 
que hay batidores en la sabana; 
sordas linternas 
en los juncales y obscuras sendas. 

A las ciudades capitolinas 
va el pregonero de la desdicha ; 
y, en la tiniebla 
del extramuro, tardo se aleja. 

En la batalla cay6é la torre; 

siguieron ruinas, desolaciones ; 

canes sombrios 
buscan los muertos en los caminos. 

Suenan los bombos y las trompetas 

y las picotas y las cadenas; 

y nadie ha visto, por el confin,; 
nadie recuerda 
al andarin. 
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LA SANGRE 

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 sefiales. 

Abrumado le mueven 
tempestades y Lunas pontinas, 
mas, alli, transparentes 
y dolorosas las huellas titilan. 

Y salva estremecido 
la regién de las nieves sagradas; 
no vislumbra al herido, 
solo las huellas que nunea se acaban. 



KL DIOS CANSADU 

-Plomizo, carminado 
y con la barba verde, 
el ritmo pierde 
el dios cansado, 

Y va con tristes ojos, 
por los desiertos rojos, 
de los beduinos 
y peregrinos. 

Sigue por las obscuras 
y ciegas capitales 
de negros males 
y desventuras. 

- Reinante el dia estuoso, 
camina sin reposo 
tras los inventos 
y pensamientos. 

Continua, ignorado 
por la regién atea; 
y nada crea 
el dios cansado. 
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EL DIOS DE LA CENTELLA 

Viene por alta noche 
el dios de la centella.... 
; Mortal despierta, mira; tras el monte 
ha lanzado una estrella! 
Los seres de los bosques se incorporan, 
Oh espiritu que suenas! 
en tanto que las frondas 
cambian obscuras senas. 
Como el caldeo mira 
el mundo de la estrella; 
que es dueno del espanto y de la ruina 
el dios de la centella. 
No duermas al peligro 
que la Natura encierra: 
indaga; que en la sombra el dios fatidico 
encendera la Tierra. 
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LOS GIGANTONES 

En noche triste 
los gigantones de la montana 
han encendido rojas fogatas. 

Hoy celebrando 
la Cordillera, 
con los semblantes iluminados 
estan de fiesta. 

Los gigantones de la montana 
han encendido 
sus llamaradas. 

En triste noche ; 
cuando remotas suefan las quedas, 
bailan con roncos sonidos lentos 
y con la musica de las pefas. ; 

Los gigantones 
cantan antiguas rondas salvajes i 
y en las alturas 
las bacanales. 
Prenden los pinos y cocobolos 
jay de las nifas si estan beodos! 

En roja noche 
de vino agreste 
jay de la blonda 
nina celeste! 
los gigantones de la montana 

han encendido 
su llamarada, 
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EL CENTINELA DE FUEGO 

En la lejana penumbra 
un centinela de fuego 
mira con ojos altivos 
el campo abierto. 

Despavoridos se agitan 
los hombres de monte y vega 
si alguna tarde columbran 
al centinela. 

Por la pampilla nevada 
trotan aullantes los lobos; 
van hacia él, lo circundan 
tristes y roncos. 

Salvando rias y setos 
camina tremante sombra, 
palida y torva. 
y al percibirlo se enhiesta 

Y ruda lid ignorada 
principian en giros, quedos, 
la erguida furente sombra 
y el centinela de fuego. 



LA NINA DE LA LAMPARA AZUL 

En el pasadizo nebuloso 
cual magico sueno de Estambul, 
su perfil presenta destelloso 
la nina de la l4mpara azul. 

Agil y risuena se insinua, 
y su llama seductora brilla, 
tiembla en su cabello la garua 
de la playa de Ja maravilla. 

Con voz infantil y melodiosa 
con fresco aroma de abedul, 
habla de una vida milagrosa 
la nifa de la lampara azul. 

Con calidos ojos de dulzura 
y besos de amor matutino, 
me ofrece la bella criatura 
un magico y celeste camino. 

De encantacién en un derroche, 
hiende leda, vaporoso tul; 
y me guia a través de la noche 
la nifia de la lampara azul. 
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LA NINA DE LA GARZA 

Junto al zécalo griego 
la nina de la garza 
mira la distancia. 

