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lllT~OOUCClOH 

La critica y la histeria lit•rari••i tanto colombianas como 

latinoamericanas, no han tenido su1iciente claridad ni han 

abarcado can amplitud la producción po•tica d• Alvaro Huti• en 

los dltimas v•int• aRas. Su poesia ocupa ya un lugar pr••mi

nent• an la literatura da Latinoam•rica, porque habita en 01 

un gran poatas porque su obra •• mani1••t0 especial y distinta 

•n la poae!a colombiana, hacta •lc~nzar al car6cter de univer

salidad que la ha inscrito dentro de la gran poe9!a cont•mpo

r•n•a de esta continente. Su pc•w!a revela una ••tructura 

pa•tica, un contenido y una personal visión del mundo y del 

poema, qua rompen tanto con una visión tradicionalista d• la 

povs!a como con una actitud formalista y r•tórica, caracterLs

tic•• 1und•m•ntale• de la po••i• colombiana hasta .. diada• de 

este •iQla. V na •óla su• po•mas, sino tamb14tn su personaje 

"•qrall El Gavi•ra que. a le man•ra d• un •lt•r •go d•l poeta, 

inquieta al lector scbr• una r•alidad americana y universal en 

continuo deterioro y d••compasición, y que •D precipita a la 

mu•rt•a que trata -como el poeta- da mantener QU&rdado• en su 

memoria la• r•cuerdoa da las h9cho• m6• m•morabl•• y •••ncia

lea, como un bAlsama para la tnU•rt•J pera el powta no encuen

tra 1•• palabras apropiada• para eMpresar ••• poewía que anda 



por el mundo. Maqroll servir!a, entonces, como eimbolo propi

cio para desentraRar el mito de esta poes!a. 

Alvaro Muti& nació en BoQotA (Colombia), en 1923. Educado en 

un principio en Bruselas, viajó después a lae tierras de sus 

anceatros, a las orillas dal R!o Coello (Tolima) donde de&cu

brió el nutriente que faltaba a su iniciada vocación litera

ria. Dwade entonces ae aleja de la ascuela para adentrarse en 

la lmctura literaria, y en la b~equeda y creación de un mundo 

po•tico propio. En 1948 publica, en ccmpaAia de Carlos PatiAo, 

su primera obra da poos!a con un titulo desequilibrado para al 

contenido, La balanza, ol cual no pudo var la luz de loa 

lactaras por incinorarGe en loR infaustos eucaoos del bogo

tazo, del 9 de abril do osa aRc, causados por al auesinato de 

JorQa Eliécer Gaitdn, abAndarado da la& clamas populareu da 

aquella •poca. Desde mata publicación, Mutis me entreQor• sin 

vacilación a la b~aqueda de las majares palabras para su 

craación litararia. Palabras que unas veces producen po~s!a en 

V•r•o, ctraa pcasia en proaaJ a vacea, vacilaciones entre 

ambos1 e verdaderas obras do carActer narrativo. Cuaranta y 

cuatro aAos de ininterrumpida actividad litsraria que ya han 

dado sus inquietantes frutos. 

Su obra muaatra un aspecto da fragmentación, y vacila en el 

génwro, pues entra la prosa narrativa -en relatos y novelas- y 

le poesia -versificada dentro de algunos par~metros cl4aicoa-, 
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••criba poemas en presa, poemas •n v•rsiculca, relatos m4• 

cercanos a la poesia que a la narrativa o pcemas con aparien

cia d• r•latos. Lo m•• int•r••anta •• dA •n su mundc interior, 

dif•r•nt• d•l ••tancadc espiritu da tantos •wcritcres colom

biano•1 un ••ntido nuevo y apuesto a las ideas d•l mundo, da 

la vida y da la poesia, que imperaban a madiadoa d•l siQlo XX 

an Colombia. Hasta que publicó su primera obra, par•cia 

pertenecer a la misma estirpe acartonada d• poeta• que se 

sucadian como lo• cirios apagadoa del poema dm Cavafis. 

Alguna vez dijo partan•c•r al grupa d• Los Cu•d•rnleolas, P•ro 

con este nombra •• conocieron los ••critor•• que publicaron 

sus trabajos •n pequaRos cuaderno•, ~n la d•cada del cuarenta, 

sin otro newa ni otra distinción como orupa, escuela o movi

miento. En la d•c•da •1Quianta participó como colaborador en 

l& revista "'to, la publicación m•• important• que •e ha 

editado en Colombia1 sin embaroo, na participó en el comit6 de 

redacción ni en l• dirección ds la misma. Vele aclarar que 

alrmdedor d• •ata empr•ac se aglutinaran los que con •1 

transcurrir de las aRoa llegarian a ••r lo• ••Jor•• poetas y 

escritor•• colombianos, como •• v•r6 mAs ·adelante en esta 

introducción. 

De •ste mundo y de su• entraRable• lectura• de la literatura 

universal, surge Alvaro Huti• como una voz ind•pendiente, 

solitario, que eabe desde el principio que muy pocos ~ casi 
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nadi•- lo eacuchan, paro que ascrib• sin d••caneo, sin •limen-

tar •l lu;ar coman que 

ras. cerno las de la 

tanto aorada, pero a altas 

Tierra Caliente de &U mundo 

temparatu

poétic:o. 

Par•ce ••c•pticc, como si d•••mpaRara un oficio inótil a 

sabiendas de que, adem&s, absolutamente nada lo reportarA en 

••t• mundo. No es un poeta inocente -<..habré poetas inocentea?

ni maldito .....¿todos aerAn malditos?-1 tampoco f4cil, mediocre o 

del montón. Tal vez se la acomode más el cali1icativo dm 

extraordinario, pero a•te a~adido sólo impreonaria da fama lo 

que an su poem!a se acerca a lo esencial, donde la fama as una 

huella borrada por Hl estrmpitoso paso de un rebaRo espantados 

por ••o no pueda clasificarse esta poesia. 

A m&did~ que avanza la década d•l ochenta y que publica un 

buan n~mmro da obras pcéticna, criticas e investigadoren mB 

han intareaado por su obra. Además da las traduccionen y da 

los raconccimi•ntoa internacionales por ~u trabajo literario, 

Mutin ha incr•mantado 1 también, la eecritura de uu mundo 

narrativo centrado mn al legendario, m!tico y fugaz perQonaJe 

que sale, seguramente, de uno de sus primeros poama5, 11 El 

h\111ar, 11 y que nunca muere a pesar da sus traca.aes, desdichas y 

renovado• brios, porque su destino no depende de su voluntad 

sino dal decae interior del eucritor _¿eecribienta, escribano, 

copista?-, quien sioue comunicando el mundo del Gaviero. 
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En todo esta mundo fragmentario, vacilante y disperso de su 

escritura, ea encuentra unidad y coherenciaa una sólida y 

erouida posición de un mundo interior que no~ habla con 

cartaza y sin contmmplsciones da&do el prime~ poema publicados 

11 cuando da repente en mitad de la vida llega una palabra Jamé.e 

anta& pronunciada, una densa marea nos recoge en sus brazos 

y comianza el largo viaje entre la magia recién iniciada". 

Estos varaoe sirven da pre•mbulo no mólo a La balanza, sino 

también a teda au obra y a ~st2 trabajo. En MéMico, donde vive 

desda 19~b, o en una calle da Córdoba en EspaAa, o en cual

quier calle de Alemania, o desde la sofocante y enfermiza 

Tierra Calienta, daedn cualquier luoar imaginario o real del 

mapa d• au vida y de su obra, la tierra de au infancia, 

aquella hacienda Coello y les tiurraa del Tolima, siQU& 

pra•entAndoae a la manara da un fantamma qua va tomar1do 

pr•sencia real en una especie de palimpsesto eobr• al mapa que 

rmcorren •U ascritura y su vida. 

Mi primmr •ncuentro con la poesia da Mutis sa remonta a los 

aAo• setentas. Al emp•zar a conocar au obra, santi axtraAas 

llamadas y secretos rechazos, ocultas melancoliaa y perverei

dada•. La aecaaaz da su obra en Colombia, y los larQOB perio

dos que tardaba an aparecer alQD nuevo da su escritura, me 

impidieron ••auir tras nus paeos como lo da••• deade al 

principio. SOlo la apariciOn da Po~•I• y pro•• -Preparada por 

su hiJo Santiago Mutim y aditada en BogotA por ul Instituto 

iM 



Col-~o de Cultura, .,, S.982- - ¡J8nDi.tieron una lectura DA• 

collerente y ..,pli& de llU obra. A~ ll~ar a Héxi.co y ccnocerlo 

d• manara fortui.ta liH1 ca .. de otro de nuestr09 orandeoa ascr1-

tor_, Sabr.l.el S..rcJ.a IUrquaz:J al ccmpart!.r can *1 'fuoacos 

MOmantca dC> ..,istad y de lucidez, cualidades inharsnb!s a ,... 

peraonaUdads al convencerme de que tra• el poeta siempre hay 

un ,..r hucano, un porvenir y una posibi.U.d&d lw.ll&nasJ al 

IKCUCh«r eu personal v.t.ei.ón del OKJndo, del hombre, da la 

pgtteá.a y de la li.teratura, de la hi.storia y de laG senci.llae 

cosas qua nos rodean todos loa dLaSJ al captar todo &1'to y 

otra• •.u:hlls cosa• que •• piard•n en destellD11 y tutnBacJ.on ... 

.. de:.l.dL por 1-r • .t.nvemtigar y esc:udrillar al sentido da una 

parta da eu obra, llU poeuLa, puae albergaba la SOSP8CIMI y 

tená.a lOll indicios da que su poasLa repr.,.antaba lo meJor da 

pc19ta alvuno. en ColCllllb.l.a, en los dlt.imac cuarantc «l!os. AsL, 

pu .. , la· tdaa ds elaborar una tenia sabre au paesia no provia

n• d• un .. ,.o r•qulaita aca.dftlico 11 •1no 11 anta t:odo 11 da •J. 

vivencia peraonal y de mi d1111cubrimienta de la obra y dal 

poeta. 

en el lllOftltlnto da mi •l•cc.l.On par ••1:11 trabajo -•ti-br• de 

19815-, ccnsid•r• que lo mA• daaarrollado y .,.. profundo de su 

cr•ación .. •ncantraba an la potlfa~a. Para entonces ya habia 

publicado ocho 1.1.bros da paamaa, mi.•ntrae que el impatu de su 

obr• narrativa apenas ••taba por venir1 cr•a que 61 mi•mo 

d••ccmacLa ••• otra mundo que de su misma poet1La •• Q••taba 
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alrededor de los avatares de seres y sombras que el paso del 

tiempo y los vastos territorios habian dejado tan profunda 

huellA en su amiQo Maqroll. Por eso delimité el campo de mi 

estudia y deseché su prosa en ese entonces incipiente. Sin 

•mbarQa, tampoco se analizan aqui todos sus pc•mas. EleQ! 

aquellos textosl que me permitieran rastrear tres sentido5 

fundamentale&r l• po•sl•, la au•rt• y lo nocturno. El primero, 

por la manera constante en que aparece en toda •u obra, no 

sólo poética sino en prosa, adem4s da entrevi•t•s, articules y 

dem4a escritos, •n todo esto •• percibe lo qua Mutia piensa y 

siente de la poee!a, del poema y del poeta, de las palabras y 

da las visionea, de la encritura y de la obra acabada. En este 

caso, se;~n lo planteado por Menique Lemaitre,z es posible 

••tablecer ol diAlo;o entre la po•tica y la po•s!a de un 

escrLtor. Da ah! que no sólo escoQi loa poemas que se re1ieren 

denotativamanta al t•ma de la po••ia, sino también aquellos en 

lo• que pu•da mirarse de manera mAa repr•••ntat!v• •l 1uncio

nami•nto d• au particular man•ra de concebirla. Aunque toda 

••lección adolece da •ubjetivismo -monstruo qu• nunca debemos 

rechazar paro del que hay que cuidar••-, me fundamenté en 

algunos crit•riosr elemento& eatructurales especiales, aspee-

1Al final da este trabajo, ante• de la biblio;rafia, se 
encuentra la lista de lea poemas selaccion&daa y de las 
rafarencias biblio;rA1icas de loe mismos, ••Q~n órdenes 
alfabética y cronológica. 

ZLEMAITRE, Menique. Octavio Paz, Poesía y po4tica. M•Micol 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1976. 
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te• •Mpr••ivo• •cbreaalianta•, cont•nido su;erent• de lea tr•~ 

y rascnanciaa t•máticas y ••nsoriala~\__.. 
acord•• con •l eapiritu inquiete e inconforme del •scritor qu• 

bu•ca, n•c•sita • inqui•re un orden, un mundo diferentes una 

realidad que aub•tituya, •i se quiere, •1 poema mismo. 

Los otro• dos t•mas surQieron del prim•ro, porque la po••i• •n 

Mutis ti•n• r•l•cion•• intimas y ••encieles con la muerta. 

Tal•• n•xc• sacrato• no sólo •• validan por la •Mp•ri•ncia de 

la po•a!a •scrita como un 1racaao d•l poema que anda suelto e 

ind•p•ndiante de la• palabras, sino por los ••trechea vincules 

que p•rman•nt•m•nta unan poosia y muart•, eMaltación y darro-

ta, viaión y olvido, h•roismo, triunfos y nada 

abs.ol~ta, •n su• poemas. Junto con ml fracaso, la muarte y ol 

olvide;>, apar•ca la atmósfera nocturna, o la noche,_ como una 

continua presencia en sus p4Qinas. Esta p•rmite, o •• convier

te •n la atmósfera y •n el tiempo de lea acontecimi•ntos m4s 

•ignificativo• de p•~•on4Je• da 1• histo~ia, de 1• ley•nda, 

del mito o del poemas acontecimientoc vinculados también con 

la mu•rte, con el recuerdo de los mom•ntos mAa intensan de la 

vida, con la vida y su• vacuas empr•sas, can •l intento dw la 

pa••i• o con la nada. Noche que adquiera div•r•o• matice• de 

si;nificación, casi todos positivos d•ntro de unos valores 

propios d• asta poesia, en su especial visión d•l mundo, del 

hambr•, d• la• accionas y da la pc••!a. 
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La poesia de Muti•, aunque •• nutre de la po•eia anterior a •1 

en Colombia, tambi•n provi•ne de eu vasto mundo vivido en •U• 
innumerables viaJes par muchos otros lugar•• dal planeta; 

p•ro, aobr• todo, de •u eKp•riencia interior y de los itinera

rio• r•corrido• en la• obra• de 1• literatura clAsica europ•a 

y latino•••ricana. No•• puede habl•r·da su poe•ia •in pr•••n

tar breveawnte •l movimiento literario que 1• precedió en 

Colombia. Tres ;randas hito• inmediatos y uno m•• r•moto, 

con•tituyan •1 pa•ado recie1ite de Mutis en la historia de la 

poes!a colomb~ana. El m•• antiQUo at-.Re a todos lo• poetas 

latinoamericano• y espaftoles, y ti•n• que ver con •l moderni•

tna, cuando •l siato XIX entra en una profunda crisis espiri

tual y en lo• d•m•• órden••• asumida por alounoa escritores 

latinoamericanos, .. pecialm•nt• por •1 nicaragil•n•e Rub•n 

Darte, quien•• influyeron de manera deci•iva en E•P•"ª e 

influyeron •n la• cambio• literario• d• ln •poca. Una de las 

voces fundadoras d• ••t• •Dvimiento fu• •l colatnbiano Jas• 

Asunción Silva. Eat• poeta na sólo buscó •n su famoso Nocturno 

e•• ••P•cial conjunción •ntre materia y wantido, sino que 

trató por todos lDG medi1>11 de liborrarse del lastr• at09i41ante 

d• la vida capitalina en una Colombia adormecida en su histo

ria y •n su cultura, pero d•••o•• de iQualara• con lo• avances 

d•l muÍ"\do capitalista. En su vida particular, y•"el paJ.s qu• l• 

taco, nunca pudo alcanzar el •quilibrio qua aste poema encie-

rra. 
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Los otros tres momentos de la poesía colombiana anteriores a 

Mutis, ae han identificado siempre con nombres que no corres

ponden eKactamente con escuelas, ismos o manifiestos poéticos 

especificas. El primero de éstos •• conoce con el nombre de 

Los Huevos, titulo de una reviata de un grupo hetarogéneo que 

se considero a si mismo de la "nueva generación", a.parecido en 

1925. Sobresale en este grupo la figura de Rafael Maya. quien 

moatró que la literatura colombiana evidenciaba el aialamiento 

del pais, el provinciani9mo y las virtudes meramente formales 

de la literatura de la época. Estos poetas no GP. preocuparon 

siquiera por temas tan candente& de la época como el debate 

sobr& la 11 poeuia pura 11 y el •nimo P.mancipador del •urrealisrno. 

