
nNUEVA/ POESIRA DE IELGAR?0

j. edgardo rivera

Auin no se cuenta con una edici6n definitivamente completa de las obras
de Mariano Melgar. La recopilaci6n publicada en 1971, por la Academia Pe-
ruana de la Lengua, constituye, y asi lo reconocen sus responsables, un con-
junto abierto a nuevos y probables hallazgos. Es completa en el estado de
las investigaciones hasta aquel afio. Nuestro deseo, en esta oportunidad, es
precisamente contribuir al enriquecimiento de ese corpus, mediante la pre-
sentaci6n de textos que, por su tematica, su estilo y sus origenes, parecen
ser, unos, obra del poeta arequipefio, y, otros, producciones que acusan muy
sensiblemente su influencia. Hasta donde sabemos, esta es la primera vez
en que son dados a conocer. No obstante, en raz6n del caracter del presen-
te articulo, nos limitaremos a una sucinta informaci6n sobre la procedencia
de esos textos, y a algunas consideraciones sobre sus meritos y los motivos
que justifican, a nuestro juicio, atribuciones como las que aqui se proponen.

Las poesias a las que nos referimos fueron recogidas por Leonce An-
grand en un cuaderno que forma parte de su legado americanista a la Biblio-
theque Nationale de Paris, legado compuesto por cientos de libros, estam-
pas, mapas y manuscritos. Como se sabe, Angrand fue un viajero y estudio-
so frances, que residi6 largamente, por causa de sus funciones consulares, en
el Peru, Cuba, Bolivia y Guatemala, en el segundo tercio del siglo XIX. Su
permanencia en Hispanoamerica se vio animada por una constante preocu-
paci6n documental que, entre otras cosas, lo llev6 a delinear y colorear una
hermosa y rica serie de imAgenes sobre diversos aspectos de los lugares que
visit6, y que integran uno de los mas completos testimonios iconograficos
que nos ha dejado el siglo pasado. (1) El cuaderno mencionado, en papel de
la epoca, con veinticuatro carillas, contiene mas de treinticinco composicio-

(*) La presente nota, y los textos que presenta, constituyen un adelanto del
trabajo de recopilaci6n de poesias populares, y, eventualmente, de su
musica, que venimos efectuando desde hace buen tiempo. Nuestro primer
contacto con los textos recogidos por Angrand tuvo lugar en 1957.

(1) Vease nuestra Introducci6n a Leonce Angrand: Imagen del Peri en
el siglo XIX, Lima, Milla Batres 1972.
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nes en espafiol, transcritas por mano del recopilador. Las evidencias inter-
nas muestran que todas ellas, con excepci6n de una, fueron recogidas en el
Perfl. Predominan las versiones de caracter popular, asociadas originaria-
mente, como es de suponer, con aires y melodias de ese tiempo. Se revela
una vez mAs, en ello, el interes que el vice-c6nsul de Francia exterioriz6
siempre por las mas variadas expresiones del alma popular, y del cual cons-
tituyen magnifica prueba sus acuarelas sobre tipos y escenas de la vida en
Lima. La secuencia de las composiciones no parece obedecer a un efectivo
principio ordenador, sino mas bien a los azares de la recolecci6n y la trans-
cripci6n. Nuestra atenci6n se ha de centrar, en esta ocasi6n, s6lo en las poe-
sias que ofrecen afinidades con los poemas del autor de las Elegias. Y, de
acuerdo al orden en que las reproducimos, nos ocuparemos en primer terrmi-
no de las glosas, y, a continuaci6n, de textos de metro variable, que por sus
rasgos p)arecen haber sido yaravies.