Con sus ojos claros 
de mirajes bellos, 
con ansia de vuelo. 

Junto al zocalo griego, 
la nina de la garza 
contempla el alba. 

Vagos suenos envia 
a las aéreas torres 
vivas de amores. 

A donde linfea 
la luz sagrada 
suena tender el vuelo 
la nina de la garza. 
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ANTANERA 

Machess sh. y> 
Junto a los balcones, 
en el vestibulo celeste 

esta la nima de las novelas. 

Rondas de estudiantes 

por los extramuros, 
van al sarao 
y a los fantoches. 

En el salén iluminado 

juegan las nifias 
al figuron. 

A la distancia se oye 

la danza alegre 

de Madame Angot. 

De un patio obscuro 

salen murciélagos 
y conjurados. 

En la puerta 
del conventillo 
hay una sombra. 
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LAS NINAS DE LUZ 

Las ninas de luz 
que al sol rodean, 
centellean 
y sonrien; 
como cambiante pedreria, 
van por la nube harmonia. 
Las ninas del sol, 
de albinos cabellos 
y purpurea tez 
nadan en igneos destellos. 
Desde un arrebol 
su vuelo aseguran, 
aterrizar procuran, 
y, cual coloridas notas, 
mueren en las nublas remotas. 
Las ninas de luz 
que al sol rodean, 
centellean 
y sonrien. 



LAS CANDELAS 

Las rubias de las candelas 
principian sus tarantelas, 
lucen rizado cabello 
con argentino destello, 
y carmesies 
sus senos tienen rubies, 
y titilantes 
son tus pupilas, diamantes. 

Danzan las blondas beldades 
siguiendo sus voluptades, 
muestran su locura extrana 
alegres como el champafna, 
y con ardor, 
dichosas mueren de amor. 
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LA MUERTA DE MARFIL 

Contemplé en la manana, 
la tumba de una nina; 
en el sauce lloroso gemia tramontana, 
desolando la amena, brilladora campina. 
Desde el tumulo frio, de verdes oquedades 
volaba el pensamiento 
hacia la nubil aurea, bella de otras edades, 
cehida de contento. 
Al ver oscuras flores 
libélulas moradas, junto a la losa abierta, 
pensé en el jardin claro, en el jardin de amores 
de la beldad despierta. 
Como sombria nube, al ver la tumba rara, 
de un fluvidn mortecino en la arena y el hielo 
pensé en la rubia aurora de juventud que amara 
la nina, flor de cielo. 
Por el lloroso sauce, lilial musica de ella, 
modula el aura sola en el pantedén de olvido. 
Murioé canora y bella; 
v estan sus restos hlancos como el marfil pulido. 



