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EL TEM DE lA ORFANDAD EN LA PQESÏA. DE GÏfeAE VALLEJO

GAPÏTÜLO 1 

INTRODUCGIÔN

Fiel testimonio del estado transicional en que se encontraba la 
poesfa peruana en las primeras décadas del siglo XX es la gran populari-
dad que alcanzaron los diverses ismos europeos entre algunœ poetas de 
la época, a la vez que la corriente modernista se mantenfa en boga per 
los tradicionalistas, Si por un lado los entonces poétas jévenes como 
Alberto Hidalgo (n, 1897) y Alberto Guillln (1897-1935) rechazan el 
exotisme axcaico de los modernistas y se declsucan adhérentes al futur
isme de Iferinetti, otros como José Santos Ghocano (1875-1934) y José 
l'îarïa Eguren (1882-1942), de més avanzada edad, siguen pcxr los moldes 
ya establecidos de la tradicion modernista. Al mismo tiempo, el nati- 
vismo avanza en popularidad entre los poetas del grupo Colénida, enca- 
bezado por Abraham Yaldelomar (1883-1919)• No muy detras vienen el 
cholismo y el indigenismo, que también contaron con sus partidarios.
Gomo le hace constar el compilador Federico de Onfs, este fenémeno de 
heterogeneidad en la poesfa hispénica a partir de aquella época fue 
comun a toda latinoamérica,̂  En su ya f amosa Antologfa de la poesfa

F̂ederico de Onfs, Antologfa de la poesfa espanbla e hispano- 
americana (1882-1932) (Madrid: Imprenta de la libertad y Gasa Editorial
Hernando, 1934;, pp. vii-xii.
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espaSola e hlspanoamerIcana, Onfs distingue no menos que cuatro etapas 
mayores de la poesfa escrita entre 1882 y 1932: la premodernista (1882-
1896); la modernista (I896-I905); la postmodernista (1905-191̂ )î y la 
ultrafsta (1914-1932)Y aiSn dentro de estas categorfas mayores apa- 
recen subdivisiones de poetas que se proolamaron practicantes de uno u 
otro ismo de mfs fugaz duraci6n. Facil es concebir, dado tal estado de 
eclectisismo estético, de poetas que se inician dentro de la corriente 
modernista, por ser esta la de mas duradera influencia, para evolucionax 
hacia la creaci6n de una poesfa mas propiamente personal tanto tema- 
tica como estilfsticamente, Este es el caso que se da en la obra poética 
de César Vallejo (1892-1938).

Los poemas que re&ie Vallejo para su primer libro, Los heraldos
negros, fueron escritos entre 1913 y el ano de publicacion del libro,
1919. La influencia de varies poetas modernistas, sobre todo Darfo,
Lugones y Herrera y Heissig, es évidente en las formulas rftmicas y el
léxico exotizante que se encuentran en cantidad de poemas, Pero hay
también en el libro composiciones en que Vallejo da muestras de ir
desechando estes rasgos heredados de los modernistas para sustituirlos
con materia poética de su propia creacién. Este ademan hacia la origi-
nalidad le reconocen los crfticos vallejianos casi unanimemente, André
Coyné, por ejemplo, en su estudio de la obra poética de Vallejo, con-
cluye sus observaciones crfticas sobre Los heraldos negros con el si-
guiente comentario:

...la deuda de Vallejo a las més diversas manifestaciones del mo
dernisme (pimbolismq, jrecreacionismo de Herrera, impresionismo) 
résulta évidente desde una primera lectura de Los heraldos negros,

Îbid.



pero al mismo tiempo hemos comprotado como en gran parte de los 
poemas, el autor se libera de las Influenoias para comunicar sin 
ningun rodeo sus intuiciones m£s profundas. El libro es el tes
timonio de esa progresiva aparicion de una verdad poética esencial- 
mente inconfundible; inclusive en los poemas mas influenciados por 
obras ajenas no f altan, por lo comun, uno que otro elemento que 
manifiestan una personalidad mal acordada con las formas tradi- 
cionales (ruptura del r£tao, exageracion barroca en las Imagenes, 
intervencién familiar, combinacion de inspiraciones diferentes 
en el interior de un mismo poema, etc,), mientras que los rasgos 
culturales y literarios muy pocas veces desaparecen del todo de 
las composiciones mas personales.3

Aunque de manera general!zada, esta observacién de Coyné explica como 
Vallejo en su primer libro de poemas absorbe rasgos poéticos de la tradi
cion modernista al mismo tiempo que se encamina hacia lo que Coyné con
sidéra ser "una verdad poética esencialmente inconfundible."̂

La estructuracion misma del libro confirma esta observacién,
Vallejo ordena los sesenta y nueve poemas del volumen segun una clasifi-
cacion tematica, Tras el poema introductorio que da nombre a la colec-
cién, hay seis agrupacionesi la primera, "Piafones agiles" reune once
composiciones cuyo mismo tftulo traiciona la influencia del simbolismo
modernista. En su cuidadoso analisis del libro. Luis Monguio admite que
esta primera agrupacién del libro:

,,.parece contener lo que pudieran llamarse ejercicios literarios; 
creo percibir en los poemas que la constituyen una agrupacién de 
poesfas en la que el propio Vallejo debfa tener conciencia de que 
eran agilmente imitatives, o mas bien dicho, derivatives ; cosa y 
caso nada vergonzoso para un poeta joven,̂

La siguiente agrupacién, "Buzos", es la mas breve del libro y 
tiene cuatro poemas expérimentales; la tercera, "De la tierra", contiene 
composiciones amorosas del joven poeta y estan muy a la moda modernista,

U
- Ibid,
■̂ uis Monguié, "César Vallejo: vida y obra," Revista Hlspanica 

Hoderna, XVI (1950), p. 42,



Es en las iiltimas ires partes de la ooleccldn donde aparecen composi
ciones autinticamente vallejianas. "Nostalgias impériales", la parte 
cuarta, se conpone de ocho poemas en los que resalta una preferencia por 
parte del poeta de enoajar temas y asuntcs provincianos sobre las formulas 
rltmieas de temple tradicional como sonetos y versos alexandrinos. E& 
decir que, si Vallejo sigue siendo modernista en la forma de los poemas 
de esta parte, ya no lo es en cuanto a la sustancla poética, Aquf el mo
tive del poema provlene no del mundo exotico y elegante de los modernistas 
sino del suelo andinoi poemas dedicados al campo norperuano, al indio y 
los cholos, a las fiestas campestres de la regién natal del poeta, Santia
go de Chuco, poco o nada tienen de elegancia tematica; se inspiran laés 
bien en la existencia cotldiana y vulgar del poeta.

"Truenos" y "Canciones de hogax", las quinta y sexta partes 
respectivamente, tienen también gran némero de poemas estructuralmente 
tradicionales junto a otros en que se usan formas rftmicas menos tril- 
ladas por los modernistas. Es en los asuntos teméticos, sin embargo, 
y no en la forma, donde révéla Vallejo un sello original. En poemas 
como "La cena miserable", "égape", "Los dados eternos" y otros de la 
seccion "Truenos", la insistencia con que denuncia el poeta la condi- 
cion de desamparo y miseria que acompana al hombre hasta la tumba créa 
un efeeto art&ticamente convincente y refleja la inclinaciôn hacia los 
temas de carécter existencial en el joven Vallejo, Dice Monguié al 
respecte.

La quinta seccion, bajo el nombre de ’’Truenos" agrupa los poemas a 
mi entender de mas yibracién del libro, pcasfas en 'que la files of 6, 
de.la eXistencia que Vallejo habfa ido desûUbriendo hasta ese mo- 
mento se expresa con mayor intensidad y profundidad,6

Îbid., p. 42.
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"Canciones de hogar", la sexta y ultima agrupacién del libre, 

consta de cinco breves composiciones dedicadas, como el tftulo anuncia, 
a asuntos hogarenos,

La estmicturaclon de Los heraldos nègres a base del contenido 
tematico de los poemas es uno de los indicios de que Vallejo hizo un 
esfuerzo conciente hacia un arte poético original desde el primer libro, 
reuniendo los poemas plenamente imitativos en las très primeras partes 
("Piafones agiles", "Buzos", y "De la tierra") mientras que en "Nostal
gias impériales" y "Truenos" supera el conformisme tematico y escribe 
poemas de asunto nativista, "Canciones de hogar", la parte que cierra 
el libro, responde también a esta tentativa de agrupar los poemas segiîn 
un asunto tematico puesto que el poeta reune aquf sélo composiciones 
cuyo tema es el hogar y la familia inmediata. Si se quiere comprender 
el motive de la orfandad en la poesfa de Vallejo, es imperative aceptar 
desde un principle esta base familiar como la fuente emotiva de ese 
tema. Esta dependencia sicolégica de Vallejo en los recuerdos hogarenos 
es parte entranable de su visién de la existencia. En su sentido con
trario, este motive provera al poeta con una rica vena de sustancia 
Ifrica: la ausencia de los seres queridos en los mementos crfticos
sera para Vallejo causa de agudos conflictos emocionales y estes seran 
razén de la insistencia de su poesfa sobre el tema de la orfandad.

Considerando lo antedicho, las circunstancias en que se encon
traba Vallejo cuando escribfa los poemas de su primer libro vienen al 
caso. Salié de Santiago de Chuco, su pueblo natal, para la ciudad de 
Trujillo en 1913 y aquf permanecié hasta principles de 1918 cuando 
terminé los estudios para el Bachillerato. Dadas las escaseces econé- 
raicas en que vivfa y las dificultades de viajar a lomo de bestia durante
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vaxios dfas paœa hacer el viaje de la ciudad a su pueblo, Vallejo s6lo 
visitaba con su familia algunas semanas de cada ano, durante las vaca- 
ciones anuales. De aquf que muchos de los poemas, tanto de Los heraldos 
negros como de sus otros libres, evoquen nostflgicamente el paisaje y 
los seres de sa regidn natal,

Por otro lado, el ambiente trujillano no respondiô del todo
afablemente a las osadfas poéticas del cholo provinciano, Monguio
ha investigado este perfodo de la vida de Vallejo.

No faltaron en esa vida estudiantil, literaria, bohemia, los jaleos 
nocturnes ni las burlas y prdvocaciones que légicamente suscitaxon 
la creciente hostilidad de los elementos pacatos contra el grupo 
irreverente. Contra Vallejo en particular le emprendié un senor 
Pacheco, y la enemiga ambiente, concentrandose sobre el poeta, 
lleg5 a producir un nocturne atentado contra él, 0 por lo menos 
corrio por Trujillo el rumor de que unos individuos habfan tratado 
violentamente de cortarie la melena; pero que Vallejo se habfa 
defendido a punetazos y, desde luego, permanecid intonso.7

Las revistas literarias a que enviaba Vallejo uno que otro de sus poemas
O

no fueron menos hostiles.
Pue en estos ancs también que ocurrié la muerte de uno cLe los 

hermanos de Vallejo, Miguel, a quien le dedica el poema "A mi hermano 
Miguel, In Memoriara" incluido en "Canciones de hogar", Pero fue induda- 
blemente la muerte de la madré, ocurrida en agosto de 1918 cuando 
Vallejo acababa de mudarse a Lima, que tuvo mayor impacto en su poesfa 
y es una de las causas directes del tema de la orfandad, COmo motivo 
poético, sin embargo, este hecho de la vida del poeta no aparece en el 
primer libro sino se inicia con Trilce, la segunda colecciôn de poemas 
que publico en Lima en 1922,

n
'Monguio, 02» oit., p. 15,
El caso més célébré de la reaccién oficial respecte a Is,
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La niadr© muerta, la bohemia limena, las drogas, el encarcelamiento

y la persecucl6n por la justicia seran ejçperiencias nuevas en la vida de
Vallejo a través de las cuales se filtrara el tema de la orfandad en
Trilce, Las rafces emotivas del tema, que brotan en Los heraldos negros,
adquirirài en el segundo libro una intensidad humana mas profunda, El
tono existencial de "Truenos" y la ausencia ahora del calor hogareno
que habfa estado presents en "Canciones de hogar" van a aparecer en
Trilce como elementos porticos constantes, casi obsesionantes, impli-
cando la presencia de una irremediable condici6n de desolacion espiri-
tual en la vida del poeta, Los resultados de este estado espiritual
desembocan en una actitud vital que Vallejo manifiesta en su poesfa
primero a ci-avIs de la interrogaci6n y acusacidh metaffsicos, luego en
un acto de rebeldfa estética, Trilce no es una apelacidn a lo que hay
de bello en la vida, sino a algo mfs diffcil de définir, a algo que
Américo Ferrari define como un callejon sin salida.

Conato de ruptura total con una tradiciôn literaria que ya en su 
primer libro el poeta sentfa como un peso intolerable, Trilce es 
una vfa de investigaci6n pero también un callején sin salida.9

poesfa de Vallejo de estos anos fue un artfoulo publicado en la revis
ta Variedades de Lima el 22 de septiembre, 1917. El crftico literario 
de la revista, Clemente Ealma, cita una estrofa del soneto "El poeta 
a su amada" enviado por Vallejo para publicacion y en el cual aparece 
la.palabra "Jésus", Palma, que era notorio por su crftica mordaz, 
acusa a Vallejo de "la deshonra de la colectividad trujillana, y de 
que si se descubriera su nombre {̂ 1 soneto iba firmado con las inicia- 
îes C.A.Vj , el vecindario le echarfa lazo y lo amarrarfa en calidad 
de durmiente en la Ifnea del ferrocarril a I-Ialabrigo," La amonesta- 
cion va acompanada de una caricatura de un individuo boquiabierta y 
melenudo tendido en la vfa ferrocarrilera y atado con cuerdas,

Ĝésar Vallejo, Obra poética compléta, prélogo de Américo 
Ferrari (Lima; Francisco Moncloa Editores, I968), p, 22,
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La tiécriica poética de Vallejo en este libro no facilitara para 

el lector la comprension de esa odisea espiritual. La orfandad en Trilce 
no se manifiesta de manera literariamente tradicional; no es un asunto 
literario para el cual el poeta, después de recibir el impulse extemo, 
compartamentaliza sus emociones voluntariamente para captar -dentro de una 
fôrmula poética los pensamientos que esa emocion le acarrean a la cabe- 
za. En Vallejo, la orfandad semeja mas una sensacién intuida que se 
expresa en cada poema, sobre todo a partir de "Trilce, como una condi- 
cién implacable de la vida que invade cada momento de la existencia,
Asf, es un estado de conciencia que no se define a base de conceptos 
logicos o tradicionales, y este se refleja en la aparente violencia 
lingüfstica de casi todos los poemas de esta coleccién; se violan las 
reglas de la ortograffa y de la puntuacién normales y se distorsiona la 
sintaxis; otras veces se sustituyen vocablos por numéros o bien apare
cen néologismes inventados por el poeta que son diffciles de interpre
ter. Este aspecto técnico tan poco o nada literario de la poesfa val- 
lejiana, sin embargo, es clave para una interpretacién acertada de la 
base tematica. En este caso, représenta la profunda preocupacion del 
poeta por dar expresion a sus més intimes pensamientos sin tener que 
sacrificar el sentido emocional de esos pensamientos para hacerlo.
Américo Ferrari, en las palabras prologales a la Obra poética compléta 
de Vallejo, caracteriza esta etapa de la poesfa vallejiana como un 
perfodo en el cual el poeta concibe del mundo en términos de el ab- 
surdo;

Este lenguaje tan a menudo dislocado, erizado de anacolutos y 
disonancias consituye légicamente la expresién del universo 
interior del poeta, de su visién del mundo en la época en que 
escribe Trilce: este mundo es el mundo del absurdo.̂ *̂

^°Ibid.: p. 22.
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Paxa decifrar este universo hermético de Trilce sera précise 

volver de vez en cuando ai mundo m£s reconocible de Los heraldos negros 
donde muchos de los mismos temas aparecen en forma embriônica, Asf 
con el tema de la orfandad, que en Trilce es sugerido por la constante 
anoranza del mundo indfgena: repeticiân de termines como coraquenque,
llama, huaco, inca, el sol, los Andes; eyocaci5n del paisaje provinciano 
y la reaparicidn de seres queridos ya mencionados en el primer libre 
como los hermanos, la madré, una mujer amada.

En su afan por escapar de este callejon sin salida que la poesfa 
de Trilce le ha revelado a Vallejo, el poeta se embarca para Erancia en 
1923 y cesa de escribir poesfa por varies anos,^^ Eresagio de la vida 
torturosa que le esperaba en el nuevo ambiente parisiense son las pala
bras que, segdn Goynl, le repitiô el poeta a un amigo antes de salir

^̂ Sobre este punto los bi6grafos de Vallejo, con excepcion de 
Luis Mongui6, ofrecen poco testimonio probatorio. Coyné, quien ha in
vestigado municiosamente la actividad literaria de Vallejo, dice que 
"...les testimonies de la actividad propiamente poética del destierro, 
son sumamente escasos", (Coyné, 6it., p. 134) aunque en su estudio 
ofrece una lista detallada de la obra en prosa escrita por Vallejo en 
el extranjero, Monguié cita tftulos (cinco) de poemas que envié Vallejo 
a revistas literarias de hispanoamérica, pero afirma que nada mas 
aparecié entre 1923 y 1936, "Entre mil novecientos veintitrés, fecha 
de su llegada a Parfs, y los dos éltimos an os de su vida, mil novecien
tos treinta y seis a treinta y ocho, la obra de Vallejo es casi exclu- 
sivamente prosfstica, Posible es que escribiera poemas, pero los que 
publicé son poqufsimos," (Monquié, git., p, 66). Ültimamente 
(1968) la viuda del posta, Georgette de Vallejo, afirma en sus "Apuntes 
biogr^icos sobre Poemas en prosa y Poemas humanos" que los diecinueve 
poemas de Poemas en prosa constituyen una coleccién aparté de Poemas 
humanos y que fueron escritos en el ano 1929. Asegura, por esta razén, 
que estos poemas, igual que los quince de Espana, aparta de mf este 
céliz y publicados originalmente como parte de Poemas humanos, deben ser 
considerados como colecciones apartés. (César Vallejo, Obra poética 
compléta, çDg. dit., pp. 489-490;.
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para Europa: "Acostumbrate a corner poco, que en Parfs comeremos pledre-

12citas.
Los altlbajos de la vida del poeta santiaguino en el continente 

europeo fueron taies que, a juzgar por la obra que produjo en estos anos, 
corroboraron su creencia en una filosof fa de la vida prenada de pesimismo. 
Dadas las circunstancias caôticas de los anos de postguerra y la preva- 
lecencia por doquiera de la miseria y el hambre, de la desesperanza y el 
desengano, no es deffcil simpatizar con quienes, en los ojos de Vallejo, 
estfn condenados a esa existencia aun en contra de su voluntad. Poemas 
humanos (1939) es el testimonio de esta simpatfa hacia el hombre por 
parte de Vallejo, Por eso el hombre aparece en los poemas de este libro 
como un ser que es sobre todo vfctima y, como vfctima, huérfano y con- 
denado a la miseria, El hispanista inglés, James Higgins, hace la si
guiente observacién en un artfculo sobre esta ultima colecciôn de 
poemas vallejianos:

En resumen, el hombre, tal como aparece en Poemas humanos, es pe- 
queno e insignificante, fragil e indefenso. Vive en una soledad 
absoluta, aislado de los demas hombres. Su vida es completamente 
vacfa: existe en un pframo espiritual sin ningun valor trascen-
dental que le llene su vida y le dé un sentido; vive en la miseria, 
privado de las comodidades materiales més elementales. Se encuentra 
frente a una realidad hostil sin defensas de ninguna clase. La 
orfandad es, en verdad, la condiciôn del hombre vallejiano,^3

Con Poemas humanos Vallejo ha cerrado el cfrculo filosôfico de 
su existencia. Esta circule comienza, en Los heraldos negros, con una

^̂ André Coyné, cjo. cit., p. 259.
13̂James Higgins, "La orfandad del hombre en los Poemas humanos 

de césar Vallejo", Revista Iberoamericana, XXXIV (1968), p. 311,
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actitud dominada por la nostalgia hacia su region natal y un afan ante 
la ausencia de los seres guerldos, sentimientos que en Trilce se con- 
vierten en una actitud de pesimismo y rebeldfa. En su ultimo libro 
Vallejo es, sobre todo, ironico; ve la paradoja irréconciliable de esa 
existencia en que le toca vivir al hombre sin poderse safar de esas 
condiciones. Por eso los objetos mas insignificantes son tratados en 
Poemas humanos con una exagerada importancia; un zapato, una cuchara, 
una camisa, una guardarropfa u otros objetos tan elementales como 
estes son ahora los représentantes materiales del drama existencial del 
hombre. Y este, en cambio, se convierte en un animal vivencial repre- 
sentado solamente por las partes anatomicas que componen su cuerpo: un
tobillo, un dedo, el ombligo, los fémures y asf incesantemente. Esta 
tendencia a representar la realidad externa en forma incohérente y dis- 
gregada llega a su punto culminante en la ultima coleccion de poemas que 
escribio Vallejo. Représenta, dentro de la esfera del arte, el deseo 
por parte del poeta de dar fiel expresion a su vision de la realidad. 
Para César Vallejo esta vision se compone de dolor, hambre, sufrimiento, 
la persecuciôn; su existencia, en breve, es la de un huérfano. Este 
tema, el de la orfandad, es hondo y de vasta amplitud. Se manifiesta 
ya en Los heraldos negros, cuyos primeros poemas fueron compuestos hacia 
la época de Poemas humanos. publicados postumamente en 1939.



GAPÏTÜLO II

LA ORFANDAD VALLEJIANA Y SUS FASES

El tema de la orfandad en la poesfa de Vallejo puede estudlarse
con mayor aclerto visto desde la perspectlva de las très fases slguien-
tesi (l) como retomo al pasado; (z) como sentimlento religiose y (3)
como visién del poeta de la condicién humana. La interpretacién de estas
très fases de la orfandad vallejiana requiers como punto de partida una
aclaracién del vocablo clave.

En el sentido estrictamente literal "orfandad" significa el
estado en que queda un hijo después de la muerte de uno o ambos de los
padres. "Orfandad, (Del lat. orphanitus, atis,) f. Estado en que quedan
los hijos por la muerte de sus padrss-, o sélo del padres  ̂ Roque Barcia

2en su Diccionario etimolégico y Julio Casares en el Diooionario ideolé-
3gico de la lengua repiten esta definicién. Ambos Martfn Alonso y 

Marfa Moliner, en Diccionario del uso del espanol^.éâtâ y en:Encyblopédia

R̂eal Academia espafiola, Diccionario de la lengua espaRola 
(ifedridi Espasa-Galpe, S.A., 1956), p. 9̂ 9.

2D. Roque Barcia, Primer diccionario general etimolégico 
(Madrid: Alvarez hermanos, 1881), III, p. 1051.o

Julio Casares, Diccionario ideolégico de la lengua espanola 
(Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1957)i p. 603.

M̂arfa Moliner, Diccionario del uso del espanol (Madrid:
Editorial Gredos, S.A., 19̂ 7), II, p. 580.

12
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de la lengua aquél,̂  s6lo se llmltan a indicar que orfandad es "situaciôn 
de huérfano" entendida esta palabra en el sentido de "persona de menor 
edad a quien se la ha muerto el padre, la madré, o amhos,"̂  Literal- 
mente, pues, el huérfano es el sujeto de la orfandad, y esta la condi- 
cién o estado de estar sin uno o amhos padres.

En el piano figurative la palabra adquiere multiples connota- 
ciones que oonjuran estados severos de desamparo y abandono del sujeto 
que se encuentra en estado de orfandad. "Orfandad, (fig,) 'Abandono, 
Desamparo, Devalimiento', Carencia de ayuda o protecciôn en que se

n
encuentra un necesitado," segun Moliner, Barcia y el diccionario de 
la Real Academia concuerdan que, en el piano figurative, la orfandad 
équivale a una "falta," "Ealta en que alguno se halla, de la persona

g
que le puede ayudar o favorecer," dice el primero, y el segundo, que
es "Ealta de ayuda, favor o valimiento en que una persona o cosa se 

gencuentran,"
El sentimiento de la orfandad visto como un retorno al pasado 

corresponde casi totalmente a la época de Los heraldos negros y Trilce, 
las colecciones que Vallejo escribio entre 1913 y 1922, Poemas humanos, 
escritos cuando el poeta contaba mas de cuarenta anos, incluye un numé
ro muy reducido de composiciones inspiradas en el pasado,

■̂ Itotin Alonso, Encyclopedia del idioma (Madrid: Aguilar, S.A.,
1959),

M̂oliner, cLt,, p, 71,
^Ibid.
g
Barda, cit., p, 1 0 5 1 . . . .
9Real Academia espanola, cit., p, 9̂ 9.
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Los dos primeros libros representan la labor poética de Vallejo 

el estudiante, Recuérdese que habfa ingresado en la Universidad de 
Trujillo en 1913i donde permanecié'hasta fines de 1917 o principios de 
1918, De esta época la biograffa de Coyné cita actividades y pormencres 
de la vida cotidiana del poeta que refiejan algo de su personalidad y de 
las circunstancias en que aparecié el primer libro, Una nota de parti
cular interés que cita Coyné es la que se refiere al alojamiento de 
Vallejo en Trujillo durante sus an os de estudiante, Coyné ha localiza- 
do la habitacién, bastante modesta por . supuesto, donde fueron escritos 
los poemas del primer libro.

En Trujillo, el estudiante serrano, bastante necesitado, se aloja 
en un hotel modesto, "El Arco" (que hoy se llama "Hotel Carranza," 
a una cuadra de la Plaza de Armas); en un cuarto de este hotel es 
donde sa sido escrita la mayor6. de los poemas de Los heraldos negros.

