
DIALECTICA DE LA PERSONA POETICA EN LA
OBRA DE JULIA DE BURGOS

Eliana Rivero

NECESIDAD DE UNA REVALORACION

Cuando en 1953 moria Julia de Burgos en las calles de Nueva York,
abandonada de la suerte, muy pocos fuera de Puerto Rico conoci an su
obra. Veintitres afios despu6s, a pesar de esfuerzos aislados, la di-
vulgaci6n de su nombre en antologias y textos sobre lifrica hispanoame-
ricana es escasa; y lo notable de tal ausencia es que se trata de una
poeta de esencia legitima, de valiosa calidad humana y de patentes lo-
gros artisticos. No podriamos dejar de hallar razones para ese aban-
dono en la agresiva dedicaci6n politica de sus versos de filiacion socia-
lista y en su manifiesto apoyo a la causa de la independencia puerto-
rriquefia. Tales motivos, unidos a la ruptura personal y poetica de Ju-
lia con prejuicios burgueses de hueca moralidad y de supuesta prima-
cia masculina, parecen ubicarla en el segundo plano en que a veces se
prefiere colocar a figuras polemicas; se da por entendido que es mas
ffcil y menos arriesgado ocuparse de autores y de autoras cuya obra
no aparezca "tenlida" o en modo alguno escandalice a muchos de los
establecidos custodios de la cultura, consagrados a sacralizar la ocu-
paci6n critica y literaria por el uso y abuso de criterios artisticos ge-
nerados en la ideologia dominante. Las 6rdenes parecen ser finres en
la mayoria de nuestros foros y academias: preferiblemente poeslia vaga
y semi-escapista, nada de compromisos socialmente violentos y (muchos
menos) de voces radicales de mujer. Por dichas razones, el presente
trabajo resulta -paralelamente a la investigaci6n critica que lo auto-
riza- en una afirmaci6n de creencia en la autenticidad de la voz po,-
tica angustiada, y a la vez decididamente combativa, de Julia de Burgos.

BASES PARA UNA NUEVA CRITICA

Es nuestro prop6sito analizar aqui los modos de autocontemplacion
en que la persona o sujeto lirico se configura a traves de los textos poe-
mMticos de la autora puertorriquenia. El objetivo final de dicho analisis,
dado el examen propuesto, es entonces apuntar hacia la contradicci6n
ineludible en la obra de Julia de Burgos: la presencia de dos corrien-
tes conflictivas, inherentes al existir en medio de una sociedad desigual
e injusta y que expresadas en la situaci6n podtica lanzan al hablante
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lirico a una consideracion dialectica de su posici6n en la vida. Tal pos-
tura doble, engrendrada y exigida por la conciencia de un posible vi-
vir aute6ntico e integrado, hist6ricamente factible, es configurada en la
obra de Julia por una polarizacion de la persona, por un ambivalente
ser podtico que habla y se responde en cuestionamiento existencial y
er afirmacion socialmente motivada.

Seguin se ha sefialado en uno de los estudios mas prolijos que se
han publicado en Puerto Rico, en la poesia de Julia de Burgos "asoma
una trayectoria tematica que va desde el intento de autodefinirse -co-
nocimiento del propio ser- hasta la realizacion del Amor, que a su
vez recala en la muerte por el camino del dolor y de la soledad" 1. En
dicha triada de temas obsesivos, la preocupaci6n ontol6gica se expresa
al nivel de la creaci6n en una reiterada verbalizaci6n del "yo", persona
en que el hablante lirico se enmascara, o en una aparicion del "tOi" que,
en desdoblamiento apostrofico, representa la contrafigura necesaria al
didlogo interior. Baste recordar el poema mas conocido, "A Julia de
Burgos", en que con eco dramatico de voces alternantes abre la poeta
su primera colecci6n:

Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga
porque dicen que en verso doy al mundo tu yo.

Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos.
La que se alza en mis versos no es tu voz; es mi voz;
porque tui eres ropaje y la esencia soy yo;
y el mds profundo abismo se abre entre las dos 2.

