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I N T A o D u e e I o N. 

La noción de "cultura proletaria" es la única capaz de reflejar -

las detenninaciones esenciales del mestizaje cultural conciente, pro

pio de nuestra cultura nacional 1• Sólo dicha noción garantiza la con

tinuidad cultural que pennitirá, a la postre, una integración no con 

la Cultura Humana (abstracció~ vacua), sino con el pensamiento más~ 

avanzado de la humanidad. Es en este sentido, y sólo en este sentido, 

como Lenin caracteriza al concepto de cultura, sin caer en el secta-

rismo2. 

Considero qua la trayectoria cultural de México oscila entre el -

autor:i.tari5mo de las corrientes de pensamiento feudal y el empirismo 

de profundos hallazgos todavía en proceso de sistematización; nuestro 

mestizaje aún adolece de hibridez porque, Fanon lo ha visto, no hemos 

podido superar los condiciones de explotación que el colonialismo an

tas, el imperialismo ahora, nos han impúesto oajo renovadas y cada --

vez menos convincentes t'ormas. 

Estas osc11cr,:i.ones no hacen miÍs que renejar 1as vicisitudes en 

la lucha que 'el pueblo mexicano ha sostenido por su liberación, A lo 

largo de ella, en sus diversas etupas -las.guerras de Independencia, 

la de la Aefdrn:o y l~ Revolución de 1917- sa han dado coyunturas qua 

han permitido a las clases trabajadores, al proletariado mismo en los 

treinta años posteriores a 1917, actuar bajo la dirección de un pan~ 

miento revoluci.anario que, sin embargo, no ha conseguido forJarse or
gánicamente en su plenitud (lo cual no indica que nunca haya existido, 

embrionariamentEJ a.l monos), 
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Así que me parece urgente y necesario afianzar el estudio siste

mático que conforme el panorama teórico consecuentt3 con las necesida 

des culturales concretas del país. En el presente caso, panorama re

ferido, al campo de la investigacion literaria y con la salveaaa ae 

las limite.ciones ae nuestros propios alcances -si no amplios, tampo

co exentos-. 

Se trata de aetectar alguna o varias tendencias características 

de la poesía política escrita en español en años recientes. 

Los poemas y los autores escogiaos para tal fin tienen el recono 

cimiento, o la magnitud polémica, suficientes para no duaar de su -

trascendencia. Por supuesto, no pretenao que sean 1as mejores Obras 

de su respectivo autor, ni los únicos poetas políticc1s significati-

vos; en todo caso, en toaos los poetas seleccionaaos hay un común -

punto ae apoyo conceptual -el marxismo-leninismo-, una similar con

ducta histórica, partidaria, y la coinciaencia de asumir el carácter 

politice de su escritura hasta SlJs últimas t:onsecuencias artísticas. 

Todo los poemas elegiaos exponen dicha pretensión con singular niti

dez, 

El estudio ae cada poema sigue una serie de fases: ante todo, el 

análisis concreto de los poemas concretos, observados cada uno como -

una unidad perfectamente autosuficiente, artísticamente hablando. Di

cha abstracción del poema del resto ae la obra de su respectivo autor 

es, claro, relativa a los fines y alcances del trabajo; si bien caaa 

poema es una obra relativamente autónoma del resto de las produccio~ 

nes del poeta, es indudable que estoy obligacio a referirme en repeti

das ocasiones a este contexto para aclarar puntos. Prefiero esto al -

rutinario carnina de abarcar un amplio SActor de la obra de cada escri 
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-ter, entresacando muestras o citas para corroborar juic:.os .-al es

tilo de Amado Alonso, en su exégesis de la obra nerudiana, por ejem-

ple-, puesto que nada garantiza que el sentido que se atrilluye a ta-

les "muestras" sea el mismo que poseen dentro del poema en el que fi-

guran. 

En esta fase inicial, el método de análisis fundado en la teoría 

de la función poética de la lengua de R. Jackobson, que nm1 propusie

ra el doctor José Pascual Buxó en su cátedra sirve como gu·.a, receta 

no, por la eficacia, que ha demostrado para abordar los te>:tos especi 

ficamente literarios. Hay que distinguir la singularidad (E 1 carácter 

único e irrepetible) de cada texto. Deba aclarar sin embar¡'o: 

- Que los- poemas son "atacados" a partir de sus elementos n ás relevan 

tes, fueran ellos de carácter sintáctica, léxico o fonológfoo, sin se 

guir por la tanto el clásico orden lógico-lingüístico. 

- Que el aspecto semántico es inseparable de los otros tre<, por lo -

que a toda hecho del lenguaje detectado se le buscó descifrar su sig

nificado. 

- Que todo significado pertinentemente demostrado en el an'lisis fue 

visto también, someramente, dentro del contexto ideológico adecuada. 

En la segunda fase de la investigación, profundizaríamos er la cues-

tión ideológica na sólo cano un asunto de "códigos" sino el'. cuanto -

parte de una realidad objetiva, histórica, más amplia. 

- Qua la consecución de lo que el Dr. Buxó denominó "codigc global" -

(el poema mismo, visto a través de sus desviaciones, recreaciones y -

repeticiones de los "códigos" utilizados por el autor para construir

lo y para referir los aspectos elegidos de la realidad alu ida) es la 

primera meta parcial de este trabajo, pero no lo agota. 
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Entonces, la función poética no únicamente depende de la desvia

ción o ratificación de una noroia codifi¡:eda -referencial, lite1·aria 

o ideológica- mediante el combinar o el hacer contiguos de un modo -

peculiar a los elementos que configuran a un texto¡ la función poét.!_ 

ca tambJén oo basa en la acción presentada en el texto. El poema es 

más un "querer actuar" que un "querer comunicar" (remito a La grama

tica de los sentimientos de Aníbal Pones). Ezra Pound, a través del 

ensayo de Fenollosa sobre el idioma chino, descubrió que, en su ori

gen, todas las palabra:-> tenían una función verbal, significaban se-

cienes. 'La cuestión esencial i:le la poesía consistiría en si la rela

ción sígnica entre significante y significado produce en toda su in

tegridad una acción .expresiva que refleje a fondo a la acción referi 

da y que, por ende, restaure la confianza entre el signo y la cosa -

referida, confianza -sigo a Panca- perdida por "el saludable temor a 

equivocarse", propio del fiambre moderno y que constituye una "con-

quista tan lenta y laboriosa que todo sentimiento irresistible la i~ 

hibe o la rechaza (a la confianza perdida)". Encontrar las acciones 

existentes en el poema, y el nudo que las engarza: composición poét.!, 

ca. 

La segunda fase consiste en investigar el sentido concreto, extr~ 

textual y extraliterario, de los significados descubiertos er la an

terior fase. No se admite .el sentido de la obra por la obra misna¡ -

se indaga en qué medida su función poética se enriquece, o si es em

pobrecida, por la determinación social del poema. Aceptamos tanto ~ 

las diferencias cuanto la indisoluble relación entre historia y lit!!_ 

ratura: sólo tras haber captado a la imagen artística como un todo -
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podremos comprender su sentido histórico, que debe ser distinto al de 

los significados históricos parciales descifrados en la fase inicial 

del análisis, 

La tercera fase se ocupa de valorar al poema en cuestión, de 

acuerdo con las necesidades concretas auténticamente humanas que sa-

tis(aga y del grado con que logra hacerlo. Nos aventuramos a diluci

da;! qué tár.to hay de universal en la obra. 

Los universales, complejas abstracciones de ia realidad, exigen 

del producto artístico la potencia para objetivar las leyes de la -

dialéctica que incumbe al quehacer poético'.3. Si Vallejo refleja en -

su poesía las contradicciones de su sociedad, de su clase y de su -

época; si Neruda se propone desarrollar, para resolverlas, a las CD!). 

tradicciones inherentes al género; si Miguel Hernández proyecta la -

vitalidad del pueblo en su obra -así como el peso de la tradición -

feudal-hispánica subsumida en lo popular-. Si en la elaboración de -

todo eso, va de por medio el nervio, la razón e intuición, el oficio 

y la labor del poeta, el poema se convierte en la afirmación de los 

sujetos involucrados en la comunicación artística -del poeta y del 

lector- así como de los sujetos de la acción del poema mismo. Este -

nos brinda así una visión más profunda de las cosas (por algo la ciB!). 

cia muchas veces se ha apoyado en el testimonio o en la intuición ª.!: 

tistica). El poema, en fin, rescata para los hombres lo más alto -no 

por ello menos efímero- de ellos mismos, de ahí su peculiar encanto4, 

No hay fórmulas ni prajuici~si cada poema sigue su propio camino, 

a pesar de pdrtir de una concepción del mundo común a los tres auto--

res, 
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Históricamente, la universalidad del arte es cada vez manos rela

'tiva: mucho menos que la maduración del, mercado mundial, el desarro-

llo de la tecnología para la comunicación moderna y el dasnoronamien

to del viajo colonialismo han roto las seculares murallas chinas ---

(ideológicas y políticas) en el arte y la cultura, internacionales -·· 

por esencia. También es obvio que falta mucho todavía para qua lo más 

peculiar y hondo de cada país y de cada época se integre como un pa-

trimonio realmente común a todos los hombres. Muchoc intereses de por 

medio obstaculizan tal objetivo. Pe~o negar esta tendencia a lo uni-

. versal, entendido según lo vilnos antes, sería como pretender volver a 

un medioevo sin dios, cosa doblemente absurda. 

Después de haber contemplado cada poema como un hecho si~gular, -

social y universal, pasaremos finalmente a extraer las conclusiones -

conducentes, mediante un análisis comparativo de los tres poemas est~ 

diados. 

El propósito es el de demostrar que la poesía política aquí anali 

zada critica y amplía a la tradicional concepción de la poesía, debi

do al enfoque dialéctico y materialista que los creadores intentaron 

ejecutar consecuentemente en su práctica artística. Al respecto, debe 

mes aclarar que los tres poetas asumieron el principio leninista del 

reflejo artística5 a.su particular modo cada uno, y con sus persona-

les contradicciones. En todo caso, los tres tomaron por objetiva la -

calidad de su referente y, si no científica, sí verdadera, a su inter 

pretación del mismo. De algún modo en su obra está explícita la con-

capción del mundo que los sustenta. 

Lo anterior sólo se ref ier' al lado estructural del problema que 
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nos atañe; su lado histórico depende de la continuidad que la poesí.a 

~olítica ha logrado desarrollar, continuidad entendida' como transfor 

mación, por otra parte, y no como mera suma de "epígonos" o influen-

cias. El camino ha sido accidentado. El influjo de las teorías y de 

la crítica literarias dominantes ha afectado sin duda a los nuevos -

escritores, inclusive a los más lúcidos. Este trabajo sólo tratará -·

de develar la mitología creada en torno a la cuestión del poema pol.!, 

tico y, en todo caso, descubrir en lo posible si la secuela de los -

poemas estudiados hfl llegado a ser o puede constituir una tenden_cia 

poética más general. 

Y, ¿qué entendemos por poesía política? 

La concepción leninista no agota a la literatura política en la 

modalidad de literatura de partido. Por lo mismo, para este trabajo 

consideramos como polítir.a a toda literatura cuyas referencias o fu!! 

cienes apoyen o aspiren a hacerlo, a los intereses, los valores o la 

práctica política de una clase social detenninada o de un proyecto -

histórico específico. Esa pretensión debe de estar expuesta, explí

cita o implícitamente en el mismo texto, por ejemplo en la historie.!, 

dad de los referentes -es el caso de las obras de Hernández y Neruda-, 

Y en la postura del poema ante los hechos que refleja (el análisis

económico de Parado ••• , la reflexión histórica del Canto .•• }; muchas 

ocasiones, tal postura precede al poema y lo inmiscuye en ella (el -

contexto biográficó de la Canción ••• hernandiana). 

Sin excepción, a todos mis maestros que a lo largo de la carrera 

de Letras me infundieron su aliento, su bondad y su saber expreso mi 

mayor agradecimiento. Su especial generosidad me ayudó siempre, y más 

\ 
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ahora, para superar las limitaciones de mi labor académica. La psre-

nns mamaria dsl doctor Luis Auis Azcoit~a, la noble erudición dsl Dr. 

Sergio Fernándsz, la sagacidad investigadora da la doctora María Ter'!!. 

sa Waissmann,la guía utilísima - si bien no dsl todo asimilada- dsl -

Dr. Buxó y la paciente apreciación de mi Asesora, Maastra Francoiss -

Psrus Cointst ha, constituido los más firmes apoyos para mi ~odssto -

trabajo. También agradezco a las Autoridades da la Facultad de Filo~ 

fía y Letras las Facilidades que disfruté para superar los obstáculos 

en mi labor. Al maestro Jorge González Teyssier, director del Colegio 

de Ciencias y Humanidades, del plantel Vallejo, hago co~star mi firme 

reconocimiento por su calidad humana y c~pacidad profesional. A final 

de cuentas, los aciettos da mi trabajo, si los hubiere, más serán de 

índole colectiva que individual. 
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1 "!.o v•·c·:l 'i:i.:' :'el p;,l1f''1•·i,;n~o r;<il !,íexicRnn ha side, cuando el 

'.li.sc11rri 7' so:)rC: J <;s i 'lea..; '1U1 cn1Btituye!1 el oi.•jeto ele la fil2_ 

safio s0 he a~lic3d0 r nues~rR ra~li~Hd con aciertn, coincjdie~. 

do con las necesidades deJ pueble y con sus aspiraciones hist6-

ric~s, al haber ~atizado 10 ajen~ con el espi~itu local, repre

sentado uor l~ ~e~sibili~nd del mestizo, convirtiendo, así, la 

113. 

2 ·•E] ui¡:trxi~;rriO h1 conqt!i.staúo su sie:r~i1.'icaci6n List6rica Uttiver 

e.al c~;no j,rlet~l o;~{a riel pro.1 et;n i :.de rcvrlnrionario poraut: no ha 

e~ bu~3~aea, a~n1, por el contrario, ha asi.\ilRdo y reel8horado 

torl0 l'.:I r:n.e hu''~ de valios:J en más de dos mil uiios de rJesarrollo 

~el ~ensomiert~ y la cultura humanos. 8~lo puede ser coneidera-

1o rlesarrollo <le la cultura ve~daderaffiente proletaria el traba-

,i0 u: t;,;rin" s"'h!'e est.3 b1se y en esr. m:í s:11R r'lirccci.'5n. '' la lite-

es 1u e:rnresif.n 0•)1 r!•J:'é';r,r1•;::de.nto "' ñi\i::;:i·~n social ele la hu.

~a~ida~; p3ro, por su canacidad 0e ten~er un puente entre loe 

hnr'.1•::'~ n trnv6s 'lel t;·iemro -:; 1as sncied.-irles 1.e clase 1 el arte 



;1.odo, el d.est; .. n'-' univc.,..:.:;il '1•1:7!&no riue sólo i.1c:::&rt a cu:: -

,'.llir!::e cf'ectiv:ni1eT1te en 1:n& nn:-:va s•;cie-::r>d con L nt·ulic:i/:.r 

ac }(>;:; Drn·LicLJ.&rL·:rou -:;1a1 .. n•ic.l(;·O: •J id.í::oif_,icos- ,." •:ln::.'S. 

4 A~Í interp:r'eto yro 10n r.or:cc:r:;tos de ~1;rX S(Jl>re "el nt:.3rno "'"' 

cunto del ;irte ~riQEO" a pesar de que lau condiciones ~~c~ri~ 

les y •·spirituales qut: lo hicieron posible y<i h'in cer:;,]Je;rr.C'í:lo 

de lA faz ae 1~ tierra. 

5 J~plicando Egé.rov las t;esis de Lenin snor!'J el co.wcil'"ier.to -

como un reflejo dialéctico de la reelida~ objetiva en el ce--

r~bro hlP"ono, 1 le~:" o esta» C(»Jcl-csiones: 

"- f!Ue la creaci6n ··!rtí :.n;ica no ;:;e puede "'rsrp-~ Péll' o e !.a vü• r-: 

que al papel tr~~efor~n~Jr riel artL e~ lr ~ocie1~~ ~i~~e a0n

dici,1ril~'o nor su capacirind :1e reflejar Yerazme~te lD i'ea] irl.FJ.•j; 

- qu~ e~ el proceso de conoci~ientc de la i~~pe~ s~Gí~tica ~e

vL;t!"'r, stfostancial i•11portftncia no s6lo J as T-1Rrtic..ilr1rió.~r'es ~le 

1 o rene jad o, sir!o, al !!"ÍS"''' tiempo 1 la uerson ;üid ne del art i~ 

to, su e:>q:icrienciz •te lR vida, concepción del 111undu 1 rasgos de 

su tahnto y orie.ntacién social; 

- qua lY iMagen artística no es el reflejo i~erte especulRtivo 

r.i eo».tEJriolativo ¡::asivo de Je~' fen5r.ier.os ,;é la vi.ca. !'TO se li

mita a rerro¿ucir sus rassos ex~arnos. El arte, sirviéndose ae 

la diversideri de medios y prncerii~ientos de crear im,genes ar

tísticas, a~scu~re la esenci~ de los acontecimientos, fen6menos 



y cara-:teres ro!JN Sl:'1tRc1C'>;, r.cnst:1".1,1:,io ul sintetizorlos la ri 

queza de r'lS""Cf.. i.n.--:5,Ji:h1 :>.les <'el objeto; 

- cnP. J n oi;,r''ec.-:irSr¡ est8i;icri de u?1a o~Jra no r:e concibE 01?1 ar

moní;. int.e!'!la r\2:1 r:nt;te»i.::o :r l::; fr,r111a. ?er•o aun-::iue esa arr1on:f. 

~ e& conrlici~n i0nrasci"dihle de las virtudes de uno obra, su 

valor estético en sí ree1rle en la ve~iad artística, cuya base 

y e~e~ci;:i es la ver~ad de. la vida; 

- "l«J el ort<: ¡,._, r:e crw1:···a'1•Jcr.'.le er :c;u i!esarrollo, cm.ir:> reflejo 

del ~unrlo obje~ivo y p~0ducto aspecí~ico da las relacionen so-

ciales, jt l~e i~cesidedes cande~t~s de la socjerlad en su jin6_ 

Eica ~i~t6ricd. ~l ~rte G~t~ntico posee un en0rme valor c0cnos

~itivn, e3u~'~lv0 e i~e0l~~ico-est~tico, 3atisfaciendo los sen

tidé!•to.: y -ic7::.:-:rias 'H.itéticas de las Masas, .forjonó.o eti el]gs 

'-'~'~' ·io:;t1r'l :.:ct.iva r::Jtc :: 1 vir)a, ,. l:.i }uz cte Jos ideales soci&

lBs 0:~~ci:cs G'7 ª'1zadoo; 

- ~ua arimiticr~o l'l exist~ncia de leyes o~jetivas de la c~ee -

ci(n ar~ÍRtics y lR vinculeci6n del qrtiata e las co~dicioc~s -

rle lR vlrle s~ci~l, se nueds valorar c0rrecta~entc la importan-

do; ,;e su )'H-:-r·.r .. ·,i,i:id C~' el pro-_:res;1 artístico de la humanidn<l" 

l. E~Grov, Pr. ~lc··ri~s ~~ ~ ·: as~~~icR, r-I· ~-~. 

El 1~efJ.0~~ :rtísticu e~i~e l~l pecr1JiRri,1aaes est1.lísti~~iS 

del ~utor y :~~ ~xpreniv~s ~el texto, cintetii1 le rin~ular con 

l:i ";r:nr~!'r1l r:~ 1" c·or>nrr.tc· '.h' }¡.¡ obr1: ~ i;~nlic:i unn ille\it.rbl~1 

ref'~r.:·1ci1J n 'Jr "':·:,.i~. c•;lturF>} fie c1Rs~ 0r.r10, 'l'odas P.r~as T:lflr;ia 



. 
1.1. Pr•se•tar~o Paraio an uno pierjr~ uca evi~ecte ir~~rulur~-

riarl rítr:ica, que icclu~,.t~ a l;; JJ.~t!'.'ica, Mar.tier.e ai11 E:!!!"o.,.,..¡~c, óM! 

cucstRntce cun las oueles ~e oelva el nrtif~~ir clel ~i~·r: l~ 

acactunci6n en la sexta síl~ha ri~ enria verBo 1 que auelc renacr 

caos forilf.l b~~'' el cua) ·1s ileet;:r"drlo, o ª·veces triurf.,, v.r. -

conplejísiv~ orden que rAya en virtuosisnn (rec~riar el an~Ji

ois de A~érico Ferrari anerca de ins mau&~4ticas ccrrelacio~cs 

léxico-nint6ctic~s ~etectadas en un poe~a de Vallej~2). Esta -

"deserMonizaci6r" concicnte rle lns for"ns prcriuce a ~eces ~l -

aislOCR~ie~to de le fnrmo ret~rice E 1 in~lus0, ~el ~enguaje -

~is~~¡ ec ~tras nceslones 1 la ~nsco~posici6v de la f~r~E cl,si 

ca conduce a la prorlucci6n ñe una forMa superior en c~rp]e~i--

dad ;y riqueza. Ale;o sitii1ar ocurre aquí; las Mnr:ias o r1.trr,ur<Js 

no evita~ la ar~nnía Cel te~a ritnico, el cual pnr otr~ laan -

conoce ~uchas varjacjones a lo largo del poe~a. Lo escr.cial es 

que el consta!'lte .fi es-a1>ego (puesto que sie1tpre p&rte del ~iane-

jo de ella) rie lb ret6rica cllsica hace qu~ la noesÍh (e Vall! 

io oscile sb cesar B!'l"(;re ln Ciesco!'lposici6n del ler..c:uaje j" de 

las r'orrnas po6tiCQS (e nos) y un cuerpn ds ñ i'!'l Á"ico y r.enns ª!! 

n6~ico de la armonía. lNo es el ooe~a mis~o un reflejo de la -

i~c~san;,e lucha entre el c~os y la vida, entablada a lo lar~o 
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da todo el universo? Añoe des~ués ue Vallejo, Norbert Weiner, 

padre de 1~ cibern~tic9, ha llegado a una cosmovisi6n siailar 

a la del poeta3. 

1.2. "Para~o en una piedra, 

clesocupado, 

astroso, espeluznante, 

a l• o~illa del Sena, va y viene. 

Del rí~ brott cnt0nces la conciencia, 

con pedolt'I y r;asguños de ~rbol ávido: 

del río oube y baja ln ciudad, hecha ñe lobos 

abraza:ios." 

Se inicia 1Jl po("'ma c 0• :;. 1m c·'ntr~ste: lo in!lÓvi l (ho1:1bre-pi~ 

lira) y l•' •JU•:- fluye (ríc-faahc y baja-ciudlicl); se contraponen -

\0s elc~sntoa naturaleJ (río-picd~a), óos accionen (parqdo-su

he y baj") y dos :rnpectos hu111anos (e~. individuo-la ciudad)' 

La cnnci~~cia ri~l homore surge sntonces del ~~vimiento del 

río como algo instintivo (brot3 de e~~1entos naturales y con -

rs<:;-os de los mismQe) y violento ("rasviños" y "~vido" CoJtpar

ten 1icho semn en sus denotaciones respectivas). Adem~s "con·

pecíolo y rasr;uños de árbol óvido" es un verse con marca .fono-

16gica: si Valle~o h·1bieré' elel?;ido acentuar -er13 lo más plaus.!, 

ble- "peciolo", que r'!conoce lae dot acentuaciones, hubiera -

Mantenido la regularidad r!t~ica explicada en el inciso ante~

rfor. Haber esco~-i;ido la ecenh1aci6n 11enos perti1.1ente ,y la •e-

nns usual, oara romper el h~mistiqui~ heptasil~bico que inicia 
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a ca.si todos los vernos, per11i te que la violencia expresada en 

el verao sea c0ncomitante con la,violentaci6n rítmica. 

El movimiento va a~itlinñose del vaivén a un sube y boja ~1áa 

encrespadn. La estrof2 es cer~ada con el \rerso 111ás largo, q11e 

remata el movimiento rítmico y semántico inicial. Apar~ce la -

ciudad "hecha de lobos abrazados" (una vez xás la cor.tradicción 

y la violencia, el hoabre y sus instintos). 

Sintácticall!ente, el núcleo del sujetf> ef! "Purar'lo" (sel'!ánti

camente "~ pararlo", ce>mc se confirma en la segunda estrofa)¡ 

la ambigUednd que "parado" tiene, ,funcional, entre ser adjetivo 

verboide o sustantivo, y la ausencia del sustantive "hombre" -

denhumanizan a la gramática. El.nivel ele~ental del parado es

tá señalaño por sus tres adjetivos: desocupado-astroso-espelu~ 

nante cuyas tres determinaciones (la social, la física y la si 

col6gica) realzan la acci6n de estar parado (va y viene; es 

des-ocupado y como tal realiza la funci6n social de engrosa~ al 

ejército industrial de reserva, 2cci6n que propicia el temor -

social "espeluznante"¡ al fin Vallejo, en "astros~" el poeta -

ha yuxtapuesto :des semas opuestos: sucio y brillante; "Parado" 

es por ende· tante un sustantivo cemo una suJ'.a de acciones cuyo 

resultado es el hombre deshumanizado, alienado). 

En la primera estrofa se presenta (no a6lo se enuncia), per 

medio del r:i.tme, de las disfuncionaliC',adee sindctical!l 1 ie las 

contraposiciones léxicas y semánticas, la contrapesici6n entre 

91 hombre quP. ejecuta el acto (social) de estar paradm con la 
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naturalezn (el río) que transcurre su ~luir. De esta choque 

s~rgc le ccncie~oia j~2tintiva, ele~ental, del honbre que se -

conte11plt, t:r' y :~e jd!'cubre ccmo <leve1ii:!:'. fero se tratil éie un -

hn~brt t~F~~~jc0; 1~ r~~~r~ncio 21 Sen~, ol~de por ~xtensi6n u 

?arín. Vallejo rechr;ia la ;'éll'áboh rlel sj_::_;no y ubica cun preci 

sit<n a su r.i:'erente. 11< alusi6n aJ 8ena tuviera un vago aire -

literario, remite -en ~uy distinto tono- a El uuentc de Mira--

beau de Apollinair~. 

1. 3. Ia ;,¡mbir'.'f1ed ad sintáctica de "Parado" arlmi te qve 1 censider~!}_ 

dolo participio, e: su~eto del primer enunciado de la estrofa, 

inn.n'-::rad , tf. ~i t0, sor.1!'J!'a, se p:ieril a entre dos coL'lplementr,s -

('.irr-:u!1st¡¡nci1les (--Je "!Vdo, verso 1; de lugar, v. 4), tres 11odl 

fic:.ii,..r.1~ adjetivo:> (V. 2 y 3) y dos acciones coorn.inadas. Yux 

tapuestas, pero cln un aentido teaporal de sucesi6n ("entonces") 

se iniciRn lus rlns nracicnee finales de la estrofa, co~ple~en~ 

~0S de lu~er, cul~inando la se~unda (V, 6) co~ una frase adje

tiva. Tal pre:J o:.JL1i J de los modificadores expresf.I el naufragie 

del hombre, i:r1111ersc y pasivo en las sil;uaciones que lo envuel

ven. El sur~ir de la conciencia aparece co~o una reacci6n ins

tintiva, más Vt}f3'3tal que !lUJUf.lna ("~rbol"), más elemental que -

lo vep;etati "º inclusci ("río") • La Yiolencin cont&nida en esta 

elem0ntal to!!la ~le concfo~.cill Ía dice h rupt·Jra acentual dE'l -

verso 6 y el tono entrec.1rtado (abu11dancia de sir•:nos de puntu! 

ci~n y aus~ncia de encabalsamientos). 

1.4. Dich~ 'tcno, ar:'n~ra~&~o nor retorcidos construccio:ries sir 
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-t5cticas es característico de muchos Poemas humanos. Vallejo 

siempre narra reflexionando al nismo tiempo; siempre reflexio

Da con todos sus sentidos y su sentimiento. Sie~pre cstt aden-

tro y af11era a E 1 :r-001111 y de la real icad 11is11u~ c:ue refiere: por 

esG, en rmchaa obras pe:r-c:i.bimoR varios relieves -el poeta que 

dialoga cousisQ ais~o, co• su lector, con sus nersonajes; el -

poema aludido después de su propio punto final-. 

Por ello, la perspectiva es fundamental en loE poema8 VR-

llejianes. Ta11bién ella contribuye a forjar la simultanP.ió.ad 

de planos (intel".to hN·érico de captar la realidecl tnl su ricrn.::;_ 

za e.sencia.l): en esta estrofa, priner,., un acercamiento al cue!_ 

po::del hombre, de espaldas, sin rostro, incnncluso ••• f,espu6s 

un 11 cuad1•0 amer:i.cano": el rfo y el hombre que reacciona •l CI!!!!_ 

templarlo ••• al final, la panor5~ica del hombre y el río que -

se pierden en la ciufad. 
(...-

E.Rcüntramos u:a doble ;novimiento sh.ultánen: el externo, co-

rrespomdiente a la realidad objetiva, que 3e r~fiere al vaivén 

del parad e ·(PARADOJA: aún en lo inerte irny lllOViidento), i;l il.!;!_ 

je .del río, al he.cho subjetive (que tat·oié:á es parte de ess. -

realitlad) del brote de la conciencia en el hombre y a la su11a 

de contradiccienes·que con~ueven y hacen a la ciudad. Y el me-

vinientn interno del poeta (la gradual empliaci6n de su pers-

pectiva visual). Sn ambl'ls r.ovi111ientos se prod.uce el encuentro 

entre el poeta col'l su poe111n -incluyer,do al sujeto dol poema-. 

A ~edidA que el hombre se acerca a sí mismo, al ver el río,ol 



poeta se aleja de 51. ~ovimiento contradictorio que r'la por resu1 

tar1o iel enc:·c~1;rC1 (el poeta con su person:ije ! El carácter abs

tr&cto1 rrn-eui::J ir'liaro, 'i.e eotas relncior:&s espaciales no ha pe!. 

dido ni un áDic-3 r'.-e ~ms :'at~"!'OS fir:uro;tivos. Vallejo no busca 11i 

un objatj ,·i3110 exacto 1-li es serlucido pl)r r11 propio liris110: su 

inte<:-raci0n el! el pl"lema lo repar.-. r'le: la realidad que narra. Cen 

esto Vallejo no s6lo se iPvolucra con lo aue dice sino con la -

ra~li~ed ni21& al~ JUC alude4. lo& signos del p~eMa no establ~ 

cen aeros "referentes" o "si!nificados", porque en ellos está11 

re-pres e!". taó os (e on l1rncedi1den t;os distintos 1 muy vallejianos) 

tanto la e:-:::.1r1cr:c1s. del ;:,rl;ista como la reillidad, entre] azán

é:ose; a trnv~s ne la pri~sía Valhj1' conoca y nos descubre al -

c1u11do; er est~ sentido, F.ás que denuncia ('} ~estimonio, su poe

stJ os un experinel'to y el poe11a un objeto i;iultidiMensional y 

físico, ~~ ser vivo -~a ahí la necesidad de su compleja y "a--

3im~trice" or~anizeci&n~ Sobre esta "~etafísica" est~tica re~i 

tn a ~' Y si r.~s:iu~s de todo, no sobrevive la palabra, Que

d&me a calenta~ 1, tinta en que Me ahogo, entre otros poemas 

en l~s que v~llejo se ~anifiesta al respect.~. Fara profundizar 

en ect!'l 1 esbozo al'!''.l"los fra[';l"lentes to!ladf'ls del mismo librG: 

11 ¿p¡U'3 s6lo mol'ir, 
("~etafísica" del 

tone:iof's que morir a cada instar.te? 

¿y el párr¡¡fo que escr:i.ho? 

¿y el corchete iieístg que enarbolo?" 
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11 ;;~be trasladarle, 

queriendo canturrear un poce, ar lrda 

derechG de la. vidH al lndo iz.:¡uierdo" 

(el p~e•a co~o di•eu

si6n ff sicP nueva -

del Y>unde) 

"0tr€l busca en el f;.;ngG huesos, cáscaras. 

lG6ao escribir, después, ciel infinite?" 

1 • 5. "El pnraü.e la ve ye:nae y viniendo, 

(las leyes que g~ 

biernaa al poe•a5) 

ll!Orumentnl, llevando sus ayunns en la cabeza 

c6ncavEl 1 

en al pecho sus pioj0s pu~Ssinos 

·y abajo 

su pcquefio sonid•, el de su pelvis, 

callalo entre dos grPndes decisiones, 

~' abaj,, 

~ás abajo, 

u11 p;:peli to, un clavo, una cerilla ••• " 

Esta estr1fa consta de umi 0raci6n principal, oreve y taja!:_ 

t~, :r de ttJ'la subl)rninad a, cirr,m~stancial de moa o (1 a sir.taxis 

val lejiana .nocas ·veces se corrplica con arborescenci'ljjs ir.trine!!_ 

dns: su frecuente recurrencia a las incidectsles, asi como el 

casi Jbligado eMpleo de oraciones o frases yuxtepuestas e coo.E, 

ninadas crea la sensación de "-poesía en bloques", COl'.'!tl la lla

reara un <1Ía el Dr. Sergio Fern:lndez; densa en su oermanonte --
' -

fluir acciii.er,taao, esta poeeía parece hecha de los agudos gri-

tos de 18 inteliCTencia). 



Le oraci6n p~incip~l (V. íl) uosee ~urca de irre~ularidari 

rít~ico, coinci~ie~do su r~!evancia fonnl6gica con la sint,cti 

ca (otr& vez, al 0rri1~ ~culto ba~o el aparento caos). 

1.6. Ve~0s ren°tirs~ el prn~o~i~i~nto a~ la correlaci6n. La o-

raci6n princip~l inriicR u~ ca~bio en el actuar del sujeto del 

no~·e: ae ver el río, pasa a mirar a la ciudad (tr~nsito de lo 

.,ntnr~l u lo sóci:al). El poete, en un l'lovhienh súbita11ente -

i~v~ns0 Rl i~ 1~ estr0f~ a~terinr, se acerca verti~i~osa~ente, 

-:oá~· ri!ll~ del close-un, h8St'l t0car la esencia del parado¡ pri-

"et•o 1 lo ""l~str-i rief;•3e rif'uera, contrastan.lio -a través del p;e--

1uv~io- J~ ¡.ausG ~el veiv~n riel verso unn con la acelerqci~n -

iel "7i:::"11o .~.' vfrie!liio" (que su;dere una ncci~n 111áo i1J1perfecti-

, .. ; !~ inar.!'l':'JR<'!a '!UA lFt. r>e;. !'res:>nte rle inilicotivn). 'J'al incre--

ca1). Físir.a'"P-nte, h act;ivirl.ad rlel hoir.bre es T.e:1os pasiva que 

en le eEt~nfa anterior; ya no e~lo contempla, sino qu~ ta~hié~ 

~lleva", ln 0ue icplicP ~coree": 

A) In que si~nifica da aJ~6n ~odn conciencia o i~teli~encia: 

E) I.o lUC: si~.~ifica ''nr.}eto 1nr.z;;:ite 11 : 

('' .. 
-1 ¡ ....... , 

'
111'1 e l.av~", 

1ll·) 
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C1: "Pequeño soni6o ••• en tri:; dos r.r:u1rles rlecisivnos" (al u-

ci~n ~ la muerte -el es~uel~to- y a la vida -rl sexn

si~ult4nea~ente), 

C"'· ~ ::i cerilla. 

A1, B1 y C1 re~iten a aspectos fisiol6[icos (de nuevo lo na 

tural) en le c~beza, en el pecho y en lR pelvis del sujeto. ~-

C:¿uien p'lseo las carencias corpo1'•Üor.> aás que a su propie cueE. 

po: ayu~e~, ouciedad (piojos), ceatiaencia("se»iciG callado"): 

FARAlJOJ ...... 

A2, B2 y C2 se rofierefl taPbiAn a cosas intixus, pero de ín 

dole social: su niQiedad expresa la pobrezn, las c&rencias con 

que el ho~bre se llene los bolsillos. El sentióo de esta corre 

lHci&n es presentar tode cuanto no tiene la pel'sona, fisiol6p;i_ 

es y físicamente, a través de lo que ~ase0. No reconoce~•s niE 

g·ún ('esorden arbitrRrio en las ennil1rnr<icionr:v. 

M4D aún, hay una fjradaci6n porque si en A1, B-; y C'i iiAy 'l.1r P. r~ 

laci6n, oscura e indiscernible, entre la concienoiR figiológica 

y lR r1nón 'humana, rla<la por los adjetivos y lc•s circ11nst¡:¡ncj ::i-

les: 
"e!I la .cabeza· c6ncava"- ayunes, 

'• 
ttpurísi~os"-piojo~, 

"Eecisiones"-testículos; 

t1mbi6n notal!los que p&sa de la intelig~)ncie -cabeza- a la int!:_ 

eri~ed -purísimos- a la capacidad práctica -decisiones-. 

Al profundizar en la inti~idad del pfrado, Vallejo toce puer 
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-tn final1<enta er. i:-u eseTJcin: ce l'.1 fisi olt.r:ico dese•1boca 

en l~ socjal :~2• B2 1 C?); de 10 ~acio~al va o lo ético para 

ct:l•ina1' en le pr~etico. JJ". ~für, c;:.r~~rncias materiales, n su 

cnRjeu~ci6~ sccjel. ~s~~ es la esencia del desocupado. 

1.7. raN~iér aquí hay un ~0hle ~ovi~iento, c0ntra<lictorio y si 

l!!t:.J.t:;3nt>o a la vez: el r•nraric- a!ira 'lacia afuern (a la ciudad) y 

r,::1cin :i.ar,!'tl'O (su ·~uerpr• y Sl!S holsi.llos). iQu6 gusto el de Va 

ll9jc ~e~ rres~· trrros }q reeli~?~ e~ toda su tlialéctica de 

cn~nl~~as cc~trnficci0nes! iCu~ntn orden requiere t~do eso! iY· 

~u6 c~~ca, al mismc ti0mpa 1 de lo abnurdo!. La in~ersi6n en nu 

personaje la subraya Vallejo con la paté~ica reuetici6n cie •a-

Ce;.~~"• 

1 J~. Gi !"•"J e!.iJ,ie a ] a c;; 11 t;1•0dicci~n, tBl'lf'OCC> .. rnslny;; el co11tra~ 

te ( ~.1~; '.'l\\10!'~ l:i r,~ex~ s 1,2ncir1 de los crif"l t1•r.rios); ne este rioclo 

la ciu~s~ ~~0r~me~~al? ~entraste con la peaue~ez riel hn~brc (la 

n),....idnrl r.~ o.us oh,~ete>::;, el t1nrnño ·ünúscnlo •fo sus partes -Pi2_ 

jo::: o 1Je(]U~'.:o s::!lido-, tamaño :Jubrayado por los di111inutivo2 "PI:, 

pelito", 11 er::1•iJ la" y ""r lf, riersn·)ctiva e".!. que son vistos, "ab~ 

jo"). Pero si lo c;bservaH'.s desde otro punto silllultlil'Jeal'lente, 

'':r.or,·Jmel"t'i] 11 e:" sin~~c~ic~nentP- n~:bie;uo: puede referirse e la 

ciudad pero 1;a!llbién ¡¡ l:i !'.ersona (su colocaci6n imede l'elacio

narlo COL o~bos sustantivos). Los rasg~:J ~.onumentelas del para

do son su cab~za c~ncGvn su~iri~ndo unq cdpula 1 el superlativo 

"i;úr!aimoa" ~1PTnr:rl1;r·'lo e] va1or ;~·)r8l rle su 111is~ria (pio,jcis) 1 



~is~a pobre~a de la ~ersona, encuePtrn Vallejc RU 'T~nd~za. Unb 

50L1 r'Salin :;d ·¡j !itil tier::cle C.c1 s t111~ulos, v,;ría en s1is ¡1r<. pc.rci•i-

~o co~tre~ictcrio nu oc •bsurdo; la realidRd ~0 se desfirurn 11 

es ti li zarlR, nin o qu~· despliega au riqueza mar;n<... 

Los pu:itos Silt:pensiv1Js <:-bligr,L a leer ,Jn ese espncio el vací 

o que ~ueda en los h~lriJ.los del sujeto. Indica~, ~si~is~o, un 

cr.ntraete tfnico coi. la estrof<> sie:uie!lte -1 a '!'iZ '\i luyér,fose 

con que t~rmine ~sta da paso a la c0ntrastante ~riilantcz del 

grito r¡ue ,,cup·1 la tercera estrofa, COL'O lc.s virajes rit:: la l\111-

1.9. "iEsto es, trabajadores, aquel 

que en su lab~r sudRbH para afuera, 

que suda ~oy para ~dentro su secreci6n de sangre 

rehus::i~l~i J 

Func'!i 1or .~el cnñ6n, '.1Ue sal:iu cuán'!;as zarras st!l 

acero, 

tejedor qao conoce los hil~s positivos de sus venas, 

•lb•ti'.il de P.ir:~irides, 

constructor de descensos por c~lunnas 

ser~nas, por fracases triunfales, 

p&T'9do individual entre treinta millones de 

p;,¡rados, 

anñante en multitun, 



~u tnlle ~nct~e, CRnto a cnrto, en su herrR~ienta 

-;¡ :.;u~ i•it:a <ln d»l.01•osa v~lv1:ln en n1 ;iómuio! "· 

r::::r ur. sal te cr el 1.'0e11:a: sh perder continuidad p'lesto que 

ciq) e~~u~aroci6n de le~ dut~rNi~ccicnes del hocbre, sefirylan -

~o rle nir p~ra lJ cual ~e ha investido ric una outil siMetria -

fi~'lle, ls ennw~er;;cj,l;n -el h:;c>bJ•e enl;re at:s epítetos-. 

Val le:!" i r,s'i;".t'· er: <"}llt: "Pararlo" no signjfica ir.A0tivo: aquí 

,, ~nv:i.r.··ien!.;('I ')!l "311.-~i.d' par.8 ane!:t:r.·ru, cosa ebsurr1a si n·• fuera 

TOI"~ll'' se ~!·n--;;: fe } .. , s;i.1sr.11. l.10 bi0l6p;ina::en;;e i·'larlmisiDle es 

-¡c!?rtjnJ!'lt'' si 1~ f!m.os lena cu"!110tecif.H sodal: "sUCl"lr sanp;re" 

es un Mr'dÍSllll) que reflejA ol tt>abajo bestiúl d~ loe explc>tArll'la. 

Valle,,,,, nl rle:shncc:· el nle.,nas11fl "flure:r n'lra afuera" 0.eMtestra 



, 
-tido ooffl6n suele ~r·icionbr a le percepci6n de la re~lió~d ob 

jetiva. Tal es uua de his funcio~es básicas de,l arte para c. V.: 

r.':oer l)StHll;ir nl le11t~u:.i,je, a lR l<~~Ü:<. afi,; c'.1:ita y¿; l'ls ccn

venci<:-nes :;iara loc;rflr una visi0n 1t'~S profunc>& de 111 reaJ i ';,ri. 

En ':sto, se n:proxi•a a les noctas r.rnl<1itcis y a los vane;u1.réi istas 

per0 ya viluos que él quiere hacer saltar los 6r<le11es cacucos -

sin caer en al aensu~lisno, en el irracionalis~o ni en el al~ 

zbsurda de lis cosas; busca hallar -escribilndcltz- ' loa 6rde 

nes esenciales en toda eu co~pleja dialgcticu, de la reali(ed. 

y ser~,. e:i ese ordPn superior, basado en la C()J'.Cepci~n 1r1arxis

ta-loninfotF del 11u:ncio, er el que el noet¡; hall¡¡rá } a posibil.i 

dad del absurdo, co~o un~ consecuenciR, y ne co•o u~ anrioris-

1rn, del <113rruw.:)a1:iü:ntc de las cosac exi~;t;o::tes: 

"!Si despuAs de las alas d~ los p6jaros 

no sobrevive el p'jaro para~el" 

Re,,ito tar.bién a Yuntas y a Viniere el lllalo, cen ur tro:rto al 

ho?:lbro, donde est;Á plas111ado co:n singular nitidez el clesengaño. 

S~lo después de haber co•I'rendide, aprehendHnd0lo en sus -

verses, Valle jo O.escubre absnrr:lo al rnunr.o. Aceptar al Vallejo 

tc'.ltal1110nte r.ihilist11 que Meo ZilitJ,entre 111uchos, preten•le 110:.;

trnr sería isual que negar el se~tido de terta perfecci6n est¿ 

tic a en su obra y, de plan~, quitarle el derechjl) de haber Mali.

tenido latente en su vida la eopernnza6. 

O.u~- el "autlar sangre para adentro" tiene sentido social, lo 

reafirllln •1reh1rnílda 11 , que sintetiza cf-lr!o el desocupad e, libre de 



vender su fuerza de trabajo p&ra ser explotado, carece incluso 

de la feJanda nece~aria p~~a au aercanc!a. 

1.1.:;. Exrr,:Ailri!J. la tr'siH flln(iar.ientul c1e la estrof& (el parado 

sufre su il1a'~ ti v:.c; &rl co111., si fuera lh labor más ext;f nuant;e), te 

neaes que el ho<Jbre imperceptible ele lri pri11.era estrofa, que el 

indi vi.~.U(!I enuje!!acle de la seguncl.F., ne s::rpar"ce aquí, se despers~ 

naJ iza y si;, convic r_•te err masa, en nul ti tud (versos 9 y 10). 

Su \'ett:;·rnln;;.ci6n social la ¡Jan lor; oficios que 1eseiilr•oñu (v!_ 

si6n raarxista rlel trabajo sochl csJ.to esencia hu-mana). La e1rnu

~eraci&n c~picza sicni~icRtiva~ente por la rn~n de producci6n 

vital onru l~ ir0ustris ~nri~rna, le de la in<lustri3 pesada (en

Í.)Cadri en e¡10s r.:-:·'s ce presnerre. a la inñU!:itr:i.a b6lice): 

OFICIOS: funr'ii0r, i:c:8oo.r 1 albaf.:il; 

PR~DUCTOS: c;~6n, telu (t~cito~, nir~mides; 

r;o1rr;cn:rfü~¡'Os: + cuántAs zarpi;.s son acero, 

+ los hil~s po?itiv~s de sus venas, 

+ n~ n~sce (en ca~bio, la CUR]ided del albafiil 

eo cnn~truir, 2tc,) 

La liste nos presenta en ~r&ila~i6n a la clase obrera en las 

diversas rat:<is d~ trG.hajn; cada una de ellas .::ixige u:n deter11i111;:ido 

erad~ a~ conoci~ient~~. El fundi~er es el m~s calificado (no s6-

lo requiere par? su la·oor ile cGnoci!!lientos técnicos elev3dos;él 

co11prende mejor que nridie el paso de lo natural, iaotintivo y 

espont6neo (zarpas) e la esfera social o rRcional pc•r trabajar a 

la rr.:,terilol '1e l<; r:u<;"surf"•1n 11 lof'. f\r,mi.os il"lstr'.llllent'>fl ele trabajo 
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(~t.T.'o). ¿110 ea el paso eeñalade per Lenia oomo trwito de 

la eapontaaoidad a la d:iaoiplina de, partido, que la tlbrioa 

inculca a loe obreros?) 

Bl te'1edor comprende, sin la cabal coacienoia del anterior, 

el funcionamiento de eu propio organiaae gracias al te~ido dt 

:lutrumentoa '1 operaciones en su propia labora "positivH" -

( "oxietentee 7 observados") euu.bla lu des realidadeet ªhi-

La simetría sint,ctico-aembtioa se interrumpe con el alba . -
ilil, el meAOa calificado, cu;ro nive~ de coaooillieatoe suele -

••r m.hiae. Obar Valle\jo presenta aquí al obrero desligad• -

del ob~eto que produce¡ este eb~ete dado u. las coastruooi._ 

nea o!viou poHo puros rasgos negatiwaa lo twlerario -pir6.

uddee-, lo contrario a su intenci6a -"desoenaoa ptr co1Wllll88 

serenas•-, lo absurdo (una parado'1a que 110 H desarrolla) d9 

"frlloasos triunfales". La perálpectiva inTertida al presentar 

a la1 col'WllJlU d• arriba hacia aba.io proptae su hundiai.ente 

en v111 den elevaci'•· La irinioa a:atiteei• entre laaen

Jddad f'orul de lu oolwmu con su tunc16a de exaltar el 'b.! 

lio:l. ... expn.e n truton® irraeienal. Lu obru, ea ouaato 

a1mbolea del poder eata1ial1 reoarg• la ata6atera P4tli11iea -

del peeaa. 

Beta anwaeraoih, taa 11uia6trioa" 090 en oierto atdl -

•rganisa4a, 11Ueñl'a que maestre parado •• oualquiU"a de lea 

tre8 trab~ad.orea eDJ.'Oladoa, que ea toa.a elle•; 4• ah! la -

oonoluei6Jl de lea nraH 9 7 10. El parado catida IU ao -

óiaa. de camiur, que ao ha inte:r.rapido en tl>do el peaa1 au 
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pue es marcial ahora. Ea el tundidor ae hall welto a entreme!. 

clar el aepecte social con el natural. 

1.11. Toda la liata de l•• oficio• resulta aer el cea.junto de 

los modi!icaderes del suj~to del poema, a qUien deterininan co

mo "aer en multitud"¡ adem&s, la estrofa empieza 7 acaba con -

laa acciones de eate sujeto, entre adairaoi•••a: el ten.e sube 

cuando &l actda.. 

1.12. Otra recurrencia vallejiana es la dualidad m!stica que a 

veo•• aaigaa a la• cifras, aean noabrea o ndmeroa. Por ejamplo: 

" ••• un mal alumno 

leyendo va en tu naipe, en tu hojarasca, 

el hambre de raz6a que le enlequece 

y la sed de de!leacia que le aloca" 
(El libro de la aa.turalH~ 

Pero en Parado ••• , los trainta millones de paradoo tienen -

ua signií'icado hist6rice precise, el de la orisia econ6mioa de 

la posguerra en J'rancia • .tqui el aapeoto eaet&rico de la rel.Jl 

dad no predomina. 