El poeta. mismo, en una carta escrita a su hermano Jîanuel en mayo de 1915»
hace también referencia a su habitacién. Para él, aquel cuarto modesto
del hotel "El Arco" no era més que "una habitacién solitaria" que le
recordaba nostalgicamente un pasado alegre poblado de gratas raemorias
de su tierra y de su hogar, Adviértase, como elemento de contraste, la
congoja que le causa la atmosfera Impersonal y rutinaria de la vida
universitaria,

Trujillo, 2 mayo 1915
Sr, Î Ianuel N, Vallejo 
S, Chuco
M  querido hermanito:

Correspondo a la cartita tuya que vino dirigida a 
Néstftor; haciendo votos porque tu salud no sufra que- 
branto alguno, asf como la de nuestros araados padres 
y hermanitos todos. Nosotros sin novedad,

^^André Coyné, César Vallejo 2 su obra poética (Lima; Editorial 
Le tras Peruanas, 1958), p. 238,

10
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Son las dos de la mælana, hora en que fue inter- 

rumplda mi labor en escribir mi tesis de Bachiller, 
para escribirte estas ifneas, Estoy triste, y rai 
ooraz6n se presta a esta hora a recorder con hondo 
pesar de ti, de la familia, de dulces haras de tiema 
hermandad y de alegres rondas en medio de la noche 
Iluviosa, Estoy triste, muy tristeî Hoy mi vida de 
estudio y meditaeion diaria, es que distinta de la vida 
disipada de la sierra, Aquf mis horas son contadas 
y me falta tiempo para vivir laborando por nuestro 
porvenir. Antes, ahf me levantaba a las once, hoy 
antes de las seis, cuando aiîn raya el dfa estoy en 
pie en mi habitacién solitaria, solito con mis libros 
y mis papeles. Y bajo la frente pensando que si es 
cierto que ya no estoy en mi Santiago, en el seno de 
los mfos, que ya todo paso, pero volveré alguna tarde 
de Enero (sic) càminito a rai -tierra, mi querida 
tierra. Por eso, con esta esperanza trabajando 
con entusiasmo todo el dfa, y cansado, cansado, 
cansado, cuando la tarde cae otra vez me vuelve el 
recuerdo dorado de ti, de la familia, de tantas 
otras cosas dulces, y me pongo triste, muy triste, 
hermano mfoi Esta es mi vida,

Aquf escribe unas ifneas interrogando a su hermano sobre el bienestar de
una tal "vecinita pequenita" y termina la carta recordando "a mamacita,
papacito y mi Aguedita;" Qiermana menor del poeta).

Présenta Vallejo mismo en esta carta testimonio personal de su 
estaido de huérfano, ”Y bajo la frente pensando que si es cierto que ya 
no estoy en mi Santiago, en el seno de los mfos, que ya todo paso..." 
le confiesa a su hermano, conciente de la soledad que lo agobia en la 
ausencia de los suyos y temiendo a la vez que quiza "ya todo paso", 
Aunque la esperanza de que pronto podré regresar "caminito a mi tierra, 
rai querida tierra" le anima a combatir la tristeza, el "recuerdo dorado" 
de los suyos le vuelve con la tarde y otra vez, dice, "me pongo triste, 
muy tristei" Esta fuerte ligazén que Vallejo mantiene con su pasado

^̂ Carta de César Vallejo a su hermano Manuel, Trujillo, 2 de 
Mayo 1915. Citada en "Epistolario de Vallejo," Aula Vallejo, V, VI,
VII (1963-1965), P. 331.
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esta a la raîz del sentimlento de la orfandad que tan persistentemente 
aparece en su poesfa.

En Los heraldos negros, el lihro de la juventud de Vallejo, se 
encuentran gran numéro de composiciones inspiradas en el recuerdo del 
pasado, Refirî ndose al esquema temftico del lihro, escrihe Eisa 
Villanueva:

Aparecen ya en esta obra las rafces de lo que serf el esquema tema
tico de su ohra, El recuerdo es la esencia de casi todos estos 
poemas que se resuelven luego en tristeza y pesimismo; notas pro- 
fundas de Vallejo que aparecen en esta época con otras mas serenas, 
princlpalmente en sus reminiscencias hogarefias, en sus memcrias 
infantiles, en las que a pesar de asomar ya el gesto tragico del 
poeta, es aén menos desnudo, menos retorcido que en sus ohras pos-
teriores.12

Numéricamente, Los heraldos negros contiene diecisiete poemas 
que, por el tftulo y el contenido, pueden agruparse hajo el tema de 
"poesfa de reminiscencia," Estos son cuatro poemas de la parte "Gan- 
ciones de hogar,” doce de "Nostalgias impériales" y uno de "(Druenos."
En general, los poemas son evocaciones del mundo nativo del poeta, al 
que se siente fuertemente ligado por los gratos recuerdos que tiene 
de él. Por esta razon reaparecen constantemente nombres de seres y 
cosas que habitan en las provinicias norperuanas; "arriérés", "tara- 
boreros", "campaneros"; "Hamas", "coraquenques", "huacos"; "chicha", 
"coca" y tantos otros.

También inseparables de esta época de la vida del poeta son los 
recuerdos hogarenos, como lo atestiguan los cinco poemas de la parte 
"Canciones de hogar." Domina en elles un tono triste y hasta de lamente, 
como en el poema "A mi hermano Miguel" donde recuerda Vallejo los juegos

^^Elsa Villanueva, La poesfa de César Vallejo (Lima: companfa
de impresiones y piiblicidad, 1951)» PP. 29-30.
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que compartfa en la nlSez con su hentano Miguel que ahora ha muerto*

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos 
haces dhàif&its gimJfdndoI 
Me acuerdo que jug^kamos esta hora, y que mamf 
nos acarioiaha* “PeroT hrjcsTsT;'*

Miguel, td te escondiste
una noche de agosto, al alborear;
pero, en vez de ocultarte rlendo, estahas triste.

Oye, hermano, no tardes
en salir. jBueno? Puede Inquletaxse mamd.

El pesimismo a que alude Villanueva asorna también en varies 
poemas de "Truenos" y "Nostalgias Impériales.",

Para cuando Vallejo escribe su segundo libro de poesfa, Trilce, 
las exlgencias de la realidad cotldiana le ban apartado mas y m &  de su 
tierra y de los seres queridos, Ademés, una suceslén de franasosi, como 
el encarcelamiento, la muerte de la madré, la persecuc'én polftlca, le 
han acarreado mayores désengages, Poco a poco, se hace mfs cruda su 
existencia, Una vez m&, como en la época de su primer libre, busca 
refuglo en el pasado y escribe poemas que evoean los tlemos recuerdos 
de la madré, de los hermanos y de otros aspectos de su vida pasada. De 
los setenta y slete poemas que componen su segundo libro, ocho se Inspi
ran dlrectamente en recuerdos hogareSos.

En compaxacién con Los heraldos negros, el pasado como motivo 
poético aparece con menos frecuencla en Trilce. No obstante, cuando 
sf aparece, el recuerdo esté més preSado de amargura y a la vez de un

13césar Vallejo, Obra poética compléta, prél, de Américo Ferrari 
(Lima* Francisco Moncloa Editores, I960), p, 135» (Todas las refcrén
elas a la poesfa de Vallejo serén de esta edlclén y se Indlcarén de aquf 
en adelante con la nota "Vallejo, QPG."
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anhelo n£s proftindo. Ahora, es el recuerdo de la madré perdida el que 
aiormenta al poeta. Por ejemplo, en uno de los poemas que escribe 
Vallejo durante su encarcelamiento en Trujillo, habla con la madré 
ausente.

Qh las cuatro paredes de la celda.
Ah las cuatro paredes albicantes 
que sin remedio dan al mismo ndmero.

Amorosa llavera de innumerables llaves, 
si estuvieras aquf, si vieras hasta 
qui hora son cuatro estas paredes.
Contra ellas ser6mos contigo, los dos, 
mSa dos que nunca. Y ni lloraras, 
di, libertadoraî̂

Saliendo de su ;̂ fs natal por ramones de persecuci&i y de insa- 
tisfacciln con el retraso cultural que entonces existfa en el Perl, 
Vallejo busca réfugie en Parfs. Allf no encuentra mis que la miseria y 
el hambre t luego, hacia 1930, tambiln la persecuci&a polftica. Durante 
este interino se habia ocupado poco de la poesfa, habiendo escrito entre 
1923 y 1937 silo un puHado de poemas,Cuando estalla la guerra civil 
espaSola, se vuelve a inspirar Vallejo y en otcmo e inviemo de 1937 
escribe casi todos los poemas que se publican postumamente con el tftulo 
Poemas humanos. De estos silo cuatro o cinco pu^en considerarse poemas 
reminiscentes, en el sentido de haberse inspirado en un pasado anorado 
por el poeta. Al leerlos, sin embargo, se reconoce que el autor ha des- 
cargado en ellos toda la amargura que siente contra el ladrjSn de su pa
sado, el Tiempo. La orfandad de Vallejo es.ahora una orfandad metaff- 
sica, causada por las leyes naturales a que est! sujeto todo hombre.

^Sallejo, ^ . ,  p. 160.
^^lase la nota nimero 10 del capftulo primero.
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En este context o, la orfandad vallejiana adqniere sentido nni versai.
En "La violencia de las h was," uno de los tfltimos poemas de Vallejo, 
se révéla este sentimiento de desamparo ante el destino inevitable del 
hombre, la muertet

Todos ban muerto.
Muri6 dcma Antonia, la ronca, que hacfa pan barato 

en el burgo.

Muri6 aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito 
de très meses, que luego también muri6, a los ocho dfas de 
la madré.

Muri6 el mjSsico Mondes, alto y muy borracho, que 
solfeaba en su clarinete tocatas melancélicas, a cuyo arti- 
Gulado se dormïan las gallinas de mi barrio, mucho antes de 
que el sol se fuese.
Muri6 mi etemidad y estoy vel&idola,^^

Esta motivo récurrente en la poesfa de Vallejo, el retomo al 
pasado, eonstituye la primera fase del sentimiento de la orfandad. El 
hecho de que persiste a través de toda la obra, abarcando un perfodo 
de m &  de veinte anos de la vida del poeta, confirma su autencidad y su 
profundo arraigo personal.

Otro aspecto de la orfandad en la poesfa de Vallejo es el que 
se refleja como sentimiento religioso. A lo contrario de lo que courre 
en su poesfa con el pasado, el cual le slrve a Vallejo como réfugie de 
una realidad hostil, el sentimiento religioso aparece como una respuesta 
personal a la sensacién de orfandad.

Varies de los crfticos vallejianos m &  destacados se han ocu
pado de este aspecto de su pœsûi. En general, atribuyen el fondo

^̂ Vallejo, p. 229.
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religioso de la obra a la herencia de Vallejo y al medio ambiante en que
vivi6 sus anos de juventud, El espanol Juan Larrea, director actual del
centre de investigaci6n "César Vallejb" y de la revista Aula Vallejo,
hace particular énfasis en este aspecto de la personalidad del poeta,

Vallejo era nieto de dos sacerdotes espanoles y de dos mujeres 
indfgenas: représentantes par un lado del sistema metaffsico
elaborado por la cultura en Occidente, y par otro, de aquel 
mundo indfgena americano cuya denudes paradisiaca temto im- 
presioné a la Europa del siglo XVI, cosquillandole la esperanza 
de liberarse del llamado pecado original. Era Vallejo, por 
consiquiente como America toda, un indice vivo de la super- 
posicién de dos estratos: el de la naturaleza americana,
cultura autoctona y primitiva, y el que sobre este vino a 
asentarse, esto es, el de la cultura metaffsica de Occidente 
para el cual el primero se hallaba en situacién irredenta de 
culpa.l?

Arrancando de esta premisa, dice Larrea mas adelante, "puede segulrse 
la genesis del complejo o charco de culpa (énfasis del autor) de
Vallejo."18

Este "complejo o charco de culpa" se resuelve en la poesfa de 
Vallejo de dos maneras, Primero, como angustia metaffsica, consecuen- 
cia de su visién de Dios como una divinidad indiferente y hasta puni- 
tiva y, en segundo lugar, como un sentimiento de consolidaridad humana. 
Gon respecto al primer caso, una lectura ligera de Los heraldos negros 
y particularraente de la parte "Truenos" mostrara que el concepto valle- 
jiano de Dios no es uno de total subordinacién a la voluntad divina.
Par lo contrario Vallejo, especialmente durante la época de Los heraldos 
negros y Trllce, se rebela contra lo que él cree ser un Dios injusto.
En algunos casos, como en los poemas "Los dados eternos" y "Los heraldos

17  ̂ ' 0Juan Larrea, César Vallejo o hispanoamerica en la crus de su
razon (Cérdoba, R.A.; Publicaciones del C.E.F.Y.H,, 19,̂ 7» P. 52. 

l̂ ibid.
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negros t” hasta Uega a la blasfemia, acusando a Dios de ser responsable 
por los sufrimientos del hombre.

Gon respecte al concepto de la consolidaridad humana en la poesfa 
de Vallejo, Luis Monguio, que con Ândrf Conŷ  es uno de los m& conocidos 
exégetas de la poesfa vallejiana, sugiere que esta cualidad humanfstica 
de la obra de Vallejo es una de las contribuciones verdaderanente origina
les a la poesfa postmodemista peruana.

For fin, y como consecuencia de la profunda esencia humana que 
antes senalfbamos, aparece en Los heraldos negros un tema in- 
tensfsimo y reiterado, que por su misma intensidad y reitera- 
ci6n suena a nuevo en la poesfa peruana, y es la expresidn 
del sentimiento de la solidaridad de Vallejo con el dolor de 
los demfs hombres.19

Y mfs adelante, explicando las consecuencias existenciales y filoŝ ficas
que este humanitarisme habrfa de tener en Vallejo, escribe el mismo
crfticoi

Vallejo mismo podrf no haberlo comprendido por esos anos, pero 
con la expresién de ese sentimiento en su poesfa inicial habfa 
dado, emocionalmente, el primer paso por el camino que habfa de 
llevarle primero a una actitud de bohemia rebelidn contra el 
medio ambiente y mfs tarde al servicio de ideas que le ofre- 
cfan la esperanza de poner un termine y una solucidn humana 
a las causas del dolor oomdn, Uno y otra los habrfa de ex- 
presar en poesfa que Heraldos apenas inicia.20

En efecto, los anos en que Vallejo escribe los poemas para su 
segundo libre coiresponden a lo que podrfa considerarse una crisis ex- 
istencialt el encaxeëlaâlehto,la perseeuci6n, la muerte de la madré 
amada y la sftira de su obra por la crftica oficial, todas fueron exper- 
ienclas suf ridas en el espacio de dos anos y medio, entre 1919 y 1922, 
Ademfs, por vfa de las revistas literarias Vallejo tenfa conocimiento

—  —  ; : ~
Luis MonguiJ, poesfa postmodemista peruana (México-Buenos 

Aires» Fonde de cultura economica, 195̂ )» P. 5̂ »
°̂Ibid., p. 57.
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de la miseria humana causada por la conflagraci6n europea y la revolu-
ci6n mexicana. Como consecuencia, el juicio del poeta con respecto a la
henevolencia divina, empeora. En Trilce, por ejemplo, Vallejo apenas
menciona el nombre de Dios cinco veces en los setenta y siete poemas
del libro, y en ninguno de ellos figura de manera significativa, Parece,
inclusive, que el poeta busca ignorar su existencia. Amerleo Ferrari,
en el estudio preliminar a la Obra poética compléta de Vallejo, dice de
este aspecto del libro:

Reaparecen ciertos motivos esbozados en Los heraldos negros. 
otros tem^ surgen por primera vez. Dios desaparece par çom- 
pletd (subraÿadô in£a). .y . ep‘ cel; - horizonte no queda mas que 
el munido amenazador o incomprensible, Vallejo siente râ  
hondamente que nunca que, abandonado en el mundo, el hombre 
es un huérfano.21

Sea cual fuere el motive, el hecho es que Vallejo produce en 
Trilce una obra de rebelidn tanto estétlca como ideologica, También 
puede afirmarse, juzgando por la actitud que muestra ante Dios en este 
libro y en el primero, que se decide buscar el enigma del destine del 
hombre dentro de su propia realidad existencial, Por eso, en Trilce 
el mundo externe desaparece casi por complete; ahora el poeta se vuelve 
hacia su propio ser y lo ausculta con exagerada atencidn. Lo que encuen- 
tra ahi, segiîn la ejçpresiôn de Ferrari, es "un callejôn sin salida:" 
"Absurde, s6lo tu eras pure," llega a exclamar Vallejo en uno de los 
poemas de Trilce.

En Poemas humanos, escrito fnas de veinte anos después, el poeta 
se ha reconciliado con el Dios dure e indiferente de Los heraldos negros 
y Trilce. Aunque igual que en su segundo libro Vallejo raramente menciona

■ 21 ' * ' . . - . .Americo Ferrari, prologo a Gisar Vallejo, obra poética compléta,
o£. çU., p. 24.
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el nombre de Dios en los poemas de su ifltima obra, sf existe una
Ejarcada influencia de la Biblia* üuchos de estos poemas llevan tftulos
que recuexdan las sagradas escrituras, como por ejemplo "Ebpana, aparta
de mf este ĉ liz," "Eÿjstola a los transeuntes," "Salutaoi6n angelica,"
"Serm6n sobre la muerte," y otros, El simbolismo religioso, advierte
André Coyné, tiene ahora otra funcién;

La reaparicion de la Biblia en el ultimo libro no tiene nada que 
ver, evidentemente, con la utilizacién hecha de alla en las pri
meras obras; no se trata de adoptar un simbolismo estético, sim
bolismo que, por otra parte, comenzaba a pasar de moda ya en 
I9I8, sino que mucho profundamente y al termine de un mortal 
dolor-, se trata de reencontrar el tono, la inspiracion misma 
de las grandes voces bfblicas y de hacerlas escuchar en el 
marco de una experiencia que no reniega nada de su criginalidad,

Sea cual sea la forma en que aparece, el sentimiento religioso
es, pues, una de las mâs persistentes notas de toda la poesfa vallejiana.
Y, no obstante el criterio de César A. Angeles Caballero, quien atribuye
esta caraeterfstica de la poesfa de Vallejo a que,

Vallejo, np pudo eludir, soslayar el sentimiento religioso- 
en el sentido cristiano-por ser el mfs genuine y representa
tive de los poetas de la literature peruana de todos los 
tiempos,23

parece ser mas acertada la opinion de Larrea y Monguio segun la cual 
la cqnciencia religiose en Vallejo proviens tanto de su herencia 
familiar como de su conviccion personal de que Dios es responsable por 
el destino del hombre. Esto explica no sélo el hecho de que el poeta 
considéré.un tiempo la carrera eclesiastica, sino.también su actitud 
blasfematoria ante Dios por haber abandonado al hombre en la tierra.

22 ^Coyné, César Vallejo ̂  su obra poética, op. cit., p. 162.
23 •"̂ César A. iCngeles Caballero, Cés^ Vallejoi su obra (Lima: 

Imprenta "Minerva" Miraflores, 1964), p, Ô5.
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El capftulo V| "La orfandad y la condicî n humana," tendra

como proposito explicar c6mo la actitud humanfstica de Vallejo frente al
dolor y el sufrimiento del homhre influye directamente en su concepcion
de la condicion humana. "El destino del ser aparece planteado-inquisi-
tivamente-en los primeros versos de Vallejo, cuya obra primigenia viene
a ser algo asf como un tratado del hombre," escribe Xavier Abril en su

24valoracion de Los heraldos negros, Es decir que, desde su primer libro 
de poemas, Vallejo se concentra deliberadamente en los problemas de la 
existencia humana. Erecisamente el poema preliminar del libro,"Los 
heraldos negros," ejemplifica lo que el poeta, a los veinte y cuatro 
anos, considéra ser la condici6n del hombre en la tierra, El hombre es 
quien recibe "golpes como del odio de Dios" que caen sobre él azarosa- 
mente y sin merecerlos, haciéndole sentir culpabilidad por el solo 
hecho de estar vivo. Estos golpes existen objetivamente, "Son pocos, 
pero son..." y "abren zanjas oscuras/en el rostre mas fiero y en el 
lomo més fuerte." Ante ellos, el hombre, "Pobre,..pobreî" solo vuelve 
los ojos y en su rairada, "como un charco de culpa," se empoza todo lo 
que ha vivido, todo lo que ha sufrido, El poeta, lleno de duda, "Yo no 
sé," sélo puede compadecerse de este hombre que es vfctima de una fatali- 
dad insensible. Al mismo tiempo, ve la muerte como unica soluciôn a la 
duda y a la inquietud existencial: "Seran,.,tal vez los heraldos negros
que nos manda la Muerte." "Es decir," escribe Monguio, "que la vida, 
tal como la ve Vallejo en mil novecientos dieciocho, es irracional e 
irrazonable, que en ella alguien que ni conocemos ni nos conoce nos

^\avier Abril, Vallejb: ensayo de aproximacion crftica (Buenos 
Aires: Ediciones Front, 1958), p. 46.



25
castiga, sin emljargo, por culpas de las que realmente somos inocentes,

Resume Mongui6 en esta cita les factures existenciales m& sig
nificatives del universe vallejiane, El primero, que es tfpico de la 
literatura medema, es la vision de la existencia cerne alge "irracional 
e irrazonable," Otro es la omnipresencia de un "alguien" punitive res
ponsable per les castiges que sufre el hombre, El castigo y la culpa, 
tante en el sentido cristiano cerne files6fice, también afligen censtan- 
temente a Valleje. El hombre vallejiane, pues, a la vez que aparece 
como un ser inocente y huérfaae frente a la fatalidad, es también objeto 
de la piedad del poeta.

Este universe que comienza Valleje a esbezar a partir de Les 
heraldos negros es un universe punitive para el hombre, El Dies que lo 
rige es un Dies que ne siente nada de su creaciôn, el hombre, que para 
Valleje es un ser fragil e indefense. En Trilce, donde el poeta hace im 
esfuerze premeteice por desentranar las causas primordiales de esa exis
tencia imperfecta del hombre, sole encuentra que la realidad del hombre 
es una realidad absurda, Toda acaba en la nada, donde muerte, limite 
y finitud traducen la imperfeccion de la existencia, segun palabras de 
Ferrari.Mâs adelante, este describe el universe de Trilce asf;

Extrane universe, el de Trilceî El hombre, con su destino, su 
esperanza, y esa dolorosa grandeza que el poeta cantaré con vez 
tan vibrante en sus ultimes poemas, esta casi totalmente ausente.
Es un mundo vacio, obscuramente amenazador y hostil: un "bloque 
basto" que infunde terror,̂ 7

•̂̂ uis Monguio, "César Valleje: vida y obra," Revista Hispanica 
Modema, XVI (1950), p. 42,

2ÔFerrari, op, cit., p. 19.
^^Ibid,. p, 27,
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For eptos méandres àvanza la poesfa de Vallejo hacia la revela-

cicn final de Poemas humanos. En su Ultimo libre, compuesto de poemas
escritos de 1923 a 1937t el poeta muestra una preocupaoi&i obsesionante
por el hombre de came y hueso que "tiembla de frfo, tose, (y) escupe
sangre,.,” Ahora, mejor que lanœr blasfemias a Dios, se sienta a con»
templar al hombre calmadamente y se emociona al verlo sufTir su existen»
cia; encuentra que este ser hulrfano y desamparado es tambiln un ser
sagrado. For eso, a la vez que esta criatura miserable le arranoa gritos,
cf., "Alguien pasa contando con sus dedos/ C&ao hablar del no»y6 sin
dar un grito?", también merece un canto par su heroismo ante los golpes
de la existencia. Adviértase la actitud de piedad sardénica que exhibe
el poeta para con el hombre en las siguientes estrofas.

Considerando en frfo, imparcialmente,
que el hombre es triste, tose y, sin embargo,
se complace en su pecho Colorado;
que lo i&ico que hace es componerse
de dfas;
que es lébrego mamffero y se peina...

Considerando sus documentos générales 
y mirando con lentes aquel certificado 
que prueba que nacié muy pequenito...
le hago una sena, 
viene,
le doy un abrazo, czocionado. «g
iQoéijafs dal Emocionado.. .Emocionado..,

En el éltimo anélisis pues, el pesimismo de Vallejo esté lleno
de piedad: piedad por esta criatura humana que "...es triste, y tose..."
y es también "...lébrego mamffero y se peina..." Otras veces aparece
el hombre como un ser tan ridfculo e insignificante que el poeta le

pQ
^°Vallejo, OFG., p. 329.
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llama "...un desgraeiado mono/ jovenclto de Darwin," o "la eminente 
lombriz aristot̂ lica," Pero tanta piedad siente Vallejo par su pr6- 
jimo que a veces confiesa, "Quiero ayudar al bueno a ser un poquillo de 
malo...y tambi&i quiero nmchfsmo lavarle al cojo el pie."

De aquf que euando estalla la guerra civil espaHola en julio de 
1936, Vallejo dedica sus Ûtimas energfas a exhortar el pueblo espaSol 
en sus luchas contra la tiranfa. Den-bro de su dltimo libro de poemas 
réunit quince bajo el tftulo Etepafia, aparta de mf este oiliz. La 
Espana agoniamte es el tema cental de esta oolecsidn, El punto de 
vista, el del miliciano espanol corriente que defiende la causa repu- 
blicana en los campos de batalla, comprueba una vez m£s el hondo senti
miento fraternal que est& a la base de la poesfa vallejiana. En "El 
himno a los voluntarios de la repdblica," por ejemplo, se identifies 
el poeta con la congoja del miliciano espanol que ve su patria hundida 
en guerra.

Voluntario de Espana, milicano
de huesos fidedignos, euando marcha a morir tu coraz&i 
cuando marcha a matar con su agonfa 
mondial, ax> sevvexdaderamehte
qu^ haeer, donde ponerms, corro, escribo, aplaudo, 
lloro, atisbo, destrozo, apagan, digo 
a mi pecho que acabe, al bien, que venga, 
y quiero desgraciarme)
descArome la frente impersonal las ta tocar
el vaso de la sangre, me detengo
detienen mi tama&o esas famosas cafdas de arquitecto
con las que se honra el animal<que me honra;
refluyen mis instintos a sus sogas,
humea ante mi tumba la alegrfa
y, otra vez, sin saber qû  hacer, sin nada, d̂ jame,
desde mi piedxa en bianco, dijame
solo,
cuadrohomano, mds ao£, mucho m& le Jos, 
al no caber entre mis manos tu-l^go rate exbTtico, 
quiebro contra tu rapides de doble filo 
mi pequenez en traje de grandezaI29

^̂ Vallejo, p. 439.
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Asf, a pesar de la nota de pesimismo que existe en algunos poemas 

vallejianos, termina su obra Vallejo optimfsticamente, Siente conmisera- 
cion para toda la humanidad. Aunque ve y describe al hombre como un 
ser doliente y hasta patético, también lo ve como un ser heroico que 
lucha tenazraente contra su destino fatal, Ademas, en los quince poemas 
de Espafia, aparta de mf este caliz, el poeta concibe al ser humano como 
alguien capaz de sacrificar la vida par un ideal: el ideal de la patria
y de una fratezmal colectividad humana.

Este aspecto es la tercera y ultima fase a través de la cual 
se manifiesta el tema de la orfandad en la poesfa de Vallejo, Interpre- 
tado este tema desde los très puntos de vista hasta aquf discutidos, 
es decir (l) como retorno al pasado; (2) como sentimiento religioso y 
(3) como visién del poeta de la condicion humana, podra verse que la 
orfandad représenta uno de los aspectos mas validos de la poesfa 
vallejiana.