Antes de pasar a la categorizacion de esas figuras en que se per-
sonaliza el trayecto poemdtico de la obra de Julia, consideremos bre-
vemente algunos puntos claves al analisis del discurso lirico. Ante to-
do, es preciso dejar planteada la distinci6n entre el sujeto ficticio -ese
"yo" que habla en el texto- y el poeta real. El "yo" o persona lirica
creada es un "objeto puramente intencional" 3 y representado en el
poema; el poeta, en sentido estricto, es el autor de came y hueso que
se sienta a escribir la obra y permanece esenciatmente fuera de ella. Asi-
mismo, al ser creado ese universo ficticio en el texto literario, debemos
adnitir la existencia de una voluntad imp;licita, de un impulso ordena-
dor de tal situaci6n o "realidad", de un hablante b&isico que es el sujeto
de la enunciaci6n y que no corresponde al "yo" lingisticamente pre-
sente; este ultimo es el hablante figurado, explicito, el sujeto del enun-
ciado lirlco. Dicho sujeto, en la intenci6n enunciativa, es una represen-
taci6n ficticia -una miscara, en el sentido cl;sico de persona- que
habla. A veces es proyectado declaratoriamente desde una perspectiva
individual e intima; otras, asume la actitud de un observador, de alguien
que adquiere conciencia del algo y que es por ello movido a un cierto

1 Ivette Jimenez de Biez, Juli4 de Burgos: vida y poasia (San Juan: Edito-
rial Coqui, 1966), p. 82.

2. De Poema en veinte surcos, incluido en Obra po6tica (San Juan: Institu-
to de Cultura Puertorriquenia, 1961), p. 65. Todas las citas de este estudio remni-
ten a la misma edici6n.

3. Roman Ingarden, The Cognition of the Literary Work of Art (Evanston,
Illinois: Northwestern University Press, 1973), p. 264.
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estado de animo. Aun en otras ocasiones, bajo la especie gramatical
de la segunda persona singular, es configurada una entidad poetica
aparte que escucha al sujeto lirico pero que no es sino el "anti-yo",
representado en su mAs escueta posibilidad contraria y en su mas cer-
cana perspectiva espacial y comunicativa. En otras palabras: el hablan-
te explicito, figurado en un "yo", interpela a un "tu" oyente, receptor
ticito del mensaje discursivo y polo opuesto de la realizaci6n existen-
cial y social de la primera persona gramatical; pero este "tu'" no es si-
no un "yo" desdoblado -la altera persona, si se quiere- del hablante
figurado en el poema4. Asi se manifiesta una de las categorias ma's in-
teresantes en la representacion del sujeto lirico: la producida por el des-
doblamiento apostr6fico, por ese verse a si mismo como a un otro, por
un hablarse. Con el uso de este procedimiento de objetivaci6n se de-
linea un texto lirico en el que se potencia toda una perspectiva diak6c-
tica. Tal tecnica de figuracion constituye, ademals, una de las caracte-
risticas mds significativas de la vision po6tica contemporAnea 5.

Formulada esta dicotomi a basica en los varios niveles del discurso,
entenderemos mejor la autocontemplaci6n lirica como una esencial re-
presentaci6n de figuras ficticias; el "yo" y el "tid", en el caso de Julia
de Burgos, son polos de una persona poetica dual y conflictiva, en la
cual se sintetizan actitudes frente al mundo y a la sociedad. A medida
que ahondemos en esta problemdtica textual y en esta configuracion
presente en la obra, se harAn mds claramente admisibles nuestros pos-
tulados.

4. Por supuesto que no estamos considerando aqui el caso primario, mans co-
min, del "tu" receptor como figura ajena y separada del "yo", en que los pronom-
bres designan a dos interlocutores diferentes. Ese "t6" estA presente en la obra
de Julia de Burgos con gran frecuencia, y en tales casos la segunda persona re-
presenta -por ejemplo- al amado, al rio, a la soledad (cf. Poema en veinte sur-
cos, pp. 69y 74; Criatura del agua, p. 315).

