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En el contexto cultural del Barroco espanol, la superposici6n de lo
que se ilamaba "apariencias" constitu(a un procedimiento de sustituci6n de
realidades que transfiguraba a lo que era postulado como "realidad verdadera",
es decir, al imperativo escatol6gico de mundo y vida como transito ultraterreno.
Siempre las cosas hab(an de tener otra faz -la trascendencia- y su percepci6n
se conseguia por el desengano que esfuma lo aparencial, aproximando al hom-
bre a una percepci6n 'ntima de la divinidad en Ia caducidad terrena, en la muerte
y en la afirmaci6n de un renacer glorificante en medio del espacio -este si'
aut6ntico- de ultratumba.

Con este trasfondo, en las manifestaciones que del desenganlo hallamos
en Caviedes, es posible deslindar actitudes que sobrepasan, en cuanto a lo desi-
lusionante, el solo marco de las preocupaciones religiosas. Tal el caso de su
conciencia de la fuga del espi'ritu heroico en su comunidad, tema que desa-
rrollaremos a continuaci6n para luego tratar del desengaFno en sus connota-
ciones asceticas.

Lo Heroico

Como un sustrato general, la declinaci6n espaniola en el siglo XVII
alimenta formas, de extraniamiento de lo heroico pasado, acordes con la desen-
ganada certidumbre de su no recuperabilidad.

Aauello que Arnold Hauser denomina "la segunda derrota de la caba-
leria" (1) , propicia los medios para el extenso corpus de la desilusi6n que ha-
bra de desarrollarse en la cultura espanola del Barroco:

t A continuaci6n de las citas de textos de Caviedes se indica simplemente entre parentesis
e' numero de pagina correspondiente a la edici6n del P. Ruben Vargas Ugarte, Obras de Don
Juan del Valle y Caviedes, Lima, Talleres Graficos de Ia Tipograf ia Peruana, S.A., 1947. Cuando
las referencias span tomadas de la edici6n de Manuel de Odriozola, Documentos Literarios del
Peru, Lima, Imprenta del Estado, 1873, t. V, se antecedera el numero de pagina con una 0.

1.- Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 1968, t. II, pag. 63.
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-( . . ) donde brillo con mas esplendor el resucitado esprritu ca-
balleresco tambien fue la desiluci6n mas grande, al descubrirse
que el predominio de los ideales caballerescos era una ficci6n. A
pesar de sus triunfos y de sus tesoros, la victoriosa Espania hubo
de ceder ante la supremacia econ6mica de los mercachifles holan-
deses y de los piratas ingleses; no estaba en condiciones de apro-
visionar a sus h6roes probados en la guerra; el orgulloso hidalgo se
convirti6 en hambriento, si no en picaro y vagabundo". (2)

De esta manera se hace consciente lo inactual de la existencia e ideales
caballerescos dentro del racionalismo poli'tico y social que se impon(a a Es-
pania (3).

En literatura veremos aparecer la evocaci6n de los tiempos de esplendor
epico paralelamente con el surgimiento de la ironizaci6n y burla esceptica,
construidas estas ultimas por medio de la esfera heroica incidiendo en tipos y
situaciones carentes de dicho ideal. De tal manera, nostalgia y escepticismo
se aunan como versiones de un solo desconcierto; el desengaho aplica sus
mecanismos, separa apariencias de la existencia contemporanea para precisar
la mezquindod de esta.

En el apartado "Caballeros Chanflones", correspondiente al poema de
Caviedes "Remedios para ser lo que quisieres", evocaci6n y satira se formulan
para exponer sus componentes y precisar su validez mutuamente.

El criterio sati'rico nuclear en esta parte se conjuga entre el "ser" y el
"parecer". Los "consejos" de Caviedes para "el que quisiere hacerse caballero"
no son mas que la negaci6n de lo que realmente se propone: la eliminaci6r
de comportamientos tipicos definidos como fingimiento, hipocresfa, embuste,
picard(a, impostura, etc. Asi se llega a la afirmaci6n del caracter "no apren-
dido" de lo caballeresco.

El comportamiento viperino del "hidalgo", que va siendo repudiado al
ejecutar su pintura, es como la exposici6n de una plaga, sustituto del ideal
que desaparece:

"Aqueste caballero que aqu( pinto
es de los verdaderos muy distinto,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hablo de esps que aprenden la nobleza
que no les concedi6 naturaleza,
y como esta gran ciencia no se estudia
al villano repudia". 1137)

"(. ) no hay caballer(a
en quien dispuesto esta, de noche y d(a,
para toda bajeza e indecencia
y que ha puesto mordaza a su conciencia,
adoptando por lema el insolente
que solo medra aquel que adula y miente".

(138)

Y veamos hacia d6nde dirige el rostro Caviedes:

"que el valor espanlol que antes ve(as,
hoy reducido se halla a moneri'as.