GAPfTÜLÛ III 

lA ORFANDAD COMO RETORNO AL PASADO

La primera fase del sentimiento de orfandad en la poesfa de 
Vallejo se manifiesta en forma de una constante anoranza par la vida del 
pasado, Dentro de esta fase cabe la mayor parte de los poemas de Los 
heraldos negros ademas de varias de las composiciones de Trilce y 
Poemas humanos, El elemento que da unidad a todos estos poemas no es 
solamento el haberse inspirados en algun recuerdo de la vida pasada del 
poeta sino el hecho de que forman un conjunto tematico que atraviesa 
toda la obra poética de Vallejo, Por esta razén es posible trazar la 
evolucion del sentimiento de orfandad en Vallejo como un aspecto de su 
propia realidad existencial y, al mismo tiempo, identificar los elementos 
constitutivos de ese sentimiento de orfandad, Uno de estos, que asoma 
en la poesfa vallejiana desde la mas temprana etapa, es el amor. En el 
caso de Vallejo, el sentimiento de amor abarca otros aspectos que el 
sexual, que de hecho es menos prevalente en su obra que los demas, Mucho 
mas persistante y significative es el amor hogareno que se manifiesta a 
través de su poesfa en diverses maneras, Igualmente persistente y sig
nificative es el amor hacia su tierra natal, la provincia norperuana, que 
no desaparece aun en la poesfa del ultimo libro cuyos poemas fueron 
escritos mas de una década después de que Vallejo se habfa alejado de 
su provincia, Por ultime, y como consecuencia del fuerte apego que el

29



30
pesta sentfa hacia su tierra natal, aparece en la poesfa vallejiana una 
exprèsion de amor hacia el indio y, por extensiôn, hacia el projimo como 
représentativo de la colectividad humana. Es esta ultima cualidad de la 
poesÙL vallejiana, quiza mas que las otras, la que le otorga gran valor 
universal.

Otros dos elementos constitutivos, aparté dsl amor, que caracter- 
izan el sentimiento de orfandad en la poesfa vallejiana son la nostalgia 
y la tristeza. De hecho, en Vallejo la nostalgia y la tristeza parecen 
ser los dos sentimientos que mfs fielmente acompafian al amor, Pero es 
precisamente esta gran paradoja de la vida del poeta la que mfs clara- 
mente define su orfandad, en la aceptacion figurativa de la palabra; o 
sea que Vallejo siente la nostalgia y la tristeza por la falta que le 
hace una época de su vida pasada a la cual asocia con memorias gratas y 
llenas de sentimientos dulces. Este contraste se hacfa ya patente des
de los primeros anos escolares cuando el poeta estudiaba en Trujillo,
El testimonio de la carta que envfa Vallejo a su hermano Manuel en mayo 
de 1915 citada anteriormente comprueba este conflicto sentimental en el 
joven poeta. De aquf que la visién del pasado que evoca la poesfa 
vallejiana esté tenida de sentimientos contradictories, El amor, en el 
sentido dado a la palabra arriba, ilustra este caracter de la poesfa de 
Vallejo,

Los heraldos negros, por virtud de la forma estructural que le 
da el autor, facilita observar la evolucion de este fenomeno desde los 
poemas que tratan el amor sexual hasta aquellos que lo tratan como una 
emocion universal que el poeta proÿecta hacia toda la humanidad. En el 
caso de la poesfa amorosa, sinonima dentro de este contexte de la 
poesfa de amer sexual, los diez poemas que Vallejo reune en la parte
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"De la tierra" revelan esa tendencia a recordar el amor como algo que
provoca sentimientos de trristeza o melancolfa. "Septiembrepar
ejemplo, muestra al poeta lleno de una tristeza inexplicable.

Aquella noche de septiemlnre, fuiste 
tan buena para mf,,.hasta dolerme!
Yo no sê lo demfsj y para eso, 
no debiste ser buena, no debiste.
Aquella noche sollozaste al verme 
hermetico y tirano, enferme y triste.
Yo no sé lo demfs...y para eso,
yo no s^ par qui fui triste...tan triste,..!

■ silo esa noche de setiembre dulce, 
tuve a tus ojos de Magdala, toda 
la distancia de Dios...y te fui dulce!
Y tambiln fue una tarde de setiembre 
cuando sembrl en tus brasas, desde un auto, 
los chareos de esta noche de diciembre.̂

No son la tristeza o la melancolfa del poeta enamorado, sin embargo, lo
Inico caracterfstlcamente vallejiano en este soneto de amor. Igualmente
caracterfstico, no solamente de su poesfa de amor en Los heraldos negros
sino de gran parte de toda su obra poltica temprana, es el motive mismo
de esta tristeza y melancolfat el recuerdo de un acontecimiento gra-
tificador ocurrido en el pasado. La importandia de este conflicto entre
pasado y presents se hace évidente por la manera enfitica con que insdnte
el poeta en 11. Las primeras dos estrofas del soneto, que comienzan
"Aquella noche.,.", sirven este prop&sito de destacar el tiempo pasado
que es en este caso particular una noche de septiembre en que el poeta
estuvo al lado de su amada. También en los dos lltimos tercetos del
poema se hace referenda a esa noche, modificlndose en el lltimo terceto

Ĉlsar Vallejo, OPG p. 78.
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a "...una tarde de setiembre," De hecho, es el conflicto temporal lo 
que forma la base misma de los sentimientos contradictorios que express 
el poeta. De esta manera se explica la aparente contradiccidn sentimental 
de los dos pcimeros versos de la estrofa incial, "Aquella noche de 
setiembre, fuiste/tan buena para mf...hasta dolerme!" El dolor que el 
poeta siente define sus emociones del momento actual en que escribe el 
poema; es decir, de su propio "presents," en contraste con el momento 
que esta presents en su memoria de un acontecimiento amoroso del pasado. 
Este juego temporal explica, adem&s, el simbolismo de los meses setiembre/ 
diciembre, cuyo valc£' contrastive se utilisa en el laltimo terceto del sone
to para hacer resaltar el conflicto emotivo del poeta, planteado en la 
primera estrofa. Asf, los "charcœ" a que alude Vallejo en el Æltimo 
verso représentai la tristeza y melancolfa que siente en la ausencia de 
la amada, Igualmente, la reacci6n inicial del poeta, expressida en la 
primera estrofa por los versos, "Yo no s^ lo demfs; y para eso,; no 
debiste ser buena, no debiste," es una de confusion y de incertidumbre 
ante el conflicto de dos sentimientos opuestost el amoroso que proviene 
del pasado, y el de tristeza y melancolfa que le acompanan en la soledad 
de su momento actual.

En general, los diez poemas que reiîne Vallejo en la parte "De la 
tierra," representan algo asf como una especie de testimonio colectivo 
donde se dan a conocer las penas de un ser frustrado en el amor. Invar- 
ablemente, la causa principal de esta frustracién es el tiempo mismo, 
"Heces," por ejemplo, al igual que "Setiembre," es al mismo tiempo la 
exprèsi6n poltica de la nostalgia amorosa y de la autoconmiseraciln del 
poeta causada por el recuerdo de la mujer amada.
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Esta tarde Ilueve, como nunca; y no 
tengo ganas de vlvir* coraz6n.
Esta tarde es dulce. For qu^ no ba. de ser? 
Viste gracia y pena; viste de mujer.
Esta tarde en Lima Ilueve, ï no recuerdo 
las cavemas crueles de mi ingratitud; 
mi bloque de hielo sobre su amapola, 
m£s fuerte que au "No seas asft

Por eso esta tarde, como nunca, voy 
con este bdho, con este ccrazon,
Y otras pasan; y vi&idome tan triste,
toman un poqulto de ti
en la abrupta arru^ de mi hondo dolor.
Esta tarde Uueve, Ilueve mucho. ;Y no 
tengo ganas de vivir, boraz6n! 2

Otra vez, el poeta pone gran énfasis en el aspecto temporal de sus cir- 
cunstancias sântimentales. La repeticién de las palabras "Esta tarde..." 
al principio de las très primeras estrofas, luego otra vez al prin
ciple de la dltima, tiene semejante efecto en este poema que la repeti- 
cién de "Aquella noche..." en "Setiembre"t su propésito es el de aislar 
al poeta en la soledad d@^ homento actual, en contraste con la experiencia 
dulce del sentimiento amoroso en companfa con la amada en un tiempo 
ya pasado y asequible Aiicamente a través del recuerdo. En el caso de 
"Heces," hay ademés una insistencia en la amargura que el poeta siente 
al recordar la amada ausente s es decir, la amargura que le invade en el 
momento que contempla su existencia, Por esta razén hace Vallejo hin- 
capié en el aspecto triste de "Esta tarde...” cuyo sfmbolo anfmico es la 
Iluvia.

4allejo, ^ . ,  p. 79.
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Una y otra vez Vallejo hace resaltar en los poemas de esta 

parte de Los heraldos negros los conflictos emocionales ocasionados par 
la desaparicl6n de tin tiempo pasado que desea revivir, Efe esta misma 
nostalgia amorosa la que inspira al poeta en "Deshora" donde el recuerdo 
de la amada estdC m &  cargado de erotismo, arranc6idole al amante un ̂ mi- 
do de total resignaci6n ante la irrealizaci6n de sus deseos,

Pureza amada, que mis ojos nunca
llegaron a gozar, Pureza absurda:

Oh, pureza que nunca ni un recado 
me dejaste, al partir del triste barro
ni una migaja de tu voz; ni un nervio 
de tu convite heroico de luceros,
Alejaos de mf, buenas maldades, 
dulces bocas picantes,,,
Yo la recuerdo al veros ;oh, mujeres:
Pues de la vida en la perenne tarde, 
naciS muy poco ;pero mucho auerel^

También en "La copa negra" y en "Presco" domina este mismo tono melancé-
lico y triste que provoca la ausencia del ser amado. En el primero de
estos se dirige el poeta directamente a la amada,

Cye, té, mujerzuela, icémo, si ya te fuiste, 
la onda aén es negra y me hace aun axder?4

sin que de ésta pueda conseguir el alivio que busca para su ardor amoro
so, Entonces, conciente de que la implacable marcha del tiempo ha conver- 
tido en sombra a su pasado, rechaza la visién de la amada;

Oye té, mujerzuela, no vayas a volver,^

^Vallejo, OPS.,, p. 82. ' ■ r 
^Ibid,, p, 81,
%id.
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y el poema acaba en una estrofa de desesperacl6n ante la triste reali
dad de que la ausencia de la amada hace mas agudo el deseo por ella. En 
"Eresco" se repite este deseo anhelante por la amada a quien recuerda el 
poeta con amor- y ternura,

Llegué a confundirme con ella, 
tanto,,,î Por sus recodos 
espirituales, yo me iba 
jugando entre tiernos f resales, ^
entre sus griegas manos matinales.

Y otra vez, como ocurre en todos los asuntos amorosos del poeta, su
idflica vision se torna agria y en su lugar s6lo quedan el fracaso y la
infelicidad,

Buenas noches aquellas,
que hoy la dan por refr
de mi extrano morir,
de mi modo de andar meditabundo.
Alfeniques de oro, 
joyas de azucar
que al fin se quiebran en „
el mortero de losa de este mundo.'

Aunque la poesfa amorosa es quizf la de menos originalidad y la
de menos valor artfstico en Vallejo, ofceco no obstante evidencia concre
te de que el origen de sus conflictos emotivos y particularraente de su 
nostalgia amorosa, residen en el pasado. De aquf que la tunica general 
de toda su poesfa, en cuanto se inspira en el pasado, este siempre car- 
gada de tristeza y melancolfa. Como observa Eisa Villanueva al referir- 
se a la poesfa amorosa de Vallejo segiSn aparece en Los heraldos negros,

Como reflejo de su primera época-Vallejo public# este libro cuando 
contaba 25 anos-el amor y la mujer palpitan en sus paginas como 
fermentos de juventud, pero siempre rodeados de una. estela melan-

^Itid.. p. 83.
Îbid.
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c6lica que al agudizarse ser^ la tunica de su estllo. Esa tristeza 
que lo lleva a refugiarse en el amor, hace de la mujer raz6n y 
raedida de su soledad, sintiindola casi siempre a través del recuer
do o del anhelo.8

En Trilcea la importancia del amor sexual disminuye como asunto 
temético en comparacién con el primer libro de Vallejo, De les setenta 
y siete poemas trflcicos, sélo ocho o nueve tratan el tema como asunto 
central. En todos éstos, cabe anadir, la experiencia amorosa se manifies
ta nuevamente como un fracaso desde el punto de vista de la vida emocional 
del poeta. En algunos casos, especfficamente en los poemas que llevan los 
némeros VI, XV, XXXIV y XLVI, el fracaso proviene de la frustracién que 
résulta al contemplar la experiencia amorosa como un acontecimiento grati- 
ficador en el pasado. La relacién entre la poesfa amorosa del primero y 
segundo libros de Vallejo es entonces évidente, El anhelo por la mujer 
amada surge otra vez, y otra vez el poeta se hunde en la tristeza y la 
melancolfa que le acarrean los recueidos de la amada en la soledad, Otras 
veces, como por ejemplo en "Trilce" XIII, XXX, XXXV y XXXVII, el sentimien
to amoroso se convierte en pasién erética y existe sin aparente relacién
a ning&i tiempo o espacio particulares, lÈintiene, eso sf, el aspecto ne- 
gativo de amor no-realizado que caractérisa tan fielmente todos los poemas 
vallejianos de este tipo,

"Trilce XV" puede servir de ejemplo del primer grupo.
En el rincén aquel, donde dormimos juntos 
tantas noches, ahora me he sentado
a caminar, La cuja de los novios difuntos
fue sacada, o talvez qué habrf pasado.

g
Eisa Villanueva, la poesfa de César Vallejo (Lima: Companfa de 

impresiones y publicidad, 1951), p. 30,
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lËis venldo temprano a otros asuntos 
y ya no est&. Es el rlnc&i 
donde a tu lado, le£ una noche, 
entre tus tiemos puntos 
un cuento de Daudet. Es el rincén 
amado. No lo equivoques.
Me he puesto a recordar los dfas 
de verano idos, tu entrar y salir, 
poca y harta y pâlida por los cuartos.
En esta noche pluviosa,
ya lejos de ambos dos, salto de pronto,..
Son dos puertas abrî ndose cerrâudose, 
dos puertas que al viento van y vienen g 
sombra a sombra.

"La primera impresi6n que produce la lectura del segundo libro de versos 
de Vallejo, Trilce (1922)," dice Luis Mongui6, "es una impresi6n de asom- 
bro,"̂  ̂ De hecho, lo mismo podrfa decirse de este poema de asunto amoroso 
al compararse con aquellos del primer libro que tratan el mismo tema.
Âübi no siendo una de las composiciones m̂ s audaces del libro, "Trilce XV" 
muestra notablemente algunos de los avances tecnicos y estilfsticos in- 
corporados por Vallejo en la poesfa de su segunda obra. A pesar de que 
es el asunto temftico del poema y su relaci&i general al tema de la orfan
dad lo que aquf interesa, serf necesario, tratando los poemas trflcicos, 
comentar sobre los procedimientos estilfsticos que usa Vallejo para aclar- 
Eir cuestiones del significado temftico. El poema "Trilce XV" ilustrar al 
caso. Es posible identificar sin mucha dificultad el asunto general del 
poemaj aquf se trata de un asunto amoroso entre el poeta y su amada relata- 
do de manera anecd6tica, aunque la anfcdota se compone de acontecimientos 
ocurridos en dos fpocas temporales distintas, presents y pasado. No es

^Vallejo, ÇgO.j, p. 137̂  .
^̂ Luis Mongui6, "Cfsar Vallejoj vida y obra," Revista Htsioanica 

Moderna, XVI (1950), p. 53.
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slmplemente* como serfa f^cll suponer, que se trata de una experiencia
amorosa del pasado relatada par el poeta como tal. La primera estrofa
del poem desmiente este juicio*

En el rlnc6n aquel, donde dormimos juntos 
tantas noches, ahora me he sentado 
a caminar. ̂

La aparente contradicci6n temporal y espacial résulta ser mSs bien un 
caso de lo que Carlos BousoSo llama "la superposici6n situacional" 
donde el poeta fusiona en una vision simultAiea dos situaciones diver
ses, una de ellas real y la otra ilusoria. La oraci6n inicial de la 
estrofa citada relata un hecho concrete de la vida pasada del poeta; es 
decir, sitda su experiencia de amor en compania de la amada en el tiempo 
pasado y en un sitio particular, "...el rinc6n aquel." La ÆLtima parte 
de la misma estrofa, sin embargo, se sitda en el presente y realiza 
simultAieamente dos acciones contradictorias. "...me he sentado/a 
caminar..." dice Vallejo, realizando a la vez una actividad ffsica de 
su propio tiempo presente ("...me he sentado/") y otra, que es lo con
trario de 8̂ta pero perfectamente factible en un tiempo y un espacio 
ilusorios. El valor afectivo que se logra raediante este procedimiento 
portico es uno de gran intimidad sentimental y créa al mismo tiempo una 
impresi6n m£s aguda de aislamiento y abandono en el poeta. Hablando de 
este aspecto de la poesfa de Vallejo, Andr^ Coyn̂  lo encuentra ya pré
sente en algunos poemas de Los heraldos negros y lo atribuye a la gran 
obsesî n del poeta por abolir el distanciamiento que existe entre el 
pasado anhelado y la realidad existencial donde se encuentra.

^4allejo, ^  p. 157.
12Carlos Bousono, Teorfa de la expresi&i poltica (Madrid; 

Editorial Credos, 1952), p. 173.
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Hèmos vlsto varias veces de nanifiesto la relaci5n existente entre 
una experiencia que slemĵ e aborta al tratar de expresarse, con 
una senaacldn pa:rticular del tiempo, en la cual la evocacl6n a 
distancia, tanto espacial ("los pasos lejanos") como propiamente 
temporal ("A mi hermano Miguel"), tiende a resolverse par la 
8upresi6n de toda lejania y la superposiciéb de dos realidades 
distantas en el présente actualmente vivido, donde la ausencia, 
lo mismo que el pasado, son experimentados como defecto o privacidn. ^

Esta sensacidn de defecto o privacidn que experiments Vallejo 
en relacidn con su vida actual es precisamente la causa de su condicion 
de orfandad. EWt€ présente no solamente en los poemas que tratan de la 
mujer amada sino tambidn en todos aquellos que se relacionan de una 
manera u otra con la vida pasada del posta. De aquf qUe una de las pre- 
ocupaciones centrales de la poesfa vallejiana, tanto temftica como téc- 
nicamente, sea la relacién entre el tiempo pasado y el tiempo présente.
En "Trilce XV" esto se ve, primeramente, en el piano temftico, el amor 
sexual, cuyo estfmulo emocional proviene de una experiencia del pasado.
Al mismo tiempo, contemplando esta visién ya anulada por el tiempo, el 
poeta adquiere concienoia de su soledad en el momento actual que estf 
viviendo y busca a la amada, "Has venido temprano a otros asuntca/ y 
ya no est&«" El uso del v@rbo en el présente ya cumplido en conjuncién 
con el adverbio temporal "temprano” y la condioién ausente del sujeto, 
ie., "...ya no estfe," ayudan a elaborar la anécdota que se présenta en 
la estrofa inicial con el sentido doble de algo acontecido en el pasado, 
"...donde dormimos juntos/tantas noches...", y algo que el poeta efec- 
téa en su présente actual, "...me he sentado/a caminar." En la segunda 
estrofa como resultado de la superposici&i situacional, el poeta continua 
"hablando" a la amada, "Has venido temprano...", como si estuviese escu-

13Coyné, César Vallejo ̂  su pœsùi. op, cit., pp. 64-65.
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ch&idole aunque en realidad estéü ausente» "...y ya no est&," Leyendo
el rssto de la segunda estrofa se esclarece el significado del prccedi-
miento. Al préciser Vallejo que **el rincén" es aquel

donde a tu lado, lef una noche, 
entre tus tiemos puntos 
un cuento de Daudet. Es el rincén 
amado. No lo equivoques,

reconoce el lector que el tiempo "tempranb" del verso anterior se re- 
fiere a una época temprana en la vida del poeta y no a la época actual 
que el poeta esté viviendo. De aquf la ternura con que esté asociada 
la imagen de "el rincén,” Par esta razén es "...el rincén amado," Y, 
finalmente, |»ra integrar totalmente la situacién del pasado a la del 
présente, se advierte el poeta a sf mismo, "No lo equivoques," refirién- 
dose a la tentacién que siente de refugiarse en el recuerdo de la ama
da y asf evadirse de la soledad en que realmente se encuentra.

La tercera estrofa del poema avanza la anécdota, "Kb he puesto 
a recordar los dfas/de verano idos,.,." a la vez que esclarece la rela
cién temporal y espacial del poeta con esa época pasada que ha venido 
desdohlando dentro del marco ya ilusorio, ya real del poema. El poeta 
entonces termina la visién, en la ÆLtima estrofa, mediante una redun- 
dancia gramatical que expresa su total separacién tanto de la amada como 
de ese pasado anhelado, "En esta noche pluviosa,/ya lejos de ambos dos, 
..." La imagen final, "Son dos puertas abriéndose cerréndose," reune 
y condensa al mismo tiempo la idea de un pasado asequible a la memoria, 
"abriéndose," pero que se escapa como toda ilusién irreal para quedar 
en su lugar la dura realidad inquebrantahle, "cerréndose," Los dos ex-

14̂̂Vallejo, OPG, p. 157.
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tremos est&i representados en. el verso final metaf&iea y grKficamente, 
"sombra a sombra,"

Habr^ que seSalar otros aspectos de la tlcnica poltica de Vallejo 
que apaxecen en "Trilce XV" para mostrar la validez de su estitica 
vanguardista en relacion con la temltica, Dos de estos son la rima.: y 
el rîtmo. EL poema comienza con un esquema rftmico mas o menos equili- 
bradot dos versos de trece silabas y dos de once en la primera estrofa 
en combinaciln abab. En la segunda estrofa, donde la emocion del poeta 
ha avanzado ya a un punto mayor que el de la primera estrofa, el rftmo 
se déséquilibra para representar este avance emotivo. La combinaciln 
rftmica se compone entonces de versos silétbieamente desiguales que alter- 
nan en un orden irregular. La rima al final de cada verso, igualmente, 
pierde regularidad. La tercera estrofa, siguiendo el vaivin de orden... 
desorden, se estabiliza rftmicamentei se compone de très versos ende- 
casflabos. En la estrofa final el desorden rftmico es ya complète. De 
los cinco versos, dos son de once sflabas y los très restantes son de 
ocho, doce y cinco respectivamente. La rima es igualmente irregular.
Es decir que el poeta, en vez de ajustarse a una forma rftmiea impuesta 
desde afuera, interioriza el movimiento rftmico del poema para adaptarlo 
al comj^ de su propio fluir emocional. De aquf la graduai desordenaciln 
en la estructura del poema| segiîn va aumentando la tension emotiva, el 
poeta la va representando no solamente reticicamente sino tambiln estruc
tural y gr^ficamente, como se ve en el ultimo verso del poema. "La der- 
rota progresiva de la ccganizaciln poltica," sugiere Goynl respecto a la 
estructura de "Trilce XV", "va cediendo ante la emociln totalitaria..."̂ ^

^̂ Ibid., p. 103.
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ai otros poemas trflcicos donde trata Vallejo el asnnto amoroso 

el énfasis es, como en "Trilce XV", en la sensacién innediata de ei^r- 
lencias ocurridas en un tiempo pisado. El contacto con ese pasado se 
concrétisa mâchas veces en los objetos o los inoidentes de dlarlo acon- 
tecer que recnerda el poeta con emocl&i y ternura, ditndole a su po
esfa una calldad m& cotldlana y, qul^ por eso mismo, tambiln de mfs 
credibilidad.

Se acabd todo al fins las vacaciones, 
tu obediencia de pechos, tu mane 
de pedirme que no me vaya fuera,-
La tarde cocinera se detiene 
ante la mesa donde td comiste; 
y muerta de hambre tu memoria viene 
sin probar ni agua, de lo puro triste.
El traje que vestf mafiana 
no lo ha lavado ni lavanderat 
lo lavaba en sus venas otilinas, 
en el chozxo de su corazSn, y hoy no he 
de preguntarme si yo dejaba ĝ
el traje turbio de injusticia.