De esta •peca •e dest3can do& poetas; el primero no perteneció 

••pecificamente al orupo, pero su poe•ia interaaO a muchos 

estudio•o• y p~atas colombianoa y eutranjeros1 L.eón de eraiff¡ 

uno de los racur•os empleados por aete poeta 1ue una espmciu 

d• po•m• •n pro•a o narraciones con tono de poemas. El otro, 

Luis Vidale&J con su obr• Suenan tlebr•s (1926) empezaron a 

••cuchara• los ecoa dal "vanguardismo" on Colombia, aunque él 

desconociara las obras vanguardistas europeas. Se destaca en 

su poe•La la preocupación por los problemas aociales, el humor 

y la irania. También vale mencionar a Jorge Zalamea. quien 

aunque no aa dedico por completo a la poeaia, escribió un 

libro casi ~nico por su género entra poético y narrativo, 

politice e ideológicos El Gran Bunrundún-Burund• ha •u•rto. V 

otro de •us grandes trabajos fue la traducción de la obra de 

xiv 



Saint-John Perse, •n quien Mutis reconoce una de Bus primeras 

influencias o motivacion•• literarias. Sin ambaroo, aste grupo 

•a dedicó poco a la literatura y mucho a la burocracia ofi-

cial, con excepción de Rafael Maya y de León de Gr•iff. 

En 1939 aparee• Pi•dr• y Ciwlo, el ••oundo movimiento, este si 

identificado con el nombra y con los lineamientos que encuen

tran en la obra Pl•dra y cl•lo, da Juan Ramón Jiménez. Se 

reónan en torno a lo• valorea del ••p!ritu y da la tierra y 

con una vocación l!rica d•cidida. Loa alentó •n su af~n de 

innov~ción y cambio, no sólo ••ta escritor aspa~ol, sino 

tambi•n la ;en•ración •spaKola d•l 27. Entre otros, en •l 

grupo participaron Joroe Rojas, Carlos Martin, Eduardo Carran-

za, Arturo Camacho Ram!r•z y Tom•• Varoaa Osario. Ea importan-

te ••~alar 1•• palabra• de Carlas Mart!n r•f•ridaa a la 

difarencia entre el hecho poético y su exprssión, ya que que 

•n alQuna medida r•p•rcutir&n •n las idvaa dn Mutis mobre la 

po••La y •1 poema eacrito1 

E• nec••ario eetablec•r la diferencia entra el estado 
po•ticc o •l hecho poatico y •u expre•ión o tran•c~ipción 
mwdiante les artificios dwl lenguaje. El •atado po•tico e• 
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Pr"oducido por" "•s• •loo que •nd• por Jas call•s", a que se 
r•firió aarci• Larca. O aea, Gn ganara!, a la pcaaJ.A. 1 

El tercer momento po•ticc anterior a Mutis ••tuvo r•pr•••ntado 

por l• revista Hito, iniciada en abril/mayo da 19~~. y la cuel 

•d~to 44 n~meroa hasta 1962. La r•b•ldLa y la b~squ•da da un 

lenguaje que expresara ••ta actitud, caracterizan ••t• quiJo-

te•co intento, en un pai• convulsioriado por 1• viol•ncia 

partidista y la dictaduras y dominado por las id••• ~· retró-

grada• y la• el•••• més conservadoras d• •U •tatus. Da Qran 

tol•rancia idecló;ic• pero de profunda preocupación por lo 

humano, la revista constituyó una apertura nin iQual a la• 

id••• y a la literatura de Am•rica y Europa, renovada• y 

vital••· Lo social, el erotimmo, la 1iloso1ia, la po••i• y la 

lit•r"atura, la critica da arte y de cine, la controver"sia, el 

tnem•nto hiwtórico del pais, todo ••to aparece •n sus p~;ina• 

;racia• al •nconadc ea1uerzo y a la •neroia de •u• fundador•• 

JorQ• Bait~n Dur~n y Edu4rdo Cote Lamus. Juan Gustavo Cabo 

Borda dice que los hacedor•• da la r•viata compartLan lo• 

mi•moa odio• contra •1 provincianismo da la soci•dad colom

biana, su conformismo y su boberi~.z Ccn ••ta Revi•ta, •n 

1 MARTIN, Car le•. 
llama• de lo• fu•goa 
colo•bia••· Temo II. 
117. 

Pi•dra y Cialo1 ¿qu• •• hici•ron las 
encendidos? #llHUAL DE lit•ratur• 

Bogatét Procultura/Plan•ta, 1988. P• 

Zcoso BORDA, Juan Gustavo. 
cola•b'•n•, op. cJt., P• 140. 

11ito. #llHUAL DE lit•ratura 
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Colombia •• •i•ntwn aire• r•ncvadcr••, •• cr•a una ccnci•ncia 

sobre la r•alidad histórica, p•ra wobre todo intelectual y 

lit•raria, y •• ••timula •l ••piritu critico •n una época 

critica d• la vida •acial colombiana. En •lla participaron 

••critore• d• la talla de Alvaro Muti•, Gabriel aarcia M•r

qu•z, Jaroa Bait•n Duran, Eduardo Cot. Lamus, F•rnando Charry 

Lara, Rafael Guti•rr•z Girardot, Jorge Zalam•a, León de 

areiff, •ntra los colombianos m&• rapr•••ntativos. Del reato 

d• A111ltrica y d• Europa, •• d•stacan Octavio Paz, Vicente 

Al•ixandre, Carlos Drumond d• Andrade, Berardo Di•go, Carlos 

Fu•nt••• Antonio Hachado, Saint-John P•r••• Juan Liscano, 

Antonin Artaud, Alfon•o R•Y••, Ezra Pcund y Jean a.net, •ntre 

la larga lista de eu• colaborador••• muchas de ••tes can obras 

a part•• d• ••tas in•dit••· 

Ewtoa aon, pues, lo• ant•c•d•nt•m inmediatos d• Mutis, en 

qui•n- d• alguna forma •• •ncu•ntran alounaa influencia• 

lev•• o importante•, •eo~n sus afectos lit•r•rios, entre loa 

que menciona •n varia• ocasione• a Jea• Asunción Silva, Eduar

do Carranza, Aurelio Arturo, Jorge Bait•n Dur•n y Rafa•l Maya. 

Pero el estada general de la paesia colombiana na lo va a 

al•ntar a ••cribirla, ni mucha mwnaa. Una tradición y un mmdio 

••pacifico, alimentado d••d• •u• clase• d• lit•ratura con •u 

maestra Eduardo Carranza. Una prActica lit•raria qu• int•nta 

una primera salida d•carc•a acompaRado de Carla• Patifta, pero 

frust~ada por la violencia y •1 incendia 1isico y social de 
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1948. Una participación decidia en la revista más importante 

que •• haya publicado en Colombia, al lado de los 11 orandes 11 da 

la •poca. Un viaje sin regreso a México, en 19~6, del cual 

sólo ha vu•lto a Colombia durante cortan tamporadaa, tal vaz a 

visitar al territorio de 9U infancia y el de nua amiQos entra

Rables1 P•ro viaja que lo situó definitivamantm an dos traba

jos& uno, ajeno totalmente a la poea!a pero lleno de viajas y 

d• tortuosos caminos burocr•ticos, de aorprasas, d• permanen

cias an hoteles, da esperas angustiosas, de vualos nocturnos y 

d• r•pidaa partidas otra vez hacia MéMico, donde msa otro 

oficio definitivo de la escritura lo ha a&perado y acompa~ado 

•i•mpre. Alli, en Rl solariego ••pacio de su casa, en el 

interior da su esp~ritu inquieto y fiel, y an el •noa~oso 

••pacio en blanco de la p•oina, maduró su obra y p•rf iló su 

mundo poético y narrativo hasta qua·tom6 vida propia y sa echó 

a rodar por el mundo, ya en forma incontrolable. 

Para lograr ••t• trabajo, ha acudido a los apoyos teórico& 

b••tcos, sin que •atoe alt•r•n o usurpen •l mundo po•tico da 

Muti•1 •obr• todo, tratando de no traicionar l•• ideas d•l 

poeta sobre la •scritura, la poaeia, la lectura y al an•lisis 

de le• t•Mtos literarios, ••cuchadas •n aus chArla9 y confe

rancias, en las convarsacicn11• informal•• y an sus 'mismos 

textos escritos. Sin embar;o, an contra de su parecer, he 

visto la necesidad de tomar su poes!a en los dos planos b•ai

cos del siono poético, presentados por la teoria literaria a 
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partir del formalismo ruso, especialmente con HJelmslev, 

Jakobson, Graimas y otro•, los cuales consideran el eiono en 

dos planos1 al de la expresión y el del contenido. Basado en 

esta división convencional, meramente did~ctica, analizo los 

asp•cto• formal•• y lo• asp•ctos eaenciales de la poesía de 

Mutis, seg~n los temas de la poesía, la muerte y el 4mbito 

nocturno. S•Qdn ••ta consid•r~ción, y teniendo en cuenta la 

necesidad de buscar al sentido, saoón mucho• teóricos proponen 

en sus ••tudiow, paro también ••odn mi• n•cesidadea particula

res, trato da avanzar en ••ta dir•cción, basado en unoa cuan

tos poema• que no como modelos sino como concrecionas permiten 

••t~ interpr•tación dn forma m•s cuidadosa y profunda, a la 

luz del estudio de una fiQura planteada por Raatiar, Graimas, 

Court•• y otro• teóricos, llamada iaotopia. Se;ón asta hipóte

sis, •l t•MtD litarario m4s rico •• Aquel qua contiena dos 

i•otopias o m••i •• decir, qu• •• caractariza coma pluri

isotópico. Sin mucha raferencta teórica, trato da aplicar este 

m•todo a alguno• de eua poemas, y r•l•ciono •u• ••nt~do• con 

otro• poema• y otro• ••ntido• sugerido• por ••tos. 

Por óltimo, prasento bravam•nt• al contenido de mi trabajo. En 

al primar capitulo •• busca la po•ición racional d• Alvaro 

Mutis frente a la pcasia, la creación po•tica y •l poama 

escrito, rastr•ada •n sus d•claracicna• o articules no litera

rios, con al 6nimo de dar coherencia y unidad a estas ideas 

di•persas dal autor •obre un tema tan importAnta da su traba-
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Jo. B•QUidamante. intente •ncontrar au po•tica •n su po••ia• 

siguiendo la• id••• o sug•r•ncia• •Mprasadaa en forma danota

ti va en sua poemas, en lo• que manif iasta el fracaso del poema 

porque las palabra• no puedan plasmar la pa••i• vivida y 

sentida por •l poeta. En el tercero, •• ccncwntra eata b~•

quwda en poemas que después da 1973 interiorizan la bdaqueda y 

la concentran m~s en la subjetividad que •n la •Mterioridad, 

como ••• de11cubrimientc a1ortunado que se 1•• en "Una calle da 

Córdoba"s paro el poema no •• origina preciaam•nte •n el yo 

del poeta sino en espacio• • instancias aup•riorea, •n la 

vida, •n la r•alidad misma que rodea al poetas •1 poema eat~ 

hecho d••d• siempre. El cuarto capitula aborda el problema de 

la po•ibilidad d• una po•tica •n Muti•, en •l qu• •• plant•• 

la dobl• viaiOn d• Muti•• d• un lado •l poama ind•p•ndi•nte dD 

la• palabra•1 y de otro el poema escrito, 1racaaa de la poe

•i•I p•ro na s• inclina par una de la• do•• sino que permanece 

en ••a contradicción y en ••• limite. 

En quinto lugar •• anal~za la piel del poema d• Huti•• •u• 

••pectas formal••• sint6ctica•• ritmicoa y sonoro•• para ver 

hasta dónde p•rmanecen c•non•• preawtablacidow y hasta dónde 

su po••ia buaca medios eMpreaiv~s or1g1nalao, propiow, novedo

•os o ranovados. El ••Mto capitulo trata de pracisar el f•nó

meno d•l verso y la prosa •n Muti•, ya que su po••i• pr•••nta 

v•r•o•• veraiculos, pro••• y m•zcla d• ••tas 1orm••• en una 

••pecie de indefinición o b~equada muy particular••· En ••pti-
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mo lugar se analiza el ritmo de la ewpreaión y el ritmo del 

contenido, teniendo especial cuidado con el ritmo de su poesia 

en prosa¡ esto permite entender que la poesia de Alvaro Mutis 

tiende a un ritmo aamAntico por •ncima de ritmos fónico& o 

musicala•, o d• alguna figura métrica id•ntificable, caracte

rística que ae evidencia en el poema "Los elem•ntos del desas

tre"• pero tambittn •• mir• con cuidado un poema construido en 

versiculos, como 11 Hoirologhia". 