2.- lbidem, pag. 64.
3.- Ibidem, pig. 63

8

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar

Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción



Ay! En esto han parado las proezas
de Bernardo del Carpio, y las fierezas
de aquel Cid que no tuvo semejante.
Y llevando los siglos adelante,
las de un Gran Capitan, las de Paredes
que sirvi6 sin pedir jamas mercedes;
las de Alarc6n y Leyva, a quien sehores
llama el Emperador de vencedor-es;
las del marques de Basto y de Pescara,
que en bronce el eterno el bronce las declara,
las de un duque de Alba, en quien no hay suma
si su espada no alcanza mejor pluma;
las de un Hernan Cortes, cuyo desvelo
reinos le supo dar al Rey del cielo;
las del que fue Maestre de Santiago,
que morfan los moros de su amago;
y otros muchos que nombro aqul de paso,
como el valiente joven Garcilaso,
Ponce de Le6n, el fuerte,
que era el nemine parco de la muerte;
el seiior de Aguilar, Pulgar y Aldana,
cuyos hechos apunta Mariana;
y Francisco Pizarro y Hernan Soto,
heroes a cuya gloria no hallo coto;
BenalcAzar, Quezada.
y Pedro de Valdivia, audaz espada". (137)

De esta forma, el estatuto contemporaneo resalta en su mezquindad
al ser enfrentado a todo un paradigma guerrero. Por oponer la gesticulacion
simiesca a la fiereza heroi'ca, recurriendo a la tradici6n de la historia, Caviedes
ofrece todo un complejo denunciatorio plenamente integrable en la sensibilidad
critica de su tiempo. Ludwing Pfandl habia observado que en Espafla se
produc(a, en el siglo XVII, una vuelta hacia las glorias pasadas "como reac-
ci6n contra la lamentable situaci6n contemporanea" (4). E ste acudir, nostal-
gicamente, a una Edad Heroica, fue interpretado por Guillermo D(az-Plaja
como "un sentido evidente de conciencia de ca(da" (5)-

Para una ilustraci6n de lo que el poeta pensaba ya no de la Espalla
en conjunto, sino de su propia regi6n, transcribiremos el soneto "Lo que son
riquezas del Peru":

"La plata de estos Reynos anhelada,
adquirida con logros y con daflos,
a polvo se reduce en pocos ahos,
en seda rota y lana apolillada.
Ya tan grande tesoro par6 en nada,
los cambrayes, las telas y los paflos,
anzuelos de enemigos y de extrahos,
muladares aumentan, que son nada.
En muladar pararon los desvelos
de los logros, insultos y avaricias,

_ que habra en ellos de infamias y de anhelos,
4.--- HistorLa de la Literatura Nacional EspaI)ola en la Edad de Oro, Barcelona, Sucesores de

Juan Gili, S.A., 1933, pig. 559.
5.-- El espiritu del Barroco - Tres interpretaciones, Barcelonia. Ed. Apolo, 1940, paq. 56.
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de robos, tiranias y injusticias,
de que claman los pobres a los cielos,
mJrtires de miserias y codicias? " (98)

Haba'amos sugerido al comienzo que el poeta, ante la perdida de vi-
gencia del ideal caballeresco, descargaba su desilusi6n en el humor, usando
lo heroico -transformandolo-- para satirizar. La saftira de lo guerrero, en
este sentido, cuyo mas claro modelo lo conforman los generos epico-bur-
lescos -las epopeyas de animales, por ejemplo- se adhiere al escepticismo que
acompaha al anhelo de recuperaci6n de los tiempos del valor y la fama caba-
Ilerescos.

Ya el t(tulo del que parece mal denominado Diente del Parnaso (6)
y que ha sido estatuido aproximadamente como Guerra Flsica, Proezas Me
dicales, Hazalias de la Ygnorancia (7)- alude a las intenciones "epicas" de
Caviedes, que, por lo demJs, proporciona diversos apelativos a la obra en sus
composiciones,aunque conservando un comun espi'ritu 'b6lico".

En el Diente. . . los "heroes" del poeta son: la imagen -medieval-de
la muerte; los medicos matadores; los boticarios, c6mplices de medicos; los
malos poetas, etc.

La imagen de la muerte, de procedencia medieval en su personificaci6n
(8), se compone con los factores mJs tradicionales de su iconograffa: un es-
queleto femenino armado con guadana, flechas, redes o telaranas, y que
impera absolutamente sobre cosas y hombres, sobre la "vanidad del mundo"_
(9) * El poeta decide la variaci6n burlesca de esta imagen al ampliar los adi-
tamentos o instrumental de la muerte al grupo profesional de medicos y
boticarios:

"Muy poderoso esqueleto,
en cuya guadaFna corva
esta cifrado el poder,
del imperio de las sombras;
tu, que tropellas tiaras,
tu, que diademas destrozas,
y a todo el globo del mundo
le da tu furia en la bola;
tu, que para quitar vidas
tantos fracasos te sobran
y que, para mas lograrlo,
fatalidades emboscas
de medicos (. . .)" (Dedicatoria) (222)

El rasgo pseudoheroico se genera al orqanizarse los medicos como "cam-

6.- Maria Leticia Caceres, A.C. I., El Manuscrito de Ayacucho, Lima, Biblioteca Nacional del
Peru, 1972 (Separata de Fenix, Lima, Bib. Nac. del Peruh, 1972, N. 22) pags. 5 y ss.

