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Coloquio de los Centauros 

A Paul Orous.,;ar. 
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En la isla en que detiene su esquife el argonauta 1 
Del inmortal Ensueño, donde la eterna pauta 
De las eternas liras se escucha: - Isla de Oro 
En que el trit.<>n elige su caracol sonol'o 
Y la sirena blanca va á ver el sol-un clía , 
Se oye un tropel vibrante de fuerza y de armonía. 

Son los Centauros. Cubren la llanura. Les giente 
La montaña. De lejos, forman S()n de torrente 
Que cae ; su galope al aire que reposa 
Despierta, y estremece ta hoja del laurel-rosa. 10 

Son los Centauros. Unos enormes, rudos;. otros 
Alegres .Y saltantes como jc,vencs potros; 
Unos con largas barbas romo los padi·cs-r{os, 
Otros imberbes, ágiles y de piafantcs bríos, 
Y de robustos músculos, brazos y lomos aptos 15" 
Para portar las ninfas rosadas en los ra_ptos. 

Van en galope rítmico. Junto á: un fresco boscaje, 
Frente al gran Oceano, se 11aran. El paisaje 
Recibe de la urna matinal luz sagrada 
Que el vasto azul suayiza con límpida mirada. 2.C 
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Y oyen seres terrestres y habitantes marinos 

La voz de los crinados cuadrúpedos divinos. 

QUIR<>N 

Calladas las bocinas á los tritones gratas, 

Calladas las sirenas de labios escarlatas, 

2.5 Los carrillos de Eolo desinflados, digamos 

Junto al laurel ilustre de florecidos ramos 

La gloria inmarcesible de las l\Iusas hermosas 
Y el triunfo <lcl terrible misterio <le las cosas. 
He aquí que renacen !os lauros milenarios; 

30 Vuelven á dar su lurr,ln·c los viejos lampadarios; 
Y anímase en mi cuerpo de Centauro inmortal 
La sangre del celeste caballo paternal. 

RETO 

Arquero luminoso, desde el zodiaco llegas; 
Aun pl'esas en las crines tienes abejas griegas; 

3S Aun del dardo herakleo muestras la roja herida 
Por do salir no pudo la esencia de tu vida. 

Padre y Maestro excelso! Eres la fuente sana 
De la verdad que busca la triste raza humana : 
Aun Escolapio sigue la yena de tu ciencia; 

+o Siempre el veloz Aquiles sustenta su existencia 

Con el manjar salvaje que le ofreciste un día, 
Y Herakles, descuidando su masa, en la harmonía 
De los astros, se eleva bajo el cielo nocturno ... 

QUIRÓN 

La ciencia es flor del tiempo: mi padre fué Saturno. 

ABAN.TES 

'ftl' Himnos á la sagrada Naturaleza; al vientre 
De la tierra y al germen que entre las rocas y entre 
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Las carnes de los ár]?oles, y dentro hu111ana forma 
Es un mismo secreto y es una misma norma, 
Potente y sutilísimo, universal resumen 
De la suprema fuerza, de la virtud del Xumcn. SO 

QUIRON . 
Himnos I Las cosas tienen un ser Yital: las <·osas 
Tienen raros aspectos, mir_adas misteriosas ; 
Toda forma es un gesto, una cifra, un enigma; 
En cada átomo existe un inc<>gnito estigma; 
Cada hoja de cada árbol canta un propio cantar S'S 
Y hay una alma en cada una de las gotas del mar; 
El vate, el sacerdote, suele oir el acento 
Desconocido; á veces enuncia el vago viento 
Un misterio; y revela una inicial la espuma , 
O la flor; y se escuchan palabras de la bruma. ,o 
Y el hombre favorito del numen, en la linfa , 
O la ráfaga, encuentra mentor; - demonio ó ninfa. 

FOLO 

El biforme ixionida comprende de la altura, 
Por la materna gracia, la lumbre que fulgura, 
La nube que se anima de luz y que decora ,s 
El pavimento en donde rige su carro Aurora, 
Y la banda de Iris que tiene siete rayos 
Cual la lira en sus brazos siete cuerdas; los mayos 
En la fragante tierra llenos de ramos bellos, 
Y el Polo coronado de cá~dido~ cabellos. :7o 
El ixionida pasa veloz por la montaña 
Rompiendo con el pecho de la maleza huraña 
Los erizados brazos, las cárceles hostiles; 
Escuchan sus orejas los ecos más sutiles: 
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7S Sus ojos atraviesan las intrincadas· hojas 
Mientras sus manos toman para sus bocas rojas 
Las frescas bayas altas que el sátiro codicia: 
Junto á la oculta fuente su mirada acaricfa 
Las curvas de las ninfas del séquito de Diana; 

80 Pues en tJu cuerpo corre también la esencia humana 
Unida á la corriente de la savia divina 
Y á la salvaje sangre que hay en la bestia equina. 
Tal el hijo robusto de lxic>n y de la Nube. 

QUIRÓN 

Sus cuatro patas, bajan;· su testa erguida, sube. 

ORNEO 

IS Y o comprendo el secreto de la bestia. Malignos 
Seres hay y benignos. Entre ellos se hacen signos 
De bien y mal, de odio ó de amor, <> de pena 
Ó gozo : el cucryo es malo y la ·1 orca;;; es buena. 

QUIR<)N 

Ni es la torcaz benigna, ni es el cuervo protervo 
fo Son formas del Enigma la paloma y el cuervo. 

ASTILO 

El Enigma es el soplo que hace cantar la lira. 

NESO 

El Enigma es el rostro fatal de Deyanira ! 
Mi espalda aun guarda el dulce perfume de la bella; 
Aun mis pupilas llama su claridad de estrella. 

f.t' ¡ Oh aroma de su sexo! ¡ oh rosas y alabastros! 
¡ Oh envidias de las flores y celos de los astros! 

QUIRÓN 

Cuando del sacro abuelo la sangre luminosa 
Con la marina espuma formara nieve y rosa, 
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Hecha de rosa y nieve naci<> Ia Anauiomcna. 
Al cielo alzó los brazos la lírica sirena, IOO 

Los curvos hipocampos sobre las verdes ondas 
Levaron los hocicos; y caderas redondas, 
Tritónicas melenas y dorsos de delfines 
Junto á la Reina nueva se vieron. Los confines 
Del mar llenó el grandioso clamor; el universo ID6" 

Sintió que un nombre harmónico, sonoro como un verso 
Llenaba el hondo hueco de la altura; ese nombre 
Hizo gemir la tierra de amor : fué para el hombre 
Más alto que el de Jove : y los númenes mismos 
Lo oyeron asombrados; los lóbregos abismos 110 

Tuvieron una gracia de luz.¡ VENUS impera! 
Ella es entre las rein~s celes.tes la primera, 
Pues es quien tiene el fuerte poder de la Hermosura. 
Vaso de miel y mirra brotó de la amargura! 
Ella es la más gallarda de las emperatrices ; ,,~· 
Princesa de los gérmenes, reina de las matrices, 
Señora de las savias y de las atracciones, 
Señora de los besos y de los corazones. 

EURITO 

No olvidaré los ojos radiantes de Hipodamia! 

HIPE,\ 

Yo sé de la hembra humana la original infamia. JU 

Venus anima artera sus máquinas fatales, 
Tras los radiantes ojos ríen traidores males, 
De su iloral perfume se exhala sutil daño; 
Su cráneo obscuro alberga bestialidad y engaño. 
Tiene las formas puras del ánfora, y la risa )tt 

Del agua que la brisa riza y el sol irisa; 
Mas la ponzoña ingénita sn máscara pregona : 
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Mejores son el águila, la yegua y la leona. 
De su húmeda impureza brota el calor que enerva 

/JO Los mismos sacros dones de la imperial Minerva; 
Y entre sus duros pechos, lirio::; del Aqueronte, 
Hay un olor que llena la barca de Caronte. 

ODITES 

Como una miel celeste hay en su lengua fina; 
Su piel de flor aun húmeda está de agua marina. 

IJS Y o he visto de Hipodamia la faz encantadora, 
La cabellera espesa, la pierna vencedora. 
Ella de la hembra humana fuera ejemplar augusto; 
Ante su rostro olímpico no habría rostro adusto; 
Las Gracias junto á ella quedarían confusas, 

/9-0 Y las ligeras Horas y las sublimes Musas 
Por ella detuvieran sus giros y su canto. 

HIPEA 

Ella la causa fuera de inenarrable espanto 
Por ella el ixionida dobló su cuello fuerte. 
La hembra humana es hermana del Dolor y la Muerte. 

QUIRÓN 

/'!$ Por suma ley un día llegará el himeneo 
Que eJ soñador aguarda : Cinis será Ceneo ; 
Claro será el origen del femenino arcano 
La Es.finge tal secreto dirá á su soberano. 

CLITO 

Naturaleza tiende sus brazos y sus pechos 
/SO Á los humanos seres; la clave de los hechm, 

Conócela ~l vidente; Homero con su báculo, 
En su gruta Deifobe, la lengua del Oráculo. 
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CAU.i\lANTES 

El monstruo expresa un ansia del <·01·az1ín del Orhe, 
En el Centauro el bruto la vida humana ahsorhc, 
El sátiro es la selva sagrada y la lujuria, ,.z;s 
Une sexuales ímpetus á la harmoniosa furia. 
Pan junta la soberbia de la montaña agreste 
Al ritmo de la inmensa mecánica celeste; 
La boca melodiosa que atrae en Sirenusa 
Es de la fiera alada y es de la suave musa; /60 

Con la bicorne bestia Pasifae se ayunta, 
Naturaleza sabia formas diversas junta, 
Y cuando tiende al hombre la gran Naturaleza, 
El monstruo, siendo el símbolo, se viste de belleza. 

GRINEO 

Yo amo lo inanimado que amó el divino Hesiodo. (6S 

QUIRÓN 

Grineo, sobre el mundo tiene un ánima todo. 

GRINEO 

He visto, entonces, raros ojos fijos en mí 
Los vivos ojos rojos del alma del rubí; 
Los ojos luminosos del alma del topacio 
Y los de. la esmeralda que del azul espacio / lo 

La maravilla imitan; los ojos de las gemas 
De brillos peregrinos y mágicos emblemas. 
Amo el granito duro que el arquitecto labra 
Y el mármol en que duermen la línea y la palabra ... 

QUIRÓN ,,~
A Deucalión y á Pirra, varones y mujeres 
Las piedras aun intactas dijeron: «¿Qué nos quieres?» 

• 
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LICIDAS 

Y o he visto los lemures flotar, en los nocturnos 
Instantes, cuando escuchan los bosques taciturnos 
El loco grito de Atis que su dolor revela 

/BO O la maravillosa canción de Filomela. 
El galope apresuro, si en el boscaje miro 
Manes que pasan, y oigo su fúnebre suspiro. 
Pues de la Muerte el hondo, desconocido Imperio, 
Guarda el pavor sagrado de su fatal misterio. 

AHNEO 

#5' La Muerte es de la vida la inseparable hermana. 

QUIRÓN 

La muerte es la victoria de la progenie humana. 

l\lED<JN 

¡ La Muerte l Yo la he visto. No es demacrada y mustia 
Ni ase corva guadafia, ni tiene faz de angustia. 
Es semejante á Diana, casta y virgen como ella; 

110 En su rostro hay la gracia de la núbil doncella 
Y lleva una guirnalda de rosas siderales. 
En su siniestra tiene verdes palmas triunfales, 
Y en su diestra una copa con agua del olvido. 
A sus pies, como un perro, yace un amor dormido. 

AMICO 

/1S Los mismos dioses buscan la dulce paz que vierte. 

QUIRÓN 

La pena de los diose¡:: es no alcanzar la Muerte. 

E.URETO 

Si el hombre - Prometeo - pudo robar la vida, 
La clave de la muerte s~rále concedida. 
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,...,..,...., ........ w ...... ,....,,. w • ... y ............. ,,..,.. ... .. __ ..,.. 

QUJR('JN 

La virgen de las vírgenes es inviolahlc y pura. 
Nadie su casto cuerpo tendrá en la alcoha ohsl·m·a ~oo 
Ni beberá en sus labios el grito de "ictoria, 
Ni arrancará á su frente las rosas de su gloria 

* ,,. ,,. 

Mas he aquí que Apolo se acerca al meridiano. 
Sus truenos prolongados repite el Oceano ; 
Bajo el dorado carro del reluciente Apolo %0S-

Vuelve á inflar sus carrillos y sus odres Eolo. 
Á 1o lejos, un templo de mármol se divisa 
Entre laureles-rosa que hace cantar la brisa. 
Con sus vibrantes notas de Céfiro desgarra 
La veste transparente la helénica r.igarl·a, ~,o 
Y por el llano extenso van en tropel !ó:Onoro 
Los Centauros, y al paso, ticmb~a la Isla de 01·0. 
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XIX 

E1 prop6sito de e~tas palabras es explicar -

c6mo se OrigincS el presente estudio y c~ fue el plan de -

trabajo que seguimos en ~l. 

Hace ya muchos afl.os, una tarde, m1-·pac1re me

le!a algunas de las poes!as de los Cantos 2 ~ z esperan

!!• Dar!o lo apasiond siempre y, entre todos sus libros,.! 

te, quizás, era el preferido. 

Conmovido por la lectura de los poemas, ªPB:!: 

td los ojos de las pt(ginas del libro y me dijo:"¡Mira, ya -

tenemos un tema para tu tesisl Trabaja en la zoología po,

tica de Dar!o. 11 

Y con e_se entusiasmo y esa pasidn que pon!a 

siempre en todo, que jmmís olvidará, empez6 a a1entarme a -

que lo hiciera. 

Poco tiempo despu,s, sin embargo, la vida h,! 
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bría de separarnos para siempre. 

Ml:(s que nunca, comprendí que debía hacerlo. -

A Darío lo había estudiado en los diferentes cursos que el -

doctor don Francisco Monterde, - para nosotros, el maestro 

Monterde - había ofrecido en la Facultad de Filosofía y Le

tras, a quienes, entonces, estudillbamos la carrera. Cursos -

en los que el maestro Monterde hacía gala de su erudicidn y 

sabiduría. 

El tema me atraía y empec, a trabajar en ~l. 

Sin embargo, la falta de un libro sistemático que me permi

tiera seguir, hasta donde esto es posible, un orden cronold

gico en el estudio de las poesías de Dar!o - debemos adver

tir que no había aparecido, aún, el hermoso libro de las -

Poesías completas del sabio y bondadoso padre, Alfonso Plan 

carte; ni la magnífica coleccidn de Cuentos completos, pre

parada por el erudito dari!sta, Ernesto Mejía s,nchez - en

torpecía nuestra labor y minaba nuestro entusiasmo. 

Además, por qu, no confesarlo, a todo ello se 

aunaba la falta de un gu!a que mantuviera, en firme, nuestros 

prop6sitos. 

La vida ,que me había privado de la presencia 

de mi padre, habría de ofrecerme~en la amable persona del -

doctor Jos~ Gaos, a un guía ejemplar. 

Erg, entonces, el doctor Gaos, director de -

estudios de la Universidad en donde ensefidbamos, y al saber, 

que algunas maestras, no habíamos cumplido aún, con el reqlJ! 
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sito de la presentaci6n del grado acad4mico, se ofreci6, con 

esa hidalguÍa espafiola que lo caracteriza, a a,udarnos, en un 

seminario que dict6 durante ms de un añi:>. 

Nunca olvidar4 lo que ese seminario significd 

en~ preparaci6n acadimica. Por primera vez, sentí, que ha

bía alguien que sabía a ddride debía ir, en mi trabajo, y que, 

adema, me trazaba el camino _por ddnde llegar. 

Con qui paciencia infinita.,. a pesar de que al

gunos ·de nuestros temas, que fl respet6, no. deláan ser, F.! 

cisamente, de su interfs, el doctor.Gaoe se preetd a ayudar-

nos. 

Cwmtas veces, abrumadas por la disciplina a ./ 

la que se nos sometía , que ahora nos parece la dnica posible 

el trabajo directo y personal, sobre los textos, exclaml: "Do.2, 

tor, este tema es imposible de llevar a cabo, es un tema sin -

estructura". Y cwmtas, tambi.Sn, el paciente doctor Gaos, nos 

contestcS sonriente. "No háy tema sin estructura; la estructu

ra es innata al tema; a medida que usted trabaje, el tema ha

brá de irse estructurando solo." 

Y en otras ocasiones, cuando cre!amos que 11 no 

se daba cuenta del esfuerzo que hac!amos para cumplir .con lo -

que se nos ped!a, afiadíamos: "es. que para m!, pensar es un es

fuerzo doloroso." Otra vez, nos p~ec!a que el doctor Gaos SO.!!: 

re!a y su mirada expresiva nos dec!a ds de lo que hubiera p_g_ 

dido decirnos, con palabras. 
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A medida que avanzábamos en nuestro estudio, 

de la zoología po~tica de Darío, empezaron a surgir aquellos 

animales que ocupan un lugar preferente en el mito y en el -

símbolo. 

Sabido es, que Darío, sintió por ellos una as_ 

miración innegable que se mostr6, muohas veces, al llegar a -

transformar estas figuraciones, en símbolos personales de sus 

poes!as. 

Al estudiar el libro de las Prosas profanas z 
~ poemas, en las páginas que Darío le dedica al "Coloquio", 

surgió, espléndida, ante nuestros ojos, la figura del centauro. 

No sólo nos atrajo la belleza indiscutible de

los versos, sentimos, también, que el "Coloquio", ten!a raíces 

hondas que hab!a que investigar. 

Entonces, decidimos estudiar el "Coloquio" y -

profundizar sobre los temas que nos ofrecía, reservando para 

un prtSximo trabajo académico,el tema de donde éste había sido 

arrancado: la zoolog!a po~tica de Rubén Dar!o. 

El primer amílisis que hicimos sobre el_ "Colo

quio" nos permitid ver ya, no scSlo la admiracicSn que Darío 

sent!a por el centauro sino comprender que el centauro era p~ 

ra Dar!o una criatura diferente, que se le mostraba a él, no 

como a cualquiera de nosotros, sino con ciertos atributos ex

traordinarios que su intuici6n había captado ya. 

Dice liowra, en su magnÍ!'ico libro titulado '.J.'he 

) 
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~ e¡perience, bellamente traducido al castellano por -

Luis Gil, que el artista griego 11da forma a su propia visi6n 

de lo que un dios o un monstruo. debe ser" - v4ase el capítu~ 

lo VIJ;I, "La visi6n p11istica" -; al leer esas líneas, pena~..: 

moa que Dar!o, como el artista gtiegp, nos ofrecía, en los -

centauros del "Coloquio", su propia visi6n de lo que e;l cen

"tauro es. 

\ Despuis,estudiamos lo que los críticos decían 

del "Coloquio". ~trigada por las afirmaciones que hacía Ma-· 

1*sso·'respecto a la influencia de Ovidio, quisimos indagar, -

-por nuestra cuenta, qu4 era lo que el "Coloquio" de ]jlarío, d,! .., 

:~~a a la inspiraci6n de Ovidio. 

Mas, la le~ura del libro nr de las M:etamor

•:tosis~ que no conocíamos, nos caus6 tal emoc16n, qua decidi

·mos estudiarlo, por nuestra parte, y de ah! el primer capítu

·lo de este·uabajo. 

El estudio de e~te libro nos habría de llevar 

a otros, ,como es natural, y surgid el problema del nombre de 

los centauros del "Coloquio", tema del capítulo II, en do~e 

'la p~e~encia de don Pedro 8'nchez de Viana se hizo necesaria. 

Adeús, queremos advertir_, que su hermosa traduccicSn de las -

M:etamgrfosis supo siempre mantener, vivo, nuestro entusiasmo. 

Despu4s, diglimoslo con las s~pliticas palabras 

del gran cr!tico espai'iol, Dúlaso Alonso: "¡Advertencia a los 

fuentistaa!: descubrir la "fuente" sirve, a veces, para real

zar la originalidad11 { 11Garc1laso y los límites de la estil:!s-
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tica11 , p. 67; en Poesía espai'iola). 

As! fue, de ello da buena cuenta el capítulo 

III, en el que hablamos de las resonancias de Ovidio en el -

"Coloquio". 

Volvimos, entonces, la mirada al propio Dar!o, 

y buscamos los antecedentes, en sus poesías y e~ sus cuentos, 

no s6lodel ambiente que pudo inspirar la presencia del cen

tauro en su obra, sino las huellas que hubiera dejado su evo

luci6n. Este estudio minucioso pero que amerita una investiE!_ 

cidn ds profunda, nos dio el material para los capítulos IV 

y V: "En busca de dioses y de mitos •• 11 y "El centauro en la 

prosa". 

Despu,s un par~ntesis, que hemos llamado "El 

placer de recrear", puesto que, s!, efectivamente, Dario ~

~ y goz6 al hacerlo. 

Por 11l.timo, vienen los cinco enigmas que cons

tituyen el tema central del 11Coloquio 11 • Deslindarlos, fue la

bor ricil, en cambio, lo difícil fue elegir el camino por el 

cual habríamos de irlos desarrollando. Al principio, pensamos 

que el estudio de los cinco enigmas 1o abarcaba todo. Enton

ces, optamos por aquello que nos parecía lo fundamental. 

As!, en el caso del enigma de la bestia, nos 11 

mitamos a buscar, en las poesías que creímos fundamentales, e1 

desarrollo del pensamiento del "Coloquio". 

En cambio, en el llamado enigma de la mujer,la 

tarea no fue fáci1,pues, el tema de la mujer y lo que e1la re-
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presenta, no s6lo en los años de elaboraci6n del "Coloquio", 

sino siempre, parecía inundarlo todo. 

PartimoE! entonces del elogio a Venus del "Colo

quio y fuimos buscando esas presencias de la diosa antes y -

desp~s del mismo. La conciencia de lo que el amor significa 

para el poeta,se impone en su ser, y en un momento de intimi

dad, que elogiaremos siempre, Dar!o nos ofreca uno d& lod· -

grandes poemas de su creaci~n po4tica, nos referimos, claro -

estli al"Poema del otofí.0 11 , que guarda, como se verá por el a

MJ.isis, tántos contactos con el "C.oloquio 11 • 

Por ,Utimo_ intentamos el l!stud:l.,o de esa imprj, . 
caci6n a la mujer, que Dar!o, sabiamente, relega a los labios 

de Hipea. 

El enigma del monstruo, muy sucintamente tra

tado, se limita a explicar lo que el poeta ya nos dice en -

los versos que a 41 le dedica en el "Coloquio". Este solo -

tema, puede, perfectamente, como lo sab~mos todos los que he

mos estudiado a Dar!o, ser motivo de un estudio serio. 

Como dec!amos antes, todos hemos sentido esa 

angustia obsesiva del poeta ante la dualidad que integra su -

ser. En versos aislados, o en poesías íntegras; algunas veces 

bajo la apariencia de frivolidad que pretende alejarn()s del -

verdadero sentir del poeta, Daría nos va .revelando la eterna 

inquietud que lo atormenta. 

~or qu4 el centauro? Nos hemos preguntad.o 
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una y mil veces mientras trabajábamos en el análisis del "Co

loquio". ¿Será porque el centauro no pretende unificar en un 

ser homog~neo la dual naturaleza que lo integra? Su biforme 

presencia¿es un vivo reflejo del interior,que ~l acepta, sin 

discutir? Dar!o nos hace sentir en el "Coloquio" esa natura

leza humana del centauro, en forma admirable: el centauro ad

mira la naturaleza que lo rodea, el centauro medita sobre los 

eternos problemas que preocupan al hombre, el centauro recue~ 

da a la mujer amada ••• sin embargo, reparemos en que,entre -

todos estos atributos, falta uno solo que lo aleja del hombre 

irremediablemente: el remordimiento. El centauro no tiene con 

ciencia del bien o del mal, sus acciones parecen motivadas -

por impulsos y una vez realizadas, no repercuten en su ser. 

El centauro recuerda con fruici6n o dolor las acciones pasa

das pero.jamás con remordimiento. 

¿Será esta virtud la que atrajo a Dar!o, por 

encima de todas? 

A travls del enigma de la materia, nos pare

cid interesante investigar a qu~ obedec!a,en Daría, esa an

helada presencia de luz y color. 

Por ,Utimo, al llegar al enigma de la muerte, 

con el que el poeta da fin al "Coloquio" prefirimos, puesto 

que as:!'. lo evoca Darío en el "Coloquio",no ahondar en el -

misterio de lo que fue la muerte y su constante preocupacidn 

en el Dar!o-hombre, sino, analizar su bella imagen y su trill!! 
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fo, que lo es tambi.Sn para Darío, el poeta, en ese grato Dl1J!! 

do de los valores est4ticos. 

Ahora, s~lo nos resta añadir, unas palabras -

de agradecimiento, para el do~tor don Francisco Monterde, -

primero, por haber accedi~o a ser nuestro consejero y, des-

pu!Ss, por haber tomado a su cargo,la penosa tarea,de releer, 

cuidadosam.ente,estas p4ginas y colocar en ellas, touos los -

puntos sobre las íes que faltaban en Efstas. 



CAPITULO I 

om10 Y EL CENTAURO 

El gran relatador.- El ambiente J las -
escenas del combate.- La lucha de ale~ 
ce lpico en Homero 7 en Ovid.io.- La he! 
mosa descripci&n de las figuras de los
centauros.- Vestimenta 7 costumbres.- -
La aclmiraci&n del poeta latino por la -
figura del centauro.- Tres momentos del 
combate, en donde el poeta parece dete
ner la lucha: el suefio de Of!cidas; el
odio de Grineo; el amor de Oillare e -
Hylcfaome.- La curiosidad del nombre - -
genlrico que prefiere Ovidio, 



Tmtas veces hemos o!do hablar d, ()vi.dio, en r.! 

lacicfn con el "Coloquio de los centauros "!le Dar!o ( l) , que CO,!! 

viene ahora, antes de entrar en el aruO.isis del poema mismo,

explorar, en el poeta latino, aunque sea levemente, la suerte 

y figura del centauro. De esta manera, podremos hacer despu.4s 

algunas consideraciones, sobre los rasgos personales de Dar!o 

en la evocacicfn de los centauros del110oloquioq. 

Nuestras observaciones girarm, principalmente, 

en torno al libro XII de las Metamorfosis (2). Las anlcdótas 

del combate entre lapitas y centauros esté en labios de Nis-• 

tor, quien afirma haberlas presenciado (3) en varias partes -

de su relato. Las escenas que .se inician en el banquete de -

bodas, al ser ragtada Hipodamia (.t), por el centauro Eurito -

(5), cul.minan en el famoso combate. 
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Ovidio es un gran relatador: basta empezar a -

leer,para apasionarse por la lucha descrita. Se dir!a que el 

combate es la suma de luchas parciales entre centauro y hom-

bre. Seguimos la lucha despiadada, de cerca; los detalles m! 

nuciosos, pero no excesivos, lo permiten as!. De aqu!, tal -

vez, el enorme inter~s que despierta. 

A pesar de la multitud de nombres mencionados, 

de ambos bandos, y de la rapidez que entrafia el relato por -

el movimiento constante, no s&lo de los que pugnan, sino de -

la escena misma, en donde todo parece, tambi,n, estar en mová 

miento. Ovidio siempre halla el momento oportuno para comentar 

alguna cosa acarea de quien combate. 

Con qu~ habilidad capta nuestro interls con ese 

detalle9 pormenor,al parecer superfluo, pues, a menudo, se b! 

sa en la descripcidn de un rasgo personal de quien describe,

hombre o centauro,o bien en cierto Mbito que no trasciende -

de lo cotidiano y que, sin embargo, tiene el poder de humani

zar la figura al instante y acercarla a nosotros irremediabl! 

mente. 

Así, al narrar la violenta lucha entre Rheto y

Charaso, el lapita, no repara en advertirnos que ~ste tiene -

las sienes cubiertas de cabello cuyo color semeja al oro - -

"fulvo capillo", cabello que habría de arder, arrebatadamen-

te, al contacto del fuego con el que fue agredido, como se -

incendia un campo de mies sedienta "seges arida" (6). 
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Y del centauro Latreo, el qúe conspicuo se halla 

por servirse del escudo y la espada del lapita reciln venci,

d.o, en el ataque de su prdxi:ma v!ctima, no.s&lo le extrafla su 

enorme cuerpo, apenas igualado por sus miembros inferiores, -

sino, tambiln, su vigor juvenil, poco connm en quien, como -

41, matizadas de blanco tiene·ya las sienes, por mediar ya -su 

edad entre la juventud y la vejez (7). 

Ya de otro lapi~a, el joven Corito, con cuya -

temprana muerte no hallari glor~ nadie, nos dice, que apenas 

un tenue vello le tille las mejillas (8). 

Y as!, ante nuestro ojos, un tanto azorados, de,! 

filan en ripidas im4genes que evocan ya los rasgos del ros--

tro, ya un atributo f!sico, ya la actiTidad predilecta y has

ta la extraña vestimenta, de las impresionantes figuras que -

lucha entres!, tan despiadadamente. 

Y si entre los lapitas hay hlroes o semidioses

de la talla de Teseo, cuyo valor y dignidad no es necesario -

que sean recordados no sucede lo mismo con los extrafíos nom-

bres de los centauros para quien el poeta Ovidio guarda, a -

manera de ep!teto, una· curiosa presentaci6n. 

I,yceto, gran tiñ.dor·de jabalina; Hipas6n, cu

yo pecho protege ondeante barba; Refeo, cuya enorme altura -

sobrepasa la de los hboles; Thereo, quien sol1a cazar osos -

en los montes de ~esalia y llevarlos aun vivos y furiosos a -
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casa (9). Tambi6n de Dorylas, el de la extraña vestimenta, -

nos dice que llevaba las sienes cubiertas con piel de lobo Y

en vez de lanza, un par de cuernos de toro, ennegrecidos por

la sangre (10). 

Pensemos ahora que todos estos pormenores mez

clados a la cruenta lucha s&lo han sido una distracci~n apa-

rente, un Mbil recurso del poeta latino para hacernos segui~ 

con interls ds hondo, la suerte y el destino de quienes -

luchan con tal escarnio. 

Est, clal7o que el inter~s de Ovidio est« en -

las escenas mismas que constituyen el combate entre centauro

y hombre. Escenas tan violentas s&lo pueden compararse, en -

nuestras lecturas, a las descritas por Homero en la Il!ada y

¿qu~ poeta, cllsico o moderno, en cuanto se acerca a la lu--

cha, de alcances lpicos, que trasciende lo humano, no estarl 

cerca de ~l? (11). 

Concretemos, discretamente, nuestra observaci~n 

y digamos que la serie de luchas que integran el combate en-

tre centauros y lapitas, narrado por Ovidio, en el libro XII

de sus Metamorfosis, es comparable a uno de tantos comb~tes,

en el que lucha el hombre contra el hombre, de los muchos - -

descritos por el poeta griego, en las imponderables plginas -

de la Il!ada. 

Y, sin embargo, algo hay en lo que podríamos 

afirmar que lo excede: en la minuciosidad con que describe 
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las consecuencias y efectos de la lucha que lleva, generalDK!!! 

t~, a la destrucci6n del ser, por la muerte violenta. Enton

ces, nos parece que Ovidio se olvida, aunque sea scflo por - -

instantes, del movimiénto que entraña la lucha para delinear-

dibujar, ser!a, tal vez, la expresicfn exacta con todos los 

pormenores y recursos de los que se servir!a un artista, es-.. 
tas escenas de horror y tragedia. 

Otros trozos habremos de hacer notar,en los -

que hombres y centauros luchan denodadamente por defender sus 

vidas; mas hay uno que nos conmueve, por encima de otros, por 

el hecho de que el odio se solaza en destruir al vencido y, -

recordando lo dicho por el propio Ovidio acerca del joven -

:Lapita Corito, podr!amos añadir ahora, ¿qui gloria hay en -

vencer a quien la embriaguez y el suefio lo han hecho ya f&cil 

presa? (12). 

EL trozo aludido (Metamor., lib. XII, 316-326), 

es admirable. En &l revela Ovidio su calidad de artista. 

En medio de todo este tumulto, Ovidio hace ce

sar el ruido y detiene el impulso del movimiento. Se dispone 

ahora a delinear la escena. Of!cidas, el centauro, yacedor

mido en un suefio sin fin. nda parece conmoverlo;, el vino -

lo ha hundido en un profundo letargo y se halla tendido sobre 

una velluda piel de osa de Tesalia, sosteniendo a-dn la copa -

en su indolente mano. 

Ms, a pesar de todo ello, es a 11 y no a otro, 
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a quien Forbas, el lapita, esp!a a cierta distancia. Al ver 

sus armas en absoluto reposo, acomoda cuidadosamente los de

dos entre las correas de su dardo y exclamando: "beberd:s, me.! 

clado con tu vino, el de la Estigia" -- 11miscenda •••• cum - -

Styge vina vives"--, sin demora alguna arrojo su lanza cuya

punta de hierro qued& hundida en el cuello del joven centau

ro, quien, entonces, se hallaba, casualmente, con la cabeza -

echada hacia atris. 

Mora caruit sensu (13) -- lo sorprendi& la - -

muerte sin sentido --.comenta el poeta latino y, tras de ha-

cerlo, nos relata adn minuciosamente, c&m.o, la negra sangre -

que sal!a a raudales de la garganta inund& primero el lecho -

en que se hallaba y alcanz&, despuls,hasta la copa misma. 

En s6lo ll versos, escuetos, precisos, martill..! 

dos por el persistente acento latino, logra Ovidio esta magní

fica descripci&n que un artista podría trasladar al lienzo -

sin esfuerzo alguno, por la exactitud absoluta con que estifn

descritos todos los pormenores de las escenas. Mis, ¿logra

r!an el color, la precisi6n de la l!nea, la soltura en el~

trazo y la proyecci&n misma en el espacio, superarla?. 

La pericia adquirida en la descripci&n, por el 

poeta latino, es enorme y claro estl, hasta ahora no hemos -

hecho sino seguir al constructor material de la escena, que -

ya nos admira. 

Mas Ovidio no enfoca en esto s~lo su interls. 
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La escena descrita nos conmueve, intensamente, porque en ella, 

la pasicfn de la venganza, no sdlo domina y exclu_ye cualquier

otro sentimiento humano sino que tamb:u§n anima artera la pr.! 

meditacicfn y el juicio, hasta lograr sus fines. Y en este -

caso, es el hombre, no el semihombre quien as! procede. qµA 

antipitica se hace la figura de este Jorbas en quien-parece -

estar reconcentrado no scflo el odio de todos los lapitas para 

los centauros sino la esencia misma de todo sentimiento de -

rencor. Adeús, en su actitud arrogante y despiadada, ajena, 

por completo, a toda idea de remordimiento, se nuestra tan -

seguro de la trqe?toria de su dardo que habrat, aded~ de de,! 

truir a su v!ctima, regir sus designios en el da allat. 

Esta vez Ovidio, quien rara vez se olvida de -

que relata,comenta en s&lo tres palabras -Mora caruit sensu-

lo que podr!amos interpretar como dulce venganza del azar. -

La tan temida muerte llegd al centauro Forbas, sin ser senti-· 

da, e hilvand en un mismo suefio, vida y eternidad. Y para -

rematar la escena, el detalle, al parecer, circunstancial, -

que nos sobrecoge: una vez ús se llena la sedienta copa del~ 

centauro Forbas; pero esta vez, habr!a de ser con su propia -

sangre. 

Mas no es s&lo tl escenario el que nos parece

de bulto. Ah! nada se olvida o quedn inadvertido.Con la prec,! 

sicfn absoluta que r.evela una mano diestra en el trazo, se van 

describiendo, como pudimos observar en el texto anterior, to

das aquellas cosas que lo integran, con detalles minuciosos -
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so'..1:[.•e la consistencia misma, el tamaño, la forma y el color. 

Recordemos que es en una especie de gruta, pr,2 

tegida por irboles -- arboribus tecto antro en donde se -

desarrollan las intempestivas escenas y que en ella se halla

ba dispuesto todo aquello que la solemnidad de un banquete de 

bodas exig!a •. Pues bien, todos estos elementos que integran

el escenario, no s~lo aquellos que la misma presencia de la -

naturaleza otorga en forma de roca, piedra, hbol, sino todas 

las cosas que han sido transportadas alli para llevar a cabo

el ritual y el convite, altar, llmparas, ornamentos, mforas, 

mueblajet todo, en absoluto, entra en movimiento, al servir

de instrumento de ataque o de defensa entre centauro y hom--

bre. (Metamor., lib. XII, 242-244). 

Le. impresi6n recibida es la de que todo se -

desplaza, "odo se arroja, todo se arranca, el impulso de una

fuerza y un odio extrahumanos. Hay quien pretende arrancar 

un roble, para servirse de 11 como arma de ataque y en el mo

men.~o mismo de lograrlo, una lanza enemiga fijó para siempre 

su pujante cuerpo al duro roble. (Metamor., lib. XII, 327-331). 

Y Grineo, quien con terrible rostro, busca a -

su alrededor un arma superior a sus fuerzas,al ver el altar -

ardiente se pregunta -- "cur non" ait "utimur istis?11 -- y -

arroja el altar en llamas y extermina a dos lapitas a la vez. 

(Metamor., lib. XII, 258-261). 

En cuanto a la hiriente descripcidn de los se--
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res que se destrozan hasta exterminarse, ¿de qui medio no ha

bl:4 de servirse este maestro de las transfornaciones, que S,! 

be ante nuestra mirada absorta, alterar la esencia de los se

res y de los elementos hasta contundirlos?. 

Con qui objetividad va describiendo no s61.o el 

cruel ataque, sino el desgarramiento y destrozo del cuerpo de 

loe que asf contienden. ,- en. medio de esta brega sin fin, la 

lucha librada ya en el hombre, _ya en el centauro, por asirse, 

hasta el -dl.timo instante, a ese aliento de vida que a-&!. le -

pertenece. Entonces nos parece, que el poeta latino despla-

za, hacia el fondo, esa lucha de luchas, para hacernos seguir 

en un primer plano, mis cercano al!n a nosotros, esa eterna lJ! 

cha de sir por defender al sir. 

·y en medio de todo este caos en el que impera 

la violencia, el odio y el deseo de destruir surge, de pron

to, una tierna escena de amor y sacrificio. OVidio le consa

·gra 36 versos que maravillan. (l@tamgr., lib. XII, 393-428).-
, 

Como siempre que OVidio se acerca~ la pas1on amorosa, acierta. 

Lo primero que advertimos es que si ya antes, 

en el rigor del combate, tuvo siempre presente la figura del

centauro describilndola con uña minuciosidad y un interls ex

traordinarios, ahora se propone, al estampar la imagen del -

centauro Cillare, hacernos sentir a nosotros la admiraci6n -

que 41 siente. OVidio es entusiasta y apasionado y tiene el

arte de dejarnos ver y sentir lo que 11 siente y ve, o imagi

na con la misma transparencia con que lo haría un cristal. -



Los recursos de que se vale para hacerlo son infinitos, su -

prodigiosa t,cnica no se desgasta nunca porque la anima sie,!!! 

pre ese interls y esa pasi&n a las que hostiga su ardor y su 

entusiasmo. 

¿Quiln es Cillare y por qui Ovidio detiene el 

torrente de la impetuosa acci6n para admirarlo?. ¿De qui -

medios dnicos se vale el poeta latino para esculpir esta es

tampa del centauro Cillare, cuya sola belleza parece justif1 

car el derecho a librarse de morir en batalla?. Y ¿qui par! 

ce aislarlo, de inmediato, de todo lo que lo rodea?. 

El centauro Cillare no esti solo lo acompafia 

su amada Hyl6nome, dnica mujer-centauro que se menciona en -

las escenas aludidas. Dos son lo$ puntos sobre los que pro

yecta el poeta su interls: la descripci6n de la belleza f!si 

ca de la figura del centauro, hombre, especialmente, y el 

desencanto que lo invade ante la destrucci6n de dos seres 

hermosos que se aman. La belleza y el sentimiento amoroso,

son para el poeta latino, dos valores supremos; as! nos lo -

deja sentir nQ s6lo el interls y la minuciosidad de la des-

cripci&n de las figuras sino su desencanto y congoja ante su 

destrucci6n. 