5. El desdoblarniento es un fen6meno cuya iniciaci6n en la poesia espaxiola
atribuye Carlos Bousonio a Antonio Machado, y ha sido particularmente estudia-
do en Hispanoam6rica a trav6s de la obra de Cesar Vallejo (v6ase el juicioso
compendio que al efecto ofrece Marcelo Coddou, en su trabajo "Una perspectiva
de analisis en tres poemas de C. V.", Anales de Literatura Hispanoamericana,
nos. 2-3 (1973-1974), (pp. 453 y sigs.). En cuanto a la formulaci6n de una tipo-
logia del sujeto lirico, todavia esta por publicarse la obra que dilucide en deta-
lie una "teonra del poema". Los notables esfuerzos que en torno a tales aparta-
dos han realizado Tzvetan Todorov (principalmente en "Po6tique", Qu'est-ce que
le structuralisme?, Paris: Editions du Seuil, 1968) y Emile Benveniste (en Pro-
bkWmes de linguistique generale, Paris: Gallimard, 1966) se centran funcional-
mente en la prosa; y los trabajos de Jurii Lotman (Lektsii postruktural poeti-
ke, Vvedenie, Teoria stikha, Tartu, 1964; Struktura khudozhestvennogo teksta,
Moscui, 1970; Analiz poeticheskogo teksta, Leningrad, 1972), de pionera excelen-
cia en la poetica rusa, aun no aclaran en su totalidad algunos puntos cruciales.
Postulados serios en relaci6n a la naturaleza del hablante lirico se encuentran,
en el campo de la cn'tica hispanoamericana, en estudios de aplicaci6n metodol6-
gica; v6anse, adem6s del articulo de Coddou citado supra, el de Carmen Foxley,
"Estructura progresiva-reiterativa de las Odas elementales", Taller de Letras,
no. 2 (1972), pp. 25-39, y el de Nelson Osorio, "El problema del hablante poe-
tico en Canto general", Simposio Pablo Neruda (New York: Las Am6ricas, 1975),
pp. 171-187.
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MODOS DEL "VERSE" POETICO

I. Un somero examen de los poemarios de Julia, que comprenden Poe-
mas en veinte surcos (1938), Cancidn de Ta verdad sencilla (1939), El
mar y tai (1954) y Criatura del agua (1961)6, va dejando entrever la pre-
sencia de dos diferentes modalidades de autocontemplaci6n. Una, la di-
recta, verbalizada en la representacion del "yo" y en la consideraci6n
del ser propio como objeto ontol6gico; y otra, la indirecta, realizada
en el desdoblamiento y en el "verse" como figura y contrafigura que
se excluyen mutuamente.

Ia. En la modalidad directa, centrada en ese "yo" que es la figura del
poeta, predomina el hablar lifrico iMtimista y reflexivo; dos planos es-
tUn presentes, a su vez, en dicha dimensi6n. En primer lugar, un pla-
no autocontemplativo frontal, como en el poema "Momentos":

Yo, fatalista,
mirando la vida lleghndose y alejaindose
de mis semejantes.

Yo, dentro de mi misma,
siempre en espera de algo
que no acierta mi mente.

(Poema en veinte surcos, p. 73)

Es este el modo ma's netamente introspectivo, mAs dedicado a la
subjetividad lirica. En ese "yo" que enuncia directamente configura la
voluntad del hablante basico toda una carga de definiciones existencla-
les, de autodeterminaci6n humana, segiun el momento historico y vital
que lo confronte:

Hoy, quiero ser hombre. Serfia un obrero,
picando la cania, sudando el jornal;
a brazos arriba, los punios en alto,
quit.indole al mundo mi parte de pan.

("Pentacromfa", de Poema..., p. 81)

Mientras que esto leemos en 1938, en los p6stumos "Poemas para
un naufragio" (inclhidos en El mar y tui) encontramos declaraciones pe-
simistas como la siguiente:

Sola,
entre mis calles huimedas,
donde las ruinas corren como muertos turbados.

Soy agotada y turbia espiga de abandono.
Soy desolada y lloro...

