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te que aparecera hacia 1950. Por 
un lado, se ira a Io esencial y, 
por otro, a Io existencial. Alla los 
puristas; aca los realistas. Tai era 
la division esquematica y tajante, 
habitual en la decada del cin- 
cuenta.

Una buena mayoria tomb par- 
tido por Vallejo, pero no por el 
excepcional vanguardista de "Tril- 
ce”, o el erotico y liturgico de 
“Los heraldos negros”, sino lisa 
y llanamente por el poeta comu- 
nitario y civil de "Espana, aparta 
de mi este caliz".

Las cosas cambiaran gradual- 
mente en los sesenta. La abismal 
brecha entre puristas y realistas, 
que mas parecia una mortifican- 
te division etica de buenos y ma
les, se diluira hasta quedar como 
una mera circunstancia del pasa- 
do. Asi, entonces, la enfurecida 
protesta politica, la corrects criti
cs social, el desgarramiento exis
tencial se entremezclaran ahora 
con perspectivas fantasticas y un 
explosivo humor negro; y todo 
ello sostenido —en algunos ca
ses— por una lucida conciencia 
vanguardista y una permanente 
voluntad de estilo a la manera de 
sus antecesores puristas.

Para los nuevos, Vallejo se eri- 
gira mas bien en un paradigms 
etico, y los modelos literarios se- 
ran en adelante —igual que en 
otros paises hispanoamericanos— 
escritores de habla inglesa de di- 
versas epocas y tendencias. Pero 
a la vez gravitara cada vez mas 
el ejemplo de los otros fundado- 
res de nuestra poesla moderna.

FUNDACION Y PASION

Pero en medio de tanta indife- 
rencia de parte de tirios y troya- 
nos, el fenomeno poetico propia- 
mente moderno comenzo a cris- 
talizarse entre nosotros, con la 
misma pasion que estaban ha- 
ciendo gala escritores de este ti- 
po en otras latitudes. En Eguren 
y Vallejo, la vida avalara digna- 
mente la obra minuto a minuto, 
verso a verso. El hecho vital es- 
trujara en Io Intimo a la letra. Es 
decir, la letra aparecera en la pa- 
gina en bianco como secuela de 
una recondita experiencia vivida 
bajo el arbitrio del misterioso des- 
tino humane, aun en el caso del 
imaginario poeta de “Simbolicas”.

Eguren y Vallejo, pues, funda- 
ran por primera vez en el Peru 
—cada cual a su manera— hori- 
zontes poeticos cerrados, organi- 
cos y coherentes, sin parangon 
en el ambito del idioma. Cual- 
quier avezado lector puede dis- 
tinguir facilmente el mundo egu- 
reniano con vida, personajes y 
simbolos propios, y una especl- 
fica realidad fantastica vislumbra- 
da entre la vigilia y el sueno. 
Igual con Vallejo, en quien el 
vanguardismo internacional de la 
primera mitad del siglo, se fusio
ns finalmente en conmiseraciones 
y aliento colectivo, en carnalidad 
y espiritualidad, en cristianismo y 
marxismo.

La opcion de estas dos actitu- 
des artisticas distintas sera una 
verdadera disyuntiva para la gen-

Eran los dias de la prolonga- 
cion del movimiento modernista. 
En consecuencia, ambos poetas 
resultaban logicamente apenas 
perceptibles, totalmente discor- 
dantes o extranamente prematu
res para sus coetaneos.

MOL

Precisamente, Javier Heraud 
—muerto a temprana edad en la 
guerrilla—, ademas de prever en 
sus versos su tragica desapari-

n los dias de la ultima 
I postguerra, vio la luz en 

BS Lima una muy cuidada an- 
I tologia de poesia peruana 

contemporanea a cargo de 
tres jovenes escritores. Precoz- 
mente maduros y serenos, Jorge 
Eduardo Eielson, Javier Sologu- 
ren y Sebastian Salazar Bondy 
(1924-1965) se habian adentrado 
en nuestra aventura poetica, eva- 
luandola segun sus normas per
sonales y elaborando un cenido 
elenco de figures capitales.

Seguramente jamas pensaron 
que iban a dar en el clavo. Un 
cuarto de siglo ha pasado, y gran 
parte de sus elegidos estan vi
vos, pues bien el consenso criti- 
co, bien la devocion personal de 
los recien venidos ha ido ron- 
dandolos sistematica, gradual y 
definitivamente en el curso de los 
iiltimos decenios, hasta ungirlos 
como los forjadores o fundadores 
de la poesia contemporanea de 
este pais.

