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INTRODUCCION 

La poesía da Ernesto Cardenal es hoy por hoy l8 más ld

da y discutida en América Latina, sobra todo por los j6venes, 

incluyendo en éstos, no s6lo aauéllos aue cronol6gicamente v! 

ven esta hermosa etapa de la vida, sino a todos los hombres 

aún capaces de entusiasmo, amor y actitud de cambio. Esta Pº! 

s,la gusta porque as sencilla, clara y objetiva. Poesía qua ª! 

presa toda la angustia y desgarramiento de nuestro continente 

testimonio de lucha oue nuestros pueblos han emprendido par~ 

lograr s~ liberaci6n. 

Ernesto llama a su poesía exterioriata porque se basa en 

hachos reales, con cifras, fechas, denuncias, oraciones, pro

testas, slogans, siglas, estadísticas, en fin, con todo aau•

llo aue sea fiel reflejo de nuestra terrible y contradictoria 

.realidad, fflas el valor plano de su producci6n poftica no rad! 

ca espacialmente en esta caracter{stica sino en la búsqueda de 

la palabra esencial, del Verbo autlntico aua al ser pronuncia

do haga al hombre due~o de si mismo, da su mundo presenta y fu 

tura, y del infinito. 

La poesía de Ernesto e lA vez aue incide fuertemente en 

el presente es eterna y trascendente. Tambifn, parad6jicamente, 

es vieja y nueva e le vez. Tan vieja como la clásica y tan 

nueva que anuncia al hombre y al mundo del futuro. Por un la

do rompe con los clichés pofticos establecidos, a tal grado 

que algunos críticos la llaman antipoesía, y por otro, decla-

( I ) 



ra el mismo autor, es tan antigua como la poesía homlrica o 

b{blica, las cuales se creaban con im,genes concretas,~ 

viejo !!l _!!!!!!!, nuevos. 

I I 

El presente trabajo tiene como principal objetivo al as• 

tudio de esta poesía. Trateraaos de descubrir el sentido pro

fundo de le ais•a y las diversas facetas qua elle encierra, 

pues la poesfe de Ernesto a la vez qu• acto •aencielmente Po! 

tico es acto político, praxis liberadora, comuniceci6n y anu~ 

cio del reino de Dios equ{ en la tierra. El esquema qua desa

rrollar••os as al siguiente, en al pri•r capítulo se analiz! 

r, al poeta en el tiempo y en su tiempo• su vida, importantí

sima, en íntima uni6n con su obras el contexto literario den

tro del cual se ha formado y el contexto hist6r1co, político 

y socio-acon6mico dentro del cual se mueve y con el qua su 

poesía guarda tan estrecha relación. En el segundo cap{tulo, 

daremos noticia de su obra poitica, aouí haremas un comenta

rio general de la obra publicada hasta el presenta. Es c0116n 

conocer al poéta místico da los Sal•os, al enamorado de los~ 

pigramas, o al político de Hora C!!.e,, ignorando la existencia 

del resto de su producci6n tan valiosa y maltipla, creamos 

que s6lo el conocimiento da su obra total nos par•itirf valo

rarlo con justicia. En el tercer capítulo nos avocaremos al 

estudio de los temas que persisten en 1~ poes!a de Cardenal, 

profundizaremos en los distintos ~ngulos desde los cuales con 

templaremos la poesía de Cardenal• concepto, esencia y múltl

ples horizontes de su quehacer po~tico. Adem,s se analiza el 

exteriorismo1 corriente y teor{e poltice de Ernesto y aporte-



I II 

ción concreta de la poesía nicaragüense a la poesía hispáni

ca. Se incluye en este capítulo un estudio de las principales 

tfcnicas que el poeta aplica al construir su poesía• lenguaje 

iaagen, escritura con destinatario, transmisi6n de informac16n 

correlato, etc. 

El presente trabajo pretende ser an primer deslinde en 

la obr~icaragüense. Esperaaos que en 11 ~e encuentren algu

nas pautas para posteriores investigaciones, pues hay en ella 

un rico fil6n en el cual los j6venes lectores de Ernesto pue

den explorar, esclarecer, valorar su poesía fecunda f vital. 

Confesaremos que s6lo nos ha guiado en la entrada a tan difí

cil terreno, el entusiasmo y admiraci6n que sentimos por el 

doble rundamento poftico que es para Ernesto Cardenal• la PO! 

s!a y la ravoluci6n. ~ !!!E..!_ poesía I revoluci6n, !! !!.E!! 



ERNESTO CARDENAL EN EL TIEMPO 

Y EN SU TIEMPO 

Unos pucos en ia tierra se hacen reales con 

poemas 

Fm,.,ro Cardenal. 

tlll!.,JJ. ~6) 
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1.1 CONTEXTO BIOGRAFICO 

Se treta da un monje. Un aonje absolu 
tamenta sorpresivo y peculiar, revol~ 
cionario y poeta. 

Pablo Antonio Cuadre1 

1.1., EN GRANADA 

Hay una ciudad situada an las riberas del lago Nicaragua, 

peque"ª• casi diminuta, pr6spara, amanta del comercio, cansar 

vadora y a le vez alegre y coqueta, codiciada a través de los 

siglos por españolas, francesas, ingleses y norteamericanos. 

Ciudad qua conserva todav{a las huellas que han dejado pira

tas y filibusteros, Ciudad que gima y sueña por el mar, por el 

canal, puerto o estrecho qua la llave al mar y con ello a la 

riqueza, a la cultura, a la c011unicaci6n directa con otros 

mundos. 

Ah{, en Granada, año de 1925, nace Ernesto Cardenal, fi

gura de gran relieve poftico y art{stico, uno de los renovad~ 

res m,s originales de la poas{a hispánica de este siglo. 

1.1.2 POET~ DE NACI~IENTO 

De familia aristocrática y con sello milenario de inte

lectual, desde pequeño presenta inclinaci6n por la poes!a. El 

ambiente que lo rodee desde su infancia contribuye mucho a su 

formaci6n como poeta. 'Uve y se educa entre poetas• primo de 

José ~oronel urtecho por parte de ~adre y Je ~ablo Anto~io 

:ua 'r~ ~~r ~Arte de pAdre. HaStA Su abuelA doñA ~gustina, era 

gran lectora y ~uena consejera. 



La familia Cardenal en Nicaragua es rapresentativA del 

comercio y la burguesíe, los intelectuales de la misma forman 

un grupb da oposición frente a la familia Somoza, símbolo del 

poder, la corrupción y la violencia en el país. 

1.1.3 L[ON 

Ernesto vive varios años da su niñez, en León, la tierra 

de Rubfn Daría, el poeta nacional, y de Alfonso Cortés, el 

poeta demente. En estA ciudad escribe sus primeros poemas, 

contagiado ouizá por el espíritu poftico de ••bos. 

De Alfonso, dice Ernesto, 

Yo recuerdo sus ojos pálidos, azules y su barba po
siblemente rojiza, cuando los chiouillos de la es
cuela pasábamos por su case, hacifndole burlas. La 
familia lo tenía con grillos, por tamos de sus fu
rias, y si uno se asomaba por el zahuán (sic.) po
día vérsela al fondo del corredor oscuirO.Los chi
ouillos no sabía~os entonces y tampoco los mayores, 
oue ese hombre era uno de los grandes poetas de la 
lengua castellana. 

(AYL., J!• 20) 

1 .1 • 4 :ENTdO MERICA 

~egresa [rnesto a ~ranada, a estudiar en el Colegio Cen

tro América dirigido por sacerdotes jesuitas, donde es alumno 

del maestro-sacerdote-poeta Angel ~artínez Beigorri. Su vida 

continúa desliz~ndose dentro de un ambiente eminentemente po! 

tico, Junto con sus compañero,;, entre ellos C::irlos t::irtínez 

Rivas; y amigos como [rnesto ~ejía S~nchez. pasa horas v horas 

bajo la somhr~ acogedora de unA ceib? o en el o~tio da los r-



tos noabras, Ernesto fflaj{a Sfnchaz, Carlos fflart{naz Rivas y 

Ernesto C0rdenal, serfn fundamentales para la poes[a de Nica

ragua, ya QU& van a constituir la llamada Generaci6n del 40. 

1. 1. 5 TALLER SAN LUCAS 

En 1942. Ernesto tiene 17 ª"os1 ha terminado el bachill! 

rato, estf llano de amor y de ilusionas. Sua primeros pae•as, 

naturalmente, son peemas de joven enamorado, del eterno feme

nino, llámese la musa miriam ••• Claudia ••• carman ••• o ~delita. 

Por entonces frecuenta las tertulias dal Taller San Lu

ces, fundado por Urtecho, lugar donde se reunen los pastas da 

vanguardia que componen la ger.erac!6n de 1929. Ellos son ade-

\m•s de Urtecho, JoaQuln Pasos, manolo y Pablo Antonio Cuadre, 

Luis Alberto Cabrales, Octavio Rocha, etc. En el tallar, Car

denal lee sus poemas da amor a los amigos y llega a anunciar 

un libro suyo dedicado a Carmen. Vive enamorado, entonces no 

parecfa presentir su desti~o. Pronto llega la primera grand! 

silusi6na producto de aste enge~o amoroso en su primar gran y 

desconocido poema La ciudad deshabitada. 

1.1.6 IIIEXICO 

Viene a ffllxico. Estudia la carrera de Letras Españolas 

en fflascarones1 al terminarla, presenta para obtener la licen

ciatura, una brillante tesis titulada Ansias y lenguas de la 

nueva poes{a nicaragüense. 2 Esta obra revela al mundo la exis 

tencia de una poesía nueva, original y dinémica en el pa!s de 

Rub1fo Darío. 
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1. 1 • 7 COL UfflBIA 

D• la Universidad de ~éxico pasa a le da Columbia, en 

Naw York, donde estudia literatura norteamericana y parfacci~ 

na el inglfs. Estos ª"ºs son det~rminantas para la formación 

del poeta. En asta época conoce y se convierte en discípulo 

da Ezra Pound, influencia decisiva en su vida y en su obra, 

fl mismo gusta llamarse "disc!pulo da Poundª. 

Regrese a Nicaragua. Ahora as un nuevo Ernesto, llano de 

luz y diafan{a QUB demuestra haber adquirido los recursos ti~ 

nicos para al dominio, objativizaci6n y la fuerza expresiva 

rlo su palabra p6ltica. 

, • 1. e HISTORIA y POLITICA 

Da los poemas amorosos pasa a los poemas hiat6ricos como 

aqulllos en rue habla da Ralaigh, De ~alker, de Squier, etc., 

Carda~al contempla Amfrica desda el ojo azul de astas invaso-

ras. 

Escribe después los Epigramas donde confluyen el amor y 

la pol!~ica, En ~st9 ~~~en~~ :ardenal rn s518 g5:ri~e pJPnas 

pollticos, sino tambifn hace política con todos sus riesgos a 

implicaciones. Pronto le llega la persecuci6n1 

La Guardia Nacional anda buscando a un hombre. 

Un hombre espera esta noche llegar a la frontera. 

El nombre de ase hombre no se sabe. 

Hay muchos hombres más enterrados en una zanja. 

El número y el nombre de esos hombres no se 1abe. 

Ni se sabe el lugar ni el número de les zanj~s. 



La Guardia Nacional ~nda b~scando a un hombre. 

Ua hombre aspare esta noche salir da Nicaragua. 

(fil., !!•46) 

6 

Del ascondita sala a la guarrilla, al manejo da las a•

tralladoras, la participaci6n clandestina en reuniones, la 

circulacl&n da manuscritos mimeograledos, •1 !apulso de acci2 

nas suvarsivas a 

Yo he repartido papeletas clandestinas, 

gritando, Viva la libertad! en plena calle ••• 

(!!!!!!.•, P• 23) 

1,1.9 REBELION DE ABRIL 

En al mes da abril da 1954, suceda le llamada •rebalt6n 

de abrt1• contra el general Anastasia Somoza, a ouien el poe

ta prodiga versos da mercada ironfe1 

r.ENTINELA DE LA PAZ, GENIO DEL TRABAJO 

PALADIN DE LA DE~OCR8CIA EN AmERICA 

DEFENSOR DEL CATOLICIS~O EN A]ERICA 

(Ibid., e,.53) 

Se descubre la rabali&n. Comienza nuevaHnte la persecu

ción, el martirio, la matanza. Cientos de j6vanes terminan en 

la cárcel1 otros son torturados y asesinados. Ernesto logra 

escapar pero estos acontecimientos o~adan grabados en su ser 

pare siempre. Entonces escribe uno de sus poemas más conoci

dos, le famosa Hora Cero. 

1,1.10 LA TRAPA 
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Jtro mes de abril, ahora en 19S7, Ernesto anuncia emocio 

nado a sus amigos• me voy a la trapa. El Amor, el ~mor mismo 

lo atrapa al fin,¿acaso no había pasado buscándolo los 31 añm 

da su vida? 

Ingresa anal monasterio trapense da!!!!!:, Lady ,g! Gathse

manys su noviciado lo hace bajo la diracci6n da Thomas Merton~ 

Durante asa tiempo, deliberadamente, casi no escriba poesfa, 

s&lo escriba notas sencillas da su experiencia religiosa. Re

sultado, -nos dice Cuadra-4 , una serie de Sketches con sabor 

a la más pura y refinada poas{a china, treinta y un poemas en 

total, qua sa publican con al titulo de Gethsa•any Ky, Fruto, 

tambi,n, da esta momento es su libro en prosa Vida en el amor. 

Permanece en la Trapa dos aftos y, luego, sala por razones de 

salud. En realidad, Merton explica esta salida de la siguien

te manera• 

Yo ahora puedo ver qua tambiln había otra raz6na no 
ten{a sentido que continuara aqu{ como novicio y co 
mo estudiante cuenda en realidad era ya un maestro75 

La Trapa es, para Ernesto, escuela de vida, escuela de 

poes{a, escuela de amor, en fin, toda una profunda renovaci6n. 

Ahí descubre el amor de Dios y se da cuenta de que a medida 

que se identifica 111,s con Dios, se identifica tambiln aés con 

el mundo y con los hombres. Este descubrimiento se reflejará 

en su obra futura. 

1.1.11 CUERNAVACA 

Deje a los monjes trapenses y se ve a vivir con los bene 

dictinos an Cuern?.vac~, ~~xico. Cursa estudios escolásticos 



en el monasterio de Santa maría de la Resurrecct6n donde se 

entrega coapleto a la vida religiosa e intelectual. 

8 

De Cuernavaca pase al Seminario de Cristo Sacerdote, en 

la Ceja, Antioqu!a, Colombia. En este lugar termina sus estu

dios de Taolog{a. 

En agosto de 1955, regresa a Nicaragua y en le catedral 

da Nanagua reciba las 6rdanas sacerdotales. De asta moll8nto 

trascendental de su vida, nos dice Pablo Antonio Cuadra• 

mientras Ernesto Cardenal, en el primer acto de la 
ceremonia de su ordanaci6n, estebe postrado faz de 
tierra, an la postura da máxima renuncie y huailla
ci6n voluntariamente caído, colocedo ,r-icamante so 
bre su auarte, sembrado en tierra para iniciar su -
rasurrecci6n, pensf que la humildad es no un rebaja 
miento, sino solamente el nivel exacto de la verdad 
humana. El hombre qua no quiere saberse ni valorar
se en esa postura da ca{do es un fituo qua olvida 
su cadivar. Pero, quf difícil le as al hombre, y 
sobre todo al intelectual, aceptar que por si mismo 
aun en la cumbre del genio no es mfs que eso, un 
ca!do! V que todo levantarse, toda vida, es obra da 
Dios • 
• • • 
Y entonces pensf tambifn oue mientras la mayor par, 
te de esas intelbctuales se escandalizar!an o juzga 
rra~ indi~n~ el acto de Ernesto para fl constitu!a
el acto cumbre da su ~cerrera", de su correr hacia 
la Belleza, su "Introito ad Altare Dai"6. 

1.1.12 1964-1970 

Entre estos años escribe y publica, primero, los Salmos 

-la m,s conocida de sus obras- que desborda las rronteras eme 

ricanas y se traduce rápidamente e varias lenguas extranjeras 

con gran ~xito1 nuizá poroue en estos poemas sabe captar el 

profundo anhelo de amor y oraci6n del hombre actual. 

Luego escribe Oración por marilyn monroe y el ~pocalip-
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sis, vuelve más tarde a la veta histórica con fil estrecho dudo 

!!L y Homenaje a los indios americanos. 

1.1.13 SOLENT INAIIIE 

Desde 1965, Cardenal vive en Solentiname, lugar de codor

nices, isla de fulgurante belleza y difícil acceso situado en 

el interior del Gran Lago da Granada. En este lugar, por con

sejo de ~erton, funda su propia comunidad contemplativa llama

da "Nuestra Señora da Solentiname". 

La isla resulta demasiado grande para la pequeña comuni

dad del poeta. Ah{, alejado del mundo y presente a la vez, tr31 

ta da construir una sociedad ideal, sin egoísmos, sin clases, 

sin propiedad privada, donde se elimine el tuyo y el m(o, y 

todos los bienes sean puestos y disfrutados en comGn. 

La ~rimera regla en la is1a es oue no debe haber reglas, 

se ha querido hacer una paoueña comunidad sin normas ni esta

tutos. Todo en Solentineme es contemplaci6n y servicio. La vi

da del poeta esté centrada en la meditaci6n, la poesía, la es

cultura y el trabajo social con los habitantes de la isla. A

demás fabrica artesan(as, raza, predica y lleva los sacramen

tos, lee, contesta cientos de cartas, recibe viajeros y con 

frecuencia viaja. 

En 1970 va a Cuba como jurado en un-concurso de poesía 

organizado por la Casa de las Américas, en 1971, cuando toda

vía estR en el poder la Unidad Popular, viaja a Chile, en 1976, 

vi~ja a Roma pArA perticipAr en el TribunAl ~useell oue inve! 

t:. i ga l"' en llméric~ IJ.U8?0 viene a ·t:~xi-
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co invitado por el Comit6 ~exicano de Solidaridad con el Pue

blo de ~icaragua. 

1,1,1á 

El viaje a Cuba, en 1970, marca al inicio de la segunda 

conversión de Ernesto, su conversión a la revolución. En Cuba 

lo esperaban con gran espectación, y él viaja a la expectati

va ya oue quer!e contemplar por s! mismo los ten cmmantados 12 

gros de la revolución cubana. 

Fruto de este viaje es su hermoso libro En Cuba donde re 

coge todo lo oue y escucha en el pa!s1 opiniones de derecha y 

de izquierda, bueno, malo y torcido, lo justo y lo injus~o, lo 

oue se dice y lo que se calla. Esta experiencia lo llega a una 

profunda reflexión, 

Yo me he retirado del mundo para vivir en una isla 
poraue me repugnan las ciudades, Pero ésta es mi ci~ 
dad. Ahora veo oue no me había retirado del mundo, 
sino del mundo capitalistE. 

(EC., e.15) 

En una charla con margaret Randall, Cardenal contesta, 

Este sistema nue a vos te encanta poroue sos comunis 
ta, a mi me encanta poroue lo encuentro evangélico,-

(~., e,24) 

Y más adelante expresa& 

En Cuba el nuevo nombre de la Caridad es PP.voluciór., 

(Ibid,, f!,24) 

De aouí en adelante, la formaci6n del hombre nuevo y del 

mundo nuevo, objetivos básicos del pueblo cuheno, pasan a ser 

objetivos del poeta, 
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El nombre nuevo de íidel o al Chl es el mismo da la 
Ep(stola a loa Colosenses 3, 9-11t "No sa engañen 
(axplotan) unos a otras, desp5jense del hoabre vie
jo y todas sus obras y vístanse del hombre nuevo ••• 
Ya no hay direrancia entra jud{o y griego, circunci 
dado o no circuncidado, b,rbaro o escita, esclavo o 
libre" 

(~., .e_.178) 

Abre as{, Ernesto Cardenal, un nuevo camino a los cris

tianos en búsqueda, camino qua ya habb iniciado •1 aecerdote 

colo•biano Ca•ilo Torras. El nueva camino ea la praxis ravoly 

clonarla, la aceptación del marxismo como m,todo Óptimo para 

lograr la revolución. 

1 • 1, 15 AIIIOR 

Regresa a &olantiname enamorado da la revolución, y el e 

naaorado habla, piansa, sienta, aftora, defienda, viva, crea y 

lucha.por el ser amado. Una joven llamada Trini le había dicho 

en Cuba a Ernesto Cardenal• 

La revolución sobra todo es cuestión de amor. Haz 
ver que la Revolución as sobre todo amor, as cues
tión de sentir un gran amor. 

(~ •• J!.191) 

A partir de su viaje a Cuba, la vida de Cardenal estará 

encaminada al logro de la liberación. Solentiname ser~ su a

porta concreto al cambio, y tambiln lo va a ser su gran obra 

poftica. Al sistema hay qua contestarle no s6lo con palabras 

sino con vida, no sólo con taor{a sino con praxis. no sólo 

con buenas intenciones sino con lucha. Solentiname y su poe

sía, serén la vida, la praxis, la lucha y estrategia de Ernas 

to oue tiene como objetivo final la comuni6n de todos los ho! 

bres unidos verdaderamente en el amor, Dios estará presente y 

naceré el hombre nuevo. Los Últimos poemas que ha escrito, 
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Cento Nacional y Oráculo sobre Managua son poemas cargados de 

aaor, coapr011iaor cantaa eta a•or y vides cantas de esperanza 

en un ~undo que he da venir en la medida de quienes se decide 

a construirlo. Y!!.!!!!!2!! !!!!!.!!! para!! hoabre !l!!!!!! 
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1.2 CONTEXTO LITERARIO 

En Hpfrltu unidos, en aap.{ritu y 
ansias y lengua. 

Ernesto Cardenal. 7 

1.2.1 TRES ETAPAS 

Si dividimos la poaa{e nicaragüense en tres grandes ate

.pea, la primara sarta la QUB abre Rubln Darlo can al lodarnis 

!!!2 no sólo en Nicaragua, sino en toda ·Amfrica y España, la ª! 

gunda, la de los postas de vanguardia, encabezados por Josf 

Coronal Urtecho1 y la última, la da los poetas poetvanguardi! 

tas, entra las cuales podamos situar a Ernesto Cardenal. 

Nos detendremos a considerar a los poetas da vanguardia 

por el aporte decisiva qua latos ,1enan en la rormaci6n de 

los nuevos poetas de Nicaragua. Dicha inrluencia, dice Carde

nal al respecto, ha sido más de vida que de estilo• 

la tnrluencia que hemos recibido as••• bien perso
nal, ya que empezamos a escribir debido al ejemplo 
de los otros. Si en algo los hemos imitado as en 
tratar de ser nosotros mismos, como ellos fueron o
riginales y personales! 

1.2.2 LA GENERACION DEL 29 

le etapa de los poetas vanguardistas -llamados tambifn 

Generaci6n del 29-, ast, marcada por un poeta qua sa aleja y 

regresa a la tierra de origen. Se trata de Josf Coronel Urte

cho, quien, al retornar a su patria en 1927, trae consigo co

nocimientos de las literaturas extranjeras y además un canto 

nuevo, el de [zra Pound, el poeta original y rebelde. 

A las novedades que ha traido urtecho de su vieja, sa u-
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nen los hallazgos de Luis Alberto Cabrales en rrancta, donde 

encuentra la paaa!a da Jean Coctaau, Guillauma Apollinaira y 

Paul Claudel. 

1.2.3 REBELION 

Cobrales y Urtecho orientan al grupo de j6venaa poetas 

revolucionarios nicaragüenses, 

••• qua ya presientan y cantan al cambio universal 
qua ha acaecido dentro del ritmo hist6rico y que es 
preciso expresar con un nuevo ritmo poético. 9 

Este grupa propone caabtaa radicales an paasta sobra to

da huir del modernismo tan llano da cisnes, cortejos, lagos, 

g6ndolas y princesas melanc6licAs1 buscan una poes!a que nom

bra realidades nuevas apartadas del tupido astattcis•o. Surge 

as{ la generaci6n da 1929, llana da vitalidad y rebeldía. Es

ta generaci6n estf ror•ada por Josl Oaranel Urtecho, Luis Al

bert~Cabralas, Pablo Antonio Cuadra, manolo y Orlando Cuadra, 

Joaqu(n Pasas, Octavio Rocha, etc. De estos poetas, nos dice 

Gloria Guardia de Alfara• 

••• se reunen a escribir, a soñar y e combatir lema 
le literatura del momento desda le alta "Torre de -
Dios~de la iglesia da la merced de la plfcida y tro 
pical Granada. Organizan recitales da poesfa nuevai 
lanzan críticas, procla•aa y manifiestos anti-acadf 
micos a inician alegres y enlrgicas pollmicaa10 -

Granada es al centro da acci6n de estos poetas y su gri

to de guerra 1s1 

Queremos acabar con una generaci6n llorona. Que sur 
ja una genaraci6n libra y alegra. 

cm., ~.4s) 

A este grito arremeten contra el Parnaso y la n d · . :=\'I e1111a 0 

el padre Dar!o y sus seguidores, los profesores tradicionali! 
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tas de la ltteratura, los clásicos, pero los clásicos mal en

señados, contra la poesía burguesa de álbum, los versos malos 

y retóricos aprendidos de memoria. En fin, contra todo aque

llo qua significará retroceso, pasividad, tradición mal enten 

dida. 

El resultado de aste movimiento y los postulados del mi! 

mo, aparecen claramente expuestos en el •anifiasta vanguerdi! 

ta titulado Ligera exposici6n y proclama de le Anti-Academia 

Nicaragüense, salida a luz en 1930. 

1.2.4 APORTACIONES 

Entre las magn{ficas aportaciones que este grupo hace a 

la literatura y a la cultura nicaragüense encontramos las si

guientes, 

-Traducciones de la poesía da T.S. Eliot, Ezra Pound, m! 

rinatti, Apollinaire, Giradoux, Claudel, Valary, Duha

mel, Gide y Superviella, para ponerlas al alcance de t~ 

do el público. 

-Publicaci6n de la hoja Vanguardia aue serla el máximo 

órgano de difusión de los movimientos literarios agrup~ 

dos bajo este nombre. 

-Aparici6n da los Cuadernos del Taller San Luces, nuevo 

6rgano cristiano de cultura nicaragüense, dentro del 

cual publica por primare vez sus poes{as Ernesto Carde

nal. 

-Trabajos de investigeci6n y creaci~n de men1restaciones 

artísticas nacionales, folklor, poesía, tradiciones, 



teatro, arouitectura nacionAl. 

-Publicación de antolog{asQue den a conocer la poesfa nueva 

de Nicaragua a todo el mundo. 

Todo este arsenal de a la literAtura de Nicaragua, un se

llo de continuidad, un acento propio que continuaré d9spufs la 

generaci6n del 4o.11 

1.2.s COfflPROfflISO POLITICO 

El momento hist6rico nue le toca vivir a esta gener~ción 

es precisamente el de la gran crisis del capitalismo, generada 

despufs de la primera Guerra mundial, En 1929, Estados Unidos 

vive una de lAs peores crisis de su historia. La prosperid?d 

oue hab{a surgido despufs de la primera guerra mundial y la PO! 

guerra, comienza a dec~er. Este hecho cuestiona al capitalismo 

como teoría econ6mica capaz de llevar al hombre a un estadio de 

bienes~ar social. 

La rebelión social coincide con la rebelión de los poetas 

de la generación del 29. Hay un profundo malestar en todo el 

país, se ateca al burgufs como s{mbolo del CApitalismo. Para el 

ataoue se proponen dos caminos, fascismo a comunismo, Ambas i

deolog{as, eunoue radicalmente opuestas, coinciden en señalar 

al burgufs como culpable de la decadencia de la sociedad. 

Es tambifn el momento histórico en oue Sandino se levant?. 

al norte del pa{s contra los invasores·norte8mericanos. L~ ore

sencia del héroe acentúa el nacionAlismo de los poetas de van

guardia. 
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1.2.6 INCLINACION POR EL rASCISMO 

Por razones de !ndole hiat6rico-social-pol{tica, loa van 

guardistas se inclinan por el fascis•o, ideolog{a desconcert1n 

te de esa •o••nto, qutz, elegida por la ••altaci6n que haca 

de los valores nacionales. Para colmo, estos poetas, al esta

llar la guerra civil de España, en Aulio de 1936, manifiestan 

su adairacian por al Genaraltsima rranco. 

Un año más tarde, en 1937, la mayoría de los vanguardis

tas, al enfrentarse directamente contra al general Anastasia 

Somaza, tandr!an la oportunidad da rectificar su pasici6n. En 

esta lucha usan la poas!a caaa arma poderosa, escriban pari6-

d1cos, revistas y panfletos contra al gobierno, hacen críti

cas, lanzan ataques contra al rfgiHn. Son, por tanto, perse

guidos, encarcelados y torturados. 

RECTIFICACION 

Nos cuenta Pablo Antonio Cuadra la amarga experiencia, 

Volvíamos de la derecha triturados por· ~esas gran
des palabras" a las qua hab{aMos rendido culto ••• y 
el poder oue habíamos exaltado y deseado se volvía 
contra nosotros y contra el pueblo, Una época de la 
poesía nicaragüense hab{a ter•inado. La lpoca que s 
se había abierto con la Oda a Rubin (en 1925) y con 
el canto de Guerra de las cosas de Joequ!n Pasos 
(1943). Encontrabamos a una tierra no prometida a -
The Waste Land- donde crecía como un volcán exilian 
te, le potencie demoniaca del Poder, Nuestra literi 
tu iba a reflejar la lucha contra "los arcontes de
este e6nn ••• Y ese pethos y ese luche vincularían 
la Pºf'Ía de ambas generaciones durante un buen tr~ 
yecto 

1.2.a GENERACION DEL 40 

Dentro da aste combRta se inicia la tercera etepA de 1~ 
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poash nicaragüense, hl lhmeda generacl6n riel 40, e 1s oue 

pertenecen Ernesto lllej{a Sánchez, Carlos ~art!nez Rivas y Er

nesto Cardenal. Los dos primeros han seguido por caminos dis

tintos, en pie de guerra continúa Ernesto Cardenal, ouien se 

ha convertido en figura central da la nueva poasfa nicaragia~ 

se y da la nueva poesra hispánica. 

1.2.9 ALGUIEN QUE HA DE VEN IR 

Ernesto dice en Ansias y lenguas ,js 1~ nuav~ pees í,. nic~ 

ragüansa qua al revisar la poesía da au pa{s encontramos aue 

Nicaragua tiene algo qua decir al aundo1 

Es una tierra da mensaje le nuestra 

(fil., e.21) 

Can Rubln Dar{a estalle por vez primera la palabra repr! 

mida durante los siglos de coloniaje. muchos pensaron que al 

morir Darlo desaparecería la poesía de Nicaragua. Sin embargo . 
la actividad volcÁnica de los poetas posteriores a Der!o es 

una prueba de que la palabra no está acabada. Hay todav!a mu

cho qua decir, hay una voz no agotada, un deseo de exprest6n 

no cabalmente cumplido. Dice tambi~n QU9 hay se~ales proffti

cas, huellas ganaal6gicas que van anunciando a alguien qua ha 

de ~enir. Pensamos qua asa alguien dal futuro praanunciado as 

precisamente Ernesto Cardenal, al poeta que sintatizarf según 

su propia expresi6n todas las "ansias y lenguas" anteriores a 

fl en Nicaragua, desda los orígenes hasta nuestros días. 
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1.J CONTEXTO HISTORICO-POLITICO 

Han comido quetzal lo han comido fri
to. No nos han da1radado ya bastante? 

Ernaato Cardenal 
(fil!. , !!. • 60) 

Andes te analizar la obra poftica da Cardenal, es naces! 

río t~nar un marco de referencia de la realidad en qua vive, 

c011prenderlo en su tiempo, enterarnos da los problemas pol!t! 

cos, sociales, econ~micos y culturales qua lo afectan. S6lo e 

sí podremos desentrañar el significado profundo de sus poemas. 

Del mundo en qua ast, inmerso, extrae al poeta, d!a a d{a 

al material da su poas{a, y asta mundo as, an espacial, Nica

ragua, y por tanto, Amlrica Latina, Adem,s al poeta tiene muy 

presenta al contexto universal. Recordamos qua al poeta cali

fica su poesía c011a axtariorista, poea{a que se refiera dtra~ 

tamente a la realidad. 

1.3.1 NICARAGUA 

Nicar~guA, 148.000 km2 de tierra el'IIElricane, es un pe{s 

signado por la dependencia, primero de España y luego de Est~ 

dos Unidos. El destino hist6rico del país, astá muy ligado a 

su medio f!stco, pues hay en lsta, la posibilidad de construir 

un canal interoceánico -v!e R!o San Juan, Lago de Nicaragua 

hacia al Oclano Pacífico-. En busca da aste posible estrecho 

han llegado el pa{s1 espeftoles, ingleses, franceses y nortea

mericanos. Son estos últimos los oue e la larga han podido es 

tablecer un dominio permanente. 

Nicaragua es actualmente un setflite mÁs de le órbita i~ 
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perialista, 

El i•perialisao es una fase superior del capitalis
•o en que los monopolios por su podar financiero y 
tecnol6gico; establecen su haga•on{a a escala ~un -
dial mediante la exportaci6n de recursos y la ints
grac¡in da colonias o aa•icolonlas a su sistema re~ 
dal. 

tl capitalia~o surge en Nicaragua desde finas del siglo 

XIX, cuando el pala pasa a ser una•'ª de las repúblicas ban! 

naras do•inadas por la fatídica Unitad fruit Company. A par

tir de 1961, la dependencia se ha intensificados a esta nueva 

fase se le llama naocolanlalis•o. Se caracteriza asta atapa 

porque los extranjeros prestan capital y tfcnica para astabl! 

car sus industrias. De esta manera intervienen directamente 

en la aconomta del país con el consiguiente control político 

y militar. 

1.3.2 MILITARISMO 

. 
Otro hecho fundaMental en la vida da Nicaragua es al mi-

litarismo, en especial, la presencia de la dinastía Somoza, 

familia Que gobierna al pa{s desde 1936 a base de persecuci6n 

y violencia, con la tan desgastada bandera de que seguiremos 

ar.a el poder para derender la integridad de la naci6n. Actual 

mente gobierna ~l pAfs Anastasia Somoza Debayle (Tachito), 

Quien fue electo en 1967, después del terrible genocidio com~ 

t~do contra sus opositores14• Su perí~do presidencial era de 

1967 a 1973, pero continúa actualmente en la silla dictatorial 

realizando, como sus antecesores, toda clase de atropellos. 
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1.3.3 VIDA SOCIOECONOfflICA 

H8y en Nicaragua, continuidad del esQuema desarrollista 

15 
y de podar, dise"ado en 1945, por el general Somoza Garc{a • 

Se bese dicho esQuema en un grupo de alta burguesla, en cuya 

cumbre ast~n los Cocom16 (familia Somoza) sostenidos por el 

partido oficial, además da la Guardia Nacional que conjunta 

polic!a y ejlrcito para imponer las decisiones políticas y d! 

fender al sistema contra sus numerosos y aguerridos adversa

rios. 

La clase alta está compuesta por la burguesía tradicio

nal u oligarQu!a, que vive en eterna pugna con la nueva bur -

gues{8 pol{tico-empresarial-intalectual1 4sta última, nutre a 

los partidos opositores pero no clandestinos. 

Sigue en la escala una dlbil clase media, dependiente en 

su mayor{a del gobierno y satisfecha con su c6moda y nueva S! 

tuaci6n de clase. Existe además una peQue"a clase obrera, pr! 

uilegiada con relaci6n al resto de los trabajadores, esta cl! 

se está controlado a través de las organizaciones oficiales. 

· Los campesinos, oue constituyen la mayoría de la poblA

ci6n, tienen nivelas precarios de vida, estén muy desorganiZ! 

dos, casi marginalizados. Existe, ademés, un grAn número de -

desocupados o subocupados Que engrosan las apretadas filas del 

wej4rcito de reserva". 

CRISIS POLITICA 

La superestructura pol[tice de NicArague est~ en plena 

crisis ves inAdecuede para solucionar los problemas de la so 



ciedad aue ya no podré evolucionar poraue está demasiado co

rrupta. Además de que los hombres oue detengan el poder no es

tén dispuestos a abandonar sus privilegios. Todos los aspectos 

da la pol!tica est~n involucrados en esta crisis, legislaci6n, 

estructura de poder, proceso electoral, partidos, dictador y 

gobernados. Parad6jicamente, el mismo sistema ha creado la con 

tradicci6n que conspira contra su propia estabilidad. Esta con 

tradicci6n se manifiesta en 1~ falta de democraci~, siauiRra 

bucguesa, en la marginalizaci6n del grueso de la población y 

en la lucha de clases. 

1.3.5 CULTURA 

Encontramos en Nicaragua la cultura del subdesarrollo, 

producto t{pico del nuevo coloniaje. La dependencia como reeli 

dad estructural se proyectA en las superestructuras ideológicas, 

cultur;les, e incluso, fticas. En esta estrategia de penetra

ción cultural, juegan papel m4y importante los medios de comu

nicación (televisión, cine, radio, etc) en especial, las publl 

CPcinnes periódic~s (tir?.s cómic~s, revistas oa ~istoriet?S, f2 

tonovelns, revistas de modas y decoración del hogar). Todo ello 

está destinado a crear nuevos patrones culturales en el hombre 

americano, the americen way of life. 

La gran mayoría de la población vive Alienada con un consi 

guiente tetraso, anacronis~o, degradación y confusión devalo

res. Los analfabetas, en caso de ser alfabetizados, pasa~ al do 

minio del radio y la televisión, los campesinos, al llegar a 1~ 

ciudad, reciben una cateouesis al revfs por medio de las im~ge

~es aue les int~oyect~n la ilusión de vivir como los 
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invasores, la burguas{a v paauaño-burguesla, tienen un despr! 

cio total por lo aut6ctono y viven al estilo americano. 

Hay en Nicaragua, una completa censura al pensamiento h! 

bledo y ascrito1 sa prohiba y persigue toda oposici6n o crft! 

ce, heah laa demandas 11Aa justes y elementales se nulifican• 

"el artefacto mes sospechoso oue puada traer en su equipaje 
17 un viajero oue llague e Nicaragua, as un libro" • 

(1 hacho de aue Nicaragua se mantiene en "astado da si

tio~ desde hace casi tres años, sin fundamento constituciona~ 

as una i•agen por dam,s elocuente da la realidad que sa viva 

en el pa{s da Cardenal, 

••• poraue toda sospecha significa investigaci6n y 
toda investigaci6n tortura, sin qua la persona hum! 
na merezca al menor respeto ni puada a~grcer au de
fensa ni hallar amparo en la justicia. 

1.3.6. ESPERANZA 

•as no todo es obscuro en la vida de Nicaragua. Hay un 

fuerte movimiento de liberación, oua se ve obligado a traba

jar en el clandestinaje y existe tambiln un fuerte movimiento 

de los intelectuales a favor del cambio. Además, el pueblo, 

v{ct111a principal de este caos fortifica cada vez 111ás la se•! 

lle de lA rebeli6n. 

Desda Solantiname, Cardenal está presente en los proble

mas de su patria, escribe constantes denuncias an las que at! 

ca al rfg!men, pone al descubierto sus injusticias y cr{mines 

e incita a sus compatriotas a mantenerse en pie da lucha. 
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LA OBRA POETICA 

Distribuyo mis flores y mis cantos a mi pueblo ... 
Que no cante yo_ en vano. 

Ernesto Cardenal. 

(H.lA., IL 2 3 J 
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La obra poltica de Etnasto Cardenal se forma ya por bas

tante, títulos. Actualaente se encuentra auy dispersa (revls• 

tas!!.!!!!!?!, Cuadernos americanos, Espiga, Letras de •fxico, 

Revista Mexicana da Literatura, ate.) si bien la editorial 

Carlos Lohl' da Argentina está reeditando gran parta da la o

bra del poeta nicaragüense. 