El octavo capitulo •• aventura por lo• problemas del ••ntido 

•n R•ta. poesia, a p•rtir del tema de la muerte en 11 El hll.ear", 

uno de los po•m•• preferidos del autcr1 •n •ute •• encuentran 

tres tema• o sentidos auperpuasto•, cada uno con méa profundi

dad y alcanc•• si~nificativos qua •l anterior. El si;uiente 

rastrea el sentido polivalente del nocturno "La tenue luz de 

••• 1•mpara ••• 11
, haeta encontrar que la lucha de la llama de 

una vela con la oscuridad, •• trans1orma en la lucha entre la 

vida humana y la muerte, mas no dentro de la ••cala de valoras 

de nueetra cultura accidental. El d•cimo •xtimnde el an•li•i• 

del tema de lo nocturno a todA la poesía de Mutis, con al 

int•r•• centrado en el aspecto sign11icativo y sugerente de 

este Ambito en su poesia. Por ~ltimo, •l capitulo undécimo 

trata de unir estos tre& temas de la mu•rta, lo nocturno y la 

poe•i•, en •l po•m• "La tenu• luz de esa lámpara ••• 11
, para 

rematar as! aeta nuevo int•nto acad•mico, entra otros efec

tuado• en Colombia, México, Venezuela y Estados Unidos, por 
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desentraRar los secretos, explorar les sentidos, vivenciar la9 

•xpari•nciae e intuir la• sugwrwnciae d• la pcesia de Alvaro 

Mutis, quien no eólo se comunica por medio da su obra sino 

que, a la vez, nos daja incomunicado• can esa mundo facilista, 

pwdante, r•tórico, pesado y glamorcso que nas prometen el 

proor••o, la tacnolcgia, las ideolcgias y tantos otro• •ndria

go• enga~c•o• de nuestra época finisecular. 
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1. LA POESlA DESDE LA RAZON 

En diversas ••critom de AlvAro Mutis, diferante• de •u crea

ción literaria, puede rastr•ars• au pensami•nto y su poaiciOn 

ante la pc•s!a, el po•ma, le cr•ación po~tica y el po•ta. 

Nunca ha escrito una po6tica ni ha pensado hacerlo. Sin 

embargo, en diverso• ••crito• •n pro•a y en algunas ••trevi•

taw no ha podido evitar las referencias al tttt:1a, ni ha podido 

evadir loa interrogantes de los criticas y de los lactare& 

sobre lo que rapr .. enta para •1 la paesia y al oficia de 

escribirla. 

Esta bdsqueda ee sostiene en la razón, pues para •1 caso ae 

toman en cuenta las ref leKiones, lo• planteamientos dir•ctoe 

sabre el tema, la• declaraciones, las opiniones del autor¡ 

discursos en loa que controla cada palabra y pr••enta uu 

p•n•ami•nto en forma coherente, lógica y directa ante el 

lector o •1 entrevistador. Pero ente no aigni1ica que Alvaro 

Mutis pr•tenda revelar el ideario y •1 método que •ubyace en 

sus textos. Ante• bien, implicitos, •i•t•rics, •orpresaa, 

•ugerencias, •il•ncioa, id••• impreci••• y lapsus •• la 

e&capan ante el aco110 de loa entrevistadores. En eti.tas diver-
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sas manifestaciones ee e•conda la vivencia intima, la revela-

ción incomunicable, la pre&encia de lo inefable, la lucha 

interior, la necesidad de expresar con las palabras lo inex-

preaable por estas. Debido a esto, ne hay que buscar en sus 

palabras una poética precisa, sino tantear en ellas la posible 

poética de su escritura. 

Se entiende la poética como una teoria interna de la obra. 1 

Pero an m•s de una ocasión Alv~ro Mutis se ha declarado reacio 

a este tipo de an4lisi& y de estudios. Su pcesia parece 

repeler cualquier estructuración, el encaaillamiento en los 

métodos formalea, o la tmorización segón métodos antructura-

lietas o científicos. Esto no impide buscar en sus palabras 

las peculiaridades de wu creación pOética, como un •carcamien-

to qua permita pwnatrar y comprender con mayor lucidez y 

sensibilidad su poe&!a. 

La más antigua declar~ción de Mutis aparece en el periódico ~l 

Tiempo1 2 

'v•••• al respecto el Dicctonarto de r•t6rice, crlttca y 
t•ntinalogl• literaria de Angelo Marchase y Joaquín Forrade
llaG. Barcelona• Arial, 1978. p. 324-326. 

?La mayor parte de las referencias de a~te capitulo se 
•ncuentra an1 MUTIS, Alvaro. Po•sla y prosa. Bogot41 Instituto 
Colombiano de Cultura, 1981. Para abreviar, se citará esta 
fuente con la sigla PP, y a continuación la p~Qina correspon
diente. 
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El Qran·· 1racaso que de•de el comienzo de lo• tiempos "es 
la. poesia" no creo caritativo compartirlo con nadie. 

Este punto de partida parece una afirmación absoluta, y a la 

que el poeta seguirA siendo fiel por medio de su oficio de 

escritor. A partir de estas palabras, en las que no falta el 

sentido del humor, pueda indagarae por la función de la pee-

•ia, la cual, eagón Mutis, consiste en "crear valores esté

ticos permanent11s 11
, 

1 criterio aplicable a cualquier arteJ es 

decir, todas la• arte• con•~rvan una misma y compartida fun-

ción. Si talea valoras coinciden con alouna vi~ión determinada 

de la situación dal mundo, no aignifica que la obra contenga 

un mensaje de tipo politice, o que la• masa& le deban eKigir 

al artista una visión determinada de la raalidad para la 

solución de •u• problam••· 

ARade que eata función compete tambi•n a lo• d•més intelec-

tual•• en la era actual, a quienl!li le• concierne "trabajar 

para la creación d• valores ••t•ticos permanant••, y la con

aarvación justA y verdAdera de los creado• an al pasado" •2 No 

admite hablar de la función social da la literatura porque "la 

prosa de d•terminados aacritore• nas conduca diligente a los 

camino• del m.i• profundo sueA0 11 .J Asi aclara, antonca11, eaa 

lpp, 041. 

Zpp, :!:S7. 
1 Ibidem. 



26 

ccnsietencia d• los valora• estéticos permanente& de la obra, 

al eKcluir los mensajes pr•meditadoa que buscan fijar la obra 

d• arta en una sociedad, una •poca o una visión del mundo 

determinadas. Postula, méa bien, valores permanentes y univer-

•al es. 

Ccnsid•ra que la pr•ocupación por •KiQir a loe artistas un 

compromiso, y a sus obra& una función social, que ciertas 

tendencia• id•ológica& o ;rupou buscan, •• producto de la 

Oltima guerra y de sus antecedentes v•r;cnzosos. Sag~n él, los 

v•rdadaro• poetas no se perjudican por la ~xi;encia d• un 

mensaje, aunque la literatura sL puede •Ufrir P•rJuic!os. 

Todo ••to de la litmraturA teatimonial y comprometida mm 
e~~~~~ .. ~na patraAa caracter~stica d• los ti•mpos en que 

En 1982, •n converaación con Rosita Jar•millo, pr•ci•ó mAs 

••t•• id••••2 

Cuando •1 h•cho politice adqui•r• una proyección, una 
grand•z• y un orden trAgico, un orden da destino y •• 
incorpora al mundo mitico y cer•monial de la poesia, 
entonces e&e mundo político es poeaia. 

lpp, !17!1. 

1JARAMXLLO, Rosita. Una visita al mundo ceremonial de 
Alvaro Huti•. Fabul•ria. Hanizala•, ago•to 1, 1~82. p. 10. B• 
ccntinuarA citando esta antrevi&ta con las letras RJ y la 
pAgina. 
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Cuando se pene al servicio de la pequeRa an~cdota politice 

cotidiana, d• la politica de todos les dLas, se convi•rte en 

panfl•to. B• soluciona ••te conflicto •n al arte bien hecho, 

porque ••t• siempre as revolucionario. 