Podriamos decir que el proce- 
so de nuestra revolucion poetica 
abarca menos de cinco lustros, 
desde 1911 a 1935 aproximada- 
mente. En el curso de este lapso 
iran surgiendo sucesivamente los 
forjadores y se escribira la mayo
ria de las obras fundamentales. 
El primer momento pertenece a 
la mitologia literaria hispanoame- 
ricana. En 1911, el desconocido 
Jose Maria Eguren (1874-1942) 
publica “Simbolicas" —su libro 
inicial— en el mayor de los si- 
lencios; luego en 1922, en el mis- 
mo ano en que el Presidente Le- 
guia coronaba en el Teatro Fore- 
ro a Jose Santos Chocano (1875- 
1934), Cesar Vallejo (1892-1938) 
imprimia en las prensas de la 
Penitenciaria de Lima su se- 
gundo libro titulado sibilinamen- 
te "Trilce".

cion, puede decirse que igual- 
mente avizoro las dos vertientes 
principales a las que acudira la 
gente joven de su tiempo. En una 
de sus plaquetas estampara co
mo epigrafes versos del ingles 
T. S. Eliot y del peruano Emilio 
Adolfo Westphalen.

Sin duda alguna, estas devo- 
ciones de Heraud hace diez anos 
resultaban sumamente novedo- 
sas, hasta diriamos insolitas, en 
Io que respecta al segundo de 
los nombrados. Er, efecto, no es- 
tabamos habituados a que un jo
ven escritor hiciera publica su 
aficion por la poesia sajona mo
derna y menos aim que exteriori- 
zara su reconocimiento entusias- 
ta por la poesia de Westphalen, 
practicamente soslayada por la 
mayoria de la generacion ante
rior, dado el silencio de este es
critor desde sus breves libros ju
veniles.

Era como un primer anuncio. El 
joven Heraud —como antes Eiel
son, Sologuren y Salazar Bon
dy— tuvo la virtud de hacernos 
recordar —aunque sea bajo la 
discrecion de un corto epigrafe— 
que contabamos con otro poeta 
cardinal, ademas de Eguren y Va
llejo. Las piedras angulares no 
eran solo el simbolismo del pri- 
mero ni el vanguardismo humani- 
zado del segundo, sino que tam- 
bien estaba presente en forma 
especifica el surrealismo por obra 
y gracia de Westphalen y de Ce
sar Moro, en particular, como ve
remos mas adelante. Por Io de- 
mas, un fenomeno sincronico con 
Io que ocurrira en Argentina, Chi
le y Mexico.

Estamos ante otros fundado
res, otras escrituras poeticas. Es 
el segundo momento que ira per- 
filandose en las postrimerias de 
los veinte. Son Oquendo, Moro y
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Westphalen, es decir, los partida- 
rios de la revuelta vanguardista. 
Son Abril, Pena y Adan, fusionis- 
tas del orden y la aventura. En 
otras palabras, dos actitudes tipi- 
cas del fenbmeno literario de la 
epoca, cuando la gran disyuntiva 
era seguir ahondando el nuevo 
espiritu artistico o bien acatar to
tal o parcialmente las antiguas 
normas.

Jose Carlos Mariategui (1894-1930), 
el segundo de la izq. en la foto de 
grupo de arriba, y su revista 
“Amauta", de la que fueron 
colaboradores Cesar Vallejo (1892-1938) 
y Jose Maria Eguren (1874-1942), 
fueron los principales animadores 
de la renovacidn literaria de la 
decada del 20.

Esta composicion es de su uni- 
co libro titulado curiosamente "5 
metros de poemas", en el que se 
intercalan diversas orientaciones: 
el yo mtimista —como en el poe- 
ma trascrito—, el grafismo poeti- 
co y, por ultimo, la franca apertu- 
ra hacia una escritura surrealista. 
Pero la constante oquendiana es 
el grafismo. Este se presents des
de el propio nivel del libro, que 
es un volumen cuyas paginas 
constituyen un solo bloque entre 
si y se asemejan en su longitud 
a una cinta cinematografica. El 
grafismo de Oquendo no visuali
ze totalmente el asunto de la 
composicion, sino que reposa en 
otros procedimientos: el ojo del 
lector queda cautivado por la 
profusion del bianco de la pagi- 
na, el cuerpo de las letras y el 
espaciado interne de estas, el in- 
termitente uso de la tecnica pu-