La primera poesia, "Las pasadas glorias sirven", es tambien la prime-
ra del cuaderno. No tiene titulo, y desarrolla el tema propuesto en un cuar-
teto inicial de octosilabos asonantes. Las estrofas que le suceden, son quin-
tetos octosilabos consonantes, con rima ababa imperfecta. El tema opone,
de un modo t6pico, un pasado de felicidad amorosa con la desventura y de-
samor del presente. A lo largo de los versos se enhebran y superponen, su-
gestivamente, un acento romAntico, no ajeno a cierto vocabulario ideol6gi-
co propio de la epoca -"dogal del pensamiento"- y una vivencia del tiem-
po, que nos hace pensar en la poesia espafiola de los siglos XVI y XVII. La
tercera estrofa, con su comienzo `DThjame buscar en olvido", es, quizas, la
que exhibe rasgos mAs propiamente melgariarnos. Por todo ello, y por la
calidad misma del poema, opinamos que se trata de una composici6n del
poeta arequipefio.

La segunda glosa que reproducimos, "Todo yo soy un abismo", ofrece u
calidad sin duda inferior. Las estrofas, en redondillas, desarrollan el te
propuesto en un cuarteto asonante. La relativa facilidad del vocabulario
las rimas pobres, los t6picos, las redundancias, inducen a pensar en un v
sificador de segundo orden, atento, mAs que nada, a las exigencias de la 
nea melodica, y, acaso, a particulares y dominantes circunstancias exte

Como ejemplo de una realizaci6n intermedia entre las composiciones c
dadas, y realmente literarias, como las de Melgar, y las versiones que, a 
imitaci6n, o bajo su influencia, surgieron del pueblo, por obra de versi
dores mAs bien intuitivos, transcribimos la glosa "Tener amor es grande
Advertimos algunos detalles deleitosamente ingenuos, como la referencia
los libros del "verdadero dios cupido" (sic). Falta la estrofa que debia con-
cluir con el uiltimo verso del tema.

La poesia "Dejame morirme triste", que en el cuaderno figura a conti-
nuaci6n de la glosa "'Las pasadas glorias", muestra notorias semejanzas con
esta, y, en particular, una misma o muy semejante experiencia de los efectos
del tiempo y del recuerdo. Percibimos, de otro lado, una curiosa contradic-
ci6n entre los ruegos contenidos en las dos primeras estrofas y el deseo ex-
presado en la uiltima. Parece haber, asimismo, un cambio de interlocutor ba-
jo la persistencia de la segunda persona gramatical. Son advertibles algunas
semejanzas sugerentes entre este poema y la glosa "Hoy nos divide la suer-
te" del manuscrito Ricketts. N6tese, en fin, el logrado efecto que se alcan-
za con la sulplica "Dejame", que da principio a cada estrofa, y de la que se
deriva una cadencia insistente y dolorida. No encontramos razones suficien-
tes para atribuir la composici6n al propio Melgar.
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No muy alejado, por su estilo, es el texto "Amado duefno mio", con sus
estrofas estructuradas por cuatro octosilabos asonantes y un pareado penta-
silabo a manera de leit motiv sentimental. Los motivos dominantes, el rit-
mo interior, las oscilaciones de la afectividad, mueven a ver en esta poesia
un probable poema temprano de Melgar. La insistencia, por otra parte, en
una nota de queja y lianto, nos remite tanto a esa fuente que es la poesia
quechua, como a ciertos temas tipicos de la poesia pastoril castellana.

Menci6n especial merece la "'Canci6n de las buenas noches", finica com-
posici6n, entre las que presentamos, precedida por su titulo. El conjunto,
no desprovisto de aciertos, se resiente por la presencia de lugares comunes.
El estribillo que da fin a las estrofas induce a evocar un conocido poema de
Carlos Augusto Salaverry. No parece justificarse la atribuci6n del texto a
Mariano Melgar. Su influencia, sin embargo, es sensible en mas de un de-
talle.

La filtima poesia, "TYi eres mi primer amor", nos situia, de una manera
mas notoria, en los confines de la literatura escrita. Exhibe, inclusive, algu-
nos rasgos frecuentes en la poesia popular serrana de origen quechua. Se-
fialemos, por ejemplo, la insistente reproduccion onomatopeyica del reclamo
de la paloma, asi como la sustituci6n, por razones metrico-vocales, de la
preposicion de por la conjuncion y, en la segunda estrofa. Atrae tambien
nuestra atenci6n, por diferentes causas, la presencia del relativo cultismo
apetecido, la de una calificacion como basilisco, que acaso deja traslucir re-
miniscencias librescas, y el fino juego conceptual, vertido en un lenguaje
pleno de aliteraciones, de los dos versos finales.