1.13. El signo adlllirativo ea reforzado por el e.af!tico 117 qu&". 

El urrador se iuiacu;re 7 toma partido el. la misma realidad 

que nombra. El poeta, dentre del poema, está!!!!. la Jl.\Ultitu.d 

obrera que desfila. H~ descuido ai.D.t,otico en la estrofa: a

bundlllltH 1UJCf¡aposiciones ( 4), muobu subordinadu adjetiva• 

iniciada• con el relatiTO "que" (4), dellla8iadaa coordinadaa -

elllazadae con ua "Y" elemental (3). Ea un estilo ala proaaico 



que pohioo (que suele aer menos discontinuo y mú arboreaoen_ 

te). .Pl'oaaiB1110 que eu produoto de lf htee;raci6n emocional del 

~eta oon el poema l con la realidad referida.. SU espentoei

dad no radica en el automatiao de la escritura ni, menos, ea 

uu. aupueata sencillez d~ ideu, sin.o e:a un relativo •saoriti

oio" de lo po6tico en aras del comprms• del artista con o

tras instancie.a. El btuiB ahtictioo lleva a lo pronioe; 7 

lo prosaico representa la cruda belleza de cuanto exilte. Les 

coloquialismos~ laa meaoionea a lo cotidiano 7 las estructu-

ru sint(otiou rudiaentariu oentrQtan con el complejo trdu 

dial6otioo presentado y con la profundidad de la• refe~oiaa 

econ6mico-pel!tiou. Valle~• no ha de~ado de ser un artista -

oomple¡je; mu ea vez de llegar al eatallide trile• ... i:ateata 

equilibre lo biat6rioe o reteren.cial coa lo pathioo, por lo 

dula to inteneo oom siempre ••• estilila el le~t ~usto 

huta el limite en que la ru6n descubre lu mi• hoJldaa oen

tradictionH de la realidad sin caer ea tl abBUrdo'l. Eata iJl!. 
tancia lfaite ea l• que explica taJJ.ta abundancia de parado¡ju, 

de perspecti vaa y 111ovi.Jlieatoa ae-convencionales (tuera del Be,! 

tido comdn, pel'O no necesaria ni freouentemeate irraciollalta). 

"E9Poath.eo" ea aqui "eleaental" (tundamu.tal) 7 ea el reau!, 

te.do del encuentro del poeta coa la rea.",idad. ea el peen a1a

• 1 no h87 improvbaci6n aiao 1orpreea. Con w eleaentalidad -

la aintaxi1 refleja la pro.tandidad esencial de la realidad a

ludida-deacubierta 1 de la vi1i61l exaltma coa que el poeta la 



siente 7 nos la dioe (rectrdar I!:!JLtaa).8 

1.14. En las exclamativas que oierran la estrofa ne hq verbo, 

pero la aoci6n denotada ea tres de ellaa ea "brotar o surgir": 

de la acci6n de caminar en multitud surgen do• elementoa cen~ 

cretee, aunque iaaaiblesr el salto 1 el hume; 7 dos oonoepto• 

abstractos, pero surgidos del .t!sice mieo del individuo: la

incidencia del talle con la herrlllllienta plasma su villculaoi6a 

org6.nioa con el trabaje; la idea de v'1'YUla en el p6mulo for

mula su capacidad de llanto 7 su contenida potencia social, -

que puede evide.acia.rae en una huelga por ejemple. Las ideas -

son producto de la acci6n hWllana (de au prictica social, dice 

l'larx). Vallejo a.tirlla: 7 de sus actos eleme1atalea (fundament! 

l••)· 
El sema contextual de "marcha pol!tica" y el de "trabajo 

industrial" para tales actos, hace que 6ctos ganen en eae.11.cia 

(siguiendo a Marx). Por eso, no ba;r deaproporci6n en el salto 

retratado en el tal6n del individuo ni en el humo por au booa 

ayuna: amba• aooienes poseea envergadura social, hiat6rica. 

"Talle" en Valle¡je se re110::1.ta al sexo (Otr. el ?oe11& XI de 

Trile&); aqu! ea m'8 plbtioo, designa una "figura o silueta"; 

"incide" ea eliai6n de "coincide" y "corta" (aema bte nuclear 
del t~rmino). La plasticidad de la oonexi&n entre el cuerpo -

del trabajador .cea. sus herramientu oorrespend• a la teab •-t. 
xi•ta del iaatruaento de trabajo como prolongaoi&n de los sel!_ 

tidos y del cuerpo hUDlaDO en general (tesis que v. mmie,:16 en!!. 



-no de su• apuntes de su cuaderno de viaje a la U.R.S.S.) 

El poema comienza mostrande al hombre en su nivel mú extr_! 

mo, esencial, casi en la desnudez de lo !isiol6gico (igual que 

en La rueda del hambriento), de tal extremo surge la coaciencia 

elemental que, en medio de la multitud -cuande el hombre asume 

su :naturaleza social- se eleva a un nivel plenemente humano: -

esta brancisi6n entre lo t!sico y lo raeio:aal la explican Va

llejo y Marx por la mediaci6n del trabajo como pr!ctica histó

rica; tal ea el sentido del ensambl8l'.11iento entre el sujete coa 

su herramieata "caato a canto" (concreto, !!aicQ y, a la vez, 

po,tico, abstracto). El hombre corta a su herramienta por su 

f!aica delgadez, por su miseria social; taabiln con su agude

za (la sutil raz6R humea, mb poderosa que ws propio• w
trW11entes). Ea el primer ouo, 11 oa11t•" equivale a esquina o 

tilo; en el etro, a canci6n • .AJnbos semH coexisten si.mult'

aeamente. El "cante a cute" no s6le uae al cuerpo cea la he

rramieata, sine a los dos niveles significativos. El cuto a

visa su propia pelisemia. 

Las ocho expl"8•i•nH aclarativu de la estrofa d.emue•tra:a 

que la simplicidad sint&ctica no es abaoluta; simuit&ne811eate, 

. trae aparejada cierta complejidad. EntoacH: 

Del tal6n (1). (retratado) el salto. --......._ 
D6 la boca aywaa (2}:SURGEN t\ - humo. 

Del pómulo (3). :l;d~a de dolorosa vAlvula. 



La carencia d•l verbo hace que tanto de la expresi6n como -

de la idea expresa.da (la acci6n r!sica del parado) el poeta ~ 

i'iera abstracciones, igual que el lector infiere la acci6n su

gerida: 

(1) La potencia física (el salto) del personaje al marchar en 

multitud. 

(2) su debilidad fisiol6gioa, que lo hace arrojar humo en vez 

de palebi::c.e; que le permite fwnar, mas no co•er. 

(.3) SU angustia existencial y su capacidad de autocontrol: el 

p6mulo, saliente como v&lvula, cierra el paso al llanto (~ 

magen pl&stioa a la vez qut referencia a la disciplina que 

la vida y el trabajo han inculcado al proletario: Le:aia). 

Las palabras con somas f!sicos se van evaporando (de 1 a 2) 

hasta quedar en 111. idea del enunciado 3. El poeta deacribe en 

su concreta a:batracci6n a la esencia de su personaje 

1.15. El feismo, otro ·rasgo del prosa!sme, aparece en "atroz, 

parada" (que nos recuerda el "espeluznante" de la primera es

trofa)~ La ausencia de movimiento, de desarrollo en las tuer

zas productivas -la herramienta y el hombre- en esa estrofa 

inicial no s6lo pone en crisis al modo de producci6n, si.no que 

atenta contra la naturaleza misma (el r!o, la aaturaleza huma

na, la esencia de la.e cosas): es fea. Ell. La rueda del hambri•!! 

!2, {titule que evoca al cicb productivo capitalista y es t&!! 

bib a!mbolo de connotaciones 11etai'!sicaa), Valle~o dir': "Por 
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eatre mis propios dieatea salgo humeddo/ ••• / y 7a •• teage 

•a.da, eato u hoX'Nado 11
• Ell eso poella, Vallejo ~o •• pe:adrl 

la camiea de Wl peraoaa¡jo, eotarl hablBndo ea priaera poraeaa. 

D•Blludar 111.. realidad h.asta el reb110 11610 puedo lograrlo 

quha, i.naereo huta les tu&taau ea olla, le descubre u.a.a b!, 

lleza tumefacta, ••'•illa paradoja. Asi aparece el ~mulo n

ral del 11\lfrieate. 

1.19. Hit,)' trH 11.arou r!tmicaa ea la e.trota: e11. el 8Q vereo 

cei.Jlcide coa waa anomalía siat&ctita ya que eate eaUJLciado ao 

ti••• oxpresi6a aelarativa ni señala loe coaecimioat•• eapec~ 

tices del oficio correapoadieate -ver supra, 1.10- iJlYirtiea

do adem's la habitual perspectiva. 

Lo• dos dl.timoa Yerees tubi6a tieaea 11.aroa rítmica (eaoa

balgamiento el 122 y alteraei6n del heptaa!labo inicial el ~ 

132). La exaltaci6n del aarrador hace que "idea" tru.egreda -

la re~laridad aceatual. Al hallar el ceacepto !uaduental, 

buscado desde el principio, de la a!».teeia eatre la aatura

leza (lo r!eioo) y la raz6n, s!ntoaie producida ea el traba

je, el poema ae doaquicia y sube en iatenai•ad a medida que 

aumenta en PI'efundidad. "Y c6at" irrumpe eatre tutoa "7 qu'" 

pam afiaazar la notoriedad del ve reo. 
1.17. "Taabi6a parado el hierre frente al horno, 

paradas las aemillu coa eua aumiaaa aiateaia a1 airo, 

parados loa petr6leoa coaexea, 



par.ad& ea sus aut6•ticoe ap6etrote• la luz, 

parad•• de crecer lee laureles, 

parada• ea ua pie las aguu m6vilu 

'1 haata la tierra misaa, parada de eatuper ute 

eate paro. 

lqu' aalto el retratado ea aus teadon••I 

lqu& traasmiai6a eatablaa su• cie• paaoal 

tc6mo chilla el motor ea su tebillol 

lc4ae gruñe el relo;j, pasdadose impacieate a 

sua espaldaa- 1 

tc6ao oye deglutir a loa patroaea 

el trage que le falta, camaradas, 

y el paa que ae equivoca d.e saliva, 

y, ey6ndolo, aiati&adole 1 ea plural, hUllaaa-

mente, 

1 c6mo clava el reU.mpag• 

su fuerza si.a cabeza •• au cabezal 

'1 le que hacen aba~o, entoacea, llQ'I 

11'8 abaje,camaradH, 

el papeluche, el cla.,.., la cerilla, 

el pequeñe soai.de, el piejo padre!" 

Eata dlti.aa eatrofa ea la mla larga de todas, ao poae• mar_ 

cu rí.tllicu ai~tioativaa -e1 la mis tluida- '1 retoma ele•! 

toa de las tres eatrefaa anteriorea, cerrelacioaladolaa entre 



d.. Rteiul ta u.aa coaolus1'a y una vual ta del aen.tido Woial da l 

poema. 

1.18. De la pi.mera eatrof'a retoma el tbmil:lo "parado", aquí ua 

indudable participio, para enumerar las consecueaoias del "e!. 

tar parado" del desempleado: au inacci6n produce la oatAstro.1111, 

el desequilibrie, tanto en. el •rden social como ea el º'all.ico. 

tJaa hilera de elemento• oorrespon.dientea a diver•a• ruu -

de la producoi6n.z u.aa vez m'e ae Wcia coa el baluarte de la 

iadustria moderna, la industria peeada (hierre), luege, la a

gricultura (aeaillaa), 101 eaergfticH (petr6leoa-luz); e• "la!!, 

relea" ha;y doa semaa 1i11ultb.eos: el hxtual (laber de ~ardia!_ 

r!a) 1 el con.textual -predeminante-, tomado a su vez de la re

t6rica cl'8ioa (gleriaa) que nea remite a laa 11columaas sere-

na1 11 de la tercera estrofa. "Laureles" alude a: 

+El trabajo del albañil en. la coaetruccicSa, tuibib. parado. 

+El estancamiento en el aparato ideol6gico burgub, C\J\TH 

valeres son arrastrados por el torbelliao de la crisi• e 

coa,aioa. 

Allí, a la falta de capital realizad• sigue la ia•uficieate 

demaada de trabajt ·con la ceuiguieate liquidaci6a de lH ilu 

aieaea ea la eficacia del mode d• producci6a ea 1111 coa.jUJ.te. 

Pero tuabi&n el paro af'ec'Ga •l equilibrie aatural (el mar, 

"laa aguaa mhilea': 1 "hasta la tierra miam.a") 7 aquí d. ut' 

presente el eclectici1111• del penaamiente vallejiane; por ua 

lado, el materialismo dia16otic• aplicado a la historia 1 a la 



eo•aom!a correctamente y, por otro, la eutil metat!aica del 

poeta, quiea con.twa.de sia discernirlos al 4mbito natural y al 

social. Porq\1e el paso de lo social a lo o6ruoo no H Wl me

re artificio literario, sino wta contuai6&, t!pica del pe .. a

mieato m{gic•¡ el parado, trasmutado ea ua h6roo al estilo de 

loa hoabree sagrados del muade prilllitivo, traJtOI'lla coa au es

ta*:t..taa al universo -el desordea social provoca el caos unive!. 

sal-. El trabaje, :pueate aeceaario eatre uboa 6rdeaea, ha ai

do destruido per la crisis ea araa siempre de la ganaacia de -

loa capitalistas mAe fuertes, dice Marx, para salvar ademú el 

orden de cosas existenteº La coJU1oci6a producida por elle ea -

de magaitudes m6xiaas. Tal ea el aexo l'gic• ea que apoya 0'8ar 

Vall•j• su coacepci6n ecl6ctica. 

La ambivaleaoiü entre lo eocial y lo natural ea proyectada 

ea la ambigUedad sem.6.atica de "luz", que, ya vimos, se refiero 

a la raP\& industrial de eaorgia el6ctrioa pero tambi~n al hecho 

natllral. ( quedodo iacorpctrada al grupe del aar 1 de la tierra); 

en eat• aegundo caso, el desorden es total puesto que •• ha de

tellid• aquéllo que, aiend• la !roatera eatre materia y eaergia, 

•• l• iadeteaible por esencia, físicamente iaapreheasible. Si 

el absurdo aocial atftnta contra aatura hasta tal extreme, el -

de!8111• lleva a Vallejo a ideatitioar sill disoreai6a doa aivele1 

diati.Jltos de la exist&acia, trataad• de iategrar al materiali ... 

me dia1'otico come parte iategraate de Wla peculiarbilla coa•

vi•i'• 116gice-11etaf bica. Bueoa, ea tia, a au m.a.aera la Ley de 
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leyea que develviere al mWl.do la Uaida .. perdilla dupub del 

Gra». Balaze. 

1.19. El papel de los modificad.orea aclara m(a lo .. terior. lll 

los verses 1 1 5 de la eatreta, ae moditioa illdudableaeate al 

aáclee del predicado¡ ea el 3, al del au3ete; en el 2 1 ea el 

6, en el ? incluso, ae medifioa a 8llbos oompoaeatea; ea el ve:t., 

•• 4, la peculiar eembtica de "luz" hac• que "•• eua aut6ati

ooa ap6etref'ee11 sea tuto circuaatucial modal coao adjetive 

deteraiaativo -equivalente a "eata"-, ya que la luz aiempre 

•• gritada, ª'°'ªª auaye siempre eaitida (arrejada). 

Vallej• Aea 11.11eatra que ea el e.quema de BUhler S-P ne 1191 

murallaa chi».u eatre loa elemeate• de la relaci6a. La oscila_ 

oi6a 1 ambigUedadea que 8\lfrea loa aoditicadorea Yerbalea y at_ 

ai.aal.. airYea para repreaeatar la ceatuei&a cauaada por. uaa 

acci'a coasumada y aiem¡1re repetida: "parad•" treiagrede las 

leyee fuada11eatalea -clial6oticaa- del JllUlldo mill!le .. Aeiaiam•, 

ea el verboi .. • queda ua reate del euataativo, del sujete, del 

para4e de la eatreta iaicial, cu;ra suetaacia (el doler acaae) 

impregaa a todo el uaiverae, a todo ouaat• ha dejad• de tocar. 

El lenguaje, al rev611 del de Trile•, uuae pere reaiste la 

oe-oo1'a 7 la trulllite eia llegar a la diaterai'n eatr6pica. 

La ceaciemcia del poeta •• ae euaerge ea la realidad que re!it_ 

re • ea au propia exaltac16a a tal grade que se coa.t'u.ad.a coa 

ella• (1 cua-ado lo haga, coao en La rueda del hallbrieate, eerl 

deatruyeado loa raagos expreeives ooJIUllea a la ret6rioa liter'l.. 



-ria, per ••di• del leagua.je direote: 

"V'ºª ai eat6mago, vAea mi yeyuao ••• " 

"pero da.dae, 

ea eapañel 1 

alg• 1 ea ti.a, de coaer 1 de beber ••• " 

"Hallo waa extraña. terma, eat{ ~ rota 

y sucia lli camisa 

y :a •o tengo •a.da, eate ea h•rreado.") 

Alli Vallej• deacubre que el le:aguaje directo posee la lli .... 

caraoterietica, •• grade superior quizLs e• cierto coatexto, que 

el lenguaje altamente eetilizad1: rompe coa la foraa traaicioaal 

del poema 1 aimpre y ouaade aea .. cu ario 1 para expresar laa rqp

turaa da laa armoa!u y las si.aetr!aa tradicioaales; 1 tubib 

ceaua.ica mejor ese suceae. Aquí, ea el poema que aoa ocupa, 61 

juega ce• la estructura de la eraci&a, aia romperla, para lavar 

y plaachar eate ca••· 

1.20. Luege, el hilo del poema regresa a la imagea del iadividue 

que marcha •• multitui 1 tercere eatrota, 11ediute la le-..evaria

ci'• del eetribillo: el salte ae retrata en los teado••s, •o ya 

en •l tal6•, ea meaos aiab6lico y mla de ca.rae, hueso y lll11eoule; 

hay un reterao de los efectos c6amicoa a la causa hiat6rioa. 

1.21. Otra e .. umeraoi6a. La sintaxis de Valleje, oatreoortada 

per emotiva., ••• presenta ea l&a dos dltimaa estrotaa UJl.8. ae-

rie de blequea hech•• de trozoa superpuestos de coaceptoa. La 

coatiauidad y la arbor8sceacia e6lo aaoau espor11ticameato, la• 



eourre asi ea l~ vida miS111a? 

1.22. H~ uaa gradaoi6a acdatica en la lista: del gelpe seco -sa! 

te"- pasa al ruido aesteaido y bajo de la transmis1'a; despu&s,.ua 

agudo 11cbilla" sdbite para concluir coa el grave, • inoesaate, 

gruñido del relej. La trlillleisi6m entre lo pl'8tioo y lo acdstico 

est' dada ea el aalte y correapoade a ua auevo mevimieate ea el 

peeaa: el aarrad•r va peaetr .. do ea el hombre que describe (lo 

pl(atic~ evoca uaa peroepci6a m(a exteraa de este aujeto). 

1.23. Teadoaea1 ciea paa0a y tobillo comparten el nema de 11aadar11 • 

La actividad coaoreta del hombre, iaiaterrumpida y ceatraataJlte 

cea su illacci6a social, coatiada. Ahora el sujeto ae vuelv~ a e~ 

!reatar hacia adeatro o•aaigo misme pere ahera, en llUltitud, ea 

iltdeatructible rol.aci6a coa la realiilllque lo rodea: los 1altea 

produoea una cadaaa f:laioa, tr~ectoria que a 1U vez tieae ua 

paralelismo coa la concateaaci6a de percepoioaes 1 reflexioaea 

deatro del parado, la cual es reflejada por la si.ataxia salteada 

de la maumeraci'•· 

Este juego eapectaoular de espejea permite coateaplar, eillul._ 

túeameate a trav6s de la escritura, lea aspectos sub¡jetives y 

objetives de la realidad referida. Deatro del ouerpe, el aoter 

"t'ital del hombre, desquiciad• tambi6a del coraz6a al tobillo. -

Fuera de 611 el tiempo aiempre por eacima de su voluntad y ie su 

oo:acieacia -a aua upaldaa-, atoa:i,gu.te -gruñead•-: "El tieape es 

el espacie ea que ae deearrella el ho11bre 11 (Marx, de aueve). ¿Qu'• 

image• •'• vital y m¡a abstracta, m¡s coacreta y m'e aiab6lioa a 



la voz? El tiempo, voraz, vertigi!l.oao y lento a UJl m.isJUo soa: 

"pasehdoae impaciente" (n6•ose el dilatamieato del ritme por 

la voluptuoaa loJtgitud de laa dos palabras), paradoja exceleate 

y per excelencia, eae•cia del ser humane, hist6rioo y efímero, 

nuaoa abalutQ!llente hist6rico, jami• efímero por entero (Cfr • .!!:!!,• 

~). Vallejo, el poeta de lo que sucede sill acabar. 

1.24. Ea la e.IU\umeraci6a, un salto. El aarrador pasa de oon.tea

plar a su parado ha•ta meterse en su piel. Repite el movimieate 

de la primera eatreta y se acerca al sujeto que, al miBlllO tiempe, 

se acerca a a! mismo -al abrir sus aeatidos a les dem'8- ea U1l& 

en6sima paradoja cuyo desarrolle se explica si recordamos que ~ 

aiJa había dicho que la clase obrera co•quistaria su coacieacia -

de cla•e •'l• en la ••dida en que ee abriera a las o~rae clases 

explotadas de la sociedad (Cap. III del ¿Qu6 hacer?) 

La gradaci6a acdstica analizada ea 1.22, acompañada de alite

racioaoa coao "chilla-tobillo" o la frioacib de 11gruñe-reloj 11 , 

apuata este preceae por el cual el aarrador se mete en el perao

•aj•¡ 'ste, por su parto, prim.ero ee e•cucha a ali mismo, a su -

prepio cuerpo para dospu&e o!r lo m'-9 reo6ndito del il\torior de 

lee demta. El tr6.asito eatre ambee aivelee do percepci6a le ••ti!_ 

bleee el sGnido del relej, fUera ya del cuerpo ~el desempleado 

1 per eaoi.Ju. tambi&a do los patreaee. La percepoi'• del tiempo, 

del ri• ea la estrofa inicial, ha cobrad.e ua aet•rie matiz 1eoial 

ea la imagea del relej. 

1.25. Por e••, lo ae•aerial, reterido a la peroopci6a del hembre 



que marcha e• multitud ha adquirid• ya rasgea evide•teaeate ide! 

l&giCHJ lH elementH .fiaie1'gic•• ("deglutir", "saliva") se •,! 

treveru e•• etroa, sociale• ( "patro11.ea", "camaradas"). E1to •• 

m6.a claro ea loa enUllciadee relativ••: 

"el trago que le falta" expreea uaa propiedad ia.:Juatameate apr•

piada; "el pu que H equivoca de saliva" remite a u errer •a
tural, ref'le.:J• d.e uu. ill.:Juaticia social. 

El capitaliS111e u, por su aaturaleza, utuatural y ••-huaaae. 

El parai.e se acerca a su propia realidad del miamo mode que el 

aarrader ha llegad• hacia ,1, haata pH.etrar ea le !atimo, ea11 lo 

aba.:J•", ea la eaeacia del etre auato que coa.forma su univerae: -

capta el escure aellid• del burgu&• que ceae -capta ao coa lea P.!!, 

re• eeatidoa, s:t.o a;yuda4o per la ooacepoi'• reveluoioaaria que 

le ha <!~•cubierto wa iaau.ficieaciae, su expletaci6.., Y ahera la 

aliteraoi6a cea g (deglutir, trago) coa t (lae a.ateriere• 1 fal

ta) y .lu liquida• (glu, tro, tra) excita el paladar de loi 1oc

torea para rep~ducir ea elloa ta.ate l• abstraot• come le conc!!_ 

te del texte. El eu.:Jete del peoma •e eacamiaa a la abatracci'a 

de aua vive11.ciaa mieatraa el leoter recorre el camille e11. la di

reooi'a oeatraria. 

1.26. El peema alcuza su J1b:ima iateneidad. Igual que ea la -

primera eatrofa, el deble geruadio hace mAe iateasa, veloz 1 e

xaltada a la aoci'a que , 4• p•r a1., oree• •a dra11atiae. Eeta 

V.!_Z, el deblft geruadie va acompañad• per les adverbios "ea plu

ral" -reiteraoi6a del odaate •• aultitud- y "hummameate" -que 
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pe prim.tra vez ea el peeaa huaa.aiza ea su pltai,ud al parad•-· 

:X..a Terses 16 y 17, a•! coao la i.aterjecoi'•• sea exolaaaci•~ 

ae• deatre d• etra exclamaoi'• que va del verso 12 al ? 1 ~ ea~ 

ta eatre!a; grites deAtre d• etrt grite, medulacieata ll'il8ioalea 

doatre de la bulla, ae resulto el oatrueade muele clel IOd.umod

aeurta• I palilldrom,tic• del peema XIII d• Triloe. La iateaoi'• 

ea, ai». e11barge, mu;y ai.Jdlar: el eatruead• muio -la fuerza si.a 

cabeza ea su cabeza, del rel'1npagt- ea dad~ sin el desquioiami•J!.. 

to liagttiatict aiao coa u.aa aoumulaoi6a de •isa••, exolamatives 

y l&xiooa ( 11 cabeza11 ). La luz, la peteaoia bruta del re1'mpor::<'l, 

i».att.tivo1 y 11 .ia cabeza" -la aeoeaidad corp,rea del auJ.,tt-, 

apoyadas ya ea la racieaalizaci'• de au aituaoi6a alcaazadlpor 

el hembr• •• el traaacurao de la aarcha-peema ("ea au oabaza11 ) 

geaeru la chiapa de la iAtoligeacia glGbal alouzada per este 

i».dividue. 

1.27. Se ir.dela la estrofa fiaal coa la relaoi6a de laa oea1e~ 

ouoaciaa del paro del (lee) hombrea (•) o••• u.a paaerlllla de la 

ciudad y dtl mu.ad• que el aarrador iaterpreta al deaoribir y que 

el parado percibe coa tod•• aua aeatidea • .Ah1 e.t6. le vieual, lt 

auditivo, lo t6.ctil -el clavo-, el guste -la saliva-, el olfate 

-el suder-, el eeatid• iaterae -el hambre de l•• ayuaea-, el del 

mevimieato -la marcha- y el social -la multitud y lea patr••••-· 

El aoercamieate del aarrader al perooaaje baje la !'oru. do u

aa exaltada e:anumeraci'• de lea soaido• t!sicea y a~atractes pr~ 

ducido1 p•r el hombre en maroha coalleva ua aceler8Jlieate del a~ 
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•t• t!aic• y d• la actividad subjetiva -el deaarr•ll• de la c••

oieacia- del parado (recerdar que ~l tou del peema 11Ube ea rel~ 

ci'• directa e•• la actividad del sujet•)• A partir del verso 12 

el .aarrador está deatro de su peraoaaje: les soaid•• ya •• soa -

percibides dude atuera del Jtismo 1 al aiame tieap•, hay UAa sutil 

distocia eatre el deseapleado 1 el peeta: el vecative 11 cuara-

daa11 da te de que el' :aarrader aigue ea el pee11a y tuera del •tr•, 

uc•rp•ru.do al ••vimie:at• del text• a los pr•piea leoterea o•• 

cea aquel tratamieate, afectuoso 1 eraterie, de clara ooaaetaciln 

política (cemu:aiata), crea.ad• u:a a11bieate de mita 1 coafesi'a -

pereeaal (paradoja tHal). 

El distaaciamient• correlativ• a la ideatifioaci6a eatre poe1a 

y persoaa.,je traza les limites flspaciales del p•ema cea la reali

dad qá• refiere: el peeta, per l• me:a•s aquí, rechaza prese:atar

a su •bra 00110 uaa estructura -diría Al!o:aso Reyea- cea u.a rea

lidad pr•pia, aut'••ma de la realidad •bjetiva miaaa. Per eae, 

delimita aabas eatructuraa cea aabes p•rso:aajea. Tamp•c• se oba

tiaa ea f•teg:ratiar a sus rof'ereatea. He aquí la aadurea de l•• 

Peemaa humaus: para Valle.1•, el poema vale ea la medida ea que 

pretuadiza ea les aspectee esenciales, lllÚ legitimes, do la rea

lidad aludida; ea que el aeatido cemda ea deabordad• p•r les ae~ 

tid•• pleaaaeat• huaa:aizad•• del deaeaperad• -el desocupad•- 1 -

del artista -el •xaltade- hasta hacer atlerar ea au pleaitucl a -

laa ceatradicoi•aea -y a su aegaci,a, lea ceatraatea- que pulu-

lo ea el universo y la coat•rmaa9. 



El peeta eet{ deatre 7 !\lera de au persoaa.je, te su refereaoia; 

la realidad ea tal coae la expreea el pHaa ~ a la vez ha side traa.!, 

.feraada en ua ser coa propia vida, capaz de violeatar iaoluse a las 

leyea aaturales (ver !1!!!_, AlfoAso, eat'a mir!adeae, le ve• • ~

ba de pasar 611 que veadr{) fuada.meatalmute para aaiquilar la iaa

taacia implacable de la muerte; el peema refleja fiel 7 agudameate 

a la realidad 7, tambi&a, trata de auperarla, de resolYer au co:a-

tradicoi6a a'8 terrible, la de la vida '1 la muerte. Auaque ea eate 

poeaa ea ª'ª ga~seol,gice el aau.at• que teleol,gice. 

Acdstica '1 aembtioueate sea l•• versos 15 7 16 loa 1H11eatH 

clim,ticoa de toda el caat•: 

"IC'•• clava el r•l~pag• 

su tuerza su cabeza ea su cabezal" 

La aoc1'a te clavar au remite al adllia!cule que &l guarda ea 

el bolaill• -el clave-. Delereea 7 sutil, la acci'• ecurre •• la 

coacieacia del hoabre; el •bjeto aillie ae ha oeavertid• ea uaa -

fuerza feraidable. Puazaate •• ted• ebjeto que •• 1util, pe••-

trute • que cauea uler¡ ea emboe cuas, agudiza la ceaeieacia 

huaaaa. 

La doble repetioi'• ea el verso 14 (des geruadies 7 del adYe~ 

bi••), la loagitÚd de la1 palabra• d• este vera• (eatre tre• 7 -

che• a!.labaa cada uaa), la aellirruptura r!taiea del aiaao (va.! 

ceatuad.a la sexta silaba, pero ea palabra eadritjula) ••• tod• cei!, 

ci•• cea el acereaaieate del aarrader al deseapleade 7, aebre ~ 

de, cea la illteaaiticaoi'• ae la1 peroepeieaea del seguado: de le 



que le re4ea -lea patreaea- 1 de le que le c•llt•rma -el relej e

xisteacial a au11 espaldaa: al veree a .! aiae de eapalcaa, cea

cibe a au perseaa ceme uaa abstracci'•• ae ceavierte ea ebJete de 

au prepie seaoeiaieate; IJ.ega eateaces el •••••te de la graa ce• 

clu•i'•• el rel'-mpago del ceaocimieate de sua careaciaa 1 petea-

cialicladea (y del erige• secial de laa llisaaa, ceaecimie~t• &ate 

eauade de su aarcha ea aultitu4, d.el carit pel!tice iui:auade ea 

ella) qu~ le deaoubrea cea la claridad•• la ciega aeoeaidad ("lll 

.tuerza da cabeza") au prepia eaeaoia y teda• lu detraiaacie

••• que·tl peeta !ue apreheadieade dead• la tercera eatreta. El 

parad•, tal .,.-¡z uaUabete, se huauiza y se ceavierte ea ti1'H_ 

!e a partir de aua aeceaidadea m'a iaetiatiTas, igual que ea la 

priaera Htre!a, a partir d.e aus seatidH exasperad•• per el hu_ 

bre y per la a.aguatia1 mae ahera "ea plural, huauaaeate 11 • HUila

•• ea quiea Te, eye, sutre celectivameate. 

El .verse 14 resulta ua acert.e que preludia la oeacluaila .tua

dameatal del heabre, su toaa de ceacieacia ceae claae aecial y -

oeae iadividu.e. La pr4otioa social del hacer pel!tica (partici

par ea usa •archa, eacuchar iaterierizhdelu a laa ceuigau, 

etc.) ea el aexe que aeceaita para pasar del ceaeciJlieate eleat~ 

tiil. de au propie au.f'riaieate (grade de ceacieaoia aurgide ea la 

eetreta primera) a la ra!z hist6rice-Hcial del aila. La iaac

oi'• •el de1empleade ae toraa ea au ceatrlll'ie: ea acti'fidllpel{

tica 1 •• ceacieacia huasaa. 

El heabre descifra eateacea tede el uaiTerae i• ailiiedade• que 
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le .,_apreaie. El oeatra•te eatre el de•peotive papeluoh• ooa el 

pi•~• "paire" -e• Valleje eete adjetiv• •ig:aitica cauea tua4aael!.. 

tal de alge... refleja la aueva preperoi6a, eaer.me, adquirida por 

le trivial 1 aáA per le euci•• 

La ebra •• cierra deatro ae la piel iel •ujet•, ea 111 pl•aa 

coaoieaeia (se repite el "abaJ•••••'• abaje") 7a defilli.tivaaeate 

clietaaciade de quiea l• ceateapla -c.v.- aediaate la repeticifa 

del vecative que recuerda la preeeacia del aarrader. Y acaba o .. i 

del si.o• mtd• que la eegw1.da eatrofa, pere sis puates auepeasi_ 

ves, eatre adairaci•••• 1 eta ua aigaiticade 1 uaa teaalidad. a•

ceadeate, epuestea a la de la estrofa aaterier: 

-Les ebjetu ha:a perdid• su abiedad, el htmbre les ha iacerp•

radt a au •••acia ea cuaJtte ha descubiert• su hWllaaidad ea •u 
aiama prtbreza. 

-El piejo, puazante comt el clave, aia6cdoque te su aece1idai

extreaa, ha dejad• de peaeer u. seaa purameatt aegativo (alg• 

que se su!re) para adquirir el epueste (el receaeoimieate 4• 

su.e aeoe1ida4es l• ceJlduce a au liberaci,a). El preletari• ea 

el mb hu..ue de lu hellbre1 ptrque: 

a) e• "el que aAs su1're" (~!sica 7 aocialllleate) la ia~uati• 

oia, el que aada tieae que perder 1iae aua ca4eaa1 1 que, 

per eade, perteaece a la olaae mls revelucieaaria te la 

1tciedadt 

b) eu calidad pelitioa e••• claae wbrera le permite la pe•;.. 

biliiad hist6rica de emaa.~ipo.r a la aeciedad -7 al 001-

•H, iasu'da Vallejt- de las co•tradicefo~es -y de El ~ 

aur4•-· su grado te c•acie~oia es superieral de lae etras 
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clascu1 por sus _¡..repiaes cu.dicioaes de vida '1' d.e traba.1• 

(auaque se requiera de la.acertada direcci&a te ua par

tid• de vaaguardia, acotar!a Le•ia)¡ 

o) SU c•mcieacia pers•aal es ma;r•r que la del h•abre y la 

del seatid• c•au.aea, debid• a au coatacto cetidia».o oea 

ol muad• a trav~a del trabajo productivo; a tal grado, 

que au aiS110 desemple. se ceavierte ea uaa actividd. P.! 

ra eebrevivirt 

d) EJt. aillgu».a otra clase social ae 0UJ1ple tu caballleate 

la teeia vallejiua de la tuaib e:atN lo JUtural, f!

aico e iaatiati.,. coa lo secial 1 racioaal. 

Paradoja fiaal: el proletari•, que ao posee siao a su propia 

prde 1 a su tuerza de trabaje, reaulta hij• de au pr.pio cuerpo, 

de aua aeceaidad.as 1 estuerzea para a.brevivir: "piojo padre". 

1.28. La 41.tiaa eatrota recopila llivera•a elemeatoa 4e laa aate

riorea. De la priaera, ret•ma el doble geru.adio coaaecutivo pa-a 

iateaaificar la aoci'• 1 el toa• t•l poeaa; taabi&a reacata la -

aooi6a del origea aaiaal, iutiative,de la razb hullu.a. 

De la aeguad.a, recupera la categlrica elevacila de lo trivial 

ea uJta si tuacil• dada (del mi Silo ••d• que l•• hombro a a(s oaou

ros puede• coavertirae e:a protagoaiataa d.e la histeria). Elpero, 

h.;r UJl.8. alteraci,•: el pequeño aoaido callad• de la aeguada ••-

trota deapierta •• oata dltilla 1 ae iategra al ceacierto acdati

oe del tobillo, el reloj • la degluoi'• ajeaa. Si vemea que ea• 

ao:aitillo ae ubica ea la pelvis -sema de vita (sexualidad) y ele 



auerte a la vez {eequel•t•)- eatellderemea que la regi6a •'- ills

tiativa, que alude al illatiato de coaservaci,a, •e integra taJI~ 

bi&a a la toaa de ooacieacia del paraao. Ea el uaiverae valleji,! 

••, la lucha d• la ola.e •brera coastitu;re uaa eaperaaza para l! 

quidar a la Gru Ceatradicci'• Uaiver1111l, para "•atar a la auer-

te". 

De la eatr.fa trea •• reeoata a.l fuaditer, ea el hierre¡ al -

albañil que coaatru;re fracaaea triu.afalea, ea lea laureles para

des de crecer¡ a la aaagre auclada para adeatre, ea la• aguaa ia-

11,vilea. De la cau1a {lea heabrea parad••) se pasa a lea efeot••· 

Viaes que el eetribille reacata el hile del peeaa ~ supeae ua 

acercaaieate hacia el sujete del llisme. Ademta ha;r u.a aat!tesis 

eatre la hU11eaate b1oa del ieeempleade cea el replete paladar te 

l•a patreaea. 

Tede el peeaa e1 ua jueg• ie oerrespeadeaciaa que lldieaa la -

illteaci'a de ua erdea estructural, deterall.ad• llie11pr• por la ao

oi'• referida ea el peeaa: el deeeapl•• del aujet• produce uaa •!. 

rie de accieaea (fiaicaa, de eafuerz• iatea1e para aepertar laa 

aeceeidadea cerperalea iaaatiafeohas¡ seoialea, pel!ticaa; l sub_ 

jetivaa, • sea el gradual a.eceaa• ael heabre a la ooacieacia de 

au propia aituaci,a). 

Ley geaeral de co11pe1ici6a del peeaa. Viata la iaaoci'• del par~ 

•• l lee actH •bjetivea (el udar, el sufrir risioai"•ate. el al_ 

terar el erdea 06S11ioe) l •ubjetivee (la tema de oeacieaoia) que 

elle preduce, el priacipie ea que se !uada la ceJU11truoci'• de ti!_ 
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..• ta tbra es el del carAoter o!olice y ea espiral de las aocitae• 

desatadas per el par• 7 del t••• ~·· que sea de•critaa. 

El a•oease de la acci6a e• .emtatradt ptr el paa• de la piedra 

al relAmpage; de la percepc16a simple del sujete (va y vieae, ve) 

a la gama de aeaaacioaea de la eatrefa fiaal; del caricter ••P•.! 

tAaet de la coacieacia del sujete a su superaoi6a fi.aal ea cea-

cieacia huaua. 

La aeaoib. de las cosas trivial&• b.dica dta cicles ea este -

procese: el del hombre sol• que ae astma a a! llismo ea laa do• 

primeras estrofas y el del htmbre eatere, pelitizado, 4el !iaal • 
• Les estribilles -auaca id&aticea, le qua prueba que •• se trata 

de oiol•a cerradta sia• cea ua iesarrellt pr.gresiv•-, la reite

rada aparici'• 4a lea exclaaativea "qu611 'Y "c'••'' ea aead•• m•
aeatu del peeaa, l.ts gel'UJldioa tam.bi&:a repetiies, eoafirmaa el 

erdea c!clic• dt la acci6a aarrada. Este es el origea de las oe 

rreapeadeaciaa iateraas detectadas ea 1.28. 

~ relac1'a de lea elemeatGS de la tercera estreta cea lH de 

la priJaera parte de la cuarta feraa uaa digreai6a para que el a~ 

ter reflexieae stbre l•s eteotea uaiversales de la 1aacci6a del 

parad.e. El pecta 7 el lect•r sabea &e aateau• lt que el sujete 

del peen descubrir' luege, ea el !i.aal. se ata preoeata primen 

a la realidad eb¡jetin 7 Lespu'8 a la subjetiva -el auttr retl•

xieaa stbre aqu6lla; la retlexi6a del hembre ceastitu;ye a &ata-. 

Cea •ate, Valle~• ••• recueria que la acci6a de la ebra e1t( 

·determiaada per la• noadicitaea eb¡jetivu ea que ie realiza. 



Y ouu.de el artista oeajuga el aeutr• "le" e•• el pelia&llio• 

"la;rl" (ldeler o ••t'Presa e gusto?) aeguii.H de ua11 eatoaces11 que 

abre iadefiaidame•te la temperaliaad del "hacea" ea preseate, ae 

aes revela que. ea •'l• el priaoipi• de la ceacieaoia le que ha 

surgid• ea el jujeto. 

La eetructura eúlioa, coa aer au;r clara, ai es abseluta, ai 

es cerrada,ai ooaclu;ye e•• el poema. Vallejo suele coacebir sua 

obras oemo !ragaeates de uaa realiaad ea la cual, ea vez de ªº.! 
b"'1' •e iacrustaa y oeati.d... :Ba•ta recordar el verso tiaal do 

Allde denude, ea pel.o, el milloaarie, ea el que H iaterruape u

•a larga eecuenoia de ~elos coa el ir,aico desalieat• de ua -

"Me llu.u.. Vuelvo." A.hi la realidad se ha •etid• ea el aueño pe_ 

&tioo;aqui es a la iaveraa. 

La divisi6• estr6!ica 1eñala el desarrolle t'aice de la obra. 

E1 ua elemeato emetive. 

El texto comieaza y acaba coa ua ritme eatrecortad• per la a

buadaacia de ceaas y perque aoa loa dos 'dnioes iastaatea de la -

obra ea que cierta liaealidad siat,ctioa predomiaa sobre la ea-

ti'Uctura eanumerativa que priva ea casi ttd• el poe•a. Priicipi• 

y !iaal que de algh aode reproduce• el ca:doter c!oliex> de la .!!. 

ci6a que preseAta la obra. 

CONCLUSIONES 

La apareate irregularidad rítmica,. b~o la cual existe ua er

-·dea -asia&trice y relative-, las dis!uacioaalidadea silltlctioaa 

de "parado", el predo11Wo de loe ••dii'icaderea, abuadaates ea -
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·lu esca.su erachae•, laa cerrelacioaes llxicas y eeahticae, la 

apelac1'a a la ret6rica ("lobos ab:razadea" • la imagea del se.a), 

el doble plllllo simultheo de la acci'• (el subjetivo: la coaciea

cia tel parido y las percepci•aes del aarrador; el ebjetivor el 

vaiv&a del hembre y el fluir del rio) 11Ueatraa ea la 1a.estro!a: 

a) La lucha, !ormal y real, eatre el caos y ua erd.ea accitoatad• 

y lle•• de paradoja•; 

b) La gradual iateasifioaci'• de los aovimie•t•s del peema, que 

oerreapeadea a su vez a les divereea pl .. oa e relieve• de la •

bra -cosa ~ usual ea V., Cfr. r..a. miaeroa aalier•• ae la lliaa

que se eatrecruzaa, chocaa (come aquí pa•a: el sujeto se acerca 

a si misme a aeclida que el aarrador se aleja de 61) • coa!l~ea. 

En la poesía vallejiaaa siempre ha;r aovimieato, porque &•te sie! 

pre vitaliza a la realidat referida. Valleje •• eveca, preaeata: 

Poema LV de Trilce (Samaia diría ••• ); 

o) La eseacial deshuaaaizaci6a del desempleade, prest ea sus ci!:, 

cuaetaacias, y c~a eleaeatal coaoieacia brota cea la Yioleacia 

de la ciega aeceeidad aatural, c•m• ua re!leJo iaetiative; 

d) Al iavolucrarae el poeta ea su obra, ao cemproaete t111b1'a -

coa la realidad. que demueatra, auaqu• maateaga cemo aarrador -

cierta diataaoia. Al manteaer al peeaa deatre de cauces tigura

ti ves -pu•• a'1a l• abanrde • le pa:rad,gico tieaea aquí ua aeati-

4• estricte- ceatrelaaie la racioaalidad del leaguaje -el plee-

H.a• destruid• o•• el clichl "sudar augre"-, ae deat~• la -

coaveacioaalida4 4el le-.guaje aia afectar la eeeaoia ceauaicativa 



_del llism• ¡ 

' e) El poema lucha co•sige miBlle para liluperar au oarlcter de ere~ 

ci'• ficticia, e• el sentido que Alfonso Reyes die a este t&rai

ae, buscaado coavertiree e• u. beche org'-.ioe 1 aáa que objetivo. 

Pere eu realidu eatA ea fuac1'• directa de au oapacidai para l"e_ 

preseatar, eatablecieado para si aiS110 1 a las leyee !wld.m.eatalea 

de la diaHotica realidad exterier. Para el peruue, lo aub\jet"• . 

•• se reduce • le 1-coacieate. El trabaja coa teiea loa elemeato• 

de la coacieaoia: la emoci'•, las percepoie•es, etc. 

La aegu:aia eatrefa busca co• sus .illpl!citu e•c.ueatrea l'x:i.oo

ae11bticos tocar la oseacia del hoabro: aus care•oiaa fisicaa, &l 

e•ajeaaci'• pa!quica, au oarActer social de expletade, que le CO.! 

fierea, per paradoja, teda su 11.iaeria 1 t•i• su graadeza (coacep

to &el doler come la fel'lla mis hereica y aut,atica de la existea

cia 1 eta• 11ed.t. para u.a posible"liberaci6a", ea el seatido de 

Vallejo. V~aao V•l a hablar de la eaperaAza). 

El frecue•te use de las paradoja• da la viai'• te la realidad. 

para el peeta: la descubre dual l deaaa, aaterializada ea la ra~ 

reza de ua leJlSUaj e oetidiaae, que es la oeatrapartida de las ~ 

lulas aederaistas pere tam.bi&a el c'ciigo secreto ie las ooeaa. -

Tru la dualidad, esd. la escura uaidad que c.v. se figura ea Y!. 
hombre ead. lliraade a uaa aujer. La ley dtl c .. traate, preeeate 

huta •• la muera de co•struir el poema (los to•os auperpuestH 

~e la• estrofa• 1-termedia•), ea la explicaci'• m'e pretu».da 4e 

la realidad que el poeta ceuigue realizar. 
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La teadeacia valleji .... a a abelir el seatide com:da, ya aea bu•_ 

CllJldo efeotes de aillult._.eidad ea les movimieatea te l•• plaaes, 

ya sea por los coatrastea eseacialea que maaej~ (la graadeza ea 

la miseria del bembre), ya sea bri.Jlcaado &•8'e la dial~ctica ea

tre hombre,aaturaleza 7 socie&ad al i4eali8111o metllf!aic• ie u.a -

aex. m6.gic• eatre la coacieacia -el peeaa- y el ceaaea, y tedo -

per el apremie .. te la ~evitabili&ad i• la muerte (triua!e fi-

aal del caos, trivlalizacib &el erd .. mb alto). Cada poeaa de 

Vallej• ea ua t .. tear por el Ordea supremo -accideataao, de _al~ 

gda medo amerte, haci&ndoae- que supriaa el acabamieate de las -

cesae ( "Mur1' ai eterrldad, 1 estey velúdela"). su pees!a u d! 

forma la realidad, si.lle que la vieleata hasta captar au estile, 

vista siempre desd~ esa a:agustia. Si la simultaaeidad espacie-te!_ 

peral va aceapañada de desdoblamientes y ubicuidades persoaalea, 

co•t la del aarrador y el desemplead•, es porque la raz6a valle

jiaAa, ea su deseaperaci6a, a! admite cosas para el seatid• ce~ 

m:da iacohereates o extravaga.tes. 

Le que Vallejo coasidera absurde es la uaidad, el coatraate 

sia posible desarrol!e. 

La ... Ulleraci'• de la eetreta trea, su gradaci'• •• is••'rfi

oa, au l'xie• preaaice •• exeate te feism•s, su elipsis verbal y 

su te•• exaltai• aos auestraa: 

a) El refleje del •rd•• social (del oficie a'8 caliticade al me~ 

pe t&caicG, de la rama productiva cualitativameate •'- impor-

tllJlte a la meaos estrat6gica). El poema ea, eatre otras coaas, 

' 
1 



uaa abierta reflexi6a sobre el mUlldo que describeJ 

b) Se acerca la realidad al leoter, precedimieato cl'8ioe10 que 

subraya la graadeza de l• pequeñ• (coadioi'a de l• humllllo, ver 

Huta el d!a en que welva de oata piedra) • que explica el ia

oeaute paH del tede a la parte o viceversa d.e Terremete. Vall.!,_ 

~· emplea la cualidad raoieaal de ll!llpliar o miaimiza.r a la rea-

lidad observada o referida para coaciliar loa 6rdeaea ea u.a pe

culiar te•ei'•· Jwn'8 se desliga de su prepia obra, ai preteade 

abstraer ta.a pura "realidad. ea s!. 11 deatro del poe1ta; su mira4a 1! 
ge.aua e.agloba ;y u.aliza a ua tiempo al uai verso. La realidad. eatl 

en el texto tal como la experieacia y la coavicci'• del creador 

la ha». oorreborado; estilizarla ao aecesari8.l!leate la deforaa, si_ 

:iu que llega a pro!'uadizar ea ella¡ 

e) El pr.letarie sb. empleo repreaeata las relacioaee búicaa 4e 

la colectividad coa las .tuerzas aaturalea. 8'll!l que aqui el trab.! 

je ha sustituid• al rito para eatos e!eotos. No ea uaa ualogia. 

Por e:xteaai6a, la laber del peeta, improductiva materialmeate,po

see su Úlbito m'sico para arra.acar a laa cosas el secrete de su 

exieteacia, para ver por d6ade !laquea la auerter "bieado/ la ..... 

;rerba cea ua par de e:adecasílabos". Remito tambi~• a Iateasid.acl 

y altura. Coatlu;rea la metar!aica del trabajo artístico con la 

•eta!!siea del trabaj• maauaJ.¡ 

d) El 1-cremeato de la iateasidad. y de la velocidad de las aoci~

:aes ea 111.11 dts ~ltimas estrofas expoae el paso al seguado ciclo 

del peoma. La mbiglledad temporal d~l "haeea" ea presente uuacia 



uaa oo•ti•uidad de la acci'• m'• alll del fi».al del p•••• 1 oe•

!iraa la iad•le abierta, aaceade•t• e irreversible de l•a cicle• 

represeatad•s. 

Ha;r u.a leve referencia a las terau clbicuz la lUtilla eatr!_ 

ta rec•pila y reorde•a eleme•t•a d• laa tre1 allteriere•¡ alge •! 
E.lar, ab 1i.Jlplif'icadame•te, a lo que ecurre ea la "vuelta" del 

••••t• e 1-clua• del z6jel tradioioaalea. Aa!, l• ia.traac•ad••t• 

1e traemuta ea c•sa priacipal para el parade y les sujete• de la 

aarcha se traas!•rau. e• h6reea, estrictameate hablado, se~ -

la• magiaaa collSecue•cias uaiveraales de su par.. 