En los dos primeros versos que sirven de pre~ 

bulo a la descripci6n aludida, es vano que el poeta quiera -

disculparse de concederle belleza a la especie -- si modo 

naturae forman concedimus illi -- lo denuncia en seguida su 
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entusiasmo, apenas ·contenido, por exaltarla. Reparemos en la

forma directa y amistosa en la que se dirige a Cilla.re y en -

c&mo advierte quepo;- el solo hecho de ser bello, no debid' mo

rir. Y principia de inmediato con la descripci&n de la estam

pa del centauro, .U cabeza a los pies. 

Como es costumbre ,hacerlo ,hace el elÓgio de la

barba, incipiente y dorada ; dorado y largo es tam.biln el cabe

llo que le cubre los hombros_; advierte la grata y viril expre

si&n del semblante y en minucioso orden sefiala la perfecci&n -

de la cabeza, hombros, pecho y manos, comparables s6lo a la -

perfeccidn que el artista logra en la estatua -- ¿recuerda, -

acaso, Ovidio, los prodigiosos frescos del templo de Zeus, en

Olimpia? (14). 

Mas el elogio no termina aqu!, con la misma pr,! 

cisi&n empleada para describir a Cillare, el hombre, describe

aho:i;.-a su naturaleza equina, se dir!a que ahora lo que le preo

cupa mata, es sefialar el contorno y el color. 

Es curioso observar cdmo para elogiar al caba-

llo rechaza, de inmediato, sus atributos de hombre, "dad.le pe§. 

cuezo y cabeza", añade, "y digno ser!a de Castor" (ya Ovidio -

señald antes a Castor (Metamor., lib. VIII, 300) como el protg, 

tipo del jinete joven e intrlpido) por la perfecci&n del lomo, 

por los pujantes dsculos del pecho,y despuAs de advertir que 
'! 

en nada supera la perfecci&n del cuerpo del hombret a la de la 

bestia, repara en el color 11:mlfs negro todo que la negra pez" -
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-- totus pice nigrior atra -- y, sin embargo, añade, la cola

y las piernas son blancas, "candida cauda tam.en", "color est -

guogue cruribus albus". 

En verdad creemos que ser!a difícil superar por 

su fuerza, por su belleza, por su precisi&n, por la destreza -

para uniformar lo informe, esta magn!fica estampa de un centa~ 

ro creada en la ardiente fantasía del poeta y acuñada con celo 

inaudito, en las hermosas palabras latinas. Toda versi&n nos

parece infiel. Aun la excelente, po&tica y libre de S~chez -

de Viana {15). 

Despuls viene la presentaci&n de la amada, Hyl~ 

noa~. Aunque Ovidio describa la figura con encanto y primor,

al hacerlo sentimos mls la presencia de la mujer que la de la

hembra. Ovidio no muestra la misma destreza al delinear la -

figura, ni alcanza la misma perfecci&n en ella. Se dir!a que

a prop&sito nos distrae con el arreglo que la adorna, con la -

pulcritud que la distingue entre todas las de su especie, para 

no tener que ocuparse, en detalle, como lo hizo antes, de la -

descripci&n po'rlllenorizada del cuerpo. 

En la escena es Hyl&nome la que act-da y nueva

mente sentimos la actitud de cualquier mujer enamorada¡ tal -

vez debilramos decir, de la mls amante de todas las mujtres, ya 

que al fracasar en su intento de salvar de la muerte al ser -

amado, entrega su propia vida y muere con 11. 

Como otras veces nos ha pasado ya en el trans-



- l~,-

curso del presente trabajo, -un.a ~e nuestra impresidn al leer

las primeras vec~s el tro·zo aludid.o y otra, muy distinta, al -

tratar de analizarlo, desp~s de haber intentado nuestra pro

pia traduccidn. Un anilisis minucioso nos revela siempre co-

sas no percibidas en una simple lectura. 

Nos referimos ahore. concretamente, a los seis -

versos siguientes: 

protinus Hyldnome.morientes excipit artus 
inpositaque manu vulnus fovet oraque ad ora 
admovet atque animae fugienti obsistere temptat; 
ut ~ exstinctum, dictis, quae clamor ad aures 
arcuit ire meas, telo, quod inhaeserat illi, 
incubuit moriensque suum conplexa maritum est. (16) 

(Meteroor., lib. XII, 423-428). 

Ya Ovidio ha dejado de iluminar la figura de Hy

ldnome y nos hace observar, atdnitos, su reaccidn inmediata -

ante la trlfgica p&rdida del ser amado. En estos seis versos -

es obvio que predomina la accidn; pero no basta decirlo,~ -

que recalcar la validez de nuestra afirmacidn. 

Hay 7 verbos en forma personal excipit, !2m,,-· 

admovet, temptat, ~, inhaeserat,. incubuit, de los 8 q-q,e se 

hallan en el texto aludido, que representan la serie de actos

que Hyl~nome realiza y 4 derivados verbales, de los 9 incluf-
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dos, que describen, tambiln,sus propias acciones como realiza

das o realizlndose: obsistere, dictis, moriens, complexa. 

No en balde, Ovidio principia estas llieas con

un 11 protinua 11 lleno de significaci&n, As! es en verdad como -

Hyl&nome actlfa, sin detenerse, como impulsada a la acci&n por

una fuerza superior a ella, pero con plena conciencia de cada. 

uno de sus actos. 

Cdmo nos sorprende no sdlo la coordinaci&n per

fecta de todas sus acciones, reveladoras en s! mismas, no s&lo 

de su solicitud, devoci&n, amor y sacrificio sino de una com

prensi&n clara de sus posibilidades de acci&n, ante la hirien

te realidad que la circunda, y de una seguridad y un aplomo -

inauditos para llegar hasta lo irremediable. 

Repasemos los acontecimientos. Cuando una fle

cha siniestra lanzada por inc&gnita mano, en el decir de Ovi-

dio, hiere mortalmente a Cillare, Hyl&nome recoge su cuerpo -

desfalleciente, abriga con su mano la herida, aproxima sus la

bios a los labios de Cillare, en su intento de no dejar esca-

par la vida que huye y al verlo muerto, murmuradas unas pala-

bras, se arroja sobre la flecha que lo hab!a herido, muriendo

abrazada al ser que ama. 

Una vez ds, hemos perdido la conciencia de que

no es una mujer, una mujer !ntegra, la que así procede. ¿Fra

casa, acaso, Oviaio en su intento?. El describir al mostruo -

-- qui extrafia nos parece la palabra ahora, despuls de estar -
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tan cerca de este ser tan humano -- con la virtud del hombre, 

¿ es en a! un fracaso? ¿Qui intencidn oculta anima al poeta 

a entrar en esta descripci&n minuciosa, que nos permite obser

var las diversas reacciones de Hyldnome ante la p&rdida del -

ser amado?. 

Miremos la escena en perspectiva y descubrire-

mos nuevas cosas. Nos parece hallar en ella tres momentos di.!, 

tintos; de dos·de ellos hemos hablado ya, falta sin embargo -

uno que consideramos tambiln importante. 

Primeramente, Ovidio describe cen eatuaiasmo no

inusitado la figura estupenda de Oillare; se dir!a que todo su 

arte y ~oda su tlcnica entran en juego en esta descripci&n 1118& 

n!fica. Ovidio con $arena elegancia va realzando la belleza -

del ser que describe. 

Oasi podemos afirmar que no vemos participar en

la lucha a Oillare; lo primero que sabemos de &1, por Ovidio,

es que es bello; despu&s el poeta se lamenta de que su belleza 

no le sirviera para librarlo de la muerte y entra de inmedia-

to, como ya advertimos, en la descripcidn misma de la figura. 

Entonces, Ovidio se olvida de todo lo que no - -

sea el realzar su belleza ·que '1 considera 'dnica. Tal es la -

fuerza, tal el vigor, tal la precisidn y exactitud con la que

acomete la descripcidn de la figura de Cillare que nos da la -

impresi&n de tener ante nuestros ojos un gravado autlntico, en 

el que la minuciosidad con que est~ ejecutados los trazos nos 
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De inmediato, como lo hace siempre el poeta la-

tino, cambia la escena; es ahora ella, Hyl&nome, la amada, la

que entra a ocupar el lugar hacia el cual convergen la mirada

y la atencidn del poeta. Mas ahora la t~cnica es otra; ús -

que un grabado, la descripcidn de Hyldnome nos recuerda una -

estampa, una serie de estampas a colores, pues ellas! act'da,

y en esa actuaci&n, con ese ir y venir el poeta nos distrae de 

la descripci&n de la figura misma. Todo lo que rodea a Hyl&n.2, 

me, su arreglo, sus Mbitos, su pulcritud, la hace femenina, -

femenina y un tanto frívola en su deseo de agradar. Ya adver

timos que Ovidio la describe cori los mismos atributos que em-

plear!a al describir a una mujer. Mas entre esta imagen, lle

na de encanto y primor y la dltima, trl{gica y dolorosa, en que 

la vemos actuar en el paroxismo del dolor y el sacrificio hay

tres versos, s&lo tres, en los que Ovidio ha injertado, como -

lo sabe hacer y de manera 1':n.ica, un poqu.ito de realidad, s&lo 

que esta vez, la realidad la constituye el elemento fantistico 

y, normalmente, como lo hemos estado viendo la realidad, esti

acufiada en el estupendo mundo de la fantasía que ha hecho suyo 

el poeta latino. Ahora se presentan en la escena el amado y la 

amada, Oillare e Hyl&nome y Ovidio comenta: 

R.!!: amor est illis: errant in montibus .!!!!!! 
antra ~ subeunt; et tum Lapitheia tecta 
intrarant P.ariter, P.ariter fera bella gerebant .(17) 

(Metamor., lib. XII, 416-418). 
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• Tal vez no sepamos e:zpresar tan bien como quia~ 

ramos la impresi&n recibida; pero al leerlos y releerlos hemo, 

sentido que olvidamos, por in$tantes, la presencia del hombre y

tenemos la imagen del caballo. R,eparemos en las palabras subr.! 

yadas, par ••.•• una •••• aimul •••• pariter ..... y una vez más: - -

pariter. El poeta martillea sus acciones con esta serie de ad

verbios. ¡JI.ay en esto un propdsito consciente?. Bolo sabemos; 

pero, en cambio, s! somos conscientes de la impresi&n recibida. 

Pretendamos ignorar par, aunque sepemos de ante

mano que es dif!cil, por lo menos entre los seres humanos, que

el amor tenga la misma intensidad, admitamos ese una, por la -

vaguedad que implica el verbo errant pero la insistencia del -

poeta ya es notoria,nos va cercando ata y da y añade !!!!Y: - -
aubeunt y por -dl.tim.o ese doble pariter que modifica a intrarant 

y a bella gerebant. 

Esta serie de acciones ejecutadas por dos seres

distintos con absoluta exactitud ha logrado provocar en noso--

tros, ds la evidencia del acto instintivo animal, que la ima-

gen de la acci&n humana., ya por s!, dispar, diferente y sieJB-

pre distinta e imperfecta aunque trate de semejarse a otra. 

Olvidemos ahora la imagen que nos produjeron esa 

serie de movimientos rítmicos, precisos e idlnticos y tratemos-
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de ver, en conjunto, la escena toda. 

De inmediato sentimos que estos dos seres, Cill;! 

re e Byl&nome se han desplazado del escenario del combate, por 

deds movedizo, abigarrado e incongruente. Siendo ambos v!c-

timas pasivas del mismo, nos percatamos de que,realmente, nunca 

formaron parte integral de il. Siempre sentimos, ante su pre-

sencia,que algo los aislaba, desprendilndolos del cruel espectj 

culo que les serv!a de fondo. 

Cuando dos seres se aman, la vida misma - enten

diendo ahora por vida lo circunstancial que rodea al ser huma-

no -- deja, al instante, de tener una significacidn plena; la

presencia del ser amado sustituye, con creces, ese urdimbre del 

diario vivir. 

Admitamos, pues, que no en vano Ovidio a Cillare

y a H"9-1dnome ir, venir, vagar, lucir, luchar y morir juntos. -

Ese un!sono actuar dej& tambiin estampada la huella de un imbo

rrable amor. 

Ahora ya sabemos, aunque sea a grandes rasgos, -

lo que la lucha misma, entre lapitas y centauros fue. Nos he-

moa detenido, en algunos momentos, en los que Ovidio, desplazan 

do el combate hacia el fondo de la escena, nos permite seguir -

de cerca la rebeld!a, la angustia y el dolor de estos seres---

monstruos para quienes la muerte parece tener la misma tras-

cendencia que en el hombre, contra el que se enfrentan en lucha 

desigual. 
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Ante nosotros han pasad.o, como antes lo hicimoa

ver, las hermosas figuras de los cru.eles centauros cu.ya abiga

rrad.as vestimentas nos hablan ya de sus b.«bitos y costumbres. 

Hemos pretendido para el fin -dl.timo que se-

guimos, seftalar la forma en que Ovidio presenta a estos centag 

ros, que dejan de ser, por este solo hecho, un tumulto informe 

y se convierten, de inmediato, en seres, como los son sus ene

migos, los hombres. 

Es curioso observar la insistencia con que Ovi

dio hace referencia a los centauros como glnero, y despuls, en 

las mdl.tiples maneras con que nombra la especie. 

Sigamos el orden mismo en que estos nombres se

presentan en el ya aludido libro XII de las.Met,mgrfosis. 

Al principiar el relato, cuando nos habla de 

que Perithoo, rey de los Lapitas, bab!a invitad.o a los centau

ros a su boda con Bipodamia, se refiere a ellos como les - -

nubigenas ( XII, v. 2ll ). 

Ante la horrenda muerte de Eurito, a manos de -

Teseo, quien habiendo sido invitll!,do al banquete, se sentía - -

doblemente comprometido con Perithoo, por su noble amistad, -

(18), que 11 pregona ahora al decir que quien ataca a Perithoo 

ataca a dos hombres a la vez, Ovidio comenta que los germani -

bimembres, 6XII, V. 240) , enardecidos por su muerte gritan., to

dos al un!sono "!ll!!!, !!:!!!!"• 
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Otras veces, en cambio, es un adjetivo, el que

a manera de epíteto, describe al centauro y lo distingue del -

lapita con quien lucha. No hay lo que comdnmente podría cona,! 

derarse como epíteto ipico, pues el adjetivo que modifica al -

nombre como en el caso del centauro Eurito, que es el que ús 

podría acercarse, por su forma, al epíteto mencionado, a quien 

Ovidio llama Saevorum saevissime Centaurorum iste no ea cons

tante. Pronto el poeta se olvida de il, o lo abandona del to

do. Las da veces, el adjetivo señala simplemente, como lo 

hemos podido comprobar ya, una actitud, como en el caso del 

Rheto que ríe, o del huidizo Folo, o bien precisa una circuns

tancia fortuita. 

Así 9Ímoa del gemini •••• Pyraethi,(XII, v. 449)

del guadrupedantia Echecli (XII, v. 450), del biformis •••• - -

Hoditea (XII, v. 456), adjetiv~ por cierto, que las mita veces 

calla &mchez de Viana en su traducci&n. 

Tambiln este adjetivo, que señala a la especie, 

se ve modificado a veces por otro, que describe el estado de -

inimo de quienes· luchan: rabidi bimembres (XII, v. 494). 

Es curioso advertir que el combate se deaarro-

lla, en la narraci&n, entre el nacimiento y la muerte de Ce--

neo. Extraflo ser este Ceneo, antes la virgen Cinis, humillada 

por Neptuno, despuis, convertida, ante su petici&n --"Hazme -

merced que ús mujer no sea 11 (19), en el apuesto lapita Ce

neo, var&n invulnerable, que al ir a ser exterminado por loa -
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centauros, se libera de todos y de todo,al convertirse en un -

p,jaro de alas de oro que se pierde en la plenitud del aire. 

Hay un trozo estupendo, en el que Ovidio recal

ca el origen de la raza a travls de los iracundos labios de -

M&nico el centauro, quien ante los destrozos que hace el lapi

ta Ceneo en su tribu, ve mancillado su origen y enardecido ex

clama: 

. •.•. populus super~ur !!Lb uño 
Tixque viro; quamquam. ille vir est, nos segnibus_ac~is,,/ 
quod fuit ille, sumus, quid membra .inmania prosuñt'i 
quid geminae vires et quod for~issima rerum 
in nobis duplex natura animalia iunxit? 
nec nos matre dea, neo nos Ixione natos 
esse reor, qui tantus erat, Iunonis ut altae 
spem caperet: :nos semimari super~ur ab hoste (20). 

(Metamor., lib. n1, 499-506). 

Tal parece que Ovidio hubiera estado esperando

el momento de hacerlo, con qui sentimiento de orgullo ultraja

do habla M&nico. Valilndose de la dualidad del ser de Cinis-

Ceneo, antes mujer y ahora hombre, les .echa en cara a los ce~ 

tauros su cobard.:!a y falta de arrojo; ~n cuatro hirientes pal,! 

bras lo dice todo: guod ,!'.B!1 ~' !B!!!Y!•(XII, v. 501). Y em

pezando por la descripcidn de Íos prodigioso·s miembros (membra 

inmania) y alegando despuls·· que hay en su cuerpo las fuerzas -

reunidas de dos naturalezas (geminae vires) (21) y recalcando, 

por 'llltimo, que en su doble naturaleza (duplex natura) se haya 

unido lo imi:s fuerte de todo lo viviente (fortissima animalia)-

!' 
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alega que, en verdad, no puede creer que su padre sea Ix18n ni 

que su madre sea Junoi pues, quien se atrevi8 a hacer de tal -

diosa su compañera, c6mo podría haber engendrado tales hijos,

que se dejan vencer por su enemigo que es s&lo la mitad de un

hombre (semimari hoste). 

Y aunque el fin de Oeneo es incierto (exitus in 

dubio est) ante el ataquede todos en contra del valeroso Oeneo 

se aviva el odio de los lapitas, y tras de dar muerte a la mi

tad de los centauros y protegidos los restantes en su hu!da, -

por la obscuridad, el combate llega a su fin. 

S6lo entonces, cuando Ovidio hace referencia al 

combate entre los lapitas y centauros,narrado por Nlstor, se -

refiere a los centauros como semihomines Centauros. Nos pare

ce que Ovidio reservara dicho nombre para contraponerlo al de 

lapitas y que al hacerlo, tratara de revestir de cierta digni

dad, no 'dnicamente el acontecimiento narrado, sino tambitfn a -

los aeres mismos que el nombre evoca. 

Desputfs, ya es Tlepolemo, hijo de Htfrcules, 

quien reclama a N&stor el que no mencionara a su padre, en su

elocuente relato del combate; pues, segdn &l, esti bien seguro 

de haberle o!do narrar a su padre, varias veces, las luchas -

que sostuvo contra los nubigenas y las diversas ocasiones en -

que los venci8. Ntfstor, quien se siente herido ante la sola -

menci6n del nombre, le advierte que a pesar de que las accio-

nes de H&rcules fueron tan numerosas que podr!an llenar el - -

orbe, si en sus manos estuviera el hacerlo, las negara, porque 
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en verdad, ¿quUn podr!,. alabar al enemigo? (quia enim 

lawiaverit hostem?) 

Para terminar, s6lo por curiosidad advirta

mos c61!10 es la palabra nubigenas la que inicia y cierra la 

serie de nombres 4e los centauros. 



CAPITULO II 

LOS CENTAUROS ·Y SUS NOMliRES 

Los nombres de los centauros que aparecen 
en el "Coloquio".- Las ediciones consult,! 
das.- Presencia de 8'nchez de Viana.- OV! 
dio, Smchez de Viana y Dar!o: cuadro - -
comparativo de los nombres que aparecen -
en er»ooloquio".- Los centauros problema. 
Orneo y Arneo; Eurito y Eureto.- La he~ 
sa transforma.ci~n de la donc~lla Occirshoe 
en la yegua Hipea.- Hipea frente a - -
Hippasus. 



Antes de explicar cu-'l es el problema de los

nombres de los centauros que aparecen en el "Coloquio", enu

meremos los nombres de los centauros por el orden en que - -

aparecen mencionados en late: 

Qu1:r6n, Reto, ,A.bantes, Folo, Orneo, .A.stilo,-

Neso, Eurito, Hipea, Odites, Clito, Caumantes, Grineo, - -

Licidas, .A.meo, Med6n, .A.mico y Elu'eto. 

En total, son 18 los centauros que dialogan -

en una Isla de Oro, frente al mar .• 

Si reparamos un-poco en estos nombres, obser

varemos, a simple vista, c6mo hay dos de ellos que se'pare-

cen enormemente a otros dos. Nos referimos a Orneo y Arneo, 

por una parte, y a Elu'ito y Eureto, por otra. 
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Si aceptamos que 4stos son los nombres de los 

centauros que Darío hizo dialogar en su "Coloquio", el pro-

blema acabaría all!. No habría realmente tal problema, a lo 

ús, tal vez, cierta extrafl.eza motivada por la similitud de

dos parejas de nombres, los cuales difieren entre sí-claro -

estique nos referimos a los nombres que integran la pareja

s6lo en una letra. 

Esta semejanza que a los ojos de un simple -

lector pasaría inadvertida o apercibida, pero sin inquietar

le, ha preocupado enormemente a los estudiosos de Dar!o, - -

entre ellos nombremos ahora s6lo al ilustre Plancarte (1) y

a don Arturo Marasso ~2), por ser ellos quienes, a nuestro -

juicio, se han interesado en el problema. 

Pero veamos que no es s6lo esto lo que les -

preocupa. Todo aquel que ha estudiado el "Coloquio" se ha -

preguntado ¿de d6nde provienen los nombres de los centauros

del mismo?. Y la respuesta ús socorrida, y con raz6n, es:

del libro XII de las Metamorfosis de Ovidio. 

Mas, al afirmar tal cosa, los nombres de los

centauros del "Coloquio" provienen del libro XII de las Meta 

morfosis de Ovidio, no se ha hecho sino ahondar en el probl~ 

ma mismo, pero no resolverlo, o por lo menos, no creemos que 

con afirmar tal cosa se ha resuelto, en verdad, del todo, -

pues tal afirmaci6n, como veremos, al tratar de confirmarla, 

no s6lo no nos resuelve el problema sino que, de inmediato,-
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nos damos cuenta c&mo ae multiplica, no dir!am.oa ahora que -

tantas veces cuantos nombres de centauros bq en el, "Colo--

quio" peros! m.ucbaa veces. Veamos. 

Si lo·s nombres de los centauros provienen del 

libro XII de las Metamorfosis ¿qui texto fue el consultado -

por Dar!o". ¿Estudi6 acaso un texto escrito en la propia~

lengua latina?. Y ai no lo hizo aa!, ¿qui versidn espafiola

fue la consultada?. 

A esta 'dl.tima pregunta se responde, invaria

blemente, afirmando, que Dar!o se sirvi& de la versi&n hecha 

por don Pedro 8'nchez de Viana y que Dnl1' probablemente no c,2 

noci& la de 1589 de Valladolid, "le! Quinze libros .s!. !2! -
Metamorphoseos, folios 139-151, (3).sino que utiliz& la - -

edici&n moderna publicada en la 'lliblioteca C1'sica, tomos -

CV y CVI, con los vol'dmenes de la cual se hallaba familiari

zado desde los afios en que escribí.O au primer libro Ep!a-

tolas Y poemas (Primeras notas). De ,atoa y otros pormeno-

rea ús da fe el maestro Ernesto Mej!a Súchez en su valio

so estudio titulado 11!!, Humanidades de Rub4n ~. Al!2!, .s!,

Aprendizaje. (4). 

Aceptemos para los fines que ahora persegui

mos - estudiar la procedencia misma de loa nombres de los -

centauros del "Coloquio"- el que Dar!o bqa consultado la

citada edici&n de las Metamorfosis hecha por 8'nchez de Via

na, en la edicicSn moderna reproducid'a por la Biblioteca c1'

aica, y hagamos un cotejo minucioso de los nombres siguiendo 

este orden: OVidio, 8'nchez de Viána y Dar!o. 
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CUADRO COffARAT I YP DE REfERENCIAS 

O V I O I O SÁNCICZ DE VI ANA DA R.Í O 

CHIROH, 11, "M'' CHYRON QUIRIII 

RHOETUS, XII, 2T 1 RICTO RETO 

ABAS, X 11 , '°' ABBAS ABANTES 

PHOLUS, XII, 306 ,EOLO fOLO 

ORNEUS, X 11 , :,OZ ARNEO ORNEO 

ASP.0l.US0 X 11, ,oe ti• ASTILO ASTILO 
.IISTYL~ XII ,00 G • 
ASTYLOS, X 11 : Jo8 8 • 

Nl:SSUS, XI 11 ,oe NESO NESO 

--
MYTUS, XII, 220 EURITO EURITO 

HIPt'A 

~I~~:=:, ~I I• fü l~f: HIPPASON 

HIPPAsus: x11: ,,2 B • 

HODITU, XI 1, '5T ODITES OOITES 

CLITO 

THAUHAS, X 11 1 ,o, CAUW.S CAUWn'ES 

GRYNEUS1 XI 1, 2,0 GRIIIO GRINEO 

LYCIDAII, XI 1, JID LlCIDA LICIDAS 
L YCABAS, X 11 1 ,oz L CIOA 

ARNEO ARNEO 

MEDON, X 11, :,03 K00N MEDOII 

AMYCUS, XI 1, 2,s AMICO AMICO 

EIJRETO 
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Este habr4 de revelarnos, otras muchas cosas

me que trataremos de puntualizar despuls. 

En el cuadro anterior hemos comparado tres -

ediciones de Ovidio. Perm!tasenos hacer referencia a ellas, 

aunque sabemos que no es lo acostumbrado, por el nombre - -

asignado a la edici6n, entre los estudiosos de las discipli

nas cllfsicas • 

. As!, OVID METAMORPH0SE$ with an English -

translation by Frank Justus Miller, London, Harvard 

University Presa, MCMLVI, in two volumes, y en cuyo pr6logo

se aclara: "The Latin test of this edition is based on that 

of Ehwald, published by t"!essrs. Weidmann, of ~er:J.in.. 11 , -

The Loeb Classical Library, sem llamada en nuestro estudio, 

la edici6n Loeb, y su abreviatura ser4 \L). 

Por las mismas razones expuestas anteriormen. 

te, OVIDE, Les Mltamorphoses, traduction nouvelle avec - --

introduction et notes por J. Chamonard, Tome Premiar et Tome 

Deuxi~me, Paria 1953, en cuyo pr&logo se aelara: "La presen

te traduction a ltl faHe sur le texte de Merckel, contr611 

et oomplltl d'apr~s oeux des autres ,diteurs citls. 11 , - --

Classique Garnier, sem lJamada, por nosotros la edioi&n - -

Garnier y su abreviatura ser4 (G). 

Por -dltimo, OVIDE les METAMORPHOSES tome I, -

(I-V), 1961; tome II (VI-X), 1960; tome III (XI-XV), 1962;

Texte Etabli et Traduit par Georges LA.FAYE, Paria, 
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Collection des Universit~s de France, publi4e sous le 

patronage de l'ASSOCIATlON GUILLAUME BUDE, serl llamada, en

este estudio, la edicidn Bud4 y su abreviatura se reduciri

a (B). Conviene advertir ahora, ya que no lo hemos hecho 

a'dn, que en la introduccidn afirma, quien hace el estudio 

preliminar que"•••• entre tous les savants qui ont - -

collaborl ~ l'ldifice sur la base ainsi ~tablie il faut 

mentionner surtout Hugo Magnus et Ehwald; leur activit4 

s'est exerc4e sur les M4tamorphoses presque sane - - - - -

interruption pendant quarante ans." Y ds adelante afia.de, -

tambi&n en la introduccidn a que hemos hecho referencia, que 

ha contado con "une reproduction photographique in extenso -

du meilleur des ms.nuscrits, le Marcianus 225 de Florence -

(M)." 

Respecto al libro de Sinchez de Viana, ya -

citado por nosotros en una nota bibliogr4fica, en el cap!tu

lo I, cuya excelente traduccidn elogia uno de los eruditos -

de hoy, D4maso Alonso (5) y cuya ediccidn, no actual, nos

impide hacer las referencias exactas al nwnero del verso ci

tado, seri para las conveniencias de este estudio: Bibliote

ca Clisica, tomos CV y CVI y el nombre de su autor seri - -

abreviado, en el cuadro ya anteriormente mencionado (S.V.). 

Al comparar, a trav4s del cuadro, las tres -

ediciones de Ovidio aludidas anteriormente, vemos que hay -

entre ellas una coincidencia perfecta, no sdlo por la ms.nera 

en que est4n escritos los nombres de los centauros que -
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Ovidio·menciona en sus Metamorfosis sino en las referencias 

de los versos en que se citan latos. 

Sin duda alguna, es la edici&n hecha por la -

Colecci&n Bwil la da erudita de las tres que hemos consul-

tado, pero a pesar de que nos hemos servido de muchas de sus 

notas aclaratorias que acostumb~a poner al pie de la p«gi

na de la traducci&n al franela la que nos ha servido, con -

creces, ha sido la de la colecci&n Loeb, pues, de al alcan

ce de nuestros conocimientos, no sdlo en lat!n, sino, en ge

neral, sobre temas clúicos, entre ellos me refiero, espe--

cialmente, a la mitología, el vocabulario de esta colecci&n 

Loeb, tan celosamente cuidado, y tan complaciente para ilus

trarnos en nuestras innumerables dudü, ha sido, junto con -

las valiosas notas de la edicidn estudiada de los clisicoa -

GarniP.~- v las referencias constantes de las mitolog!aa de -

que damos fe haber consultado, la fuente. principal de infor

macidn, para late y el siguiente cap!tulo. 

Es precisamente la eiicidn de t~eb consulta-

da, aunque tambiln lo hace, las ds veces la edicidn 

Garnier, la que nos !la· permitido aclarar la identidad entre

centauros y lapitas, ya que afiad.e, escrupulosamente, despuls 

del nombre de cada centauro, ia palabra "centauro"• 

Ha.y, en nuestro estudio· de los nombres de los 

centauros, una discrepancia en~e ias ediciones consultadas, 

que debemos hacer notar. En el libro XII, en el verso 308 -
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encontramos la diferencia siguiente: 

(L). Asbolus: ille etiam metuenti vulnera Nesso lXII, v.308) 

(G). Astylos. Ille etiam metuenti vulnera Nesso (XII, v.308) 

(B). Astylos; ille etiam metuenti uolnera Nesso (XII, v.308) 

Hecha la aclaraci&n anterior e identificadas 

las tres ediciones latinas en una - excepto en el nombre -

advertido-sexto de nuestra lista de centauros, pasemos a -

observar las diferencias que en estos nombres de centauros -

presenta la traduccidn de SlÍnchez de Viana. 

Enumeremos, primeramente, aquellos nombres 

que no presentan ninguna variante. Entre ellos encontramos 

a QuircSn, Eurito, Rheto, Abas, Feolo, Astilo - nos apoya-

moa ya ahora en el nombre del centauro que traen la edici&n

(G). y la (B). Neso, Odites, Grineo, Medon y Amico, once en 

total 0 

Ahora tratemos de observar las variantes que

presentan los otros, pero refirilndonos a cada uno de ellos

en especial. 

El primero es~; Slhichez de Viana susti-

tuye la O de Orneus por A. 

Despuls observemos una pareja, pues nos ser'

ús f,cil dar la explicacicSn: L.ycidas y L.ycabas, que en - -

sincbez de Viana se transforman casi en pardnimos: L,ycidas,

que traduce por Licida -- con acentuacidn llana -- y -



- 37 -

L.ycabas, que traduce por L!cida -- con acentuacidn esdrlt--

jula. 

Ahora fijlJD.Qnos en el Caumas de Simchez de -

Viana cura verai&n latina ea en las tres ediciones latinas -

( L). ( G) • J (B) • ~umaa. Ad.virtamos tamb.iln cdmo es la -

letra inicial 19: 'dnica que cambia; el resto de la palabra -

permanece id&ntico. 

Y_, por dl. timo, mencionemos a ~ 7 a Hipea. 

Ambos centauros merecen ya dentro del propio texto de Sé--

chez de Viana una explicaci&n. 

Hablemos de Qill.2 pues ni en (S. v.), ni en -

ninguna de las tres ediciones latinas consultadas aparece -

mencionado tal nombre en el ya mencionado libro XII de las -

Metamorfosis. Y, sin embargo, en (L). (G). (B). en el v. --

140 del libro V se cita a un Olytus. 'lambiln Simchez de - -

Viana, en el propio liQro V, p~. 191, cita a Qill.2, mas - -

tanto en 1~ versidn de Séchez de Viana como en los textos --latinos, tal Olito aparece como com.paflero de lineo. 

En la edicidn (L) no ~e identifica a~ -

como centauro; por el contrario, anota despuAe del nombre, -

compafiero de lineo. Tambi&n lo identifica as! el - - -

Dictionnaire de la Mythologie grecgue et Romaine (5). 

A todos nos sorprende (6) la similitud. que -

hay entre loe nombres de los centauros mencionados en el - -

,. 
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libro XII de las Metamorfosis y los nombres de los compafle

ros que luchan al lado de~, (7) pues hay tambiln un -

Retho que da coces - obs~rvese la distinta ortograf!a emple,! 

da por {s.v.). y un Licabas y un Abante y un Porbante. 

Recordemos ahora al centauro Jorbas, ya citado por nosotros

aunque no elegido por Dar:!o en el "Coloquio", ademis de un -

Odites y un Hipseo, sin contar ya al mencionado~, ori

gen de esta digresidn necesaria. Es me, hay tambiln un - -

Clitio, compaflero de andanzas de un Ery:tus, ambos compafleros 

del mencionado Fineo. 

Y ya que hemos menciomdo una variante del -

nombre del centauro Eurito, aunque no identificada como per

teneciente a un centauro, aclaremos otras cosas. 

Antes hemos dado una enojosa lista de nom---

bres muy semejantes o idinticos; mas hay tambiln otras mu-

chas cosas del ambiente en que se mueven Pineo y sus compa

ñeros que guardan tambiln similitud. Mencionemos algunas -

que se nos han ocurrido. La intervenci6n violenta de Pineo

en el momento en que se celebraba el banquete; la lucha mis

ma, aunque inferior en alcances 4picos y estlticos, nos re

cuerda el combate entre lapitas y centauros; tambiln la au

daz contienda por la elegida, en este caso Andr6meda, antes

Hipodamia. 

Hablemos ahora de Hipea y que sea este nom-

bre el que nos lleve a hacer ya los comentarios de los nom--
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brea de los centauros que emplea Dar!o en el "Coloquio". 

Por nuestra parte, digamos de antemano, aun

que nuestras razones vengan deepuls, que nllllca nos convence

remos de que el(?)~ la\?) Hipea del "Coloquio" sea el -

centauro Hippaaaus, citado en el v. 352 del libro XII de las 

.Metamorfosis de Ovidio y que (S: .. v.) vierte en Hippaeon. 

Y para seguir el orden ya establecido, estu

diemos ahctra las modificaciones que presentan los otros nom

bres en Dar!o, pues ellos habré de ayudarnos a sostener - -

nuestro punto de vista respecto de Hipea. Claro estique -

sabemos de antemano que -muchas razones me habremos de cona! 

derar para hacerlo as!. 

Recorramos, de nuevo, el proceso seguido ant,! 

riormente. Lo primero que a.dvertimos es que se justifican -

el Orneo y el Arneo de Dar!o, plenamente. La presencia de 

lo que quiztts podr:!amos considerar como dos fuentes, la lat!, 

na y la castellana: Ovidio-Séchez de Viana., origin& los dos 

nombres. 

Mas, ¿hubo o no, un prop&sito a.l hacerlo?. -

El que Dar!o haya sido consciente de la similitud entre loa

dos nombres, no lo dudamos; pero ¿creyd, acaso, que ta.lea -

nombres correspond!an a dos seres diversos?. ¿Y por qui no

pensarlo as!? La experiencia en la bdsqueda de estos nom

bres de centauros nos ha demostrado que hay entr~ ellos - -

hom&nimos frecuentes. 

\ 
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Mas pasemos, ahora a otra pareja discutible: 

la de Eurito y Eureto, de la cual ya hemos comentado tántae

cosas. Por las anotaciones anteriores sabemos ya que no - -

existe ni en el texto de Ovidio ni en el de Slnchez de Vía-

na, tal variaci&n. 

Persistamos, no obstante, en nuestro intento

de aclarar el problema o, por lo menos, de indicar las razo

nes que hubo para mantener en el "Coloquio" los dos nombres

Eurito y Eureto cuya -dnica diferencia estl en el cambio de -

una vocal. 

Hay en el diccionario franela anteriormente -

nombrado - v4ase la nota n'dmero (5) - una cita que consi

deramos muy valiosa. Haremos la cita en franela, pues no -

queremos alterar para nada la referencia. 

"EURYTION. ( ftp11t"lc.o., ) l. Eurytion est le 
nom port~ par l'un des Centaurea, celui qui essaya d 1enlever 
la fiancle de Pirithooe, causant ainei la bataille des - -
Centaureas et des Lapithes. 

2. C'est aussi le nom d'un autre Centaura, -
tul par Hlrabl~s pour avoir essayl d'lpouser de force - - -
Mnlsimach~ la filie du roi d'Ollnos, Dexamlnos" pl{gs. 154 y-
155 del Dictionnaire de la M.ythologie Grecgue & Romaine. 

Ahora bien, conocedor Dar!o de ambas an4cdo-

tas y enterado quizis de que 4stas fueron acometidas por dos 

centauros de idlntico nombre, ¿pretendi& quiz4s distinguir-

los alterando dnicamente - Eurito, Eur~to - una letra de

su nombre? 
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Por otra parte, el texto mismo del "Coloquio" 

pudiera ot.recernos algdn indicio que confirmara nuestra - -

observacidn pero, no lo hace • 

.Aunque Eurito menciona a Hipod.amia, su recua:: 

do se hace impreciso al lanzar tan solo una exclamacidn. 

Loa dos centauros son parcos al hablar. Eureto, ,or su PB! 

te, sdlo hace un breve comentario sobre el misterio que en-

traiia la muerte. 

Y para poner fin a esta serie ya larga de - -

sugestivas preguntas que, por desgracia, no pudieron cuajar

en sdlidas respuestas, hagamos ahora la dl.tima; pero antes -

oigamos loa cuatro nombres, desprendidos, por completo, de -

toda fuente, variante o comentario: Eurito, Eureto; 2!:!l!2, -

Am!2 y tal vez hallemos en .ellos una paranomasia, figura -

que entre otras empled Rubln tan sutilmente. (8). ¿Serfa -

late el fin 'dl.timo que persiguid el poeta? • 

.Ahora, despuls de esta larga explicacidn - -

sobre los cuatro nombres que nos !Jlteresaban, sigamos el. -

orden prQpuesto. 

Quirdn, que como ya advertimos en el cuadro, 

no aparece citad.o en el libro XII de las Metamorf~sis pero -

que sf se menciona con alguna insistencia en el libro II y -

en el libro VI. Vlase en el capítulo siguiente y en otros -

capítulos las referencias a Qu:irdn. 
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Reto, que no ofrece variante alguna como no

sea la reduccidn a H, de la inicial del nombre !Ul., que a'dn

ee conserva en S~chez de Viana. 

Abantes, contra el Abbas latinizante de Sé--

chez de Viana. 

Folo, por su parte, tampoco ofrece cosa digna 

de mencionarse, como no sea el recalcar que ~~chez de Viana 

lo nombra teolo; Daría prefiere aquí, la forma c1isica. 

~, ya explicado. 

Astilo, cuya 'dnica variante esti en emplear -

en su escritura la,! latina en vez de la Z• 

Neso, no ofrece ninguna variacidn, pues, la -

reduccidn de la doble!.! latina estl ya en 8'nchez de Viana. 

Eurito, ya explicado. 

Hipea cuyo nombre e identidad merece una am-

plia explicacidn que daremos al 'liltimo. 

Odites, cuya H inicial ya olvidd sinchez de -

Viana. 

~, ya explicado. Nos parece, sin embargo, 

curioso observar que en el "Coloquio" aparezcan los nombres 

de los centauros Clito e Hipea, uno a <Xlntinuacidn del otro

Y que tambi,n sean, precisamente, estos nombres dos de los -

nombres que no aparecen citados ~n el libro XII de las~-
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morfosis de Ovidio. 