La relacién que ommtiene Vallejo con su pasado se extiende 
all£ del Anbito sexual. Kuchos de sus poemas ifrlccs m& logrados se 
inspiran on el amer a la tierra natal, la provincia norperuana donde 
estdT situado su pueblo Santiago de Chuco. En Los heraldos negros 
Vallejo dedica toda una parte del libro, la que lleva el tftulo "Nostal
gias impériales," a temas indigenistas, Los trece poemas de esta parte 
se caracterizan, ademfs del enfoque indigenista, por una t6nica que es 
casi siempre triste y melanc6lica, Temperamentalmente, pues, la poesfa 
amorosa y la indigenista est£n fntimamente ligadas en la primera colec- 
ci$n de Vallejo. Esto no es nada sorprendente cuando se considéra que

l̂ Vallejo, GPG, p. 1?6 ^^Ibid., p. 188.
®̂Ibid., p. 148.
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tanto la una como la otra tlenen una fuente de inspiracion cosnin que 
es tan caraeterfstica de la poesfa temprana del poeta santiaguinoi el 
pasado, Igual que en el caso de la amada, el pasado de Vallejo est̂  
poblado de memorias en que figuran no solamente el campo y la sierra de 
su provincia sino también los seres y las cosas con los cuales tan 
fntimamente se identificaba, Tal es la raigambre indigenista en Vallejo, 
lartlcularmente en su primer liinro, que gran parte de los orfticos que 
se ban ocupado de su poesfa temprana destacan este elemento como uno de 
los mfs originales, José Carlos Mariétegui, por ejemplo, considéra al 
primer libro de poemas que escriblé Vallejo ",,,el orto de una nueva 
poesfa en el Peré,”̂  ̂ Luego, elaborando sobre el carécter y el signi
ficado de la obra, escribes

Mas lo fundamental, lo caracterfstico en su arte es la nota 
india. &y en Vallejo un americanismo genuino y esencial; no 
un americanismo descriptivo o localista, Vallejo no recurre 
al folklore. La palabra quechua, el giro veméculo no se 
injertan artificiosamente en su lenguaje; son en él producto 
eaponténeo, célula propia, elemento orgénico. Se podrfa 
decir que Vallejo no elige sus vocablos. Su autoctonismo no 
es deliberado, Vallejo no se hunde en la tradicién, no se 
interna en la historia, para extraer de su oscuro substrac- 
tum perdidas emociones. Su poesfa y su lenguaje emanan de 
su came y su énima. Su mensaje esté en él, El sentimien
to indfgena obra en su arte quizé sin que él lo sepa ni loquiera.20

Le hecho Vallejo, como mestizo que era, se identifies con la
' ^

raza indfgena no sélo lingOf sticamente sino de una manera total. En 
un poema como "Kuaco," por ejemplo, se hace parte de la tradicién del 
indio para compartir con él espiritualmente todo su sufrimiento como

José Carlos Marlétegui, Siete enssyos de interpretacién de la 
realidad peruana (Lima: ^presa-Bditora Amauta, 1963̂ , p, 268,

20Ibid,. pp, 269-270,



vfctima de la avaricia y la violencia del hombre europeo.
Yo soy el coraquenque clego
que mira par la lente de una llaga,
y que atado estf al Globo,
como a un huaco estupendo que girara.
Yo soy el llama, a quien tan sâlo alcanza 
la necedad hostil a trasquilar 
volutas de claxfn
volutas de clarfn brillantes de asco 
y bronceadas de un viejo yaravf,
Soy el pioh6n de condor desplumado 
por latino arcabuz;
y a flor de humanidad floto en los Andes, 
como un perenne Lfzaro de luz.
Yo soy la gracia incaica que se roe 
en fur@08 coricanchas bautizados 
de fosfatos de error y de cicuta,
A veces en mis piedras se encabritan 
los nervios rotos de un extinto puma.
Un fermente de Sol* gi
îlevadura de sombra y coraz6nl

En el caso particular de "Huaco" el fnfasis cae sobre la destrucciôn
de los sfmbolos sagrados de los Incas por los conquistadores europeos,
dfndole al poema una perspectiva hist&rica. El "coraquenque," el
"llama" y el "cfndor" son animales andinos que los antiguos alfareros
incaicos representaban en los huacos, que para ellos era un sfmbolo

22sagrado. Segfn los represents Vallejo aquf, han sido violados por 
los hombres de "latino arcabus", referencia directa al conquistador 
espaSol, y desprovistos de su calidad original de animales sagrados. 
Ahora, cada uno--el coraquenque, el llama y el cfndor— ha quedado a la 
merced de los explotadores, "...la necedad hostil...” para quienes no 
son mfs que objetos cornerciales para explotarse. No obstante las impli* 
caciones de protesta social del poema, afn mfs significative es la pos-

^4allejo, p. 97.
22Gfsar A, fngeles Caballero, Los peruanismos en Clsar Vallejo 

(Limai Editorial universitaria, 1958)» P. 19.
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tura ideol^ica y esplrltual que asume el poeta ante la realldad ex- 
Istenclal del Indfgena, Hablendo vivldo y trabajado en las haciendas 
agricultoras de las provincias ncrperuanas, Vallejo lleg6 a conocer per- 
sonalmente las eondiciones mfseras en que vivfa y obraba el Indfgena. 
Tambl6i, si aoeptamos el juicio de une de sus bî grafos,̂  ̂el poeta 
simpatizaba con la causa del Indio, cuyo ardiente defensor en esa 
epoca era Manuel Gonz^ez Er&da, Vallejo llegd a conocer a Gonzalez 
Prada en Lima, algo que habfa deseado hacer desde muy antes de ir a la 
Ciudad capitalina, Fue precisamente por su obra pô tica que Vallejo 
lleg5 a la atenei6n del gran maestro, como lo atestigua la dedicatoria 
del poema "Los dados eternos" de su primer libroi "Para Manuel Gonza
lez Prada esta emocidn bravfa y selects, una de las que, con m& entusi- 
asmo, me ha aplaudido el gran maestro." Todo lo cual indica que para 
Vallejo el indio era algo m& que una para reliquia del arte literario. 
Es por esto que su poesfa de inspiracî n autSctona enfoca sobre el indio 
como el ser triste y sufrido que es y no como el ser artificial o el 
noble salvaje de la tradici6n rom̂ ntica. Al identificarse con la condi- 
ci6n del indio, como lo hace en "Huaco," Vallejo se dirige no a su con- 
dicidn externa sino a la interna; es decir, le atral suCs la tragedia es- 
piritual en que ha quedado como resultado de la violaoi6n de sus sfm- 
bolos sagrados. La herencia espiritual de Vallejo, pues, la represents 
el indio quien, en su nostalgia por un pasado de tradiciones nobles, re- 
fleja al poeta mismo que vive tambî n aSorando la Ipoca de su juventud,

^̂ Luis Monguié, VCssar Vallejo: vida y obra," Og. cit., p. 9,
^\allejo, p. 122.
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Varlos otros poasias de "Nostalgias impériales" revelan esta 

inclinaei6n de Vallej6 a ver el aspecto triste y melanc6lico de la vida 
provinciana. En "Aldeana," por ejemplo, el paisaje mismo "...toma un 
frfo matiz de gris dolienteS" mientras que en la aldea que el poeta 
contempla al ataxdecer casqsestre la vida misma se hunde en melancolia.

Al portJn de la casa
que el tiempo con sus garras torna ojosa,
asorna silenciosa
y al establo cercano luego pasa,
la silueta ealaosa
de un tney color de oro,
que agora con sus tfblicas pupilas»
oyendo la oracl6n de las esquilas,
su edad viril de toro!
Al muro de la huer ta,
aleteando la pesa de su canto,
salta un gallo gentil, y, en triste alerta,
cual dos gotas de liant o,
tiemblan sus ojos en la tarde muerta;
L&guido se desgarra
en la vêtus ta aldea
el dulce yaravf de una guitarra,
en cuya etemidad de hondo quebranto
la triste voz de un indio dondonea,
como un viejo esquil6n de camposanto.
De codos yo en el muro, 
ouando triunfa en el aima el tinte osouro 
y el viento reza en los ramajes yertos 
liantes de quenas, tfmidos, inciertos, 
suspiro una oongoja,
al ver que en la penumbra gualda y roja gt 
liera un tr^ico azul de idilios muertos %

El indio, el ser triste por exelenoia en la poesfa de Vallejo, reaparece
en "Terceto autSctono I"̂ ,̂,,aquenando hondos suspires.:,," y en "Hojas
de Aano"^2omo un triste pastorcillo que entona "...el tamarindo de su

. p. 101. ^^Ibid.. p. 93. ^̂ Ibid.. p. 91.
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sombm muerta.”

La poesfa de oar̂ cter indigenista no desaparece par complété en 
la obra poltica de Vallejo despû s de Los heraldos negros. de una 
dSeaâa pasa entre este libre y su ÆLtlma oolecoldn de poemas, Poemas 
hunanos. Rodeado de un ambiante cosmopolita y separado de la tierxa de 
su origen por el tiempo y la distancia, puede todavïa inspirarse en el 
recuerdo de su provincia natal. De los varios poemas de esta coleecion 
donde aparecen reminiscencias de su vida pasada dos, ”Fue domingo en 
las Claras orejas de mi burro" y "TeliSrica y magn̂ tica," se inspiran 
en alg&i aspecto de la vida campesina, Pero ahora el poeta ya no des
cribe una escena triste ni se compadece del indio hulrfano de su pasado. 
Se compadece de sf mismo al verse exiliado y ya totalmente abandonado 
fuera de su Perd amado.

Fue domingo en las claras orejas de mi burro,
de mi burro peruano en el Perd (Perdonen la tristeza).

Tal de mi tierra veo los cerros retratados
ricos en burros, hijos de burros, padres hpy de vista,
que toman ya pintados de creencias,
cerros horizontales de mis penas.̂ °

En ”Teldrica y magndtica” la tristeza se vuelve alabanza y luego, hacia
el final del pcema, en coraje; coraje que siente par no poder ya jamds
disfrutar de su "suelo tedrico y prdctico,"

;Mec&ica sincera y peruanfsima 
la del oerro Colorado!
{Suelo tedrico y prdticoS
{Surcos inteligentes; ejemploi el monolito y su cortejoS
pQ
Ibid.. p. 297.
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IPapales, cabadales, alfalfaxes, cosa buena;
{Coltlvos que Integra una sombrosa jerarqufa de Ailes 
y que integran ccn viento los nujidos, 
las aguas con su sorda antigâedad!

{RotaciA de tardes modemas 
y finas madrugadas aqueol^icas!
{Indio después del hombre y antes de AZ 
{Lo entiendo todo en dos flautas 
y me doy a entender en una quenaS 
{Y lo dem£s, me las pelan;,,.29
Es testimonio del fuerte apego que sent&i Vallejo hacia la 

tierra de su origen el hecho de que bas ta el fin de su vida, apenas unos 
meses antes de su muerte en Parfs, la dedica poemas como "Fue domingo...",
y "TelAica y magnAica" de una fuerte carga emocional. TambiA es sig
nificative que, a A  cuando ha vivido durante mA de veinte aRos apartado 
de la sierra peruana, todavfa signe siendo sfmbolo de ese mundo el ser 
humane que desde sus primer os poemas indigenistas ocupaba el lugar cen
tral: el indio, "Indio despuis del hombre y suites de 11!" Igual que
11, Vallejo siente la nostalgia por su tierra amada, nostalgia que en 
la ausencia se convierte en sentimiento de tristeza algunas veces (Per
donen la tristeza) y otras en protesta, "...me doy a entender en una 
quenaï/ {Y lo demis, me las pelan!" Hablando de este aspecto del indi- 
genismo en la poes6, vallejiana, observa î^iltegui:

Uno de los rasgos mis netos y olaros del indigenismo de
Vallejo me parece su frecuente actitud de nostalgia. Val-
clrcel, a quien debemos tal vez la mis cabal interpreta- 
ciln del aima autîctona, dice que la tristeza del indio no 
es sino nostalgia. Y bien, Vallejo es ascendradamente nos- 
tllgioo. Tiens la temura de la evocaciln. Pero la evoca- 
ciln èn Vallejo es siempre subjetiva. No se debe confundir 
su nostalgia concebida con tanta pureza Ifrica con la nos-

^Ibid.. p. 299.
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talgla litexafia de los pausadlstas. Vallejo es nostalgloso 
(sic), pero no meramente retrĉ pectivo. No aSora el Imperlo 
como el pasadlsmo perricholesco aSora el vizreinato. Su 
nostalgia es una protesta metaffsica. Nostalgia de exlllo; 
nostalgia de ausencla.30

Pero de toda su vida pasada, las huellas hondas en la poesfa 
de Vallejo son las que dejan los recuerdos hogareSos. De ese pasado, la 
figura primordial en la obra vallejiana es la madre. Ella es el sfm
bolo esenclal que vincula al poeta con el hogar y con los seres querl- 
dos; es el s&bolo que retrae hacia ll los recuerdos de una Ipoca Ino- 
cente y puza que nl desea ni puede echar al olvido, Todo lo contrario, 
puesto que cuando Vallejo se ve amenazado par las fuerzas contrarias de 
la vida, su reacclën es refugiarse en los recuerdos satemos. Esta 
actitud m  tan neeesarla en &L que llega a eonvertirse en una obsesl6n 
psfqulca con todos los sfntoœas de una verdadera phobia del suboonclente. 
SI no lo es, es parque Vallejo nunca llega al extremo de perdez contacte 
con la realldad ffslca desllg&idose totalmente del medio en que vive.
Este hecho queda comprobado si se reconoce que en los poemaa de Vallejo 
donde aparece la figura de la madre su papel es principalmente uno de 
testigo; es decir, el poeta se dirige a ella no para pedirle auxillo, 
sino para mostrarle la condlcldh de huérfano en que se ve vivir. De 
aquf que Vallejo, al encontrarse separado del hogar y de la madre, escri
be gran parte de su poesfa de Los heraldos negros y Trilce desde el 
punto de vista de un enfoque nrfltlple. Présente y pasado se confonden 
en una terceza dimension temporal y. espaclal̂  . Igual que el autor de

^̂ Meuei£têgui, Siéte ensayos de interpretaciën de la realidad 
peruana, gg. e^., p. 270.
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Â la jôchegehe du temps perdu, un est&ulo de su realldad actual le lleva 
a la realldad de un tiempo ya Inexistante, Pero a dlferencla de Proust, 
Vallejo no se plerde totalmente en el pasado sino que evoca los dos mun- 
dos 8ImultAieamente. El resultado emocional es siempre destructive, 
puesto que él poeta se ve Incapaz de reconclllar el mundo anorado del 
pasado con la realldad dolorosa que el destine le Impone a todo hombre. 

Este procedlmlento aparece en los poemas de asunto.hogareno que 
reune Vallejo en la parte "Canclones de hogar” de su primera coleoclâi.
En "Los pas08 lejanos” el padre y la madre del pœta vlenen a su memorla 
como dos seres apaclbles haclendo las cosas rutlnarlas de todos los d£as 
al mismo tiempo que il ve el hogar entrlstecldo a causa de su propla 
ausencia.

Ml padre duerme. Su semblante auguste 
figura un apaclble coraz6n; 
estdT ahora tan dulce,,, 
si hay algo en él de amargo, sera yo,
Hay soledad en el hogar; se reza; 
y no hay notlclas de les hljos hpy.
Ml padre se desplerta, ausculta 
la hufda a Eglpto, el restaSante adlés.
Esté ahora tan cerca;
si hay algo en él de lejos, seré yo.
Y ml madre pasea allé en los huertos, 
saboreando un sabor ya sln sabor.
Esté ahora tan suave,
tan ala, tan sallda, tan amor,
Hay soledad en el hpgar sln buUa, 
sln notlclas, sln yerde, sln nlSez,
Y si hay algo quebrado en esta tarde, 
y que baja y que cruje, .
son dos vlejos camlnos blancos. curvos,

........... Por elles va ml çorazén a ple.3l _ ....... ....
la. eatructuracién del poema es tal que el poeta représenta en él dos 

^4allejo, QPC, p. 1)4.



présentes esjacialmente separados, el presents de los padres en el 
hogar y el que A  esii. vlvlendo actualmente. Negando la distancia 
imginariamente, le es pcsible reconciliar la paradoja de presenci» 
su propia ausencia del hogar, "...no hay noticias de los hijos hoy." 
Igualmente, superponiendo anbos presen'tes, le es posible eŝ erimentar,
0 bien représenter ligOfsticamente, los sentioientos opaestos que 
se ôxpresan por dos series de £uljetivos. Los que corresponden al padre 
y a la madre son agradables: el padre "...figttta.un apacible corazdn"
y "estét ahora tan dulce..." Lo mismo la #dre, "... tan suave,/tan ala, 
tan salida, tan amor." La sensaci6n afeotiya que el poeta le atribuye 
queda a&i m̂ s logrç^ mediante el uso de una serie de sustantivos que 
le conceden gran cali(W sentimental. Contrastçmdo con esta dulzura que 
irradia de los padres estXn los sentimientos amargos del poeta, "...si 
hay algo en il de amargo, ser^ yo," dice de sf mismo. Tambilh se ve 
como el iSnieo veidaderamente alejado del hog^, separado en ese momento 
de la temura por la distancia indisoluble que la realidad fisiea le 
impone. De aquf el significado del verso "Estf ahora tan cerca;/si 
bay algo en &  de lejos, s&ri yo." Asf, todo lo que tiene que ver con 
sepamci6n y anargura se aplica el poeta a sf mismo, revelando los sen
timientos de nostalgia y su desep de escapar la soledad en que se encuen- 
tra.,. Oonciente de. esta situacidn y amargado por hallame yiviendo en 
ella, el poeta termina dando expresî n a esa paradoja en la ÆLtima 
estrofai

Y si hay algo quebrado en es'̂ i tarde,
y que baja y que cm je,
son dos vlejos camînos bïancos. curvos,

- - îor elles va mi corazdn a pie.32.................. .

% i d . ,  p. 134.
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Esta misma vision enteznecida del hogar reaparece en "Eneaje
de fiehre” y en "Enerelda" de la paite "Canclones de hogar." Atuique
en ambos poemas casi se duplica el mismo cuadro hogareSo de "Lc@ pas os
lejanos," el Impacto emocional vuelve a reproducirse con una eficaeia
casi id̂ ntica, Y es que en cada pœma donde Vallejo evoca el pasado,
husca el detalle m£s representativo de ese momento y lo exprime de todo
el significado emocional, lo cual provoca al lector a compartir con el
poeta sus propios sentimientos. Este es el caso, por ejemplo, en el
poema "A mi hermano Miguel," tamhiln de la parte "Canciones de hogar,"
donde el asunto que trata Vallejo es el de la muerte de un hermano,
Miguel, quien muerto cuando apenas un adolescente. Becordando a
su hermano, el pœta no puede evitar de comparar su muerte a un juego
de escondite que los dos solfan jugar de niüos. Troeando los sentidos
para hacer que aparezca. la muerte del hermano como si fuera solamente
otro juego sa£s de eseœdite, Vallejo logxa convertir el pœma entero en
una verdadera situacî n de ironfa que provoca nuestra sizqiatfa y condo-
lencia por el tono de inocencia que la atraviesa.

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, 
donde nos haces una falta sin fondoi 
Me acuerdo que jugAamôs esta hoxa, y que mamd 
nos acariciabat. "Pero, hijos..."
Ahora yo mé escondo, 
como wtes. tpc^ .estas oraciones 
vespe^lnM, y espero que W  no des çonmigp, 

el ^gu&,..lo8 coCTedores.
Después, te pcultas.tü,.y yo no doy contigo.
Me acuerdo que nos hacf^os Uorar, 
hermanoen.aquel Juego,.
DOguel, tu te escondiste 
una_npche de.ag.osto,_al alborefiœj,
P@rp̂ _en vez de ooultarte riendp, estabas.triste.
Y .tn̂. gemelo. cwaz^ de esas tardes
extintas se ha aburrido de no ancontrarte, Y ya
cae sombra en el aim.
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Oye, hermano, no tardes
en salir, Bueno? Puede inquietarse

Para cuando Vallejo condensa a escribir los poemas de su segun- 
do libro, Trilce, hacia fines de I9I8, su rencor teiola las exlgenelas 
del vlvlr ha aumentado conslderablenente. Este empeoramlento en su 
actitud lo manlflesta de manera Inequfvoca otra carta que envfa al mismo 
hermano a quien le hab& confesado su profunda triste sa cuando reclen 
llegado a Trujillo de su pueblo en 1915* Ahora, m& de très aSos despues, 
esa tristeza se ha vuelto amargura y peslmlsmo,

Lima, Octuhre (sic) I6 de I9I8

Ml querldo hermanlto Manuel 
Santiago Chuco

No he reeibldo hasta hoy nl una sola letra de ustedes de San
tiago, Todo en sllenclo, Yo vivo mnrllndomet y yo no si a 
donde me lr€ a dejar esta vida miserable y traldora.
En este mundo no me queda nada ya, Apenas el bien de la vida 
de nuestro papaclto, Y el dfa que esto haya termlnado, me 
habrl muerto yo tamblln para la vida y el porvenlf, y ml 
camlno se Irl cuesta abajo, Estoy desqulclado y sln saber que 
hacer, nl para qui vlvlr, Asf paso mis dfas hulrfanos lejos 
de todo y loco de dolor.
Tu hermano que te ama,

Clsar̂ ^
El valor profitico de la carta es notable. Dos a£os despuis de haberla 
escrlto, Vallejo es enearcelado en la prlsl&i de Trujillo, Foco antes 
habfa sldo despedldo de su empleo de preceptor en un coleglo de Lima, 
Ambos cas08 fueron a consecuencla de algo que le ocurrll a Vallejo acol-

Carta de Gisar Vallejo a su hermano Manuel, Lima, I6 de 
octubre de 1918, ££• cit., pp. 332-333.
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dentalmente, sin que 11 hubiera tenido nada que ver en provocax los 
hechos, Asf se eomprobi, en el caso del encarcelamiento, cuando fue pues
to en libertad condiciosal de la prisiln trujillana por no hablrsele 
probado participaciln en el incendio que se le acusaba de haber causado. 
Sin medics para sostenerse ni hogar a que regresar, Vallejo se hace 
parte de la vida bohemia limeSa, aunque tambiln continua una intense 
actividad literaria.̂ ^

A consecuencia de la persecuclln, el encarcelamiento, la muerte 
de la madre y las eondiciones generalmente empobrecidas de su existeneia, 
Vallejo anhela como nunca ppder reencontrar un vfnculo con su pasado.
De aquf la apariciln de la madre en los poemas de Trilce como el ser a 
quien el poeta mSa acude en su diario afanar existencial. "Trilce LXV" 
sobresale entre los poemas del segundo libro de Vallejo tanto por la 
tiema evocaciln de la figura de la madre como por su belleza ifrica.

)kdre, me voy mnana a Santiago, 
a mojarme en tu bendiciln y en tu lianto.
Acomodando estoy mis desenganos y el rosado 
de llaga de mis faisos trajines.
Me esperarl tu arco de asombro, 
las tonsuradas columnas de tus ansias 
que se acaban la vida. Mb esperarl el patio, 
el corredw de abajo con sus tondos y repulgos 
de fiesta. Me esperarl mi sillln ayo, 
aquel buen quijeçrudo trasto de dinistioo 
cuero, que pfra no m& rezongando a las nalgas 
tartaranietas, de correa a correhuela.
Estoy cribando mis carinos aâa puros.
Estoy ejeando ̂ no oyes jadear la sonda?

*no oyes tascar dianas?. 
estoy plasmando tu flrmula de amor 
para todos los huecos de este suelo.
Oh si se dispusieran los ticitos volantes

3 5•̂ Monguil, "Cisar Vallejo* vida y obra," Pg. e^,, p.24,
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para todas las cintas distantes9 
para todas las citas distintas.
Asf, muerta inmortal. Asf.
Bajo los âobies arcos de tu sangre, por donde 
hay que pasar tan de puntiUas, que hasta mi padre 
para ir por allf,
humildose hasta menos de la mitad del hombre, 
hasta ser el primer pequeSo que tuviste.
Asf, muerta inmortal.
Entre la columnata de tus huesos 
que no puede caer ni a lloros, 
y a cuyo lado ni el Destino pudc entrometer 
ni un solo dedo suyo.
Asf, muerta inmortal.
Asf.36

Uno de los aspeotos mfs cautivadores del poema es la actitud de nino que
asume el posta ftente a sus propios désengages con la vida, Rodeado
por una vida dura y hostil, Vallejo se contempla a sf mismo desde la
doble perspectiva del hombre-nino, incapaz de comprender por qnf la
"formula de amor" de la madre no le ha servido para llenar "...todos
los huecos de este suelo;" y de la perspective del hombre-adulto que
reconoce dolorosamente la cruda realidad del destino humano. Es carac-
terfstico del hombre en su desarrollo psfquico, observa el psicdlogo 

37C.G. Jung,"̂ ' el ir evolucionando de un estado de conciencia estrecha 
y limitada donde el hombre no incorpora a su pensamiento mfs que lo 
inmedlato, hacia un estado de conciencia m& elevado que lleva al 
ser humano mfs allf de toda realidad inmediata. Este fltimo estado, 
afirma Jung, es equivalents a quedar completamente sola la persona en 
el mundo. "Higher consciousness, or knowledge going beyond our present-

3*Vallejo, p. 207 
37C.G. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious. 

trans. R.F.C. Hull (Princeton; Princeton University Press, 1969̂ , p. I68.
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day consciousness, is equivalent to being all alone in the world»"
Cuando esto ocurre, el hombre frecuentemente se ve obligado a buscar
un sfmbolo intermediario para reconciliar su vida presente, donde estf
conciente de este abandono, y su vida pasada que représenta para A
una etapa de seguridad y protecci&i del mundo extemo» En "Trilce LXV"
y en la mayor parte de los poemas trflcicos donde aparece la figura de
la madre, Vallejo contrapone esos dos estados de conciencia que identi-
fica Jung, el inocente y su contrario, para luego intenter reconciliar-
los mediante una tercera posibilidad. Esta soluci6n, escribe Jung mfs
adelante, aunque aparezca en ferma de un sfmbolo totalmente irracional,
le permite al hombre solucionar provisionalmente el problema de estar
viviendo en dos mundos que constantemente chocan y se oponen entre sf.
Para Vallejo, estos dos mundos, el de su ninez y el que actualmente
estf viviendo, hallan una posible alteraativa de reconcilaci&n en el
sfmbolo de la madre quien, aunque muerta e incapaz de restituir el hogar
al que el poeta aspira regresar, se convierte en sfmbolo inmortal de
beneficiencia no s6lo para A  sino para todo hombre.

Asf, muerta inmortal. Asf.
Bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde 
hay que pasar tan de puntiUas, que hasta mi padre 
para ir por allf,
humildose hasta menos de la mitad del hombre, 
hasta ser el primer pequeHo que tuviste.39

En una forma u otra pues, el pasado en la poesfa de Vallejo es 
constantemente el mundo deseado, al cual identifies el pœta con el 
amor* amor sexual, amor a su tierra y al indfgena, amor hogareSo. .Una

^̂ Ibid.. p. 169.
^̂ Vallejo, Cg. cU., p. 20?.
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Irremediable nostalgia y tm constante anhelo pw ese pasado le hunde 
con frecuencia en la tristeza y la melancolfa, dos sentimientos inse
parables de sus reminiscencias provlncianas*

Vallejo eatS, encenrado en el recuerdo, y revive el pasado* el 
hogar feliz, el amor de una mujer, y todo el pasado viene a 
ablsmarse en el presente sentldo como un hueco que etemamente se 
llena de ausencia* la ausencia esenclal de todo lo muerto,^

Con los an os que pasa Vallejo en Europa, de 1923 hasta su muerte en
193s» su actitud con respecto a su vida pasada cambia poco, aunque muy
contadas veces dedica poemas a esa etapa de su vida en Poemas humanos.
La madre vuelve a aparecer en forma de la EspaKa republlcana que,
durante los ültlmos aiîos de la vida de Vallejo, luchaba con ai mlsma y
contra las fuerzas extranjeras pzira mantener su autonomfa cultural y
polftlca. A esta causa van dedieados los quince poemas que componen la
parte "Espaha, aparta de mf este ĉ llz." En el poema que da tftulo a la
coleccldn a@ ve la transformacl6n simbollca de la madre que figura ahcra
como un ser tutelar no ya personal sino universal,

Nlnos
hljos de los guerreros, entretanto,
bajad la voz, que Espana est̂  ahora mismo repartlendo
la energfa entre el relno animal, j,,
las floreclllas, los cometas y los hombres.

Al ver la madre patrla agonlzar, el poeta exhorta a "los nia os del mundo"
a que vengan en su defensa par que

SI cae— digo, es un decir— si cae 
Espaüa, de la tierra para abajo, 
nlS(%, ;c(&o vais a césar de crecerî 
;c6mo va a castlgar el aSo al mes! 
jc6mo van a quedarse en dlez los dientes, 
en palote el dlptongo, la medalla en liante1

Amerlco Ferrari, Pr6logo a la Obra pô tlca compléta de César 
Vallejo, clt,, p. 25.