Ha;r, tubUa, ua aeguimieate del poua respecte a la realidad: 

la si•taxis c•bra u.a eatructura liaeal y e•trecortada Juate ea 

les dos aome•t•• •• que el sujnto forja au co•cieacia. El acoi~ 

deatade fluir de ella ea repreae•tade de tal ••••· Ea c .. bie, la 

preseataoi6• de la realidad ebjetiva ae hace aeciiaate l•• blo-

ques ... uaerativea de eracieae1 ;yuxtapueatas, sieapre aiguielld.e 

ua erd .. (el• le 11ú a le aeu• iapertute, d.e l• secial ~ aatu

ral a le c6udc•). E• coa• •i para Valle je la realibd aubjeti Ta 

(4e la que 1e ia cue•ta te au rita., eatructura ~ 4irecci,•) tu.!, 

ae ate coatiaua que la otra, y ••••s. iategral; ¿por quA?,perque 

el acto •'• illpertaate d.el p•ema es la asuaci'• ele la oeaoiea-

cia del par ... e. Dicha illpertuoia reduacla ea la ••paraci'• ie -

laa d.•• eatruoturH 1iat6.oticaa •••cieadu. Abm'8, la realidad. 

ebjetiTa, cea 1ua el&meBtta .-uperpueat•• ea bloquea • cea~uate• 

ua ta.a.te taltH ie cehesi6a, •o ea aue uaa ·preJRiaa (aglutiaa--



-aieate ae aeasacioaea) para llegar a la ceacieacia del ebrere ·

(la raz'a coa• iastrll.llleato orgllllizador del mu.de). Mas el peema 

abarca taJlte le objetivo come le subjetive¡ si la eaauraeraci'• 

acumula ae1eacie1oa y la siataxie liaeal pero. aatrecertada la1 

coaceatra ea wa raztaamieate • oeaoluei'•, ea para que la peesf:... 

a supere a les •••tidea al aeleccitaar las percepci•••• b'sicaa 

agruphdelu cea cierta;.eapeatoeid.ad; aupere a la rada al re

preducir su curse iaclu;readt a sus premiaae ae.uerialee; y eup! 

re a la llima realidd. puee la preeeacia del poeta ea el ota

trel del leaguaje, hasta el virtuoeism.e, ae ~oaaeate cea1igue 

recrearla si•• traastoraarla ea wa objete art!atice orglaice. 

Y el peema produce adem'e a la realidad referida, per aeiie 

te la fUaci'• política que aeu.me: loe vecativea traacieadea el 

uaiverae textual y a!irmaa la iateaoib prepagaad!atica -1.!l!!, 

~- del aililll• ¡ plasmo la bdsqued.a del peeta para traaattr

aar la realidaa que refiere, u.a.a•• a au obra come Wl aed.it pa

ra hacerlel1 

Este dltille coatradice a la iateaci'• pri.aera (la de repr•d!!, 

cir a le real a tal pu.te que la obra cebre vi4a prepia) sobre 

tede perque el leaguaje directe, usad• vallejameate, geaera lllla 

ceauaicaci6a ea la cual les eemas aermales sea desplazadeaptr ! 

tr.s, rrecueatemeate cargades de esoteri .. •, allllque quizt. aia 

el prep,1ite •• alterar su car'cter 4e .. tative. Valleje quiere 

ceiluaioar, expresar y saber a ua mismo ti~• ese muado traaa-

pareate y eculte que le redea. 
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Ea Poemas humuo11 esta lucha eatre lo oemuaicr.tivt y le expl'!. 

sive e:ariquect &·l•a peeae.a ea geaeral y 83\lt&• a Vallej• a au

perar cierta fetiohizaci'• d~l leaguaje y del peeaa. Ea el li-

bre aaterier, 'l'rilce, se daa cases ea que h8'r uaa !eraa exacer

bada para decir u.a trivialidad biea simple (Peema VII, per •-

jemplt). N• ebataate, la ceatradicci'• 4etectada ea ei peeaa -

que ••• ecupa per:aite recrear la realiclad ebjetiva y preduce a

dem&a u.a realidat eat&tica -detel'llillata per la capacidad del 

verse 4e i•cidir ea la primera rtalidat-. Este aivel cellUaicati

ve te superi•r al de muohes poema9 trilcea.ee a pesar de su iaJ! 
gable audacia !eraal. 

N• del tode auaeate la pr9peaai6a vallejiaaa a la m!atica del 

leaguaje e• el peeaa, destaca sia embarge la aecesidad de refle

jar ea la ebra les aspect~n m'~ prtfuades de la realidad ebjeti

va come cendioi'• urgeate para alcaazar sus teatativaa aeta.f!ai

caa. sus hallazgta &e le ills,lite ea lo real poco tieaea q~e ver 

coa el surrealiam• e cea el creaoieaiSll•; m'• biea •• erigillaa 

ea la persoaaliailla versila del mu.de de º'•ar Valle~•· Para 'l 

la pelítica, sieado aub•rdiaada, era parte iategra.te de 4icha 

yer•i'•· Per taate 1 el peeaa •• admite eoleotioi8.lle alsu-• per 

eu aaturaleza politica. Ta.a ¡ii:raigada esd '8ta ea la piel del 

artista. ctm• cada Wla de las partea ea el mecaaiaae clel pttaa. 

M• atrevería a decir que, •• ••te texte, •• el !acter precltlli

aaate 1 el que determiaa las ••talidal•a oeacretas del leagua~•· 

La estructura ciclica '1 abierta del poeaa Udta la estructu-



--ra de la diahdca del parad•: 

-su vaiv&a oeavertid• ea deliri•. 

-su soledad vital arrejada ea medie de milleaea de vidas aecieJ:. 

meate igualea. 

-su paulatilta ceacieacia que devieae pr6ctica social (1-siauaia). 

-su aeceaidad realizada ea la lucha perla libertllli. 

La acci'• refleja(a •• el peema •s la de la liberaci'• del tr.!. 

bajader illaerse •• su clase, ea su &poca y ea sus zapatea. T9d• 

reourae fer11al que libera al le:aguaJ• 4e su c .. naoieaalisme 7 a 

la 16gica de au termalidad, se eupeditaa a la preseataci'• de •!, 

ta liberaci&a c•m• Ull eetuerze para coapreader 7 traaafol'llar al 

au:aie, viveacia que, aieade cempartida per el peeta y per el l•~ 

ter, repreduce• taate la eapeo!fica experieacia del parad• come 

el procese ie socializaci'a y deseaajeaaci'• que, ie alguaa aa~ 

aera, habd cie quedar iacrustade ea la realidat ie a~ lecterH 

(•• elvidar el pueate teadide per les vocatives). Cemu.ioa para 

existir. 

La peea!a, ooa.flueacia de di!ereatea 'ri••e• de la realidad., 

cie leaguajea, c'digea • textes, exige la cea.flueacia de les h•I!_. 

brea ª'ª all' de la relaci'• aceetumbrada, mercaatil • ae, sie!, 

pre ceai!icaate, rutiaaria e abstracta. El peeaa siembra preai

au para que la especie -auaque fuere uae Hle d.e aus iadi:ri.cluea

derr•te a le ale iaexerable del ieatiao: 

11 Eateacea, tedea l•• hembree de la tierra 

le redearea, lea vi• el cad,ver triate, eaecieaate; 
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iacerper6ae leatameate, 

abraz' al priaer htabre; tch'•• a .. dar ••• n1? 

(!!!!!,) 

U• eleaeat• brilla •• tl peeaa ptr au auHaoia. La ireúa va

llejilllla -bie• aea o••• il.geaue goz• (Tell1rica l •agaltica) • .!!:_ 

l••'fica aecarreaer!a (Ea el •••••t• ea que el te.iata ••• ) • la 

taa oeada deaeaperaoi•• oetidiaaa (Y si despu'• ie taata• pala~ 

brae)- coatieae casi aieapr• UJla reetaaacia de g•c• 1 d•l•r e~ 

xiateaoialea. La a&dula d• la prebl••'tica vallejiaaa -la lucha 

eatre la vida y la lllUtrte- •• aparece •• Parad• e:a uaa piedra ••• 

•• bq lugar,••t••c••, para la ireúa; ea su lugar queaa el aa

pecte •'• deac¡¡r.aa4e, ataos susceptible de especulaci'•• dt la 

lucha per la auperviveacia. Aqu! Val.leje se .fija ea la vid.a (re!, 

cea t• 4rbel bii•") y •• la petncia oread.era del traba.1• 1 t• 

la aeceaidad. El sutrillie•t• huaaae arraaca del pr9J>i• iaatiat• 

vital, .. ua siga• peaitiv• iel ain• 1 ua ••d.i• para la libtr~ 

c1'a. 8'le •• ua parpd.•• del peeaa aparece la muerte -•llÚJa•4a 

pere acallacla per la furia vital del aujete-: el relej gruñeate 

a la• espaltu. 

Le crucial, iespu6• ele tea•, •• la auera e••• •l pHta re

suelve el cea!lict• eatre .111 aeceaitat expresiva (el peeaa cea• 

realitad "audaeaa") 7 au urgeacia per oelllD.ioar graciu a la 

fuacieaalida4 pel!tica que asigaa a au ebra 1 al af ertuaate ••

pl•• de lea recura•• (e••• la aaaipulaci•• .!!!!, geaeria del lea

guaje directe 1 la eatructuraci'• oi•lioa 1 abierta el• la aooi••>· 



AJlpect• hist,rice-secial de la •bra. Vietee ya l•s rasges m{a 

aetablea ta.ate de la forma ceao del ceateaide, correberada la 

i.ategraci'• eatre ambea elemeatea, paaaaee a establecer •• qu6 

c•».siate el carActer daice e irrepetible, iadividual, de eata 

obra. Para elle, ia&aguem•• el aig:aificad• c•acrete, hiat,rice 

de l• que haata ahora he••• hallaae. 

El rasge caracter{atic• de auestra 'p•oa ea la lucha, a ••

e.U.a auadial, eatre el capitalism• y el aociali811•, lucha que 

adquiere la modali4ad de oeexisteacia y de cempeteacia a la vez, 

eatre les paises imperialista• y les paises aecialistaa 4eearro

llades. El triuate de la Reveluci'• de Octubre y la implaataci'• 

del socialiemo •• etres pa!a•• luege,so• iadici•• de que la cri

•i• capitaliata -iaiciada al entrar a su !aae i.ltperialista- tie! 

de a agudiz11rae. La derreta del faacisae -!eraa extrema te la -

dictadura burguesa- y la liquidaoi'• del 1m.oiea regiae• oel•ai,! 

liata, ace11pañatas de uaa crecieate radicalizaci'• ie lea aevi

mie•t•a ae liberaci'• aacioaal, ceaetitlJ1'e• ua facter deciaiv• 

ea la traaa!eI'llaci6a de la actual cerrelaci'• de fuerz .. a ai-

vel muadial. Les golpea aaeatades per •l imperialism.• a laa lu

cha• ie les puebles per au liberaoi'•, aai c011• la i.ateasi!ica

ci&a del llr.alleatisme coa airaa a iateatar aplastar el peder!• 

de las aacioaes socialistaa, demuestra.a el ca.rActer desigual 7 

acc14eataie del preces• 1a aeacrite. 

La crisis del capitaliSJl• ha sid• retleja4a ea la ideelég!a, 

la eat&tica y el arte burgu~•••, o iacluse ha llegad• a iapregaar 



fuerteaeate a muchas obras de auterea y peaeaderee pregreaia

tae y revolucinaries. De "la claridad y fraaqueza ea el plaa

teuú.eate ele les problemas", propias ie la files.fía burgueaa 

cl,•ioa, se ha pasad• al. disimule, al eclecticiS11• y a ua aar

xisae biea "d.ecatad• ". Eate cm1eu.flage, auaeataae per la a

buadaacia de eacuelaa 1 c•rrieatea y teadeacias (ceiacideatu -

teda• ea su i4etlism•, e• eu •die al materiali ... y ea su •a».! 
pulacila de la dial&ctica) 1 coaduce a la vi•i'a reaccieaaria 

(que revela la ali u.za de la burguesía imperialista cea aua 

utiguea ad.ver•ariea) ·e irrt1.cieaaliata (que ia.f'leye ea lu ••

•as ea la aedi•a ea que •• aantie•e el atrase de lae miD1aa). 

La eat6tioa burgtLe•a, ceagrueate cea l• aaterier, busca exo.1-

tar el papel del iad.ividu• y trata de margiaar la determuaoUa 

hiat,rice-aecial 4e la creaci6a artística •, al meaos, plaatea 

uaa relaci6a mechli.oa eatre amb•s facterea. 

El peri•d• que se circuaaoribe a P1eaa hwaaa•a y al texte -

que esta.mea aaalizude, c•rrespeade al periode eatre las des -

guerras llU.adialea; la crisis de preducci'a capitalista (1929), 

las ceatradiccieaea ema.adA• del reparte iel au».d• ea el •e .. 

de la cadeu imperialista al c•acluir la prillera guerra, la cea_ 

aelidacib de la dictadura proletaria ea la U.R.S.S., baje el -

gCilbiera• de Stalia cimeataad• uaa eceaem!a para la guerra -ute 

les aigau oda vez ab rltidH de la agresib exteraa-, el &e!, 

~r•ll• de l•• .. viaie•t•• comuaiataa y de 'liberaci'a aacieaal 

baJo la &gid.a de;.la III Iateraaci .. al, • ch su apeye, la aguti_ 



-zaci6a ie la lucha. de ola••• e• lea paiaea latiaeaaericaaea a 

ra!z de la orisia y del e:a.freatamie•t• eatre Eatades Uaidea e I! 

glaterra ea eataa tierraa, laa luchas 1 ali8llzas ••tre laa r••

pecti va• burgueaiaa aoderaizaderaa y laa vieja• eligarqu!aa, el 

papel primerdial jugai• •• •uchee ae e•t•• p&Í••• p•r la burgu! 

sía coaercial -"expertadera"-, laa uterveaeieaes ••rt~aaerica• 

aaa, laa prevocacio•e• iagleaaa (come la de la guerra eatre Pe

rd y Colembia). Este caracteriza al periede. 

Ell perd., la criaia reduce clr¡sticame•te las expertacieaea, ie 

alg•d'• sebre teae. El papel articulad•r que el ej,rcite •••••P! 
ñaba eatre uaa eoeaem!a aederaa, expertadera, fuaiada ea la ali&! 

za U lea gra.adee eligarcaa cea la ucipiute burguesía ieaarre

llista 1 uaa eceaem!a agraria de certe feudal, se reaquebraja. -

Elle se aaai!ieata ea el aaceaae al gobierae iel eligarca pepu-

liata S'-.chez Cerre -y ea au aaeaiaate ea 1933- quiea suatitu;re 

coa au Tercer Militariaae al civilista Leguia, eacaraaci'• de la 

aliuza de burgueaea cea eligarcu. surge el APRA ceme u.a alte!: 

aativa al pepuli•m• aaachecerriata, aieatraa que ea el PO la ti

gura de MarU.tegui iza la baadera ie "peruuizar el Perd". Via

culadea eatre si 1 cea etraa tuerzas ea •l :treate Uaice, .APRA 7 

PC irh aeparú.clue hasta ea!reatarae ea 1945. El APRA acepta el 

preyecte hiat,rice de la burguea!a expertaiera pere urge a que

laa claaes expletaiaa ceafermea u. eatade fuerte, oapaz ie cea-

trelar la i».verai'• extra.ajera; te 1933 a 1945, el APRA. paaa a 

la ilegaliiat. R•aultaie de ted• este serA el referzaaieate del 
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eatai• burgu'8 peruue, que aparecer6 cea UJl-. uiplia ba1e ba•

cr6tica per el ape;r• te las auu trgnizadu ea el APRA sebre -

teie13, peraiatie•i• aia embarge ea el preyecte desarrelliata ie 

la burgueaia aatiYa. 

Ell el plaae cultural, la lucha ceatra la térrea iieeleg!a ce

leaial, auperviveacia te la aeaiaaci'a ••pañela, y ceatra la• -

.t:eraaa acacl,aicu que re!lejaraa flioha il.eelegia (ver le que ti

ce Mari,tegui ea uae ae aua Siete eaaq••.. • Hbre Gead.l.ez Pra

'ª) ceatuce a la reiviiiicaoi'• te le ia&!geaa (Melgar, ea el '!. 

•a;r• ie Mar1'.tegui) 1 a uaa reviaib cr!tioa el• l• hiapbice (Ch!,. 

cue) 1 a la bdaqueia d.e auevaa vertieatea ext:.:.•aídaa te li'1lti -

ple• veta• (el i'Uturi .. e ie Riva AgUere, el t 1 aauazziaai.a11• i• 

Valed.elemar, el acercs.A1ieate ie Egurea al aublliSll• "a{a g'tice 

que lati••~).Valleje ea para Marittegui el peeta ata cemplete, 

pueate que re'dae tute la aeaeibilid.ai iatiua cH1• ua eiabeli._ 

••, "ua expreai••ie••··. tada!ae ••• superreali1111•"• Ell. el peai

aiam• vallejiaa• ve la aeatalgia te la raza iacl!geaa 1 ceacluy• 

iefiaibieler "ua ala• biia ie iatiaite, aedieata ie vertu14• 

El ciaeti•m• tel arte aeierae ea etecte 4el teaarrell• te l .. 

meter••• aeii•• te oemuaicaci'• (Hauser) 1 tel oia•. S• prepeae 

la seaaaci'• te ua fluir Yertigillese, ie aillultaaeiiaa ••paoie

temperal, etc. Tete eate preecupa al artiata ea •l ••ataje ie 

aus ebraa. Ell. Parab ea uaa pietra ••• Valle.je u iateata refle

jar "la siaulta.eiial te lea eatatea tel alaa", aill• l•• te la 

realidai ebjetiva, ea la que iacluye a la aubjetividat del par!. 



-'• y a la del aarrader-peeta. 

Al escribir a la realiiad, la va captaai• •• au multifac&tioa 

variedad io plaaee, e• sus movimieatea -c••plemeatari•• y ceatr.!. 

dicteries a la vez, parad,jico•-· Ia1ert6..adese ea au obra, el P9.!. 

ta se re-ceaoce (el poeta es producid• por au propio trabaje, iJu,! 

to e•• el poeaa; ea eato ae ideati!ica e•• el desocupad•)• Ea,!!. 

rueda &el hambrieato, ea 011.111bio, el poeta tu.ge cea• sujete y el 

&eagarramieato del le•guaje (l• te• devieae !~tii• -la evacuaci'•-) 

revela a autor y lect•r au prepi• desgarrandeato eaeacial. La -

!ra».queza &el fiaal de la obra es la extraña ferma que ~ el 

artista cuude deacubre l•s añicos del lllUll.i•: el paralei. halla! 

go del leaguaje y de la realitai empujllJl al poeaa a aegarse a -

d. aia.1:ae como uaa muera de salvar a la poes!a. 

El leaguaje directe .1.0 ea u.a forma aueva de ciecir las cHaa., 

ea ua procedimieato aecesari• para ieacubrirlaa (sabido ea que 

Vallejo critic' a 101 ga.J1tbu1iaos de origiaaliiai fot'llal). El -

peeta coiacide e•• alguaea procedi.lllieates típicos del arte ••

derao pero para aub•rai•arl•• a eu especial ceacepoi'• eet&ti

ca, ceme -iea advirtiera Mliri&tegui. 

La isclusi'• del auter ea 1u ebra, ta.a com-da ea &l, rempe -

las tradicioaalea barreras auter-obra-p~blic•, limita el car&o

ter l!rice del poeaa pues iacluye al escritor ceme testigo de 

le deacrit• (acerc~doae a la 'pica) e i•c•rp•r• al p•eaa a la 

realidad descrita de ua 1ucl• 11.UY peculiar. P9r eH cleja"abiert•" 

el fiaal del poema sugirie•d• uaa pesibl acci'• política • la 



ce•ti•uaci'• del act• cegaescitiv• asceadeate del sujete. 

El peema •• s6l• ae tipa cen la· realidad al irla eecribieade, 

iate•ta tambi&a traJtaf•rmatla; su carlcter pel!tico, su t••• er_! 

t1ri1-agitativ1, su retlexi'• te,rica impecable, le adjuaicBA u. 

cierte cariz propagaJtd!stico. 

El artista ceafrcah al ceateaide CH. la ferma (cerrelae1'a 

eatre lea recura•s liagtl!stioes uaadea cea las accit•ea • c••-

ceptes referides). El preces• de huma..izaci6a del parad•, y aua 

implicacie•e• te6ricas, ha». side plaS11adaa ea el traascurs• de 

las fermas relativaaeate simples a la cemplejidad de laa áltillas 

e•trefas. 

Se preteaae u.a repr1iucci6a fermal-ceaceptual ae las leyes 

eseacialea de la realidad referida. Si, cea la estructura de -

lea cicles abiertea, el peeta resuelve la cuesti6•, el texte 

aalclarl el preblema de la eaajeaaci6a • '• la liberaci,a, •• 

per ~a algioa eaaaoia clel leaguaje, si.lle per au capacidad &e 

peaet.rar, repreduci&adela, a la realidad. Ea u.a aaaera dial&.5:, 

tica ie eacribir le real. 

La base •aterialieta de ted• ento eetá ea el rec•a•eiaieato 

de la realitat objetiva aaterier y pie•terier a la obra, ea el 

bteate ie iategrar !iita a dicha realidai, ea vez ie 1eparar

laa, y ea el iateate 4e tra.aeferaar al au.4e cea -•• •'l• c••

el peeaa. Ne tedo graa peeta receaece la tetel'lliaaci'• •e au !. 

bra_per la realidad que l• circuaia¡ pero t•i• gra• peeta, ha! 

ta las aaterialiataa, aapir.- a auperar e•ta deteraiaaci6a
1 

ea 



el •eatid• •~ •• limitar el texte artíatioe a aer u. aere !••'
aea• hist,rice. Ell Para4e ••• , Vallej• ae aale de lea marcee aa

terialiata• (•• hemea hallad• visea ie uaa •etafisica pred••i•a!. 

te; •i aca••, lateate); la •uperaci'• del 1eatiie c•m~a -1,gic• 

y liagUiatico- ceaduce al peeaa a •u pr•pia apertura, m au iat• 

graci'• ea la realidai, igual que la dial&ctica de la acci'• re 

ferida deaeabeca ea la huaaaizaci'• iel •ujete. Por le taato,la 

aeluci6a eat~ ea la aplicaci6a do la aialfctica aateriali•ta P.! 

ra la apertura ce la• ceatraiicci••ea que el auaie ••• plu.tea. 

Ell Peeaaa hu.aaaea ha;r textea ea loa que Vallejo quiere, •'• 

que auatituir a la realidai ebjetiva cea la pe&tica, ieacubrir 

a trav61 de 6ata a uaa aeguaia realitai, aeta!iaica, taa real 

para el perua•• ceae la priaera. Ell Al rev&a te laa avaa &el ••!; 
te ae ea!raacn. aabaa"realidaau"e• uaa lucha y ea uu1 ceaoilia 

ci'ª· Acaba •• pasar el que ve•dr', ahíte ie leaguaje e1et~rie• 

o il,gica -•• iial~ctic•- cea su abuadaacia ie paradejas iaex-

pliea4aa tie•e ua tu!• clarameate ideali1ta. Eatre el iol•r z -
el placer (P•e•a• ea presa) ea ua claro iateato ael "eacueatre 

iava1tit• ie hil• aegr•"• 

Allie ta1audo, ea pel•, el ailleaari• •XJl••e la realidai ••

taf'!aica te c.v. (utableeiia bis. p•r Juu Larr•a ea el ea -

ple• te arquetip•s 1 1iailar•• abatracci••••), d•ade tieae lu

gar la ut•pia ••cial del artiata, resuelta ea uaa reaigaaia a

ceptaci•• de la felicidai -u•i'• ie l•s c••trarioa ea la juat!. 

cla-¡ aueñe que •• iea•ereaa al tia por el regreae a la ruti•a 

te laa ceatraticeioaea teiavía ia1•lublea (lp•r la iajuaticia 



que aú• persiste • per la falta ie reaigaaci'• a•te la auerte, 

iavulaerable iacluae e• el alte aueñe vallejiaae?). Ea tea• oa

ee, •'tese la ;yu.xtapeaici'• ae las realiaadea, el papel auberii 

•a•• ie la lucha e•cial 1 la ir,•ica deaeaperaaza eel h••bre i• 

aerse e• u.a c•atra•icci'• iaaeluble, aertal. 

Eee atribuir al le•guaje uaa eualiid. · oasi aaterial ( "H ha¡ 

ceaa aAs deasa que el •ii• ea vez paaiva"), eae ieíaae !iacaie 

ea la veraib eel u•iveru e••• UJa tete aaterial 1 liial~ctice, 

ese •a.eje iaaegable tel •ai-xisae-leaiaieao, explica.a que l•• 

ex6getaa veaa ea au ebra u. aaterialiaa• ceatuaieate; pere lea 

a~gu.eatea ie Larrea, el teati•••i• ie au aujer Geergette, y 

la pr•pia pluaa iel artiata, ieaaieatea tal ceaclusi'•· La e•! 

traaicci'• priacipal ie la •bra vallejiaJta tieae au raíz ea la 

iapeaibiliiai, y ea la búsqueta, ie reselver per aeii• te la -

peea!a la aatitesis exiateacial viia-auerte. La aupeiitacUa 

ie l• aecial-hist,rice 1 ie la iialéctica (aiaplea aeeiea e•• 

que ae iateata r•aper el círc•l•), la ep•sici'• • auperpeai-

ei'• ie i•e realicaiee iaiagaiaa 1 recreaiaa per lee p•eaaa, 

la iia16ctica te lae paraiejaa ieteaiia ea la eupreaa a».tÍt!. 

ais, el le•guaje eaet~rio• 1 el leaguaje que acuaula abeuri•a 

freate al leaguaje airect• • al que receRetruye la ª'ª heaia 

r'ealiiai exteritr, explicbi•l• y, a su Hi•, reselvUatele: 

he aqu! laa aecuelas ie la c•atraiicci'• !UBiaaeatal. 

La realiiai tbjetiva que reiea a Vallej• eatl plagaia taa

bi~• ie ceatraiiccieaes: 



- El ••viaieat• pregresista apeya el preyecte burgula ieaarr•

lliata e iate•ta c••trelarle a trav'• ie ua e•tad• tuerte y p•

pular. 

- Eate ••vimieat• se iebate eatre ••s c•rrieatea: la que pugaa 

per ebjetiv•• ie••cr6tiee-burgueaea, que afiaacea la aeberaa!a 

aaci•aal y el papel i• lea trabajai•rea ea el eataie; 1 la que 

lucha per el a•cialia••· 

Per etra parte, Vallej• resieate au ceaiici'• ie artiata •• 

u. p•Í• •epeaiieate 1 aubieaarrellaie: aaUJle sua h••«•• ra!ce• 

ea la cultura aativa, iacluyeai• • la iad!geaa, pere •• aiega 

su •f'• i•teraacieaali•ta (icu4.ataa veces•• •ete ea aus ver

a•• algu.e ea fraac~a • ua (eliberai• caaticis•• • equis recu!. 

se iel arte ea bega!)¡ ne ríe ie la Raz6a burguesa eurepea ••

te la eatatua i• Veltaire ea Fue •••i•g• ea las claras ereja• 

ie •i burr• aaa ae iuta ea c••peaetrarse ea la cieacia •arxi.! 

ta-leaiai•ta. I•cluaive ae iacerp•ra a la realiiai eurepea •.!, 

iiaate sus viajes a la U.R.s.s~ 1 p•r au uilitaacia ea el Pll!: 

tii• ceauaista fraac~s¡ 11 que na •bat; p~ra que a veces reaie 

gue ie la pelitica 1 ae sumerja ea aauat•s te•s6!ic•s~ 

Este peri•i• ie luchas culmiaar6 e•• la estrat,gica victe

ria iel s•ciali••• sebre el aazi•••; e•pere, taabi&a habr' i!, 

rretas iapertlllltea, e••• la ie la Rep~blica españela -que taa 

cerca ie su viia aiati' el ch•l•-; ea muehea pa!aea lati••••! 

ricaaee, laa ceaquistas legraias cea la tictica iel ~eate U

aic• aer'• iacueetieaablea e irreversible•; per• lee aeviaie! 
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-tes •'a ava•zadea c•••cer6• su fi•al 1 su decade•cia 1, p1r 11 

•e•••, eu deaviaci'• a fi•e• de ¡a seguada guerra •uadial. El -

APRA se velcar6 a la derecha, e••• la CTM ea M&xic1, 7 el PC ir' 

perdie•i• peaicieaea e• !!!l ae•• del •evimie•te de •asa•. Este d!. 

aue•tra que ai biea ea •ueatr1a pa!aea la aapiraci'• al 11ciali1 

•• 7a estaba preaeate e• a11pli1a secterea s•oiale•, la• o••dici!. 

•ea e\de•i~a• -aate t1d1 la preaeacia tísica tel iaperialiaa• 

ya•qui- iilatar!aa, 7 a\Úl dilata• 1 IU C1a1écuai'• pr,ctica. 

Lee altibaj1a y el oartcter prllHgai• ie esta lucha a1tivu. 1 

••bre tei• e• laa claaea aediaa, vacilacieaea y defeccieaea ai• 

fia. Repreae•taate de laa capa• iaferiere11 de e1taa clases, Char 

Vall•j• refleja, e•• sus c1•tradicci1aea, el estad• de 6..i•• de 

au clase. Pert tllJlbi&a ia alt• grade de deaarrtll• de la c••cie! 

cia hi•t'rica de eata11 capas, iatluidas deteraiaaateaeate p1r -

la educaci6• cel1aial religi1aa que recibier••• El iate•t•, este 

a! eel&otio1, del p1eta per c1•oiliar iiealia•• e•• aateriali•

•• pr17eota el graa pese que tieae la iglesia ea la tradici'• l! 

ti••a•ericaaa. El aspect• exiate•cial de su pr•ble•'tiea, •i• d!, 

jar de te•er raag•• 1ur1pee1, tieae 1u fueate ea el pr1pi1 auad• 

aaerioa•• (e• cierte tataliaae iadígeaa, dice Mari,tegui). 

Vallej• padece la eeacieacia i•l o•l••izade. Fu• dtaiag• e• 

la• clara• 1rejaa de ai burr• ea ua peeaa dtate &l a1uae su c••

iici6a: ceatraata el trate ir,•io6 a la 11tatua velteriaaa o•• 

laa bacteria• que iauaiaa el ergu.is•• del ohelt -la cultura P!. 

trifieada aate el te!••• te uaa vitalidad tiai•l,gicaaeate ••U! 



-ciaia-. El peruaais•• vallejia••, ie algt1a ••i• .iaplicaie cea 

la ceaaigila ie "peruuizar el Perú", .!lieapre •urge ea cali&ai ie 

aaturaleza eleaeatal: el burre, tradieieaalaeate "bestial", sia 

perder tal acepci'• cebra uaa cierta iateligeacia espeat6aea,si

ailar a la del parai• al priacipie iel peeaa que estuiiaaes.La 

aaturaleza peHe •U pr•pia l'gica, au ceacieaoia: "lSurces iate 

ligeates: ejemple: el ••••lite y au cert•j•I" (ea Obra pe,tiea 

ceapleta, p. 179). Asi.preseata y receaeoe •• 1u escritura a 1u 

"P•I'li iel auad•"· 

Ceae buea eacriter latiaeaaerica•• ie su ~peea, re•cata a la 

aaturaleza aacieaal e••• u. aeiie ie eazalzar su cultura. S•bre 

tete, que Vallej• ceacibe le aatural ce•• ua ceaiucte a la oea

cieacia aejer que las ruta• teéricas. Siguieate a F. Fa•••, ra

certeaes que la reivialicaci'• &e les paisajes aatives ea la 

priaera feraa ea que lea iatelectuales celeaizacea ieeoubrea la 

graaieza ce su aaoiéa; y •• pueie ser ae etr• aete, ya que este• 

paíaes sea, ea ese aeaeate, aate teie aeaeexpertaieres ie aate

riaa priaas; países ea brute, cuya eubaiateacia iepeaie •ireeta 

aeate ie eua preiuctes aaturales. 

Taabib el paraie, el preletarie urbue ie Par!a, eatra e.a -

relaciéa directa, pretuctiva, cea la aaturaleza (igual que lea 

caapeeiaea ie ~ • que les aiaerea ie etr• peeaa huaaa•). El 

paraie tieae ª'ª peteaci» traaateraacera (sabe cu6ataa zarpas 

sea acere 1 es capaz te teteaer al aua&e) aieatraa que lea caa

pe•i••s ie ac4 ntablaa uaa relaciéa ah 41.eleresa, per el ea ,._ 



-!uerz• •a:r•r lie la rae•·~ 1 .,. iateaea, p•r l• ruii•••ta.rie •• 

ella, cea la aaturaleza: "el prepucie liirecte, heabree a gelpee" 

que "cumple• añu ea lea peligres" (e• Op. Cit., p.182). 

Acae• haya uaa lejaaa relaci6a e•tre el para•• 1 eet•• ca•p! 

ai•es; el parai• tie•e u. relej gruñ~••le • •u• eapalias, lea 

cupeaia•s -ataliea a la tierra per la• lieulias- "carece• lie re-

lej", eacerratee ea au prisi'• ecea6mica, ea eu auat• aislai• 

("Allt ellu") per traiicieaea 1 le;yed.as. Lae herruie:atu ae 

lieapreaiea tel cuerpe ais•• ie lee labrieg•• (••• ate priaiti

vas que la• tel ebrere, per• est4a a&a arraigaia• al cuerpe iel 

trabajaier; ea el parai• sigue• u.a relaci'• ie cauaa a etect• 

-ceapleae:atareiiai- y ea lea •tres ea ie la parte al t•i• -i•-

cludb-). 

El peeta revela laa ceaiicieaea ebjetivaa que acerca• 1 ii• 

tiaguea a lea escures peeaes ie las ctleaiaa ie la peiereaa el!. 

se ebrera ie las aetr,pelis. Ea particular, su ce:atacte cea la 

:aaturaleza ceavierte a aab•• ea serea exiateacialae:ate eseacia

les. Tal ea la i•i•le iel trabaje huaa:ae. 

El Perú vallejiaa• •• •• ua ielezaable paiaaje aut,cteae; ea 

la Teldrica l aaga~tica aaturaleza, capaz ie prelucir u.a ceacie!. 

cia siailar a la iel parai• al pri:acipi• iel peeaa a:aalizai•; -

per• aquí, •• per el deler, ai:ae per el guate: 

"IL• eatie:aie teie ea ie• flautas 

1 ae tey a eateater ea uaa queaal 

IY l• ie•A•, ae las pelo! ••• 11 

Que Valleje rechaza eate piateresquilae, laa auestra: "(lC:'!. 

••rea? IMe friega• les º'•••real)"• 



Parai• •• Ulla pieara ••• , ea fi•, reeuelve &ea ceatra&iccie

aea bhlicaa: 

Ce•eilia les ele•e•t•s expresivea e•• la capaeijai ce•u•ica

tiTa para reflej~r l• eseAcial ie la realiia• ebjetiva; y e•plea 

les aapectea ce•u•icatives trata•«• •e teacubrir la •culta ri-

queza ie le real. E• u. realia•• auy pera••al y prefuaie. 

Supera, relativ11J1eate y ai• caer ea el iiealie••• la ieter•! 

aacié• ie la ebra p•r la realiiai ebjetiva ea que eatl i .. eraa. 

El p•e•a participa, ea algú• grate, e• la traJlsfeI'llaci'• ••cial 

a la que aluie; aie•Aa, quela abiert• a aue pr•piaa c•••ecuea-

ciu ieepu6e lel pu•to fiaal cn que parece acabar. 

U•• ie les i•a aepectaa te 1~ c••traiicci'• vallejia•a está 

ceearrellai• ea el peeaa. La ce•creta aplicaci'• iel aateriali!. 

•• iial~ctic• a la pr4ctiea ie la e1critura explica e• graa ae

liia el acierte te su reselueié• teraal y ceaceptuall Dicha a-

plicacila es le que hace peaible la ceataraaci'• «e u.a aueT• •!: 

lea sebre las rui•as •e las f•raa1 viejae y c••Te•ci••ales. Es

te •rae• para V•llej•, ea tetavia iaauficieate para reaelver au 

•ás apreaiaate ceatradicei,•; ha•ta ahi aaaite la tial~ctica •!, 

teriali•at iel aUJlt•. Eata eeacepci'•• cuaai• e• asiailaia per 

ua gzaa peeta, ea u•a guia iaapreciable para reselver laa o••-

tratiecieaea que ee pla.atea el reflej• artístice, auaque ell• •• 

•curra ea teoa• laa •bra1 tel auter. 

V A L o R A e I e N • 

Es h•ra te buscar le que ie uaiversal alcaaza el peeaa .. al! 



-zade, cuyea preble•as eetEtice1 est'• bie• reaueltea. Se ceas.!_ 

gue uaa cerreapeadeacia e•• la r~aliiai re!eriia, aia calcarla, 

perque la estilizaci'• iel leaguaje (• au ieae1tilizaciéa, 1egila 

•e aire) peraite c•avertir le •'• vive ie le real ea caate. El 

iesarrell• ie lea recuraea expresiv•• eariquecea la ce•uaicaci'•·' 

El peeaa tra1cieaie, teraal 1 ceaceptual•eate, su1 prepies 

lí•itee lucbaai• p•r iategrarse a la realiiai exterier, a la ~ual 

qu~ere traa•feraar ª'ª que traa1greiir. lst•a ser!aa sus valeres 

•~t•t•l'gicea. 

De ies aaaeraa ae iacerpera Aa'rica Latiaa a la aeieraiiai iel 

eigl• XX: sUJt&aiese al aercai• au.iial ceae aacieaea pelítica•e•

te aeberaaae, per• si• perier 1u caliiat te expertaiera1 te aate

riaa priaaa, buscaai• per esta v!a la acuaulaci'• iel capital ••

cieaal a trav&e, aebre teie, iel c•aerci• exterier¡ para este, la 

vieja •ligarquía 1 la aueva burgueftÍa expertaiera pacta• u• C•!, 

pr••ia• (l• cual explica la persisteacia ie la ia1tituci'• ecle 

ai,atica y te las traiici•aes celeaialee que •• legra erraiicar 

la "••ieraiiai"). Valleje ta.pee• reau.cia a e1aa euperviveacias, 

la• refleja. Se ve el pese ie eu ia!aacia (la religi,a) y ie su 

c••tacte cea termacieaea eeciales aaacr,aicas pere vivieatea 

(la cueati'• iai!geaa) que ae ae iategraa bie• al iesarrell• iel 

país. 

Perá taabi~• eatra a la aeieraiiai auaá.tese a la lucha ie -

les puebles epri•i•es per el !aaoisae, per el celeaialieae y, 

e• últiaa i•staacia, per el iaperiali•••, iel cual las ies aat,!_ 

rieres se• aeiali4aiee especí!ioaa. 



. " ''• 

E•t• ·taabié• l• abs•rbe Vallej• e• au •bra: au af6• i•teraaci!. 

•aliata T pr•letarie es alu•ii•, •• eluiii•, e• el p•eaa ea cue.!. 

ti'•· El ue• dai vari•a prece•iaie•t•e cel "avaat garie" eur•pee, 

el aa.aeje iel aarxia••-leaiaia•• ea el aétete para elaberar aua 

ebraa, ea auch•e ceKceptQs «e ellas y ea la ce•cepci'• iel au.

i• ah! retlejai~ -juate a la etra- pruebn la bc•rp•racih iel 

perua.a• a la cultura. iateraacie•al. 

Su iate•t• ae. •uberii•ar el aat•rialia•• al i•ealia•• c••fi~ 

aa, aparte iel car,cter pequeñeburgu~• iel artista, su ai•cera 

aaiailaci'• iel au•d• que l• re•ea¡ ahí eatA la peraiate•te au

perviv~acia ce les eleaext•a •lig!rquic•a e• la "••ieraa" a•-

cie•ai peru11.Ba 1 cea aue atavieaea c•l•aialea 1 aeaifeuialea, 

preaeacia ceafiraaia •'• tarde ea la pr,ctica hiat,riea iel 

APRA, que ea 1945 velver!a a la legaliiai 1 al peier, aliA.ieae 

e•• u• eect•r cat,lic• liberal para apeyar la ca.aiiiatura i• Bu! 

taaaa»e. 

La lucha apriata 1 cel Fre•te aig•ific' \1ll avaace eigaitic.! 

tive ea el larg• ce•bate aatic1l••ialiata -p•r el triuare 1 t•E, 

talecbieat• 4.a la U.R.S.S. y per la bplutacib iel e1cialia

•• ea vari•s paíaea eur1peee 1 e• Chi•a-¡ eate, parad,jioaae•te, 

f1rtaleci' al ealab'a •'• "liberal" ie la caieaa iaperialista, 

pues la ierreta hitleria•a barrié a aua ceapetii•res, le abri' 

aercatea, etc. L•a Eatai•s U•ii•• fuer•• Ull facter b'aice e• -

lea auaereaea pasee atr'• dai•e per lee aeviaieatea pregreaia-

taa ie aueetrea paiaea. Eate rev&s t'ctice, este aaate•iaieat• 



ie lae f•raaa aás catucaa ie aueetra hist•ria e• pleae tlereci

aie•t•, •111 relativ•, iaiustrial, este trea• al ••viaie•t• te -

aaaaa, •• p•iia. aeaes que reflejarse ea el esoepticis•• y ea 

el prei••i•i• tel iüeali1•• ea la ebra vallejiai1a. 

Vallej• a! tuve ceacieacia ce su c••tici'• ie celeaizai• -ea 

l• cual la iatlueacia ie Mari,tegui parece haber sii• i•p•r~aa

te-; la• c•asta».tea Tiaculacieaes que e1tablece e• sua peeaaa -

eatre l•a expl•taies te Eur•pa e•• la aaturaleza 7 el h••bre a
aericaaea, aai c••• el use •iacrete, critic•, te lea us•e iel 

vaaguariia•• eurepe•, así lt c••stat.-. su reiterai• y aaci••a

lista "perua•• 4.el Perli", ¿a• ev•ca la O•».si~a te "peruaaicea•a 

el Perif? 

Parai• ea u.a pieira ••• •• retleja aitiiaaeate la priacipal 

ceatradicci'• iel artiata. Preseata s caabi• la cara aateriali!. 

ta, eptiaiata 7 ceastructiva ie su ebra. El ascease ceyuatural 

iel ••Yiaie•t• pepular •• !ue i•aiieatal ·•i e!!aere a pesar te 

su breve efervesceaeia, ai le ceaeiieraaea e••• u•a etapa i•P•!, 

taate ea el preeea• ie liberaci'• ie auestrea puebl••· La iate

griiat prActic•-te6riea ea el aaaeje ie la ce•cepci'• iel aUii• 

retlejaia e• eate peeaa ta iiea tel alt• grai• ie eeacieacia al 

que lleg' -ha llegai•- ua Ulpli• eecter «• iatelectualea pregre

siataa latiaeaaerica•••, per ª'ª que algua•• -e••• Vallej•- ie

aasiai• i .. ersea ea su peaiaiéa i• cla1e, •ueatrea ceaaiterables 

iuiaa. Fer• ebraa e••• la aluiiia eaeeñaa que la eeailla te la 

liberacib esU prei'uatueate aeabraia ea/Aa~riea Latiaa 7 que 



la traiici'• reveluci••aria ie aueetree puebles •i ea aula • qu.! 

braiiza (e••• l•e treequistae preteaiea) ai ea eetrictaaeate bur 

guesa (e••• p•atula• lea PC) •i teiav!a ea au!ioieate•e•te aaiu

ra (e••• preclaaa el refer.is•• epertuaieta), perque cerreep••ie 

a uaa etapa precisa iel preces• que, ei• ser ce!iaitiTa, abre ua 

a.apli• aba.ice i• peeibiliiaiea y experieaciaa. Tal es au valer 

secial, eetrictaaeate babl.-&e. 

El peeaa ••s expeae el le•t• aurgiaieate ie la ceacieacia i• 

cla1e -e• la claae y ea el para••- c••• resulta&• te la aguiiz!_ 

ci'• ce laa ••c~siaadee ª'ª aaturalea (su baj!ai•a c~••ici'• ie 

viia) 1 ie la experieacia cetiiiaaa (su papel ea la preducci'• 

eecial) p•r aeaie ae l•• ae•tii•a y te uaa ce•ceptualizaci'• i• 

eua percepci••e• que •• exiat!a ea laa priaerae eetre!aa. La i!, 

telectualizaci'• eaerge iel car,cter pelítice te la aarcha cele~ 

tiva ea que ae aete el sujete. La reflexi'• pelítica aparece -

ieate la tercera eatrefa, aatee ie la relampaguea.te ceacluei'• 

tel ieaeapleaie, aceapañ'9t•l• ea eu •archa ae igual •••• que -

laa ceasigaae eaitiiaa p•r el partía• revelucieaa~i• aceapaña• 

al testacaaeate. El he•bre eieate, palpa, eye taate eu prepia -

aeceaiiaa -e• Q• aivel euperier al ie la priaera eetrera- e••• 

a la raiz eecial •• la •i••• -la iaagea ie lee patreaee, etc.

perque ya •• e6le se ceate•pla a a! •i••• • a la aaturaleza, 

si•• a au eeoieiat e•• aua prepiee atatii•a y cea el aeati ... 

secial tel Partii• -preaeate ea el peeaa te aaaera elíptica: 

"ca11araiaa 11
- 1 t• aue c••eigaaa, iaeertataa ta•bi&• iadirecta-



-•••te,ceafuaiiia• e•• la reflexi6a iel aarraier. El peeaa aigue 

la trayect•ria aubjetiva iel auj~t• (priaere 1u1 aeaaacieaea y -

c•acieacia •'• ele•eatalea¡ luege eue percepcieaea, ta•bi~a e• 

el aivel ie le •eraaeate existeacial¡ •'• ielaitte, la •archa ••

lectiva 7 las ceaeigaaa, al tiaal agluti•aia• ea uaa graa t1tal!, 

taa cea las percepcieaea y lea raz•a .. ie•t•• aecializaiea). E:a 

lugar ie trillar par la l'gioa fer•al (ie l• eleaeatal a le ••

cial a l• e•8Jl••oitiT1, ter•i•a•i• ea el ceateaii• ie la cea -

cieaa~a hWla.a), el cura• pe&tie• •• re1peta la liaealiiaa iel 

tiacur•• fer.al perque aspira a peaetrar ea, •• a6le a ieacri-

bir, a la realiiai. Y supeae la auperieriiai te la experieacia 

ptlítica, y te la experieacia ea geaeral, e••• seata c•g••sci

tiva, ••bre lee preceti•ieatte libreec•s (taabi~• i•iiapeaaa-

blea, tich• sea ie paat). Hay u.a iatutable perspectiva te cla

ae ea el p•e•a. Y ha;r ua eriea est~tic• ea el que l• pere1aal 

(el eatil• Valleje) se fu.te e•• le aecial (la exacta aial&c

tica te su aateriali•••), le iaiiYiiual e•• l• geaeral ee au

trea y explica.a autuaaeate, se i•eatiticaa. 

A~-! ha;r uaa ieauacia, pe&tioa; •• ee aélt ua te1ti•••i•, 

siae que "Yale, ea ciert•s aspectee, e••• uaa atI'lla y ua ••i•-
1• iaalcaazable" (caracterizaci'• ie Marx te la uaiTerealiiai 

iel arte, ruaiata ea el ieaarrell• iesigual ie '•te y •e la •! 

cieia•). P•r au aaterialiea• ceaaecueate, Par••• ea uaa pieira ••• 

rescata, e•• la ruerza expreaiTa tel geai•, ea palabras •e Le

aia al referirse a la ebra telateiaaa, varies a1pectea terai&a-



-ble• se u• aeaeato ceacrete o irrepetible ael larg• aeYi•ieate 

se aasaa e• el siglo XX. i,.• ceasicieaea eatricta• ea que se 

!erj• el texto au.oa v•lver~ a iarae. Pere ••• reaite• a ua 

iast1oU1.te .. !'ecu1cie y ariu•, heaiue•te vi tal, iel tieape hU11a1. 

Y al hallar eeto, el poeta ieacubre al peeaa. La eaergia ie es

ta ebra eaa•a iel RJ1or 1 ie la siac~riiai, iel aufriaieato, aol 

trabaje acUJ1ula«• que eatáa ea ella preaeatea. Diría que au va• 

l•r •'• eleva«•, valer huaue, raiica ea el respete ••etrai• p•r 

César Valleje allte la gra•ieza.te lo que tieae eafreate, aiai-

raci•a que l• aueve. a estreaeceraos 1 a ieecubrir ea ••sotr•s, 

tal vez, al h.Hbre ucun que eacribU • al hnbre º'•i•• que 

fue eacrit• ea este p•cmal5. 

NOTAS ACL\RATO!UAS AL CAPITULO I: 

1 Paraie e• ua;; pieira ••• , ea César Vallejo, Obra pe~tica c••-

pleta, p.p. 205-207. 

2 "La po~tica te P•eaas l'1UJ1aa•e ha resuelto el Uleaa que cHfi-

' gura a Trilce ( ••• )e•• u•a toaa te posici'• rreate a la realidai 

ce toi•• l•s hoabres 7 la viia, que recusa la perspeetiv~ usaia 

e• el aegude libro ( ... ) la rei:ntegracib (for11al aclare) respe!. 

se .• u•a cucieach tel tieap• ceH histeria ibbica 7 plural 

( ••• ) per• la a•heai'• a esta perepectiva 9ee•e la cual se rece• 

poaea tie•p•s 7 articula• espacies, a su tura• iepeaie ie u•a • 

lecci'• reepoasable ie la f•r•a coa• el sujeto se celeca aate la 

realiias e•tera, •~ la •••~ra ce•e la co••c~ e 1aterpreta, dt la 



••ialil.aa que seleccie:aa para receaecerla 1 traasf•r•arlr." (A•~

ric• Ferrari ea El u.ivers• peétice ie C~sar Valleje, p. 293). 

La i•terpretaci'•• eatre gaeeeel,gica 1 existeacialista,ce 

Ferr1ri es iiscutible; el preces• l.e rei•tegraci,a, subraya«• 

per el crítice, «e las t•r•as pe6ticas ea les Peeaas hu.a.aes 

ee c•astaateaeate o.x.etaie a le large del estuii• le Ferrar!. -

P•r ejemple: 

"Esta te.11tativa ie ie.!!truccib (iel 11uete), este tral!lterac: 

ieliberaie ie les ele•eates t•r•alee ie la peesia españela iepe!. 