Entre Vallejo y los otros forja- 
dores el nexo es Carlos Oquen
do de Amat. Nacido en 1905 y 
muerto misteriosamente en la 
Guerra Civil Espanola, Oquendo 
se asemeja a Vallejo en escribir 
tambien piezas imbuidas de un 
postmodernismo grisaceo, senti
mental y casi nativista. Es el 
Oquendo inicial, simple, asequi- 
ble, sin sombras oniricas ni es- 
guinces tipograficos. Precisamen- 
te son sus versos mas antologa- 
dos, como ocurre, por ejemplo, 
con el memorable poema "Ma- 
dre”:

“Tu nombre viene lento como 
las musicas humildes 
y de tus manos vuelan 
palomas blancas

Mi recuerdo te viste siempre 
de bianco

como un recreo de nines que 
los hombres miran desde 
aqui distante

Un cielo muere en tus brazos 
y otro nace en tu ternura

A tu lado el carino se abre 
como una flor cuando pienso

Entre ti y el horizonte
mi palabra esta primitiva como 

la lluvia o como los himnos
Porque ante ti callan las rosas 

y la cancibn”.
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blicitaria, y una especial disposi- 
cion tipografica para expresar el 
movimiento y la simultaneidad, 
entre otras cosas.

"mi mano se alza mas bajo
coje la ultima estrella de tu 

paso y tu silencio
nada igualaba tu presencia con 

un silencio olvidado en tu 
cabellera

si hablabas nacia otro silencio 
si callabas el cielo contestaba 
me he hecho recuerdo de

hombre para oirte
recuerdo de muchos nombres 
presencia de fuego para oirte".

En general, es claramente per
ceptible un sentido total de desa- 
simiento, que da el tinte dramati- 
co al constante dialogo amoroso. 
Es un poeta "desnudo de toda es-

"cierro los ojos y tu imagen y 
semejanza son el mundo 
la noche se acuesta al lado 
mio y empieza el dialogo 
al que asistes como una lam- 
para votiva sin un murmullo 
parpadeando y abrasandome 
con una luz tristisima de ol- 
vido y de casa vacia bajo la 
tempestad nocturna 
el dia se levanta en vano 
yo pertenezco a la sombra y 
envuelto en sombra yazgo 
y sobre un lecho de lumbre".

tos—, sobre las bases del deli- 
rio y el rigor, la lucidez y el ver
tigo.

iPodemos imaginarnos una mo- 
rada construida con una materia 
tan letal como el grisu? El tradi- 
cional castillo, de vieja estirpe li
teraria, para los surrealistas es el 
lugar privilegiado del prodigio y 
la revelacion. Pero Moro nos da 
otra version del tema: para el es 
un castillo sadico, maldito, de 
'realidad mortifera, cuya imagen 
casi no es visible a Io largo de su 
mundo poetico, sino que le sirve 
para graficar Io dramatico de su 
vision y su permanente impetu 
de asociar pianos diametralmen- 
te opuestos.

Este emblematico castillo de 
grisu esta atravesado por un bes- 
tiario aterrador y espectral. Por 
uno y otro confin circulan profu- 
samente holoturias, ibis, hipo- 
campos, demonios nocturnos, ga- 
llinas elefantinas, todo bajo la ad- 
vocacion de la tortuga, que es co
mo el totem supremo del poeta.

Sin embargo, el asunto central 
de Moro es el amor a ultranza 
("Amour a mort” se llama su ul
timo libro). Pero esta pasibn tan 
radical —como bien senala Orte
ga— no es evocacion o comuni- 
cacidn explicita. El amor aca se 
transfigura medularmente con el 
mundo, se integra, se fusions con 
el, hasta convertirse en la misma 
unidad de la existencia. Por cier- 
to, el fuego de la pasibn cumple 
otro rol: se decanta en imagina- 
cibn fulgurante y en pura magia 
verbal, es decir, un raudal de pa- 
labras iluminadoras del lado invi
sible de la vida:

Emilio Adolfo Westphalen no 
fue un militante surrealista como 
Cesar Moro, y su caso en Hispa- 
noamerica puede equipararse al 
de la gente de "Mandragora” o 
de “A partir de cero". Traduce, di- 
vulga, organiza notables revistas 
(primero "Las Moradas", luego 
"Amaru”), y exactamente como 
Oquendo elabora toda su breve 
obra en plena juventud, para lue

go sumirse en un impenetrable si
lencio publico. No ha producido 
nada nuevo despues de sus pla- 
quetas "Las insulas extrahas" y 
"Abolicibn de la muerte”, fecha- 
das en 1933 y 1935, respectiva- 
mente. Sin embargo, ocupa un 
lugar cada vez mas notorio en la 
poesia hispanoamericana escrita 
en et periodo de entreguerras. 
Por Io demas, su lenguaje esta 
aclimatado en el horizonte poeti
co del surrealismo, y habitual- 
mente se le considers como la 
manera hispanoamericana de asu- 
mirlo durante los ahos treinta.