7.- "El famoso epigrafe de la obra sat irica de Caviedes que ha permanecido alterado durante
180 aflos cabales es el siguiente: GUERRA FISICA, PROESAS MEDICALES, HASA-
NAS DE / LA YGNORANCIA, SACADAS A LUZ DE EL tONOCIMIENTO POR / UN
ENFERMO, QUE MILAGROSAMENTE ESCAPO DE LOS HERRORES/ MEDICOS
POR LA PROTECCION DE SR. SN ROQUE ABOGADO CONTRA MEDICOS, CON-
TRA LA PESTE, QUE TANTO MONTA, DEDICALO SU / AUTHOR A LA MUERTE
EMPERATRIZ DE MEDICOS, A CUIO AUGUS- / TO PALIDO CETRO, LE FEUDAN
VIDAS, Y TRIBUTAN SALUDES EN / ELTHESORO DE MUERTOS Y ENFERMOS".
Ibidem, pags. 5-6.

8.- Dinko Cvitanovic y Haydee Bermejo Hurtado, Danza General de la Muerte,Bahia Blanca,
Cuadernos del Sur -Instituto de Humanidades- Univ. Nac. del Sur, 1966, phgs. 10 y ss.
Johan Huizinga, El Otohio de la Edad Media, Madrid, Revista de Occidente, 1965, cap. Xi.

9.- La similitud con la pintura In ictu oculi de Juan Valdez Leal, se aproxima al c6digo
iconografico viqente en el siqlo XVII.
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peones" del "cetro" de la muerte, trastocados los mecanismos pertinentes
al ejercicio de la medicina en figura de aparato guerrero, mortifero, por un
juego semantico favorito de Caviedes (10):

"me segulan tres idiotas,
que me ven( 'an tirando,
por las espaldas huidoras,
fricciones y sajaduras,
jeringas, calas, ventosas,
aceites, polvos, emplastos,
parches, hilas, y otras cosas
que Ilaman drogas, con que
meten las vidas a droga.
Y viendo no me alcanzaban
dijeron con voz furiosa
a un boticario artillero:
idale fuego a esa ponzor)a! "(224)

El enfermo, liberado de la persecuci6n de sus medicos verdugos, desig-
na como "heroica" la causa que le posibilit6 el rescate:

"Escap6me de esta furia
la naturaleza heroica". (224)

En el "Coloquio que tuvo con la Muerte un medico. . . (230), nos encontra-
mos con la figuraci6n hiperb6lica de la ridiculez de una soberana y su ejercito, to-
do ello uncortejo transformado en caricatura de lo heroico.

Como lo seriamente epico suele quedar registrado ell cr6nicas, historias,
poemas, etc., Caviedes propone parodicamente hacer difusi6n y memoria de
"asaras" en todas las dimensiones de su Diente... como "puntual coronistd.

"Libre de ellos, reconozco
que de justicia me toca
ser un puntual coronista
de sus criminales obras.
Y habiendo escrito este corto
cuerpo de libro, que logra
titulo de cuerpo muerto,
pues vivezas no lo adornan;
por cuerpo muerto y tratar
de medicos, que es historia
fatal de vuestros soldados,
lo dedico a vuestra sombra".(225) (11)

La "Respuesta de la Muerte" puede contirmar con otros matices la moti-
vaci6n "heroificante":

"las hazanias de los doctos
oye, mudando de metro". (226)

Por su parte, ya la dedicatoria que abre los poemas antimedicales ofre-
ci6ndolos a la muerte, comporta un remedo de la ret6rica de canto 6pico antiguo.

10.-- Juego ricamente disefhado anos antes por Quevedo en el denominado Sueflo de la muerte.
11.- El subrayado es nuestro.
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Reduciendo la exhorbitada amplitud que Caviedes, sati'ricamente, da al
termino "asa'ilas", habremos de analizar una selecci6n de poemas del "Diente" en
los que la inversi6n jocosa se encuentre dependiendo con mAs "pureza" de
comportamientos propios de gesta (12)_

El poema "A un desafio", toma como asunto un "duelo"de rid(culos guerre-
ros, dirimido finalmente por la aparici6n de su protectora, la Muerte, a modo de
farsesco deus ex machina. Con el enfrentamiento de estos "campeones" se re-
torna al muy caballeresco juicio de Dios, mas como no interesa la raz6n sino el
hecho de hacer morir al enfermo, la Muerte impide la "revelaci6n" del fallo y'
rescata a sus dos servidores.