· ie ua h••i• oeatlict• iaicial, ie u.a pri••riial Weltaashauag, 

ea la que ser y leaguaje, ea su eeeacia, se le aparece• al peeta 

O••• ca,tices e iaharaeai•11•a, •'• aúa, e••• abiertea iireeta-

•eate al vacíe, a la auseaoia y al ieaeriu ie la •uerte" ( Ibiiea. 

p.246). 

E~te ieble rec•••ciaie•t• ie Ferrari (ie la desi•tegraci'a 

feraal; «e eu puterier rei•tegracib, pere e• r.raaa "abiertas~ 

iial~eticaa) es aeaes pel~aic• que la i•terpretaci'a que cealle

va. Ell Valleja, ell• iaplica: 

su ruptura cea la eat6tioa ••«eraista. Y la 1uperaci•• te la 

teatativa trilceaaa, aihilista y •as biea iesiategraiera. Peeaae 

huaaaes tieaie a liquiiar la11 cueotiemes que Trilee iejara p••
iie111tea. 

3 "ASÍ pues, la cuest1'• ie hterpretar la seguaia ley ie la te!: 

••ii•Úlioa ea feraa pesi•ista • •• iepeaie ie la i•pertaacia que 

ceace«a••e, per uaa parte, al u•iverse e• ge•eral 1, per etra,a 

la• ielaa «e aecreciaie•t• eatrópico que e•c••traaes ea &l. Re-



-cerceae• que ca9a u.e ie aesetres es uaa ie •••• i1la1 l que 

viviae1 eatre ella1 ( ••• ) PUeie auy bie• ecurrir que la Yiia -

aea ua !e•'•••• rar• ea el uaiverse, liaitaio tal vez a auea~· 

tr• ai1teaa selar, • •'l• a la tierra ••• Sia.eabarge, quizla -

te.ag .. 11 &xite l peiaaes ergaaizar auestres valeres ie tal ae

ie que eate precarie acciaeate, la viia, l el etre a'lia •'• 

tr1..1.aiteri•, la viia ce! heabre, pueiall ceaaiierarae e••• ··-
lerea pe1itiv~1 ie iaperta..cia slllla, a pesar ce su car{cter -

fugaz". Nerbert Weiaer e• CibeX'll.&tica l aecieiai, p.p. 38-39. 

4 "Su• peeau (ce Valleje) HS tra».11ai te• uaa triple b!er••

c i '•: iaferaaci'• textual espec!!ic1U1eate po&tica; iaferaaci'a 

sobre el eaiser, sebre uaa subjetiviiai. parcialaeate, c .. ,jetu

rableaeawe recuperable a partir iel poeaa, e iatoraaci'• aebre 

el refereate ie1oaiaaie realiiai." Saúl Yurkiévich, El 1alt• ~ 

por el •j• i• la aguja •• C'•ar Valleje (eiiciéa ie Julio Ort! 

ga) , :P. 445. 

Al jueg• ie ceaa1tacioae1, prepie ie la p•ea{a, Vallej• a

ñaie, o au1titU1• cea, la preseaeia iel peeta e ie ua leagua

,je apareateaeate 4eaetative que saca ie les •arces -tralicieaa 

lee a la poesía. Al respecte, reaite al capitule IV de •i laber. 

5 "Para Vallej• c•ae para tete aquel que ae teaga hey lea e-

jea atraacaiee, le e•cial ea ta• estructural•eate iapresci•i!. 

ble, eeme l• ea la iaiustrializaei'• ea l• ece•'•ioe. Pere •• 

el 'ac••tecinieate Vallejo• l• secial ae halla tra1c,aiit• per 

el pri•cipi• que ae afir•a ea la tesis ie su vida pe&tiea, !U!, 

• 



-iaia ea la iiaoluci'• lllltr••• iel 'yo' 1 que, tras el iaterre~ 

•o co•ple•eatarie ie la aatíteaiJ que abarca la aateria aeceoato 

ria, se proyecta a la si•tesie traaafiguraiera iaiicata por au 

•uerte". Juaa Larrea, Sigaifioai• co•ju•to ie la viia 1 i• la! 

bra ie C~aar Vallejo, ea C~sar Vallejo (eiici6• ie Juli• Ortega), 

p.144. 

C••• se ve, Larrea apuata al priacipi• aetar!aiee iel"ac••t! 

cid ea to Vallejo". Luege explica: 

" .••• su rd.icaliid •etat:!aica y ese su ar6.a &e exhirae le 

la coatraiicci'• • tualiiai que le hiz• ceaeter teta claee ie -

exc•••• (p•~ticea, supeage) teaiieatea a la ruptura a !i• i• pr! 

;rectarse a ua tercer eataie que ieaig•a e•• el •••bre ie eaper&! 

za y que corresptaie al espíritu tra•a!iguraitr le la aaaa ao -

cial, ie otre aeio aatrfa" • Ibii. p. 146 

Y ceaclu;re su raz .. amil!late Larrea: "Ese leaguaje • Verbt ea•! 

cial a que aspira la peeaia aeteraa traiucieal• la iAteaei'• ul

trabab,liea et aueatre tieape, ea el que ea Vallejo se expresa -

ceaterae a laa eircuastaaeia1 aotualea. Taabi~• ea Vallejo se ia, 

cea i•iepeaie•cia ceapleta ie Altazor, eaptatAlaoaae•te, la aega-

01'• ilel leaguaje iHeiiate 11 • Ibii. p. 14?. 

6 segú• Me• Ziglie la exteaai'• e iateasificaciéa te laa ieteI'Jl! 

aaci .. ea ie lo aiverbiea "E u. preceUaieate che rivela la rib! 

llieae lingUiatica ( ••• ) o iaeieae la teaieaza all'evaaieae ••t• . -
legica ( ••• ) Per eeea Vallejt aatratizza uaa aituazi••e ceacreta 

(ceatestuale • affetiva) filtrllllitla iai su•i aapetti !eaeaeaici, 



riaucieaaela a pura avverbialita, asaeluta. Ma, reciprecaaeate, 

c••cretizza la (eter•hazioae avverbiale ceaferieaide uaa pr•

pria seata.zialita (p•etica), faceaiela pertratioe iel~a carca 

seaaatica iella atreasa realtá ceateatuale ( ••• ) traaaferaa il 

aer!e•a ia aeaa..te•a, la parela ~ i• parela pieaa, auecet!_ 

hile ii coatituirai i• i•aagi•i autesu!!icie•te". Giovanai Me• 

Ziglio, Stile e P•eaia ia Cesar ValleJ•, p. 23. 

La apreauraia geaeralizaci'• iel hech• pe&tico, coa~• e• 

Me• Ziglio, ea r.oaguU 1 ea varios ah, reiuce la 0 rebel1'a" 

vallejiaaa a uaa cueeti'• liagU!stica • &tiea • •etaf!aica -!. 

tres séle vea l• s•~ial-; e• realiiai 1 toaos estos plaaos ee

tia ea la viveacia ie Vallejo. Se obvia la fuaci'• ceacreta -

le tales preceiiaie•tos e• el coacret• uaiverso ie les pee-

aaa ie les que feraa• parte. No es raro eatoaces que Mee Zi-

gli• llegue a esta ooaclusi,a: Vallejo es ua peeta "irreal, -

abstracto (aú.1. cuawio cu ta cosu c .. cretaa), eiabUic•º 

(Op. Cit., p.39.) 

L•s aeñala•ieatos técaicea, ea geaeral c•rrect•s cuaaio ••a 

eafocai•a coa .,·,, cautela, auelea ser bterpretaies cea aGa -

fortu.a p•r el critico it1liaJlo. Vgr., cuaaio aliraa que el.! 

síaiet1a·•1 la pausa coafor•a• la teaieacia iel escriter ie 

"iesiategrare il reale, ricoatruieaieli° (Op. Cit., p. 39). 

7 "La 4ieltrHa cutra4licc1'a iel tieapo, viia y •uerte ae a-

auia ea caia ia~iTidue de car.e y hueae y an aauia taataa Te-

coa c•H biivi4iuu h&y". Aa&ric• Ferrari, Poesía, teor1~ 1 !_ie!. 

leg!a e• C~aar Vallejo (eiici'• ie J~li• Ortega), J.392. 
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"Abarcaai• a la vn les tu pdea i• la circuastncia huaua 

-tia16ctica•eate- Valleje •• pue'e peaaar •i aeatir la viia •• 

au tetaliiai aia.ese •••trari• que la retea, aiti4.i•la p•r t•
taa partee". Qp. cit., p.313. 

8 "Nea e•ceatraaes, puea, e••• la ha aubrayai• :i&avier Abril, -

freate a uaa 'peesía tel c•••ciaie•t•'~ .AJl~rice Ferrari, !!_u•! 

veree pe&tiee ie c&aar Valleje, p.10. 

"L•a eatructurae aiat,eticaa, teia la ceaatr•cci'• eacrita ea 

ria, revela• per si •i•••• u.a uaiverae iia!aice, he•h• ie busca 

y ie rechaz••, te equilibrie y te teaai•••••·• la palabra pe&t! 

ca •• revela u auai• ai•• e• la aeiiaa ea que l• cree ".(El e. 

ea a!•) .!.!?!!•• p.193. Y• iavierte laa palabra• i• Ferrari: 

la palabra vall,jiaaa crea u.a au•i• ea la aeiiia ea que le tea-

cubre: "T•i• acte • YH geaial vie:ae i•l pueble/ y va hacia ,l, 

ie !reate • traaaitii••/ p•r iacesaates brizaae, per ~l hUll• re

aai•/ i• a•argaa ceatraaeñaa •i• fertuaa" (Hi•a•~• lea velu.tari•• 

ie la Repdblica) • 

9 "Nata peiia queaar1e fuera, l• •i••• que para Iaa!a•, SaJl Pabl• 

• Espi••••· E». ,1, tei•• l•• ceatrari•n y epuestee, t!si••• y ••! 
talea, 1 teia1 l•• ceatraa' • heteregeaeitatea te la realiiai ••-

licitaba• ac•••i•"· Si biea la cita ae refiere eatricta.eate • -

Yuataa, el ceacept• ea exteaaible a teia la ebra vallejiaaa. Ver 

Juaa Larrea, 9'• cit., p.120. 
~ 
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'lO La perapectha ~l aarrater u La Ilida per eje•ple, abarca 

l• •1••• las ... pliaa pa.er6aicaa -••s ia ua p•r•e••r ie lea ••

viaieatee t6cticea •~ lea ej~rcit•e- que lee r¡piiea, !recu••-

tt• 1 peaetra:Ates 2c~~-aaie•t•• • la acciéa aiagular je lea e•! 

batea. Verbigracia: ".El eje ael carrt teaia la parte i:a!erier -

cu~itrta ie aaagrt y ~•s bara.aia1e• estaba. aalpi•ajea te aa.-

guiaeleata• getaa que 1es casees 4e lee ceroelea 1 laa 11 .. ta• 

ie 1 u rueiaa i.eepei!u 11 (XX. 490-500). 

La peeaia aáe ebjetiviata, la &pica, apela a uaa fuerte est!, 

lizaeiéa artística, exigiia per la realiiaa ebjetiva •isaa, pa

ra pecer reflejarla ea su riqueza 1 pleaitu•. 
11 "E• ttll.e el cnju1tte ile peeaaa !echa.in ea 1937, Valle je a-

baai.t•Q, fta efP-cte, au te•a taa queria• iel iesiebla•ieate, per 

uaa pees{a 4e.prete1ta social i.eaie el aa•r a le~ ile•'• (ua •••r 

a lea tea6s 4~epejat• ie tei• aeatiaie•t• •• pecai•) le per•ite 

Hbrepaaai- la aagustia". Neel Salt•h ea Char Valleje, {eilicUa 

te Julit orteg~), p.316. 

"Valleje, al par que titea lea peetae, •• pueie expreaarae 

ai•• •aaejaai• uaa •escritura• iapregaata perlas aeliiariiaiea 

hiat,ricaa, i•pl!cita1 en cualquier act• ie ceaUllieaci'• lia-

gU!atiea". ~· , p. 325. 
12 Larrea ve ea !t!!!. que "Su arla aatigut ie iiatlYerae ea la 

gra.a tuaba •••ie tetes ae eeapeaetraa, 1e le traaateraa ea u. 

ie1e• te iacerperarae • uaa graa '•asa• prelebaria, pertiia au 

yelu.atai ea la te teiu". eb.cit._, p. 133. 
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E•t• •• ieb• hacer••• ig••rar las c••traiiccieaea aieapre 

exiateates ea el peeta. E-. u-..iar~!cule ie fiaea ie 1928, Va

lle.je iice: "Allí iuie eapieza la aetatbica hegeliua cu 

•u ecuaci'• !atal ie l•s ceatraries, all! teraiaa la i•!lue! 

cia •e Marx e• •ueatra ~peca y su peier creaier sebre el pe~ 

YB•ir". 

13 Julie Cetler, Perú: E•tai• elig,rquice l reterJ1is•• burgu'• 

H Aa&riea Latiu: hbteria te aeiie aigle. (1. Adrica iel Sur) 1 

P•P• 379 a 430. 

Heraaate Aguirre Gamie, El prect•• peruaa•~ (e'••, per qu~, ba

cia i'•i~),p.p. 30-47. 

14 Jes& Garles Mariitegui, Siete e••aze• te i•terpretaci'• ie la 

realiaai peruaaa. 
15 "A trav6• ie les aigles, la 'huaa:aiiat', aegÚJI vcaea, •• ha 

variaie gra. cesa para la burguesía: cua:ai• el Reaaciaie•te ••s 

hablaba iel 'hembre' • cua•i• ea su etapa iaperialista ••uaciaba 

al 1 8uperheabre 1
, siapre aecesit' •••• ceatici'• iaelu«ible vel

verse iracua•a ceatrs las aasa• ebreras. 

El p~eletaria&e, e• CDlbi•, •• iisi•ula e•• palabra• •••r•ea 

preaesu abauri.ae 'que :u pueie obplir. Sabe que el auperheabre 

ea i••ecesarie perque el heabre teiavia •• ae ha realizate. ~ 

iarl• a aacer es au iesti••·" 

: hu.aaais•• preletarie, p. 123. 



II. PABLO NERUDA: POESIA EN ENTREDICHO PARA ACLARAR L48 COS.AS1,. 

2.1. Ciacueata Yeraes ie eate p•e•a -el 57 % iel t•tal- e•••taa 

ie 14 a!labaa¡ casi 1ie•pre vaa c••biaad•• e•• vera•• ie 13 y -

e•• eatecas!labee¡ l•• heptae!lab•s e•••'• e•ca•••· Se ve el -

prei••i•i• ie l•• vera•• •e Arte May•r tluctuaatea, re•e•braaza 

a&trica ie la ~pica traiici••al hisp,aioa (ea rig•r, •'l• aeia 

~ers•s salea &e iich• eaque•a)¡ el •ca1iaaal eaple• ie Yer••• 

ie·· Arte Me·ur eveca t¡¡abUa ua p11u1 a la fer•a lirica ile la 

ailva. L•• i•aiauaci•aes •• las f•r•a• •6tricaa c•iaoii•a c••·
la cHfrntaeib y aaalgaaa ie ••ialiiaiea lbgUhticaa • o•ii

calea (que, por c•••«iiai.,lluareaea "leaguaje•") que aerb a

aalizatae •ás aielaJtt•. Liria•• 1 epiciiai ae ••••a. ea el ••

tre ael ala•• •••• que el leaguaj• ~eet• checa • ae c•aple•e•

ta cen el figurai• (~, ieatre ie '•te, el leaguaje ceaveaoi••a.! 

ae•te ret,rie•· ae •P•:at • eatrelaza cea el p.&tice, prepiaae•te 

iich•). · 

2.2 La cuarta y la ee:xta e•trefas re•pea cea •ayer evi4eaoia c•a 

la fluctua•te regulariiai a~trica; ea aabae, la aarca t•ael,gica 

ceiaciae cea la ie•viaoi'• •e•'•tiea 4e la liaea eeatral ael P•!. 

aa -elegie al here!aae iel pueble Hvi&tioe- ya que b cuarta i!. 

cite ea la t~aici'• y ierreta ae la República eepañ1la y la ••x

ta ea UJl.a iacrepaate ieauaeia •• lae vaeilaei1ae1 aliaiaa aate l 

la agreaih hi"lileriaaa. Lu rupturu rít•icaa refuerzaa la !ai•

le "•• ber•ica" iel preces• rererit•, •i• p_retealier e•• ell• re

preaeatarl• al eatil• 4e Valle~•· EJluaeiaa la preaeacia •el aut•r 



p•r cuaate aupe•e• u•a perseaal ergaaiz-ciéa ie lee refere~tea. 

Y aubrayaa, per c••traete, la ca~egeria her•ica ie la tefeaaa ie 

·staliagrai•. 

2.3 .. __ "Ea 11 ••che el labries• iuer•e, ieapierta y hu•i• 
' i 

au •••• e• laa tiaiebla1 pr~~•ta•i• a la aurera: 

alba, ••l «e •añaia, luz cel tia que vieae, 

iiae •i aóa laa ••••• ata puraa ie lea h••brea 

iefie•ie• el caatille iel h•••r, ii•e, aur•ra 

ai el acere e• tu f~eate reape au p•ier!e, 

ai el h••br• eat4 ea au aiti•,•i el true•• eati ea au aiti•~ 

~ :. 'iae, 'iice el labriege, ai H ucucba la tierra 

'~-·-.- c6•e cae la 1ugre d.e lu eare.jeci«u 

. hér•ea, e• la gra•ieza ie la ••che terreatre, 

iiae ai aebre el árbel telav!a eat¡ el ciele, 

iiae ai aá la p'l vera reaue:u ea stalbgrale. n 

Uaa graiaci6a l~xica i•icia el ca.te: usa aera ieacripci'• ae 

iesarrella haata ceavertirae e• u•a pr•sepepeya ce• el alba; la 

ieacripcila ·ea ele•eatal, cro•tl6gica (iuer•e-ieapierta),i•terrll!. 

piia per i•s tiguraa peéticas (la •eteai•ia te tiaieblaa y el -

coatra•te te la ••che pregustaat• a la aurera); al tia, el he•

bre iialega CH el alba, per ad iecirlt. La crbica la pie a -

la ret6ri•a, l• creaíatice ievieae ai•b61io• (el ieapertar i•l 

heabre) y la ceaveacieaal i•agea «el alba apelaia per el h••bre 

cul•iaa eate velez 1 Yi•leata abrir laa epeaicieaes iel leagua

je -apeaaa ••• lea priaerea Terses-. Súbite .!!. creace•i•, aiai

lar al ie la abertura ie la ai•feaia 1905 ie Sestakévioh; ea aa 
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-baa ebrae la eateaaciém.,erateria d.a que lírica,: se aaaifieata 

te1ule les pri•erea ac•rdea. La• des eveeal!l ua. aaaaecer histéric•. 

La fuerte ceaveacieaalidat de esta figura tipifica al leagua

je, le tieuaeruiiza, velYi~atel• tu ,'h:111~•·11Jtlla.l, tlill ••-p•Hic• 

iacluse, e••• l• seria ua iiscurs• p•l~tico ctaúa y c1rrieate. 

LH trea ehtagaaa, el crea:ístic•, el pe~tice y el retéric•2.., .. e.! 

t'- teaperaeaalizadts per su liaeali~ad sea4Atica fraacaaeate·

aiaple¡ •• 1bstaate, aarcaa tres p1aici1aes del aarrater-peeta: 

au auseate iaperseu.lidat ea el priaer trez•, eu fugaz pruH.cit1 

ea ua l~•r,uaje p1~tic1 auy liaitate (si aúa eetá frese• ea •U.• 

el estile aesberdaie de España ea e'l oorazéa) y la aueva aubsll!_ 

ciéa tel peeta ea u. le11guaje qU!.'1 1 ie taa ~antaie, ya es c••Ú• 

(fácil, aeraal, ie t1i1a). De le iapereeaal, a 11 perseaal,a le 

gea~rice: c1abiaaciéa que ta uaa ie las claves ie la peesia te 

Neruta3, ea la cual lea 'rieAea aeaes pertiaeates eatre aí ceas 

tituyea iaa6litls y, a la vez, perfectaaeate légicea ceaju.tea. 

Triple salto textual ref1rzat1 per l•• toa puatea 1 per el paae 

•e la ~1•taxie fluiia a la aaaf6rica. La aetáfera se vuelYe ale 

i;er:!a 1 la •bra explicita su preteaai'• prepagaaiiatica. 

r.a gra•11cib apuatala u.aa paulatiaa abstraccUa: priaer•, el 

peeta refiere suce••s •• p•r ai•i•• ae••• c1acret1s; luege aapl.f. 

a ha se•aa ( "tiaieblaa preguatul.e a la 11.ur1ra 11 ~t•a'lta "peai•i!, 

•• eHtra eptiaisH hisUricu"); 1 la iaterpelacUa al alba PªE. 

te l.e eee grate te abstracci'• al que se ha llegal.1 ea el tercer 



vera• lel·peeaa para ••ste•er tal aivel a l• larg• le casi t••a 

la ebra. 

Per esta iaterrela•i'a te leaguajee, la realiiat tbjetiva (r,!!. 

rere•cial) se iabrica cea la subjetiva (p•~tioa)¡ el tercer le•

guaje, ret,rice, hac• explícita la traalaci'• a ua p~blic• •• h!,· 

bituai• a la p•e•!a. E•ta prepeae a sua pr•pies lect•r••· 

2.4. La frecueaeia aceatual (cuatre yeraea cea seia a!labae t6ai 

caa cala UH) •t•rga relevaacia r!taiea a la eatre!'a. La lelltitut 

preceaoebita per eaa abuaiaacia aceatual ebliga al lecter a !ij&!:, 

ae aAa ea lee Yeraea, e• su ceateaii•, e• aua traaciaieaes l•xi

ca8 (eupra 2.3). La eatreta iaicial ia la pauta le la iaterrela

ci'• i• le•guajea, te la1 iiTeraaa celecacieaea «el auter 1 iel 

aivel abatract•-hist6rio• ea que se ab•riar' el aeuate le la b!, 

talla ie Staliagraie a le large te casi t•i• el Caate ••• 

2.5. CaptaM•s uaa recurre•te alusi6• al tie•p•: la eatre!a ce•ie!. 

za cH ua circu».etaJtcial ( "b la ••che"), lueg• la aecih ea re.!, 

teraia per alba, •aña.a, •!a, aá•, aurera, eet{ (e••• preoeacia 

teaperal), ••che, teiav!a y -•tra vez- aúa. El ieaarrell• ie la 

presep9pe¡a ae ceaceatra ea la teaperaliiai te la lucha, e• au -

ruge hint,rice ..,. estr:i.tEgice :¡ue ••ti Ya la expectacHa amte es

te •••e•t• ••«al, ieciseri•, para el cura• «o la guerra. El tie!. 

p• e• uaa ie las ieteraiaacie•es b'sicas iel ceabate, ea le ge•! 

ral per su tiae••i'• hist,rica, 1 e• especial p•r su aagaitui -

•eatr• ie la lucha, que lleva ~a •eeee eatere1: tieape ebjetiv•. 

y el ti~•P• subjetiv• ie las expectativas. 
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Ad .... la al•g•r!a •a:· ·cuerp• • lu C•llOeptH ael peeta (he

r•Í••• • aeoeaiiai hist,rica, etc.), el tie•p• p••e ea aoci'a al 

razeaaaieate pelítio• iel ar~i•ta aate u-. awplie públice. 

2.6. El leaguaje lla.• puete aer leía• co•• tal • o••• ••ialiiai 

eablea&tica e, i•cluae, pe&tiea. "El hembre eat' ea au aiti•"(i,! 

•otaci'• lla••• coae "l.uerae-ieepierta") equivale a "•l ho11bre 

d tiaQo H H ha reaiii•" (aatiz pe6tico); a 1111 b.Yeri1a, "cae la 

•ugre te lea earejeeiiu" (pleuaaao expresiv•) ou;ra b.terpret.! 

cih •eria "lu auertoa vive• ah ea su propia auflrte 11(earejeoer 

•e •P••e a la_paliiez ••rtal). per• pueie equiparar•• ea u• pla

•• aiab6lioe.a "cea au aaorifici•• loa auertoa vivificaa a 101 

iieale•" (r•.1•• ceauai•ta); •'s aúa, ll&ll .. eate elle pueae· ser 

leíie: "la lucha se iateui.ri•a, •uertos y heriiu se. aalpicu 

oatre•ai". 

El leaguaje iirect•, si• deshacer a lea otros leaguaje•, •• 

llega a aer uaa "•ueva fer•a" ai a pretuaiizar ea l• real a la 

aaJ1.era ie Vallejo; e• eata parte iel poeaa •eruiiaae aiwple•e! 

te coexiste cea lea ie•&e leaguajea y al.quiere por ello el ca

r,cter polia&aice tel pe~tico y ae coatagia iel aiabelia•• iel 

reUrioe. 

2.?. U• paraleliaao siat&ctica establece la ualogia tel"heabre" 

co:s: +"aoero ea la tre•te ie la aurera" (o•• el ae:atii• ie la 

aeceaitai hiat6rica iel triu~e iel Ej~rcite R•j•). 

+"True••" (aigao ie poier y te viele:aoia). 

La •eceaitai hiet6rica ae ha te i•P••er por •eiio te la vi•M 
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-leacia (t•i• •eiiaate la iaagea iel eeliaio e• la triachera). 

A•verti••s e•t••cea el ea!umaaieate ie le i~iiviiual ea la 

eatro!a. Al le•gua~e ieepereenalizaio añaiiaoa que el labriego 

-1 luego el •ariaere o el españ•l- e•• aeaos pereoaae que per

•••ajee e•caraaaio categor!ae, clases: el campeeiao o el aolia

ie e•• aucho •'• típicos, aabtractea, que loa personajes del po.!:_ 

•a aateri•r al Caato a Staliagraio (Cfr. Loa greaioe en el fre! 

!!, ea Tercera resiieacia, p. 63) porque la rot,rica to eete po~ 

•a correapeaie tanto a la aaplitui ie su público pote•6ial como 

al aivel ge•eral, reflexivo (ver .!!!!!,, la ley geaeral te cem

poeici'• ie la obra), •• el que Neruia poae a loa aceateciaiea

toa reteriioa. Toio e• España en •l coraz'• •• auch• ª'ª pera•

aal, vivo, cercaao al peeta, au.que allí taabi~• toto eet~ re-

plet• ie la coacepci'• hist,rica «el chile••· U• ejeaplo m6a ae 
la exacerbaia tipificaci&n en el Canto ••• : el teteaaer de Sta-

liagraio ea visto co•• el representante te la ••ral huaaaa ("las 

•a••••'• puras ie los h••brea") ••• ahora bie•, esta geaeraliz! 

ci'• extreaa, lao obedece, ea óltiaa iaetaaoia, al car~cter üe

fi•itive, aupreao, ie la luoha ie los sevi~tieee, •ieatraa que 

la guerra eapañtla, taabi~• foraiiable, no lleg' a aloa~zar esa 

iapertl.llcia hist,rica? 

La• gaaa1 ie uaiverealizar a au retereate se aetaa taato ea 

•u tipiticaci6a •'xiaa -e••• la ie la ~lti•a cita- e••• e• la 

iacerperaoi'• ae les hechts aaturales al texto: la aurtra, el 

alba, el tía, el sol, el trueao, la tierr~, eto., ia. u•a ••s•!. 
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-tui c aaica a la batalla¡ aa•te•er el hombre su pesici'• impli

ca man ener el orden natural (ttel truene est¿ en su aitiett • ttso 

bre el ~rbol est6 el cielo"). 

Ia aemejaaza de lo anterior con lo visto en el poe11a de Vallejo 

(supra 1.18) es aparente¡ all~ la potencia c6smica de la acción 

social no tenía, en su base, un sentido figurado. Aquí sí. Todo 

el con,unto retórico contextual especifica que la conjunción de 

lo nat ral y lo social es un medio para que Neruda subraye el 

eneral-histórico -si no es ue universal- en ue ha colo 

cado a su referente. 

2.q. s. acumulan numerosas voces con sema, nuclear o secundario, 

de "luz": aurora, alba, sol, luz del día, puras, trueno, cielo 

o p6lvora; otras muchas evocan la idea de "violencia": castillo, 

acero, oderío, trueno, sangre, enrojecido y p6lvora. "Trueno" 

y "p6lv re" concitan ambos significados. La luz y la violencia 

fi~uran el naci~iento de lo nuevo -el primer país socialista, 

la aspe anza de la hu~anidad- que s6lo puede darse por medio 

de la vlolencia ("partera ele la historia''). Los estereotipos se 

mántico const;ruyen la reflexi6n hist6ric!l. 

2 .9. f!a, una i'.'"per~eptible se~uencia en la que el lenguaje 1i"f5!:. 

raclo se encadena con su antípoda: el acero en la frente de la au 

rora -t •opo- acaso ro~pa el poderío.de los defensores de la ciu 

dad -coi.a recta-. El .salto se repite en el verso siguiente: los 

soldado11 estór. er. RU sitio -textualmente leemos: "en su lugar " 

o bien 'si. tia'.lor;;, cercados"¡ fie;uradamente, "en su sitio" nuede 

leerse <orno "C'J:r.pU o;.r,r.0 nu rle'Jer'', si ne T'etoma el plano semán-
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-tic• iel oeatext•r queiaria, pue•, e•te esque•a: L.J. - L.R./ 

L.R42 (L.F.)¡ •'l• ea •u p~taer •••e•t• el leaguaj• recti,.,..•eria 

aeraaeate ieaetativ• ya que •• el •eguai• teairía al •e••• ••• 

ceaaetaci••••· El •riaer ca•• •Í •ería uaa ruptura tel plaae 

a~•tracte-retlexiT• pre~t•ia .. te, preciaaaeate perque "r•aper 

el .peieri•", ea eu .. t• pt•ibilitat ab•tracta •• terreta que e! 

traña te•• l.uoba (Leaia) ,rHperia el eur•• iel· razHnieate •!. 

ruii••• ••bre la aece•itai hiat,rioa i•l triuat• ••vi,tice. Es

ta sutil ee .. eci'• liagUi•tiea hecha per el leaguaje iirecte 

pre7ecta la •••bra t• la iuta, te.la iacertiiuabre aejer, ea el 

cura• tel p•e•a. El leaguaje iirecte •usteatai• ea u.a ret&rica 

que ••!ua• el liri••• iaiiTiiuaiiata, relativiza la graaiilecu•! 

cia i•l elegh, recueria la 4.iaea11Ua huana te lH h&ree. -•• 

iaTeacible1- 7 ea•efta al lecter a la realiiat reterita ea teiaa 

su1 arista•, ea tetas IUt!I P.Hibiliiaaea, iacluee ea lu .•h ••!! 

tiT••· El leaguaje ~ecte, al re•p•r, fugaz•eate, cea la artiti-

cieaiiai, la oeapleta. El leaguaje tiguraie reaulta ia1utieieate 

para haoer ceapreaier al lecter ea teta au aagaitut le que •• 

e1tA tici••••, per• •• aeoeearia •u aa1uleaitat. 

2.10. La eiataxia cerrebera la ret,rica •••iaaate: hat tr•• T•O! 

tivea iaiciaaie la preaepepe7a, gratu•l•eate ceaplieai•• (ver•• 

3), hm;r uaa oeaTerai'• (V. 7) 7 uaa ••ri• te re1etioieaea (ii••••• 

si ••• ), h~ uaa oeaatruceib arberuceate 7 liaeal a ·1a vea (•

aa trac1'• priaeipal e•• "ii•e •i", aiete 1uberiiaaia1 ebjetiTa• 

pere ;yuxtapue1ta1 eatre ai) ea eoh• vera•• te la eatreta. 
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a.11 "Y el aarb.ere ea aeib iel aar terrible aira 

busca.«• eatre las hdaeia• ceaatelaci••e• 

waa¡ la reja estrella ie la ciuiai arfie•te, 

y halla ea au ceraz'• ••a estrella que queaa, 

e1a estrella ie ergull• quierea tecar aus •aa•• 1 

e1a eetrella it 11 .. te la ceastruyea eue •j••· 
Ciuiat, estrella reja, iíce• el aar 1 el heabre 1 

eiuiai, cierra tue ra;ree, cierra tus puerta• iuraa, 

cierra, ciuilt 1 tu ilustre laurel eaa .. greataie 1 

1 que la aeche tieable cea el brille aeabr!e 

4le tue 'e jea ietr'8 «e ua plueta «.e es1daa 11 • 

Se re1ite la aituaci'• aleg,rioa: uli pereeaaje eiab,lic• bu! 

ca ea ua ele•eate aatural saber la eituaci'• ie Staliagrale. 

Ahera la pr•s•pepeya ha iejaie ie eer iaquisitiva, expeotaa

te, pasiTa¡ ee teraa c•••iaateria, •'• c•rca.a 1 actiTa. El ••

ri•• exherta a r••iatir 1 a triuafar. 

2.12. A peaar ie la persieteate ret,ri•a, Pablo •á ua gire •'• 

ebjetiviata al rectira• pre1ep•p~yioe; el aarill•, quie• p•r eu 

prepia tarea suele eb1erTar a l•a a1trt1, busca la e1trella re~a 

(••ble•• ael peier eevi~tioe) para iaterregarla. Est8 ya •• •U!, 

aa taa artitici•a• ai ••t•reetipai• e••• le iel labriega perque 

uaa oi•rta l'gioa aaect4tica le aeatieae. 

Ea la priaera parte ie la estre!a iaioial abuaia le Yieual 

(luz, alba, s•l, tiaieblae)¡ ea ia aegu.ia,le acdati4e (escucha, 

trune -relbpag• ae- a\:.eaa). Ea esta estr•fa l• tAetil surge 



83 

aebre l• ie•'• (hd..eia1, ariteite, que•a, tecar). stali•gr•t• .! 

parece a4a pr,xi•a, al aloaac• ie la1 aeaes tiaaa pereepoi•aea; 

cu .... i• la eatrefa teraiaa cea la ••che teablaaie ptr lea •j•• 
aeabr!ea, reaparece vitleatalleate el taet•: "plameta ie e1paia1~ 

La graiual •a~iteataci'• 4e l•• aeatii•• aes va acerca.te pee• 

a ptc• al rerereate (aieatraa ea el :peeaa Tallejiaa• reait!a a 

la s.cializacib b la1 perce:pci .. ea &el auj•t•) • .Aqui el eaa

t• sigue el •urst iel peaaa:aieate ••l auter; all' tbeiecia al 

cura• ebjetiv• 7 aubjetiT• que el retereat• -•l par•••- aeguia. 

Neruia e•t' a6a preecupaie que Valleje ea el :prtbleaa ie la 

ceauaicaci'• 1 aeata -aUJ1.que taabi6a- ea el ie la expreaiYiiai. 

2.13. Capta••• uaa secueacia ie eeatra1te1: hdaeias ceaetela-

oieaea-ciuiai artieate; ergulle-l~aate; aanea-•j•e; brille •••

br!e. Ea la eatreta ie1pu.taa tragaeatta qut 1e salea ie la C•!. 

veacieaaliiai rutharia, atbre teb ea lea i•• ver1ta !iaalea. 

O••• •i la vea ie Neruia pugaase ptr ieaatar1e ie la ret,ri••· 

Es• 1e ve ea lta a1•••• &el guste aeruiiaat ptr le barree• (e•!. 

traites 1 aijetiv•a at111erests). Si ha;r ua aoercamieate al re!e

reate, taabi~a ha:f'. uaa aprexiaaci'• tel peeta al texte. 

2.14. Le• trece aijetivea ie la eetreta (iacl~e••• aiataiaalea 

1 aubtrUaaiu) auaeatu el ambie•te lirice¡ la cacateaia "que 

queaa" parecer:la hacer aaltar la artiticieaitai u1ulesa¡ eape

rt, ta•bi~a acA aparece la ret,riea, •ucht ••••• eeayeaoieaal, 

de ptltiea, que la :preceie•!:•· El "•• a6 qu6 que queta balbu-

oieai•" ie JYaa ie la Cruz tue u.a teatativa •• iaourrir l• hu-



-•a•• ea l• iiviae, l• cual exigía u• ee•tiaieite superi•r a la 

raz'• -segúa la aistica iel peeta- y ua leaguaje a la •eiiia te 

la experieacia. Neruia recupera iiche iaetute 1eEtioe. para vi

talizar el ieliberaie ret•riciS•• iel peeaa, que es ua caat• a 

l• 1agrai• -hu•a••- que lucha 1•r ae eer pr•faaaie. La ret6rica, 

per ais que tisaiauye, persiste ea geaeral. 

Vive eje•pl• ie ell• sea l•e tres vecativee siat,ctiea•eate 

Biahric•a: el priaer• ( 11Ciuiai, estrella r•ja") iavierte les 

t~raiaes estableciiea e• el tercer verse ie la estr•fa; l•s •

tr•B ies juega e•• su verb• la 1esicih. sb.ttctica (eiuiat

cierra; cierra-ciuaai). El af'a precieeista es clare. 

"Laurel" ee el ú»ic• suatutiY• biaijetivaie. Sus reaiaiacea

cias te la jerga eablea,tica ••s recueriaa que la rat6rica cl's.!. 

ca se autria ie l•s hech•s ie la viia civil, así e••• hey l•s 

•iscura•s e•g•ria• ie l•a clich&• ie la prepagaaia ala barata. 

Na4a hay e• la eatrefa que supere la prepe•iera•eia ie l• c••

veaci••al, ai siquiera l•e raptas pe&tie•• taabi6a •UJ' abstrac

t•s eemlaticaaeate habla.ie. 

El aaaaera•ie•t• feraal, perceptible ie i•aetiate para les 

especialistas, es para el "•• letrai•" es aucho •eaea evije•te, 

ae••e .. tiaatural¡ es iifícil que capte el asce•iieate litera-

rie iel "que queaa" ;·a le aua•, percibir' •e.seriabeate el arti, 

fici• iei ·traslaie ie l• visual a 1• tletil; a &1 le parecer{ 

•'• viva la estrefa tes (perque su ret,rica es •e••e liaeal 1 

alivertible que la le h priHN.). El 1ectex-"hiciaie 11 hallar~ 



•4e a11pulesa a la •is•a eatreru ••s pues ver' ~u •iq•r barre-

quie•• • El p•e•a prepeae ••e lecturas para iu público: el que 

hace lk histeria, per• •• le sabe ie lle••; 1 el qu~ c•••ce qu~ 

ea la histeria ,ere rara vez ee •eciie a hacerla ••• lea la iif!, 

reacia eatre el prtletari• '1 el btelectuall A Neruia u s'1e le 

apura que lae •a1aa aai•ilea el ceate•i•• textual ei•• taabiéa 

la ftr•a, eea a•alguta te leaguaje1 ea la que la p•e~!a , •• chi,!. 

paa cuya aec,•ica iateraa es avieata 1 explicata ptr ua ceat,xt• 

taabi&• prefere•te•eate figura•• pert aucht aáa ce•veacieaal. 

Las ratiaci••ea, •uch• aáe fugaeea, iel leaguaje iirecte, re

alza• la ai•Úecula e•• que Pablt Neruia ceacibe a la palabra hie 

teria, aá! e••• la gra...leza que le c1afiere. Mas la crítica •• -

suele ecuparee ie eet1s aaticea4. 

2.15. ~tre las iee eetreraa i•icialea vea1a u•a serie ie cerre.!. 

peaie•cias (auy a t••• e•• el coaatructivis•• ea btga, • biea i!_ 

rivai1 ie la ctacepci'• barreca iel peeaa ctat u.iverae cerrai• 

• acabai•): 

Trueae-rayee; terrible-tiaiebla1 (•e•a aegative); queaa-p,lv.!. 

ra (p1r eiaécieque); llaate-eaagre; laurel-caatille ·(ptr eable•! 

tic•• '1 per aig•iricar "fuerza")¡ la tierra que ve caer la an-

gre-la ••che que tieabla eta les •j•s ie l~ ciuiai hereica. se 

ha paaai• iel •ía a la aeche. 

Neruia va acuaula•i• ie uaa ••treta a etra, ieteraiaaoieae1 

ie UJla iaagea aiailar -e1te ee cl,1ie1 ea la estructura t1l ii! 

cure• erat•rie-, paaaait ce las caueaa a lee ef~ct•• • a la ia

versa, para aeetrar la estricta uaiiai ie l• que el aeliaie hace 
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oea le que la ciuiai realiza: resistir; iel heabre a la ciuiai. 

el peeaa ha ae~uie• ua precese geuralizaate (eat• le percibe• 

l•• oriticea)¡ el peeaa ae ha ar<:ercal.e "fÍ•ieaaeat•" a eu refe

reate (este le sieatea teiea). La ebra se aprexiaa a su refere!. 

te a aeiiia que geaeraliza la situaci•• iel heabre a la ciucai 

( este le percibe• l•• º•• prejuiciaiu" que •• se .fijo ea l•• 
aaacreaiaaea feraal•• pirque estia ateates al refere:ate: la ••

ticia). Esta ebra lejaaaaeate eveca a lea aatiguea peeaaa a•ti

cieres jugla.rescea, aas •• per nu feraa •i•• p•r la iateaci'•5. 

2.16. "Y el españel recu~rl.a Mairii 1 l.ice: heraaaa. 

reaiete, capital 'e la gleria, reeiate: 

iel suele se alza tel.a la saJRgre cerraaaia 

ie Eapaña, 7 per España se levaata ie :aueve, 

y el eapañel preguata juate al wure 

ie les lusilaaieatea, si Staliagrai• vive: 

1 hay ea la cárcel uaa cal.eaa l.e ejes :aegr•s 

que her~taa laa pareiea 01a tu aeabre, 

1 Eapañ a se sacuie cea tu ea.agre y tue auertes, 

perque t~ le t••iiste, Staliagrai•t el alaa 

cuaaie "F;spaña paría h&reea H•• les tuyea." 

Tres vece• lea i•~ puates aauaciaa el car6cter l'gic•t raoi•

aalt que el peeta est¡ ia•i• a su expeeici'• (la re•i•isceacia 

41e España ea, crue1'gica y pelíticaaeate, uaa pre..isa ae le que 

ut6 pua .. i• ea St01liagrai•). 

2.17. L~ preecupaciéa per el tuture 1e liga ce• el pasa••· Les 

;·:: 



••• l• que la ciuiai realiza: resistir; iel he•bre a la oiuiai, 

el pee•a ha seguitle u• precen geaeraliza•te (este le percibe• 

le• or!ticea)¡ el peeaa ae ha al!ercate "fÍdcue•te" a .!IU rete

reate (este le aie•te• teats). La ebra ae aprexiaa a su referea 

te a aeaiaa que ge•eraliza la eituaci'• tel heabre a la ciuaai 

( eete le percibe• lt• "•• prejuieiai11" que u se fijo ea l•• 

aaacrt•iaaea reraalea perque est4.. ate•t•s al rerereate: la ••

ticia). Esta ebr• leja•a•e•te eveca a lea aatigues peeaaa ••ti

cieree juglarescea, aas •e p•r su feraa ai•• per la i•teaci'•5. 

2.16. "Y el españel recu~rta Mairit y tic•: hera&lla, 

resiete, capital ie la gleria, resiste: 

iel suele se alza teta la saagre ierraaaia 

ie Eapaña, ~ ptr España ee leva•ta le •ueve, 

y el eapañel preguata juate al ture 

ie les fuailaaieates, si Sta~iagrai• vive: 

y hay ea la c'rcel Ulla cate•a te ejes aegrts 

que heraia.a laa paretea o•a tu •eabre, 

7 España ee eacuie cu tu saagre y tus auertu, 

perque tó le teatiste, Staliagraie, el al•a 

cuaate España paría h~reea ee•• les tuyea." 

Tres vecea l•• tes pUlltes aauaciaa el car&cter l'gice, raoi•

aal, que el peeta eat' tG.al.e a su expeeicih (la reabisceacia 

ie España es, creael,gica 1 pelíticaaeate, uaa pre•isa te le que 

eat6 ,aaa..aie e• St~liagraat). 

2.17. La pr••cupaciéa ptr el !uture •e liga cea el pasa••· Lea 



•uertee se levaata.a para iaquirir p•r el p•rveair. La aele .. iiai 

i•l leaguaj• 1 raz'• ie ser ae la.ret,rica, refleja la i•pert .. cia 

eetrat&gica iel •••e•t• hist,ric• aluiii•. Sele•aiiai legraia cea 

el use ie lH i•s veoativee -el pri•ere, "capital ie la gleria", 

cu ruges ie ep!tete- ¡ • per la u~fera cu ":r" • p•r la ge;ye! 

ca iaagea iel aur• le les fusila•ieat••· 

2.18. D•• cesa• iapiiea el abaelute i••i•i• te la ret,rica. Pri

aere, el leaguaje p1~tic1 -ai Ao aaticeaveaci•~al 1 ta•p•c• e•-

tricta•eate erigiaal- ie.aueve itru•pe a veces ea la estreta: 

"suele" se •peae aea~atioaaeate a."capital ie la gleria"¡ esta 

palabra, si• perier su CHRetacHJt gea~rica -"ierreta"- ea la 

que ee eubsuae la ie:aetaoi'• "pise.", sueaa ieatr• iel cutext• 

ie algáa ••i• aatural y haata iescaraaia. Pareciera que fugac!

•i•a•e•te eatrara al p•e•a la cruiez ce Queveie • ie Le'• Feli

pe6. Ea etr• lugar, esta illterpretaci•• pel.ria parecer iesaesu

raia ¡ •• as! ea uil texte ta». re téric• e••• hte. "Par!a héreeu" 

es etre iastaate aaturalista. La oaieaa ie •J•a aegres heraia•

i• las pareies, extral,gica 1 cehereate a la vez, ea uaa iaage• 

•UJ' aeruiiaau 1 pl,stica ais que {apera. El le•guaje sigue siea

i• siab,lic• 1 Jer• ha periii• la ceaveaci•aalitat l'giee-feraal 

eetableciia per las priaeras estrefas. 

Seguaie, este aaturalie•• y esta •••eatá•ea aubversi'• ie la 

Ugica ret,rioa ••a aviaaa que el p•e•a 1Se ha traasteraat• ea i!." 

auaoia, pel!tica.eate habla»ie. Ahí eat'1l las aataazas iel ta•

cis•• españel -regresa a la lí•e• ie España ea el ceraz'•-, la• 



tr•ici••ea aaa aebre t•i• laa lealtaiea¡ ai e• ~aña e• el o•-

raz'• el t••• ea aegative, a&a elegíace que hereice, aqu!, al 

oe•trarie, el peeta reaeaera ~1 ·~•1• frater•al aevi~tice. La 

ie•u•cia es •'ª apasie•aia que el alegate hist,rice preceieate, 

auaque auch• ª'ª aeauraia que la ie España e• el ceraz'•· 

El peeaa eapieza a salirse te au cauce ceavea•i•aal, ea la 

aeiiia ea que le i•iiviiual (la aubjetiviiai iel peeta -auch• 

aAa i•tegrad• al texte- 1 la calitai huaaia iel re!ereate) le 

exige. 

2.19. "Ella ceaece la aeleiat, España, 

e••• h•1, Stali•graie, t~ c•••cea la tuya. 

España ie~garr' la tierra cea aua uñaa 

cua•i• Paria estaba ª'ª b••ita que auaca, 

España cesa.graba au iaaeaee 'rbel i• saagre 

cua•i• t•••rea peiaabli., e••• ••.!l cueata Feir• 

Garfiu, au chpe« 1 8Ua lag••· ie cis•ea." 

La '•e•cih ebecdquica éa la uterier e1trefa ii, España 1 §_ 

tali•grai• 1 eacajaba ieatr• tel geaeral t••• ret,rice¡ ahera, la 

ae•ci'• iel pa{1 per BUS habitaates pierie baataate ce BU !eraa

liiai para auae•tar au !uaci'• ie•u•oiativa: se va afleja•i• la 

ret,rica. Sustituir les •••bre1 ie les 1aiaea per lea ie aua º!. 

pitalea eafatiza la iateaci'• :pel!tica ie laa alu•ieae• (ea la• 

oapitalea eat'• lea ceatr•• ie ieciai6a te laa aacie•ea). A E•

:paña la Habra btegra, •• per aeiie ie MairU 1 recalca ie es

te •••• au iategriiai aeral f reate a 1~ trucule•cia aestraia per 
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•tr•• ceatr•• ie peier¡ Stali•graee a• ea la parte ie la U•i'• 

Sevi,tioa, aia• au ceatr• ie graveiai, su tetaliiai ea ••• ••

aeate. La aia~cieque pierie ri•b••baaoia y gaaa ea ceateaie•. 

2.20. D•• tieapea verbalea: el preaeate (ligaie a España y St~ 

liagraie) y el paaace (referii• a l•• etraa ciuiaiea). Cea teie 

y au ierreta, España eat' ab iaaeraa ea el tieapa hiadri.oa,ea 

la vaaguariia ie la lucha aatiraaciata, que lea •tr•• pa!aea. 

Paria, taa a la ••ia y taa exteap•rAaea. Leairea, traiici•

aal y curai. Reaparece• les eable•a•, ahera C••• clich&a eultu 

ralea para caricaturizar a lea retereatea. Le gaatai• iel lea-

guaja prayecta la !aagea epueata, aatiseleaae, a la ce la ret,ri 

ca prece9eate. 

L• viva ea l• ieacaraai• (versea 3 y 5) !reate a le hueca ("b.!. 

aita") • le auerta ("chpeiea"). La relacUa ce F¡:aacia • I.agla

terra cea la histeria parece artiticiaaa y auperficial (la ••ea, 

la traiicib "que viate"); la relac1'a ie aabaa aaeiaaea c .. la 

aaturaleza tubib resulta aHiiu• E-. EapañQ. 7 ea Staliagraie 

se ia tei• le oaatra:ri•: iateaaiiac 1 telur.isae. 

Laa ceatraiicc~eaes iahereatea a las ieaecraciaa burgueaaa," 

ea dlti•• oaae al ~apitaliaae, se refl~Jaa ~• au prapia relaci'• 

cea la hiateria, relacila iiaecala ea frivelaa taaaa • ea añ•~a• 

graaceza11. 

N•ruia reape ce pla•• cea la ret,rica i• au peeaa: 

+ C•• ua leaguaje iirecta, ieau•ciu~e: "ceaeoer la seleiat". 

