
NOTAS

Baudelaire en el Peri
NOTAS DE CENTENARIO: 1867-1967

E L aiio de 1857, diez afios antes de la muerte del gran poeta, fue
sin duda fecha crucial en que periclitaba una concepci6n del arte lite-

rario, desprestigiada por la degeneraci6n del romanticismo, advertible en el
desborde sentimental, en la exageraci6n de la poesia confidencial, en una
lirica descriptiva y adocenada, en las formas de la elocuencia bastarda,
en la ausencia del rigor de forma y de selecci6n estetica. Pero en ese afio
nacia con Las flores del mral de Baudelaire, un nuevo sentido de la poesia,
la reivindicaci6n de la palabra, una t&cnica depurada en la elaboraci6n
de las imigenes y un rigor estetico de composici6n que habria de tener
proyecci6n futura incalculable. Un contenido de nueva creaci6n y de
angustiosa originalidad emergia de las estrofas de Baudelaire, penetradas
de tragedia intima y de nuevos mirajes de la naturaleza. Sus poemas,
entre ellos "Correspondencias", contenian un mensaje de est&tica reno-
vadora, que habrian de asimilar por igual "parnasianos" y "simbolistas".
El soneto "Correspondencias", porta en potencia toda la teoria sinestesica
que aunque inconscientemente practicada por los grandes exponentes de
la poesia universal desde el Renacimiento -como G6ngora y Camoens-,
y luego por algunos del romanticismo como el propio Hugo y tambidn
Heine, resulta concientemente desarrollada por parnasianos y simbolistas
de la segunda mitad del xix.

El famoso soneto "Las vocales" de Rimbaud y las formulaciones
esteticas y tecnicas de Mallarm -- el inconmensurable y siempre admira-
ble promotor de toda la nueva poesia hasta nuestro tiempo- tomaron
su origen en la teoria de la imagen poetica esbozada por Baudelaire. Un
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nuevo mundo de realizaciones tenia a su disposici6n el poeta, nuevo
taumaturgo, para combinar en sus imigenes sensaciones desajustadas de
su normal producci6n en la naturaleza. La audici6n coloreada o la visua-
lidad audible o multitud de otras combinaciones de sensaciones prove-
nientes de todos los sentidos se reunian, como diria el propio Baudelaire,
en "una metamorfosis mistica de todos mis sentidos fundidos en uno
solo".

Una nueva concepci6n de la palabra se inaugura entonces. Si para
el lenguaje com6n, la palabra sigue siendo expresi6n de la cosa o de la
idea, ese valor de significaci6n -en el poeta- se transforma o se
adiciona de un valor sugerencial, gracias al juego de combinaciones que
el arte hace posible con sonidos, sensaciones y asociaciones inesperadas
que brotan de las palabras. Todo ello pudo ser vislumbrado por los gran-
des exponentes de la poesia anterior, pero s61o empieza a adquirir una
sugestiva formulaci6n y un culto intensivo a partir de Baudelaire. Por
ello podria afirmarse que hemos llegado a la apertura de una nueva
compuerta en el mundo de la poesia, por donde va a desembocar la nueva
corriente de realizaciones artisticas que significarin a la larga la trans-
formaci6n del arte de la poesia. Su obra es un esfuerzo genial para
desembarazar la poesia de todo ornamento vano y forjar la proyecci6n
para alcanzar el ideal de la poesia pura al cabo de los afios.

Budelaire no tuvo eco inmediato en America; ese eco fue tardio pero
sustantivo. Buscando sus huellas en el Periu, hemos hallado sus primeras
resonancias a partir de 1890. Los rominticos que viajaron a Europa por
la 6poca de la publicaci6n de Las flores del mal o despues, entre i86o yi88o no Ilegaron a captarlo. Ni Palma, ni Althaus, ni Salaverry, ni Llona,
ni Mirquez, acogen nada de 61; y se explica el fen6meno por el deslum-
bramiento que opera todavia sobre ellos, la exaltaci6n de los valores con-
sagrados del romanticismo europeo: Hugo, Byron, Heine o Leopardi, para
no mencionar sino a los representativos poetas que ejercieron influjo
dominante.