Caumantes, parece que Dar!o muestra predilec

ci&n como ya lo advertimos antes en Abantes, por estas for

mas derivadas del acusativo plural latino. Respecto al cam

bio de la fh inicial en e, del nombre, tomada direc~amente -

de la versi&n que da sinchez de Viana, nada tenemos que - -

afiadir; el problema quea. circunscrito al erudito traductor 

de Ovidio. 

Consideremos que la traducci&n que hizo 8'n

chez de Viana se remonta al afio de 1589, edici&n ~ue no con&! 

cemos; pensemos que si se pudiera hacer al.gdn cotejo con la

versicSn latina que 11 emple&, tal vez encontrar!amos, que el 

problema se reduce a un error en la mter;pretaci&n 4e una -

grat:!.a. Como detalle curioso conviene advertir que tambiln

la variante Orneo - Arneo se origina por la contusi&n en la

letra inicial. 

Grineo, por su parte, no ofrece cambio ai«u

no. Ya 8'nchez de Viana bab:!.a sustituido la ~ por !• 

L:!.cidas, merece que hagamos las siguientes -

consideraciones. Primeramen~e reparemos en que Dar:!.o hace -

del nombre un esdr4julo y lo termina en -s. Es, pues, una -

perfecta transcripci&n, aparentemente, de la palabra - - -

L.ycidas del texto de Ovidio; la linica alteracicSn ser:!.a el -

cambio ,de la~ a!• Recordemos lo que advertimos antes en --
; 

Silnchez de Viana. El L.ycidas se convierte en Licida, con -
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acentuacidn llana, y el LYcabas se traduce por un esdr1'.julo: 

L:!cida. 

Ahora bien, volvamos a Dar:!o. De los dos ce,n 

tauros Dar:!o elige uno: L!cidas, hasta aqu.1'., Dar:!o parece -

alejarse del texto de s,nchez de Viana y reintegrar al nombre 

la -s final que tiene en el texto latino. Pero, antes, hay 

algo ús que tenemos que hacer notar. 

En el "~oloquio" L!cidas antecede inmediata

mente a !rneo, en el diilogo; en cambio en el texto latino -

es el centauro L.ycabas el que huye junto con Orneo, el AE!!.Q. 

de sinchez de Viana: 

fugit et Orneus Lycabasque et saucius armo 

(Metamor., lib., XII, v. 302). 

Sin que le exijamos nada a Dar!o, puesto que

Dar:!o no traduce, crea, s:! nos extraña que sean precisamente 

los nombres de estos dos centauros, inmediatos en el texto -

latino, los que se hallen alterados en S&nchez de Viana. - -

Cabría, por lb tanto, preguntarnos si obedece esto a poca -

claridad del texto latino en la l!nea mencionada, ya que son 

exactamente dos nombres contiguos: Lfcabas y Orneo los que -

fueron alterados. 

Arneo, de cuya identidad ya hablamos. 

Meddn, no ofrece alteracidn alguna. 

~' no ofrece ninguna alteracidn. Ya St<n-
chez de Viana hab!a alterado la zen,!. 
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Eureto, por su parte, ya quedd explicado antes. 

Ahora volvamos a Hipea cu;yo nombre nos inter_! 

sa tanto discutir. Antes advertimos ya que· nos oponíamos a -

que el Hippasus de Ovidio, XII, v. 352, fuera.!! ~ del -

"Coloquio"• Ahora sdlo nos queda decir por qui. 

Nuestra primera oposicidn partid de la comple

ta diferencia que exist!a entre uno y otro nombre. Adema, -
~ 

¿por qui no decirlo? el nombre de Hipasdn, con el cual tra--

duce &mQhez de' Viana en Hippasus de Ovidio, nos parec!a di--
·::r 

sónante entre todos los otros nombres elegidos por Darío y -

pensamos que quizá al poeta, .a nuestro Dar!o, le hubiese SUC,! 

dido lo mismo, y que al rechazarlo, habría buscado otro me -

eufd.nico que armonizara con los nombres de los deús centau-

ros. Sin embargo, la experiencia nos demostrd muchas cosas -

ms. 

La b~squeda de un centauro que tuviera este 

nombre, fue infructuosa. Es más, no hallamos en diccionarios 

ni en m.itolog!as centauro de tal nombre o al menos de un nom

bre semejante, cuya derivacidn pudilramos aceptar ldgicamente. 

Ya Plancarte que. fue siempre a la vanguardia -

y con paso seguro en las investigaciones sobre Dar!o, se m'lle,! 

tra interesado en la identidad del nombre de Hipea y apunta,

en las notas del "Coloquio" de sus Poesías Completas, segunda 

edicidn, 11 •••• y respetamos 11~ 1 , como Darío escribid cie_! 

tamente, designando quizi una "centauresa" {aunque Marasso lo 
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remplaza con 11H!paso 11 ), l 9), 

Ahora bien, debemos aceptar que, al principio, 

la idea de que Hipea fuera U.'la mujer -- no pens~amos a11n -

en ella como en una centauresa -- no nos seducía nada. El

estudio ya para entonces realizado de los temas que integran 

el "Coloquio", en el que la mujr es, da que nada, un s:!mbo

lo, nos hacía rechazar la idea, considerando la presenci~ 4e 

Hipea como la de una intrusa. 

Despu,a indagamos su historia, que no es f'-

cil, por el cambio del nombre, al cambiar su naturaleza, y -

con el conocimiento de la historia supimos de au conmovedora 

metamorfosis. Nos enteramos de que se trataba de una hija -

de Quir6n: Occirshoe, una hermosa doncella, a quienes los -

dioses le hab!an dado, al nacer; el raro don de la adivina-

ci6n1sin embargo, para su mal, ese mismo don ser!a el que -

habr!a de perderla, Al revelar cosas que los dioses desea

ban mantener calladas, incurre en 9U ira y soporta, en pre

sencia de su conmovido padre Quir6n, el ser transformada en

una yegua, a~siosa de correr, 

Nos impresionan las líneas, bellamente tradu

cidas por S~chez de Viana, en las que la doncella - - - -

Occirshoe, resignad.a ya ante el castigo que le infligen los

dioses, acepta la transformaci6n, pero lamenta el no tener,

al menos, la imagen de su padre: 
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•••• in équam cognataque corpora vertor 
tota tamen quare? pater est m.ihi nempe biformis. 11 

(Metamor., lib, II, v, 663-664), 

"Pues ya me voy en yegua convirtiendo, 
Parlzcome a mi padre, ya lo veo; 
Mas ¿por qui en todo no? Yo no lo entiendo, 
De fiera y hombre tiene la figura; 
De fiera sola yo por mi ventura," 

Traduc.de SIÍ?lchez de Viana, Bibl. Cli<sio., 
(l!1!ttamgr., II, p, 80). 

Hay algo im1:s que nos interesa, adelante, en -

el propio libro, dice Ovidio: 

... pariterque novata est 
et vox et facies; nomen quoque monstra dedere. 11 

(Metamor., lib., II, v. 674 y 675), 

Por su parte, &t:nchez de Viana comenta: "El -

rostro voz y nombre se ha mudado", 

Como vemos por las citas hec~s, Ovidio nos -

explica que Occirshoe no sdlo cam.bid de voz y figura, sino

tambi,n de nombre, cosa nada rara, segdn parece, dentro de -

estas metamorfosis. Hallamos tambi,a, en el propio Ovidio -

(Metamor., IV, v. 541) 11 imposuit nomenque/ simul faciemque -

novavit. 11 Pero, desgraciadamente,ni Ovidio, ni &t:nchez de -

Viana nos dan indicio alguno sobre clUtl fue el nuevo nombre-
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que recibid la doncella al ser transformada en yegua. Sin -

embargo, G. Lafaye, en el tP.xto de la edici&n Budl, tiene -

una nota, al pie de la p,g. 60, tomo I, que dice, textualmen 

te: 

1). Elle change son nom d'Ocyrho~ contre celui d 1Hippá 

Hasta aqu!, la iüst,'.'lria de esta hermosa don-

cella que fue Occirshoe, antes de ser Hipea. 

Ahora volvamos al "Coloquio" y observemos que 

es justamente~ quien lanza la impresionante imprecacidn 

en contra de la mujer. Nuevas dudas surgen ahora en noso--

tros. ¿Se trata de una mera coincidencia, la asociacidn en

tre el contenido del contexto - la imprecacidn de Hipea -

y el nombre?. 

Esto dltimo ser!a difícil de aceptar, pues, -

aunque no hay alusiones concretas o pormenores de su vida, -

el solo hecho de hacer que sea ~ipea la que afirme que cono

ce la naturaleza de la mujer y la censure, debe ya insinuar

nos algo: 

Yo s~ de la hembra humana la original infamia. 

("Coloquio", v. 120). 

¿Podemos aceptar la posibilidad de una mera coincidencia? -

¿Debemos rechazarla? 

Ade~s, hay tambi~n otras alusiones aisladas 

que parecen confirmarlo; por ejemplo, cuando exalta a la ---
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bestia, por enci~ de la mujer: 

mejores son el i(guila, la~ y la leona. 

("Coloquio", v. 128). 

Es Hipea, justamente, e1·iütimo nombre de los 

centauros comentados, que aparecen en el "Coloquio". Es 

ella, tambi&n -- ¿nos atreveremos, por fin, a llamarla .!IJ.!?

la que.nos ha llevado ya,a hacer alusiones concretas, entre -

su historia personal y sus simbdlicos decires del "Coloquio". 

Sigamos ahora el camino trazado, sin preten

der hallar lo que no existe, sino limiti(ndonos, -dnicamente,

a mencionar lo que el. mito forjd en torno de algunas de es

tas figuraciones, pues no todas ellas t"ienen historia; lo -

que el poeta Dar!o recuerda de ello con sutileza admirable -

en el "Coloquio", y hagamos resaltar - ojaU que podamos de

jar esto 111.timo asentado claramente - cdmo, al elegir los -

nombres de la enmarañada madeja del combate, no fue con el -

prop&sito de relatar su historia. ¡Qu, distantes se hallan -

los centauros del "Coloquio" de ese mundo turbulento en que

vivieron!. 

En el "Coloquio" la an,cdota vivida nos pare

ce haber ya critalizado en s:!mbolo y es la esencia de lste,

la que teje la urdimbre fina y leve de los versos; pero en -

ellos, cosa que nos sorprenderlt siempre, a.e hallan tam.bilfn -

entrelazados, sutilmente, los sentires y los anhelos de - -

Dar!o. 



CA~ I TUL O III 

rlESONANCIAS DE OVIDIO EN. ~ COLOQUlO 

Dos entusiastas: Ovidio y Dar!o.- In
vitacidn a1•ooloquio~- Centauros con
historia y centauros sin historia. -
Un Quirdn impotente y conmovido.- Qu.! 
rdn, padre y maestro excelso.- Aban-
tes, el centauro-druida.- Folo, el -
centauro comedido.- Los centauros fu
gitivos.- Ne~o y la_pasidn amorosa.-
Las do~ Deyaniras.- La -sombra herCul,! 
ana.- Hipodamia, la hermosa.- Eurito, 
"bestia perniciosa".- Hipea o el - -
resentimiento en el amor.- La vengan
za de Grineo, el artista.- Dos estru~ 
turas, dos actitudes.- Una herida mi
lenaria que a-dn sangra. 



Conocemos ya la forma en que OVidio dibuja y -

anima a sus centauros. Hemos sentido tambi~n su interls inne

gable en la descripci6n del aspecto físico, en potencia, vital 

del centauro. Hemos v:i,sto la forma magnífica en que va descr,! 

biendo, minuciosamente, las partes del cuerpo, la cabeza, el -

color del cabello y la barba, el semblante, y en 11, las dive.!:_ 

sas expresiones del rostro. 

Poc'o hemos hablado, sin embargo ,dtla curiosidad 

y extrafl.eza de sus vestimenta.e y apenas si hemos sefialadó a~ 

nas de ~us costumbres. Ambos detalles, sin embargo, mtbilmen

mente intercalados en el conjunto, dan, quizls,la nota ús 

llamativa y pintoresca entre tanto furor y dafl.o. 

Nos hemos detenido, esto es verdad, con algdn

detalle, en algunas de las historias que Ovidio escenifica. --

i 

,! 
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il hacerlo, pretendíamos dos cosas. La primera era revelar al 

lector, la maestría del gran relatador que es Ovidio, la segll!l 

da asentar cdmo, eaaa pausas mayores o entreactos de la lucha, 

demuestran un interls grande del poeta latino en las figuras -

que las escenifican o en la trama del episodio narrado. 

Busquemos ahora en nuestro poeta Dar!o, las r.!!. 

sonancias del poeta latino en el Coloquio, porque no basta de

cir que las hay, esto lo han dicho ya muchos críticos. Lo im

portante es no s&lo decirlo sino puntualizarlas minuciosamente 

y delimitarlas. As! podremos ver, con claridad, lo que Dar!o

admira, lo que pasa desapercibido a su sagaz mirada y lo que -

rechaza del poeta latino. 

Aceptemos que fue Ovidio y especialmente la -

lectura de este libro XII de las Metamorfosis lo que inspi~ -

el Coloquio. Mas reparemos en que hablamos de inspiracidn. 

S!, esta inspiracidn se manifiesta, sobre todo, 

en ese sentimientQ de entusiasmo, de admiracidn desconmensura

da, por la figura del centauro. Sin este entusiasmo genuino -

por la figura·y su significacidn -- aquí ya estila nota pers.2, 

nal -- tal vez Dar!o no hubiera escrito el Coloquio, cuyas -

estupendas figuras no son ya, para nada, los centauros que &n! 

mara el genio y el entusiasmo de Ovidio. Menos adn las desle,! 

das de otros c1'sicos, tampoco las esteriotipadas de las mito

logías y aunque parezca exagerado de nuestra parte afirmarlo -

ahora, tampoco las austeras, bellas o sensibles de los c1'si--
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coa france~es (1). Son s!, los centauros de Dar!o y el propd• 

sito de estas plginae es llegar a demostrarlo. 

Ea Dar!o quien los invita a . dialogar, mas al -

hacerlot elige. La eleccicfn en s! misma es ya ardua (2). De

una tumultuosa masa informe que combate, se a!slan nombres y -

decires, las de veces nombres, como habremos de probarlo, - -

pues lo.a decires no estd:n, a menudo, ni en el libro XII de las 

Metamorfosis, ni fuera de 11. 

Ahora surge la primera pregunta, ¿elige Darío

al azar los nombres?. 

Bo si por qui pensamos que con los centauros. -

pasa como con los hombres. Es decir, hay centauros con histo

ria y centauros sin historia, pues, lo '11nico que sabemos de -

ellos es que son centauros. 

Tambitfn los hay de buena, de mala y de e:x:cele,!! 

te reputaci&n. Aunque por desgracia.casi podr!amos afirmar -

que despuls del combate sostenido en contra de los lapitas, 

debid adquirir la especie toda, JllU1' mala reputacidn. 

Verdad es que el entusiasmo que puso Ovidio en 
' 

realizar esas admirables figúras, no bastd para que se olvida-

ran esas luchas feroces, de las que ya dimos testimonio ~tes, 

pues, recordemos que -tambi,n el entusiasmo y el ardor del poeta 

latino animd la encarnizada lucha. 

Lltstima que la anladota hiciera desl~ir y - -
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opacara un tanto, si no la bella estampa del centauro que el -

artista -- escultor, pintor o poeta - ms.ntuVQ siempre viva, -

s! el contenido del s!mholo que la figura evoca. Mas quizi -

sea que el hombre estl siempre mis dispuesto a o!r un suceso,

que a admirar desinteresadamente una bella imagen o a desentr,! 

ñar el contenido de un s!mbolo • 

.Antes hac!amos ya menci&n de la mayor o menor -

fama de los centauros. Hablemos ahora s&lo de algunos de - -

ellos y tratemos de establecer una comparacidn, si esto 11lti-

mo es posible, entre la manera en que los evoca el poeta lati

no y la forma en que Dar!o lo hace en el Coloquio. 

Detengqonos un momento ahora en los c,lebres, 

ya que la celebridad alcanza a los nobles y a los innobles. 

De inmediato, viene a nuestros labios la auste

ra y digna figura de Quir&n. Ya advertimos antes, que Quirdn 

no se menciona en todo el libro XII de las Metamorfosis. En -

verdad, ¿cdmo podr!a mencionarse su nombre entre tal descon-

cierto y desorden?. 

Su imagen, muy otra, de la ya elaborada y fict,! 

ci• de las mitolog!as esti reaJ.zada en el libro II, como s&lo

Ovidio sabe hacerlo. Ah! vemos a un Quir&n, cuyo asombro - -

sobrepasa al honor, al recibir en su gruta, de las propias ma

nos de su padre Apolo, al reciln nacido Esculapio, para que lo 

proteja y eduque •••• y el centauro se holgaba con el pupilo 

ilustre que le han dado." (S. v. edic. cit. pi{g. 80, lib. II). 
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Un Qu.ir6n tiernamente conmovido ·hasta las ~lgr.!. 

mas "Llora Chyr6n, y ruega vanamente, a ti, Dios Febo, la ha-

yas ayudado", (s.v. edic. cit. p~. 82, lib. II) que contempla 

estupefacto la transformaci6n de su hija Occirshoe y que nos -

revela su sabidur!a y su fuerza al someterse, impotente, ante

el designio de los dioses. 

¿Cdmo buscar ahora un punto de cont~cto entre -

esta imagen del Quir6n de las Metamorfosis de Ovidio y el Qui

r6n del Coloquio?. 

Ya hablaremos, mis delante, de Quir<fn,como tema 

y figura central del Coloquio, seÑ entonces cuando 41, anima

do por el genio de Dar!o, nos sorprenderi no s<flo por su nobl~ 

za y aristocracia sino por esa autoridad que parece emanar de

la sabiduría misma que irradia de su persona, bajo cuyo conju

ro, como si se tratara de una batuta dgica, se organiza el -

concierto de vocea del Coloquio. Voces audaces, ríspidas y -

violentas; apacibles, quedas y aofiadoras otras, mas en ese di,! 

logar acompasado por el sentir o disentir de Quir<fn, cada una

de ellas va evocando en iúgenes que nos hieren, por su luz,-

al pasar, un momento intenso de su existencia. 

El Rhoetus de -Ovidio (Metamor., lib. XII, v. --

271-301) a cuya destreza de combatiente, apenas igualada por -

su odio contra el enemigo, le dedica el poeta latino treinta -

versos, es uno de los centauros, como tantos otros de los es

culpidos por Ovidio en este libro XII, que nos deja una imagen 

de lo que puede ser una fuerza extrahumana alentada por un - -
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odio feroz. 

Rhoetua ataca siempre. Rhoetus destruye. - --

Rhoetus despedaza, asola y devasta; y a pesar de que no es ex

trafl.o nada de esto en esta serie encadenada de luchas entre -

hombre y centauro, que constituyen el meollo del combate n&rr,! 

do por Ovidio, hay algo en Rhoetus que nos perturba y es el -

placer que refleja su rostro al destruir: 11gaudia nec retinet

Rhoetus •••• (Metamor., lib. XII, v. 285). Y no es un mero - -

comentario hecho al azar, por Ovidio, pues, cuando em---

prende su '11ltimo ataque, del cual habrtf de salir sangrante 11-

miamo, animado por el buen lxito de las muertes logradas, vol

vemos otra vez la mirada hacia 11 y encontramos de nuevo, en -

su rostro una expresidn triunfante de alegría. 

¿QUI podemos decir del Reto de Daría?. Inter-

viene en el Coloquio una sola vez y es sdlo para exaltar la f,! 

gura de Quirdn: 11 ¡ Padre y Maestro excelso!", lo llama, y nos 

parece que Reto fuera, por el sentir de todos los centauros -

allí reunidos, el portavoz de la actitud, de todos ellos, lle

na de admiracidn y acato hacia el que consideran su maestro. 

Sigue Abas (S~•, lib. XII, v. 306) de - -

quien s6lo nos dice Ovidio que es un gran cazador de jabalíes. 

En cambio, en el Coloquio, el Abantes de Darío, 

quien a su vez sdlo interviene una vez, nos habla de "la vir-

tud del Numen" y hay en sus palabras, tal conviccidn y brío, -

que parece animado por la fuerza mísma de la mturaleza que --
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invo.ca. Mas nos parece un druida que un centauro. 

Sigue el Pholus (Metamor., lib. XII) quien ant.! 

cede, en el mismo verso, a Abas y del cual s&lo nos dice Ovi-

d,io que hUJ'e. 

Y el Folo de Dar:!o, nos pregunt~s, ¿q~ misi&n 

tiene en el Coloquio? • .A tfl le ehcomienda Dar:!o la ardua tarea 

de revelarnos la natu;raleza del centauro. Hay en la actj,tud y 

tono del :Jalo de Dar:!o mucho de mesura y de sabiduría. Á 

No creemos que sea una mera coincidencia el que 

Dar!o le haya dado a Folo esta misi6n. Folo es uno de esos -

centauros con historia, a los que ya antes nos refer:!amosr-Y -. ,· 

aunque sus ires y decires no hayan quedado presos en los bello~ 

versos de Ovidio, mucho sabemos de 11 á travls de otros clisi-

coa. 

Seguramente, Dar!o, que lo sabía todo, nada de

esto ignqz'aba, s&lo que uno de los aciertos grandes del Colo-

quio esti en saber pr~scindir de lo innecesario para.hacernos

intenso y g,tave, y como de relieve, el rasgo que al poeta ie -

importa. 

Folo habla 1lllá vez, es vez:dad, pero con voz au

torizada expone, con amplitud y certeza lo que el centauro es. 

La misi&n de Quir&n, como veremos, es.otra y sin 

embareo, Folo, con su actitud, respalda a Qu4'c!n. Polo que.fue 

un centauro, pero no un ser extr~ordinario como Quirdn, habla -
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con cierto orgullo de los atributos de su raza. Su persona se 

a!sla de sus turbulentos hermanos, amantes, los ús de ellos -

del buen vino y de las mujeres hermosas. 

Ahora refirmes a la discutida pareja Orneo-- -

Arneo, que en Ovidio encarna en un solo centauro Orneus {Meta

mor., lib. XII, v. 302) y que como otros tantos de los centau

ros que menciona Dar!o en el Coloquio, son en OVidio, centau-

ros fugitivos, de los cuales no sabemos nada ús,sdlo los ve-

mos huir veloces ante el ataque del enemigo. 

Ambos intervienen en el Coloquio una sola vez y 

son parcos al hablar. Es Orneo quien dice, del secreto de la

bestia. En cuanto Arneo hace solo una alusi&n profunda sobre

la muerte, hermana inseparable de la vida. A travls de su in

tervencidn en el Coloquio, nada, en absoluto nos lleva a pen-

sar que sea uno mismo el que habla. Las ideas que exponen am

bos centauros, no guardan correlacidn alguna, entre ellas. 

Sigue Astilo, el Astylos de Ovidio (Metam2!:•, -

lib. XII, v. 308), agorero, quien en vano trat& de disuadir a

sus hermanos de entrar en combate y del cual nada ús nos dice 

Ovidio. 

El Astilo de Dar!o interviene s&lo una vez y -

como los ús de los centauros del Coloquio, hace 11 una alusidn 

que no guarda contacto alguno con lo que antes mencionamos del 

texto de Ovidio, se limita a advertir que, es el enigma el que 

anima la creacidn est~tica. 
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El less'!,IS de Ovidio (XII, v. 308) s! es uncen

tauro con historia. En ~l verso antes al~ido es Astilo el -

agorero quien le advierte: 11No hcyas, a ti se te reserva para

el arco de Hlrcules. 11 S!, la historia de Neso s! esti en las

Xetamorfosis, aunque no precisamente en el libro XII, como ya

lo advertimos. 

Es en el libro IX d~ l~s JletamorfoP"!.s, v .• v.101-

133, en ~l que Ovidio nos habla de Neso. SU historia, qued4,

irremediablemente unida a la de Deyanira. Claro est« que - -

Ovidio parte, como siempre, desde el origen. La lucha entre -

los pretendientes a la mano de Deyanira; el triunfo de H4rcu-

les sobre Aqueloo; el retorno del hlroe con su amada a su ciu~ 

dad natal. Ah! es, tras de encararse a Neso en duro ap6strofe, 

at te, Nesse forox, eiusdem virginia ardor 
perdiderat volucri traiectum terga sagitta. 

(Metam0r., lib. IX, v. 101-102) 

donde Ovidio relata en 33 versos en los que,la accidn y la - -

poes!a van nuevamente de la. mano, la escena estupenda. 

Primero nos hace una breve descripcidn del---

lugar, motivo, esta vez, del desenlace: las nivosas y crecidas 

aguas del rapid!simo Eveno. 

Despuls, la imagen de un Hlrcules indeciso ante 

el peligro que acecha a la amada.- Nei;i>, astuto, contempla la 

escena y altivo se ofrece a trasladar a Deyanira, a salvo, al.!. 

gando que es lse su oficio. El hlroe accede y le con:t!a a1 --



-62-

centauro a una Deyanira, pllida y temerosa de la corriente y -

del centauro. 

Mas Ovidio no pierde la ocasidn de hacer lucir

al h~roe enfrentíndole airoso, una vez ds, ante el peligro. -

Sdlo las voces de la amada que sabe que Naso. huye con ella, -

detienen, de improviso, la escena, H~rcules es otra vez duefio 

de las circunstancias y airado exclama: 

"vana pedum, violente, rapit? tibi, Nesse biformis, 

dicimus. exaudi, nec res intercipe nostras. 

lMetamor., lib. IX, v. 121-122). 

Y uniendo la acci~n a la palabra, le arroja - -

una flecha mortal que le atraviesa la espalda. Nesso, valero

so la arranca y la sangre ya envenenada emana de su pecho y 

espalda en doble herida. Y en un iltimo esfuerzo "Diciendo 

morir~, pero vengado" (S,V., edic, cit, pltg. 80, lib. IX) en

trega a Deyanira su propia timica empapada en sangre como pren 

da que har, reanimar un perdido amor, 

Hasta aqu.! Neso y su historia. Despu~s, las -

consecuencias de la venganza al hacer uso Deyanira del nefasto 

don. Ovidio sigue la historia hasta llegar al desenlace. He~ 

mos!sim.os y conmovedores son los versos en los que H~rcules -

desesperado por su impotencia ante un dolor superior a sus - -

fuerzas y a su valor, exclama: 
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•••• et sunt, qui credere possint/esse deos: 11 dixit, 

{Metamor., lib. IX, v. 203-204) 

•••• y hay quienes pueden creer que hay dioses: 

Mas ahora volvamos al leso de Dar!o. Observe

mos qui es lo que queda de todas esas escenas en las que el -

odio alimenta la venganza, y el ainor ~ece ser la causa de t~ 

do dolor y desengafio. 

leso habla una vez y brevemente (Coloquio"v.92-

96) ¡mas en esos cuatro versos dice tanto! S!, Neso sabe ahora

que el enigma"••• es el rostro fatal de Deyanira!". Odio, -

dolor, pasi&n, engaflo, y~ nada queda, ni esa sombra herculeana 

que el temor acrecienta (3). S~lo el amor se salva del olvido 

hostigado a'dn por el vivo recuerdo de la presencia de la ama-

da. loe parece que Neso hablara para s!. Sus palabras son :!,n 

timas y apasionadas. Y como siempre que el recuerdo amoroso -

se posesiona de Dar!o su entusiasmo se desborda en un derroche 

de luz, de blancura, de esencia y de color. 

Sigue en el Coloquio, Eurito, parco tambiin en

el hablar, cuyas palabras son un eco d'1lil de las de Ieee: 

¡No olvidar4 los ojos radiantes de Hipodamial 

('coloquio'~ v. 119) 

El Eurytus de Ovidio no habla, actda. (Mete,mgr., 

lib. XII, v. 220-225). Su arrebatado amor por Hipodamia fue -

causa del combate entre lapitas y centauros, Ovidio le asigne.

un duro ep:!teto "saevorum eaevissime Centaurorum Euryte 11 
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(vv. 219-22.j) y, por su parte, Sinchez de Viana, ds dado a -

añadir que a quitar, gustoso lo l~ "bestia perniciosa". 

El elogio de Hipodamia no est« en sus labios, -

Dar!o tambiln le niega el privilegio de hacerlo. Es Odites -

quien alaba con encanto la belleza de Hipodamia de la que ya -

el propio Ovidio da fe al compararla con Helena (Metamor., - -

lib. XIV v. 669). 

Voz, piel, rostro, cabello, esbeltez, nada en -

verdad olvida Odites ("coloquio'1, vv. 133-141) mas todo ello 

envuelto en UD. tenue velo de poes!a en el que las Gracias, las 

Horas y las Musas curiosas detienen "sus giros y su canto" pa.

ra mirar, inquietas, a la del "rostro ol!mpico". 

Y ya que hemos mencionado a Odites reparemos en 

que al Hodites de Ovidio (Metamor., lib. XII, v. 457), sdlo lo 

vemos en un vano y angustioso intento de hablar, al ouedar pa

ra siempre, su lengua, sujeta al mentdn y ~ste a la garganta,

por la certera flecha del lapita. 

Y ahora hablemos de Hipea que interviene dos -

veces en el 'Coloquio'' ( vv. 120-132 y vv. 142-144) , y cuyo nom-

bre y esencia se ha discutido ya. Recordemos que el nombre no 

esti en Ovidio aunque s! la hero!na que lo inspird. 

Dejemos para despu~s el estudio minucioso de la 

forma en que esti integrada y del anilisis de las ideas aue 

constituyen el fondo mismo de esta bella imprecacidn en contra 

de la mujer. Hagamos tan sdlo esta pregunta: 
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¿Por qú Hipea? S!, por qu& precisaménte a Hipea y no a cual

quier otro de los centauros del Coloquio.le conf!a Dar!o esta

misidn? ¿Pod!a Darío ignorar del todo la historia vivida por

Hipea y aun as!, haber sido ella, precisamente, la elegida? -
, 

¡Quiln sabe! Median demasiadas circunstancias para creerlo -

as!, Hipea, sin serlo, habla como una mujer-centauro. Despús 

de advertir ~dmo tras la belleza innegable de la mujer se oclJ! 

ta siempre el mal, afiad.e: "mejores son el .S:guila, la yegua y

la leona," 

Conocidos son los celos que despertaba la bell.! 

za cabal de la mujer en la mu~er-centauro; celos que avivaba -

la loca pasidn del centauro por la mujer. 

Mtichas poesías habr.S: en las que poetas, antiguos 

y modernos, hayan elegido como tema el desencanto, la rebeld!a 

o la tristeza que invadía el sentimiento de estas mujeres-mon&! 

truos; pero hay una, que se nos ha quedado grabada para siem-

pre. Hablamos del magistral soneto de Heredia cuyo '1timo 'V8=: 

so: 

Et leur dlsir en nous n•,treint que la cavale, 

(La centauresse). (4), 

esti impregnado todo, del resentimiento y la amargura que pue

de llenar el corazdn de una monstruo-mujer, 

Ahora bien, volvamos al Coloquio y reparemos en 

la segunda intervencidn de Hipea, Ella tambifn lamenta que -

sea por cau~a de una mujer,Hipodamia -- que los hombres de su-
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raza sufrieran tal derrota: 

Por ella el ixionida dobld su cuello fuerte 

(Coloquio~ v. 143). 

y sus lÜtimas palabras parecen maldecirla: 

La hembra humana es hermana del Dolor y la Muerte 

(Coloquio~ v. 144). 

Sigamos ahora enumerando los centauros que---

faltan de tratar y si exclu1mos a Clito, cuya identidad ya qu~ 

d6 explicada antes y reservamos a Grineo para hablar de il al

final, nos quedan por mencionar sdlo cuatro centauros: Cauman

tea, L!cidas, Med6n y Amico. Tres de ellos son, en Ovidio, -

centauros sin historia, centauros fugitivos, y adeds, esta -

vez, huyen juntos, 

fugit et Orneus Lycabasque et saucius armo 

de~teriore Medon et cum Pisenore Thaumas, 

(Metamor., lib. XII, vv. 302 y 303). 

S6lo Amico, mencionado en la primera parte del

combate, tiene, como es com~n. que lo haga Ovidio entonces, -

una intervenci6n importante, camo combatiente, y Ovidio relata 

la escena en trece versos estupendos. (Metamor., lib. XII, vv. 

245-257). 

Hemos sentido, al hacer esta com~araci6n necee!. 

ria, entre las alusiones de Ovidio y de Dar!o que a medida que 

avanzlbamos, siguiendo el curso del Coloquio, las pretendidas-
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conexiones que b~cibamos 7 que a veces logramos apuntar respes 

to a los centauros que intervienen al principio del poema, se -

hacían cada vez menos frecuentes y m4s imprecisas y vagas, has

ta llegar, en estos 'dltimos centauros, a no haber ús rela--

ci&n, entre loe centauros de Ovidio y los del"Coloquio'; que el

propio nombre. 

Hay, respecto a Grineo, algo sobre 1o que quere

mos llamar la atenci&n. Grin~o, CU3'ae bazafias de ataque 7 de -

derrota relat& Ovidio en 13 versos .llenos de fuerza, realismo y 

horror (Metamor., XII, vv., 258-270); pierde ambos ojos, al ser 

atacado por un lapita, con una doble cornamenta de ciervo. 

Veamos, quiin es Grineo en el ºColoquio'~ Ros pa

rece que Dar!o nos ha dado en el Coloquio, la imagen del artis

ta. Sf, Grineo ve y mira todo lo que le rodea con una intensi

dad que no soportaríamos los ús de nosotros. Para 41, s!, en

verdad, como dice Berg~on (5), ~l velo es tenue y no existe, -

porque otro artista, compasivo, lo rasg6 para siempre y puso en 

sus ojos dos claridades que iluminan, al mirar, todo lo ¡ue las 

rodea. 

Nuestro objeto, por ahora, se ha limitado a sefi.! 

lar, simplemente, c6mo hay un interls diverso en ambos poetas,

Ovidio y Dar!o, por la figura del centauro y c&mo late in~uye, 

notablemente, en la manera en que ambos poetas los evocan. 

Perm!tasenos ahora insistir s6lo en las diferen

cias que consideramos palpables en la proyecci6n de la figura -
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misma ya que todo el presente trabajo se dedica, de hecho, al

anilisis del Coloquio de Dar!o. 

Recordemos, primeramente, cdmo en las hermosas 

piginas en que Ovidio relata el combate entre centauros y lap_! 

tas hay dos puntoe de enfoque convergentes ambos hacia un fin

est,tico: la estructura misma del combate en el que las tumul

tuosas partes que lo integran van acopllndose en un conjunto -

lleno de equilibrio y belleza, y la admiraci6n, sin l!mites, -

del poeta latino, por la figura del dentauro, que aunada a su

prodigiosa habilidad para describir lo imaginado hace, de la -

incongruente figura de este hombre bestia una imagen arm6nica, 

bella y perfecta. 

También hay en el Coloquio una sdlida estruc

tura, de ella hablaremos 1114s delante s6lo que los elementos 

que la integran,como es natural.son muy diversos de los que 

emplea el poeta latino. La base que fundamenta el Coloquio la 

constituye el concepto de la naturaleza y sus enigmas; los - -

eternos enigmas hacia los que el hombre, de todos los tiempos

ha vuelto sus ,ojos llenos de asombro o inquietud. 

Mas esta vez, no es la mirada del hombre la que 

angustiosa se interroga, sino la del monstruo, cuya naturaleza 

misma, lo hace participar ya del misterio que ahonda. 

Y, sin embargo, siendo tan diversas las actitu

des de los centauros en los versos de los dos poetas, puesto -

que en OVidio el centauro es antes que nada un ser feroz que -
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• 
se empefia en encarnizada lucha contra el hombre y en Dar!o ea

un sér que medita sobre la esencia de su dr (6) y de los otros 

seres, en loa versos en que estas dos actitudes quedaron para -

siempre reflejadas, late, inconfundible, un mismo entusiasmo -

por este ser-monstruo; un entusiasmo lleno de pasidn que anima

certero las ilmgenes maravillosas de los centauros, y hermana y 

contunde a ambos poetas en esa frUici&n déleitosa con que los -

evocan. 

Pero, adeús, hay que advertir tambiln en que -

siendo tan diversos los temas alrededor de los cuales giran las 

figuras de los centauros en los versos de uno y otro poeta, bq 

algo nuts que eeti en los versos del poeta latino y que Dar!o, -

en forma sorprendente, injerta tambiln en el Coloquio. 

fijlmonos en lo que a primera vista pudiera par.! 

cer como breves disgresiones al tema central del Coloquio, dis

gresiones verdaderas lo son tambiln en OVidio. 

Nos referimos ahora no solo a aquellos episodios, 

ya comentados por nosotros, evocados por Darlo, fugaz pero in

tensamente, en los que intervinieron los centauros sino a otros 

que no les atañen, precisamente, y que dispersos del todo en -

las Jletamorfosis de Ovidio , se intercala entre el contexto del 

Coloquio y sirven, al poeta moderno, bien de enlace y desenlace 

de los temas-~ ya hableremos de esto despu,s -- bien de suti

les presencias de ese mundo lejano, maravilloso e ideal en. el -

cual el mito y el s!mbolo viven a su antojo. 
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Menciones como la de Deifobe, Sirenusa, Pasifae, 

Atis, Iris y otras muchas mis, que tan Mbilmente va desgr&na,!! 

do Dar:!o a lo largo de los estupendos versos del Coloquio. 

Y claro esti, acufiado todo ello en ese lenguaje 

que maravilla, plet&rico no solo de esencia poltica sino de -

remembranzas clúicas. 

Hay todavía algo de sobre lo que queremos lla

mar la atencidn, porque nos parece que esU en !ntima relacidn 

con el po~ta latino. 

Ya en las p~inas dedicada~ a Ovidio menciona-

moa, al hablar de Cillare e Hylc.Snome, a quienes Ovidio hace -

vivir, entre las tumultuosas escenas del combate, una conmove

dora historia de amor, ternura y sacrificio, cdmo el element ... 

real -- actos instintivos del caballo que repercuten en una -

serie de movimientos elisticos, rítmicos y perfectos -- es - -

aprovechado por el poeta latino para incrustarlo en ese mundo

lejano y fantlstico que al contacto directo de la realidad se

ilumina, se perfila y se acerca a nosotros, de inmediato. 

Recordemos, sin embargo, cdmo el genio de Ovidio, no se detie

ne ah! pues, se sirve de la similitud, armonía y concurrencia 

perfecta de estos actos en los dos centauros para exaltar no -

s&lo la comprenaidn y fidelidad en su existencia sino la pro-

fundidad de su amor. 



-71-

Veamos ahora en el qColoquioKalgo que nos parece 

semejante, en el proceso seguido. Lo hallamos en cuatr9 ver--

sos: 

.Arquero luminoso, desde el Zod!aco llegas; 
alhi presas en las crines ti~nes abejas griegas; 
aun del dardo herakleo muestras la roja herida 
por do salir no pudo la ese~cia de tu vida. 

(Coloquio"·v.v. :,:,-:,6). 

Habla Reto y como lo indican ya las palabras -

arquero y Zood!aco en el primer verso y herida y dardo de Her!. 

kles en el tercero, sabemos que se refiere a Quir&n. No impo_!: 

ta la lejan!a en el espacio y la distancia del tiempo, la fi~ 

ra de este arquero luminoso se desprende, al instante de ellos 

y se acerca i:rreaediablemente a nosotros, al mencionar Dar!o -

que aun hay abejas -- griegas -- presas en sus crines. Basta

este pormenor circunstancial, cotidiano y al parecer, auper-

fluo, este detalle que nos parece nuestro por que nada impide 

que veamos cualquier d!a un pufiado de abejas azorada.a presas -

ella!! entre las crines hirsutas de.un caballo, para que, sint,! 

moa tambiln que Quir&n Tive y una nueva emocit5n surja en noso

tros. 