+ O•• u• le•guaje 1•&ti••-•aturalista: "ieagarrl la tierra e•• 

sus uñas". 

su aecediai expresiva illgeate le ceaiuee al ple1aa .. •; "•••8!, 



-grar su i:a•ease '-rb•l ie saagre" ia oueata iel taaañ• iel •acr! 

fici• e!pa.ñ•l y, sebre t•i•, iel car{cter ver!iic• e hiat,ri•• 

ie su refereacia. Esta iasiateacia e• el trae!••i• realista iel 

p•e•a (que ceatraiice U• pee• su aaterier ret,rica especulativa) 

es u.a reacate iel aeatii• ctai1»., a aeaui• tautel,gic• • ple••i,! 

•i••, ael habla cetiiiaaa. Hacie•i• le oeatrari• que Valleje, 

Neruia sigue "1 ca.aia• bverH, ..!Ha que para U la expreaib 

es Ull aeii• 1ara llegar a la ceau.icaoiia. 

Pase a paa•, el texte va aalieai• iel ceaveaoi••alis••· Del 

leaguaje teati••aial salta a uma ceabiaaci'• ie le 1e6tice-aat~ 

ralista e•• u. leaguaje cel•quialista,· o•l•quial ae, saturai• 

ie clieh'a reiueii•s a l• gretesce 1 ie ruiezas alta9eate expr!_ 

1ivas. Las ieteraiaacieaes hiat,rica1 Vl.ll cebraai• cuerpe a ae

iiia que caabia la reraa iel peeaa. 

2.21.Lá cita 1 re!ereacia a Peir• Gartia• crea ua aabieate or••Í! 

tic•, querieai• teatacar per aeii• iel testiaeaie citat• la •b

jetiviiai ie eus refereatea • P•r •tre laie, e1• iateaaifioa ª'ª 
el ia!eraal t••• celequial ya aeacieaai•. La cr,aica, UJt p•C• a 

. l• Beraal • a le C•rt,a, reiu.ia e• charla, repertaje.La ••leaa.!, 

iai iel •••ieaze &el peeaa ha queiai• atr'•· L• hiat,rice ha t•
••i• vi••• particulares, per aeii• iel aaturalia•• pe6tic• 1 iel 

ie1par1aje liag!istice. El peeta ••t' 1• ea el peeaa gracia• al 

"•••"• Deatre ie •u particulariiai, la histeria aaatieae au• ra.! 

ges ie•aesurai•• ea la hipérb•le ie lea vera•• 3 y 5, ea el extr! 

aiaH se•'•tic• iel "•h bHita que auaca" y ea la ireda ie la 



radical quietud de cisnes en los lagos y en la decencia de los 

peinados céspedes. La marca fonol,6p.-ica por ser el último verso 

de la estrofa un dodecasílabo apoya el rela~amiento formal lé

xico y semántico. 

2.22. "Hoy ya conoces eso, recia virgen, 

hoy ya conoces, _Rusia, la soledad y el frio. 

Cuando miles de obuses tu coraz6n destrozan, 

cuando los escorpiones con crimen y veneno, 

Stalingrado, acud:n a morder tus entrañas, 

Nueva York baile, Londres m.edita, y yo digo 'merde', 

porque mi coraz6n no puede más y nuestros 

corazones 

no pueden más, no pueden 

en un mundo que de.ja morir solos sus hfroes." 

Proliferan .las repeticiones: "hoy ya conoces" (dos veces), 

"Cuando" (dos veces) y ".no pueden más " (dos veees, más el tercer 

"no pueden"). 

La estructura anaf6rica restaura la formalidad del poema. Una 

simétrica sintaxis aparenta esfumar el anterior desparpajo por 

su afán precios~sta, simetría que se palpa en las oraciones ini

ciales: 

a) Hoy ya ~oneces-eso (ob,ieto directo unimembre)-vocativo bimem-

bre; 

b) Hoy ya conoces-Rusia (vocativo '"Unimembre)- objeto directo bi 

ro.embre. 
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La faena formalista está reforzada por la aliteraci6n con r 

fricativa en ambos vocativos. 

En la segunda anáfora las correspondencias sintácticas se ~ 

flojan sin desaparecer: el objeto directo de las dos siguientes 

oraciones ea una metonimia metaf6rica harto convencional -apal.2_ 

gia de las partes esenciales de un pa!s con las de un organismo-; 

el ·aire culterano de "tu coraz6n destrozan": el vocativo,insis-

tentemente alíterado con ! su contorno. Tal pare0e que la retó-

rica campeara de nuevo. Empero, las correlaciones sintácticas 

(obuses-escorpiones; destrozan-acuden a morder) pierden exacti-

tud pero no convencionalidad. 

Ia 1íltima repetici6n es mucho más sencilla que las anteriores. 

Se proyecta de lo singular -el poeta- a lo colectivo -"nuestros 

corazones"-, de las frases (literarias) hechas que acabamos de -

ver a un lenguaje descompuesto: el último "no pueden" eliminando 

el "más", eliminaci6n remarcada por la cesura del verso, deshace 

el cliché emotivo, casi melodramático, y pone en su lugar al r!_ 

zonamiento del verso final. La 16gica salva al lenguaje. 

A través de las tres anáforas, el texto ret6rico y formal se 

va convirtiendo, en tres etapas, en un hecho de comunicaci6n es 

tricta. La simplicidad del penúltimo verso y la rectitud racio

nal del último eliminan de ellos todo "ruido" literaturizante. 

La convencionalidad del contexto destaca la potencia expresiva 

del final estr6fico 1 lac6nico, tajante, sin ambigUedades refere!!. 

ciales. Al desaparecer la polisemia literarin, el poema lle~a a 
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lt• f"~tic•.1. L& 1tM'CL frnol6>::ico. 'iel t.:~ ver.10 (!:l ú~ico tetN,s!

labo, el versn ~~s hreve de la o~ra) y la ~arca sint~ctica dPl 

1'1 cc·sura entre ~ste y el verso fi.f .. 21 ••• toil.o se: vt~el.ca en la 

p~si4n 1ue cul~ina tn la eccueta ~~nunci~ del mundo "1ue dej~ 

raor:.r trnlos sus h~rGes". 

Ne. hay un dcsgurraaientC" rlel lenguaje pl'lrquc Mt existe el -

üesg¡¡,r7·a1A:ierto vital; en '11~8 nicn U:A ex-ab1•upt'-l, co;;in rl:i·~ío. A-

ma<lo Alot ~o 1 u11a ruptura_ r.>ir11tal en eJ poeu¡;. Ji co:asirieritli'Os el 

repetido intercah11iento :1.e nodali·iarles lincllístican y el paul~ 

tinci reJa,~ú.'ldE:nt'!I •le la ret6rj e¡¡ en el tExto, 1'an.~')ién en los -

dos i11timos verses de 12 estrofa ante:ricr brot¡¡ un lcn".!:UPje e-

tensién pcdtica ~ucho ~oyor: a l¡;. situaciGft lí~ite de la ~ict~ 

~ia, carres~onde la te~si6~ extr~~a de la e~cnil~ y de la ex--

presHn. 

2.23. Un irerso establece l¡¡_ tra1cisif.n er.•tre "le liter·arif>"Y lf, 

"r·"-li ter ario" en la estrofli.. Tir11'ci~n pllsee marca d'.tmir,o -Qs ~ 

no de los pocos versos de 15 sílabas del poe¡;io.-. Sip;ue las si-

" tc1lor¡ues tllronít.1icas de la e .strof a ant '.?rior, tioll:brafü:o siempre 

a lRB ciudades -antropo~~rfiz,ndnlas- poni&ndolas a actuar co•~ 

a personajes de una Mascarad~, el tono de cr~nica reaparece en 

un a1tbiente de frivolidad: '~Nueva York b¡¡,ila, Londres r1edita •• ~ 

La banalidad se11htica de ambos verS'le radica en su ep!'lsició:a 

al si~nifica~o <le "acci1n hist~rics".Cesn el '•bite figurado del 
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lenguaje con el irrpertinente " ••• y yo digo •mercie.• 11 , donde e! 

pieza la corrosi6n del artificioZ la implacable indecencia que 

semeja un escupitajo sobre los cisnes y los céspedes antes men

cionados. La palabra en francés postula su naturaleza interjec

tiva ya que reduce todos los morfemas a elementos extraños al 

c6digo del poema. Este grito, apuntalado por el 11yo digo", ex

presa la ubicaci6n del poeta en el 'centro del poema, s6lo mo-

rnentánea puesto que el verso final enfocará su atenci6n -y su 

·tono también directo e intenso, p~ro lac6nico- en el referente. 

Curioso observar que Neruda, como Vallejo en alguno de sus 

noemas, contrapone al aseo formal de la Europa "democrática" 

la vulgaridad -Vallejo, lo sucio de sus gérmenes-, vulgaridad 

que es para él más pura que la anodina higiene de la sociedad 

desarrollada. 

la re1ucci6n figurativa del lenguaje supone una creciente 

emocionalidad, la cual culmina' con la tajante denucia final. 

2.24 •. "Los dejáis solos? Ya vendrán por vosotros! 

Los dejáis solos? 

Queréis que la vida 

sea borrada por la letrina y el calvario? 

Por qué no respondéis? 

Queréis más muertos en el frente del Este 

basta que llenen totalmente el cielo vuestro? 

Pero entonces no os va a quedar sino el i~fi_~rno •. 

El mundo está cansándose de pequeñas hazañas, 
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de que en Madagascar los generales 

maten con heroísmo cincuentQ y cinco monos." 

Resurge la retórica en las cinco increpaciones a un sujeto 

asbtracto 1 pero hist6rico: los aliados; en los anacr6!1icos mo!'._ 

femas de la segunda persona del plural (-ais,-eis, os)que van

muy bien con la propensi6n diplom,tica que el discurso por mo

mentos tiene; y en la extrema convencionalidad, ya no literaria 

sino vulgar, de i~genes como "tumba", "letrina" y "calvario" 

(lalusi6n esta última a ~n interlocutor democristiano? lir6nica 

inmersi6n en el lenguaje pop'állista de los aludidos?). El retor! 

cismo de la conminaci6n del verso cinco no es menos indiscutible. 

lA qué viene esta exacerbaci6n de un lenguaje anodino? Prime

ro, a un maritenim~ento de la forma del polma para mantener en él 

al pdblico sencillo, frecuentemente desubicado de los sucesos 

por los medios ma?ivos de. comunicaci6n (Neruda suele hacerlo; 

recordar Tina Modotti ha muerto). Segundo,para confrontar el -

lenguaje de sus interlocutores con el auténticamente poético 

que acabar~ por romperlo -igual que el razonamiento nerudiano 

desbaratará las bases ético-jurídicas de los aliados, apenas 

afianzadas por los int~ingUilis de la diplomacia-. 

2.25. cambia la t6nica a partir del sexto verso; la acuaaci6n, 

apenas si matizada por la pregunta, vuelve a aer directa y lu~ 

go otra vez se da lo literario en la hipérbole de los muertos 

llenando el cielo. Una oraci6n consecutiva con matiz de adver

saci6n hace la vez de conclusi6n del razonamiento (nos pregun-



-tamcra-~i hay literatureidad o rectitud en la imagen del infier 

no). En los dos versos finales, que insisten.en los motivos de 

la conclusi6n anterior, toda pretensi6n heroica es reducida a 

lo grotesco por el humor; al mismo tiempo pueden ser leidos al 

pie de la letra (sabida es la tendencia de los generales a in

crementar el número de bajas ocasionadas al enemigo según el 

número de las balas gastadas): el lenguaje po~tico y el direc

to se ensamblan para indicar un hueco en la realidad referida, 

un absurdo hist6rico, una deslealtad más allá de toda raz6n y 

de todo humanismo. La historia se hace caricatura. Pero tllllbos 
1 

versos pueden ser leidos de manera aún m's simb6lica, más abs-

tracta como una alusi6n a la estrategia aliada de concentrar -

fuerzas en el Pacifico ( 11 Madagascar") a sabiendas de lo que o

curre en el Atlántico. Los saltos del lenguaje se han convert! 

do en una triple lectura simultánea que desbarata al anodino 

lenguaje del comienzo de la estrofa, permite el ex-abrupto de 

una imagen típicamente nerudiana, cargada de tintes surrealis

tas, afianza el ·razonamiento político y enfoca el aspecto mili 

tar de la denuncia. 

2.26. En esta y en la siguiente estrofas, el poema ha mudado 

sus interlocutores. Antes; los vocativos aludían a Stalingrado 

o a España. Ahora, el texto se. distrae hacia los aliados (reco_! 

dar la marca fonol6gica anunciada e.n 2 .2), lo cual explica la 

abundancia de elementos sintáctico-semánticos negativos en este 

trozoL huya, sea borrada, no respon<léis, no ~a va a quedar sino, 
': '.).> 
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los monos masacrados con heroismo. Negaciones que apuntan el 

anti~eroísmo de los interpelados; aei como las corsecuencias 

de su veleidad. 

También ha cambiado el referente objetivo: la atenci6n se

mántica se dirige a los países vacilantes. "El mundo está can

sándose de pequeñas hazafürn" entraña la advertencia de la res

ponsabilidad hist6rica de las capas gobernantes ante sus pro-

pies pueblos si prosiguiera el avance hitleriano. 

Tres frases destacan eint,cticamente por su longitud en medio 

de ~n grupo de enunciados breves: los dos que se inician con -

"lQueréis ••• ?11, que son como dos premisas -una en estilo anodino 

y la otra en el fuerte lenguaje directo- para que la tercera fra 

se larga, la conélusi6n, también destaque del conjunto. La marca 

eintáctica da relieve al razonamiento político. 

2.27. "El mundo está cansado de otoñales reuniones 

presididas aún por un paraguas". 

Uria serie de concatenaciones van construyendo la continuidad 

del Canto ••• ; "ya conoces eso" enlaza a la cuarta con la quinta, 

"solos" a la quint~ con la sexta y "el mundo está cansado de ••• " 

a ésta con la séptima (el enlace, aunque existe, es menos expl!. 

cito en las anteriores estrofas: los tres personajes aleg6ricos, 

el paralelismo entre Madrid y Stalingrado, etc.) Eso demuestra 

que el hilo del discurso se va apretando en el mismo grado en 

que se van acercando los lenguajes hasta interpenetrarse. Porque 
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el ''triple te" semántico se repite al igual que la advertencia 

que conlleva. (El"cansándose" ueviene un "cansado" mucho más -

conminatorio porque es un sttceso el cual, estando consumado, 

hace más inminentes sus efectos). Leído textualmente, el dist.!. 

co refleja el absurdo -ya no militar sino diplomático- de reu

niones como la de Casablanca, en las que el simbolismo de las 

acciones pes6 más que su realidad concreta; connotaci6n y deno 

tnci6n conv.,rgen en tal absurdo. En un nivel más ret6rico, el 

paraguas, símbolo de lo burgu~s y de lo británico (C~amberlain 

y Churchill) deja de ser la cosa que simboliza; es el símbolo 

aceptado dP una fuerza hist6rica determinada, hecha abstracci6n 

por el clich~, que preside la actitud dolosa de la "sagrada fa-

milis" ·aliada. 

Sl poema se ha ido deslizando desde lo heroico hasta su anti 

poda; el :en~uaje ha pasado de la coexistencia de las tres moda 

lidades lingUÍsticas -co~ predominio de la ret6rica- a su choque 

a su inte;ración -con predominio de la poesía-. De lo solemne 

e i~personal al huw.or irritante y a la denuncia cada vez más 

concreta. El inicial aliento ~pico ha dado paso a un agudo li--

rismo, sobrio p'lra el estilo de Nerud.a ante la permanencia de 

la ret6rica y del lenguaje directo. Este momento de síntesis p~ 

rece ser la culminaci6n del desarrollo del poema, sin embargo ••• .. 
2.28. "Ciudad, Stalingrado, no podemos 

llegar a tus murall~s, estamos lejos. 
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somos loa mexicanos, somos los araucanos, 

somos los patagones, somos Ios ~uaraníes, 

somos los uruguayos, somos los chilenos, 

somos millones de "hombres." 

se restablece la solemnidad, la t6nica más oratoria que po&tl 

ca, gracias a los vocativos, a la repetici6n con "somos"1 a la 

convencional metonimia de "murallas", a la estructura binaria 

de varios versos. Ello difumina la figura del autor, lo mismo 

que BU deaperaonalizaci6-en la primera porsona del plural. Casi 

toda la estrofa contiene puras denotaciones. Todo hace que CO.!!_ 

traste vivamente con la anterior. S6lo que ahora la ret6rica ha 

perdido ampulosidad y gala; esta simplificada abstracci6n del 

lenguaje tiene alguna lejana conexi6n con la estructura aint~~ 

tica de los cantos primitivos prehisp6nicos, llenos de largas 

ennumeraciones con un sentido ritual. La ·solemnidad se ha sim

plifi_cado porque corresponde ahora, no a una clase social, sino 

a una regi6n cultural específica. Perdido el aspecto ritual de 

esta forma del canto, mantiene sin embargo su lado polÍtico, c~ 

lectivo. El intern~cionalismo proletario, un tanto acartonado 

en las alegorías del principio, se convierte en este trozo en 

un hecho objetivo, hist6rico. La forma lac6nica, "primitiva", 

de presentarlo responde a este sentido factual irreversible. Y 

tambi&n representa la particular ret6rica, elemental si se .qui!_ 

re pero imponente, de la voz característica de nuestros.¡i.ueblos. 

De ningún modo se busca una atm6sfera indigenista; sblamente.una 
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lejañá insinuaci6n de aquella cultura (palpable por el no

torio contraste con las demás estrofas). La sencillez evita con 

mucho recaer en los convencionalismos. 

2.29. "Somos" reivindica la presencia histórica de nuestras na

ciones en el mundo contemporáneo (como la poesía vallejiana lo 

hace, si bien más elípticamente)¡ oprimidos y dependientes de 

los países capitalistas desarrollados, Neruda halla nuestra e

sencia en el ser aliados naturales del socialismo contra sus 

enemigos acérrimos. Nuestra conducta contrasta con la de las 

potencias capitalistas burguesamente democráticas frente a Fran 

co y ante HitlerB. 

2.30. Desfilen en la estrofa: 

A) los mexicanos 

B) los chilenos ----los araucanos 

C) los ururi;uayos----

D) ----los guaraníes 

E) ----los patagones. 

Tres gentilicios rememoran a las anti~uas sociedades indí-

genas (B, D y E); A y e, a las nacionalidades modernas. Sólo B, 

Chile, aglutina los dos nombres. Mhico (A) contiene en un s61o 

apelativo a los dos momentos hist6ricos. D y E pueden aludir a 

países concretos pero también designar a regiones más extensas 

que las que la geografía política moderna les reconoce. Unica-

mente .A mantiene su r.ombre gentilicio, señal quizá de una mayor 

continuidad hist6rica, hasta donde pueda'haberla~ jiras• ~a:.1.;-onquista. 
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2.31. Los momentos cronísticos ya detectados en el canto se 

vuelven un testimonio más amplio' sobre el papel de Amé:rica !,a

tina en la correlación mundial de fuerzas, sin omitir en la "E. 

numeraci6n un ~ínimo ~rada de caracterizaci6n nacional, de a-

cuerdo con el grado de continuidad hist6rica de cada parte en

numerada. La creciente dosis de abstracci6n que el lenguaje va 

adquiriendo hasta culminar con el "somos millones de hombres" 

va acompañada de una mayor precisión hist6rica: la acci6n enun 

qiada es una negaci6n ("no podemos llegar a tus murallas (por

que)estamos lejos (geográfica e históricamente)"). Se trata de 

una simpatía, de una alianza entre desiguales debido a que nue~ 

tros pueblos parecen .estar lejos aún de participar protagónic! 

ment~ en la lid mundial a favor ne1 socialismo: Nerud8 parece 

tener más claro que Vallejo cuáles· son las limitaciones de nues 

tros movimientos políticos nacionales. 

El gentilicio cumple así la doble funci6n de reinsertar al 

texto en el ámbito retórico y de ubicar en lo concreto, geográ 

fica e históricamente, a la situación latinoamericana en esta 

_~poca. 

2.32. "Ya tenemos por suerte deudos en la familia, 

pero aón no llegamos a defenderte, madre, 

Ciudad, ciudad de fuego, resiste hasta que _un día 

lleguemos, indios n~ufragos, a tocar tus murallas 

como un beso de hijos que esperaban llegar. 11 
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Pro..t:undiza Neruda en el distancia'miento entre Stalingrado y 

sus aliados latin0americanos. La formalidad de la estrofa ante 

rior es sustituida por un ambiente casi intimo proyectado por 

el l~xico (deudos, familia) y por loa adverbios que reincorpo

ran al poeta en el texto como una voluntad confesada (ya, aún, 

por suerte); este tono de confianza aproxima el texto al p6-

blico y, en voz. baja, expresa la simpatía personal del autor. 

La rima interna con -erte produce una n'ueva sensaci6n de des-

parpa jo, de confidencia (recordar el fragmento en que cita a 

Pedro Garfias). Paradójicamente, dicha cercanía subjetiva con 

el referente -que ha vuel te a ser Stalingrado desde la recupe

raci6n de la forma solemne- se opone a la lejanía objetiva del 

mismo. F.l deseo que choca contra la realidad preludia y permite 

entonces el desbordamiento de la nueva altisonancia ret6rico

poética de los tres versos finales. 

Tales cambios de tono dados por la fluctuaci6n de los len

guajes impiden que el poema se estanque en el cartab6n panfle

t ario -del que tan cerca a veces está- o en el molde heroico 

superficial o en un lirismo cívico que desplace la atenci6n de 

los lectores, ya no hacia el referente, sino a la persona del. 

artista. En cambio, el canto nos presenta a Stalingrado en su 

magnitud hist6rico perm además incluye la singular manera como 

el poeta la contempla. 

"Madre" seRala el tránsito de la intimidad a la altisonan-

cia, en virtud de poseer una doble resonancia: 
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~- su serna nuclenr la incluye en el grupo de deudos y familia, 

y deja constancia del tono iritim~sta de los versos iniciales. 

su serna contextual -"crucial o estrat~gica"- nos remite al es

pañol de la estrofo tre,s llamándola "hermana" y recuerda que de 

ella,de Stalingrado, habrá de derivarse el curso hist6rico de 

la humanidad. Por lo tanto, en "madre" están aglutinados loa 

dos momentos, los dos sintagmas de la estrofa toda. 

2.33. La exhuberancia verbal regresa al poema en los tres ver

sos finales de esta estrofa: el vocativo anaf6rico, sinecd6qui 

co y prosopop~yico con que empiez~ esta parte, la explicativa 

'!indios náufragos" y el enrama je de subordinadas consiguen el 

desbordamiento del lenguaje. Hasta ahora, s61o la tercera y la 

sexta estrofas habían superado cierto esquematismo del lenguaje, 

fijado en los reiterados paralelismos entre oraciones coordina 

das o yuxtapuestas, a partir de temas recurrentes: 

"Dime si ••• " (estrofa 1). 

"Esa.es~rella que ••• " y "cierra.,," (estrofa 2). 

"España (hizo X) cuando París o Londres (hicieron YY' (estrofa 4). 

"Hoy ya conoces ••• " ; "cuando ••• "¡ "mi Cnuestros) coraz6n (es) 

no puede (n)" (estrofa 5). 

"está cansado (cansándose)~ Recurrencia de una frase de la estro

fa anterior (estrofa 7). 

"Somos ••• ", siete veces repetido en la estrofa 8. 

La mesurada retoricidad sint~ctica de las estrofas uno, cuatro 

y Siete se exacerba en las siguientes -dos, cinco y ocho- hasta 
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quebrarse-sistemáticamente en las estrofas tres, seis y nueve. 

Constatamos, pues, la regularidad sintáctica del canto hasta la 

povena estrofa\ suspendida en las dos estrofas finales que han 

de dar la resoluci6n léxica, semántica y sintáctica al poema. 

Léxicamente, de las estrofas cuatro a la siete, y después,¡;;· la· 

undécima, se plantea el relajamiento, la ruptura e integraci6n 

de la ret6rica con las otras modalidades del lenguaje. E1'l el pl!_ 

no semántico, la solnci6n poética se darli hasta la última parte. 

Por lo tanto, dentro de la regularidad sintáctica, ocurM una 

condensaci6n léxica a mitad y al final de la obra, coincidiendo 

acá con su soluci6n semántica. Estos movimientos tienen su b!, 

se en las contradicciones planteadas entre las diversas modali 

dades del lenguaje que constituyén el poema. Los rasgos heroi

cos -y por extensi6n, épicos- por lo general se forman en la-

ret6rica, ampulosa o elemental; los líricos, en lo poético pr~ 

píamente hablando. El lenguaje directo puede suscitar un tono 

cronístico (con aires épicos) o intensamente emotivo y personal. 

2.)4. El doblete sel!lánt'ico de "madre" permite la trancisi6n de 

un lenguaje intimista a otro plenamente hist6rico. El "hijos" 

del ~ltimo verso ha perdido su sema nucl~ar, emparentándose ·~ 

jor con "indios náufra()OS 11
1 imagen hist6rica de las penurias de' 

nuestros países cuyo atraso y dependencia parecen sin salida 

en el :marco de su ubicaci6n en la cadena imperialista. La mate!:, 

nidad de la lucha del pueblo sovi~tico se debe a que es, en e

sos instantes, el centro de ~ravedad del combate general de ~os 
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pueblos--por su liberaci6n. "Indios n6ufragos 11 remite al atraso 

pero tambi~n a la raíz de nuestro~ pueblos y es el enlace de es 

ta con la anterior estrofa, a cuya atm6sfera parece reafirmar 

(ver la evocaci6n del c~nto prehispánico en 2.28). 

2.35. 11stalingrado, aún no hay Segundo F~ente, 

pero no caerás aunque el hierro y el fuego 

te muerdan d.ía y noche." 

Pese a su brevedad, en el fragmento se nota una mayor con

vencionalidad que la de la estrofa anterior, con lo que cerra

ría .el ciclo de estrofas inten.samente formalizadas: 2-5-8-10. 

Su correspondencia con la quinta estrofa es también l~xico-se

m~ntfoa (hierro y fuego- obuses; morder-morder). Funcionalmente 

ambas estrofas prologan el desvanecimiento ret6rico y la inte

graci6n de lenguajes dados en la parte que de inmediato las -

continúa. 

2.36. Este trozo insiste en una serie de enunciados negativos 

formÚlados anteriormente: 

+ "si no. escucha la tierra" (estrofa 1); 

+ 11mi coraz6n no puede m~s 11 (E. 5); 

+ "no os va a qu.edar sino el infierno" (E. 6); 

+ "no podemos llegar a tus murallas" (E. 8); 

+ "a\Ín no podemos llegar a defenderte" (E. 9); 

+ "aún no hay Segundo Frente" y "no caerás" (E. 10); 

+ "no mueres", ·n1os hombres ya no tienen muerte" y "hasta que 

la victoria ya no est~ sino en tus manos" (E.11, posterior). 
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-Las dos primeras negaciones reflejan la expectativa que pr,2_ 

duce el combate, La tercera viene a ser la conclusi6n, a modo 

de advertenciR, del alegato político. La cuarta y la quinta i!!. 

plican el distanciamiento, y la voluntad de rebasarlo, de nueE_ 

tros pueblos con Stalingrado. Desde "no caerás" las negaciones 

tienen un matiz especial que analizaremos más adelante. Tal a

bundancia de negaciones se opone un tanto a la heroicidad de su 

referente central en ~l poema; más bien da cuenta la problemá

tica que rodea al suceso en cuesti6n: el Canto a Stalingrado 

más que un lírico elogio o que una épica narraci6n magnificante 

de la gesta es un análisis profunda~ente reflexivo de la misma. 

Dicha reflexi6n otorga su esencia política y moderna a la forma 

del canto, arrancándolo de cu3lquier trntamiento poético-hist6-

rico convencional: los hechos poseen una dimensi6n humana (una 

a~rrota es, abstr3ctamentc, posible), crítica (advierte la re~ 

lidad con todas sus adversidades) y una definida perspectiva de 

clase social (prolet3ria). 

~.37. "Aun1ue mueras, no mueres! 

Porque los hombres ya no tienen muerte 

y tienen que seguir luchando desde el sitio en que caen 

hasta que la victoria ya no esté sino en tus manos 

aunque estén fatigadas y horadadas y muertas, 

porque otras manos rojas, cuando las vuestras caigan, 

sembrarán por el mundo los huesos de tus h~roes 

para que tu semilla llene toda la tierra." 
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El razonamiento dial~ctico de la contradicci6n lo aplica N~ 

ruda a esta situaci6n concreta cop una cadena de enunciados li 

teralmente il6gicos pero que figuradamente muestran la f~rrea 

voluntad de los soldado$; la diaHctica del "no pero si" pro-

yecta la decisi6n irrevocable de aquellos hombres de resistir 

hasta vencer (la estrofa se anuda con el motivo temático de los 

tres segmentos iniciales del poema), si leemos el texto al pie 

de la letra. Una lectura en un plano más general nos descubre 

en esa dia16ctica del "s:guir viviendo en la muerte" la alusi6n 

a· las tácticas de apoyo mutuo est~blecidas por el EjSrcito Rojo 

en toda la linea del Frente, especialmente en Stalingrado, a lo 

largo de la batalla; tácticas que revolucionaron las tradicio-

nales concepciones militares. 

La ret6rica (la paradoja exaltada, la metonimia de las "manos 

rojas", el respetuoso más que declamatorio "vuestras", la típi_ 

ca sin6cdoque con"huesos" y la no menos usual metáfora de la -

semilla) es la forma e~terna del discurso filos6fico. 

2.38. Varios verbos adquieren un doble sentido: 

. MORIR _textual 
~contextual (no morir: vivir) 

TIENEN_---:-"posesi6n (de muerte) 
'-,deber (que seguir luchando) 

ESN------eapacial (en tus manos) 
"--·-aituacional (fatigadas y horadadas y muertas) ·' 

La negac~?n, bajo la forma sint~ctica de la adversaci6n rel.!. 

tiva, deshace lea aparentes reiteraciones verbales: 
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._n" mueres-aunque mueras; 

+ya no tienen nuerte -y(pero caen) tienen que seguir luchando; 

+ "hasta que la victoria ya ~ esté sino en tus manos/ aunque 

estén fiatigadas y horadadas y muertas". 

El serna negctivo de estos verbos se transforma en positivo, 

merced a la conjunci6n -expresa o elíptica- anterior a la rep~ 

tici6n verbal. La·reiteraci6n se convierte, por este procedimie~ 

to en su contrario, en una antítesis. 

+ de "morir" a "no morir" (gramaticalmente es al revés, se 

pasa de la afirmaci6n a la negaci6n); 

+ de morir ("caer") a no tener muerte y tener que seguir lu

chando; 

+ de "estar muertas~ a "alcanzar la victoria". 

Surgen de la dificultad misma del combate la esperanza, el 

heroísmo y la victoria. No se ignora el hecho real de las muer 

tes, pero se les asigna a éstas un ámbito individual; la supe

raci6n de la muerte, en caMbio, es colectiva (tu y tus, mueras, 

por un léido; "los hombres ya no tienen ••• " por el otro). 

Je los v-,rbos en presente, surgen los verbos en futuro (se!!!. 

brarán y llene), del rnis:no modo que la estrofa se desarrolla 

del razonamiento 16gico-dinl6ctico recién analizado al razona

miento hist6rico-dial4ctico final: de los huesos surgirá la 

semilla que llenar~ toda la tierra. 

Respetando l'.l apar~encia ret6rica predomina.nte del len~ua

je 1 l':eruda ha manejado la dialéctica del lenguaje para darle 
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la vuelta 11 las palabras¡ la dinámica sintáctica desbarata la 

oonvencionalidad léxica, a puras.negaciones; las antítesis re

sultantes de ello provocan la paradoja semAntica le la muerte 

real del individuo sup~ada por la supervivencia hist6riaa r.el 

ideal y de la nueva sociedad comunistas. 

2.39 Profundicemos m~s sobre la sintaxis de la undécima estro

fa: consta de una sola oraci6n principal, profusamente ra~ifi

cada; a pesar de su aparente complicaci6n, no es de lectura di 

fícil: loa nexos siempre están explícitos y e~ su lugar normal 

~previo a los enunciados-, repiténdose a veces con cierta mono 

tenía que llega incluso a lo morfol6gico (casi todos acaban en 

-que, bien como sufijo o bien como preposici6n);casi siempre -

estos nexos coinciden con el principio de los versos. Así tene 

mes que la secuencia es como sigue: 

(.1) Coordinada adversativa de la 2 (aunque) + (2) o. Principal; 

(3) Subordinada causal (porque) de las O. 1 y 2; 

(4) Coordinada ilativa (y) de la o. 3; 

(5) Subordinada temporal (hasta que) dé la O. 4¡ 

(6) Coordinada adversativa relativa (aunque) de la O. 5; 

(7) subordinada causal de las o. 5 y 6 (porque)f-(B)Subordinada 

de tiempo (cuando) de la O. 7 e incidentalmente situada en 

medio de la misma oraci6n 7; 

(9) Subordinada de causa (para que) de la o. 7. 

La impecable concatenaci6n de .las oraciones, apenes disminui 

da por la incidental, reduce la aparente complejidad de la arbo 
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-rescencia sintáctica. La disolución de la estructura anaf6rica 

es más radical y acelerada (le tocaría a la inexistente estrofa • 12 en vez de a ésta para seguir la regular frecuencia 3-6-9 que 

y~ descubrimos antes). 

La conclusión de la reflexión contenida en la obra expone -

tanto la necesidad material, histórica, del triunfo de Stalin

grado -por extensión, del triunfo del socialismo como forma his_ 

t6ricamente superior de organización social- como la necesidad 

ética del triunfo de una sociedad humana frente a la barbarie 

nazi -por extensi6n, capitalista~. 

Se logra una final identificación de lo objetivo con lo su~ 

j~tivo -del deseo con la ley histórica-, de los elementos épi

cos y heroicos con los líricos -lo explícito de la construcción 

final impide e} er.rarecimiento semántico propio de la expresión 

p~ética; y la dialéctica del len~uaje produce a la vez un sutil 

giro poético-. La sencillez de las figuras utilizadas (la grad_!! 

ci6n "fatigadas y horadadas y wuertas", la seca oposic~ón "aun

que mueras, no ~meres!" y lo trillado de otras metáforas y met~ 

~Ímiaa) se entrelaza con la agudeza dialéctica de la negación a 

tal punto que la suma entera de las negaciones resulta la más 

estruendosa afirmación del triunfo inevitable. 

r.as hipérboles como la de los versos 2 y 3 mantienen su nat.!:_ 

raleza literaria por el rango hist6rico adherido en este poema 

a la retórica; pueden, no obstante, ser leidos rectamente: el 

héroe del Canto ••• es el individuo colectivo, que muere y queda 

luchando por los intereoes de lA humanidad entera. 



111 

Ley general de composición. La acción proyectada en la obra es 

la del desarrollo del razonamiento político del artista sobre 

su referente; la trayectoria es así: 

- Expone la expectació~ provocada por la importancia y el fragor 

de la batalla de Stalingrado en un tono de extrema solemnidad 

(estrofas 1 y 2). 

- Establece el antecedente histórico m4s entrañablemente ligado 

con la gesta: la guerra civil española. Plantea un paralelis~o 

hist6rico por la traición que ambas luchas sufrieron ante las 

vacilaciones de las "democracias" burguesas frente al mismo e

nemigo. Ia solemnidad, sin perderse, se hace más patética (es

trofas 3 y 4). Se llega incluso a relajar en la s~tira a la fr.f. 

vola política aliada y en la soez exclamación del autor (E. 5). 

- Increpa a los aliados en un alegato entre formal y anodino 

resuelto poéticanente (E. 6 y ?). 

- Enuncia la alianza entre los pueblos latinoamericanos con los 

defensores del socialismo, adoptando una t6nica seria pero sen

cilla y de afable intimidad (E. a:y~9). 

- Retoma la referencia a la batalla y restaura brevemente la S.2_ 

· 1emnidad de las es.trofas iniciales, lanzando sin ambages.la de-· 

nuncia aludida a lo largo de todo el texto: "aún no hay Segundo 

Frente" ·(E. 10). 

- Reflexiona sobre el car4cter y d~stino del combate y alienta, 

al profundizar en el sentido histórico de la .misma, a los com-
-
batientes. 
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El razonamiento poético presenta al p1blico: 

-Referencias de la batalla misma, con un lenguaje eminentemente 

convencional. 

- Diversos aspectos hist6ricos de la mis~a: su antecedente in

mediate, su contexto -aislamiento burgués e internacionalismo 

proletario de nuestros pueblos- mediante quebrantamientos del 

l'en1:5uuje convencional -ironías, ex-abruptos, im~genes poéticas 

de raic;ambre surrcrnlista, r.omentos intü:iistas-. 

- La r.ocién de 1'1 necesidad hist6rica y humana, subjetiva y o~ 

jetiva, de ln victoria del Ejército Sovi6tico y del socialismo, 

:.1or medie de un peculiar ensar.1bV1miento de lengw:ijes. 

Sl autor, sujeto del poema, est§ sie~pre presente y casi siem 

pre despec-sonal iza do '"n él. no narra, a"JaU.za los diferentes a~ 

r;ecrns hiGtÓricos rl.e su objeto poético, el st~ceso cantado. Ios 

s~Jt~2 de :a obra (ca~hios s6bitos de personajes, de referentes, 

de in~erlocutores, de espacios geogrAficos y de modalidades del 

lenrrua,ie) sie;uen, libres de toda arbitrariedad, el curso del ra 

zonR~ient0 neru~inno en este orden: 

Pre;,entaci6n- causas ( antecedentes) - contradicci6n fundamen 

tal (los :¡J ia<ins v-:ciJantes)- co:ididiones externas (América 

latina)- concl~si6n. 

l·'J desp'?rsonalizaci6n del poeta consi¡::;ue la sensaci6n de ma

yor rac.ion'1lidad -menos lirismo- y objetividad -por su separa

ci6n de su referente (lo opuesto de Vallejo)-. Despersonaliza

ci6n, buer.o es repetirlo, siempre relativa: Neruda concibe el 
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reflejo artistico de la realidad como una abstracci6n integradE_ 

~a en la cual el objeto tiene relevancia sobre el aujeto, sin 

eliminarlo. Integraci6n proyectada formalmente en esta obra por 

las contradicciones y c-onver~encias lingUísticas. 

su ca~ácter reflexivo hace a la obra un poema político, más 

que lírico o heroico9. El texto incorpora elementos formales de 

la épica (en algo de la métrica, en la >':I'andeza hist6rica del 

objeto referido, el tono solemne y la evocada organizaci6n si.:2, 

táctica de ciertos cantos prehispánicos). Asimila también mu-

chas elementos de la lírica, desde la mística hasta la surrea

lista. También recoee algo de la jerga diplomática. Todo en fun 

ci6n del razonamiento ce~rral que vincula y eXplica a las pílrtes 

de este canto, dando la visi6n política que el poeta propone P!, 

ra eomprender el suceso analizado. De tal visi6n surge la nece 

sidad interna del poema: comprender a Stalingrado corno un hecho 

de alta singularidad hist6rica, que es simultáneamente una tot~ 

lidad compuesta de di versos espacio's y tiempos que confluyen en 

esa hora decisiva. 

r.a disoluci6n, y posterior inte~raci6n, de la ret6rica perm_i 

te que el amplio públfoo siga la secuencia del razonamiento in

cl'.lyendo en él los factores e!llocionales dados por las irrupcio

nes del lenguaje recto y del poético, propiamente dicho. 

e o N e I,· ·u s I o N E s • 
En la primera estrofa hallamos una formalidad ret6rica pre~ 

dominante, llena de evocaciones literarias, ya sea épicas (la 
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centuaci6n) o ya oratorias (la prosopopeya, la gradaci6n sin

táctico-rít~ica del verso 3, las constantes anáforas, etc.) -

~eruda obtiene un a~biente de rravedad y grYndeza, a tono con 

lH importancia del referente, asi como u.n amplio grado de con

vencionalismo lingUístico, que haga accesible el texto a un p~ 

blico ~ás extenso q~e el comdn de la literatura. 

El sacrificio ~el artista es relativo pues su personalidad 

brota a veces en un lenguaje poético "desconvencionalizador", 

por así decirlo o con l!J fuerza del lenguaje directo. Esto se 

har~ ~As patente a nartir de la cuarta estrofa. 

I:a!!Prox' r.!Jci6n al reforl!nte, reforzada por la amplifioaci6n 

de las i~ágenes sensoriales, y la 16~ica anecd6tica del mari

nero inda~gr.do en los astros crea en el lector profano la im-

prer,i6n de un incremento de lJJ vitalidad en la segunda estrofa; 

para el lector q'vertido, opuestamente, su mayor artificio. El 

a~erc1~iento al re~erente implica un mayor grado de abstracci6n 

del mismo: ~eruda no busca representar sino referir plásticarne~ 

te las determinaciones esenciales de la realidad objetiva, El 

carácter gen~rico del lenguaje ret6rico, lejos de aumentar la 

capacidad connotativa del poema, hace más concretas, singulares 

a sus denotaciones hist6ricas. Por ejemplo, el preciosismo de 

los vocativos no hace sino subrayar un concepto central (resiE_ 

tir) plásticamente (los cambios espaciales de las palabras en 

vocativo dan jden de los movi~ie~tos de loe soldados cubriAndose 

mutuamente, cerrar:rlo .filas). 
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En la si~uiente estrofa, la ret6rica si~ue sos~eniendo al ra 

cionalismo discurai~o, por ejemp1o con el uso de los dos puntos. 

Sin e~bar~o, las remembranzas de cierta literatura naturalista 

rompen la 165ica forma~ riel rentado racionalismo; en su lu~ar 

queda la apasionada -pero todavía "literaria"- evocaci6n a la 

lucha del.pueblo español. Lo hist6rico gana en concreci6n y el 

autor se acerca más a su texto. 

Ias sinAcdoques toponímicas de la cuarta estrof~ revela~ ln 

presencia del autor: polarizados España y Stalingrado por un l~ 

do y París y I-0ndres por el otro, ·la manera de wencionar el no~ 

?re ~eo~ráfico conlleva la posici6n política del poeta. El pre~ 

sente se esfuma en el pasado inmediato y em.er~e el lirismo en 

un lenr:ua,ie descArnado, mbs nerudiano, y en la conirersi6n del 

clichA en caricatura, por la ironía. las resonancies semánticas 

del ler~uaje pr,cticamente desaparecen cuando se cita el testi

monio de Pedro Garfias (n6tese la importancia histórica que re

conoce reruda a la palabra de los poetas). La ret6ricn se hR ~ 

perdido en los informales versos finales de esta parte. 

El referente se ha despalazado, nuncH desapareciendo stalin

~rado nor entero, hac~a la i~a~en de los aliados vecila~tes. 

r.a lucha con la ret6rica alcanza su punto nodel en la quints 

y la sexta estrofas. La anáfora dominante va señalando el cong! 

la~iento paulatino de la solemnidad hasta llegar al ardiente ex 

abrupto y a la lac6nica eloc~encia del verso final, cuya extre

ma rcducci6n polis6~ica da más expresividad a la denuncia denota 

da. 
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El tránsito de lo formal a lo antifor~al (en vez del despar

pajo del fin dP !B estrofa nrecedPnte h~v aquí una tersi6n dada 

por el ~rito y por el lacnnismo) lo narca el sexto verso, cuya 

primera p1J?·te !F.! t iri co-¡je::éric 'l (de nuevo los clfoh~s) contra~ 

ta con la se~unda, intensamente personal pr~mero, impersonal 

después, en la que el len~uaje singulariza, al pie de la letra, 

lo que qui~re decir. Su rectitud sem~ntica refracta una recti

tud éti.cr. 

Ia estrofa seis empieza con un retorno al artificio: las 

i!:'~re~FJcior.e!1 1 los "'.Orfemas pronominales arcaicos, el lengu!! 

je vacuo de las democracias populistas inician el alegato ~ti

~o-no!íti ~o muy al mo~o de la dinlomacia; convencionalidad he

cha ne1azos tanto por la co~clusi6n -que es una abierta adver

tencia, inusu1l en los enmascaramientos de 18 alta política- e~ 

wo por"ue ln caricatura de los Bliados ha dejado de basarse en 

la ironía, ~ara ~ar naso a la atierta carc&~"lda del lenguaje. 

Ta ret6ric~, la p0eoía y la cr6nica quedan confundidas en este 

instante en que el poema ad1!1ite múltiples niveles de lectura. 

En el Ganto a Stalin~rado }q anulaGi6n de la nolisemia que en 

algur.os ~or11entos realizara el lemr,uaje directo pa::.·a realz.ar 

alFunos enunciados denunciativos permite, a la postreía la ~~ 

neralidnd del poema ~nriquecer su polisenia, con la ayuda del 

lenr¡uaje ret6rico y del lenrrua,je poético. La violentRci6n po! 

tica al~a~7qd~ cor su Í~6ole denotativa ee Tenor, m~s litero

ri8, ~iue ln de Jr,s p0e:1'.r:s •:aJle,~j,inoo de les 1ue brotg como en 
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un parto; aquí más bien el len~uaje directo está injertado. 

La breve estrofa siete contin~a el tono burlesco y el entreve 

ramiento de lengua,ies; los aspectos nimios de 1n vida (el para-

guas) obtienen calidad ,hist6rica (una historia hecha nor la bur 

guesío de trivialidades) para denunciar la verd1dera estatura 

hist6rica de los aliados. Contrariamente a Vallejo en su poemA, 

aquí Neruda usa los objetos nimos psra minimizar un aspecto de 

la realidad referida. 

En la parte que sigue reaparece la solemnidad, aunque más 

elemental y priMitiva (por SU sintaxis y S~ léxico) con Un di!_ 

creto qire de la poesía prehispánica -la ennumeraci6n escueta 

oue afirma la existencia de las colectividades-. Rescatada la . , 

t6nica generalizante de la obra, se destaca ln alianza de los 

pueblos latinoamericanos con los héroes de Stalingrado y se a

clara 1a desigualdad hist6ricA y el distanciamiento r.;eogr~fico 

entre ambos. La gesta de Stalingrado es más que antifas~ista;~s 

antiimperialista, lo cual explica la inconsecuencia de unos a

liados y la.firmeza de otros. 

El tono intimista del principio de la parte novena se tra.:!_ 

muta en la ~eneralizadora ret6rir.a del final, quedando "madre" 

en calidad de puente entre ambas facetas por su ambigUedad se

mántica. Pablo Neruda asume una actitud de simpatía y afecto 

hacia sus nuevos re~erentes (nuestros pueblos) para luego in

corporarlos al razonamiento político-doctrinario; demuestra las 

raíces humanas de la alianza: "ya tenemos por suerte deudos en 

la far:iilia". 
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•etnniMias usarlas er l~s eatr0fhS iniciales, la décima reencauza 

resite11l".ia frente :;] ;;r;(ISIJ. l.ir.A encueta frase otorga a. ;tctdo el 

... 
tio ?rente". 

t~s frecuentes enu~clados ~e~rtivos del 0oe•a aumentan la e~ 

pect~ci6n por el desenlace 6e la lid, prcyectan el antihero{awo 

clc la ;;ctit>11l ,1:._j;iri~ :l añvie:rten ]q?;< fut1estas coaAecuenciae de 

die~~ acti~u~, sefinlan la lejanía de Jos puebl~P amarican~s que 

~a ''i.VD~1e:d;e con la raiica) anrra;,i(:i6,. del "::;o•oa"); la negaci5n 

invü:rte 1;. a':ir:r.ación final de "S'.irrifici11" en su antípoda · his 

R1 la ~lti~a es~rnf~ se funden dos niveles for~eles: el pri-

¡;¡ posi r.5 v11s a parcir t;e la aml0 i?;l1ed 110. de "r•jaa"). De 1.rnte l!lodo 

la :r-et6rica -.a quiere> >11'! }~~ntfo., p0~tice -por la CiJlidaci expr( s.!, 

va a~ 1 R!l ncp;aciol\ ~s .a'J;; ¡;~as en con tu.na e :!\te afiru.ci&n-y I"•l:Ít1_ 

e~ -la s0le~n~riad es nl fin ~ustific1d~ por el optimis~~ histlric0 
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que supone-.La dialéctica del lenguaje ha conseguido fundir a 

dos irreconciliables: la ret6ric~ convencional y la poesía. 

Neruda, al rev6s de la inmensa ~ayoría de los poetas de la 

6poca, en lugar de liquidar los más gastados recursos expresi

vos, los rescata -aunque a mitad del canto haya parecido que -

los dehizo entre ellos mismos, lo que demuestra que la obra no 

cristaliz6 sin una lucha interior de sus lenguajes-. La final 

aleaci6n linguistica está, en embri6n, presente desde las pri

meros versos del canto. ~a necesidad de su integraci6n como s~ 

luci6n formal a la oposici6n de los lenguajes refleja la reali 

dad objetiva hist6ricamente abordada por la reflexi6n del canto, 

O sea que refleja la necesidad de integrar le voluntad de los 

.pueblos a una práctica antifascista consecuente -no simbólica 

y de dientes para afuera".",c'.e integrar también el sacrificio in 

dividual a la victoria de la humanidad, 

Las rupturas y fusiones han forjado la unidad peculiar del 

Canto a Stalingrado, en la que el lirismo es rescatado por la 

raz6n dial~ctica del poeta. 

En la composici6n de la obra obervamos que ciertas recurre~ 

cias léxicas permiten un completo enlazamiento interestr6fico, 

lo cual redunda en la continuidad por encima de los saltos re

ferenciales y de otra Índole, que ya vimos. La simetría sintá~ 

tica,relativa, de aflojar la retórica cada tres estrofas dete~ 

mina la formalidad del ambiente sostenido en casi todo el poe

ma. La densidad Hxica a mitad '!.el canto resalta la contradic-
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-ci6~ principal de la reflexi6n poética. En la sexta estrofa se 

percibe un tenso equilibrio entre las fuerzas hist6ricas contr!!_ 

puestas -stalingrado y sus aliados-, equlibrio que se rompe con 

el surgi~iento de las nuevas fuerzas de las estrofas 8 y 9. Eso 

apuntala la solidez de la conclusi6n final. La linea estructu-

ral del poema comprende innumerables saltos por lo que podemos 

fip;urarla col!!o una forma ascendente, "en escalera". 

,\nálisis histórico 10. Igual que Perú, Chile padeci6 los efectos 

de la gran crisis capitalista de 1929. La industria salitera e!:_. 