En 1969 habia declarado1 su ••cepticiamo sobre la n•cesidad o 

posible función da la poe•ia1 11 el da•tino de la palabra ••cri-

ta, sobre todo en forma d• pooma, m• parece terriblemente 

precario." Plantea, adem•s, que la certeza d• esta afirmación 

la produce dificultad cuando •• sienta a escribir. Incluso, 

afirma que na existe ninguna función •n la pcesia, aunqu• 

acepta can reservas que 

puede ••r la comunicación entr• muy pocas personas, gene
ralment• amigas del poeta ••• y a la• cuales 1•• pueda 
h&c•r ll•var ••a carga qu• uno ha puesto •n la• palabras. 
P•ro, d• veras, no creo qu• ten;a nin;una trasc•nd•ncia 
escribir po••La, sobre todo •n el mundo actual. La po••!a, 
como la r•liQión, no• refiere a nosotros mi•rnaa, a nuestra 
~~~!:~:~•!i:~d~i=~o~~i6n qui•r• an •l mundo actual qu• lo 

Porqu• los sistemas social•• qui•ren lo cantrario1 que vivamos 

fu•ra de nosotros mismoa. Par esto, Mutis considera aoapecho-

so, delictuoao y absurdo ••cribir po•a!a. Ad•m••• vaticina el 

futuro da •sta1 "crac que •• va • refugiar, subr•pticiam•mnte, 

en medios como la publicidad 11 .J En ••• mundo futuro -feliz, 

lp Ignacio Solar••• PP, ~71. 
Zpp, ~71. 
1 Ibidem. 
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prooramador y condicionador de las per•cnas- intuye la peli-

oro•idad de la pees.La, pu•• "nadie tendrá dilrecho a no ser 

feliz. V, es obvio, •i aloe tranemit• el arta -Y la reli;ión

es infelicidad 11
•

1 Por~ue aer poeta, rom4ntico, místico o 

escéptico va centra las reglas del juego, ya que en e&tas 

cuatro maneraa de •er, an estas cuatro actitudaa, se encuen-

tran el dolor y la angustia, an los que se bama la felicidad 

que disfrutan, su sati5facción. 

Los misticos de la Ed•d Madia ••• •abian quo todo ee dati
pierta si somos capaces da renunciar a todo. Eato, ya 
desda ahora, en un mundf que busca al placer e como dé 
luQar, suena a aatupidez. 

Por lo visto, eobresale su escepticismo fiebre la neceaidad e 

la función da la literatura. La literatura es una "servidumbre 

doloro•a, y no &i&nto por ella la ml!lnor simpatia. 11 l 

En 196~, mn su articulo 11 Grandeza de l& poesia"4 , ante lao 

pruebas de su libro experimenta una primera •ensac:ión da 

11 daa;ano 11 ¡ contempla las ºmismas palabras", 11 imAQenes siempre 

de p•r'petuar lo inasible" 1 siente un 11 amargo sabor a fracaso", 

como •i ésta fuera la paga a 11 tan vano intento"' ve la "inani-

dad" del t•xto poético, la carencia de "virtud de eNpreai6n" y 

lpp, 572. 

Z Ibidem. 

l PP, 5ó5. 

4 PP, 38ó-38B. 
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de ••valor simbólico". Igualmente, siente 11sopor 11 , de•encanto 

ante la poasia escrita, ante su poasia impresa. Entonce• se 

formula doa pr•Quntas1 1 

¿paro tiene a1Q\1n mentido escribir poes!a, "hacer 11 poesia 
escrita, en un mundo que va ofrmciendo cada dia m•m vari•
doa y sorpr•ndent•• caminos a la •xpraaión poética, libe
rada del peso muerto, del ueado lastre de las palabra&? 

¿al ••cribir poea!a, no ••tara prolonQando mas de la 
cuenta ••• Qris camino de retórica y de lirismo obligato
rio que diatingu• a toda 1• obra escrita da la Am•rica 
aspaRola, por •l cual transitan cada vez menos hombrea y 
mAs sombras desuatas y risibles? 

La poasia escrita queda rezagada, porque las palabras ya no 

loor•n asir ni remplazar las pomibilidadea da expresión poéti-

ca qu• o1r•c• el mundo. Rezaoo • incapacidad. ¿pobreza de la 

palabra? ¿Mi••ria d•l poeta? ¿Inutilidad d• la palabra imprm-

•a? ¿Di•continuidad del libro? Palabra escrita y retórica 

parecen t•ner ••tr•cho• vinculo• de unión, junto con el "li-

ri•mo obligatorio 11
, caract•risticae de la po•aia nacrita de 

América espaRola. ¿continuar, entone••, con una linea caduca, 

canónica y carente de vitalidad? ¿eeouir lo• pasos de 11 aombraa 

desu•taa y risibl•a"? ¿Qu• otra cot1a quiso decir an 1955 al 

afirmar en la Emisora HJCK de Bogot6 quw cultivar la poemia, 

las letras, no •• un o1icio de orand•a?t 

lpp, 386. 

ZA 0loria Val•ncia de Casta~o. Ver PP, ~43-~49. 
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En "Grandeza de la po12s!a 11 
•• •nfrctnta a •u trabajo co•o 

lector y como ••critcr. Al leerse a •i mismo como escritor d• 

po••ia, de Manera autccr!tica y decapcicnada, reafirma lo 

•scrito en 11 L.o• trabajo• perdidoa 11 1 

La poes!a •ubstituye, 
la palabra substituy• 1 

el hombre •ubatituy•, 
las viento~ y las aguae aubstituy•n ••• 
la dwrrota •• rapite a trav•a da los tiempos 

¡ay, •in r•IDlfdio! 

Ob••rva cómo esta labor da substitución ha continuado prasen-

t•ndasa •n su abra, pero sioue nece•itando la ••critura1 

••cribe poee!a a sabiendas do •ata función "para •nfr•ntar o 

•n•e~ar el paruistente trabajo da los dias, la renovada mise

ria d•l timrapo" .1 Le r1tfle><ión teca el aspscto "'*• itDportante1 

su ~rnbajo poética sigue siendo ajena al r••ta de ~u~ ••mejan

t••• a lo vivido, ha•ta el punta d• que no •• logran lo• 

efectos de comparación, apraximaciOn o id•ntificación. 

La razón da la •xistancia dml po•t• su encuentra "•n este 

tr•n•V•••r las aguas de la nada 11
, •n ••ta continuo pa•tizara y 

esta oficio es tan leQitimc y tan vano como cualquier otra 

trabajo. Se •• po•ta sin remudio, coma la mAnera elegida para 

vivir y sobrepasar •l cae& dm la •xistencia. 

lpp, 387. 
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Tambi6n •• prt1Qunta1 ¿"•n •l poama convencional -l.cu•l ••r~ el 

poema conv•ncicnal?- c ••• J el hombre da ••tos dias puwde 

•atisfacer ••• necesidad de •hacer• la poesia 11 ?l Ba refiera al 

poema cr•ado por medio de palabraa. Porque cierto• hechas y 

ciwrt.as circunstancias, 11 cierto11 relato• d• Bradbury", Mci•r-

tos te>Ctos publ icitario11", 11 ciartas imégenes del cine••, "ciar-

tas ti.cho• de nuestra vida diaria contemporAn•a" 1• parecen 

_.. impr•Qn•doa de poesia que cualquier poc1ma. En los cadAve-

res da lo• cosmonautaw que flotan en el espacio v• "un hec:ho 

dw la ml.s gr,.ndm y de1initivil poosia". 

Este desplazaras de la poasia hacia nuevas zonas y niveles 
de la cotidiana eMperiencia, IAlt pra-ccupa cada vez m•a y 
cada vez ~· dfja mayorm• dudas •obre la •fici•ncia d•l 
po•ma escrito. 

Otro problema se presenta con el idioma en que ••cribes la 

•enaación da inutilidad aa acftntóa y dual• m6s porque •l 

idioa& ••P•Rol "comienza a prescribir •ntrm lea hombr••ºI •• 

un idioma que ha ••rvido e 11 literaturas de tercera zona, a una 

rmtOrica RcRe y ••t.4'ril 11
, aunque reconoce qu• Carlos Fuentes, 

Julio Cort6zar, Mario Vargaa Lle•• y Gabriel Garcia M4rquaz 

conmarvan 11 una po•tsia danaa, que abandonó para aiamprm loe 

poemas escritos" por sum contempor4neos. Pero esto, tampoco 

1 Ibid&m. 
l Ibidem. 
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pueda salvar al mundo de la• letras ibéricas de "su evidente 

decrepitud, de su futilidad inminente 11 .1 

A pesar de sus dudas y sus insatisfactcrias sensaciones ante 

el poema escrito, y de la& otras posibilidades po6ticae que 

ofrece el mundo, se plantea la necesidad de la poeaia, aun con 

Bu& carencias, sus limites y su esterilidad. Un taMto escrito 

va hacia el olvido, hacia el anonimato, 11 hacia la efimera 

memoria de los amiQos 11
• Lo importante, lo que permita ver la 

Qrandaza de la poesía, consiste en que el libro ha cumplido 

11 e•e uordo trabajo n~casario que ha preservado al poeta de un 

destino más provisorio que el de su libro 11 .t 

Tal vez, entonces, antes de imprimirse el libro, antes de 

escribirse el po•ma, mientras se escribi~, mi•ntras la palabra 

luchaba por expresar la revelación de la verdad, el poeta 

sentia y encontraba al sioni1icado de su exiatencia en el 

mundo. Entoncew, escribir e• un oficio legitimo aunque vano1 

un intento por alcanzar ema poesia que en al mundo se da en 

hechos, circunstancias y manifestaciones que propiamente no 

persiguen un fin poético. 

Mutis guardara fidalidad y defenderA anta sólida posición 

durante toda su vida. Desde 19~0, ante la obra La p1•l da 

:PP, 388. 
Ibidem. 
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curzio Malapart•1 , presanta los aspectos de la poesia y de la 

vida, dal oficio del poeta, de la función de la poeeia, que 

tanto contin~an interesAndole. D•staca, por ejemple, cómo La 

pi.el• 11 ravive can una 'fidelidad de •Mamen clinico, el maneo 

d••l•imiento de los valores que por treinta &iQloe han aceta-

nido l& vida del hombre occidental sobre la tierra 11
• alienta a 

quienes viven la muerte de la cultura occidental, y d• pronto 

destruye "la alentadora imagen que anteiro trazara 11
, 

Confirma, con base •n esta obra, sus criterios, su mirada 

critica a la literatura, sue •»iQ•ncias a los texto• litera-

rios, sus ;usto• estéticos y eu constant• b~•queda como lec-

ter. A la vez, los motivos de su elección, los temas recurr•n

t•• de •u poe•ia y la• preocupaciones de su o1icio de pcetA. 

Entr• 1973 y 198~ •• acantdan eu• posicion••• •• aclaran y 

casi •• convierten en abs••ion••· Aunque •n aus articulas y 

declaracion•• apar•cen nu•vas ideas, repite viejas opiniones y 

•• contradice. 

el dia que •• acabe 

1 PP, 448-4491 "La piel, libro de lo• muerta•º· 
ZRABAGO PALAFOX, Gabr-iela. Mutia1 "El billar- y la poeal.a 

acabaron ccnmiQa". t1&Qazin dominical. El Esp•ctador. BogotA, 
diciembr-• 14, 197~. P• B-9. 



34 

En 1969 habJ.a a1irmado que aunque la pcesia 11 no es un fenómeno 

de mincr"i••", •i es aHclusivista.1 También agr•oó que no hay 

motivos para penarse n•rvioso, "la pce&ia sabe •aperar, tiene 

paciencia, se reservil ••• 11 En 197!5 recalca aste cart&cter exclu-

sivista, porque llega a pecas personas¡ y considera m4& rece-

mendable escribirla "con la idea de enviarla a lo• amigos 11 

debido a que en el poema mismo se encuentra la recompen&a. No 

interesa la suerte que corra el escritora máa bien cree en el 

car•cter intimo, personal e intenso de la pcea!a. 2 

Sobre la intuición poética dio una de•cripción1 "•• una visión 

intensificada y profundamente enriquecida de la realidad ••• 

una visión totalizadora" 1 la poeaia •• el "conocimiento p•r ..... 
Ea el más completo de los conocimientos, win duda el que 
va m4s lejos. Ioual al conocimiento.que da la poes!a, sólf 
lo da la experiencia m!•tica que •n el fondo •• lo mismo. 

M•• adelante amplía eata ide•1 

Crear esa realidad enriquecida, esa visión, esa certeza de 
que eso que el poema te está diciendo es verdad, e• un 
pedazr del mundo resumido, hallado, creado en eae instan
te ••• 

1 PP, 568. 
!RABABO PALAFOX, Babriela, op. cit. 
: PP, 641. 

PP, 642. 
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V aor•o• al car•cter invocatorio d• la poes!a1 

El poata ••tA tocando elementos tan secretee, tan claves 
de la vida, qua•• muy sano fr•cu•ntarla y escribirla. 1 

Sin embaroo, •• reafirma en lo dicho en 1969, pues no ve un 

futuro claro para la poaaia. Corrobora este presentimiento con 

"la voluntad d• suicidio y de deatrucción" que va a llevar a 

la humanidad a destruir•• como especie. 2 

En cu articulo "Mi verdadero •ncuentro con Aurelio Arturo 11
,
3 

resalta •1 11 •mbito da nostalQia. 11
, el 11 riQor y transparencia", 

la 11 condiciOn Mar;inal" y la "esplttndid4. calidad 11 de la po••!a 

da esta escritor colombiano. Concuarda con lo dicho en 197614 

mivntrae l•i• fforada •l Sur, de Aurelio Arturo, en Tepcztl•n, 

las palabras d• cada po•m• •mp•zaran a d•Cirm• la pl•n• y 
secreta h•rmosura de •u d••iQnio. a mostrar~• los mA• 
escondidas camino• qu• al poeta •• prapuai•r• r•corr•r •n 
••• •f•n ci•Qo y sin ••paranza da crear para •l hombre 
otra• mundo• y otras su•Ras que caai nunca merece. 

En la •i••• •paca afirmo$ que no se deb• difundir ta pa••ia. 

La paesia• ella misma, tiene una carga de verdad, una 
carga visionaria que le da una vida. una trayectoria en al 
d•stino d•l hembra. 

1PP, 647. 
2pp, 649. 
1 pp' 432-43:!. 
4 A Guill•rmo Sheridan, PP, 434. 
lA Rómulo Ramir•z Rodrigu•z, PP, 6:1:1-6:17. 
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Por esto considera que al hombre no hay que llevarle poas!a, 

como el ca•o que cita del campesino dal Chimborazo, quien 

tiene "su propia poesLa, su propia canto ••• su propia noción 

poética d~l mundo que le basta y satisface inmensamente y en 

••• momento son tan v~lidas como la poesia da Mallarmé".1 Nada 

vale difundir la poeu!a, pues asto forma parte del delirio 

consumista de nuestra &ociedad. La poesia y &u difusión son 

AAoa después, cuando reflexionaba sobr9 la labor del escritor, 

dijo1 1 

Se ••cribe para dejar en el papal algunaa de nuestras 
personales Vi•ioneu del mundo y del hombre1 ea&• visiones 
son nu•stro •er m4s esencial y cierto y su permanencia en 
la memoria de los otro& ~•i sea transitoria- es un con
eualo anta la inminencia de la nada en qua vamos a sumer
girnos. 

Se destacan dos aspectos1 el escritor 1ilosofa, plantea una 

visión del mundo en su obra, pla9ma un pensamiento particular 

sobre el universo y el hombrea en ~ltima instancia, subyace 

una ética en la obra artistica. De otro lado, la permanencia 

ant• la nada que se avecina como futuro inmediato, la perma-

nencia de esas visiones en la memoria d& la humanidad, a 

manera de con•uelo. En "Grandeza de la poesia 11 planteaba que 

lpp, 6!56. 
2A Diego Oquendo, PP, 651. 
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la razón da la •><istencia del poeta consiste en "transvasar 

las a.gua.a de la nadaºs ahora se refiere a 11 un conauelo ante la 

inminencia de la nada en que vamos a sumergirnos". Al li decia 

que •1 po•ma Vil hacia el anonimato, ºhilcia la ef imera memoria 

de los amigoa 11 s ahora alberga menos subjetividad, pues ya no 

piwnsa sólo en los amigos sino en la memoria transitoria de 

"los otroa 11
• Amplia., pues, 111 campo de la recepción da la 

poesia1 abre una posibilidad, siampr• dentro de la restricción 

d• la tranaitori•dad y da la nada. 

9-'lala otro aspecto1 •l reconocimiento de que enm daa4nimo que 

l• despierta la p4gina en blanco •• dabe a una evidencias 

"todo ya fue dicho y dicho en forma p•rfacta. ¿Para. qua, 

entonces, insi&tir en lo miumo y con madiocras medioa? 111 Se 

siente atrapado en ••• región •in salida. No toma la poaición 

de "arte por •1 arteº ni dal arte por la humanidad o alglln 

otro fin. La solución se encuentra en 

•1 arte cumplido como una artuaania irrcmadiable 1 como un 
d•atino d•l cual no noa podemoa eacapar. O crea• o te 
mueres. 1 

En 1982 concibe m6• íntima la noción da poee.ia1 "ese rescoldo 

tibio que queda deapu•• de una inmensa hoguera, de un inteneo 

trabaJo".J V responde a un viejo interrogante de 1969 1 cuando 

1 PP, 601. 
z PP, 602. 
l RJ, B. 
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equiparaba art• y raligión como productoras da infelicidad. En 

esta oca•ión atribuya una 1u•nta religiosa a la poasias 

Creo que la poes!a euceda en esfaras, an mundos harm•ticos 
superiores a noaotroa y que nea trascieñden. El que no 
cr•• •n una trascendencia en el trabajo poético, est• 
pardido. Crac que la poeaia •• •••ncialmant• m~gica y 
•••ncialm•nt• ceremonial. 

Elementos de trascendencia no dichos antas •• revelan ahora• 

magia y c•r•monia, mito y rito vinculados, como •n loa pueblos 

ind!Qena• prehi•p•niccs, a lA poaaia. La palabra tiene pod•r•• 

en la magia, y convoca, re~n• y act~a •n la ceremonia. No 

proviene sólo de la realidad intima del poeta sino tambt•n de 

"mundos herméticos superiores a nosotros y qu• nos traaci•n-

d•n". V sin olvidar todo lo dicho •n •1 pasado, reafirma el 

car•cter invocatorio que le atribuyera en 19761 el oficio, •1 

trabajo po•tico 1 •• un acto de invocación• 

Trabajar no as m61o ascribir. Trabajar puede ser, en la 
poeaia, apr•ndar a ver, aprender a vert• a ti mismo, a 
mirar ••• otro lado que tiene cada hora nuestra vida. 
Estarlo vigilando. Tratar de eorpranderlo siempre. Ahi 
a•tA la poes.La. 1 

No basta al acle trabajo de arta•ano. Se n•cesita del artifi-

cio, del juegoJ •stos forman parte de ese trAbajo de invoca

ci6n1 "•ntre mi.e capacidad ltldica t•ngaa, más carca eat.is de 

la magia. 112 

1 Ibidam, 
z Id,.m, 
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Aprend•r • v•r, ver•• a si mismo, mirar •l otro lado de la• 

co•a• y de lo• suce•aw, el otro lado del tiempo de nuestra 

vidat mirar y ViQilar, acachar, aorprenderla siempre. Artifi

cio y Juego, mas no el Juego de distracciOn •ino •1 vital, el 

Juego peligroso. La palabra atrapa y nombra para loorar e1ec

to•1 •• adelanta al acontecimiento. o, mejor, •• convierte en 

acontecimiento, en la cosa sorprnndida. 

Poesia y magia, poe•ia y c•r•monia, po•eia y mita, poesia y 

JultQo, poes!a y rito, po••!a y religión, poww!a y vida. La 

po••ia1 "Juega de condenadacº, ''un t.rabaJo endemoniado". 1 

Ahora bien, la e>eperi11tncJ.e diaria elimenta a la poe11!a1 pera 

una experiencia en una continua contradicción, pues la belleza 

del mundo continuar• mientr&a que el hembra •& muer• paulati-

nammnte. 

En 11 Ep!atola innec••aria a Manual f'1aJ!a Yal leja"Z afirma que 

la clave de su obra escr~ta se halla en que lo qua dice es 

verdad. En la. lucha por a•cribir "lo da inventar no vale, ni 

nos lleva muy lejos, ni dmJa hu•lle alouna mn la vana m•morie 

de lo9 hombres". Destaca en El vi•nto lo di Jo de este eacritor 

11 la verdad tan probada de la vida y •u experiencia", la ºdas-

l¡dam. 
z PP, 436-438. 
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nuda evidencia de lo que el olvide y la muerte van tomando de 

noaatros mismos". Y sobre Apollinaire, en otro articulo,I dice 

en "e11a magia leve, pero inolvidable e inconfundible en que 

nos envuelven". Ideas similares, aunque insistiendo en al 

acabamiento continuo del hombre, encuentra an Lo• últl•o• 

sol•s d• Enrique Molina1 2 

Hay un "saberº tan hondo en vstos. poemas de Melina, un 
acarcarae oereno y deaarrollado al d•licioao y doloroao 
paso de los dias, con eu cortejo familiar de peque~os 
desastres y la punzante llamada de un deseo siempre reno
vadoa hay una tan vieja y cierta mirada a ••• lado ••cre
ta, pero eaancial qua ouarda cada cosa, cada ser, cada 
visión que nos visita ••• 

A la poa•i• de Mutis la pr•ocupa la •alvación, la tre•cenden-

cia, la permanencia. Esto parece contradictorio en él5 pero no 

•• para;rina la insietencia •n e•t~ aepecto, como cuando •• 

ra1iera a la reticencia da loa aditorea con la obra da Carla• 

Martinez Riva•, de la que a1irma que es •><celaa y ºcuyo anoni-

mato ofenda la peco que en ••tos tiempos nos puada quedar da 

1• en la poesía y da certeza de una ••lvación por el camina de 

lo bello y pardurable. 11 l 

: pp. 1508-1509. 

1
PP, 1510-:1511. 
PP, 1522. 
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Alvaro Mutis acepta la r•capción de la poeaLa. Considera 

importante que lo lean porqua en esto reside la ViQancia del 

mundo del poeta1 

Deja de ser un mundo cie;o, un callejón •in salida en el 
que ••tamo• viviendo. Lo hemoa comunicado y esa es la ;ran 
maravilla de la poe•ia1 el compartir y el comul;ar en 
astas vivanciaa, •n astas esencias nuestras. 

Para •l, la poesía rapreaanta el anti•~ito absoluto. 

La poeaLa pertenece a len dio••• y reor••• a loa dio9es. 
Por eso •• un trabaje de condenados y de la ;ente desti
nada, ca•i seguramente, a suplicios inmansoa. 1 

En 19Se,2 adoptó un punto de vista •imilar1 

Hacer poas!a •• como trabajar ;ases •cides y metales sin 
m••caras, sin QUant•• protectores. Ea una labor profunda
mente aolitaria, d••olada, y da absoluta intimidad y 
soledad. 

En 1969 •MPr••ó la terrible pr•ceriedad del destino del poema. 

Si•t• aAos despu••J dijo que vivir ••perando el poema es 

1111ntre;•r•• a la estéril anoustia 11
• Prosa y pees.La, aunque con 

apariencia e instrumentos distintos, conducen siempre a lo 

mismoa no la• siente eMcluyent••· En 19704 coneidera que el 

1 RJ, 9. 

lvALDES MEDELLIN, aonzalo. Crónica regia [•ntreviataJ. 
5-bado. Uno •4s uno. M~xico, No. 386, 1•brero 16, 198~. p. e. 

lpp, ~71 y PP, 617. 
1RABA60 PALAFOX, aabriela, op. cit., P• e. 
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poema es la 11 inmen•a r•compensa 11 , y no crea en otro tltKito 

posible. En 19821 lo confirma con m•• contundencia1 

Para lo ~nico que sirve un poemA es para constatar, en 
palabras, u~ fracaso. El abismo que existe entra la orga
nización, al mundo, el orden mágico que t~ has visto y 
aquello en lo que se convierte en la& palabras as tan 
orande que realmente lo que queda escrito •n la p4gina en 
sOlo la constatación escrita da un sinieatro absoluto, de 
un fracaso total. 

Se va dilucidando la consistencia de ese fracaao. Ya vimos eu 

des4nimo ante la palabra e•crita, la convicción de que al 

poema ti•n• como destino al anonimato, y que ca•i no puode 

abarcar la belleza dal mundo. El poama conduce al fracaso no 

•Ole porqu• no logra amir esta bellvza, sino tambi•n porque 

todo int•nto, todo ••fuerzo par escribirla, •• convierte •n 

fr&ceao. 

¿Quiz• •• inasible e inUKpresable la manifestación da la 

verdad d•l mundo? Si•ndo la pc~sia m•oica y ceramonial, ¿por 

qu• fracasa en aus intentos? En Muti• se debe distinguir el 

poama propio del mundo y eus fenómenos, del hombre y •U• 

&Kpre•ionms, del poema escrito, construido de palabras e 

impr••o en librea. Ne existe contradicción1 el poema escrito 

es el fracaso ante la poe•~a que •Miute en el mundo, •n la• 

acontecimientos, •n ciertos tewtos, •n cierta• cosas. 
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Otro elemento importante para Muti•1 el poema no termina, e• 

inacabable. No pu•de hablaree de un t•><to t1u··minado1 11nin;l.:An 

po•m• ternaina 11
,

1 y cuando el poeta dacid• pasar un poema a sus 

lectore•, sabe que dicho texto pudo "•ar mucho m.6.s 11
• En ••te 

caeo, Mutie sa refiere al po•ma escrito. Se manifiesta un 

aupueata lucha entre la decepción del po•m• escrito y su 

pcaibilidad pcética1 

Pero hay un •omento muy dificil de determinar, llene de 