Reparemos, mis adelante, c&mo el proceso es el

miamo. La herida milenaria ennoblecida una y mil veces por -

los labios de los poetaa que la han r~cordado estaba y eatar4-

siempre asociada a la nobleza y hero!amo de Quirt5n, pero esa -

sangre raja que emana alhi de ella, nos hiere y atormenta como-
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si hubiera sido derramada ahora, 

Veamos que el proceso es,en ambos poetas, el -

mismo, Tan familiar es en Ovidio que el lector llega a acos

tumbrarse a 11, sin percibirlo, En cuanto a Dar!o, cuya cali

dad de poeta supremo, no se mengua al comparúsele a nadie, es 

de hecho, mis palpable, en las poes!as que giran en torno ah!, 

chos clisicos. Estas l!neas del •coloquio''dan fe de ello, mas

tambiln otras poes!as, ligadas por el tema a los temas del ''co

loquio" y que mencionaremos despu4a, 



) 

CAPITULO IV 

EN BUSCA DE DIOSES Y DE MITOS ••• 

S6lo una b,1aqueda.- Los dioses predilec
tos.- Dioses de estampa.- Nace Venus.--
Ninfas, sirenas, ruiy~des, pl~yades, tri
tones, faunos y sitiros.- Nace Pan.-Dos 
poetas y dos poes:Cas.-11na proyecc16n -
sentimental. 



Queremos advertir que cuando escribimos estas

pi(ginas no conocíamos a1'n el valioso y erudito estudio del -

mestro Ernesto Mej!a Sinchez, titulado •¡.y humanidades de -

Rubl(n Dar:!011 -- Años de aprendizaje --; ( 1 ) al conocerlo; -

tuvJ.DlOs conciencia de que poco, en verdad, val:fan nuestras -

citas y observaciones, comparadas con las mdltiples y preci-

sas que al maestro nos ofrece en su trabajo. Si no prescind,! 

moa ahora de ellas, es porque hall.ad.as &stas, con nuestros --
. { 

ojos, a los que guiaba un interls especial:la b'd.squeda de lo~ 

diosés y l~s mitos,nos sirven ahora, as! ~ueremos creerlo, 

como breve introducci~n al tema que estamos estudiando. 

Hagamos, primeramente, algunos qomentarioa suge

ridos por las lecturas de los siguientes libros: Epístolas y 

poemas", Managua, 1885 ( 2 ) , Abrojos , (1887), Canto épico 

a las glorias de Chile (1887), y Rimas, (1887), ( 3 ). - -
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Ade~s haremos alguna alusi&n a algunas de las poes!as disper

sas que corresponden a este período, cuando guarden estrecha -

relaci&n con el tema que estudiamos. No consideramos aqu! n~ 

guna de las poes!as dispersas anteriores al primer libro, por

ser de escaso valor para el tema, como tampoco lo hacemo~; - -

de las referencias mitoldgicas que aparecen en las traduccio

nes que corresponden a estos años, pues no tendr!an, para el 

fin que perseguimos, valor alguno. 

La b'4aqueda hecha, nos revel& que en los - -

Abrojos y en las lUllla.a no se hace menci6n a una sola dei-

dad ni se encuentra alusi6n al~.ma a los mitoldgico. 

I 
Respecto al Canto epico a las ¡glorias de Chile 

que por summbre y tema promet!a ofrecernos no s6lo la inicia

cidn del tema, sino la concurrencia de citas o alusiones mito

ldgicas, se comprob6 que no es as!. Sin embargo, se percibe -

y hasta se deja sentir en el poema,el influjo de las lect]: 

ras clásicas, especialmente la de Homero, ( 4 ) no s6lo por la 

realidad y minuciosidad con ~ue se describen las escenas del -

combate para 'Jlosotros, la parte ds hermosa y bien lograda de 

todo el Canto sino el movimiento, que es un factor constan 

te en todo el poema. 

Hay que notar tambiln la arrogancia y digni-

dad con que describe Dar!o a los hlroes que intervienen en la

hazaña, hermosamente transfigurados de hombres en semidioses.-

(5 ). 
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Se diría que Dar!o se propone hacer poesía fp,! 

ca y la hace, mas el propdsito queda manifiesto en la poesía y 

esto le resta espontaneidad, a nuestro juicio. Jiizguese por las 

citas. { 6 ) • 

Hagamos ahora un breve comentario de su primer 

libro, Epístolas y p0emas. Interes~do Darío, como sabemos,

en aquellos afios, ~n dogmatizar acerca del bien, el mal, la -

religidn, el porvenir, el ar.te, la patria, la poesía, el amor, 

la am:istad, etc., su inspiracidn, cohibida, a veces, por lo -

trascendente del tema, se nos oculta; sdlo su entusiasmo, mag

nífico, que se perfila ya desde entonces, no nos defrauda nun-

ca. 

Los dioses que nombra en este primer libro - -

son: Apolo y Venus, en primer tfrmino, y despu~s, en orden de,! 

candente, J-dpiter, Diana, Minerva, Marte y Prometeo; Pan, en-

tre los dioses menores, y entre los mortales preferidos de los 

dioses, Adonis. 

Estas descripciones de los dioses son, las ús 

veces, ingenuas y desalifiadas. Nos parecen, las primeras, to,! 

cae figuras de cartd~, colocadas sobre fondos torpemente dibu

jados. 

A Apolo se le menciona como dios protector y -

se le ·admira por su figura decorativa. La imagen del dios es, 

quiz4s, la que retenemos todos, a travls de los grabados que

lo representan. A veces,nos sorprende la minuciosidad con que 

.¡ 

1 
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lo describe, y otras, la nota personal que suele acompañar la

descripci&n: 

El padre Apolo derrw su gracia, 
el padre Apolo del talante regio, 
aqull del verso r!tmico y sonante 
que llenaba el abismo de loa cielos 

('El poeta a las 11' usas') • ( 7 ) • 

Vibra rayos ardientes la mirada 
con que infunde vigor el padre Apolo: 
¡yo vi una chispa de su luz sagrada 

f A Ricardo Contreras?. ( 8 ) • 

Todo adquiere vigor con la doctrina 
que alienta inspiraci~n; Apolo ufano 
su cabellera luminosa crina; 

(hA Ricardo Contreras1. ( 9 ) • 

Apolo, erguido, muestra 
su soberbio talante, 
con la lira en la diestra 
y la mirada en el azul errante; 

( ''Ecce homo 11 ) • ( lO ) • 
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En cambio Venus, compañera entrañable del poeta 

esti descrita desde ahora con ds gentileza y gracia. Elige-

para ella loe nombres de Afrodita y·Citlrea. Tambi,n adverti

mos que la imagen ¡referida, de la diosa, es la de su nacimien

to. 

Estudiemc:s algunas de las primeras citas y fatas nos 

servirin para ver ctSmo se encauza y perfecciona el tema despu,s. 

Y a su oleada gigantea, 
hermosa y enamorada, 
sobre concha nacarada 
naci~ Venus Citerea. 

f El .arte"). ( 11) • 

El Arte se ha lucido. -- Venus bella 
nacid de las espumas d~ las olas, 
entre rayos de estrella 
y entre delfines de doradas colas; 

l 'Scce homo " ) • ( 12 ) • 

Comparemos, ahora, cualquiera de las citas ante

riores con la siguiente: 

Volando en el vacío,•huirá la musa esc~ptica, 

musa de rostro lívido, sombría y epillptica, 
de inspiraci&n fatal; 
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y espllndida y desnuda, divinidad reinante, 
saldri de las espumas del mar ronco y fragante 

la Venus ideal. 

Teth, "El salmo de la pluma"). ( 13 ) • 

Advertimos un adelanto inmenso. La adjetivaci&n 

es ya la rubeniana; parece que los adjetivos nacen de nuevo 

cuando los usa ll~ tal es la fuerza y el vigor con que los 

emplea. Venus es ahora "la espllndida y desnuda, divinidad 

reinante; reparemos tambiln en algo m4s. Por primera vez, cla

ro estique nos referimos a lo que ahora comentamos, se sirve -

ya de la imagen del nacimiento de la diosa como un s!mbolo per

sonal; evoca con 41 su nuevo ideal po4tico. 

Las menciones de los otros dioses,carecen de im-

portancia, en esta ápoca. Aun la misma figura de J~piter, a -

quien llama 11arm!gero altanero" ( 14 ), no es nada sobresalien-

te. A veces lo nombra para hacer alguna alusi6n a su 4poca o -

evoca con la figura de Júpiter, la fuerza del dios ante Prometeo. 

Hoy el rayo de J~piter Ol!mpico 
es esclavo de Franklin y de Edison; 

tEl Poeta a las m.usas,. ( 15 ) • 
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El 04ucaso·. Algo enorme. ¿Qui.In ~? Prometeo ••• •. 

Sobre el antiguo Olimpo, '1"d.piter giganteo 
El a.guila a sua pies, 

Jove es omnípotente. El trueno es su voz rara. 
Abiama •••• Con sus rqos los montes derrocara 

como quien siega mies. 

( zayin, "El almo de la pluma')• ( 16 ) • 

Hay otras muchas citas, sobre otros dios~s, al

gunas de ellas interesantes; por ejemplo, nos gusta la.forma,

no exenta de ternura con que describe a Adonis .("y la pl4stica 

forma surge leve/ en el torso de Adonis delicado, 11 ) ( 17 ). 

Tambi&n empieza a fijarse ya en los ~tributos personales de -

los dioses, (" o en los nevados pechos palpitan tes / y- el p-._r

fil de la Venus afrodita, 11 ), ( 18 ). Ya el maestro Mej!a -

Sé.chez, en el estudio anteriormente aludido, cita "(Voluptuo

sa actitud, porte de.diosa;/ ya Venus, ya Diana ••• 11 ) y hace-

otros comentarios muy valiosos ( 19 ). 
~ 

Diana, tDar!o, le. -

parece bella; se fija en su rostro y siempre que alude a ella

exalta su belleza, ("f'ormdse en la edad aquella/ el rostro de 

Diana bella, ") ( 20) • 

Hasta ahora sc1lo hemos hablad.o de los dioses·, -

y tenemos q,ue confesar que sin lllu.cho entusiasmo. Sin embargo, 

hq algo que resefflbam.os para el final,por parecernos lo mis

valioso e interesante. 

Si los dioses m!Q'ores no lograron inspirarle --
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los mejores versos, s! lo hicieron los dioses menores, y con -

ellos, todos los otros seres del mundo mitoldgico, entre los -

que se mueve con una soltura, ya desde estos años ~e inicia--

cidn, que nos causa asombro. El dios Pan tiene desde estos -

años un lugar preferente en su poes!a. linfas, sirenas, 

ru[yades, plfyades, tritones, faunos y sitiros -el centauro 

s6lo de tarde--, en grupos y en constante movimiento, empie-

zan a poblar este ambiente poltico tan personal en el que lo -

sobrenatural, como lo har!a un clisico autlntico,se acepta sin 

restricci&n alguna: 

Soplaron los tritones su caracol marino; 
las sirenas, veladas en un tul argentino, 
a flor de agua entonaron una vaga canci6n, 
y se unieron al coro de laa ondas sonantes; 
y el mar ten!a entonces convulsiones gigantes 
y latidos profundos como de coraz6n. 

t.Victor HWl:o y la .t ·umba'?. ( 21 ) • 

los parece percibir en lata y otras poesías de

esta misma lpoca un afim desmedido por humanizar lo inanimado. 

Mas no se crea que el prop&sito termina ah!: los astros, el -

mar, el viento y loa volcanes rechazan o aprueban las actitu-

des y gestos del poeta, 
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7 al morir Pan, loe bosques suspiraron. ( 22 ) • 

Las ~ades garridas 
abandonaron las calladas ondas, 
7 las ninfas llorosas y afligidas 
ya no vagaron por las nrdes frondas; 
y los sitiros, llenos de tristeza, 
al perderse en los montes con estruendo, 
inclinaron, llorando, la cabeza, 

•¡m.urio Pan!•, doloridos repitiendo. 

~El D orvenir, ( 23 ) • 

Es indudable que Dar!o, adeds de sentirse a-

traído por la belleza o el misterio que entrafian estos seres,

se sirve de ellos ya para que estos dioses biformes intensifi

quen su sentir hac~endo eco a su alegr!a o a su dolor. 

Entre todos estos seres se del!nea ahora la - -

evasiva figura de Pan, por quien Dar!o sintid siempre una - -

predilecci&n especial. No sdlo son hermosos los versos que la 

figura de Pan le inspira¡ tambi4n la naturaleza agreste y v!v_! 

da en que lo evoca, es admirable. 

Y luego Pan con la armoniosa flauta, 
la dulce flauta de oro; 

y un muverso, en gigantesca pauta, 
a su melifluo sdn formando coro. 

('.El ~orv~nir1. ( 24 ). 
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Para nada repara Dar!o en la forma o naturaleza 

de Pan, ni de los otros seres mitoldgicos que nombra; el inte

r,s, por el misterio que encarna la forma, vendri ms tarde. 

Por ahora lamenta su muerte o bien lo elogia -

como miisico y lo hace part!cipe de la armonía universal. Am-

bas ideas, sdlo que rectificada la primera, se recogen en el -

poema consagrado íntegramente a Pan: 

Pan vive; nunca ha muerto. Las selvas primitivas 
dan cañas a sus manos velludas, siempre activas, 

siempre llenas de ardor. 
¿Ddnde no se oye mgico su armdnico instrumento, 
del úbol regocijo, delectacidn del viento, 

delicia de la flor? 

El Bosque, drgano rudo de gigantescas pautas, 
sus tubos resonantes y sus eolias flautas 

que entre el ramaje estin, 
hace sonar; los himnos solemnes acompaña 
que da a los cuatro vientos la voz de la montaña 

el loor del gran Pan ••• 

Y cuando Primavera viene con sus vagidos 
a reventar las yemas y a conmover los nidos, 

del monte en el confín, 
en un recinto oculto de pi!m,panos y lauros, 
el Dios entre sus nifas, rodeado de centauros, 

celebra su fest!n 
Por su salvaje alc,zar discurre Filomela; 

cant~ndole sus trinos, a su reaor revuela; 
hay 1 uz I san•;re , calor: 
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la tierra siente el soplo fecundador de vida 
que Pan lanza sobre ella, con la cabeza erguida, 

como llll ,emperador. 

~Samech,~ El Salmo de la ¡tluma). (25). 

,odo el poema es muy hermoso. Ademt'.s, se ve -

c&mo han cuajado ya.en 11, anhelos y formas del poeta. Hasta

antes de ahora el aspecto de Pan no preocupd a Dar!o; se dir!a 

que trasladaba la figura y el ambiente que lo rodeaba, de llll -

lienzo o una estatua. :No as! ahora, reparemos tan sdlo en las 

manos y veamos cdmo las describe minuciosamente, y al descri-

birlas les da vida: "manos velludas siempre activas y llenas -

de ard.or•, ademt'.s, sirvilndose aqu! ya, de un procedimiento -

característico, Dar!o rodea la figura de Pan de todos aquellos 

símbolos que ya ha hecho valiosos al exaltarlos en previas - -

asociaciones. As!, la figura central va realz~dose en tal -

forma que nada que se le adjudicara nos parecerla injusto o -

desproporcionado. 

Sería interesante comparar esta poesía con la -

de Leconte de Liele, "Pan", Po~mes AD.tiques ( 26 ) , en la que

el poeta franela, tras de describir f!sicamente al dios: "a-ux. 

pieds de ch,vre, au front arml / De dem cornea,", mencionar -

su caratcter "bruyant" y "vagabond" y elogiar su risa sonora, -

termina el poema diciendo, 
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Pan, d'amour enflamml, dans les bois fam.iliers 
Pou.rsuit la vierge errante a l'ombre des halliers, 
la saisit au passage; et, transporté de joie, 
Awc clartls de la lune, 11 emporte sa proie. 

Lo curioso es que aunque el ambiente estd logr~ 

do casi con las mismas palabras en las dos poes!as, "el dios -

entre sus ninfas" ("Les Nymphes aux pieds nus ••••• Elles 

entourent Pan de leu.rs rondes rapides. 11 ); "recinto oculto de -

púpanos y lauros" ("Dans les grottes de pampre, au creux des

antes frais 11 ) la naturaleza y la divinidad evocadas son die-

tintas, por completo, como lo son la sensibilidad y la tlcnica 

de los dos poetas. ( 27 ). 

En el poeta franela la naturaleza, descrita con 

arte supremo, matizada sutilmente, fina, minuciosa, elegante,

sol!cita cumple y cuida de los deseos de dios: 

Il s'endort; et les bois, respectant son sommeil, 
Gardent le divin Pan des fl~ches du Soleil. ( 28 ). 

La descripci~n de Pan, en los versos franceses, 

ea intrascendente; me parecP la figura de un fauno enamoradi

zo y despreocupado, que la de un dio~ sdlo percibimos su divi

nidad por el culto que le rinde la naturaleza. 

En cambio, en la poes!a de Dar!o, la figura del 

dios estd llena de dignidad. No sdlo su mi1sica es regocijo y 

delectaci&n del drbol, el viento y la flor; tambiln conmueve -
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al bosque y, la montañ.a. Dar!o habla del gran Pan y nos des

cribe su salvaje alcizar con tres conceptos: luz, sangre y - -

calor. La imagen parcibida ea de fuerza y entusiasmo: el Eos

que &rgano rudo de gigantescas pautas. Mas no hay s&lo eso. -

El acierto y la hondura estin en haber expresado la comuni&n -

existente entre la naturaleza y el dios: 

la tierra siente el soplo fecundador de vida 
que Pan lanza sobre ella con la cabeza erguida 

como un emperador. ( 2~ ). 

Numerosas observaciones hemos hecho ya sobre -

los dioses y ninguna hasta ahora sobre el animal que los acom.

paiia y es, que tal vez, dios y animal se han mantenido es esa

actitud plistica, poco significativa, que podr!amos llamar de

estampa. 

Sin embargo, nos sorprende hallar, en una poe

s!a de esta lpoca, Erá.smo a Publ:l.o, l '.50) lo que podr!amos -

considerar como primera proyecci6n sentimental de Dar!o en el-

animal. Hay a lo largo de sus poes!as, otras muchas; todas -

ellas nos dejan sentir no s&lo la intimidad entre el animal -

y el poeta sino que nos revelan tambiln,distintos estados de -

inimo y diversas inquietudes. 

En esta poes!a en la que"Erasmo"aconseja a - -

Publio una discreta manera de vivir1 se percibe ya una vena na

turalista que habr!a de dar sus frutos mis tarde. 
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¿Qu& quieres que te diga ¡oh caro Publiol, 
sino que amor plat&nico ea dolencia 
de ingenua juventud? •••• 

dice Darfo, y tras de exaltar la belleza y los dones de la - -

amada, comenta: 

Pues bien, Publio: si ·quieres que la hermosa 
ideal, apacible, del querube 
con el divino fuego, enamorada 
corresponda a tus ansias, no te llegues 
solamente llevando ante su vista 
la augusta ejecutoria del honrado 
coraz&n, ni las luces de tu espíritu, 

••••••• 
sf, lllgate altivo 

con cadenas de rara orfebrería, 
cuajada tu pechera de diamantes, 
rico anillo en el dedo, y que rebose 
de oro la faltriquera. ¡Qu, de halagos 
te hari, Publio, la dama de ojos lindos! 
¡Qui de tiernas miradas! Las palomas 
de Venus Citerea, congojadas, 
cesan de aletear ••• 

¡Qui de cosas nos sugieren estas palomas de - -

Venus, congojadas!. Tratemos de llegar hasta ellas. Para no

sotros nada hay mis ajeno a la verdadera sensibilidad de Dar!o 

que este naturalismo cruel, revestido de iron!a y sarcasmo, 

que habría de dar, tal vez, sus mejores frutos en~Abrojos: 

Lo llamamos ajeno porque oculta, en el fondo, -

un gran dolor de dee~ncanto difícil de vencer. Dar!o en esta-
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~poca le rinde culto en su literatura, mas a menudo su ser y 

su sentir verdaderos, se rebelan ante ~l (31). 

Daría no admite, aquí, la derrota del amor, y 

este sentimiento de angustia _::.nte la idea de aceptarlaJ se pr,2 

yecta en las aves: 

••• Las palomas 
de Venus Citerea, congojadas, 
cesan de aletear ••• 

La imagen es en verdad hermosa, y aislada de 

todo ambiente mitol6gico, aun de la propia presencia de la 

diosa, cobra awi mayor fuerza emotiva. Daría ha logrado que 

las palomas reflejen no solo su angustia. tambián, al cesar 

de aletear, tímidas, muestran su desencanto. 

·1 



CAPITULO V 

EL CENTAURO EN LA PROSA 

Mundo ideal.- "Carta del pa!s azul". 
"Primaveral": an4lisis.- Salinas: el 
helenismo de Dar!o.- "La ninfa: arut
lisis.- "Palimpsesto II": an'1.isis. 



Por la forma en que iniciamos la b-dsqueda de

que bablAbamos en el capítulo anterior, se habrat comprendido 

ya que nuestra intencidn era seguir, por el camino trazado, 

hasta llegar a los afies en que se escribid el "Coloquio" - -

(1). 

Pronto, sin embargo, nos ·dimos cuentaJ,que a

quello que nos proponíamos era imposible de realizar. Las -

citas, las alusiones y el ambiente que guardaban relaci4n -

con los temas mitoldgicos eran tan abundantes y valiosos ya, 

desde las seis poesías y los cuentos que integran el conten,! 

do de la primera edicidn de~ ••• (1888), que su,estudio,

mcy especialmente 11Primaveral!' entre los poemas, y "La ninfa" 

entre los cuentos, debería ser motivo de un estudio especial, 

Lo mitoldg~J no es ya, en el contenido de e,! 
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ta primera edicicSn de üYJ, ••• ,. prosa y verso, un elemento -

aislado menos a-dn un alarde de erudicicSn o un afin de estar 

al día : por el contrario, el estudio de las prosas y los ve,:: 

sos de Azul ••• nos revela que ese mundo del mito que Dar!o 

evoca, le complace de manera especial. Empieza a plasmarlo

con el encanto y ~l primor, que 11 acostumbra, cuando le -

agrada y le interesa algo. 

Dar!o se est, construyendo un mundo ideal, -

en el que espera ver realizados sus anhelos estlticos. 

Recordemos a Emerson: ~Every spirit builds itself a house,

and beyond its house a world, an1 beyond its world a - - -

heaven". (2). Daría sabe ya que lo desea y ahora se apresta 

a conquistarlo. 

Hay un hermoso ensayo: "Carta del pa!s 

azul" (3) que data justamente de estos años -- en el que 

con un trozo estupendo, tanto por su calidad est~tica como -

por la hondura de su significacicSn, Daría mismo parece con--

firmar lo que apuntibamos antes: 

"Salí a respirar el. aire dul.ce, a sentir su hal.ago 
alegre, entre los i1amos erguidos, bañados de plata 
por la luna llena que irradiaba en el firmamento, tal 
como una moneda argentina sobre una ancha pizarra -
azulada llena de clavos de oro. El asceta había des~ 
parecido de mí: quedaba el pagano. Tli sabes a_ue me -
place contemplar el firmamento para olvidarme de las
podredumbres de aquí abajo. Con esto creo aue no ---
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ofendo a nadie. Adeús, los astros me suelen inspi
rar himnos, y los hombres, yambos. Pref.iero los pr_! 
meros. Amo la belleza, gusto del desnudo; de las -
ninfas de los bosques, blancas y gallardas; de Venus 
en su concha y de Diana, la virgen cazadora de carne 
divina, que va entre su tropa de galgos, con el arco 
en comba, a la pista de un ciervo o de un jabalí. -
S!, soy pagano. Adorador de los viejos dioses, y -
ciudadano de los viejos tiempos. Yo me inclino ante 
J~piter porque tiene el rayo y el i{guila; canto a -
Citerea porque esti desnuda y protege el beso de dos 
bocas que se buscan; y amo a Pan porque, como yo, es 
aficionado a la msica y a los sonoros ditirambos, -
junto a los riachuelos armoniosos, donde triscan las 
m{yades, la cadera sobre la linfa, el busto al aire, 
tocias sonrosadas al beso fecundo y ardiente del gran 
sol". 

Hagamos ahora dos breves comentarios: uno so

bre "Primaveral" y otro sobre "La ninfa". 

"Primaveral" (4), que inicia la serie lírica

de ~ ••• ,nos va a revelar varias cosas; entre ellas, - -

c&mo transforma Dar!o la naturaleza real en naturaleza po~

tica, y cc$mo con una habilidad innata, que siempre habñ-· de

sorprendernos, funde en uno~ mito y realidad. 

¿El tema de la poesía de que nos ocupa.in.o~? 

a) El poeta invita a la amada al bosque, a goiar 

de la primavera y del amor: 
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Amada ven. El gran bosque 
es nuestro templo; allí ondea 
y flota un santo perfume 
de amor ••• 

¡Oh, amada m!a! Ea el dulce 
tiempo de la primavera. 

b) El poeta describe a la amada: cabellos, boca, -

da al viento la cabellera, 
y que bañe el sol ese oro 
de luz salvaje y esplindida. 
Dame que aprieten mis manos 
las teyas de rosa y seda, 
y r!e, y muestren tus labios 
su pdrpura hdmeda y fresca. 

c) Y tras de advertir a la amada: 

si acaso algim ruiseñor 
viniese a posarse cerca, 
y a contar alguna historia 
de ninfas, rosas o estrellas, 
t~ no oirás notas ni trinos, 
sino, enamorada y regia, 

d) Nos parece hallar aqu.!, en la palabra: ~' -

la grieta buscada por el poeta,para ev~dirse de la realidad. 

e) Despu~s, tras de un: Allá, que sustituye a••• 

en el bosque, el poeta hace actual lo que evoca. El tono 

emocional aumenta. La descripcidn de esa fuente iinica; de -
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esas "ninfas" "blancas" y "desnudas" que "r!en al son de la

espuma" y "esponjan sus cabelleras", ¡es tan bella! Da:do -

ha logrado hacernos ver lo que 41 ha visto; nos hll., hecho - -

vivir, de nuevo, ese momento de ensuefl.o. Tan real es, que -

quizas, el poeta haya sentido, antes,. lo que nos hace sentir

ahora, que era tan silo un grupo de j~venes, bellas, que go

zaban juntas del placer del agua. De inmediato, 'añade: 

y saben himnos de amores 
en hermosa lengua griega, 

Mas, tambifn 11, ¿por qui no? empleari en,sus rimas, ·a la -
amada, 

la palabra ús soberbia 
de las frases, de los versos, 
de los himnos de esa lengua; 

f) Deppuls, cristaliza, ante nuestros ojos mismos, 

esa inigualable naturaleza poltica de Azul ••• 

Se dir!a que el poeta "tamiza" como el sol, -

que "ama la cigarra", fiel compafiera de sus versos y prosas, 

todos los elementos con que la integra. 

Van en aus grupos vibrantes 
revolando· las. abejas 
como un iureo torbellino 
que la blanca luz alegra; 
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S!, son abejas, cigarras, y lib,lulas, que el 

poeta nos hace ver esta vez, distintas. ¡Qu, habilidad pro

digiosa paz·a hacer que todo viva, que todo vibre, que todo -

se~! "Torbellinos de oro", "alas de cristal", "cigarras 

que cantan porque aman al sol" y para terminar ese instante, 

en que el alma del poeta se hizo una con la belleza de esa

naturaleza de siempre, que ha aprisionado en sus versos y ha 

hecho suya, afiad.e: 

Su aliento nos da en un soplo 
fecundo la madre tierra, 
con el alma de los c,lices 
y el aroma de las yerbas. 

h), Despu,s, la evocaci6n .. del ave Y., con ella, la

del canto y el amor. 

i) Y para terminar, tímidamente, como si el poeta

no se atreviera a'1n a hacerlo de una manera directa, como lo 

har~ despu~s en sus Prosas profanas (5),atrevida y prodigio

samente, la ftescripci~n maravillosa de esa infora y esa - -

copa en las que el poeta cincela, con adjetivos incompara-

bles, la imagen de sus diosas: Diana y Venus: 

En el infora esti Diana 
real, orgullosa y esbelta, 
con su desnudez divina 
y en su actitud cineg~tica. 
Y en la copa luminosa 
est, Venus Citerea 
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tendida cerca de Adonis 
que sus caricias deedefia. 

j} Jijlm.onos en cdmo re4iente, el poeta, como si -

fueran dirigidos a su amada, los desdenes de Adonis para Ve

nus. En ello insi.ste al final d•l poema. Ya Shakespeare, -

en~ verso perfecto, bab!a ·mostrado, tambiln, su asombro: 

"Sh's Love, she loves, and yet she is not loved" (6) 

k) Y ahora, menosprecia esos preciados dones de -

su "musa Delicia• 

No quiero el vino de Naxos 
ni el «nfora de ansas bellas, 
ni la copa donde OiF.1,a 
al gallardo Adonis ruega, 

y busca, ansioso, los labios de la amada: 

Quiero beber el amor 
sdlo en tu boca bermeja, 

Dar:!o ha enlazado, prodigiosamente, sus mun

dos. Mito y realidad son, a trañs de su entusiasmo y sus -

anhelos, una misma cosa: realidad que es ideal y mito que -

cristaliza en realidad. 

Cuando analicemos el cuento 

veremos cdmo va realizando Dario estos ideales. 

"La ninfa", 
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En el capítulo V del libro que 

dedica a La poesía de Rub~n Dar!o (7), con el entusiasmo 

y la comprenaidn que tuvo siempre para nuestro poeta, aunado 

todo ello a la claridad y precisidn, del gran cr!tico, 

Pedro Salinas nos explica varias cosas, que conviene hacer

notar. 

Tambi~n ~l se pregunta: 

"¿Qui~n hay que viva exclusivamente en su mlJ!! 

do inmediato?. Cada quien prepara, proyecta o sueña su otro 

mundo, donde las cosas no son como las que le circundan aho

ra, sino como las forja, sobre la ddcil materia de lo que no 

es, el deseo fantaseador." (8). 

Salinas nos explica cdmo es "el mundo hel~ni

co, el me permanente de todos, en el inimo del hombre. Mu.,! 

re la Grecia histdrica y real, y nace la crisilida de 12, 

griego, siempre presente en la historia... (9). 

El no habla, nos dice, de una ~recia histórica 

sino de "una especie de paraíso que se sit-da en una Grecia -

liberalmente entrevista por la i.DEl.ginacidn. 11 (10). 

nas --

"Eso fue lo griego para Rub~n" -- añade Sali-

11Mundo histdrico que dejaba de ser histdrico, --

porque las experiencias de sus sentidos se creían que lo ac

tualizaban. Curioso juego que busca lo histdrico para revi

virlo como no histdrico." (11). 
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"Su ~elenismo en un mandato secular, que le -

corre por las venas, y no un influjo literario." (12·). 

Con su-humildad. car~cterística, poco frecuen

te en el crítiqo espafiol de nuestros d!as, sobre todo cuan

do se trata de juzgar a Dar!o y aquilatar sus valores polti

cos (1,), Salinas tiene un elogio para·el libro de Marasso -

(14) y, aunque nos parece que no logra converncerle, el conoc! 

do erítico argentino, en sus juicios sobre Dar!o, especial-

mente en los que le dedica al "Coloquio de los oentauroa,", -

estl siempre dispuesto a reconocer en Mara.seo Roca, como 11-

lo llama, al "distinguido cr!tico, quien es me que un sim

ple erudito." 

Al principio de este cap!tulo, hac!amos men

cidn ya, de la necesidad. de referirnos al cuento "La nin

fa" (15), hablemos de 11 ahora y digamos por qui nos intere

sa, especialmente en nuestro estudio. 

Publicado este cuento en noviembre de 1887 y

probablemente escrito en esa misma lpoca, edlo dos meses lo-

separan de "Primaveral", publicado, como sabemos, 

tiembre del mismo afio. 

en sep-

A pesar de ello, notamos en "La ninfa" que el 

poeta se mueve dentro de ese mundo que hemos llamado mitold-

gico, con mayor soltura y destreza. 

Es más, taínta es la habilidad con la qu.e manipg 
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la los hilos sutiles de los dos ambientes: el real y el - -

irreal; tal el ingenio con el que los enlaza y desenlaza, -

que se dirla que el hacerlo, no s6lo es su encanto sino, el

prop6sito del cuento. 

Hablemos de lo que, a simple vista, podrla -

considerarse como el elemento real del cuento y el ambiente

!:!!! en el que se desarrolla "La ninfa", aunque aceptemos, -

desde ahora, que 

lo as!. 

nos deparara sorpresas el consider&! 

Mencionemos primeramente, a las personas. Es 

indudable que Lesbia, la hero!na del cuento, está trazada -

con rasgos firmes que esbozan el carácter de una mujer-arti~ 

ta; bella, seductora e inteligente, consciente del hechizo -

que ejerce sobre los hombres cultos que la rodean. Dar!o la 

necesita as! para la trama de su historia por eso es que; -

as! la describe, manteniendo los mismos rasgos de su carác

ter hasta el final del cuento. 

"En el castillo que -dltimamente acababa• 
de adguirir Lesbia, esta actriz caprichosa y en
diablada que tanto ha dado que decir al mundo -
por sus extravagancias, nos hallilbamos a la mesa 
hasta seis amigos." 

Habla Lesbia: 

11 -- ¡Bah! Para m! los sátiros. Yo quisi.!! 
radar vida a mis bronces, y si esto fuese posi-
ble, mi amante ser!a uno de esos velludos semidi2 
ses. Os advierto que ms que a los sátiros adoro-



- 10~-

a los centauros; y que se me dejaría robar por 
uno de esos monstruos robustos, sdlo por oír -
las quejas del engai'iado, que tocaría su flauta 
lleno de tristeza." 

"Todos reímos; -- ahora sigue el ·relato 
- pero entre el coro de carcajadas, se oía -
irresistible, encantadora, la de Lesbia, cuyo
rostro encendido de mujer hermosa estaba como
resplandeciente de placer." 

Duran,e t81io el cuento, Da.río nos permite, en 

verdad, no sdlo vel!"' actuar a Lesbia sino que, hibilmente, -

a travls de la actitud y los breves comentarios del comensal

poeta, quien seguramente es el propio Dar!o, juzgarla. 

"Lesbia había vuelto a llenar su copa de 
menta, y humedec!a la lengua en el licor verde
como lo har!a un animal felino." 

" -- Basta de sabiduría -- dijo Lesbia.
y acabd de beber la menta." 

.Ahora citemos unas lineas que consideramos la 

clave del cuento y que confirman lo que ya apuntatbamos antes. 

La nota personal de Dar!o es_ya innegable: 

"Yo estaba feliz. No había desplegado 
mis labios -- ¡Oh -- exclam& -- jP,ara m! las -
ninfas! Yo desear!a contemplar esas desnudeces
de los bosques y de las fuentes, aunque, como -
Actedn, fuese despedazado por los perros. ¡Pero 



- 104 -

las ninfas no existen! 

11 -- ¡Y qui! -- me dijo Lesbia, queÚ!! 
dome con sus ojos de faunesa y con voz calla

da como para que sdlo yo la oyera, -- ¡las -
ninfas existen, t,1 las veriísl" 

11 -- ¡•111! como dice Tartarin: ¡el po~ 
ta ha visto ninfas! ••• 

"La contemplaron todos sombrados, y -
ella me miraba, me miraba como una gata, y se 
re!a como una chicuela a quien se le hiciesen 
cosquillas." 

Antes de entrar en algdn comentario,sobre lo

que las citas anteriores nos han sugerido ya, estudiemos el

ambiente real en que se sitlia la acci6n del cuento. Los lu

gares elegidos por Dar!o son un interior y un exterior de su 

predilecci6n. 

En el primero, Dar!o nos describe ese ambien

te de lujo, no exento de arte y distinci6n,que admir6 y anh,! 

16 siempre. 

En el segundo, quiz, el preferido, -- record,! 

mos el fondo o escenario de muchos de los poemas de rrosas -

profanas la belleza de un jardín iinico, lugar elegido, -
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en esta ocasidn, para sit~ el cli.max supremo del cuento. 

Ambos ambientes estim descritos con ese entu

siasmo y apasionamiento característicos en Darío cuando al

go le parece bello. Se diría que la belleza que contempla.J -

o imagina va excitando cada uno de sus cinco sentidos, a tr!: 

v4s de cierta virtud que lo subyuga: 1-genes, luces, colores, 

cadencia y modulacidn· del sonido y hasta el sabor y -el tac

to. Nada pasa inadver~ido. lodo vibra en il y se transfor

ma en un objeto de belleza, que sabri conmovernos siempre: 

"Era la hora ~reuse. Se veía -
en los cristales ·-cte';f..is. lñésa como una disolu--.,,. 
ci6n de piedras pre:ciiosas, yla luz de los -
candelabros se descomponía en.las copas medio 
vacías, donde quedaba algo de la p'l1rpura del
borgofia, del oro h"irviente del cham.~afle., de -
las líquidas. esmeraj.das di! la menta. 11 

Es curioso observar como en esta lpoca, Dar!o, 

pocas veces hace alusi6n o describe lienzos, cuadros o pint,!! 

ras. Es cierto que los hace 4'1 mismo con palabras -- recu.41: 

dese el "Album porteño" de A&Yl• •• -; en cambio, qu.4 comdn

es hallar en esta 4poca, alusiones constantes a estatuas y

esculturas. Creemos que la paai6n por-este arte perdur6 en-

11- siempre. Hay una nota interesante, del propio Dar!o, a -

prop6sito del Fr4miet (16) citado en el cuento, que tam-

biln transcribimos. 
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"Alguien dijo: -- ¡Ah, s!, Frlmiet! -
y de Fr,miet se pas6 a sus animales, a su cil! 
cel maestro, a dos perros de bronce que, cer
ca de nosotros, uno buscaba la pista de la -
pieza, y otro, como mirando al cazador, alza
ba el yescuezo y arbolab• la delgadez de su -
cola tiesa y erecta." 

DespuAs, al final del cuento, en dos momentos 

bien precisados por el autor, Dar!o evoca el paseo por el -

parque: 

"Era un d!a primaveral. Yo vagaba por -
el parque del castillo con el aire de un 
sofiador empedernido. Los gorriones chi
llaban sobre las lilas nuevas, y ataca-
ba~ a los escarabajos que se defendían -
de los picotazos con sus corazas de esll\! 
ralda, con sus petos de oro y acero. En
las rosas el carm!n, el bermell6n, la -
onda penetrante de perfumes dulces; ms
alll violetas, en grandes grupos, con su 
color apacible y su olor a virgen. Des
puAs, los altos hboles, los ramajes tu
pidos llenos de mil abejeos, las esta--
tuas en la penumbra •••• 
"Legul m4s cerca. ¿Sofiaba? ••• 
"Estaba en el centro del estanque, entre 
la inquietud de los cisnes espantados, -
una ninfa, una verdadera ninfa, que hun
d!a su carne de rosa en el agua cristal! 
na. La cadera a flor de espuma parecía -
a veces como dorada por la luz opaca que 
alcanzaba a llegar por las brechas de --
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las. hojas. ¡Ah! yo vi lirios, rosas, nie
ve, oro; vi un ideal con vida y forma y -

o! entre el burbuj~o sonora de la linfa -
herida, como una risa burlesca y armonio
sa que me encend:!a la sangre." 

"De pronto huycS la visidn, surgicS la 
ninfa del estanque, semejante a Citere~ -
en su onda, y recogiendo sus cabellos, -
que goteaban brillantes, corrid por los -
rosales, tras las lilas, y violetas, ús
allA de los tupidos arbolares, hasta per
derse, ¡~!, por un recodo; y quedl yo, -
poeta lírico, fauno burlado, viendo a las 
grandes aves alabastrinas como mof'11dose
de mí, tendilndome sus largos cuellos en
cuyo extremo brillaba brufiida el ~ata de 
sus picos." 

A propcSsito, hemos dejado hablar a Lesbia en

la primera parte de nuestro estudio es ús hemos aislado su 

voz de todas las otras voces del cuento, excepto de una, y,

a travls de lo que dice y de cdm.o lo dice - qui importantes 

son, en el cuento esas interjecciones y esas admiraciones 

con las que Dar!o punt-da, a maravilla, el habla de la mujer

que se sabe admirada--, segU.imos el interls verdadero que -

anima a Dar!o al escribir su-cuento. 

Lesbia quisiera animar sus broncea sdlo -

para ser la amante de un velludo fauno y oir sus lastimosas

quejas al dejarse robar por un centauro. 

Y el poeta del cuento,ahora s! ya identifica-



-108-

do, plenamente con Darlo. Lodenuncia ese "Yo estaba feliz" 

•••• y mis adelante la exclamacidn: ¡para m! las ninfas!. 

Siempre nos admirará c6mo ha logrado, esta vez, 

Dar!o, que nazca del deseo de lo soñado, una realidad lll!i:s -

plena que la tangible que lo rodea. 