^4allejo, p. 479.
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{C&BO va el corderlllo a contlnuar 
atado par la pata al gran tintero!
{C5mo vais a ta jar las gradas del alfateto 
hasta la letra en que nael6 la penaS^^

Esta Interpretaol&i mlstica del sfatolo de la madre, dentro de un con
texte universal, es la etapa avanzada a que llega la influencia 
del pasado en la poesfa de Vallejo. El Ihfasis permanece, hasta el 
final, en la capacidad redentora que el amor de la madre représenta para 
Vallejo,

Estes poemas, pues, sirven como testimonio comprotatorio de que 
una perte considerable de la poesfa vallejiema est£ inspirada en la 
vida pasada del pœta. En su primer libro, Los heraldos negros» el 
poeta siente la nostalgia por el mundo de su origen y se vuelve hacia 
el pasado que encierra para êl reminiscencias de amor y temura. La 
mujer amada, la provincia peruana y el indio, el hogar y la familia—  
todos hallan lugar en los pœmas que xeiSne para su primer libro. Bêa~ 
pue's, tras una serie de experiencias trdCgicas y desconsoladoras, entre 
ellas la muert^^e la madre, la persecusi6n. polftica y el encarcelamiento, 
hambre y deprivacién, sus sensibilidades y sentimientos quedan heridos; 
entonces, busca en su pasado a la figura consoladora de la madre y, a 
veces, de la mujer amada. Surge asf la pœsfa de Trilce, el segundo 
libro de pœmas que compuso Vallejo, Muchas de estas composiciones son 
excursiones hacia el pasado en busca de una emocidh consoladora o un 
sentimiento amoroso. ï es que Vallejo, como pœta y como hombre que 
vive una existencia de orfandad emocional y espiritual, desea encontrar 
la manera de reconciliar los dos mundos opuestos que existen como reali-

^̂ Ibid,
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dades para £Ls el presente en que tzaaourre su diario vivir» annio
hostil e indiferente hacia ilf y el pasado» mundo ilusorlo cuyas
nemorias de amor y temura chocan con aqu&. Desilusionado Irremediahle- 
mente» parte para Europa, Uev&dose del pasado s6lo la memoria de la
madre, All̂ , encuentra una semejanza espiritual entre la Espana repu- 
hlicana que lucha por su vida, y la nadre suya que sieminre mlr6 por 
su hienestax. Dedica asf quince poemas de su illtimo lihro a los corn- 
hatientes de la guerra civil» "EspaSa, aparta de mf este cfliz," la 
figura de la madre» proveniente de un pasado ya lejano, vuelve a apa
recer en su poesfa» esta vez como sfmholo universal de amor y compa- 
si&i para todo ser que sufre la tragedia de su propia orfandad espiri
tual y existencial. En el caso de Vallejo, esta orfandad se manifiesta 
como un constante retomo al pasado.



GAPlmO IV 

lA OHFAfflîAD COMO SENTIMIENTO RELIGIOSO

Otra fase de la orfandad vallejiana es la que se manifiesta 
como sentimiento religioso. Igual que lo que ocurre en su poesfa con 
el tema del pasado, Vallejo muestra varias etapas en el desarrollo del 
sentimiento religioso a trav& de su obra pô tica. Hay, primeramente, 
una etapa temprana que corresponde casi totalmente a la poesfa de su 
primer libro, Los heraldos negros, y que abarca los «Æos entre 1915 y 
1919. Durante esos ados de su juventud el poeta expérimenta con las 
t̂ cnicas en boga entre los mcdemistas, y de laso incorpora en sus 
poemas mneho del simbolismo religioso, decorativo y artificial, sacado 
de Julio Herrera y Reissig y Eub̂ n Darfo,

Los recuerdos bfblicos eran bastantes numérosos en Los 
heraldos negros, pero allf pertenecfan al arsenal de los 
sfmbolos del modemismo, particularmente a la visidn mfs- 
tico-er̂ tica que Vallejo conocfa a trav& de Darfo,
Herrera y Reissig y de los modelos franceses;̂

Una segunda etapa corresponde a la poesfa de Trilce, cuyos 
poemas fueron compuestos entre 1919 y 1922 cuando pasaba Vallejo por la 
aguda crisis personal acarreada por el encarcelamiento, la muerte de la 
madre y las atroces eondiciones econdmicas que le Uevaron a la vida 
bohemia. Finalmente, se distingue una tercera etapa del sentimiento

2Goyn̂ , 6p. cit., p. I6I,
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religioso a la ctial Vallejo ha llegado tras un largo perfodo de w£a de
quince aS(̂  durante los cuales se hahia dedieado casi exclusivamente a
la actividad polftica en el continente europeo, larticularuente como
propagador de la doctrina marxista. Este hecho en sf mismo hace
complicada la interpretaci&i de la base religiosa del dltimo lihro de
poemas, Poemas humanos, en el cual se entremezclan las influencias de
una Ideolog^ polftica hasada en el atefsmo con la tradici&i espiritual
del cristianlsmo en que se hah&, nutrido Vallejo desde su ninez hasta
ya despu6 de cumplidos los veintiocho ados. El sentimiento religioso,
sin embargo, jamfs desaparece por completo de la poesfa vallejiana; su
persisteneia a trav£s de toda la obra pô tica, por lo contrario, indica
que el elemento religioso constituy6 una parte fntegra de la vida de
Vallejo desde los ados de infancia en Santiago de Chuco hasta el dfa
de su muerte en Parfs en 1938,

La influencia del ambiente hogaredo en la formacidn religiosa
de Vallejo ha sido reconocida por varios comentaristas de su poesfa,
Destacando este elemento biogrffico de la vida del poeta, Joŝ  Marfa
de Ro^^ Garcfa escribe que

El ambiente de su hogar, un hogar de doce hijos, es el rancio 
y cristiano ambiente patriarcal de las familias provincianas 
del Peri,2

Y, efectivamente, en muchos de los poemas de Los heraldos negros las 
alusiones religiosas estfn relacionadas directaaente con el hogar. En 
"Los pas08 lejanos," por ejemplo, Vallejo recuerda la costumbre que sus 

2
Jos^ Marfa de Romada Garcfa, *tisiax Vallejo y lo absolute," 

Estudios Americemos, vol. 5, n&n, 16 (enero, 1953),
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padres tanfan de rezar par los hijos ausentest "ÿ&y soledad en el 
hogarI se rezaj"̂  y en "Encaje de fiehre" hahla de ",,,1% cuadrcs da 
santos en el more colgados/.**”̂  y de el "Dfa oraoioaal"̂  en el poema 
"Enerelda," adelante hahla tambi&i de la madre, que para 6  es 
"Como una Dolorosa,,,,"̂  y el padre que semeja una gran figura patriar
cal.?

Esta influenoia ambiental en la formaci6n religiosa de Vallejo 
pronto sohrepasa los ifraites del hogar. En el caso de la poesfa amorosa 
de esta 6poca temprana, por ejemplo, las alusiones hfblicas y religiosas 
son hastante numerosas.

Gierto es que es una moda de ese momento modemista la 
alusi6n religiosa y bfblicat pero no recuerdo, fuera quisf 
de Valencia, un poeta que la frecuente tanto en esos aSos, 
y este insistante retomo indica algo mfs que mera aquies- 
cencia a una moda literaria.̂

En los diez poemas que componen la secoi6a "De la tierra," todos de
asunto amĉ oso, Vallejo menciona a Dios, Jes&, I&gdala, Jorddk, fiel̂ n,
Eva; hahla tamhiâi de ri tues religiosos y usa expresiones ase^icos
como elavos, cruces, jueves santos, c£Lices, agua bendita, "Ica dfas
de peeado y de sepulcro” y tantos otros s£nholos de derivaci&i cristiana,
Tanto .Ândr̂  Coyn^ eœao Luis Mongul6, hasta la feoba los dos a£a oonocidos
exegstas de la poesfa de Vallejo, oonsideran su poesfa amorosa en Los
heraldos negros la menos original de toda y concuerdan en que Vallejo,
al cargar su poesfa de sfmbolos y alusiones bfblicas y religiosas no

V̂allejo, Qgç., p. 134. Îhid,. p, 133. Îhid.. p, 137,
Îhid.. p. 133. Îbid,. p, 136.
Û
Joŝ  Marfa de Eomaha Garcfa, op. cit., p, 503.
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haoe que ssgulr una tcadlcl&i pô tica establecida por los poetas
modemlstas RuWn Darfo y Julio Herrera y Reissig.

Existe una exptresi&i tfpicamente nodernista de Impoes&L 
amorosa que los poetas aceptan desde las R?osas urofanas de 
Darfo y que Herrera y Reissig ha renovado paroialmente en sus 
Barques ahandonados o sus Glepsidras, la cual oscila entre la 
sensualidad pagana, el refinamlento dieciochesco y cierto 
idealismo de origen cristiano.°

Lo signifieativo, sin embargo, es advertir o&o Vallejo, aun cuando
adopta procedimientos porticos que no le son propios, logra comuniear
desde el principio de su carrera poltica estados de fnimo que ser6i
caracterfstioos de mucha de su obra posterior* dolor, sufrimiento,
desengaSo,tristeza, orfandad. El amor, por ejemplo, "casi nunca se
présenta feliz o triunfante en la poesfa do Vallejo,"̂ ® En "Amor
prohibido," por ejemplo, el simbolismo religioso le sirve al poeta
para hacer resaltar su queja de que el amor mismo es tan s6lo una
forma del pecado.

Subes centelleante de labios y ojerasi 
Par tus venas subo, como un can herido 
que busca el refngio de blandas aceras.
Amor, en el mundo tu eres un pecado I 
Hi beso es la ponta chispeante del cuemo 
del diablo; mi beso que es credo sagrado!
Espfritu es el horopter que pasa 

{puro en su blasfemial 
Iel corazon que engendra al cerebrol 
que pasa hacia el tuyo, por mi barro triste.

{Plat̂ nioo estambre 
que existe en el cfLiz donde tu alma existe!
iAlg&i penitente silencio siniestro? 
iTd acaso lo escuebas? Inocente flcrS 
.. ,Y saber que donde no hay tm Badrenuestro, 
el Amor es un Cristo pecadorî̂ ^

Ĉoynl, ôg. cit., pp. 37-38.
^°Ibid., p. 41. Vallejo, ̂ . ,  p. 115.
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En "El poeta a su amada," el süaibollsmo de la crucifixion de Cristo es
trasladado por Vallejo a una experiencia amorosa personal.

Amada, en esta noche tO te bas crucifieado 
sobre los dos maderos curvados de mi beso; 
y tu pena me ha dicho que JesOs ha llorado, ^  
y que hay un viemesanto m£s dulce que ese beso.

El mismo motivo del amante que sufre una pena inmerecida por culpa de la
amada reaparece en "Imp£a," donde el poeta: sugiere una semejanza entre
sf mismo y el "Sefior,"

Sen<nr! Estabas tras los cris taies 
humano y triste de ataxdecer; 
y cuf1 lloraba tus funerales 

esa mujer;
Sus ojos eran el jueves santo, 
dos negros granos de amarga luzl 
Con duras gotas de sangre y liante 

olavO tu cruz!
Impfa! Desde que tO partiste,
SeSor, no ha ido nunca al JordAi 
en rojas aguas su piel des vis te, 
y al vil judfo le vende pan;

"NervazOn de angustia" présenta a la amada como una "Dulce hebrea" y
al pœta simb&licamente como a un Cristo crucifieado sobre la cruz del
amori

Dulce hebrea, desclava mi transite de arciUa; 
desclava mi tensi&i nervi osa y mi dolor...
Desclava, amada etema, mi largo af6i y los 14 
dos elavos de mis alas y el clavo de mi amor;

Se dan muchos otros casos en la poesfa amorosa del primer libro
de Vallejo donde el simbolismo bfblico-religioso ocupa un lugar central.
Pero en la mayorla de dichos casos tal simbolismo no sobrepasa el papel
de una ret6rica que es mfs bien décorative y artificiosa que arte portico

^Ibid.. p. 76. ^^Ibid,. p. 80. ^^Ibid.. p. 57.
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creado par un artista de la palabra. Mas genulno y a la vez proplamente 
vallejlano en estos poemas amorosos es el tono amargo que los envuelvet 
conceblr del amw como un pecado; el amante que llora su pena igual que 
un "Jesds"; ver en la amada una "Impfa...que al vil judfo le vende pan,"̂  ̂
son palabras que disfkazan una sensacion incipiente de amargura y descon- 
cierto en la vida del joven poeta. En Los heraldos negros, esta sensa- 
ol6n adquiere forma existencialista en unos poemas que Vallejo réunit 
en la seccldn "Truenos" y que, junto con el poema prellmlnar del libro,
"Los heraldos negros," anuncia el advenimiento del sentimiento de orfan— 
dad metaffsica que prevalece en su poesfa de madurez. "Los dados eternœ," 
inclufdo en esta seccidn, es uno de los poemas existencialistas mfs 
agudos de la colecci6n entera; Vallejo se lo.dedica a Manuel Gonzalez 
Prada en las slguientes palabras* "Para Manuel Gonzalez Prada esta emo- 
ci6n bravfa y selecta, una de las que, con mfs entuslasmo, me ha aplaudido 
el gran maestro.

Bios mfo, estoy llorando el ser que vivo; 
me pesa haber tomfdote tu pan; 
pero este pobre barro pensativo 
no es costra fermentada en tu costado* 
tu no tienes Marjks que se van!
Bios mfo, si tu hubleras sido hombre, 
hoy supieras ser Diia; 
pero td, que estuviste siempre, bien, 
no sientes nada de tu creacion.
Y el hombre sf té sufre* el Bios es
Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, 
como en un oondenado,
Bios mfo, prender& todas tus vêlas, 
y jugaremos con el viejo dado...
Tal vez |oh jugador! al dar la suerte 
del universe todo, 
surgirfn las ojeras de la Muerte, 
como dos ases f&iebres de lodo.

^^Ibid.. p. 80. ^̂ Ibld., p. 122.
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Dios mfo, y esta noche sorda, oscura, 
ya no podras jugar, porque la Tierra 
es un dado rofdo y ya redondo 
a fuerza de rodar a la aventura, 
que no puede parar sino en un hueco, 
en el hueco de inmensa sepultura.̂ '

la ausencia de alusiones al amor profano, en primer târmino, sépara a
este poema de los anteriores y, en segundo t6rmino, se puede ver tambi6n
claramente u"»- distinci6n entre este poema y los antedichos en el uso
de la ret6rica po6tica y del simbolismo religioso. Aquf, Vallejo deja
fUera las expresiones compuestas y las imfgènes mfstico-erétieas del
arsenal modernista que caracterizan gran parte de sus poemas amor os os;
ahora el poema no depends tanto de la audacia de los sfmbolos religiosos
para expresar los sentimientos sino que se logra solnre todo por la since-
ridad de eraocion que el nombre de Dios evoca en il. Este cambio a un
estilo mfs directe y a un tono m& conversacional manifiesta una orienta-
ci6n religiosa en la poesfa de Vallejo que es menos imitativa, por ejemplo,
que la de su poesfa amorosa y, por consiguiente, revela mayor autentiei-
dad en los sentimientos que expresa. En "Los dados etemos" parece ser
que el poeta ya no desea tanto impresionar al lector con la acumulaci6n
de termines bfblicos y religiosos ni lograr un efecto retârico preconce-
bido, sino que, m^ seriamente, busca captar el significado metaf6 ico
de un verdadero temor existencial. Dentro de este contexte, el elemento
religioso del poema puede verse como algo que precede de la actitud de
Vallejo ante su realidad existencial y no del uso meramente superficial
de palabras rebuscadas para conseguir un efecto de falsa religiosidad.
De aquf que en este poema Vallejo, siguiendo una vieja costumbre aprendida

% i d . , 122.
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como consecuencla de su indoctrinaciSn en la fe cat6lica, evoca a un
Dies antropom&rfico con quien él, Vallejĉ  entabla una conversacién
para contarle sus penas, El tono simple del pœma, junto con el efecto
de intimidad personal logrado con el uso del pronombre personal en la
segunda persona, "té", para dirigirse a Bios, reeuerdan los rezos de
una criatuca inocente que babla con Bios como si fuera otra persona,
"El Bios de Vallejo, cristiano al fin y al cabo," escribe José Marfa

18de Romana Garcfa, "es personal," Pero, trégicamente, Vallejo siente
tambi&i que ese Bios personal con quien él babla puede ser indiferente
hacia el sufrimiento del hombre, su propia creaciéni

...té, que estuviste siempre bien, 
no sientes nada de tu creacién.̂ 9

Be esta manera se entiende el resentimiento del poeta, resentimiento que
en el siguiente verso de esta misma estrofa se expreea en términos
blasfematorios,

Y el hombre sf te sufre: el Bios es éll 
El pœma termina en una nota de resignacién estoica, actitud que define 
la postura existencial de Vallejo ante Bios en esta etapa temprana de 
su vida, y que ofrece una pœible explicacién por la cual esta composi- 
cién "Los dados etemos," le haya sido grata a Manuel Gonzélez Prada, 
hombre que alcanzé fama en el Peré por su indeleble carécter estoico.
No obstante- el poema révéla una de las fuentes fundamentales del senti
miento de orfandad en Vallejo desde el punto de vista religioso. Vallejo 
no llega a la crisis existencial que an esta época comienza a agudizarse

18 ■José Marfa de Romana Garcùi, 0£, cit., p. 528.
^̂ Vallejo, ̂ . ,  p. 122. °̂Ibid.
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por vfa del atefsmo sino que, todo lo contrario, afirma la existencia 
de Dios como hecho primordial de la existencia del hombre, Paradëji- 
camente, de este mismo hecho brota el sentimiento de orfandad meta
ffsica que comienza à aparecer en algunos poemas de Los heraldos negros, 
como en "Los dados etemos," donde el poeta se angustia por lo que él 
considéra ser la impotencia de Dios ante la muerte. Una vez que Vallejo 
comienza a intuir su condicién de vfctima a la merced de una suerte 
azarosa, se vuelve hacia Dios para acusarle.

Hay ganas de no tener ganas, Senor 
a ti yo te senalo con el dedo deicida* 
hay ganas de no haber tenido corazén.̂ l

A veces se rebela contra este destino que Dios le ha senalado,
Hasta cuAido este valle de lé^lmas, a donde 
yo nunca dije que me trajeran,̂ .̂

mientras que en otros casos, como en el poema "Eapergesia," Vallejo con-
fiesa abiertamente y con cierto sarcasmecque

Yo iKicf un dfa 3̂
que Dios estuvo enfermo.

En fin, como reconoce Coyne,
Las referencias a Dios en Los heraldos negros oscilan entre 

una rebeldfa irreverente y una léstima apasionadat ambas acti- 
tudes estfn situadas en dos pianos de existencia fundamental- 
mentà' diferentes, uno intelectual y pasajero, el otro pro- 
fundo e intuitive,

El ambiente de orfandad que comienza a precisarse en poemas como
"Los dados etemos," "Los anillos fatigados," y "Ekpergesia," adquiere
rasgos mfs caracterfsticamente vallejianos en otro pequeno grupo de
poemas, también del primer libro de Vallejo, en que "la inexplicable

, p. 123. ^^Ibid., p. 116, ^^Ibid.. p. 138.
2̂ André Coyne, o£. olt., pp.
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25desnudez de la existencia" ^ que comienza a otsesionar al poeta se tra

duce a base de sfmbolos alimenticios, "Xgape," "El pan nuestro," y "La 
cena miserable" llevan como mensaje central una honda preocupaci&i por 
los golpes que caen sobre el hombre gratuitamente y sin saber él por 
qué. Vallejo, en estos poemas, muestra una actitud de piedad cristiana 
que se manifiesta en forma de un sentimiento de culpabilidad ante esta 
desdicha inmerecida.

Se bebe el desayuno,., H&eda tierra 
de cementerio huele a sange amada,
Ciudad de inviemo,,,La mordaz cruzada 
de una carreta que arrastrar parece 
una emocién de ayuno encadenada:
Se quisiera tocar todas las puertas, 
y preguntar por no sS quiéh; y luego 
ver a los pobres, y, llorando quedos, 
dar pedacitos de pan fresco a todos.

Todos mis huesos son ajenos;
yo talvez los robéî
Yo vine a darme lo que acaso estuvo
asignado para otro;
y pienso que, si no hubiera nacido,
otro pobre tomara este café!
Yo soy un mal ladrén,.,A dénde iréî

Este sentimiento de culpabilidad ante la triste realidad de la existencia
humana invade a Vallejo en ads de una ocasion, pero quizf en ningén otro
poema del libro logra captar la sensacién como en "Xgape,"

Hoy no ha venido nadie a preguntar; 
ni me han pedido en esta tarde nada.
No he visto ni una flor de cementerio 
en tan alegre procesién de luces,
Ferdoname, SeSort que poco he muerto!

^^Ibid.. p. 54-,
26Vallejo, p, 110.
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En esta tarde todos, todos pasan 
sln pregimtarme ni pedlrme nada,
Yo no sS quS se olvidan y se queda 
mal en mis manos, como cosa ajena.

He salido a la puerta, 
y me da ganas de gritar a todos:
Si echan de menos algo, aquf se queda!
Porque en todas las tardes de esta vida,
Yo no 8̂  con qu^ puertas dan a un rostro, 
y algo ajeno se toma el aima m£a,
Hoy no ha venido nadie; «7
y hoy he rauerto qu5 poco en esta tardeî

À diferencia del Dios de "Los dados etemos," que nada siente
de su creaciin, Vallejo sf se compadece del sufrimiento del homhre y de
su condicî n de huérfano ahandonado al azar de un tr̂ gico destine que
no puede evadir. Su sentimiento de culpabilidad es una respuesta intui-
tiva frente a la inmutahilidad de Dios porque él, el poeta, al igual

pO
que el homhre de "Los dados etemos," sf sufce a" Dios : "El Dios es 11,"
Para Vallejo, convencido tanto de la realidad de ese destine inalterable

Mis ino puedes. Senor, contra la muerte. 
contra el ifmite, contra le que acaba?̂ °

como de la inmutabilidad de un Dios callado e indiferente hacia su
creacion, la experiencia existencial dicta otro camino. Es a travis de
esta perpectiya que el poeta comienza a percibir, luego a experimentar,
la presencia de un cosmos lleno de fuerzas amenazadoras y golpes que
caen sobre el hombre inexplicable y gratuitamente:

Bay golpes en la vida, tan fuertes,,,Yo no slî 
Golpes como del odio de Dios; como si ante elles 
la resaca de todo le sufrido 
se empozara en el alma..,Yo no si!

Ẑ Ibid.. p. 106. ^^Ibid.. p. 122. ^̂ Ibid.. p. 111.
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Son pocos pero son...Abren zanjas oscuras 
en el rostro m̂ s fiero y en el lomo m£a fuertei 
Ser^n talvez los potros de b&rbaros atilas; 
o los heraldos negros que nos manda la Muerte
Son las cafdas hondas de los Crlstos del alma, 
de alguna fe adorable que el Destine blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaclones 
de alg&i pan que en la puerta del horno se nos quema,
Y el hombre,,,Pobre..,pobreJ Vuelve los ojos, como 
cuando per sobre el hombro nos llama una palmada; 
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 
se empoza, como chareo de culpa, en la mirada,

30Hay golpes en la vida, tan fuertes,,,Yo no sej
Ya en este poema Vallejo ha cambiado su perspective religiosa. Las
alusiones a Dios, en primer lugar, dejan de ser apelaciones directes como
en "Los dados etemos"donde el poeta formuliza su queja entelectualmente,

Dios mfo, estoy llorando el ser que vivo; 
me pesa haber tom^ote tu pan 31

Ahora, en "Los heraldos negros," Dios cesa de ser un sfmbolo de la provi-
dencia divine para convertirse en una fuerza amenazadora cuya presencia
misma la siente el hombre en forma de golpes, "Golpes como del odio do 

32Dios," Tampoco, como en "Los anillos fatigados," puede senalar el poeta 
a Dios con el dedo deicida; en "Los heraldos negros" no se le atribuyen a 
nadie ni a nada los golpes que recibe el hombre, esos golpes tan fuertes 
que

,,.Abren zanjas oscuras 
en el rostro mas fiero y en el lomo m£s fuerte.

La lînica afirmacidn que le resta a Vallejo hacer es
,,,Yo no si.

Es entonces que Vallejo, balbuciente pero tenaz en su busqueda de un Dios

3°Ibid,. p, 51. ^4bid,. p, 122. ^^Ibid,. p, 51.
33ibid, ^̂ Ibid.
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que responda a sus interrogaciones» s&o encuentxa a Dios oudo ante sus 
sdplloas ya al hombbe habltando un universe hostll.

Este es el enigma de la existencia planteado per Vallejo en su 
segundo libre de poems, Trilce» que se publies en Lima en 1922. Una 
profunda diferencia en la vision filoŝ flco-religiosa sépara este libro 
del primer0, Eisa Villanueva contrasta estas diferencias entre el primero 
y el segundo libres.

Quatre anos habfe.n transcuzrido entre la aparicî n de Los 
heraldos negros y Trilce, lapse que fuera suflciente para 
reaiizar las mak profundas diferencias a trav̂ s de las cuales 
el poeta, maduzado r̂ pidamente, afirmaba nuevas posiciones 
artisticas. Las descripcienes coloristas de sus primeros 
paisajes ban desaparecido, su emeci&i es diverse; el mundo ha 
crecido de pronto en hondura, ha alcanzado bruscamente lo m£s 
profundo de su Aiima para levantarse, ĉ Lide, en el pensamien- 
to realists de Vallejo. Desaparecido el paisaje exterior, 
aparece en su lugar un cuadro m£a ùitimo, el de su realidad 
m& urgente y severa,35

Àbandonando toda presunci6n a lo racional y l6gico, Vallejo se interna
ahora en el mundo ca6tico de las emociones primitivas en busca de una
clave que le permita encontrar "...el punto de apoyo"-̂  porque quiere

37"...saber de ester siquiera." Irremediablemente perdido y para siempre 
hu&rfano, el Vallejo que se da a conocer en los poenas de Trilce ha per

dido ya todo sentido de la existencia; ni el Dios contra quien se rebel6 
en los poemas de Los heraldos negros; ni el prdjimo en cuya defensa inter- 
venfa, lleno de un infinite sentimiento de culpabilidad, ni aun ̂ 1 mismo, 
saben nada de él;

Nadie me busca ni me reconoee, 
y hasta yo he olvidado

de quî n ser̂ . 38

3«"̂ Elsa Villanueva, og, cit., p. 31, 
^̂ Vallejo, OPC., p. I9I. ^̂ Ibid. ^̂ Ibid.
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Â consecuencla de esta incesante Introspecclén que gu£a a 

Vallejo en los poenas trflclcos, su poesfa adqulere un nuevo tono de 
ootldlanismo, como hace notar Eisa Villanueva.

