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dios hondos y rigurosos para cali- 
brar las virtudes diversas de los po- 
etas del 45 6 50. Nos parece claro 
que Eielson es el "miglior fabro”, 
pero no cu£l obra po6tica es la mcis 
importante, la de mayor dimensidn 
dentro de la literatura peruana y 
casteliana en general. No percibimos 
una voz tan genial, tan completa, tan 
incuestionable como son las de Va
llejo y Martin Addn.

La obra po6tica de Eielson posee 
destellos de genialidad y aliento uni
versal, sobre todo en sus dos gran- 
des poemarios Reinos (1944) y Ha- 
bitacidn en Roma (1951-1954). Reu- 
nida en 1976 bajo el tftulo de Poesia 
escrita, demostrd poseer una extra
ordinaria organicidad: los poemas 
dentro de cada serie, los poemarios 
dentro del proyecto global.

AteniGndonos a las fechas de com- 
posicidn brindadas por el propio 
Eielson, descubrimos una gran divi- 
si6n en dos Etapas, antes y despu6s 
de su viaje a Europa en 1950. Antes, 
entre 1942 y 1949, reina la embria- 
guez ante la palabra, el artificio cul- 
tista y la transfiguracidn de sucesos 
histdricos y arquetipos culturales. 
Despues, entre 1950 y 1960, sobre- 
viene un despejamiento progresivo 
del artificio y las referencias cultu
rales, el triunfo de la prosaica coti- 
dianeidad y la experiencia en came 
viva, todo ello sustentado en un ni
hilism© ante la comunicacidn idio- 
mStica que hace estallar en 1960 el 
verso, la plabra, la grafia misma.

Los poemas de Noche Oscura del 
Cuerpo poseen nexos estilisticos y 
temdticos con las pdginas de Tema y

variaciones (1950), Habitacidn en 
Roma (1951-1954), Mutatis mutan
dis (1954) y en un caso con Eros/io- 
nes (1958). Recordemos que uno de 
los poemas de Noche Oscura, el ti- 
tulado "Primavera de fuego y ceniza 
en el cine Rex de Roma”, fue publi- 
cado en la revista Cielo abierto con 
la indicacidn de haber sido escrito 
por los afios de composicidn de Ha- 
bitacidn de Roma. Es probable, 
pues, que los textos de Noche os
cura, pertenezcan a los afios 50, que 
Eielson no haya roto su silencio poe
tic© (desde 1960 experimenta con 
las artes pldsticas, a veces acompa- 
fi&ndolas de palabras o tom^ndolas 
una virtual escritura de "quipus”). 
No descartamos, sin embargo, im- 
portantes retoques a los versos de 
otrora; tambien puede ser reciente 
el disefio del poemario.

Ese disefio es claramente simbo- 
lico, con los connotativos numeros 9 
(nueve poemas), 7 (siete textos con- 
forman la primera parte) y 3 (tres 
partes).

La connotacidn judeocristiana de 
dichos numeros se ve acompfiada de 
la adopci6n-transformaci6n-nega- 
cifin del famoso titulo de San Juan 
de la Cruz: Noche Oscura del Alma. 
Al igual que Westphalen y Moro 
(pensemos en el verso tornado de 
San Juan de la Cruz que da titulo a 
Las insulas extrafias, y en el tere- 
siano nombre de la revista Las Mo- 
radas). Eielson se complace en tras- 
plantar expresiones de los grandes 
misticos espafioles.

El poema mAs atiguo que le cono- 
cemos, de 1942, se denominfi Mo- 
radas y visiones del amor entero. La 
fe religiosa desaparece en los afios 
50 (con acritud y furia lo atestigua 
Habitacifin en Roma) y el sendero 
mistico de las nadas de San Juan de 
la Cruz se convierte en un nihilism© 
desesperanzado, blasfemo: "ence- 
rrado para siempre en un huevo de 
agua y tierra... pero buscando una 
abertura un intersticio celeste entre 
las nubes imaginando un objeto im- 
posible... la mantequilla/apenas 
basta para seguir viviendo y alcan- 
zar la salida /gritando que estoy 
triste que estoy triste / insultando el 
mapa mundo la cupula sublime / 
cuando la verdad no deseo nada no 
importa nada/... mientras mi co- 
razdn qu6 tai imbecil mi corazon/ 
crece y crece como un tumor de ter- 
ciopelo/ pensando que jodido el 
cielo qu6 mierda la vida”(p.39).

El cuerpo anhela la union y la co- 
municacidn; la primera como deseo 
erdtico, la segunda como escritura 
podtica. El cuerpo padece la noche 
del amor de la poesia, su inoperan- 
cia enlazada ("escribiendo inutil- 
mente que te adoro”, p.39): nostal
gia de la infancia, soledad narcisista, 
masturbacidn sexual y verbal que 
niegan el amor y la comunicacidn 
sin atinar a ser una noche que en- 
gendre el dia nuevo, paradisiaco. A 
la oscuridad no sucede la luz; ni a la 
nada, el todo, conform© el itinerario 
propuesto por los misticos espafio
les. La fe religiosa ya no sabe salvar 
al Eielson que en 1942 imploraba al 
Sefior: "Perddname si traspasado,/ 
anegado de anhelos me hundo/ en la 
alba nada, si me ahogo/. en solita
ries fuegos mios.’’(Poesia escri
ta, p.40).

a aparicidn de un nuevo po
emario de Jorge Eduardo Eiel
son, titulado Noche Oscura 

del Cuerpo (Paris, suplemento de la 
revista Altaforte, 1983; edicidn bilin- 
giie en espafiol y franeds; 47 pp.), 
nos permite completar la visidn pa
nordmica de la "Generacidn del 50” 
que ofrecimos la semana anterior. 
Haciendo referencia especial a la 
obra de Julio Ramdn Ribeyro, nos 
centramos esa vez en la narrativa 
del 50; ahora, a modo de marco de la 
esplendida trayectoria de Eielson, 
esbozaremos algunas consideracio- 
nes sobre la poesia del 50 (o, como 
puntualizamos la semana pasada, 
del 45).