ANTIGUA 

De la herbosa, brillante hacienda 
en la capilla colonial, 
se veian los lamparines 
cerca de enconchado misal. 
Y solitarias hornacinas 
de vetusto color anil 
cuatro madonas lineales, 
6leos de nego marfil. 
Y su retablo plateresco 
sus columnas de similor, 
estaban mustias, verdinosas 
por el tiempo deslustrador. 
Y los pasados balaustres 
e incrustaciones de carey 
eran de anos religiosos: 
quiza del ultimo virrey. 
Era obra de antiguos jesuitas, 
techo de roble y alcanfor, 
que despedia de murciélago 
un anciano y mustio olor. 
Sus caprichosos ventanales 
veian pesebre y pancal 
donde trinaban golondrinas 
al balido del recental. 
Oiamos arrodillados 
los nifios desde el coril, 
la misa llena de murmurios 
y de fresco aroma cerril. 
Divisdbamos cerro alegre, 
por el antiguo tragaluz, 
la murmuradora compuerta 
y los sauces Ilenos de luz. 
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Y llegar oimos un coche 
de hispidos galgos al rumor; 
dos huéspedes se acercaron 
y una nina de Van Dyck flor. 
Estaba de blanco vestida, 
con verde cefhidor gentil, 
su cabello olia a muneca 
y a nitido beso de abril. 
Diamante era en luces afosas, 
luz en cofre medioeval; 
acallaba aroma de cirio, 
con su perfume matinal. 
Y nos miraba dulcemente 
con primaveril sensacioén, 
junto al melodio desflautado 
que era de insectos panteon. 
Relinchaban en el pesebre 
el picazo y el alazan; 
sonamos pasear con ella 
a la luz del dia galan. 
Llevarla ofrecimos, fugaces, 
por la toma, por el jardin, 
por la cerrada vieja colca 
y por de la hacienda el confin. 
Sus mejillas se coloreaban 
con primaveral multiflor, 
sus lindos ojos se dormian 
al aureo y tibio resplandor. 
Y nos hablaba con dulzura 
y carinosa inquietud ; 
cundian suenos plateados 
al igneo sol de juventud. 
Sono la campanilla clara 
seguida de dulce rumor 
de los tabanos. Nuestros padres, 
los de ella oraban con fervor. 
Al lado, con grandes espuelas, 
rezaba ronco el caporal, 
y también los peones que saben 
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misterios del cafiaveral. 
La acequia de cal y canto, 
que iba del estanque al jardin, 
nos llamaba con el ensueho 
de madreselva y de jazmin. 
Correr ansiamos con la nifia 
y en camelote navegar, 
para sentir, al aire verde, 
un repentino naufragar. 
Y salvarnos en la isla rosa 
vivienda del insecto azul, 
como en el arbol de los cuentos 
donde canta el dulce bulbul. 
O llegar a la gruta vistosa 
con los brillos del zacuaral, 
que habita el hada del estanque, 
que es una garza virreinal. 
Mas ella lanzo agudo grito 
a un pajizo reptil zancon, 
y los orantes la rodearon 
blancos de desesperacion. 
En su cara sombras de muerte 
y de amargura deseubri: 
tenia en la pierna celeste 
un negro y triste rubf. 
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VISIONES DE ENERO 

Como de leyenda, 
en remota hacienda 
se veia el huerto 
de las negras aguas, 
con altos paraguas, 
de plantas verdosas; 
en el musgo muerto 
las sendas se pierden 
como temerosas; 
nos da la vertiente oculta, distante, 
monotono ruido; 
la fronda gigante 
se ha descolorido; 
donde amarillean 
las vigas musgosas del puente caido, 
unas grandes aves en las altas copas 
gritan y aletean. 
De la bruna casa en los soportales 
estan los blasones 
con pardos halcones 
caudales 
y ornamentaciones ; 
las viejas paredes murciélagos rubios 
golpean; 
sobre los aluvios 
y Ojivas ondean 
y dan en los grises cuartones ancianos, 
donde duermen planos. 
Alli, una marquesa 
blanca, de calesa, 
mora los veranos con la nifia blonda, 
la flor abismada. 



En la temporada 
de la hacienda andina 
encontré a la nina tenue, cavilosa 
como de neblina; 
al pasar ligera 
vestibulo indiano, 
su palabra era 
como azul preludio de Chopin, lejano; 
alli, de su suefo languida dulzura 
contemplé silente, 
bajo fronda obscura 
por los barandales de la antigua estanza: 
sonrio tristemente: 
y hallé misteriosa su linda romanza, 
y en melancolia 
por la galeria 
de tapices rojos, 
como de la muerte vaga celestia 
contemplé en sus ojos; 
y al sentir la bruma que la obscurecia 
pensé en la nifia de las soledades 
en el huerto negro de viejas edades, 
en casa vetusta 
de raros sonidos 
en donde vagaran los aparecidos 
de mirada adusta; 
pensé en las mansiones 
de tribulaciones 
de donde, con brillos de Luna de plata 
fue una nifia hermosa, en la paseata, 
hacia la festiva, cercana pradera: 
la nifia azulada que nunca volviera 