Con qui arte y destreza, convierte, ante nue_! 

tros ojos, con la audacia del gran narrador: la realidad en 

sueño y el sueño en realidad. 

Hay muchas cosas ma{s, que nos llaman la aten

ci6n en el cuento; por ejemplo, la presencia del cisne, como 

juez fidedigno de todo el desenlace. Tambiln esta vez, como 

en la poesía que ya comentamos con anterioridad, Dar!o pro-

yecta en las aves: son los. cisnes del estanque, esta vez,la 

expectaci6n que a 41 le invade. 

Primeramente nos habla de 11 ••• la inquietud -

de los cisnes espantados", y despu4s, "•••• qued4 yo, poeta

l!rico, faun~ burlado, viendo a las grandes aves alabastri-

nas como mofmidosede m! ••• 

Ahora mencionemos un tema del cuento que he-

moa reservado para el final: las citas eruditas que enfadan

ª la Lesbia del cuento y que han dado tánto quehacer a los -

estudiosos de Dar!o l17). 

Claro está que a nosotros nos interesan espe

cialmente porque en ellas se revela, casi por vez primera, -
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el inter&s de Darío por la figura del centauro. 

La cita·, en verdad, nos parece muy deslucida, 

y casi afirmaríamos que esti vertida Qn el cuento textual--

m9nte: 

11 Iba el santo por el yermo, apoyado en 
su báculo, sin saber ddnde encontrar a 
quien buscaba. A mucho andar, ¿sab,hs 
qui4n le did las seflas del camino que
deb!a seguir?. Un centauro, "medio -
hombre y medio caballo", dice un autor. 
Hablaba como enojado; huyd tan velozme,!! 
te que presto le perdid de vista el - -
santo; ª"'í iba galopando el monstruo -
cabellos a¡ aire y vientre a tierra."-

Tambi4n la descripcidn del sitiro nos intere

sa, pues, ambos, sátiro y centauro, en compafi!a de los pro-

pios santos: San Antonio y Pablo el ermitafio, habr~ de ser 

los protagonistas del hermoso cuento titulado "Palimpsesto -.. 
II" (18), que habremos de comentar ds adelante. 

En ese mismo viaje, San Antonio vid un 
sitiro, "hombrecUlo de extrafla fi.gur,-, 

esta~a junto a un arroyuelo, ten!a las
narices corvas, frente áspera y arruga
da, y la ,Utima parte de su contrahecho 
cuerpo remataba con pies de cabra". 

Mu.chas veces nos hemos preguntado c-wU fue el 

propdsi to de Dar!o al poner en labios de los comensales --
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toda esa larga reseña, llena de er.udicidn, sobre monstruos y 

alimañas. 

Si fue s6lo el deseo de buscar un fondo ade-

cu.ado que sirviera de marco al suntuoso ambiente en el que se pro 

yecta el cuento, ús se nos antojaría la presencia de un gg_ 

belino o tapiz, del cual habría de desprender despu~s, las -

figuras de los dos santos y las de los dos monstruos, sitiro 

y centauJ.'o, para darles vida en el lindo cuento de "Palimp-

sesto II". Mas no, como nos lo desmotram el estudio del -

iltimo cuento aludido y nos lo ha dejado ya ver el que he--

moa hecho hasta ahora del "Coloquio", Dar!o no busca aqu! un 

motivo de ornato, el inter~s que lo mueve es otro. 

En el cuento "La ninfa" nos dej6 Dar!o un-

buen testimonio,con. estas eruditas explicaciones ya tantas -

veces mencionadas, de. esa ~poca que super6. En ellas Dar!o 

nos revela el inter~s que despierta el monstruo como monstruo; 

en otras palabras, el monstruo, por ser monstruo. Lejos 

est4 a'dn la imagen del centauro como objeto de belleza. 

Hagamos ahora algunas observaciones sobre el

cuento que Dar::Co titul6 "Palimpsesto II" que es un lindo -

cuento. Tambiin el otro cuento, "Palimpsesto I", que no tie . -
ne relaci6n alguna,por el tema, con el que hemos de estudiar 

ahora, aunque s! por el nombre que les dio su autor y tambiin, 

problablemente, por la fecha en que los escribi6 Darío. El -

maestro Mej!a 8'nchez aclara en oportunas notas (19 !, en su --
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se~,cci6n tl.e Cuentos completos, no scho la._ procedencia sino,

otros muchos valiosos'pormenores. 

••••• y sucedi& que un d!a de claro azul, 
cerca de un arroyo en la Tebaida, se encontr~ 
ron frente a frente• sitiro y un centauro." 

"(La, existencia de estos dos seres esti -
comprobada con testimonios tl.e santos y sabios.)" 

"Ambos iban sedientos, bajo el claro del
cielo, y apagaron su sed: el centauro, cogien 
do el agua en el hueco de la mano; el sitiro, 
inclirulndose sobre J.a linfa hasta sorberla." 

Despuls viene la descripci&n, en labios del -

centauro de la estampa del santo, y la reacci6n sentida: 

"Tal miedo sentf, q~ antes de que Jlipiter 
siguiera su caminot corrí locamente por la 'Va,! 

ta llanura, vientww a tierra y cabellera al aire." 

A su vez el sitiro que esti descrito con mu-

cha ~s soltura y gracia que el centauro, comenta: 

" •••• ¿Td ignoras acaso que una aurora nueva 
abre ya las puertas del Oriente, y que los dio
ses todos han caído delante de otro Dios ús -
fuerte y mú grande? El anciano que t'li has vi.! 
to no era J'lipiter, no es ningdn ser ol:Cmpico.
Es un enviado del Dios nuevo." ...... 

"Yo taiñbi&n he visto a ese ancian? de la -
barba blanca, delante del cual has sentido el -
influjo de un desconocido poder." 
•••••• Quiso saber quiln era yo, y d!jele que --
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e~viado de mis compañeros en busca del gran -
Dios, y rogrtbale intercediese por noso~ros. 11 

Despuls, viene el trozo ds lindo del cuento: 

"Entonces el centauro sinti6 caer por su -
rostro !¡{grimas copiosas. Llor6 por el viejo -
paganismo muerto; pero tambiln, lleno de una -
fe reciln nacida, llor6 conmovido al apareci-
miento de una nueva luz. 

Y mientras sus ligrimas ca!an sobre la ti.!!, 
rra negra y fecunda, en la cueva de Pablo el -
ermitaño se saludaban en Cristo dos cabelleras 
blancas, dos barbas canas, dos almas señaladas 
por el señor." 
...... 

"Y como Antonio refiriese al solitario su
encuentro con los dos monstruos, •••••• 

-- En verdad, hermano, que ambos tendr~ su 
premio; la mitad de ellos pertenece a las bes
tias, de las cuales cuida Dios solo; la otra -
mitad es del hombre, y la justicia eterna la -
premia o la castiga." 

"He aqu! que la siringa, la flauta pagana, 
creceri y apareceri ds tarde en los tubos de
los 6rganos de las basílicas, por premio al s~ 
tiro que busc6 a Dios; pues el centauro ha 11~ 
rado mitad por los dioses antiguos de Grecia y 
mitad por la nueva fe, sentenciado seria co-
rrer mientras viva sobre el haz de la tierra,
hasta que d~ un salto portentoso y, en virtud
de sus !~grimas, ascienda al cielo azul para -
quedar para siempre luminoso en la maravilla -
de las constelaciones." 

Esta pequeña joya !!rica, reveladora del tale!! 
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to, de gran narrador,. de Dar!o, nos permite observar mu-

chas cosas de inter.Ss para el tema que estUdiamos. 

il fijar los ojos sdlo en un punto, en est~ C,! 

so, la imagen del centauro en loa versos y prosas de Dar!o,

se empiez~ a revelar m.11J.titud. de p91'11lenores que no percibi

_r!am.os si la mirada se distrajera en mil otras cosas que la

atraen. 

Una advertencia queremos hacer, antes de entrar 

en el ~isis minuciosos de las citas y es que casi podría

mos afirmar que la fecha en que se recoge, 1908 --,vlase la

nota (19)-,no es aquella en la que_ se ~!,lcr:tpe. No s6lo queda ,!SO 

ciado este cuento, a otra ,poca, por el t!tulo a que ya alud,! 

moa .antes sino, por mil detalles da que ahora precisaremos.

Las conexiones que guarda este cuento con el ya analizado 

"La ninfa" y con el propio "Coloquio", son mdltiples. 

Siguiendo el orden en que hemos colocado las -

citas, que es, naturalmente el que sigue el relato con el - -

cuento, veamos cuál.es son estas conexiones. 

~l testimonio "de santos y sabios", que tafuto

preocup6 a Dar!o en el cuento "La ninfa", se reduce en el - -

Palimpsesto II a un aparte. 

Ahora fij.Smonos en el detalle de la altura, -

atributo que separa al sltiro del centauro. A. Dar!o le inte

resa este p.o:rmenor; lo que es en•Palimpsesto"II la evocacidn 
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de~ escena familiar, que le permite a Dar!o lograr el en-

cuentro del siítiro y el centauro, se proyecta, en el "Colo

quio",en bellísimos versos, ya con valor simbcSlico: 

mientras sus manos toman para sus bocas rojas 
las frescas bayas altas que el sátiro codicia; 

( 11Coloquio" v.v. 77-78). 

Sigue, en el cuento que comentamos, la menci6n 

de la cita que hemos considerado ya como poco afo~tunada, en 

el cuento "La ninfa11¡ scSlo que ahora es el propio centauro-

quien describe su ac·titud: 

•••• corr! locamente, por la vasta llanura, vientre a 
tierra y cabellera al aire." 

Despuis, el trozo ms lindo del cuento y el me

significativo t~mbién. 
¡Cuántas cosas nos dicen esas l!Ígrimas copiosas 

que se ven en el rostro del centauro! 

¿Un centauro que llora? 

S!, el centauro de Dar!o, al sentir en su ser la 
lucha de dos sentimientos contrarios que lo conmueven: 

••••• llorcS por el viejo paganismo muerto; pero -
tambi~n lleno de una fe reci,n nacida llorcS con
movido al aparecimiento de una nueva luz." 

Estas lágrimas del centauro denuncian a Dar!o. 

Es el poeta el que experimenta, en lo hondo de su alma, esa -

mezcla de sentimientos contrarios que tiíntas veces estrujaron 
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su alma y que ahora proyecta en la be~la imagen del centauro

conmovido. 

Mas no hay s6lo eso. Este centauro que llora

nos permite, a nosotros seguir, de ce~ca, la evolucidn de la

figura hasta encarnar en un s:!mbolo personal en la poesía de-. 

Da.río. 

Este centauro ya no es el monstruo de que ha--

bl.libamos en el cuento "La ninfa". Dar:!o, lo ha humaniza--

do, es decir la categor:!a o atributo de monstruo ha sido des

plazada; en otras palabras,el monstruo no es ya un monstruo -

ante los ojos de Dar:!o. 

Mas volvamos la mirada una vez ús al cuento, 

antes de abandonarlo definitivamente. 

Esas l.Ag.rimas que derramcS el centauro las pro-. 

vocd una emocidn sincera,pero incapaz de una entrega total -

ante los dos sentimientos que lo embargaban. A tal accidn, -

tal recompensa. Dar:!o, juez, dicta la sentencia: 

~··· pues el centauro ha llorado mitad por 
~os dioses antiguos de Grecia y mitad por
la nueva fe, sentenciado serlC a correr - -
mientras viva sobre el haz de la tierra •••• 

Y sin embargo, Dar:!o, el poeta, en una imagen 

prodigiosa, lo perdona: 
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hasta que d' un salto portentoso y, en vir
tud de sus l~imas, ascienda al cielo azul 
para quedar para Hiempre luminoso en la 111;! 

ravilla de las constelaciones." (20) 

Est, ya aqu!, frente a nosotros, este centa,u,o

s:!mbolo. Darío lo ha forjado; en 11 ha dejado su huella per-

sonal inconfundible. 

Es 11 quien dialoga, en compañía de sus herma-

nos, en los maravillosos versos del "Coloquio". 



CAPITULO VI 

EL PLACER DE RECREAR 

Renace Quirdn.- Las tres naturalezas del centauro.- Deslinde. 



"¡Delicia a'dn mayor que la de crear 
esta de recrear1 Porque la creacidn, 
donde ~o. hab!a nada pone tma cosa; 
pero en la recreacidn tenemos siempre 
dos: la nueva, que vemos ~cer impre
vista, y la vieja, que recobramos a -
su trav4s. Operacidn endiablada. Re
juvenecimiento. Fausto joven que ll~ 
va dentro al decr4pito Fausto." 

Ortega 



Renace Qllir4n. 

Ya hemos visto ccSmo Dar!o va plasmando, - -

laboriosamente, la personalidad de cada centauro cllebre, -

con las minuciosidades que descubre en los cllfsicos - c1'

aicos de todas las lpocas - no tan scSlo en Ovidio. 

Dar!o hace que sean ellos, los propios 

centauros, que vivieron las escenas y sucesos que guardd

celosamente el mito quienes nos digan, en. el "Coloquio", 

con labios que la emocicSn del recuerdo adn hace temblar y -

en belltaimas ~enes que perfilan, para nosotros, lo que

el tiempo ha borrado, aquellos incidentes de su vida que -

quedaron grabados en su ser. 

Le.a más de las veces el mito no se narra; se adivi

na, a travls de leves alusiones o de sutiles sugerencias. -

Sin embargo, los centauros razonan 

tud. 

casi siempre su act,! 
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En otras palabras, Dar:!o evoca el mito a t~ 

v~s de insinuantes alusiones de seres que lo vivieron y lo

gra integrar en el "Coloquio" una verdadera mitología del -

centauro. 

Tomemos la noble figura de "'uir6u, centro del 

"Coloquio" hacia el cual convergen todos los comentarios de 

los otros centauros. Observemos cdmo el poeta moderno va -

ur....iendo detalle y pormenor,hasta que logra crear la fi

gura, es decir, hacerla vivir nuevamente, ante nosotros, -

dotada de todos aquellos nobles atributos que ya reconocie

ron los clisicos, aisladamente, es verdad, exaltando cada -

uno por su parte aquello que le parece me digno de enco--

mio, pero que para el lector moderno, menos familiarizado -

con las fuentes clisicas, que con las versiones alteradas -

de las mitolog!as se convierte en una figura legendaria y 

remota; admirable, por todo aquello que se relata acerca -

de ella, mas poco vital. Siempre seri distinto decir que

alguien hizo algo, a proyectarlo de tal manera, ante - -

nuestros ojos, que parezca que lo hace. 

El acierto de Dar:!o esti precisamente, en -

este rehacer, sin alterar; en este fundir todos aquellos -

atributos dispersos e integrar con ellos una personalidad. 

Mas no tan sdlo eso: como nos lo revelart< el 

aúlisis del "Coloquio", Quirdn, que renace en Dar:!o de - -

afiejas alusiones, de imgenes sutiles de mitos cl,sicos, --
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expresa, con su recia personalidad de semidids, semihombre y 

semibestia, muchas de las preocupaciones lantentes y perdu-

rables del propio Dar!o. 

Siempre nos asombrarl esta fusidn incompara-

ble en que la realidad,que integrd alguna vez el mito, vuel

va a encarnar en una realidad actual. 

Est~ yuxtaposicidn armoniosa de ausencia y de 

presenciajese relatar lo que fu.e, para comentar lo que es, -

le da al "Coloquio" una dimensic$n extraordinaria. 

Resalta en el 11 Coloquio 11 la parquedad con la

que Quirdn habla des! mismo, con los elogios fervorosos que 

hacen de i1 los otros centauros. 

Quirdn sdlo pregona su inmortalidad, conse--

cuencia natural de su origen: 

y anímese en mi cuerpo de Centauro inmortal 
la sangre del celeste caballo paternal. 

l"Coloquio 11 , vv. 31-32). 

Es precisamente, esta calidad de inmortal, 

innata, de la cual Quirdn sabr, desprenderse con rasgo gene

roso ( 1 ), la que exalta Dar!o: 

adn del dardo herakleo muestras la roja herida 
por do salir no pudo la esencia de tu vida 

( 11Coloquio, vv. 35-36). 
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Darío reconoce en Quir6n no s6lo su sabiduría 

sino su generosidad para con el hombre: 

¡Padre y lWJaestro excelso! Eres la fuente sana 
de la verdad que busca la triste raza humana: 

("Coloquio", vv. 37-38). 

Hay en la personalidad de Quir6n varias face

tas interesantes que analizar. Quir6n,director intelectual

del "Coloquio", asienta o rectifica las ideas que van expre

sando los otros centauros. 

Quir6n habla en sentencias y ~atas alcanzan -

las más veces el símbolo. l2 ). 

La primera aseveraci&n que hace es: 

La ciencia es flor del tiempo, mi padre fue 
Saturno. 

("Coloquio", v. 44). 

Despu~s, ante el exordio de Folo sobre la na

turaleza del centauro, Quir6n s&lo precisa: 

Sus cuatro patas, bajan; su testa erguida, sube. 

("Coloquio", v. 84). 

Este espíritu lleno de mesura, en el que la -

sabiduría y la generosidad se equilibran, departe con sus -

devotos compañeros sobre los eternos enigmas. Los enigmas

de entonces, que son los mismos que perturban la mente y el

ser de Dar!o, que los evoca. 
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El enigma de la naturaleza del cual parecen -

desprenderse otros enigmas: el enigma del animal, el enigma

de la mujer, el enigma del monstruo, el enigma de la materia 

y el eterno enigma de la muerte. 

~tes dijimos ya que hay, en.muchas de las -

ideas que expresa Quird'n, mucho que atañe al propio Dar!o. 

Es Dar!o quien al crear, mejor deberíamos -

decir, re-crear; la imagen personal del Quir6n del "Coloquio!', 

deja la huella de su propio ser en ~l. 

Fijlmonos ~&lo en esto. Dar!o ha reservado -

el estupendo elogio a Venus, del "Coloquio", para Quird'n. -

y aunque el anllisis de este trozo admirable vendr, ús tar

de, advirtamos que hay en 11 dos l!neas que d@uncian el se!!. 

tir del poeta: 

Ella es entre las reinas celestes la primera, 
pues es quien tiene el fuerte poder de la hermosura. 

("Coloquio", vv. 112-113). 

E inmediatamente despu&s, en un verso magn!-

:f'ico (:,) en el que pregona lo que fue para el mundo elnac,! 

miento de Yenus, exclama: 

¡Vaso de miel y mirra brotd' de la amargura! 

("Coloquio", n.114). 

S6lo Dar!o, e!, solo 11 ha sido capaz de ex-

presar en un sd'lo verso su anhelo infinito: la creencia de -
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que el amor es capaz de transformar el dolor humano en "vaso 

de miel". 



Las tres naturalezas del centauro. 

La figura del centauro surge espl,ndida en el

"Coloquio". Se diría que madura en el ser mismo del poeta y

sdlo se proyecta al exterior cuando ha alcanzado su perfec--

cidn. Para ir de lo externo a :J.o interno, reparemos primer.!. 

mente en la forma, si es posible, esti claro, desprender ,a

ta de la naturaleza del ser. 

Ya explicamos anteriormente _que es Folo quien 

define. la naturaleza del centauro,como Da.río la concibe. 

Exalta los atributos de su ser trivalente y nos habla de 

"savia divina", "esencia humana" y "salvaje sangre de la bes

tia equina" 

Dar!o parece convencido de que una naturaleza 

dnica, integra a todos los centauros. Nos lo hace sentir as!, 

al emplear el singular para nombrar a la especie toda. No --
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s6lo las referencias a la naturaleza del centauro: "el bifor

me ixionida comprende" y ús adelante, "el ixionida pasa ve-,

loz •••• 11; tambiln al hablar de sus atributos corporales a pe

sar de que señala 11sus orejas escuchan y "sus ojos atravie--

san" formas que pudieran ser equívocas en cuanto a precisar -

el singular o el plural, al mencionar "bocas rojas" todo se -

aclara. As!, cuando en el ~ltimo verso dice Folo: 

Tal el hijo robusto de Ixidn y de la Nube. 

("Coloquio" v. 83), 

sabemos que se ha referido a todos los centauros. 

Una cosa imts: Daría habla en singular e im.pl,! 

ca el plural, no tan solo en los atributos que forman la nat11 

raleza o rasgos corporales de estos seres; tambiln, a pesar -

de que cada uno, como ya vimos en cap!tulos anteriores, tiene 

una personalidad bien definida a travls de las palabras que -

reflejan sus propias ideas; creemos que Dar!o generaliza a la 

especie toda, la calidad razonadora de Quir6n. 

Sí, es verdad, estos centauros del poema, dot,! 

dos de una misma naturaleza, distinta a la del hombre,pero 

commi a todos ellos, poseen, tambiln, si no la superioridad -

intelectual y moral que el mito otorg6 a Quirdn, s! su afin -

por meditar sobre sus actos. 

Tambiln hay algo que nos sorprende; Dar!o pa-

rece insinuar que,de lo que no es capaz el hombre, en cuanto-
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a adentrarse en los misterios de la naturaleza, lo es este ser 

trivalente: divinidad-hombre-bestia, cuya naturaleza le permi

te captar cosas que el propio hombre ignora • 

••• un d!a 
•/ 

se oye un tropel vibrante de fuerza y de harmonía. 

l"Coloquio" v.v. 5 y 6 

Hay en estos hermosos versos que advierten sin

nombrar a los centauros, dos conceptos fundamentales: fuerza -

y harmonía. Ellos nos parecen revelar la imagen personal que

Dar!o tiene del centauro, como estampa. 

En el "Coloquio", antes de que los percibamos -

por la vista, el o!do los ha sentido ya ••• 

••• De lejos, forman son de torrente 
que cae; su galope al aire que reposa 
despierta ••• 

("Coloquio" v.v. 8-10) 

Reparemos, primeramente, en la descripci6n f!-

sica de los centauros. Dar!o busca el contraste entre los - -

"enormes y rudos, con largas barbas" y "los imberbes alegres y 

saltantes": 

Son los Centauros. Unos enormes, rudos; otros, 
alegres y saltantes como j6venes potros; 

unos, con largas barbas como los padres-ríos; 
otros, imberbes, i{giles y de piafantes bríos, 
y de robustos m:dsculos, brazos y lomos, aptos 
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para portar las ninfas rosadas en los raptos. 

( 11Coloquio"), v.v. 11-16). 

A pesar de la belleza indiscutible de la estr,2 

fa cuyos acentos firmes y constantes no s6lo el movimiento, -

sino la fuerza e inquietud de los centauros; a pesar, tambiln, 

de que son versos en donde se ve la esencia poltica de Daría, 

no sdlo por la adjetivacidn, sino por esa forma peculiar del

poeta de herir nuestra sensibilidad a travls de todos los me

dios de que dispone :sonido· , forma, movimiento, color e iJna--

gen, estos hermosos versos no nos demuestran a-dn la profundi

dad que nos revelari el poema. 

Se diría, tal vez, que Daría pretende ahora -

distraerse y distraernos. Quizis juegue,y al hacerlo,nos pe!: 

mita juzgar su habilidad prodigiosa de versificador incompa

rable. 

Sirvilndonos de estos versos a manera de intr,2 

ducci6n, como lo son tambitfo en el 11 Coloquio", pasemos ahora

al estudio de las tres naturalezas del centauro. 

El biforme ixionida comprende de la altura, 
por la materna gracia, ••• 

Así principia Falo la descripci6n de la natur_!. 

leza divina del centauro. Recurriendo Dar!o a una original -

y bella alegoría en la que Iris, Polo y Aurora, entre rifagas 

de luz1 parecen simbolizar los misterios de la altura, que los 
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centauros conocen "por la materna gracia". Dar!o nos hace -

sentir, tambiln, ese anhelo personal de superacidn que lo - -

hizo no sdlo volver los ojos hacia el firmamento~ sino her--

mosear aquello que concibi6 como símbolo de toda fuente de -

luz y de perfeccidn. 

"El ixionida pasa veloz por la montafl.a •••• 11 

Fija ahora Darlo su atencidn en la naturaleza

equina del centauro y exaltll\a la par que su vigor y veloci-

dad, la finura del o!do y la agudeza de la vista. Ya adverti 

mos, anteriormente, cdmo es consciente, siempre, de la altura 

que separa al sitiro del centauro. 

"rompiendo con el pecho de la maleza hurafta 
los erizados brazos, las circeles hostiles;" 

("Coloquio" v. 72-73) 

En estas dos líneas estupendas, en donde cada

palabra parece cobrar nueva fuerza, Dar!o nos hace v~r el - -

ímpetu y el br!o del centauro que sabe "romper con el pecho" 

esa naturaleza agresiva que le rodea. 

Extrafta nos parece la manera. de describir esta 

naturaleza que el centauro sabe vencer. Si la desprendemos -

de su urdimbre potftica,se resuelve en: "maleza huraña de eri

zados brazos y cúceles hostiles". 

Observemos que hay un solo elemento natural: -

"maleza" }! que aun ,ste,se hallamodificado por un adjetivo de -



- 132 -

calidad humana. 

Esta naturaleza sofocante, angustiosa, es air~ 

samente vencida por el impulso vital del centauro. Al human.! 

zar as! la naturaleza ¿pretende, Daría realzar el valor de -

quien sabe vencerla? ¿Simboliza, ac~so, con ella, toda rela

ci6n entre el ser y la hostilidad del ambiente? ¿Pretende -

Darío hacernos ver, en este mismo impulso que sabe vencer lo -

agresivo que lo rodea, un singular ejemplo, para el hombre?. 

Si vemos,en el impulso que destruye, s6lo vi-

gor, exaltamos en ,1 la fuerza de la bestia. Si pensamos que 

hay en 11 un prop6sito de voluntad, exaltamos el valor del -

hombre. 

"junto a la oculta fuente su mirada acaricia 
las curvas de las ninfas del slquito de Diana;" 

("Coloquio", v. 78-79). 

Por ~ltimo, la nota de Rubln. ¿Como olvidar -

el aspecto sensual y humano que forma parte del ser íntimo -

que describe? El mito da fe de ello,Y el ~oeta se solaza al

recorlo. 

Si antes habl6 del vigor del lomo y de los br!: 

zos, "aptos" para el rapto de las ninfas, ahora, al mencionar 

las "bocas rojas" y las ''frescas bayas" prepara el ambiente pa

ra, en dos líneas, que ya citamos antes, decirlo todo. 

Difícil es revelar con acierto lo que la na--



turaleza fantistica y el mito unid en un solo ser. Hibil es-

Darfo, en verdad, al integrar, en un todo armonioso, elemen-

tos disformes. 

Mas lo sensual no ea todo lo que caracteriza -

la esencia humana del centauro de Rubin. En il "taulll:lén eEit"á 

el ser "pensante". Ea precisamente el pensamiento, como lo

hemos hecho notar ya, varias veces, lo que individualiza, 

precisamente a estos centauros que dialogan. Pensamiento y -

paaidn. El recuerdo de las hazafl.as vividas en el mito sangra 

ami en ellos, como la herida roja del costado de Quirdn, que

no ha palidecido con el tiempo. Mas no adlo hay celos, odio, 

rencor y deaengafio; paaidn hay tambifn en el recuerdo amoroso 

de la amada, en la contemplacidn de la naturaleza y en la ho!! 

dura de la meditacidn. 

.¡ 
1 



Deslinde. 

Hagamos un deslinde de las ideas que discuten 

los centauros en el "Coloquio", para despu~s hacer breves -

comentarios sobre las mismas. 

Ya en los versos que sirven de introduccicSn -

al poema (v. 23-32), QuircSn afirma, "digamos", 

la gloria inmarcesible de las Musas hermosas 
y el triunfo del terrible misterio de las cosas. 

( 11Coloquio11 , v. 27-28). 

En estos dos versos, el poeta rinde un atrib~ 

to cUsico de admiraci6n a quien lo inspira - Musas hermo--

sas - y nos señala el tema centr.al o v~rtice del cual habrin 

de desprenderse todos los otros temas del "Coloquio"• 

Claro est, que este misterio del cual habla -
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el poeta es uno y es muchos a la vez. Dar!o no pretende - -

desentraflarlo, ¿quiln lo intentar!a?. Si lo pretendiera - -

¿hablar!a aeaso, del triunfo ~el terrible misterio •••• ?. 

los parece, que de este tema central o Tlirti

ce, parten cinco subtemas. El tema central lo constituye el 

misterio de la natvaleza. Los cinco subtemas, mencionados

en el orden en que se presentan en el "Coloquio" son: 

l) el enigma de la bestia 

2} el enigma de la mujer 

') el enigma del monstruo 

4) el enigma de la materia 

5) el enigma de la muerte 

Hay entre uno y otro de estos subtemas sefia~ 

dos, uno o dos versos, que a simple vista, parecen desprend,! 

dos del contexto, pero que tienen dentro del "Coloquio", una 

tuncidn de enlace o desenlace, importante. 

Algunas veces, creemos que el poeta pretende

desviar nuestra atencidn con ellos y es lo opuesto, juatame,!l 

te, trata de encauzarla en la- direccidn que conviene. Otras 

estos •versos sueltos" anuncian el tema inmediato o le sir-

ven de introduccidn. Otras Ida, recalcan o punti!an la idea

en que el poeta insiste. Veamos. 

El Enigma es el soplo que hace cantar la lira. 

("Coloquio", v. 91). 
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Con el verso anterior, nos parece que Dar!o no sdlo evoca -

el misterio de la inspiracidn sino que encauza con ~l, como

anunciédolo, el enigma de la mujer. El verso mencionado le 

ha servido al poeta para desviar nuestra atenci6n del enigma 

de la bestia hacia el enigma de la mujer. 

As!, da adelante, cuando Quir6n relata: 

A Deucalidn y a Pirra, varones y mujeres, 
las piedras aim intactas, dijeron: "¿Qu, nos quieres?" 

("Coloquio"), v. 175-176). 

Dar!o, evocando el bello mito lleno de poes!a y religiosidad 

( 4) remata la idea del enigma de la materia que inicid Gri

neo t"Coloquio", v. 165-174). 

Por dl.timo, recordemos qu, acertadamente evo

ca, el misterio de la esencia de lo masculino y lo femenino, 

sirvilndose de un s,r que encarn6, por su voluntad, ambas -

formas. Dar!o emplea s6lo tres palabras para hacerlo: - --

"Cinis seri Ceneo" ("Coloquio", v. 146). Sin embargo, a -

pesar de que con la alusi6n al mito, ya de nosotros conoci-

do ( 5), ahonda en el misterio; se sirve d~ la alusi6n hecha, 

no sdlo para dejar en eterna incognita el enigma del var6n y 

la hembra, sino que, apoy~ndose en la imagen de este extraño 

s,r desv!a - que este es un propdsito ~ltimo - nuestra - -

atenci6n, hacia el enigma del monstruo. 

Hablemos del tema central: el misterio de la 

naturaleza, ya que es ella la primera invocada: 
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Himnos a la sagrada Naturaleza; al vientre 
de la tierra J al germen que entre las rocas J entre 
las carnes de los hboles, y dentro humana forma, 
es un mismo secreto y es una misma norma: 
potente J sutiliaimo, universal resumen 
de la suprema fuerza, de la virtud del Bumen. 

("Coloquio", v. 45-50). 

La naturaleza, asienta Dar!o, entrafla un - -

~ico y supremo secreto bajo cualquier forma: tierra, roca,

hbol, hom9re. Todo ello da fe de la fuerza - potente J -

sutil- de la esencia del Numen. En cada attomo hay un esti,¡ 

ma inccSgni to: 

Toda forma es un gesto, una cifra, un enigma; 

("Coloquio", v. 53). 

Todas las cosas diferen entres!: 

cada hoja de ·cada hbol canta un propio cantar { 6 ) 

{"Coloquio", v. 55). 

Las cosas tienen un ser vital, afiade Dar!o: 

J hay un alma en cada una de las gotas del mar; 

("Coloquio", v. 56). 

Dar!o trata de definirnos lo que para 11 es -

la .naturaleza. ]fo se limita a decirnos lo que es -- esen-

cia --; trata de enseñarnos lo que abarca -- extensidn --, y 
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añade, por -dltimo, lo que implica -- significaci6n. 

A pesar de que ahora habla acerca de la natu

raleza como principio y despuAs, en el propio "Coloquio" - -

afiada nuevos conceptos sobre ella (v.v. 149-150), indudable

mente, el interls esti aqu! en señalar, de estos elementos -

naturales que 11 llama "cosas", tres atributos sobresalien-

tes: la individualidad, la forma -- siempre como expresi6n -

externa de un significado interno--, y el reconocimiento, -

en cada uno de estos elementos de un ser vital que 11 llama

alma, 



CAPITULO VII 

EL ENIGMA DE LA. BESTIA 

En defensa del animal.- El animal y sus 
atributos reales.-El pequefio mundo de la
fábula: el hombre m!nimo.-Hesiodo, amigo
de f"1>ulas y de realidades.-Anagke y la
paloma de Dar!o.- La tigre de Estival.-La 
alondra y el hondo azul.- Animal, ser in
dividual.- El animal y el habla.-Los dos
lobos.-La íntima pena del toro y el buey. 
La insensible naturaleza.- Vieja inquie
tud. 



Habla Orneo y afirma que comprende "el eecre

to de la bestia", que hay seres malignos y benignos, que en

tre ellos se hacen signos (1) de pena o de gozo, de odio o -

de amor, de bien o de mal y recalca: "el cuervo es malo y la 

torcaz es buena". 

Quirdn rectifica al instante: 

Ni es la torcaz benigna ni es el cuervo protervo 
son formas del enigma la paloma y el cuervo. 

l"Coloquio v.v. 89-90). 

En estas dos líneas cuya forma cefiida y es--

cueta da realce al contenido, esti expresada una honda filo

sofía del poeta. Dar!o cree en verdad lo que afirma. Todo

su ser se revel6 siempre ante la idea de asignar a loe atri

butos violentos o apacibles de loe animales una idea de mal-



-142-

dad o virtud. Quizls hallemos aqu!, la causa fundamental de 

que sus poes!as de animales difieran, radicalmente, de lo 

que en literatura entendemos por flbula. 

Verdad es, que tanto en sus poesías, como en

sus cuentos, el animal es, en muchísimas ocasiones, el héroe 

mismo de la poesía o de la narraci6n. También es cierto que 

en muchas de ellas est, dotado del habla y emplea el dilO.ogo 

recordemos al lobo de As!s y a la maravillosa paloma de -

"Anank:é" --. Aun el consabido ejemplo aparece menciona.do, a 

veces, o puede deducirse de algunas de ellas. 

Lo propio podría afirmarse de la observaci6n

minuciosa de los atributos físicos de los animales, Darío es 

un observador consciente y minucioso de la realidad, creemos 

que muchas veces, las primeras observaciones respecto al --

animal parten de una apreciacidn real. 

En este aspecto nos sorprenderá Dar!o siempre, 

y no por la veracidad absoluta de sus apreciaciones que ms

ataflen al bi6logo que al esteta sino, por la forma dnica de

saber captar la realidad en forma trascendente y tranaforlllB:!'. 

la para nosotros en objeto de belleza. 

De entre loa millares de bellos ejemplos que

hay dispersos en sus versos, elijamos, ahora, sdlo unos CU&!! 

tos. 

El primero está tomado de uno de los cuentos

de Azul •••• , "Palomas blancas y garzas morenas". (2). 
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"Las aves andaban a su alrededor, e impr1mÍ$.ll -

en el suelo oscuro la estrella acarminada de sus patas'!. 

("Palomas blancas y garzas morenas"). 

Observa Dar!o la pata de la paloma y le bas-

tan dos palabras, tan solo, estrella acarminada para descri

birla. Hay verdad y belleza en la descripcidn: dos concep-

tos exactos que describen la forma y el color. Hay ds ami, 

al decir que se imprimen en el suelo ha observado, tambiln,

la fijeza con la que el ave hunde la pata sobre la superfi-

cie hasta parecernos que queda grabada en ella y por dl.timo, 

al ai'iadir que el suelo es obscuro ha logrado que resalte el

carm:!n que la colora al contrastarlo con el negro. 

Busquemos loe otros ejemplos, tomados al azar: 

Y chispee$ su ojo verde y dilatad.o 
cuando mircS de un tigre la cabeza. 

("Estival") (3). 

Ahora se refiere a la tigre. Nuevamente es -

conciso, le bastan dos conceptos para indicar tamafio y color; 

mas aqu! el verbo mismo lo logra tQdo. No es scSlo la forma

del pret~rito que cierra y limita la accidn, es lo que impl,! 

ca: luz, fuego y ardor. Todo sale del ojo en~ instante; -

de una imagen antigua, ha logrado el poeta algo nuevo y her

moso, el ojo es aqu! fuego verde que se enciende un momento 

y se apaga fugaz. 
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Veamos otro ejemplo ~s, tomado de la misma -

poesía. Ahora describe la piel de la tigre: 

La tigre de bengala, 
con su lustrosa piel manchada a trechos, 

( "Estival"). 

Por illtimo, ¿quiln no ha buscado una y mil -

veces1 desde nifio, los colores con los que ilumina la luz?.

En una gota de agua, en una superficie luminosa, en un rayo

que hiere la atmdafera y la tiñe de colores brillantes. To

dos, sin duda, lo hemos hecho, mas Dar!o ha sabido encontr&!: 

los en el ala de una libllula: 

Y sobre el agua sonora 
pasan radiantes, ligeras, 
con sus alas cristalinas 
las irisadas lib,lulas. 

lPrimaveral). 

Otra vez el color o mejor dicho, la armonía de 

todos los colores, el iris, y esta vez, el cristal, o tal -

vez, la calidad de transparencia. Todos hemos pensado que -

son en verdad hermosas las alas de las libálulas, el poeta -

las ha observado detenidamente.y ha hallado en ellas el mot_! 

vo de esta belleza: loa colores del iris y el cristal. 

Sin embargo, mediando todos estos elementos -

propios de la f~bula, qu~ distantes están estas poesías de 

animales, de Dar!o, del concepto de la fábula, dentro de la-
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trad.i~~n literaria. (4). 

Hasta ahora hemos mencionad.o aquellos facto-

~ª- có:j.ncid.mtes, reparemos en uno que, a nuestro juicio, -

~ separará de la fihula tradicional, radicalmente. El fa

bulista proyecta hlíbilmente, en el animal, aquel yicio o vi!: 

·'tu4 que pretende ensalzar o reprobar, apoymidose, la mayor::Ca 

de l~s veces, en aquello que la tradici6n le ha asignado ya. 

Da por hecho, que determinad.os animales son -

nobles o perversos, tímidos o valerosos, confiados o astutos, 

orgullosos o humildes, es decir, el comportamiento del ani-

mal queda esteriotipado, irremediablemente, en esta nueva -

personalidad asignada por el fabulista, que lo ha convertido, 

con'ropaje de bestia, rept!l, ave o insecto, en un hombre 

mínimo, puesto que ni siquiera puede dejar de ser tímido, 

perverso, astuto o desleal. 

Pobres animales latos, que al perder su natu

raleza verdadera, ad.quieren otra extrafía a sus naturales lm

bitos. El fabulista los ha trasladado del mundo del §E al

del debe~. Aqu! está la injusticia. 

Ya Hesíodo, amigo de fábulas y de realidades, 

separa el mundo de los animales y el de los hombres por la -

idea de justicia. (5). 

Volvamos a Darío. Mediocre cultivador de -

fábulas en sus mocedades .(6) abandona el glnero, definitiva-
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mente, desde el primer libro personal: "Azul",,,. 

Ya la paloma de Anank~ es ella y no todas -

las palomas, dice su dicha y el gozo de vivir. 

Y dijo la paloma: 

-- Yo soy feliz, Bajo el inmenso cielo, 
en el ~rbol en flor, junto a la poma 
llena de miel, junto al retoño suave 
y hwnedo por lP-s gotas de rocío, 

tengo mi hogar. t vuelo, 
con mis anheles de ave, 
del amado ~rbol m!o 
hasta el bosque lejano 
cuando, al himno jocimdo 
del despertar de Oriente 

Sale el alba desnuda, y muestra al mundo 
el pudor de la luz sobre su: frente. 

t"Anánke"). (7). 