Las condiciones antiheroicas del desaf(o resaltan empezando por la "pres-
tancia" de los duelistas y su peculiar "Kalokagathia"

"Liseras, un corcobado,
con un cirujano tuerto
ambos del arte, y entrambos
sin arte, por ser mal hechos,
tuvieron unas palabras
sobre matar a un enfermo". (237)

Las armas, reiterando combinaciones de otros poemas, proceden de material
mddico.

El motivo de la lucha esti ern ia cuesti6n: iapostema o uniero?

El irbitro, la Muerte:

"El esqueleto en sus manos
se las cogi6 a los guerreros,
diciendo con propiedad:
-Ea! Toquen esos huesos-
Abrazaronse los dos
con un lazo muy estrecho".(239) (13)

Y para el brindis de reconciliaci6n tienen al paciente:

"Mano a mano con la muerte
fueron casa del enfermo,
y por brindis de amistades
se lo mam6 el esqueleto". (239)

En "Memorial que da la Muerte al Virrey...", la Muerte aconseja al virrey la forma-
ci6n de una escuadra en la que embarque "a todos los boticarios, / barberos y cu-
randeros / y, en fin, a los matasanos, / sin exceptuar a ninguno,"(250). Se pide
incluso la incorporaci6n de una reserva de poetas malos "porque estos tambi6n
disparan / y matan a cada paso". (252). Nuevamente las armas y la estrategia de
tales "soladados" son los instrumentos y modos de curaci6n.

En el caso de "Al doctor Yainez", la adici6n de la espada en el medico crea
una postura de doble espadachin: por el arma y por las recetas o curaciones. En

12.- Un ejemplo de lo que puede incluir el termino "asaias" en Caviedes: "Pedro de Utrilla,
el cachorro, / habri6 un tumor no cerrado, / por ser joven apostema / de las que andan
relinchando, / la cual tenia una dama, / en columna de alabastro, / cerca de la parte don-
de / pone el non plus el vendado". (247)

13.- N6tese en estos versos la sutileza con que se establece la identidad macabra de los tres
personajes, gracias al elemento "6seo" del qiro amistoso "toquen esos huesos".
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este contexto la tdcnica de esgrima se transpone al aparato curativo. Lucir la es-
pada en combinaci6n con su impropia vestimenta trasluce el barniz caballeresco
creado por la vanidad del medico. Caviedes desmenuza la autoheroificaci6n de su
personaje hasta abarcar la pose narcisista continuada por la superficie urinaria:

"Hacerse raro es defecto
conocido que ser)ala
mucha falta de juicio
y esta, Doctor, es sin falta;
qu6 dirdn los orinales
cuando a la vista los aIzas
de ver tahal( y valona
que en su vidrio se retratan".(271)

Considerando el poema "Defensa de un pedo" (aunque un prurito de buen
gusto en la cr(tica suele apartar ciertas composiciones de Caviedes, como dsta, a
veces bastante ingeniosas) expondremos, dentro de su escaso aspecto heroificante,
dos ejemplos de extremos "epicos" a los que el poeta y el Barroco espa?tol pueden
dirigirse.

Por comparacion, rman(a estilistica de sus versos contra medicos, Caviedes
maltrata la musicalidad querrera:

"Los pi'fanos y atarnbores,
trompetas y las cajas,
no son pedos que al sonido
solo mudan circunstancias? " (0,109 -110)

En cuanto al gdnero poetico de las proezas memorables, basta cambiarle el
asunto para anular su "ethos":

" cHay m6s aplaudida cosa,
entre las letras profanas,
que aquel pedo de Pamplana
que se oy6 en la Gran Bretata?
ZAquel gran pedo de Muza
que tanto son6 en la Arabia,
no fue asunto a los poetas
de sonetos y epigramas? " (0, 11Q)

Aun cuando Caviedes emplea extensivamente el romance en sus obras (14),
debe ser especialmente destacado su predominio en el Diente... recordando su
primitiva filiaci6n epica, su genesis como forma estr6fica derivada de ios cantares
de qesta (1 5).

El objetivo del Diente del Pamaso, que serfa la satira de m6dicos,pertenece a la
tradici6n literaria desde la Antiguedad, y en cada circunstancia hist6rica se ha
asimilado los rasgos de 6poca correspondientes. La tipificaci6n por lo heroico,
problema que hemos tratado de definir acerca de la obra en cuesti6n, nos permite
deslindar cierta contribuci6n barroca a tan antigua tematica, patrimonio que com-
parte Caviedes con otros escritores espanoles, de los cuales quizas Quevedo sea su
mas insistente modelo.