En este momento la emool6n de Vallejo se traduce por medio 
del in& limltado mundo; le bas tan ahora para su evocacî n las 
cosas simples» m& famlliares; aquellas que vieran txans- 
currlr su infancla en la vleja casa de Santiago, o sus horas 
de estudiante pobre y bohemio en Lima. Su sensibilidad se 
objetivia. asf en la realidad rséis cercana que enmarca su vida, 
originando el tono de cotidianismo que perscmaliza su obra, en 
la que adquieren valor portico los objetos m& senciUos del 
diario transcurrir, oaracterfstica que hace de Vallejo la 
eneamaci&i de una poesüa de profunda raigambre humana, tanto 
en su temblor como en su verbo.39

Es esta raigambre humana de mucha de la poesfa de Trilce que da con-
tinuidad al sentimiento religioso que emerge en Los heraldos negros. La
constante bùsqueda por una visi&i redentoza para reemplazar el temor que
nace del abandono de Dios que Vallejo descubre en "Los dados etemos" y
"Los heraldos negros," contin&i en algunos poemas de Trilce.

Cristiano espero, espero siempre 
de hinojos en la piedra circular que est^ 
en las cien esquinas de esta suerte 
tan vaga a donde asomo,^

Pero la realidad cruda se impone sobre el poeta: el desastrozo enoarce-
lamiento en una c&rcel de Trujillo durante cuatro meses, entre 1920 y
1921; el fallecimiento de la madré, ocurrido en agosto de I9I8 que
afecta a Vallejo profundamente pues estaba ausente cuando sucedi6; la
vida pobre de estudiante en una ciudad grande del ?eri!, Lima, y la
recepci&i frdÜa dada a su obra pô tica contribuyeron a la exclusion de

^̂ Villanueva, 0£. cit., p. 33» ^Vallejo, QFG., p. 173.
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un esp£rltu religioso en Trilce « espfritu bas tante évidente en el libro 
inicial. M s  que todo, es el dolor que se ha hecho ndoleo de su poesùi 
ahora, y alrededor de Si crece el pesimismo, sentimiento que enrafza ën

41el centro de su vida.
Forajido tormento, entra, sal 
por un mismo forado Quadrangular,
Duda, El balance punza y punza 
hasta las cachas,
A veces doyme centra todas las contras, 
y por ratos soy el alto m£s nepro de las €pices 
en la fatalidad de la Armonfa.42
Haga la cuenta de mi vida 
o haga la cuenta de no haber aiSn nacido 
no alcanzaré a librarme.
No ser€ lo que atSu no haya venido, s ino 
lo que ha llegado y ya se ha ido,
8ino lo que ha llegado y ya se ha ido,
y nosotros estamos conden^os a sufrir 
como un centro su girar,44

Al embarcarse Vallejo para Francia en junio de 1923 deja escritos 
dos de sus très libres de poesüa, Los heraldos negros y Trilce» que
senalan la orientaci6n humanfstica de su pensamiento. La transformacî n
filos&fico-religiosa que se inicia en esta epoca de la juventud del 
poeta culminarét quince anos mis tarde en Parfs con la publicaoi&i de
Poemas humanos» En el espaci@ de esa dicada y media, una de las mis
turbulentes en la historia del continente europeo, Vallejo viaja extensa- 
mente en capacidad de periodista extra-oficial, Conoco asf de primera 
mano las Isperas condiciones materiales en que se encuentran las masas 
por todas partes del continente, y acaba por aliarse al Partido Oomunista

^^illanueva, og, cit,, p, 37.
42 41 4itVallejo, p, 196, -̂̂ Ibid,, p, 175. Ibid., p. 201.
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EspaSol en 1931t como oonsecnenoia de su oonvleol6n de que las doctrinasi 
econ6mlcas del marxisme estaban ŝ s allegadas a los intereses del pobre. 
Es entonces que las pezsecuslones polftleas comienzan de nuevo jara 
Vallejo y en enero del mismo aKo es expulsado de Francia, No cesa, sin 
embargo, su faena periodfstioa; en julio de 1931 aparece Busia 1931. 
libro que

..«eonstltuye un estudio social y econ&nioo sobre la realidad 
rusa de los dltimos ̂ os, redaotado a Tî e de las notas tomadas 
durante los dos viajes al este europeo.^5

La Asociaci^n del mejor libro del mes, cuyo comité de selecclon estaba
integrado por Azorfn, Ramén Feréz de Ayala, Enrique Dfez-Oanedo y

A6Ricardo Baeza, entre otros, califica el libro de "recomendado." La 
produccién poética de Vallejo, mientras tanto, sufre un lapso de varies 
anos pues no es basta fines de 1937» poco antes de raorir, que vuelve a 
dedicarse al cultive de la poesfa; Poemas humanos. que no se publies 
hasta un aSo después de su muerte, es el resultado de este desborde 
Ifrlco,

La veta religiosa que se inicia en Vallejo con sus primeros 
poemas allé por los anos de 1915 7 1916, no ha desaparecido en su éltimo 
libro, pero sf se ha transformaio. Entre los poemas que componen su 
éltimo libro, Vallejo manifiesta la influencia de la religién de diver
ses maneras. "Vallejo es un esponténeo lector asiduo del Angiguo Testa- 
mento y el Evangelio," escribe José Marfa de HomaSa Garcùi.̂  ̂ Y mas 
abajo en el mismo estudio, dice

lic-̂ Coyné, og. cit., p. 1̂ 5.
^Juan Larrea, César Vallejo o hispanoamérica en la cruz de su 

razén (Cérioba, P.A., Publlcaciones dêl C.E.P.Y.L., 1957)» p. 99.
José Marm de Homana Garcfa, og, cit., p. ^4.
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De ahf el hondo sabor bfblioo, any aeoide con su car̂ cter, 
que logxan sus momentos xc&a intenses en Poemas humanos y 
en Espaga, aparta de mf este c£liz» precisamente los llteos 
en que aparece menos la termlnologfa extema religiosa.^

La influencia bfblica est£ présente en la forma de mucbas de las com-
posiciones de esta iSltima colecci&i; bay dAticos, paralelismos, letanf-
as, contrabalanceos,^ Los tftulos mismos, en nuclraa cas os, tienen re-
sonancias bfblicas, "Bpfstola a los transeiSntes," ”Serm6n sobre la
muerte," "La rueda del hambriento," "Espafla, aparta de mf este ĉ liz,"
entre otros, son adaptaciones vallejianas de expresiones bfblicas. Serfa
falaz, no obstante la prevalecencia en Poemas humanos de f Annulas poétl-
cas de origen sagrado, categorizar a Vallejo de poeta cristiano ni aun
religioso, en el sentido doctrinario de este t&naino. apropiada-
mente, como sugiere RomaSa Garcfa, podrfa hablarse de sus "actitudes de
inspiraci6n cristiana."^ La piedad, la "aceptacidn del dolor como
clima de la vida,"^ y una profunda base humanfstica que le llevan a
Vallejo a una total identificaci6n con

el que tiens hambre o sed, pero no tiene 
hanbre con qu^ saciar toda su sed, 
ni sed con qû  saciar todas sus hambres!

52el puro miserable, el pobre pobre! 
figuran ahora como element os primordiales de su inspiraoi6n poltica.
El uso de simbolos bfblicos ]«œa conseguir efectos retAricos a la moda 
modernists, como lo hiciera Vallejo en machos de sus primeros poemas de 
Los heraldos negros. esta ausente en el dltimo libro. Tampoco pueden 
encontrarse arranques de ira o resentimiento txaducidos en acusaciones

'̂ Ibid. ^Ibid. ^Ibid., p. 505
^Ibid.. p. 507. Vallejo, QPG., p. 405.
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y otros adenanes blasfenatorlos contra Bios por lo que el poeta consi
déra ser una eonspiracî n divina contra la felicidad del hombre en la 
tierra. La vision del ser humano como entidad esplrltual que por su 
herencia cristiana est̂  destinad.o a un sitio ÿrlvilegiado en el cosmos 
se ha transformado para convertlrse ahora, en Poemas humanos» en una 
Ideologùi humanfstica basada en una fe Inquebrantable en la capacidad 
del hombre para redimirse y mejozar su propia condicién existencial.
De aquf el ̂ nfasis en la condicién terrestre del ser humano que ]̂ e- 
domina en esta dltlma poesfa de Vallejo y, slmult&ieamente, un lento e 
interminable tono de tristeza, tristeza pat̂ tica, que refieja la condi- 
ci&i de la vida en que el poeta se nuire, Obsârvese, en el siguiente 
poema, la mezcla de una inspiraci6n bfblica con la vision vallejiana del 
hombre-vfctima nacida de un incidente en la guerra civil espazlolat

Padre polvo que subes de Espafia,
Dios te salve, libéré y corone,
Padre polvo que asciendes del aima.
Padre polvo que subes del fuego,
Dios te salve, te calce y te d^ un trono, 
padre polvo que est6  en los cielos,
Padre polvo, biznieto del humo,
Dios te salve y ascienda a infinito, 
padre polvo, biznieto del humo.
Padre polvo en que acaban los justos,
Dios te salve y devuelva a la tierra, 
padre polvo en que acaban los justos,
Ibdre polvo que creces en palmas,
Dios te salve y revista de pecho, 
padre polvo terror de la nada.
Padre polvo, compuesto de hierro,
Dios te salve y te dé forma de homitoe,
Padre polvo que marchas ardiendo.
Padre polvo, sandalia del paria,
Dios te salve y jamfs te desate, 
padre polvo, sandalia del paria.
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Padre polvo que avlentw los b&rbaros»
Dios te salve del sal para siempre, 
padre polvo que escoltaa los ̂ tomos.
Padre polvo, sudario del pueblo,
Dios te salve y te cina de dioses, 
padre polvo espanol, padre xmestro.
Padre polvo que vas al futuro,
Dios te salve, te gui^ y te dl alas, 
padre polvo que vas al ftituro.33

En "Salutaci6n angllica" el eco bfblioo, sugerido por el tftulo, se
entremezcla con un hondo sentimiento de piedad y teznura, tan eazacte-
rfstioas de la dltina poesfa de Vallejo.

%s s&Lo td demuestras, descediendo 
o subiendo del pecho, bolchevique, 
tus trazos confundibles, 
tu geste marital, 
tu cara de padre, 
tus piemas de amado, 
tu cutis par tel̂ fono, 
tu aima perpendicular 
a la mfa,
tus codos de justo
y un pasaporte en blanoo en tu sonrisa.

Yo quisiera, por eso, 
tu calor doctrinal, Ârfo y en barras 
tu aSadida manera de miramos 
y aquesos tuyos pasos meialArgicosĝ  
aquellos tuyos pasos de otra vida,3̂

La ausencia de una perspectiva religiosa tradicional es évidente 
a travis de los Poemas humanos: en su lugar se encuentra, ademfs del 
sentimiento humanfstico de la tradicidn cristiana, lo que Andr^ Coynl 
define como la vocaci&i pô tica de Vallejo,

^Ibid.. p. 475.
^Ibid.. p, 291.
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...tenemos aquf deflnida toda tana voeacl^n pô tiea, la que 
inspira el libro entero, inscrits en esta negaoi6n de una 
poesfa feliz o de ev&^&i y en esta fidelidad al sufri
miento cotidianog • • •

Esta vccaci^n portion de Vallejo, que Coynâ define como fidelidad al
sufrimiento cotidiano tiene, una base de fratemidad que Ueva al poeta
a Ù .xecoger en su seno el dolor y el stafTimiento ajenos. Ma aun, para
Vallejo no puede haber felicidad mientras el pr6jimo sea vfctima de este
dolor omniprésents, dolor quo nace de ver al hombre sufrir de hambre, de
soledad o fr£o, de enfermedad o simplements de tristeza*

Yo no sufro este dolor como Cisar Vallejo. Yo no 
me duelo ahora como artista, como hombre ni como 
simple ser vivo siquiera. Yo no sufTo este dolor 
como catdlico, como mahometano ni como ateo.
Hoy snfTo solamente. Si no me llamase O^sar 
Vallejo, tambi&t sufrirfa este mismo dolor.
Si no fuera artista, tambî n lo sufrirfa. Si 
no fuese hombre ni ser vivo siquiera, tambî n 
lo sufrirfa. Si no fuese catélico, ateo ni 
mahometano, tambidn lo sufrirfa. Hoy sufro desde 
Ma abajo. Hoy sufro solamente.

Mlro el dolor del hambriento y veo que 
su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento, 
que de quedarme ayuno has ta morir, saldrfa 
siempre de mi tumba una brizna de yerba al menos.
Lo mismo el enamorado. |Qû  sangre la suya Ma
engendrada, psua la m&i sin fuente ni consumoS^

De aquf que el elements religioso que se manifiesta en las dltimas com-
posiciones pô ticas de Vallejo proviens en muchos cas os de la semejanza
que existe entre las grandes voces profitions de la Biblia con su infa-
sis en la fragilidad de la existencia humana y la visiin vallejiana de
la misiin del hombre en la tierra. En ambos cas os es el hombre quien

^̂ Goyni, og. o^., p. I63. ^Vallejo, OPC., p. 243.
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se encuentra en el centro del dram existencial; Vallejo, poeia de pro
funda raigambre humana, se interna en este drama de la vida del hombre 
y descubre, en el lento acaecer de la existencia cotidiana, que lo que 
verdaderamente importa es precisamente este ser de came y hueso con
sus penas, sus angustias y, en fin, su dolor metaffsico que ni tiene fin
ni principio. Par eso puede escribir Vallejo

Un hombre pasa con un pan al hombro 
iVoy a escribir, despuis, sobre rai doble?
Otro se sientâ  rascase, extrae un piojo de su axila, natale
Ĉon qu^ valor hablar del psicoan£Lisis?
Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano 
^Hablar luego de Sacrâtes al medico?
Un cojo pasa dando el brazo a un nino 
iVoy, despû s, a leer a kaàrê Breton?
Otro tiembla de frfo, tose, escupe saagre 
iCabr^ aludir jam̂ s al Yo profundo?
Otro busca en el fango hnesos, cdkcaras 
iC6mo escribir, despuis, del infinito?
Un albemil cae de un techo, muere y ya no almuerza 
iinnovar, luego, el tropo, la metifora?
Un corneroiante roba un grarao en el peso a un cliente 
iHablar, despuis, de cuarta dimension?
Un banquero falsea su balance 
iCon que cara llorar en el teatro?
Un paria duerme con el pie a la espalda 
iHablar, despuis, a nadie de Picasso?
Alguien va en un entierro soUozando 
iCÏmo luego ingresar luego a la Academia?
Alguien limpia un fusil en su cocina 
&Con qui valor hablar del mis alll?
Alguien pasa contando con sus dedos _  
jGimo hablar del no-yo sin dar un grito?̂

^̂ Ibid., p. 417.
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La orfandad como sentimiento religioso en Vallejo 2)ace precisamente de 
esa a£&o. por resolver, al igual que los grandes profetas de las sagradas 
escrituras, las contradicciones de la existencia cotidiana del hombre.
La presencia de un poder absolute en el universe, simbolizado al princi
pio par el Dios cristiano, deja de figurar hacia el fin de su vida como 
fuente de esperanza; ahora es la fatalidad del destine que se impone, 
Profundamente conmovido por el hombre que Vallejo ve sufrir inmerecida- 
mente y por razones inexplicables, se compadece de A, Inspirado ya 
par su herencia cristiana, ya por motives humanfsticos, se dediea por 
varies aüos a la actividad polftica en busca de una soluci6n inmediata 
a los problemas materiales del hombre. Pracasado en este empeno, con- 
vierte sus desilusiones y desengahos en obra poltica. Su iSltimo libro, 
Poemas humanos, se inspira en la cruda realidad de que fue testigo: 
dolor, sufrimiento, orfandad, hambre, inminencia de la muerte. La fra
gilidad de la existencia del hombre halla exprèsi6n en una poes& que 
tiene estrechas afinidades en tono y temas ccm la literature bfblica; 
en algunos cas os, Vallejo adopta formas y t̂ cnicas portions de la 
Biblia para dar expresi6n a sentimiento personales. Résulta asf una 
sfntesis cabal de la orfandad como sentimiento religioso en la obra 
pô tica de Vallejo.



GAPÎmO V

lA QRFAHD/Ü) YÂLLEJIÀNA Y lA CONDICI(&f HUMM

La vislén de la vida y de lo humano que présenta la obra poltiea
de Vallejo estâ- basada en la naturaleza mortal de la existencia humana,
Alrededor de este concepts vital gira la verdadera raz6n de ser de la
poesfa vallejiana mientras que en su centro, ocupando un sitio privile-
giado, se encuentra el hombre, Desde esta perspectiva puede verse cia-
ramente como surge, comenzando con Los heraldos negros y acentufndose
en las obras posteriores, la predileooi6n de Vallejo por dar expresi6n
a la realidad cotidiana del ser humano. Esta vocaci6n human&tica le
lleva a crear su propia concepcî n de la condicién humana basada no en
un elaborado sistema de filosoffa discursiva sino, sencillamente, en su
propia experiencia existencial. De aquf el sella fntimamente personal
de la poesfa vallejiana que résulta sobre todo do oate enfoque indivi-
dualizador caracterfstico, seg&i Pedro Salinas, de todo gran pœtat

Pero ihay creaci5n de gran poeta que no lleve en su cœjunto, 
como lleva el papel su filigrana, casi invisible, marcando su 
origen y distinci6n, individualiz&dola, su propio modo de 
concebir al hombre, y la vida y el mundo?̂

En Vallejo la elaboraci6n de una visi&i de la existencia a tra- 
vés de la eual se percibe su concepci6n de la condici6n humana-el hom
bre, la vida, el mundo-aparece desde su primera coleccidn con unos

^edro Salinas, Ensayos de literature hispfnica (Madrid: 
Bdiciones Aguilar, S.A., 19̂ 1), p. 371,
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poemas dosde comienza a transparentazse su simpatfa por el inclio. El
gxupo de poemas retmldos en "Nostalgias impérialesaungue esenoial«
mente cuadzos de color local» enseSa cdmo desde su juventud Vcdlejo
tiende a simpatizar con el desafortunadot

Hoz al homtoo calmoso»
acre el gesto brioso,
va un joven labrador a Zrachugo.
Y en cada brazo que parace yugo 
se encrespa el firreo jugo ;^pitante 
que en creador esfuerzo cuotidiano 
chispea» como tragico diamante, 
a travis de los poros de la mano 
que ha bizantinado a6i el guante.
Bajo un arco que forma verde aliso,
%oh cruzada fecunda del andrajo!
pasa el perfil nacizo
de este Aquiles ineaico del trabajo.

Delante de la choza 
el indio abualo fuma; 
y el serrano crep&culo de rosa» 
el ara primitiva se sahâma 
en el gas del tabaco.
Tal surge de la entrana fabulosa 
de epppiyico huaco» 
mftico aroma de Inronc&eos lotos» _ 
el hilo azul de los alientos rotosS

Otro soneto de "Nostalgias impériales" est£ dedicado a una "anciana
pensativa"̂  que est^ sufTiendo en derrota "la rancia pena de una cruz

L,idiota"; en "Aldeana" el poeta se entristece al oir "la triste voz de 
un indio"^ dondoneando "como un viejo esquil6n de camposanto,"̂  El 
asunto de "Huaco" es la explotacî n del indio en manos del europeo.
En dicho poema Vallejo adopta un punto de vista hist&rico y acusa al 
hombre de "latino arcabuz"̂  de la destrucci6n de los simbolos sagrados

Vallejo » QPG,, og. cit., pp. 98-99. ^Ibid., p. 88.
^Ibid. % i d ., p. 100. ^Ibid. ^Ibid., p. 97.
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lndfg@:ag; el coxaquenque. el llama y el candor* Esta es una de las pocas
composlclones en que Vallejo alude dlreotamente a algun incidente hlstorl-
00 o protesta abiertamente contra un sector especfflco de la socièdad,
que en este caiso es el conquistador europeo, Ms caracterfstico es el
sentimiento de piedad y ternura que Invade basta los animales y las cosas,
como en "La arafia" y "Las pledras,"

Es una axana que terablaba flja 
en un fUo de piedra; 
el abdomen a un lado, 
y al otro la cabeza,
Con tantos pies la pobre, y aun no puede 
resolverse. Y, al verla 
at6nlta en tal trance, g
hoy me ha dado qui pena esa vlajera.
Esta maSana bajé 
a las pledras {oh las pledras!
Y motivé y troquell 
un pugllato de pledras.

Las pledras no ofenden; nada 
codlclan. Tan s6lo plden 
amor a todos, y plden 
amor aun a la Nada,9

Pero este sentimiento de piedad y temura que émana de la poesfa vallejiana,
desde la época Inlclal y que encubre a elementos tan diverses como el
Indlo, los animales y las pledras se modifies porque las clrcunstanclas
sociales del poeta se Imponen sobre aquel mundo. Pronto Vallejo comienza
a fljar la vlsta en su propio mundo interior.

Es que el poeta, rechazado por la socledad en clerta manera, se 
réfugia en su propio mundo Interior, Y esta revolucl6n vallejiana, 
este encerrarse dentro de su propio mundo, aparece ya en Los 
heraldos negros. donde encontramos este tlpo de encerramlento 
personal,10

^Ibld,. p, 119,
^^Hashlngton Delgado, "La poesfa de César Vallejo," El humanlsmo
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Este nuevo enfoque poltlco se manifiesta ahora como una preocupacî n con 
la situaci6n del hombre frente al universe en que vive. Los veinticinco 
poemas del grupo "Truenos," mis dos o très otras composlclones dlspersadas 
por otras partes de la colecci&n, caben dentro de esta oategorfa. Son 
Istos poemas

en que la filosoffa de la existencia que Vallejo habfa ido 
descubriendo hasta ese momento se expresa con mayor intensldad 
y profundidad.il

Dios, la muerte, el tiempo, la vida y el destine del hombre son los temas 
que dominan en esta agrupacl6n, presagiando la temftica que llega a su 
mfs madura expresî n en Trilce y Poemas humanos. En Los heraldos negros 
Vallejo esboza en termines générales la base existencial de su pensamiento 
y muestra algunas caracterfsticas que se intensificar̂ n con el tiempo.
Dios y el sentimiento religioso, como anteriormente seSalado, son temas 
que brotan directamente de su preoccupacî n por el destine humano y 
aparecen en varies poemas de su primer libro, como por ejemplo en "Los 
dados eternos," "La de a mil," "Los anillos fatigados," "Dios" y otros,
Los temas de la muerte y el tiempo, inseparables en la poesfa vallejiana, 
también nacen como consecuencia del enceramiento persoiml en que el poeta 
se ve comprometido a existir. "Desnudo en j)arro," "La cena miserable,"
"El tflamo etemo," "Los anillos fatigados" y "Espezgesia" ejemplifican 
esa fusion vallejiana de muerte, tiempo y espacio. La idea cristiana de 
ver en la muerte una etema vida espiritual se encuentra en el siguiente 
verso de "El tflamo etemo" ;

^̂ de Ĉ sar Vallejo (cArdoba. R.A.t Universidad f&cional de 
Cgrdoba, 19̂ 8̂ 0571), P. 131.

^^uis MonguiS, "César Vallejo* vida y obra," cit., p, 42,
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Y cuando plenao asf, dulce es la tumba 
donde todos al fin se compenetzan 
en un mismo fragor;
dulce es la sombra, donde todos se unen 
en una cita universal de amor.12

Mfs tfpico de Vallejo, sin embargo, es representax al tiempo como algo
danino para el hombre, como en el siguiente poema donde los meses de
enero y diciembre se refieren a l'os-Ignites de la existencia del hombre t

Todos saben que vivo, 
que soy maloi y no saben 
del diciembre de ese enero.
Pues yo hacf un dfa 
que Dios estuvo enfermo.
Hay un vacfo 
en mi aire metaffsico 
que nadie ha de palpar; 
el claustro de un silencio 
que habl6 a flor de fuego.
Yo nacf un àîa.
que Dios estuvo enfermo.
Hermano, escucha, escucha...
Bueno. Y que no me vaya 
sin llevar diciembres, 
sin dejar eneros.
Pues yo nacf un dfa 
que Dios estuvo enfermo.

Luego , tras la conciencia de la mortalldad del ser humano, de la inevi-
tabilidad de la muerte, la sensaci6n de abandono y de desamparo. La
visi6n de Vallejo de la condici6n humana, comenzando con su primer libro
de poemas, se define en termines de estas limitaciones de la existencia.

Como resultado de ese est^o dé abandono en que se siente el
poeta estar viviendo surge un estilo de expresién en su poesfa que se
caracteriza por el uso de palabras y expresiones impersonales. Este
procedimiento poltico, con su efecto balbuciente, capta en el siguiente

Vallejo, ̂ . ,  p. 118.
^^Ibid.. p. 138.
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poema la desespexaclén del autor ante la marcha Inexorahle del tiempo 
tradncida aquf por medio de la repeticî n de la expresion "Ifoy ganas 
de..."

Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse, 
y hay ganas de morir, combatido por dos 
aguas enoontradas que jam& han de istmarse.
Hay ganas de un gran heso que amortaje a la Vida, 
que acaba en el Africa de una agon6 , ardiente, 
suicidai
Hay ganas de...no tener ganas, Senor; 
a ti yo te senalo con el dedo deicida; 
hay ganas de no haber tenido coraẑ n.
La primavera vuelve, vuelve y se ir̂ , Y Dios, 
curvado en tiempo, se repite, y pasa, pasa 
a cuestas con la espina dorsal del Universo.
Cuando las sienes tocan su liSgubre tambcnr, 
cuando me duele el sueSo grabado en un punal, «k 
{Imy ganas de quedarse plantado en este verso!

Quiẑ  el meb cAebre ejemplo de este procedimiento es el del poema que
da tftulo a la colecciA, "Los heraldos negros," cuyo primer verso "Hay
golpes en la vida, tan fuertes...Yo no sA'.'̂  ̂ define la creencia del
poeta de que el hombre es vfctima de golpes en la vida que caen sobre
A  gratuitamente, sin merecerlos. El "Yo no ŝ i" en este caso da.a esos
golpes un sentido siniestro e interpréta la existencia desde un punto de
vista pesimista. Pero el pesimismo en Vallejo, m£s que una filosoffa de
la vida elaborada intelectualmente, es un sentimiento que le acompaSa
y que forma parte de su manera de sentir la existencia.