("Entretanto, la ola" p. 226)

Notemos que la autodefinici6n, tanto existencial como socialmente
aplicada, depende de una contemplaci6n de sf propia en que el "yo" no
se descentra, en que el sujeto permanece esencialmente unitario en la
visi6n del hablante.

6. Incluidos todos en Obra po4tica, op. cit.
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Ib. En un plano distinto, sin embargo, hallamos una figuraci6n mas
lejana de ese centro vital, dada por toda una serie de referencias a la
propia figura fisica, al propio cuerpo, a la vivencia infantil o a los obje-
tos representativos de la persona "real". La autocontemplaci6n adquie-
re asi un menor grado de subjetividad al cambiar la perspectiva espa-
cio-temporal del sujeto lirico con respecto a si mismo y al perfilarse
en el discurso la conciencia racial y sociocultural del hablante. Lee-
mos en una de las ma's divulgadas composiciones de Julia de Burgos:

Ay ay, ay, que soy grifa y pura negra;
griferla en mi pelo, cafreria en mis labios;
y mi chata nariz mozambiquea.
Negra de intacto tinte, lloro y rio
la vibraci6n de ser estatua negra;
de ser trozo de noche, en que mis blancos
dientes relampaguean;
y ser negro bejuco
que a lo negro se enreda...

("Ay ay ay de la grifa negra" Poema.. ., p. 84)

La certeza de la "negreria" o negritud es mas exagerada que real;
es mas una posici6n asumida por convencimiento moral que una defi-
nici6n del ser corp6reo. El mismo poema adquiere perfiles luchadores
y de protesta al convertirse, de lamento personal, en una amonestaci6n
sentenciosa sobre la explotaci6n del hombre por el hombre:

Ay ay ay, que el esclavo fue mi abuelo
es mi pena, es mi pena.

Si hubiera sido el amo,
seria mi vergiuenza;
que en los hombres, igual que en las naciones,
si el ser el siervo es no tener derechos,
el ser el amo es no tener conciencia.

(ibid.)

En Un momento posterior de la obra de Julia, se nos ofrece otro
grado de distanciamiento psiquico en la descripci6n sencilla, casi pu-
dorosa en su patetismo, de "Poema de la u.ltima agonfa". En sus lineas,
la referencia demostrativa neutraliza auin ma's al objeto, haci6ndonos
observarlo con la calma y resignada afirmaci6n del hablante:

Este corazon mfo, tan abierto y tan simple,
es ya casi una fuente debajo de mi llanto

Es un dolor sentado mes alla de la muerte.
Un dolor esperando... esperando... esperando...

(El mar y tu, p. 225)

La sensaci6n de alejamiento se va agudizando hasta que la figura
poetica central se contempla a si misma como "viviendo" en dos mita-
des, esencialmente separada en porciones que son parte de la propia
conciencia y que a la vez representan fases hist6ricamente distinguibles.
Sin embargo, la divisi6n no llega a cumplirse al nivel gramatical: persiste
la primera persona. Ambas "caras" de la figura -el sujeto y el ob-
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jeto- funcionan desde la unidad del "yo", aunque en distintos casos
pronominales:

Y camino mi vuelta a la maniana de la vida en un salto
de rumbos y de errores pasados,
conmigo de la mano, mirando el triunfo de mi alma
sobre el jay! de los hombres encorvados...!

("El triunfo de mi alma", Canci6n
de la verdad sencilla, p. 177)

Podemos ir asi notando una dualidad representativa en la figura-
cion, segiun que la visi6n del hablante bisico se declare desde la aper-
tura intima del "yo" o se concentre en las referencias objetivantes co-
mo "mi sombra", "mi infancia", "mis manos", "mis pies", "mi pecho",
"mis labios" 7. En los dos planos de dicha autocontemplaci6n directa,
no obstante, la figura del poeta se nos da basicamente indivisa, ya que
la objetivaci6n del "otro yo" no llega a realizarse definitivamente, y es-
te es solamente esbozado por apuntes referenciales a la "persona real"
creada en el texto.