14.- [Caviedes_] es el autor de quien mhs romances conocemos". Emilia Romero, El romance
tradicional en el Peru, Mexico, F. C. E., 1952, pag. 60.

15.- Ram6n Menendez Pidal, La Epopeya Castellana a trav6s de la literatura espaliola, Buenos
Aires, Espasa-Calpe, S.A., 1945, pag. 143.
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En el Diente..., Ia impericia de los m6dicos, sus defectos ffsicos y morales,
etc., al ser convertidos por el poeta en "asartas" inscritas como cr6nicas heroicas,
desarrollan una intencionalidad especifica dentro del objetivo antimedical: la
hip6rbole "heroificante", pudi6ndose extraer de esto un principio o factor de
elaboraci6n en dicha obra (16).

La visi6n de lo ruinoso
humano como fuga del mundo,

La literatura y el arte del memento mori en el Barroco, resucitados de las
visiones medievales acerca de la muerte, se convierten en medio recomendable pa-
ra la propaganda postridentina. Forman parte de la gran corriente de motivos
asceticos del Barroco, desarrollncndose al lado de las representaciones mAs crueles
e impresionantes de la religiosidad: la pasi6n de Cristo; los martirios y persecucio-
nes contra los cristianos; las figuras maceradas de los grandes ascetas; etc.

Werner Weisbach, enfrentJndose a este ahondamiento en lo sensible, en lo
cruel y espantoso que "tue para la contrarreforma en muy especial manera un
elemento estimulador de la fantasfa religiosa" (17) , afirmaba que en esa dpoca:

"(.) tambi6n la iglesia favorece (. .) otras formas de mani-
festarse lo horrible y desagradable para estremecer a los hombres
y dirigirlos energicamente a ciertos c(rculos de ideas o determinadas
emociones. Bajo su mirada se cre6 aquel romanticismo de la tumba,
la muerte y la corrupci6n (. . .). El efecto popular de lo espeluznante
se unia, por lo general, estrechamente con el inter6s religioso". (18)

Dentro de todo este fluio de motivos e ideas, Caviedes presenta dos vi-
siones de la muerte: por un lado, jocosamente, su caricatura como soberana de
los medicos; y, en contraposici6n, su concepto de la muerte como proceso
limite, como una de las "verdades eternas" (295) frente a lo transitorio de la
vida terrena, es decir, la muerte como realidad fundamental y necesaria para la
verdadera vida.

Sin embargo, como veremos, el memento mori en Caviedes adquiere su mAs
precioso desenvolvimiento en las s6itiras que enfocan lo patol6gico y deforme del
cuerpo humano.

As(, por medio de este recordatorio, Caviedes nos incita al desengaho
desde distintos puntos de vista.

En dos poemas Caviedes trata el tema de una prostituta enferma de "mal
franc6s".. El sistema de composici6n sigue el principio de acumular conceptos
ingeniosos. Fuera de las intencdones sat(ricas, pueden separarse los motivos de la
caducidad de la belleza femenina y del castigo mediante enfermedad, por las
culpas del oficio er6tico. Ambos motivos encierran una idea comun: la corrup-
tibilidad corp6rea, como escarmiento y ejemplo:

"El amor cobra en dolores
lo que le prest6 en cosquillas,
con que a pagar viene en llanto
deuda que contrajo en risa.

16.-- Con lo dicho creemos apoyar, aunque tangencialmente, las afirmaciones que defiende
Maria Leticia Caceres acerca de la titulaci6n correcta del Diente.. ., pues desde esta se
desprende ya la conciencia intencional del creador. que pasa a declarar con persistencia
su tactica burlesca, para entregarse paralela y posteriormente a la "heroificaci6n" anun-
ciada. Vid. notas 6 y 7.

17.- El Barroco, Arte de la Contrarreforma, Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1942, pag. 86
18.- Ibidem, pag. 87.
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Como gusanos de seda
babas por la boca hila,
que el andar con dos capullos
no ha olvidado todavi'a.

Un esqueleto es su cuerpo,
de tantas anatom(as
como las tientas la han hecho
en el mondongo y las tripas.."
("A una Dama") (0, 127 - 128)

"Purgando estaba sus culpas
Arnarda en el hospital
que estos pecados en vida
y en muerte se han de purgar".
("A la bella Arnarda") (0.134).

De este ultimo poema afirmaba Mariano Pic6n-Salas,un tanto exageradamen-
te, que "no hay en la literatura americana una poesfa mas cruel, de mAs absoluta
desilusi6n, donde hasta la gracia epigramatica de los octos(labos acentua la
sensaci6n de escarnio" (1').