A pesar de cuanto se ha dicho acerca del posible impacto de Bau-
delaire sobre la poesia de Nicanor de la Rocca de Vergalo -singular
exponente de un romanticismo anarquico, un tanto al margen del movi-
miento generacional peruano-, no hemos encontrado rastro alguno
positivo de tal influjo. Rocca de Vergalo luch6 por una reforma po6tica
todavia bajo la t6nica de un concepto preceptivo, esto es, que su im-
pulso perseguia sustituir una preceptiva por otra. Su aliento revoluciona-
rio era esencialmente formalista y para nada incidi6 en la reforma de
la idea po6tica, de la concepci6n de la imagen y de la metafora o del
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sentido profundo de la poesia. Era la suya ,una reforma si se quiere
ret6rica y por lo tanto referida inicamente a la poetica. La estructura
y la esencia de la poesia estaban completamente al margen de su pen-
samiento. Por mas que su obra se produjo despues de la :publicaci6n
de Las flores del mal, o sea, en los decenios del '6o al '80, sus predi-
lecciones siguieron siendo los grandes penates del romanticismo, como
Victor Hugo, o algunos representantes del parnasianismo mis conserva-
dor, como Teodoro de Banville, J. Soulary y Armand Silvestre. En nada
entraron en sus concepciones las tendencias que inauguraba Baudelaire,
que puede resumirse en el criterio de la "depuraci6n" del sentido po6tico,
en el misterio de los conflictos intimos o en la angustia de la bisqueda
de combinaciones de fen6menos sicol6gicos que desembocan en una
expresi6n poetica cargada de significaciones miltiples y llena de infinitas
sugerencias. Rocca de Vargalo, con su poesia sentimental, ingenua, sim-
ple y muchas veces de dudoso gusto y de gastados efectos, estuvo siempre
a una distancia sideral de aquellos aportes del estro "baudelairiano".

La primera huella de Baudelaire en el Peru la hemos hallado en la
versi6n del poema "La musa enferma", publicada en Arequipa en 1892

y que tradujo Edilberto Zegarra Ball6n.1 De 1893 es un Grafito de Ma-
nuel Gonzalez Prada, escrito durante su residencia en Paris 2 y en donde
est. reflejada la admiraci6n por su obra y la impresi6n de una lectura
detenida de Las flores del mal:

En la extrafia poesia
de su cerebro macabro
i Qub florescencia de ritmos!

i Que precisi6n de vocablos!

Se revuelca en la carrofia
Y se sumerge en el fango;
Mas resurge oliendo a mirra
Con una perla en la mano.

Pero una huella mis delicada de su fervor por Baudelaire, se en-
cuentra en el poema "En pais extraiio", incorporado a su libro Exeitkas
(Lima, 1911), aunque escrito seguramente afios atris; en dicho poema se
insertan como epigrafe estos versos de Baudelaire:

1 E. Zegarra Ball6n, traducci6n de "La musa enferma", publicada en El
Cosmos, Arequipa, Per, N 1, junio de 1892.

2 M. Gonzilez Prada, Grafitos, Paris, Tip. L. Bellenaud et fils, 1937.
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O metamorphose mystique
de tous mes sens fondus en un!

que Prada traduce y desarrolla en su propio poema:

Yo camino bajo un cielo,
No esplendor ni oscuridad;
En un pais muy remoto,
No vivido ni real.

Donde se oye con los ojos
Donde se ve con palpar
y se funden los sentidos
en misteriosa unidad.

Saboreo luz, y gozo
La exquisita voluptad
de las misicas azules
y del olor musical.

SSoy la parte o soy el todo?
No consigo deslindar
Si yo respiro en las cosas
O0 en mi las cosas estain.

Estas estrofas3 se impregnan profundamente de la concepci6n "bau-
delairiana" de la poesia y no s6lo se inspiran y en parte traducen el poema
del epigrafe, sino que denotan la asimilaci6n perfecta del soneto "Co-
rrespondencias".

En los dos primeros decenios del presente siglo es sintoma del culto
por Baudelaire en el Peri la constante y frecuente publicaci6n de tra-
ducciones de sus poemas en revistas y peri6dicos de gran difusi6n pfiblica:
Prisma, Actualidades, Contemporadineos, Balnearios, Coldnida, Cultura, El
Pert;, Variedades etc.4 recogen comentarios e informaciones sobre el poeta,

3 M. Gonzilez Prada, Exdticas, Lima, Tip. El Lucero, 1911.
4 Vase: Prisma, de Lima, N9 20 y N' 24, enero de 1907; Balnearios, de