Vallejo tiene en su poesfa el pesimismo del indio. Su hesitacl6n, 
su pregunta, su inquietud, se resuelven escépticamente en un 
"(para qû I". En este pesimismo se encuentra siempre un foodo de

^ Îbid. p. 123. ^^Ibid.. p. 51.
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piedad humana. No hay en êl nada de satAiloo ni de morhoso.
Es el pesimismo de un 6iima que sufre y expia "la pena de los 
homhires;" como dice Pierre Kamp. Carece este pesimismo de 
todo origen literario. No traduce una rom£ntica desesperanza 
de adolescente turhado por la voz de Leopardi o de Schopen
hauer. Resume la experiencia filos6fica, condensa la 
actitud espiritual de una raza, de un pueblo. No se le 
busqué parentesco ni afinidad con el nihilisme o el escep- 
ticismo intelectualista de Occidente, El pesimismo de 
Vallejo, como el.pesimismo del indio, no es un concepto sino 
un sentimiento,

En su primera colecci6n de poemas, pues, Vallejo révéla la base
existencial y la orientaciôn humanfstica de su pensamiento y deja testi-
monio, a la vez, de la gran riqueza afectiva de su sensibilidad poltica,
El caso de Trilce es distinto, El ambiente mismo en que füeron escritas
muchas de las composiciones-la prisi6n de TrujiUo-difiere radicalmente
de aquel en que fueron escritos los poemas de Los heraldos negros. La
experiencia misma del encarcelamiento puso al poeta en contacte con una
realidad distinta, mfs apremiante y al raz de la miseria, la cual tendrf
duraderas consecuencias en su poesfa. En un poema de su dltimo libro,
"El momento mfs grave de la vida," escrito mfs de una dicada después del
encarcelamiento, escribe

— El momento mfs grave de mi vida fue mi prisi6n en una carcel del 
Pertf,̂ '

La bohemia limeSa a que pertenci6 Vallejo durante toda esta ̂ poca, igual-
mente, modifica no s6lo su modo de vivir sino tambi&i su visi&i de la
existencia, "La vida se resume en una sensacî n de abandono o, por

18ratos, de bienestar," escribe Coyn̂  de este perfodo de la vida del 
joven estudiante limeno, Tambî n decisive para comprender la transfor-

^̂ Xavier Abril, Antologfa de Cêsax Vallejo (Buenos Airesi 
Editorial Claridad, 1942), p. 21,

17 18Vallejo, CPC,, p. 235. Coyn̂ , Ĉ sar Vallejo ̂  su obra
poltica, o£, cit., p. 73.
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maci^n fllos^flca de Vallejo a partir de esta época es la muerte de la 
nadre, ocurrida en agosto de 1918, El sentimiento de orfandad en la 
poesfa vallejiana, aunque de rafz metaffsica en general, esta directamente 
relacienado con este hecho particular de su vida. La visidn de Espana 
como madré protectora de los comhatientes repuhlicanos que surge de los 
poemas dedicados a la guerra divil espaSola en Espana» aparta de mf 
este ĉ liz tiene asociaeiones sAnbolicas con el concepto maternai de 
Vallejo,

En todo caso, la vision de la condioi6n huoana que va forjfndose 
en la poesfa de Vallejo recihe la influencia de todos estos aconteci- 
mientos que el poeta asimila y transforma por medio de su genio creador.
En Trilce este proceso da como resultado una poesfa herm̂ tiea expresada 
con un lenguaje portico original pero carente, muchas veces, de ordena- 
ci&i l6gica o estracturacifin tradicional.

Para quien abre Trilce par primera vez, la importancia excepcional 
de la palabra, del vocable considerado en sf mismo y por sf mismo 
salta inmediatamente a la vista, Vallejo no recibe el lenguaje 
como una riqueza formada de antemano, que se tratarfa entonces 
de utilizar en la mejor forma posible, sino que lo ve nacer y 
morir ante sus ojos, dotado de una existencia inquiétante, tan 
inquiétante como la existencia misma, -̂9

Pero esta radicalizacl&i del lenguaje portico en Trilce es solamente la
manifestacî n exterior de una verdad espiritual mfs profunda i la neoâsidad
de romper con las tradiciones literarias que sujetan el pensamiento a las
formulas del pasado. Este acto de rebeldfa, sin embargo no es mero oapri-
cho literario sino que conduce a la formulacidn de un universe poético
propio del autor que, en el caso de Vallejo, refieja su deseo de revelar
la esencia del ser humano.

19Coyn^, G&ar Vallejo ̂  SH o^za poltica* ç ^ , , pp, 7^75.
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Sedlento de Ubertad, Vallejo rompe las cadenas del lenguaje 
"literario", se niega a hacer concesiones a los proeedlnientos 
de la verslfloaclën, a la estftica formal. La palabra va sur- 
glendo paralelamente a la sensael&i, a la emoclAi, al senti
miento, y a veces queda reduclda a un grlto, a un estremecl- 
mlento de mledo o de angustla. Bn la b&gueda desesperada 
de su propio ser aut̂ ntlco, y por conslgulente de la esencia 
de su lenguaje, Vallejo desuella a la palabra para que brote 
la sangre del verbo. El poeta ya no describe nada, sino que 
se limita a Inscrlblr sensaclones febrlles, recuerdos alucl- 
nados, impulses psfquicos elementales, suefios, dentro de for
mas pô ticas libres de toda sujeci6n, de toda intension de 
halâgar al "boas gastc" del lector. No son de ninguna 
manera consideraciones t̂ cnicas las que determinan este tra
bajo de destrucoi6n y reconstruccién de la escritura poltica.
Este lenguaje tan a menudo dislocado, erizado de anacolutos 
y disonancias constituye légicamente la eĵ resi^n del uni- 
verso interior del poeta, de su vision del mundo en la Ipoca 
en que escribe Trilce# este mundo es el mundo del absurdo.^O

Este mundo del absurde que forja Vallejo en Trilce. con un lenguaje
apçpopiadamente revestido de exelamaeiones y ej^esiones afectivas, no se
define a base de una l ĝiea tradicional.

Ha triunfado otro ay, La verdad est^ allf.
Y quien tal acttia n̂o va a saber 
amaestrar excelentes digitigrades 
para el rat&i, iSf... No,,,?
Ha triunfado otro ay y contra nadie.
Oh exfsmosis de agua qufmicamente pura.
Ah mfos australes. Oh nuestros divinos.

tengo pues derecho 
a estar verde y contente y peligroso, y a ser 
el cincel, miedo del bloque basto y vaste; 
a oeter la pata y a la risa.
Absurdo, c$lo td eres puro.
Absurde, este exceso s6lo anté ti se 
suda de dorado placer,21

Las palabras de "Trilce LXXIII" no logran agruparse en forma coherente
para eaqxresar dentro de un molde est̂ tico establecido la congoja existen-

20Amirico Ferrari, Pr&ogo, 0£. cit.. p. 22. 
Vallejo, OPC., p. 215.



91
cial del poeta. La estrofa inicial del poema, por ejemplo, no afirma ni 
explica nada a no ser que ss Is entienda como la representacî n misma de 
un impulse psfqoico que busca dar expresî n a la parade ja de la existencia 
humana* los "ayes" que lanza el poeta incLican su sufrimiento, una reali
dad verdadera para $1 y para todo ser humane. Tras esta esqperiencia, en 
sf misma injusta y ca6tica, i.e., "iSf... No...?, el poeta gana para sf 
mismo el dereoho de rechazar ese muMo absurdo y recrear su propia visién 
de la realidad, una realidad donde pueda sentirse contente, "Tengo pues 
derecho/a estar verde y contente y peligroso," puesto que él ha pagado 
por este derecho habiendo sufjrido en su vida inmerecidamente, sufrimiento 
que le ha arrancado los "ayes." El poeta entonces se ve a sf mismo confTon-
tando el caos en que transcurre su existencia actual, el "bloque basto y 

23vasto," eon un cincel en la mano para recrear una nueva realidad corres- 
pondiente a su visiâi. En esta nueva realidad deseada por el poeta sélo 
el mundo del absurdo es puro por que su condicién es absolutet esté fija 
y no varfa.

Esta bésqueda de una nueva realidad humana es la caxacterfstica 
sobresaliente de la poesfa de Trilce. Mediante progresa esta busqueda el 
poeta se va enfrentando a cada paso con cuestiones ontolégicas de la indo
le mfs rudimentaria. En "Trilce XLIX," por ejemplo, es incapaz de acertar 
su propia identidad.

Murmurando en inquietud, cruzo, 
el traje largo de sentir, los lunes

de la verdad.
Nadie me busca ni me reconoee, 
y hasta yo he olvidado

de quién seré.

^bid. ^̂ Ibid. ^^Ibid.. p. 191.
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Pero a la vez qtte se Interroga el poeta solsre algo tan rudimentarlo como 
la Identidad de su propio ser, plantea un problena profundo* el pro
blems de la existencia. "Murmurando en inquietud*'̂  ̂insinda un sentimiento 
de inseguridad ante alguna anenaza, real o imaginada, sobre la vida de la 
persona. Para Vallejo, esta amenaza se define en t&minos de una verdad 
que tiene que confronter* la soledad de la existencia humana, Bajo este 
peso a que est^ sujeta su vida, el cuerpo del poeta se va empequeneciendo; 
es dectr, las dimensiones de su cuerpo han sido reducidas par les senti- 
mientos de inquietud que esta verdad le aoarrea y el traje, por consiguien- 
te, le viene grande, i.e., "el -teaje largo de sentir." La afirmaoi6n 
que hace el poeta en los siguientes versos,

Nadie me busca ni me reconoee, 
y hasta yo he olvidado

de qui^n serf.
résulta de la desfiguracifn s&nbflica de su persona causada por el exceso 
de sentimientos de angustaia que siente ante la soledad.

A veces el poeta se rehusa a aeeptar este destine que le condena 
a vivir en la soledad*

Yo me busco 
en mi propio designio que debif ser obrug 
mfa, en vanot nada alcanzf a ser libre.

El deseo de escapar los limites que la realidad impone a la vida, de en
contrar el propio designio, acaba para el poeta en una confesifn de la 
inutilidad de toda la existencia humana, una "existencia que todaviiza/ 
perenne imperf eccif n:

^^Ibid. ^^Ibid. ^ Îbid. ^̂ Ibid.. p. 199.
^^Ibid.. p. 178.
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Fugnamos ensartaraos por un ojo de aguja, 
enftentados, a las ganadas.

iPor sdif est^» Venus de Milo?
Td manqueas apenas pululando . 
entraSada en los ‘brazes plenaries 
de la existencia 
de esta existencia que tedaviiza 
perenne imperfeccidn,̂ ®

Tal declazacidn équivale a una cenfesion de fracaso per parte del poeta 
en su bdsqueda de otra realidad, una realidad exenta de soledad y de 
limitaciones tei^rales y espaciales. En esta dpoca, como se recordaxd, 
el encarcelamiento habfa reducido los confines del mundo del Vallejo, 
Hubo, ademfs, la serie de tragedies personales que sufrid inmediata^nte 
antes y durante el tiempo en que escribia la poesfa de Trilce. Todo 
lo cual influy6 enorsemente en la conoepci&i que se iba oreando de la 
existencia del hombre en la tierra. Aunque pocas voces la poesfa trf- 
Icica es anecd̂ tlca, se dan algunos casos aislados en que el poeta utili
sa algSn heeho de su vida personal como testimonio de esta sensacion de 
orfandad y devalimiento que le dévora. En "Trilce XXVIII" por ejemplo, 
el poeta alude al sentimiento de soledad que le invade en la ausencia de 
los padres {

He almorzado solo ahora, y no he tenido 
madré, ni sitplica, ni sfrvete, ni agua, 
ni padre que, en el facundo ofertorio 
de los choclos, pregunte para su tardanza 
de imagen, por los broches mayores del scnido.
G&ao iba yo a almorzar. c6mo me iba a servir 
de taies plates distantes esas cosas, 
cuando habrase quebrado el propio hogar, 
cuando no asoma ml madré a los labios.
C6mo iba yo a almorzar nonada.

^̂ Ibid.
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A la mesa de un buen amigo he almorzado 
con su padre reci^n llegado del mundo, 
con sus canas tfàs que hablan 
en tordillo retinte de porcelana, 
bisbiseando por todos sus viudos alvéolos; 
y con cubiertos francos de alegres tiroriros, 
porque estanse en su casa, Asf, que gracia;
Y me han dolido los cuchillos 
de esta mesa en todo el paladar,
El yantar de estas mesas asf, en que se prueba 
amor ajeno en vez del propio amor, 
torna tierra el bocado que no brinda la

MDHE,
hace golpe la dura degluci6n; el dulce, 
hiel, aceite funéreo, el café,
Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, 
y el sfrvete materno no sale de la
tumba, 21
la cocina a oscuras, la miseria de amor,

El hilo anecdético que sigue este poema, escrito en ocasion de un desayuno
que Vallejo tomé solo en casa de un amigo, muestra cémo la desaparicién de
la vida hogarena y de los padres del poeta le han llevado a un estado de
desesperacién total, "Trilce XXVIII," por la vfvida relacion que hace Vallejo
de esa sensacion de orfandad y abandono que le ahogan, es uno de los poemas
mfs acertados del libro, Ya en esta etapa de su produccion poétisa Vallejo
da muestras de su capacidad para manejar el arte poético, Dos poemas, "Trilce
XVIII" y "Trilce XXVIII," muestran el gran irapacto emocional que logra pro-
ducir el poeta por medio de una delicada fusion de los elementos claves del
poema; la técnica, el lenguaje y el sentimiento. En "Trilce XXVIII" Vallejo
expresa la sensacién de orfandad y abandono que siente gravitar sobre él, y lo
hace de una manera tan sencilla y directa que parece estar hablando a un nino,
El asunto del poema es una experiencia cotidiana pero por medio del contraste

^^Ibid,ï p, 170,
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entre la alegrfa y la emocion que hay en casa del amigo par un lado, y 
por otro lado los recuerdos de su hogar ya quebrado y sin padres, aloan- 
za a crear el poeta la atmâsfera de tristeza y abandono en que él se 
slente exlstlr. Adem& del elemento de contraste, Vallejo se sirve de 
algunas tecnicas estilfsticas que igualmente ayudan a mantener el sentido 
de soledad y tristeza. El uso de ciertos verbos en funciôn de sustanti- 
vos, por ejemplo, hace rssaltar el sentido emocional del poema. En el 
segundo verso se emplea un verbo, servir, en una serie de expresiones de 
negaciân formada por palabras asociadas con la temura hogarena* **y no 
he tenido/ madré, ni siSplica, ni sfrvete, ni agua." Este prooedimiento 
ejemplifica una de las muchas alteraciones lingQfsticas practicadas par 
Vallejo para conseguir un efecto deseado. El "ni sfrvete" aquf comunica 
de manera directe y sencilla cû nto ha perdido el poeta de aquel hogar 
donde en un tiempo haibîs. abundancia, tanto de alimentes como de cariSo 
familiar. "El yantar de estas mesas asf" con que comienza la cuarta 
estrofa del poema muestra otra vez el uso de un sustantivo, yanto, en 
funcion de verbo para captar la sensacidn de angustia del poeta, quien 
ve sus propics sentimientos refiejados basta en las cosas materiales.
La mesa, adem&, represents el centre de las actividades sociales de una 
casa y es donde se reûne una familia para recibir alimentaci6n. El én- 
fasis sobre la vida hogarena se mantiene a través del poema por medio 
de un vocabulario selecto como "choclos" y "broches" en la primera estro
fa, "plates", "madré" y "almorzar" en la segunda y "degluci5n", "caf̂ " y 
"cocina" en las ultimas dos. "Madré," escrito con letras maydsculas y 
aparté a fines de la cuarta estrofa, ejemplifica también c6mo modifies 
Vallejo la estructura tradicional de la estrofa postica para conseguir
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un efecto emotlvo; en el c&sc présente* équivale a una confesion de la 
desesperaclén que ahoga a Vallejo, lo cual él acentéa escribiendo la 
palabra "madré" con mayusculaa.

"Trilce XVIII" es también otro de los poemas més logrados del 
segundo libro de Vallejo. El asunto, del poema corresponde a una expe- 
rieneia personal del poeta, quizé la més tragica que tuvo durante esta 
época de su vida con la sola excepcién de la rauerte de su madré.

Oh las cuatro paredes de la celda.
Ah las cuatro paredes albicantes 
que sin remedio dan al mismo némero.
Criadero de nervios, mala brecha, 
por sus cuatro rincones cémo arranca 
las diarias aherrojadas extremidades.
Âmorosa Uavera de innumerables llaves, 
si estuvieras aquf, si vieras hasta 
qué hora son cuatro estas paredes.
Contra ellas serfamos contigo, los dos, 
més dos que nunca. Y ni lloraras, 
di, libertadora!
Ah las paredes de la celda*
De ellas me duelen entretanto més 
las dos largas que tienen esta noché 
algo de madrés que ya muertas 
llevan por bromurados declives, 
a un niSo de la mano cada una.
Y solo yo me voy quedando,
con la diestra, que hace por ambas manos,
en alto, en busca de terciario brazo
que ha de pupilar, entre mi donde y mi cufndo
esta mayorfa. invalida del hombre.32

La experiencia del encarcelamiento en la prisién de Trujillo le ha servido
de motivo a Vallejo en este poema para expresar, en una de las composiciones
mas originales y patéticas de todo el libro, la aguda sensacion de orfandad
y de abandono que gravita sobre él. Encarcelado, el poeta se encuentra

^^Ibid., p. 160.
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vlvlendo en las condlclones wâs Infellces y contrarias de su vida hasta 
entoncest al mismo tiempo» dete tomarse en cuenta que Vallejo posefa un 
tosperamento hogareno y un amor a la vida familiar demasiado susceptibles 
a los oprobios ocasionados por una experiencia como la del encarcelamiento. 
Rada anhelaba méTs el poeta durante aquellos dfas de su prision como poder 
sentirse en oompanfa de los seres queridos. La madré, como personifica- 
ci6n de todos sus anhelos, surge en la poesfa de Trilce una y otra vez, 
y su imagen aparece casi siempre en capacidad de redentora* Esta es la 
figura de la madré tal como la concibe Vallejo en "Trilce XVIII" donde 
se refiere a ella, en el primer verso de la tercer estrofa, como una 
"Amorosa llavera de innumerables llaves" en un momento de profunda angus
tia, Fero a esta vision de la madré como un ser redentor que el poeta 
evoca en un trance momentAieo, va superimpuesta la desagradable vision, 
concrete y no imaginaria, de las paredes de la celda, Entonces, en una 
fusion de estas dos realldad.es contrarias, la imagen de la madré como re
dentora por un lado y la presencia de las paredes albicantes por el otro, 
Vallejo cree ver en las dos paredes largas de la celda,

algo de madrés que ya muertas 
llevan por bromurados declives, 
a un niSo de la mano cada una,33

Concluye el poema con una vision surrealists en que se combinan las paredes
de la celda en forma de madrés muertas y con un nino de la mano cada una,
y alej£ndose del poeta, quien se ve a sf mismo alternativamente como uno
de esos ninos y luego como un prisionero, separado del mundo por las cuatro
paredes de la celda. En su af^n por escapar de ese mundo inclemente de
donde ve transpirarse, irremediable y hasta tragicamente, todo el sentido

^̂ Ibid,
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de la existenciag Vallejo hace por aportarle a su propia vida algiîn sig- 
alficado. Es dentro de este marco fllos&flco que se puede Interpretar el 
signlflcado del absuxdo en la poesfa trflclca.

En "Trilce LXXIII," como ya se ha indicadô  ̂Vallejo déclara que 
"Absurde, solo ttf eres pjirp,"̂  ̂ En esta composlciSn el poeta da a conocer, 
en las primeras dos estrofas, el concepto que él tiene del mundo y de la 
existencia tal y como son percibidos por Si, La énica verdad que conoce 
el hombre, da a saber Vallejo en el poema, es que en su existencia sola- 
mente el dolor y el suArimiento triunfar&i.

Ha triunfado otro ay. La verdad estf allf.
Esta afirmacién general en que se da a conocer la filosoffa de la vida 
que mantenfa el poeta por entonces explica a la vez otros aspectos de su 
pensamiento que se expresan en "Trilce LXXIII" y muchos otros poemas del 
libro de una manera aparentemente incohérente e izracional. Al negar 
Vallejo ese mundo, donde ha triunfado el sufrimiento y la angustia, se 
lanza en bésqueda de otro mundo en el cual él puede creer. Sabe que no 
lo hay, y por eso créa uno propio. Este, entonces, es el mundo del absur
de, y para Vallejo es puro porque no traiciona las esperanzas que tiene de 
él, El sentido de la metffora del poema "Trilce LXXVIII," en donde el 
poeta se ve a sf mismo como un cincel esculpiendo su propio mundo, aparece 
entonces con perfects claridez,

Vallejo usa a través de la poesfa de Trilce un simbolismo némerico 
como vehfculo para expresar su concepto de la existencia. £11, por 
ejemplo, représenta al ser aislado, en la soledad, mientras que el 2 es

^\éase la nota 21, ^%llejo, p. 215. '^Ibid.
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sfmbolo de la unldad y la armonfa. "Trilce XLIX," donde el poeta se bnsca
a sf mismo porque se encuentra tan solo que ni 1̂ mismo se reconoce,
muestra este uso del 1 como sfmbolo de la soledad y el abandono totali

Buena guardarropfa, fbreme
tus blancas hojas} 

quiero reconocer siquiera al 1, 
quiero el punto de apoyo, quiero y.

saber de estar siquiera.
En "Trilce V" el 1 es otra vez el sfmbolo de la soledad, de la condici&n 
mfs temible para el hombre, mfs aun que la muerte, la cual el poeta repré
senta en este poemà con la 0*

Pues no deis 1, que resonarf al infinite.
Y no deis 0, que callar€ tfnto, 38hasta despertar y poner de pie al 1,

El 2 aparece en "Trilce LXXVI" para designer, primero, la dulcura que le
trae al poeta el recuerdo de un ser querido.

En nombre de esa pura 
que sabfa mirar hasta ser 2,

pero luego, mfs abajo en el mismo poema, el 2 représenta dos tiempos dis-
tintos que el poeta asocia con recuerdos gratos y desea volver a revivir:

IRemates, esposados en naturaleza, 
de dos dfas que no se juntgn, 
que no se alcanzan jam&î

Ese ideal o sùitesis que busca Vallejo, en donde se puedan inté
grer todos los contrarios de la existencia, estf simbolizado por el 3*

The poet strives to arrive at a synthesis, a new ideal, state of 
unity and harmony. Symbol of this synthesis is the 3.

El 3 como sfmbolo de ese ideal deseado por el poeta puede verse en "Trilce

^^Ibid., p. 191 ^^Ibid,, p. 147, ^^Ibid,, p, 218,
^Ibid,
^̂ Jamos Higgins, C&ar Vallejo; An Anthology of his Poetry (Oxford 

Pergamon Press, 1970), p, 2Ô,
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XVIII" donde la iWre, a gulen Vallejo oonfunde, en una Inagen suxreallsta» 
con lae largas î redes de la celda de su prisl6n, Irasca el "terciario 
brazo" que el hljo le extiende suplicândole que le rescate. El "terciario 
brazo" se convierte entonces en el sfmbolo de la uni6n con la madr̂  que 
el prisionero desea enoontrar, También en "Trilce V" el sfntesis formado 
por una trinidad es simb6lico de la uni6n perfecta;̂  ̂y otra vez en "Trilce

iL'iIV", donde se repite varias veces con este mismo sentido.
Es esta bdsqueda de un mundo superior lo que caractérisa, en 

termines generalizados, a toda la poesfa de Trilce, Vallejo descubre ya 
desde fines de la poesfa de Los heraldos negros que su mundo Inocente se 
habfa comenzado a desintegrar, Recuerdese, por modo de ejemplo, los 
poemas que re&ie bajo el tftulo "Truenos" de su primer libro. Es ahf 
donde comienza el poeta a expresar la duda que tiene sobre la existencia 
de un Bios benevolo; ahf también anhela la muerte por creer que es la 
&ica soluoidn a las desilusiones de la existencia. La representaci&n 
figurative de la existencia que Vallejo élabora a trav& de la poesfa de 
Trilce représenta, a la vez, una biîsqueda y una negaci&it la btkqueda 
por un mundo superior para sustituirlo por aquel en el que vive, lleno de 
desesperanza y fracaso. El sentido de resignaci6n y el tono pesimista son 
su respuesta al no poder dar con aquel mundo anhelado de tiempos ya 
irremediablemente desaparecidos. En esta nota triste y desesperada acaba 
la producoidn pô tica de la juventud de Vallejo, Al embarcarse para 
Erancia en junio de 1923, se inicia el perfodo de su vida en el continente 
europeo. Esta etapa de su vida puede dividirse en dos fases: la primera
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corresponde poeo mas o menos a los anos entre 1923, cuando llega a Francia, 
y 1927-28, cuando cpmienza Vallejo a dedicarse seriamente al estudio del 
Marxlsmo y sufre una grave crisis moral. La segunda fase comprends los 
diez anos entre I928 y 1938, cuando muere. Este perfodo se puede carac—  
terizar como el de mayor intensidad en cuanto a las actividades polfticas 
del poeta. Durante este breve perfodo de su vida, Vallejo logra una 
fecunda labor tanto en el campo polftico como en el literario; escribe la 
mayor parte de la poesfa de Poemas humanos, incluso los quince poemas de 
Espana, aparta de mf este cfliz, que escribid en un espacio de 86 dfas, 
entre el 3 de septiembre y el 27 de noviembre de 1937. Fue también 
durante estes anos que inicia la serie de visitas a Rusia y escribe, al 
servicio de la revolucion proletaria, Rusia en 1931. Reflexiones al pie 
del Kremlin. Otra novela proletaria, El tungstène, data también de estes 
anos (1931). A la vez que se mantiene active en el ambito literario,
Vallejo obra en la creacion de "Comités dé Defensa de la Republica" al 
iniciarse la guerra civil en Espana. Con igual ahinco se dedica a escribir 
artfculos de propaiganda en favor de la Repéblica, a organizar grupos 
polfticos y hasta ensena clases a los obreros para instruirlos en los 
principles fondamentales de la revolucién proletaria. No obstante estas
actividades, Vallejo signe escribiendo obras en prosa hasta fines de 1937»

- 44muchas de las cuales no fueron publicadas hasta despues de su muerte.
Las actividades polfticas y literarias de estos anos de la vida 

de Vallejo han sido ampliamente documentadas. El francés André Coyné, ^

Vallejo siguio presentando obras suyas a varias casas édito
riales, la mayor parte de las cuales fueron rehusadas a consecuencia de 
las inconveniencias causadas por la irrupcién de la guerra civil. Ademfs 
de las obras mencionadas arriba, èscribié Rusia ante el segundo plan

^^Goyné, César Vallejo % su obra poética, op. oit.
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el prof es or Lids Mongulo^ y, ÆLtimamente, James Hl^ins^^ de la Universi- 
dad de Liverpool han escrito exeelentes blograffas del poeta. Por lo 
tanto, no ser^ neoeimribc trazar aquf todos los detalles de su vida, aun- 
que sf es neoesarlo Indlcar que los temas y la base fllosoflca de su pen
samiento en los Poemas humanos, de Igual manera que en las dos primeras 
colecclones, arxalgan profundamente en sus experlenclas exlstenclales.
En este sentido, los Poemas humanos slguen dentro del mismo molde est&tl- 
00 de los otros dos llbros, Los heraldos negros y !Crllcei el enfoque de 
Vallejo en ambos cases es sobre las eicperlenclas m^ traumftlcas de su 
vida personal, las cuales reproduce en su poesfa dentro de un marco tempo
ral que no tiene nl pasado nl fUturo, slno que es un etemo presente.
Por otro lado, puede verse en la poesfa de esta TÎltlma época una preocupa- 
ol6n humana que tiene alcance mfs universal, Hlgglns explica el contraste 
entre su poesfa temprana y la del dltlmo libro en el slgulente pfrrafo;

In Trilce we have seen Vallejo struggle to break out of the 
vicious circle of his anguish and to arrive at a personal solu
tion to his existential misery. At the same time we have seen 
him Identify himself with the suffering of others. Subsequently 
these two aspects of his work come together. He becomes more

^Mongul6, Ĉ sar Vallejo: vlda 2 obra, op, clt,
hf7Higgins, Cesar Vallejo: An Anthology of his Poetry, op, clt.

qulnquenal (1932), un segundo tratado sobre la socledad sovl̂ tlca: El 
arte £ 2SL revolucldh (1932) y Gcmtra el secrete profeslonal (1933)» ambas 
colecclones de ensayos y estudlos sobre diverses temas, Los hermanos 
Colaeho (1934) es un tratado satfrlco de la polftlca en el Perd, Tambl̂ n 
permanecleron sin publlcar cuatro obras de teatro: Mampar y Moscd contra 
Moscd, ambas de 1930j Lockout, dê 1931 y, de 1937* la tragèdla Ja  pledra 
oansada. La mayor parte de estas obras estfn adn sin publlcar, aunque 
la casa editorial Francisco Moncloa Edltores ha Inlclado, desde 1967, 
la publlcacldn de las obras que estfn en manuscrite.
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avare of the misery of this fellow men and of the Injustice of 
society. At the same time be comes to realize that it is use
less to think in personal terms since his situation is linked̂ - 
to that of others and that a collective solution is needed.