~~~-~-~~=-~= ==~~~fm, de pósa y d• luc .. de alarma, que te 

Eetaa palabra• desconciertan• sólo cuando ve el poama en 

letra• d• imprenta• 

El powma escrito e mAquina, para mi, tiene aloa de inmadu
ro, de inecabado. La letra d•e•trimupcrt•u"rat•d•cc

1
m
1

nciqtuieval.f da al 
poema nu armadura final, su 

A1irmacion•s ciertas an términos da l• mirada1 al poRma se ve 

•n el teMtc publicado, ne en l•• hojas ••critas a m•quina. 

Pero, ¿ae V• el po•aa? ¿Cu61 poema? No pued• tratarse sine del 

poema a&crito, aquel que produce en el poeta la aens~ción de 

fracaso ant• al otro poema, eea que va andando por el mundo, 

al inasible, el inexpresable. .El poema no termina nunca. Ese 

poema qua· ve con "su armadur• final, •u estructura definitiva" 

IRJ, B. 
l Ibidem. 
3 Idam. 
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aquivale al definido por Mutis como "un eterno borrador 11 ,1 un 

enaayo, un intento¡ un fracaso, una derrota, un peli;ro. una 

mentiras una palabra fijada, una palabra corta ante el poema, 

ante la belleza y ante la verdad. 

Sobre el poeta dijo1 2 

Un poeta •• un hombre con cierta particular aptitud para 
descubrir la poaeia que anda suelta por el mundo y por la 
vida del hombre. Un pobre diablo, en suma ••• 

Se capta coherencia en las ideas da Alvaro Mutis •obre la 

poeaLa, el poema y al poets1 y se rea1irma ••ta poaición cada 

vez mAs con el paso del tiempo, ain contradicciones fundam•n-

t.w.l•s. D••de 1969 habia a1irmado que 11 me;uram•nte el poeta es 

un esp6cimen que tiende a daaaparecerº, tal vez porque nunca 

lo;rarA captar esa pceaias al menes, no lcgrarA expresarla en 

el poema escrito. 