II. La autocontemplacion indirecta, sin embargo, adquiere caracteristi-
cas de contrapunto interno al perfilarse en el discurso un sujeto lirico
ambivalente y ambipersonal. El "tI" apelativo llega a ser la contrafigura
verdaderamente antiheroica, a la cual rechaza una autentica representa-
ci6n de Julia -el "yo" figurado del poeta- por su postura sometida y
falsamente digna:

Tui eres s6lo la grave seniora seniorona;
yo no; yo soy la vida, la fuerza, la mujer.

Tui eres de tu marido, de tu amoe yo no;
yo de nadie, o de todos, porque a todos, a todos,
en mi limpio sentir y en mi pensar me doy.

("A Julia de Burgos", p. 65)

El cardcter "reversible" de las figuras poetticas ficticias permite la
expresi6n de visiones conflictivas: de un lado, la mujer socialmente con-
formista que adopta posturas comodamente artificiales y se somete a
los dictAmenes de la imperante mentalidad elitista; del otro lado, la re-
belde, la inconforme revolucionaria que aspira a la reforma. El "tI" y
el "yo" en batalla encarnizada, en oposicion destructora, pero al mismo
tiempo como inseparables componentes de uina sola entidad humana. Uno,
como hablante explicito, como figura del poeta en el texto; el otro, co-
mo receptor del mensaje comunicativo, como oyente tambien explicito

7. Muestras detalladas de tal modalidad de autocontemplaci6n pueden encon-
trarse a lo largo de toda la obra; por ejemplo, en "Cancion del recuerdo", "Yo
misma fui mi ruta", de Poema en veinte surcos, pp. 87-99; "El encuentro del hom-
bre y el nro", de Cancion de la verdad sencilla, pp. 163-164; "Poema con la tona-
da (iltima", ...?", "Poema para mi muerte", de El mar y tUi, pp. 245, 264-265,
275-276; y "Perpetuamente insomne'", de Criatura del agua, p. 317. Una muy acla-
radora instancia de "alejamiento objetivo", amn en la primera persona, se halla
en la expresiva imagen central del poema "Intima", donde leemos versos como "Pe-
regrina en ni misma...", "me llegue hasta nu"", "me hice paisaje...", "me vi cla-
ridad..." (Poema en veinte surcas, pp. 67-68).
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que proporciona al primero la posibilidad de una situaci6n argumen-
tativa.

Tui, flor de aristocracia; y yo la flor del pueblo.
Tui en ti lo tienes todo y a todos se lo debes,
mientras que yo, mi nada a nadie se la debo.

Tui, clavada al estatico dividendo ancestral,
y yo, un uno en la cifra del divisor social,
somos el duelo a muerte que se acerca fatal.

Cuando las multitudes corran alborotadas
dejando atras cenizas de injusticias quemadas,
y cuando con la tea de las siete virtudes,
contra ti, y contra todo lo injusto y lo inhumano,
yo ir.6 en medio de ellas con la tea en la mano.

(p. 66)

La toma de conciencia otorga al sujeto la facultad de hablar desde
una posici,6n comprometida; a su vez el "tu", como antiheroica contra-
parte de esa Julia po6tica, constituye el extremo polar y contradictorio
de la persona, permitiendo la confrontaci6n humana y politica entre las
dos figuras.

Ia. Tambi6n encontramos en esta segunda modalidad autocontempla-
tiva dos planos, dados en funci6n de una variable de distanciamiento-ob-
jetivaci6n que oscila en intensidad segiin que la apelaci6n po6tica recu-
rra al pronombre o al nombre. En el primer caso, vemos las instancias
del "tu" en la criatura socialmente sometida, en la antigua nifia del rio
que ha dejado de existir en la mujer presente. El hablante explicito,
consciente de la p&rdida de su libertad y de su inocencia, se dirige a
su otro "yo" intimo que no es sino ella misma. En un poema con la de-
dicatoria "Para Julia de Burgos. Por Julia de Burgos", leemos sobre
el dolor solitario del ser social y humanamente marginado que se refu-
gia en sus recuerdos de infancia feliz, que intenta volver a la pureza del
origen:

Sera presente en ti tu manantial sin sombras.
Estaris en las ramas del universo entero.
D6jame que te cante como cuando eras mia
en la llovizna fresca del primer aguacero.