La razon de ello es su peculiar 
escritura. El verso westphaliano 
irrumpe bajo el impulse del auto- 
matismo, pero con la particulari- 
dad de que en este autor funcio- 
nan mecanismos previos de con
trol consciente, en que aflora la 
memoria del legado lirico univer
sal. En buena cuenta —y valga la 
expresibn— es una suerte de au- 
tomatismo racionalizado.

Ninguna pieza de los dos li
bras mencionados luce titulo al- 
guno, y cada cual parece un ob- 
jeto estetico que, a modo de las 
ramas de un arbol, integra final- 
mente un solo corpus. El lector 
que de un solo tirbn lee ambos 
volumenes, se enfrenta a una ar- 
quitectura verbal donde la versa- 
tilidad del autor conjuga cosas 
tan dispares como rigor y liber- 
tad, vigilia y sueho, sentimiento y 
concepto.

iQue es Io que guia a esta 
poesia? Unicamente el impetu 
amoroso preside el poema west
phaliano, pero sin un registro te- 
matico objetivo. Por otra parte, 
se trata de un amor espiritual, de 
resonancias renacentistas, que en 
el pasado quedb anidado en Io 
anecdbtico. En el caso de West
phalen, en virtud de su escritura 
automatica, el amor se reduce a 
su esencia mas intima y opera 
como impulso generador del poe
ma, mas alia de toda referencia 
especifica:

La buena nueva surrealista iba 
a Hegar finalmente al Peru. iCb- 
mo asi? Por intermedio de Xavier 
Abril, quien hacia 1926 ya residia 
en Paris y desde alii escribia pa
ra "Amauta”, informando sobre 
las nuevas escuelas vanguardis- 
tas y, en particular, sobre dicho 
ismo. En general, como movi
miento organizado, el surrealismo 
arribara un poco tarde a Hispa- 
noamerica. La revista “Que” 
—publicada en Buenos Aires por 
Aldo Pellegrini en 1928— sera 
una solitaria clarinada; deberan 
pasar diez largos ahos para que 
aparezcan grupos debidamente 
cohesionados que editaran brga- 
nos importantes: "Mandragora" 
en Chile y "El uso de la palabra" 
en el Peru.

Pues bien, Cesar Moro (1903- 
1956) y Emilio Adolfo Westphalen 
(1911) tendran a su cargo "El uso 
de la palabra”. Dos personalida
des vigorosas, cada cual con len- 
guajes poeticos diferentes, y que 
representan la asuncibn total de 
la conciencia artistica moderna.

Habitualmente se considers a 
Moro como el poeta surrealista 
ortodoxo mas notorio en Hispano- 
america. Si tuvieramos que bus
carle un paralelo, habria que acu- 
dir a las artes plasticas y pensar 
en el chileno Matta o el cubano 
Lam, con quienes militb en Paris. 
Ademas, Moro protagonizara un 
hecho singular e inedito. Por pri- 
mera vez un escritor peruano de- 
jara de ser el espectador distan- 
te y timido de la escena literaria 
de su tiempo. Por primera vez, 
intervendra en forma directa en el 
mismo corazbn del proceso cul
tural de Occidente.

Fue un exiliado interno en su 
propio pais, segun Io recuerda 
Vargas Llosa. Un raro hispano- 
americano, como el ecuatoriano 
Gangotena o el venezolano Ra
mos Sucre, con quienes podria 
formar parte del elenco de escri- 
tores marginales establecido por 
Dario. Otra nota curiosa: fue un 
poeta franco-hispano, Io que au- 
mentb mas su marginalidad entre 
nosotros. No aparece, en efecto, 
en la antologia mencionada al co- 
mienzo.