~r6 en decadencia y emergi6 la del cobre; pero Chile sigui6 -

niendo un naís monoexportador. La alianza de la antigua oligar

quia con la ''!:!oderna" burguesía estaba afianzada en un régimen 

militarista que, con la crisis, dio paso a una serie de gobier

nos civilistas. Bajo la bandera del primer F~ente Popular, los 

partidos Radi~al y Socialista -después se integraría el PC-con" 

~uistaron el poder en las elecciones. Sin tocar el latifundio, 

senteron las bases oara el desarrollo de una industria nacional 

que sustituyera algunas importaciones; col!lo en Perú el APRA, se 

apoyaron en el consenso de amplias masas para su política. Eso 

no significa que a~bos procesos hayan sido id~nticos. El PS y -

el PC chilenos tuvieron ~Ás independencia e iniciativa dentro 

del Frente Popular que las disfrutadas por partidos similares 

en el resto de América Latina. En Chile, por ejemplo, se dio 

el caso -ins6lito e~tonces- de una república socialista (que 

dur6 doce días) antez de la suP.ida=al poder del Frente. 
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En Chile la tradici6n de lucha y de or~anizaci6n proleta-

rias era m6.s rica qu.e en otras p¡¡rtes (no olvidar el movimien

to miner~ ni a la figura señera de Recabarren). 

Menos atado que Perú a lA tradici6n cultural y más expuesto 

a los influjos culturales del cosmopolitismo burgués de la ~p~ 

ca, Chile vivía una intensa vida cultural descrita por Nerude 

en sus memorias; relata la profueí6n de artistas, ··su loco af6n 

de originalidad, de excentricidad y de ruptura {bebían sin du

da en las fuentes parisinas del momento, en Dada casi todos). 

Muchos se quedaron en la pose11 ; qtros,como el miam'o Neftalí 

Ricardo Reyes, aprovecharon ese ambiente para asimil·ar el to

rrente cultural que les llegaba con un espíritu más crítico. 

Por lo menos en la obra nerudiana, la tradici6n hispánica fue 

un formidable soporte expresivo para su audaz irrupci6n en la 

modernidad o para sus no menos audaces rescates de terrenos 

ya abandonados (donde se origina la actitud neorromántica de 

Neruda, acotada por Amado Alonso). 

Sus numerosos y tempranos viajes y, sobre todo, la crucial 

experiencia de la guerra civil española marcarían para siempre 

la personalidad de este hombre, futuro candidato del PC a la 

presidencia de su patria y más adelante embajador en París del 

gobierno de Salvador Allende. La rica tradici6n de lucha del 

proletariado no pudo menos que impresionarlo también. 

El reflujo del movi~iento de masas y la posterior hegemonía 

de la burguesía desarrollista aliada al i~perialismo yanqui, 
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debido a la traici6n de González Videla al terminer la 2a. Gu~ 

rra Mundial, no mellaron su ánimo combativo. su militancia 

clandestina en este periodo y el posterior desarrollo de una a.!_ 

tísima poesía política demuestran que, como Pablo Neruda,hubo 

muchos intelectuales latinoamericanos que no vacilaron en sus 

convicciones a pesar del vaiv~n de las condiciones políticas 

(nada mejor que Fin de mundo para evidenciar lo antes dicho). 

Hay tres rasr,os sobresalientes en el Canto a Stalingradoi 

Su construcci6n eminentemente racionalista, la recargada CO!!, 

vencionalidad del lenguaje y su carácter poiítico por el cual 

se integran y rescatan los lene;uajes que componen al texto. 

· Neruda liquida una sarta de prejuicios admitidos por muchos 

artistas modernos (ne los m6s liberales incluso). El llamado ª! 

te v~n~uar1ista, si no elimina, por lo menos tiende a subordi

nar la raz6n a lo intuitivo o emotivo; repudia como al fuego -

cualquier convencionalidad artística; pugna por un arte "puro" 

o se escuda en la, relativa, autonomía del arte respecto de la 

economía política. Para ~eruda el arte es la vida por otros me 

dios; con este poBmR, ~l se convierte en uno de los pioneros 

d'l la literAtura de partido en nuestrAs letras (y lo que es más 

~rave, ide partido comunista!). De ahí que el poeta cifia los 

recursos expresivos a la percapci6n dialéctica de la realidad 

aludida y a las necesidades de la comunicaci6n artística. A los 

09.~~ de la "libertad de creaci6n" esto es una herejía. lQué de 

muestra este poeMa? 
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-·primero, que así como el lirismo puede encajar, revigorizá~ 

dolo, en un lenguaje arcaico y e~hausto, el auténtico poeta 

puede,si su convicci6n en honda, rescatar la racionalidad y el 

ámbito p81Ítico ·pára la poesía. PUede -como Fausto- entre~ar -

su alma al diablo de la raz6n política sin abjuraci6n ni menos 

precio de la calidad artística. 

Segundo, que ninguna forma expresiva está totalmente muerta. 

Lo misrno el lenr:uaje recto que el añejo ret6rico consiguen, al 

interpenetrarse, la múltiple lectura del texto que formula y -

resuelve sus propias leyes internas. Tal vez la altisonancia 

buscada anuncie el voluntario distanciamiento que el poeta ad-

mi te entre la fuerza, siempre relativa, de las palabras y la -

magnitud del heroísmo objetivo de aquellos hombres. Como siem

pre, esas formas literariamente gastadas, perduran en la cul-

tura del pueblo con mucho más ahínco. 

T:rcero, que Neruda , quien se form6 en un ambiente mucho -

menos cerrado que Vallejo, sí consigui6 superar las contradic

ciones propias de la intelecjmalidad pequeño-burguesa. No es -

que en su poesía ~o asomen estos rasgos (como la propia deseo!!. 

fianza que Neruda muestra en el poema de que la forma no llegue 

a estar a la altura de su contenido). Sabida es la aversi6n del 

poeta por los sistem~s cerrados y rígidos de pensamiento (mar

xista-leninista al fin y .al cabo); su poesía carece de la con

t~cci6n insalvable que encontramos en Vallejo. Materialista 

hasta el nihilismo en algunos rnomentos12, siempre epicúreo y 

vinjante por un universo que se deshace y se rehace sin cesar 
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y para siempre, optimista por estar vivo, presente en el prese_12 

te, ru poesía nos llega más ligera -menos densa- que la de Valle 

jo¡ su barroquismo viene ~ejor del gozo por el canto o de la des 

mesüra .del universo; su romanticismo, la Fábula de la sirena ;y: 

los borrachos por ejemplo, nos muestra la esencia del sueño y 

del mito modernos, que brotan y se esfuman en un abrir y cerrar 

de ojos. El hu~or del Estravagario condensa todas esas cosas. 

KerudP. representa al sector más avanzado de la intelectualidad 

111tinoaroericana C.e nuestro siglo. Empero, entre el Neruda ba-

rroco (de aliento hispánico), el neorromántico (indudablemente 

más gal1üco) 1 el festivo y el político esM siempre el chileno 

progresistR 1 el latinoamericano del mundo. 

V A L O R A C I O N • 

Sl principal valor rnetodoló~ico del poema estudiado consiste 

en plantear resolviéndola a la lucha entre un códirro hueco y a

cartonado con otro más expresivo y a veces basta lírico. Negar 

afir~ando dista de ser una mera fi~ura; es parte esencial de la 

crítica marxist8-leninista el pensa~iento y a la sociedad aoder 

~as. En el texto se alcanza un e1uilibrio poético en el cual la 

pasión y la convencionalidad so~ cefiidas por la reflexión. 

I,<:i trascer.rlencia social del Canto ••• es múltiple: por la gra_!! 

deza del referente, nor demostrar la vigencia artística de las 

formasv poéticas politizadas y por refle;4ar las más altas aspir!!, 

cinnes de nuestros punblos e~ aquella época. La obra proyecta a 
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la realidad objetiva indirectamente a través de la reflexi6n. - . . 
Por eso admite la convencionalidad del lenguaje sin aspirar a 

representarla en el texto·· hasta el r-rado de re-crearla se~n 

pretendía Vallejo. En este sentido, Heruda es menos radical es 

tilísticamente hablando que el otro; pero no menos sutil. 

Entre 1935 y·1945 escribe Neruda la Tercera residencia; otros 

poetas también están incursionando en el poema político. Esoaña 

en el corazón, obra que precede en el libro al Canto a Stalin-

grado, todavía tiene bastantes rasgos particularizantes sin o-

sar llegar a un lenguaje plenamente genérico; así lo expone su 

liris~o más desbcrdado, su afán de crónica y denuncie más qu~ 

de análisis y su mayor abundamiento barroco. Por otra parte, la 

poesía política tradicional se había anquilosado en crandilocue~ 

cías éstas sí hDrto vacuas (al estilo de '.;hocano y de cierto D.::. 

río), en un lirisi:1o cívico más íntimo que histórico (La Suave 

Patria) o en textos políticos que no renuncieban del todo a las 
\ 

formas exhuberantes de la poesía moderna (Paz, Alberti, el Lor 

ca de Poeta en Nueva York). Todo lo anterior está asu~ido, im

bricado y supe.rada en el canto nerudiano, el. cual va más lejos 

por cuanto imprime a las palabras un carácter por encima de to 

do político. 

Lo más característico del Canto ••• es el contiaste entre una 

forma anquilosada y un contenido de nuevo tipo en nuestras le--

tras, por su"ortodnxia" conceptual. Este rBdical planteamiento 
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compositivo obordn hasta sus 61.tirnas consecuencias la contradic 

ci6n inherente a toda la poesía política moderna: la necesidad 

de un contenido rico y conceptuoso y la de lograr una amplia c~ 

municaci6n artística se enfrentan con la necesidad de una ex-

presi6n personal ineludible y cada día más singularizada y com

pleja. Haber planteado eso en el poema es ya un mérito de hone!!_ 

tidad del que pocos poetas pudieran vanagloriarse; haberlo re'l 

suelto, aunque sin llegar a los niveles de excelencia que Neru

da alcanza en otras obras, abre caminos13. 

Este salto luminoso nerudiano, desde su crepuscular Crepuscu_ 

lario hasta el alto medio día de ~acchu-Picchu,forma parte del 

avance de AméricR latina rumbo a su verdadera modernidad. A su 

modo, contesta la falsa cuesti6n de la cultura como un problema 

del len~uaje, de la poesía como un problema del Espíritu y del 

lenguaje como un problema cultural.Neruda abre la poesía a la 

vi,a, a la pros~ diaria de la existencia de las masas trabaja

doras, a sus in~enuas formalidades (y hay que sorber la médula 

de la ~radici6n literaria sin prejuicio alguno). Pone a la poe

sía en entred j cho, casi la anula para que todo quede claro al 

hombre oscuro por quien espera ser leído. Increpa la política 

bur~uesa, toma el toro del ~énero poético por los cuernos, cr.!_ 

tica con su nráctica poética las verdaderas convenciones cult:!:_ 

rales de la burguesía. Del modo más convencional, nos dice qué 

pas6 en Stalingrado, y aún así nos ha conmovido~4 • 
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NOTAS .. .ACLARATORIAS AL G,,PITULO II: 

1 
Cante a Stali•&rRde, e:a Tercera reeideaoia, p.p. 73-?6. 

2 M• he be~•dt •• l• dieti•ci'• e•tre l••~•j• recte :r tigurad• 

que enelea dar let1 •••u•loe de prectptiva, ceao el de R•:r • el 

de 3oldevill• 1 dieti•ci'• por l• coapl1». donaeiade vaga. 

Por "lu.gunje recto o directo" utiu.do u º'digo .tuadu1ea

td11nte d..,11.otativo; l'lt'lr "lo•e;i.u1je ret6rice", a Ull e6dige que 

poeeo torm~e y con~otacione~ acufiade~ o crietalizadae 1er l• -

tradicic~:a literaria eobro tode aas u exelueiva,ut•; el "1"•

e;u•j~ :po&tico" te•dría :de ricae couotaciuee quo loe ntori!. 

res -~er la •ovedad y p•culiar!eiM• uee de eue eleae•toe-, si•!. 

de 'ºr ollo el c6nigo po,tiee por exeelenoia. 

Jo••-~• observa•• el aailieie d8l poeaa, cualquiera de lee 

trt-~ luc11e1jos }lltrede dcnzar el rngG de JtHllÍI!. B. el to.ade, 

eerÍ•• tree •odelidades -o gradoe e aepeetoe- del le•guaje"J•'

tico e• ge~eral. Su dieti:aei'• a;yuda a e•tellde~ el juege de rs

e••••oiae de la ebr• •• oueeti&•, etgd. e• ver,. 

Per ntra ,arte, receDeeer loe elt•e•t•e ~~ices e l!rio•e del 

texto 1e eig11ifio~ qu" ee le 1rete•d• de!inir en•• perteieeie:a

te a ~ete • a aqu~l g&llere li~er•rir. aprior!etiea~••te. 

3 U1a de lae baeee de 1• ,eeeía aerudia•• ee el &l'lpeci1l aede de 

oeajug11.re1 ea ella le :p111rtic~1lar :r lt ge .. ral. ~:. al!SUJ1er1 pee••l'I 

'red••i•• lo ~r!•ert, ce•• •• lee Vti•t• !••~•e de •••r 1 uaa 

ou.ci6:a dl'!eeerer11d1 t1 ell eu co11eoide poe1111 W11.lkb . .fí 11.rouad. Otrae 

v-.cel'!, ee le é'.l'!lller:tl i. qui'! }'lred1nliu (r~eordrr d titule de 
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y de. la vida que ha descubierto. He aquí un ejemplo; 

"Nunca declina, ni junto al balc6n de manos de hierro, 

ni en el invierno marítimo de los abandonados, ni en 
2 ~i naso tbrdío 2 ' 

el crecimiento inmenso de la gota, ni el párpado que 
A B 
quiere ser abierto". 

B 

Realidades amalgamadas: la material-paisajística(1), la te111po

ral-situacional (2) y la física-individual ••• en la aglutinante 

imagen del Tiemno r~eneral (A) y de la conciencia (B). Lo que en 

Vallejo for111a por lo ge..,er1ü "juntas de contrarios" tan cohesi2_ 

nadas y estables··que parecen buscar su eternidad, resulta en Ne 

ruda un a~ontona~iento mucho más ~umeroso y menos estable. Para 

él 13 ir.ter~raci6n y desinteg.raci6n son perpetuas, constantes,in_ 

~ane~tes a la ~ateria. De ahí que Yurkiévich afirme: 

"t:eneralizadora y destructora, esta geografía aglollera inter

penetr~ndose, como la poesía de Neruda, bosques selváticos, 

montaña y mar, vegetaciones invasorns, humedad de nacimien

to y putrefacci6n, maderas er~uidas, tumbadas, enterradas, 

lluvias y vientos catastróficos". En Fundadores de la nueva 

ooesía latinoamericana: Vallejo, Huidobro, Borges, Neruda, 

~- pág. 1~_1. 

· "Neruda se familiariza con las mudanzas colosales y con los 

~ovirnientos mínimos, con las piedras, con las plantas y con 

los anim:3les del sur" (On. Cit., pág. 149). 

Y concluye: 
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se aprende la poesía paso a paso entre las cosas y 

los seres, sin apartarlos sino agregándolos a todos en u

na ciega extensi6n de amor." Op. Cit., páp;. 155. 

3 Me he basado en la distinci6n entre lem~uaje recto y figurado 

que suelen dar los manuales ne preceptiva, como el de Rey o el 

de Soldevilla, distinci6n por lo común muy vaga. 

Por "lenguaje recto o directo" entiendo un código fundamen

talmente denotativo; por "lenguaje retórico", a un c6digo que 

posee formas y connotaciones acuñadas o cristalizadas por la -

tradici6n literaria sobre todo mas no exclusivamente¡ el "len

guaje poético" tendría más ricas connotaciones que los anteri~ 

res -por la novedad y peculiar!.simo uso de sus elementos-, sien 

do por ello el c6digo poético por excelencia. 

Como se observa en el análisis del poema, cualquiera de los 

tres lenguajes puede alcanzar el rango de poesía. En el fondo, 

serí~n tres modalidades -o grados o aspectos- del lenguaje po! 

tico en general. Su distinci6n ayuda a entender el juego de -

las resonancias de la obra en cuestión. 

Por otra parte, reconocer los elementos épicos o líricos del 

texto no quiere decir .que lo pretenda definir como pertenecieE_ 

te a éste o a aquél género literario apriorísticamente. 

4 11 véaae en el Canto a Stalingrado, desde el verso 'Hoy ya cono

ces eso, recia virgen', pág. 102, hasta casi· el final, pág. 104 

A veces el tono es cronístico." Amado Alonso, Poesía y es

tilo de Pablo Neruda. (Interpretación de una poesía hermética). 

pag.• 354 (el s, es mio). 

¡·. 
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~ Redondeando el asunto de lo harroco, recordar que Severo Sa~ 

duy lo define coT.o "proliferaci6n incontrolada de significan--

tes ••• 11 1ue e• ~oncilio de Trento necesitara "para adoptar una 

ret6rica de lo demostrativo". En cambio, "el barroco actual, 

el neobarroco, refleja estr~cturalmente la inarmonía, la rup

tura de la homogeneidad del logos en tanto que absoluto ••• Ne.2, 

barroco del desequilibrio ••• Arte del destronamiento y la dis

cusi6n", en Arnilrica latinn en su literatura, pág. 183. 

No obstante lo limitado de esta definici6n, es cierto que 

la esenciR de~ostrativa y polémica del barroco sirve·a Neruda 

en nhrYs políticas como el Canto ••• 

6 "F.l idioma espBñol se ilizo dorndo después de Cervantes, adqu.!, 

ri6 una ele~a~cia cortesana, perdi6 la fuerza salvaje que traía 

:ie Gonzalo cte Berceo, del Arcipreste, perdi6 la pasi6n Genital 

que JÚn ;irdía en ;;:uev-edo •.• Este manantial anterior tenía que 

ver con el hombre entero, con su anchura, su abundancia y su. -

desborrle. 

Por lo Menos,ése fue mi problema, aul'lque yo no me lo plante~ 

ra en tf.iles términos" Pablo ~leruda, Confieso que he vivido, (J:l.e_ 

marias). pá¡~. 351~. 

? El uso ~el exabrupto, del razona~iento 16gico roto (como en 

les estrofas 5 y 6 del Canto .•• ), de la "~marga bruta~idad" 

y del sarcasmo son reconocidos por Fernando Ale~ría como rasgos 

antipoéticos de la nhre vallejiena; lno es aplicable tambi§n, 

incluso en un poema tan "panfletario" co~o ~ste, nl estilo ne--
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-rudiano? 

8 " ••• cuando el gobierno legal ge '~Apaña se dirigi6 a los r,o

biernos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos solicitando que 

le vendieran armas, se le respcndi6 con una negativa fria y ca

teg6rica. Las potencias 'deIPocráticas', en vez de apoyar• al go

bierno español, proclamaron la política de 'no intervenci6n• y 

'neutralidad' ( ••• ) Las potencias fascistas continuaban ínter-

viniendo en las cuestiones internas de España, prestando toda 

clase de apoyo a los ins~rrectos de F~anco. Las océidentales en 

cambio transformaron la 'no intervenci6n 1 en un verdadero blo

queo econ6mico contra el gobierno legítimo de la república es-

pañola." Alejandro Galkin, Fascismo, nazismo, falangismo, p.78. 

"••• todo el ~undo la esperaba (a la 2a. Guerra Mundial). Hitler 

se había ido tragando territorios y los estadistas in~leses y 

franceses corrían con su paraguas a ofrecerle más ciudades, rei 

nos y seres." Pablo Neruda, Ibid. , pág. 207. 

9 La.literatura de partido es caracterizada por Lenin en estos 

términos: "Será una literatura verdaderamente libre, porque no 

ha de ser el interés material ni el deseo de hacer carrera, sino. 

la idea del social~smo y la simpatía hacia los trabajadores los 

que atraerán nuevas. y nuevas ·fuerzas a sus filas. Será una lit!!_ 

ratura libre porque no estará al servicio de una heroína ahíta, 

ni de los 'diez mil'de arriba' que sufren de aburrimiento y de 

exceso de gordura, sino al se.rvicio de millones y millones de 

trabajadores que son los que constituyen la flor de la nación, 
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-eu fuerza, s11 futuro. Será una literatura libre que fecundará 

la última palabra del pe~samiento revolucionario de la hUllani

dad con la experiencia y el trabajo vivo del proletariado ao-

cialista, esta~lecerá una constante acci6n recíproca entre la 

experiencia del pasarlo (el socialisrr'.o científico, cul~inaci6n 

del desarrollo del socialismo desde sus formas más primitivas, 

ut6picas) y la experiencia del presente (la lucha actual de los 

ca~aradas obreras)". V.I. renin, La or~arizaci6n del partido y 

la literatura del partido en Estética y marxismo de Adolfo Sán 

chez Vázquez, ~. II, nág. 372. 

10 3elar~ino Elc~eta y Alejnndro Ohelén R. Breve historia de -

medio siglo en Chile, en AmériM ratina: historia de medio si

o7lo (1. América del Sur). p.p. 231 a _290. 

11Todo el capítulo 2 de d'onfieso que he vivido. (!"emorias).está 

dedicado a las remembranzas de ésta época. 

12 "Tercera residencia continúa la ~anera superrealista ••• Ter-

cera re<idencia no es un libro consecuente. Es una especie de 

•taj6n de sastre' ( ••• ) La secci6n 'Espafia en el coraz6n 1 posee 

independenciA propia e indica una nueva mentalidad. De la pre~ 

cupad6n por el ~' ha pasado al interés por los o·tros. El po~ 

ta se ha socializado. Este periodo (1936) es clave para la com 

prensi6n de la evoluci6n de su obra ••• 

otro grupo de poemas, colocados al· final del volumen, indica 

los resultados de este cambio de pensamiento. Anuncia la 'conver 

s~6n• a un nuevo credo político. Neruda hahía aceptado las doc-
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-t~.nRs co~unistes ( ••• )Se hA operado una transformaci~n. Ya 

no interesan los motivos an~i~uo~ de la tentaci6n y deJia duda 

met;afísica (u ic). Ha encontrado otro objetivo a fU canto: el-ho!!!_ 

bre-en-su-relaci6n-social." Anf~el Baibucna Briones, Historia de 

la literatura espafiola, T. v., p.p. 470-472. 

13 Que ello no ha sido cabalmente aceptado por muchos C!Íticos 

lo prueba el juicio de Amado Alonso; para él, la experiencia po!_ 

tica que estamos analizando se reduce a un "tono llano y prosí~ 

tico propio de su 'crisis poética' "· Y va más lejos: "hay poe

tas ,como Pablo Neruda, que luclrno con lo racional como con un 

enemigo". Amado Alonso, On. Cit., págs. 35L~ y 171 respectivamente. 

Dice Alonso que la rie l'ieruda "Es una concepci6n neorrománti--

ca de la inspirac.i6n, que guarda de la romántica la actitud re-

ceptiva y profética del inspirado pero que en lugar del misterio 

so ente inspirador ••• ahora pone a la realidad mis~a en su rea-

lísimo desorden, en su mov~miento sin tregua, pidiendo lo profé

tico que hay en el poeta, llamándolo sin ~ás respuesta que un -

nombre confuso."~. p.p. 158-159. (el s. es mío). 

Cuando no se capta el fondo dialéctico del ~ovimiento nerudia 

no, nada más se lo reduce a la "confusi6n" y al "desorden" corro 

notables muestras del "realismo" -ya no es romántico- ncrudiano. 

Trato muy similar ha recibido Vallejo de muchos críticos. 

14 "El poeta que no sea realista va muerto. Pero el poeta que sea 

s6lo realista va muerto tAmbién. El poeta que sea s61o irrRCio-

nal será ertendido sólo por su persona y por su amada , 
1 

y -
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esto_es bastante triste. Bl poeta que sea s6lo un racionalista, 

ser~ entendido hasta por los asnos, y esto es también sumamente 

triste. Para tales ingredientes no hay cifras en el tablero, no 

hay inGreílier.tcs cccretados por Dios ni por el Diablo, sino que 

estos dos personaj~s i~nortantisimos ~antienen·una lucha dentro· 

de la poesía, y en esta batalla vence uno y vence otro, pero la 

poesía ?<O puede qt:edar derrotada." Pablo Neruda, Op. Cit., p~gs. 

368-369. 

<.No quedan estas palabras como anillo al dedo al poema que 

hemos analizado? 
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III. r~rGUEL Hr:RNANDEZ FOESIA PARA CADA UNO DE ros HOMBRES1. 

3.1. "He poblado tu vientre de amor y sementera, 

he prolongado el eco de sangre a que respondo 

y espero sobre el surco como el arado espera: 

be llegado hasta el fondo." 

LRs verbos er. antepresente formulan tres acciones acabadas: 

v. 1--- de ícdole sexual, 

V. 2--- (consecuencia d.el anterior acto) de carácter vi tal 1 

v. 3--- síntesis racional: ha llegado al fondo sexual de la mu 

jer y al ne la dialéctica de la vida. 

El cabal cumplimiento de la ley general de la especie ocurre 

tanto en lo individual (lo sexual) como en el género (lo vital) 

como en lo abstracto ("llegar al fondo de las cosas" ;: compre!!. 

der su esencia). 

3.2. "Espero", presente con serna actual durativo, es modificado 

por dos ohjetoa directos tácitos por elipsis: "el hijo" (lo real) 

y "a los frutos de la tierra" (lo simb6lico). Este "dobletell sin 

táctico-semántico ocultado por la elipsis alarga la significa

ci6n del ver~o más allá de su longitud física; alargamiento que 

aumenta el suspenso -verbal, 16gico y emotivo- entre las accio

nes con su propia conclusi6n. 

La comparaci6n "arado-poeta" presenta al sujeto estát.ico en 

este verso, mientras que en los demás actúa; determinado por u

na ley inexorable que empieza a regir a partir de sus propios 
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· actos, se liMita a arruardar su cumplimiento. 

El tercer verRc ubica a las acciones verbales aparentemente 

acabadas en un proceso Más amplio del cual ellas n&da más son 

el comien~u: lo vital desborda a lo individual. A partir de a

hora, todo el poe~a estará circunscrito al tiempo preciso de 

la espera. 

3,3, se presentan en la estrofa dos niveles significativos: el 

biol6gico sexual (poblar, 1rientre, sangre) y el a¡:r;r!cola (seme~ 

tera, surco, arado). La analogía entre el trabajo del campo y 

la actividad sexual confiere a "fondo" un t.::-iple significado, 

puesto que sintetiza tono el sentido de la estrofa: 

+ La profundidad del vientre femenino (receptáculo del placer 

y orisen de la nueva vida). 

+ ra profu~didad ~e la di3l~ctica existencial (reflejado en 

el alarr:amiento conceptual por el cual "eco de sangre" en

cuentra un se~undo verbo al cual modificar al mismo tiempo 

que al primero). 

+ La hondura de !a r~ena del campesino, tan vital socialmente 

co"lo la otra. 

Al seFU~dn y Rl tercer versea parecen no bastarles sus cato~ 

ce sílabas, o pes3r de ser tan tajantes. Zs la sensaci6n poéti

ca; por eso el 6lti~o no 6nica~ente es una conlusi6n 16gica de 

los anteriores ••• es una exclamaci6n vital. 

Otro recurso para lo~rar la senseci6n poética es la sustitu

ci6n de "al que" por "n que", r~ene!'ando U!1a resonard.a alusiva 
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al eco abstracto referido ("a que"-"eco"). 

3.4. "Morena de altas torres, alpa luz y altos ojos, 
-·""' 

esposa de mi piel, ~ran tra~o de mi v~da, 

tus pechos locos crecen hacia ~í dando saltos 

de cierva concebida." 

Cuatro€ frases adjetivas y una asev~rativa plasman la figura 

de la esposa. Las frases, simétricamente distribuidas en dos ver 

sos con sendos hemistiquios cada uno -hemistiquios reAlzados por 

la marca sintáctica de l~s conas- ofrecen una figura de aires r~ 

nacentistas por la si~etría formal, la luz y el colorido fuertes 

y bien delineados (el pelo negro, la piel morena, los ojos bri-

llantes). cuando más, hay una leve variaci6n en el segundo verso 

cuya modalidad m~trica -alejandrino a la francesa- aliviana el 

rigor de la simetría. 

Las frases cortas de los hemistiquios contrastar. con·la'frase 

larga y discontinua de los dos versos Últimos; la figura feme-

nina estática y simétrica, a la manera de los íconos relif.iosos 

medioevales, contrasta con la mujer sexualmente activa del fi-

nal. La sir.taxis por.e en movimiento a la figura evocada de i-

gual manera que ayud6 a reuresentar el dilatamiento temporal de 

las acciones en la estrofa uno. 

La referenciR al Cantar de los cantares ha sido invertida;~ 

llá los pechos de la sulamita son perseguidos por las manos an 

siosas del amante, aquí saltan y crecen hacia él ••• ella es 

descrita co•"o un ser sexualMente activo que jadea, se f!'Ueve ,e~ 
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La oerfecciór 1el cuerpo femenino "pierde la compostura" al 

invoJ ucr81'se activamer:te en e1 acto sexual y cobra la belleza 

tle ur1 le~. ·ua¡i& •leilboT'rladn -por eJ -:rcah'1lf".ai:d.ento- y, a lf1 vez, 

tierna~ente co~tenido -el vers0 cuatro-. 