Tambiln las otras palomas que rodean a la --

amada en otro cuento (8J del propio libro, serin símbolo en

la prosa y en los versos de Darío, de lo que la amada tiene

de paloma, para da tarde, en la mente del poeta, llegar a -

ser llll.a sola, la iJea de paloma y mujer. 

Tambiln la tigre de Estival se acicala gusto

sa, en espera del tigre, como lo haría cualquier mujer que -

aguarda al amado, sin embargo, esti descrita en su aspecto -

animal con tal minuciosidad, exactitud. y complacencia, que -

seguimos ansiosos al desenlace de este drama de amor y ren--
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ber perdido a la hembra, la venganza madura me con crueldad 

de hombre, que de bestia. (9). 

As:! la alondra del cuen:to (10) que,_desde ,po

ca tan temprana hab:!a cantado en sus poesías en forma espe-

cial, es ya en el espíritu del poeta un ser individual. 

"La alondra era saludada por los primeros rayos 
de la aurora; bebía rocío en los retoftos; des
pertaba al roble dicilfndole: "Viejo roble, d~ 
pilrtate". Se deleitaba con un beso del sol:
era amada por el lucerQ de la mafia.na. Y el hon 
do azul, tan grande, sabía que ella, tan chica, 
existía bajo su inmensidad." 

("El sitiro sordo"). lll). 

Y si bien es cierto que esta alondra razona -

con las propias ideas del poeta, para combatir "la sordera -

mental" del sitiro, tambiln lo es el que Dar!o alaba, por -

encima de tockl, la calidad de su canto, comunidn de pijaro -

feliz y luz de alba: 

"Cuando viene el alba desnuda y se despierta e~ 
mundo, yo me remonto a los profundos cielos y vierto -
desde al altura las perlas invis;~les de mis trinos, y 
entre las claridades matutinas mi melod!a inunda el -
aire y es el regocijo del espacio". 

( i'El si tiro sordo") (12). 
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Fij,monos ahora en la paloma y la alondra, -

especialmente, ya que ellas habr'11 de convertirse, ús tarde, 

en símbolos personales en la poesía de Darío y hallaremos -

que el poeta, tanto en la poesía, como en la prosa, no hurta 

al animal su naturaleza propia, por el contrario, la respeta, 

la observa y la admira. 

El animal no deja nunca de ser ,1, -- vuelo -

con mis anhelos de ave -- dice la paloma de Anánke, y aun-

que el poeta le conceda el habla y lo haga participe de sus

anhelos o antipatías, la presencia del ser animal y sus 

atributos sobresalientes, es constante. 

La paloma de Arufnk:e no es tan s6lo la paloma

indefensa perseguida por el cruel gavil'11, ella es una, es -

la paloma de Darío, la paloma enamorada del Azul que canta -

su dicha de vivir. 

Creemos que el ani.mal tiene desde estas poe-

s!as y prosas, hablamos tan solo de las incluidas en Azul, -

una significaci6n distinta, es decir se encagza, ya, en for

ma definitiva, en una serie de asociaciones personales que -

habrin de constituir un aspecto importante de la tenuttica -

de la zoología po~tica de Rubfn. 

Al leer una fibula, rara vez se despierta en

nosotros una emoci6n sincera, ante en animal mismo que la -

protagoniza. El fabulista tampoco pretende que lo hagamos -
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nos mueve la anlcdota en que interviene en animal, y nos ha

ce sonre:!r o cavilar el poc,o &xito que tiene, en el diario -

vivir, del pequefio mundo circunscrito en la fábula, el bueno 

ingenuo ante el astuto habilidoso. 

En cambio, en Dar!o, la anlcdota en este tipo 

de poes!aa, ms que·realzar una verdad de c~cter pr4ctico, 

desenvuelve y proyecta escenificmdola, una idea personal -

que preocupa al poeta. 

El animal o ~l animal y el hombre, en el caso 

de que late interve~, la escenifican, pero el animal no es 

ni por un solo,momento el representante gen4rico de su espe

cie, es simplemente 41, un ser individual con sus atributos 

propios, y el don de su_ belleza natural, que el poeta admira 

y se solaza en describir. 

Recordemos al lobo que da al santo sus moti-

vos (1:5) para seguir siendo lobo. En verdad, es un lobo san 

guinario, como todos loa lobos del mundo, mas este lobo del

poeta escuc~ las razones del santo: 

Francisco responde: "En el hombre existe 
mala levadura. 
Cuando nace, viene con pecado. Es triste. 
Mas el alma simple .. de la bestia es pura. 

("Los motivos del lobo"). "ll4). 

Este lobo se transforma, era uno y aprende a

ser otro. S~lo la convivencia con el hombre lo vuelve a su-
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primera n&turaleza. El santo obra el milagro por su bondad

mas el hombre lo destruye con su egoísmo. (15). 

y en todos los rostros ardían las brasas 
de odio, de lujuria, de infamia y mentira. 
Hermanos a hermanos hacían la guerra, 
hembra y macho eran como perro y perra, 

Y su risa fue como un agua hirviente, 
y entre mis entrañas revivi6 la fiera, 

(Los motivos del lobo). (16). 

Observemos el proceso del habla. Cuando - -

Dar!o concede el habla al animal, es para hacerlo razonar -

ante el hombre o ante el destino, la injusticia en el trato, 

el abuso en la fuerza, el implacable deseo de destruir. (17). 

El animal dice lo que dijera si siendo animal tuviera el don 

de la raz6n y el habla y se enfrentara al hombre. Hay un -

hondo sentido huma.no en todas estas poesías en las que el -

poeta expresa el sentir de la bestia o del ave, con razones

humanas. 

En otra poesía ''La Gesta del coso" (18) son -

el toro y el buey, los que en sentidos "monodiilogos" comen

tan la suerte amarga que les depara el hombre. 

Hay rencor en el altivo reproche de la bestia 

ante la incensatez humana. A uno incita --"mi sed de muerte 

en desbordado instinto"-- y a otro doblega, -- "Yo ridículo 

y ruin, soy el paciente/esclavo"•••• Por esta vez, Dar!o ---
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parece olvidar la luz y el color que suele otorgarle el adj,! 

tivt>, late subraya ahora una ir6nica censura. 

Mas no s6lo el hombre, tambiln la naturaleza

parece insensible (19) la angustia de la bestia. El princi

pio y el fin de la poesía dan muestra de ello: 

•••• Ira salvaje, 
banderillas y picas que te acosan, 
aplausos al verdugo; al fin la muerte. 
Y arriba, la impasible y solitaria 
contemplaci6n del vasto firmamento 

{"La Gesta del coso"). 

al final la dolorosa queja: 

¡Oh, nada me amargo! A m! los labios 
del arma fr!a que me da la muerte; 
el horrible estertor de la agonía •••• 
En tanto que el azul sagrado, inmenso, 
continda sereno, y en la altura, 
el oro del gran sol rueda al poniente 
en radiante apoteosis •••• 

("La Gesta del coso"). 

En esta poes!a, verdadera diatriba romntica, 

en la que predomina el contraste, la rebeld!a, la inconfor-

midad ante el hombre y la naturaleza, vierte tambiln Dar!o -

su sentir personal. 

Entre estas voces de protesta, inspiradas por 

un sentimiento sincero de amor y compasidn a la bestia, bus-
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quemas ahora la nota íntima, ims reveladora quiz,s, de la qU§. 

ja amarga y dolorosa del poeta, que todos estos conceptos 11!, 

nos de rebeldía, mas no exentos de una decoraci6n fastuosa, -

que otorga el ambiente mismo de la escena y que el poeta sabe 

hacer valer, 

No todo es insensible al drama de las bestias, 

hay alguien que comprende. Entre sus quejas el buey comenta: 

Mis ojos pensativos, al poeta 
dan sospecha de vidas misteriosas 
en que reina el enigllia •••• 

( "La Gesta del coso 11 ), 

~a antes, (20) Daría había reparado en los ojos-
de la bestia, 

•••• unos asnos;¡ cerca de ellos un buey gordo, 
con grandes ojos melanc6licos y pensativos do~ 
de ruedan miradas y ternuras de ~xtasis supre
mos y desconocidos •••• 

( Azul, 11 Paisaje 11 III ) 

Vieja inquietud, que oculta en el sentir del -

poeta, se manifiesta ahora entre alardes y reproches. Tal 

vez la poesía íntegra haya nacido de este observar callado y -

pensativo, de este tratar de comprender aquello aue no alcan

zamos a explicarnos. 
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Nuestros ojos tranquilos, que traspasan la aurora 
saben bien lo que vierte el cáliz de la ·hora. 

l "La q~~j_a del establo"). ( 21) • 

Re~ela o no, la mirada de la bestia -- parece 

preguntarse Dar:l'.o un sentimiento interno de tristeza o abs-

traccidn. Si as! lo fuera, ¿ es esto testimonio de una vi

da distinta, que ignoramos?. He aquí el enigma. 

Cuando escribíamos estas páginas, no conocía

mos a-dn lo que el maestro Enrique Anderson Imbert señala ya

en su estudio preliminar al libro d8 Poesía, Libros po~ticos 

completos (22). Es curioso c6mo ~l asocia tambián, como no

sotros lo hemos hecho ahora, las dos poesías que hemos estu

diado antes. El comentario nos parece excelente y lo trans

cribimos: 

"Tambi~n encontramos -- se Refiere .l maestro al 

libro de Darío, Canto a la Argentina y otros poemas 
-- las poesías de Reflexidn moral. La "Gesta del -
coso" (1891) alegoriza en el buey la muerte lenta -
del y el sometido, y en el toro la muer
te rápida del que divierte a la muchedumbre. En -

"La canci6n de los osos" la filosofía es más sutil. 
Y en los versos de arte mayor de "Los motivos del -
lobo" alcanzan estilo de alegoría definitiva las -
constantes quejas de Dar:l'.o -- hombre bueno -- con
tra las envidias, sañas, mentiras y pequeñeces de -
los hombres". (23). 

Concretemos: Dar:l'.o a:l'.sla al animal del g~ne
ro y lo personaliza, ya qued6 explicado, ampliamente, que -
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no a la manera en que lo hace el fabulista, haciendo de ~l -

un espejo de maldad o de bondad en que debe mirarse al hom

bre sino, dejando que sea el que es, es decir, un ser que 

conserva sus atributos propios, aue el poeta admira y nos 

hace admirar. Un ser que vive, como lo har!a cualquier hom

bre, en un momento de su existencia, las consecuencias de un 

conflicto serio que se proyecta en su interior. Un ser al -

cual se le concede el habla para que se defienda, dignamente, 

ante el hombre y su destino. 

Hay algo Jmts. Dar!o rompe, drásticamente, la 

uulscara de bondad o de maldad que la tradici6n literaria ha

colocado sobre ciertos animales, as! despu~s de pedir a la -

paloma sus artes en el amor: 

¡Oh paloma! 
Dame tu profundo encanto 
de saber arrullar, y tu lascivia 
en campo tornasol, y en campo 
de luz tu prodigioso 
ardor en el divino acto. 

("Augurios") (24 ). 

el poeta ~rrepentido, dice en voz baja: 

(Y dámela- justicia en la naturaleza, 
pues, en este caso, 
t~ ser,s la perversa 
y el chivo ser, el casto.) 

( 11Augurios"). 



CAPITULO VIII 

EL ENIGMA DE LA MUJER 

El mito y las primeras evocaciones.
El prodigioso elogio a Venus~- Otras 
presencias de la diosa.- Venus se -
transforma.- La reina Venus.- Eva y 
Cipria.- "El poema del otofio 11 • Flor
y-------símbolo.- Flor y mujer.- Las dos -
rosas.- La paloma de Venua •••. 11 .Hom
bre y cosmos.-Otra vez al "Coloquio", 

Una imprecaci6n y una antítesis. 



/ 

Y hay quien busca en el amor el 
secreto de la vida, de la muer
te y del universo y su razdn de 
ser. 

Unamuno 
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¡El enigma es el rostro fatal de Deyaniral 

("Coloquio", v. 92) 

Se dir!a que Darío trata de acercarse al en1& 

ma hablando de lo inegw{tico: el tema se dirige, ahora hacia 

la mujer. 

Las alusiones parten del mito mismo. Se evo

can las iúgenes de Deyanira e Hipodamia, ambas unidas ínti

mamente a escenas violentas de la vida de los centauros, Ne

so y Eurito, y cuya belleza tmgica, engendra la fatalidad. 

Mas Dar!o no repara en la violencia que narra 

el mito, por ~l contrario, Neso y Eurito s6lo parecen dispu

tarse el honor de hacer el mejor elogio de la mujer amada. 

Neso comenta: 

Mi espalda alSn guarda el dulce perfume de la bella; 

alSn mis pupilas llama su elaridad de estrella. 

l"Coloquio, v.v. 93-94) 

Y Eurito, por su parte: 

¡No olvidará los ojos radiantes de Hipodamial 
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Entre el recuerdo de una y otra est,, en labios 

de Quirdn, el estupendo elogio a Venus, cuya excelencia no -

tiene rival, que sepamos, en la poesía castellana, sus líneas 

venturosas competirían con las de l!oiti.celli. 

Aunque dejemos para otra ocasidn el análisis -

de las i.lmÍgenes, la forma alegdrica del trozo, la belleza de 

la expresidn y deme, conviene insistir ahora, como lo hemos 

venido haciendo, en las ideas que lo integran. 

Dar!o evoca a la diosa en la actitud de ele

var los brazos al cielo, mas tal es la naturalidad de la ac

cidn - "Al cielo alzd los brazos la lírica sirena - que ms 

que pensar en plegaria o agradecimiento diríamos que la dio

sa se despereza despu&s de un largo sueño. 

Esta actitud que marca una línea de ondula-

cidn ascendente, parece servir de eje central a toda la ese.!. 

na. Todo lo que rodea a la diosa se inquieta y parece cer

carla: curvos hipocampos, verdes ondas, dorsos de delfines -

caderas redondas y tritdnicas melenas. 

El poeta quiere subyugarnos por esta constan

te ondulacidn y lo consigue. Todos los elementos po~ticos -

del mar, inquietos, admiran á la nueva reina. 

Hasta aquí la concepcidn pictdrica de la ese_! 

na, despu~s su trascendencia. 

Habla Daría, rm{s adelante, del grandioso cla

mor que llena "los confines del mar", "el hondo hueco de la-
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ali;ura" e inunda, a la vez, los abismos "de una gracia de -

lUB". 

El poeta exalta ahora la calidad del nombre -

mismo, distinto a todo, capaz de hacer "gemir la tierra de a

mor11. Primero es el dios el que se asombra, despús. el hom

bre. El nombre de la diosa suplanta al del propio Júpiter: 

11 ¡Venus impera: 11 

Por iUtimo, viene una loca exaltacicSn en la -

que Venus, emperatriz, princesa, reina y sefi.o:ra, a la vez, 

lo domina todo, desde los g4rmenes hasta el. corazdn. 

Ya antes, ~o ha mencionalo\ d~s excelencias 

de la diosa: la hermosura -fu.erte poder -que la hace~

salir ,~ todas las otras diosas, y otro don nula, una vir--
." 

1iu4 excepcional que la convierte, ante el poeta, no tan solo 

en la diosa clel amor, sino en la encarnacidn del amor mismo. 

Esta identif'icacidn plena, absoluta., se deja sentir en una de 

las lmeas m4s bellas del poema, cuando el poeta aunando en -

un 'Verso belleza y emocidn e:x:c~: 

¡Vaso de miel y mirra brotd de la amargura: 

Mas vayando viendo, paso a paso, cdmo el poeta, -
partiendo del mito mismo, el nacimiento y origen de la.diosa, 

crea su pzopio mito acerca de la diosa y el amor. 

Como en otras ocasiones el mito se evoca, no -

se relata en su integridad; del origen mismo ha quedado, tan 

solo la sangre del"eacro abuelo 11 que el poeta llama luminosa, 



-162-

y la espuma del mar. 

De la sangre y la espuma, el poeta elige el -

color, ambos colores han alcanzado ya en su poesía la vali-

dez del símbolo. 

Rojo y blanco se transforman, de inmediato, -

en rosa y nieve, y es de la rosa y la nieve, símbolos supre

mos de su mundo po~tico(l), que nace esta diosa de Rub~n. -

Justo es que al concebirla le d' un nombre: 11 l!rica sirena", 

la llama, con nombre que evoca el mar y la cancidn. 

Y al conjuro del nombre, aunado a una actitud 

tan natural y humana, ya comentada antes, la distancia entre 

la diosa Y.!! mujer lli! existe l.!, bulle ansiosa a sus pies -

la vida toda, presa ya desde ahora, de un anhelo distinto, -

mezcla de admiraci6n y gozo, de inqUietud y asombro. 

Todo lo que vive en el mar se acerca y atisba 

a la diosa: delfín, tritdn, sirena y pez. El poeta pluraliza 

y concreta a la vez: sobre las verdee ondas, curvos hipocam

pos, trit6nicae melenas y dorsos de delfines. 

Dar!o parece sugerirnos que la nacida en el -

mar lleva con ella, una virtud distinta a todas. El primero 

en darse cuenta es el mar, por eso se conmueve.(2). 

Mas la emocidn que se extiende, primeramente, 

hasta los confines del mar, despu~s, lo invade todo: abismo, 

altura y tierra. 

Hermosa gradaci6n ~ata, que partiendo de lo -



inmedia'l?o, '98 supermidoae hasta lograr alcanzarlo todo. S6lo 

el poeta puede hacernos captar su realidad as!. 

Una simple lectura del elogio nos revela la -

beD.eza· exterior que se manifiesta en la harmonfa de la for

me,3.J el color; nos sorprende, quizals, esa l!nea ascendente -

qµe llllµ"ca el- nacimiento de la diosa y esas mdl.tiples curvas, 

que surgen por doquier, entre ondas que se agitan. 

En suma, movimiento.que es vida, asombro que 

ea expectacidn ante un sentido nuevo de la existencia. 

/ Mas no ea eso todo, esta Mdi'IB, pronto se ha-

ce sentir. Ck'acia de luz, -die.e el poeta, y con esta e:x:presidn 

crea ya una atm6rdera- emocional distinta. Dos conceptos tan -

solo, que al depender-,mo de otro acrecientan su validez. Luz 

que no es luminosidad. Luz que es anhel.o, aspiracidn, entu-

siasmo, fervor; mas a la vez, concrecidn de todo lo anhelado, 

de toda fortaleza, de toda. virtud. Dualidad e:x:tramdinaria -

lsta,del concepto de luz en Dar!o,que se halla presente en -

muchas de sus poesías. 

Sigamos ahora~ trayectoria de esta gracia~ 

l.uz que inuncid, primero, el. abismo, que conquistcS el. temor y 

la incertidumbre, que al.c~zd a llenar' el hueco de la altura 
,---

-¿insin-da, acaso, Dar!o que iel amor nace la fe? - y que se -

vuelca ahora sobre la tierra toda y la hace gemir de amor. 

Gemir de amor, hermosa contradicción hallada 

po:r el poeta para. significar con ella e1 lat:ld.o de una fue:r-



-164-

za suprema, distinta a todo. Nuevamente, dos conceptos cuya• 

dependencia ahonda su significacidn. No habla Dar!o de llanto 

forma espiritualizada del dolor, llora el hombre y gime lo vi+ 

tal. El llanto habla de pena, en tanto, que el gemido es mez

cla y fusi&l de sentimientos diversos. Así creemos que lo in

sin'da el poeta al mencionar este gemido de amor que revela a 

la vez expectaci6n, entusiasmo, emoci6n, y UD dolor cercano a 

la alegría que confunde y sorprende. 

Y por -dl.tim.o, en una línea que parece conC2'8ta!, 

lo todo, añade: 

¡Vaso de miel y mirra brot6 de la amargura¡ 

("Coloquio", v.113) 

Hermosa imagen !Ssta en la que el amor, despu!Ss 

de nacer, hacerse sentir, asombrar a los dioses y al hombre, 

conquistamdolo todo: mar, t.ierra, altura y abismo, capaz es -

de convertir,.el dolor humano,en vaso que destila mirra y miel. 

Dar!o ha buscado dos conceptos - ¿mezcla de lo 

sagrado y lo profano? - para integrar la calidad suprema del 

poder del amor. Uno, la mirra, que el tiempo y la liturgia han 

depurado, otro la miel, que saboreada, gustosamente, por los

poetas de hoy y de antaño, tiene, en el mundo poltico de Dar!o, 

un sabor especial. 

Mas no es eso todo. Lo que nos conmueve, al se

guir loa trazos de esta bella alegor!a, que constituye el elo

gio a Venus, es el que Dar!o, que ha ido transformando en vi

vencias personales, ecos antiguos, d' el toque final, con un 
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grit!> jubiloso y sincero que nace de su corazdn. 

Hablemos de Venus, pero no de la Venus del e

logio. Busquemos las presencias, de otras Venus, anteriores 

a lata, para poder aquilatar, deapuAs, lo que significa pa

ra Dario, la Venus del elogio, a la que le conaagr6 los da 

lindos venos d:•l "Coloquio". 

Dar.!o, admirador de Venus desde sus primeras 

poesías, esto ya lo hemos advertido antes, evoca a la diosa 

en loa aflos de elaboracidn de A!Y!•••, en.muchas ocasiones, 

bajo la apariencia de mujer-astro. Esta imagen no abandona

'zi al poeta; ~hol!! afios desp'Utia, cuando escribía Poema del 

otoflo 1 otros poemas, (3), en un lindo poema, que combina -

belleza y realidad esta Venus-astro, late a,m en el co:razlSn 

del poeta: 

Y cuando Venus brilla, 
dulce, imp~rial amor de la divina tarde, 
creo que en la onda suena 
o s6n de lira, o canto de sirena. 
y en mi alma otro lucero, como el de Venus, arie. 

(•Vesperal"). 

Recordemos la romanza a "Una estrella" en la que 

aunque no nombra a Venus, es a ella a quien afiora: 

¡Princesa del divino imperio azul, quiln besara tus 
labios luminosos! 
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Ya indicamos, tambiln, antes, c6mo es Venus la dio

saque primero se humaniza. 

El poeta la hace compartir la belleza que adorna a 

todas las mujeres que pasan por sus Prosas profanas: Eulalia, 

Julia, M!a, Margarita, Stells, que no logran suplir, con ser 

tintas, a aqu~lla que ~l espera: 

¿Ella? 

(No la anuncian. No llega a,1n.) 

("Heraldos"). 

El poeta nos dice que Venus es blanca, rosa, rubia, 

mas, cuando en verso perdurable afiade: 

Venus tuvo el azur en sus pupilas (4). 

sentimos que algo nos sobrecoge, tal vez sea el temor de ha

llarnos tan cerca de la inmensidad. ¿Qui&n osaría levantar la 

mirada hasta la diosa? Mirada que es concrecidn de todo el -

azul del universo. 

Esta Venus inquieta, que va y viene por muchas de -

las ~inas del libro, es c6mplice de los enamoradosl5), a -

ellos les confía "sus abejas de oro, sus palomas blancas". A

deds, es curiosa como lo sería cualquier mujer: 

"¿Qu, pasa?", desde el lecho pregunta Venus, bella. 

Y Apolo: 

11 Es Sagitario, que ha robado una estrella"• 

("Epitalamio bi!rbaro"). 
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Ya el d1'l.ogo anterior es indicio de escenas· y 

.figuraciones ideadas por el propio Darío, en las que la dio

sa y los dioses que la acompaflan, discurren a su albedrío. 

En estas 'VB1"1adas escenas que constit1J1"en·1as 

11recreaciones arqueoldgicas" del autor, nada nos sorprende -

tanto, como el arte con que esti elaborado el ambiente. Da.río 

es en esto maestro verdadero. r.Qul habilidad la suya para ha

cernos vital aquello que evoca. Nada olvida. El pasado surge 

elocuente y, por mmnento!1, S9l:l:timos que aquello es lo real,

lo verdadero. El poeta nos hace perder lá conciencia del t18;!! 

po y del espacio. 

Aunque hablamos ahora de Venus, no resistimos 

la tentacidn de recordar algunas escenas de"Palimpsesto"• 

-Despuls de que el poeta se so~za realzando

el ambiente en el cuai se· describen con igual minuciosidad,

~ªª y centauros, la an,cdota y el desenlace se aceleran -

en forma sorprendente, como conviene a la !ndole del relato:

el rapto de la ninfa y el castigo del raptor. 

La anlcdota pasa fugaz ante nosot~os. En la -

mente del poeta est4 presente el recuerdo de 11la casta diva 

de la venganza". La originalidad, que entrafi.a,justamente, a

quí, el rasgo tr~ico, est.t en hacer que la vengadora, Diana, 

sufra la consecuencia de su vengan.za. 

Hay Ida. Diana y sus ninfas disfrutan de un -

bailo. Dar!o atra!do por la belleza de la escena, la describe 
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con complacencia, como antes describid el "grupo lírico" de -

los centauros, en el que patas, cuellos, manos, y ancas, en -

constante movimiento, dan a la escena un tono de jovialidad -

que para nada hace pensar en lo trigico del desenlace. 

Reparemos en dos detalles, para nosotros im-

portantes, y a los cuales debemos el haber hecho esta digre

sión. 

Uno lo hallamos entre los versos que Darío de

dica a la descripción de los centauros: 

Junto a los mirtos, bajo los lauros, 
En grupo l:!ríco van loe centauros 
Con la harmonía de su tropel. 

Uno las patas rítmicas mueve, 

01.ro alza el cuello con gallardía 

Como en hermoso bajo-relieve 
Que a golpee mgicos Scopas haría; 

Otro alza al aíre las manos blancas 
Mientras le dora las finas ancas 
Con bafl.o ctlido la luz del sol; 
Y otro saltando piedras y troncos 
Va dando alegre sus gritos roncos 
Como el ruido de un caracol. 

El otro, entre los versos en que Diana, ofen

dida, decide la venganza. 

¿A do va Diana? Viva la vista 
La planta alada, la cabellera 
Mojada y suelta; terrible, fiera, 

Corre del monte por la extensión¡ 
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Ladran sua perros enfurecidos; 
Entre sus dedos humedecidos 
Lleva una flecha para el ladrdn. 

( "Palimpsest.o 11 ) • { 6). 

En el primero, es el detalle del sol, el que 

al dar la nota circunstancial, sin importancia apare:p.te, nos 

hace, al instante olvidar, por completo que estamos trentt:t a 

una escena no real, en seguida, perdemos la conciencia de que 

lo descrito es ilusorio. Basta en este caso un "calido rayo -

de sol"; que llega a dorar las ancas del centauro, mientras -

late agita las manos al aire, para que la alegría y la inqui,! 

"tud del centauro cobren real.idad absoluta. 

Ahora estudiemos el segundo pormenor. ··La des

cripcicSn de Diana es augusta; sentimos la presencia de la -

diosa. Sin embargo, el poeta ba sabido abrir una g:ri,ta en el 

mumol que la·cubría. Nos dice que la diosa lleva los cabellos 

mojados y sueltos y que .sus dedos esté humedecidos. 

¡>areca que, de pronto, nos olvidamos de la di.e, 

sa misma. Diana es ahora, ante nuestro ojos, una mujer hermo-. 

sa·q'1ie ·sa1e del agua con el cabello suelto y las anos h'dmedas. 

Otra Tez el detalle, al parecer superfluo, logra el mUasro.

Aborá a! comprendemos que su.a dedos entumecidos por el agua -

no acierten a salvar dél darcio vengador, a la amada ninfa. 

Muchas Teces nos hemos preguntado qui hab!a en 

estas descripciones ttarqueoldgicaa•i de Dar!o, en las q~ a P.!; 

sa:r de que el ambiente ideal del mito est4 evocado por el po-,. 
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eta con tal minuciosidad y acierto, las figuras de los dio

ses y la diosas se perfilan tan reales, tan humanas, y las -

situaciones en que intervienen se acoplan en tal forma a las 

figuras, que en verdad sentimos que la diatáncia que nos se

para de ellos no existe, Lo que sucede en las poesías nos da 

la impresidn de que esti sucediendo ahora mismo o de que ac.! 

ba de suceder. 

C6mo nos asombra que este algo que fue y que 

todav!a ea, tan insignificante y pequeño en s! mismo - el -

detalle o pormenor circunstancial - tenga el poder de despren 

der,las figuras y las situaciones en las que latas intervie

nen, del pasado y acercarlas a nosotros, irremediablemente. 

¿Seri que el poeta ha sabido captar en este detalle acciden

tal, ceñido, sin embargo, a lo circunstancial, un momento de 

realidad perenne? 

Ahora volvamos a la Venus que evoca Dar!o en 

el "Coloquio". Esta Venus es ya una Venus sublimada. Es de-

cir, nosotros sentimos que de todas estas presencias de Ve-

nus, el poeta ha sentido el imperativo de crear una Venus -

distinta. Dar!o ha integrado ya a Venus en un símbolo perso

nal. 

Mas no es una necesidad que se le impone, por 

el contrario, se dir!a que de esta presencia nace una ad.mir,! 

ci6n y fata da origen a una devocidn sublime que va tras'ft

sando el alma del poeta hasta hacerlo crear una diosa dist~ 

ta .• linica, dotada de todos los dones que el poeta reconoce -
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en ella y capacitada para hacer y·tranaformar, todo lo que -

la rodea - aun el sufrimiento llUmano - en una santa dulzura. 

¿Y despuls del Coloquio, cuaU. es la actitwl -

del poeta para la diosa Venua?¿Qul simboliza esta diosa as! 

configurada por ,1 mismo? ¿Abandona, acaso, Dar!o su crea

cicSn simb&lica? ¿r.. transforma? 

Vayamos ahora al volumen de l.os "Cantos •• 11 -

recorramos sus hermosas pl(ginas .en las que se encuentran al

g\JnOB del.os versos ús bellos de Dar!o y encontraremos que 

la diosa Venus, rara vez se evoca bajo las actitudes y cir-

cunatanciaa de que hemos ya dado fe. 

Nos parece que despu4a del elogio que halla

mos en e,l11Col.oquio", que es para nosotros, no tan solo l.a -
M 

consagraci6n del.a imagen personal de la diosa, sino el~-

!e del poeta, destinado a Venus, la diosa deja sentir me -
que su 1'19eeencia, su influjo y poder. 

El poeta ha abandonado ya, de una manera de

finitiva el t.ono y las maneras empleadas en las "recreaciones". 

Aun en los tema.a que giran en tozno al.a mitología, Dar!o -

transfigura dios y mito, mezcl.ando a la vistosa decoración -

pagana, que le sirve de marco, su propia concepcidn personal. 

Venus no escapa, tampoco, de esta nueva actitud 

del poeta. ~e diría que el influjo que ejerce l.a diosa ea -

quiá Jds pro:f.'un.do que antes. 

Ya desde l.as adiciones de 1901., de Prosas pro

fanas, el tono y la manera con la que Dario se ·refiere a la 



-172-

diosa nos parece ser otro: 

Reina Venus, soberana 
capitana 
de deseos y pasiones, 
en la tempestad humana 
por ti mana 
sangre de los corazones 

("DEZIR") 

No importa que Darío finja esta vez que 

imita a Juan de Duenyas (7), la poesía :fntegra est, satura

da de su espíritu. 

Venus no es ya una imagen en un pedestal.

La diosa despliega ahora toda su fuerza y lata arrastra tras 

de sí no s6lo al hombre sino todo lo que es vital. Por pri-

mera vez, hallamos ya a la ''reina Venus" ejerciendo su volll!! 

tad y dominio, directamente sobre el poeta. 

Antes se hablaba de esa voluntad irresisti

ble sin dejar sentir la huella de la herida personal, ahora, 

en cambio, el poeta se sabe no sdlo irremediablemente sujeto 

a la voluntad de la diosa, tambián se sabe vulnerable: 

una copa. me dio el sino 
y en ella b"ebi tu vino 
y me embriagu~ de dolor, 
pues me hizo experimentar 
que e:i el vino del amor 
hay la amargura del mar. 

Hay tambián en la poes!a que ahora coment.!, 
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moa otra nota personal que no debemos pasar inadve:tida; es -

algo que empieza a dejarse sentir levemente y que habr4 de a

centuarse en muchas de las poesías escritas en esta lpoca: 

cierto sentimiento de nostalgia de quien ha pzobado ya, las -

cosa de la vida, im(s de una vez. 

Darío comienza a oscilar del entusiasmo de -

vivir, a la experiencia dolorosa del·vivir. 

Mucho podría decirse de las poesias de tema -

mitoldgico en los Cantos ••• , sin embargo, para el tema de que 

venimos hablando nos interesa, ahora, esta cita: 

Eva y Oipr:l..s concentran el misterio 

del corazdn del mundo. 

lCantos ••• XVII). 

Cabría preguntarnos ¿resonancias de las ideas 

expuestas ,en el"Co~oquion? Sí, tal vez, mas veamos que Venus 

no est, sola, por vez primera Eva comparte con ella el pro-

fundo misterio. 

A esta Eva que es todas las mujeres y es tam

biln la mujer, le consagra el poeta uno de los ma cllidos -

elogios. Madrigal exaltado, lleno de sensualismo que nos re-

cuerda, por algunos conceptos e inuígnes, a "!te misa est", 

poesía en la que tambi4'n se mezclan lo profano y lo divino, 

en relacidn con el amor y la mujer: 

La vida se soporta, 
tan doliente y tan corta, 
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solamente por eso: 

roce, mordisco o beso 

en ese pan divino 
para el cual nuestra sangre es nuestro vino. 

Es a ella, a la mujer -- segdn dice el poeta -

en la poesía -- a quien se debe todo entusiasmo, toda inspir~ 

ci6n, toda fuerza creadora; concreci6n de belleza ella misma, 

dispensadora de alegrías, en ella se resume la raz6n de exis

tir, 

¡Porque en ti existe 
el placer de vivir, hasta la muerte 

y ante la eternidad de lo probable •••• ! 

Hablábamos antes ya, de la mezcla de elementos 

sagrados y profanos en la invocaci6n del amor y de la mujer;

hablamos, también, de ese dominio que ejerce Venus del cual -

el poeta no habrá de liberarse ya nunca, pues bien, hay una -

iiltima poes!a que quisiéramos mencionar en-la cual se hallan

en plenitud ambas ideas, además con ella parece que el poeta

cierra -- ¿será esto verdad? -- el ciclo de sus ideas en tor

no a este tema. Hablamos del "Poema del otoño". Gran poema

entre los grandes poemas de Dar!o. 

Daría parece dirigirse a todos los hombres. -

Reparemos en el tono de intimidad con el que se inicia la - -

poesía, 

¿has dejado pasar, hermano, 
la flor del mundo? 
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Qll& pocas veces Dar!o deja que brote el senti

miento así, sin revestirlo de algo que casi nos impida perci

birlo. Qui pocas veces 'tambiln, le habla Dar!o al hombre y -

lo hace su confidente (8). 

Siempre le fue ms ficil explayarse sentimenta,! 

mente ante lo que para nosotros, no para ,1 -- ya que sabe -

integrarlo de su propia esencia po,tica -- es insensible: li

~io, astro, cisne, mar. 

Sin pretender intentar ahora un.anil.isis com-

pleto de la poea:!a, síntesis ella misma de eternas preocupa-

cion~s del poeta, y reveladora, por sus imgenes extraordina

rias - el poeta ha elegido esta vez, para fundirlas todas el 

perfil de la flor -- de la superaci6n poltica de Dar!o, en-

tremos, ~e inmediato, en el tema mismo que nos interesa. 

En el poema, Dar!o advierte al hombre mas no -

con la autoridad de un padre o un sabio sino con la experien

cia de un hermano mayor. El poeta va revelando, lentamente -

-- ¡c6mo la forma se enlaza prodigiosamente a la idea! -- su

experiencia 'del vivir. Y sin que se extinga a'dn el fuego de

antafl.o, el poeta medita. Hace un balance de la existencia. -

Hay algo que revela las experiencias vividas y ea la preocu-

paci6n constante del tiempo, 

El viejo tiempo todo roe 
y va de prisa; 
sabed vencerle •••• 
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El Poema del Otoño es un canto al amor. Que -

Dar!o cante al amor a nadie extraña, mas esta vez Dar!o canta 

al amor y nos dice tambi,n el por qu, de ese canto. 

Hay en el poema, a nuestro juicio, tres temas

que se distinguen claramente. El primero de ellos que sirve

de introducci6n a los otros dos s.e caracteriza por el tono de 

advertencia, 

Tú has gozado de la hora amable, 
y oyes despu,s 
la imprecaci6n del formidable 
Eclesiastls. 

¿Pretende, ac~so, Dar!o evitarnos el humano 

remordimiento? No lo creemos as!, se dir!a que el poeta a la 

vez que nos advierte, nos incita a sentirlo, s&lo que lo hace 

de una manera tan juiciosa, que apenas lo percibimos. 

Ya dijimos antes que el tema central del poema 

es el amor, mejor deberíamos decir la "raz6n de amor". Daría, 

sabio en las lides, se dirige a qUienes cree q-ue necesitan de 

aliento: el indeciso: -- Tú que estis la barba en la mano/ -

meditabundo •••• ; doliente: -- Te lamentas de los ayeres/ -

con quejas vanas; el hombre de mediana edad: -- y hay mirtos

para tu orgullosa/ cabeza gris. Ahora que los hemos mencio

nado, cabe preguntarnos si no evoca con ellos la imagen de un 

solo hombre, bajo tres circunstancias diversas que le ha im-

puesto la vida. 
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Viene despule una menci&n a· la naturaleza. -

Primavera y amor han sido siempre dos hermanos en la poes!a -

de Dar:!o. El verso en que la invoca es tan sutil, tan dilfa

no, ·que inspira en nosotros un sentimiento de confianza hacia 

el bien que es el vivir: 

Y sentimos la vida pura, 
clara, real, 
cuando la envuelve la dulzura 
primaveral 

Y en versos fuertes, llenos de energ!a y sin-

caridad Dar!o rechaza la envidia vil y el funesto odio. No -

hay aquí la serenidad qúe el poeta reflej& ya en otros versos 

(9} en los que habla de un fuego interior capaz de vencerlo -

todo. La intenci6n aqu! es otra. Si en aquella ocasi&n "la

caravana" va hacia B,1&n, en !Seta no desea ir al.U todav!a, a 

pesar de que el verso estupendo, a la vez. que recalca la fut,! 

lidad de luchar por algo que ha de parecer -- la vida misma-

señala, en hermosp. imagen, lo :Qiomentéeo e inconsistente de -. 

nuestro existir: 

¡Si lo terreno acaba, en suma, 
cielo e infierno, 
y nuestJ:'as vidas son la espuma 
de un mar eterno! 

El poeta hace a un lado toda tristeza y preo-

cupaci&n -- Lavemos bien de nuestra veste/ la amarga prosa -

y volviendo la mirada a su interior suefta. por un instante, en 
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una rosa distinta, "m.!stica y celestial". El poeta se acica-

la y espera: -- Amor a su fiesta convida -- . El segundo -

tema de la poesía ha comenzado ya. 

Dijimos antes que Dar!o había elegido, esta -

vez, el símbolo de la flor para vertir en ~l sus más lindas -

imdgenes. ¡Qu~ de recursos insospechados hay en ellas!. 

Al iniciar la poes!a el poeta habla ya de "la

flor del mundo" como venero de toda felicidad, despu~s menci.Q. 

na "el florido monte" hacia donde todos se encaminan, y su -

desencanto ante la pequeñez cotidiana, lo hace soñar en "una

rosa mística", concreci6n suprema de todas las rosas anhela-

das. La imagen aunque profunda, como ya lo veremos ms tar-

de, es fugaz. 

La vida llama insistente, con premura: - Co-

jamos la flor del instante 

poesía !ntegra. 

es el ritornelo obsesivo de la 

Hasta ahora esta flor ha sido símbolo ms del

sentimiento amoroso en abstracto, que de la muja:' misma. Se -

diría que el poeta ha detenido el momento de fundir una en -

otra hasta poderlo hacer pl~smaticamente ante nosotros: 

Yo he visto en tierra tropical 
la sangre arder, 
como en un cáliz de cristal, 
en la mujer, 
y en todas partes L. que ama 
y se consume 
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como una flor hecha ae llama 
y de perfume. 

Mujer-flor cuya transpariencia deja·ver el fu! 

go ardiente de su pasidn, 11~ que perfuma {10), dice Dar!o

en versos estupendos y por si la evocadora imagen no bastara, 

ordena: 

Abrasaos en esa llama 

y respirad 

ese perfume que embalsama 

la Humanidad. 