2.1 UNIDAD 

La dispersi6n a ~ue nos referimos es en cuanto a locali

zaci6n física, mas no en cuanto a contenido. Desde la primara 
1 producci6n1 Hora cero, hasta la Gltima1 Orlculo sobra Mana-

gua, la producci6n de E~nesto presenta características untt.e

rias. Cardenal as h011bre, sacerdote y poeta, ravotucJonarlo y 

contemplativo a la va~. Su vida da acci6n y su producci6n paf 

tica se funden en una sola obrat en "un 6nico, definitivo, a~ 

ticipatorio, prolongado acto da amor y da lucha y da compren

si6n".2 

Hay en al nicaragüense una constante y multiplicada b~s

~uada. muchos interesas y muchos caminos, apasionamiento por 

ala historia de Am~rica, la cultura de los indígenas, los he

chos de los conquistadores, las dictaduras del siglo XX, las 

luchas por derrocarlas, los actuales avances del pueblo. Hay 

tambiln amor. Por la mujer en un principio, despufs, por Dios 

y más terde por la revoluci6n. La interesa, adem~s. el an!li

sis del mundo contemporáneo, especialmente al del coloso del 

Norte, empañado en erigirse en norte de los destinos da los 

pueblos. Tiene además poes{a de circunstanci~s inmediatas, 

QUB algunos califican como poas{e guerrillera o panflataria. 
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Existe, pues, en le obra da Ernesto c~rdenal multiplici

dad de harizontea vistm con un ajo simultlnao paro único. Ar 
manía unitaria y siaple, sin recubrimientos ni hermetis•os, 

poesía alijada de todo tipo de complicaciones que busca fund! 

•entalnnte una profunde comunicacl~n. 

2.2 ImPORTANCIA TCMATJCA 

El •ismo Ernesto ha dicho que las divisiones que cOt11un

mente se distinguen en su poes!ft son temáticas y no cronológ! 

cas, as{ que su abra habrá que clasificarla de acuerdo a los 

grandes t•••• qua aborda. Da acuerdo a la opini~n da Ernerto, 

su poesía puada clasificarse simple y sencille~ente en1 pee

ele eaorosa, poaa·le h1stc5rica y poesla pol.!ticaa 

Creo que no hay tántaa diferencies da etapas sino 
fls bien distintos planos en mi poesía. Hay una PO! 
sía hist6rlca, hay une poesía pol{tica y hay une 
poesía amorosA, hecha primero con al tema del amor 
hu•ana y luego con al del aaor místico, paro estas 
diferentes clases de poesía las ha escrito en dlfe
rantas etapas da mi Vida. N~ se puede decir que 
sean ciclos cronol6glcos ••• 

Dentro de la poesía amorosa podamos considerar las si

guientes obras, Eoigramas, Gethsema~B.• S_al-_!110.s __ Y_)r_aci_ón_ 

por fflarilyn fflonroe y otros poemas. Dentro de la Hlst6rice1 f.! 

estrecho dudoso y Homenaje e los indios americanos y como Pº! 

ala política• Hora cero, Canto Nacional y Or~culo sobre ••na
gua. De acuerdo a este clesificaci6n, ~aremos en seguida el 

comentario de cada uno de estos libros. 

2.3 [PIGRAm~s 

Publicado por la Universidad Nacional Aut6noma de ~lxico 
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en 1961, prologado por al erudito aaastro y poeta Ernesto •e

jla Sfnchaz (aunque no aparece escrito su nombre), sala a luz 

Epigramas. En realidad habla sido escrito entre 1952 y 1957, 

años Que precedieron a su vocaci6n religiosa. La adiciSn con! 

ta da dos partes, en la primera aparecen los epigramas pro

pios da Ernesto, cincuenta en total, Y• en la segunda, las 

traducciones que hJzo da Catulo y Marcial si bien tenidas con 

su original estilo. 

Es el epigrama un subgfnero l{rlco muy cultivado entre 

los latinas!!!!!!!!. epigrama!!! !e!!.i, !ll aculeus il!! !!,!!! !.!!!. 
!!!!!• ill !! carporis extgui. 4 Se defina como una composi

ci6n podtica breva, en que con precisión y agudeza se expresa 

un solo pensamiento principal e ingenioso, por lo deniés rast! 

wo o sat{rica, 

T~ has trebejado veinte años 

para reunir veinte millones de pasos. 

Paro nosotros daríamos veinte millones de pesos 

por no trabajar como tas has trabajado. 

(lli., ~-26) 

Los epigramas aparecen rematados con una ~!time frese 

punzadora, agridulce, con punte filo y contrafilo• 

Tú que estás orgullosa da mis versos 

pero no porque yo los escribi 

Sino porque los inspiraste tú 

y a pesar de fueron contra t!, 

Tú pudiste inspirar mejor poesía. 

Tú pudiste inspirar mejor poesía. 
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AconsajftdO por Ezra Pound, Ernesto encu~nLr& an &l epigra 

•• un •odela literario con posibilidad de convertirse en ar•• 

afiBaz para la lucha política. Con los apigramfts, Cardenal 

punza, escaece, levanta, ampolla, hiera y rasgar puede hacer 

una broaa a dar una puftaladar puede ridiculizar e loe hD11br•• 

(como en Somoza desveliza (sic) la estatua da So•oza en el e! 

tedio Samoza)r o dencmciar las axceaDS dal rfgiaen. En algu. 

nos epigramas s~lo juegas en otros se tira a fondo para herir 

aun~ue siempre cara a cara, 

Ta no arecas siquiera un apigraaa. 

(.ill,!!., !•27} 

En la rapidez y brevedad está el fxito. Se trata de Qua 

quienee lo escuchan, lo retengan en seguida, lo festejan y lo 

pongan an circulacidnt 

••• 

Circulan de mano en •ano, manuscritos, 

o copiados en mime6grafo •••• 

(J.lli., 2.47) 

Dos partas tiene el epigrama y normalmente Ernesto las 

toma en cuanta, son el nudo y el desenlace. En la primara se 

despierta la curiosidad del lactar, 

Uno se despierta can caftonaz~ 

en la menana llena da aviones. 

Pareciera aua ruara la revoluci6n1 

••• 

En la segunde parta satteraca al lector da una manare a

guda y sorprnndenta, 
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pero es el cumpleaños del tirano. 

(~ •• J!.54). 

Los dos grandes temas qua el poeta maneja en Epigraaas 

san al amor y la política, a bien ca•bina ambaa ele•antos. En 

asta últi•a posibilidad estriba al fxito da Ernesto. 

Al dejar el monasterio de Our Lady of Gethsamany en Kan

tucky, Estados Unidos, sus amigos le publican an Ediciones E

cuadr,r. afta 1960, el libra Utulada !J!thseaany Ky,~qua praci

samanta 1ecaga lea experiencias religiosas del paata daspufs 

do su primera gran canversi6n1 su canversi6n a Dios. Es un l! 

bra breva, consta da treinta y :un paaaas y aaU prologada por 

Thci:as Mertan, monje trapense, aaigo y maestra da Cardenal. 

En el convento no escribe poesía formalmente sino qua s§ 

lo toaa notas da aus vivencias, resultado da la profunda vida 

da oraci6n, •ditaci6n y ttabajo que lleva en el monasterio. 

Ahf encuentra el aaor que tanto anhelaba, al verdadero y au

tfntico amor, el amor de Dios. Este elemento va a ser clave 

en su obra, ~savia interna, vitalizadora e incandescente, que, 

desda la trapa en adelanta, circularé en todas~ poaaraw 5• 

rruto da aste encuentro con al aaor es tambifn su obra 

en prosa Vida en el amor, donde da varias definiciones del 

11ismo1 

La sustancia no falsificada de nuestra ser es amor, 
Somos ontol6gicamente amor, 

(fil,, 2.47) 

Pero el amor no puede ser abstracto, el amor es acci6n, 
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es compromiso, eg el verbo 19 :111Js •1ec"o ro.n'Jr:.:. -:; ts•, vino Q~ 

' ra resucitar al hombre, el mundo entero espera le H9surracci6n1 

Detr~s del monesterlo, junto el ca•in1 

exista un cementerio de cosas gastadas, 

en donde yacen el hierro sarroso, aedazos 

de loza, tubos ouebrados, alambres retorcidos, 

cajetillas de cigarro vacías, aserrín 

y zinc, plástico envejecido, lt~ntas ro~as, 

esperando como nosotros la resurrección, 

En la pnz del retiro esoiritual Cardenal reflexiona sobre 

su vida anterior antes vacía pero ahora llana del Amor da D10~1 

Como latas de cetJezas vac!as y calillas 

da cigarrillos apagados, han sido mis días. 

, Como figuras que pasan por una pantalla de televisión 

y desaparecen, as( ha pasado mi vida. 

(fil., ,e,34) 

En Gethsemany contempla el mundo de una manera diferente, 

un mundo oue sólo tiene sentido en dl amor y para el amor, y 

donde el amor se une a sensaciones de la tierra y los sentidos. 

Por ejemplo la sensaci6n olfativa, 

Ha venido la primavera con su olor a NicarAgua, 

un olor A tierra reciln llovida, y un olor a calor, 

a flores, e raíces desenterradas, y a hojas mojadas 

( y he o{do el mugido de un ganado lejano.,.) 
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dO 89 al alar del amor? Paro es8 amor no 89 al tuyo. 

<m., e.16) 

los ruidos, 

Hay un ruaor da tractoras an loe prados • 

• • • <.!!!!!!·· 1!•78) 

Otras vacas 1ansacion11s psical6gicaa preaentidas en ti•! 

po pasado• 

Y mientras recitamos los salmos, mis recuerdos 

interfieran al raza como radios y coao roconolas • 

• • • 

(~.' 1!·ªº' 
Cardenal se 11taa entra el aundo y Dios, ofrece junto 

con sus hermanos trapenses oraciones y cantos al Se~or en 

loa que pida por todos los haabres, 

••• los trapenses se levantan al coro 

y enciendan sus 1,mparaa ,1uorascantas 

y abran sus grAndas Salterios y sus Antifonarios 

entra millones da radios y da televisiones. 

(~., .e.• 79) 

La vist6n política tambiln esté presente. Entra sus re

cuerdos son frecuentas los relacionados con Somoza, con sus 

infamias, con la terrible "hora cero"• 

Y surgen r.ostros olvidados. Coses siniestras. 

(Ibid,, ,e,80) 

Mundo - yo - Dios as la trilog!a constante da CardenAl 

en este poema el poetA se sitÚA justo en al centro. As{ ecl~

ra el mundo, lo analiza y lo posee, En cuanto e la form~, se 

trate do poemAs sencillos, puras y objetivos. 
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2 .s SALMOS 

Salmos, el libro m,s cnnocido de Ernesto, aparece por 

primara vez en le Revista Universidad de ~ntioou!a en el affo 

de 1964, Con la aparici6n da esta UbTo, 99 con\liarta al au

tor en uno de los poetas cont111poráneos máa la{dos. Toda al 

ansia de infinito, toda la aspiraci6n de trascandanch y al 

profundo enhelo da· oraci6n del ho11bra •odarno son recogidos 

en los S11lmos. 

Sigue al poeta una idea paundiene1 encuentro en el pasa

do da una fuente de modernidad. Se inspira en al Saltert.o, o

bra universal de procedencia hebrea, As{ resucita una forme 

olvidada pero le da un nuevo sentido, 1 e adapte a la vida ac

tual, a h realidad americana y universal, a una nueva for•a 

da vivir la raligl6n. Los Salmos conservan al vigoroso {mpetu 

del Antiguo testamento volcado ahora en la or iginalidl!ld aven

gflica dé nuestro siglo. 

Ouizá ascogi6 el Salterio poraue es un libro concreto en 

sus i11ágenas y C"'rdenal ttene una gran prafarenc.ta por lo CO!! 

creta, ouizá, tambii§n, porque los salmos da :Javid son mAnife! 

tacióm:poftlca de una fe sobrecogedora y, ada•,s, porque a 

travfs de ellos se puada orar, alabar, pedir, di.alogar, amar 

directamente a Otos, Los rasgos objetivos da los sal•os orig! 

neles son acentuados por E rnasto. Abor,de es { los problem111s 

centrales del hombre contemporáneos guerras, opresi6n, enaje

nación, crueldad, crimen. Estos problemas ap1nacen continu·a

mente ligados~ lo retigi0Sb1 se loqr~ as{ unA conerencia en~ 
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tre religión y vida. 

En los Salmos el poeta reacciona contra toda forma de o

presi6n y tiranía no s6lo de hombres sino tambi~n de sistema~ 

Sa declara contra las vidas vacíes y sin trascendencia que se 

estructuren en la burguesía dal consumo excesiva y la opulen

cia, nuevos dioses del capitalismo. Toma partido ~orla causa 

de los pobres, da loa perseguidas, de las aue sufren. Por as• 

te madto padttco trata de despertar la conciencia de sus con

temporáneosa 

Na escuchamos sus programas 
ni creemos sus anuncias 

No nos vestimos con sus modas 
ni compramos sus productos 

No somos socios da sus clubs 
ni comemos en sus restaurantes 

Cardenal asume una actitud profltica al igual oue los 

proretas judíos qua clamab~n una justicie social y divina a 

favor de los israelitas explotados, 

Por la oprest6n de los pobres 

por el gemido de los explotAdos 

ahora mismo me levantarf dice el 9e"or 

les darf le libarted poroue ausplran 

Le gran contradicci6n oue se presente en los Selmos es 

le luchA entre oprimidos y opresores. Los oprimidos viven en 

condiciones infrehumanAs craedes por los opresores pAre orie~ 

tar ses excesivos logros materiales y acon6micos, Sin embargo 
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la lucha planteada en aste libro es todavía a nivel indivi

dual, faltaba la segunda gran convarsi6n da Ernesto• la con

versión a la revoluci6n para dar un sentido comunitario y co

munista a sus anhelos. 

Los Salmos son poesfa no s6lo religiosa sino religioso

polltica, Los poemas revelan y testifican la situaci6n de pe

nuria del hombre actual paro tamblfn transmiten un profundo 

sentimiento religioso, Logran conducir al lector a la orasen. 

ciá de Dios. El Dios Qua percibimos en los Salmos es un Dios 

qua condensa todo el dolor, la alegrla, la fa, la rebeldía y 

la esperanza del hombre moderno. Un Dios concebido con una in 

mensa fuerza material, espiritual e industrial. Un Dios que! 

capta la ciencia y la t,cnica del hombre, 

Señor Dios •to tú ares granda 

Estás vestido de enrg{a at6mica 

como da un manto 

(~ •• g,51) 

Hay una alibanza constante del hombre al SeRor y de toda 

la creaci6n. En los dos últimos salmos, seres, cosas, hombre~ 

ftomos, plantas, planetas, violas, violines, salvas, mares, 

tr6picos, repúblicas, tocadiscos, orouastas, etc. Todo cuanto 

hay sobre la tierra canta y alabe al Señora 

Todo lo Que respira alaba al Señor 

toda cflula vive 

Aleluya 

(Ibid., ~.68) 

Formalmente los ~almos estfn escritos en vars{culns el i 
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gual oue el Salterio. Conservan, además, las características 

fundamentales de los salmos tradicionales, composiciones l{ri. 

casen las oue hay un coro formado por interlocutories, Dios y 

el hombre. Hay, además, una gran profusi6n y superposici6n de 

imágenes las cuales a pesar de referirse a realidades univers! 

les como Auschwitz, Buchenwald, Balsen, ate., se pueden inte

grar fácilmente a la realidad americana ya que el lenguaje y 

el tono lírico oue emplea el poeta es eminentemente americano, 

Somos tu pueblo de Auschwitz 

de Buchenwald 

de Belsen 

de Dacheu 

Con nuestra piel hicieron pantallas de lámpara 

y con nuestra grasa han hecho jab6n 

Como ovejas al matadero 

hiciste que nos llevaran a las c,maras de gas 

Nos hiciste deportar 

Pusiste en baratillo a tu pueblo 

y no hab{a compr~dor 

(Ibid., e,e.41-42) 

Al leer los versos anteriores podemos referirnos inmedia

tamente a nuestra terrible realidad latinoamericana, podemos 

pensar en el estadio de futbol de Santiago de Chile, en la Pla 

za de las Tres Culturas en Tlatelolco, en nuestras c~rceles, 

en los desmanes de la Triple A, en los sufrimientos de los mi-

neros bolivianos, La realidad 
Q~ 

crestada por el ooeta 



puede ser totalmente aprehendida por el lector, se tienekasí un 

puente oue une al pasado con el presente. 

2.6 ORACION POR mARILYN fflONROE Y OTROS POEmAS 

En Colombia, ediciones La tertulia, año 1965, sale a luz 

el libro titulado Oraci6n por Marilyn monroa y otros poemas. El 

impacto causado por los Salmos acentúa con la aparición de esta 

nueva obra donde el poeta continúa la poesí~ d9 sgntido reli 

giosoa 

El suicidio de la estrella de Hollywood, hecho que conmo

cion6 al mundo entero, proporcion~ al poeta el tema central de 

el poema, la incomunicaci~n• 

La hallaron muerta en su casa con la mano en el ttlifono. 

Y los detectives no supieron~ oui,n iba a llamar. 

(ANT., ~.105) 

marilyn en el momento de su muerte busca el teléfono sím

bolo oue expresa el diálogo, la comunicación, el amor. Trata de 

escap~r de la sociedad alienada de la cuAl ella es tfoico oro

ducto. Esta sociedad para sus ansias de infinito sólo pudo o

frecerle soledad, individualismo y tranquilizantes• 

Ella ten!a hambre de amor y le ofrecimos trenouilizentes. 

Para lA tristeza de no ser santos 

se le reco~endó el Psicoanálisis. 

(Ibid., E•104) 

Nos dice el poeta aue ~arilyn era una empleadita de tien

da aue había tenido una niñez muy triste y desgraciRda. ~oñA~A 
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con ser estrella de cine, 

y su suaRo fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor). 

(~., ,e.104) 

Se le obligó a vivir un script, se le exigió siempre es

tar en cont!nua actuaci6n1 fue v!ctima da su propio mito. Pe

ro su cuerpo fue creado para ser templo de Dios y no costosa 

mercancía en manos criminales. Con su muerte marilyn se sacu

de el yugo y denuncia ante el mundo la opresión capitalista. 

Las formas literarias de los versos que componen el poema 

son sencillas y diáfanas, constituyen une bellísima oración al 

Señor por la estrella. El poeta se la presenta, aboga por ella 

y pide perdón por fflarilyn y sus asesinos. A la larga somos t~ 

dos los causantes directos por la pasividad y la resignación 

en que vivimos 

Perdónala Señor y perdónanos a nosotros 

por nuestra 20th Century_ 

por esta Colosal Super-Producción en la aue todos hemos trabajado 

(Ibid., ,e.104) 

Ter~ina la plegaria diciendo al ~eñor, 

... 
contesta Tú el teléfono, 

(Ibid., 2.105) 

verso oue eouivale a una abierta invitación al diálnqo y al a-

mor. 

Otro ooema incluido en esta ohr~ es el ~pocalipsis ta~bién 

de hondo sen~ído religioso pero ~demás profético. Como R~ sl 

caso dP. lo~ ~ñl~os se 



tamente en el Apocalipsis de ~an Juan~ 

Cardenal escribe este poema en un tono profético, él es el 

profeta escogido par Dios para elaborar el nueva Apacalipsis1 

y oí una voz supersónica 

que me dijo, Abra tu máquina de escribir y escribe 

(_!lli. 1 E_.106) 

A través de la superposici6n de las imágenes y continuas 

visiones va el poeta construyendo la obra, 

y vi coma un prayectirl plate~do aua volaba 

y de [~ropa a América lleg6 en 20 minutos 

y el nombre del proyectil era Bomba H 

(y el infierno la acompañpba) 

(~. 1 E.• 106) 

El nombre, profetiza Cardenal, será destruido con las mi! 

mas armas e inventos que ha creado, bombas, aviones supersóni

cas, radioactividad • 

. . . 
y fue le dado a Babilonia beber el cáliz del vino de la oolera 

y gritó 1~ voz& Dadle el doble de megatones que ella dios 

(Ibíd., ,2.109) 

El mundo capitalista ssrá destruido, este mundo es simbol! 

zado por la nueva Babilonia, Nueva York. Rascacielos, bancos, 

radios, teléfonos, tono ser~ arrasado junto con el honbre, a p~ 

sarde las refugias antiatómicas, 

... 
y el Presidente del Consejo ~acional de Rediaci6n 



al D.iractor da la Comisi6n da Enarg{a At6111ica 

al Secretario da Defensa 

todos estaban metidos en sus cuevas 

( Ibid •. ., ,e.106) 
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La destrucci~n ta•btln abarcará al bloQua socialista. re 

cardemos qua todavía las ideas marxistas no aran suyas, 

••• 

me dijot Las naciones del mundo está divididas en 2 
blooues -Gag y ~agog-

pero los 2 bloques son en realidad un solo bloque 

(qua esté an contra del Cordero) 

y caerá fuego del cielo y los de
vorará 

(~ •• e.110) 

Sin embargo, Dios conservará a su pueblos de las ruinas 

del mundo surgirá un hombre nuevo y un cántico nuevo. El hom

bre nuevo será s{mbolo del nuevo esp{ritu comunitario• 

••• 

y vi una especia nueva que había producido le Evolu 
cióñ 

la especie no estaba compuesta de individuos 

sino que era un solo organismo 

compuesto da hombres en vez de cf 
lulas 

(Ibid., E_.110) 

2.7 El ESTRECHO DUDOSO 

Al río San Juan le han cantado todos los poetas de Nic~

ragu~, antiguos y modernos. Ernesto también le dedlc~ su ~e-
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ll!simo libro (1 estrech(?_d_1:1_d_o.:30, publicado inicialrnent,i Gn 

1966 por Ediciones Cultura Hisp8nica da Madrid, con una car,a 

pr61ogo firmada por Jns~ Coronel ~rtecho y airigld~ a Jos~ Ru 

meu de Armas, director da dicha casa editorial. 

El río San Juan es un elemento da la naturaleza que ha 

marcado a Nicaragua en la ruta de los imperios1 antas porque 

se pensaba que hab(a un estrecho natural Que facilitar{a la 

llegada a las Indias, ahora, por la posibilidad de la cons

trucci5n de un canal v!a Río San Juan -Lago de Nicaragua- 0-

cifana Pacífico, 

La astratlgica aituaci6n del r{o y da todo el ca•~ 
plajo fluvial da Nicaragua, as{ como la apertura me 
rítima de le región, atrajo ante~o la mirada sagaz
de los españoles oua ya desda la época de la con
quista vieron la posibilidad de la comunicaci6n in
tarocaánica .:.Atlántico y JJac!f ico- se pensaba en le 
posibilidad da hacer navegable al r{o San Juan y el 
Gran Lago da Nicaragua y da facilitar una salida 
por al Itsmo da Rives hacia· al puerto da Sen Juan 
del S~r en el Pec{fico. Desde aousllos tiempos se 
hAzo un proyecto da canal oua se presentó a Carlos 
V • 

En esta obra toma como correlatos da us poemas, docu•an

tos contemporáneos de los sucll!Ds contados en tl mismo. Las ax 

periencies oue constituyen los temes da El estrecho dudoso 

procedan en todo o en parta da cr6nicas, cilulas, actas, his

tories y narraciones coloniales. Entremezcla al poeta, el le~ 

guaje textual da los protagonistas de la historia con su pro

pio lenguaje, el da un poeta del siglo XX. As{, su voz rasul• 

te més hermosa y preclara oue le palabra original. Establece, 

además, un paralelismo entre el siglo xvr y el xx. Dos épo~as 

aparentemente, tan lejanas y distintas resultan con mu~hos 

rasgos en común, acentuados por el poeta pera ~ue no escapen 
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XVI circunstancies significativas para nuestro tiempo. 
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El estretho dudoso resulta ser un poema fpico moderno es 

crito en versos si•ples, sencillos, "axtariorlstas"y donde el 

creador sigue, sag4n dice Urtacho, n1a r,pida tlcnice aluci

nante de una pel{cula docuMntal~. 7 Dentro da asta nueva fpi

ca los grandes temas sarAn las gastas de los descubridores y 

conQuistadores. En primer lugar, narra al viaje de Crist6bal 

Colón, oue ilusionsdo,parte a descubrir el camino que lo lle

varía a China, Asia y lias islas da la especería, según las 

instrucciones de Toscanelli1 

T011ando el camino derecho a Poniente 

hallarfis la famosa ciudad da Quisay, 

que ouiare decir Ciudad del Cielo, 

en la provincia da fflango, cerca da Catay. 

(8!., ~.29) 

En Veragua, Col6n crey6 descubrir el estrecho. ffl9s tarde 

muchos soñarían siempre con esta quimera, 

Hall6 al Estrecho en Veragua1 

Veragua, en la provincia de ~ango, 

que limita con Catay ••• 

Pero el Estrecho era da tierra, 

no era de agua. 

(~, 2,31) 

En busca de las IndiAS Colón encontr6 Amfrica, un tesoro 

jamás imaginado. Sin embargo, quizá quedó en su interior una 

profunda frustraci6n, como en casi todos los españoles que 

daspu4s de fl llegaron a tierras americanas. Estos, hombres 
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del Renacimiento, ansiosos de descubrimientos, gloria y honores, 

anhelando lo imposible, descubrieron tierras y riquezas diferen 

tes a las que soñaban. 

Persona muy importante en la conquista de Nicaragua, es Gil 

Dévila, quien alucinado por la idea del estrecho llega de la Es 

~añola a Castilla del Oro donde gobierna Pedrarias. Gil le ex 

pone su ambisioso proyecto• encontrar un paso interoceánico que 

permita una ruta directa entre Esp~ña y las islas de las Espe

eies, 

Gil Gonzálaz present6 a Pedrarias en Panam& la cfdula real 

para qua le entregara los nav{os de Balboa 

"todos los nabyos e fustes del dicho Vasco Núñez 

para hazer el dicho descubrimiento" 

Pedrarias pone toda clase de obstÁculos a Gil González, P! 

ro fl hose desanima, sigue adelante, construye sus propias em

barcaciones y sale a la mar junto con el piloto Andrfs Niño. 

Van los dos en busca del ansiado paso con coraje y tes6n, seer! 

ficando salud, exponi~ndose a miles de peligros, Gil obsesiona

do sigue adelante en sus exploraciones, caminando llega al te

rritorio oue ahora ocupa Costa Rica, luego a la península de Ni 

coya y al gran L~go de Nicaragua, oue el llame mar Dulce. Des

pufs de la hazaña, escribe al Rey une carta donde le afirma oue 

ha encontrado el estrecho y se autonombrA Almir~nte de la ~ar 

Dulce, 

El n1mirante de la ~ar Dul~e! 

Gil González pide a su ~agest~d la merced 



dal ll•Jrantazga da la fflar dul~• 

, da la• trae islas 

en la dicha lllar dulce 

para fl y sus haraderot1 y dascandientas 

(Ibid., 2_.53) 
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(1 nuevo Almiranta llaga en sus explaracianas hasta al 

Lago Xolotlén, hoy da lllenagua. Atraviesa muchos pueblos indí

genas, Ochomogo, Nandapia, fflombacho, morate, ate. As! llaga a 

Diriamba donde se encuentra con el valiente jefe Diriéngen en 

una hist~rica entrevista -slabalo del 111&stizaJ•·• Das cultu

ras frente a rrant• -la ind{gana y la aspaftala- raleas da la 

nueva cultura latinoamericana. Diriéngen se enfrenta a los e! 

pa~oles y Gil por prudencia se retira. Más tarda se va a las 

Hibueras, pues creta firmemente que ahl encontraría la entra

da al estrechos as{ Queda atrapado entre las corrientes con

quistadoras de Norte y Su~, qua vanlan en buaca del soffado C! 

nal, pues el estrecho era lambifn obsesi6n de Harnán Cortls, 

francisco Pizarra, Crist6bal da Olid, etc. 

Gil termina sus días encerrado en la Tarazana de Sevill~ 

pues ya loco de remate mata, junto con francisco de las Casas 

a Crist6bal de Olid. Su gran descubrimiento, la tierra de Ni

caragua, pasa~ poder del terrible Pedrarias, 

El ffluy ~agn!fico Seffor Pedrarias Dávila 

F"uror Domini 

fue el primar "promotor del progreso" en Nicaragua 

y al primer Dict.ador 

(Ibid., i:t_.75) 
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Pedrarias envía a su tenienta rrancisco Hern-éndaz da C6r 

deba, en 1524, a los territorios descubiertas por Gil. Harná~ 

daz da C6rdoba se apodera de ellos y funda las ciudades da L! 

fn y Granada. IIIIÍ• tarda P•~rarias •ata a Harnándaz de C6rdoba 

y as nombrado, al 16 de •arzo da 1527, pri•r gobernador da 

Nicaragua. 

La 81gura de Padrarias sirva al poeta para enlazar par~. 

factamante al pasado con el presenta. Pedrarias as símbolo na 

gativo da la conQuista y de todos los pecados pol!ticos, eco

n6micos y sociales da la misma. Los otros conquistadoras bus

caban la tierra para 11 y las suyos y para poseerla cometa t~ 

da e lesa de atropellos, cr!mane.s y despojos. Gobierna al paJs 

en forma tir,nica y despóticas establece, adaaás, al axtarmi

nio de los ind{ganas. los trabajos forzados y al esclavis•o. 

· Da 11, dice Urtacho1 

El ara ya basta cierto punto, al hombre da negocios 
da la edad moderna, ya una espacie de Businesmenn 
ya por lo menos ambrionariamante un americano de la 
estirpe a la que pertenecían los llamados "capita
nas de la industria"y robber barons de los Estados 
Unidos, los reyes del acaro, les manufactura, la 
bance y los ferrocarriles, y de los grandes monopo
lios o Trusts, un Carnegie, un Margan, un Comodoro 
Venderbilt, el "profesor de le energía", el hombre 
da acci6n pero a la vez el administrador, al organi 
zadorB -

Pedrarias inicia la era de las dictaduras en Hispanoamf

rica, precedente de los R!jas Pinilla, D{az, Trujillos, Rosas 

Odr{as, Banzer, Somozas y Pinochets oue han circulado y circu 

lan por estas tierras de Latinoaafrica. 

En El estrecho dudoso, Cardenal incorpora también las 

cr6nicas referentes a la desgracia de Dona BeAtriz la Sin ven 



tura, viuda de Don Pedro de ~!varados la suerte de los Contre

ras, Rodrigo y Hernando1 la destrucción de la primara capital 

de Nicaragua, Le6n de Moabita. Habla, además de la misión, de

fensa y educación que supo dar Fray Bartolomf de las Cases a 

los indios. Hombres como Fray Bartaloá, tan diferentes a Pe

drarias, presentan la otra cara de la Conquista. Ellos junto 

con los aborígenes que contemplaban en silencio tantas atroci

dades, dieron una posibilidad de salvaci6n al continente, supi! 

ton opoenerse a los dictadores y luchar por los indios1 

••• 

Yo soy de los más antiguos que han pesado a les Indias 

••• 

no he le{do en historias qua pudieran ser mentirosas, sino 

pa~pado, por as! decirlo, con mis manos, tantas crueldades 

cometidas con aouellos mansos y pacíficos corderos, 

y 4no de los que a estas tiranías ayudaron fue mi padre. 

(.!.2,ll!., E•116) 

Hay en El estrecho dudoso un afán de rescatar al pasado de 

Am~rica, y es indudable aue parte de ese pasado son los espaAg 

les. Amfrtca no es ya ni aspa~ola, ni ind{genar es mestiza y 

en esa mezcla está su riqueza. 

2.8 HOMENAJE A LOS INDlfJS Ai'IIERICANé.15 

Dentro de los dos factores oue originan el mestizaje en t 
mérica, el más profundo es el indígena. En lo indígena encon-



tra11tos la raíz y esencia del ho111bre Bmerlcano. Por eso, Erne! 

to, 1e propone en su libro H011anafe e los indios e11&ricanos, 

rescatar todo lo valioso qua exista en las culturas prehispá

nicas y que pueda ser un aporte da gran s1gniFiceci6n en le 

conatrucci6n del •undo nueao y del hoabra nuevo. Este libro 

tan discutido, aparece por pri•ra vez en Chile, 1970, edita

do por la Editorial Universitaria. 

No pretende el poeta, volver a un indigenismo simplista 

que destaque la bondad de la Aaérica primitiva y la maldad ael 

conquistador ,xtranjero y sus descendientes. Prueba de ello 

es qua reconoce y critica loa errares que se dieron en las 

culturas ind(genes como el totalitarismo, la ooresi6n, la ce

guera de algunos 1110narcas, las religiones sangrientas {por o

tra parte, errores •uy parecidos a las contemporánea) y r•c! 

noca tembiln como la he hecho en El estrecho dudoso, la cate

goría ~e alguna eapaftolaa cmo al Padre Las Casas o al sald! 

do veraz, Barna! D{az del Castillo. 

Cont{n~a el nicaragüense su original estilo de rehacer 

la historial va a las fuentes mismas de los hechos hist6ricos. 

Sin perder su esencia potftica, todo lo investiga y estudia. 

Sa interna por el mundo de los cunas, los mayas, los incas, 

los néhuetls, los pawnees, los mohawks. De estos pueblos le 

interesa la religión, las costumbras, la vida social y pol{t! 

ca, la economía, el arta, la flora y fauna, la ciencia y edu

ceci6n. En fln todos los aspectos oue danforman la realidad. 

El poeta-investigador-historiador encuentra dos fftctores 

determinantes en el mundo indígena, religión y vida comunita

ria. Hay una o~nipresencie de la religión en la vida de los 



antiguos indígenas, la vide toda gira alrededor de la reli

gión, 

La verdad religiosa 

y la verdad política 

eran para el pueblo une misma verdad 

{HII'., ,e,43) 
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La vida comunitaria aue estos pueblos tenla corresponde a 

la etapa del comunismo prilRitivo, al mundo id.Uico donde todo 

se compartfa y donde se vivía una aut~ntica comunidAd de tra

bajo, amor y oraci6n. Comunidades agroartasanalas donde la pCD! 

paridad ara común, y no privada, y donde no se conocía la mon! 

da ni el febril valor del oro y del dinero, 

No tuvieron dinero 

... 

el oro era para hacer la lagartija 

y NO fflONEDAS 

y poroue no hubo dinero 

no hubo prostitución ni robo 

( Ihid., ,e.39) 

l~ violencia ~e los conouistadores arrasó estas rnaravill~ 

sas organizaciones -as{ estaba predestinado en el Chilam Balam 

oue cita Cardenal- e impuso el modelo capitalista, entonces na 

ciente, a base de sangre, fuego y saquego1 

Daspu~s fue saoueda el oro de los templos del Sol 

y puesto a circular en lingotes 

con las iniciales de Pizarra 

{jb id., ,e.39) 



La conexión entre pasado y presente aparece nuevamente en 

la poes{a de Cardenal• Estados Unidos, la nueva naci6n madre 

de nmérica Latina continúa la acción devastadora iniciada en 

la Colonia pero ahora con mftodos y t~cnicas altamente refina

dos. Cardenal establece constantes paralelismos entre la viaja 

y la qnuave cultura« 

Ciudades? Sí 

pero ciudades sagradas 

no Commercial Centers 

sino centro ceremoniales, Ceremonial Centers 

(.l!:!!E,., E•28) 

Con la lectura de los versos de :~rdenal, siempre senci

llos, no s6lo nos emocionamos y gozamos estéticamente sino 

que tambifn aprendemos y aprehendemos una realidad, reflexio

namos sobre lÁ misma, tomamos conciencia y forzoz~~ente toma

mos partido, La opción siempre seré los oprimidos, los herede

ros de la gran cultura ind{gena1 estos se eouentran ahora mar

ginados, viviendo en ciudades oerdidas, en casas construidas 

con los desechos del capitalismo, con c~rtanes je cerveza~ la 

tas de avena, 

Nuestra civilización, bajo los zopilotes negros. 

El huracán arrancó nuestras casas. 

Los Nobles son peones cavando en la carretera. 

El puehlo va encorvado con su mont~ña cargada en una red. 

(~ •• E•47) 

Cardenal en este libro denuncia a todos aouellos traido-

res oue, movidos oar su a~bici6n perso~al, no h~n vacil~~o ~" 
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entregar la tierra amaricnna a los nuevos conQuistadoraa, co

~o por ejemplo, los Somoza1 

y despufs tod8 la dinastía de aouel Hunaac Caal, los 
Coco• 

250 affos en al podar asas Coco• 

Cocom, qua quiera decir en maya, 

"Enredadera de floras emarillas, raailia S0111oza, ffla 
ta Palo• 

( t.twt. , .Ju 31 ) 

En asta libro da Hamanafa a los indios americanas, el PO! 

ta •"ade un nuevo tono~ su poesía• la esperanza. Nos dice Pa 

blo Antonio Cuadra a este respecta, 

· ••• en su nuevo libro, H0111enafa a los indios americe 
nos, la proyecci6n del pasada aunque no pocas vacas 
ig'ijtjonaa con contrapunto• 1ran1coa nuastra9realldad 
presenta, cobra a•a dimensión de esperanza. 

Cardenal se convierte en el poeta da la esperanza, asta 

dimansi.Sn da su poas.fa ya se había vislumbrado en las Salmos, 

ahora 1~ acent~a e incluso lanza una profecía y una uto•la s~ 

bre el futuro da Amlrica. A los tiempos 111aJaa sucederán los 

nuevos, ya lo profetizaba en Chilam Balam1 

••• "Seré al fin de la opresi~n y da las dedichas de todos. Es 

la palabra da Dios ••• " 

( Ibid., Q...36) 

Caao símbolos dal cambio, Cardenal crea una seria de im! 

ganes ball!simes, entre ellas destaca lt de una momia indíge

na oua exhiba tras la vitrina da un museo y aún aprieta an su 

mano seca un peaueño saouito da granos, 

El viaje era al más allé y no ~1 ~useo 

pero en la vitrina del museo 

la momia aún aprieta en su m~no seca 
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su sauuito de granos. 

Estos granos son señal de vida y resurrección, símbolo 

da los valoras heredados por al hombre americano oue, a pesar 

de tadas las invasiones, conserva an lo profundo da su coraz6n 

tales co•o la solidaridad, el esp{rttu comunitario, la no ex

plotación de sus se•eJantas. Con base en estos valoras el hD!, 

bra americano ser, capaz da liberarse en el katdn da la revo 

lución, 

En palabras pintadas est, al ca•ino 

En palabras pintadas el camino que hemos da seguir 

( IW,, 12, 59) 

2.9 HORA CERO 

Aparece por prilllE!ra vez asta poema en la Reviste ~axica

na de Literatura en 1960. Con Hora cero Ernesto convierte la 

poesía en vehículo pare denunciar los graves problemas que a

fectan a Nicaragua, al•'• grande da todosa la dictadura del 

general Anastasia So•oza. 

La gastaci6n del poema rue in~ediata a la rebelión de a

bril da 1954. En la ciudad da Granada, patria chica de Ernes

to, fste y varios da sus aaigos se enrolaron en un movimiento 

clandestino qua oueríe derrocar a S0mo2a. Al respecto nos di

ce el propio Ernesto, 

Consitía en un plan para subir al Palacio Presiden
cial y capturar a Somoza en su propio cuarto, duran 
te la noche, y allí mismo tomar el poder. Esa co~s: 
piración se había venido gestando desde hac!a tiem
po, conectada con una invasión de los principales o 
positores, de ex-militares y líderes pol{tirns opo: 
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sitores al gobierno que entraron une noche a Mana- 10 
gua con un cargamento de armas y ah! se Juntaron ••• 

más, nos dice Pablo Anton1ot "unm infidencia permite a 
11 

So•oza coger los hilos en al preciso 11omento da la rebali6n'' 

El castigo rua crt9el{simo para asta pu~ado da valientes.~ 

f.!!!! revela le tristeza y angustia del poeta anta le derrota, 

En abril, an Nicaragua, loa campos están secos. 

Es al mas da las auamas da los campos, 

del calor, y los potreros cubiertos de brasas, 

••• 

Pero abril en Nicaragua es al mas de la muerte. 

<m., g_.42) 

La muerte de sus compa"eros, en especial la da su amigo, 

Adolfo Báez Bona, proporciona al poeta motivos pare denunciar 

la corrupci6n, les injusticias y crímines da Somoza, relacio

na esta muerte tAmbiln con el vil asesinato de 5andino. Pero 

va més allá ae la simple denuncia, aborda la historia de Nic~ 

ragua, la verdadera historl~, no la ofici~l. ~sr h~hl~ rlel sur 

glmiénta del capitalismo, cuando la instalación de la United 

Fruit que convirtió al pa{s en una más de las tristes repúbll 
12 ces bananeras dominada bajo la política de ftel gran garrote" 

aue corresponde a la lpoca més primitiva del capitalismo mo

derno, 

f los campesinos son encarcelados por no vender a 30 ctvs, 

y sus bananos son bayoneteados 

y la ~exican Trader Steemship las hunde sus lanchones, 

y los huelguistas dominados a tiros. 
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La invasi6n económica trae conslgo, l6gica11Etnte ,la inv~ 

ción política y sociocultural• 

Corrompen la prosa y corrompan el Congreso. 