Ikonce Angrand lleg6 a nuestro pais, como vice-c6nsul en Lima, en la
segunda mitad de 1834, por la via de Argentina y Chile. Despues de Arica,
visito Arequipa, donde se qued6 aproximadamente dos semanas, en septiem-
bre. Su llegdda a Lima tuvo lugar a fines de este mes. Angrand permane-
ci6 en el Perui hasta enero de 1839, en que viajo a su nuevo cargo en San-
tiago de Cuba. Durante aquel lapso residi6 en Lima, y, promediando 1838,
efectu6 un despacioso viaje por la Sierra Central, durante el cual no s6lo
recogi6 vistas de pueblos, tipos y paisajes -principalmente del valle de
Jauja- sino ademAs la letra de algunas canciones vernaculares. Posterior-
mente, en 1847, estuvo nuevamente en el Perui, en trAnsito a Chuquisaca,
adonde habia sido trasladado. Luego de pasar unos tres meses en Lima, de
abril a julio, inicio un largo recorrido de estudios, que lo llev6 a Vilcas Hua-
man, Sayhuite, Choquequirao, y otros lugares, para en fin atravesar la fron-
tera en noviembre. Puede inferirse a la luz de esta cronologia, que la re-
copilaci6n de los textos del cuaderno ya citado debi6 realizarse entre 1835
y 1838, y, mAs probablemente, en este uiltimo afno, que fue el de su mayor
actividad documental en nuestra Patria. No es verosimil la hip6tesis de que
esa tarea hubiese tenido efecto en 1847, si tenemos en cuenta la distinta orien-
taci6n que por entonces habian asumido sus inquietudes intelectuales.

La indole de las transcripciones, la diversidad de temas y estilos, la omi-
si6n de datos sobre los autores, y otras circunstancias refuerzan la suposici6n
de que la mayor parte de aquellas proviene de fuentes orales. Si ello es asi,
se probaria, por una parte, el alto grado de difusi6n que habian alcanzado
las obras de Melgar, y se confirmaria, por otra, la existencia de una nume-
rosa produccion an6nima que retomaba los temas y los acentos de los yara-
vies del poeta arequipefno. Y se probaria ademAs, sobre la base de las poe-
sias no melgarianas que figuran en el cuaderno, la notable diversidad de fi-
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liaciones y de estilos que caracterizaba a la poesia popular peruana de esa
epoca.

I

Las pasadas glorias sirven
De dogal al pensamiento
Acordarme de haber sido
Sirve de mayor tornento.

En mi memoria residen
Los ya pasados contentos *
Y mis pesares perciben
Que s6lo puro tormnento
Las pasadas glorias sirven.

El juibilo y el contento
De mi pasada alegria
Sin descansar un momento
Me estan sirviendo a porfia
De dogal al pensamiento.

Dejame buscar en olvido
Fortuna al bien que me diste
Pues que para un abatido
Es la memoria mAs triste
Acordarse de haber sido.

El despojo cruel violento
Que hace el destino de mi
No puedo negar lo siento
Pero este pensar que fui
Sirve de mayor tormento.

II

Todo yo soy un abismo
De tormento y confusi6n
Mi diversi6n es la pena
Mi alegria es la aflicci6n.

* Versi6n alternativa irregular: jU bilo.
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Preguntando a ml mismo
La causa de mi dolor
Advierto que por tu amor
Todo yo soy un abismo.

Ces6 en mi la diversi6n
Acabo en mi la alegria
Penetrada el alma mia
De tormento y confusi6n.

Mi coraz6n se enajena
De todo gusto y reposo
En nada ya encuentro gozo
Mi diversi6n es la pena.