Tu mano en semi-luna, en semi-sol y en todo
se refugiaba niubil sobre la mano mria.
Porque yo te cuidaba, hermanita silvestre
y sabes que lloraba en tus claras mejillas.

("Voces para una nota sin paz"),
El mar y tu, p. 260)

En el mismo texto, en clave de la escisi6n fundamental entre las
"dos Julias", se refiere el hablante a la p6rdida de la paz infantil, de-
saparecida con la madurez y con la adquirida conciencia de la angus-
tia, y cifrada en esa doble posesi6n del nombre propio -perteneciente
a "ella misma" y a "1a otra":
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DNjame que te cante como cuando eras mia,
y era paz el silencio de mi profunda ola,
y era paz la distancia
de tu nombre y mi nombre
y era paz el sollozo de la muerte que espera.

(p. 261)

Como vemos, en estos ejemplos del primer plano de desdoblamien-
to, la distancia psiquica se manifiesta con un "verse" en el pasado o
con la autocontemplaci6n socialmente critica del sujeto.

1Ib. El grado extremo de objetivaci6n se realiza, no en estos casos de
alusi6n pronominal, sino en la referencia directa al nombre; ese ca-
racteristico "verse" como objeto nominal y no como sujeto, esa confi-
guraci6n del "anti-yo" en el receptor denominado "Julia de Burgos".
Tanto se mtensifica el impulso antag6nico hacia la contrafigura, que co-
bra rasgos de hostilidad destructora. La agresividad desbordante del
sujeto lirico se vuelve en contra propia; pero la victima, aunque si mis-
ma, es objetivada en el nombrar de tercera persona -culminaci6n del
desdoblamiento- y representa todo lo que la figura del poeta rechaza,
para escAndalo de muchos de sus contempordneos. La mujer pasiva
y obediente, virgen en aras del mito religioso, ejemplo supremo de sumi-
si6n a reglas y normas impuestas por una estructura social opresiva:
todo eso Ye el sujeto lirico en si mismo, y con todo ello quisiera arrasar;

Hoy, quiero ser hombre. Subir por las tapias,
burlar los conventos, ser todo un Don Juan;
raptar a Sor Carmen y a Sor Josefina,
rendirlas, y a Julia de Burgos violar.

("Pentacromia", p. 81)

En instancias como estas, el espacio psiquico entre las figuras al-
ternas de la persona es extendido al mdximo; esa lejania alarga aXin
mas el diametro de la polaridad entre las dos. Por ello, la perspectiva
de la enunciaci6n se manifiesta al lector como dialectica, cuando este
asimila -en la visio6n unificante del hablante basico- las antipodas del
eje de figuracion: la "Julia" y la "anti-Julia", en lucha mortifera, en
oposicion combatiente.

III. La intuicion poetica de una personalidad fragmentada, dispersa en
sus manifestaciones individuales y sociales, es temprana en la obra.
Desde Poema en veinte surcos emerge la conciencia de un "yo" multi-
facetico que es figurado en el texto como persona de inclinaciones con-
tradictorias: una que la impulsa a seguir el camino trillado por tantos,
otra que la lleva a salirse del molde impuesto por anios de esterilidad
cultural.

Yo, multiple,
como en contradiccio6n.,
atada a un sentimiento sin orillas
que me une y me desune,
alternativamente,
al mundo.

("Momentos", p. 73)
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Las composiciones de los Wiltimos anios, aparecidas en forma p6s-
tuma, revelan al lector la misma obsesi6n de un ser plural, dividido en
aspectos diferentes. La Julia nimna, inocente y sofiadora, que recoge es-
trellas; la mujer que toma conciencia de su sefialada posici6n y quiebra
la conformidad de siglos; la rebelde luchadora politica que busca una
via mejor para la historia. Esta persona tripartita, existente en fases
cronol6gicas distintas, se reine al final recogiendose en una sola ante
la presencia del propio sufrimiento, de la desesperanza:

Eramos tres...