(.!!!.!!!., 2.31) 

Múltiplas versas da Hora caro ast,n dedicados a recordar 

y honrar la figura de Sandino, sí•bola del pueblo en lucha. 

Sandino es el hfroe nacional de Nicaragua, al primero de los 

hombres oue en Latinoamlrlca actual se enfrenta e los invaso

res, 

El reúne a sus hombres en el Chipota, 

29 hombres (y con fl JO) contra E.E.u.u. 

~ENOS UNO 

(•uno da Niouinohomo ••• ") 

y can fl Jo, 

"El qua se mete a redentor muera crucificedo" 

{l..!!.!E.:,, 2.47) 

Les contradicciones que viva Nicaragua aparecen clara••~ 

ta expuestas. Por un lado el dictador y sus patronas nortea"! 

ricanos y por al otro, el pueblo y sus hlroes legendArios, 

Los primeros son tratados con recursos burlones a ir6nicos, 

porejamplo pinta e Somoza hablando inglfs y bailando mambo• 

n¡ did it", dijo daspuls Soaoz~. 

"I did it", far the good of Nica~agua 

(Ibid., ~.41) 

Somoza esteba bailando mambo 



quif rico 11ambo. 

(Ibid. • .e,.44) 
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En cambio los revolucionarios son tratados con veneración 

y respeto, 

Qu, es aouella luz a11, lejos? Es una estrella? 

Es la luz de Sandino en la montaña negra. 

<.!lli. • • .e,. 3 7) 

La tlcnica poftica es Hora cero se caracteriza por la au

sencia de metéroras. inclusi6n de datos precisos, fechas, nom

bres, siglas. telegramas, uso de mayúsculas, versos en inglfs 

en fin nuevas formas pofticas visuales y sonoras oue empiezan 

a integrar el personal{simo estilo de Ernesto. 

Domina en este poema un tono objetivo oue se acentúa más 

cuando se explica el fen6meno de la dependencia de Nicaragua, 

los hechos socioeconómicos a que hace referencia se explican 

en forma escolar. sencilla y l~gica1 

La condici6n ara que la Compañía construyera el ferrocarril, 

pero la Compañía no lo constru!a 

ooroue las mulas de Honduras eran ~~s barat~3 oue el Ferrocarril 

y "un Diputado más barato oue una mula" 

-como decía Zemurrey-

(1.!!.!!:!., E,31) 

~parece el Canto nacional por vez primera dentro de les 

Cuadernos Latinoamericanos. La editorial mexicana Siglo ,xr, lo 

publica en 1973. Es ~ste un poemp tntalizador donde natur~1°,~, 

hombre e histori':! 58 1,nen en un salo novimiento 1e l •,.,_ 



raci6n. Nicaragua es el microcosmos que refleja toda la reali

dad y la esper~nza del gr~n macrocosmos latinoameric?no. ~ica

ragua es la tierra señalada por Dios para la revolJción1 

Esta belleza nos fue dada para el amor 

(f!., 2.33) 

Es tambi,n un poema did~ctico donde se explica el desa-

rrollo de capitalismo en Nicaragua, 

µero sucedió aue otro país tenía necesidad de estas riouezas, 

Por los prfstamos en 1911 Nicaragua cedió sus aduanas 

a los prestamistas y la direcci6n del Banco Nacional 

reservándose tambifn los banqueros el derecho 

de adquirir el Banco Nacional. Por los de 1912 

comprometi6 además los ferrocarriles. El 2 de íeb. de 1911 

el grupo de banoueros Brown Brothers Co. 

se interesó en nosotros. Para pagar un empr~stito 

se recurr{a a otro, y as{ 

sucesivamente (Una vez que se entra no se puede salir) 

(..!!!!!!., 2.1) 

Canto Nacional es ta~bién un canto a la esperanza, 

Del vientre de los oprimidos naceré la Revoluci6n. 

(fil!!., 2.19) 

Es adem~s profecía y utop!a, en fl se presagia el triun-

fo de la lucha revolucionaria• 

ílu~ canta el degollado, au~ canta el justo-juez 

en las cercas de alambre? Amanecer de un nuevo d{~ 

v nuevas relaciones de producci6n. 

(Tbid., E•f,7) 



55 

Cardenal pinta la Nicaragua del futuro sin ignorantes ni 

prostitutas, sin descalzos ni •andigos, sin Somoza ni Guardia 

Nacional, sin propiedad privada y clases sociales. En la ver

tiente positiva ballet, teatro y literatura al alcance da to

dos, cooperativas, tierra, riqueza y amor para todos, 

Repartida la riqueza nacional todos por igual 

el producto nacional bruto, toditos por igual. 

(Ibid., .e.• 63) 

2.11 ORACULO SOBRE fflANAGUA 

Por primera vez Oráculo sobra MaRaqaa aparece en los&.!!!!!•! 

nos latinoanricanos.Poco despulfs lo publica for111almenta la f. 

ditorial Josf M~rtí en 1973. El terrible terremoto oua sufri6 

la ciudad de fflanagua en dicia111bre da 1972 afecta y conmociona 

de tal manera al poeta que le proporciona al tema central de 

asta obra. Es asta poema una obra de grandes alcances en que 

confluyen todos los afluentes temáticos de Cardenal• historia 

ool{tica, religi6n, revoluci6n, marxismo, capitalismo, amor, 

dolor, vida, muerte, heroicidad, lucha, pueblo, utopía, orof! 

c{a, etc. Todos estos factores confluyen en el tema central• 

La predicci6n del fin del capitalismo y el anuncio de una nue 

va y luminosa fpoca ~egida por el amor, 

En medio de la tendencia general a la desintegraci6n 

hay una tendencia inversa 

a la uni6n. Al amor. 

(OSIII., ,e.9) 

El poeta, como siempre, ajusta perfectamente el tema~ la 
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forma. En esta ocasi6n construye extensas series estróficas oue 

anuncia el nuevo orden de las cosas. El lenquaje es más amplio 

y más abierto, pero siempre sencillo y objetivo. Gira todo el 

poema sobre un eje central de carácter religioso. mediante este 

procedimiento, el poeta se sitúa fuera de la historia, en el 

tiempo futuro de la profec{a. 

Comienza el poema con la descripción de la formación de la 

tierra. El poetA, con lentitud, describe la distintas capas ge~ 

lógicas que han formado el subsuelo, niveles superpuestos donde 

han quedado seRales de las diversas fpocas hist6ricas vividas 

por el hombrea 

Despufs otra corriente de lodo, y otra ceniza negra. 

Luego espesas corrientes de lodo (varias), todo.esto 

un grueso estrato de piedra _affos_ oue fuera despufs 

materiales de construcción de managua ••• 

(J.!W!., 22·5-6) 

La última capa esté formada oor los residuos del capita

lismos sus restos son símbolo de la alienación, tecnificación 

y miseria características de esta lpoca, 

••• Y ene iraa 

trozos de Coca Colas y llantas Goodyear y bacinillas. 

(~., ,e.6) 

Como símbolo de lo que era la ciudad antes del terremoto 

aparece ncahualinca, un lugar infrahumano expresión del subde

sarrollo dentro del subdesarrollos lleno de miseria, hambre~ 

enfermedad, donde desembocan las cloacas de la ciudad y los ni 

ñas juegan con los inmundos desperdicios, 
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Daanificados da un sisan par•anenta •••• 

(!!!!E•• J!o7) 

De la descripci6n del barrio •isarabla, al poeta pasa a 

la da la ciudad. En ella se destaca al palacio presidencial 

Junta a la laguna da Tiscape, lugar llano da aa11bras donde sa 

cometen crímenes brutales y donde Somoza tiene medios da re

prasi6n inauditos, como su terrible zool6gicoa 

Desda mi casa se o!an los rugidos an la aadrugada • 

. . . 
Entonces no sabla•os qua las presos astaba con las fla

raa. 

(~., i.•B) 

Gran parta dal poema está dedicado a Leonal Rugama, exs! 

~inarista marxista, poeta y revolucionario da gran valor, muy 

admirado por Cardenal. Se habla de su for•ac16n, ldeolog{a, 

poesía, actividad revolucionaria y su tr,gica y heroica muer

te. El a6vil da Rugama para la lucha ara al amor y d1D la vi

da por la causa, 

••• 

tu muerte, mejor dicho tu resurrección 

por el tísico bajo el palo y las putas en los putales 

y le muchacha bonita que pesaba por la acera de en
frente 

( lbid., ,E_.26) 

Leonel muere por el pueblo. El poeta conecta la vide de 

su e~igo con la revolución, hace una profunda exaltación de 

la luche revolucionaria, y de los grandes hombres -el Che, ~ao 

Camilo Torres, tidel Castro-~ pueblos -CubA y China- oue h~n 

trabajado por elle. Los vicios y corrupción de ManaguA sen p~ 



recidos a los de Cuba antes del cambio. La experiencia cubana 

ha mostrado aua al mal pueda desaparecer, Y en Cuba hay pala

bras desaparecidas comor 

Bs~~ {burdel)¡ f!pataz1 Criadaa ~. 

Tar,,hi1fo Corito, Fletera (prostHutn)r f_anot~g {pn~te11:lsh) 

(lli,!!., 1!• 11) 

En el Oráculo sobre managua Cardenal lenza ataques terri

bles y directos contra la iglesia tradicional que ha traiciona 

do a Diosa 

Y més de la mitad de los obispos de Nicaragua eran ap6statas 

y su Excelencia Pendejlsima aquella noche· 

triste noche, ungió con un óleo trfmulo en el estadio 

el potlre viejo, a la hija de Somoza, reine del Ejfrcito 

(Ibid., ,e.17} 

El poema astá dividido en dos partes, la primera se cierra 

con la.Muerta da Leonel Rugamaa ls segunda se abra con el tarr! 

moto. Por un instante el sismo parece haber igualada a todos en 

la ciudad. Toda managua es Acahualincas todos son ya miserables, 

muertes o enfermos r 

.. ~ 
unos segundo y todo el orgullo se fue a la mierda 

(Ibid., ,e.26) 

Los profetas del capitalismo _publicistas, urbanistas, pl~ 

nificadores no alcanzaron a vislumbrar la cat~strofe~ 

... 
ay la ciudad amada, la de la propiedad privada 



59 

tus orofetAs ~nunciAron pArA ti falsedad y babosades, 

(l.!tl.f!. , í! • 2 9) 

Contra estos falsos profetas, Ernesto se enfrenta como 

verdadero profeta que interpreta los acontecimientos y anun

cia los sucesos poi' venir. C.:,mo en el Apocalipsis efe las ru1 .. , 

nas destruidas por las fuerzas de la tierra y los d~signios 

de Dios, surgirá un tiempo nuevo y un hombre nuevo -la Epifa

nía del Amor-. S{mbolo de este futura resurrección es el pue

blo aue nunca muere y sAle sonriente de las ruinas de m~na

gua. Le risa del pueblo a pesar de le desgracia, es señal de 

le Anunciacl6n, lo mismo la imagen de la mujer pobre que, co

mo la virgen marfa, da a luz un niño en la calle, sin techo, 

sin calor, Este niño es la esperanza, es Cristo otra vez re

cién nacido oue anuncia el futuro del hombre, 

A medianoche una pobre dio a luz un niño sin techo 

y ~sa es la esperanza 

Dios ha dicho, "He aou! bue hago nuevas todas las cosas~ 

y ésa es la reconstrucción. 

(Ibid,, ,e,32) 

2.12 OBRA EN PROSA 

No se puede tener una amplia visión de la obra de Ernes

to Cardenal, sin mencionar {aunoue sea muy somerAmente) dos 

libros fundamentales, escritos en prosa. El primero de ellos 

es Vida en el amor publicado inicialmente por la Editorial 

Carlos Lohl~, en 1978, con prólogo de Thomas "'lerton, maestro 

Y consejero ~spiritu~l de Ernesto d·•r•nt_.A ªu u" - ~ est~nci~ en 1~ ~-
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bad{a da Gathsemeny. En este libro recoge el poeta los frutos 

da su profunda vida •{stica en al •onasterio trapense. En pr~ 

fundas y bellas reflexiones escritas pon sencillez "l6cida"y 

"f1anciscana~ como dice merton13 , Cardenal comunica e los hO! 

bras su dascubrl•iento del a•or de Dios, hallazgo qua trans

for~a su vida por completo, 

Cardenal invita a los hombres a gozarse en la comunica-

ci6n de Dios, 

Somos un invento del Amor, y hemos sido cre~dos pa 
,a amar, Somos alambres conductores de la corrian: 
ta de alta tansi&n del amor, y por eso no debe 
existir aaor propio en nosotros, porque el a•or 
propio es aislador del a•or. Y por eso debemos a
aar a los otros c01110 a nosotros •is•o, porque amar 
nos más a nosotros es interferir el amor, Debemos
entregarnos totalmente al amar y permitir que su 
corriente corra a travfs da nosotros, ser trans•l
soras dal amor. 

El encuentro con Dios conlleva en el mismo acto el encuan . 
tro con el Mundo y can lo• hoabres. 

En Vida en el amor huya el poeta de la f6r•ula tradicio• 

nal de reflexión de la iglesia (mundo, demonio, carne) en qua 

sumergía al creyente para cuestionarlo y ponerlo ante la pre

sencia da Dios, Ta•paco cea el autor en afanas moralista• o 

complicados exposiciones teologales. St•ple y sancillaNnt• 

invite e descubrir qua el amor est, muy cerca del hombre y qua 

hay Que amar siempre, 

Dios es Amor. Y el hombre tambiln es amor, porque 
está hecho a su i•agen y semejanza. 

(~ •• 2•47) 

El segando libro en prosa de Cardenal, muy importsnte. 

as En Cuba, edit&do por primera vez por Carlos Lohlf, 8n Bue-
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nos Aires, 1972. Es hn diario de viaja en qua al poeta va anQ 

tando las inolvidables experiencias recogidas an la bella is

la, ahora realmente dal amor. En prosa clara, diáfana y sane! 

lla al poeta ca11unlca a sua lactaras el descubrialanto da su 

nuevo amor, la ravaluci6n. 

En Cuba, Cardenal descubra qua al ••ar tan prasanttdo, 

ansiado y anunciado por •1, puada vivirse an forma social y 

comunitaria• 

Haz ver que la revolución es sobre todo amor, es 
cuasti6n da sentir un gran amar. 

(!!!5.. c it • !! • 9 ) 

Cama ya sa dijo las anteriores palabras san pronuncia

das por la compaffera Trini, una muchacha cubana que pida a 

Cardenal qua ca•uniqua a las hombres da la Aúrica capitalis

ta qua la ravoluci6n as amar. Con la publicación da En Cuba, 

al poeta atienda al llamado da Trini, en forma inquietadora 

y dascancartanta, pues la opinión viene•• un sacerdote cató

lico, Ernesto clarifica la situaci6n de la revolución cubana 

y desmitifica las opiniones creadas en el público por la pr_!! 

paganda de los Estados Unidos. 

Durante su estancia en Cuba, el sacerdote poeta todo lo 

indaga, todo lo pregunta, acude a gente de todas las tenden

ciess mArxistas y cat6licos, tfcnicos y poetas, viejos y j6-

venes1 estudiantes y pueblo, hombres y mujeres. Resultado• su 

conversi6n Al marxismo, evidente en sus dos Últimas y grandes 

obres polticas, Oráculo sobre managua y Canto Nacionel. 

Un nuevo Cardenal regresa de Cuba a Solentiname: un revo 

lucionario Que en la praxis, la obra literaria, los vi~jes y 
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conferencias, en fin, todos los aspectos da su vide lucha por 

la libaraci6n del hoabra, 

El evangelio as esencialmente pol!ttco o no as nada. 
Lo que s!, qua su política no es reaccionaria sino 
revolucionaria. 

(Ibid., p.173) 

2.13 EORRESPONDENCIA Y HOMILIAS 

Hay aucha producci6n da Cardenal infdita, hay muchos PO! 

mas sueltos publicados en distintas revistas y periódicos, ~r 

tfculos periodísticos y anseyaa, cartas, homil-!as, en fin, tg 

do u~ tesoro poltico que an le presenta tesis, por ser tan ge 

r.ersl, ser{a imposible. manejar. Oueda abierta, pues, toda una 

ruante da investigaci6n y estudio sobra la obra del nicaragüen 

••• De manera muy especial quiero citar las homilías aua al 

poeta lanza domingo tras doaingo en Solantinall8 y la amplia 

correspondencia dirigida a sus amigos, por ejempla• a Thomas . 
fflarton, ~ngal fflart!nez, Baigorrt, Josf Coronal Urtecho, Car

los mart{nez Rivas, Pablo Antonio Cuadra, Julio Valla Castillo 

para citar algunos da ellas. 
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COSMOVISION POETICA 

Pero yo podré hablar de Tí a mis hermanos 
Te ensalzaré en la reunión de nuestros pueblos 
Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo 

El pueblo nuevo que va a nacer 

ERNESTO CARDENAL 

(~i!:11!·32) 
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El punto da partida pera lA creaci6n poltica de Ernesto 

Cardenal no puede ser otro més aue la realidad penetrada de 

intuici6n poltica. El poeta, al igual que cualquier ser hu•~

no se encuentra inmerso en una realidad integrada por objetos 

hechos, conocimientos, persona, etc. El sentimiento del poeta 

se estructura ente esta realidad y busca una axpresi6n Qua re 

vela su •anera da ser. 

ffladianta al sentimiento al poeta configurA le realidad 

en oua ast, inmerso y mediante la palabra la exterioriza y la 

vuelva poas{a. La realidad no as vivida ni sentida de igual 

manera por todos, Unos hombres han vivido al amor y lo segui

rán viviendo, otros han sufrido la injusticia y le seguirán 

tolerando. ~ombres da todos los tiempos se han comunicado con 

DiDS, a travfs da la •editaci6n y la oraci6n y lo siguen ha

ciendo, paro no todos han hacho da asas experiencias, conduc

tos por •dio da los cuelas se puada plas•ar con palabras ptJ! 

ticas un~ visión del ~undo tan permanente y universal como la 

da Ernesto Cardenal. 

Al leer la poes!e del nicaragüense, 

Todo lo oue cae bajo le mirada se nos visibiliza en 
su form~ més espontánea y natural y nuevA, como si 
eso ya lo conociiramos y hubilramos estado aguardan 
do Qua alouien encontrara los canales que más alum: 
braran y serenaran al objeto en gastaci6n. 1 

[l poeta a partir de la raalidRd ordena y constituye un 

cos•os "y nos ofrece une concepct6n del universo marcada con 
2 el signo de su genio creAdor". 

-Los poemAS revelen lA concepci6n oue el poeta tiene del 

mundo, ouien A la vez estructure en su poesía tanto su reali

dad del mundo, Je ah! la lmport~n~i· cue adauiRre el est~1io 
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de los temes en lA obra poética, por medio de ellos captAremos 

la cosmovisión del autor, 

El tema indica le idee persistente oue se adueñ~ 
del poeta y rerleja un ángulo desde el cual contem
pla el mundo.3 

Damos a continuación una serie de los principales temes de 

lA poesía de Ernesto Cardenal. Estos son, Nicarague-Am~rica, 

Historie, Dictadura, mundo ind{gene, Lucha contra el imperia

lismo, Alienación, Clases sociales, Profecía, Revolución, Ut~ 

PÍA, Arouetipos, Comunismo y cristianismo y Amor. 

3.1 NICARAGUA-AmERJCA 

Nicaragua as un tema constante en la poas{a de Cardenal 

a ouien interesa todo lo rererente e su patria, naturaleza, 

historia, dictadura, econom{e, pol{tica, hdroes y pueblo. Es 

importante destacar que la poas{e de Ernesto no queda reduci

da a un puro nacionalisao, il mismo declare, 

••• más oue Nicaragua, yo dir{e Amlrica, tanto en lo 
oue se refiere a le dictadura en este época oue se 
he llamado independiente, como tambiln a episodios 
de la piratería o da la conqutsta. Ultimamanta ha 
astado profundizando mucho en los temas de la Anttfri 
ce precol0111bina. De modo ¡ua no creo aue aueda s6lo 
circunscrita a NicarBgua. 

Nicaragua es, entonces, un microcosmos oue refleje el 

gran macrocosaoe da Alltfrica Latina, pues hay en los pa{ses 

qua la integran, un pasado semejante, un presente igualmente 

desdichado pero superable y un futuro cargado da promesas. 

Nicaragua (y e le vez, Amfrice) as le tierra qua "mana lacha 

y mialw, la tierra prometida por Dios a los hombres. Tierra de 

sufrimientos y tierra de esperanza, hache pare le libertad. 

pare el a•or y par@ la justicia. El poeta axclaae1 
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(~ •• 2•73) 
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Cardenal contempla la patria con admiraci6n y deleite y 

conlrasta las bellezas y riquezas naturales con los proble•a• 

tan agudos qua ea viven en alla• 

J.1.1 

Lago con luna. 

La luna sobra al lago y al agua calor a luna. 

Tanta belleza, para la igualdad. 

{~ •• 2.33) 

reune 

Las variadas aspecias Qua componen la fauna nicaragüense 

presentan anta al lector, iguanas, lagartijas, ranas, tortugas 

vacas, garzas, micos, tigras, para sobra todo pfjaros de to

das las especies, de todos los colores y de todos los cantos, 

zanzontlas, zanates, oropdndolas, pájaros-degollado, buenos 

días, toledo, pijil, traspasospida, chorchitas, justo juez, 

golondrinas, chachelacas, palomas, urracas, garzas, garcetas, 

péjaros-le6n, péjaros-grlt6n, tijeretas, etc. etc., miles de 

pájaros enviados del cielo a le tierra para alegrar la vida 

de los hombres aua se debata entra la paz y al caos. 

Con al canto de los pájaros se identifica al poeta, 

Y canto como el guardabarrencos, ronco, en los barrancos 

-su canto de lejos parees un mugido, 

y anida en los huecos de los barranco. 

Y como al güis alegre de los parQuas y huertos de NicarAgua 

... e~. e.73) 
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El poetA Asocia los pájaros con las diferentes clAses soci~ 

las, puedan ser oprimidos y opresores, oprimidos como el zanate 

clarinero, opresores como los zopilotes o los cuervos, 

Corrupci6n, corrupci6n nAcional fue el b~nouate de los banQueros 

un banouete de zopilotes 

(1.!ll!!. • .e. 9 ) 

3.1.2 nora 

Deliciosas y bell,1s flores y árboles de :,iC"l!!qu;o "IO?.r~cen 

descritas en la poesfa de Carden~l, las mismas que a Ruh~n Dario 

le provocaban laxitud y voluptuosidad, 

~asayA le evocaba a Hafiz. Flores en los jardines, flores 

en las mujeres. V el alcalde hab{~ regado la calla de flores. 

(lliJ!., ,e.26) 

Palmeras, ma!z, cedros, robles, cocoteros, platanales, ca

ñavera~es, cafetales ••• 

3.1.3 Climas y estaciones 

El olor y el calor de ~icar~1ua es ~encicnAdo por el poeta, 

así como los vendavales, temporales y aguRceros. Los cambios de 

vegetAción de acuerdo al mes y c~mbios de clime.oue se van suce

diendo• 

En febrero los cedros est~n en flor 

y canta en la CostA AtlÁntica el buenos-días haciendo su nidG. 

En marzo florecen en Solantinama los robles sobre al agua con 

flores rosadas como labins de muchach~s. 
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La belleza natural de NLcaraguA en tcds ;u esplan1ar se r8 

fleje en los versos del Canto NAcional, El gran l~go de Nicara

gua, los volcanes como el momotom~o y el Masaya, sus carros y 

r {os, 

3. 1. 5 

Pis-Pis, Condega, Val!, Quilal! 

Yalagüina, Palecagüina 

hemos soñado aou[ un pa{s 

(~. , E.• 42) 

TodA Nicaragur1 

Toda Nicaragua es descrita por el poeta en un afán total!. 

zador, ciudades, pueblos, olores, ruidos, comidas, leyendas, e 

vienes~ vapores, líneas aéreas, pipantes, trenes, m~jeres y 

hombres. Entrelazados con la descripción de la p?.tri~ surJe~ 

los recuerdos personales, 

Sohre el lago de ~enagua un vuelo de garzas. 

Y yo traía a mi novia a esa hora de la es~wela de mecnnogr1Pí?. 

(~., ,e.22} 

3 • 2 H I 5 T Oíl I A 

la historia es un tema apasionante y primordial en la p~e

sía de Ernesto. Conscientemente el poeta se propone, adem~s d9 

hacer poesía, escribir historia, mas no historia oficializ~da 

sino auténtica. l<'! verlj"ldera histtJri?. :le .'.icar"lgu~ y LJ •,,er:c<1-
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dera historia de Nicaragua y la verdadera historia de América 

Latina, al estilo de Berna! D{az del Castilloa 

Su historia si se imprime varRn oue es verdadera 

(~., J!, 137) 

3.2.1 El estrecho dudoso 

Dentro de los subtemas históricos que Cardenal aborda en 

su poes{a destaca el de la búsqueda del estrecho interoceánico 

aue comunicara el Océano Atl~ntico con el Pac{fico. Este estre 

cho, Que Cardenal llame, dudoso, ere el sueffo imposible de to

dos los navegantes, geógrafos, consejeros reales y conQuistad~ 

res españoles, 

Gil González fue a las Hibueras a buscar el Estrecho 

y Cortls envió a Dlid por mar a las Hibueras 

y a AlvArado por tierra (a buscar el Estrecho) 

y Cortls envió contra 1H a francisco de las Casas 

y como no sab{a de las· Casas fue 11 mismo a las 1-sibueras 

y Pedrarias envió a Hernández de Córdoba tras Gil González 

y despu~s fue el mismo detrÁs de Hernández de Córdoba. 

Todos los ej~rcitos convergían en esas Higüeras 

(Honduras) buscando el estrecho. 

( Ibid., E• 57) 

La conouista 

t 
la conouista en cuanto invasi6n y corrupción del mundo in 

dígena es otro subtem~ histórico de 1~ poes(a de Carden3l. Con 

la la llegAda d~ los conouistadnres, se~al~ el poet~, ~o~r! 

cenen ~méricA1 los vicios, 1~ pohreza y l~ a~bici6n ~or el 
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Despufs fue saoueado el oro de los templos del Sol 

y puesto a circular en lingotes 

con las iniciales de Pizerro 

la monada traja los impuestos 

y con la Colonia aparecieron los primeros mendigos 

<.!!!12·, e_.39) 

Dentro da estos ambiciosos conouistadores Car~enAl 1esta

ca la figura de Pedrerías auíen sale d1:1 España en busca del o

ro y la tierra de Comagra, 

Padrar las anvi6 a runcisco Hernández da C6rdoba 

al "Estrecho Dudoso'' 

con los caballos y ballesteros, a conquistar y pacificar 

las tierras de Nicaragua. y descubrir otras ••• 

(ED. • E• 71) 

Le otra cara de la Conquista está representada en la poe

s{a de Cardenal por hombres como Fray Bartolomf de las Casas, 

Antonio de Herrera y Sernal D{az del Cestillo. 

3.2.3 La invRsí6n de Estados Unidos 

Continúa Cardenal su temátic~ ~istóric~ con la invasi6n 

de Nicaragu!'! por 1 os e.s t'c'ldoun idenses. pr otago,iis tas máx irnos 

del capitalismo, sistema que arrasa Am~rica Latina domesticán

dolA hastP1 en sus m;s apartados rlncones1 

Nuestra civilizaci6n bajo los zopilotes negros. 

El hurac~n arranc6 nuestras casas, 

Lns nobles son peones cavando en la carreterP1. 
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Ll aventurero ~illiam Nalker tiende por primera vez el a~ 

zuela en tierras nicaragüenses, A raíz de un conflicto civil 

entra al país en 1855, en compañía de 200 mercenarios 5 , 

Uno estaba una mañana sin empleo en un muelle, y 

llegaba un agente de Malker con un pasaje gratis 

a Nicaragua, 

(~., 1!• 56) 

walker toma la ciudad de Granada y se proclama presidente 

de Nicaragua. Entre sus planes figura la anexión del país a 

los Estados Unidos del Sur y la reinstauración de la escl1wi

tud, tienen Que unirse los bandos en conflicto para echarlo de 

la patria. 

Sin embargo, los nicaragüenses no podrían ya salvarse de 

la intervención de los Estados Unidos, a raíz de un problema 

entre liberales y conservadores, los yanouis entran a Nicara

gua y controlan los ferrocarriles, las minas y los puertos. 

Jespués, Juan José Estrada, ·primer presidente impuesto por los 

Estados Unidos, hipoteca la patria a los norteamericanos, esta 

venta es ratificada ínfamemente por Adolfo D{az, auien permite 

el desembarco de los marines en Corinto (Agosto de 1952)1 

Los marinos desembarcaron a restablecer el arden 

y se auedaron en Nicaragua por 13 años ••• 

(CN,, _e. 9) 

hasta Que Fueron echados por Sandino. 
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3.2.4 Lucha par la libertad 

En la lucha par conseguir la libertAd de Niceragua figu

ra en primer lugar Cfsar Augusta Sandino, el hombrecito de N! 

oulnoho•o, ~ue se va a trabajar a la Huastaca Petrolaum Compa 

!!X. de Tampico, y con su trabajo logra juntar 5.000 d6lares. 

Regresa a Nicaragua para luchar contra los invasores norteam! 

ricanos, porQue no pod!a tolerar la presencia da extranjeros 

socavando la patrie• 

y no era ni pol!tico ni Militar. 

(~., J!o34) 

Sandlno reune un puñado de h0111bres del puabloY pobres, 

descalzos y harapientos, con ellos forma al valerosa ejérci

to del pueblo, cuya descripción encontramos an uno da los ta

mas da Hora cero, 

Un ejlrcito descalza o con caites y casi sin armas 

aue no tente ni disciplina ni desorden 

V donde ni las jefes ni la tropa ganaban pega 

pero no se obligaba e pelear a nadia1 

y tenían jerarou!a milit~r paro todos eran iguales 

sin distinct6n en la repartición da la comida 

y al vestido, con le misma reci6n pera todos. 

(~., ,e.35) 

Los principios fundamentele~ de este ejfrcito eren 

el amor, la igualdad y la unidad• 

"El ebrazo as el saludo de todos nosotros• 

... 
(Ibid., ,e.36) 
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Con aste enclenoua ejlrcito, Sandino va a la montaña y 1~ 

cha apasianadannte. Las victorias •an llegando• primero Chi

nandega, daspuls Estel!, mss tarde Jinotega y Nueva Sagovia. 

El enemigo se retira, cuando Sacase as electo presidenta y las 

marinos se reembarcan. El líder da por tar•inada su lucha. 

Pronto té acecha la traición, le tienden una trampa que 

11 en su profundo valor y honestidad no alcanza a percibir. 

moneada y Somaza lo invitan a un almuerzo y al hfroe acepta 

ingenuamente. En realidad estaba aceptando su muerte inevita

blemente• 

Cuatro presos estén cavando un hoyo. 

"Ouiln se ha muerto?", dijo un preso. 

"Nadie", dijo el guardia. 

"Entonces, para oul es el hoyo?" 

~Quf perdis", dijo el guardia, "Segu! cavando.• 

( 12!!!• , .2.• 39) 

Sandino ea traiciona~o y asesinado cobardemente por Som~ 

za en 1913, El asesinato del hlroe ha sido al més vil y cana

lla de cu~ntos se han cometido en tierras americanas, La muer 

te del h!ros hace que el poeta recuerde la de otros hombre h! 

roicos como Adolfo Báez Bona, Pt-lo Leal y Luis Gabuerdi, que 

hay ido llenando da sombras el palacio de Somozat 

la sombra de Estradas la sombre de Umanzor 1 

la sombrA da S6crates Sandinor 

y la gran sombra, la del gran crimen 

lA sombrA de Augusto C~ser lendino, 

... 
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El cobarde asesinato de Sandino as márito y gal~rd6n pa

ra que •l general Anestesio So•oza, prasld•nta de la Guardia 

Nacional, sea nombrado presidente de Nicaragua en ~9371 

Pero las nactones tienen su sino. 

t Ssndino no fue nunca presidenta 

sino que el asesina de Sandino fue el presidente 

y 20 aftas prestdental 

(~., .2.138) 

3.3 LA DICTADURA 

Otra da las ideas obsesionantes an la poaa!a de Cardenal 

es la dictadura del general Anastasia Sa111aza ( y fsta c0110 

sí•balo da todas las dictaduras en Latino Aalrica). Dicho ge

neral as al arquetipo dél caudilla latinoamericano, heredero 

da los constructores da la 1nstitucianalizaci6n y da las na

cionalidades hacia mediados del siglo XIX. Sólo él ha sido lo 

suficiantaaente astuto para establecer una dinastía y formu

lar la-estructura de un gobierno dictatorial en un país tentr~ 

americano. Somoza as al eje da la estructura acon611ica y soci~ 

política de Nicaragua. En el libro Cantroamlric~ encontr~mos 

una dascripci&n de su personalidad• 

Era vulgar, cínico, vanidoso, con grueso sentido del 
humor, partidario da le acci6n directa y no dal pan 
samianto abstracto, poco amigo de las intelectuales 
y sin embargo abierta a la colaboract6n da j6venes 
tfcnicos, cruel hasta lA ve~eniA con sus enemigos y 
leal hasta la munificencia con sus amigos, h~bil ad 
ministrador y buen conocedor de su pueblo. Como po: 
lítico dosificaba le libertad pare dar cauce inofan 
sivo al descontento y explotaba les tfebiUdedes rle
todos las hombrn1 proyectaba su imagen del "pícaro" 
de humilde origen Que a nombre de los desheredados 
hu11illaba a los "señores" hasta por haber cesado con 



una de las hijas de ~stos. A los de Brriba exigÍA a
dulación o neutralidad y a las masas, endiosamiento 
y fe en su demagogia. Deba siempre apariencia legal 
a sus actos, usando como instrumentos las l9yes ama
ñadas, el control electoral, el partido oficial y el 
congreso, en el que una mayoría obsecuente prevale
cía sobre los minoritarios desesperados. Esta apa
riencia democrática tenía el doble propósito de ofre 
cer al mejor modelo de gobierno en Centroamfrica y -
un buen ejemplo de gobierno amigo de los Estados Uni 
dos. Se convierte en defensor activo de los intere-
ses nacionales, los cuales llega a conrundir con sus 
propios intereses.6 

Somoza significa en el país la represión, la muerte, la 

permanencia en el poder y la prolongación de la injusticia. 

D L 7 , 1 e~pu~s de su muerte continua en e gobierno su hijo Luis y a 

fste le sigue Tachito, el hijo menor, preparado en west Point 

para seguir controlando al pa{sa SO~OZA FOREVER 

( I bid. , ~. 46) 

3.4 LUCHA CONTRA EL rmPERIALISmO 

El imperialismo es un tema importantísimo en la poesía 

de Cardenal1 la denuncia y combate de este sistema as una de 

las razones de su ouehacer po~tico • 

. . . 
el imperialismo como elemento perturbador desorganizador etc. 

factor de atraso, de corrupción en Nicaragua• ha violado 

tratados, constituciones, decisiones judiciales 

provocado guerra civil manipulado elecciones sobornado 

ha amoarAda rohos prostituido la políticA empobrecido al Q~e~la 

impedido la uni5n sostenido en el poder a sus agentes contra 

la voluntad del pueblo 9ncArecido la vida defendido 

1~ opr~sión traído la muerte. 

( :::__. , E.E.. 1 5-1 'J ) 



El imperialismo tiene una fatídica historia an Nicaragua, 

desde las tristemente cflebres plantaciones bananeras que per

tenecen a una etapa inicial del capitalismos 

Ay la United rrult 

Ay la Standart fruit 

Unas compañ{as pasaron aqu{ como ciclones, 

(J!?M., J!,49) 

hasta las P6rmulas més refinadas de explotación dentro del neo 

colonialismo, fase en oue la metrópoli presta capital y t~cni

ca para establecer sus industrias en el pa{s dominado y a true 

que se lleva la intervenci6n directa en la economía del país• 

El hule maya para la Goodyear 

el chicle maya para Chiclets Adams 

(!!]! •• .1!·~6) 

La obtenci6n de ganancias mayores a las oue obtendrían en el 

mercado internacional, 

Los banqueros Brown Brothers compraron todo el papel que ouisieran 

o sea todo el papel moneda oue ouisieron, a 20 por un d6lar 

y lo vendieron a 12.50 oor el dólar, todo el papel que auisiero~ 

o sea 20 pesos compradas costaban 1 dólar ( y podían comprar 

los que ouisieran) y vendidos (cuando ellos ouisieron) valía 

un dólar sesenta, Es decir 

compraban dinero barato para venderlo caro 

(~ •• E_E.10-11) 

La creación de mercados de consumo más amplio mediante la pu

blicidad, y por si fuerR poco, el control militar y polftico 

de la región, 



That is imperialismo 

(Jbt9., a.1•> 
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3.5 ALIENACION 

La invasi6n co•i•nza por sar acon6•ica y pol{tica y ter

mina por atacar los funda•entas da la vida sncial y cultural• 

••• 

en la pared de palma al calendario da CARLOS OCHO•DGO HNOS 

pin-op-puta peinéndasa 

"Artículos de toda clase _____ Los .. joras Precios" 

(y al Almanaque Bristol) 

Y en al cine del puebla Dorothy Lamour 

entrada, o.so quetzal 

(~. 1!•36) 

La nueva cultura ha oerdtda el viejo estilo, los grandes 

valoras. Cardenal simboliza a la autlntica cultura americana 

con el hilo perfecto que ya no se hila• 

y ya no se hila al "hilo perfecto~ 

( ,!!W! •' R• 44) 

LA sociedad capitalista es la sociedad de consumo cuyo 

lema parece sar, mfxima producci6n, máxima plusvalía, m&ximo 

consumo; en ella se establece una competencia sin cuartel y 

todo se fabrica en serte, sin estilo propio ni originalidad, 

... 
dioses en serie, mass production, aseemply line, Henry íord 

( .!E.!.2.· , _a. 31 ) 

Cardenal AtAca est~ nuevA cultura en múltiples versos 



y la contrasta frecuentemente con la antigua• 

Ciudadas? SJ: 

pero ciudades sagradas 

na Co•••rcial Centars 

{lE,!!o, _Q.28) 
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La invasi6n supone una profanaci6n del •undo a•ricana, 

Han comido ouatzal lo han coaido frito. 

No nos han degradado ya bastante? 

(~ •• ,e_.60) 

J 0 6 LAS CLASES SOCIAL(~ 

Un teme siempre presente en la poesra de Ernesto es el 

8 de las clases sociales, primero percibido muy emotivamente 

c01110 en Epigramas o Salmos, 

Por todas o?.rte: está~ sus ar~~mentos 

Nos rodean sus ametralladoras y sus tanques 

Nos insultan los asesinos llanos de condecoraciones 

Y los Que brindan en sus clubs 

mientras nosotros lloramos en tuqurios 

los Que pasan la vida en coctail-parties 

(ill,. , .E!• 21 ) 

V más tarde, tras la conversi6n al marxismo, Ernesto en~ 

de a sus percepciones los fundamentos ctant!ficos y filos6fi

cos Que le proporciona esta doctrina, 

Pod!an dejar a los campesinos en su tierra, incluso 

protegerlos, A camhlo de productos agrlcolas (tributo 



y el :amp?.stno entonces prortuc{R más de lo necesario 

-para pagar esa mordida tal vez mayor que lo Que dejaba 

paras[ mismo- y esto cre6 una ffaristocracia", una 

clase que vivía de los campesinos y les quitaba 

cosas de sobra para pagar la elaboración de otras cosas 

para su consumo (da la misma aristocracia) o el comercio 

y as{ hubo ricos y pobres. 

( OS M, , ,e. 14) 
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El modo de reproducción capitalista divide a los hombres 

en dos clases sociales, explotados y explotadores, los segun

dos se apoderan del trabajo de los primeros y sobre esto fin

can sus grandes riquezas. La lectura de la poesía de Cardenal 

nos ubica permanentemente en el terreno de las contradicciones 

oue han existido y existen entre ambas clases (lucha de clases). 

En el siglo XVI, se establece un marcado contraste entre 

conouistadores y conouistados1 

... 
y los españoles llegaron como lobos y tigres, 

como lobos y tigres donde estas ovejas mansas. 

(~ •• 2,117) 

En los Salmos la contradicción se expresa en la lucha en

tre oprimidos y opresores, Los oprimidos son víctimas de los~ 

presores. los oue engañan, 

No existe sinceridad en sus discursos 

ni en sus declaraciones de prensa 

(::iAL,, ,e.13) 



alianan& 

roban, 

explotant 

oprimen, 

reprimen 1 

torturen a 

"Dominaremos con la Propaganaa 

la Propaganda está con nosotros" 

(lliE_., E• 21) 

Arrebétame de las garras de los dances 

con tu mano Se"or l{brame del hombre de negocios 

(Ibid., 2•26) 

En lA noche no duermen h?ciendo pl~,es 

planeando c6mo aplastarnos más 

c6ao explotarnos más. 