“Le chateau de grisou" (El cas
tillo de grisu) y “La tortuga ecues- 
tre” son los libros capitales de 
Moro. Alli se alza un universe 
verbal absolute, autosuficiente 
como sehala el critico Julio Orte
ga —uno de sus nuevos devo-
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En la Pag. anterior, de arriba a 
abajo, Cesar Moro (1903-1956), Martin 

Adan y Enrique Pena Barrenechea. 
Arriba, Emilio Adolfo Westphalen, 

actualmente residiendo en Roma, en su 
ultima visita a Lima, al centre de 

un grupo integrado por Ricardo Silva 
Santisteban, Javier Sologuren, 

Francisco Bendezii y Carlos German 
Belli, autor de este articulo.

Sobre el agua una luz ancha 
era a mode de un camino, 
y sobre la luz un barco, 
y sobre el barco un destino”.

"Yo no podia saber 
si era tu cielo o el mio 
si era tu sueho o mi sueho, 
mi delirio o tu delirio.

A su arbitrio y delicadamente, el 
autor desmembra el codiciado 
cuerpo femenino, deshoja el her- 
bolario, disloca la realidad visi
ble. Parece obrar como el poeta 
creacionista que se rebela y le 
grita a la Madre Natura: "jNo te 
servirel”, para luego crear su 
propia fauna, flora y Eva. Abril 
invents, pues, otra realidad natu
ral, en cuya flamante unidad tota- 
lizadora es ya imposible diferen- 
ciar quien es quien:

Pero el retorno mas profundo 
las fuentes originales Io Kara 

Martin Adan (1908), quien en una 
accidn sin precedentes rescata- 
ra la palabra del Medioevo y del 
Siglo de Oro. En realidad, sera 
una refundicion singularisima rea- 
lizada cuando es de gran presti- 
gio la experimentacion poetica a 
partir de cero. Ahora bien, Io ase- 
quible del ultimo Pena, en Adan 
se torna en inmensa dificultad. 
Es una de las voces mas herme- 
ticas de la poesia hispanoameri- 
cana contemporanea, y de ahi se-

Como Io indica el propio titulo 
del libro en mencion, es un des- 
cubrimiento de Io auroral, un si- 
tuarse al comienzo de las cosas, 
un retrotraerse al primer instante 
de la naturaleza, una exaltacidn 
de las materias primarias, en fin, 
todo bajo la advocacion de la mu-

bio definitive: la sencillez reem- 
plaza a Io inusitado, el verso pro- 
sificado se contrae en estrofa. 
Queda atras la “zoologia de sue
ho” —como el la llama— y se 
opera el “retorno a la sombra”. 
Desde alii entablara, con asom- 
brosa llaneza, su dialogo amoro
so y metafisico:

coria carnal", como ha sehalado 
con certeza Javier Sologuren. Su 
denominador comun es el hondo 
sentido de lo descorporizado. Y 
ello se presents desde el propio 
estrato de la composicion, que 
semeja un fragmento sin princi- 
pio ni fin, por la falta de anecdo- 
ta, puntuacion y a veces de nexos 
gramaticales.

jer terrestre, piedra angular del 
mundo, como lo proclamaban los 
surrealistas, con quienes Abril 
estuvo muy cerca en sus dias ju
veniles.

iiiS

Manuel Gonzalez Prada (1848- 
1918), normalmente conocido co
mo prosista, moralista y mentor 
de partidos politicos, es ademas 
de todo esto un precursor insig
ne del modernismo y el antece
dents remote de la revolucion 
poetica en nuestro pais. Con el, 
el acto de escribir asumira la dig- 
nidad de una experiencia basica 
del lenguaje. En consecuencia, 
rompera con el fatigado verso 
Castellano de su epoca, y experi- 
mentara en otros sistemas poe- 
ticos.

Debera pasar mas de medio si
glo, para que la tradicidn hispa- 
nica relegada por el expansivo 
Gonzalez Prada, vuelva a ser re- 
incorporada. Pero esta vez con 
una caracteristica especial e ine- 
dita: sera un profundo retorno a 
las fuentes, con el objeto exclusi
ve de consolidar y vivificar la pa
labra poetica, y no una simple y 
facil refundicion retorica a la ma- 
nera del pasado.

Un vanguardista de primera flo
ra, como Xavier Abril (1905), ten- 
dra un papel preponderante en 
este peregrinaje a los origenes. 
En un principio, gracias a su ju- 
venil estancia parisina y a su li
bro inicial “Dificil trabajo", Abril 
signified el onirismo y la sinra- 
zdn, la prosa automatica y la in- 
quietante novedad artistica. Pos- 
teriormente, abrazara la tradicidn 
castellana.