y al ver el ensueno de mi guiadora, 
luz encantadora, 
la segui anhelante, 
bajo cobertizo de forbo fragante; 
por la pieza umbria, 
la sala de arreos y de monteria; 
leve, sohadora . 
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en sus rondinelas 
por los cortinajes y las pasarelas 
despedia el frio, el hielo de aurora; 
con mirar arcano, 
siguid por dormidos y plimbeos salones, 
sin tocar el piano 
de muertas canciones: 
por mustias estancias 
de descoloridas matices de fresa 
do, pensé, estaria la sutil marquesa 
de alegres vagancias 
con la lamparilla 
a la aleoba fuimos verde y amarilla: 
cuando of, doliente 
sonambula, fuente, 
pregunté a la nina, de las soledades, 
si gozar podia 
en mansién umbria, 
donde el genio vive, de las heredades; 
y ella respondiéme con débil acento: 
—El mudo aislamiento 
para mi anhoranza no habra en las ciudades. 
—~ iY en la galanura, 
-pintoresca vista 
del golfo amatista? 
—No turba mi sueno la béveda obscura. 
—Aqui tus celestes lirios virginales 
seran funerales. 
—Son lindas las flores de los ventanales: 
dijo, y ocultando su faz pesarosa 
de palida rosa, 
fué donde se erguian los alcanforeros 
como una parada de antiguos lanceros: 
por las rinconeras de buhos castafos 
que en guardia silente, 
volvian de frente 
como pensativos sus ojos extrafios; 
por museo en ruinas, 
con los patinosos apuntes de Goya, 



con las golondrinas 
en la claraboya; 
con mi colorado farol mortecino 
vi, cual de vineta camarin hialino; 
inis ojos despiertos 
se abrian con ansia de ver a los muertos: 
pareciome, entonces, que en arias y duos, 
a mi guiadora 
hablaron los buhos 
del dintel derruido; 
y ella indagadora 
mi pensar leyendo, dijo en sén dormido: 
—-Cuentan maravillas 
de esta casa aniosa de mustias sefales: 
mil pavores cuentan las gentes sencillas, 
las gentes banales. 
—~Kn la aleoba siento pasos desiguales: 
glas ayas vigilan? 
—Son unas lejanas péndulas que oscilan: 
nos miden las horas. 
—Dulces a tu lado seran voladoras. 
—En estos lugares no fueron injustas. 
—Ahora olvidemos las cosas vetustas; 
desde la persiana se ve la glorieta 
con sus amorcillos color de violeta 
alli, la dulzura sabré de tu suefio: 
porque tus miradas seran més azules. 
—Mi alma es secreta. 
—~Volvera a tus ojos el brillo risuefio; 
tus ojos cansados de mirar los gules; 
volvera a tus ojos cuando picaflores 
besen la azucena. 
—Yo adoro la obscura mansién de mi pena. 
—Hoy mis vespertinos y dulces vagares 
trajo mi esperanza a estos lugares; 
senti a mi llegada, rubia sinfonia, 
vy ya en la penumbra teme el alma mia. 
Eres una aurora 
que sohares mustios no ha despejado. 
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—Yo soy un recuerdo de un ayer rosado. 
—Abriras tus ojos, al amor, despiertos. 

—Cuan honda seria 
tu melancolia 
si los vieras muertos. 
—Tu, juncal preludio de la primavera 
feliz, no respondas de triste manera; 
fulges como un lampo de la cordillera 
en esta sombria estancia agorera. 
—La ilusién aleja la quinta piadosa. 
—Constante la ansio porque es vagarosa 
como los perfumes. 
—En vano consumes 
tu llama en espera 
de rosa quimera. 
—Amo las festivas canciones sonadas 
de quintas rosadas 
do bailan las ninas 
de ojos azules, 
el baile de tules. 
—Yo sé las baladas bellas ilusorias, 
la gracia indolente 
que llenan la mente 
de tristes memorias: 
sonata ninguna 
habra que al ensueno del amor no impulse: 
aqui de Beethoven el Claro de Luna 
amor encendia en la noche dulce. 
De enero en la noche romantica una 
senda vaporosa su rumbo torcia, 
el aire sereno, 
perfume de rosas del campo traia, 
daban su veneno 
las adormideras de la cercania 
bajo guarangales 
iba el ave ciega 
con sus caprichosos vuelos desiguales; 
escuché del bosque leve voceria, 
y una cabalgata llegé veraniega; 