(Ibid., ,e.39) 

Su9 palabras un arma de propaganda 

un instrumento de opresi6n 

(.ll!..!!!. , E• 1 9 ) 

Sus ametralladoras están emplazadas contra nosotros 

y los slogens de odio nos rode~n 

Los espÍAS rondan mi casa 

Los policías secretos me vigilan de noche 

( Ibid., ,e.31) 

Me tatuAron un número 

~e han fotografiado entre las alambradas 

y se pueden contar como unA rAdiografía todos mis huesos 

,Ibid,. ,e.31) 



aatan, 

Agonizo baftado de sudor en le clínica del psiquiatra 

me ahogo en la cámara de oxígeno. 

( Ibid., ,R.31) 

B1 

Opri•idos y opresores son en las Glti•os poe•a• de Card! 

nal, proletarios y burgueses. Los proletarios son los daspo

seidos por anton0111asia. Los ho•bres atarnamanta colonizados. 

Los proletarios, creadoras de riauezas para otros, viven entre 

los desechos del capitalismo, 

••• 

y desda el .-.ainarloa ae •ira(•• airaba) todo Managua 

al centro burgufs, en derredor hogares proletarios 

(Qi!.' ,2.111 

3.7 MUNDO IM>IGENA 

Nuevas vetea ta•,ticas son descubiertas por al poeta da~ 

tro del mundo indígena, las cuales van a enriquecer su origi

nal visi6n. Cardenal, haciendo gala da su a•plia culture, se 

acarea a la vida de los ind{genASI cunas, mayas, incAs, nft

huatls1 llega su investigeci6n hasta los pewnaas y los mohawks, 

pueblas indias da Nartaentfrica. Todo la interesa al poeta da 

estas civilizaciones• raza, lengua, mitos, cianci8S, arte, etc. 

pero de manera muy especia, la organizaci6n económico-pol!ti

co-sociel, la religi6n, la poesía y los grandes hombres aue 

fundamentaron este mundo. 



Organización económico-pJlÍtico-social 

Cardenal mitifica al sistema pol(tico-soci~l de los ind!

genas, descubre en este mundo la comunidad de bienes y de hom

bres en que fl como cristiano sueña. Entre los ind{gen~s, par! 

ce decirnos, se han construido sociedades perfectas y ah{ as 

donde se pueden encontrar bases para la construcción del mundo 

nuevo. 

Los pueblos indígenas son puehlQs ñqr{~alas por i~stirto 

luchan por la supervivencia sin auxilio extraña y van consi. 

guiando logros, siglo a siglo• primero la case en común, des

pufs la casa grande y al fin le ciudad. Su vida es el comunis

mo (comunidad) y el trabajo, de donde nacen la fraternidad y 

la virtud. 

En Homenaje e los indios americanos maneja la idea ante

rior constantemente, en el poema ·Economía de T~huantinsuv~" 

nos muéstre un modelo equilibrado de desarrollo, digno de imi

taci6n, aún en le actualidad. El desarrollo.en Tahuantinsuy~ 

tenía sus bases en la agricultura, la metalurgia y en un pro

fundo respeto oor la naturaleza y sus janes. L~ f6r~u1~ =l~ve 

de esta cultura era le de economía con religi6n, 

La verdad religiosa 

y la verdad pol{tice 

eran para el pueblo una misma verdad 

Una economía con religi6n 

(HIA •• p.43) 

Un comunismo agrario? 
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Un comunismo agraria 

hEL ImPERIO SOCIALISTA DE LOS JNCASh 

( I b 1 d. , J!. 42 ) 

Sociedad fraternal donde al dinero no are nacaserio, to

dos eran duaftos de todo. Ni co•pra, ni ventas ni inflaciones, 

ni especulaciones, 

No conocieron al valor inflatorio del dinero 

su moneda ara el Sol oua brilla pare todos 

(~ ••. e_.:39) 

El oro tan codiciado por los conquistadores ara para ellos 

material para expresar la ballaza1 

••• 

al oro era para hacer la lagartija 

y NO IIIONEDAS 

Los atavíos 

qua fulguraban co•o fuego 

a la luz del zol o las hogueras 

las imágenes de los diosas 

y las mujeres oue amaron 

(~ •• .Q,38) 

Cardenal nos presenta al mundo feliz del ind{gena Que 

vivía en paque~es comunidades de trabajo, de amor y oraci6n• 

Un imperio de ayllus 

Myllus de familias trabajadoras 

(~., jt.43) 

En el colmo de la idealización y de lA bellez~ poftica y 

social, nos habla del rieno de Netzahualcóyotl, un reino 



deslizado entre flores, CAntos, pájaros y música, 

No he venido a hacer guerras en la tierra 

sino a cortar flores 

yo no soy el rey cantor buscador de flores 

yo, Netzahualc6yotl 

(.!E!!!.:., ,e. 2 2 ) 

El reino del ~ey poeta ten{a tambifn sus cimientos en el 

amor, la fraternid~d y la reliqión, 

mi canto es amistad hermanos 

S6lo en las flores hay hermandad 

Abrazos s6lo en las flores 

Netzahualc6yotl, une a su profunda sensibilidad artística 

otra larga serie de cualidades qua la permitan estructurar con 

éxito la organización de su reino. Es h~~il político, buen juri! . 
ta, se interesa en la construcci6n de templos y edificios públi-

COSI 

••• 

hizo versos tamhi~n hizo diaues 

platicando de pueates y da poes{a nueva 

cuestiones de carreteras y cuestiones de melodía 

estas carreteras se necesitan 

este dique aqu[ 

y aau[ en Chapultepec, haremos paroue 

(Ibid., f?.67) 

Netzahualcóyotl ama a su pueblo, desarrolla trabajos ~últl 

ples A favor de él, sobre todo de los más pobres, vigila ~ar-
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cedos y preciosa dicta leyes oue protejan los bosQues y los! 

ni•elaa, manda qua se planten ma{z, ayate, maguayes y frijol 

a la orilla da las carreteras, 

••• 

pare los viajeros, para los pobres 

<!!W!· • .e,. 77) 

Bn otros campos, al rey texcocano se preocupa prarunda

mente da le religi6n y las artes, asl como la astronomía de 

su tiempo, 

3.7.2 

Y al rey va da sala en sala vestido da blua-jaan 

inspeccionando las obras. Este tallado as deficiente! 

O si no, dice, vean c6ma estén las viudas 

Tambiln investiguen las estrellas 

{.!!?,!&., ,e.70-71) 

Totelitluismo 

Junto a las formas justas de gobierno, existieran tambiln 

entra los indígenas, regímenes totalitarios, el poeta as{ lo 

reconoce y critica severemente1 

Centralismo en mayapÁn. Totalitarismo. Control sobre YucetÁn. 

(!!tl!!•' ,e.JO) 

El totalitarismo significa p~ra el pueblo destrucci6n, 

hambre, represt6n y muerte, 

Ejecuciones en masa pAra su ~Ás Allé 

Chichin Itzá ya decaída 

la torre del Caracol desmoronÁndose 

e~., e,3o) 



Cardenal asoci~ las formes ancestrales del totalitaris-

mo ind[gena con las actuales del régimen de ~nastasio S0aoza1 

Y despufs toda la dinAst{e de aquel Hunaec Ceel, los Cocom 

250 aftas en el poder esos Coc011 

Coco•, oua ouiare dec!r en •aya, 

"Enredadera de floras amarillas, familia Somoze, meta Palo", 

(.!!!!!!. , !! • 31 } 

REL re ION 

la religi~n es el cebtro rector y la orientaci6n totAl 

en la vida del hombre ind{genat 

La religión ere el Único lazo de unión entre ellos, 

pero era una religión aceptada libremente 

{~., !!• 16) 

Cuento existe en lA tierra se encuentra integrado en uni 

verso.sagrado, La religión es el sustrato último en el cual 

todo lo existente tiene su fundamento y a la vez se hace com

prensible. Los cómputos del tiempo, las edades cósmicas y ca-

~doraban el tiempo, ese misteriosa fluir 

y fluir del tiempo. 

El tiempo era sagrado. Los d{es eren dioses 

Pesado y futuro estsn confundidos en sus cantos. 

(~:. !!_.17) 

A trav~s de los ciclos de fiestas renueven los lnd{genas 

el misterio de su origen y la actuación de los dioses, 

Cuando los sacerdotes subían al Templo del Jaguar 



sa, 

il7 

con mantos de jaguar y abanicos de colas de Quetzal 

y saltes de cuero de venado y m~scaras rituales. 

subían tambifn los gritos del Juego de Pelota, 

el son de los tambores, el incienso da copel qua se quemaba 

en las cémeres sagradas de mederA de zapote 

.. ' 
(1.!!!2., fil?.15-16) 

Los mismos templos avocan la antigua concepción raligi~ 

Pirémida trns pir~mide templo tres templo 

{"cuando las Pirémides eran blanc~s ••• ~) 

fachadas frente al sol 

escaleras bajo el sol en luz y so~bra 

cada grada mitad luz mitad sombre 

templos blancos o an sombra, luces v sombras 

un muro oscuro y al otro iluminAdO 

<!!!!!!·, 2.28) 

El trebejo, al culto, la guerra, la educación, el juego, 

la vida entere desde el nacimiento hasta la muerte tiene en 

lo reltgioso un sentido unitario, 

Tal vez somos como mosaico roto 

oue se juntarÁ de nuevo 

(Ibid., _g_.73) 

Como núcleo esencial de la religión encontremos el culto 

a le divinidad. Dioseyla, TirAwa, Tarachiwagon, Tloaue Nahua

aue, no son ~,s oue nombres· diferentes para adorar al Dios ú

nico, al Oador de lA vida. El hombre indígena busc~ en el mun 

do la huella de Jios. As{ NetzahuHlcóyotl exciamAt 



Yo, poete, ta busco 

y estoy triste. 

(l,lli. , !! • 2 4 ) 

Natzahuelc6yotl difunde an su pueblo el culto por al 

Dios único, llamado !laque Nahugaua, ser supremo no represen

tado por ninguna figure poraua El es invisible como la noche 

a impalpable CDIIO al viento. El as al Dador de la Vide y al 

DueRo de la Cercen{e y el Junto. T~mbifn se le ll~ma !pelnemo 

!!!.!. (aqufl por auien sa vive)¡ ~oyocoyatzin (el oue se está 

inventando as{ mismo) y Ometfotl (el saffor da la 8uatldad)1 

Una pir8mida para Tlagua Nahuaqua 

al duaRo de le Presencia y da lA Intimided 

• el Invisible COIia la noche e Impalpable c0110 el viento 

••• 

Tlogua Nehueoue aue es Espejo Nublado 

oscuro, oscuro, como espejo da obsidiana 

difícil da ver como lego con niebla 

laquna de obsidiana baja la luna 

( .Ilw2., ,Q..68) 

Pensamiento filos6fico 

El hombre creación delicada del dios, tiene una brava 

astancla sobra la tiarrea 

óronto estar~ en mi olla de barro, confundido con el berro 

••• 

fui hecho de barro como vasija 

como vftS!jft de berro oue vuelve ftl bArro 

(!bid., ~.20) 
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Ante la brevedad de la existencia surge en los hombres una 

profunda angustia y una reflexi6n ¿Qui es la vida? ¿quf as el 

más allá? ¿viene el hombre a la tierra s6lo a sufrir amarguras?. 

Estas preguntas fundamentales a cerca del hombre y la existencia 

son planteadas por los tlamatinime. Cardenal, nuevo tlamatinime, 

recoge en sus poemas el pensamiento de los sabios indígenas, guías 

veraces y maestros de los hombres que los ayudan, enseñan y con

fortan. 

3.8 POE!:>IA 

La poes!a y la funci6n del poeta es otra de las constantes 

temáticas en la poesía del nicaragüense. Veta tan rica que es 

objetivo central de este trabajo, para evitar repeticiones remi 

timos a la lectura de dicho capítulo. 9 

3.9 PROFECIA 

Cardenal construye parte de su poesía con el tema proféti

co mediante el cual anuncia la fugura destrucci6n del mundo ca

pitalista y el establecimiento de nuevas relaciones de producción, 

Qué canta el degollado, qué canta el justo-juez 

en les cercas de alambre? Amanecer de un nuevo día 

y nuevas relaciones de producci6n • 

. . . 
' 1n ststemA oue resuelva las necesidades de lr1 vida 

y las necesidades determinen la producci6n. Ejemplo1 

oue la ropd no sea para hcer dinero, sino 



jodido, para vestir a la gante. 

(f.!:,, R_.67) 
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La destrucci6n del sistema capitalista aparece anunciada 

en al Apocalipsis, Hoaenafe a los Indios americanos, Canta Na 

cional y Oráculo sobra Managua. 

3.10 R[VOLUCION 

Tema da suma importancia as al da la ravoluci6n, junto 

con el amor, son ouizé los pivotes centrales de la poes!a de 

Ernesto Cardenal. Las clases opriMidas -despufs da una gran 

lucha-t~marfn el podar político y destruirán las relacionas 

da producci6n capitalistas para instalar otras nuevas. Esta 

proceso consciente y violento da aniquilamiento da las viejas 

relacionas da producci6n (as{ como da las clases sociales que 

las sostienen), as lo que sa llama, de acuerdo a la taor{a 

marxista, ravoluci6n10 • Ernesto entiende da esta manera la 11 

beraci6n aue anuncia• 

El proceso viene desde los astros 

Nuevas relaciones da producci6n1 eso 

tambi~n es el proceso. Ooresi6n. Tras lA opresión, lA liberAc16n. 

<l!W!·, ,e.17} 

Los vendedores de ciicles de diarios los cuidadores da coches 

pepenadores afiladores están en todas partes, son le~ 

si se sacuden caen los rascacielos 

( 05111., g_, 32) 

La revoluci6n no podré ~eelizerse sin le ecci6n decidida 

de los revolucionertos, hombres aue luchan e diversos niveles 



(político, econ6mico e ideol6gico) por la transformación del 

mundo. El t••a da la lucha revolucionaria está presenta an 

toda la obre de Cardenal, fl, además da poeta y sacerdote, es 

un militante da la causa ravolucionarie1 

••• 
la aano da loa epigramas de aaor manej6 una madzen. 

<.!!!.!!! • , ! • 21 ) 

3, 11 UTOP, J\ 

La utopía asté en {ntiaa ralaci6n con al trabajo revolu

cionario, al ••"ar con el aundo dal futuro el hormra pondtl 

ª'ª empafto en su construcci6n. El mundo nuevo será, según Car 

danal y seg~n los revolucionarios, un mundo sin ego{smo, ni 

cOllpatancia, ni compra-venta da gante, donde el capitalisao 

haya sido borrado de la tierra y en su lüger haye amor, igual 

dad y justicl81 

Una nueva sociedad 

un nuevo cielo y una nueva tierra 

tambi,n la producci6n de tiempo libre 

y con al desarrollo de la capacidad da producci6n 

al desarrollo de la vida interior 

un hombre nuevo y un nuevo canto 

( LJ?.!_g_. , . ll• 10-11 ) 

3.12 ARQUETIPOS 

A trav,s da sus poemes presentA el poeta figuras de gre~ 

das hombres da todos los tiempos• Sendino, el Che. Cemilo To-
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rres, Leonel Rugama, etc,, en la Amfrica actuAlf NetzahuAlc6-

yotl, manco Capac, Jeganawida, Hiawetha, etc,, en el pasado, 

,Cardenal presenta estas figuras como arquetipos e imitar, mo

delos enviados por al Padre qua prefiguran ál hombre nuevo. De 

10 ellos, dice Dorfmen que son banderas interiores de la Am,ri-

ca eterna que recuerdan constantemente al hombre los valores a 

ternos. 

3,13 COfflUNISIO Y CRISTIANISfflO 

Esta tema tan obsesionante para el poeta as motivo da es

cándalo para muchos que niegan la posibilidad de concordancia 

entra doctrinas tan opuestas. No es intenci6n del presente tr! 

bajo establecer una pollmica sobre al caso, basta decir qua P! 

re el poeta es una realidad concreta y posible, 

La Ravoluci6n as para Erenesto la hora de construir el P! 

raiso o reino de Dios aquí en la tierraa 

Comunismo o reino de Dios en la tierra que es lo mismo, 

(CN,, E,69) 

Desde luego oue Al hablar de comunismo el poeta se refie

re al concepto t~l y como lo entendi6 ~arx, la sociedad ideAl 

sin egoísmos, ni divisiones, ni clases sociales, oue surgiré 

despuls del socialismo, y que en los actuales regímenes estÁ 

en vía de construcci6n, 

En una cartA diriqida a rern?.ndo Jorge r1ores dice C?.rne

nal1 

Es cierto, como dices, oue "el reino de Dios s6lr se 
cumplir~ hasta el fin de los tiempos" y ln m smo ~i
cen los m~rxistHs PCBrc~ del cnmunismn. :on' e, .~ 
se reino comenz6 a fundarse dRG~e nu8 comenz 



e fundarse desde aue comenz6 el cristianismo, y Cris 
to en Luces 9, 27, dijo, "Les digo en verdAd oue -
hay algunos da los aouf presentes, oue no morirán 
antes de ver el reino de Dios~. Y puede decirse t~m 
bifn oue ye desde entonces comenz6 • existir (en e: 
sas primeras co•unidadas en eabri6n el coaunismo. O 
el reino da Dios aue es lo misao.11 

Pare Cardenal no hay contradicci6n entre comunismo y cri! 

tianismo, la integración entre esas dos formas de vida y pen

samiento no la realiza por le v{a de le raz6n sino de la in

tuici6n, e travls de las im8genes oue se desprenden del ense

je marxista y del mensaje cristiano. Cardenal poeta en un ac

to de intuici6n amalgama la vida de la sociedad sin clases del 

comunismo con le visión del reino de Dios del cristianismo. 

Viene a demostrar que esto tan parad6jica aparentemente, as 

posible. 

Invita e filósofos, pol!tologos, sociólogos, etc., tanto 

marxist~s como cristianos, p~ra ~Lle oaren las discusiones en

tre ctistianismo y co•unismo, y confronten sus contradiccio

nes en la praxis, o sea, en le reelizAci6n del plan de justi

cia, igualdad y amor. 

Hay tanto maíz oue sembrar tAnto nt~a aue instruir tanto 

enfermo aue curar tanto aaor 

oue realizar tanto canto. Yo canto 

un pe!s aue ve a nacer •••• 

(~ •• ~.68) 

Le sociedad sin clases implicP. 1~ comunidAd de todos los 

hombres, la comunión de todos los seres en une sociedad, la 

reconcilie~i6n y reencuentro de todos los seres humanns. ~o 

habrá ya dos tirminos, burgues!A-proletariado, sino u~o solo. 



94 

Será la unidAd de pensamiento y de coraz6n de todos los hom

bres, se cumplirá le aue ~arx anunci6 y la promesa de Dios so 

bre la tierra, el cuerpo de Cristo viviente, 

No hemos nacido para ser peones 

ni para ser patrones 

sino para ser hermanoo 

sino para ser her•anaa he•oa nacido. 

(Ibid., e.64) 

J. 14 AIIIOR 

He•oa dejado hasta al final da este análisis al tema del 

amor, porque pensamos oue es el tema central de la poesía de 

Ernesto Cardenal y además sar{a la palabra exacta para refle

jar la cosmovisi6n del poeta. Este amor evoluciona y refleja 

la vida personal del poeta• primero profano, luego divino y, 

por últi•o, revolucionario. 

En los EptgrAmas 1 poemas da juventud, al poeta habla 

del amor que siente por mujeres con nombres concretas 

-ClaudiA, ~yriam, IleanA- a ouienes dediCA sus versos, 

Te doy, Claudia, estos versos, poroue tú ares su dueña. 

(EPI.,.,e.13) 

Recibe estas rosas costarricenses, 

myriam, con estos versos de Amor ••• 

(IbiQ., Q.24) 

Es el momento en que Cardenal vive enamorado y en sus 

versos man1r1esta con orgullo sus victorias sentiment~lesa 



95 

Yo sólo cento la conouistn de una muchacha. 

(.Llilit., .e.25) 

l-lebla de las fiestas, de las carrerAS de c21ballos, de le 

belleza de sus enamorados, de los lugares CIUB frecuenta con e-

llas, etc~ Junto al amor aparecen t21111bifn los desdenes amorosos 

y al rAnco~ dasp9ch21do1 

Tú no mereces siquiera un epigrama. 

El amor aparece, adem8S, íntimamente ligado a la lucha po~-

tica1 

Yo he rep21rtido papeletas clandestinas, 

gritando, VIVA LA LIBERTAD! en plena calla 

desafiando a los guardias armados. 

Yo participf en la rebelión de abril• 

paro palidezco cuando paso por tu casa 

y tu sola mirada me hace temblar. 

(Ibid., E_.23) .-
En 1957, Ernesto sufre la primera gran conversión de su vi

da, su conversión a Dios. El joven poeta oue ha pasado peregri

nando en busca del amor, llega a r.ethsemany y ahí encuentra el 

AmOR con mayúsculas. Ah{ encuentra a Dios. Ernesto vive intense

mente este enamoramiento oue lo llene todo. En Vida en el amor, 

escribe1 

V el hombre hecho a imagen de Dios es sólo amor. El 
hombre despierta a su vida racional y se da cuent~ de 
nue todo su ser es un solo deseo, y Que es todn pasión 
y sed y un grito de amor. La sustancia no falsificada 
de nuestro ser es amor. Somos ontológicamente amor. Y 
Dios es tambi~ri como no.snt.ros un grito de amor, un.,,, 1e 
flnitiv~ pasi6r y uri? infinit~ se~ de ~mor. 

(jf/\,, ,e,47) 
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El encuentro con Dios y con el amor, marcar~ definitiva

mente su vida. Amar~ Dios, en esta momento es la única razón 

de su existencia. ~as Dios le pide que su amor se realice en 

los hombres, amar a Dios es amar a los otras. 

El Dios que arna Ernesto El& lll'l O.íos e..ctivo, •n movimiento 

cercano al hombre. Dios as fundamentalmente amor, pero es, a

demás 1 

rerugio, 

~ la hora de la Sirena de Alarma 

tú estarás conmigo 

tú serás mi re~ugio en el d{a de la Bomba 

(SAL., J!.14) 

seguridad, 

No necesito Nembutales 

poroue Tú Señor me das seguridad 

(.!.!?.!.!! • , 1! 0 11 ) 

alianza, 

Declara Señor tu guerra a los oue nos declaran la guerra 

Poraue tú eres aliAdo nuestro. 

defensa a 

<~ .• e.31) 

Defi~ndeme Señor del proceso falso, 

Defiende a los exiliados y los deportados 

a los acusAdos de espionaje y de sabotaje 

condenados a trabajos forzados. 

(!bid., .f!..15) 



vengenza1 

Dios de las vanganzfts 

Dits de las vangenzes 

11ufstrete 1 

(Ibid., Q.49) 

jus tic i.,,·, 
LOS Juicios del Sa"or son justos 

(lhl.d •• ~.28) 

liberact6n t 

Les dal'f la libettad porQuB suspiran· 

( lbid. • .e_.21) 

triunfa, 

las armas qua ellos febricaron se volverán contra ellos 

Sus sistemas políticos serán borrados de la tierra 

(Ibid., g__.40) 

cambio"• 

Los pobres tendrán un banqueta 

Nuestro pueblo celebrar~ una gran fiesta 

El pueblo nueva oue va a nacer 

(Ibid., g.12) 

Dios es resultAdo de la construcción del amor entre los 

hombres. Dios es todo y esté en todo1 en la naturaleza y en 

el universo, en lo f{sico y en lo biol6gico, en el exterior y 

en el interior del hombre. 

Al amor de Dios se suma el amor A la revolución, desp~Js 

de su viAje A CubA en 1970. Dos ~mores confiesa actual~ente el 

poeta, uno, Diosa el otro, 1~ revolución. C~raenal coma todo 



cristiano aporta a le lucha revolucionaria, el amor. La lu

che ha da estar presidida por el Amor y no por al odio• 

Como me dijo la muchacha cubanas ~La Revolución es sobre 

todo una cuesti6n da amor". 

(~ •• ,e.65) 

98 

No se puede entender la concepción del amor en la expe-

riencia da Cardenal, si na se descubren sus ra{ces1 

El amor es un acto da entrega y una intuición de es 
te actos la intuición de una libertad ~ás allá de 
la vida y la muerte, pero libertad que 98 alcanza 
sólo con la entrega en medio da le contradicción. 

(~., .e..192) 

La contradicción da Que habla aou{ el poeta 89 le contr~ 

dicci6n entra amor y ago[smo -doloroso parto del hombre nue

vo-, Sólo dejando nuestra vanidad, comodidad, orgullo e indi

vidualismo podremos entregarnos al amor. 

Uno no vale por lo que quita 

sino por lo oue da a los dem~s 

(CN., J:?066) 
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LA POESIA DE 

ERNESTO CARDENAL 

Le saquean al pueblo su lenguaje. 
Y falsific.m IJS palabras Jt!I pueblo. 
(Exactamente como el dinero del pueblo). 
Por eso los poetas pulimos tanto un poema. 
Y por eso son importantes mis poemas de amor. 

(~l2:z.J!·53) 
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El siguiente capítulo tiene como objetiva Fundamental un 

acercamiento al concepto de poesía, teoría y t~cnica poética 

que tiene Ernesto Cardenal. Se trata de una aproximación al 

vasto campo de estudio e investigación que el nicaragüense ha 

abierto con su obra poética e todos aquellos estudiosos, crí

~icJ~, eruditos o si~ple~ente dilettantes de su nueve poes[~. 

En varias ocasiones el poeta ha manifestado su pensamie~ 

to a cerca de este tema. En entrevistas, ensayos, conferencias, 

recitales, prólogos, etc., se han recogido sus opiniones. Es 

ahí donde podemos empezar nuestra exploración, pero sobre todo 

hay que estudiar su obra, donde hay un abundante y riouísimo 

material. Tanto en los temas como en la forma de sus poemas, 

Ernesto ha plasmado su concepción de poesía, la función del PO! 

ma y del poeta, y las características que debe reunir una poe

sía oue quiera ser leída y sentida por el homhre actual. Por m~ 

dio de su poesía Cardenal se hace presente en este momento tan 

crucial por el oue Am~rica Latina atraviesa. 

4.1 CONCEPTO Y TEORIA POETICA 

4., • 1 CO~UNIC~CION Y 5ERVICIO 

Como todo poeta, Ernesto busca esencialmente la comunica

ción con todos los hombres y para lograrla huye de todo herme

tismo y escribe versos sencillos y claros; as! cumple con uno 

de los rasgos fundamentales de la poesía, 

Poesía es la comunicaci~n est~hlecida con meras p;,l: 
!"iras ••• 1 

Cardenal cor.n•nica a sus lectores sentimientos, vivenci?.=. 
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emocionas, paro tambifn conceptos, ideas e informeci6n1 todo 

lo aue hay en al mundo aue rodea el hombre. La poesía de Er

nesto no se impone Artificiosamente sobra 1~ realidad sino 

oue surge da elle misma co•o si fuere el sonido •ts110 da les 

relacionas entra lea cosas. ~nte los rebuscados juegos meter~ 

ricos y simbólicos de le mayor parte de los poetas actuales, 

11 responde con al despojo, con al desnudo de todo lo artifi

cial, con el ab~ndono de toda axperiment~ctón lejana el oueh~ 

cer común de los hombres y con el deseo de ser leído por la 

gran mayor{a silenciosa, 

La poesía actual se recarga en la 111&táfora y se con 
creta a mostrar situaciones personales. Esta poesfa 
no sirve a la revolución, no puede presentar la re~ 
lidad da nuestros pueblos.2 

Cardenal coloca su poes{a al nivel y al servicio da los 

hombres 1 

La literatura sola, la literatura por la literatura, 
no sirva para nada. Le literatura daba prestar un 
servicio.J 

Servir el hombre, actualmente, en nuastr·a Anufrice, es l.!:!. 

char por su liberación. La poesía da Ernesto as le expresi6n 

de un compromiso con los pobres, con los proletArios, Entre~ 

llos -dice en sus poemas- es donse aocontra•os más inocencia, 

más comuniceci6n y sencillez, más capacidad de-amor y comuni6n 

fraternal• 

Dichosos los del dolor oue es liber~dor 

"Jn resto" 

El pueblo se fue en c~miones con sus trAstes, sus roperos· 

cogió 1as cArretsrAs 



el pueblo nunca muerP. 

"Partieron en medio de l~grimAS 

pero los hago regresar contentosª 

(~., ,e.31) 
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4.1.2 POESIA,ACTO DE AmOR 

El amor parece ser el principal móvil de la poes!A de 

Cardenal. La rebeldía no puede darse sin amor1 poroue se ama 

se luche. El ha sido un incesante buscador del Amor, orimero 

-como dice Pablo An(onio Cuadra-4 , busca el amor con nombre 

y apellido. Lo encuentra al fin pero no le satisface plena

mente 1 

muchachas oue algún d{a leáis emocionadas estos versos 

y soRfis con un paetaa 

sabed oue yo los hice para una como vosotras 

y oue fue en vano 

cw~. _e.,a> 
En su anhelante búsoueda encuentra el amor por excelen

cia• el amor de Dios. Al contacto con 11, logre una renova

ción profunda en todas las dimensiones de su vida, y desde 

luego, en su obre poftica. En sus poemas habré una preocupa

ci6n con$tante por comunicar su hallazgo a los hombres, Vide 

en el amor, Cethsemeny Ky, SAlmos, Oreci6n por fflerilyn mon

roe, etc., son la mejor orueba de ello, el emor de Dios YA 

siempre gstará presente en su poesía, 

Te cAntArá en mis poemas 
todA mi vidA 

(51\L., e.38) 
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La verdedera búsoueda de Dios lleva a un encuentro rorz2 

so con al hmibr•. En 1968. vieja a Cuba y encuentra •n lA be

lla isla el otro gran a•or de su vida• le revoluc16n. Esta 

nuevo amor en ningún m011ento ofreceri contradicciones con el 

a•or da Dios, sino al contrario, sar, el c011ple~ento perfecto 

del mis•o, El a•or a Dios debe •anifestarse en al aaor a los 

haabras, la rorma •••concretada aaar al pr6jiao as. para 

Cardenal, luchar por la liberación y prBoArerla es buscer el 

reino de Di os • 

Conoceremos a Dios cuando no haya Acahualincas. 

(.Q!!., J!• 18) 

Por amor, Ernesto lucha por le igualdad, la justicia y 

la co•uni6n entra los haabras, 

Grandes santlmiantos de amor 

a riesgo de perecer ridículos ••••• 

( UliJte t lle9) 

4.1.3 P0ESIA 0 PRAXIS DE LIBERACION 

Ernesto no s6lo escribe sobr9 la revolución sino oue vi

ve la ra~oluc16n. Su vida an SolentinaH, sus poa•as, ho•il{as 

artfculos, libros, oract6n y acc16n, teoría y pr,ctlca, vida 

y obra son la unidad perfecta, el aporta concreto del poeta a 

la liberect6n; 

trnesto rompe con su poes{e los moldes estAblecidos, ª! 

ñala recursos nuevos y vitales para la poas!a, la dasacarto

na, y hAca més libre. Ernesto al escribir sus poemas ejerce 

su libertAd con plana conciencia y se compromete a CAd~ paso 



con 1~ 1ente revalucionari~. Hace de la poesía una praxis da la 

liberac!6n1 acto poftico y político al mismo tiempo• 

Hay tanto maíz aue sembrar tanto niño que instruir tanto 

enfermo oue curar tanto amor 

que reBlizar tanto canto ••• 

(~. ill•, p.75} 

4.1. 4 POESIA DE DENUNCI~ 

La candente y nueva poesía de Cardeoal, es una de las més 

revolucionarias y renovadoras del continente, nace ir6nicamen

te en uno de los reg{menes más cerrados de Amifrica Latina, La 

situación tan crítica aue vive su país, la honda división de 

clases, la pobreza, la represi6n tan aguda, la invasi6n yanqui, 

la dictadura de Somoza, etc., son elementos que violentan con! 

tantemente al poeta oara tomar partido por los oprimidos y de

nunciar a travfs de sus versos todas las injusticias, crímenes 

y violaciones aue a fl le toca vivir en carne propia junto con 

sus co~patriotas1 

Ll espía oue sale de día 

El agente aue sale de noche 

y el arresto de noches 

Los que estÁn presos por hablar en un bus 

o por gritar Viva 

o oor un chi5te, 

"/\cusado de hablar mal del Sr.Presidente" 

(1\:-JT., p,46) 
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Cardenal denuncia la alienac16n en Que el sistema capit! 

lista sumerge al h••bra •oderno, a la sociedad de consumo oue 

convierte el hombre en un sujeto oue co•prft, A la 1nvasi6n c~l 

tural que ha destruido auchas de los valoras del hombre amar! 

no, 

El agua ya no canta en los canales da p!edr~ 

las carreteras astAn rotes 

las tierras sacas como momias 

como momias 

(!fil., I!.• 39) 

Le opulencia del aundo capitalista sa ha levantada a ax

pensAs del hambre y 1ft destrucci6n de millones de seres de 

las naciones pobres, del saqueo da las tierras y minas, y lo 

m,s duro, e costa da daftar al asp{ritu dal hoabra, da repri

mir su libertad, individualidad, socia,ilidftd y racultades 

creativas. 

(rnesto tampoco sa detiene para seftalar les desviaciones 

da 1ft iglesia, a la cual pertenece por ser un sacerdote cat6-

lico.· El piensa oua le iglesiA ha dasvirtuAdo el •ansa je ori

ginal da Dios al aliarse con los poderosos y traicionar a los 

pobres. El poeta escriba versos dur!si•as para saftalar la fa

l11u 

la EsposA de Dios hecha puta, emputecida la Esposa 

Genera~ Inmoviliare pArte del pAtrimonio de la SAntA Sede 

mejor dicho Generele Inmoviliere riliel del Vaticano 

y 1/ittorino \/eronesse, así se llama el hijo de su m,1ma 

presidente de le Acción CAtÓllce Itali~na y el B~nco di Roma 



la Iglesia se acuesta con cualouiera 

( os m • , p • 1T ) 
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4.1. 5 POESIA SUVERSIVA 

Una poesla que denuncia fuertemente los cr·{111anes, abusos 

injusticias, ate., se convierta en verdadero fusil para atacar 

al enemigo, 

La literatura, tan eficaz como los fusiles -dijo ~ao. 

(J!!!!!., E.21) 

Al desenmascarar las intenciones de los poederosos, la Pº! 

s{a de Cardenal se vuelve altamente peligrosa para ellos. Con 

la sola denuncia debilita el poder del tirano. Esta poesía se 

convierte en abierta invitación a la lucha. Por esta raz6n, es 

atacada y perseguida como cualouier otro acto "suversivo''. Re

cientemente se publicó en Excelsior un manifiesto firmado por 

la Comunidad Nicaragüense de Escritores en el oue, aparte de.!! 

tras irregularidades, se denuncia lo siguiente, 

.,.el diario La Prensa fue procesado y multado por 
pornoqr~fico (sic.) oor ou~licar el poe~~ del pcetg 
y sacPrdote Ern<?sto Carrlen;il 1 "· iaJe !'! '·Juev;i York" 

4.1.6 POES II\ Y VERDAD 

Vivimos en un continente eternamente engañado, donde la 

mentira, la farsa y demagogia son elementos comunes y natur~

les. Li:t p:ailt1hr<1 en IJoca de los opresores es un c1r'l!a poderes~ 

contra los d~biles1 

P~l~hr~s f~lsas h~n llnvido solJre noso~r~s 
5{, hemos tenido u" at~oue de pal~hras 
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El ataoue criminal oue el poeta se"ala, se realiza d{a 

tras d{a ••diente la televist6n, al radio, los peri6dicos, a

nuncios comerciales, películas, etc., con el 6nico fin de me

diatizar y •astrtcar la aptnt6n del pueblo y obligarlo a aca2 

ter los clichls da la nueva Htr6poli1 

AY la ciudad Amada, la de la propiedad privada 

tus profetas anunciaron para ti falsedad y babasadas 

(OSM., e.29) 

Poroue Ernesto ama la verdad, se propone contribuir a la 

dasallanaci6n del hombre americano y desanma1carar ablarta1118~ 

ta los criminales prop6aitos da las mercaderas del capitalis-

mas. 

La historia as otro alannta aua aparece darormada en 

los pa{sas naacolontalistas. Ernesto se lanza a la búsauada 

da la verdad histórica y para ello interioriza en el pasado 

da Amlrica, etapas precolombina y colonial, siglo XIX y al 

xx. El considera aue el poeta debe ser fiel a la verdad, debe 

trans•ttirla cabalmente a pesar da todas las intimidaciones o 

amenazas. Un ejemplo a seguir, en esta acci6n desmitificadorA 

es Antonio da Herrera, cronista de la ~poca de Pedraries aue 

recoge en su obra los excesos del dietador. Acosado Herrera 

por al Conde de Pu"onrostro para que corrija lo escrito, ,ste 

simple y sencillemente contesta, 

NON DEBE EL CRONISTA DEJAR íAS~ER su or1c10 

(ED., ~.76) 

Otra figura muy admirada por el poeta es la de Rernal 

D!az del Castillo, hombre honesto y sencillo, enAmorado de la 



verdad auien al leer las crónicas mentirosas oue ya circ Jl~h~~ 

en sus tiempos, lleno de indignación, se propone escribir una 

historia verdadera, 

El viejo ha vuelto a leer otra vez esas cr6nicas 

y ve que no cuentan nada de lo que pasó en Nueva España. 

Estén llenas de mentiras. Ensalzan a unos capitanes 

y rebajan a otros. Dicen que estuvieron en las conquistas 

los cue no es~uvieron 9n ~11~s. ~ntonces ~o;e la olu~a 

y e~pieza otra vez~ escribir, sin elegancia, 

sin policía, sin razones hermoseadas ni retórica, 

según el com~n hablar de Castilla la Vieja. 

Porque el agraciado componer es decir la verdad. 

(]lli., í!• 137) 

En Hora cero, Ernesto relata la verdad acerca de le muerte 

de Sandino contr~ la eng~"os~ versión difuncida por Somoza. 

Lá informaci6n de los acontecimientos diarios está tambiln 

muy falseada, oficializada y manipulada a nivel nacionAl e in

ternacional por las agencias de noticias, en especial le~ (A-

saciRtsj ~ress~ y la . ., 
r .:nited :.ress • ·~,ta, "qencias ~'?sv:r-

tuan la verdad de lo acontecido en Nicaragua y en Amlrica Lati-

na, 

Mentira y más mentira en teletipos 

nuestra batalla en el terreno del lenguaje 

lo feo hacen hermoso y lo ~e.maso feo 

la verdad es mentira y lo bueno malo. 

( r5 ·., 
~t e. 21 1 



Ante lA manipulación de la información, la poasr~ je~e 

ser un testimonio de la situación real de Amfrica Latina, de

be transmitir la verdad, además de llenar otras Funciones e

senciales, 

Desmentir a la AP, a la UP 

fsa as tambifn la misi6n dal poeta. 

(CN., !•77) 

4. 1 • 7 

En sus poe•as Cardenal invita constantemente a refl•xto

nar sobre la historia, a comprender los mecanismos de la expl~ 

tación, a tomar conciencia de la terrible situación en Que vi 

vimos. El poeta invita tambifn a planear la acci6n y a inicar 

la construcci6n del mundo que anhelamos y logra que el lector 

se encuentre y reencuentra consigo mismo, con las otros y con 

Dios, lo cual eouivale a una concientiz~ción leg{tim~ y pro-
• 

fundas 

Mi deber es ser intlrpreta 

vuestro deber (y el m!o) 

es nacer de nuevo 

(till,. , ,e. 59) 

4. 1. 8 POESIA QUE TRASCIENDE 

El hecho de oue lo poes!a de Cardenal sea un instrumento 

político, cancientizador y revolucionario, no menoscaba la 

trascendenci~ de su ouehacer poftico, Hasta el mBS purista'de 

los cr!ticos estará de acuerdo en aue 1~ poesr~ del n~caragÜ!n 



se ~r~sciende, vale oor sí misma y por su misme esencia. 

El poeta asti consciente da ello, as{ lo declara en uno 

da sus •as famosas epigramas, ya citado an asta trabejo. 6 Sa. 

be qua pasará la circunstancie inmediata en qua su poemas fu! 

ron lanzados, pero los versos seguirán siendo la{dos, porque 

•on poas{a aut,ntice. 