No podia ser de otro modo, 
pues desde un comienzo enuncid, 
como memorable divisa, que “la 
poesia es una dificultad que se 
vence a fuerza de perforarse el 
hueso intimo, de quemarse dia- 
riamente la sangre, incluso de 
perderse uno mismo mas alia de 
toda intencidn y todo limite". Es 
decir, por un lado, el vigor para 
la conquista definitiva del ideal 
clasico y, por otro, la iluminacidn 
que alcanza quien se entrega to- 
talmente a la aventura espiritual. 
En otras palabras, la maravilla del 
ensueho y la serenidad del orden, 
cuya feliz union se pone en evi- 
dencia en "Descubrimiento del 
alba”, que Abril editara en 1937.

En esas paginas, Eva y la na
turaleza son un solo bloque enca- 
jado en los horizontes oniricos.

“iQuien conoce el nombre de 
esa mujer

que olvida su cabellera en los 
rios del alba?

iQue dificil es distinguir entre 
la noche

y una mujer ahogada hace 
tiempo en un estanque!

El desmayo de una flor no se 
compara

al silencio de sus parpados 
cerrados”.

Enrique Pena Barrenechea 
(1904) graficara como ningun otro 
escritor peruano los vaivenes de 
la evolucion artistica de nuestro 
tiempo. Por los nombres de sus 
tres poemarios podemos detectar 
su coherente evolucion. En un co
mienzo “El aroma en la sombra”, 
luego "Cinema de los sentidos 
puros” y finalmente "Elegia a 
Becquer y retorno a la sombra”. 
En efecto, no hay nada mas ex- 
plicito que esto. Es decir, el paso 
de la experiencia culturalista in- 
cipiente a la novedosa experien
cia irracional, para despues re- 
gresar al punto de partida —a la 
sombre de la tradicidn antigua—, 
pero ahora maduro, enriquecido 
y mas transparente.

Pena Barrenechea asume con 
solvencia el espiritu moderno en 
"Cinema de los sentidos puros”. 
Por un lado, un habil uso de la 
prosa poetica y, por otro, una do- 
sificada revelacidn de lo real ma- 
ravilloso. Posteriormente, el cam-
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Xavier Abril, microfono en mano, 
dirigiendose a un destacado grupo de 
poetas, en una reunion realizada 
en Arequipa, en 1957. Los jovenes 
literatos peruanos Jorge Pimentel, 
Antonio Cilldniz y Arturo Corcuera 
al lado de la tumba de Carlos Oquendo 
de Amat (1905-1936), en el pueblo 
espanol de Navalcerrada, Castilla. 
Y Javier Heraud (1942-1963), el 
prematuramente desaparecido escritor 
cuya breve obra, plena de belleza 
y premonicion, es brillante simbolo 
de la poesia de las ultimas 
generaciones

Primero la rosa y luego la pie- 
dra son sus temas mayores. Pero 
en medio de todo ello una inte- 
rrogacion, indeclinable y hasta las 
ultimas consecuencias, en torno 
a la poesia, el destino humano y 
el mas alia. En fin, este poeta que 
as leyenda viva, con existencia 
consumada en sonetos, decimas 
y ritmico verso libre, que va y 
viene por las mas antiguas vias 
del idioma, hoy por hoy recibe 
la veneracion casi unanime de los 
recien venidos, que, aunque pa- 
rricidas y experimentales, no va- 
cilan en elegirlo como a uno de 
los suyos.

guramente su todavia poca difu
sion mas alia del pais. Evidente- 
mente, estamos ante un escritor 
limite tanto en sus oscuridades 
semanticas como en su trasfondo 
simbolico; frente a este doble la- 
berinto, construido titanicamente 
por Adan, la mayoria de los lec- 
tores opta habitualmente por de- 
jarse arrobar por las aliteraciones 
sonoras o entrever de lejos los 
enigmas de este intrincado hori- 
zonte podtico.

“—jDame mi eternidad, tu que 
la tienes,

Anima y mano mia enajenada,
Alud de aserto, carne 

arrebatada,
Nombre ninguno, hueso que 

mantienes!...
—Eterno mio, yo, raptos, 

rehenes...
El amor que me tengo y se 

traslada!...
jCabezal parca inerme, y 

cabezada,
Para aurora del halo de las 

sienes!.. .
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