Sobra •1 ascritcr latinoamericano dice1 

Por muy bu•ncs modelos europeos o ncrtaamericanca que 
tenga el escritor de Améric• Latina necesita inventarse su 
propia tradición para sobrevivir en •se sitio tan espe
cial, tan di1er•nte al resto del mundo, en donde le ha 
tacado •n •u•rt• nacer. En •••• circunstancias -t1n pueblos 
da mis•ria, d• anal1abetcs, •in ninguna tradición cultural 

~~~o ~0p~~-!~~~:;t~~rd::~~!;~~ ~~c!~~~~n~g ~~~~p~~~¡~:~~~-
1VALDEB HEDELLIN, Gonzalo, cp. cit.,. p. 6. 
:PP, ~67, a Leonel Giralda. 

PP, 374. 
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Mutis date•ta la condición de poeta en la que caen mucho los 

suramericano•, "con una complacencia qu• a veces llega a ser 

ridícula. 11 Sólo cree en que 11 cada uno tiene que trabajar •n su 

obra y ••p•r•r a qu• ••• obra ••defienda •ola. 111 A•i, ante la 

int•r••• qua 11 el poeta est.i tocando alementoa tan s•creto•, 

tan clave• da la vida, que •• muy sano frecuantarla y eecri-

birla. 11 

Ante el hembra sient• decepción• 11 ••pecie equivocada que va a 

desaparecer ••• Nos vamos a morir como et1p11ci1t. 11 "Quizl.s el 

~ltimo hombre que hay~ sobr• la fa: de ln tierra ••• un poe

ta.112 Si el fin da la humanidad •• la nada, si la po•s!a •• 

diri;• hacia la nada del olvido, si el powta vigila asas horas 

en que •• va la vide, el poeta •6lo puede p•rmanecer atento 

ant• las dltimoa ••t•rtorea d• au ••p•cie. En ••ta, Mutis sa 

Sensible al momento en que las poeta• dejan d• ser hones
tos consigo miamoa, c•••n d• vigil•r•• y empiezan a caer 
•n la r•p•tición, •n el Juego verbal, an •l ra~ustc de la 
ima9•n1 im•o•n•• bella• •• tan 16cil hac•rl••· 

I IbidRm. 
Zpp, 647, 6~0 y 6~1, para la• tr•• ~ltimas r•f•renciaa. 
1 RJ, 10. 
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Anteriormente h•bia dicho que la poea!a proviena de la• dictt1•• 

y • ••ta• r•or•sa. De ah! que loa que ejerc•n la labor d• 

poetas ••t•n condwnado• y sufren suplicios, pero "la condición 

de poeta •• un pasaportm ••guro para wubir al paraiso." 1 

¿Irania o burla? ¿cual paraíso? ¿Por qué no al olimpo a al 

infierno? Ha hablado de ••feras, mundos h•rm•ticoa superiorea, 

dio•••• ahara •• refiere al para!ao. ¿En qué con•i•t• esta 

salvación, esta mundo da los diosas? ¿Por qu4 la mezcla de 

hermetiemo, paoanismo y criatianiamo? E•to da para pensar que 

el otro mundo equivale a la verdad del mundos la salvación, a 

la contwmplación de 1 .. verdads loa dio•••• las ••faras, a 

otras tantas mani1estaciones de la verdad. Para no espwcular, 

v•amos •u• palabr••• 

D•t•nar. Detener un momento. Ewoa instantes que para uno 
con •••ncialem, eon como •Pifani••· E•• momento en que 
baJa la llama de la verdad, la llama del ••ber y V•• una 
totalidad. La vid& t• da a•to. V uno qui•i•r• quw ••D• 
in•tant•• continuaran. Paro •• qua lo axtraordinario r la 
... ncia da ••o• instantes •• precisamente lo inasible. 

Tal vaz a•to queria •ioni1icar cuando afirmaba que el oficio 

de poeta est4 lleno de palioros. Asir la esencia es ••ir lo 

inasible. El poeta no encuentra satisfacción, e•t~ condenado. 

Ser4 al ~ltimo en cuanto qua captar4 la ~ltima manif••t&ción y 

por ••to mi•mo podr4 salvarse. Para MutiG pocos poetas pueden 

llamar•• granden1 Dante. Garcilaso, Leopardi a Hallarme. Pero, 
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¿Qrandes •n qu6 ••ntido 1 •i ya •• sabe hacia dónd• apunta au 

mirada? ¿Grand•• •n cuanto que ••cribi•ron barradcr•s da 

poeaia? Porque wnunca termina uno un po•ma. El po•ma •• un 

•terno bcrrador. 111 Los grande& craadcr•a -Balzac, Prouat, 

Doatoi•v•ky, Tolatoi- acn milaoroaoas 2 lo• otros, incluidos 

lo• intel•ctualaa, sen 11 lumpen de la poas!aº, 11 plaga lamenta

ble, intolerabla''•l 

En 19aO habi• planteado qua teda labcr creadora•• original. 4 

No creo que •e deba referir lA labor cr•adora a nada. La 
obra d• arta por ai •ola ea ya ~n mundo lo aufici•nt~mante 
completo para ba•tarae a e! miamo y toda ra1er•ncia que 
tenQ• con otros nbJatoa es 14 misma que la mMi•tent• entre 
los planetas del sistuma solar. 

Para Mutia escribir consiste en 

un asunto muy serio •n •1 cual no cab•n pret•Kto• de tipo 
politice, cantimmntel e con1ma1ona1. Hay que escribir con 

!::nt:":~a::: ~~==~:da~~f absolutamente honeato y cona-
~abar m4• dificil da lo penwadoa no concibe lo pae•i• como una 

arte•ania ni como ertificio verbal. Se ••cribe para un lector, 

no para si miemo. 

1VALDEB HEDEl.LIN, Bonzalo, cp. cit., P• 6. 
:PP, 6a9. 

Ibidctm. 
:PP, 533-1534. 
RJ, B. 
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Ahora, que el trabajo da escribir y da crear debas hacerlo 
para ti mi•mo, es otra cosa muy distinta. En el momRnto de 
hacerlo, •ólo puadea tenar en cuanta tu propio sar. No 
pensar en lo que producir& aquello que t~ escribes en •l 
otro. Sé tó mi•mo, •• honesto, saca tus tripas al •ol y 
d••PUf• Jufgata y ••pera •l Juicio da lo• dem'•· P•ro 
wvidantamante est4• escribiendo para otroa. 

A ase virtual lector no lo puede transformar la escritura del 

poeta. Suceda que 

t~ tratas de aer lo m4s claro posible, tratas de poner de 
la manera m~a evidente tus vivencias, tus parcepcianea, 
tus verificaciones del mundo. Quieras que ese otro sepa da 
ti ain equivocaciones. 

Para Mutis, el escritor opera como un intermediaria, un tranu-

misar entra asas ºfuerzas y podares traacand•nt••"• 

T•noo qua verificar, primero que todo, que aso lo estoy 
h•ci•ndo a travéa mio y con lo que yo t•ngo. Entone••• no 
•• qua ••criba para mi miamo. E•cribo a trav•• da mi 
mismo, con lo qu• aoy.1 

Ti•n• qu• DKistir algún l&ctor, pero con uno acle 1• basta. 

D• •ate ideario •ntreaacado de •u• articulo• y •ntrevi•ta• •• 

puede intentar una gen•ralización. Primero, sobre la naturale-

za de la poesía pu•de af irmarue qua desde el comi•nzo de los 

tiempo• ha •ido un fracaso. Ella subatituy• -como las ce•••• 
el hombre, la naturaleza-, paro se manifiesta aj•n• al reato 

de lo• ••meJant••• ya que no loor• que éstos encuentran en 

•lla comparación, aproKimación o identificación alguna. No 

1RJ, p. 9, para las dltimaa tres citas teKtualea. 
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obstante, tambi•n r•presanta •1 m•s completo de loa conoci

miento•, •l conocimi•nto per s•, que va m•• laJos1 sólo igua

lable al ccnocimi•nto que proporciona la •xpariencia m!etica. 

Esto se funda en que la intuición poatica conaiste en una 

visión intanaificada y profundamente •nriquecida da la raali

dad 1 a la vez, •• trata de una visión totalizadora. 

I;ualm•nte, la poes!5 •• invocatoria, ya qua el poeta toca 

•lamentos secretea y claves de la vida. Tiene una caroa de 

verdad y una carQ• visionaria, lo qua le confiara una vida y 

una trayectoria •n el destino del hombre. As! mismo, •• esen

cialmente m4Qica y ceremonial. Adem6• 1 la razón dm la existen

cia del poeta que 111 pmrmita "transvasar las a;uas de 1~ 

nada". El hombr• tampoco podria vivir •in •lla, ha•ta •1 punta 

d• qu• •i •• acaba, t•rmina también el hombr•. Gu car•cter es 

intimo, paraonal, int•nsof "••• r••colda tibia qu• queda 

despult• de una inmen•• hoguera ... 

B•Qunda, Muti• atribuye a·1a poesia la 1unción de crear valo

r•• ••t•ticos perm~nentae, y conservar Justa y verdadar•m•nte 

los valar•• crmadas en •l pamada. Na deba tener un meneaje de 

tipo politice ni •• le debe exiQir que lo teno•· No ti•n• una 

función social. La comunicación ••r6 la ~nica función que 

posiblemente l• carr••Ponda, aunque la concibe restringida 

para loa amioo• del poeta o unos pocos l•ctor••· Porque la 

poesia nos r•1i•r• a ncaotroe misma• -e:omo lo hace también la 
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religión-, a la individualid•d1 produce infelicidad en •l 

hambre. Cr•a ~undo• y •ueffo• que casi nunca al hombre ~•r•ce. 

En t•rc•r lugar, escribir poasia significa crear la realidad 

enriquecidas lograr ••a Visión y e•• certoza da qu• el po•ma 

dice una verdad, un pedazo de mundo paro creada, hallado en 

... instante. V para dejar an al pap•l ••• personal visión d•l 

mundo y del hombre, se escribe poesia. Ah! radica el ser mAs 

•mencial y gropio del poeta -Y del hcmbr•-1 y •• lo que el 

poeta espera qu• quede en la memoria de los otros. Dicho 

trabajo •• invocatcrio1 consiste en aprender a vara• a mi 

•i•ma, 11mirar ••• otro lado de l•• cosas y de las hecho•", •1 

otra lado de cada hora de la vida para tratar de sorprenderlo. 

En este •• cumple la poea!a. 

Ahara bien, •i atribuy• ••a fuente religiosa y hermética a 

la po••ia, dice que tambi•n l• •xperi•ncia diaria la alimenta. 

Encuentra &qui una contradicción, porque el poeta cont•mpla la 

b•lleza dal mundo, la que purman&c•, mientra• el hombre •• 

mantiene muriendo. La clave •e hall• en que aea verdadero lo 

que diQ• la poeaiai no vale inventar. La pc••i• trascienda, 

aunque ve sospechoso, deJictuoso y absurdo ••cribirJe. 

Cuarto, establece una diferencia entre •1 poema escrita, 

convencional, y el poema que •e manifiesta en el mundo y en la 

vida de los eares humanas. Al primero le ve un demtino preca-
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rioJ la• palabra• han p•rdido P••D ante un mundo que cada dia 

ofrece ••• variado• y •orpr•ndent•• caminos hacia la eHpr••ión 

p~tica. Babre todo, •n Am•rica ••paRola, donde escribir 

powaia ha aigni11cado prolonoar la r•tórica y •1 liriwmo 

obligatorio, propio de ••t• litaratura ••crita. Duda, pues, de 

que el poema escrito pueda natia1acer ••• n•c••idad humana de 

hacer paes!a. Adem6a, •1 idioma eapaftol ha venido pmrdiendo 

vig•nciaJ ha sido una l•ngua en ta qua ae ha eacrito lit•ratu

ra llana da retórica. 

Por ~!timo, eeRala un ••ria problama para la poesia1 todo ha 

aido dicho ya, y de manera perfecta. Entcncea, ¿cómo inai•tir 

an lo mismo con medios tan precarios? De todas formas, el arta 

y la poe•ta •ivnif ican un d••tino d•l que el arti•t• y el 

pat1ta no pueden e•c•p•r••• "o crea• o te muer••". 



11. UNA POCTlCA EH LA POE51A 

En su ansayo Escrttos par• una po4tjca, 1 Pierre Reverdy dice1 

Toda obra creada debe, una vez hacha, centenar •lQUna 
sorpr••• para su propio autor y descubrirle numvos medios. 
El conjunto de tales medios adquiridos constituya au 
••t9tica 1 •in la cual no hay unidad posible en la obra 
total de un autor. 

Estas pnlabras alientan la b~squeda de una poética en la 

poasia da Mutis. El tama da la poesia apareca •n muchos da sus 

po•ma•1 •n algunoa, como el ~nico tmma. Mutis imagina, intuye, 

scap•cha o intenta atrapar al poema en una especie da meta

poema.2 Sin embargo, parmenacan loa precadentaa de la insufi

ciencia de las palabras, del capitulo anterior. 

En ••t• intento por dilucidar la poética de Alvaro Mutis, an 

•1 que podria encontrarse tanto la posibilidad como la imposi

bilidad de dicha taraa, se busca mostrar la imposibilidad de 

1REVERDY, Pi•rre. Escritos para une poética. Caracas1 Monte 
Avila, 1977. p. 22-23. 

%El t•rmino m•tapoema ae utiliza como apropiación del 
t•rmino metalan;ua para la poesia, en el sentido que le a•i;na 
Louis Hjalmslev en El len;uaje CMadrid1 8redos, 1976. p. 167) • 

. La m•talangua earia la len;ua que p9rmita describir la• 
lenguas. Por asociación, digo que el metapoema consistiría en 
el poema que permitiera la da&cripción del poema-objeto. 



53 

esta empreea, twni•ndo en cuenta las dos nocicne• d• la poesia 

qu• Mutis utilizas de un lado, •1 poema se ref ier• al po•ma 

••critoJ del otro, al poema vivido, al que se manifiesta en el 

mundo y en la vida da loa hombres. Al leer y analizar sus 

poama•, •e d•acubrir6 el nuavo planteamiento o la misma posi-

ción que Mutis ha asumido desde el punto de vista racional; o 

alounas variaciones sustancial••· Adem6s, conviene analizar la 

originalidad de esta actitud o su dependancia de otras visio-

MES •imil•r•• sobre la poesia. 

Para esta b~squeda he ••l•ccionado los poamas que en forma 

explicita hablan d• la pcesia, del pcmma o del poetaJ o los 

que inainó.an •l conte>eto de la poesía a "Une palabra", ºDel 

campo,., ºLo• trabajo• p•rdido•", "Cada po•ma 11 
• "Sonat•" • "La 

muert• d• Hat.La• Aldecoa 11
, "Ciudad" y "Po•m• de i•stimas a la 

muert• d• l'larcel Proust 11
, d• Bu••• de llaqroll •l aavt•ros 1 

11 Pr0Qrama para una po••La", d• TeJt'to• olt'tdadoss 11 Ninouno d• 

nuestro• su•Ao• ••• ", 11 Invocación"• 11 L.a muerte d• Alexandr 

S•rQu•i•vitch11 
• "Cita en Sambur6n 11 y ºEn lo• ••teroe11

, d• 

Car•vansaryJ "La visita del 0aviero", "Una calle de Córdobaº y 

11 El r•Qr••o da L•o l• Gri•", de Lo• ••l••rlo•i por ó.ltimo, 11 En 

la panumbra ••• 11
, d• Cr6nlc• regla. 

1Al final del trabajo apar•c• la lista d• las obras po•ti
c•• de Alvaro Huti• utilizada• en la inveatioación, organiza
da• •n ardan cronológico de 1•cha d• edición. Cuando •• 
utilice una edición di•tinta, •• dar• la 1uente. 
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BllQón Hltideoger, 11 al artcz esté en la abra de arte. Pero, ¿qu• 

•• y cómo •• una obra de arta?" La pre;unta del 1ilósofo se 

dirige hacia la ••encia d• la abra da art•. En ••te caso, 

hacia la po••i• de Huti•1 y d• acuerdo con •l prepósito de 

•ata bllsqueda, mas adelante agrega1 "lo qua ••• •l art• d•be 

podarse inferir de 1• abra 11
, afirmación que permite proponer 

que la pc•tica d• Mutis se pueda inferir de nus po•m•• ••cri-

tas. "Para encentrar la esencia del arta que realmente e•t• en 

la abra, busquemos la obra rmal y pregunt•ma•l• qu6 •• y cdmo 

••·"! Esta precisión caracteriza el m•tcdo qu9 •• empl•aré con 

la• poamaa de Mutis arriba citadoa. 2 

Los poemas eeleccionadcs suscitan varias praguntaea ¿qué ea al 

pomma? ¿Qué es la poaaia? ¿y el acto de poetizar? ¿Dónde •• 

origina al poema? ¿Cómo d••ignarlo? ¿can qué compararlo? ¿Qu6 

imAg•n•• o ccnstruccicn•• verbales nombran el pc•ma? ¿Con qu• 

estA relacionado o can qué se vincula? ¿Qu• •1ectoa o•nerales, 

y qu6 afectos individuales • intiman produce? ¿Cu•l •• •l 

.amento del poama? ¿Dónde •• da •l po1m1a? ¿Hacia dónde o hacia 

qu• apuntan sus palabras? ¿Dónde termina e an qu~ acaba al 

1HEIDEGGER. Martín. El origen de la obra de arte. Art• 
y poesLa. Trad. Samuel Ramos. México: Fondo de Cultura Econó
mica, 1985. Los trag 1r&Qmentos fueron tomados da la p. 38. 

2veremoa primero lo• poemas publicados •n Su••a de H•qroll 
•l Oavi11ro1 ºUna palabra'', "Del campo 11 , 

11Los trabajos perdi-
dos", "La muerte de Matias Aldecoa. 11

, 
11 Cada poama", 11Sonata 11 

( 11 0tre vez el ·tiempo ••• 11
), 

11 Ciudad", "Poema de 14etimas a la 
mu•rte de Marcel Proust", y 11 Progr&ma para una poeaia'1

• 
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crear poa•ia? ¿Qu• sa pr••enta en al poama? 

Tod•• ••t•• pre;untao •ncuantran alg~n tipo d• reapuaata en la 

poeaia de Muti•I paro reaulta dificil vmrbalizar racionalmente 

al contenido conceptual que ellas implican. Da eata manera, 

lo• resultados no podr4n considerarse teóricos, •ino po•ticos, 

ya qua no •xisten d•finicicnea ni conceptea •b•olutoa sobre 

esta aauntc. Más bian, respuestas metafóricas, imaginativas, 

figuradaaJ vi•ionae, au~Aoe, imaginacionas, dmseos, vivenciem 