Pare Cardenal, su destino de hombre y su vocaci6n da PO! 

ta son una sola y mágica sustancial fl es un ser concreto oue 

aspira a conectarse en el futura del hombre y can al creador 

del hombre. Al igual qua Natzahualc6yotl, Cardenal excla•a• 

Tft estás en astaa cantos Dador de la vida. 

Distribuyo •is floras y mis cantos a •i pueblo. 

(.ll!!.!:!.,, 2.23) 

Invanta•os cantos an honor da Aquel qua sa invente 

y es inventor de las coses 

y fl esté en los cantos 

(~. 2 .11) 

Este poes{e tiene su origen en al absoluto, en la búsqu! 

de da lo trascendente, 

Ando buscando e elquian entra las floras. 

(~ •• J!..,74) 

El hombre llaga e ser autfnticamanta ,1 cuando sa recon! 

ca y se siente as{ mismo dentro del drama amplio de le vide 1 

de lA creaci6n en al cual no s6lo actúe sino uue también ere, 

Mediante le palabra poftica, Cardenal logra trascender en el 

plano humano •PArtlcipACi6n reAl en la cteaci6n del hombre y 



obra-. Je esta manera logra un sentido pleno en su vida y én -

su obra, 

Unos pocos en la tierra se hacen reales 

con poemas 

(Tbid., e,76) 

4. 1 • 9 POES TA i'f'lfSTTC/1 

La poas[a i~plica oara C~rdenal un i~tento je co~~nic~

ción con el Absoluto. En ese sentido la creación poétic.a es p3-

ra fl una experiencia religiosa, mediante le cual busca religar 

se con Dios. muchas de sus poemas _Salmos, Oreci6n por ~arily~ 

monroe, npocalipsis, Coplas a la muerte de ~erton _ son prof~n

damente religiosos, exigen del lector una actitud respetuosa a 

une fe profunda, y una sensibilización al amor de ~ios oue el 

poeta manifiesta. En la ooesí~ ~el nic~ragüense p~demos distin

guir ei "camino de perfecci6n" de la vide espiritual que debe 

seguir todo hombre oue aspire a une intensa comunicaci6n con 

Dios. La primera etapa de esta ruta, es la vía purgativa, donde 

el alma va libr~ndase p~ulatin~mente ~e SGS 3~etenci~s mun~a,as1 

Como latas de cerveza vec{a y colillas 

de ci~arrillc3 apA~adas, nan siGG ~is d!as, 

Como figuras que pasan por una pantalla de televisi6n 

y desaparecen, así ha pasado mi vida. 

Y no ha ouedado nada de aouellos dfas, nada, 

risas en fotos mRrchit~s, boletos rotos, 
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y al ~serr[n con que al amanecer barrieron los ~~res. 

(ANT., g.82) 

Sigue la v{a iluminativa, en la cual el esp!ritu es ilum! 

nado por le palabra del Señor y el presentimiento de la gloriaJ 

El verbo de Dios se encarn6 por nosotros por amor a nosotros 

y por amor al Padre,pare amar en nosotros al Padre, para 

~ue 9i~s ~me~ Dios en ~iliones de ~l~as y millones de vidas. 

( 1fII\., E· 48) 

V, por último, el verdadero m!stico llaga a la vía uniti

va, la perfecta uni6n con Dios. Cardenal al igual que los m!st! 

ces españoles como San Juan de la Cruz logra imágenes purísimas 

para expresar las m!sticas bodas entre Dios y el alma, 

Tú has hecho toda la tierra un baile de bodas 

y todas las cosas son esposos y esposas. 

V s6lo Tú eres el Esposo que se t:nda 

y s6lo yo soy la esposa sola sin esposo. 

(ANT., .e.• 77) 

tiay un rumor de tractoras en los prados. 

Los ciruelos rosado3 ?st~n e~ flor. 

m1ra1 están en flor los manzanos. 

~mado, ~sta es la estación del amor. 

( Ibid., E• 78) 

El amor y unión del poeta con Dios no queda s6lo en las al 

turas sino oue conduce al compromiso concreto con el hombre. 

Cardenal llega a Dios por la contemplación y por 1~ acción. 
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4.1.10 PC[5IA DL LA I\'!AGi,;;.~: ...... 

jegún Harvey Cox, te6logo protestante, la iaaginaci6n es 

"la facultad de concebir alternativas r?.diceles en orden a los 

modos de vida"7, en este sentido podemos decir oue Ernesto es 

el poeta de la fantasía. La fantasía es una necesidad imperio

sa de la vida humana que está comoletarnente desprestiai~da en 

nuestro mundo mecánico, mas, si se oo~e en jue,10 1 cao:-,ci"" "'l 

hombre para relacionarse con el pasado y can al futuro, acción 

aue el poeta realiza en su obra. Jn ejemplo concreto es el Urá 

culo sobre managua donde la poesfa nace desde dentro y crece 

mediante la unión de planos sucesivos que van desde la época da 

la conQuista, y a6n antes _periodos neolíticos y paleolíticos_ 

hasta el presente cercano _~enagua, después del terremoto de 

1972 1 

Tal ~ez sin tejido textil, y ni siquiera cerámica, 

ocuparon esta érea de ~enagua junto con el bisonte, 

Viv!an de la cazay la pesca y la recolección de alimentos, 

Después otra corriente de lodo, y otra ceniza negra 

Luego espesas corrientes de lodo (varias), todo esto 

un grueso estrato de piedra _años_ oue fuera después 

materiales de construcción de manegua. Un corto período 

(dicadas) de inactividad volc~nica (parches de tierra Y 

cauces de .ríos extintos) ••• 

íltro deo6sito de tierra se ~cumul6, ~~s lado 

de erupciones, Y finel~er.te la sap~ s~per1or de tier,1 
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con la primera cerámica. mAya. monocroma ••• 

(~., .eE!_,5-6) 

~edlanta la imagineci6n creadora Cardenal sa proyecta en 

el tia~po y se desliza en al espacio, logra conectar el pasa

do con al futuro y el ayer con al maffana, As{ ofrece al ho•

bre actual otra oportunidad de trascendencia. El ser autfnti

co del hombre americano ha sido perturbado, colonizado, vaci! 

do de contenido. Necesita buscar en el pasado, las raíces que 

puedan revivir su espíritu da hombre y dotarlo da fuerza para 

qua puada conectarse eon al tiempo, la historia, la eternidad, 

Paro el tiempo es redondo se repite 

pasado presenta futuro son lo •ismo 

revoluciones del sol 

revoluciones de la luna 

revoluciones sinódicas de los planetas y 

la historie tamb~fn revoluciones 

(~., ,e,35) 

•sdlante la imaginaci6n Cardenal no s~lo revive sino que 

rehace el pasado y, A partir de él, crea un futuro completa

mente nuevo. 

4. 1, 11 POES IA-RESCATE 

Cardenal se desliza hacia el pasado con el objeto de res 

catar para el presente todo lo valioso aue pueda ayudar a la 

c:onstrucción del mundo actual y la edificacign del mundo futu 
"''f -

ro. América Latina tiene una historia rica v:Jiell{sima donde ,., 
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encontramos muchos elementos c¡ua pueden mantenerla en pie de 

lucha y fortalecerla contra la invasi6n extranjera. Nuestro 

continente tiene un tesara grandiaao que, atartunadaaent•, ª! 

U latente en al coraz6n da sus ha11bras, sobra todo en el de 

los més humildes, tesoro que constituye el germen del cambio• 

Volvar,n algún d{a Manco Capee con su arado da ora? 

Y el indio hablará otra vez? 

Sa podré 

reconstruir con estos tiesto 

la luminosa vasija? 

( !W.•, ,g,.45) 

Hasta ahorA ha interesado más rescat~r del pesado los o~ 

jatas materiales. Ernesto, estudioso da la historia, soñador 

y visionario, rescata mitos y los invente tambiln, rituales, 

leyendas, protac{as, religi6n, poas{a, filosof{a, foraas da 

organizaci6n pol{tico-social, y, lo m,s importante, los valo

res fticos y morales como el respeto al pr6Jimo, la no explo

tación de los demás, el sentido de unidad y le capacidad de 

c0111unicac1an. 

4, 1 .12 POESIA PROrETICA 

Cardenal encuentre en al pasado, señales qua ya enuncia~ 

el futuro. As! a su condici6n de •ístico, poeta y revolucion~ 

rio, a~eda une nueve nota, la de profeta c¡ua lo singulnriza 

entra todos los poetas contempor~neos. Profeta del siglo XX, 

Cardenal Rnuncie le sociedAd del futuro, oue pera fl coincide 



plenamente con el plan de üios sobre el mundo• 

Una nueva sociedad 

un nuevo cielo y una nueva tierra 

tambifn la producci6n da tiempo libre 
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y con el desarrollo de la capacidad de producción 

el desarrollo da la vida interior. 

(~ •• EE.10-11) 

Su misi6n profftica tiene dos fuentes, la ind{gena y la bl 
blica. Dentro de las fuentes ind,{genas acude sobre todo al Chi

lam Balam, libro profftico de la cultura mayaquichi, donde se a 

nuncian los tiempos malos y los tiempos buencs. Los k~tunes ~~

los son de explotaci6n, miseria y esclavitud como el Katún 11-

Ahaui el katún bueno as el 8 Ahau, el Katún de la liberaci6n1 

Katún 8 l\haua 

••• ~será!! tfrmino 2! !!! codicia 

!! tlrmino .!:!.!!, sufrimiento gue causen al~ ••• " 

(CHILAIII ~) 

(H II\., ,e. 35) 

El katún 8-Ahau es para Ernesto s{mbolo del cambios al ka

tún del árbol de la vida, del gobierno benf~olo, de las buenas 

condiciones de vida, de la uni6n-con-una-causa. 

La profecía de Cardenal coincide, en últim? instancia, con 

la visi6n hist6rico-científica, social y filos6fica de los pen

sadores comunistas. Leamos un texto da Federico Engels• 

••• el·proletariado toma el poder político y por medio 
de ~l. convierte en propiedad pública los medios soci~ 
les de producci6n, oue se le escapan de las manos~ -
la burquesífl. Con e3te acto, redime los medios 
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de producción de la condición de caoi tal oue hash 
allí tenían y da a su carécter social plena liber
tad parA imponerse. A partir de ahora es ya posi~ls 
una producción social con arreglo a un plan trazado 
da antemano. El desarrollo de la producción convier 
ta en anecronismo la subsistencia de diversas cla-
ses ooclalas. A medida qua desaparece la anarqu{a 
de la producci6n social languidece tambifn la auto
ridad política del estado. Los hombres, dueños por 
fin de su propia existencia social, se convierten 
en .dueftaa de la naturaleza, en duerlos de sí mismos, 
en hoabres librea.e 

Dentro de la tradici6n bíblica, Cardenal acude a las Sa

gradas Escrituras, en ellas hay múltiples ejemplos, tanto en 

el Antiguo co•o en el Nuevo Testa•ento, de como Dios recurra 

a las visiones, profecías y sue"as para comunicarse. Los pro

fetas del Antiguo TestAmento son muchos, Oseas, Amós, Micueas, 

Joel, Abd{as 1 Janás, Nahúm. Abacuc, Sofon{as, Ageo, Zacar!as, 

Malaqu{as, Isa{as, Jaram!as, Ezequiel y Daniel. En el~ 

Tasta•ento, encontrAmos básicamente a San Pedro, San Pablo y 

San J4an. Según Ernesto, 

••• el mensaje de los profetas era Que Dios no qui! 
re culto sino Que se acabe la explotaci6n, Dios ha
bía dicho e Israel, pos Isa{es, Que pera qui llega
ban a visitarlo, que le repugnaban sus solemnidades 
y sus fiestas, oue no aguanteba el incienso y sus o 
raciones no las oía• cue buscaran la justicia so1 -
cial, atajaran al opresor, hicieran justicia al 
hulrrano, defendieran la causa de la viuda. V por al 
profeta Am6s, Dios las hab{a dicho que no quería sus 
cantos y sus arpas, sino al derecho y la justicia y 
al ap6stal Santiago había dicha qua la verdadera re 
ligión era socorrer a los hulrfenos y a las viudas; 
es decir• lo Que ahora llamamos revolucion~rio-. 

(g_., fil?.• 17'3- 174) 

Cardenal encuantrA una gran semejanza entre el •ensaje 

b{blico y el mensaje comuniste. Para 41, el hombre nuevo que 

anuncia el Che Guevara es el mismo de oue habla San Pablo en 
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1~ Epístola~ los colosenses, 

Despojaos del hombre viajo con sus obres, y reves
t{os del hombre nuevo, oue se ve renovando hastA al 
canzer un conocimiento perfecto, según la imagen de 
su Creador, donde no hay griega ni judío1 circunsci 
~ión e lncircunsciS16n1 b,rb!'lro, escita, esclavo, 1I 
bre, sino oua Cristo as todo y en todos9 -

El profeta •• en hebreo, el neb{, o sea "al lla11ado", "el 

que anuncia", el mensajera y el int,rprata de la palabra div! 

na. En el Apocalipsis es evidente el papel prof,tica de Ernes 

to, el mensaje divino le llegA a travfs de divisiones y audi

ciones• 

Y en el cielo vi una gran luz 

como la explosi6n de un mllltín de megatones 

y o{ una voz que ae dijo• Prende esa radia 

y prend{ el radio y o{r CAYO BABILONIA 

CAYO LA GRAN BABILONIA 

(ANT., ,e.108) 

En otras ocasiones, cqmo en or,culo sobre fflanegua, ante 

el espantoso terremoto oue sacudi6 le ciudad, el profeta-poe

ta tiene une inspir~cian interior• interpreta el desastre CQ 

mo un anuncio del mundo alienAdo y como un anticipo de la co~s 

trucci6n del nuevo mundo da amor y justicia que Dios Quiere. 

Da le catástnofe, dice Ernesto, 

Algo més oue un movimiento de ecomodaci6n de capas terrestres 

••• 

Pero ft Puede haber una catástrofe en una ciudad 

oue no la mande Yavf?~ 

(~., ,e. 28) 



un preludio telúrico de la revoluci6n 

(Ibid., e.29) 

Y todavía nos dicen no profeticen 

Estemos bajo Lay marcial, no profeticen 

Y vendrán més horrores todavía 

(fil2., ,e. 30) 
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Como los profetas da la Biblia, Cardenal dirige su mena! 

je no a un !~dividuo sino al pueblo. Adem~s se reconoce como 

instrumento a l)ios, las pelabr"!s que ;¡rofi,:¡:-g se:, ~ la !'eZ :;J 

yas y oo suyas. Esta convlcci6n se base en la experiencia mi! 

teriosa, digamos mística, de un contacto estrecho del poeta 

con Dios. V, por último, su mensaje atañe al presente y al f~ 

tura. Prevl el castigo de los pecados aue fustiga pero tam

bifn anuncia la salvaci6n1 

A una clase salvarf 

y a otra clase perderf. Oráculo de Yavf. 

( lli!:!..!. , ,e • 31 ) 

4. 1 .n POESIA 0[ LA UTOPIA 

~ la destrucción del mundo egoísta, simbolizado por la 

Nueva Babilonia, seguirá la construcci6n de un mundo diferen

te fundado en el amor. En Apocalipsis este mundo nuevo será 

habitado por un hombre nuevo plural y comunitario, formado a 

su vez de muchos ho~bres unidos, 

... 
y vi una especie nueva aua habí~ producido la lvolución 

1~ especie no gst~ba compues~~ 1e individuos 

sino oue era un solo oro~nismo 

compuesto de hombres 
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en v9: de célul~s 

( ANT,, .e_.11 O) 

El •undo nuevo está ya presenta en los suenos de los 

poetas y profetas indígenas, as( lo expresa el CHILAM BALAM, 

libro correlato que Cardenal eaplea para algunas de sus poe

sías incluidas en Yomenaje a los indios americanos. 

En c~nto N~cf.on~l. el ooeta simboliza le tierra nicera

qüense coMo hecha para al amor y la revolución. Las experien

cias vividas en Cuba refuerza~ los anhelos d~ poeta de une 

nueva Nicaragua y una nueva Amfrica Latina. En este canto, 

prettgura una Nicaragua sin analrabetos, donde los ho•bra vi

van en común, y hay par~ todos escuelas de arte y círculos i~ 

rantiles, cooperativas ca•pesinas, habitaciones, escuelas, 

transportas, alimentos, carreteras, presas, luz, justicia y 

a111or1 

-un r,giaan social justa qua 

asegura que jamás retornar, 

al rdgimen da la desigualdad social 

(CN., E• 43) 

Cardenal en su utopía prefigura la nueva ciudad aue al 

hombre habitará. Si el hombre sueAa con al aundo oua desea, 

la sari mÁs fácil trabajar en su construcci6n. Por tanto, hay 

aua luchar so~ando con la nueva ciudad, Ciudad da Dios y Ciu

d,id del Ho111bre1 

Una ciudad sin clASBS 

la CludAd libre 



donde Dios es todos 

El Dios-con-todos (tn~Rnuel) 

le Ciudad univers~l 

la Ciudetd donde 98 nos revele le humanidad de 
Dios. 

(051'11., J!.• Hn -
La poaa{a de Cardenal 89 abierta invitaci6n a luchar por 

la construcci6n y realizac16n de lA utop{A social, es nacese

rio trabajar mucho poraue nay todo un mundo ou~ ~~nstruir: 

Vengan 

Va•oa a arrancar los cercos da alambras compe~er.09 

(CN., p.65, - -
4.1.14 F"LOR- CANTO 

Inspir~ndosa en lR poes(A néhuetl CRrdenal escribe su 

flor-~anto, poas{a, arta y símbolo qua viene da Dios y a El 

va dirigida• 

Inventamos cantos en honor de Aquel oua sa inventa 

y es inventor de lAg coses 

y 11 está en los ce1ntos 

na an la• guarras floridas sino an rLOR-CANTO 

(HIA., J!.• 71) 

r1ar-canta es un bell{si•o concepto aue Cardenal rescata 

de la poes!A nÁhuet 1, sobre todo de 1a· de Netzl'lhualcóyot l. el 

rey poeta, mego, arouitecto, economista, m{stico, legislador, 

fil6soro, especulador de los secretos del mundo y del ~c~bre, 

arouetipo de hombre por el oue Ernesto siente une intensa ~d-
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mirAción. Netzéhualcóyotl plAnteA en sus poemas problemas a 

caree dal origen y destino del hoabre, de la fugacidad da la 

vida y de le posibilidad da decir unes pAlabres verdaderas en 

la tierra. El presienta, ada•ás, le existencia de un solo y 

supremo Dios. La treneitoriaded da la existencia, conduce el 

poet~ A une prorunda reflexión de la muerte y de lo que hay 

mis ell~, a una búsauada da asa ser QUB puada llenarlo todo. 

Encontremos muchos puntos de contacto entra el rey poe

ta y el ooet~-secerdote, pera ambos le poes{A es flor-canto 

oue conduce al encuentro de Dios• 

Quiero flores Qua duran en •is aanaa 

Ando buscando e elguian entre las flores. 

(!bid., ..2• 74) 

Aceptar la realidad de Dios, es dar ra{z el coraz6n y v! 

vir aQu{ en la tierra cerca del Due~o de le Carcan!e y la 

Proximidad, 

Siempre estás tú"delanta da mí 

y saltAn da alegría todas mis glándulas 

(SAL., E_.24) 

Para ambos le poas(e as comuniceci6n con los otros hom-

bres, comuntcaci6n y aaiatad1 

~i canto as amistad hermanos. 

5610 en las floras hay HarmAndad. 

Abrazos 

S6lo en las flores. 

( !!!2 . , .e.• 2 3 ) 

A cardenal como~ NetzAhuBlc6yotl, 1~ interesA 1~ poesr~ 



como veh[culo de verdAdt 

Los descubridores de ílor-Cento 

al único modo 

da decir le verdad sobra le tiarre 

(~., .!!.• 79) 

Le poas{e ejerce te•bi4n le funci6n formativa de los ho~ 

bras. Según le expresión náhuatl "forma e los rostros y core

zonas"r 

Todos los tlamatinimas llagaban e Texcoco 

y al Emperador fue el •eyor de los tlametinimes. 

Esto as Educar, labrar rostros 

Y dio rostros e los otros, hizo sabios 

fua un espejo puesto dalente de sus rostros. 

( ~-, .e_.68) 

Le poas!A debe ser sencille pArA oue exprese los anhelos 

creenéies y sentimientos del pueblo• 

Dittwtbuyo •is flores y •is cantos e •1 pueblo. 

_Les riego poemas, no tributos. 

(1.:2.!1., Q_.23) 

flor-canto as para Natzehualc6yotl y Cerdenal realizeci6n 

plena de lA vidftl 

Unos pocos en lA tierra se hacen reales 

con poemi:,s 

(l.Qid,, .e• 76) 

flor-cento es trascendencier 

Vo ~ndo siempre cAntAndo •••• 

(!bid., ,e.23) 



flor-cftnto es construcción del mundo futuro. 

No cante yo en vena. 

(.!2!.!!., ,e.25) 

flor-canto as resurrección, 

••• 

y revivirÁn mis huesos floridos! 

( lbid., ,e.21) 

4. 1 .15 
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Cardenal tambiln se inspira en la poas{a de los indios ~ 

aue habitaban el actual Estados Unidos de Norteamfrica, de ah1 

rescata el concepto de wampúm. Wampúm es poes(a hecha con pA

labras formadas por conchas. ~ampúm es poesía creada por Hia

•atha, el onondaga, otro de los arauetipos admirados por Car

denal. 

Hia111atha significa "el oue peina", porQue con su poesía 

peina las culebras de las ~entes de los hombres, 

Invfntó el wampúm _la escritura de conchas 

y construía bellos relatos con conchas. 

Deganawida, el político o~cifista, auténtico, no fArSAn

te, no demagogo, trata de instaler la gran paz en el mundo, 

llamada Kayanerenhkowa, para lograrla celebra una alianzA con 

Hiawatha, el poeta. Juntos forman las Nuevas Leyes de la Gran 

PAZ, aou{ encontrAmos una de las funciones de la poesfa de 

CArdenAl1 la poesía en función y Al servicia de 1~ sociedPdl 

lAS NuevAS Leyas con conchAS 



cada ley expresAdo con un8 fila de canc~AS 

las palabras de la Gran Paz 

para los oneidas los onondagas los cayugas los sénecas 

las conchas del lago hechas canci6n 

como canta el lago de noche con sus conchas 

(Ibid., ,e.52) 

Con su poesía Hiawatha expresa la verdad, Ernesto, tam

bién, 

" y las filas de conchas serán palabras 

"y estas pAlabras oue est~n en mis manos 

~serán verdaderas 

(Ibid., E.•52) 

"El 1:1ue peina'' promete en su poesía consolar con sus pal!, 

bras-conchas el que surrea 

"Cuando ~lguien esté triste 

"como yo estoy ahora 

"yo lo consolará con astas sartas de conchas ••• 

(Ibid., _e.52) 

La ooesía de ~~rde~~1 es~~ hech?. con conch?.s-teclAs ~e su 

. . "' . d .. 10 - "' , 1 v1e1a maquina e escr1n1r • ~s su poes1a, ~~mpum que consue a 

al hombre en medio de tanta opresión, 

Si vos estás triste como yo estoy ahora 

yo te consolaré con mi »arr,iim, o mi vieja Under~ood 

:on c~nchAs. :an est~s teclAS, 

\o los teletioos. 
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4.1.16 P OE S I /\ SE NC I L L /1 

Le intuición poltica es en Cardenal, don y gracia. Poeta 

neto, su vida desda le niñez a la fecha se ha deslizado den

tro de le poesía, Esta, es sencilla, transparente, desnude de 

todo artificio ret6rico. De este menara puede penetrar con 

profundidad lea realidades más harmfticas a introducirse has

ta los intersticios donde no puede penetrar ningún otro ins

trumento diallctico. Cardenal huye de la poesía interiorista, 

subjetiva y hermltica, Considere a lsta como una poesía enfer 

•e, retrasada, que de ninguna manera puede ser actual en Ami

r ice Latina 1 

La poesía latineamericena en general está enferme 
da verbalismo que no puede presentar la realidad de 
nuestros pueblos, es poes{a interiorista, subjetiva 
oue s6lo se concreta a la metáfora y a mostrar si
tuaciones personales.1 1 

A Cardenal le interesa escribir una poesía que sea refl! 

.fo de la realidad1 por tanto, una poesía abiertA, sencilla y 

objetiva. (1 considera oue la única poes{a capaz de realizar 

las notas anteriores, es la poes!a exteriorista. 

4. 1. 17 PO[jJA EXTEhIO~ISTA 

Ernesto Cardenal sitúa su obra y su teoría po~tica, den

tro de la corri.ent'? llar".adé! ex~eri·H;_,; . .,,.,, 

"EXTERIORIS~Qrl es una palabra creada en ~icaraqua pa 
ra design;,r el tipo de poesí? nue nosotros orR~eri: 
mas. :,o es un ISIY![l, ni una escuela liter;,iri;,. :s 
tan antigua como Homero y la poesía bíblica (en re?. 
lidad es lo gua constituye la gran poesf¡:¡ de todos-
1 os t i e m pos • 1 2 

Con el exter1nriS'11o irn,;noe en 11'1 C'ces{¡,¡ "Ír.'l;:-~qLense, 



en la poesr~ en lengu~ ~isp~ni:a, un nue;a re~l1srno c~yos an 

tecedsntas hay que rastrear en la ruptura con el modernismo, 

en la poes{e vanguardlsta 13 y, sobre lodo, en 1~ poesía norte 

americana, de manera muy especial, le poes{a del genial y di! 

cutido poeta, Ezra Pound. 

BAlo los princioios del imAginismo14 se gesta uno de los 

movimientos más revolucionarios de le poesía en el siglo XX, 

corriente que introduce en Nicaragua, Josi Coronel Urtecho. 

El imaginismo da origen al extertorismo en ~icar~gua. Casi te 

dos los poetas vanguardistas (Pablo Antonio Cuadra, JoaQu{n 

Pasos, Urtecho, etc.) se inspiran en algún momento con esta 

tendencia, y los postvanguardistas (mart{nez Rives, mei{a S~n 

chez y Cardenal) la hacen suya. 

4.1.18 EL fflAESTRO, EZRA 

~l poeta más exterioriste de Nicaragua, y tambifn el más 

poundiano, es Ernesto Cardenal, fl mismo guste llamarse "dis

cípulo de Pound"1 

Ernesto, no imite a Pound. lo eorende. Y hace algo 
m~s, lo facilita. ~Av en ~rnesto un Pound caritati
vo, oue se apresure e llevar al lector resueltas, y 
favorablemente explícitas, aQuBllas sugerentes y ca 
si cifradas indicaciones que en Pound exigen un es: 
fuerzo casi heroico de cultura personal. fue Pound 
tembifn ouien proporc!on6 a Ernesto, los m,~ores r! 
cursos de su caracter1stico "exteriorismo• 

Pound enseña a Ernesto que le poes{a deba basarse en he

chos, ~in facts", v no en abstracciones y subjetivismos: 

.,.el tratamiento directo de la "cosa" 16 

Le aconseja, tambiln, oresentar lA re~lidad tan desnude 

como lo hace la C8mAra fotogrÁficA o el reportaje peri~d[sti-
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no empleas una sola palabra suplrflua, ni un solo ad 
jativo aua no saa revelador.,. 17 

Con Pound, Ernesto, aprenda aua la poesía puada tratar t~ 

dos los taaas al igual que la prosaa 

Pound ha ensenado que la poesía pueda ser tan amplia 
caao la prosa y qua en ella caben relatos, cuentos, 
ensayos, rerlexionas filos6ficas, tratados da econo
•Ia, denuncias políticas, anlcdotas y se pueden in
cluir tambiln en ella, como en un collaga, textos de 
otros autores, recortas de peri6dicos, cartas, frag
mentos de conversaciones, y estadísticas, chistes, 
en fin, todo lo qua caba en le prosa cabe tambiln en 
asta poesía exteriortsta •• ,18 

El ritao as otro elemento esencial en la nueva poes{aa 

Trabaja como un músico, un buen músico, cuando se 
trate de esa parte de nuestro arte qua tiene parale
los exactos con la m~sicTA Rigen las •ismas leyes y 
no estés sujeto a otras.~ 

La poesía de Cardenal, al contacto con al lmaglnlsmo da 

Pound, cumple un proceso de avoluci6n1 nace, madura, se perfef 

ciona y de lugar al exterlorismo. 

4.1.19 EXTERIORIS~O 

La ooesr~ de Cardenal, es, pues, exteriorista. Poesía ere~ 

da con i•égenes del mundo exterior aue vemos, palpamos y sent! 

mos. El mundo exterior se convierte en el mundo específico de 

donde el poeta extrae su poesías as{ se crea una poesía hecha 

con la vldA reAl, con hechos concretos, nombres propios y dAtos 

exactos. Nos dice CArdenal oue el exteriorismot 

••• es cuando el poeta nos habla de un tractor Cater
pillar: 41 o de lA caoba llevada por el lago y el 
río con un remolcAdor íALCONa o de un vle jo motor de 
aeroplano encontrado por los camoesinos en 1~5 mont~ 
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ñas de las 5egovias y QUB una vez el guerrillero ha 
b{e derribado, o de una india atacada en el mercado 
con el est6•ago vacio, lleno da ha•bre, o un triste 
atardecer en el ouertecito, con los jejenes, y la 
humedad y el calor, y el retrato del general somOZA 
an una sucia oficina y ss siente una opres16n en el 
coraz6n y pareciere Que toda Centroemlrica estA en
charceda1 o el entierro de un campesino pobre de la 
comarca da Cafta de Castilla, llevado a enterrar por 
otros pobres, o unos pescadores muy viejos paseando 
en una bocana o en un pueblecito en la ribera del 
R{o San Juan ••• 20 

Con el exteriorismo, el poeta amplía su Mundo po4tico. 

Ahora tan vasto como la realidad oue trata de reflejar. La 

poesía abarca todo como en la prosa, relatos, cuentos, esta

dísticas, reflexiones filos6fices, documentos, talagra•as, d! 

nuncies pol!tices, ate. Por ser su temética tan amplia como 

la da la prosa, algunos críticos llaman a asta poesía "impu

ra" o "prosaista". Cardenal no se preocupa por aso1 fl está 

convencido de la autenticidad de su peesía1 

••• no poraue usa la misma sintaxis llana de la prosa 
de ninguna manara es prosa esta poesía. No hay tal 
de que sea de la prosa asa sintaxis, es del lengua
je oral y vivo del pueblo, y la poesía tina igual o 
més derecho que la prosa para reproducir ase langu! 
je. PorQue la poes!a no es el idioma en traje da e
tioueta como algunos creen 21 

Cardenal piensa oue la poesía s6lo por la poesía, no si! 

ve. La poes{a cofflo todas las cosas que conroraan la realidad, 

deba estar al servicio del hombre. Por este carácter, y por 

ser realista y sencilla, la poes{a axteriorista puada llegar 

al pueblo y tener una funci6n pol{tico~revolucionarie, funci6n 

que no puede llenar etro tipo de poesía. La actual poesía in

tarioriste no puede captar la realidad del pueblo y por tAhto 

no as vehículo perA le revoluci6n. Oe la poesfA subjetivista 
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oiensa el poeta, 

La poesía intariorista arranca al poeta de su mi
s16n1 envolver al poeta en la red misteriosa de la 
palabra. Este es el pecado de la poesía pura, la i
dolatrfa de la palabra, el pecado de soberbia de 
los ángeles. Qua su misi6n sea siempre la de hacer 
verdad con las palabras, pero sin entregarse a ellas. 
Esa as la misi6n da la poeda a aue an al reino de 
la ficci6n no haya ficciones. 22 

La poas{a de Cardenal inaugura un nuevo realismo dentro 

da loa contextos culturales de nuestro tia•po. 

4.2 LA TECNICA POETICA 

Tradicionalmente el anilisis da los elementos y procedi

mientos estiHsticas utilizados por un poeta, es uno de los 

medios m,s directos para llagar al descubrimiento de su inti

midad, a un total encuentro con el hombre y con su pensamien

to vital. Al tratarse de Ernesto Cardenal no hay por qu,,dls

treer coincidencias entre vida y creaci6n, pues en fl, cosmo

visi6n y forma poftica est~n plenamente identificadas, existe 

una marcada unidad entre su vida y su poes{a1 

La obra de su acci6n y la obra de sus letras son u
na sala obra, un único, definitivo, anticipatorio, 1 
prolongado ACTO DE ArnoR y OE LUCHA y D[ COMPRENSIDN. 

El camino de despojamiento que el autor ha escogido en su 

vida personal es tambiln su camino po~tico, Cardenal huye del 

recargamiento de metáforas, de los adornos excesivos, de las 

muchas palabras. El va directo a la esencia de las cosas, por 

eso en múltiples ocasiones se ha manifestado contra la poesfa 

interiortsta y se ha pronunciado a favor de la exteriorista, 

poesía oue se bas~ en hechos concretos, tomados direct~mente 
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de la realidad y por tanto, poesía oue contiene el equilibrio, 

le arMo~{a, austeridad y fluidez que hay en la, COSAS mismas. 

la sencillez del poeta na as un mero tr,•ite estilístico 

sino une postci6n ftlca y estltice al mismo tiempo. Ante la c~ 

rrupci6n del lenguaje y da la verdad, 11 responda sencilla y 

abiertamente, utilizando tfcnicaa polticas que lo acerquen e 

la expresi6n directa. Busca, además, qua su poesía con•uava y 

movilice al lector pRra llevar a una toma de conciencia, pri

mer paso hacia la praxis. En asto radica el sentido revoluci~ 

nario da su obra, ya he•os escrito antes COIia al poeta consi

dera oua la única poes{a capaz de estar presenta anal proce

so actual de Amfrica Latina es la paasle axteriorista. 

Pero cQulf ttlcnica podr, aplicarse a una poesía QU8 nos 

postula talas principios?. A este respecto, dice Ezra Pound1 

No hay buena poesía que se escribe en un estilo de 
veinte años entes, porque hacerlo as{ muestra con
tundentementa oue el autor piensa basándose en li
bros, convenciones y clichfs ••• 2 

El estilo de Cardenal es un nuevo estilo, pues si bien 

es cierto oue en algunos de sus poemas resucitR formas polti

ces antiguas _hebreas, indígenas, españoles_ siempre les com~ 

nicArá su especial originalidad, ya oue ,1 pone en pr,ctiei el 

"meke it new" de Pound. 

El estilo de Cardenal encierre formas polticas nuevas 

nue obligan a plantearse tambi~n modernas formas de análisis 

y de cr!tice literaria. Creador autlntico su obra no puede e~ 

casillarse dentro de moldes establecidos. El estudio estilís

tico de la obra de Ernesto puede ser objeto no de uno sino de 
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varias trabajos serios y profundos de1icado! ~xclusivamente a 

este fin. Sin embargo, no contemplar, aunque sea en forma so

mera esta aspecto, seria truncar la visión os la poesía del 

nicaragüense (objetivo básico del presente trabajo). Por esto 

consideramos, a continuaci6n, algunas de las tfcnicas más no

vedosas del poeta. 

4.2.1 EL LENGUAJE, HERRAmIENTA FUNDAMENTAL 

Carlos Bousoño en su Teoría da la expresión poética, def! 

ne la poesía como• 

••• la comunicaci6n establecida con meras palabras 
de un conocimiento de muy especial índole• el cono
cimiento de un contenido psíouico tal como es o sea 
de un contenido psíquico como un todo particular co 
•o síntesis intuitiva de lo conceptual sensorial_a: 
factivo3 

En la definición anterior se destaca la esencia comunic~ 

tiva de la poesía, pues si bien ha habido toda una tradición 

poftica oue la niega (Nova~is, Víctor Hugo, Poe, Mallarmf, 

Baudelaire y todos los llamados poetas puros) 4 en la actual!• 

dad la idea de oue poesía es comunicaci6n. 

La poes!a es entonces comunicación con meras palabras, 

esto es, por medio de recursos lfxicos, sintácticos y estfti

cos. En una poesía ºdespojadaº, como la que intenta el nicar! 

güense, el lenguaje adquiere gran relevancia, se convierte en 

herramienta fundamental para su quehacer poftico. La originali

dad del lenguaje poftico de Ernesto Cardenal y la construc

ción del mismo es un hecho de estilo. Ernesto lucha permanen

temente entre mensaje y código, este último como el sistemA 
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de normas y pautas ya establecido y mensaje como lo particu

lar, expresivo y creador. 

Cardenal rescata al lenguaje de la corrupci6n en qua es

tá envuelto, 

La saquean al pueblo su lenguaje 

y ralsirican las palabras del pueblo. 

{(PI., 1!•53) 

Las palabras impuestas por el caoitalismo son huecas e in 

capaces para la comunicaci6n, tienen c01110 objetivo reducir al 

ho111bra a la catagar-!e da esclavo, 

Palabras falsas han llovido sobre nosotros 

sr, haaos tenido un ataque da palabras 

{ !!l!. , .E!• 5 8 ) 

En su poesía, Cardenal ordena al lenguaje, la revaloriza, 

lo hace nuevamente apto pera la comunicaci6n1 

Por eso los poetas puli•os tanto un poema 

(~ •• 1!• 53) 

Una de las m~ltiplas razones de la obra poltica del nica

raqGense, es dotar al pueblo, otra vez, de la 1 pAlabra, romper 

nuestra cultura silenciosa. Cardenal revierte al lector, si 

bien ahora pulido y trabajado pofticamanta, lo que ha obteni

do de la realidad, lo que el pueblo mismo vive, sufre, lucha 

y espere• la naturaleza, el amor, la expL<tAci6n, 11'1 historia, 

la esperanza. Cardenal habla por los que no hablan, 

Los poetas, los 

que protegemos al pueblo con palabras 

(!:!_Ifl., .e.59) 



134 

CardenAl persigue en su poesía la palabra autfntica, en

tendida fsta, co•o el plus, lo más a11, del lenguaje mismo. 

Nada hay casual en le elecci6n de las palabras que em

plea en sus poemas, escoge las más sencillas y certeras, epar 

tadas da abstracciones e incoherencias, para lograr la m,xima 

comunicaci6n. En una entrevista concedida a maria Benedetti, 

el poeta dice 1 

He tratado de hacer poes{e rigurosa y el mismo tiem 
po clara, lo cual no siempre es fácil. A veces uno
tiene que hacer concesiones a lo uno o a lo otro. 
La poesía puede ne· ser suficientemente rigurosa por 
al af,n de claridad. Ya te decía que tal vez yo ha
bla pecado por aso.5 

La palabra en manos de Cardenal es un signo oue enuncia 

el triunfo de la verdad, verbo de Dios y verbo del pueblo corr 

tra las palabras corruptas de los invasoras, 

En las palabras pintadas esti el camino 

En las palabras pintadas el camino que hemos de seguir. 

( H I A • , J? • 59) 

LEXICO 

El lfxico empleado en la poesía de Ernesto es rico y vas 

t!si~o, caracter{stica 16gica en una poes!a tan apegada a la 

realidad. Contiene en su vocAbulerio todos los elementos ese~ 

ci0les de la misma1 f{sicos, científicos, artísticos, teológi 

cos, etc. Hay un su léxico, unA s{ntesis perfecta del univer

so oue abarca desde la formación del mundo hastA su destino 

futuro. 

El léxico .9.~óg_ic_ri 'iace acto de presenciA pina descrit::ir 
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rupciones", "cráter", "sismo"(Q§,!., E.• 5). En el Salmo 103, 

el poeta describe lA formación del mundo y las característi

cas de los distintos per[odos de for~aci6n del universo• "Pr! 

cámbrico", "Cámbrico", "SilGrico·, "Dev6nico", "mesozoico", 

"Eoceno", y "Cuaternario,. (SAL., e,e.52-53). 