Curiosas son en verdad la multitud de asocia-

ciones y mat~ces derivados de esta imagen de la flor que da -

unidad al poema. Las imqenes de la flo_r y la mu.:Jer han est!; 

do siempre entrela~adas en la poes!a. de Dar!o (11). A veces, 

no es difícil distinguir cuind.o el poeta habla de la mujer y

se refiere a la ·flor, y cu.6ido habla de la flor y se refiere

ª la mujer {12). El juego requiere habilidad y destreza mas

Dar!o es maestro consumado y esta poes!a da fe de ello, Anal! 

cemos: 

En esa "flor del mundo" que el pensativo, par!. 

ce haber dejado pasar, Dar!o resume no solo el placer deriva

do del amor sino toda la dicha de vivir, de que disfruta el -

ser que ama. Despuls, cuando nos dice que las almas se enca

minan al "florido monte", nos parece que en ese monte floree,! 

do estila inspiracidn, que da tal poeta el amor. 
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Y cuando t;ios invita a soflar en una "celeste m!§. 

tica rosa" el poeta ahonda dentro des! mismo y evoca esa rosa 

suya que le ha nacido del coraz&n (13). 

La rosa es, entre las flores, la flor ms nom• 

brada por Dar!o (14). Cwintas veces nos ha intrigado esta -

constante presencia de la rosa qúe en una ,poca de su vida se 

vuelve verdadera obsesi6n. ¿Qui calidad tiene esta rosa -- -

nos hemos preguntado 

del poeta? 

que as! se adapta a la inspiraci6n -

"Tocad, campanas de oro, -- dice Dar!o -- en -

las palabras preliminares de Prosas profanas - campanas de

plata, tocad todos los d!as, llamndome a la fiesta en que -

brillan los ojos de fuego, y las rosas, de las bocas sangran

delicias 'dnicas." Y afios despu,s, en el prefacio de Cantos -

de vida :l. esperanza afiade: "al seguir la vida que Dios me ha

concedido tener, he buscado expresarme lo ms noble y altame!!; 

te en mi comprensi6n: voy diciendo mi verso con una modestia

tan orgullosa, que solamente las espigas comprenden, y eulti

vo, entre otras flores, una rosa rosada, concreci&n de alba,

capullo de porvenir, entre el bullicio de la literatura." 

Estl claro que hay dos rosas en el mundo po&t,! 

co de Rubfn, bien distintas. La primera rosa es siempre, - -

imagén inconfundible de la mujer~ a ella se asocia, con ella

se confunde, ella es la que describe sus atributos. Esta ro

sa es deseo ( 15) ; pasic$n .( 16 ) ; amor ( 17) ; dolor ( 18) • Esta -
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es otra que la de la mujer y lo que ella sab!a inspirar ento!!: 

ces en el alma del poeta. Esta rosa florecida y radiante aD! 

ma toda una lpoca en la que la mujer, el amor y el anhelo de

vivir (19) parecen ser no sdlo la fuente de inspiracidn de su 

poes!a sino la ambicidn lil.tima del poeta. 

La otra rosa, en cambio, es una rosa suiglne-

ris que va integrando su natU1'aleza compleja y 'dnica de los -

sueffos mismos del poeta. Casi podr!amos decir que la primera 
1 

rosa es carne y la segunda espíritu. 

Esta rosa mística, llamlmosla as!, con el pro

pio .nombre que le da el poeta, rosa que Darío se esfuerza en

cult~var, es concrecidn de todo ensueffo (20); de toda ilu---

sidn (21); de t~do lo aspirable (22). 

Cuando el poeta dice: ••• hay que gozar de la

realidad alimentados de ideal ••• comp~endemos que estas dos -

rosas son, dentro de su mundo poltico, símbolos inequívocos -

de sus dos anhelos ("23). 

El poeta va a abandonar ahora las metiforas en 

torno a la flor. Superada la idea, su pensamiento se dirije

ahora hacia lo que constituye la parte integral de la poesía. 

Veamos. 

El tono cambia un tanto, el poeta adopta un -

aire resuelto y seffala con una actitud realista y una ambici6n 
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pagana, cuatro imperativos de goce: la carne, el sol, la mel,2 

d!a y el placer de sentirse adn sobre la tierra. Otra vez -

aconseja: 

Apartad el temor que os hiela 
y que os restringe; 
la paloma de Venus vuela 
sobre la Esfinge. 

El tercero y dl.timo tema de la poesía ha come_!! 

zado ya. En late, que encierra los dos otros estudiados, el

que guarda relaci6n directa con la idea que nos preocupa. 

La paloma de Venus dice Darío -- vuela so--

bre la Esfinge. Qui manera sutil y bella de confirmarnos su

creencia. Todo lo vence el amor: la muerte, el tiempo y el -

hado. Darío lo ha afirmado, mas ahora quiere revelarnos el -

por qui de esta afirmaci&n, y en un alarde visionario, lleno

de intuici6n poltica, integra en conceptos, personales su co.n 

cepci6n poltica del universo. 

Otra vez la presencia de Venus, la diosa ayu-

da en la lid. Naturaleza humanizada es la de Dar!o, mas aho

ra es el universo íntegro el que parece transformarse en un -

ser viviente. 

Que formamos parte de ese mecanismo asomuroso, 

lo sabemos, mas Darío, nos lo recuerda en versos prodigiosos, 

en los que la magia de su poesía hace vibrar al unísono forma 

y concepto: 
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Nuestro crimeo guarda.el vibrar 
de tierra y sol, 
como el ruido de la mar 
el caracol. 

La sal del mar en nuestras venas 
va a borbotones;· 
tenemos sangre de sirenas 
y· de tritones. 

A nosotros encinas, lauros, 
frond•s espesas; 
tenemos carne de centauros 
y satiresas. 

Dar!o no se detiene ah!. Su idea va ds ade-

lante: Y cuando al afirmar que -- el corazcSn del cielo late/ 

por la victoria/ de este vivir ••• comprendemos que hay en 

esta concepcicSn personal, no sdlo una relacidn !ntima entre -

homb~e y cosmos; tambiln nos parece ballar aqu!, cierta rel.a

cidn de reciprocidad, entre el hombre y el cosmos, ya que lla

r!o insinda que el amor, que parte del hombre, todo lo fecun

da y es late el que alimenta al orbe, sin 11, el universo no

existir!a. Porque el hombre es savia, tierra, sol, y sal de

mar, es universo, mas a su vez, el universo perdura por este

anhelo amoroso del sir, que engendra todo. 

Y en los -dltimos versos, en donde parece aviva;:: 

se el fuego no extinguido de "las prosas profanas", con un -

aliento, una pasidn, una fuerza, que la experiencia del vivir 

ha hecho hondas, el poeta siente que participa del orden de -
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lo eterno. 

Si antes advirti6 ya -- ''nuestras vidas son la 

espuma de un mar eterno" -- une ahora cielo y mar en un pal-

pitar dnico y sintetiza en el sir la potencia creadora misma

de ese universo. Y c~ cierto dejo de orgullo que le da el -

haber descubierto su raz6n de amor, que es, a su vez, su ra-

z6n de existir, lanza su reto al destino: 

¡Vamos al reino de la Muerte 
por el camino del Amor! 

Y ahora volvamos al "Coloquio", alguiln -- re

cordemos que es precisamente Hipea se reciente del exalt,! 

do elogio a Venus y hace a la diosa, c6mplice de la maldad de 

la mujer. 

Su descontento, sin embargo, no se dirige ha-

cia la diosa misma, a pesar de que se le acusa de ser el m6-

vil de todo ello, 

"Venus anima artera sus mquinas fatales" 

En cambio, si pretende herir a la mujer y se lanza, ensegui-

da, con crítica aguda a la maldad de esta. Mas, como su im-

precaci6n l24) está basada en descubrir el mal aue oculta la

belleza femenina, y a la par que se menciona el mal, se nom-

bra el bien, que es la belleza misma, la sensura se resuelve

en una antítesis llena de fuerza y de belleza. Para realzar

la separemos los versos que la integran en sus dos elementos-
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el elemento afirmativo y el negativo: 

tras los radiante~ ojos - r!en traidores males 
de su floral perfume - se exhala sutil. daflo; 
su crineo obscuro alberga bestialidad y engaño. -

fiene las formas puras del ~fora, y l.a risa 
del agua·que la brisa riza y el sol irisa; -
mas la ponzoiia ing~nita su máscara pregona: 
mejores son el l(guila, la yegua y la leona. -
De su h'dmeda impureza brota el calor que enerva -
los mismos sacros dones de la imperial Minerva; 
y entre E!US duros pechos_, lirios del Aqueronte, 
hay un olor que llena la barca de Caronte. 

A ~ipea responde Odites, quien hace la defe,!! 

sa de la mujer, exaltando, por encima de todo, su belleza: 

Como una miel celeste hay en su lengua fina; 
su piel de flor, al1n h'dmeda est, de agua marina. 
Yo he visto de Hipodamia la faz encantadora, 
l.a cabellera espesa, la pierna vencedora. 
Ella de la hembra humana fu.era ejemplar augusto; 
ante su ro~tro olímpico no habr!a rostro adusto; 
las Gracias junto a ella quedarían Confusas, 
y l.as 1igeras Horas y las sublimes Musas 

" . por ell.a detuvieran sus giros y su canto. 

A.propdsito hemos colocado, en esta ~ina, 

el d1'logo entre Hipe~ y Odites. No reparemos e.hora en esa 

~t~tesis interna que hemos sefla~o,sirvilndonos del gui6n, 

y consideremos ambos parlamentos, en su conjunto., El de Hi

pea, se convertiría en la tesis negativa, que babri de ser -
. . 

destruida, por Odites con su afirmacidn, haciendo as! del -

dlilogo, entre Hipea y Odites, una antítesis lÚlica. 
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Aunque hayamos de discutir, despu~s, breve-

mente, esta antítesis const,,nte que envuelve el pensamiento, 

que no es esta vez, creemos, un mero recureo estilístico co

mo timtos otros, empleados en el 11 Coloquio 11 imagen, metiíf-9. 

ra y alegoría, que constituyen, por as:!'. decirlo, la urdimbre 

po~tica del poema, fij~monos ahora en el sentido mismo del -

contexto, si es posible considerar ,ate, aisladamente de su

forma. 

La mujer es en labios de Hipea y de Odites,

tan solo "la hembra humana", no nos extrañe, entonces, que -

la descripcidn se ciña más al aspecto físico. Del sentimien

to o de los sentimientos, no se habla, como no sea de los 111.!. 

los sentimientos. Ya se advirti6 cdmo,si se le conceden los_ 

sacros dones de Minerva, es para añadir que aun ,atos los d,! 

bilita su impureza. 

Despojemos este elemento activo, dirigido -

siempre hacia el mal, de la belleza que lo adorna o trata de 

encubrirlo, y sdlo hallamos, ponzoña, dafio, traicidn, engaño 

y bestialidad. Si hacemos una s!ntesis, la mujer parece ser 

una "bestia hermosa", huelga, por lo tanto, la l!nea en que 

el poeta lo recalca, a travls de los labios de Hipea. 

Crueles palabras, en verdad, mas debemos reco

nocer que al abs+traer, hemos altera4o, lastimosamente el -

contenido. La crítica es cruda, mas se agrava esta crudeza -

al desprenderla del todo armonioso que le otorga la enorme

belleza lírica que la encier:!'a • ..;.sí la concibicS Dar!o, en --
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su integridad: dos contrarios, uno frente a otro, forman-

do un todo dnico, y en 11, latente, una eterna incdgnita.-

Los recursos de que se vale Darío son su- -

tiles. Primero repara en la mirada. La clave parece dÚ'nO,! 

la el verbo: .!:!!.B• El pluralizar - traidores males- amino

ra la :fllerza de la expresidn; adeús, nos preguntamos, ¿son 

males de amor, acaso? El adjetivo empleado: traidores, lo

hace suponer as!; entonces, tan frecuente- es la traicidn -

cuando se trata de am.or,que nds parece irremediable que V!, 

ya ligada a la pasidn amorosa. Otro atenuante. Volvamos al 

verbo que es, en el verso, un tanto ambiguo en su signifi

cacidn. La perversidad ser!a reirse de traidores males, -

pero si ríen traidores males, tras de radian~es ojos, que

es lo que el verso apunta, el verbo pierde intensidad por

el sentido figurado en que esti empleado. Nos deja úa --

presentir la accidn,que sentirla. Por -dltimo, quien puede

adn admirar la belleza• radiantes ojos - de donde emana -

el mal, poe~a es de verdad. 

Veamos que en el verso inmediato, el proceso 

empleado es &DAO.ogoa 

de su floral perfume - se exbala sutil dafio 

Esta vez, la imprescindible imagen de la -

flor. Mas aquí, el bien, que es siempre la belleza pareoe

invadir el campo del mal. De nuevo, es la calidad del ver 

- exbala - la que permite al poeta lograr su cometido. 
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Sin embargo, aquí, el adjetivo sutil, empleado en su sign,! 

ficaci6n figurada de perspicaz o agudo, mas ligado, sin r~ 

medio, a su connotacid'-n propia de tenue o delicado, limita, 

por decirlo as!, la fuerza implícita en dafl.o. 

El proceso seguído es casi el mismo en to-

das estas l!neas de versos que analizamos, entre ellas, c,e 

moya lo dijimos están algunas de las imágenes más bellas

del "Coloquio". 

La imprecaci6n, si as! puede llamarse, pro

voca en nosotros, una mezcla de sentimientos extraflos. Hi

pea se empeña en describirnos a la mujer analizando la ese~ 

cia misma de su presencia física, y al hacerlo, nos revela 

que en ella existen dos fuerzas que luchan, denodadamente, 

con tenaz persistencia, sin triunfar ninguna. 

Y, sin embargo, si analizamos el trozo des

de el punto de vista poético, Dar!o ha triunfado. La belle

za del conjunto de la estrofa que constituye la antítesis

es admirable. 

Esta dualidad nos hace recordar esa larga -

lucha entre sombra y luz librada en el alma misma del poe

ta y el triunfo definitivo y perdurable de la luz y el color 

en su poesía. 

¿Habla el propio Dar!o por los labios de Hi

pea? ¿Hallaremos en esta ~nt!tesis librada en el mundo es

tético, la solución al eterno enigma? 



CAPITULO IX 

EL ENIGMA DEL MONSTRUO 

un eco.- n enigma de la JQOnstruo
sidad: choque de fuerzas mixtas.-
Curiosa concepcidn del hombre.---
Breve mencidn de Me.urice de G~rin. 
El eterno soliloquio. 



Y al fauno que hay en mi'., darle la ciencia, 
que al Angel hace estremecer las alas. 

Dar!o 



Vuelv~. la evocacid'n de la naturaleza a tra

ns de las palabras de Clitó. Le. imagen nos parece a noso-
... --- .. 

tros, da personal y ms moderna: 

-
-i-aturaleza tiende sus brazos y sus pechos 

a :los humanos seres; la clave de loe hechos 
concScela el vidente ••• 

An'j;es se habl6 de la naturaleza como .Prin~ 

pio. Sentía.moa da la_presencia de un dios o 'Qll8. fuer.za en 

carnada del numen. En cambio, .ahor$, l.a naturaleza m.isma,

coi¡io,. .concepto, ene~ ms en lo humano-q~ en lo divino.-

Como si~ eco nos trajera :J,as palabras ya

dichae, o:lmos, de nuevo, conceptos que el poeta ha discu

tido ya en el -i•coloquio"• Mas si antes escuchamos, en la-

bios de Folo, la apolog!a del ixionida, ahora, bruscamente, 

Dar!o entra en el enig."'O\ de-latnonstruos1dad. 

/ 
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El monstruo expresa un ansia del corazdn del Orbe 
en el Centauro el bruto la vida humana absorbe; 
el sátiro es la selva sagrada y la lujuria: 
une sexual.es ímpetus a la harmoniosa furia; 
Pan junta la soberbia de la montaña agreste 
al ritmo de la inmensa mecánica celeste; 
la boca melodiosa que atrae en Sirenusa 
es de la fiera alada y es de la suave musa; 
con la bicorne bestia Pasifae se ayunta • 
.Naturaleza sabia, formas diversas junta, 
y cuando tiende al hombre la gran Naturaleza, 
el monstruo, siendo el símbolo, se viste de belleza. 

("Coloquio" vv. 153-164). 

S!, Dar:!o, en una enumeraci6n rápida y sig

nificativa recuerda al centauro, al sátiro, a Pan, nos ha

bla de"la fiera alada"que atrae en Sirenusa(l), y nombra a 

Pasiphae (2). Todas estas figuraciones míticas han sido~ 

tivo, en diversas poes!as del poeta, no solo de bellas~ 

genes sino de meditaciones profundas. 

Dar!o parece hallar, en las naturalezas~ 

tas,que menciona,un choque brusco de fuerzas diversas. Mas 

reparemos que no excluye al hombre· de entre ellas: 

y cuando tiende al hombre la gran Naturaleza 
el monstruo,siendo el s:!mbolo, se viste de belleza. 

¡Curiosa concepcidn esta del hombre: 

El tambi~n participa de esta esencia monstruosa que es su 
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símbolo. Es s6lo la belJ.e..za, que es vestidura o ropaje ex

terior, la que hace de .Sl un ser diferente. 

Volvamos al trozo motivo de nuestro an41.is1s 

En una línea un tanto ambigua: 

en el Centauro el bruto la vida humana absorbe 

que sirve de fundamento a todo el pensamiento de Darío, el 

poeta nos aclara que el bruto absorbe la vida humana. Darío 

no habla de naturaleza, ni de esencia sino que emplea la P!. 

labra vida. ¿Se refie~e, acaso, al acto cotidiano de vivir? 

¿Se hace alusi6n, aquí, a las acciones o hábitos que inte

gran todo vivir, aparentemente, intrascendente, a todo acto 

circunstancial? 

Reparemos en que hay aquí una doble ficci&n. 

Un ser-monstruo, un centauro, habla ahora sobre la natural,! 

za monstruosa d• su prbpia especie. 

Verdad es, que Folo lo hizo ya con anterior,! 

dad en el propio "Coloquio", mas entonces, se aceptaba la -

nat-qraleza del centauro como tal, no era ella un motivo de

discusi&n. 

~ampoco vemos aquí, nos referimos, claro es-

ti a los versos que ahora analizamos, una influencia direc

ta de ese exquisito poema en prosa que es el Centaura de -

Maurice de Gu,rin (3). 

Este místico que contempla, que,suefia, que m_! 
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dita supo proyectar todas esas facetas de su sensibilidad 

extraordinaria en su creaci6n art!sta, verdadera obra ma

estra, segdn lo afirman sus críticos (4), de la literatura 

tranceaa. 

C6mo nos conmueve este centauro triste que medita 

sobre la esencia de todo lo que lo rodea, no s6lo sobre el 

misterio que encarna su ser: 

"La jeunesse est semblable aux for@ts verdoyantes 
tourmentées par les venta: elle agite de tous -
c&tés les riches pÑsents de la vie, et toujours 
quelque profond murmure r,gne dans son feuillage. 11 

"Un jour que je suivais une 'Val.He ob. s'engagent -
peu les centaurea, je d,couvris un homme qui -
c&toyait le fleuve sur la rive con"baire. C11hait 
le premier qui s'ofh1t h ma vue, je le méprisai. 
Yo111. tout au plus, me dis-je, la moitié de mon -
Otre! Que ses pas sont courts et sa démarche ma-
laiséel Ses yeux semblent mesurar l'espace ave~ -
tristesse. Sana doute c'est un centaure renverse 
par les dieux et qu' ils ont rédui t ~ se tra1ner -

ainsi. 11 

11 •••• je dtfoline dans la vieillesse, calme comme le 
coucher des constellat.ions. Je garde encore assez 
de hardiesse pour gagner le haut des rochers o~ -

je m1attarde, soit h considúer les nuages sauvages 
et inquieta, soit l voir venir de l'horizon les --
hyades pluvieuses, les pl.§iades ou le grand Orion;
mais je reconnais que je me r,duis et me perds rap! 
dement comme une neige flottant sur lea eaux, et -
que prochainement j'irai me m@ler aux fleuves qui 
coulent dans levaste sein de la terre."(5). 
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Allora volvamos a Dar!o. Para dar respuesta 

a todas esas preguntas que nos hac!amoe anteriormente, te,n 

dr:íam.os que imagni s:r como real, aunque edlo fu.era por un 

momento, al ser imaginari.o y pensar que su 11aturaleza mu
ta de hombre-bestia, lo lleva, necee~iamente, a un mundo 

aislado de los hombres, a un mundo agreste en el que la -

montafla, la maleza, el río, la llanura, condicionarlin. sus , 
Mbitos y sus acciones. 

Pensemos,tambi,n,que rodeado de este mundo 

natural y agreste que nondiciona sus acciones habituales, 

eet, su pensamiento intacto, como el ~el hombre, capaz no 

s.Slo de dirigir sus acciones sino de meditar sobre ellas; 

de observar esa 11aturaleza circundante y pasar de la con

templaci.Sn al gozo. 

No nos detendremos ms en el ~lisis de -

estas-bellas l:!neas que Dar!o consagra al enigma del mona-\ 

truo. De hecho, todo nuestro trabajo est4 dedicado al est,!! 

dio del 11Colequio11 que es, a nuestro juicio, el mejor hom_! 

naje que Dar:ío pudo rendirle a esta hermosa figura del ce!! 

tauro que, desprendida del abigarrado e inconalitil ambien

te del mito¡ saturada de la esencia y hondura que le ha el,! 

do el haber sido admirada tantas veces por los poetas de -

todas las ,pocas y de todos los mundos, supo captar la ad

miracidn de nuestro poeta, no sdlo por su belleza p1'atica, 

como otras figuraciones míticas, sino tambi,~ por su valor 
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simb6lico, ya que fue a 41 a quien confió el poeta su -

eterno soliloquio. 



CAPITULO I 

EL ENIGMA DE LA. MATERIA 

La mterioa sensible.- El elogio de las pie-
dras videntes.- Luz y color.- Abrojos.-En -
busca de contrastes.- Oscilacidn entre el mal 

que rechaza y el bien que anhela.- "Desahogos 
de~ amargur.a experimentada".- Lo anecddti
co.- Rebeld!a constante entre la realidad y -

sus anhelos.- Fuerza en la expresidn y en el 
concepto.- 4udaz desvaloracidn del lenguaje.
Luz y sombra.- El triunfo del color y de la -
1uz. 



•• 

Ha muerto Rub,n Da.río: 
¡el de las piedras preciosas! 

.Amado Ne.rvo 
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Grineo 

Yo amo lo inanimado que am6 el divino Hes!odo 

Quir6n 

Grineo, sobre el mundo tiene un i!lima todo. 

{ "Coloquio"., vv. 165-166). 

Esto afirma Quirdn y en esto cree Darío. El -

poeta nos conf!a otro de los enigmalque habÑ de ser a la vez 

que tema de meditaci6n en el "Coloquio", preocupaci6n eterna

de sus poesías. Si ya antes afirm6, en el propio poema, "las 

~osas tien8flun ser vital"; toda forma es expresidn de un ges

to, de un s!mbolo, de un. enigma: 
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cada hoja de cada úbol canta un propio cantar 
y hay un alma en cada una de las gotas del mar; {1) 

("Coloquio", vv. 55-56). 

Ahora generaliza y reafirma su pensamiento: 

sobre el mundo tiene un~ 4nima todo ••••• 

No sabr!am.os, tal vez, explicar por qui nos co~ 

mueve t4nto el pensamiento expresado en estas siete palabras:

escuetas, simples, plenas. Su pureza nos acerca úsala in-

tenci6n franciscana, que al concepto pagano que pretende insp,! 

rarlo. 

De pronto, sentimos, que el mundo que nos rodea 

es distinto, todo cobra un nuevo sentido, las cosas se perfi-

lan con una hondura no imaginada; se vuelven transparentes, se 

dir!a aue se iluminan. Es que el poeta nos ha hecho ver esa -

realidad que nos rodeaba siempre y que apenas perc1bfamos. 

Grineo, convencido, se exalta, y en esta exalt!, 

ci6n la nota personal!sima de Rubln: la emoci6n desbordante -

del poeta ante la belleza del color y de la luz. ¡Qu~ elogio

soberbio de las que podr!amos llamar piedras videntes!. 

He visto, entonces, raros ojos fijos en m!: 
los vivos ojos rojos del alma del rub!; 
los ojos luminosos del alma del topacio, 
y los de la esmeralda que del azul espacio 
la maravilla imitan; los ojos de las gemas 
de brillos peregrinos y mifgicos emblemas. 

( 11Coloquio", vv. 167-172). 
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Tan hermosos nos pare·cen estos ve~sos que qui

si~ramos interrumpir - como lo ha hecho el propio Dar!o ext!, 

siado ante la belleza de las gemas -- y hablar, ahora mismo,

de la pasidn del poeta por las piedras, el color y la luz, -

mas faltan a'dn dos conceptos, con loe que reafirma su pensa-

miento. 

De primer intento, el poeta repara en las ge-

J!l&S, gemas videntes, puesto que es el acto de·ver, el que las 

identifica a todas. Despu4e, cuando por labios del propio -

Grineo afíade, 

Amo el granito duro que el arquitecto labra 
y el ilimol en que duermen la l:!nea y la palabra. 

{"Coloquio" vv. 173-174). 

Dar:!o prosigue en su idea. Evoca ahora'la dur.!, 

za del granito que cede al contacto de la mano del hombre y -

afirma que en el mmol, duermeri ya las idgenes de la esta-

tua y del verso. 

Materia sensible, materia animada que e6lo es

pera impaciente la mano que la cincele para expresarse. Toda 

forma es expresi6n. 

¡Curioso mundo lste, en el que lo inerte o in

animado parece no existir! Todo late. Todo siente. Todo -

vive. Mas reparemos en que esta vez es Dar!o el que habla, -

por labios de Grineo, .fe de ello es ese .!!!!.e. que inicia la se-
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gunda idea y que sostiene la expresi6n apasionada de las pr! 

meras líneas. 

Consciente Dar!o de esta gradaci~n sostenida -

q~e da unidad al pensamiento desciende ahora en la calidad de 

la materia, llegando hasta la piedra misma s6lo para realzar

la da. Enlaza hábilmente su ide~, con el prodigio que rela

ta el mito (2) con cuya escueta evocaci6n s6lo logra una in-

tensi6n ás honda y es Quir6n, ahora quien testifica: 

A Deucali6n y a Pirra, varones y mujeres, 
las piedras a-dn intactas, dijeron: "¿Qui nos quieres?" 

("Coloquio, vv. 175-176). 

Como otras veces, la idea ha inquietado ya a -

Dar!o antes de escribir el "Coloquio" y perdurari matizada -

con el tono emocional del poeta, a trav,s de las distintas -

etapas que constituyen su obra poltica. 

Anotadas ya las ideas que cimentan su pensa--

miento, tratemos de analizar el contenido de los versos como

lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. 

El hecho de que Dar!o elija el fulgor del - -

rub!, la esmeralda y el topacio como materia misma de su idea 

po4tica, a nadie le sorprende • .El culto al color, a la luz,

Y la atracci6n obsesiva de las gemas, es un elemento vital en 

su poesía; sobre todo, así lo creemos, en los años anterio-

res al "Coloquio", y en aquellos otros en que lste y otros -

grandes poemas de esa lpoca fueron elaborados. S6lo el anhe-
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lo de luz perdurari eternamente. 

Siempre nos hemos. preguntado a qu4 obedece ese 

culto personal del color, esa sed inextinguible de luminosi-

dad, esa seduccidn que las piedras preciosas ejercen en 41 y

que dista mucho de ser una nota impuesta por las tendencias -

po,ticas de su ,poca, y menos adn, destellos luminosos de - -

otros poetas. 

Dar!o, como todo gran poeta, deber!am.os decir, 

como todo gran artista, es sincero. Siempre se explica as!

mismo. Explorando en sus versos, hallamos siempre la nota -

personal e !ntima que supo cuajar, primero, en una gota t:!mi

da, para ser mis tarde, fuente de inspiracidn en su poes!a. 

Qui.si4ramos, ahora, hablar del color y buscar

en sus poesías, sus preferencias; las asociaciones que guarda 

el color con determinadas emociones personales, el color en -

su valor simb6lico, y c~tas otras cosas ms ••• Mas en esta 

ocasi6n seri la ausencia del color y de luz, en un grupo de -

sus poesías, la que nos haga encontrar esa nota personal que

buscamos. Nos referimos a los Abrojos, pues, ¿qu4 otro grupo 

de poesías de Darío, podría ofrecernos semejantes caracterís

ticas?. 

Ea cuirioso advertir cdmo, en los propios ver

sos que sirven de introducci6n a las poesías, oue constituyen 

los Abrojos, el poeta señala ya en ellos su calidad sombría. 

Cuando varío afirma -- "Obra sin luz, es verdad"-- define el 
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tono de sus versos no por el matiz que predomina en ellos 

sino por la ausencia de luz que los caracteriza. ¿Es esto un 

reproche?. 

Dar!o comenta, que los Abrojos son: 

"la expresi6n sincera y profunda de una desola
ci6n íntima y verdadera, de una amargur~ espe
rimentada; ••• Si, mis Abrojos "vividos", por -
decirlo as!, eran desahogos, (3). 

Eso dice el poeta, que trata de explicarse a

s! mismo, mas el crítico afirma: 

"pues la poes!a -- dice Amado Alonso, a prop6sito -

de quien ha sufrido una honda pena, -- no es un desahogo, ni

mera efusi6n de sentimiento, sino construcci6n y creacion de

un estructura de sentimiento. (4). 

Busquemos nosotros ahora esa "estructura de -

sentimiento". 

Nos parece hallar en los Abrojos una nota co

mti.n que los identifica a todos y ~ata es, no s6lo el senti--

miento doloroso del cual el poeta da fe sino, también, el de

sencanto de tener que plasmar éste en sus versos: 

¿Que por qué as!·1 No es muy dulce 
la palabra, lo confieso. 

(Abrojos, LVIII). (5). 

Si alguien nos preguntara c'Wi:l es la nota ca-
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racter!stica a todos los Abrojos, diríamos, sin ti~ubear, que 

el contraste. El poeta lo cont~sta todo. Adeds, como ver.! 

mos, el contraste es en los Abrojos, una necesidad. 

Durante todo el libro y, quizi sea lsta la no

ta que unifica todas las poesías, el espíritu del poeta osci

la entre el mal que rechaza y el bien que anhela. 

Lodo vil que se hace nube, 
es preferible, por todo, 
a nube que se hace lodo: 
~eta cae y aqu~l sube. 

{Abrojos, XXXVIII). (6). 

1 

Presencia del mal y anhelo del bien, he aqu! -

los dos polos que apuntalan el libro. ¿~ repercusidn tie-

nen estas dos fuerzas en el contenido y en la forma de las -

poes!as?. 

El tono anecddtico, preferido en la ma;yor!a de 

los poema.e, es s6lo el marco en el cual el poeta proyecta br,! 

ves escenas cptidianas, en las que el mal parece triunfa. 

Los temas de los Abrojos se repiten con notoria insistencia,

mas uno hay entre ellos que llega a la obsesidn: la fragili-

dad de la mujer que cede sin recato a todo aquello oue habrá

de perderla irremediablemente. 

Si hici~ramos un índice de los temas que inte

gran los Abrojos, aunque ya el poeta lo hizo (7) y con acier

to, ver!amos cdmo, casi sin excepcidn, todos cabr!an bajo uno 
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solo: la flaqueza humana. S! flaqueza humana, que debilita al 

hombre o lo disminuye en su integridad moral pero que no lo -

destruye, y que s! logra, en cambio, destrozar la esencia mis

ma de la mujer. 

Hemos hablado ya, de la materia que integra el

tema central alrededor del cual giran los Abrojos pero, tan -

importante como el tema mismo, estila actitud sentimental del 

poeta al tratarlo, pues, en ella hay cierta amargura dolorosa, 

que nos hace sentir, que el poeta se hiere al herir, de que es 

,1, el que ha sido herido y recuerda heridas que ami sangran. 

Antes hemos hablado del contraste que caracter! 

za a los Abrojos y ahora nos preguntamos ¿qu, es lo que se --

contrasta? y al contrastar ¿qu~ se pretende? y ¿c6m.o logra -

Dar!o esos contrastes?. 

Tomemos el primer "abrojo" y estudiemos en il -

el proceso seguido: 

¡D!a de dolor 
aquel en que vuela 
para siempre el &ngel 
del primer amor! 

(Abrojos, I ). 

Aparentemente, Dar!o identifica el primer amor -

con un ,ngel, cuando el ~el vuela para siempre, el amor se -

ausenta y el dolor se impone. Observemos c6mo la idea se desll 

za delicadamenltit y sin desvío alguno. Si traU'.ramos de sinteti-
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zarla quedaría as:!: ausencia del primer amor desdicha. 

Observemos que aqu:!, el tlrmino contrastante estai callado, -

pero qu.4 flicil es deducirlo: presencia del primer amor di

cha • .lqu:! se contrastan dicha y dolor, mas la dicha no se -

nombra, tan scSlo se afiora o se adivina en la presencia del -

migel. El poeta constrifte la expresidn y el sentimiento se -

ahonda. 

~ de cosas podrían decirse de este "angel -

del primer amor". ¿E~, acaso, este migel el amor mismo, por

la pureza que lo caracteriza? o bien, es tan solo el qel -

guardiú, que custodie$ al amor en su pureza absoluta y que -

habrtf de ~bandonarlo, cuando el amor claudique, y considere -

cumplida su misi6n. 'Ya en otros Abrojos ( XLI, XLIV, XLVI y

llIX ), Dar:!o se muestra reacio a la idea de un sentimiento -

amoroso, absolutamente puro en su integridad. Pensemos ahora 

en la interpretacicSn mis socorricla: que el angel del primer -

amor sea, la propia amada,ya que el "vuela para siempre" nos

habla de evasicSn absoluta, de ausencia sin retorno, de vuelo

eterno. Mas no·. En los Abrojos no muere la amada con muerte 

real, - vlfase el abrojo -; la presencia de la amada es

vital y necesarie., ella no muere, mueres!, la ilusicSn del -

amor verdadero, del iinico amor, que la presencia del llngel -

simboliza. 

Mu.eren, y en distintas formas todas aquellas

ilusiones ( XII, XII y XIV ) que alimenta la esperanza del. -

poeta en. torno a ella. La amada no, pues, con ella morirían 
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la angustia, los celos, las sospechas, el desencanto, todo -

aquello que anida en el hueco del alma del poeta, la muerte

de la amada lo liberar!a para siempre. 

Mas observemos, en cambio, en clll(ntos Abrojos, 

se relata la muerte de un desdichado { VI, VIII y XLL) y --

c6mo sentimos que el poeta se identifica con 11. Tmto preo

cupa a Dar!o esta idea, que la proyecta en diverso~ Abrojos -

escenificmdola, con pormenores mil que nos dejan ver no s6lo 

la angustia del poeta, que vive la escena como propia, sino -

un deseo tenaz de hacerle sentir a la sociedad su innoble - -

proceder ante las penas y dolores del que sufre. 

En suma, amor que oscila entre ilusi6n y dese.s 

gaño; presencia constante de la muerte igualmente temida que

afiorada; est&riles esfuerzos del poeta por regenerar a una -

insulsa sociedad imperturbable; amargos desencantos de la - -

realidad cotidiana ante la falsedad, el interls, la adula--

ci6n y la envidia, inevitables siempre en el contacto con loa 

seres humanos. 

Extra!do as! el zumo de la materia que integra 

los Abrojos, bien nos pudiera parecer todo ello, arranques -

de un espíritu ro!lll(ntico en pugna constante entre la realidad 

y sus anhelos. A pesar de que en las veladas situaciones - -

personales, tan sagazmente identificadas por sus cr!ticos - -

(8), estm las huellas del "doior vivido" hay aiSn mucho da, 

de este dolor rebelde, no ya precisamente en la an~cdota o --
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la situacidn evocada sino, en la expresidn, en el tono, en la 

pala~a, a! en la palabra misma que se contrasta, que se reb! 

ja, que se desluce para adaptarse al tono angustiado del poe

ta. Es aquí en donde habremos de encontrar la huella perso-

nal de que hablabamos. 

Jijlmonos, primeramente, en 1',s palabras mis

mas, no queremos decir vocabulario, pues, el vocabulario pre

supone en s! otras ideas, no implicadas por nosotro~ aquí. -

Lo prim~ro que nos sorprende es la desvalorizacidn agwla a 

que las expresiones, los t,rminos, ·1os vocablos, est,n some

tidos en los Abrojos. No sabríamos decir, si el poeta es CO?l§. 

ciente de ello o no lo es, lo palp«ble es que existe tal des

valorizacidn. 

Reparemos, en la violencia con la que destruye 

la calidad positiva de los atributos humanos al asociarlos, -

bruscamente, a elementos totalmente negativos: 

Al oír sus razones 
fueron para aquel necio 
mis palabras, sangrientos bofetones; 
mis ojos, pufialadas de desprecio. 

(Abrojos, VI). 

Aunque los dos versos primeros lo aclaran todo, 

es decir, lo que eran para el necio, ojos y palabras, nos pa

recen dichos en sordina o moderadamente, en comparacidn con -

el tono estridente de los dos -dl.timos. La ausencia del verbo 

lo logra todo. 
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Ha.y, a lo largo de los Abrojos, mil frases sue,! 

tas que manifiestan esta actitud: "el toque de fuego de las -

manos" (IX), tambiin, "una H:grima de fuego" ( XVII)). Aun la -

belleza de la amada no esti exenta de esta cruel destruccidn,

vhnse los abrojos X, XXXV, LI. 

¡Oh, mi adorada nifia! 
Te dir~ la verdad: 
tus ojos me parecen 
brasas tras un cristal; 
tus rizos, negro luto; 
y tu boca sin par, 
la ensangrentada huella 
del filo de un puñal. 

lAbrojos, X). 

Aunque el procedimiento seguido en este "Abro

jo" ha sido empleado ya mil veces y tampoco hay novedad en los 

t,rminos contrastados: ojos-brasas; riso-luto; boca-huella - -

ensangrentada, reparemos, sin embargo, en la insistencia y pr_! 

cisidn extrafia con la que el poeta precisa el origen de la he

rida, al añadir, del filo de un purial. 

Esta imagen del dolor, convertido en puñal, se

repite en varias ocasiones. Recordemos la parte final del 

"Abrojo" XVIII: 

Y eran su canto, su baile, 
y sus carcajadas mil, 
puñaladas en el pecho, 
puñaladas para mí, 



_ 215 -

de las cuales llevo adentro 
la imborrable cicatriz. 

Ahora estudiemos los conceptos o abatraccionea 

que integran los Abrojos, pues, creemos que no hay uno solo -

de ellos que no pueda, someti,ndolo a un anAl.isis estricto, -

reducirse a una abstraccidn. Es lata la que sirve de meollo

al drama o melodrama que lo escenifica. 

Si enumerúamos aqu!, como lo hacemos en la -

nota respectiva (8), la serie de abstracciones cuyo germen -

alienta en cada "Abrojo", encontrar!amos que predomina en - -

ellos, en proporcidn notoria, el elemento negativo. 

Entre J.a incomprensidn, la desconfianza, la -

ingratitud., el desdln, el odio, el vicio, la maldad, el cini,! 

mo, el descaro, la adulacicSn, la fatuidad, los celos, la in-

justicia, la irreligiosidad, etc., a veces creemos percibir -

un aliento de dicha, amor, pu.reza, risa, fidelidad_, enaueño,

luz y color. 

Hémos dicho creemos, porque en verdad a la dicha -

mengua el dolor ( I, XVIII), el amor es pasidn que esclaviza 

(IV), la pu.reza claudica l XXXIII), 

Bajan a los abismos nieves puras 
cuando rueda el alud y se hacen fango 
despu,s de estar en cumbres altaneras 

{Abrojos, mIII). 
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El ensueño se derrumbra ante la realidad {VI); 

la belleza de la mujer no logra alcanzar su alma (XXXV}; su -

risa es sdlo un recuerdo hiriente en su abandono (XVIII), la

fidelidad parece no ser un atributo humano (LVI) y la luz y -

el color luchan den9dadamente contra la obscuridad que los -

confunde {XII, XVI y XX). 