quo loa poemas dan como rmapueBta. 

Conaideramaa loa slomsntos nobraaolientes qua tratan da dar 

una visión cohmranto da una poética impl!cit~ en la obra de 

Mutis. Dice Tzvatcn Todorov1 1 

El obJeto da la p~tica no au la obra litararia mismas lo 
quo ella intorroaa son laa propiedad•a ~i•m•• de ••• 
diecurao particular qu• es el di•cureo literario. Entonces 
teda obra sólo aa coneiderada como la manif•stación·de una 
matructura abstracta mucho mas general, de la cual mlla ma 
mwramenta una de l~s realizecicnea posibl2a. 

Aunque aste aspecto ae analizar4 con m4s propiedad nn otro 

capitulo, Ge necesita dmacubrir lam caracterioticaa qua Mutia 

asigna a la poesia en ganmr&l y a le propia. Sua poemas seRa-

1TODOROV, Tzvatan. Definición de la poética. ¿Qud ~s •1 
estruc~uralisao? Po~tice. Trad. Ricardo Pochtar. euancs Airea1 
Losada, 1975. p. 22. 
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lan lo int•lioible de la poae!a, ccmprom•t•n •1 conocimiento 

que •e ti•ne de ésta. Al respecto, Octavio Paz dice1 1 

La poesia •• ccnocimi•nto, •alvación, pod•r, abandono. 
[ ••• ]Experiencia, esntimiento, emoción, intuición, p•nsa
mi•nto no dirigido. HiJ• del azar1 fruto del c•lculo. 
e ••• J Locura' •><tasia' loQOB. 

Afirma que la t•cnica qua permite crear •l poema muera cuando 

••t• h• sido cr••do. Cada poata emplea las invenciones que 

sólo •irven a 61.2 Sin embar;o, •n Mutis•• busca••• elemento 

lógico convertido mn po••!• que sustenta aus poemas, no la 

t•cnica que empl•• para cr•arlos1 ah! •• en~uentran, sobr• 

todo, silencios, pr•vieiones, visiones, im~oene• y simbolo•s 

no tanto idea&, concepto• o d•f inicion••· Casi que con un 

lenguaje aJnno •• pr•t•nde usurpar la v•rdad que encierra •u 

poesia •obra el t•ma po•tico. En "Lo• trabaJaa per-didos 11 
•• 

l••• 
La pa••i• substituye, 
la palabra •ubwtituya, 
el hombr• aub•tituye, 
lo• vientos y 1•• aouaw sub•tituy•n ••• 
la d•rrata •• r-•pit• a trav•• da loa ti•mpo• 
¡ay, sin r•m•dio! 
[ ••• J 
Si matar le• l•one• y alimentar las cebr-a•, peraeouir a 
los indios y acariciar mujer-•• en muori•ntoa •claras, 
olvidar l•• comidas y dormir sobre las piedras... as la 
po•aLa, •ntoncea ya ••ta h•cho el milagro y •obran las 
palabras. 

lpAz, Octavio. El arco y la lira. 3ed. M•Hico1 Fondo de 
Cultura Económica, 1983. p. 13. 

2 Ibid, P• 17. 
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El po•m• •• la vida, lo vivido1 •i ya ••tA hecho 1 sobran las 

palabr••I la poesia, la palabra, el hombre y la naturaleza 

cumplen un papel de substituciónJ "la derrota se repite a 

trav•• de lo• ti•mpo•"· ¿Es la pa••i• una subatitución d• la 

r•alidad? ¿La palabra substituye el poema? ¿El hombre substi-

tuye la palabra o •l po•ma? ¿La natural•za substituye al 

hombre, la palabra, la poaaLa? ¿A qui6n pertenece la d•rrcta? 

Del concepto insinuado en el titulo de ••t• po•ma va m6s 

l•Jo•• 

Poesia1 monedA in~til que paga pecados aJenoa con falsas 
int•ncion•• de dar a loa hembras la ••p•ranza. Comercio 
milenario de loa prost!buloa. 

Nuevos aspectos cama inutilidad y cam•rcio, moneda que paga 

males y que alber;a falsa• intencion••· Poea!a coma comercie. 

¿Paga de plac•r•• •f im•rca? ¿Logro a~i••ra d• placeres? ¿Ano

nimato? ¿D•••a, plac•r y angustia Junta•? El r•curaa de la 

•numaración na• envia d• nu•va al comienza, miantra• •• buaca 

la •••ncia d•l pa•••• 

El m•t•l blando y certera que equil~bra lea peche• d• incóg
ni taa muJer•• 

•• •1 poema 
El •~•roo nudo que ahcQ• a lea ladran•• de ganado cuando •e 

acerca el alba 
es el poema 

El tibia y dulcw hedor que inaugura lea •uerta• 
•• el pa•~• 

La duda entre la• palabra• vulgar••• para d•cir paaiones 
innombrable• y •acender la vergüenza 

ea el poema 
El cad6v•r hinchado y Qri• dal ••PO lapidado por lo• 

eacolArea 
•• el poema 
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La caapa luminosa de los chacales 
•• el po•ma 

Ahora •• trata de lo inesperado, lo nunca imaginado como 

pa•ma, lo antipo6tico1 elementos no a•ociadoa entre si, que 

r•miten a la interioridad, a la axtaricridad, a lo volAtil y a 

la daspreciabl•· El poema est6. hecho "de•d• ai•mpre", "da nada 

v•la que el poeta lo digaº. El poema se presenta en la r"W&li-

dad, n~tural o humana• en la vida, •n les accntacimientos, en 

la• ••naaciones, •n la• coaaa m•noa atractivas. El poema se 

apena a laa palabras. El poama dicho por •l poeta ue opone al 

que ocurra mn •l·mundo. El po•ma escrito contra el poema 

vivido. 

Esto mismo se repite en 11 Del camp0 11 1 el poema auced11 "por 

encima d• las palabras", las ignara. ¿y qué acurr•? De un 

lado, 11 1~ batalla da los •lamento• I mientras •l t.iernpo davora 

la carna de loa hombrea / y los acarea miaerablemente a la 

11u•rt• como b•atias abrias"J entre tanto, la naturaleza y el 

hofDbre luchan y aceleran el enfrentamiento, en •util•s apoai-

cien•• pero •n continuo movimiento do ~ebeldia1 

Al P••o da loa ladrones nocturnoe 
opon•n la invasión de granda& olas de temperatura. 
Al golpe da las barcas en el muelle, 
1• pavura de un lejano sonido de corneta. 
A la tibia luz del mediodía que levanta el vaho en les 
pat.ioa, 
61 grito sonoro de las aves que se debaten en sua jAulaa. 
A la sombra acogedora de lo• cafatalea, 
•l murmullo de los anzuelos •n al fondo del ria turbulen
to. 
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De otro lado, y en consona~cia con la batalle, la naturaleza y 

•l hembra cumplan su lay in11tintiva1 "el rto crece y arranca 

lo• 6.rbolas", 11 an el trapicho el fagcn•r"c copula con su muJ•r 

mi•ntrats la miel borbotea", 11 con un Qran alarido pueden los 

minerom I parar la carrera. del vientoº. Todo asto y mucho m•a, 

"por encima de lao palabrag, I por encima de la pobre pi•l que 

cubr"a al poema.". La pregunta ae diriO• a la eaencia1 ... 1 toda 

una vida pueda aomtanarme con tan vagoa •lemmntcs, / ¿que a1•n 

nea empuja a d•cirlo, a gritarlo vancmente?" ¿Para qué al 

po111ma? "¿En dOndl!I está atl secreto da enta luche. est.&ril I qum 

nos agota y lleve mansamante a la ODU<trt•7 11 Vana el poema, vana 

la po•s!a1 lucha eatdril~ agotadora y mortal. 6uceeos, leyes, 

contradiccianee, accionan y acantacimientoa humanaa y natura

l••• todo esto sucede méc allA de la poewia1 pero teda eato 

conforma ml poema. 

En "Ciudad", las 1.1ltimoa versea remitan al suJato que narra1 

11 po,.. mi qua lo escribo / ain conocer otra cc•a I que •U fr.tgil 

rodar por la intemperie I paruiguiendo las call~dan arenas del 

alba 11 • Se trata dal llantos 11 un llanto da muJmr I intermina

ble, / mcmegado, / casi tranquilo". El llanto daapiertas se 

convierta en ºsuapiroe intarmitmntee / como caidas de un aoU.a 

interior, I dmnma, I imperioaa. I inagotable, / como e•cluaa 

qum acumula y libara aua aouae 11
• Todo tia inunda del llanto da 

la mujer qua ha llorado "por todo• 1011 que cavan su tumba en 
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•l aueAo, I por los que vigilan la mina del tiempo, I por mi 

qu• 1 a ••cucho ••• 11 

Va se vio que corresponde al poeta permanecer atento a si 

mi•mo, vigilar cada hora d• la vidaa también, qua una palabra 

pronunciada "•e levanta como un grito •n un inmenso hangar 

abandonado". La mujer llora por los qua contin.:San aten toa a 

••• mom•nto .:Sltimo de la vida y d~ la especie humana. Llanto 

qua tambilén as Qrito, iawa "ca.ida de un agua interior", No se 

re1ier• al poema escrito~ eino al poema que pumde darse en la 

vida, y que invada la ciudad y aa expande an cada cosa. 

El poema como llanto, como suepiro intermitente. ¿Llanto da la 

mujer o d•l poeta? ¿oe la poesia? Porque al poeta no puede 

1ijar en las palabras lo qua capta del mundo. Siante lo que 1~ 

mujer aKpr•••· Su;iera, entonces, que •l poema es intermina

bl•, so••gado, casi tranquilo1 suapiroa int•rmitentes1 caida 

de un agua interior, denaa, imperiosa, inagotGble, como es-

clusa ••• 

11 Cada poema" dssarrol la con mé.s da tal le asta naturaleza del 

poama. La reiteración de C•d• po••• otorga un car6ctar enf•ti

co y definitorio. DifLcil, a veces, distinguir si habla del 

po•m• escrito o d•l poema exp•rim•ntado independientemente de 

las palabras. Dentro del contexto de su b~aqueda poética, 

Mutis trata de situar el poema frente al poema escrito. Lo 
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indican ••Ralas como "uno. falsa moneda de rescate", "un lento 

nau'fr-agic d•l deaao", "cotidiano sudario del poeta", y los 

verso• finalea1 "cada poema esparce •obre el mundo / el agrio· 

careal de la aoonia 11
• 

Pero •ate poema, aunque remite a la muerte, al aueRo y a la 

d•atrucción, parece encerrar las dos visionas de esta po•aia. 

En "cada poema un péJaro que huya / del sitio ••Aalado por la 

plaaa", puede captaraa la avaaióñ del poema ante el peligro1 o 

la evasión del p4Jaro -eomo la del texto e•crito- del en1rsn

tamiento •factivo con •l momento po•tizado, por eJmmplo. Lo 

mismo ocurra •n las dem6s versos, en loa que •• destacan el 

papal de m4acara que cumple la poeaLa, la in•ficacia del poema 

anta lo que sucede en la realidad, el disimulo y el oculta

miento• 11 cada po•ma un tr'aJe da la mt.t&r'ttt I por' las calle• y 

plazas inundada• I •n la c•ra letal de lo• vencido•"· 

R•tama las angustias d•l poetas ¿"cada poema un paeo hacia la 

muerte"? ¿MU•r'tR del poama, d•l poat• o del hombre? O, ¿cada 

pa•m• un paso hacia •l momento final, lo que nutr'iria a la 

po••i• como vida? 11 Una 1al•a monada da r'•ncat.111 11 evoca en 'forma 

r•it•rada "Las trabajos pardida•º• Cuando dice 11 un tiro al 

blanco en medio de la nacha I horadando loa puentes sobre el 

rio", suoi•r• la c•ouera d•l poeta que da pronto no atina con 

lae palabras. Alguna• varaos se inscriben en similar contaKtos 

otros connotan el fracaso, le. derrota del poema escrit.01 "cada 



62 

poema un lento naufragio dal demec, I un cruJir dm les másti-

les y Jarcias / qua so11tian111n el peso de ln vida 11
• Vac1lación. 

impoaibilidad da la palabra para eMprmsor la raalid&d poética. 

En ucada poema invadiendo y desgarrando I la amarga tels.raffa 

dal hastic 11 act percibe lo que Mutim piense. da la spife.n!a dal 

paama. El po&ma como visión, como m8gia. coma manifeataci6n de 

la plenitud de la vida, opueuto al h~atio1 poema ccmc davala-

mianto y dmagarra.miento. El poeta ao un ºciego centinela" y &1 

poama, un gritos pomt8 que grito a la noche l& clave da au 

derrota. El poemas 

Agua de aue~o, tuanta da ceniza, 
piedra poro2~ de log matederom, 
madara an sombra da las siemprevivas, 
metal qua debla por lo~ condenados, 
ecaita funeral de dobla filo, 
cotidiano sudario del poeta ••• 

1'1DrtaJa, ungüento, llamado de la muarte. El poama aacrito 

lleva consiQO la muartm dsl poema, conduce al poeta hncia la 

muerte. Loa dltimos vareos lo sugieran, puse mancionan al 

poema hacha de palabram, uecrito por el poeta, al cual trano

mite al mundo su constante fracaso, su muerte. 

11 Sonata 11 preaenta al poema Gn su plena mAnifestación. Cuando 

dic11 ºdm mu opaco traba.jo nea nutrimos I como pan da cristiano 

o rancia carne / que se enjuta en la fiebre de los ghettoz", 

nea env!& a los versos enteriorma del mismo poema, en loa que 
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&e compara el ti••po con la "loba qu• enci•rra a aua cache-

rrca 11
, con el' "incido en la• armaa de caza 11

, con el 11 &1Q• en la. 

quilla d•l navio 11 
••• Este trabajo de acabamiento, de desgast•, 

da movimiento y da tranaformación es la vida, la natural•za. en 

ebullición qua actó.a "por encima do laa palabrasº. De ••to •e 

nutre el pomta, y ee conforma la poeaiaJ y a ella se diri;e~ 

A la sombra dal tiempo, amiga ~ia, un aaua man•• da 
acoquia me devuelve 
le qu• ouardo de ti para ayudarme 
a llagar hanta 21 ~in da cada dia. 

Puad• suponerme que el narrador de esto poema protaga su 

interioridad, y que no refiere au po•Ma o una mujar especi-

"l'ica. El pc•m• dice "muchacha", 11 am1oa mLa. 11
, •ictmpre en forma 

vocativa. A •lla ea diriga 1 y de ella guarda lo que le permite 

llegar al fin da ceda dia y de la vida. El pomma trae de nuavo 

ml tiempo, elemento no ••R&lado antes, pera liQadc de manera 

esencial a todos lo& poemas m~ncioncdoa. 

Sa vio qua para Mutis la poes!a permite al poata 11 transvasar 

la.a agues da la ne.da". La nada como al destino dml po•mas pero 

también la pomsia as au dastino, au oficio para no morir. 

"8cnata 11 mugiere, entonces, la poctsia, porque la muchacha, la 

amiga, ha sido traida por al tiempo nal cerco de mis sueRoa 

funcarala11 11 
; asa tiempo quco trabaja de la miama manera como se 

manifiestan los olmmsntoa que eo dengaatan o tranafarman. A la 

iaombr& do esEJ tiempo ºun agua manma. da acequia msa de1vuelva I 
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lo que guardo de ti para ayudarme I a ll•Q•~ hasta al fin d• 

cada dia 11
• Aqui se encuentra una da las funcionas ~signadas 

por Mutis a la poeeia. Conviene anotar que no •• aclara la 

alusión a la poeaia escrita. Ninguna marca poética o linoüis

tica lo insin~a. La referencia a la pcamia -velada por do• 

vocativos d• car•ctar femenino-, la car•ncia de m•nciones 

concretas a una mujer, al tono apacible y sosegado, la falta 

de un lenguaje sansual o amorono, no~ permiten decir que el 

po•m• nombra un al•manto dif•rante de una muJarJ p•ro tambi•n 

p•rmit•n l•erme como si •• tratara de •atac 

En "Programa para una powsl.a"t •• propone un l•n;u•J• p11ra. la 

poesia. L•nouaJ• para despedir el mundo, no para la poesía. 

P•ro Mutis cree que el último hoITTbre seré un poeta, o que 

cuando •• acab• la po••i• •• acabar• la humanidad. Para •xpre-

sar •atas r•alidad•• •a r•qui•r• da un l•nQuaJe ••p•cial1 

Bu•quemos la• palabras m•s antiguas, las m•• frascas y 
pulidas forma• d•l lenguaJe, con ella& deba d•cirae el 
~ltimo acto. Con ella& diremos el adió• a un mundo que •• 
hunde en el caca definitivo y aMtraRo dal futuro. 

Una palabra propia para un mom•nto aaancial da ••te mundos qua 

compagina con au astado, con al último acontacimiento. Palabra 

antigua, frasca, pulida, que no falsea ni h•rmoaae dicho 

mamante. Palabra original, priwtina, intacta, impregnada a la 

vez de todo lo qu• suceda. Esta palabra p•rtanaca a la poesia, 

1Atvaro Mutis no ha incluido este poema en ~UG libros. 
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y •a "forma de 11 las mils bellas palabras ••• para que nos acom-

paPl•n •n el viaje por el mundo d11 las tinieblas 11 1 he aqui una 

1unci6n del po•m• ••crito. Palabras que p•rmitan 

poner al d••nudo la •••ncia v•rdadera da algunos elem•ntc• 
usados hasta hoy con abusiV• confianza y encerrados para 
•lle •n inQenuas receta& que se rRpiten en los mercados. 

Palabra davaladora y reveladora, opuesta a la palabra usada, 

al po•m• ••crito, a la fórmula repetitiva y embaucadoras 

palabra-fórmula que oculta ocult4ndo•• a si misma como poema 

verdad•ro. Palabra qua desnude la palabra que permanece en su 

monotona acultaci6n. 

La poaaia, b•~tiario qua nos acompaRaria en el futuro. 

¡cread la• bestias! ilnv•ntad eu historia! ••• iAY d• 