La naturaleza pr6diga y exuberante de Nicaragua, es ele

mento constAnte en esta poes{A, surgen los vocablos represen

ti,t ivos de los !:!,lamentos natur.!!1!!1 "aguA", "tierrl'I", "luz'' 

(lli,!!., ,e.51) y "fuego" (05"1., g.11}. Se menciom,n tambilfn 

los elementos climáticos, "viento .. , "polvareda", "lluvh1s" 

(~., !!•42)1 hls diversas formAciones geogréficas, "río", 

"campos", "cerros" (.!!!.1!!.), "mares", ''monta ñas" {~., e. 41 ) , 

"selvas••, "isl8s" ( Ibid., ,e.66) "leguna"(f.!i., ,e. 45), con sus 

nombres concretos, "lagunA de TiscAoi." (EPI., E,,39), "Ouerto 

Limón'' (~., ,e.32), "Lago de IP.anagua"{CN., p.22), el volcán 

"monotombo'' {.!.2.!2., ,e.25), "La Bah{e de monguibel '' (.l!!J:.2,., 

,e.45), el "Rfo KukerawP1lt=1" (~~ •• Q• 43). Incluye t,,mbUfo los 

nombres de las ciudades niciorA9Üenses1 "'Tll'!nAgua" (EP'.., ,e,29), 

"San Juan del Sur" (.!:!!!.., E.•32),"Niquinohomo" (Ibid., e_.34), 

"mateare'', ''Le6n", "Telpl'lneca'', "Jall'lpl'l"(f!!., e,e.25-38). 

El lfxico geogr~fico es ampl{simo, no s6lo hace referen

cia e lA propia pAtria y 1'11 propio tiempo, sino oue se despl~ 

za al pasAdo y al resto del mundo. Del p~Si'tdo de AmériCA en

contramos nombres como, "Veragua", "Isla Española"(ED., !!•31). 

"La IYl11r del Sur'', "LAS Hibuerl'!s", "El desAgul'tdero"(ibi::J., eE· 

49,57 y 71), La "mi:ir '.Julce" (HII\., ,e.59\. Del mundo1 "5ti:,lin-
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gn1do", ''Egipto'', "Sicilie'', (lli., _g.25), "Nueva York", ''Los 

Angalas" (!bJ.g., a,:53 y 50), "Boston", "Gal ves ton", "Nuev,i 

Orlaans" (lli•• e,32), "Londres", "Hiroshima" (l..b..lil.,, Jl.107), 

"La HBbBna" (~ •• ¡¡_,19), "Ausch1dtz", "Buchen111ald", ''Belsen" 

y "DachBu" (.lli,., Jl, 41}. 

El l~xico vegetBl, símbolo de vida, es riouísimo, dada 

el origen, "Se•illB" (EPI., ~.42), "rafees", "flores", "Hojea• 

(ANT., .c..,76), "érbal" (SAL., JJ,.40}. Con sus frutos, "ciruelos", 

"manzBnos" (I\NT., m.31 ,; 78), "trigo" {Qfil!l., .,g,12) , y sus 

flores, "mal.ilChes" (ANT., .2• 42), "sorocont il", "flores de ce

dro" (f.!!.,~· 36), "flor de CBff" (.I.f!i!I., R,,41). Les poblacio

!!!.ª vegetAlesr "pletanflles" (Mil,, ¡¡_,40), "milpas" (HIA., ,g_.15), 

"huertos", "cafetales"~ ''pl8nt {os", "pah1eras" (CN., .E!,E!,2-4). 

Los árboles útiles al hombre, "cedros", "robles", (CN., e.5), 

BS{ como las plantas t{plcas de tierra des~rtica1 "maguey~, 

-:actus" (~., .e,40). 

El !!filo zoom6rfico es ten Bbundente o más oue el vege

tal, Acuftticos como "moluscos", "corAles", ''tibur6n" (SAL., .E!.• 

52), "An~~onas", "nereidAs", "cangrejos", "gallinita de pla

YB" (.!..!?.ll!,,, .e,55), Terrestres, "vacas" (ANT., Ji,20) , "oveJas" 

(SAL., p,42), "cabellos", "yeguas'', "cerdos del monte", "ven! 

dos", "conejos" (i,Q., 1212..46 y 71), ''llamAs"', "vicuñes", "ga

to del monte", ''jaguar'', "tapir" (HIA., E.E.•15 y 41). Volátile!• 

"toledo", ''pi jul", ''trespesospide", ''chorchita", "péjaro gri-

t6n" (U., p..3). 

E 1 lengua je referente a los astr~, "c;alax i.l'I", "Uni-

verso" (EPI., .e_.55), "soles"~~ •• J;!.43) , "nebulosa" (::in~ •• 
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"meteoritos", "6rbitas elípticas", "atm6sfera" y "estratósf, 

ra ·· { J.lli . , .e. • 6 5 ) • 

La Biolog{e, cienciA de la vida, aporta sus vocablos al 

poeta, "Bacteria" (SAL., ,e.52), "embri6n" {osm., ,.e,10), "fe

cundación .. (~ •• .e,.54), "esporas" (l.Jll.Q.., .12.,51). Aparece el 

l~xico f[sico-gu!micg como reflejo da la lpocar "hidr6geno" 

" " "'n-·,. c;2' " t " '' l tr "(fbir-l ox1qe'lrJ ,~ .• ,e •. ;, pro,ones, e ec. ones -.:...:;.::.•• .Q.• 

55). "antiprotones", "l'lntineutrones", "antimi.teria" (CSJi,, .E 

9). El poeta denuncia el mal uso oue ha dado el hombre a la 

ciencia• "Bomba H•, "Estroncio 90", •cesio 137", "Carbono 14 

(.W,, ,g_.106), "energ!a atómica" (ill., .Q..51). 

El lfxico fisiológico referido a órganos Que formen el 

cuerpo humano aparece en los poemasa "oído•, "ojo" (l.!!1E,,, f 

49), "boca", "est6maqo" (l.!!.u!,, .e,.52), "pelvis" (1-1rA., E.• 31 

"corazón" (f!!., ,e.53), "testículos" (osm., J;!.08), "pupilas", 

"sangre" (lli.!:!,, ,e.27). Al hablar de la fisiología de los p, 

bres, el poeta da especial fnfAsis a los adjetivos• nojitos 

virados", "estómago soolí'!do", "canilll'IS como oAlillos'' (OS!! 

.E!• 5). 

Las enfermedades oue acosan al hombre tambifn son nomb: 

das, "cáncer'' (lli,, ,e,63), "calentura" (DSIYI., ,e.6), "cague: 

(lbid., Q,20), ''tifus .. , "gl'lngrena" (!bid., ,e.27). 

Adem~s de lo fisiol6gico encontramos lo síauico1 "insp 

rar" (EPI., ,e,22), "alucinaciones"(~ •• ,e.45), "pesadilla 

''insomnio" (lli., J!.11), "pensAmieritos" (Tbid., .e,49). 
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das en verbos, contrastas las que cometen los opresores, Psa

quean", "falsifican" (EPI., Q.31), "corrompen~ (ANT., .9...31), 

con las de los oprimidost "gritos", "agonizo", "ahogo" y 

"lloro" (SAL., Q..31), estos son "desplazados··, "condenados··, 

"quemados" o "refugiados" (lli,!!., 2.41). 

Las clases sociales son marcadas con sus vocablos corres 

pondientes, nplebeyosw, "nobles", "proletarios", "millonario~ 

(l..!:!.!2., Q.41). Los oficios de los proletarios san múltiples y 

diversas 1 ''chicle ro", "maderero", "raicillero·" (ANT. ,40), "lan 

charo", "telegrafista"(!!!!!!•• E•41), ~pe,n" Cf!!., _p_.64) ,"m! 

neros" (osm., E.20), "lustradores~ (Ibid., 2.21), "vende-hel! 

dos" (Ibid., p.22), "la vende-chancho~, ~vende-chicha", "ven

de-vigor6n" (Ibid.; e.26), estos últimos forman más bien par

ta da los subocupados, que junto con los desocupados, "pordi~ 

seros" (CN., 2.64), "las putas" (os~., 2.26), "cuidadores de 

caches" y "pepenadores" (Ibid., ,e.32), completan el terrible 

cuadro de miseria que se vive en Nicaragua y en Amfrica lati

na. Ellos nunca podr~n igualarse con los •banoueros" (CN., e• 
58), "patrones- y ~políticos" (!bid., e,64), ni podrán aspi

rar a ser "fi16sofo"' o "pintor'' (.l!!.12., ,e. 59) o figurar como 

"'aroue6logos• o "intelectuales~ (íl5M., 2.22). 

El hombre mediante su acción es capaz de producir las c~ 

sas más bellas, carao el artes ''poes!a" (EPI., e.22), "litera

tura" y ··danza", "canto" (r:ism., _e,21) y de construir cosAs 

tan valiosas como los instrumentos musicales, "arpa" "corno", 

~cornet~s", ~trombones", "violas", "violoncelos", "violínH, 

.. flauta", "saxor6n", "cliH inetes", "pi ¡,¡nos", "~ui t~rr"I~ "( roid,, 

_, 
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.e_.67) en el mundo occident;:il1 y "flaut::,s", nc;:¡r~coles", "chi 

rim.fas" y "ata111bores" ( ED., 2,.97) en el mundo indígena. 

Pero tambifn el hombre es capaz de construir artefactos 

tan destructivos como les armas. El nicaragüense despliega un 

V99to lfxico bllico, palebras oue lleven implícita une denun

cia• .. ametraladoras"', tttanaues", •1cañonas"(Q!!!., e.a) contra 

los "'machetes"(~ •• e.JS) improvisados "morteros" y "bombas", 

"rifles sarrosos", "ametralladoras viajes., del ouablo ( Ibid., 

2 .36). 

Algunas palabras empleadas por el poeta recuerdan dolora 

samanta la Sagund~ Guerra Mundial• "Consejo de Guerra" (SAL., 

f!. 9), "c!'lmpo de concentraci6n" (lli_!!., e.11), '1tanoues blind!!_ 

dos~ {.!lli., ~,14), "armes nucleares" (ill.!:!,., e.15) "alambra

das electrizadas"(~ •• e.31), "cémare de tortures" (.!E..!..!!•• 

p.32), "línea de defensa", "refugio antlafreo" (.fu.i1., ,e.36). 

Respecto a la lucha revolucionaria, al lado de los nom

bres de hlfroes y guerrilleros, aparecen palabras comoa ''revo

luci6n"(CN., ,e. 9), "'clandestinidad", "guerrilla urbanA" ( Ibid., 

Q.9), "reb9liÓn'1 (~ •• e.42', ''radio clendestinn" (~ •• .e• 
43). 

Con referenciA el ámbito político, tema importantísimo en 

la poesía de Cardenal se manejan palabras como las siguientes, 

"Gobierno'' (EPI., ,e.20), "Constituci6n", "decretos" (Ibid., 

e-45), "dictador" (12..!E.., ,e.47), "diputado'' (ANT ., ,e.32), ··tr,! 

bunales" ( Ibid., ,e.33), "presidente" (!bid., ,e.39), ··Pertido

(51\L., f!•17), ''imperialismos" (Ibid., ,e.40). 

En el campo eco~ómico el l~xico es tA~bi~n muy amolio1 
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"impuestos", "concesiones", "exenciones~, .. importaciones", 

"axportacionas", "contratos", "confiscaci6n", "subvenciones", 

"explotaciones" (ANT., .e,.30), "Compañ{a .. , "acciones'' (ill!!., 

2,33), "P6liza de seguros", "Banco", "propiedades" (SAL., e• 

45), "riquezas", "prdstamos" (CN., .e,.7), "Producto Nacional 

Bruto" (Jl!!!!., ,e.15), "Bolsa de Valores" (Ibid., e.57), voca

blos oue marcan el predominio e injusticia del sistema capit!, 

lista contra los oprimidos. Del lado de los pobres aparecen 

palabras como• ''clases sociales'' (SAL., ,e.45), "explob1dos'', 

"clases oprimidas" (!!!!.!!., ,e.49), "procesos .. , "nuevas relacl_!! 

nas de producci6nª, "opresión", "liberación" (CN., ,e.17), "c,2 

munis110" (B!!.!!•, 2• 57), "hombre nuevo" (~., e_.65), "Tupam!_ 

ros"(!!!!!!., ,e.68), wsuverslva" (Ibid., ,e.70), "desalambrar" 

l Ibid., ,e. 71), "esclavitud", "proceso de producción"', "fuerza 

de trabAjo·1 (~ •• e.12), "propiedad privada", "injusticia", 

(!bid., ,e.13), "acumulaci6n de capital"(ll!..!.!!., ,e.15), "lucha" 

( Ibid., e.20). "monopolios'' (Ibid., ,e.32). 

Dentro del 1,xico religioso podemos encontrar palabras 

como, "Dios'', también llamado "Seriar" (SAL., ,e.11 ), "Amor", 

"Tú", "Esposo'' (ANT., ,e.77), "Cordero" (Ibid., .e,.110) y "Vavf'• 

(CN., e_.37). Dios posee una serie de atributos y dones realiz! 

dos en los siguientes verbos 1 "librará", "malogr:=i", "confunde'* 

"bendice" y -rodea"(~., ,e.11), "escucha··, "oye'', (!bid., 

,e.13), "juzga", '1defiende","gobierna", (!bid., 9..19), "es"(.l!!i::!,, 

,e.23), "interroga"(~ •• ,e.25), "tranoulliza" (!bid., ,e,28), 

"declara"(~ •• _e,37). '11Dios es Todos'1 y "Dios-can,,t.ados" 

(~ •• ,e.18). 



Encontremos t8mbién palabras oue se refieren a le .!.9.!!

sia y su ferargular "Vaticano", "obispos", "cures", "lllons." 

(~ •• ,e.17}r otras, referentes a la doctrina, •Evangelios" 

(~., .e,57), ~ritos Palsos~ (~ •• ,e,28), ~Profetas~(Ibid., 

,e.29)r Oraciones, "AVE fflARJAN (ANT., ,e,73), "rosario" "Ange

lus~, ~Salterios", ttAntifonarios" (,!lli., ,e.75), ~Oficios no~ 

turnos" y •Salmos" (!bid., ,e.BO), Con le vida de Cristor"Be

lfn", "Navidad'' (OSM., ,e.28), "Calvario" (I\NT., ,e.73), "Pas

cua" y "Resurrección"(~ •• .e,,77}. 

El vocabulario abstracto de los poemas comprende múlti

ples palabras, muchas de ellas son exprasi6n de los ideales a 

alcanzar, ''unidad"(~., .e.,35), "seguridad"(~ •• ,e.11), 

~justicia'• (J.lli., j!,18),"'libertad" (CN., ,e.64), •amor" (!bid., 

,e.65), "dignidad", "identidad", "comunidad", "trensformaci6n" 

(Ibid., ,e.19), 11 unión'1 ('fbid,, ,e.15), "liber;ición" (Ibid., E.• 

21), ~resurrecci6n" (J.!!.!!!., .e,.26), "porvenir" (lbid., ,e,31). 

No faltan en el poema los tecnicismos, demuestren el po

der de los paises imperialistas, los cuales por medio de sus 

av~nces tecnológicos sojuzgan a los paise3 pobres, "t~rbin,1s", 

''tractores', (EPI., .e,.45), '1aviones.,(lbid., ,e.54). "ferrocarril" 

(I\NT., ,e.31), 11aeroplanosfl' (~ •• ,e.36), ttteletra111a" (.!.!!!2., 

.e,.38), '1automóvil" (Ibid., 2•40), "htflices", nrfldares", 11com

putador11 ( fbid., .e.108), "radio-telescopios" y l\rrntenas·· (SAL., 

,e.27), ''televisiones"(..!!!.!..!:!., 2•39), ''cámaras fotográficas" 

(Ibid., ,e.49), "microscopio electrc5nico" (Ibid., ,e.65), ''t~le! 

copio 11 (Ibid., .e.56), '1helic6pteros 11 (CIIJ.,e_.55), "teletioos" 

(~., .e, 21), ''I.wadoras 1\ "licuadoras'\ 11mantenedor,is ~', ''to-
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cadiscos", ''regístradores'1 (Ibíd,, ,e,29). 

Cardenal hace uso tambifn de los arceismos, sobre todo 

en El estrecho dudoso, ''hijosdalgo", "say6n" (ED., ,e,45), 

"ouintalesn, -,anegas-, "arrobas", ffcflula" (Ibid., ,e,49), 

"plugo"(~., ,e,51), "no~~, ~coronista" y "fascer~ (11!!!!.,, .2• 

79). 

Tambifn incluya latinismos co11101 "Furor Domini" (sQ,., .2• 

75), "a natura"(!.!:!!~•• ,e,116), "CODEX RORGTA" (HIA,, e, 71), 

"Cassidix nicaraguensis" (f.!:!., ,e,2). 

4,2.J PRESTAmos LINGUISTICOS 

Cardenal usa dentro da su vocabulario, palabras prove

nientes da lenguas distintas a la española, a aste recursos 

podda111os lla111arlo1 prfstamo lingü-htico. Encontramos dos ti 

pos de prfstamor 

a) Palabras provenientes da las antiguas lenguas ind!g! 

nas de Amfrica. 

b) Palabras prestadas del inglfs. 

a} Entre las voces indígenas, las hay del ouechuar ~~aneo 

Capac 91 (HIA., ,e,39), "ayllus", ''Llancta mama" (Ibid,, ,e,43-), 

"coca", ,¡chicha" (Ibid,, ,e,44). 

Las palabras indígenas més empleadas por el poeta provi! 

nen del mayaouich~ y del néhuatl. Del maye 1 "Tecún-lJm.;n'', 

"Xeouiouel" (ED,, e,139), .. Ahau"(Ibid,, g.90), "Aatkún"(lbid,, 

E.•110), ''Yachf" (Tbid,, ,e,111), '1Cah1kmul 11 , 11 Yaxchilán", "Co

pén'' (HTI\,, Q.27), "Coco111'1(Ibid,, Q,29), ":-nayapán", ' 1Chichén 

Itzé'' U ... tl!!,, Q.30), 'l/'l,'1canul 11 (!bid., e-31) '"Chilén" (It:Jid., 
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.Q.4B), .,Cuceh" (Ibid., .Q_.61). 

Del náhuatl, "atole", r.pinole'1 ((D., p.64), "Tepanecas" 

(lbid., ,e.65), 11 Teponaztle'' (HIA., ,e.19), "huehuetl", 11macehu~ 

les" (Ibid., 1!•20), "Tlamatinimes" (lli,!!., ,e. 67), •r10oua N! 

huaque" (l.!!!!:!., e,.68), 1•Chichitl" (lli,!!., ,e.69), "Tehoua" (fil!!., 

1!• 73). 

De los E!.!!!!• raza que vive en la zona de Panamét "Ustupo", 

''l\iligendi", "Tuipile" (H IA., .e• 7), "11agA" ( Ibid., E• B), "ll!as~ 

laiban", "'l'lasolototohaliel", "huru" (Ibid., B_.9) "Cargüenatdi", 

"Om", "Tuc-so~, "Diosayla" (~ •• e,,10). 

Tambifn utiliza vocablos de la tribus da Nortaamlrica, en 

especiAl, de los iroouesesr "KAyanerenkkowa", "Tarachi111agon", 

"Oeganawida'', "Hia111atha", "•ampúm", "Kanonsionnl" (~., ,e. SO). 

b) Cardenal usa con mucha frecuencia palabras en inglfs, 

lengua sobre la oue tiene gran dominio ye oua reciba gran par 

te de su formación en este idioma y además resida varios años 

en Estados Unidos. 

Hoy vivimos en Amlrica Latina una invasi6n del inglls, 

por ser ~ste el idiomA de los invAsores, los oue no contentos 

con haber degradado la materia social, econ6mica y política, 

corromoen y destruyen la materia róniCAI 

That is1 imoerialismo 

Los nombres de las comoAA[as transnAcionAles, s[mbolo de 

la explotación, aparecen escritos en su lengua original• 

C~rlbbeAn gener Lum~er Ca. Bluefields Lumbar :o. r.old 

m1ning Co. Luz ~ines Ltd. AmericAn Smalting Rsfininq Co. 



Neptune mining Ca. Long Leaf Pines Co. Cukre Development 

Co. Niceregua Lumber Co ••• 

( I bid. , !! • 53 ) 
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Somoze habla en la lengua de los invasores, este es un 

recurso marcadamente ir6nico que emplea el poeta pare desta

car el servilismo del tirano, 

"I did it", dijo despuls Soaoza. 

~r di~ it for the good of Nicaragua". 

(!U!,I., 2 .s3) 

Cardenal logra construir en inglfs frases exactas y cor

tantes, con tal fuerza expresiva oue ouiz, en español no hu

biera alcanzado, como aquella famosa, 

SOIIIOZA fOREVER 

(CN., e,46) 

4.2.4 ONOmA TOPE. VAS 

Advertimos en la poesía de Cardenal el uso frecuente de 

sonidos onometopfyicos. Son les onomatopeyas reproducciones 

fidediqnas de lo3 sonidos mediante un lenguaje nue imite, s~ 

empleo disminuye la significaci6n del mensaje pero acentúa 

le musicalidad de los versos. 

En Hora cero, el poeta evoca los sonidos caracter(sticos 

del amanecer nicaragüense, 

... 
Los campistas empiezAn a totear sus vacas1 

róoo-tó-tó-t6: Tóoo-tó-tó-tó1 Tóoo-tó-tó-tó1 

los lancheros leven lAs veles de sus l~nchas; 



el telegrAfista de San Rafael del Norte telagraf[a1 

BUENOS DI/\S SIN NOVEDAD EN SAN RAí/\El DEL NORTE 

y al telegrafista de Juigalpa1 5IN NOVEDAD EN JUIG/\LP 

Y !As tucas vAn bajando por el R!o Escondido 

con los patos gritando cuf-cuá-cu, y los ecos, 

los ecos, mientras el remolcador va con les tucas 

resbalando sobre el verde r!o de vidrio 

hacia el AtlÁntico ••• 

cm., E..4,) 

El poema m,s abundante en al uso de las onomatopeyas 

el Canto nacional con una gran profusi6n de aves y una exp 

siva evocaci6n de ambientes, 

••• 

el toledo de terciopelq negro y boina escarleta 

canta TO-LE-DO TO-LE-DO en los cafetales . 
el pijul de plumaje de color de noche canta 

PIJUL PIJUL PIJUL 

el trespesospide cantA 

... 

TRES PESOS TRES PESOS TRES PESO 

(CN.,.e,.43) 

el cAlor y el olor de NicaraguA 

tic tic tic tic tic tic tic tic 

el ruidito de las qotltas cayendo del te.J~do 



LAS o~l~bras dentro del contexto po~tico no siempre sign! 

ficen lo que usualmente representen, muc~~s veces son s6lo a

pariencia para significar otros contenidos, El ]Áxico de Car. 

denal adquiere as{ una bisemia, trisemia o polisemia aue mul• 

tiplica infinitamente su riouaza sam,ntica, convierte el len. 

guaje en trampolín qua nos lleva al descubrimiento de nuevas 

realidades. 

4,2.5 IIYlllGUJ 

La j~l!_~n es punto central en la poas{a exteriorista da 

Ernesto Cardenal, dicha imagen no se realiza en el terreno me 

taf6rico sino qen una percepci6n de la realidad en contigQi

dad con al ojo qua ve o imagina, coao si los acontecimientos 

fueran visionas reales, percepciones inmediatas guardadas en 

el fondo da la conciencia o da la memoria". 6 

Una imagen as la prasentaci6n da un complejo intelectual 

y emotivo en un instante temporal, a asta respecto, dice Ezra 

Pound1 

,,,es la represen~acijn 1e dicho "comolejo" lo aue 
produce una sensación súbita liber~cióni es~ sensa
ción da estar libre de los límites temporales y es
peciAles1 esa sensaci6n de repentino crecimiento 7 
oue experimentamos ante las grandes obras del arte 

La poes{a, dice c~rdenal1 "se escribe sobre todo con 1ml 

genes". V luego, agraqa1 ~En la Biblia no hay un?. snl~ D?.l~

bra abstracta, todo en ella son imágenes concretas y con lns 

imfgenes concretas se tiene que dar la significeci6n" 8 

Cardenal amole~ imágenes concretas tomadas del mundo ex-



terno aue vemos y palpemos, son imégenes sencillas con nom

bres de cosas concretes, nombres propios, detalles precisos, 

fechas, e ifras, hechos y dichos, :.on tambifn imBgenes ''pobres", 

pobres en el sentido social y evangflico, reflejo del camino 

de despojo que ha elegido el poeta. En esta último sentido 

sus imágenes tienen un profundo sentido religioso, son aconte 

cimientos de Dios, 

••• somos imágenes. Nuestra esencia no es ser noso
tros, sino aue somos copia, rotos de otro. 5610 
cuando rarlejamos a ese Otro somos nosotros mismos. 

(~ •• ,e.137) 

P~rll el poeta, la pobreza as la verdad y la riqueza la 

~éscAra. En los pobres y en las cosas pobres resplandece la 

luz de lo autfntic01 

Pero hay un resplandor en las cosas pobres, que as 
el resplendor de lo real ••• Esa resplandor que tie
nen les cosas pobres de barro, de peia, de tele 
burda, de madera sin cintara lo basto: lo áspero, 
lo tosca, lo rústico as el de la desnudez de la•! 
teria, es como el resplandor aue tiene un cuerpo 
desnudo. 

(~ •• e.e,.121-122) 

En la ooesía de · rna3tn todo es im!'lqe,,, e tra•Jés de ellas 

da une visión del mundo y trasmite lo inefable, en esto y en 

la superposición de las imágenes, radica le originalidad de 

su quehacer poftico. Esta última tfcnica _la superposici6n de 

imégenes_ la aprende de Pound, Quien descubre oue la poesía 

se escribe exactamente en la misma forma que un ideograma chi 

no, es decir, la superposición de imégenes. Dejemos oue el 

mismo [rnesto nos exoliauea 

••• consiste en contraooner imáqenes, dos cosas con-
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trarias o bien dos cosas semejantes que al ponerse~ 
na a lado de la otra producen una tercera imagen. 8 

En las siguientes imágenes de los Salmos, de la contrapo

sición entre la vida de los opresores y le de los opri•itod, 

surge una tercera imagen, la de la denuncia de la explotación 

y el clamor por la justicia• 

Por todas partes estén sus armamentos 

Nos rodean sus ametralladoras y sus tanoues 

Nos insultan los asesinos llenos de condecoraciones 

y los que brindan en sus clubs 

mientras nosotros lloramos en tugurios 

los oue pasan la vide en coctail-parties 

(SAL., e.21) 

A continuaéión presentamos algunas de las imágenes més 

frecuentes en la poes[a de Cardenal, las hemos agrupado de a

cuerdo al tema, por lo que obsetvaremos une estrecha relaci6n 

con la cosmovisión poltica tratada en el capítulo anterior. 

También not~remos que las imágenes en la poesía de Cardenal no 

aparecen ~isl~das, sino siempre en acumulación o superposición. 

Imágenes de amor mundano 

~p~recen básicamente en uno de sus primeros libros, f..e.!

gramas. Se trata de ~mor de juventud, pleno de entusiasmo, oue 

canta la bellaza y la presencia de la 3mada1 

pero palidezco cu~ndo paso por tu case 

y l~ sola mirad~ ~e hAce t9~hl~r. 

(EPJ., _2.23) 



~una~e a veces también hay rencor y desengaño, 

Ah tú despiadada, 

más cruel que Tachita. 

(Ibid., 2•38) 
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En otras imágenes el amor cifrado en la mujer es presen-

tido como fugaz y pasajero1 

muchachas oue algún d{a leáis emocionadas estos versos 

y soñ€is con un noe~11 

J~~ed ~ue yo los hi~e para una como vosotras 

y oue fue en vano, 

(_~., E•1B) 

En otras,el ~mor se li~~ R 11 política, la i~Rgen del a

mor feliz se contrapone con la de los castigos y persecucio

nes de Somoza, en abierta denuncia• 

4.2.5.2 

·1 gatita tierna, mi oatita tiern~! 

~6mo estremecen a mi gatita tierna 

mis caricias en su cara y su cuello 

y vuestros asesinatos y torturas! 

( :~ij,, o,4'.J' 

Imágenes de Dios 

Dios es uno de los pivotes centrales de la ooes{a y de la 

vida de Ernesto Cardenal, mejor dicho, el ~mor a Jios. Este~ 

~ores centro, ~otar v 'uerza de su acci6n revolucionaria, es 

la esperanza y el incentivo principal para la construcci6n de 

un mundo nuevo, Para hablar del Je"or, el poeta crea im~genes 

bellísimas oue no h~ce ·~lt~ co~ant~r oues habl~n oor sí mi~-



mas 1 

tl jeñor es mi parcela de tierra en la Tierra Prometida 

Je toc6 en suerte bell~ tierra 

en la· repartici6n agraria de le Tierra Pron,etida 

(SAL., ,e.23) 

Tu presencia es para nosotros como una Línea de Defensa 

como un Refugio Antiafreo 

( Tbid., ,e.36) 

Todos nuestros oensamientos estén en tus archivos 

Todas nuestras palabras está grAbAdas 

(Ibid., p.49) 

ParA llegar al amor divina, el poeta renuncia al amor 

profano, amigos, lucha política, en fin~ todo lo Que consti

tuía su vida antes de ingresar a Gethsemany 1 

Y en su tierra amada esté ahori'l el dictador embAlsamado 

mientras aue a ti al ~mor te ha llevado al destierro. 

(ANT., ,e.76) 

[xisten imágenes en la poesía de Cardenal Que reflejan 

la ru'::=i seriuida oar;;i "lncontr;,::- el i'l"IOr 1e ')ios, "n unas se 

muestra el desapego a la vida ~undan;;i, condici6n QGB el poeta 

consideraba imprescindible para ln posesi6n del Señor, 

Detrás del moni:isterio, iunto al camino, 

existe vn cementerio de cosas qasta1as, 

~n ¡_f'."J,,,·a yi:ic<:ri el hierro Sc'lrro30, oedazos 

de loza, tubos rwebraoos, alambres retorcidas, 

cAjet1ll;;is de ciqarrillo vc'lc(as, aserrín 



esperando como nosotros la resurrecci6n. 

(Ibid., ,e.83) 
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En otras imágenes se refleja la tremenda lucha interior 

Que se libra en el coraz6n de Ernesto antes de lograr la com

pleta purlficaci~n del espíritu, 

2 Am. Es la hora del Oficio Nocturno, y la iglesia 

en penumbra parece que eat, llena de demonios. 

Esta es la hora da las tinieblas y de las fiestas. 

Le hora de mis parrandas, Y regresa mi pasado. 

"Y mi pecado esté siempre delante!!!. mí." 

(.!tlS!., 2,eo) 
Y por último, encontramos imágenes que hablan de la !nti 

ma uni6n del poeta con Diosa 

(Blsame bajo los anuncios luminosos oh Dios) 

Kodak T Ro p I·C AL R AD I o F e REYES 

en muchos colores 

deletrean tu Nombr~. 

(~ •• ,e.37) 

El hombre sometido a le vorecidad e imperio de otros, 

QUB se convierten en sus explotadores, vive en un r6gimen de 

aflicción, oprobio y desgarramiento constante. Le imagen al h~ 

blar de lo$ oor1'.lliCOS S'! ,·JBb8 ':'1d~v{~ mÁS real y Ct'? •9tiv;:i, 

como reales son los oroblemas de miseria, hambre y explotación, 

aue sufren 1 

Y los campesinos ~on enc~rcel~dos oor no vender~ 30 ctvs, 



y sus bananos son bayoneteados 

y le mexican Trader SteaMship les hunde sus lanchones 

(ANT •• ~.32) 

En Oráculo sobre managua, las imágenes !on casi fotogré

ficas. el poeta escoge Acahuallnca como símbolo de la explot~ 

ci6n de Nicaragua y como microcosmos del Tercer mundo1 

El chancho y el chavala panz6n en al mismo charco. 

Ahora agachAdos en la costa, junto al dasagOe. lavando las 

tripas Que venderían en el mercado Central para chorizos, 

Vi un papayo en una calle como un milagro en aquel horror. 

Los rostros da la gante. sonrientes, pero cubiertos da aoscas. 

5obre techos de cartón y ripios un lago de tarjeta postal. 

Damnificados de un sismo permanente, no vendrán aviones 

trayendo alimentos enlatados a esta gente 

medicamentos, casAs de campaña, agua potable. 

(~., 2,7) 

••• todo mundo oyendo radionovelas 

y anticomunistas los pobres por tantos años de radio 

(Ibid., ~.24) 

4,2,5.4 Imágenes de opresores 

Al hablar de.los opresores, la imagen de Ernesto es ca

si denuncia• 

·~arilas de la tiniebl8 mundial' (Pablo a los Efesios) 

hombres de negocio, ejecutivos más perniciosos Que el tifus 

señorAs buenas peor oue la gangrena 



minorh 

•icrobios en el cuerpo místico 

(.!..e.!J!., .e• 2 O) 

••• 

saboteada la fecundidad y la belleza saboteada 

tras el terror an las callas llanas de radiopatrullas 

la Central Intalligenca Agancy 

anouilostomiasis y eouisistomosis 

la Jnited Fruit frondosa como un cedro del Líbano 

incendio de ranchos, la bata sabre al vientre encinta 

y basa-ball para qua olvida el pueblo 

(Ibid., E.1:!•14-15) 
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Se ·trata da imégsnas realistas donde la expresi6n polti

ca ae co~vierte en conciencia que Bftjuicia los excesos da los 

opresores. De la continua contraposici6n entre oprimidos y o

presores, pobreza y exceso, amor y odio, traición y fidelidad 

surge una imagen de clamor-universal ~n que el poeta encierra 

las protestas, oraciones, ruegos, exigencias y blasfemias de 

los hombres. 

4.2.S.5 Imagenes de tirano 

Cardenal crea una profusi6n de imágenes para referirse a 

los Somoza (Tacho, Tachito o Luis), dinastía cruel y sanguin~ 

ria oue domina la patria del poeta. May im~qenes fotográficas 

oue lo describen físicamente, 

••• el dictador 

qordo, cnn su traje sport y su sombrero teJ~n0, 



en el lujoso yate por los países de tus sueños 
(ANT., E•""; 

En otras se le retrata sicol6gicamante. ~omoza es eg6latr~, 

Somoza desveliza la estatua ~g ~nmoz~ 
!!? ,!l estadio ~omoi'a. - ----

(EPI.• ,e.42) 

Es adem~s libidinoso, cruel, servil, cínico y despiadado. Hay una 
imagen terrible en que lo vemos bailando desou~s del ~sesin~ta de 
Sandino1 

5omoza estaba bailando mambo 
mambo ml!lmbo 
ouf rice el ~e~bo 

U2 .. !E.,, 2, 41 ) 

No obstante, el poder del tirano es trensitorio, en el mundo 
nuevo no existirán dictadores, 

Yo vi el retrato del dictador en todas oartes 
· Sa extendía co~o ~r. árbol vi1oroso_ 

y volví a pasar 

Lo busou~ y 
Lo busquil y 
y su nombre 

y ya no estaba 
no le hall6 
ya no había ningGn retrato 
no se podla pronunciar 

(~ •• J!.40) 

4,2.5.6 Im~genes de incomunic"ci6n 

El mundo capitalista tan lleno de televisiones, radios, tele 
tipos, tellfonos y demás medios de comunicación es contradictorio 
un mundo sin. diálogo. Su único ler,gu.!U~ es el de las máquinas y 
tbs ultrainventos, lenguaje de la enajanaci~n y ~~lsedad. En m~l
tiples imágenes Cardenal retrata la incomunicaci6n del mundoa así 
Nueva Vork,centro del imperialismo y la tecnología es tristemente 
a la vez, la ciudad incomunicada y ~aillyn ·~nroe, la dios~ iubia 
adorada por ~iles de cin~filos, muere ~ri3temente sola, con la ~a 
no en el telffono, tratando de llamar a alguien, 

rue 
como alguien que he marcado el número de i.,. única voz amiga 
y oye tan s6lo la voz de un disco oue le dice1 WRONG NUMBER. 
O como alguien oue herido por los gansters 
alarga la mano a un telffono desconectado. 

(ANT., ,e.105) 

En los Epigramas, existen tambián imágenes de incomunicación 
la ame_dl! ... del poeta no es. capaz de captar su intenso amor a 

Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su due~a. 
Los he escrito sencillos para que ta los entiendas. · 
Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan ••• 

(EPI., ,e.13) 

En El estrecho ~ydoso, JArtolom~ de las CAsas no obtiene r~~ 
puesta despu1h de expon,ar su l'lpl'ISionada defensa de los ind.ios An
te el rey, 

Se levantaron ~osiur de Xevres y el Gran Canciller. 



Sa arrodillaron junto al Rey y hablaron en voz baja. 

Hubo un gran silencio. 

Oespuis se levant6 el rey entr6 en su cámara. 

(~ •• ,e.118) 

[n los Salmos, hay imégenes en qua el mismo Dios no res. 

ponde ante la aniquilaci6n de los jud{os1 

Hasta cu.1ndo Saftor estarás airada con nosotros? 

l\rderÁ tu furor 

como el fuego nuclear oue no se apaga con agua? 

Por qui han de decir los ataos 

"D~nde est, tu Dios? 

cm .. .Q_.47) 

En nue~tro mun~o incomunicado Cardend prett:nde lograr 

el diálogo con sus lectores, luchar contra las interferencias 

del sistema llnqG{~tico y del sistema socioecon6mica. r¡ poe

ta busca con su poesía la efectiva comunicaci6n con los hom-. 

oras oar~ entregarles una palabr~ nueva y libre de corruoci6n 

4,2,S.7 Imáoenes de 'Tlurido nuevo 

Con las imágenes de mundo nuevo oue pinta Cardenal, romp1 

la dur~ cortezR del capitalismo, Son estas imágenes, avances 

de la sociedad del futuro, un~ sociedad siri cl~ses, oerfecta

~ente cristiana~ oerfectAmente mArxist~ donde el hombre vivi 

x.' ,a.,~\ 



La economía del ru~uro seré hacer la vida ~ás hermosa 

(l!W!·· ,e.10) 

Para lograr vivir en este mundo nuevo, ei hombre actual 

deba morir par~ el stablishment y nacer de nuevo más puro, 

més limpio, más hombre, se trata de ur. nuevo y doloroso parto, 

de la revoluci6n interior de oue habla Leonel Rugema. Ye pur! 

ficado el hombre luchará por cambiar la sociedarl actu~l y es

tablgcer nuevas relacione3 de pro~uccl6n1 

La revolución es ~ambiar la realidad 

••• 

Si no se supiera nada de la metarfosis da los insectosl 

(Ibid., f!.10) 

••• 

la ravoluci6n no as ilusi6n 

la oruga teje a su alrededor una nueva morada 

de la oue sale con alas de colores 

con las cuales vuela hacia el cielo 

(~., ,2.11) 

La tr~nsformaci6n del ~JS~"º en cris~lfj~ v la 

crisálida 

en m111riposa 

(Ibid., .e.13) 

Al hablar del mundo nuevo y del hombre nuevo, la imagen 

oo~tica de Ernesto adquiere un sentida profundo pues se con

vierte en vía de integraci6n del reino da Dios con la socie

dad comunista anunciAda por ~arx. conjunta A travfs de la ima 

gen, ambos lementos. nsí la µevolución es la praxis de 1~ Pas 
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cua, de la Resurrección anunciada por el Señor, La integra

ción del Cuerpo místico de Cristo y la ciudad comunista del 

futuros 

En verdad, en verdad os digo 

la revoluci6n esté en medio da vosotros. 

(!E.~·' 1!• 9) 

4.2,5.B Imagen Gréfice 

Es f:ecuente en la poesía de Cardenal, el uso da imáge

nes gráficas con fechas, rw•eroa y siglas. Las fechas, algu

nas veces aparecen minuciosamente detalladas, 

Telegrama del ministro ~mericano (mr, Lane) 

al Secretario da Estado _Depositado en Managua 

el 14 de febrero de 1934 a las 615 p.m, 

y recibido en ~ashington a las 8150 p.m. 

(ANT,, e,38) 

ARITIAS PARA QUE? ~rit6 Fidel a la multitud 

(1960 d, de J.C.) en Santiago de Cuba 

(osm., e,14) 

~luso de los números podemos not~rlo en las siguientes 

imágenes, 

Las galaxias cantan la gloria de Dios 

y Arturo 20 veces mayor oue el sol 

y AntAres 487 veces ~~s hrillante oue el sol 

Sigma de la Dorada con el brillo de 300.000 soles 

y Alf~ de Ori6n oue eouivale 



a 27.000.000 de soles 

(S~L., J!.!27) 

OC quintales de bizcocho 

LIII fanegas de garbanzos 

LII arrobas da alcaparras 

L pipas de agua 

XXXVIII botas da vino blanco de San Lúcar 

••• 

(D., ,e.49) 

Cardenal inserta taabiln siglas dentro da su poes{a, mo

nogramas da ••presas comerciales, drogas, b011bas, agencias de 

noticias. grupos ooliciacos, servicias oúblicos, organizacio

nes para al bienestar del hombre ate. Dentro de la poesía de 

Ernesto las siglas son s{mbolo da la masificaci6n y automati

zación en aue vivimos, y son al mismo tiempo denuncia de la 

codificaci6n sin raz6n qua ha logrado al sistema capitalista. 