Las determinecionAs físicas de la ~arena: torres-luz-ojos ex 

presan una r.rRdual inmersión en ella (del oorte externo a la luz 

nue irradia 1a los n:ns ~ua s1~ la ruante) ¿ada por el paso del 

lenguaje emble~~tico -las torres, que Vlielven a evocar al medio 

evo, a su r1is?~e-, lue~o metaf6rico y al fin direc~o, como di-

dicha sin a-bar~o de mnnera abstrActa, ajstracci6n provocada por 

rionr.e ~:1 le;'nnía s0mántica exri,.,ess la cercanía, o me,jor. la uni-

rlad1'.le los r.os sRres; u,...,,an t;raP-o-dA rri vi,la", 1lor'ie lo instan-

~~~~º Sl ~i~~~, ~e~no"1:Mente hnsca J~ muerte fe] 8~or como un -

De Ja ~uletud Al Movi~iento de le figura evocada, de Ja contem 

placi6n externa al contacto vivo con ~us ojos, de un plano ideal 

-entrP. '."edievr;il ;r !.'er:Rcimtist:a, ¡>;Ótico por lo mismo- a uno real 

pero Rt&~ra~tn H la concreta senRualidad de la mujer actuandn se 
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-xualmente. El Jen~ua,<a nos presenta el surr'.l'irr.irmto riel dibu,io 

femenino en la evocaci6n del so1~edo como un proceso dinámico 

de concreción. 

3,5, "Y11 me parece nue eres un crist11l deJ.iclldo, 

temo que te ~e rompas al más leve tropiezo, 

y a reforzar tus venas con mi piel de soldado, 

fuera como el cerezo." 

Si~uien<lo el hilo de J9 evocaci6n, se modifica la figura de 

la mujer, presentada ahora como un ser frág:il y leve y, por ende, 

también ideal. I a ambig{iedad semántico-sintáctica de "Ya" par.!:_ 

ce eludir un significado tajante como si el sujeto, que ahora 

habla con su fantasma, temierR lHstimarl~ con el puro cortacto. 

"Ya" (casi o de nronto o mera inter,jecci6n co'!lo ir.uiciario!) y 

"fuera", subju'ltivo que amaina la firmeza rle la asev·ir;:ición, 

muestran el temor del hombre de acercarse a la mujer ~or medio 

de a~everaciones que no se deciden a afirmar. También el len-

~ua,je artificioso ("cristal delicado", "leve tropiezo") impU.-

ca un alejamiento del sujeto frente a la ~ujer. Ia aliter&ci6n 

con m del verso dos, len~uaje quisquilloso, alude ~ás al temor 

de él que al fRPtasma de ella. Es algo opuesto a la rru:er d~ la 

estrofa dos, a qui~n •ira a los o~os y que aetóa vivaz•onte en 

el a~or. La raigawbre gon~orina, cuyo estilo tiende a ocultar 

las cosas, viene como anillo al dedo a este alejamiento del ob 

jeto referido (la mujer). 

3.6. El tercer ver.oo es diferente; sin desaparecer el hipérbaton 
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culterano, la fuerza léxica de "reforzar" y ''soldado" rol'l!pe con 

la delicada artificiosidad circundante; la ima~en biol6~ica de 

la piel del hombre cubriendo las venas <le su esposa traspone 

los U:"!~ralAs <le la sexualidarl para dar la visi6n plástica de 

la pareja unida vitalmente en un solo cuerpo. La "des-sensua

lizaci6n11semáritica hace más rudo el frap;mento. La liviandad -

formal de los primeros versos -la delicadeza de la esposa-

ha sido cubierta por le ru~eza del tercero que refleja la for 

taleza masculina no exenta -recordar el hipérbaton- de cierto 

cuidado; cuidado que vuelve a prevalecer en el heptasílabo, el 

cual, como el de la estrofa anterior, marca con su métrica bre 

vi;ñad una sensaci6n ñe ternura contenida, apoyado por su léxico. 

).7. "Espejo de mi carne, sustento de mis alas, 

te doy vida en la ~uerte ~ue me dan y no tomo. 

~ujer, mujer, te quiero cercado por las balas, 

ansiado por el plomo." 

Reaparece la construcci6n por hemistiquios: los vocativos re 

e~plazan a las frases adjetivas de la estrofa dos: la imagen i

deal se ha convertido en la concreta ausencia de la mujer real. 

De la evocad Jra conteMplaci6n se llega al convocante apremio de 

le mujer. El doble vocqtivo del tercer verso se5alar' el aumen

to del apremio; simp.le I''metici6n del ennnciado unimembre "mu-

jer", meramente denotativo y despojado de todo ornato, el doble 

itocati vo nos hace ver a. la mv.jor de carne y hueso ausente y por 

lo ~í~ro ~6e ~eces~ria. A través de la trayectoria de los voca-
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-tivos se va objetivando el tránsito de la plucentera evo~aci6n 

a la obsesiva ur~encia de la amaga. 

El vers.o uno vuelve a abordar la relaci6r:. de l·j parejn¡ vista 

ahora como una reLición de rt:ciprocidad, la '.nujer si~~uc si•?nC:•, 

un elemento est6tico, pasivo, refractario del soldado. De este 

modo: LO MA'rERIAl (Carne---espejo, que alude a lo sensual) 

LO ESPIRITUAL (Alas--- sustecto -abstracto, espiritual, 

vital), 

se interpenetran en tal forma que el recuerdo del soldado par~ 

ce rnoment6nea~ente tornar cuerpo. 

El retorciw.iento sintáctico del segundo verso (la paradoja 

de "te doy vida en 16 ~uerte que ~e dan" resuelta en una a~títe 

sis "y no tomo") refleja la persecusi6n que la muerte hace del 

soldado y la búsqueda de ~ste tras su amada. El ara~esco foraal, 

común e~ este poeta, ~eproduce los vericuetos de la situación 

del personaje; y expone al a~or como motivo tanto del riesgo a 

morir como de la voluntad de supervivencia. 

La angustia del soldado se expresa co1J lv rima interna (-ado), 

con la repetici6n del esquema sintáctico "participio + por", con 

la cuádruple invocaoi6n y, sobre todo, por el afloj~miento de la 

tensi6n poética de.los dos versos finales demasiado convencio

riales. Descuidos lingUísticos que nos dicen, .por oposici6n,del 

cuidado extremo del soldado en medio del combate. 

3.8. "Sobre los ataúdes feroces en acecho, 

sobre los ~ismos muertes sin remedio y sin fosa 

te quiero, y te quisie~a besar con todo el pecho 

hastq en el polvo, esposa." 
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Crece la anF,ustia del sujeto, tono obsesivo dispuesto por 

la omnipresenci::i de la repetici6n. Las tres reiteraciones ("s2. 

bre" 1 "sin" y "te quiero-te quisiera") desquician el arabesco, 

la armonía del len~uaje precedente, el cual todavía asoma en 

un nuevo retorci~i0nto: "sobre los mis~os ~uertos sin remedio" 

tiene un paralelis~o se~'ntico con el "hasta en el polvo" del 

verso cuatro¡ y enarte, "muertos sin fosa" es literal pero la 

frcrustaci6r. "sin re~eñ io '' 1 pleonás~ica, l"ete co:no una cuña no 

s6lo a las·palabras sino al sentido literal de ellas. Reitera 

ci6n no sintljctica, "sin remedio" atiende mh a la angustia del 

ho~':irc 1ue n su contorr.o objetivo del campo de batalla. Arabe!!, 

co un tanto prosaico del lenguaje, nos constata la disoluci6n 

rleJ Julteranismo nrccedente. Crece la en~ustia. 

lR aostracta expresi6n "ataddes en acechn" de paso a la bien 

cnrnreta de lns "~uertos sin fosa"; el lac6nico "te quiero" es 

desbornado p::ir un "te quisiera" acompañado por"·la hipérbole "be 

sar con tor1.o el pecho" 1 que devuelve el texto a un plano abs

tracto. la succsi6n de lo abstracto a lo .concreto a lo abstra~ 

to corresponde a las oscilaciones psicol6ficas del personaje 

entre el n~or, el ~eseo, el de~er y el miedo. 

N6tese la si~ilitud de alRunos procedi~ientos -el nleonasmo, 

por ejemplo- us8dos por los tres poetas estudiados en este tra

bajo y su pecular funci6n en cada una de lns concepciones de los 

autores y en cada texto singular. Hernán1ez se rehúsa a desqui

ciar gl ~áximo el len~ue~c poético, o a uor.erlo en entre0icho; 
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lo curioso es comprobar la capacidad expresiva de un lenguaje 
-tan, relativamente, "conservador'I. Posiblemente uno de los.· se-' 

cretos de esta poPsÍa est~ en ~l equilibrio entre lo tradicio

nal y lo nuevo, entre lo personal y lo ya codificado. Equili-

brio, hay que aclarar, siempre en tensi6n. 

3.9. "Cuando junto a los campos de combate te piensa 

mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, 

te acercas hacia mí como una boca inmensa 

de hambrienta dentadura." 

El acto de la evocaci6n del soldado es por fin directamente 

enunciado. I,a figura de la mujer vuelve a concentrar la atenci6r 

del poema. Si antes fue presentada en sus dos aspectos opuestos 

-el dualismo de la simetría- como lo c6ncavo, lo que recibe --
' 

(vientre, surco) y lo convexo, lo que entrega (torres, pechos), 

ahora se transforma en lo que devora. 

3.10. La angustia, sentida anteriormente en el texto, ahora es 

explicada por el lenguaje; el giro conceptista del sep;undo irer

so, radicalmente elíptico, lo realiza. El "piensa" que termina 

al verso anterior confirma el afAn conceptualizant6: "frente" 

funge como objeto dir~cto de dos verbos con serna físico, "en-- / 

friar" y "aplacar",· que son la negaci6n de dos modalidades del 

movimiento material, la energía t~rmica y la mecánica. Negaci~ 

nea negadas en la frente del soldado, marcan la enorme concen

traci6n de energía que la lucidez del hombre no consigue con-

trolar, ante el Ímpetu del deseo y del miedo. Eso provoca la -
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distorsi6n de la fi~ura fem0nina, que adquiere propnrciones y 

rasgos monstruosos y al!lenazant,~s (la "hambrienta dentadura "que 

amag01 devorarlo). Imagen fum1mbulc, sea que remite a uno de los 

cuadros de Gcya, culmina el nuevo acercamiento de la mujer al 

texto hasta lle~ur al punto de devorar al sujeto (el mundo se 

ha volteado: en la tercera estrofa ella estaba dent~o de él, 

quien la prote~ía; ahora él, inerme ante ella, está dentro de 

la ·~njer ••• el vire-je nsicol6i;i:ico del so] dado an~ustiado es 

total). 

3.11. Fuera del verso dos, la estrofa es más bien denotativa, 

apenas el símil 1c3lindR la realidad objetiva del delirio del 

sujeto, cuya ~oturaleza onírica es evidente. Este rescate del 

si;•,iio, ~ás que a surrealismo, tiene un sabor hispánico (;;:ueve

do, ;nHcr6n, Larra). La pasi6n ar:10rosa es vista en Godos sus 

' das E~íl f~ce~~s, t~~ji~n la del temor incontrolado. 

Ti Escasez c0~notRtiva de la estrofas& ratifi~~ con la li-

nealidad ~int~=tica qu 0 dVite pa~alelis~os y correlaciones¡ lo 

cual rejundo en le cosi totel ausencia de les repeticiones, re 

C'irso clave e11 ln escr:i.tura de r~ir;uel 1-!ern{iridez. Salvo la do--

hle r.en:aci6n °x~1.icacrJ en el punto 3.10. 

3,1?. "Es~ríteme a la lucha, si6nte~e en la trinchera: 

aquí con nl fusil tu nomhre evoc~ y fijo, 

y de:iendo tu vientre de pobre que me espera 

y defion<lo tu hijo." 
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·.· 
Se propone un cawbio de actitud; la anirustia incita a lR ac-

ci6n; el sujeto se dirige a su e~posa, le reafirma su pasión y 

se rescata a sí mismo puesto que ha conseguido recionalizar a 

la realidad -la cercanía de la muerte y la lejanía d~ la amada-

'IUe lo atosiga. 

3.13. Las constantes repeticiones de~an constancia de la lucha 

interna del personaje, el martilleo de la angustia y de la ra-

z6n sobre su conciencia; veamos: 

{escríbeme (dame) 
Dos imperacioneslsiénteme (rec~be) en la lejanía, a pesar de 

ella. 

(tu 
"Y defiendo"~ 

(tu 

vientre flo sexual) de pobre (lo social) que 

me .espera (lo amoroso), 
hijo (lo vital y que da sentido al sexo, a 
la lucha y al amor del combatiente, "que me 
das"). 

La primera repetici6n vuelve a jugar con la dualidad femeni-

na y proyecta la relación de la pareja, por prime~a vez, a la 

realidad ohjetiva, inmediata. r.a segunda revincula los 6rdenes 

que se han ido dispersando desde la estrofa inicial, cuya com

pleja articulaci6n enmarca el retorno de la racionalidad en el 

sujeto a partir del am.or hernandianamente afirmado, sin ambages. 

Amor y racionalidad· fuertemente impregnados de sexo -iése "sién 

terne ••• " tan sensual!-. Lo que era abstracto en "sustento de mi 

lucha" cobra concreción en la materialidad de vientre-pobre-es

pera y en la sola existenci9 -la sola menci6n lac6nica- del hijo. 

Los dos puntos realzan la distancia.entre los a~antes, entre 
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sus espacios -el tácito "allá" .Y el expJ:Ícit;ri";quí"- y ent':'e los 

dos momentos de la lucidez recuperada (el regreso a la realidad 

primero en la perentoriH rnnrnioHci~n a ella y la afirmaci6n ~e 

los valores de carne y hueso que sustentan al ~ombatiente'des

pués). 

El hipérbaton del verso se~ndo se conecta, por su remoción 

de la sintaxis normal, oon el ca~bio de.laisituaci6n psicol6gi

ca del miliciano. Le co"respondencia entre "escríbeme" y"fijo" 

y entre "siénteme" y "evoco" sirve para materializar el recono 

cimiento por el soldado de la realidad objetiva: las acciones 

que él espora de ella pPeeuoo~~n la le~anía física y la proxi

midad afectiva; las de 6, implican el reconoci~iento de su ~on 

torno inmediato, mas con una actitud de firmeza ante· 1ue de nn 

gua tia. Ambos hacen lo mismo: reafirmar su am0r (ella con su le 

jana presencia -la carta, el recuerdo-; iSl, con la lucº,a arma

da), la reciprocidad de los amantes no s6lo es sexual, también 

espiritual -aspecto ~ste rescatado por el regreso de la raz6n 

al hombre-. 

Fijando el nombre de la amada con el fusil, e! hombre asume 

su práctica hist6rica -en este caso, la lucha Ar~ada- como la 

forma más alta del canto -df' su nfirl"aciñn vital-. E~ .,.,,,,,i,1·e 

"fijo" de la mujer, junto la d'.)ble pausa <ie ~" c0Jt11 y <le.J. fi-

nal del verso suspenden de p1·onto el curso de los versos pAra 

jar mayor aliento a las dos enormes afirmaciones finales. 

Entre las seis oraciones que co~ponen la estrofa no es pos.!_ 

ble detectar a la principal (son nuras coordinaias y yuxtapues

tas). r.o cual demuestrn el carácter central de esta estrofA en 
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la cual todos los ~ovi~ientos aní~icos anteriores acaban por 

resolverse. Herr.ández no violenta el lenguaje, sino que lo es

tiliza; no recurre a la convenci6n nara darle la vuelt3 sino 

para continuarla; no trata de comunicar lo singular e irrepe-

tible en cuanto tal sino en cuanto es compartible por otros,c~ 

sa que se verá más adelante. 

3.14. "~acer5 nuestro hijo con el pufio cerrado, 

C'1V1.iC 1 to en 'Jn C] él:'IOr de victoria y eu i tarras, 

y ~ej&r~ A tu puerta mi vida de uoldado 

sin colmillos ni garras." 

El csint0 evoluci.)nfl de la firmeza al opj;imisrno, registrado 

por uP lenEua~e emblemático, ~etonímico y con la fuerte al±te~

raci6n de "cerrado-~uitarras-garras". Del tono mayor del final 

:ie la estrofa nreceder:tP. se ha pasado al declamatorio. Abundan 

las i~á~enes de lR poesía cívica("pu5o cerrado", "clamor de vis 

tori"" y "sin colmi1.los ni [\arras"). El amor paterno cohra un 

al it~r:t{') he1·oico. 

El tercer verso se ~esvía eubr~pticiamente de esta t6nica: 

le an6mala fusi6n ~e dos sinte~mas harto trillados ("dejaré a 

tu puerta" c>)r. "mi vid3 de soldRdo") permite sep;uir en el ám

bi t0 ~e 1_¡n le~,.~~1;1¿><:: cuyos semos .;on a~pliamente co"lpartidos pcr 

el use; lo que no o~sta para oue su ur.i6n construya una forma 

inusual en el idioma. Como si un dejo de la nersonalidad -de la 

inti~idod- del ooldedo-pnetn se mantuvise irreductible en medio 

de su octi~is-~ se~6nti~e y lAxicamente co~pHrtido. 
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El -poet11 ha variado el "~:i.; hi.jo" de la er;trofv siete por _un "'" 

"riuestro hijo". Ja le.jarJÍa espnc~<:ü -Y temporal puesto oue m~"' 

no nace-es superada emocional~ente por el sonoro optimismo del 

ooeta, quiPn abr2za a la ~u~er y al nifio a trav6s del adjetivo 

pluralizado. 

3,15. "Es preciso matar para seBuir viviendo. 

Un día ir6 a la sombra de tu pelo lejano, 

y dor~iré en In s~bara de alrnid6n y de estruendo 

cosida por tu mano_." 

Esta estrofa se escinde en dos partes, escisi6n afianzada 

por el punto y por·la contraposici6n entre el tajante len~ua

je de la primera afir~aci6n y el desiderativo tono de los ver

sos finales. 

La primera parte usa dos infinitivos, con serna i~nerativo, 

p¡;¡ra modificar al núcleo verbal: er:uncian dos actos necesarios 

e impersonales (uue~en referirse tanto al sujeto como al pébl! 

co inmediato del poema•). ros i~nerativos,sint~cticamente sus-

tantivos, conseriran un raS[':O verbal: su temporalidad indefini

da, que nos dice del constante estado de alerta de los s0lr1ado~. 

"!".atar pars ser::uir 'rivi.::nrJo" exnresa lo más co~t~n rle la mentali 

dad ~e los ho~bres a 4uienes 1 en pri~era i~ste~cie, va diri3ido 

el poema. Para ellos, la paradoja dista de sor una figuraci6n 

artísti~a; es el instintivo ra2ona"iento que a diario se hacen 

a sí mis~0s. El canto manifiesta lo m~s peculiar ep la osicolo 

1~h1 clfJ su '[>Úi)lico -'JU'~ cr. eierto mo,~o es tarnbi~n su refor•rnte-. 
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Loé verbos er. futuro de lr; negunda parte de la estrofa desis_ 

nan nuevamente a la ootimista esperanza del soldado. Se da el 

contraste entre Jg rP.a.::'ir:"aci6n de las ~onvicciones -tiempo pr~ 

sente de Ju0hE- y las esperanzadas ilusiones .tienpo futuro de 

a~or-. Otro cor.traste: lo oscuro -la sc~bra del pelo- y la hla~ 

cura de la s6bana. Contraste dentro del contraste, nuevo arabas 

co formal, procedi~iento ~uy del gusto del autor. 

3.15. la figure fe~0nina es reoresar.tada no~o "refugio", lo o--

DUP.sto ::le la de·rnradora imagen de la sexta estrofa; "sombra" con 

nota ~ns asnectos de la realidad: la morenía de ella y su tier

na eapacidnd nrotectrira, de regalo y descanso (hay una asocia-

ci6n i::on "a la soíébra de un árbol"). 

Je la fi~ura de ella, al su~etc pasa p evocar, a sofiar nás 

bie~, el len~o nupcial; allí srita la vida ("estruendo") su mis 

olen~ ir~i~i~~1 co~ri equí ~rita la ruerte ~enP.ralizade por la 

~"'1erra (rP.sordar el rrimer verso de la estrofa). Emoci6n sexual 

-la s~ba~'3- oue s6lo cobra su sentido entero en la ternura -"co 

sid:J r~or t:.: mano''-. El re~uerd0 de I2._Qdisea, lo l'lujer cosiendo 

11 t~:a nupcial ·0 j.entras ar;uarda e} re¡:¡;reso del e:uerrero, con

vierve a 11 es~as8 er un n~rsonajr e~blem~tico de le mujer del 

pueblo;¡ de s11 1.~altad. Lu liternu;r¡: cabe en l3 'ü~toria real 

just~~ente 'ornue J~sefina-Pen~lone, la escosa de ~iguel, era 

tar. oohre ~ue tenía 1ue tenía que coser ella misma sus enseres. 

En la ~odestia real nescuhre ~ern~ndez lo ler,endario de los 

prnt;~o;t~tas ~p n~tP Cvnci6n ••• 
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3.17. "'Pus piernas Í.irplacahles Al parto van derechas, 

y tu imnlacable boca de la~ios indo~ahles, 

y ante mi soledad de explosiones y hrechas 

recorres un camiro de besos i~nlacables." 

Se intensifica el procedimiento de la reiteraci6n (tres "im

placables" y cuatro morfemas 11-ables"), impidiAndose la monoto

nía sint6ctica con la alternada anteposici6n y posposici6n de -

los ad,ietivos al reApectivo nombre que modifican; todo Asto da 

a entender una creciente.exaltaci6n emotiva paralela a la exal

taci6n de la mujer, al reconoci~iento de su calidad de sujP,to 

amoroso en la maternidad y en el parto. "T~placables" designa 

a la inexorable ley de vida que se curnple en ella y oue ella 

ejecuta. 

3.18. la sutileza sintáctica "al parto van" subraya el conteni 

do bioló~ico de la lucha de la esposa; en este concepto confl~ 

yen "pierr>as•; "labios", "boca". El serna subyacente de combate 

en ''implacables" nos recuerda que tall'bién ella lucha por lA vi 

Ante mi soledad (A)--- recorres un car1ir.o (R)=espacio abstra~ 
to. 

De brechas y explosiones (A)-- de besos implacables(B)= ee~a -
cio ccncreto fir,uradamente. 

El primer espacio afirma el carácter abstracto··de la imagen 

-producida en la cabeza del soldado; el segundo se refiere al -

espacio concreto de su respectiva lucha (el campo de ha.talla y 

el propio cuerpo· femenino). Ambos avanzan, '1 (A) escuetamente 

contrR lA muerte y ella (B), ma~nífica y agresiva, por la vida. 
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'3.19.-Tcrda la estrofu habla de la cercanía, casi roce, del anor ! 

con lH ~uerte. Ta nroximidad de estos dos contrarios -los dos 

¡rrandes sucesos de b !~is!"a ¡i;ran ley dial6ctica de la vida- tan 

reiterada a lo lar~o del poema se explica: 

a) Como la expresi6n del conflicto psicol6gico que todo soldado 

sufre en medio ~e la lid; frente al riesgo de la wuerte, se af~ 

rran subjetivamente a la vida. LH canción proyecta las angus~-

ties, los nensa~ien~os ~ los in3tinto~ ~~a profu~do3 desatBdns 

er~ el estado de foiMo de c1da cor1batiente. Este doble carácter 

del solrlado, rle ser referente y público a la ve:: 1 otorga a to

dos los r~rurRos exrresivos líricos una enverradura histórica 

y ob~etivR¡ 

b) La simbiasic entre el a~or y la ~uerte es muy anti~ua2 • Se 

remonta e~ l~ literatura esnaílola al medioevo. ~ien1o Espefia -

un pRÍB en que los·elemcntos eccn6~ico-politicos feudales per-

3istieron tan l~r~3cente, m~s que en otroo nue~los, ~o es ex--

~r;J:Í.c r~ue nl li las co;1-::,·n·~iones enl tur·,J <'!S •le1 feud8lis~o oer-

m'lneciP.ran ~;;ir•.bién con Mr>yor ahinco. Ho queremos hablar de un 

"espíritu rqcfon'll tisp~nico'' ror las imolicacio~es metafísi-

cas del t~r~ino; mPsCr3~'lrnente, rue~e ~;;ihl'lrne de una serie de 

constantes culturales, dedes nor l'ls u~culiares condiciones 

del deserrollo nacional. El tema de la lucha o fusi6n entre el 

a~or y la ~uerte sería una de esas constantes; recordemos al-

gunos r0mances, la l"ycnda de ~acías, La 0elP.stina , el ideal 
I····-

del poeta-soldn~o ena~oredo y heroi'.:o que el e~e~nlo de Gnrci--
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-lascr estRbleciera para toda una dpoca, u~ par de sonetos de 

r-uevedo, alguna. cr6nica de Larra,• la figura tiriüana de Don 

Juan -tan empobrecida por Zorrillo-. 

La lucha de siete siglos contri los 'rabee, el catolicismo 

por autonomasio de su monarquía, la conquista de América, las 

incesantes guerras en Europa, la grnn soledad española a partir 

de Fernando VII, las luchas civiles del siglo XIX: tal es el -

marco de la Mentalidad r<uerreristn española, la cual, lip;ada a 

la religi6n, explican la .gran atención que mereci6 la muerte a 

este pueblo; los valores caballerescos, siempre latentes, los 

pode~os encontrar todavía en el Rradomín valleinclanesco. 

rif,Uel Hernánde¿ asume esta rica tradici6n literaria y le in 

funde toda la riqueza del sabor popular: el a~or, por ejemplo, 

es desnudado de todo artificio metafísico o ideal, quedando en 

rigurosa carne y hueso (como en la enunciación del coito de la 

estrofa inicial o en las cor3tantes al u.dones· sexuales en Hijo 

de la luz y de la sombra, magníficas mas no sublimes); tambi~n 

el heroísmo.pierde su evanescencia mítica, prooiedad privada -

de algún personaje, y es esparcido a toda la masa (un soldado 
' 

que, sin tipificar a los de~ás pues sus rasgos individuales --

son estrictos; comparte con ellos cosas esenciales), heroísmo 

humano que va del miedo a la firmeza y ce enfrenta a la muerte 

como con algo tan cotidiano, como frecuente es su alusión en -

este poema. El carácter clasista de su lucha, ubicado por el 

contexto de la obra en todo el libro -Viento del oueblo- tam--
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-b~~ es aludido por el texto en cuesti6n (ver supra. 3.20). ta 

visi6n de la muer~e, dialéctica y materialist~, contradice al 

{cono mortuorio característico de le tradici6n esnañola (esto 

será tema del <H'1lis:is de la última estrofa). Por lo generfll, 

los vnlores tradicio~~les recuptrados por Hernández son radi

calmente invertidos para lograr su rescate; así están la sen

sualidad ro o~iesta al ideal arnoroso, la desacralizaci6n de -

lo heroico, la ~upereci6n de l~ ~etnfísicn y la inserci6n de 

una postura nueva, proletaria en las formas poéticas tradicio 

nales, usadas política~ente. 

Hern~nrle~ ~í 3ceptA la ret6rica literaria en cuanto tal; 

pero su actitud innovadore genera no un enrarecimiento o u~a 

sor.:Jrese (como los p1·oducidos por Vallejo o por Neruda) sino 

la i:i:rreai6n de que no todo lo español es "castizo" o cerrado. 

TBmbién la forrl'a tradicional del poema es revitalizada por las 

sin~ularidqdes estilísticas del autor ("feísmos" como repetici~ 

~es continuas, rimas internas, frases hechas; contrastes y de

liberadas runt~~as de lo~radas simetrías; dinamismo en la tem

poralidad verbal,en las correspondencias sint~cticas, en el a

rabes~o del siro conceptista o culter~no ineeperados; en la -

profusi6n de ad.jetivos 1He llenan de er.ioci6n y profundidad al 

canto). 

3.20. El poema no es ideol6gicamente neutro, hay una premedit~ 

·--~-ª posici6n de clase en 61. Las menciones al trabajo producti

vo recuerdan a sus oyentes-lectores ~ue ellos misreos son el re 
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-~Srente de la obra, metiendo en ella aspectos de su universo 

personal: 

+"espero en el surco corno el arado espera", 

+"Y dfiendo tu vientre de pobre que ~e espera", 

+"la sábana "cosida por tu mano". 

Los elementos "intrscend:mtes" tambi6n apuntalan la inmer-

si6n en el mundo de los soldados: "escríbeme a la lucha", el 

a1Mid6n de la sábana. Poesía de y para los trabajadores que 

combaten. 

3.21. La indefinici6n sintactico-sem6ntica de "y tu implacable 

boca de labios indomables" exige, por lo menos, dos lecturas: 

-"y" - "con"; se subordinaría la frase a "van", quedando el 

enunciado como adverbial modal del anterior. "Boca" se referi

ría a la capacidad materna de amor, por la relaci6n con "parto~ 

-"y" = "y"; el enunciado queda trunco de verbo y de concepto, 

interjectiva, mostrando la alta emoci6n del soldado(la ruptura 

sintáctica daría 13 cxaltaci6n). En este caso, la frase tendría 

mayor vínculo 16gico con "besos" del verso final, aludiendo en

tonces a Ja capacidad de amor sexual de la mujer. 

J,a esposa evocnda ~n su futura maternidad no pierde el atrae 

tivo sexual para su compañero, quien desde su lejanía percibe 

el amor como una totalidad (ternura-sexo-maternidad). 

3.22. Se da el reconocimiento conciente por el sujeto de la S!:_ 

pare.ci6n i'Ícica de la pareja, que de algún modo representa la 

ad nominal: "ante mi sn1':idad (dre brechas y eiplosion'3s) recorres 
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un·camino". Ella no avanza hacia ~l, sino hacia el hijo de los 

dos, Su antarior ima~en mo~str~osa se transforma en la BBresi

V<..! bP.lleza, no menos desmF:surarta, d2 Ja "if'lplacable boca de be 

sos indol'la'..JJ es". la bCJcCi h3 C(::acr) de ~'.er 1:1 ar::!e:rnzante conca

vid;:id para convertirse e'.1 una exrloEiÓn de R"lor. Rescatondo su 

coDciencin, su lucidez, el sujeto ha superado la angustie pro

vocada por la evocaci6n obse8iva del ser nmado. 

3·?3· "Para el hijo serA la paz ~ue estoy forjando. 

Y al :f.in en un océ:mo de irremediables huesos 

tu cnra~6~ y el mío raufragar6n 1 quedando 

u;1" :~u~.::::- ;¡· un homb::>!l r:,astedos por los heso.s." 

Ctra vez la estrofa ae divide en dos rartes. La primera ~e

tf! lo nersor.al ;y lo sociAl dentro de la historia, abarca un fu 

~u~o jn~ediato ~u0 presucone la paz, el triunfo popular; la se 

~u~da parte se concentra en la cuestión de le vida y la.muerte, 

ubicada en un futuro ~ucho mAs amnlio, de indiscernihles lin-

des (pcr eso u~a un ~erundio, para no definir el final preciso 

de la acci0n), tier.>po cuyo espacio es ta!'.!biér: informe ("océano 

de irremediables huesos"), El punto y aparte separa ambos tiem 

pos, el futuro cor~r0 to, existente ya eIT'brionariamente en el 

presente 1 y el abstracto futuro de ln muerte, cumplimientos de 

la ley hist6rica y de la ley vital, respectivamente. 

3.24. Los versos iniciales de la novena y de la undécima estro 

fas -sepP.rRdos '3".':ios ncr uri punto del resto de sus i::onjuntos

tianen un verbo coouJgtivo i~nersonal. A~bos enuncian lac6nic~ 
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-mente los dos objetivos básicos ael soldado.: 

+ "Hay que matar ••• ", plantea el, objetivo de la supervivencia. 

+"Para el hijo ••• ", el objetivo !"edi8to ilel triunfo. 

El lnconismo ~arca la clarldad de ambos fines en la concien

cia del personaje; haber colocado en el centro acer.tual y sintác 

tico a "matar" y a "paz" refleja la Índole nuclear de los cios 

conceptos en cada juicio. 

3.25. "Al fin", "irre'.rlediables huesos" y 11 nm1fragarán 11 reite:ran 

h. idea de terminación o muerte; el r;erur.dio adverbial .funciona 

como una adversaci6n -sir1ilar a "!:!un~ue"- que relativiza al con 

__. cepto de la !T'Uerte. 

Si en la mención metonímica de la muerte "tu corazón y el mi 
o naufraggrán" hay un tono convencional, la posterior referen-

cia al amor "un hombre y una mujer gastados por los besos" sor

prende por la rectitud de la expresi6n; si aún en la muerte el 

poema se permite la retórica, en el amor el lenguaje se desnuda 

de los artificios. El amor entonces cor.stituye la esencia huma

nl, y no la· muerte que abarca a todo lo existente. La ley vital 

adquiere su pleno sentido en la vastedad a~orosa que s6lo los 

seres humanos pueden conferirle. 

3.26. T,a evocación. del soneto quevediano Cerrar nodrá mis ojos 

lo postrera sombra ••• es evidente. Se palpa la resonancia del 1
.

"pol vo ser~, mas polvo enamorado" que parece sugerir lo mismo 

que el texto del pastor de Orihuela, el triunfo del arr:or sobre 

lo ~iierte. A pesar de todo, las connotaciones Metafísicas y re-
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-1-igi_osas del soneto-la determinaci6n divina del amor humano' 

la fe en lo sobrenatural- sor. su~eradas por la Canci6n del 

esposo soldado. Retomando un altísimo momento de las letras 

espafiolos, Hern6ndez intr~auce el elemento popular y moder

no; "huesos ~astados" admite la material presencia de la -

muerte (el amor no se contrEpcne u ella~ siendo al contrario 

la mariera mAs total de asumirla). los amantes son el "polvo-

zastri<ks, trU;u:rados'' ''orinr?:or::-co-r;or l )S b0sos"; pero el ori 

g-en di vino del polvo-barro hu'!lano y la no menos sacra natura 

leza riel a: 0 or queved0scos han sido sustituidos por la acción 

humana de amfir y desgastarse. Los a~antes han construido su 

propia muerte. 'Por otra pBrte, el soneto quevediano est~ es

crita en priMera persona, enfrentando al hombre solo con su 

~uerte; ln canci6n rn~rtie:ie la relrci6n y unidad de la nare

j?. Este fuertu ::ater-i3J.is;no sintetiza los dos se"'ªS básicos 

<1e "irre:ne<.\ia'bles" (lr. :"uerte ~orno un hecho inevitable; el 

amor co~o un suceso irreversible). 

OtrR notahle nresencia literaria: la i~a~en de los ríos 

'1U"' vnn ~ dar n la mar, que es el morir, es evocada en el o

c·Sar'l el onde r:aui'r¡¡¡rrrn los a"ll;l"'"!tes. lür:;uel Her'1ández h8 asimi 

lado el fondo del pcnsa-iento de Jor~e ranrique:ln dialéctica. 

Ley general de comnoaici6n. La acci6n desplegada a'io largo 

del poema es el vaivén de la conciencia del soldado en torno 

a au objeto w1oroso. Gurso psicol6gico -;r,noseol6¡¡;ico no- que 

explica las ~;ru¡:¡r:as trancision1JS de 111 obr.a. 
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Estebleoi1o el hecho objetivo que suLtenta a la posterior e

vocación del sold3dO (estrofa 1)t el sujeto se aproxima a la i

magen de la amada (E. 2)que pase d~ lo estático a lo dinámico; 

de pronto, el auarente alejamiento del hombre es, en realidad, 

un movi:niento envolvente de ternur& (E. 3) que prepara Lrn dos 

contundentes de la estrofa 4: 

- La de la evocaci6n como tal ("te quiero ••• 11 ).Suceso subjetivo. 

- Ia de la lucha y el :'lor objetivar•iente presentes1 "Te <lo~r •• • " 

Ocurre el desgarramiento entre la realidad objetiva y la RU~ 

jetiva, que en la anterior parte aún coexistían. Ello produce 

la arnp1stia riel individuo (E. 5). 

la placentera evocación se ha vuelto dolorosa obsesión en la 

que el predominio,de los sentidos (insatisfechos sexualmente y 

vitalmente acosados por los neligros) va reduciendo a la razón. 

La fir:¡;ura femenina, distorsionada hasta lo monstruoso, lo amaga. 

(E. 6). Pero el hombre reacciona y rompe el cerco de la obsesión 

' conminando a la esposa -lo cual implica reconocer su real lej~ 

nía, devolviéndolo al mundo objetivo-. Ella ya no ,nada más es 
tú 

vista sexualmente -tu vientre que me espera- o vitalmente -tu 

hijo-, sino tambiél' en. su aspecto soCial -de pobre-. El ho,.,bre 

reflexiona sobre el· sentido mismo de su remembrnnza ("Tu nombre 

evoco ••• ") (E. 7). 

luego, pasa a soñar el futuro, siempre atento a la fiEura de 

su lll'QCr (E. 8); un fogonazo lo de\ruelve a la realidad ("Es pr!!_ 

ciso ••• 11 pero regresa al sueño ~ás vivo por cuanto mAs íntimo 
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se hace (F;. 9). 

R~n1 idac\, mte!"io y deseo se liº:an orr:foj_cm,,ente, sin confun-

dirse, en la estrofa 10. Ia i~a~'naci6n y el razonamiento del 

protaKo~icta rcdntn a l~ uarejq en un espacio 6nico, ~oral y 

político: ln J~cha por la vida • 
• 

Estrofa 11: futuro irmediato y futuro mediato indefinido -

son actuali?,ados. El poema coni::luye con una afirmaci6n hipo-

tAtico-i~ducGive, u~iversal y necasnri6: los h&choe consumados 

en la realidad y fi,iadon en el j)Oema (la lucha y el amor) con 

llevan U!la ir1·eversiblP e i:.-re!!'edi&ble hum<Jnizaci6n de la e--

xistarrta, no ~As allá ria, sino er la muerte ~isma. Se plartea 

el triu~fo da los oori~idos, ~el amcr de la nareja y de'ln ra

zón sfJ">)re la sens1;alid -ad.. Esta reflexión fj nol condensa la pr~ 

ble~ática del ries~o y miedo de ~orir, de la lejanía de los -

~uerpos, de la esperanza. Se proyente la dinléctica entre la -

razón y la P.'r<Jci6r. hnmanas; de RhÍ las incesantes oscilaciones 

(de1 rlB<:er :"l la ternurA al l!liedo a 11'1 convicción al sueño a la 

reflexión; ne lfJ est1':ico a lo diná."'ico .1 lo desbordado a lo -

contP-rido; de lo sur,~etivo a lo objetivo, de lo abstracto a lo 

concretn, etc.) Todo correspo~de al ~ovl~iento ani~ico del sol 

iado, hasta el aflija~iento po6tico de la estrofa cinco. 

La canción se divide en dos r:randes secci·wes: la que abarca 

'as estrofas dos a seis -la evocaci6n es dol! inada por el sensu~ 

lismo- y la que transcurre entre las estrofas siete y diez -el 

suelo se dirile al futuro, ain evadirse de los riesgos del pre 



160 

-~jhte-. Las estrofas extremas, por su temporalidad dentro y ! 

fuera del texto (como los contrafuertes de la a~quitectura ~6-

tica), constituyen la premisa objetiva del hecho subjetivo de

sarrollado en el noerna y la conclusi6n especulativa de ta] su-

ceso. 

·A esta estructura binaria, enmarcada a su vez por las dos 

columnas extremas de las estrofas uno y once, cQrresponde el 

molde formal de las cuartetas de verso alejandrino, por lo e~ 

mún trocaico, si bien algunos versos siguen la modalidad "a -

la francesa". Navarro Tomás ha establecido en su Métrica esp~ 

ñola la raigambre modernista de tal oolde3. 

A su vez, cada estrofa posee también un caráctar binario: 

La ~rimera contiene dos tiemnos para distinguí~ las acciones ~ 

cabadas de las que prevalecPn; la segunda ofrece una imagen ª! 

tática j otra dinámica de la mujer; en la tercera la convenci6n 

expre;sa "lo frá¡i;il"; una modelidad ¡:¡ixta -convencional -;/ po~tl:_ 

ca- del lenguaje enuncia "lo fuerte" y un lengueje finalmente 

poético presenta "lo tierno".• Aquí hay una estructura ternaria. 

En la cuarte. coexi.sten lo subjetivo (la invocaci6n a la esposn) 

y lo objetivo (el campo de batalla). F.n la quinta se escinden 

esos dos planos en la ~eique del sujeto, enfrentándose hasta 

la superposici6n onírica de la sexta¡ en la siguiente, el hombre 

se recobra a sí mismo ~racias a dos acciones: la exhortación a 

su ~ujer y la afirwaci6n de los m6viles de su lucha. La octave 

usa dos ~onalida~es lingUísticas, una, convencional y llen3 de 
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r&sonancias ampliaMente compartidas; otra, poética, con un cier 

to rl€nliz hacia lo íntimo. La novena usa dos tonos: el lac6nico 

del primer verso y el desbordado, por la profusi6n de los adje

tivou, posterior. En la undécina se plasma el paralelismo de la 

lucha de la ~u~er con lb del soldado. La und6cima contiene doe 

futuros, el iP.mediato y el indefinido. 

A la extreT.ada complicaci6n de los contenidos corresponde un 

rigor formal tradiciornlista que a ceda paso reproduce el dua-

lis1to estructural (otro signo g6tico áel poema). "Mi frente que 

n~ enfría ni aplaca tu fi~ura" renroduce concentradamente a la 

estructura <lel pOeMa entero: dos "colu~nes" extremas (los nd -

cle0s nomin~les rlel oh~eto directo y del sujeto del enunciado 

~ue rorm'J al verso) y dos secciones centrales (los ndcleos ver

bales que co~parten el rrismo sujeto y el mismo objeto). 

C·ue el dualisf!lo no pretenrle µroducir una simetría, lo anun"'

cian lAs 111 ti·~as estrofqs, oue alteran la costumbre del cuarto 

verso heptasilAbico, ssí como lR ~odalidad ternaria de la estro 

fa tres. 3ecordeTos ~ue, solvo r~res excepciones, mAs en clere

cía, la poesía tradicional no se content6 con un mon6tono sime

tris~o. Los aires g6ticos del poe~a vuelven a hacer patente el 

ape~o del autor a la traaici6n, sir. olvidar su especial gusto 

por lo arquitectónico. Así expone la contradicci6n fundamental 

del poema (sensualidad o raz6n en la conciencia del sujeto) en 

un universo concreto (la relaci6n hombre-oujer) hasta lo~rar u

na fili~r&na sin hilos sueltos. 

!,as alu!Jiones polítiC!'lB er.iamm de la experiencia vital que 
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. .al. <tutor ha incorporado a la obra. Con el fusil fija el i;ombre 

más amoroso; con la canción, a lq vida. 

e o p e L u s I o N E s . 
En la estro.fa inicial, los verbos en antenresente de'jan con~ 

tancia del acto amoroso consumado concebido co~o vía individual 

y genérica para la realizaci6n del hombre que se produce y se 

reproduce a sí mismo por medio de RUS propios actos. "Fondo" a 

lude a esta esencialidad del quehacer humano. 

El tercer verso marca la pausa 16gico-emotiva antes de la 

conclusi6n; confirma la terminaciqn del acto al mismo tiempo 

que su éecucla en el nacimiento y la cosecha. Ru tiempo pre-

senta instala al poema en el intervalo, en la espera. La gran 

tensi6n impuesta .al alejandrino resalta la emotividad textual. 

Relativamente fuera del poema, esta parte se sale en parte 

de la temroralidad y del asunto centra} que es la evocaci6n. 

La r.i111etría métrica de los hemistiquios en la segunda eetr2_ 

fa proyecta una ima~en femenina estátiC'll que pasa al dinamismo 

como si el ·hombre se acercara a su fantasma: 

- De lo exterior a lo interior (de la piel y .la estatura a la 

luz o mirada n ios ojos, "espejos del alma"). 

- De lo concreto a lo abstr~cto en la expresi6n (verso uno a 

verso dos). 

- De lo abstracto (versos uno y dos) a lo concreto (versos tres 

y cuatro) en la referiaa figura evocada. -.. 
Dice "te acercns h&cia mí" cuando en realid<id es ~1 quien la 
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aproxi'.'la en su rr.errioria). r.a realirifid objetivé! se esfuma en un 

espacio psico16~ico r~0moria, deseo, suhlimaci6n literaria -en 

la referencia al ~untar ~e los cantares). 

El "p&rece'' le lu estrofa tres enfatiza el subjetivis~o del 

s11,jeto; el rodeo lé;.:ico-Gint5r.tico reproduce 1A maniobra ee!'.lá!1_ 

tica del dulce abrazo. Presentada ella en una actitud típica -

(frágil y naeiva), coincide con los convencionalismos de la 

protegerla, no suena artificioso gracias a la delicadeza poét! 

ca de "cerezo". 

~~ la cuurtg astr~fa , le evocación se torna invncaci6n (los 

V<'.·.~r. ti vrs, ·1ou:vJ1;nt0s v r\espo~ "ªºª 31 fin dE' cual quier adorno

a~stq :an ~l inre~io); pero el oocta, nerfectamente desl~ndado 

tie r1~ '"'!:"f;on-<"', 0:·:hib~; ·ir. co:,1pleto crmtrol de la escritura 

!rterna y tantn vocativo Afean al lenm1aje -Y van distorsiona! 

rl0 n lg i~R~en e~0~a~'l- ~efiri~~doee e~ ólti~o ceso ql desequi 

lih~io ocurrido er la nsi~ue ~el saldado. Por eso, el afloja-

mi!')nto noético de los rlor "BrGon finales puede :nostrar ese des 

1'.:iciarierto ~:,iC'JlÓr-ico. 

E:1 1E1 :¡uint'l, '=: · ovi.• ier.to es al re,,és; u partir del verso 

tre: vuelve ::i resur•r<;ir la t'')BSÍ"l y s'l coflsii:rue unR corresponde!! 

cie con el final de la segunda estrofa: ellA, los pechos de ella 

saltan hO~re ~l, acl él 1uiere hes~rla con todo el pecho. Ia in 

versiór: .dsi:::::i dr~ 108 cuerros ha:::~' -:e~:; er·~ti.cR a lA i"'11r-en por 
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.u :novimi e nto. Aunque est1c1 sen sun lillad, le jon de proy.Qcar pla

~ er, acrece la angustia del indiriduo. Por más que el lengua

~e haya restaurado su noesía, la distorsi6~ de la silueta si-

~ue hasta dar en el expresionismo de la "boca de hambtiente --

aentadura". Pero a ~edida que el personaje entra en su ¿ebacle 

psicol6gica el poeta juega con las palabr·as; de este modo se -

explica la cuña semántica del "sin remedio", como p'.lra avisar 

al lector de la intencionaliclad de los "feÍs'!1os"(por no !'1end.2_ 

nar la simetría sint6ctica Jel segundo verso de la sexta). Esta 

conjunción de los feísnos -que al~den a la situaci6n del perso 

naje- y los preciosismos -que refractan la presencia del autor

es el factor que mabtiene el equilibrio lingOístico ten partic~ 

l~r de MiEuel ijernández para quien el lenguaje ret6rico no es 

antiPatural, aunque ta~poco un ~anon ina~ovible. 

La séptima estrofa, ír.tegra~ente po~tica en sus cuatro ver-

sos, ofrece el equilibrio B".1ocional recobrado por el soldado: el 

he~istiquio, el ercadena~iento con adro~inal y con relativo y 

la reiteraci6n 1.rnal mantier.en el alto tono en todo el fragme!!_ 

to. ~l contrario rl.e la sexta, esta estrofa carece ¿e oraciones 

subordinad&s (coniraste sint~ctico que acentda el se~~nticc):

cada enunciado es aquí una totalidad que expresa cabalm~nte los 

coreentos rescatados por la tambaleante conciencia del solclado; 

entre esas totalidades hay espacio, ualtos, indicadores de la 

iri01 cncia d'lsatada rientro del horbre: lo psicol6r::ico y lo raci.2_ 

nal enl~zacloe en-~~ cJncic~cia, proyectndos por Ja expreei6n. 

El onti~is~o de la nctava abre el 'mbito del poema pues in--
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-car~·ora al público inrr.wliato de Hernández en el poe11a; "nues

tro hijo" en vez del "tu hijo" anterior reúne de nuevo a los 

padr~s dist8ntes y además a la multitud oue en la trinchera 

11ye al poetR dc·::ir ¡:;is •rersofl ( i.cutintos de ellos estarían en 

nituociones se~ejantes, nunca id~nticas~a las del autor o a 

las del personaje de la Canción del esposo soldado?) El refe

r.ente es compartido t&!'!bién porque "puño cerrado" y otros vo

~abl os similares tienen cor:~otaciones a~nliaMente compartidas, 

t!mocional y racionalmer:te, por aquellos hombres. Significantes 

~ siPnificadoE comunes proyectan situaciones análogas: el poema 

se convierte en un su~eso ecuménico. 

La paterni<led "gene;-alizada" es también relativa. Hay ale;o 

iientro de la experiencia,, irreductible a otro que no sea el 

hombre del poema. Por eso el tercer verso quiebra un poco lá 

t0nica do:'li~ante de le estrofa. 1 

El pri :ner verso de la si¡¡:uie>1te estrofa sintetiza tanto la 

lucidez co~o el puro instinto de conservación; tanto en el pa

red0 de Vallejo como en el soldado de UernAndez estos dos po-

los se tocan; ambos, desesperédos frente a situaciones vitales 

extremas, resultAn personajes en conflicto interno, caracterí~ 

tico del arte, del mundo, moderno. Un nuevo arabesco: la rima 

interna "iré-dor~iré" que en la cuarta estrofa debilit6 la ten

si6n poética, aq•1í la aumenta por su deliberada simetría por el 

escalonamiento de caer en la 3a. y 4a. sílabas del.2Q y del ter 

c~r versos. ~l detalle pre~iosistY avisa el retorno del sueao, 
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Uspendido deede la séptima estrofa. Ensoftaci6n placentera ta! 

',o por su referente como por la c;onciente delimitaci6n de una 

realtdad objetiva que lo antecede y cnPdiciona (da ahí el adj! 

tivo "lejano"). Ya no está el desborda'!!iento sensual-onírico de 

antes, sino un mayor peso de lo cotidiano,en los recuerdos~ 

La mujer, una vez ~ás imaginada en la est~ofa diez, ya no es 

un fantasma, sino presencia, lejana nero real y actuante. Aqu~ 

lla visi6n posesiva y deswesurada de la estrofa seis nos rocor 

d6 a las crueles deidade~ del culto oriental a la diosa madre, 

culto propio de las sociedades desp6ticas esclavistas; pensa-

miento que, ".:omo Frazer de".Juestra en La rama dorada, tuvo su -

natural continuaci6n en la religi6n cristiano-cat6lica, tan a

rraigada en España. La visi6n de la décima estrofa, en cambio 

nos da una enaltecida figura de mujer, en i~aldad de lucha y 

heroÍs!"o con ¡;u compaftero, sin hacer abstracción de su sexuali 

dad ni de su ternura. 

La Última estrofa se sale, igual que la priMera, del tiempo 

tangible de- la espera. Llega al futuro suprapersonal de la vic 

toria y al futuro especulativo de ln muerte. Si repite la es-

tructura sint5ctica de la novena estrofn -rl verso 'inicial se

parado de los restantes enunciando una realidad más inmediata

e s para remarcar el tr§nsito, que ~e repite a lo lar30 de todo 

el poema, de lo concreto a lo abstracto; como si en la última 

imagen quedara petrificada para siempre 1'i experiencia humana. 

De la muerte concretfl de ln estrofa cinco ( "r:mertos sin reme--
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-dio~)-P3SA a la ahatracci6n univArsal ("oceano de irremedia

bles huesos"). Sl mismo adjetivo destaca el ~aralelismo y el 

desarrollo de estos conceptos. Del a~or específico de las dos 

estrofas iniciales se lle~a a su abstractG fosilización en el 

ho~bre y la mujer "fastadoe por los besos". Si "irremediable" 

es el epíteto de la muerte, "implacables" lo será para los 

besos amoroson. 

El a'!" 0r :w c;r.ul & 3 la '"UPrtfl ni a la inverea. Ambos son las 

dos leyes irrenunciables de 18 misma norma vital; ambos pasan 

y a"l!')os quedan de!ltro del mismo devenir: la muerte en los hue-

sos y e~ el polvo¡ el n~or en el hijo y en los huesos y en el 

polvo. Del amor nueda el sexo desgastado, los cuerpos transcu

rridos en el otro, el afectd y la pasi6n, quizá al~6n rastro. 

El ~aterirllisu.o hernantiiano ha volteado de cabezg a Queve

do. Por tal dial~ctica, la elería se ha transformado en un can 

to a la vida tal c~aJ es, con su muerte y su ins&ficiente ple-

nitud. Ia evocaci6n de todo el poema se ha resuelto en sueño; 

del sueño íntimo de la estrofa nueve se ha culminado en el eue 

ño c6s~ico de la undécima. Todo en un incesante vaiván psicol~ 

gico, en un con~tante rnoverse en las reciprocidades de los aman 

tes o en los plenos sugeridos por el texto (el del autor, el del 

soldado o el del público incorporado a este canto). 

Análisi~ hist6rico~ En el marco de la caracterizaci6n de la ép~ 

ca exDuesta en el capítulo I, conviene aclarar que España ere 

~n~ de los m6s ~ébiles eslabones de la cadena imperialista en 
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tensi6n constante despu~s del triunfo del socialismo en la -

U.R.$.S. Su capitalismo atrasado ,y dependiente, su si~tema uo

litico mon4rquico-feudal, la ideolo~ía reli~iosa y, sobre todo, 

la pérdida de sus colonias, exceuto las africanas, sumieron al 

país en el atraso y ln miseria. la victoria del Frente Popular 

en 1936 y el advenimiento de la república bure;uesa co~!' tintes 

progresistas, sustentada en la amplia LMovilizaci6n de ~asas -

organizadas en partidos, sindicatos .Y conse,jos no ::orr!f~ro::idi6 

a la política vacilante ~lel gollierno. I.os terratenie:1tes y los 

~randea bur¡meses ápoyados por la .pequeña burguPsÍa y aliados 

tantc al fascismo como n las "de;nocracias•i capitalistf.18 1 se s~ 

blevaron en julio de 1936, desatando una guerra ci~il que dura 

ría hasta 1939, c~ando consiguieron derrotar a una Escaña dé-

bilmente armarla y apoyada s6lo por México y la U.R.S.S. 

ra espontaneidad en la lucha de las masas, las condiciones -

ob~etivas internas inmaduras, la tramposa neutralidad de los 

supuesto~ aliados, el oportunismo y la traici6n de los tros-

guistas y el ascenso del nazi-fascismo como forma extrema de -

resolver las contradicciones capitalistas, temporalmente al M! 

nos, provocaron la derrota republicana. No obstante, la viola

ci6n de la legalidad burg1rnsa p:.>r la propia. burp:uesía no quedó 

impune: la lucha del pueblo español fren6·e1 desarrollo dEl fa!!. 

cismo y "postergó el estallido de la segunda guerra mundial6 • 

El car~cter autobiogr6fico de la Canci6n del esposo soldado 

y el haber sido escrita p~ra decirla a los camaradas en el fre~ 
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-te de combate llenan al poe~a de un ~special dramatismo; pero 

lo .-iue '"ás v·: !1CUla ,,: "éint;o r.cn la histc,ria es el haber expre

t;ado el l)starlc ce <'i:ii"lo de a-:i.uell11s masae combatientes. Cual--

ouier ao 1 d:;do de cur1l ·n1i.;r ejército lrn narlecioo los vaivenes 

1rnímicos refl e¿:idos er' l:i obra -Tolstoi y StE'ndhal han aborda

ic este sirni;nlar asunto-, aquí no es el heroísmo individual ni 

un alrntracto imperativo categ6rico ni una fe irracional ni el 

; ,, .. er~s :rnrsor.;:il lo •JUIO! "] ant11 al :iold1vlo en su fir111eza¡ es el 

:r "'' liumano a se!'es 'le ".arne y hueso, es el sueño rle un revolu 

,., ; <"'lnrio el ".'Je le i." f1. rrl P. la encr11;ía nara so1'revi vi r 7. Asume 

e~ 'lll!Or' com'.:l 1~..-:1 t:"'1:"lirlrJ<l Bex11aJ, vi.tal y sor:ial, comparte su 

·~~ ~n~ima exn~rir~cj~ ron sus com~a~eros hasta hacerla bandera 

•¡;,ra la luchu cnll!Úti. 'fl"r1 lS ~j ePen unn det>Crminaci.611 de clase: 

aor ce~pesinoa ~obres, proletarizados por el deterioro de sus 

c0rrliciones de vida y por la teoría partidaria que les ha lle~ 

~atio. Hern~ndez hable a muchns como 61, pero distintos a 'l 'en 

múltiples aspectos: su nalabra los acerca, los cohesione¡ son 

l0s ~e~pesinos nnr re~hazaron las for~aciones corporativistae 

·=' l "'º que quería" ''i r;•:'ll ar'' A 10:3 ·nedi.anos y ner1uer.ofl propie-

·~a"''!' con los asal'lri:iri."S <1r;;·Íc0J¡¡s, Su riqueza real es su fa 

milia; eso defie~den, nor esn luchan. 

A pr.sar de Jos ras•i:0s autobiop;r~ficos del ':;exto, 1-.P.y 'ma n! 

te distinci6n entre el autor y au personaje. Este, compartido 

•or ~l poeta cor Jg ~·:ltit~d oue lo escucha, sin perder su ~i~ 

"lllarirlad noética -r'!cnr"lar el t;ercer verso dP. la estrofa ocho-
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llega·a1 p~blico de tantas maneras como peculiares Ron lae e-

xiatencias de cada soldado oyente. La ref'exiAn f~nPl, con sue 

cargas li tererias (Quevedo, Manrique) :; fi 1'i R0 f ir as (marxismo-

leninismo) distin~e nl intelpct1rnl '.ue, nese u 111; 11obre7n rli; 

campesino, posee la rique~a de la cu'tura¡ 1~ preocupaci6~ rle 

Miguel Herndndez por mantener el nivel culto de la obra no es -

menor que la de darle simult~neamente un rango popular (que en 

España ha estado eierr>pre muy ligado n las form':ls tradici0nales). 

Así, como para Miguel hay. un lazo natural er:tre la poesía y 1 a . , ' ' 

política, el pueblo español siente 1os moldes formales ret6ricos 

co:mo auténticamente suyos (este furtor "R ·,·11:.r imrrrt:ar':e b1m--

bi~n en la poesía lorquiana). Ea P'~ ·SÍ a rle ~)nr·t;i 'lo er. e 1 má8 -

clásico sentido de la expres]ón, la berna1''1~8''ª· 

El canto consigue conjul"tar lo 1~ri"\vjrJuA1 mAs íntimo r.or! lo 

gen~rico-hist6rico. Si Neruda y Valle~o t.,ie:1en r¡ue pur.<;nar ri(ir -

meterse en la piel del proleterio has~a 1~r con sus m4s hondos 

anhelos e intereses, Hernández tratn de evitar i<lentificarse d~ 

mesiado con su soldado -recordar c6mo ei rreciosismo avisa al 

lector sobre la intencionalidad de los feism0s que 'ran separa!'_ 

do al personaje del autor-. No es, entonce., l ~ mira ecperien

cia vital el asunte del no~~a, es lr ref1ev1~ 1 nni{rtco-filou! 

fica la ,que habrá de dar sentido al ser de c11rne y hu1?so csntn 

do en este texto. 
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V A L O R k C I O N • 

i\ despecho de su apar:Lencia tradicional, la forma ele12;ida -

?Or Hern6ndez es mJs bien rer,iente, modernista. Este ensamblaje 

~e u~ tr~t~mi~nto enteramente moderno nara un tema cl,sico de 

ln literatura hisp~nica a través de un molde ~odernista p~ro 

encajada en una estructura compositjva de aires g6ticos medioe 

vales8 para desarrollar un contenido popular pero de gran ri-

q~eza y abstracci6n es el mérito ~etodol6~ico del poema. 

'.!ernández sabe muy bien para qui~nos escribe y contra quié

nes lo hace. A ninguno de esos factores sacrifica su lirica sen 

sihilidacl ni nu p:isi6n "Oolítica. 