con sus algazaras, 
en la fuga puso los llantos, las murrias, 
y en estas mansiones dormidas y raras, 
sonaron festivas las dulces bandurrias; 
y fué como un suefo, como una balata: 
sali de paseo en la cabalgata. 
—éY cid tu mente pasién importuna 
en esos dormidos senderos distantes? 
—Con las bellas voces de los paseantes, 
las nifas tocaban el Claro de Luna. 
—~{ De la turba aislada, 
de amor prisionera en la sombra fuiste? 
—Sali de paseo en noche lunada, 
tal vez mi recuerdo sera vago y triste. 
Dijo; y, encendiendo claros lamparines 
brill6 nacarina como la azucena; 
el estanque enviaba desde los jardines 
los arpegios suaves de su cantilena; 
del huerto subian 
y se desparcian 
indianos efluvios, 
en el pardo kiosco de hechura grotesca 
vagaban las luces cual danza arabesca 
de los duentes rubios. 
La contemplé muda 
como la esperanza; 
la mente en la duda 
o en la remembranaza; 
y siempre delante 
de mi se ocultaba con triste semblante; 
y busqué las flores que, en su celestia, 
me hubo ofrecido: 
y este don habia 
desaparecido; 
pensé que la noche 
seria precaria: 
lo que dura el broche 
de la pasionaria: 
que al llegar el dia, 
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la flor se abriria 
a nuevos amores: 
la dulce gacela 
seria manana 
de los cazadores; 
y al ver la ventana 
junto a la arboleda 
que protegeria la_escala de seda 
pregunté a la nifa por el aposento — 

donde oyé bandurrias, de alucinamiento, 

Ella apesarada, con suave desvio, 

respondié: —A tu lado 
murmura vacio. 
—{ Tus ledos amigos de la noche artera, 
donde estan ahora? 
—Les tocd la muerte la reveladora, 
la piedad postrera. 
—jOh, ti que me hablas de triste manera: 
ila palida noche nunea has revelado? 
—Ay no me preguntes su sueno enlutado! 
— {La palida noche sabra la marquesa? 
—Hace largos anos murié en su calesa, 
—Kn estas mansiones lentas y remotas 
sera tu alba mustia, tu dicha precaria 
como la. estelaria. 
—Quién sabe si miro las sendas ignotas, 
de férvidas notas. 
Tan sélo esta noche de Enero, serena 
llegué a esta morada 
por sentir la pena 
de una remota, azul temporada: 
por ver las esquivas y mudas estanzas 
do vive la sombra de mis afioranzas: 
y te hallé en la noche, como un bien perdido 
en mistica niebla. 
—Tu secreto dime, de dulce tiniebla. 
—Siempre para tu alma sera incomprendido, 
Dijo en la inclemente noche nebulosa, 
la campina estaba como negra fosa; 
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en la lejania 
un sauce moria 
cual gigante armado 
de sombrio yelmo | 
donde se extinguia 
un fuego morado 
cual luz de santelmo; 
en monte distante, 
en huerto lindante, 
del ave agorera temblé el alarido 
por vallas, taludes: 
tocaban los sauces sus tristes laudes, 
y en quinta desierta, 
junto a la fontana de llorosas voces, 
me dié Ja adorable nina sus adioses, 
callados de muerta. 

(Enero 1922) 
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EL ESTANQUE 

EK] verde estanque de la hacienda 
rey del jardin amable, 
esta en olvido 
miserable! 
Kn las lejanas, bellas horas 
eran sus linfas cantadoras, 
eran granates y auroras, 
a campanulas y jazmines 
con lamparillas purpuradas, 
iban insectos mandarines 
insectos cantarines 
con las musicas coloreadas; 
mas, del jardin en la belleza 
mora siempre arcana tristeza; 
como la noche impenetrable, 
como la ruina miserable. 
Temblaba Vésper en los cielos, 
gemian buhos paralelos 
y, de tarde, la enramada 
tenia vieja luz dorada; 
era la hora entristecida, 
como planta por nieve herida; 
como el insecto agonizante 
sobre hojas secas navegante. 
Clara, la niNa bullidora, 
corrid a banarse en linfa mora; 
para ir luego a la fiesta 
de la heredad vecina; 
ya a su oido llegaba orquesta 
de violin, plano y ocarina. 