4.2.6 SLDGANS V MARCAS PUBLICITARIAS 

·¡Es tambi~n frecuente e~contrAr en esta ooes!e los nombres 

de productos publicitarios (marcas) así como las frases que 

la publicidad ha creado para grabarlas en las mentas de los 

consumidores (slooens). Las marcas son como palabras imegenes, 

especie de letreros luminosos aue el poeta destaca en al poe

ma por medio del uso de letras mayúsculas. ~l usarlos recrie~ 

ta el lector cargándolos de una significación contrarie a la 

de su origen. Son las marcas y slogans en la poes!e de Carde

nal, denuncia de 1~ dependencia económic~ a~e sufrimos, pro-



1S9 

testa en contra da la sociedad da consumo, condena y combate 

de la publicidad mal manejada que convierte a los hombres en 

objetos, 

Pero a pesar da la licuadora ABSOLUTAIIIENTE GARAN

TIZADA 

y LA fANTASTICA CREIIIA QUE VUELVE LA PIEL 

ATERCIOPELADA 

Te suicidas con barbitúricos. 

(PEC., ,e.35) 

TACA BUNGE 

IIIENNEN HTIII 

Kll'I S INGER 

GOIIIEZ NORGE 

RPm SAF O P T I C A SELECTA 

procla~an la gloria de Dios! 

<l!?.!!!•. ,e. 31tJ 

4.2.7 ESCRITUR~ CON DE5T!NATnRI0 

Ernesto Cardenal crea ·una nueva tfcnica poftica que uno 

de sus cr{ticos, Alfredo Veiravf, llama escritura con destin! 

tario, ~onsista dicho recurso en dlriqir el mens?je ooftico A 

personas concretas en contraposición a la actitua tr?aicional 

del poeta de "hablar consigo mismo" o bien dirigirse a un "t6 

imaginario" mas siempre subjetivo, Al respecto, nos dice llei

ravft 

LA escritur~ con destinatario clAnte? el pr~blem~ 
del~ presenciA de una ~propiacl6n del ~undo desde 
el "yoh proyectado del poeta, soore las circunstan
cias, por vía de un conocimiento del? afectividad 
y la subjetividad. Permite tambián determinAr lRs 
oersonAs o mÁ~CRrRs ~ roles del ooet?. f~ente ~1 mun 
do dentro de lRs etAoRS nue mRrCBn su avoluci6n v -



su situAci6n en el mundo, Las dsnomineciones aue al 
poeta se Pragua como testigo de su individualidad y 
en relaci6n con los dem~s puede ser rastreado en un 
reconocimiento gener~l ~edi!nte ~luso de los ~re
nombres qua figuran las personas singulares o olura 
les que definirán, en última instancia, aquella re: 
laci6n entre el mensaje y el emisor, o mejor dicho, 
para •antener la ecuaci6n en su justo tfrmino, en
tre el Poeta y su Poes{a,9 

Las relaciones que se establecen mediante este procedi-

miento son básicamente las siguientes, 

a) Yo-tú (amAda, lP-ctor, Jios) 

b) Yo- nosotros (prolatArios) 

e) Nosotros-ellos (proletarios-burguesas) 

a) Yo-ta 

En EpigramAs, la relaci6n Yo-tú es evidente y se acercA 

mucho al lirismo tradicional. Tú eauivale a la amada, llámese 

fsta1 Claudia, Myriam o Ileanat 

Te doy, Claudia, estos versos, poroue t~ eres su aueA~. 

<lli·. 2, 13} 

El .l!! está consciente de su ubicación hist6rica y de lo 

valioso de su mensaje• 

Son oara ti sol~mente, ~ero si~ ti no ~e interesan, 

un d{a se divulgarén tal vez toda Hispanoamfrica ••• 

El iQ apArece indiferente ante la actitud y la creaci6n 

del amado. Claudia no será capaz de captar el amor y los ver

sos del poet~, oor t~nto el ~ensAje será leido sin particio~

ción efectiv~ de su primer destinatario, mas ese Tú se tr~ns

formar~ en· otrBs (lectores) aue se emocionar~n al raci~ir el 



mensl'I i9, 

V si al amor que los dict6, tú tambi,n lo desprecias, 

otras soñarán con este emor oue no fue para ellas. 

(~., J!o13) 

El l.!! romperé, presionado por el desdfn, su individual!~ 

mos y se desplazará hacia los otros. El t~ se convertir8 en 

nosotros, y al mensaje aparte de a•oroso adquiriri un tono p~ 

lítico v social• 

Nuestros poemas no se pueden publicar todav!a. 

(J.!W!., J?.47) 

Además, al!.!! tomará n0111bra y apellido para la postar!-

De estos cines, Claudia, da astas fiestas, 

de astas carreras de caballos, 

no qued~rá nAda para la posteridad 

sino los versos da Ernesto Cardenal para Claudia 

(fil!!., ~.15) 

Despufs de su conversi6n religiosa el tú se convierta en 

Dios, ~ua•,o receotor de los mens:>jes del poetA y el 'l.2 resurre 

en su voz toda la angustia, desesperaci6n y esperanza del hom 

bre moderno t 

Oye Señor mi cause juste 

atiende mi clamor 

Escucha mi oraci6" aue no san sloqans 

Júzgame tú 

(SAL., E•25) 
::i ·, Yo-nnsotros 

noso~rPs ·---, 



1 'ÍÍ 

el amor de Uios lo conduce a un necns~rio ancudntra con el prQ 
jimo y a un;:, ruptur~ del egoisfl'lo ,Y la subjetividad. ~Josotros 
para c~rdenal, es suma y expresion ~3 todos los que sufren, el~ 
man y exigen justicia• 

,JO ouedaron de nosotros 5ino ,nor.to11e:1 rjl:l vsst:.i:::!os 

montones de juguetes 

y montones de zapatos 

Si hubiframos olvidado el nombre de nuestro Dios 

y lo hubifrsmos cambiado por otros Líderes 

Tú no lo sabrras? 

El nosotros ensancha sus dimensiones en el momento en Que 
el poeta se convierte al marxismo, entonces incluye a creyentes 
y no creyentes, a cristianos y marxistas, Surgen nuevos desti
natarios de su poes{a. 

b) Nosotros-ellos 

Nosotros-ellos expresa 1~ contradicción esencial del siste 
me en que estamos inmersos. Pera oue ellos existan (los burgue= 
ses}, es necesario que nosotros (proletirTos) seamos explotados. 
Cardenal se incluye en este nosotros porque el toma partido por 
los pobres y hace un esfuerzo por proletarizarse. 

Ellos 1 

Reunidos, de rigurosa etiqueta, los zopilostes fúnebres 

Alrededor del Prodycto ~acional gruta. 

(': ... , E..2·11-15' 

-~,:,,,otros 1 

••• 

más bien como una comunidad aue como un ejfrcito 

(~., J!.35) 

:llos cele,rcn fiest?s toj~s las noches 

y nosotros miramos las luces de sus fiestas 

Ellos están en sus banouetes 

y nosotrcs astamos en prisión 

(_,/\L., .e,113) 
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4.2.8 TRANSmISION DE LA INíOR~ACION 

·~ra.:, ~~éc;~~:r,J ·~ue :arde:.al emplea e~ su poesí?, 2s la 
transmisión de información. Ya hemos visto que uno de los obje
tivos de Cardenal al escribir poes[a es evidenci~r la verdad, 
un camino importante para lograrlo es transmitir la información 
autlntica. Esta información oue el poeta da a conocer, puede 
ser hist6rica, extraida de crónicas, códices o relatos, como po 
demos observar en las siguientes citas. En una Gil González pre 
santa a Pedrarias en Panamá, la cldula real que ordena le sean
entregados los navíos de Balboa, 

••• 
"todos los nabyos e fustas del dicho Vasco Núñez 

para hazer el dicho descubrimiento" 
( la Especería) 

(D., E•49) 

En la Colección Somoza Cardenal entresaca un fragmento oue 
demuestra el comercio de Pedrarias, 

"una yegua ruéis vieja ___ - __ _ 
"otra yegua rucia de tres anos _____ _ 
"otra potranca su hija ------~ "al negro juan, el negro francisquillo ______ _ 
•ysabel la esclava herrada en la carª--...---.,--
•perico y su niño oue es esclavo y herrado en la cara ... ---
•1os cuales se venden a los precios siguientes -----

(Ibid., .e,e.75-7~) 

Cardenal tamhi€n maneja información místico religiosa toma 
da de los libros sagrados ind{genas o de las sagradas escritu-
rasa 

••• 

••• "~!!preciso ~ entregu€is vuestra cabeza al nrzobispo 

•.• ec; tán ~ fE.!! los Cocomes ••• '' 

~~ltiple informaci5n pol[tic;,i podemos rec"!~?r de l~ nor? de 
Carden;,il ·, aue ~~? su vez obt,iene r;e tr;,itadns, ~en,;r~C'"!º y .-:ac.,
n-:entos ofici;:,.le!:;; como el siquiente frar;me11to t~'T"!r'O -•? u--, ::,~~,ve
nia comerci"ll entre :Jicar"!gu"' v E.~tl'!dos :Jnidos1 



a cualquier otra persona o compañ!as o emoresas 

dependientes da loa contratantes y en las cuales 

esta última tiene o puede tener més adelante 
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interfs de Cij&lquier clase ouedarfn por lo tanto 

incluidas en los anteriores tfrminos y condiciones ••• " 

(ANT., 2•31) 

En un parta del ejfrcito, escrito al d{a da la muerte da 

Leonel Rugama, los victimadores describen las armas oue encon 

tratan a los guerrilleros, 

"tres ametralladores m-3, tres pistoles 45 

y una pistola calibre 9 milímetros" 

(tenfan los guerrilleros 

(Q!!!., J!o25) 

De un programe de los Tupameros es el siguiente frag•en

to incluido en Canto nacional• 

.... 
V tambifn serán expropiadas las mansiones de lujo 

toda persona imposibilitada para el trabajo 

m~ntenida en tod~s sus necesidades 

(rn., .e.6a) 

Otro tipo de informaci6n esté tomada de notas peribd{st! 

caso bien hace referencia a ellas, 

No has le{do, amor m{o, en Novedades? 

(EPI., ,e.53) 

Y un día en "La Prensa" a 8 columnas 

NIDO SANDINISTA DE~OLIDO A mETRALLA V CAÑONAZOS 

( os 111. , .e• 22 ) 
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Ella soñ6 cuando niMe que estaba desnuda en una iglesia 

(según cuenta al Time) 

(ANT., .e,.103) 

En su búsqueda de informaci6n veraz, Cardenal llaga aª! 

traerla de los miSMOS restos arqueol6gicos, como por eje•plo 

de las estelas• 

••• 
antes de la primera fecha (Estela 9) 

Abril del 323 d,C. dice el jeroglífico casi borrado (Estela 9) 

todav,!a erecta, 17 siglos despu.Ss, como la ancontr6 morley, 

Estala 101 glifos demasiado borrados para 

ser descifrados, •• 

(~ •• ,e,26) 

Da los telegramas• 

Telegrama del fflinistro Americano (mr Lana) 

al Secretario de Estado _Depositado en Managua 

"Informado por fuente oficial 

Qua al avi6n no pudo aterrizar en ~iwilí 

y por t~nto la venida de Sandino se tetras~ ••• " 

( .!U:!!, • , ,e , 3 B ) 

Da las fotografías, 

... 
(foto de una madre enlutada saliendo da la morgue) 

(OSITI., E.26) 

Y da los sat~litas, 

Apolo 11, fst~ es Houston.,,Cambio 

cielo negro como de madi~ noche y suelo brillante 
(.!!ú:.9. •• .e, 7) 



,~. 
La tnrormaci6n oue el poeta transmite es completamente 

verificable y tiene como fin lograr una reacci6n en la inte

ligencia y emotividad del lector. Ante la verdad. fste no pu! 

de permanecer impasible. es! el poeta logra una participeci6n 

activa en la lectura del poema y en le vida. 

RECURSOS DE CIRCULARIDAD 

La informaci6n objetiva y veriPicable se loqra me1i~nte 

los llamados "recursos de circularidad" por Alfredo Veiravf, 10 

mediante los cueles es posible incluir un mensaje dentro de~ 

tro, a travfs de las c0111illas, como hemos visto en el talegr! 

ma del ministro americano ~r. Lene. El documento textual no 

queda en su calidad de documento, sino que es reelaboredo po! 

ticamente. Cardenal incorpora estos fragmentos al fluir de su 

ritmo y de su verso. 

Además de las comillas (sencillas o doblas), hace uso de 

barras. parfntesis, guiones, ausencia o presencia de signos 

de puntuación. Un medio de articulaci6n muy usual y muy orig! 

nal es el empleo de l~s letrRS mavúscul~s, 

El Gral. ffloncada telegrafía a los americanos, 

TODOS ~IS HO~BR[S ACEPTAN LA R[NDICION mENOS UNO. 

(~., E•3A) 

Las letras mayúsculas en le poes{a de Ernesto pueden in-

dicar orocedenci~a 

Despu6s EE. uu. le mand6 més armas a Somozas 

como mediA mañAna estuvieron pasando las ftrmass 

CAmiones y camiones cargados con cajones de armR~J 



todos marcados U.S.A. ~ADE TN U.S.A. 

(~ •• E.2•43-44) 

Enfatizar la axpresi6n1 

Y 1-iE AOUI 

Que vi un Inga! 

••• 

(lli,!!., ,e.106) 

Hacer referencias directas como en el siguiente ejemplo 

(referencia con la muerta da Sandino)a 

el VEINTIUNO DE í(BRERO e les 6 da la tarde 

••• 

(1.9.!2., J!o 39} 
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O simplemente colocar en la p'gina en blanco, señales visibles 

qua llaaan la etenci6n del lectora 

~hora escribamos esta letrero en las paredes 

LA VIDA ES SUBVERSIVA 

o 

EL AMOR ES EL AGITADOR 

([:-,.' .9.• F:) 

4.'Z .10 CORRELATO 

El correlato es una ticnica podtica de Cardenal basada en 

el "maka lt new~ de Ezra Pound ouien pensaba oue s6lo es pos! 

ble Innovar si se aprende y aprehende cu~nto se ha hecho hasta 

el ~omento. Consiste esta ticnica en un proceso de recreación 

sobre la base de otras producciones literarias o histórícas co 
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mo textos bíblicos, cr6nicas, c6dices, poesía española, lati

na o indígena. Da esta manera el poeta recrea con el pasado 

una nueva fuente de poesía moderna. 

Hay una estrecha relacidn entre la obra y su correlato, 

a la naturaleza de la fuente en que sa inspira, hist6rica, re 

ligiosa, profftica, o paftica, por ejemplo. 

Cxista tambifn una estrecha ralacl6n entre las Puentes 

de la obra poltica y el correlato. Al resoecto aclararemos oue 

hemos prescindido de un capítulo dedicaoo especialmente el es 

tudio da las ruantes porque fstas coinciden muchas veces con 

al correlato y as{ sa evitarán repeticiones. Las Puentes de 

la poesía de Cardenal son universales, ya Que el poeta para -

comunior una imagen de la realidad autfnticamente hispanoaMr! 

cana, indaga en los fundaMntos de la cultura universal. En la 

literatura hebrea Cardenal acude al libro fundamental• La 81-

lli.!• •Los clásicos griegos y latinos taabién están presentes, 

ellos aportan la sencillez, el equilibrio y la objetividad. En 

sus primeros poemas, Cardenal tiene gran influencia de los e

pigramist~s latinos, ~arcial, c~tulo v Propercio. ~ntre las 

fuentes espaflolas respecto a poesía encontramos la del p~ta 

místico San Juan de la Cruz y la del postroméntico Gustavo A

dolfo Bfcouer. Da los cronistas, historiadores, descubridores 

y conouistadores espa~oles, las cartas y relatos de Crist6bal 

Col6n; las Cartas de relaci6n de Hern~n Cort~s; la ~istori~ ge 

neral y natural de las Indias de rrancisco LÓpez de G6mAra, la 

Historia general y natural de las Indias de Gonzalo rernéndez 

de Uviedo1 D6cadas de la historia de las Indias de Antonio de 



, fj 9 

Herrar~, Historia de las Indias, Brev!sima Historia de la des 

trucción de las Indias y Del único modo de atraer a todos los 

pueblos a la verdadera religi6n de Bartolom~ de las Casas, 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de íler

nal D{az del Castillo. Dentro de la literatura ind{gena recu

rre al Popal Vuh, a los libros del Chilam 3alam y a la poes{a 

Quechua y nfhuatl, en especial a la del rey poeta Netzahualc~ 

yotl. Entre los ooet~s de su patria podemos señalar a Aub~n 

Daría, Salom6n de la Selva, Josl Coronel Urtecho, Pablo Anto

nio Cuadra, JoaQu{n Pesos, Angel Mart!nez Baigorri, Carlos m~r 

Unaz Rivas y Leonel Rugama. V entre los poetas norteamatica

nos, influencia decisiva y casi la 6nica reconocida por el 

poeta. encontramos la de los poetas Ezra Pound y Thomas mar. 

ton. 

Volviendo a nuestro tema, damos algunos ejemolos de como 

funciona la tfcnica del correlato en la poas!a de Cardenal. 

En El estrecho dudoso, reelabora cr~nicas, cartas y relatos de 

viaje de autories españoles sin perder nunca la originalidad 

y •Jr'lida:1 de su oraoio estilo. 1Jn;:i ée l~s obr39 i:i las o:,e acu

de con frecuencia es la Historia general de las Indias de 

francisco L6pez de G6mara. Comparamos en seguida un fragmento 

de aste autor con uno de Cardenal, aqufl en aue Panouiaco, hi 
jo mayor del cacioue Comagre, se dirige a los españoles y es

tos ouaoan asombrados ante su elocuencia• 

CARDE NI\L t 

Y Panoulaco. el hijo mayor del caciaue Comagre, 



sali6 (desnudo) e la puerta del palacio 

y dando un puñetazo en le balanza, desparramado el oro 

dijo,nSi hubiera sabido oue por mi oro reñiríais 

no os lo hubiera dado! 

GOmARA, 11 

.,.Penquiaco entonces dio une 
puñada en al paso, derramó por 
el suelo el oro da las balan
zas y dijo• "Si yo supiera, 
cristianos, oue sobre mi oro he 
b!ades de reñir, no vos lo die: 
re, ca soy amigo de toda paz y 
concordia. 

CARDENAL a 

me maravillo oue deshagáis las joyas bien lebradas 

pare hacer unes barras. más os valiera estas en vuestra 

tierra 

oue ten lejos de aoul está 

si hay allí tan sabia y puli1a gente como afirm~is 

que venir a reñir an la ajena, donde vivimos contentos 

los groseros y bárbaros hombres oue llaméis. 

GOMARA, 

~aravillome de vuestra ceguera 
y locura, oue deshecfis las jo 
yas bien labradas por hacer -
dellas pelillos, y oue sien
do tan amigos riñáis por co
sa vil y poca. más os valie
ra estar en vuestra tierra, 
aue tan lejos de aQu! está, 
si hay allá tan sabia y poli 
da gente como afirmáis, oue
no venir a reñir en la ajena, 
donde vivimos contentos los 
groseros y bárbaros hombres 
oue llamáis. 
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CAt1ü( NAL, 

Pero si tanta sed de oro tenfis 

que Querréis desasosegar y aun matar a los aue lo tienen 

yo os mostrerf une tierra donde saciarlis esa sed. 

GOf!IARA t 
~as empero, si tanta gana de 
oro tenfis, au~ desasosegufis 
y aun •atfis los que lo tie
nen, yo vos mostrarf una tierra 
donde os hartfis dello" 

CARDENAL• 
Pero habr~is de pelear con grandes reyes. 

Se os opondré primero el rey Tumanamá, 

que tiene más oro qua los otros, y está a seis soles. 

Además las montañas oue hay en medio las ocupan los caribes 

linaje de hombres feroces que comen carne humana, 

sin ley, sin imperio y errantes, 

pues oprimiendo a los habitantes de las ~ontañas 

atraídos por la codicia del oro que abunda en esos montes, 

ellos dejaron tambiln ·sus propias moradas como vosotros, 

GOmARA1 
Preguntáronle aouellos tres es 
pa~oles de Nicuesa, nue S8~(a; 
algo de la lengua, c6~o se lla 
maba la tierra aue decía y culn 
to estaba de allí. El respondi6 
aue Tumanamá, y oue era lejos 
seis soles o jornadas1 pero qua 
habían menester más compañía 
para pasar unas sierras de cari 
bes que estaban antes de llegar 
a la otra mar. 

CAfiu(NI\L1 

••• Tendréis aue abrir el camino con las 3rm~s 

cruzando estRs montftAAs ( y con el dedo seAalah~ 

los montes del sur). Desde sus cu~bres podréis ver 



el otro mar, donde hay naves y carabelas como las vuestras 

y señalaba las car~beles) co• velas y re~os, 

Y pasando ese mar hay más ora,,," 

Cuando oyó hablar del otro mer Balbca lo abrezó de alegr1a, 

(sQ,,, fil?, 41-42) 

GOIIIARA 1 

Como Balboa oy6 la otra mar, 
abrazólo, agradeci~ndole ta
les nueves. 12 

El encuentro de· Gil ~onzález, el ~lmirente de la ~ar Du! 

ce, con el caciQue Nicaragua, aparece relatado en la Historia 

del L6pez de G6mara, en la forma siguiente• 

.,,Nicaragua, aue era ~~udo, y s~bio en sus ritos y 
antigüedades, tuvo grandes plÁticas y di3cusiona con 
Gil González y los religiosos, Pregunt6 si tenían no 
ticias los cristianos del gran diluvio que anegó !a
tierra, hombres y animales, y si había de haber otro1 
si la tierra se hab!e de trastornar o caer en el cie 
101 cuándo y c6mo oer~erían su claridad y curso el -
sol, la luna v las estrellas, oor ou~ eran ~~n ar~n
des1 quiltn las mov!e y tenía, Pregunt6 la :::a•isa ·de 
la oscuridad de las noches y del frío, tachando a le 
naturaleza, que no hacía siempre claro y calor, pues 
era mejor, oul honra y gracias se debían al Dios Tri 
no de los cristianos, que hizo los cielos y el sol,
ª quien adoraban por uios en aquellas tierras, el 
mar, la tierra, el Mo~bre, oue señorea en las aves 
que vuelan, peces ~ue nac~n y en toj~ el res:o ~~l 

mundo, D6nde habían üe estar l~s almñs, y cue hab{5n 
de hacer una vez fuera del cuerpo, pues vivían tan 
poco, siendo inm~rtales. Pregunt6 asimismo si moría 
el santo padre de Roma, vicario de Crista, ~los 1e 
cristianos, y c6mo si el emperador y rey de Castilla, 
de quien tantas proezas, virtudes y poderío conta
ban, era mortal1 y para Quf ten pocos hombres querían 
tanto oro como buscaban. Gil ~onzélez y todos los su 
yos estuvieron atentos y mar~villedos oyen~o t~les -
prequnt~s y p~labras a un hombre medio jesnudo, ~ér
baro y sin letra, y ciertamente fue un admirable ra
zonamiento el de Nic~ragua, y nunca indio ~louno, o 
lo oue alcanz6, habl6 como él 8 nuestros esp1~ñoles ••• 13 
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Ernesto, besado en esta narración, construye los siguien

tes versos, en forma bellísima, 

Detrás del palacio de Nicaragua 

un lego azul. 

Gil Gonzélez y Nicaragua se sentaron junto el lago. 

El conauistador con ropa de hierro, 

el cacique casi desnudo. 

Y preguntó NicAraguar 

Si los cristianos hab{an tenido noticias del Diluvio 

que anegó la tierra. 

Y si había de haber otro? 

V si la tierra se había de trastornar o caer el cielo? 

Se voltearía la tierra boca arriba? 

Cuándo y cómo perderían su claridad y curso el Sol y la Luna? 

Y las estrellas, oué tan grandes serán? 

Duiln las tenía y movía? 

Preguntó del movimiento, cantidad, distancia y efectos de los as-

tros, 

~reount5 las c~usAs de 1~ oscuridad de las noches y del frío, 

tachando la naturaleza, que no hacía siempre claro y calor, 

pues era mejor. 

Preguntó sobre el soplar de los vientos 

y la variedad de los días y las noches. 

Pregu~tó si ;e puede sin culo~ comer, 

beber, engendrar, jugar, cantar, danzar 

ejercitarse en las armas, 

Qu~ honra se debía al Oios de los cristianos 



oue hizo los cielos y el Sol a quien adoraban por Dios en aQue

lla tierra, 

la mar, la tierra, el hombre que señorea las aves oue vuelan 

y peces Que nadan y todo lo del mundo? 

Adonde tenían de estar les almas? 

Y Quf heb!an de hacer salidas de cuerpo 

pues viv{an tan poco, standa in•ortales? 

Prequntó, así mismo si morfa el S~nto Pacre de Aom~, 

Si el Emperador, Rey de Castilla, de ouien tanto ~ecí~n era 

mortal? 

Y para oult tan pocos hombres Quer{an tanto oro? 

La misma fuente oue hemos citado es correlato del poema de 

Cardenal donde se narra la muerte de Pedro de Alvarado, el Ad! 

lant?.do, y 1~ dolorosa reacción ce 5u ""IU jer üoña 3eatrL 1e la 

Cueva,'llameda La sin ventura. Nos cuenta GÓmQl"al 

••• Hizo doñ~ Beatriz de la Cueva grandes extremos y 
hasta dijo cosas de loca, cuando supo la muerte de 
su marido. Tiñó de negro su casa por dentro y por fue 
ra. Lloraba muchos no comí~, no dorm!e, ni Querle niñ 
g~n cons~elo; v ~sr, j{ce~ ~ue rescand[a a cuie~ 1~ -
consolaba, aue ya Dios no ten!~ -~s ~al oue ~~cerle; 
palabra de blasfe~ia, y creo que dicha sin corazón ni 
sentido, .que pareci6 muy mal a todos, como era de re
z6n. Hizo las honras pomposamente, y con grandes llen 
tos y lutos. Sin embargo, en medio de eouelle triste= 
ZA y extremos entr6 el regimiento, y se hizo jurar 
por gobernadora, desvarío y presunción de mujer, y co 
sa nueva entre los españoles de Indias. Comenz6 a lle 
ver todo el d[~ de Nuestra Se~ora de septiembre, y -
llovió torranci~lmente ~au61 y otros dfas siquiantes, 
Despuás de los cuales bajó el volcán, a las dos de la 
mad~o~ade, une avenida de agua tan grande y furiosa, 
oue derribó muchas casas de la ciudad, y la del Ade
lantado, la primera. Se levant6 al ruido do~e Beatriz, 
y por devoci6n y miedo se metió a un oratorio suyo 

con once criadas. Se subi6 encima del altar, y se e-
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brazó a una imagen, encomendándose a Dios. Carg6 la 
fuarz~ del agua, y se hundió aquella cámara y C8pillaa 
como otras muchas de la casa, y las ahogó. ful una 
gran desgracia, poraue si ella se hubiese estado ouie 
ta en la cámara donde dormía, no hubiese muerto, pues 
no se hundió por tener mejores cimientos Que las otras1 
y el auedar en pie aQuello\ se tuvo a milagro por lo 
que había dicho y hecho ••• 4 

Cardenal poetiza el anterior pasaje, de la siguiente mane-

... 
~oña qeatriz mandó pintar todo el palacio de negro 

por dentro y por fuera, salones, patios, cocinas, 

corredores, caballerizas, ranchos, excusados, 

y hasta los tejados, 

todo pintado ae negro, 

y con cortinas negras, 

porque el Adelantado había muerto en Muchitiltic 

... 
y Doña BeAtriz estaba ~ncerrada en un aposento muy oscuro, 

de paredes negras, sin querer ver la luz, 

ni la luz de une ventana, ni la luz de una vela, 

con una fal:~ negra, y cutierta con una toca negra, 

y sólo era llorar y llorar, y gemir, y hablar sola 

y dar grandes voces y gritos. 

Y ni com!a ni beb!a ni dormía 

ni ouería nue nadie la consolase 

y dec ÍA 
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Dec!ee 

Por ventura tiene Dios mas ~al oue haier~e -- -- -- --
despues de averme guitado!! Adelantado,_.!!!! Señor? 

Y decía oue se llamaba Doña Beatriz la Sin Ventura. 

V se rauni6 al Cabildo para elegir Gobernador 

Y eligi6 a Doña Beatriz de la Cueva, Gobernadora. 

V fueron los Saftoras Alcaldes y Regidores 

a su aposento, donde estaba encerr~~a, 

a le dijeron qua la elegían y nombraban 

an nombra de Su Majestad, Gobernadora. 

Y ella acapt6 la Gobernación, 

y jur6 sobre la cruz de la vara de la Gobarnación 

y firm6 en el libro del Cabildo, 

Y el cielo de Guatemala se nubló 

y. se fue llenando de nubarrones 

con relámpagos y rayos, 

h! sin ventura 

oª. dsatr iz 

y el jueves 8 de septiembre comenzó a llover, 

y llovi6 ese día, 

y el otro, 

y el .otro, 

mientras el Volcán de ruego vomitaba llamas • 

••• y ya el aguA 

venía bajando del volcán, despeñándose 

y arrastrAndo árboles y piedras del tamaño de care~elas 
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y aouel río de tierra y agua y árboles y piedras 

fue corriendo hacia le casa del Adelantado Pedro de Alvarado 

... 
V el agua ya subía a la racimara de Dofta Beatriz. 

Ella salió de la recámara envuelta en una colcha, 

y llamó a sus doncellas, y corrió con ellas al Oratorio 

... 
Doña Reatriz estaba sobre el altar con sus doncellas 

abrazada a una imagen de Cristo crucificado 

y abrazando a la hijita del Adelantado, y el agua negra 

subió la primera grada del altar, 

la segunda grada, 

cubri6 el altar, 

les llegaba a las rodillas, 

comenzó a salir por las ventanas, 

tembló otra vez la tierra 

y las paredes del Oratorio se desplomaron 

sobre Doña Beatriz la sin Ventura y sus doncellas 

(~ •• EE.105-107) 

En otro de los poPmas incluidos en El estrecho dudoso, 

Cardenal describe el viaje de Hernán Cort~s a las Hibueras, p~ 

ra ello toma como correlato le Historia verdadera de la conquis

ta de la Nueva España, de Berna! D!az del Castillo, aunaue en 

algunos fragmentos toma datos de otras narraciones sobre el t! 

ma, como por ejemplo, de las Cartas de relaci6n de Hern!n Cor

tés, 
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y aouel ríe de tierra y agua y ~rboles y oiedras 

fue corriendo hacia la casa del Adelantado Pedro de Alvarado 

... 
Y el agua ya sub{a a la racimara de Dona Beatriz. 

Ella sali6 de la recámara envuelta en una colcha, 

y llam6 a sus doncellas, y corri6 con ellas al Oratorio 

••• 

Doña FJeatriz estaba sobre el altar con sus doncellas 

abrazada a una imagen de Crista crucificado 

y abrazando a la hijita del ~delantado, y el agua negra 

subi6 la primera grada del altar, 

la segunda grada, 

cubrii, el altar, 

les llegaba a las rodillas, 

comenz6 a salir por las ventanas, 

tembl6 otra vez la tierra 

y las paredes del Oratorio se desplomaron 

sobre Doña Beatriz la sin Ventura y sus doncelleis 

(f.Q.., .e,e.105-107) 

En otro de los poemas incluidos en El estrecho dudoso, 

Cardenal describe el viaje de Hernán CorUs a las l-libuerP1s, P,! 

ra ello tomei como correlato la Historia verdadera de la conquis

ta de la Nueva EspaAa, de Berna! Díaz del Castillo, aunoue en 

algunos fragmentos toma datos de otras narraciones sobre el te 

me, como por ejemplo, de las Cartas de relación de l-lernán Cor

tfsa 
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Cortfs no habfa vuelto a saber de les Casas 

y resolvi6 ir ~l mismo A las ~ibueras. 

fue con sus capitanes y con frailes franciscanos 

y tres mil indios tlascaltecas, y con mayordomo, 

maestresala, repostero, botiller, 

con la vajilla de ora y plata, 

camarero, paje, mozos de espuela y halconeros 

y titiriteros, chiri~ías, sacatuch~s v dulzain?.s, 

y con el príncipe Cueuhtfmoc y Coanococh se5or de Texcoco 

y Tetlepanquetzal de Tlacapan y Oouici se Azcapotzalco 

••• 

Cardenalt 

(12..!.!!,, 2,61) 

COftlo al Capitán Hernando Cortfs había pocos meses que 
había enviado a francisco da las Cases contra Crist6-
bal de Olid, como dicho tenga anal capítulo pasado.,. 
Y poroue cuedase más oac{fico y sin cabeceras de los 
mayores caci~ues, tra}o consigo ~1 mayor seAor de~~
xico, que se decía Guatemuz, •••Y tamb1fn al señor de 
Tacuba, y a un Juan Velázquez, capitán del mismo Gua
temuz, y a otros muchos principales ••• y trajo un cl~
rigo y dos frailes franciscanos ••• y trajo por mayordo 
moa un Caranza, y por maestresalas a Juan de Jaso y
a un Rodrigo Mafiueco, y por botillera Serv,n aejara
no, y porrapostero a un fulano de San ~iguel.,,y tra
jo qr~ndes vajillas de oro y de plata,,.v ocr cam~re-
ro, un ~alazar, natural de ffladrid1 ••• y muchos pajes 

•••Y dos pajes de lanza ••• y ocho mozos da espuelas, •• 
y dos cazadores halconeros ••• y llav6 cinco chiri~!as 
y sacabuches y dulzainas, y un volteador, y otro qua 
jugaba de manos y hacía t{teres,,,15 

En todos los pueblos los recibían con fiestas 

y con arcos de triunfo. 

En los primeros ríos empezaron a perder la plata y la ropa 

(los ríos llenos de lagartos) 
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(~., ,e.61) 

Continúa Bernal D{az1 

••• Pues ya partidos de fflfxico de la manera que he di 
cho, saber yo decir los grandes recibimientos y fies 
tas que en todos los pueblos por donde pasaba se le
hec{an fue cosa maravillosa ••• y en un río grande que 
había en el camino comenz6 a tener contrAstes, poraue 
al pasar se le trastornaron dos canoas y se la perdi& 
cierta plata y ropa ••• y no se pudo secar cosa ningu
na a causa que estaba el r{o lleno de lagartos muy 
grandes16 

Cardenal• 

Y todo al tiempo lloviendo en esos bosques. 

·No aparec{an los pueblos pintados en el pafto. 

Rfos y más r{os. Esteros cruzados con puentes 

y con canoas. 

Ya no tenían qui comer 

sino yerbas (oueouexoues) oue abrasaban lA boca. 

Ya no había caminos. 

Cottfs cogía la brújula• 

... 
Sub!?.n a los ~rboles p~r?. atAlAyAr la tierr?. 

y no veían tierra, sólo árboles y árboles. 

Dos gu{as huyeron de noche. Sólo quedaba un guía 

Se com{An los cabAllos 

y los indios ya iban comiendo muertos 

•••Y no sólo los indios ••• 



Dejaban cruces en la ceibas 

con cartas aue dac!an 

POR ACUI PASO Cor.TES. 

POR ADUt PASO CORTES. 

(Ibid., .2.e.62-63) 

Bernal• 

Bernal 1 

••• Y hallamos los ríos sin puentes ni c~noes, y hubi
mos de hacer una puente de muy gordos meceros por don 
de pasaran los caballos. V todas nuestros 9Jl~;iccs ,
capitanes fuimos en cort0r 1~ m~de,~ y ac~r~s2:l?.., v 

estuvimos en hacerla tres días, aue no tení~~os ~~é 
comer sino yerbas y unas ralees de unas oue llaman 
en esta tierra gueouexgue ••• 
Pues ya pasado aouei estero, no hallábamos camino nin 
guno y hubimos de abrirle con las espadas a manos, y
anduvimos dos d{as por el cami~o oue abríamo3, sreven 
do que iba derecho al pueblo, ¡ una ~aRana tornamos -
al mismo camino oue abr{amos. Y cuando Cort~s lo vio, 
quería reventar de enojo ••• 

Pues otra cose había, aue eran los montes muy altos 
en demasía y espesos, y a mala vRz oocramos ver el 
cielÓ. Pues ya oue auisiesan subir an algunos de las 
árboles para atalayar le tierra, no veían cosa ningu
na ••• pereci6 ser que ciertos caciQues de ~éxico apaña 
ron dos o tres indios de los pueblos Que dejábamos a: 
trás y tra!anlos escondidos con sus cargas a manera 
de traje como ellos, y con la hambre, en el camino 
los mataron y los asaron ••• y se los comieron 

y dir~ aue siempre por los ~ueblos y caminos ro: don
de pasábamos dejábamos puesta cruces donde había bue
nos árboles pera labrarse, en especial ceibas, y Que
daban señaladas les cruces ••• y quedaban cartas en par 
tes que las pudiesen leer, y dec{a en ellas, "Por a-
quí pas6 Cortfs en tal tiempo"~ •• 17 

Respecto a la muerte de Cuauhtlmoc, dice Cardenal en su 

poem~, oue durante el carnaval de Acal~n, Cu~uhtámoc, Señor~~ 

Tenochtitlen1 Coanacoch, Señor de Texcocos y Telepanouetzal! j! 

ñor de Tlacopan1 juegan a ser reyes y bromeen crey~ndose poder~ 

sos. Esto disgusta a Cortls y al envidioso enáno mexicat], ouien 
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~':'!:l'.'l ,.,_ dltimo rey azt.~o:::'! de una consoiri=1ci6n con~r:oi Cort~s1 

Las tres soberanos se entregaron en menos de los soldadas 

que se estaban acercando. 

Ellos se clavaran a los soberanos 

como perros al cuello de sus v•íctimas. 

Al d!? siguiente (el martes de carnaval) 

fueron ahorcados an el árbol de pochote 

••• 

V dijo Cuauhtémac a Cartfs antes de morir 

("El Aguila que Cae") 

n Oh fflalinche 

_Y Daña marina era la intfrprete_ 

Oh Malinche d{as ha que yo habla entendido 

aue esta muerte me habías de dar 

e hab{a conocida tus falsas palabras, 

parque me matas sin justicia! Dios te le demande, 

pues yo no me la di cuando te me entregu€ en mi Tenachtitlán" 

••• 

V despufs Cortls en las noches no pad!é dormir. 

Se levantaba y se paseaba solo en la oscuridad 

entre los grandes {dolos, 

y se cayó en la oscuridad 

tropezando entre los {dolos, y se auebró la cabeza. 

Pero no dijo nada. Sólo pidió aue se la curaran. 