En tan triste situaci6n
Ninguin alivio deseo
En tu desden me recreo
Mi alegria es la aflicci6n.

III

Tener amor es grandeza
Cuando es bien correspondido
No se sienten los trabajos
Ni se repara peligros.

En los libros de mi gusto
Leyendo con ligereza
Hay unas letras que dicen
Tener amor es grandeza.

En los libros que dije
El verdadero dios cupido
Manda que se tenga amor
Cuando es bien correspondido.

Baje los ojos y vi
En un rengl6n mas abajo
Que donde hay correspondencia
No se sienten los trabajos. *

IV

Dejame morirme triste
No me vayas a mostrar
Los placeres mis gustosos
Que tui me hiciste pasar.

* Falta la quinta estrofa.
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D6jame mil veces digo
No me desesperes mis
Dejame olvidarlo todo
No me lo acuerdes jamas.

Dejame morir penando
Y enterrarme en el olvido
Deja apagar este fuego
Que estA en mi pecho encendido.

Dejame triste penar
Y olvidarla aunque me quiera
Pues la obligo de este modo
A que el bien o el mal prefiera.

Deja obedecerla en todo
Deja su ausencia llorar
Que ella me manda morir
Y yo me voy a enterrar.

Dejame verla un instante
Y darle el uiltimo adi6s
Para quedar de ese modo
Bien con ella y bien con vos

A Dios.

V

Amado duenio mio
Si al tiempo de ausentarme
Tienen mis tristes ojos
Aliento de quejarme

Oye mis penas
Mira mis males.

Alientese el dolor
Si quiere lamentarse
Que a vista de perderte
Mi coraz6n ... *

Llanto a la tierra
Agua a los mares.

Apenas tus favores
Quisieron coronarme
Dichoso mas que todos
Feliz como nadie

Cuando mis gustos
Fueron pesares.

* Ilegible en el original.
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Oh dura ley de ausencia
Quien podra derogarte
Que adonde yo no quiero
Me Ileva sin Ilevarte

Con alma muerta
Vivo cadaver.

Al fin si no me quedan
Alientos de quejarme
Te prometo bien mio
Con afecto constante

Siempre quererte
Nunca olvidarte.

VI

Canci6n de las buenas noches

Buenas noches duefio amado
Yo te vengo a desvelar
Mis no puedo sosegar
Sino estando junto a ti.

TIi bien sabes que este pecho
Por ti vive atormentado,
Buenas noches duefno amado,
Ay! acuerdate de mi.

Yo te quiero, yo te adoro
Yo me muero por tus ojos
Y el alma deje en despojos
Desde el punto en que te vi.

Por ti sola yo suspiro
Sin tu amor soy desdichado,
Buenas noches duefno amado,
Ay! acuerdate de mi.

Cuando mire tus gracias
Y tu faz encantadora
A tu mejilla seductora
Yo mi coraz6n rendi.

Esta Jlama que me abrasa
En vano apagar porfio,
Buenas noches amor mio,
Ay! acuerdate de mi.

La justicia de mi exige
Que yo olvide tu hermosura,
MAs divina creatura
C6mo puede ser asi.

Si tu imagen para siempre
En mi pecho estA grabada,
Buenas noches prenda amada,
Ay! acuerdate de mi.
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VII

Tli eres mi primer amor,
Tui me ensenaste a querer,
No me ensefies a olvidar,
Que eso no quiero aprender.

Una paloma en el campo
Se lamenta y dice asi:
of D6nde est& mi fino amante,
Cuculi culi culi?"

Esa tu boca y coral,

Esa tu lengua hechicera,
Como me supo engafiar,
Desengafiarme pudiera.

Una paloma, etc.

Apeteeido peligro,
Dulce basilisco bello,
Si con el mirar me matas,
Porque me mires me muero.

Una paloma, etc.

Que hare con tanto sentir,
Que hare con tanto penar,
Ad6nde me ir6 a vivir,
C6mo la podre olvidar.

Si, paloma compafiera,
Vamos todos a morir,
Y los que quedaren digan,
Cuculi culi culi.
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