Barranco, Lima, N 9 221, 29 de agosto de 1915; Colhnida, Nos. 3 y 4, Lima, 1916;
El Peru, de Lima, N4 227, 18 de marzo de 1917; Variedades, Lima, N O 760, 23
de septiembre de 1922.
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a la :vez que versiones de sus estrofas. El ambiente espiritual era en esos
afios propicio a Baudelaire. No compartimos, sin embargo, el juicio de
Riva Agiiero, quien cree advertir un influjo decisivo del poeta franc6s
sobre Enrique Bustamante y Balliviin, mis pr6ximo sin duda a Thbophile
Gautier u otros parnasianos proclives a las notas de cortesania y aristo-
craticismo, ni tampoco participamos del parecer de Luis Mongui6, cuando
sefiala "baudelairismo" en la poesia de Alberto Ureta, principalmente en
su libro Rumor de almas (I91I).5 En Ureta la predilecci6n parece estar
mas bien en Samain, si cupiera hablar en su obra de alguna influencia
francesa aparte del lastre oriental de Khayam y de ciertos motivos biblicos.
Algun eco "baudelairiano" parece emerger de la lirica breve de Ventura
Garcia Calder6n, Jos6 Lora y Lora y Enrique A. Carrillo, desde antes de
1910.

Si hablamos de traductores tenemos que referirnos, en este lapso,
a Domingo del Prado, que publica en 900oo, la versi6n del pr6logo de
Las flores del mal,6 y a Juan Tassara, inquieta vocaci6n literaria desapa-
recida en agraz y autor de profusas versiones de Baudelaire aparecidas
por varios afios en el importante y revelador semanario Balnearios.7 A
Tassara debemos lo que podria ser una pequefia antologia de versiones
de Baudelaire, hechas con devoci6n y con talento interpretativo. Tenemos
recopilados de Tassara los poemas "Elevaci6n", "Mesta et errabunda",
'"Tristeza de la luna" y "El albatros".

Pero la mis cabal asimilaci6n de Baudelaire se oper6 sin duda en la
obra de Jose Maria Eguren, el mis original de nuestros poetas anteriores

a Vallejo. No cabe hablar aqui propiamente de una influencia directa,
sino de una asimilaci6n consciente que extrae el mis puro e intimo mensaje
est6tico. Eguren lo amaba de verdad y lo habia leido asidua y fervorosa-
mente. De 61 habia extraido el secreto de las palabras evocadoras, el sis-
tema de la transposici6n de las sensaciones, la fulminaci6n de lo prosaico,
la instauraci6n de un orden interior. Esto significaba asimilar a Baudelaire
en sus esencias. Pero hay algo mas que Eguren hered6 del franc6s. El
critico Ferdinand Brunetiere ha precisado una fuerte afinidad artistica
entre Baudelaire y Richard 'Wagner. Tanto el autor de Las flores del mal,
como el de El anillo de los Nibelungos pertenecieron a una 6poca similar:
las postrimerias del romanticismo. Baudelaire refuerza su concepci6n del

simbolo artistico en Wagner. Pues bien, a trav6s de Baudelaire se incuba
en el peruano Eguren esa curiosidad por lo que Wagner actualiza de la

.5 Alberto Ureta, Rumor de almas, Linma, 1911.
: VAise: FI Mfodrnismo. TI i;. N9 A diciembre de 1900.
7 Vase: Balnearios, NQ 174, 8 de febrero de 1914; NQ 175, 15 de febrero

de 1914; No 185, 26 de abril de 1914.
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mitologia n6rdica. El misterio: y el negma uni6 almas contemporineas,
como las de Baudelaire y Wagner. Eso mismo capt6 de ambos Eguren.
De Baudelaire le vino, no el satanismo, pero si seguramente el sentido
de la imagen original y sobria y el uso poetico de las palabras, tan ascen-
drado en Eguren.

Si Eguren lleg6 a la asimilaci6n de Wagner por la acci6n de Bau-
delaire, seguramente por tan digno intermediario pudo tambi6n operarse
la fervorosa admiraci6n por Edgar Allan Poe, en quien Eguren encuentra
correlato para su 'fantasia y su misterio. De Poe y de Baudelaire procede
asimismo en Eguren, el culto sugerente de la noche, y del ltimo, sin
duda alguna, la nostalgia de paises lejanos y quimericos como la Germa-
nia, la Escandinavia, el Oriente.