Es inne~ahle la falta de variedad en el lenguaje: "muerte", 

"besos", "so}dt1do", "esposa", "huesos" se repiten sin añadir -

f11erza al~una al poema (como sería el caso de "implacables" o 

de "hijo"). Dice Pound que "los buenos escritores son los que 

conservan la. eficiencia del len~uaje"; nada más cierto y más 

inexacto¡ los poetas ponen a prueba ~sa eficiencia (como Neruda) 

cuando no b :rnulan er; aras dE- un lenp.;uaje más auténtico (como 

el Vallejo de rrilce). Hern§ndez cuent9 con su honestidad y su 

talento; ha ~ebido de las riquísimas fuentes de la literatura 

clásica española, conoce a los nodernos -aunque su cultura sea 

menos amplia que la de otros poetas menores que él-. Simple su 

vocabulario, si se quiere9, enrudece la cxnresi6n más 1ue vul

garizarla pero ~erera ls atm6sfera vital que los poetas Más -

~uid9rJos rio l'nwlen ali::nnzar, aqu6llos que ''Buscan ser1timientos 

para acol!'oi1nrlos a su VO'~abulario" 1 según paiabrae del mismo M.H. 
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Pese n··-su rudeza -rr.ás de temperamento que de ignorancia-, en-
-~-· .-. ~ 

sus poemas el preciosismo, el arabesco formal, la hondura de 

la expresi6n revelan lo adrede, por auténtico no por buscado, 

de su pri~itivismo. Este poe~a eat~ hecho con la sustancia de 

los mejores suefios de los ha~bres, so~edos e~ los ~omento3 

más terribles de sus vidas. Hacen la historia en el momento -

de escribirla. 

Miguel Herc&ndez en la Canci6n del esposo soldafo ha visto 

a la especie y a cuanto lo une con la especie. Porque ha vis

to y mostrado a la clase de hombre capaz de levantar a la eo

pecie. Porque he conocidc zonas de su mujer que no percibía -

en los abrazos. Porque ha nado a la poesía la ser.cillez para 

decir esto dignamente. 

NOTAS ACHRATORI!.S Al CAPITULO III: 

1 Canci6n del esposo soleado, en Miguel Hernández, Poesía, 

p.p. 297-298. 

2 "Que el acorde de ~ y de muerte sea el que promueve en no!!. 

otros las !!16.s profundas resonancias, es un hecho que establece 

ya, a primera vista·, el éxito prodigioso de la novela. Otras r!!_ 

zones nás secretee existen para ver en ~1 una definici6n de la 

conciencia occidental( ••• ) Lo que exalta el lirismo occidental 

no as .• el placer de los sentidoA, ni la paz fecunda de una pare

ja. No es el a~or loRrado. Es la p9si6n del a~or. Y pasi6n sig-
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-nif1ca aufrili:iento. He ahí el hecho furrlamental." Denis de -

Roul';emont, ~\2~]_?r:.ddenti:_, p. 15. (los R. BOn 1el 11utor). 

" Pero tenemos necesirlad de un mito nara exnr~sar el hecho os 

curo e inr.01'.fesable de ]Ue Ja pasi6n estÁ 1i¡:;ada R Ja muerte 

y que pr0voca la destrucción rle 1uienes se abandohan a el.111 

con toda su alma". Ibid, pág. 22. (Ios s. son del autor). 

El ensayist9 de,ica 13 ná~ina 21 rle su interesarte y discu-

tible libro e establecer la naturalera feu~al-cabaJleresca del 

mito del a~or y la muerte, expuesto cimeramente er Ta levenda 

de Tristár' e I!:'o]da, ser.·ún él. Considero que este ~nr~cter 

f0udrl-c&bb:Jeresoo ?ropici6 el !uerte arrai~o de la leyenda 

en la tierra cul~urAl hispánica. 

3 La ~ét~ir.a ~e1 ~oema analizado parece coJTesponder al alej~~ 

rJrino polirrít:nj co al cual Navarro Tomás consid~ra forma propia 

•:el r~ode:rnis~o (f'!étrica r-spañola, pás. 410). 

Y par<i c:1·~ ne q•iepa dur:a tie la Índole m0<:'le:·nista de la obra, 

taate &~otar lu frecue~cia en ella <:'lel 2le~an<:'lrino d la france 

aa, mo<ln!ic2i inici~~a ~o:r Darío, en la cu~l a las trece síla

~~s ap&rentes s~ R~ade una Más por la tcrmina~i6n a~uda del 

VPrso (Ibídem., n.p. 411-412.) io3 versos~. 26, 30, 33, 39,41 

y 42 de la ~enci6~ ••• PO~ alejnndrinos g le frR~~es~. 

El l"'ÍS no liavarro Tomás dice en I.os ooetas en sus vers<Js ••• : 

":!:l efecto sonoro del poPma no depende tanto de f .• u rioueza pol1, 

r"Hric:i col"o de 111 'ldec111:1d;:i enorrii!!RcL5n de las '10rl.11JidnC.es rít 

rr.icas rie 1_or. vernN1 en 1ue ~st~ co"'puesto. Ios ::;oemas 1'1-is cel"'l-
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-branos por su atractivo rítmico son al ~ismo tiempo los de 

~Is simple npariencia rít~ica." (pág. 8). 

4 Ln cacaradería de ~i~uel, que le imnuls6 a sentir "en plu-

ral, humanamente" toda vivencia, por íntima que fuera, es f'
cilmente detectable en muchos textos hernandianos de esta éno 

ca. Comparemos a nuestra Canci6n ••• con este trczo del ar~icu 

lo firmado por Antonio L~pez (sedd6nimo) para los soldados del 

frente, titulado eo~pañera de nuestros días; 

"Nuestras wadres, nuestras rovias, nuestras ~ujeres han de 

venir pronto hacia nosotros detrAs de la risa, por una avenida 

de trigales, ante un firmamento despejado de p6lvora, con ras

trillos relucientes al hombro". En ~1ie;uel Hern6ndez, 'Poesía y 

prosa de ~uerra.(Y otros textos olvidados), pág. 132. 

En otro artículo sobre la muerte y sepultura de un combatien 

te,enterrado por sus propios hijos, tarnbiAn milicianos, nos re

cuerda la terrible i~agen de la mujer plasMada en la sexta es-

trofa de la Canci6n ••• : 

"El hoyo en que lo echaron con la maternidad insaciable de 

la tierra, cavado con sus uñas, fue sembrado de besos silencio 

sos". Ibid., pá~. 1f'ie. 

5 Juan 3rom, Es"'::lozo de historia univers,Jl, pág. 206. 

6 Alejandro Gal'dn, Fascmsmo, nazismo, falangismo, p.p. 71 a 84. 

7 El poeta pastor, hijo de cabrero, fue impactado por el mode~ 

nismo -SijA fue el primero en notarlo- y por su amistad con N~ 

ruda, Alberti, Aleixa~dre. Entre todo esto, siempre oermaneci6 
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fiel a sí mis~0, como npunta Vicente Ciamos en su. Mir;uel Her

nández: "I.a ol·r:J her-:~8ndii:in¡1 nos ~uestrR 'll intenso y rapidís! 

mo desplje~ue existencial del ho~bre y estéticc del encritor -

(si.e). Y lo concreta, da lo ir.dividual",n.17~. 

9 Er. el :):'B".la 11lca1 i:camos divsrsofl elementos nl'opioc del arte 

g6tico: la nrcsenci& de líneas verticales ("Mor~na de altas to 

rres"}, la neTsistencia de una estruct'..1ra compositiva dualist11 

(:i1Julisnt-) _,·ótic0 :-.1 :'lle A. Hauser rleriic& 1.m canít11lo r'le su Sis-

tu~ia sncial rlel arte v le li~aratura), 01 e1uilibrio logrqdo 

a:te el .;~1 r,u,"ir-· '.le r'os fuer;,,r,s opurstns -}o rncion:ü y lo irra-

ncemq) y },, al1rni.6n frutal rJel "cer'l:~''" · "El!l'bién rer~ibo a la 

p~~- 217 d~l Vol. ? de lA 9i!~toria del arte de Pijoan o a la 

:::if'i¡::. 3':·i) rle F.J n!'te uni ver E> al de A. Cirici Fellicer. El cap.f. 

0 ""'u 1:.:,r.11bulario (de !". H.) 0s corto, si se CO"!Para con el de 

los poetDs de ~1 ~oneraci6n y la nrecedente; pero }as palabrGs 

insistences con su es~~cial sentido po~tico, dnn un vigor ~ive~ 

so ~e le sahi~uría esti~íst4r.a. ~unnue sea desi~ual, nunca se 

~-ierde l·! fuerz:q iir111si,·n ne un t~r'in poeta." B!ühuena rrat, A!!. 

~e}. Hi~toria de la literatura csnafiola, T. IV, p.p. 7C7-708. 
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I.V •. CONCWSIONES. 

1. Poesía oolíticR: la vida n~eva'. Cada rmtor, cada poema, __ ee 

un río heraclitiano. Unico e irrepetiblP, no es, como muchos 

pier.san, irreductible. r::ierto ·.me hay un territorio d(!!"Osiado 

extenso para oc~parlo co~pletamente; pero no se trata de un -

asalto sino de una amorosa apropiaci6n. Y el amor no es s6lo 

posesi6n, sino también liberanza. No hemos pretendido agotar 

todas las lectur1rn, imposible. Nos i1emos acercado lo más ob

jetivamente a los poe~aa¡ hasta donde nuestroi alcances lle

gan; no admitimos a cada obra s6lo como sic;no o como texto l.!, 

terario, t&mbién -en cu t.ooaJidad- como reflejo artísticc de 

la vida objetiva y del hombre concreto1. Pensemos que con ese 

espíritu fueron escritos a la letra por sus autores. Toda c;e

neralizaci6n que hacemos a partir de ahora, principia por el 

reconocimiento de la concreci6n de cada poema. 

TQdas las obras exhiben ale;unos rasi:os esner,í.ficos de su -

respectivo Rutor: 

En Vallejo, el aparente Vdrso libre, cuyas ose ilaciones mé 

tricas velan la pe,rlT'anenda ele un hel'listir¡uio heptasilábico -

cvni inevitable; el o;usto por i.ntrincadas correlae.iones y pa

ralelismos, rev<!lacién de un orden~ perfecto; la pertir.az 

perturbaci6n de la paradoja, espejo exacto de una raz6n peno

samente C(!nstruida y sie~pre en entredicho; la emotiv:fsima -

sird;axis en que se desp1ieg'l dicha razón. f.l poema descubre -

el mur.do en el momento (le <:;SCribirlo en .eu complejo dialéctica 



y se enfrasca a transfor·~arlo; o.bre su propiR realidad a o

tra (;ue lo r·ebnsa -er1in'"ntel!'ente verbal, insir.uada por eJ. ad 

verl>io 11 e:1tonces 11 y por l« exc:L3maci6n firial, si hablar cunie 

ra ele i.;i: fi.r.al-; rotas 1 as frontera!; entre 1·1 poesía y au re

ferencig, algo contin6a en el silencio marcado después del -

p')ema: el verbo se hace acci6n. Y la actitud agitativa expue~ 

ta en el texto lo inmisuye con su ~rano de arena en la reali

dad hi1t6rica nue eot6 refi~iendo. Hay una concepci6n viva de 

la cultura. 

ne Neru<la estA la integraci6n de la ret6ricg con la poeoía, 

del ler~uaje recto con el figurado, de la negaci6~ con su ant! 

poda. Sur~e una extraiie unidad poética, casi amalgama, por un 

~elo a)i~arroda ~escolar za, nolíticamente denea y liviana a la 

vez. la ag~ricza del artista se uor~ite, sin violentar contextos 

e vicJs~c&nd~los ser61 l'l 16~ica de la secuencia, el ex~ahrupto, 

la "e~o;iialí 'l" :.éxica, la a1jetiva.ci6n profusa, tan propios de 

61. S~J3~~ci6n cir particularidades en g?neros fant6sticos aun

~ua realds¡ en este caso, ~el lirismo y de la épica en el dis

~urso pclftico y de éste en un::i nota~le di:üéctica del lengua

je: la ~nesí::i. Los rasgos personales est6n contenidos por le 

ore~eóitade im~ersonali~ad estilíetica. 

Heroísmo y traici6n, desesperaci6n y convicción en el triun 

fo de la causa: todo cabe en la realidad objetiva proyectada. 

Denot~ci6n y emoci6n 1in~Uísticn, razonamiento y extrava~ancia: 

thdo ~ur.to :!entra de la suo,:etividad a lr.i par pro:rectnrla. PRe&ía 
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que se sale de la poesía hartándose de ret6rica p~ra rescatar 

al cabo todo. 

I~iiz:uel Hernández: el arabesco, ton sr;,villano, con c.¡ue suele 

forjar sus versos; la repetici6n que enardece sus poemas sin -

restarles for~a; el molde, ya tradicional, de la ~étrica moder 

nieta, apenas si estilizada por leves variaciones -lo contra-

ria de Vallejo-. Un tono popular hispánico es la atc6sfera en 

que vierte su más Íntima experiencia, ampliada en dos sentidos: 

uno, social, cu!:\ndo inco~pora al público a la vi vei?cia, sin -

que ella pierda su individualidad~ otro, vital, por la refle

xi6n que cierra :il poem<J. La corr.posici6n en la que el !"'fere!!_ 

~e -la línea discontinua de Ja treyectoria psíquica del sold! 

do- ee encerrado por l~s estr0fas extremos2 nos recuerda el e 

norme peso de Jo menieval en la lírica tradicional española. 

!'oesía d-J lo concreto, conúr. e irreductir~-o- a lB 1;e:¿, ,,1ie he.y 

en los altos hombres '.lel combate. 

MAs realista el texto vallejiano por cua~to buscA renrod~--

cir y producir en el le~~uaje los eri~~aa, las cont~edicciones, 

el movi~iento de la reali~ed objetiva. ~eruaa, el más litera-

rio al inte>T(;!r los rn.r;nos, lo:; c6r'!.i¡r,os cult~irales y los textos 

.. ,r; una iro1a¡:;cD artística r:ue r0flejs el ledo mÁs 'Jbst:-8ctc1 de la 

realidad rei'erida (las leyes y condiciones hist6ricas que det.er 

minan la batalla de Stalingrado) .mÁs que al propio suceso aludi 

do3. ~iguel HernAndez es el ~As lírico -lo que no supone que sea 

el rnenos político- e inmerliato de los tres. Sabe que todas :-,;~ 
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SU8 ViVenci<:3 cstn!" det:tro rle UTI3 ::;itl''lCiÓn histÓri CU estricta, 

·¡ue las cor·!iciana. r~:or se ~·eoc~p'l por conquistar un alien

to nopular y nacicnril a su vo·::c«. i;;l C'.fJ'.'t<· es rrop.3r;11.r.dístico 

:-·or¡t:·": n' ra :·i -·i':l :~a in'..;e~·sec"i.!'ri r:el lirisrr.o con la o,)o'l.:f.ti~a 

eJ r.u~ho .,s esoc~t~nea ~ue pera los otros dos poet8s, mfis in

telectuolizodo~. El poema ~ás radical de los tres estudiados, 

nor la situaci6n y la función que le dieron origen y fin, es 

Qi '"áE "~011 se1"ra::ior" -:: traiicirrnril en suc plar.teair.ientos for-

11ales. 

Neruda cantR a un presente perpetua~ente a punto do ser o de 

desinte~rJrsD -ln irs6lito rie los conjuntos "an6nalos'' que lo-

·:·rn, la raref11r~c.:ít<~'. sinf;~C'.tica,. avisan la in'.:'inencin del derru~ 

!)e, la fráf-H fu::rqcidad de le~ rosa ocurrid?. en el. poem.ir.Poeta de 

la fisi<'in. 

Vblle~1 e~er~e com~ ca~tor de un universo sin cesar haci6n¿o 

se e:: la contrañ:icció:. Ct;.e husca su unirl.ed - La Unidad, acaso

v su ealirla. Poeta de la fusi6n. 

~ern~ndez se arlentra e~ un tiempo estrictamente literario e 

indefinifo en el cue la historiR se resuelv0 en un infinito de 

ve~ir ~uedqn~o, al mismo tiempo, fi:arl.a en el hecto consumado 

del poema. }cet8 de la ~risteliz&ción d! cuanto fluye. 

El :ileonss~o herwn.·diano dl')ja cr:ier el peso ne la emotividad 

del autor sohre lP.s nalélbras (funci6n muy parecida a la que su~ 

le ten~r en el 'hr1bl'1 t:0"'~:1), ~~erurln te,...bi·~n »;rita pleon~stic:1-

mente f;1· emoci.Sn, ne'.'" narA i~·sti'll3l' un >~or1 ento fiel habla com{m 
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y del sentido ccm~n en el contexto abstracto del ~oemc, así e~ 

fatiza la objetividad de su refe~ente. Vallejo, al r3vés, lo -

deshace para profundizar en le realidad indesad& y referida. -

Esto revela tres actitudes áistintas a!lte el lenc;uaje: Ja -

critica vallejiana el lenvuaje en ~enerel -al denotativo y al 

literario- de Trilce se convierte en tin prudente reconocinien

to del convencional significado de }os vocablos en muchos poe

mas humano~, entre el~os Parado en una Piedra. ~ste e~arente 

paso atr6s, en realidad fue un gran salto adelante pues Valle

jo vio tras la conven(~ional:idad del signo, su"calidad de 11pen3~ 

~ie~~o pr§ctico" con le cual Lenin definiera al ler~uaje en sus 

Cuadernos filos6ficos. Vallc~o entonces estira los significGios 

aglutin~ndolos o reduni~ndolos a la más pura designaci6n para ! 

rrancnr a la realidad 'sus secretos. Neruda se enp;allr contra 1a 

crítica al lenrrusje ret-.Srico por cua!':to suele deaer.l-.ocar er iA 

creencia "en una realidad sobrestante a la de la conciencie y 

de los sentidos, en un mundo sólo accesihle a travé~ ~e las pr. 

labras que no es, sin e?:Jbargo, el mismo que ellas ordinariamen 

te transmiten." (José Pascual Bux6, Critica y contracritica, i;. 

79). Con su Canto e Stalin¡;trado Neruda de111uestra que no es con 

la mere nc~eci¿n Ce la convercionalidad linrUistica como s~ re! 

cata a 11 poesía, pues ~1 logra hacerlo apelando a un retorici! 

mo exacerb~do. Concentrado en su afán de dar un tono popular a 

su obrn a través de forrw.s tradicionales, Hern~ndez está bastaE_ 

te npartado de esta cuestiér. .su poética es más :>ra¡~mática • ... 
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El--desco de expresar una experiencia singular e irrepetible 

por meñio c'le un lengua,je unívoco o casi unívoco (vuelvo a citar 

ul Dr. Bux6) no fle ha perdido en el Vallejo de los P9emas huma 

~; pero la experiencü sin(:ulnr de Parado ••• no ha caído en 

su "intra<luctibil ida(1 11 ni en el ab~mrdo sino que ha plssmado 

l& complejidad de un orden superior al normal convencionalmen

te, munteni~ndose intacta la comunicaci6n en medio de un radi-

Cc•lis:no exnr"!sivo. :-ic~·nílndez, -~ás sosegado, li[!:a lo individual 

con lo genéric0 sin poner en jaque al lenguaje literario; al 

contrario, si no olvidamos el uso discreto de lo convencional 

y lo ínti~o ~ete~tudo en la octava estrofa de su poema. Neruda 

se mete hasta los tuétanos en esa convenai6n mas no para sola-

z1~se en ella sino para confrontarla e inte~rarla con otroR -

lenguajes que se meten por los poros de la ret6rica sin a~en-

tar contr3 lq comunicaci6n poética. 

Delimitada la individualidad de cnda obra, reconocemos los 

valores inherentes a cada una: la r1etodolo¡;ría usada par:i reso.!, 

ver los problemas expresivos planteadoe en ella, su resonancia 

Í · 1 · ·a d · h 4 y ener1-i- ¡; socia , su integr1 a y riqueza umanas • 

Ahora bian, lcu6les snn lns eleMentos comunes a estos tres 

-:ioemas, &µarte de su Í:>dolc ;iolítica? lDe las coincidenciaf! pu~ 

den inferirse tendencias para todo el ~énero? 

En las tres obras captamos el limitado uso de las metáforns, 

la rcduc6i6n ~el desbordamiento literario tar usual Bn ~uchos 

otros nocmas ~e los ~is~os autores. La presencia, inquietante, 
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del"-len¡;;uaje rect;o E:n los momentos cr11ciales de .cada cnnto: la 

ennumeraci6n de Parndo ••• , el ex-.abrupto d<il Canto ••• , el regr! 

r.o a la realidad del Bolílado en la Canci6n ••• ; presenciA com-

plutada por la mesura literaria arriba puntada, revelan una AC 

titurl críticci ante el lenguaje poético, incluno ante el 1:iás 

radical y "crítico" (en el sentido de liquidador de las formar; 

tradicionalee). 

En relaci6n con Trilce, he~on corroborado el rescate de la 

comunicaci6n del poema vallejiano, sin desmedro -sí continencia

de su torrente expresivo. La restricc~6n del lirismo r.erurliano 

es más notoria a mcclicl!i. que nos aso~bramos de la con!::tante con

vencionalidad del lenguaje ernpleadc en el Conto ••• ;. y qué decir 

de la rude0&f los feísmos y el relajamiento poético de la can-

ción hernandiana. Ninguno de los tres se conforma con r1cudir a 

lu tradición ni con romper con ella. 

El sacrificio de la personalidad poética es, y más en Vall.!!. 

jo, relativ1. Por lo regular, cualquier poema que rebase el ám 

bito lírico hacia lo social (sea épico, político o nana más cí 

vico) recurre a una buena dosis de ''despersonalizaci6n", pues 

aspira 3 reflejar el carcácter social, hist6rico de sus refere~ 

cías reduciendo la personalidad de su autor: Homero tom6 formas 

hechas por su antigua dinastía de aedos y las combin6, revigo

rizándolae, con sus propios hallazgos5. Siendo el Quijote un 

t~xto en el que lo social y lo heroico se entretejen, Cervantes 

procura esfu•ar al narrador y conecta los giros tradicionales 
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de la literatura caballeresca con loa del hablCJ popular con sue 

ingeniosas, geni~les, aportaciones personale~. 

lQué es lo que critican al universo poético los poemas que 

nos ecu-¡:an'? ,;tncan a su incontr0lada polisemia, sobre todo cua~ 

do el vanguardis~o y las modernas concepcionne poétic~e burgue

sas tienden a exacerbarla para desaparecer el eje significativo 

nuclear del tex~;o del cual emanan, y al cual remiten, loe diver 

sns siri;nHicados subyacentes en dicho eje. La abstracci6n logr~ 

da por esta desnuclearizaci6n senántica dificulte o de plano 

an>Jla la comu~l:-~adt~_::_;_1ética, inclusive para los especialistas 

~e 19 l~cturH, quienes e~oi~zan entoncen a "producir signific~ 

dos" !1ás a diestréi. que a siniestra, se;i;ún su per:;p1"ctiva. 

A Nerud1, en ca~bi0, demasiado le preocup6 el oroblema del 

1 ector con J>.tien ca coT 1Jnica6 • Hernández, es obvio, 1 o tuvo en 

'!uenta al resp<!tar las fon1as traC.icion&.lcs y en la í~1plicita 

presel"cia en su poema del público im~ediat;o al cual se dirigi67 

Fara Vallejo la comunicaai6n era cuesti6n de supervivencia po! 

tica tras el ~zoro de 1rilce. 

Más ri_ue recetn estilística o consigna ideol6gica, m&s que u 

na autoi.maolacié>:r: o una concesi6n P'Pulista, lg crítica a la -

polisemia va~~rose viene a ser un intento de sacar a la po9sÍa 

del fornalismo y del irracionalismo, pero sin caer en la unila 

teral post~1ra opuesta. Es la búaqueca de la poesía total, abs.2_ 

luta no, o, si se rirefiere, de un e'!'lsanchamiento, formal inclu 

so, del ca~no po~tico, no !"3da rnAs por la vía del mensaje nino 
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conteMplando a la poesía como un proceso co~unicativo global8: 

su sin~ular percepci6n permit~ a cada autor seleccionar los 

aspectos esenciales, dialécticos, de sus referencias (co~cte -

que todos han esco~ido un hecho real con ranBO hist6rico); el 

e~iaor de al~una ranera es considerudo en c~da poe~a (ls pre-

sencia del poeta dentro y fuera del texto vallejiano; la grit! 

da inmiecuai6n del autor a mitad del Canto a Stalingrado; el -

mranejo preciosista del lenguaje con que Miguel ~ern~ndez nos 

advierte de la premeditaci6n de los feísmos expresivos para 

separar al personaje del escritor). A veces, el canal es tam

bién atendido en Ja obra ("fijo tu n,,mbre", "Y yo digc 'r1E:rrle 111 

o la superposici6n de. signos exclamativos en la Última parte 

de parado ••• , que vi~ne siendo un extrañamiento del lenguaje, 

uno más de los que Vallejo acostumbra para destacar la peculi.!!_ 

ridad de sus signos poéticce). Heruda baraja los c6digos para 

logr.ar su rara criatura poética¡ el c6digo vallejiano destaca 

por su fuerte personalidad; el tradicionalismo literario de la 

Canci6n aei esposo soldado también tiene sus fricciones con 

las neceeidades expresivas del cantor y con el contenido de nue 

vo tipo que decarrollan. El vocativo de los tres poema:!!, inaor 

pora al público dentro del texto -más enfática~ente el de ~er

nández-. Tanto en las obras de Neruda y de Hernández como en lA 

de Vallejo hay una espuesta de los personajes a la escritura_p,2_ 

ética: hay una respuesta implícita en los interlocutores de loe 

dos pri~eros poetas -los aliados y la mujer- y una reacci6n del 
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sujeto que se sale de los marcos mismos del poema al final de 

la obra valle,:Jiana. En tudos el mer.saje si~ue sienno profusa

mente polisémic~ sin ~enguar la comunicaci6n poética. 

Esto nuede µo;recer unri "deses)ecialización" del discurso p~ 

6tico 1 un3 ni. mpure za", un;i "reducci6n estética". Pero aún el -

caso l!!~s extreir.o, el del Canto a Stalingrado, en el que la po~ 

sía Bsu11e el cliclA y Ja lll<~s trillada convenci6n, hay una FJolu 

los ctros dos lenguajes¡ Parado en una niedro, sin rozar a la 

co~vcnci~c -~ejaría ~e ser Vallej~-, est5 lleno de los acostum 

hrad0s modis~os J~l hable coloquial en los que Vellejo ~oncen

tro [jr'l"' nart;e rl.e lR en~ri:ía poética de su obra; los preciosi!!_ 

:-'OS 11er!1onr'i;:rnos distrm de ser si~1ples arlornos sino que poseen 

su estricta funci~n expresiva en el poema. 

El valor estético de limitar la poeticidad de los cantos 

-vale decir, de co~trclar sus connotaciones- alcanza su monento 

cu:dnRnte con la inse:-ciór. del len[>:uaje directo, en cuya natu

ralez3 deno~ativa reei~e la eficacia expresiva: Vallejo recono

ce tal cui;.lidad a dicha "nueva forma" en La l'Úeda del Lambrien

!22_, donde el ler.~uaje noético se ha mudado al de la máe estric

ta prJea; Neruda coloc'' a los giros denotativos en medio de una 

confrontacién de '.len¡i;uajes ret6ricos y po~ticoe y aquéllos se 

convierten en tropos y en negación de tropos al ~ismo tiempo, 

si en un m0mcnto del noema qnulnn la polieemia acaban por enri 

q~ecer la del te~to en ~eneral; Hern~ndez conjunta el preciosi~ 



186 

-mo c_on el feísmo para dilatar la concepci6i tradicional del a 

mor, de la muerte y de lo heroico. 

Ia vinculaci6n entre expresi6n y contenido de que, entre o

tros, habla Lotman, es causa com6n de todos los textos analiza 

dos. s6lo de ese modo el reflejo de la realid&d objetiva ad 

quiere calidad artística, más que ic6nica 9. Uo se oculta en los 

poemas la perspectiva marxista-leninista de los emisores. Ni 

la consistencia ~xtraliteraria de las referencias ni del m~n-

saje ~isno (su afán propagardístico). La poesía re est~ cnnce

bida como mero lengua~e ni como un caleidoscopio de textos,ni 

como pura referencia. Los tres poetas se reirían de taJes re-

ducciones. Esta poesía ha sido elaborada desde 12 percepci6n 

gozada o padecida por el artista, de la propia realidad. En e

lla finalmente desemboca: es un proceso. Esta cualidad es urg!_ 

da por su misma esencia política (Lenin define a la forma como 

"el desarrollo del contenido" y al contenido como "el d~sarro

llo de la forma"). Del misl',J,O modo que las masAs irrUJ11pen en la 

actual escena política, el h•ne:uaje "no lite~ario" as11lta los 

sagrados recintos del l~ngua~e estético, para imponer nu~vas 

leyes e "instituciones" textua] es, dir:ámoslc así. 

N&da nuevo hay en la incorporaci6e de elementos convenciona 

les, tradicionRles o denotativos en un texto poétice (Villon o 

quevedo los eje:'llplos m6a a la mano). Lo ins61ito es su virtual 

ení'rental"iAnto con la polise"lia para alcanzar una completa efi

cHcia expreAiva si~ caer en el naturalismo precedente sine corno 
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rasgo que hace ~ás p~rticular todavía a la experiencia po~tics • 

. I'r'lnscriüir lo r·enl es, si hay talento y contexto adecuados, -

trafü,fi¡;:-urnr·lo. 

El caso 1.'aLi.ejr:i der11'?.1tr'f ha;::t¡¡ quf, •'"rado puede ad'l'itir ril 

poc~a político u~"estir'l~iento" de las connotaciones sin per

der su sentido general; la obra de Neruda cocstRta, 91 revés, 

hasta d6nde se pueden reducir las connotaciones sin que¡ iH -

t~xto d~svanezca su ~apacijad exnreriva. Hern6ndez representa, 

con su Canci6n ••• , ur. caso intermedio entre los otros dos u

niversos po~ticos. 

La ::iclicac~ 6~1 !'1ás espnrtáne¡¡ dE: la teoría del refl cjo artí~ 

tico 8S lH de Sern6ndez: el carA~ter suh~etivo de su referente 

!10 q11it.<i un ápice a su historicidad. Vallejo es más contradic

torio ncro más rico en sus soluciones exnresi v&s; a fin de cuei 

tae, tarebi~n exige lR objetividad del referente como condici6n 

pera el hal:az~o po6tico; Neruda, ~'s partidario, no duda en ~ 

bordar ~ su objeto e~ un plano ~e~eral, abstracto; hist6rico y 

hasta parcialmente clasista. 

;se pueden considerar como "anormales" estos poemas dentro de 

ln 0bra C'l"'í'leta t1e 0;:iño uutor? En Hernández repreEcnta la can

ci6n una Apoca eitefa·de su producci6n, rn6s e~plia que el libro 

donde est• el poema¡ al~o similar paso con la obra de Vallejo. 

S6lo para Neruda el Can to a Stnlin::>:r&.do sip;nifica un momento de 

trancisi6n, su;ierado ya en su '.·Tu6VO c~nto de aT/lor a StalinP"rarlo. 

Ins trAs pot.:mas tienen la ''irturl de eX!)oner claramente la e:rieis 

de la no€-oÍn. 
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-.... -No nada ir.áa los raseros generales acercan a loa tres poemas. 

Hay recursos expresivos comunes ¡ todas las obras: el dinamis

mo de sus situaciofles y expresiones, cuy3 dialécticR produce 

la necesidad de la refle:x:i6n. Un caso dado ser!a la pr·ofuJldi-

dad espacial obtenida a través de los juegos sensoriPles que 

los tres poemas realizan. También está la despersoualizaci6n -

de los autores mediante sus personajes o el lenguaje, loa fe!~· 

moa prosaístps que dan una nutva visi6n no tRnto de lo estfti

co cuanto de lo humano, ~l barroco y el moderniswc como refe-

rencias primordiales para los tres poetas, quienes niegan o r! 

vi·i;alizo.n a sus fuentes. En todos los textos, la pcr!,on;1lic::id 

del poeta es s\empre al fin rescatada: Vallejo y sus contradic 

cion~s, la tradiqi6n y Hern~ndez, Neruda entre 111 refl-=xi6n y 

el surrealismo. Y el tono, declamatorio por inntantes, lírico 

en 0tros momentos de los centos. Ello resulta en uno tentetiva 

del poema de y para las masas ~ás concientea, de y parb su pr~ 

pio creador, de y para el lector,especializado o profano. Po~

ma qu~ impugna a lo que rescata, que construye y ta?!bHn liqui 

da. 

A la luz, y o la sombra, de estos conceptos resultG que lo 

poesía política "!oderna critica, a la postre, tanto o más que 

las audRcias form1Jlistas, al universo poético tN.ciicional. Su

mergida en la dialéctica de la tradici6n y la ruptura -basa1a 

íln la concención do lo continuo y lo diacontinuo10_ ejerce au 

'irítica concibiendo a la poesía COMO un co1nplejo pr0ceso de -
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co~uniceci6n, donde el m~nejo del lfn~caje y el bareja~iento 

c6disos intertextuali:aJos e6lo cobra sentidb a partir de lP -

profundidHct e~otiva y rncional de lqs referencias objetivas 

da los fin~s, ~edi~tos e inmediatos, concientes o intuidos, 

puestos par11 el poema. Este ajuste de cuentas de ninr,ún modo -

pretende ser absoluta ne~aci6n del objeto de la crítica. AJttes 

bien, re-conoce y r~-ejecuta la vitalidad de lo aparente~ente 

caducc. Evite tt:atichirar" cualquiera de los dos aspectos en -

contradicción. 

En festas o'"lras, el sie;no vale tanto por su posici6n, vale -

decir por su funcionalidad lin~U!ntica, como por su sustancin 

(lo r~a1_ o1)jet;ivo) que es ji1stamente lo que el lenguaje tr11ta 

de hacer rireoente. Oontrolando el grado de abstrllc¡)i6n 11ue pr~ 

duce la interacci6n de los textos culturnles entretejidos en -

los poe~as, oe obtiene ttconcretos de pensamiento po~tico", ri

cos pero no a'l!bi~uos en sus determinaciones más esenciales. I,a 

reAlidnd polític< así co~o lR gallardía lívica de caca autor -

están inr!udat'] e y pre'.;isamente sir;nificados en el texto, inde

pen~ientementc de la voluntad y de la conciencia de cualquier 

lector. Pe1·ci l'.:s pro pi as (:rrn trad icciones y cnsambl amientos gne 

dictar¡ las contir;:lidwies -:i· las selecciones sí:i;nicas; llenan de 

r~aonancias a estns obras. 

Hernández es política natural y literatura arrair;ada en los 

~olr:les. PnrR 61, la poesía fue la manero ~s~ont,nea de hacerse 

como in•lividuri, crir.10 ] o fu~ ln :no lítica llR.ra asumir su naturSt

l ezu rte clase tn~ial. ~ebi~ Jo Jlásico enpaAol i~u~l que un 
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-peáino mama t1e la leneua arc&.ica, ya ret6rica. Lo bi zo .1rnra sil 

bar mAs que como pantor, como p0~t~. Nunca se e~rncip6 óe la ne 

c0sidad econ6r1ic&., jn'Iás se apart0 de l;; ·iida. Hay quien' ve en 

:;u cle1•entéil ll&neza un defecto -iC>;norando la gracia l·!"daluza 

de que ton frecuente~ente hizo gRla~¡ parq Chevalier s~ poesía 

política es inferior a la restante. Sin embargo, lquién en Es

paña ha cantado m~s alto al héroe analfabeto y rudo que lucha 

contra su propia condici6n '?, lquHn op .. lSo a la tradici6n del -

9,esengaño tanto su esperanza, como su lucha, como su sufri:üen 

to?, lqui6n fue mán moclesto y más· amplio? 

Perude, recargado y ret6rico, incrusta lo antipo~tico en el 

canto y con5rega en una sola pieza a la poesía y al balazo. -

Plasl!la un mol'lenbo hist6rico o punto de surgir y otro al borde 

de su desaparici6n, en una at!'16sfera creada de incer'::idu!lbre. 

Retiene esa suprema expectación, su cabal esperaaza en el ver

so •. r.o que para Gorostiza .fuera Muerte sin fin para ~l es pu-

trefacci6n -en el mejor sentido de la palabra-, aniq~ilumiento 

rumbo a la transformaci6n, hacia la superaci6n. Exaltado por -

,la vida, escribe io que está frente a la :!!Uerte. Algún día di

rá: "Entrm rrorir y no morir/ yo me decidí por la guitarra". 

Vallejo halla la humanidad de lo inhumano, una singu.lar Y!!_

~ en el espante, otras veces en el gozo. Y escribe contra 

s~ mismo, contra su escepticomanís, contra su emoci6n y duda 

rarttcales. Tiene que ne~arse para sobrevivir, para sobreescribir. 
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· ~llos, puetas malditamente ooliticos, superan el mito de la 

"nbsoluta" lib8:--tad rlel rirtista11. Tentadcis sin duda, prefieren 

abrazar luE neo~sidades expresiv~s que la_obrn les exige y nnda 

T"i'Ís. Agarrar: 1ü rniwitsuro por los cuern"E y al hilo de Ariactna 

por lo m~s delgado, por lo rn6s difícil. Se enfrentan tambi6n a 

las necesidades extraliterarias de sus obras. 

Y lo político no ~s anterior ni externo al acto de la escri 

tur«, •'s':~ '''1T·1ii:'d0 'On 2u ;nsi6n y en la convicci6n del sujeto 

creador. Por eso, lo político enriquece el juego de las neceai~ 

rlades expresivas del canto. El territorio rle su libertad es mán 

extenso que el ae tantf po~sía formalista, más trQdicional en el 

fonio wientrar más ori~inal aparece. O que el de niorta poesía 

viscoral:r.ente polítl'c~· p::!rci escasa~cnte artística. 

Lo caract0ríntico de la poesía polÍtica <:istudincla ef'tá en 

~u aspiraci6n de constituirse en una síntesie cultural casi del 

t3mofio de ln novela h~st6rica clAsica, para lo cual propone al 

poema como un proceso clobal de comunicaci6n q'..Je de ninDún r.iodo 

cxcluy€ u su c:<rn!ici·1ad ·~xnresiv:i. r::urioso es riotar ·:ue poetas 

contempor~neos de !lUestros l:;rcr: :)r 0 1ta~~onistRs -Pound y Eliot-

juscaban slG" si~ilar en lu ro!sÍ~ i~~l0EB ~e aquella ~poca 

au~que partiendo de principio3 tolíticon y poAbicos opuestos a 

los de nuestroa cunt~rcs. 

2. Los reoonancios y las persnectivae. Rata modalidad poética 

tnmbiAn cn!loce su crisis. Gu trey~ctoria do ni~~~n M~do ha sido 

li"leol, Ct•''or:ifn1cio m(lltiy¡l~s vicisitudes y retro~esos. En pri!!_ 
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-cip1o, debemos reconocer importantes aportaciones tanto e.n la 

llamada arrtipofsÍa como en la po¿sia objetivista, de la cual -

Ernesto Cardenal es uno de los mayores exponentes. De ln rrim~ 

ra ~stán P~blo de Rokha, Girando, Drummond de Acdrade, ciorto 

Efraí~ R¡Jerta, el Lizalde de La zorra enferma, el Sabin~s menos 

sensiblero 1 para mencionar a algunos ele los antipoetaa 1!65 feli 

ces. 

Pero la crítica y las teorías literarírts domina;_tes han &C03 

tumbrado a todo mundo a parcializar la creaci6n poética, y no 

har comprendido el planteamiento del poe111a total e¡:tabl.;;cido ha 

ce yR bast::mtes años 12. Ellos hiperbolizan las rupturéis -J!er:os 

integrales que forir.nles-, reducen el aspecto crítico C:el :;:o-:'llH 

al ómbito cultural, dando por despachada su -siercpre rel~':i-.-a, 

nuncii innecesaria- posible incorporaci6n a la 1ucha polí;;ica, 

convienen en la convencionalidad de los signos como u~ ~~re in 

franqueable que los separa de la realidad que designar.. Ga!"os 

hay de w1a poesía sí lir,ada a la prá~tica política, la de Ben!_ 

detti por ejemplo, demasiado tranquila a ratos e!' sus plal!tea

Jnientos estructurales y aún vi tales. Se habla de lc panflet::irio 

como de un "no-valor"· establecidc. En el caso ~er:0s Vl<:lo, se 

acepta a una poenía políti~a que aspire a criticar las ideolo

gías, a todas o a cualquiera, siempre y cuando est~ "bien es-

crita", que sea "poética" o impugnadora aunque no aporte m6s -

soluciones artísticas que los clichés de la rupturA verbal o 

irleol'5?,;ic1113. 
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Fermrndo Alegría <lefinEi nsí a la antipoesía: 

"··. rlec;olJ31o "l mito de una poesía bella, liber'ldo el 

len~uaje (¿de qué?), reconocido el poder del idioma popular y 

1a f:icultrd adj_vin.,tiva, no analític'l, de] hab'.1¡¡ conversacio

nal. • • apHreca una a,-o;resi va e on:i en aci6n del aparato cultural 

en que el hombrf acab6 por castra.r.se 14 • 

Después de Dad& y de ]os poemas aquí analizados, lo ante--

rior suena a una cabal~Rta de ~nacronisrros; porque no es la 

!Jlera "funci6n crítica" -la cual acostu111bra eludir une definida 

pot:.i c2 Jir. •ic el ;,se sr.1cial lo 11ir.mo qu<:? un. panoran»a integral de 

Li "u~sLiÓ1¡ po~tica- !1j la re;;~ o prete!tdi<la .. orir:inal5.riad exp1·~ 

siv<i la3 r;ue !:untia!!!e.ntalmente r:CJntribuyc;n a desarrollar ln li-

ter8tu:ta. El propio Ni<~anor parra gusta cu] tivar metr"s y fer

'135 t;raJ:'.don[Jles. :Juen p·.>eta, p¡¡rr<1 no obstante puso en jaque 

s·cl 1ct;i t'-ld r~uestio.:-uiriora cGn la conducta política qu~ sigui6 -

ñcspu~s de: o;olpe ce> estado :rinochel:-~co. 

La crisis a•::LuRl del c:\pitalismo, proi'u"ldamentc 11gudizada en 

Am~ric< fati~~, ~-~ibZR g a~itar ~l reflujo de los aut~~ticos 

movi:nientos de rr.asas trabaj11dorns -no li!!!itados al canmus nequE:_ 

fin-bur~ufs estudiarti]-. 

Cor-solidados lo.s proyectos desarrollistas que tratan de as~ 

gurar a los bur~uesiao de nuestros países el papel de "socias 

menores" -~ieapre üependientes, neocolonizados- en un reajuste 

de la cadena i~pcrialista mundial pera, a mediano o a largo pl~ 

zo, inte~rar J as ec1Jnomías nncionales al c•mtro iniperiéd sin -
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haber resuelto sus clesic;ualdad.es y redui;iE:I'do a mero formuJ.i::mc 

-e frases mfis que a hechor- ·1a cyesti6n de lL s0beranía nacio-~ 

nal. Y ello sin necesidad de recurrir si~~pre a la violenci1 1 

sino por la ley del mercado que control~n y desestabilizan lHe 

propias potencias del capital mundial. Expandie~do la economía 

imperialista a expensas de loa eapacios intcrr.os conquistados 

por los estados nacionales, y hasta los de la ir.iciativa priv! 

da m6s connecueLte, en el seno de los paísesttcn vías de desa-

rrr.llo" ;rf. 
Para J'eforzar este proyecto so~ialdem6crata-democristiano-l.!_ 

beral, lqué mejor política cultural que la forr:iaci6n '.le intele~ 

tuales"críticos" hasta la ingenuidcd o la mala fe, tal vez has

ta politizados pero te6rica y orgánicamente desvinculados del 

coraz6n de las masas trabajadoras, a lo sumo inmersos en proye~ 

tos sindicales o partidarios verdoderamente fentas~ag6ricts?(La 

ironía con que empieza el Manifiesto comunista cobra triste rea 

lidad). ¿Hay una polí.tica de alternativa cultural a la ya seña-

l d f t 'd . ?¡{ a a, uera- o no p11r i aria. 

He aquí el motivo profundo de la crisis de la actual poesía 

política. Tampoco se busca invalidar a la capacidad política, S.!!, 

perior a. la calidad humana. de sus autores, de ciertos textos en 

pitales .de Borges, Paz, etc. Ni la literaria (por más que ellos 

mismos traten de "depurar" el contacto entre a!!!bos "c6digos"). 

"El árbol de la vida es verde¡ gris la teoría": 11:1 cosa va 

::.ejor si no nos dejamos arrflstrar por esta "crítica" J por las 
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aentencins de los pontífices. A pesar de todo, la poesía polít!_ 

ca conte~por~nea ha llevado a sus extremos l~ tradicional com-· 

cepci·Sn de los e;én•)ros: aparece el poema-ensayo moderno (La Ve~ 

ta o el Gr:nt.o ¡,;c1cional '1e Cardenal) 1 el poe"la-film (alr.r,o de lo 

cual tiene el Cnnto ceremonial por un oso hormi¡;uero de A. Gis

~). O simplementf' el poema que recobra 13 modestia de la an 

tigua ~pica y profundiza en las costumbres m~s el~mentalee de 

los rniebloi• (Cl'lnto nonuJ ar de las comidas de Tejaria G6mez). El 

nuevo canto propone el desarrollo de la reflexi6n. 

La poe3{a política se ha enriauecido de sus posibles fuentes: 

yH no prec'lrv~j 11;ii; el barroco o el modernismo; las po0s{as prehi~ 

r'nicas y a~n la novela in~lesa y norteamericana modernaa son 

vetas aonc r~idas. ~cconocida la eficacia del ~o~ismo y de la 

frr,se h~cha, son cncHjudo~ en la pnesía eon nuevo espíritu y JD~ 

delidades ~crprehdentes. I3 poesía política ya no s6lo incorpo

r:.:i al h:;l:ila pop1;lar; 1 Jchi:i por em:·iquecer18 arrebat~ndola a la 

perversi6n qua sufre en los medios de nomunicaci6n masiva. Es 

rü i)'tente natural entre el ::>erpetuo pero co6tico dinamismo de 

las hablas con el conservador pero est6tico mecHnismo de la len 

e;ua. i1as todavía muchos e scri t 0res insisten en abstraer al tex

to del p6bli~o que lleva siempre implícito. Las revoluciones del 

solo lenguAje pnr lo ceneral se quedan en el puro ryapel. 

La poesía polÍtica 1 ucha m;a vez r.iás y corno siempre contra 

sue propi<is rupt1.iras y tradicinner. su pureza vital no cae necc

sariaJ11ent~ en el 11 izq11ierdim110 11 , ri'! igual manera que su afán d•] 
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lenguaje no conduce hasta ur. i o suprarradonal her11ctis.016. 

Ha sonado lR hora de la ~epuroci6n revolucio~eria en A~~rica 

Latina, en México por ende. Patri6tica~ente 1 se junta la ~ación 

para limpiar el establo ñe Auq;ias de su propio estado, penetra

do hasta los tuétanos por representantes de las clases, o de los 

sectores de clase, más entreguistas al imperialism~. En estas -

condiciones, la poesía política -que ha relegade a segundo pla

no el pr0l:ilema del lector en 1<1 escritura del texto, y al nlar. 

teamiento de lo que aquí llamamos poesía total; cuyo carácter 

partidario ha dejado de garantizar su justeza política- debe de 

revisar :o andado con auténtico Fentido crítico. 

poesía pal ítica que, en fin, sin ne:gar a otras modalidades 

del cant~, es imperiosa· necesidad para la cultura de nuestras 

clanes ·sociales auténticamente vivas en su cotidiana pr1ktica. 

El p8n espiritu&l de sus alforjas. 

~in haber abarcado lo inagotable, querienüo dar este limitado 

aporte al estudio del tema, es evidente, abore ~ás que al pri!!_ 

cipio del trabajo, que aquí no está dicha la última palabra. 
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~:orn ~ q ;\ (;LARATCl~IAS /.L GAPI 'PULO IV: 

1 ''V. I. r,e•ti1 inclicabn que eJ conocimiento 'incluye en sí' la 

posibili<lsd del vuelo rle la fnntusÍfi'. El vuelo de la fantasía 

examinado desJe al nunto de vista de sus resultados,puade im-

plicar tanto un cnglobamiento más al!:.ilL.J c1e la reali.dad, como 

la evesi6n d dilucidar sus verdaderas propiedades, la r~tirada 

a lo más intrin r:ari.:i ne Jo i1 n sório ( ••• ) T·oG signos estéticos 1 

~uy0 :ur~i~iento 0bedeci6 a l~s nscesi~ades de 1~ síntesis ar

tística, conser•ron er. el desarrollo posterior o.el arte, de une 

u otro ~o¿o, uu nuxo eunec{fico con le encarnaci~n d1 lo real y 

r;:;¡:-ac1;er:f ::itico, pero, por otro léido, aparc•cen con frl')cuencia -

co:no dr.;Ji~~~.1ci.b de r"!p-.·ese:1t11~ionP.s HCtPbles acerca t:'\e lo eu

,r~senrarinl e irreRl, 3 ~o~o de c6non?s o 93tereotipos que --

sus',ft;uyau el \'érflRjero cuadrn del ~·,_milo." Mi~aii Jrarc'.rnco, 

Ia n~turalcza ~el si~no ~stático en Estftica y desarrollo de la 

literGtu~a (~ca~emia de Cienci~s de la U.R.S.S.),pá~. 18. 

2 Gnrcf3 Lorca n~ su corferencia Pobre las nanas infantiles ~ 

n0t~ 11~e elocu~n~e sn,cdotH sobre el. peso de la tradici~n: 

"Hriee unos Bños, p~iseando por l;:is irnnerüaciones de Granad:i, 

oí cantar a ~n& Mujer del puehlo miertres dormía a su nifio. Siem 

pre había :1otado l•i agua a tristez¡:¡ <le las canciones de cuna d" 

nuestro país; pero nunca como entonces sentí esa verdad tan con 

creta.Al acercarme a la ca~tora para anotar la canci6n observé 

que. ora ur.a '3W:laluza !SUl'lf'9 1 nle·.~re sin el menor tic iíe melirncl'J 

lía; pero un¡;¡ trrflici6n viva cibraha en ella y ejecutaba el ;;:an 
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-dato fielmente, como si escuch8rv a las viejas voces imperio-

sas que patinab&n por su sanf:';re"' 

3 El realismo "procura evitar lor; principios can6nj cos y lae -

designaciones estables de l~ re&lided, que se convierten en -

obst,culo para hacer una síntesis figurativa de ¡;us cambios". 

!'Iijail Jrapcheko, Op. cit., p. 35. (iC6mo se aseme,ia el "caso 

Vallejo a esta caracterizaci6n del realismo!). 

!':as JrRpchecc· admite que en el realisn:o como corriente "cur 

gen sistemáticamente pro.ceses sígnicos (en los que) la repeti

ci6n de lo ya descubierto, la copia de lo conocido implica que 

el artista y la literatura se divorcien de la realida~, que la 

im&.gen se tranofor12a en signo, y éste no tantc designa los ob

jetos reales cuanto la idea abstracta". Ibid., p(ir. 36. (A esta 

variedad estaría muy cerca el textc nerudiano). 

4 "El artista n0 s6lo fija loe fen6menos de la realidad, sjno 

que aúemás loo valora est-éticamente ••• G°i\acias a aspectos del 

arte tales como f:l reflejo-informativo, el psicoló~ico y el E.s 

tir.iatjvo se realiza 1<1 fur.ción cor:n••scitivo-estirativa. Los ae 

pectos social~creador y sí~nico condicionaB a la funci6n comu

nic~tiva del arte. Lrs ospectos psicolA~ico, he~nnista y cr~a

dor determinan une funci6D ~ue puede rtenooinarse crc~doroeduc~ 

~ consürtente en despertor en el hombre sus potencias creR

tivas, entre ellas las artísticas y estéticas." N.L. Stolóvioh, 

NaturRleze d~ la valoración ~stética, p~p. 220 y 224. (~os s. 

son ~el uutor). 
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"Lo ar~Í3tico corno medidb de valor de una obr9 de arte se deter-

minn T:"ediH;1t;e 'rrnr~"1etros' .m:'os co~o la i~iportancia de 10s pro-

blemas sociales, lM Eignirlcaci6n de ]Js i<l~ales, la profundidad 

dt;l c.:ar.ocj'l'i.e!1t:c> •11; la vidE. y el nivel de la maestría cre;;dora, 

la riqueza ~el rsta~o psicol6~ico -expresado en•la obra- tlel ar

tista. El valor artístico depende asimismo de la exactitud de la 

valoraci6• est6tica de la esencia de los fen6menos reflejados y 

de l;is correspendenci::is O.el si~id.ficario con el sip¡no. El valor 

1-1rtístico de la obra áe arte presupone su capacidad para propo!_ 

cionar placer o:,tético y ejercer influencia educativa ... una o

bra -le arte es ur fen6meno multilateral." Ibid., p.p 226-227. 

5 "Eflt,·rn po"n1as fueren el resultado de una escuela en la que g~ 

ncracionea de ~aeetros y discípulos disciplinados y fervientes 

ctedicnron sus vidas a perfeccionar el legado.Loa mejores de e--

llos er~" a~tis~~3 cr~adnres; nero incluso estos dltimcs ejcrc! 

tnron cu '1rigboliilad en el refin:1'!1iento y arrnonizaci6n iiel 11a

terial y irn en la introducci6n d<! wateriales radicales. La Ili~ 

~ y Ln Cdisea est6n hechas de la !llisms materia y de la mis11a 

f0=ran que loa poemas épicos nrimitivos, pero en ellas las moda-

lidades inh~re'1tes al verso iinprovisado fueron salvaguardadas 

h3sta el pu~to .:e florecer, sin perder su espontaneidad e~ una 

obra artística.Y todo esto fue posible por una combinaci~n irre 

petible de circunstanciits históricas." George D. Thon1s0n, ~ 

xinmo v noesía, pá~. 55. 
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6 "La poesía ha pordido su vínculo con el leja~o lector ••• tiene 

que recobrarlo". Pahlo ::er1Jd11, r:or>fieso n,ua he vivido.(re111ori!l~) 

µ~g. 362. ";:.1'irfa111:·, r·t:~ir, frent.: a la réll'Orél ce nuestros se-

lectn"<:i: no 11a'1 !1"'.cido .n~n. Debell'.os apresurar ese p:;rto." Ibid. 

p6rr. 406. 

'7 Ver Mirrn<.J i{r;rnlnilez, Poes~11 y prosa de guerra.(Y otros tex-

t M.?__:_"l '"l .~Cid o:,;) • 

'.:i "L1t•3n habla de u11&< teoría scmi6tica del arte. su punto de 

purtida es que el arte es uno de l~s medios por los cuales el 

T•,)r:A.pdón y ee:is~ 011 de scñr.1E:3 que \.3 nronareiunan ir,formaci6n • 

. i ~l a~te as u~ Bistc~~ ~ue recibe, el~acena y proporcion& i! 

fo '.'w.e i&n, entonces n~ece ·~r., :: irlerArr.c' r,omo un len¡;'Uaje. '' césar 

·;:;~.;;ález, Fu1ci6n 0e li• ter1r:Ía :;n l'>s cs·tuUos literarioP, p.3~. 

:«St~se ~.:1 justeza e i r>1.ifi.ci. nda de este T'urito de vista si lo 

ccrn])8r'lml1D con el rie StoJó,,icb (Supr·i., nota L1). 

9 Lntman sostiere '¡lle si "en los sir5noo (de las lenguas n?-tura-

lrc:s) se aistinrsuen clr.r'lmente d ::ilano del contenide y el de la 

expre~d6n" l"· Ai "'nr.-; 1 iter::irios "no tienen cnrácter c:inver.cio

:i.al; si'lo q l'~ 31'.lf' ~i'\l"s i.cA"Jicos, pues h'.ly un lazo de denende!!_ 

cia entr1> e:rnrrsión y cc.1tenido. 11 /,sí, "el signo modeliza su 

contenido". Cér:::ir l'k11!ilez, Op. cit., ;•~e;. 3). ~ue el signo li

tryro:'io C?.re7,C'3 <Je? convei:ci.onalidad e~ dir.cutible. 1'odc ::ioeta 

ir.ti:'~'t& a.rnJ ar e~ ,·arácter "jeror:lHico'' -co".lo lo llam6 Len in-

r'lel sLr,no artístico rero aL1 quehrer 111 il'lterdependencia entre 

expresi6n y contPnido. 
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1º.·Glesando a Hegel, Lenin expone: 

ttEl movimiento es la esencia del.espacio y del tiempo.Dos con

ceptos fundamentales expresan esta esencia: la continuidad (Ko~ 

tinuitat) ir.fi!•ita y la 'puntualidtld' (= negaci6n de la conti-

nuirlad, DISCON'r!NUIDAD). El JllQVirniento es la unidad de la con-

tinuidad (del tiempo y del espacio) y la disce•tinuidad (del -

tieMpo y del espacio). El movimiento es una cGntradicci6n, una 

unidad de contradiccicrnes." en Cuadernos filos6ficos 1 p~g. 240. 

11 "La filosofía idealis.t;;. sigue postulando la tesis de l::i li-

bertad irrestricta para el ho!!!hre·, Su prop6sito ee claro:el de 

separar al hombre de la n·1turaleza, el de hacerlo aer.emler no 

de la evoluci6n general del mundo y de la vide, sino de un po

der sobrenatural-que lo gobierna ••• lPero cuando ha sir1o el ho111 

bre libre de esa manera? ••• la libertad no es un don de los dio 

ses, sino nn derecho de los hombres; pero este ilerecho i10 puede 

serv:ir a quienes relluncian a conquistarlo." Vicente I01nbardo To 

ledano, SUn!ma en 8elecci6111 de obras, p.p. 2C8-210. 

12 Héctor p. Agosti en Ideología y cultura dice acerca de esta 

reductora parcialización de lo liter~rio: 

"Durante el famoso. inayo francés del 68 -ten fren~ticamente 

meneado corno una manifostaci6n de una conoisnciu 'espoct~nea' 

de la revoluci6n, cuau consistentemente olvidado par los •nue

vos fil6sofos' que ahora se al!nean e» los partidos del neeca

pita].is•o-~ialtó UI!a consigna destructiva aunque r'in les aco11te!: 

épicos de Cambronno: la culture c'cst la merde". (p. 126). "De 
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allí nace~ com0 una derivaci6n obligada, la teoría del escrit•r 

ragnificado coma ung 'concjencie critica' de la sociedad y de la 

literatura ente~didi; c0:"10 :oerpetu¡¡ denuncia, ambos concebidos -

il <Jsde 111e~l'l con cri t-=-·io ahist<'irico .Y sip;nificati vamen te asocial. 

Vargas Llosa lo dice sin pelos en la lengua: 'H~y que desco~

fiar de los novelistas que hablan bien de su país: si bien el P!_ 

tri©tis~o es una virtud fecunda para les militares y los funcio

n<•ri.r:> s, e B 1 fll!1!'1Udo asfixir,nte nara los escrito res' 11 ( i Vaya UJla 

manera do interpretar el internacionalism~ de la cultural) (P. -

'í)O). 11 (1.r. Llosa) asegura nntonc.Js: 'yo creo que en cuanto a es

critor, la pri~&ra obli~aci6n sobre la cual ~e le pueden pedir 

rcs:;onsnbilii.\l<les es la de escribir con el l"'áximo rigor, con la 

m'íximn hcnestictid y autenticidad de que es capaz' 11 (p. 131). 

Asf, la crítica J' la teoría literarias domimintes asumen 

óivers~s posicio~es que, en el fondo, siguen el mismo razona

~iento reductor de la escritura literaria. Reduccionismo cri

ticado, verbigracia, por Perús a Rodríguez Monegal en Historia 

y crítica literaria. 

13 Paro Agosti, en la obra yg citada, "el escritor debe perc! 

bir quiénes son -o nueden ser- los benefici.arios de una actitud 

crítica dictada por el s6lo gusto de la crítica" (p. 135) 8eg6n 

Agosti no cabe "definir al escritor por su 'capacidad de impug

naci6n 1 o p~r au condici6n de 'crítico de la sociedad'.lDe qu~ 

sor.:icdod?Gne h '(Hrnaña, ae la act1ia1,ae la futur:"l.7 11 (p. 13'~). 

Ho ni i:H1;0 ln capirnia ad crí ticn de l•J 1i ter atura; lo esencial 
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es -la posición de clase que presupone dicha crítica. 

1 1~ Fernando Alegría, Antiliterélti¡ra iln América Latina en su 

literatura.(Ceordinaci6n e introclucci6n por César Fernández 

Moreno), páe;. 249. 

15 Agosti ataca el anarquis~o escondido en el "criticismo" 

lit'lrario, cuando afiriaa que !':. Duras "ya llee;a basta el tope 

de pontificar la 'obligatoriedad' del rechazo (a todo e a cual 

quier cosa) puesto que 'no existen injividuos sin ese rechazo: 

de lo cual se detluce que_ la idee_logía, y sc·o::.·e todo la rnili tan 

cia política, impiden percibir la .realiilad ••• " (p~g. 90). Ae;oi 

ti detecta el influjo de esto política cult~ral, tan en ~o~a en 

nuestres países, in~!usive entre intelec~wles que presumen ser 

"de izquierda", cGmo el propio Sartre. 

16 i,a búsqueda de un l>'mguaje propio en ca6.a uno de los tres ¡:;•'~ 

mas 68 insepargble 1e su aspirnci6n cnc~n de otjetivor ~l ~efe--

rente més allá de la convencionalidad ling!iística; Vallejo inte~ 

sifica 1?.. emoción P ~edida que profunciiza lR reflexi6r;, Nerudr. 

reduce la emotividad par:o mostrar el respP.to que le suscitan los 

h~roes del canto¡ Hern:&dez proyecta la e"oci6n con cierta friel 

~Rd formal. En ninguna ile las rbras se exc!~yen a~tos ele~entos. 

No se da lo que A.r.Íbal Poncc llama "sintaxis emotiva" en la cual 

"la rarefacci6n de lé 16gica ha llegRdo a su mlximo ••• en las 

mismas contorsiones del lenguaje podemos reconocer la huella vi

l!orosa del individuo". r~a a:ramltica de lós senti?üentoa, P• 59. -- -
Nuestros poetas se sor..eten o una rigurosa ñisci:plina verb"l • 
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