Ponedle dentro el sol y las estrellas. 
¿Aun no? Todos los rayos y centellas. 
¿Aun no? Poned la aurora del oriente, 

la sonrisa d·e un niño, 
de una virgen la frente 

y miradas de amor y de cariño. 
¿Aun no se aclara? -- Permanece oscuro, 

siniestro y espantoso.-
Entonces dije yo: -- ¡Pues es seguro 
que se trata del pecho de un celoso! 

(Abrojos, XX). 

Y la materia física y sus atributos ¿sufren o

no, el ataque despiadado del poeta?. 

Elijamos, entre otros el "Abrojo" V y veamos: 

Bota, bota, bella niña, 
ese precioso collar 
en que brillan los diamantes 
como el líquido cristal 
de las perlas del rocío 

matinal. 
Del bolsillo de a9uel sátiro 
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salid él oro y salid el mal. 
~ota, bota esa serpiente 
que te quiere estrangular 
enrollada en tu garganta 
hecha de nieve y coral. 

lAbrojos, V) 

Ei tema, tan sucinto como el de casi todos los 

Abrojos. Un collar de diamantes de indigna procedencia oro -

de sitiro que el celo del poeta transforma en serpiente, que

estrangula el cuello de la amada. 

Algo nos sorprende, de inmediato, y es la com

placencia con la que el poeta describe el collar. rBasta la -

sola menci6n de la palabra diamantes para que el hechizo que

ejerce la gema lo distraiga de su prop6sito. Es innegable la 

minuciosidad y el encanto con que est, hecha tal descripci6n. 

No le basta una comparaci6n; insiste: los di.a

mantes brillan "como el l!quido cristal/ ·de las perlas del -

roc!o/ matinal.". Al alterar la naturaleza de la piedra y -

hablar de "l!quido cristal" nos sugiere ya el rocío, mas no -

satisfecho al1n precisa l~ calidad de Etste y añade "perlas del 

roc!o/ matinal". 

Es natural que el .2!2. y el !!!!! tengan el mis

mo valor en esta.poes!a; s6lo ~s tarde alcanza el oro otra -

calidad po,tica.- Tambiln la serpiente es aqu! s6lo una ser

piente. El poeta se sirve de ella como de un instrumento del 
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mal. Para nada repara en la naturaleza real de la serpiente, 

como lo hará más tarde "ojos de víboras de luces fascinantes" 

(9) cuando percibe su belleza y la describe con la misma - -

fruici&n con la que ahora describe la calidad del diamante. 

De nuevo, se hallan frente a frente el bien y

el mal. Todo lo que es bello: hermosura, ale~r!a, bondad, --

la piedra, el color y la luz--, es bueno tambi~n. La be

lleza es en s! misma un bien o debe ser un bien "hagamos -

porque es bello el bien"--, dir:í años despu~s, en verso mem.2, 

rat>le llO). 

Por tal razdn, todo aquello que destruye la -

belleza es un mal: el engaño, la tristeza, el dolor, la obsc,B 

ridad. De ah! nace la tragedia emocional del poeta ante la -

amada. La amada es siempre bella, ante sus ojos. Su hermos]! 

ra física está descrita en los "Abrojos" con mil pormenores -

caprichosos: la piel, el cabello, los ojos, la risa: sdn de -

liras de marfil,/ sacudidas en el aire/ por un loco serafín. 

Y el poeta defiende, denodadamente, esa belle

za que ~l quiere absoluta, verdadera, !ntegra. En los abro-

jos IX, XIII, XVI, XXII, XXIX, XXXIII, XXXV, XL, XLIV y XLVIII, 

el poeta exalta la belleza de la mujer; las más veces, la de 

la mujer amada, y de s~bito, una mirada, una palabra, un ade

mán, un acto, nos revelan en ella sentimientos adversos de -

inter~s, engaño, traicidn y vergUenza que destruyen, al ins-

tante, y con una brusquedad que nos hiere, esa imagen del!--
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neas perfectas en cuyos rasgos se revelaba no s6lo la belleza 

f!sica de la que se describía, sino la emocidn y entusiasmo -

de quien la evocaba. 

El mal destruye el bien que es la belleza mis

ma, decíamos antes, mas lo que nos sorprenderi siempre es que 

en los Abrojos no hay vestigios de tal lucha, &eta se libra

con un patetismo conmovedor en el propio sentimiento del poe

ta y se nos entrega al desmenuzar las poes!as, en la expre--

si6n, en el concepto y en el juicio. 

lfo decimos metifora, imagen o s!mbolo, no por

que no se sirva, en parte· Dar!o de estos recursos po,ticos, -

en los Abrojos, sino porque en pocas de sus poes!as o grupo -

de poes!as nos parece el lenguaje del poeta tan recto, tan -

directo, tan sin retoque o subterfugio. 

Dar!o emplea las palabras en su significacidn

propia, no hay seleccidn alguna, o, por lo menos, no hay pro

p6sito de selecci6n. La palabra entraiia el concepto y no - -

ms. Tal vez por eso es .fuerte, porque no disvirt'da supo--

der. Alguien habÑ, que censure esta falta aparente de cali

dad po,tica, en el lenguaje ñe los Abrojos, nosotros tambi4n 

lo sentimos as!, en las primeras lecturas, mas a medida que -

se ahonda en el aruíl~sis, lo que en un principio nos parecid

carente de belleza nos sorprende despuis por su fuerza expre

siva. 

Reparemos en el ,Utimo 11Abrojo 11 de la edicidn -
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Cuando tus negras fauces, 
¡oh tumbra! 

me libren de mis penas 
profundas; 

cuando del hondo r!o 
las turbias 

aguas lleven mi barca 
oscura; 

cuando, pupilas ciegas, 
voz muda, 

sienta yo la infinita 
angustia; 

cuando una mano amiga 
descubra 

mi faz, que cuatro cirios 
alumbran; 

cuando ningunos duelos 
ya sufra 

y mis nervios se calmen, 
y est~ mi lengua muda, 

¡entonces! voy a ser un buen muchacho 
y va a llorar mi muerte la fortuna. 

lAbrojos, LXII). 

Para nada necesitamos -- aunque s! la aprecia

mos -- la advertencia del críttco en la que nos aclara que fue 

escrito este "Abrojo" dos afi.os despu~s de los inclu:!dos en -

la primera edici6n.Al leerlo sentimos que el tono es otro.

y no es porque el tema sea distinto; esta vez, cooo t,ntas 

otras, el poeta evoca su propia muerte. A pesar de que la 
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poes!a sigue siend.o un 11.l~rojo", nos referimos a esas l!neas

'd.ltimas -- en este caso s6lo dos - con las que el poeta par,! 

ce pincharnos siempre, la expresi6n dist~nta, el lenguaje en

vuelve el concepto con mesura, se matiza, finamente, evitando 

asperezas y se logra una calidad poltica no alcanzada antes.

Fijlmonos en la ~bilidad con la que Dar!o maneja ya el adje

tivo, no en balde ha sido su arma, puesta a prueba, en las -

hermosas p~inas de Azul. 

Volvamos a la idea de que .habl~amos antes de

hacer el 111.timo comentario. Si algo nos sorprende en los 

"Abrojos" es que el poeta no condena, no juzga, no moraliza.

Sincero es cuando dice -- No predico, no interrogo -- (12). 

Se dir!a que vierte en sus "Abrojos" esa expe

riencia vivida que adn le hi~re y que•l.exteriorizarla se va

revelandb ~s que el deseo de hacerlo, un reproche sincero -

por tener que plasmarla así, - y les salieron espinas/ a las 

flores de mis versos (13). 

Bien sabe ,1 que su poesía es sombría y esa -

sombra simboliza, a la par que sus amarguras vividas~ el do-

l9r, la tristeza y el desengaflo ante la humanidad. Dar!o - -

tiene la convicci6n de que no debe haber luz, ni color don4e

hay sufrimiento - y para toda alma buena/ la pena es oscuri

dad (14). 

Y a pesar de tOdo ello que su raz1fo le dicta,-
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latente est, en ~l un infinito anhelo de inundar sus poes!as

de color, símbolo de la alegría, hermana del bien; y de luz,

fuente de bondad. ella misma, que sabrí definir todos los col.2, 

res y matizar todos sus deseos. Luz que ya existe en el alma 

del poeta, desde ahora: "Ponedle dentro el sol y las estre---
• llas./ ••• Poned la aurora del oriente, •• y que reprims sólo-

el dolor. 

Si consideramos las poesías de los "Abrojos" -

en conjunto, nos sorprende, de inmediato, el juego constante

de sombra y de luz. No nos referimos imicamente a los 11Abro

jos" XII, XX, XXXVII y LVIII en los que el poeta alude -- ad,! 

ús de haberlo hecho ya en la introducción -- a uno o a ambos 

conceptos, textualmente, sino a cierta sensación de claro-os

curo, provocada en nosotros, sin duda, por ese repentino con

traste de que habllÍbamos antes y que constituye el meollo de

todos los "Abrojos". 

Elijamos, entre los nombrados, el "Abrojo" XII 

ya que las circunstancias que median en ~l lo hacen especial

mente valioso. Como lo afirman sus cr:!ticos (15), el 11Abro-

jo" empezaba as!: 

¡Oh Rosario! fe quiero 
con toda el alma. 

La sustitución hecha es muy significativa: 

¡Oh, luz m:!a! Te adoro 
con toda el alma; 
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¿Pretende Dar:!o suprimir, con la omisilfn del -

nombre de la amada, la nota personal? ¿19 logra acaso? En -

la poes!a, una poes!a de amor, da bien de recelo amoroso, -

cabr!a decir, perdura adn la huella de un estado emocional -

hondo vivido por el poeta. Qui de cosas nos revela a nosotros 

~ sustitucidn del nombre de la amada, Rosario, por la expre

sidn -- luz 'mía-. n poeta funde en el concepto dos anhe-

los~ anhelo de luz, s!mbolo de felicidad y anhelo de amor; 

pero, adeds, con el posesivo íntegro -- mía - qui paree~ d,! 

cirnos esta ver;, luz para mf, Dar!o ciile a su ser esa luz que 

anhela para todos y que ahora es dos veces suya. 

Esta presencia constante del anhelo de luz - -

perdurari siempre. Tal vez, aunque a primera impresidn no lo 

parezca as!, sea mis intensa y significativa, en la poes!a de 

Dar!o, que la misma presencia del color. Es verdad que ambos 

anhelos luz y color, se forjaron entonces, como hemos visto,.

en esos "Abrojos" mustios ·y descoloridos, a pesar del deseo -
" interno del poeta·de que no lo fuesen as!. 

Hay un "Abrojo", el VI, ceyos rasgos autobio--

grificos ya sefialaron sus críticos en el que Darío, tal 

vEfz, sin saberlo, nos dejd la imagen en miniatura del mundo -

que habr!a de habitar da tarde. Mundo que ,1 tendr!a que 

construirse, no con pormenores de la realidad que·avara le 

escatima sus dones sino con su imaginaci&n y su poes!a. 

Como es costumbre, el "Abrojo" consta de una -
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,>arte an,.,iole que nos seduce -- los sueños del Joeta -- y una

hostil que nos conmueve -- la re•:..li<Jad que lo circunda --. -

Aqu! el eterno contraste de que hablába¡;¡os antes. .En la pri

mera, Dar!o nos dice: 

¿Toda la 

do de la 

presentes 

No, no es 

Puso el poeta en sus versos 
todas las perlas del mar, 
todo el oro de las minas, 
todo el marfil oriental; 
los diamantes de üolconda, 
los te~oros de Bagdad, 
los joyeles y ~reseas 
de los cofres de un ~abab. 

¿Qué hay en esos suefios? -- nos pre{(UlltB.ilios 

riqueza del mundo? ¿T,pda la belleza, quizás? Al l,! 

perla, el oro, el marfil, el dül::iantc, también eattfo 

los ~s ricos tesoros de las ciudades de Oriente. -

mera rioueza lo oue afiara el poeta, pues, ésa no h,! 

br!a de darle la felicidad. llelleza s!, a raudales, l"IUe él -

encuentra no s6lo en la calidad, luz y color de las piedras -

preciosas sino en todo lo raro, lo extraña, lo ex6tico, oue 

la fantasía del hombre ha dor~do ya de un encanto oeculiar. 

Ese mundo po6tiéo va a asorJll';l.rse, más tarde,--

con todas aouellas cosas "Lle 1:il ·,oet, ,im;ga herc1osi1s, con to

dos aq·:ielloe s~re.:: reales e irreul.eti ue han cautiv:,:.io 

atenci6n. 



.. 225 -

Mundo lib4rrimo, que salva las fronteras del - _, 

espacio y el tiempo y en el que el poeta,. al ver realizadas -

sus aspiraciones eat4ticaa, se libera de la realidad cotidia-

na que parece asfixiarlo. 

SUeña ahora el poeta con piedras, joyas y tes.2, 

ros de Oriente y estos sueftos encarnan en la realidad de sus

veraos. Todo lo bello es valioso por el hecho de ser bello,

es verdad, mas las piedras preciosas parecen poseer el sorti

legio de calmar esa sed de belleza con que suefta el poeta. 

No en balde los "Abrojos" sirvieron de noble -

fragua a su dolor y desaliento, de ellos salieron purificados 

para siempre la luz y el color. Y con este "Abrojo• que anh,! 

la ya ser una "Rima", Dar!o nea esboza ya la primer~ de 

su nuevo libro. "limas" que revelan ya ·e1 trilJD:fo del ensue

fto sobre la realidad, pues, .aunque el poeta nos advierta en -

la pr1-era 

¡Y midadJ Bn las mil filigranas 
hallarlis alfileres punzantes; 

y, en la pedrería., 
tráulas facetas 
de color de sangre 

el culto a la belleza, que es en Dar!o el trilJD:fo des! mismo 

sobre el dolor, se impondrat en ellas, definitivamente. Reco_!: 

demos, entre otras, la I, la VI, la VIII y la nv ya que en -

ellas habremos de hallar no sdlo el ideal poltico (16) que -

las anima a todas, sino tambiln, la ruta luminosa de los ver

sos y las prosas de Azul. 



CAPITULO XI 

-EL ENIGMA DE LA MUERTE 

El Último enigma.- El misterio fatal.
La hermosa deecripci6n de la muerte--
niña.-Adolescentee, símbolo de pureza.
La bella inviolada.- La Ñina blanca.
El poeta de la vida y la muerte.-Muer-
te, atributo de la vida.-El triunfo de
hombre sobre el dios.- La bella invio~ 
da.- La p,!gina blanca.- La derrota del
amor. 



no será muerte, no. 
Suefl.o-, s!, con su aurora. 

Pedro Salinas 

) 



ARNEO 

IAa. Muerte es de la Vida, la inseparable hermana. 

QUIRON 

IAa. Muerte es la victoria de la progenie humana. 

{"Coloquio" vv. 185-186). 

Viene ahora la evocacidn del ,Utimo enigma. 

Como en otras ocasiones, unos versos sirven de pr4ambu1o -

matizando el ambiente. 

Tras la mencicSn de "nocturnos instantes", -

"bosques taciturnos", "manes que pasan", "suspiros :(mlebres" 

y "el loco grito de Atis", L:Ccidas hace la primera afirma-

ci6n: 

Ei pavor sagrado de su fatal misterio guarda el desco

nocido imperio de la Muerte." 

Fij~monos, primeramente, en las exaltadas -

palabras de Med6n, quien afirma: 
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¡La Muerte! !o la he visto. No es demacrada y mustia, 
ni ase corva guadafia, ni tiene faz de angustia. 
Es semejante a Diana, casta y virgen como ella; 
en su rostro hay la gracia de la núbil doncella 
y lleva una guirnalda de rosas siderales. 

En su siniestra tiene verdes palmas triunfales, 
y en su diestra una copa can agua del olvido. 
A sus pies, coma un perro, yace un amar dormido. 

("Coloquio", vv. 187-194). 

Desprovista la figura de todo s:!mbolo o ele-

mento exterior que la afea: "corva gu.a.dai'l.a", "faz de angus

tia", "expresi6n demacrada", realzada, en cambio, su aparie,n 

cia de Diana, "casta y virgen", la descripcicSn es tan hermo

sa, tan inusitada, que nu!s nos parece evocar con ella la fi

gura de una Ofelia(l). 

Esta imagen de la muerte, tan hermosa como -

las de las otras figuras femeninas, humanas y divinas, que -

la han precedido, cierra, por decirlo as!, el ciclo de las -

ideas del poema. Su evocacicSn constituye el dltimo de los -

cinco enigmas del "Coloquio". 

Esbozada ya la figura con los finos trazos 

del poeta, scSlo nos queda ahora hacer un breve comentarios~ 

bre las ideas, que a manera de zaetas, lanzan los centauros 

sobre su imagen, mas sin lograr alcanzarla. 

Hablan los centauros "del hondo y desean~ 

cido imperio de la muerte", de "su fatal misterio-". Uno scSlo 

la ha visto y la describe tal como el poeta la concibe: 
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doncella de doncellas. 

Si la muerte ea un bien, forzoso ea que sea -

hermosa. ¿Por qui imaginarla de otro modo? 

·verdad es que hay en Dar:!o cierta pr,edilecci~n 

por estas figuras de adol~scentes, hermosas, et,reas, subli

madas, que 11 sabe forjar de cuerpo y alma. 

El ambiente en que las presenta o evoca esti -

finamente elaborado y armoniza con la figura en forma admira

ble. Estas figuras hermosas y sutiles de adolescentes wgan,
levemente,por sus prosas y sus versos. A nosot1'0s,noa encan

tan, parece que Dar:!o a1ejara de ellas, cuidadosamente, todo 

aquello que pudiera em~ su pureza. 

Recordemos a la princesa p'114a de "Sonatina" 

de la que Dar:!o se enamora por ser tan linda y estar tan 'tri.! 

te • ..Para ella hace venir, "en caba1lo con alas": 

"el feliz caballero que te adora sin verte 
y que llega de lejo~, vencedor de la Muerte, 
'a encenderte los labios oon su beso de ~r." 

("Sonatina")(2) 

Y a la marquesita Rosalinda, dibujada con ta~ 

to primor, que nos sorprende. 

Tambi4n la prodigiosa imagen de la nifia-mujer 

de , "Cosas del Cid":. 

Cuando de la campifta, aromada de esencia 
sutil, salid una nifta vestida de inocencia; 
una nifia que fuera una mujer, de franca 
y ang4lica pupila, y muy dulce y muy blanca. 
Una nifta que fuera un hada, o que surgiera 
encarnaci6n de la divina Primavera." 

( "Cosas del Cid 11 ) .( 3) 
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Por último, recordemos a "la rosa niña" que in.§. 

pir6 la poesía que lleva su nombre. Se diría que Darío escri

bi6 la poesía para ella. El marco maravilloso que la envuelve 

se desplaza a un segundo t6rmino: 

una dulce nifia de belleza rara 
surge ante los magos, toda ensueño y fe. 

Esta rosa-nifia, de ojos puros que evitan los hechizos del di,! 

blo y que tiembla de amor ante la mirada del Niño-lucero: 

se fue convirtiendo poco a poco en rosa, 

Pues la dulce ni.i'ia ofreci6 al Señor, 
que le agradecía y le sonreía, 
en la melodía de la Epifanía, 
su cuerpo hecho pátalos y su alma hecha olor ••• 

CLa rosa niña").(4) 

Al plasmar Daría la figura de la muerte, en 

el ncoloquio 11 , natural es que venga a su mente la imagen de 

una de esas adolescentes n~biles y que el ambiente clásico 

en que la evoca lo baga proyectar 6sta en la figura de Diana, 

contrapuesta, en muchos aspectos, a lo que Venus encarna. 

Muchas veces, al. leer estos versos pensamos, 

que de todas las figuras simbdl(cas con las que Daría realza 

el "Coloquio", era ~sta, la de la muerte, la que menos reve

laba del propio sentir del poeta. 

Mas ahora, al analizar la figura con deteni-

miento, vemos en ella tántos matices personales que casi nos 
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atrév~ríamos a afirmar lo contrario. 

En ve~dad cabe decir, que hay poetas cuya musa 

es_ la vi~a y poetas cuya musa es la muerte. Siempre hemos pe~ 

sacio que Dado estaba entre los primeros. (5). 

Si se estudiara el concepto de vida, a- lo l.Ul

go de su poes!a, se ver!a c6mo tfste, a manera de imab., atrae 

hacia 41, todos los otros temas de su poes!a. Tambitfn esta -

vez: allll la muerte no logra liberarse de esta atracci&n fatal 

que es la vida. 

Dar!o sigue con la imagen de la muerte un pro

cedimiento que le es característico. Primeramente, transforma 

la figura. lijámonos.ahora en los at::ributos externos con que 

la adorna el poeta, Dos de ellos nos hablan de tri~o: "gui_! 

naldas de 1:0sas11 y "verdes palmas". 

Mas tambitfn hay en ella otros e·1em.entos signi

ficativos. La copa con "agua del olvido", que la doncella -

lleva en la diestra, y el esquivo amor que "yace a sus pies"• 

¿De qu4 triunfo se habla? ¿Sobre quitfn se tri~ 

fa? En verdad no sobre la vida, ya que nada evor.e. aqu! des

trucci&n o aniquilamiento de toda la bondad que es el vivir: 

La Muerte es de la Vida la inseparable hermana. 

Mas Quirdn, guiando, nuevamente el pensamiento hacia el fin 

que·le :f:nteresa, aftade: 

La Muerte es la victoria de la progenie humana. 

Nos sorprende ver cdmo Dar!o funde, al her-
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:manarlos, en uno solo, ambos conceptos: muerte y vida. 

El triunfo de la muerte no atañe al mortal, 

puesto que el propio nacer lo acerca ya al morir. Su triunfo, 

pues, no esti sobre el que la alcanza sino sobre el que no l.,!! 

gra alcanzarla: el inmortal; 

La pena de loe dioses es no alcanzar la Muerte. 

Estas son las palabras de Quir6n en su hablar 

sentencioso y solemne. ¿Creemos, acaso, que Dar!o se contradi

ce? No, en absoluto. Aceptada la muerte como un atributo -

úa, de la vida, es decir, del ser viviente, lata, ~1 qw vi

ve, justamente porque muere, triunfa sobre el que no mu~re -

jamas. 

Darío entalla la esencia de lo humano en el co.a. 

cepto de vida-muerte y esti en esta integraci6n 'dnica, la su

prema bondad. 

Y no hay que aborrecer a la ignorada 
emperatriz y reina de la Nada. 
por ella nuestra tela está tejida, 
y ella en la copa de los sueños vierte 
un contrario nepente: ¡ella no olvida! 

( 11Thanatos 11 ). (6) 

En el "Coloquio" es el hombre el que triunfa 

sobre el dios. As! lo concibe el poeta en este alarde de cla

sicismo puro, que pretende triunfar sobre la angustia doloro

sa de esa muerte real, palpable, tangible, que lo atorment6 -

siempre y de cuyos desgarramientos hay vestigios en t'ntas -
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poesías. 

Ella, la adolescente cUsica, la escanciadora 

del agua del olvido: 

Los mismos dioses buscan la dulce paz que vierte 

bien estiC en esta concepci6n est4tica tan real para el poeta 

y tan verdadera como~ otra. 

Sin embargo, ¿es ,ata el 'dnico triunfo de que habla 

Quir6n? y ¿la guirnal.da de rosas siderales no implica otro, 

acaso? 

Volwmos, de nuevo, a la imagen evocada, la 

de la adolescente, pura, intangible. No en balde Dar!o la -

concibe así. Su idea est« bien clara al hacerlo. 

A quien afirma que si Prometeo pudo 11:robar 

la vida" pudo, asimismo, conced4rsele el misterio de la mue~ 

te, QuircSn, enflltico reclama: 

"La virgen de las vírgenes es inviolable y pura 
lfadie su casto cuerpo tendm en 1a alcoba obscura, 
ni bebem en sus labios el grito de victoria, 
ni Brf&ncariC a su frente las rosas de su gloria." 

("Ooloquio 11 , vv. 199-202). 

llo es esta 1a 'dnica vez que Darío hace sem,1 

jan.~e aluaidn. Tambiln en otra poesía del mismo libro, "La -

pi(gina blanca", nunque la figura p~yectada dista mucho de -

1a anterior, el concepto que 1a integra es el mismo: 
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"Y camina sobre un dromedario 

la Pttlida, 

la vestid de ropas obscuras, 

la Reina invencible, la bella inviolada: 

la Muerte. 

("La p!Ígina blanca").(7) 

Le. insistencia en esta imagen de "la bella -

inviolada" no carece de significacitSn. 

Allll ella, la muerte, ha quedado incrustada en 

ese mundo po4tico de Rubén, en donde todo parece cristalizar 

siempre, en forma de mujer. 

Sdlo el amor yace esta vez, dormido. (8) 

Se diría que él si ha aceptado su derrota. La 

victoria de esta virgen inconquistable, a él atañe. 

Quir6n medita en el profwido misterio que ro

dea a esta virgen eterna ••• 

"y por el llano extenso van en tropel sonoro 
los Centauros, y al paso, tiembla la Isla de Oro. 11 
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NOTAS AL TEXTO 

l. El texto. 

2. 

a) Hemos utilizado para hacer la presente fotocopia, 
un ejemplar, nuestro, de la segunda edici6n de -
Prosas profanas. cuyas sefias daremos despu,s. 

b) Hemos fotocopiado, tambi!Sn la portada, para que -
se vea c&mo, ,1 solo, forma sección aparte, en&!, 
ta edici6n. 

c) La "dnica alteraci6n que nos hemos permitido hacer 
sobre las páginas que corresponden a la impresión 
del "Coloquio", es dibujar, cuidadosamente, los -
nihteros, sobre el margen.exterior de cada pi{gina, 
con el fin de poder hacer las referencias exactas, 
en las citas. 

La edici6n consultada. 
Gracias al valioso estud.lo bibliogrlifico de Julio 
Saavedra Molina, Bibliografía de 0Rubt$n Dar:lo, San 
tiago, 1946., identificamos un volumen nuestro a.e 
Prosas profanas y otros poemas, como uno de los -
ejemplares de la segunda edic16n. Todos los porme 
nores que &l menciona, en las págs. }7 y }8 de su 
bibliograf!a, como distintivos de esta segunda e
dici6n, coinciden exactamente, con nuestro ejem-
plar: "PROSAS PROFANAS Y OTROS POEMAS. LIBRERIA -
DE LA VDA. DE C. BOURET. PARIS ••• 1901. PROPIEDAD 
DEL EDITOR~ 160 PP• de 17 11 c., .•..• Aunque no -
se advierte que es segunda edioidn aumentada, re
produce toda la primera edicidn. Est, enriquecida 
con el estudio de Rod6 escrito en 1899, que ocupa 
las pp. 7 $ 46, a manera de prologo, y no lleva -
firma, por olvido; y con 21 nuevos poemas agrupa
dos algunos en títulos generales ••• " 
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3. Variantes impresas y erratas antiguas. 
a) Copiamos aqu!, textualmente, las minuciosas obser

vaciones que hace el padre Alfonso Mendez Plan-
carte, en sus "Notas bibliográficas y textuales",
de las Poesías completas de Rubán Daría, Edit. -
Aguilar, .Madrid, 1952 y 1954. Citamos de la edic. 
de 1952, p. 1288: 
11 - Marasso, 64-5, fotocopia dos págs. aut6grafas 
de un borrador; y entre sus tachaduras, ldense a! 
gunas vara. jamás impresas. As!, entre los vv. 6-
7, había estos otros cuatro: 

11 Son los Centauros. Vienen sobre la mar o sobre 
el viento, semejantes al batalldn salobre, 
o heridos por las rachas que azotan los pefiascos 
parece que la Isla tiembla bajo sus cascos", 

(y aun allí, otra variante de este v. 2: " ••• aca
riciados por la brisa salobre" ) • As! tambián, v .11: 
"Son los Centauros: unos gigantescos y" ••• (sin te!: 
minar, tachado, y ya allí: "enormes, rudos; otros" 
••• ); 14:"otros foscos, imberbes" ••• ; 15: "Y de -
soberbios lomos" (tachado, y ya all!: "m'11sculos 11 •• ); 

16: "llevar" (tachado, y arriba: 1tportar11 ••• ); 17: 
":Bajo un fresco boscaje" (despuás: ttjunto a" ••• ); -

"se detienen" ••• (tachado, y sigue el verso: "sepa
ran. El paisaje ••• ); y entre vv. 20-1, se inicia -
este otro, tachado: "En esa extra.fía Tempe o AmatlJ!! 
te" ••• 

b} S6lo queremos hacer-esta observaci6n: en la edic. 
de Marasso impresa en"Ruenos Aires, s.f., Rubán -
Da.río y su creaci6n poática, las páginas fotocopi,!_ 
das corresponden a la fig. 9 y son la 65 y 66. Co,n 
viene advertir, tambiá:rr que en la última edici6n -
del propio Marasso, Edit. Kapelusz, 1954, en la p. 
69, fig. 10, s6lo aparece fotocopiada la parte su-
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perio:r de la segunda pi¡{g. aludida; el fragmento de -
esta~. incluye desde: 11Son los centauros; unos ••• 
hasta ••• los raptos." 

e} Ahora volvemos a Planca:rte: 
"-Variantes impresas, v. 30: "su luz" (1896), que 
feri.m.os a "su lumbre" (1901), por anticiparnos una -
cesura aguda de alejandrino ••• 

d}-Errataa antiguas: v. 4: "elige", por "erige ... (1896); 
v. 43: "su masa" (1896 y 1901., etc.), po:r l.aa "maza -
de H4rcules •• .,; y v. 96: "envidias" (1901.), por "en 
vidia11 ••• 

4. Dedicatoria. 
a}A Paul G:rousaac. Paul Groussac (1848-1929). 

Nos parece interesante dar aquí algunas referencias -
que creemos oportunas sobre algunos contactos, entre
Groussac y Dar.:!o, ya que como se vérá por las citas,
"tales contactos ataf!.en al tema que estudiamos. Hablan 
sus críticos, a veces, el propio Darío. 

b)Ghiraldo, A. I! archivo S! Rub4n Darío, Losada, 1943, 
PP• 47; 253 y 254. Carta de De.río a Unamuno,"Madrid, 
abril 21 de 1899. "Dice De.río, con toda la franqueza 
que lo caracterizd siempre: 

"En cuanto a m.:!, le agradezco sus amables juicios, 
pero creo ser un desconocido suyo igualmente. Le -
confesañ, desde luego, que no me creo escritor !!!l!
ricano. Esto lo he demostrado en cierto ·articulo--.
que me vi forzado a escribir cuando Grouasac me ho!! 
r6 con una crítica." 

Habla Ghiraldo: 
"El hombre de oro, escrito y publicado originaria
mente en Buenos Aires por una grand.e y precursora 
revista -la Revista de la Biblioteca, fundada y -
dirigida por un escritor eminente, don Pablo 
Groussac, el franc4s esforzado a quien tanto deben 
las letras argentinas-; ••• 
"Fundada la Revista de la Biblioteca por Pablo -
Groussac, babia éste publicado dos notas críticas 
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sobre los libros de Darío, notas llenas de reser
vas y escritas con el espíritu agresivo, polemis
ta y disconforme, que caracteriz6 toda la labor -
del escritor galo-hispano." 

"Solicitado para colaborar en la Revista de la 
Biblioteca quiso Dar!o dar una prueba de su maes 
tria en letras. Despert6 el clásico que había eñ 
,1 y, con el dominio que tenía del idioma, acom~ 
ticS esta tarea de reconst,ruccicSn flaubertiana. 11 ••• 

"Era un espectáculo verle producir. Los que le -
vieron le recuerdan, todos, con asombro. Cantos -
de tanta magnitud. como El coloquio de los centau
~, por ejemplo, fueron realizados en horas, co
mo por arte de magia, bajo la inspiracicSn potente 
que lo animaba, auxiliada, en este caso, por su -
cultura en mitos." 

e) Ahora haremos una cita, del libro de Mapes, E.K., 
Escritos in,ditos de Rub~n Dar!o - recogidos de -
periódicos de Buenos Aires Instituto de las espa 
ñas, 1938. Mapes reproduce en las pp. 120 -123,el 
estupendo artículo de Dar:!o titulado: "Los colores 
del estandarte", publicado en La Naci6n, Buenos -
Aires, 27 de noviembre de 1896:-como siempre que 
a Darío lo obligan a hablar de sí mismo, dice mu
chas verdades; mas este artículo nos interesa es
pecialmente, porque hay mucho en ~l de los idea-
les poéticos que animaban a Dar!o entonces. 
Habla Daría: 

"Tengo por fin que tratar de mi obra y de mí -
mismo, pro~ 1!!!!, desde el momento en que un -
escritor digno de mi respuesta y de mi respeto ha 
manifestado juicios que me veo obligado a contra
decir. Se trata del Sr. Groussac, y los juicios -
a que me refiero han aparecido en la revista ms 
seria y aristocrática que hoy tenga la lengua ca~ 
tellana. La Biblioteca, vale decir, nuestra Revue 
des Deux Mondes.. • • • -
--"Yo conocí al Sr. Groussac en Panamd:, cuando él 
iba a la exposici6n de Chicago y yo venía a Buenos 
Aires, vía Paría. Ya era el santo de mi devoci6n,~ 
destinado a ocupar un puesto en mis futuras hagio 
grafías literarias. Le visité con la emoci6n de= 
Heine delante de Goethe. Le dije que van!a a Bue
nos Aires, de c6nsul, pero sobre todo, lleno de -
sueños de arte. El movi6 la cabeza de modo Que yo 
traduje: "¡En qué berenjenales se va V. a meter!" 

"Algo me miraría en la parte de alma que sale a 
los ojos, porque fué muy bondadoso en sus palabras. 
Si ms adentro hubiese podido penetrar se habría
dado cuenta de esta confesi6n !ntima:"Señor, cuan-
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do yo publiqu4 en Chile mi Azul ••• los decadentes ape
nas comenzaban a emplumar en Francia. Sagesse de - -
Verlaine era descqnocido. Los maestros que me ban CO,!! 
ducido al -"galicismo mental" de que habla D. Juan Va
lera, son, algunos poetas parnasianos, para el verso, 
y usted, para la prosa." 
Ahora, dejemos a un lado la respetable figura del se
fior Groussac y oigamos un pmafo estupendo de Darfo, 
en el propio artículo·. 

"En verdad, vivo de poesfa. Mi ilusi6n tiene UJJa -
magnificencia salom6nica. Amo la. hermosura, el poder, 
la gracia, el dinero, el lujo, los besos y la mmsica. 
No soy más que 'un hombre de arte. No sir.vo para otra 
cosa. Creo en Dios, me atrae el misterio; me abisman 
el ensuefio Y..la muerte; he leído muchos fil6sofos y -
no 8' una palabra de filosofía. i'engo, a!, un epicur_! 
!smo·a mi mane~a: gocen todo lo posible el alma y el
cuerpo sobre la tierra, y hágase lo posible para se--. 
guir gozando en la otra vida. Lo cual qúiere decir~
que lo veo todo en rosa." 

5. .A.parece el 9 Cologuio". 
Nuevament~-:::Q;f.gamos lo que dicen sus críticos: 

a)Max Henr!q'.iiez Urefia eii - su ~ historia S!1: ~ 
~. Mlxico, 1962, p9. 173 y 174: 

"Cuando Rubln Dar!o -llegd, en 1893, a Buenos Aires, 
ya el movimj.ento de renovaci6n literaria tenía un 
nombre. De hecho tuvo tambián, durante varios años, 
a partir de ese momento, su capital en Buenos .Aires 
donde se reunid en torno a Dar!o un fuerte núcleo -
de intelectuales adscritos a las nuews tendencias 
literarias. 11 ••••• 

"Como parecía necesario que el movimiento de renova 
ci6n tuviera un cSrgano propio de publicidad, Rubén 
Dar!o se alicS a Rica:fi.o Jaimes Freyre para fundar, 
en 1894, la Revista de Amárica, que tuvo vida efí
mera. En 1896 fund6 faul Groussac (1848-1929) la -
excelente revista Ja;Biblioteca, donde,vieron la -
luz algunas producc~bnes notables de los modernis
tas, como el Cologu:lio de J.!?.! centauros, de Rubán -
Dar!o, y"La voz contra la roca",de Lugones.All! -
tam.biln dio a conoc~r Rub,n Dar!o los primeros ca
pítulos de su novel,a fil: hombre de ~, nunca termi 
nada. La Bibliotec~ dejó de publicarse en 1898 ••• if 

! 
b) Si como afirma Saa,:iTedra en su Bibliografía, p. 35 

el libro aparecid /- se refie·re, naturalmente, a la 
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primera edicidn da Prosas profanas z otros poemas,-
ll896) - q~e sali6 a luz, en los Últimos días del-
año (antes ya sefiald Saavedra que el "Coloquio de -
los centauros" ocupaba las páginas 73-98 de esta -
primera edicicSn) no hay raz6n alguna, pensamos nos-
otros, para afirmar, como lo han hecho varios cr!
ticos que no pudo, el 11Coloquio",ser escrito en Bue
nos Airee". 

e) Oigamos lo que dice el propio Dario: 
ªLo conclu! en La Naci6n, en ln misma mesa en -

que Roberto Payr6 escribía uno de sus artículos". 
(Véase el cap!tulo n, de su Autobiografía) 

d) Sin embargo, algunos críticos afirman, todav!a, que 
data de 1892 y 1'ue escrito en Costa Rica. Esta con
fusi6n se explica porque el poema de Palimps~sto se 
ll.amcS, originalmente,"Los centauros" (Véase la fig. 
31 de la edici6n (1954) de Maraseo, Rubén Darío •••• 
p. 137, que reproduce, un pequefio fragmento, el que 
sirve de introduccidn a la poesía, de la "Revista de 
Costa Rica", 1892.)Un testimonio mejor, no creemos -
que pueda haber. 

e) También el literato Edelberto Torres (v4ase Ladra
mática vida de Rubén Daría, p. 142) en una nota a
mable como lo es el libro íntegro para la memoria
de Dar!o, cree.que el. "Coloquio" se escribid en Centro
am4ricaa 

"El poema de más densidad que publica en Buenos 
Aires ha sido escrito años antes en Centroamérica; 
el ''Coloquio de los centauros", al cual s6lo hace 
algunas correcciones en su me~a de trabajo de La Na
ci6n. El poema realiza la maravilla de aprisionar -
enlas mallas de la más pura poes!a la esencia su
til de una filosofía de la naturaleza, cuya fUerza 
vital exalta. El helenista consumado se había forma 
do allá en las lejanas tierras tropicales." -
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Metrificacidn. 
a) Por ,Utimo hagamos un brevísimo comentario sobre 

el "Coloquio" y su metrificacicSn. 
b)Ya sabemos .todos que el 11eoloquio" consta de 212 

versos. 11 metro que eligicS Dar!o fue el alejan
drino. Ya en las '9BZ'iantes impresas de Plancarte 
se hizo un comentario al respecto. Sin embargo, 
citaremos aquí un elocuente pl(rrafo de Mara.aso a 
quien, en verdad,admiramos por su erudicicSn ex
traordinaria 

c)Habla Marasso: 
(V,ase la p,tg. XXIV y XXV de Rub,n Da.río, antolo
gía po,tica, .r.apelusz, Buenos Aires, 1959). 

"El alejandrino. El alejandrino desde el de Zorri
lla con acentos fijos en cada hemistiquio, el ms 
libre de Berceo, que descubre en la poesía medie
val, y que ,1 trae nuevamente., abarca en Rub,n -
todas las tentativas propias y de la m,trica fra_!! 
cesa. En sus manos este verso se convierte en un 
inst:i.'WllElnto multiforme. Poc·o a poco lo lleva a -
un estado de intencionada descomposicicSn, le qui
ta la unidad orgiínica, aunque no sistemticamen
te porque vuelve muchas veces al empleo normal -
de la sdla libertad de los acentos, si se excep
t'da "Sonatina", con intencional acento fijo en la 
terce-ra sílaba de cada hemistiquio." Hay ah! mis
mo algunos ejemplos; tomados de Azul, de los Can-
!2!, de las Prosas profanas elig~ -

Son los Centauros. Unos enormes rud.os;otros 
alegres y saltantes como jcSvenes potros ••• 

1 da otro ejemplo DIIÍs. 
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