La visi6n espantosa de estas mujeres queda un poco desviada por las
relaciones ingeniosas que el poeta adiciona; ademis un matiz de sensualidad
se une a las imAgenes repugnantes. Con todo, por la acuciosidad con que
el autor se fija detalladamente en la descomposici6n de la naturaleza femeni-
na, se vislumbra un anhelo de superaci6n de los impulsos que aferran al hom-
bre a la existencia mundana.

Probablemente a la persona del poema que acabamos de citar, se dirige
tambien el soneto "A una Dama, jubilada por vieja", que es llamada igualmente
Anarda o Arnarda. El viejo Ubi sunt forma acqui parte de un ejercicio virtuosis-
ta; el soneto es integramente una ironfa, por la cual el elegiaco motivo de la
belleza fenecida, con sus adornos ret6ricos basados en nombres e im6genes
pastoriles, se aplica a una prostituta. El titulo encierra la ingeniosidad que
nos permite dar esta explicaci6n de los t6rminos amables, nada sat iricos
aparentemente, mostrados en el cuerpo del poema. Con todo lo dicho queda
en pie, sin embargo, lo que interesa a nuestra exposici6n, es decir, la ejem-
plaridad purgativa propuesta por. Caviedes en el desenvolvimiento del motivo
de la hermosura caduca:

"Mucho ejemplo has quedado de hermosura,
si marchitada en ti tanta belleza,.
espanto viene a ser tu contextura
que antes asombro fu4 de gentileza,
porque nada en lo humano se asegura
de los dones que dA naturaleza". (108)

En el grupo de poemas denominados genericamente como "Roman
ces amorosos", hemos hallado algunas huellas de este motivo. En el romance
I, los versos ultimos concluyen como maldici6n en la idea ascetica de la decre-
pitud de lo hermoso. El concepto se produce por un solicitar a sabiendas
que habri de recibirse de "amor" justamente lo contrario:

19.-- De la Conquista a la Independencia, Mexico, F.C.E., 1944, pag. 126.
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"Que amor de tU no me vengue
le pido por mi venganza,
que al que al rev6s lo hace todo
se piden cosas contrarias.
Con tu hermosura te goza,
Lisi bella, edades tantas
que la senectud te acuerde
los principios de tu infancia". (61)

Esta conminaci6n camuflada, que pide en verdad como venganza un
desacuerdo entre senectud e infancia, se enraiza en un recuerdo de la muerte.

En el romance VIII aparece tambi4n el concepto de la belleza que se
pierde, e integrado con la percepci6n de una existencia trascendente, de una vida
mas perfecta a trav6s del transito por la muerte:

'Las rosas se deshojaban
para tener mayor vida,
pues morfan luego, al pLinto,
las que en el rosal nac(an". (66)

Se aspira asceticamente en el Barroco a vencer esta "falsa vida" por
el desengaFno, proyecci6n visionaria de lo autentico, es decir, de la muerte como
camino a un estado superior, a Ia verdadera existencia.

Caviedes deja establecida esta idea de la caducidad de la vida en el
soneto "Remedio contra pensamientos lascivos". Se plantea en el poema
una revelaci6n de las "miserias" femeninas a trav6s de su paralelo con las
de los hombres:

"Saca lo que seran por hilaciones
del ser de que te formas tan inmundo,
de huesos, carne, venas y tendones,
asco de anatomi'a sin segundo,
y si haz de aborrecer estas razones
Zen que razon de amar lo mismo fundo? (100)

De esta manera se despliega el "remedio" o desengano (20).
Las alusiones repulsivas al cuerpo humano abundan, como era de suponer, en

el Diente del Parnaso. Por ejemplo, los poemas que se refieren a cuestiones digesti-
vas, patol6gicas o no, como "Defensa de un pedo" (0,109), "Romance alevoso a las
seguidillas de una dama" (0,129), "A un poeta que de hacer versos le dieron seguidi-
Ilas" (0,137) (21 ) etc.

Por su lado, el poema a Pedro de Utrilla, a quien, ofensivamente, se atribuye
20.- Johan Huizinga cita un texto de petnsamiento similar, escritd por un monJe en la Edad

Media:
"El monje creia haber dicho todo lo que habia que decir, mostrando la

superficialidad de la belleza corporal. 'La belleza del cuerpo esta s6lo en la piel.
Pues si los hombres viesen lo que hay debajo de la piel, asi como se dice que el
lince de Beocia puede ver el interior, sentirian asco a la vista de las mujeres. Su
lindeza consiste en mucosidad y sangre, en humedad y bilis. El que considera todo
lo que estg oculto en las fosas nasales y en la garganta y en el vientre, encuentra
por todas partes inmundicias. Y si no podemos tocar con las puntas de los dedos
unia mucosidad o un excremento, Ic6mo podemos sentir deseo de abrazar el odre
mismo de los excrementos?