Una naciendo de una espiga.

Una rompiendo de un alboroto
tragico de f6rmulas.

Una amontonando el coraz6n de Dios
para darle justicia al universo.
., ............ ........................ .......

Hoy, sollozantes,
tremulas,
presentes,
somos, redescubiertas,
una misma,
somos la dura esfinge de la angustia,
somos el alma viva del silencio.

("Eramos tres",
El mar y t , p. 266)

IV. A manera de resumen, notemos que la autocontemplacion so ma-
nifiesta a traves de toda la obra en las modalidades directa o indirecta
previamente sefialadas; y que tal efecto 6ptico resulta al configurarse
en el discurso un sujeto lirico que reflexiona introspectivamente sobre
la naturaleza de su "yo", o al objetivarse las cualidades de la persona
en entidades que funcionan en categorias apostroficas o referenciales.
De forma cercana o lejana a la presencia del propio ser, subjetivado en
un espacio psiquico y po6tico, el hablante explicito sigue "viendose" en
una perspectiva, dual. Esta, a su vez, apunta hacia la visi6n del hablante
bdsico como una de rasgos dialecticamente opuestos, antag6Snicos en
la consideracion de un mundo que es pero que no tiene sentido, y al
miismo tiempo integrados en la conviccion de una justa lucha social
que avance la causa igualitaria.

EL POR QUt DE UNA CATEGORIZACION DE LA 'PERSONA'

La producci6n poetica de Julia de Burgos, si bien diversa en for-
ma y en temdtica, presenta una consistente preocupaci6n por la natu-
raleza del ser propio; como en toda obra lirica, el volverse hacia dentro
es su caracteristica crucial. La contemplacion de la interioridad per-
sonal se da al analisis en este caso como una manera especifica de au-
toexamen, en el cual la introspecci6n, la mirada y la referencia pueden
usarse como terminos descriptivos de los modos del "verse": el sujeto
figurado en un "yo", objetivafndose en un metonimico pars pro toto,
o desdoblkndose en un apostrofe nominal o pronominal. Estas moda-
lidades, que hemos llamado directa e indirecta, configuran al nivel del
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enunciado una persona poetica pluridimensional, cuyas diversas mdsca-
ras se resuelven principalmente en una de carActer bifronte: el "yo"
como sujeto y el "'anti-yo" como objeto. En la perspectiva oscilatoria
de la representacion, tiempo y espacio son manejados como variables
de extrema importancia y como instrumentos de objetivacion. El anta-
gonismo entre .os polos opuestos de la visi6n poetica crece en propor-
cion directa a la lejania temporal y psiquica del hablante con respecto
a su altera persona8 Asi, la situacion o realidad configurada en el
texto lirico se ubica en un plano obviamente escindido; pero los dos
campos que resultan de la escisi6n entre una Julia y la otra, entre el
Uti" y el "yo", se integran como extremos polares de una dialectica
al considerar las figuras ficticias como creaciones, en el interior del
enunciado, del hablante implicito -ese portador de 1a perspectiva de
la enunciacion. S6lo a partir de esta consideraci6n bisica podemos
entender como se nos entrega, por medio de la obra literaria, una vi-
si6n del mundo que corresponde a la formulaci6n de cierta ideologi a.

En la obra de Julia de Burgos, la vision del hablante implicito al-
berga una tremenda carga emocional por esa dindmica de lucha que se
explicita en las categoneas de la persona. Lo dialkctico de la posici6n
se comprende al darnos cuenta de que el duelo tiene soluci6n solo si
se aniquila una de las dos figuras; pero es a la vez irresoluble porque
el "yo" autentico, en las condiciones historico-socialles en que le toca
vivir, no logra realizarse sin la ayuda vital de la "anti-Julia". Las dos vi-
ven una mentira y una verdad. Las dos, como gemelas unidas por el
vientre, arrastran una existencia que se frustra ante el obstaiculo de la
pobreza y el escarnio. Las dos, en derrotista actitud final, llevan en si
el germen deseeso de la propia muerte 9.