Brill6 un momento, anaranjada, 
entre la sombra perfumada, 
con las primeras sensaciones 
del sarao de orquestaciones. 
;Oh, en la linfa funesta y honda 
fué a bafarse la virgen blonda; 
de los amores encendida, 
la mirada llena de vida.... 
; El verde estanque de la hacienda, 
rey del jardin amable, 
hoy es derrumbe 
miserable! 
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KL ROMANCE DE LA NOCHE FLORIDA 

Nina de gentiles ojos 
duermes! 
cuando se oye el romance de la noche florida. 

Como el boton de Enero, 
en letargia suenas; 
distante tu alma rie en la marina obscura, 
del Setentrién falaz. 

No temes panicos azares 
de la Luna borrada 
y la visidn 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 sueno, como a funestas brumas 
tiende sus alas el alcidn feliz. 

Llamaronte las islas enganosas, 
las figulinas palidas 
del mar. 

jSola en tu sueho; cuando en jardin amante, 
la estelaria azul te espera, 
no siente el romance de esta noche florida, 
no despiertas, 
lejana de mi vida! 



LIS 

Con dulces begonias 
danzaban las mimas, 
con las ceremonias 
de las pantomimas. 

Azul, amarillo 
el rostro pintado; 
yv al talle el cintillo 
celeste dorado. 

Y luego ampulosas 
con sus crinolinas, 
se pierden graciosas 
en las bambalinas. 

Y cien figurones 
adornan el traje, 
y sus pantalones 
de nitido encaje. 

Comienzan ambiguas, 
anhlosas Marquesas 
sus danzas antiguas 
y sus polonesas. 

Y llegan arqueros 
de Jargos bigotes, 
y evitan los fieros 
de los monigotes. 

Y del piano-forte 
en dulces vagancias 
desfila la corte 
de las elegancias. 

Un beso a la blonda 
—la de ojos morados— 
y siga la ronda 
de tiempos pasados. 
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LA GOMPARSA 

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 cine 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 sueho fenece su grito alado; 
hoy seguir la comparsa nadie se atreve; 
porque aquella alegria no ha regresado. 



REVERIE 

Y soné, de un templete bajaban 
dos dulces bellezas matinales; 
y of melancolicas hablaban 
de las nobles dichas forestales. 
Las vi en el blasén de la poterna 
azulinas y casi borradas 
despierto afios después, la cisterna 
las mecia medio retratadas. 
Y al fin las divisé lastimosas 
por los caminos y por las abras; 

y hablaban las bellas melodiosas; 
pero no se ofan sus palabras. 
Asi, su memoria me traia 
las baladas de Mendelssohn claras; 
pero ni Beethoven poseia 
la tristisima luz de esas caras. 
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MARCHA NOBLI 

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 suefos 
los dias de oro recuerdan, 
y sus lindos ojos enluta 
desolada visidn de muerte. 
Las beldades caminan dulces 
sobre los marchitados musgos, 
y florecillas de oro buscan 
vertiendo sus celestes lagrimas, 
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MARCHA ESTIVA 

Hay de rosaceas un puente 
en los cerros luminados, 
siempre lejano. 

Y en el alba de placeres, 
las virgenes lo pasaban 
dulces y claras. 

Por las alturas las fuentes 
decian en versos magos, 
azul retrato. 

Sobre abismos, sobre edenes, 
las nubiles pintorescas 
sohaban ciegas. 

,Adoénde van las celestes 

cuando, en las estivas nubes, 
duermen las luces! 
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DIOSA AMBARINA 

A la sombra de los estucos 
Negan viejos y zancos, 
en sus mamelucos 
los vampiros blancos. 
Por el templo de las maranas 
bajan las longas pestanas; 
buscan la hornacina 
de la diosa ambarina; 
y con signos rojos, 
la miran con sus triste ojos, 
Los ensuefios de noche hermosa 
dan al olvido, 
ante la Tarde diosa 
a dormitar empiezan, 
y, en su idioma desconocido 
le rezan. 
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