El Otoflo... cit., pag. 217. No debe extraniar esta semejanza entre el texto medieval y el
de Caviedes, pues el arte en el siglo XVII tuvo que recurrir en muchos casos a la expe-
riencia medieval para sus prop6sitos de propaganda religiosa, utilizando aquella tradici6n
por su fuerza simb6lica y su expresividad impresionante, sombria, sobrecogedora.

21.-- Seguidillas, entiendase: flujo de vientre.
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cierta curaci6n, nos proporciona un corrosivo modelo:
"La Ilaga san6 porque

la lami6 con lengua y labios". (248)

Y en otro caso, muy quevediano, habla un cad6ver o "anatomfa" del recibi-
miento que los muertos dan a un medico faltlecido:

"Cual con una calavera
le pega por los hocicos,
y cual a patadas venga
las sangr(as del tobillo.
Uno le tira canillas,
otro un costillar podrido". (219)

Estos y otros muchos lugares traducen un desencanto de la figura humana,
tan opuesto a los cinones renacentistas. En tal sentido exploramos enseguida los
trabajos que inciden especialmente en una deformidad f (sica: la joroba.

El tema de los jorabados ha sido desarrollado en la literatura espaihola cruel-
mente en las decimas contra Ruiz de Alarc6n, recopiladas por Josef Alfay(22). El
dramaturgo, con su defecto, es asediado por los ingenios de entonces (G6ngora,
Lope de Vega, Quevedo, etc.) como una prueba de habilidad.

Tambien para Caviedes el grupo de poemas suyos contra corcobados, surge en
sus variantes como proliferaci6n de conceptos ingeniosos. Estos versos realizan con
singular claridad lo que GraciAn entend fa por concepto: "un acto del entendimiento
que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos"(233. Y el modo es-
pecifico, dentro de la clasificaci6n de la Agudeza y Arte de Ingenio, en que Cavie-
des construye sus ingeniosidades lo constituye la denominada "agudeza en apodos"
(24), de la que existe una forma muy utilizada por nuestro poeta: "de muchos apo-
dos juntos se hace una artificiosa definici6n del sujeto, que llaman los ret6ricos a
conglobatis, y no son otra cosa que muchas metaforas breves y similes multiplica-
dos (. . .)". Ello ocurre en una "receta" a Liseras, en que se acude al termino "sa-
bandija" como tercio y eje de significaci6n de las comparaciones, o "corresponden-
cia" en apodos, a establecer entre la corcoba y los objetos que, de cualquier manera
en la idea del poeta, son abarcados por las implicancias del mencionado tertium
comparationis:

"Porque Liseras conozca
los defectos de su giba,
se los publico en apodos
graciosos de sabandija". (276) (25)

Luego, al desenvolverse los versos, todo aquello que en s( mismo o circuns-
tancialmente refleje la condici6n de doblado, volteado, revuelto, enroscado, super-
puesto, arrinconado, amontonado, hinchado, agachado, embutido, con altibajos,
entornillado, "entuertado", torcido, encogido, acortado, etc., se enfrenta a la espal-
da del doctor como ante una superficie especular. El mismo principio acumulativo
de construcci6n en el poema se adhiere por su estructura superpuesta, amontonada,
como un reflejo mas en la sucesi6n de comparaciones.

Para todos los textos de esta tematica es valedera la calidad reflexiva de la
malformaci6n toracica. En ella se concentra Caviedes para sus asociaciones con la
22.- Poesias varmas de grandes ingenios espafloles, Zaragoza, s.e., 1946 (Edici6n y notas de

Jose Manuel Blecua).
23.--- Agudeza y arte de ingenio, Buenos Aires, Espasa-Calpe, S.A., 1942, Discurso II.
24.-- Ibidem, Discurso XLVIIJ.
25.- El subrayado es nuestro.
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naturaleza, con los elementos fabricados por el hombre, con abstracciones, con
circunstancias de la actividad humana, etc.

Raiul Bueno hace una sucinta relaci6n de otras "obsesiones" del poeta en el
marco de la fealdad f(sica: la nariz, el ojo que se ha perdido, la estatura, la vejez, la
contextura, lo negroide (26).

La recurrencia sat(rica del bardo de la Ribera en cuanto a lo deforme, extraflo,
anormal de la figura humana, es un hecho con muchos paralelos en la cultura espa-
flola del Barroco. Se ha constituido en lugar comun de la apreciaci6n hist6rica de la
Espana Barroca, la gran preferencia por estas tipolog(as anormales de lo humano,
asf en la curiosidad cotidiana como en la vida de la corte y en los temas pictoricos y
literarios. Nihil humani mihi alienum puto, nada humano me es extraflo, dec(a Karl
Vossler como una caracter(stica de la 'poca(27), refiriendosea aquella inclinacion,
por inmiscuirse hasta en las esferas mas rec6nditas de la extrah'eza del hombre en sus
menesteres intimos y en sus caracter(sticas extremadamente alejadas de lo conside-
rado normal entre sus congeneres.