Se suele dividir esquematicamente 
a los poetas del 45 6 50 en "puros” y 
"sociales”. La verdad es que esta 
oposicifin -nefasta en la medida que 
al ser asumida por varios creadores 
ha limitado la perfeccion artistica o 
la trascendencia cultural de sus 
poemas- resulta mas nitida en la te- 
oria y las manifestaciones publicas, 
que en la textura concrete de los 
textos rescatables. Basta reparar en 
las fases diversas de "puros” como 
Eielson, Javier Sologuren, Sebastian 
Salazar Bondy y Blanca Varela, y de 
"sociales” como Alejandro Ro- 
mualdo, Gustavo Valcfircel y Manuel 
Scorza.

Mfis aun, compruebese la unidn 
entre lo "puro” y lo "social” que lo- 
gran Washington Delgado, Juan 
Gonzalo Rose, Carlos German Belli 
y Pablo Guevara conjugando esmero 
formal y testimonio critico; un caso 
peculiar -lo ha hecho notar W. Del
gado- es el de Francisco Bendezii, 
"puro” en su escritura poStica, "so
cial” en su vida ciudadana.

Situados dentro del proceso global 
de nuestra poesia comtempor4nea, 
los autores del 45 han cumplido un 
doble papel : a) Prolongar el post- 
vanguardismo "social” y, mucho me- 
nos, "nativista” (aqui mencionemos 
a Efrain Miranda) de 1930-1945, con 
antecedentes a fines de la decada 
del 20, estudiados por L. Monguio y 
E. Nufiez. Postura distante y a veces 
opuesta a la est6tica de la Moderni- 
dad. Repercute el anti-vanguardismo 
de Neruda, Alberti y las voces "so
ciales” de Espafia; no se medita en 
la forma modemisima efimo Vallejo 
supo hacer poesia "comprometida”.

Reformulaidn de la Modemidad. 
La semana anterior vimos que los 
narradores del 50 fundaron la 
"nueva narrativa” en el Peru; en el 
terreno portico, la fundacifin de la 
Modemidad se dio en la segunda y 
tercera d&cada de este siglo. La ma
yor parte de los poetas valiosos del 
45 dieron nuevo impulse a la Moder- 
nidad, labor detectable primero en 
los "puros” pero tambi4n asumida 
con decision creciente por los "so
ciales” y los que fusionan indesli- 
gablemente lo "puro” y lo "social”. 
Con extraordinaria lucidez Eielson, 
Sologuren y Salazar Bondy fijaron el 
legado de modemidad de las Pro- 
mociones anteriores, en la antologia 
La poesia comtempor&iea del Peru, 
publicada en 19^6, cuando despe- 
gaba la "generacidn” del 45 6 50 .

Con mucho, esta segunda tarea ha 
sido la de mayor trascendencia para 
el desarrollo de nuestra poesia, ade- 
mds de que ha nutrido obras de alto 
nivel artistico. Incluso, a fines de la

ddcada del 50 algunas figuras des- 
collantes se aventuraron m£s allA de 
la modemidad mesurada que los ha- 
bia tipificado, proceso que se acen- 
tu6 en los afios 60 y siguientes. Por 
ejemplo, Eielson, Romualdo y re- 
cientemente Sologuren han inda- 
gado la "visualidad” tipogrOfica, ca- 
ligramOtica, etc.; Guevara ha asimi- 
lado las tecnicas de la poesia con- 
temporanea de lengua inglesa; Belli 
zarpo con cierta imprenta dadaista y 
letrista; y Rose explore bastante (lo 
real maravilloso, la textura narra
tiva, la autoindagacidn abismal) 
Las comarcas.

Ribeyro -lo vimos la otra semana- 
es la cumbre indiscutible de la na
rrativa del 50. No existe consenso, 
en cambio, para elegir al mejor 
poeta de dicha promocidn. Los md- 
ritos de Belli, Delgado, Eielson, Gue
vara, Romualdo, Rose, Sologuren y 
Varela son considerables; confor- 
man un conjunto notable a nivel his- 
panoamericano. Belli tiene en su 
abono la forja del estilo mfis intrans- 
ferible de su generacidn; Varela y 
Delgado, la pulcritud pareja de sus 
pfiginas; y Rose, tres poemarios de 
gran hermosura: Cantos desde lejos, 
Simple cancidn y Las comarcas. 
Pero, bien pensadas las cosas, las 
trayectorias mds complejas y signi- 
ficativas acaso scan las de Eielson, 
Sologuren, Romualdo y Guevara, 
siendo Eielson el mds precoz y ful- 
gurante, el de mayor virtuosismo 
tdcnico, 11 miglior fabro de su gene
racidn. Faltan, en todo caso, estu-
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