En esta 6poca, o sea en los dos primeros decenios del siglo xx,: el
temperamento po6tico mis afin a Baudelaire fue Manuel Betroy, inspi-

rado poeta en su juventud y lector devoto de los poemas provenzales y
franceses. Sus miiltiples sonetos, publicados sobre todo en el semanario
Blanzearios, denotan la impronta "baudelairiana", en la forma depurada
de prosaismos y en los temas de sensual fantasia, aunque excentos
de la amargura y de la angustia. Si en Eguren se produjo la asimilaci6n
de ciertas facetas tipicas, incorporadas a una elaboraci6n original, en
Beltroy se anotaba la entusiasta adhesi6n juvenil a los mismos temas'y
al impulso formal, en un intento interpretativo derivado despubs a la
propia versi6n de los poemas de Lasflores del mnal en la que el esfuerzo

de Beltroy, como hemos de ver mas adelante, encontr6 el mejor resul-
tado."

Otro autor peruano de ese momento, Abraham Valdelomar, no fue

"baudelairiano" en su obra, pero si en su actitud personal. Gustaba prac-
ticar las excentricidades mas detonantes frente a burgueses y provincia-

nos burdos, y sin duda habia leido en alguna biografia aquellas frases

dichas en comedor Ileno de gente y a voz en cuello: "Despubs de haber

asesinado a mi pobre padre..." Y seguia contando. O esta interroga-
ci6n: " No ha comido Ud. nunca sesos de nifio?" Siguiendo el estilo

del maestro, Valdelomar practic6 esta suerte de divertidos recursos de
notoriedad en las situaciones mis inesperadas.

El impacto mayor de Baudelaire se oper6 de esta suerte sobre la
generaci6n reunida en torno de la revista Coldnida (1916), que dirigia

8 Estas versiones se reunieron en un folleto de Homenaje a Baudelaire,
Departamento de Extensi6n Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima, 1957. Es una edici6n bilingie de 14 poemas, en versiones de M.
Beltroy. Las mismas se recopilaron en Manuel Beltroy, Florilegio occidental, Lima,
Imprenta de la UNMSM, 1963, pp. 27-46.
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Valdelomar. La revista insert6 varias traducciones de sus poemas. Des-
puts de esa fecha han mantenido el culto de Baudelaire, entre otros,
Manuel Beltroy y ltimamente Raiil Deustua. Pero las versiones de Bel-
troy que se han venido publicando en los iltimos 30 afios revelan una
identificaci6n ejemplar con el espiritu y la letra del gran poeta frances
y no vacilamos en calificarlas como las mis acertadas en el mundo ame-
ricano de habla hispana. Vibra en ellas la intensidad del acento desga-
rrado, el enigma lirico y el tono musical particular de la poesia de Bau-
delaire. Los poemas conservan su intensidad y la idea po6tica mantiene
toda su vigencia. Las versiones muestran, asi, cualidades poco comunes
que no se dan con frecuencia en otros traductores americanos o espafioles
que no tienen, como tuvo Beltroy, el conocimiento ilustrado y vivido
de la lengua francesa.

La admiraci6n por Baudelaire ha fluctuado entre los extremos, que
marcan las dos caracteristicas sobresalientes de la obra del poeta franc6s:
el satanismo, o sea el desafio de los convencionalismos e idealismos vacios
de una sociedad adocenada y obsoleta y de una concepci6n caduca del
arte; y de otro lado, el esencialismo po6tico, la concepci6n de un arte
literario depurado de prosaismos y estimulos de circunstancias extrafias
a la funci6n creadora. A ello se sumaron sus creaciones de ticnica ex-
presiva que superan las f6rmulas caducas, las exigencias 16gicas y la rigi-
dez gramatical. Desde Baudelaire el arte de la poesia empez6 a liberarse
de las ataduras tradicionales y surgen nuevos conceptos de creaci6n que
inician una nueva 6poca, que llega hasta nuestros dias, en la producci6n
poetica.

El satanismo sedujo a algunos; el esencialismo cautiv6 a los mis.
En una u otra forma, Baudelaire brind6 un legado invalorable a la pos-
teridad.

La perdurable obra de Baudelaire ha dejado un aporte positivo en
estas latitudes de America, donde su nombre es paradigma de verdad
poetica, de selecci6n estetica, de culto de la expresi6n simb61ica, y de
rigurosa elaboraci6n de la palabra en cuanto vehiculo depurado de la
expresi6n literaria que equivale a superaci6n de la dicci6n elocuente y
ret6rica.

ESTUARDO NiNEZ

Universidad Nacional de San Marcos,
Lima, Perl.
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