Bernal Díaz iba triste, porque era amigo de Cueuhtémoc ••• 

(!bid., fil!.64-68) 
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Al respecto, cuenta ~l' 
Dejamos da contar nuestros trabajos y ca•inos y diga
mos cómo Guatemuz, gran cacique de mlxico, y otros 
principales mexicanos que iban con nosotros y hab{an 
puesto en pláticas, o lo ordenaban, da matarnos a to
dos y volverse a mfxico, y qua llegados a su ciudad, 
juntar sus grandes poderes y dar guerra a los que en 
1111xico quedaban, y tornarse a levantar ••• 
Cortls mand6 ahorcar a Guatemuz y el señor de Tacuba, 
qua era su primo ••• 

Y cuando le ahorcaban, dijo Guatemuz1 "Oh, ~alinche! 
d!as hab·fa que yo tenh entendido oua este muerte me 
hab!as de dar, y había conocido tus falsas palabras, 
porque me matas sin justicia! Dios te la demande, 
pues yo no me la di cuando te me entregaba en mi ciu
dad de mf xico". 
•••Y verdaderamente yo tuve gran lástima de Guatemuz 
y de su primo, por haberles conocido tan grandes seño 
res, y aun ellos me hac!an honra en el camino en co-
sas que se me ofrecían, especial en darme algunos in
dios para traer yerbas mi caballo. Y fue esta muerte 
que les dieron muy injustamente, y pareci6 mal a to
dos los Que íbamos. 
Tambiln quiero decir que como Cortls andaba mal des
puls y aun muy pensativo y descontento ••• pareci6 ser 
qua de noche no reposabA de pensar en ello y sal{ase 
de la cama donde dormía a pasear en une sala adonde 
hab!a {dolos ••• y descuid6sa y cay6 ds de dos estados 
abajo, y se descalabr6 la cabeza, y callo ••• 1a 

Cortfs se justifica as! en la quinta carta da relaci6n1 

Aquí en esta provincia acaaci6 un caso qua as bien 
oue vuestra majestad lo sepa, y es oue un ciudadano 
honrado de esta ciudad de Tenuxtitan, que se llama
ba ~exicalcingo, y despuis que es bautizado se llama 
Crist6bal, vino a m,{ muy secretamen.t;e une noche ••• me 
dijo que Guatemucin, señor que fu(;;ja asta ciudad de 
Tanuxtitan, e quien yo despufs Que la ganf ha tenido 
preso, tenilndole por hombre bullicioso, y le llevf 
conmigo aquel camino con todos los demás señores que 
me pareci6 que aran parte para la seguridad y revuel
ta de estas partes, y d{jome aquel Crist6bal •• ,dicien 
do cómo estaban desposeídos, da sus tierras y señor!o, 
y les mandaban los españoles, y que sería bien oue 
buscasen algún remedio para que ellos las tornasen a 
señorear y poseer. Y que hablando en ello muchas ve
ces en aste camino, les había parecido aue era buen 
remedio tener manera como me matasen o m{ y a los oue 
conmigo iban •• , 
Pues como yo fuí tan largamente informado por aouel 
Crist6bal de la traición Que contra m! y contra los 
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espa"olas estAba urdida, di muchas gracias a Nuestro 
., <L ·;.; r ..... .: ¡ ,, ~-.: ~- i?. as í r s ·~ e 1 ~::: o , / :. ~ e g o a n ·.:i .-.~ 2!::.; ~ 1 2 ,, 

do prsndí a todos aquellos señores, y los puse apar: 
tados el uno del otro ••• da esta manara fueron ahorc~ 
dos ••• 1 9 

Las obras de fray Bertolomf de las Casas, el ardiente de

fensor de los indios, tambifn sirven como correlato e la poe

s{e de Cardenal. Compararemos s6lo un fragmento da la Historia 

da las Indias, aquel famoso pasaje donde el padre iaa Casas 

pronuncia ante el rey su discurso a favor de los indios, en el 

capítulo CXLIX de la mencio~ada obraa 

Ces6 de hablar el obispo y levantáronse mosior de Xe 
vres y el gran chanciller y van al rey con le orden-
y ceremonia susodichas, y tornándose a sentar, dijo 
el chanciller al clfrigoa "micer Bertolomf, su fflage! 
tad manda oue hablfis.~ Entonces, el cl§rigo, Quitan 
do su bonete y hecha muy profunda reverencia, comen: 
z6 deste manera, "muy alto y muy poderoso rey y señor, 
yo soy de los más antiguos que a las Indias pasaron 
y ha muchos años que estoy allá, en los cuales he vis 
to por mis ojos, no leldo en historias que pudiesen -
ser mentirosas, sino palpado, poroue as{ lo diga, por 
mis manos, cometer en aauellas gentes mansas y pací
ficas las mayores crueldades y más inhumanas queja
más nunca en generaciones por hombres crueles ni bér 
baros irracionales Se Cometieron, y fstas sin Alguna 
causa ni razón, sino solamente por la cudicia, sed y 
hambre de oro insaciable da los nuestros. Estas han 
cometido por dos maneras, la una, por las guerras in 
justas y crudel{simas Que contra aquellos indios que 
estaban sin perjuicio ~2 n~die en sus casas seauros 
y tierras, donde no tienen número las gent25, oueblos 
y naciones que han muertos la otra, despuls de haber 
en servidumbre, repartidos entres!, de ciento en 
ciento y se cincuenta en cincuenta, fchandolos en las 
mismas donde al cabo, con los increíbles trabajos que 
en sacar el oro padecen, todos mueren. Dejo todas a
quellas gentes, donde quiera que hay españoles, pera 
ciando por estas dos maneras ( y uno de los que a es 
tas tiranías ayudaron ha sido mi padre mismo, auno~e 
ya est~ fuera dalle). Viendo todo esto yo me moví, 
no poraue yo fuese mejor cristiano de ver padacer 
tan grandes agravios e injusticias a gentes que nunca 
las merecieron. y asi vine a estos reinos a dar noti 
cia dello al Rey Ci:,tÓlico, vuestro abuelo •••• 11uestr;;
fflajestad me d~ cr~dito, antes aue sea yo tenida por 
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falso, engañador de mi rey e señor, n11ende destn, a 
quellas gentes, señor muy poderoso, de que todo a- -
quel mundo nuevo est, lleno y hierve, son gentes ca
pac{simas da le fe cristiana y a toda virtud y bue
nas costumbras por raz6n y doctrina tre{bles y de su 
natura son libres y tienen sus reyes y señores natu 
ralas que gobiernan sus polic!6s -
••• Nuestra ~eligi6n cristiana es igual y se adepta.a 
todas las naciones del mundo y a todas igualmente 
rescibe y a ninguna quita su libertad ni sus señoríos 
ni mete debajo a servidumbre, so color ni achaques 

Cardenal 1 

de que son siervos a natura o libres, como el reve
rendo obispo pArece gue significa, y por tanto vues
tra Real riajestad ••• 20 

Ces6 de hablar el obispo y hubo otro silencio. 

Se levantaron mosiur de Xevres y el Gran Canciller, 

se arrodillAron junto al Rey y hablaron en voz baja, 

se volvieron a sus puestos y hubo otro silencio. 

Despu,s dijo el Gran Canciller. ~m{ser Bartolom~. 

Su ~ajestad manda Que habl~is." 

Se levantó Bartoloml de las Casas, se quitó el bonete, 

hizo una reverencia, y dijo, 

"i'fluy al to y poderoso señor 1 

Yo soy ie los ~~s ~ntiguos oue h~n pRsado a las Indias 

y ha muchos años oue estoy allá, en los oue han visto mis ojos, 

no lefdo en historias que pudieran ser mentirosas, sino 

oelpado, por as[ decirlo, can mis manes, tantas cruelc~des 

cometirtas en ~quellos mansos y pacfficos corderos1 

y uno ce los que~ 3StRS tir~n[as ayudaron fue m{ p2dre. 

No son siervos a natura, son libres~~! 

Son libreR, y tienen sus reyes y seAores naturales 

y lo5 :i~11~·Tr,3 [JACÍficos. cnn si1s renú'-.lic~~ ... 1 ier. :Jr~e:-iRd-:,· 



n~nnnr~innAdos v delicados y de rostros de buen parecer 

que pareciera qua todos ellos fueran hijos da señores. 

Fueron creados simples por 9ios, sin maldades ni dobleces 

obedientes, humildes, pacientes, pacíficos y quietos • 

. . . 
Y los españoles llegaron como lobos y tigres, 

como lobos y tigres donde estas ovejas mansas 

(Ibid., ~116-117) 

Carjenal contin~a este poema con un correlato de la ~re

vísirna historia de la destrucción de las Indias, obra tambi4n 

escrita por el padre las Casas. 

En ~naja a los indios americanos, el poeta toma como corre

latos las narraciones y c6dices ind!genas, y los libros proff. 

ticos, así como la poesía quechua y náhuatl. Tomaremos dos e

jemplos, en el orimero, compararemos fragmentos del Chilam Ba

lam con la poesía de Cardenal y en el segundo, poesía de i•Jetz-2, 

hualc6yotl con poesía de CaEdenal. En ambos casos es evidente 

la recreaci6n oue hace el nicaragüen;e. Cardenal logra, sin 

oerder el significado esenci~l que tenían estos textos para el 

mundo indígena, CP.r1ar estas obras de modernidad, hacerlas i-

gualmente aptas, pero ahora en nuestro siglo xx, 
Chilam 81dam1 

El 11 Ahau es el oue comienza la cuenta poroue es el 
katún oue transcurría cuando llegaron los extranjeros 
oue vinieron del oriente cu~ndo llegaron; los aue tra 
jeron el cristi::inismo oue hizo terminar el poder e,·, -
el oriente y llorar al cielo y llenar de pesadumbre 
el oan de mafz del katún,21 



Cardenal• 

En aste katún siempre hay inavasare3, 

enemigos de la :igrra. 

Ah los chupadoras ••• 

_Jejenes de los pueblos. 

Los vaciadoras de tinajas. 

(HIA., ,e.46} 

Chilam 8alam1 

Cardenal• 

Dispersados serán por el mundo las mujeres oue cantan 
y los hombres que cantan y todos los qua cantan. Can
ta al niño, canta el vi~1o, canta la vieja, canta al 
hombre joven, canta la mujer joven.22 

Dispersados los hombres que cantan. 

(Ibid., J!.60} 

Ohilam Balam1 

Cuando lleguen vuestros Hermanos ~enores, cuAndo lle
guen vuestros Hermanos Mayores, cambiarán entonces 
vuestros bragueros-ceñidores, cambiará vuestra ropR, 
cambiar, el blanco del braguero-ceñidor, cambiarén 
los colores blancos de vuestras ropAS los malditos 
extranjeros barbudos.23 

(En este katGn se ríen de nuestro trajesJ 

Ohilam Balam1 

••• habrá buenos Batabes, los-del-h~cha, para alegría 
de los pueblos, buenos gobernantes, buenos hombres, 
buenos nobles en todo el mundo ••• se acabar~n los Gsos 
meleros, Cabcoh, las Zorras Ch 1 amacob, las Comaarejas 
oue chupan la sangre del vasallo. No habrÁ gobernan
tes mezQuinos, no habrá gobierno mezouino •• ,24 · 



Cardenal& 

Pero pesaré el katún de los Hombres Crueles. 

El katún del Arbol de la Vida seré establecido. 

Y un gobierno benávolo. 

Ya no existiré más el Oso melero • 

• • • 
Habrá buenos gobernantes para dicha del pueblo. 

Señores legítimos. 

Abundancia en las montañas, y bellas ceremonias. 

(filQ.•, 1!•48) 

Chilam Halsm1 

Sardanal1 

••• tendrlis exceso de dolor y exceso de miseria par 
el tributo reunido con violencia y antes que nada en 
tragado con rapidez! Diferente tributo mañana y pase 
do mañana dar~is1 esto es lo oue viene, hijos mfos.
Preparaos para soportar la carga de la miseriR aue 
viene a vuestros pueblos poroue este katun oue se a
sienta es katun de miseria, katun de pleitos con el 
diablo, pleitos en el 11 Ahau.25 

Palabras f~lsas han llovido sobre nosotros 

5{, hemos tenijo un ataque de palabras 

El pan de la vida 

nos ha sido reducido a la mitad 

... 
Dir~is1 en aquel katún hubo Subdesarrollo etc, •• , 

Hemos tenido el ataque de las melas lenguas, 

(Los ene~iqos de nuestra comide) 



Augurio de pésimos gobiernos ••• 

• • • 

Las Zorras mordedora9 v~n de ~hoza sn choza 

recaudando impuestos. 

(Ibid., ,e.58) 

Chilam Bale1111 t 

Perdido ser~ el pan, perdidP. le limosna, lloraré Cuy, 
Lechuza,llorará Icim, Buho, en los caminos vecinales 
por toda la extensi6n ie la ttgrr~ ••• 25 

Lloran en la noche, Cuy, Lechuza, Icim, Buho 

entra les ruinas. 

Y cuando lloran 

el indio 11uere 

(ill,!!., ,e.60) 

Chilam Halam t 

Cardeni:111 ------

•••Y el Quetzal, el pájaro verde Yexum, seré molido 
y tomado como alimento juntamente con su cor~zón ••• 
Seré el flechar entonces a los hu4rfanos de padre, al 
miserable, a la viuda.,.27 

Y vino a flechar la Jnitad íruit Co., vino R flechar 

el moto, a la viuda, al miserable ••• 

Han comido Quetzal lo han comido frito. 

Chilam 8alam1 

No nos han degradado ya bastante? 

(Ibid.,· e,.50) 

••• mayapén, Estandarte-venado, será el lugar donds 2A 
se- cambie el ~atun, donde baje el agua del Quetzal ••• 
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L.ar<1enal1 

mayap«n serf el lugar donde se cambie el katún 

( Ibid., ,e. 61) 

Chilam Balam 

Cardenal a 

••• será el tfrmino de su codicia, el tfrmino del su
frimiento que causan al mundo 29 

Será entonces el fin de su mendicidad y de su codicia. 

[~seguida establecemos ~lqunas comparaciones entre la poe

sía de Natzahualc6yotl y la poesía de Ernesto Cardenal. 

Netzahualcóyotlt 

He llegado aqu{1 

Yo soy Yoyontzin. 

Sólo flores anhelo, 

he venido a estar cortando flores en la tierra. 

Ya corto flores valios~s, 

ya corto flores de amistad. 

Unidos nosotros dos, oh príncipe, 

Vo soy Nezahualc6tl, el rey, soy Yoyontzin. 30 

Por ooco tie~.-,a '.leleito, 

por poco tiempo alegro 

mi corazón en la tierra. 

Hasta aue yo Yoyontzin exista 

flores anhelo, 

flores coja 

donde vivimos. 

Grandemente ouiero, deseo 



Cardenal• 

la ~ermandad, la ~obleza, 

le Corporaci6n1 

yo ando constantemente canta~oo. 31 

Ya corto las flores de amistad. r1ores 

da amor, Dictadores! 

r1ores de canto. 

V s61o buscc en el c~nto la Amist;:id, la reunión 

de los cantores. Los Concursos literarios 

bajo enramadas de flores • 

• • • 
Anhelo la Hermandrtr;:', la ~Jobleza 

da los poetas. 

La "Corporación" 

~i corte es de cantores 

••• 
Yo, Yoyoncito (al rey Netzahualc6yotl) 

~ndo siempre cantando. 

(H IA., fil!• 22-23) 

Netzahualc6yotl1 

Vengo presuroso a entretejer 

al Ar bol flor ido 

flores rientes. 

En T;:imoanchan 

en alfombra florida 

.hay flores perfectas32 



Caráenal1 

El Arbol florido est, brotando floras 

en Tamoanchan.Flores tropicales 

en Tamoanchan. 

Natzahualc6yotla 

Algunos solamente aqul en la tiarra 

con perfumad~s flores y con cantos, 

y con el mundo se hacen verdaderos ciertamente! 33 

Cardenal• 
• Unos pocos en la tierra sa hacen reales 

con poemas 

Netzahualc6yotl 1 

Dentro de ti vive, 

dentro de ti escribe, 

crea el autor de la vida 

oh pr!ncipe chichimeca, Nezahualcóyot134 

Carden;;il1 

Dentro de ti vive, dentro de ti escribe 

el Dador de la vida. 

(!bid., ,e.75) 

Netzahualc6yotl1 

Como una pintura 

nos iremos borrando. 

Como una flor 



Cardenal, 

hemos de secarnos 

sobre la tlerri,. 

cual ropaje de plumas 

del quetzal, del zacuan, 

del azulejo,· iremos pereciendo 

Iremos a su ~asa. 35 

Las plum~s de ~uetzal se secan 

los mosaicos da plumas de colibrí se descoloran como las flores 

los mosaicos da turquesa, da jada, da obsidiana y de nácar 

caen como las flores, 

(lli.E,. , .e. 1 a) 

La amistad, como la flor de color de rosa del cacao, se deshoja, 

V como la flor de leche del zacuanjoche. 

Las cosas son flores, se deshoja. 

(ill_2., !!•24) 

Los Salmos de Cardenal tienen como correlato el Salterio 

de la 61blia al que Cardenal da un sentido moderno. Las aguas 

del 1'!':lismo, las asecllc1nzas .:'e la ,.,,,.,ere':!, lo.= em,mi.cJOS, las h".! 

tías, las protestas de inocencias, las confesiones de pecados 

aparecen en el libro de David, se convierten en Cardenal en i

mágenes de guerra, opresión, enajenaci6n del mundo moderno, i

mágenes oue incluyen nombres concretos de los opresores. Es 

tan evidente la riqueza religiosa y po~tica de los Salmos (los 

de Ernesto y los de David) que no son necesarias muchas pala

bras para co~entarlos. Los gritos de alabanza, de s~pli~a o de 
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acción oe gracia~, ~rrancados a los salmistas en las circunstan 

cias de su fpoca y da su experiencia personal, encuentran en la 

poesía de Cardenal un eco nuevo, universal y enriquecedor, en 

sus manos las viajas súplicas se hacen más ardientes, •és con

cretas y más llenes de esperanza, 

Salterio a SALMO 1 

Los dos caminos 

Dichoso el hombre aquel 

que no va al consejo de los impíos, 

ni en la senda de los pecadores se detiene, 

ni en el banco da los burlones se sienta, 

mas se complace en la ley de Yahvfh, 

su ley susurra d{a y noche! 

Es como un érbol plantado 

junto a corrientes de agua, 

que da a su tiemp~ el fruto, 

y jam~s se amustia su follaje, 

todo lo quachace sale bien. 

No así los impíos, no así! 

Que ellos son cerno la paja 

que el viento se lleva de la haz de 1~ tierra. 

No, no resistirán en el Juicio los imp{os, 

ni los pecadores en la comunidad de los justos. 

Porque Yahvih conoce el camino de los justos, 

pero el CAmino da los impíos se pierde. 36 
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Salmo 1 

Bienaventurado el hombre que no sigue lAs consignas del Pertid: 

ni asist~ a sus m{ttnes 

ni se sienta en la mesa de los gangstars 

ni con las generales en al Consejo de Guarra 

BieneventurAdo al hombre Que no esp{A a su hermano 

nl delata A su compañero de colegio 

Bienaventurado el hombre oue ~o lee los anuncios comerciales 

ni escucha sus radios 

ni crea en sus slogans 

Salterio• 

Será como árbol plantado junto a una fuente 

SAL'T'Q 16 (15) 
,, 7 

Yahv,h 1 la parta de mi herencia.~ 

Guérdame, oh Dios, en ti está mi refugio. 

Dec{s vosotros a YAhvéh1 .. Señor m{o, 

tú eres mi bien, nAda han Fuer~ de t1·1 

a los santos, los que están en la tierra, 

mis or{ncioes, todo mi gozo en ellos ... 

Sus ídolos abundan, tras ellos vAn corriendo, 

Mas yo jamás derramarl sus libámenes de sangre, 

jam~s tomaré sus nombres en mis labios. 

YAhvéh, la parte de mi herencia y de mi copa¡ 

tú ~1 suerte aseguras, 

la cuerdA me asigna un recinto de deliciAs, 



mi heredad es orimorosa para mí. 

8endigo a Yahv6h Que me aconsejas 

aun da noche mi conciencia me instruyes 

pongo a Yahvfh ante mí sin cesar, 

porQue fl está en mi diestra, no vacilo. 

PorQ&Bo se alegra al coraz6n, mis entrañes retozan, 

y hasta mi carne en seguro descansar 

pues no has de abandonar mi alma al~. 

ni dejarás a tu amigo ver la fosa. 

ffle ensañar,s el ca•ino de la vida, 

hartura de goces, delante de tu rostro, 

a tu derecha, delicias pera siempre. 38 

Cardenal• 
Salmo 15 

Y yo le dije, 

no hay dicha para m1 fuera de ti! 

Yo no rindo culto a las estrellas de cine 

ni a los líderes polfticos 

y no adoro dictadores 

No estamos suscritos a sus peri6dicos 

ni inscritos en sus partidos 

ni hablamos con slogans 

ni seguimos sus consignas 

No escuchamos sus programas 

ni creemos sus ~nuncios 

195 



No nos vestimos con sus modas 

ni compramos sus productos 

No somos socios de sus clube 

ni comemos en sus restaurantes 

Yo no envidio el menú de sus banquetas 

ni libarf ya sus sangrientas libaciones! 

El SeAor es mi parc~la de tierra e~ 1~ 7lerra ;r=~eti~r 

~e toc6 en suerte bella tierra 

en la repartición agraria de la Tierra Prometida 

El Apocalipsis bíblico es correlato al Apocalipsis de Car 

denal. Cuando Juan escribe su apocalipsis, la lgles a, nuevo 

pueblo elegido por Dios, sufría una sangrienta persecuci6n de

sencadenada por el imperio romano, 1~ Bestia instigada por Sa

tanás, cuando Erenesto escribe su libro, las condiciones histó 

ricas son muy similares, un nuevo imperio (imperialismo) escl! 

uiza al pueblo de Dios, mediante una serie de visiones Dios co 

munica por medio del ooat~ a la colactividad crEyentB, =onfian 

za y esperanza en su ecci6n salvadora. El Apocalipsis es un 

canto de le esperanza, este mundo corrupto dará paso al nuevo 

mundo. 

Compararemos sólo algunos fragmentos de ambas obres, oero 

antes creemos necesario perfilar el argumento general del li

bro de Sen Juan, 

U~e visi6n inicie! describe la m~jestAd de D'Q9 oue 
reina en el cielo, dueAo absoluto de los destinos hu 
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~2~c3, y aue entrega al ~ardero 91 libro qu9 c~n~i9-
ne al decreto de exterminio da los perseguidores, 1~ 
visi6n prosigue con el anuncio de una invasión de pue 
blos bárbaros (los partos), con su tradicional corte= 
jo de males, Juerra, hambre y peste. Pero los fieles 
de Dios serán preservados en espera de gozar del triun 
fo en el cielo. Sin embergo, Dios quiere la salvación
de los pecadores, no va a destruirlos inmediatamente, 
sino que les enviaré una serie de plagas para preve
nirlos, como lo había hecho con Fara6n y los egipcios, 
esfuerzo inútil a causa de su endurecimiento, 8ios 
destruiré a los imp!os perseguidores, que trataban de· 
corromper la tierra induci6ndola aadorar a Satanás (a 
lusión al culto de los emperadores de la Roma pagani)1 
siguen una lamentación sobre Babilonia (Roma) destruí 
da, y cantos triunfales en el cielo. Jna nueva vi.sió'; 
vuelve sobre el tema de la destrucción de la destia 
( la Roma perseguidora), esta vez realizada por Cris
to glorioso, entonces se Abre un per!odo de prosperi
dad para la Iglesia, Que terminará con un nuevo asal
to de Satanás contra ella, la destrucci6n del Enemi
go, la resurrecci~n de los muertos y su juicio, y fi
nalmente el establecimiento definitivo del ~eino ce
leste, en el gozo perfecto, después de haber sido ani 
quilade la muerte. Una visi6n retrospectiva describ8-
el estado de perfecci6n de la Nueva Jerusalln durante 
el reinado sobre la tierra.39 

En el poema de Cardenal, Nueva York, símbolo perfecto del 

mundo actual, es la nueva ~abilonia y la nueva Roma. La bestia 

son principalmente los Esta~os Unidos (aunQue hay un verso que 

hace mención concreta de todos los imperialismos, Gag y ~agog. 40 

Est"' ec; •m"! t:iest ¡ "! tecnológic':! oue se recubre can sloqans r::J'::llj_ 

citarlos, la nueva Jerusalén es el mundo nuevo que aquí eauiva

le a un nuevo organismo- Comunidad oue apareceré sobre la tie

rra despu~s 1e la destrucci~n del impPrio del ~~11 

San Juan1 

Yo, Ju;:in, vuestr:i !iermano y cor.-.:!.'lñero ·JP. ¡,, rr''-.. 1~
ción, del r"linc y d9 la PñCienci.c1 en el sufrí~' >nt-
en Jesús, me encontraba en la isla llamada ~at~o, a 
cauS?. de la Palabra de ~ios y del testi~onio j~ e
s~s. "Caí en lxtasis un d[a del SeAor, y ní 1e~r ~ 
de mí una 1ran voz, como de trompeta, nu~ ~ecf~: ~is-



Cardenal• 

cribe en un libro lo oue veas y envíalo e las siete 
iglesias •••• "41 

Y HE AQUI 

que vi un ángel 

(todes sus cflules eren ojos electr6nicos) 

y o{ una voz supersónica 

que me dijot Abre tu méouina de escribir y escribe 

( /\ ~JT. , o. 1!')6) -- .... 
San Juan• 

Cardenal• 

Los siete Angeles de las siete trompetas se dispusie 
ros a tocar. Toc6 el primero ••• Hubo entonces pedris: 
coy fuego mezclados con sangre, que fueron arro~a
dos sobre la tierra, la tarcera parte de·la tierra 
qued6 ~brasada, toda hierba verde quedó abrasada. To 
c6 el segundo Angel. Entonces fue arrojado al mar al 
go como una enorme montaña ardiendo, y la tercera -
parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la ter 
cera parte de las criaturas del mar aue tienen vida~ 
y la tercera parte de las n?.ves fue destruid?., Tocó 
el tercer Angel ••• 4 2 

y el primer ángel tocó la sirena de ~larma 

y llovió del cielo Estroncio 90 

Cesio 137 

Carbono 14 

y el segundo ángel tocó la sirena 

y se rompieron todos los t!mpenos de los ofdos en un ~rea de 300 

( millas 

por el ruido de la explosión 

y se auemaron todas las retinas oue vieron la luz de la explosión 
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y el calor del centro era semejante al del sol 

y el acero el hierro el vidrio el concreto se evaporaron 

y cayeron convertidos en lluvia radioactiva 

y se desató un viento huracanado con la fuerza del Huracán Flora 

1 : rillanes de automóviles y camiones volaron por los aires 

y se estrellaron contra los edificios explotando 

como cocteles IYloltov 

y el tercer ~ngel tocó la sirena de alarma 

y vi sobre Nueva York un hongo 

Si.n Juant 

Cardenl'lll 

•••• 

<.llli•, .ef!.106-107} 

••• Yo estaba en pie sobre la arena del mar. Y vi sur
gir del mar una 9estie que tenía diez cuernos y sF. 
te cabezas, y en sus cuernos diez diademas, y en sus 
cabezas títulos blasfemos. La Bestia oue vi se pare
cía a un leo,ardo, con les patas como de oso, y las 
fauces comoeuce~ de le6nr y le4~erpiente"Te dio su 
poder y su trono y gran poderío. 

Sequía ya mirando en la visión nocturna 

y vi en mi visión como en una televisión 

que salía de las •esas 

una IYl!Souina 

terrible y espantosa sobremanera 

y era semej3nte a un oso o a un águila o un león con alas de 

;ivión y 

muchas h~lices y estaba toda llena de antenas y sus ojos eran 

(rad:;1res 
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1 •• ; 

y su cerebro ara un comoutAOcr ou,:i calculaoa el núriero ·;e la 

(Bes tia 

y rugía por medio de muchos micrófonos 

y daba 6rdenes a los hombres 

y todos los hombres te1wfan e la llláQuina 

San Juana 

Cardenal• 

••• 

Luego vi a otro ~ngel aue volaba Jor lo altc ~e?~'! 
lo y ten!a una buena n1;eva e:n.r,·,a r:i·..:s rnunciar :e l·J.: 
oue est~n en la tierra, a toda nación, rAz~, lengua 
y pueblo. Decía con fuerte voz• "Temed a Dios y dad
le gloria, porQue ha llegado la hora de su Juicio•! 
dorad al que hizo el clelc y la tierra, el mar y los 
manantiales de aguefi. Y un segundo r.ngel le sigui6 
diciendo, "Cay6, _!:2VÓ l?. r.r,..n Bab-~ l!lnia, la aue. ~io 
a beber a todas las n?ctones el ~o d~l fu!."or'•.~ 4 

y o! una voz oue ~e dijo, Prende ese radi~ 

y prendí el radio y 0!1 CAYO BABILONIA 

CAYO LA GRAN BABILONIA 

y todos los radios del mundo dab~n l" misma noticia 

(Ibid., E,-1CA) 

San Juana 

Entonces vino uno de los siete Angeles que llevaban 
las siete copas y me habl61 "Ven, que te voy e mos
trar al castigo de la c~lebre remera, gua se sienta 
sobre grandes eguas, con ella rornicaron los reyes 
de la tierra, y los habitantes de la tierra se em
briagaron ccn el vino de su prostitución. ~e trasln
d6 en espíritu al desier~o. Y vi a una muJer, se~t~
da sobre una Bestia de color escarlata, cubierta de 
títulos blasfemos, le Bestia tenía siete cabezas v 
diez cuernos. Le mujer estaba vestida de púrpura y 
es~arlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y 
oerlas: llevaba en su mano una copa de oro lle~a de 
abominaciones, y tambifn las impu~ezas de su Drosti-
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tución, y en su frente un nombra escrito un aiste
rio, ~la Gran Babilonia•, la madre de les rameras 
y di las abo~inaciones de la tierra~. Y vi aue la 
mujer se embriagaba con la sangra de lo¡ santos y 
con la sangra da los •értires da Jas~s. 5 

Y el éngel me llav6 al desiert~ 

y al desierto estaba florecido de laboratorios 

y allí el ~amonio hac!a sus pruebas at6micas 

y vi a la Gran Prostituta sentada sobre la Bestia 

(la Bestia era una Bestia tecnológica toda c·1bierta de Slogi:1ns) 

y la prostituta empu~aba toda clase de cheoues y de bonos y de 

(accionas 

y de documentos comerciales 

y estaba borracha y cantaba con su voz de puta como en un night 

(club 

y en la mano izquierda tan(a una copa da sangre 

y se emborrachaba con la sangre de todos los que alla hab{e pur

(gado 

y de todos los torturados y los con~aandos en c~nSBJJS de G~erra 

y todos las enviadas al pared6~ 

y todos los opositores de le tierra 

5an Juan, 

y todos los mártires de Jesús 

(lli.!!., .e.e.109-110) 

~t'.uego v! un cielo nuevo y une tierra nueva por-. 
oue el primer cielo y la primera tierra desaparacia~ 
ron, . y el mar na existe ya. Y vi la Ciudad S11ntt'l, la 
nueva Jerusalfn, oue bajaba del cielo, de junto á 
Dios, engalanada como una novia atevieda para su as
cos o ••• 4 
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••• 

y la tierra estaba de fiesta 

(como cuando celebr6 la primera cllula su fiesta de Bodas) 

y había un Cántico Nuevo 

y todos los demás planetas h~bitados oyeron cantar a la Tierra 

y era un canto de amor 

(I.!llE.•, 2.110) 
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Del presente estudio obtenemos las siguientes conclusio-

nes1 

1. Ernesto Cardenal es un poeta nato cuya vida se ha desiiz! 

do siempre dentro de un ambiente poético, niñez, juventud, mad~ 

rez1 familia, colegio, amigos, universidad, trepe y Salentina-

me. 

La vida del poeta es intensa y apasionante¡ presenta múlti 

ples facetas pero a la vez está plenamente integrada y en ínti

ma relaci6n con su obra. No podemos dividir e c~rdenal hombre, 

de Cardenal poeta o Cardenal revolucionario, como algunos pre

tenden. Por ejemplo• la lectura de los Epigramas e la par oue 

el puro deleite estitico, provocá sentimientos de conmoción y 

rebelión ante la injusta situación político-soci~l en oue vive 

Nicaragua y Amirica Latina. El sentido místico se auna al sent! 

do político que tienen los Salmos. Le vida y obra en Cardenal 

son un único acto de amor y lucha por la liberación de nuestro 

continente, 

A través de su vida, el poeta va en búsoueda del amor y a

s{ lo refleja en su obra. En los Epigramas habla de sus amores 

juveniles ligados a sus primeras y "rom~nticas" hazaAas políti

casa en los Salmos expresa su gran amor y confianza en :líos a 

o~ien se dirige ~sumiendo un yo colectivo '.ya-nosotros) medi~r

te el cuAl hace suya la voz de miles de hombres que se debaten 

en la injusticiA, el miedo, el odio y lA miseria del mundo1 en 

Canto n~cion~l, su amor AlcAnz~ nuevas dimensiones sociAles, el 



canto del poetA se s~mA al de las aves, al de los nombrR~ t Al 

canto de la historia para anunciar la liberación Que hará de 

todas las voces un solo coraz6n1 kupia kumi. ~ardenal ama en 

tode la extensi6n de la palabra y poroue ama, escribe. la rav2 

lución _ouehacer rund~mental en su vide actual_ es para ~l u 

na cuestión de amor. 

El poeta ha experimentado en su vida dos grandes conversiE 

nas. La primera a Dios, la segunda a la revolución. Ambas son 

fundamentales para su obra polticei 

Si el poeta se enamora su poes{a es de amor, y si 
el poeta es revolucionario, si se enamora de la 
revolución, su poesía será de amor revolucionario. 1 

Cardenal con su vida y con su obr~ incit~ continu~ment~ a 

los hombre a sumarse al trabajo revolucionario. 

Cardenal ocupa un lugar destacado en la poesía de su patria 

y en la poes{a en lengua hispánica. Junto con los noetas Carlos 

mart{ne~ Rivas y Ernesto ~ej{a Sánchez pertenece a la llamada 

Generaci6n del 40. En ellos se percibe la influencia de la Gene

raci6n del 29, llemada la vanguardia, si bien como el mismo Er

nesto eclarP., la influ~ncia es ~~s vital nue estilístic~. De to 

formas el contacto con los poetas de vanguardia (José Coronel 

Urtecho, Pablo Antonio y ~anolo Cuadra, Luis Alberto Cabrales, 

Joaouín Pasos, etc.) deja su huella en la formación po~tica de 

Ernesto. Por medio de José Coronel Urtecho conoce la poesía de 

[zra Pound, ~ltima novedAd nue en ese tiempo habr~ trar~o rte

cho a Nicaragua. La dimensi6n política de lA poesía de Cardenal 

también surge aouí, pues, en 1937, la mayor{a de los vanguardi! 

tas al enfrentarse directamente con Al ~eneral ~nastasio Jomoza 
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to~Rn conciencia de los abusos y des~anes del dictador y conviar 

ten sus poemas en ~rma poderosa para atacarlo, Aciem¡s, en los 

CuRdernos del Taller de San Lucas, 5rgano de difusi6n de los 

poetas de vanguardia, Ernesto publica por primera vez sus poe-

mas. 

Nicaragua es fuente inagotable de poetas. Ernesto Cardenal 

continÚA el ~ivel señero conouistado en el mundo de habla hispá 

nica por la poesía nicaragüense. Ernesto sintetiza todas lavo

ces y todas las lenguas anteriores a 61. Dicha síntesis la ex

presa en la nueva corriente poltica oue Ntcaragua aporta a la 

comunidad hispánica, el exteriorismo. 

Hay una estrecha relaci5n entre realidad y poesía en la o

bra del nicaragüense. La poes(a exteriorista oue 61 escribe, 

surge de la realidad y trñta de expresarla cabalmente. 

La realidad de Nicaragua, sus problemas políticos y socia

les, econ6micos y culturales, etc., as( como la tarea aue algu

nos hombres han emprendido para remdiarlos es materia constante 

en la poesía de Ernesto. rardanal se ha sumado A la ya larga 

lista de hombres oue luchan por la liberación de los pueblos le 

tinoamericanos del dominio y opresi6n de Estados Unidos. 

2, L~ obra poética del nicaragüense es ya fecunda. Constante 

y multiolicada búsoueda aue abarca la historia y realidad den

rnérica Latina, el pasada indígena, los hechos de la conauista, 

la invasión actual, la revolución y el anuncio del ho~bre nuevo 

y ~el mundo nuevo. ft pesar de tan qran variedad de asuntos, 1~ 

ojra de :~rdenal es plenamente arm6nica, como si la realld~~ 

fuerA contemol~~a por un ojc simult~neo pero ~ntco. 



Para el estudio de la poesía de Cardenal hemos estableciao 

división temfttica y no cronol6gica. El ha declerAdo oue sus o

bras abarcan "distintos planos de su poesía"2• Oe acuerdo pues 

a esta importancia temética 1 la obr~ poética se agrupar a) Poe

sía amorosa que comprende los Epigra~as (1961), Gethsemany ky 

(1960), Salmos (1964), y Oreci6n por marilyn monroe y otros poe 

!!!!. (1965). b) Poesía histórica formada por fil estrecho dudoso 

(1955) y ~omenaje a l~s indios ~mericanos (1g69). e~ Dr,esr~ Po

lfticar !-lora cero (1960), Canto naci2.!!.:?l (1973) y Or~culo sobre 

l'laeaq1;1a (1973). 

3. Los distintos tem~s con los oue el poeta corstruye su poe-

s!e no están aislados, sino que en su conjunto integran le vi

si6n que Ernesto tiene del mundo (cosmovisión) y la posición 

oue asume ante el mismo. 

Los temas en la poesía de Carcenal son múltiples como es . 
la realidad oue el poeta trata de aprehender en sus poemas. 

Cardenal incluye en su poesía temes oue tradicionalmente 

han estado ausentes del ouehacer ooltico. De acuerdo a las ense 

Aanzas de Ezra Pound abre los límites de la poes[a para hacBr 

caber en ella todo lo que se puede expresar en el lenguaje. En 

la rica tem~tica de esta poesía se hace presente toda la reali

dad de Amfrica Latinea naturaleza, historia pasada, mundo indí

gena. historia actual, dictadura, lucM~ contra el imperialismo, 

poesía, profecía, revoluci6n, utopía, arquetipos, c.omunismo y 

cristianismo. 5e destaca fundamentalmente al amor, mensaje ~sen 

cial oue el poeta ouiere dejar en sus lectores, 

L~ revoluci6n sobre todo es cuesti6n de amor. 
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4. La poesía de Ernesto Laroenal marca ~n est1lo ar1g1n~l, 

personal y muy nuevo da escribir poesla en lengua esp~ñola. Es

ta poesía, cD1110 se ha demostrado en el transcurso de este trab~ 

jo, incide por una parte fuertemente en la realidad (amor, lib! 

raci6n, denuncia, subversi6n, verdad y conciencia), por otr~, 

rebasa los límites de dicha realidad al desplazarse hacia el p~ 

sado o hacia el ruturo (imaginaci6n, rescate, profecía y utop{a)1 

adem~s de ser una ooes{a oue husca m~s alli del lang~~je ~ismo, 

la esencia misma de las cosas (trascender.cia, misticismo, flor

canto, wamplÍm). 

Cardenal convierte su poes{a en acto da comunicación al 

servicio de los hombres. Comunicación oue conmueva y movilice 

al lector para lograr transformar su cosmovisión y la jeraroufa 

de sus valoras. 

En su af~n de comunicaci6n Carden~! huye de la po3s{~ ínt~ 

riorista, harmftica y subjetiva para crear una poas{a abierta, 

sencilla y objetiva. Crea as{ una nueva corriente po,tica llam~ 

da Exteriorismo, cuyos antecedentes encontramos en la ruptura 

con el modernismo, en la poes[a v~nguardi~ta, pero sotrg todo, 

en la poesía del genial poeta Ezre Pound. 

LA poes{A exteriorista se forma con la vida real, con d8tos, 

cifras, estadísticas, slogans, denuncias, cr6nicas, recortas P! 

riod{sticos, mercas publicitarias, siglas, inrormeci6n pol!tica 

etc, En suma, con toda la realidad circund~nte y vital en la vi 

da de los hombres. 

Esta po~síe es darinitivamente revolucionaria tanto en los 

~ como en las formas estilístices (correlato, prlst~mos li~ 



gÜÍsticos, imÁgenes concretas, superposición oe 1mág~nes, es

critura con destinatario, símbolos, ate.) En ftabas di11Snaiones, 

Cardenal señala recursos nuevos y vitales apra el quehacer pol

tico. 

La obra da Ernesto Cardenal obliga a la cr(t!ge literariA 

a plantear nuevas interrogantes. Una poesía qua quizá será de

finitivaaenta valorada en al nuevo tiempo qua se anuncia• el 

tiempo da la revolución. 
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que Ernesto Cardenal llama a la familia Somoza, "los Co
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chén Itzá. 
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de septiembre de 19-6. 
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proletariadof' en Ensayos quemados en Chile, Ed. de la 
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3 Mario Benedetti, QE.. cit., p. 30. 

4 ''A la abeja semejante/ para que cause placer/ el epigra
ma ha de ser/ pequeño dulce y punzante", Federico Sáinz
de Robles, Ensayo de un diccionario de la literatura, Ed. 
Aguilar~ Madrid, 1965, vol. 1, p. 372. 

5 Pablo Antonio Cuadra, QE. cit., p. 14. 

6 María Andueza., Poesía de Angel, Tesis doctoral. UNAM, Mé 

xico, 19i3, p. 250. 
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Carlos Lohlé, Bs. Aires, 1972, p. 18. 

8 !,lli,, p. 22. 
9 Pablo Antonio Cuadra, QE_. cit., p. 21. 

10 Mario Benedetti, QE_. cit., p. 28. 
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3 María Andueza, QE_. cit., p. 188. 
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. 5 Dicho conflicto se produjo entre los bandos encabezados -
uno, por Fruto Chamorro; y otro, por Francisco Castell6n. 

jefe del Partido Democrático. Castell6n celebra contrato
con Byron Cole para que éste lo apoye en la lucha, Cole
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6 Mario Monteforte Toledo, QE_. cit., vol. 2, pp. 50-51. 
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León por el poeta revolucionario Rigoberto L6pez Pérez. -
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