Caviedes menosprecia y satiriza la fealdad; sin embargo, su minuciosa aplica-
ci6n a los 6rdenes marginales de la apariencia corporal acusan como trasfondo una
voluntad de alejamiento ante lo arm6nico. Se maltrata, por proliferaci6n de defec-
tos, la figura humana que, asf reducida, se convierte en ejemplo de la inconsistente
naturaleza terrena.

Deberemos concluir ahora esta exposici6n indicando, en primera instancia,
que la busqueda de esplendores epicos, a la que Caviedes rinde culto explfcitamente
en "Caballeros Chanflones", y su actitud ir6nica, corrosiva, con'respecto a la heroi-
cidad, que expone en diversos lugares de su poesfa satfrica, nos situan ante una per-
cepci6n singular de la vacuidad amhiental en que se ha transformado la vida heroica,
ya dejada atrAs en Espafla y en sus colonias americanas. Este proceso de desplaza-
miento que padece la praxis epica en nuestra America colonial, ha sido resumido
certeramente por Jose Carlos Mariategui cuando escrib(a que:

"Venidos de Espar)a a ocupar tierras para su Rey l...), los con-
quistadores parecen impulsados a veces por un vago presentimiento de
que los suceder(an iumnbres sin su grandeza y audacia. Un confuso y
oscuro instinto los mueve a rebelarse contra Ia Metr6poli. Acaso en
el mismo heroico arranque de Cortes, cuando manda quemar sus naves,
asoma indescifrable esta intuici6n. En la rebeli6n de Gonzalo Pizarro,
alienta una trSgica ambici6n, una desesperada e impotente nostalgia. Con
su derrota, termina la obra y la raza de los conquistadores. Concluye la
conquista; comienza el coloniaje. Y si la conquista es una empresa mi-
litar y religiosa, el coloniaje no es sino una empresa polftica y eclesiAsti-
ca. La inaugura un horTibre de iglesia, Don Pedro de la Gasca. El eclesiSs
tico reemplaza al evangelizador. El Virreynato, molice y ocio sensual,
traer(a despues al Peru nobles letrados y doctores escolasticos, gente ya
toda de otra Espaha, la de la Inquisici6n y de la decadencia". (28)

La nostalgia de la evocaci6n y el escepticismo sat(rico, vinculados con el ideal
dpico, alcanzan a Caviedes dando lugar a una concretizaci6n del desengailo.

26.- Algunas tormas del lenguaje satirico de Juan del Valle Caviedes, EN: Literatura dela
Emancipacion Hispanoamericana y otros Ensayos, Lima, Universidad Naclonal Mayor
de San Marcos, 1972; pAg. 352.

27.- Introduccl6n a la Literatura Espaflola del Siglo de Oro, Madrid, Cruz y Raya, 1934, pag.
106.

28.- Siete Ensayos de Interpretacl6n de la Realidad Peruana, Lima, Biblioteca Amauta, 1969,
16a. Edici6n, pag. 171.
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En segundo lugar, el motivo de la precariedad de la belleza; el cargcter
de ejemplaridad purgativa que se atribuye a esta hermosura en declive; el prop6sito
de escarmiento a traves del pavor ante la corrupci6n f(sica; las alusiones fisiol6gicas
y patol6gicas repulsivas; el cebarse en las anormalidades del cuerpo o en lo ruinoso
humano;el maltrato que,de este modo, se hace a la figura en el hombre; en fin, todo
ello, como formas del memento mori, encierra la barroca resoluci6n de desenganlo,
trasunto de un anhelo asc6tico de hu;da del mundo.

Mariano Pic6n-Salas, incidiendo en este mismo aspecto manifestaba:

"La 'demasia barroca' se hace en el arte lego de Caviedes, desen-
gaino definitivo e insalvable conflicto vital. La risa ante las cosas mAs
cargadas de angustia -la enfermedad o la muerte- es otra mascara del
(ntimas o mas cargadas de angustia -la enfermedad o la muerte-
es otra mascara del total desprecio del mundo. Se menosprecia al
mundo justamente en las dos formas antiteticas que conoci6 la cul-
tura de la epoca: ascetismo y satira ( .. )". (29)

29.- De la Conquista... cit., pags. 126-127.
Por lo discurrido hasta aqui podemos corroborar una afirmaci6n de Luis Jaime Cisneros
cuando, hablando de las poesias religiosas de Caviedes, dice:

"(. . ) poemas que si en verdad testimonian raptos de emoci6n mistica, no
autorizan a sostener (como insiste la critica) que son el fruto de un "tardio arre-
pentimiento" por cuanto admitirlo seria negar la evidente preocupaci6n filos6fica
que alienta el resto de su obra".

Bernab6 Cobo - Juan del Valle Caviedes, Lima, Editorial Universitaria, S.A., 1966,
pag. 74.
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