El primer poema publicado, al que nos referimos de manera ge-
neral al comienzo de este estudio, ya indicaba la fuerza emotiva de la
dualidad:

Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos.
(op. cit.)

8. Todavia no se estudia, en todas sus ramificaciones, el papel de la coorde-
nada temporal en la estructuracion de la lirica; aunque Roman Ingarden habia
apuntado desde 1937 como estos rasgos de la composicion solo se pueden aprehen-
der conceptuialmente a traves de un analisis cientifico de la obra, que va m6s
allA de la lectura ordinaria y de la aprehensio6n puramente estetica. Tambien se
refiere cl en'tico polaco a la manera de "ver" del lector y a la necesaria atencion
a los fen6menos de perspectiva temporal para revelar la dinamica de la obra, y
no solamente el suceder referido en ella; pero su analisis es queda corto en la
explicacion del "yo" lirico dibujado en el texto (cf. el capitulo "Temporal Pers-
pective in the Concretization of the Literary Work of Art", Ingarden, op. cit.,
pp. 94-145).

9. La obsesion del fin propio se hace muy evidente hacia la ultima parte de
la obra poetica de Julia de Burgos, donde encontramos expreso el desco de tal li-
beraci6n existencial (vetanse "Poema con la tonada filtima", "Poema de la intima
agonia'-' y "Poema para mi muerte", citados supra). La preocupaci6n fatal se
acopla a un presentimiento casi profetico de la muerte solitaria y an,6nima en
"Dadme mi nuimero", de El mar y hi, pp. 233-234.

40

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar

Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción
10 de 11 

Friday, February 21, 2025



El impacto electrizante de tal apelaci6n es explicable cuando per-
cibimos que: a) el hablante, personificado en la figura del poeta, habla
consigo mismo pero quien le escucha no es realmente "yo" -como se-
ria en los mIs comunes casos de la canci6n lIfrica, del mon6logo interior
o del soliloquxo; b) el oyente es un "tul" al que no podemos negar la
identidad con la figura del poeta, porque la indicaci6n hom6nima es
irrefutable; c) esa "Julia de Burgos", a quien habla la persona de Julia
Burgos, es de diferente naturaleza y de distinta filiacion humana, social
y poliftica, o pertenece a una dimension temporal lejana; d) la oposici6n
diametral entre las dos Julias, ficticia en la creacion del discurso lite-
rarlo, se "siente" como real al apoderarnos de aquello que el hablante
bdsico no comunica de si.

Esas corrientes conflictivas figuradas al nivel del texto linguilstico, al
ser experimentadas como reales en la comunicaci6n podtica, dirigen la
atenci6n del lector hacia el "sentido" o significaci6n en la obra de Ju-
lia de Burgos. Aunque 6sta aparezca fragmentaria como colecci6n de
enunciados poematicos, el analisis de composiciones dispersas desde la
perspectiva de la enunciaci6n nos revela una implicita manera fundamen-
tal de ver el mundo. Si bien la temdtica varia, lo que no cambia en los
textos estudiados es la percepcion de la realidad como multiple y ex-
ternamente sin sentido. Pero a este mundo estructurado socioecon-
micamente en forma desigual para la totalidad de la raza humana, res-
ponde en la visi6n del hablante bisico una naturaleza congruente y ar-
m6nica en sus elementos. Es la historia la que hay que cambiar. Los
patentes sentimientos de angustia y alienacion que hallamos en los ver-
sos de Julia, y que son comunicados principalmente por medio de una
dialectica de la persona, tienen origen en una solitaria impotencia ante
la sociedad injusta con la que se enfrenta el poeta. La voluntad creado-
ra, a travds del universo ficticio de la obra lirica, s6lo puede tratar de
componer y reordenar prioridades vitales.

Universidad de Arizona
Tucson, Arizona

USA
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