Este car̂ cter a la vez universal y humanfstico de los Poemas humanos se
refleja en el tftulo mismo de la colecci6n. Como ha podido comprolar
Coynis dicho tftulo no fue escogido por el poeta sino que fue elegido
por los editores precisamente porque

,,,él indica, en el espfritu de los editores, el valor univer
sal de una poesfa que, derivada de la presî n dolor(»a de los 
acontecimientos, no cesa de expresar el sufrimiento mfs radi
cal y la inminencia carnal de una catfstrofe-para extraer de elle, 
parad6jicamente, pat̂ ticos motives de comuni6n y de temura,^

La visidh de Vallejo de la condiciën humana, tal como aparece en 
la poesfa de su litLtima colecci6n, tiene que verse desde su debida perspec
tive filosSfica para comprenderse, hay, primeramente, una perspective 
socioldgica de considerable Influencia en la producci&i poltica de Vallejo 
de estos Æltimos afios, El poeta habfa luchado con implacable rigor para 
el mejoramiento general de toda la humanidad porque era su conviccidn de 
que mientras el prdjimo viviera en la desdicha su propia existencia serfa 
incompleta. Su participacidh en el Partido Comunista de Rusia, y mfs 
tarde de EspaSa, fue resultado de esa conviccidh que le llev6 a poner su 
vida al servicio de la lucha por la justicia y otras causas que prcpagaba 
la doctrina comunista. ^ta lucha personal la interiorizo el poeta para 
luego proyectarla, a través de su poesfa. a toda la humanidad, Por eso 
el dolor y el sufrimiento que siente Vallejo no son personales ni tampoco 
su queja es personal; lamenta el hecho de que el sufrir es condiciôn pro
pia de la existencia humana y como tal invade a todo ser viviente sin 
respetar distincidh alguna.

48Goyne, Cfear Vallejo 2 su obra poltiea. op, cit., p, I55,



104

Yo no stifro este dolor como Cesar Vallejo. Yo no me duelo 
ahora como artlsta, como nombre ni como simple ser vivo siquiera.
Yo no sufro este dolor como cat6lico, como mohometano ni como 
ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase C^sar Vallejo, 
tambi^n sufrirfa este mismo dolor. Si no fuese artista, 
tambi&i lo sufrirfa. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, 
tambi& lo suArirfa, Si no fuese cat6lico, ateo ni mahometano, 
tambi^ lo sufrlr&. Hoy sufro desde abajo. Hoy sufro 
solamente.49

El humor y sarcasmo con que ve& Vallejo la oondicidh existencial de la 
humanidad la muestra el tftulo que lleva este poema, "Voy a hablar de la 
esperanza."

Igualmente, en "Los nueve menstrues," el poeta halla que
,. .desgraciadaments,
el dolor crece en el mundo a cada rate,
crece a treinta minutes per segundo, paso a paso
y la naturaleza del dolor, es el dolor dos veces
y la condioidh del martirio, camfvora, voraz,
es el dolor dos veces
y la funcién de la yerba purfsima, el dolor 
dos veces ^
y el bien de s&r, dolemos doblemente.

Sucumbiendo a este sufrimiento y dolor que es su destine, el hombre, como
lo ve Vallejo en los Poemas humanos, aparece entonces como un ser miserable
e insignificante y el poeta lo ridiculiza y se burla de 1̂, "Hay gentes
tan desgracladas," dice en "Traspié entre dos estrellas,"^ que ai siquie-
ra/tienen cuerpo." En "Dos ninos anhelantes,"̂  ̂el sarcasme llega hasta
lo humorfsticot el hombre es una "eminente lombriz aristotelica," porque
su mente, el Aiico drgano capaz de comprensidn racional, no es sino un
testigo que le sirve para haeerse ver a sf mismo en su condicl̂ n miserable.
Àdemfs de ser un ente pequeSo e insignificante, el hombre tal como aparece

^Vallejo, ̂ . ,  p. 243. ^Ibid.. p, 321. ^Ibid.. p. 405.
_ T. 911^Ibid.. p. 311.
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en los Poemas hnmanœ a veees es tambl&i fd^ll, un ser d^il e indefenso, 
Vallejo usa epftetos despectivos como "desgxaclado mono,"^ "jovenelto de 
Darwin"^ y ”atroc£smo microblo"^^ para acentuar su desceodeneia deg%;adante. 
Pero, no obstante estos epftetos con que el poeta ridiculisa a su semejante, 
prédomina a travis de toda esta poesfa una actitud de humildad y compade- 
cimiento jara con el hombre. Si Vallejo se burla y es sarcastico hacia 
el préjimo, es porque reccmoce tristemente que es su destino vivir en 
condicidn de hu^rfano perpetuo. Una gran parte de la poesfa de estos 
dltimos anos, por consiguiente, represents el esfuerzo del poeta por dar 
ex^esi^n a esa visidn de sufrimiento y dolor que son el destino del hom
bre, junto con la sensacidn de angustia y o?fa]#ad que nacen de sentirse 
solo y a la merced de un proceso existencial que "todaviiza/perenne imper- 
feccién” como ya habfa dicho én Trilce. La reacci^n caracter6tica de 
Vallejo ante esta realizaci&i es una de ternura y conmiseraci6n. Le 
habla al hombre y le pide que le cuente sus penas.

Vamos a ver, hombfe;
cuéntame lo que me pasa, ^
que yo, aunque grite, estoy a tua érdenes.^

El sëntido de la estrofa pareoe complicarse por el uso, en el segundo
verso, del complemento en la primera persona (me) en vez del anticipado
en la segunda persona (te). El efecto logrado es uno de intimidad total*
el poeta sufre como persona, individualmente, y como hombre en el sentido
colectivo. La desespsxaci&i del poeta ante el dolor ajeno es un testa
constante de los Poenss humanos. y la reacoi^n que le aoonrpana es casi
siempre la misma.

^Ibid.. p. 42. ^Ibid. ^ Îbid. ^Ibid., p. 313.
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;06mo, hexmaaos humanos, 
no deciros que ya no puedo y 
ya no puedo con t&ito caj6n, 
tanto mlnuto, tAita 
lagartija y t̂ nta
inversion, t&ito lejos y t£nta sed de sed!
SeSor Ministre de Salud* ^qu^ hacer?
{Ah! desgraciadaaente, horabres hum^oss 
bay, hermanos, muchfsimo que hacer.^
Considerando tambi^n
que el hombre es en verdad un animal
y, no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza...
Comprendiendo
que 11 sabe que le quiero,
que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente,,,
Considerando sus documentes générales 
y mirando con lentes aquel certificado 
que prueba que nacil muy pequenito...
le hago una sena, 
viene,
y le dey un abrazo, emocionado.
{Qui m^ da! Emocionado,,, Emocionado...58

La vocaciln poltica de Vallejo, en fin, gira alrededor de esa 
voluntad tan oaracterfstica de 11 por dar expresiln a las contrariedades 
de la existencia humana. Ê1 mismo insiste en elle en varies poemas. Dice 
en un caso,

...si amanezco pdÛLido, es por mi obra;
y, si anochezco rojo, por mi obrero. Elle explica, igualmente, estos 
cansancios mfos y estos despojos, mis famoscs tfos. Elle e:̂ lica, en 
fin, esta llgrima que brindo por la dicha de le» hcmbres.59

Pero quizl en ningin otro poema define esta vocaciln con mas impaeto
emocional que en "Intensidad y altura," donde exhibe el pensamiento
aginico en que se envuelve cuando se deja llevar por el pesimismot

^Ibid., p. 323. ^Ibid., p. 329. ^Ibid., p. 379.
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Quiero escribir, pero me sale espuma, 
quiero decir muchîsimo y ms atcllc; 
no hay oiAra teiblada que no sea suma, 
no hay pir&iide escrita, sixi cogoUo.
Quiero escribir, pero me siento puma, 
quiero laurearme, pero me encebollo.
No hay toz tablada, que no Uegue a btroma, 
no hay dios ni hijo de dies, sin desarrollo,
VAaonos, pues, por eso, a corner yerba, 
came de liant o, fruta gemido, 
nuestza aima melanc6lica en conserva.
V&aonos! Vimonos! Estoy herido;
V&aonos a beber lo ya bebido, 
vimonos, cuervo, a fecundar tu cus%i%@.

À diferencia de los Poemas humanos a través de los cuales el poeta 
insiste en la condioi6n miserable de la existencia humana, las quince com
posiciones que Valléjo dedic& a los combatientes de la iuerxa ëivil ës- 
paâola ofrecen la visi6n de un mundo ideal como una posibilidad al alcan
ce de la humanidad. Vallejo creia en la capacidad del hombre para trans- 
formar la sociedad, y es en los poemas de Etepafia, aparta de mf este cfliz 
donde puede verse este otro polo fllos6fico de su pensamiento. Hablando 
de la coleoci6n entera, es decir, de Poemas humanos, dice Higgins,

It is true that many poems deal with the misery and destitution 
of the underprivileged, the #riahs and oppressed of capitalist 
society, or sing of the Revolution and the Spanish Civil War,
But for Vallejo the victims of society are also the victims of 
life and the Civil War is not simply a struggle against Fascism 
but a symbol of man's struggle to create an ideal world. In 
the Revolution Vallejo sees not only the possibility of a change 
in the social structurê but of an eventual transformation of 
the conditions of life.

Son conocidas las actividades polfticas de Vallejo al iniciarse la
guerra civil en 2bpaSa y el fervor con que se dedic6 a combatir el

°̂Ibid,. p. 347.
"̂Higgins, cfear Vallejo* An Anthology of his poetry, op, cit., p.43,
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FasclsQO desde ptrinclplos de la guerra. Como testigo de los heehos que 
fue vlo en la lucha de los combatientes republicanos una causa humanitarla; 
en esa lucha vio también la esperanza de una nueva sociedad en la tierra 
donde

{Se amarén todos los hombres
y comerén tornados de las pimtas de vuestros paSuelos tristes 
y beberén en nombre *
de vuestras gargantas infaustasS

En este mismo poema, el "Himno a los voluntatios de la Hepéblica," Vallejo
no sélo ve a los milicianos luchando por el pan de cada dfa sino también
por un ideal humanfstico que transciende lo material donde el hombre habré
triunfado sobre todos sus defectos ffsicos y espirituales. El sabio y
el ignorante llegarén a un entendimiento oomén; los mudos hablarén y los
tullidos andarài; los ciegos volver& a ver y los sordos a oir, El dolor
y sufrimiento humanos serén vencidos y desaparecerén las inquietudes que
afligen al hombre. Serf una sooiedad, segén la concibe Vallejo en este
poema, en que habré triunfado 3a fratemidad enteramente,

{Unos mismos zapatos Irân bien al que asciende 
sin vfas a su cuerpo 
y al que baja hasta la forma de su aima!
{Entrelazdndose hablarén los mudos, los tullidos andarén!
(Verén, ya de regreso, los ciegos 
y palpitando escuohar&i los sordos!
{Sabran los ignorantes, ignorarén los sabios!
{Sér&r dados los besos que no pudisteis dar!
{Sélo la muerte moriré! La hormiga
traeré pedacitos de pan al elefante encadenado
a su brutal delioadeza; volverfn
los niSos abortados a naoer perfectos, espaciales
y trabajarén todos los hombres,
engendrar&i todos los hombres,
comprenderén todos los hombres!

^4allejo, QPO., p, Vf},
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Las exhortaclones a los milicianos atxaviesan toda la poesfa de Espaga.
aparta de mf este ofHz, Invarlatlemente, Vallejo lo represents como
mfrtlr Inohando por ese Ideal de fzaternldad universal que ha prevlsto
en poemas como el "Hlmno a los voluntaries de la Repfblica." Vfase,
por ejemplo, el slgulente verso de ••Batallas” donde se dlrlje el poeta
dlrectaraente al soldado extremsnoi

jExtremeSo, dej&teme
verte desde este lobo, padecer,
pelear por todos y pelear
para que el Indlvlduo sea un hombre,
para que los seSores sean hombres,
para que todo el mundo sea un hombre, y para
que hasta los animales sean hombres,
el caballo, un hombre,
el reptll, un hombre
el bultre, un hombre honesto,
la mosoa, un hombre, y el ollvo, un hombre
y hasta el rlbazo, un hombre /u
y el mismo olelo, todo un hombreoltoS*̂

Es en su fltlma ooleool6n de poesfa donde Vallejo ha Incluldo 
un grupo de quince poemas donde por fin puede oonflrmarse oual es su 
verdadera oonoepclfn de la oondlcl&i humana. Se ha visto ya que Insiste 
a travfs de los Poemas humanos, y aun en Los heraldos negros y Trilce, 
en lo miserable y lo dolorldo de la existencia. Esta actitud de peslmlsmo 
ante la vlda que se refleja a travfs de toda la poesfa vallejlana se com- 
plementa por el desarrollo paralslo de un Ideal humanfstico que tamblfn 
'É̂ arece ya en las primeras composiciones de la fpoca de juventud del 
poeta, Vallejo no solamente lamenta las contrariadades del destine a que 
estf sujeto todo hombre; tamblfn se cpmpadece del que sufre y hasta pone 
su vida al servicio de causas humanltarlas, Por lo tanto, ve la exis
tencia mlsma como un enigma, como un laberlnto lleno de contradlcclones.

^Ibld,, 447,
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En su b&queda por una vision coherente, no ya de su propia existencia slno 
la del ser humano, topa con el absurdo mismox todo carece de sentido para 
el poeta, y asf lo expresa, en Trilce. Por v6, de escape se dedica a las 
actividades polftlco-soclales, poniendo en pr̂ ctlca sus convicclones per
sonales sobre la justicia y el derecho a la felicldad que por naturaleza 
tiene todo hombre. Ve fracasados sus esfuerzos en el campo politico y 
social y entonces, en los ÆLtimos meses de su vida vuelve a dedicarse a 
la poesfa. la agonùi de ver la realidad trigica en que vive y se debate 
el ser humano halla expresion en los Poemas humanos. Ekta poes&i, escribe 
Am&rlco Ferrari,

...glra alrededor del hombre y su destino. Ete todo el sentido 
del libro. Los temas mayores de Vallejo, la muerte, el sufri
miento, el tiempo, no adquleren toda su importanela si no son 
referldos concretamente a los hombres de came y hueso que 
sufren, que mueren, que se debaten en el tiempo. El mundo. 
exterior interesa apenas al poeta, y si a veces lo encontramos 
en estos poemas, es porque para Vallejo un paLsaje, unos objetca, 
un irbol, son sentldos como realldades humanas, Asf se récupéra 
el mundo y esos puentes que en Trilce habjkn "volado" ; pero 
este mundo mfs que de cosas estds entretejldo de relaclones 
humanas. ^

Ademfs de ser una poesfa de relaclones humanas con enfoque sobre los hom
bres de came y hueso que sufren, que mueren, que se debaten en el tiempo 
como aflrma Ferrari, esta Atlma coleccl6n también Incluye los.quince 
poemas que Vallejo escribe aparté con el tftulo de Espafia, aparta do af 
este cfllz. Es aquf donde puede verse la termlnacl6n del cfclo fllos6- 
flco del pensamiento vallejlano: el hombre vallejlano, vlvlendo una exis
tencia de hû rfano a la merced de un destino tr^lco; abandonado a la mer
ced de un Dios Indiferente y hasta punitive; ese hombre vallejlano que 
busca escaparse de las angustlas a que se le ha sujetado Involuntarlamente,

^^Am&ico Ferrari, Pr6logo, og. cit., p, 35»
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encuentra en la lucha civil de los espanoles un sfmbolo de redenoidn.
Bse sfmbolo représenta para Vallejo la. esperanza que tiene el hombre para 
î oer triunfar en la tierra un ideal de fteteraidad universal, la orfan
dad, que para Vallejo es parte inherente a la vida del hombre, s&Lo se 
transciende por medio de un ideal hum^itario. La condicî n humana, 
segân se refleja en la poesfa vallejiana, estf determiroda por un destino 
comiSn a toda la humanidad. Ese destino es la inevitabilidad del sufri
miento, del dolor y de la muerte. La sensacion de orftuidad y abandono 
tanto en el piano real como en el metaffsico, forman parte de la existen
cia del hombre porque son una consecuencia directe de su destino. La 
posibilidad de una sociedad ideal en la tierca, donde habrf triunfado el 
bien sobre el mal, ofrece al hombre la posibilidad de transcender su con- 
dici6n de hulrfano.



CONCLUSION

Por el caraoter humanfstico de la poesfa de Vallejo es preferible 
estudiarsele desde un punto de vista tematico. La gran cantidad de estu- 
dios sohre su obra que siguen este método comprueba esto, Desafortunada- 
mente, cuando se estudian aspectos tematicos de la poesfa vallejiana se 
hace a expensas de la estilfstica y de la estética, ambos elementos im- 
portantfsimos de uno de los mas valiosos poetas transicionales entre la 
época modemista y la época de entre guerras cuando se inicia la poesfa 
de vanguardia en hispanoamérica, Lo mismo ha occurido en el présente 
estudio. No obstante, el estudio tematico de la obra de un poeta ilumina 
la base filosôfica e ideologica de su existencia y ayuda, por consiguiente, 
a una eomprension mas cabal de su produccion poética. El tema de la or
fandad es uno de los mas persistantes de la poesfa vallejiana y signe una 
trayectoria evolutiva bastante marcada, Nace con sus primeros poemas, 
escritos en los anos juveniles, y va creciendo y adquiriendo profundidad 
con el tiempo.

En Los heraldos negros, por ejemplo, la orfandad se raanifiesta 
principalmente como un anhelo por la vida inocente del pasado, Vallejo 
pone gran énfasis en las experiencias amorosas y familiares de su vida 
pasada, la cual identifica con su pueblo natal, Santiago de Chuco, Gran 
cantidad de los poemas de esta primera coleccion estan dedicados a este 
aspecto de su pasado y reflejan la fuerte ligazon sentimental que ya ex-

112
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Istfa desde el prlneiplo entre el poeta y los tiempos que anhelaba, El 
paisa je mismo form i»rte, en heraldos negros, de aquel mundo que 
revive Vallejo en su poesfa de juventud, El Indlo, como parte Aategra 
de la naturaleza norperuana, tamblln,

Los estudlos unlversltarlos y el contacto con una realldad mfs 
Impersonal producen cambios Idebldglcos en Vallejo, Esto se manlflesta 
también en los poenas del primer llbro que tratan de asuntos exlstencla
les como el dolor ( la muerte, la In justicia dlvlna y el sufrimiento humano 
como pazrte de la existencia. Ademés, Vallejo se compadece del sufrimiento 
ajeno desde esta temprana etapa de su vida. De aquf el fonde humanfs
tico de mucha de su poesfa, Igualmente, nace con esta preocupaclén 
humanfetlca el tono triste y el sentlmlento de Intlmldad que caractérisa 
su estllo. La actitud acusatoria, que en Trilce se convertir̂  en acte 
de rebellén, tiene Idéntlco fundamento.

En Trilce el sentlmlento de orfandad tiene causas mfs dlrectas, 
Vallejo plerde a su madré y con ella el més preclado vfnculo con el pasa
do. Ahora slente ese pasado como defecto y prlvaclén a la vez que queda 
huérfano de la nadre, Ê te aconteclmlento, agregado a las persecuclones 
polfticas y a la mlserala en que ahora vlvfa, se traduce en una poesfa 
angustlada y Uena de Interrogaclones sobre la existencia y el destino hu
manos. Estllfstlca y estétlcamente, el llbro abre una nueva etapa en la 
poesfa de vanguardia hispanoamérica y represents la ruptura definitive 
con la tradlclén modemista. En este sentido, el llbro represents un acto 
de rebellén contra el esp&ltu del arte por el arte de la generaclâi moder
nists: al oosraopolltlsmo de éstos Vallejo opone el Indlgenismoi a la re- 
térlca precloclsta con sus rlgldeces estructurales, un nuevo lengéaje 
poétlco que obedeoe a los Impulses psfqulcos del ser humano.
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Este nuevo lenguaje poétlco le sirve a Vallejo en su aféa por 

recrear una nueva vision de la realidad humana; también es el testimonio 
de su deseo de dar expresion a los aspectos recénditos de su aima. De 
esta fusion nace la tonica existencialista que caractérisa gran parte de 
la poesfa vallejiana y que le infunde un sentido de angustia metaffsica 
al tema de la orfandad. Es decir, la orfandad en Vallejo no résulta uni- 
camente a consecuencia de la pérdida del padre y de la madré; es, mas 
bien, orfandad en el sentido figurativo de la palabrai sensacién de aban
dono en un universo hostil que esté regido por un Dios impersonal o, a 
veces, punitive. De aquf que el sentiraiento religiose surge como una 
forma de experiencia existencial en la poesfa de Vallejo e, igualmente, 
aparece fntiraamente unido al sentimiento de orfandad. Esto califica la 
orfandad vallejiana como orfandad metaffsica,

Porque Vallejo conoce por la propia experiencia la miseria mas
fntima su poesfa pinta un fiel retrato de las condiciones materiales en
que vive el sector més numéroso de la humanidad. En los Poemas humanos
el hombre es visto por el poeta tal y como es en su vida cotidiana, El
hombre vallejiana "...tiembla de frfo, tose (y) escupe sangre,”̂  También

2muere "de vida y no de tiempo," Otras veces se encuentra tan pobre y 
necesitado que pide alimentes pero no solamente para el estéaago sino 
también para el espfritu i

pero dadme,
en espaHol
algo, en fin, de beber, de corner, de vivir, de

« reposaxse,
y después me iré,,,

4allejo, gç., p. 417. ^Ibid.. p. 293.
^Ibid., p. 361.
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decir que la condicion humana, tal como la pinta Vallejo, es esencial- 

mente imperfecta. El hombre no solamente es una vfctima que est^ sujeta 
a las leyes de la naturaleza sino que su vida misma es un constante suf
rir. De esta realizacion nace el compadecimiento para con el hombre, 
actitud que comprueba el triunfo del espfritu humanfstico en la poesfa 
vallejiana.

En ios quince poemas de Espafia, aparta de mf este calfz, Vallejo 
da a conocer la trfgica paradeja inherente al ser humano. Los poemas 
van destinados a defender y justificar la causa republicana en la guerra 
civil espadola, y est̂ n cargados de exhortaciones patrioticas dirigidas 
al pueblo. Al mismo tiempo, el poeta lamenta las atrocidades de la 
guerra y la ferocidad destractiva de que es capaz el hombre. Un aspecto 
redentor nace de todo esto, sin embargo. Para Vallejo, el combatiene 
republicano dispone heroicamente de su vida para defender un ideal. Este 
ideal, personificado por la madré Espana, es la realizaoiiSn de aquellos 
derechos humanos a que esta comprometIda la causa republicana: la esperan
za de una vida mejor en esta tierra.

De aquf que el tema de la orfandad, en el sentido figurativo 
de devalimiento y defeccî n, surge en la poesfa vallejiana con el primer 
libro y persiste a través de toda la obra poética. Esta orfandad valle
jiana, ademfs, se présenta en très fases claramente identificables. La 
primera fase se manifiesta como un constante retorno al pasado y tiene 
su mas intense perfodo en Los heraldos negros y Trilce. Aparece también, 
aunque en menor grado, en el ultimo libro. La orfandad como sentimiento 
religiose nace igualmente con la poesfa de juventud de Vallejo, aunque 
en Poemas humanos el enfoque religiose es distinto al de las dos primeras
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colecclones. En este ultimo llbro el aspecto rellgloso tiene su fuente 
principal en los Testamentos bfbllcos mientras que la fuente de Insplra- 
clon rellglosa de la primera poesfa de Vallejo fueron los poetas modernls- 
tas Rubin Larfo y Julio Herrera y Relsslg, La tercera y dltlma fase de 
la orfandad vallejiana se manlflesta en la vlsl6n del poeta de la condi
cion humana.
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