qui•n•• no Quardan un b•atiario para •nriquecer d•termina
dc• mom•ntcs y para que nas sirva d• compaRia •n •l fu
turo! 

En ••tes po•m•• •• puede observar, prim•rc, que Mutis •• 

inacrib• •n una cri•i• cultural que ccincid• con una critica 

al l•nguaJ•, como anota Octavia Paz1 1 ºd• prcmto •• pierda 'fe 

•n 1• •'ficacia d•l vccablo11
, paro, 11 la b•lleza •• inasible sin 

las palabras. [ ••• J La• ca••• ••apoyan •n sus nombres y 

viceversa. 11 ttutis ti•n• razón al plantear que ci•rta po•aia no 

n•c••ita la• palabras, y Paz lo confirma al d•cir1 11 por otra 

1PAZ, Octavia, op. cit., P• 29. 
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parte, hay poesia sin poema•s paiaaJwa 1 p•raonaa y hachea 

suelen s11r.po6ticoa1 son poesia flin pcemae. 11 1 Pero, c:ontradi

ci1n1do da alguna manera mata posición da Muti•, pr•cisarl 

Lo poético •• poeeia en ••t•do amorfoJ el powma es crea
ción, poesia arQuida. Sólo en el poema la poasia sa aisla 
y r•v•la plenamente. Ea licito preguntar al poema por el 
••r da la poauLa si deja de concebirae a ••te como una 
forma capaz da llenarse con cualquiar contenido. El pcama 
no •• una forma litmraria mino el luoar d• •ncu•ntro •ntra 
la pcesia y el hombre. 

Palabras que Hutiu ne tiena en cuente •n su visión dal po•ma 

dwaliQado de esta función d• puantw wntra •l hombr• y una 

po••i• que ve 11 suelta por el mundo". Segt.).n Paz, Mutis pert•ne-

e• a la po••J.a mod•rna, poet•rior al •iolo XIX y a ºUne eai•cn 

en enf•r 11 de Rimbaud, mom•nto a partir del cu•l 

nu••trow grande• poeta• han h•cho de la negación de la 
poesía la fcr•a m•• alta de la pceaia1 •u• poemas •on 
critica de la •xp•riencia poética, critica del lenguaje y 

~! :!Q~~!~~~~~,.~ri!1~:0:~¡6~o::ªi:1==~~b;:.f•labra pcat1-

Dicha inscripción an la pcesia moderna de les Ultimes aRoa RQ 

•l ••Qundo aspecto que •e obaarva •n eata pc•tica de Mutie. 

Mantiene, tambi•n, una posición riQurcsa, exioenta, caui 

intransigente con la• palabra•, con el pomma y con la paesia 

escrita. Su actitud critica no par•ce dispue•ta a conce•iane•, 

•1bid., p. 14. 

1 Ibidem. 

l lbid •• p. 257. 
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lo qua convierte sus poemae en 11 poemas crLticca 11
, ent•ndidos 

por Paz como 

aqual poema qua contiene •u propia negación y qu9 haca de 
••• negación al punto de partida del canto, a iQual dia
tancia de afir~acién y n•gación. 1 

En Hutia •• aprecia le vivencia inmediata con la crisis, la 

lucha que él mismo presenta en sus po•maa. Pceaia que intenta 

la 11vardadar-m 11 poesía, qua denuncia la ina'f icacia del poema 

escrito, paro que no puede renunciar a laa palabras para 

expresarlo. El pQsma se produca, a pesar auyo, por medio de 

laa palabra•. Be hace poema an la negación dml po•ma. 

Sabre lee or.:!genea del poema, die• •n .. Los trabajos perdido11 11 1 

Por un oscuro tónel .,, donde sa m•zclan ciudades, clara~, 
tapates, ira• y rios, crac• la planta d•l poema. 

De aqui rmeulta un vano frutos 

Una seca y amarilla hoja prensada en las p4Qina~ de un 
libro olvidado ••• 

Un abi•mo •apara el crioen, dal reaultado1 el fruto resulta 

mnveJmcido y sin vida, con un destino olvidados fruto vano, 

pmro "&a ofrece" -ccml!lrcic, falsa moned•-· El ori-:aen se en-

1 Ibid., P• 271. 
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cu•ntra en la realidad o •n lo humano del poema1 pero •u fin 

•• el fracaso, de nuevo. 

P•ro si •c••o el poema viene de otra• reoiones, wi su 
m~sica predica la •videncia da futura• mi•erias, entonces 
lo• dio•a• hacen el poema. No hay hembra• para asta faena. 

En ••ta caso, el poema provianv de m•s all& d• la r•alidadJ 

por* ••o lo• dio••• lo craan, como poetas. Su 11 mó.sica 11 confir-

maria lo qua sucede y lo qua suc•d•r•, como una ley inmutable 

o como una profecía. Los hombrea no pueden cr•ar las obras 

propia• d• la• dioses. OriQ•n no material, m•tafLsico. Hay que 

distinguir •1 origen d~l poema escrito del po•ma que viene da 

los dios•• o de m•• allA. No obstante, al final •• eKpr••a al 

orio•n •t•rno del poema, ni humano ni divinos 

D• nada val• que al poeta lo diQ•••• •l pa•ma ••t• hecha 
d•sd• si•mpre. 

Sin oriQan, siempre ha •Mistida. De ah! que en consonancia con 

astas elemantos, su l•nouaje daba s•r oriQinario, frasco, 

antiguoJ tan antic;auo y tan eterno como al poema "hacho desde 

•iempr11 11
• 

Tambi•n del odio •••ncial pueden provenir palabrau 1reaca9 

para •1 canto. Búsqueda que no admite concesiones a lo que 

sustenta la esencia del hombre, lo determina y alimenta. 

Rechaza la vacuidad, al rebuscamiento, •l torpe ambellecimimn-

to, la distracción y el engaRo. All! donde ••encuentran la• 
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palabra• para el canto, aunque sea en el odio, se debe Acudir 

a prov••r••· El canto d•b• hacersa -Y ah! encuentra también su 

oriQ•n- de •••• manifestaciones del hombre, despreciadas o 

ignorada& por una cultura como lA nuestra1 

De su torpeza esencial• de aua gestos vanos y gastados, de 
11ua d•••o• equivoco• y tenaces, de su 11 a ninguna parte", 
de su clausurado anhelo de comunicarse, da aua continuos y 
risibles viajes, de au levantar loa hombrea como un •imio 
hambriento, d• su risa convencional y tameroaa, de su 
paup•rrima letanía d• pasiones, de sus saltea preparados y 
•in ri••oo, de aua entra~a• tibia• y ••t•rilea, d• teda 
asa pequaRa armonía da entre-casa, deba hacer el canto su 
motivo principal, 

Este desafio de "Programa para una pa•sio 11 ha t•nido r•sulta-

dos1 na hay que temerle aunque haya que "p•rd•rce", volverse 

11 •xtraf110 11
, "•aparar•• d•l camino y ••ntars• a mirar pasar la 

tropa can un e•P••a alcohol en la mirada. Na importa." 

De ••ta manera se per1ila la denominación qua Mutis da a la 

pa••i•I ••to p•rmit• conJ•turar au conceptualización del 

poema. Aai, en "Una palabra" •• la llama "una pal&bra Jamiis 

antes pronunciada", 11 Qrita11 • "palabra". En 11Lo• trabajas 

perdidos 11 1 "planta del poema". En "Ciudad" •• sugiere comos 

"un llanto da mujer I interminable, I sosegada. I casi tran-

quilo ••• 11 En "Cada po•m•" • "un p•jara qua huye I del sitio 

seRalado por la plaga 11
, 

11 un traje d• la muerte", "un paso 

hacia la mu11rta 11
, 

11 una 1alaa moneda de rescate 11
, "un tiro al 

blanco •n medio de la noche I horadando los puant•• sobre el 

ria"• "un tacto yerto I del que yaca en las losas da las 
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cl.inic••", 1•un •vide anzueloº, "un l•nto nauf,.agio d•l desea", 

ºun crujir de dstil•• y Jarcia• I que •o•tienen •l paso de la 

vida", "un ••truendo de lienzoa 11
, "agua de aueA0 1

•, 
11 1uent• de 

cttnizas", "piedra porosa de los mataderos" ••• Y •n "Prograaa 

para una poesJ.a 11
1 ºuna b6.rbara mó.sica que •• acerca 11

, "las 

palabras m•s antiguas, las mas frescas y pulidaa formaa del 

l•nouaJ eº, palabras t•PCida11 con 11 la sombra provechosa y 111aoni-

1 ica d•l caosº 11 
11 las m4• bel las palabras 11

• 

Se podr.ian seguir enumerando tcdam la• dcncminacion•a y suoe

rencia• da le• po•mas de tsuti~. La gama de sus matices encie

rra diversas y contradictorias •iQnificacion••· El poema no 

puede raducir•• a una definición o a un conc•pta. El poema •• 

esta y aquella, no una cantidad de p•labras qu• lo aprisionan, 

•ino lo contrario• una realidad an 1ragmantaa d• objeta•, 

•l•m•ntos, cosa•, ••n•acion•s, 

La no prevista, lo imp•nsada, 

pasion••, •f•ctoa, fanó1n11noa. 

lo improbable, lo no poética. 

Pera también palabras palabra esencial, renovada y r•novadora, 

nu•va y antigua. Palabra unida a ese tiempo rmmcto, crioinA

rio, mitico. A esos recónditos lugar•• humanoa de los cuales 

sólo pu•d•n brotar expresionas no varbales1 llanto, •u•piros, 

eritaa, odio, canto. Palabra unida al sueAo y la muertes a la 

naturaleza que bulle de vida y de desgaste permanent••J al 

caos y al nacimiento. El poema •• mantiene unido a un proc••o 

de aub8tituciónJ proce•o que tambi•n •J•cutan la palabra, •l 

hambre y la naturalezas a la derrota que siempre ae repite 
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como efecto in.ediato del poema; al cante, a la danza, a la 

md•ica, a la MAQi• y a lo• dio•••· Poasia Lntimamante ligada a 

los acontacimi•ntoa. Poaaia, acontacimientc que frac••• al 

intentar fiJarsm en palabras. Poesía aunada al frAcaso y a la 

muerte. 

D• esta manara, Mutis ee inscribm en una corri•nta literaria 

propia d• nu 4'poca. "Bufre 11 las anouati•• de la poesía cont•m-

por4naa que recibió ml bagaje de una cri•i•, y se constituyó 

•n la vanouardi• y la postvanguordla, como eKplica Octavio 

Paz11 

Una vanQuardia otra, critica da ai mi•m• y en reb911ón 
solitaria con la academia •n qua •a había convertido la 
pri .. ra vanguardia. No se trataba, como en 1920, da inv•n
tar, •ino da eMplorar. El t•rritorio que atraía a ••tos 
poetas no ••taba efu•ra ni tampoco ad•ntro. Era ••• zona 
donde confluyan lo int•rior y lo eKt•rinr1 la zona del 
lenguaje. Su pr•acupación no era ••t•tica1 para aqu•lloa 
jóven•• el langueJm era, •i•ult•nea y contradictoriamenta, 
un destino y una elección. AlQo dada y •lQo que hacamoa. 
AlQD qua nos hace. 

Dentro da estos concmptos se pueda entender la Ntragicidad de 

la escrituraº de la que habla. Roland Barth••· Y Mutis •• aitlla 

pracisamenta ahi con estas intuicionea y visionea aobre la 

pcma.ia. Para ea.rtham ya no puede escribir•• una "obra maeutra 

mcderna 11
, puse 

el escritor, por su mscritura 1 eat4 colocado an una con
tradicciOn inaolubla1 o el cbjmto dB la obra concuerda 

1PAZ, Octavio. Los hiJos del limo. D~l ro•anticis•o • la 
vanguardia. 3ed. México1 Sai~ Barral, 1984. p. 209. 



72 

ino•nuament• can la• convancion•s de la 1crma, y la lite
ratura p•rmanece •arda a nuestra Historia y •l mito lite
rario no ea superado; o el escritor reconoce la amplia 
1rescura del mundo presente, aunque para dar cuenta de 
ella •ólo disponga de una l•noua eapl9ndida y ~uertaf 
frente a la pA;ina an blanco, an al momento da elegir las 
palabras que deben ••Ralar francamante su lugar an la 
Historia y testimoniar que a&ume sus implicaciones, absar
~=-~~r tr•oica disparidad entra lo que hace y lo que 

La po••i• que critica MutiQ partenacm a esta tragmdiaft Pero 

este problama, qum parece reciente, tiene antac•d•ntes més 

antiguoa •n B•cqumr. 2 En la paes!a miatica de San Juan de la 

Cruz ocurra un 1•nómano similar an esa b~squada incesante de 

la meJor eMpresión verbal para &um inefables vision•a y con

viccione•. J B•cquer, an 11 lntroduccic=.n sinfónica" ,4 re1 iri•ndoea 

a los 11 eKtrava;antes hiJos 11 d• •u tantas.La, afirmas 

Y aqui dentro, d•snudcs y deform••• revuelto• y barajados 
en ind••criptible con1usión, los •i•nta a v•c•• aoitar•e y 
vivir con una vida oscura y aKtraRa, •em•J•nte a la de 
esa• mir.Ladas d• o•rmen•s que hierven y e• •stremac•n •n 
una •t•rna incubación dmntro da la• •ntraA•• de la Tierra, 
sin encentrar fuerzas b••tant•• para salir a la suparf icie 
y convertir•• al beso dal sol en flores y frutoa. 

leARTHES, Roland. El grado cero d~ la •scritura. Trad. 
Nicol4s Roaa. ~ed. M4Kico1 Siglo XXI, 1981. p. 87. 

2 Ver estudio de .Joro• Guil lllln 1 11 LenouaJe insuf iciante1 
B•cqu•r o lo in•fable s0Rado 11

, L11ngueJ11 y poesla. 2ed. 
Madrid• Alianza, 1972. p. 111-141. 

JcotaJc dan edicicn••• Po•1/as co•pletas. México• Ori
;•n/Dm;sa, 1984. 183 P•I y Cantar•s y po••as. Med•llin1 
Univ•rsidad d• Antioquia/Padres Carm•litaa, 1991. 89 p. 

'BECQUER, Gustavo Adolfo. La •oledad. lntroducción sinfóni-
ca. Riaas y otros poeaas. 3ed. Madrid• Alianza, 1983. p. 
123-124. 
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El poata se inquieta por la ine11cacia de la palabra para 

alcanzar los frutos poéticos d•seados. Siente en su interior 

la visiOn, pero prasi•nte qua todo e&a mundo poético va a 

morir con e11 

Pero ¡ay, qu• entr• el mundo da la idea y el de la forma 
eKista un abi•mo que aólo puada salvar la palabra, y la 
palabra, tímida y perezosa, se niaoa a aecundar sus ea
fuarzos ! 1 

Jorge Guill•n, a propósito d• las afirmaciones da Bécquer, 

die• qua •nta• concuerdan con una lir.aa teórica constante.? Lo 

mi•mo puada decir•• de Mutis, puea as! lo eKpraEan cu• prosas 

argumentativas y •u poesia. B•gón Guillén, •n Bécquar se 

encuentran do• •iQnificaciones de po••i•• lo propiamente 

po6tico en al mundo real, poasia indapendienta del que la 

percibe, y que •• manifi••ta en tre• instancias• el mundo 

••n•ible, el mundo del misterio y el mundo del •entimiento¡ 

"poesia •• todo ••o, y po•ta •• qui•n lo descubra y hace 

suyoº, concluye Gui118n. La otra •ic;¡nificación alude a la 

manera que tiene el poeta de apropiarse el poema. Asi, Guillén 

encuentra que lo po•tico es "un estado del alma muy singular 

que no deja tcdavia da ser interior". Poaaia como sentimiento; 

sentimiento que ea amor1 amor que 11 9uLa 11 hacia Dios -11n lo 

supraterrenal- y hacia la muJ•r -11n lo humano-. 

1 Ibidem. 
2GUILLEN, Jorge, op. cit., P• 118. 
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El problema aparece cuando el poat~ se dispone a escribir. ºEl 

acto de R•cribir •• posterior a la vida que evoca aquella 

escritur-a. 111 Para Bltcquer, el lenguaje no puede expr•••r su• 

visionem, sus fantasías, sus santimiantoe, sus ineomnios, aua 

aueRoa y su• l!ntreuueA'os. Es insuficienta, º;rasero, pobre, 

mezquino ••• B~cquer no tiene confianza •n l•• palabras.º V 

•Clr"•gu 1 

Si todo Qira en torno a lo scRado, sar4 imposible •Mpr•aar 
lo woAado con palabras. Dm dond• •• deduce que intuición y 
expreaión raprasmntan des distintos mementos inequivalent•• quw no logran nuncG identificaraa. ¿Por qu•? Porque el 
•u•Ro es muy diferente da la palabra y, sabre todo, mucho 
m~• rico que la palabra. Conamcuencia1 el sueRo va hacia 
la po•sta tropezando en al astorbo da la palabra. 

"utia no pr•tende •ntregar •igniticaciones •obro lo po6tico. 

Su problema fundamental -Y en •ato coincide con la actitud de 

B•cquer- radica an la palabra y •U ina1icacia para expr• .. r la 

poe•ia. P•rc, a dif•rencia da e•cquar, encuentra la poeeia en 

•1 mundo o en la vida d& las hombr••, en los procesos -de 

deterioro moral o natur•l, la mayor parte de ••tos- y en loa 

hachea o mani1••tacion•s qu• capta el poeta. Para •1 no existe 

u~a jerarquía de lo• mundos qua anciarran pc•sia, pero si ha 

insinuado diferentes instancias de ase mundo poético, qua sa 

tratar4n en seguida. 

1 Ibid, p. 124. 
2 Ibid, p. 131. 
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En la posici~n poética de Mutis hay que rastrear lo que he 

llamado loa •facto• ganarales y los efectos intimes del poema. 

En aun poamas antaa mancionadoa ae puede encontrar una extenwa 

lista de efectos. Al eMprasar la pa.sia, 11 una denwa. marea nea 

recooa en sus brazos", "comienza el larr;,o viaje entre la magia 

recittn iniciada 11
, comienza la. "danza paunada 11 qus conduce a 

lugares abandonados o cm procese de acabamiento, "•orprende al 

mudo pavor I que llena la vida con •U aliento vinagre 11
• Asi

mismo, mn "La muerte de Mati.aa Aldecca 11 puede ••ntir&e que 

sólo queda "nada, / un rodar ttn la corriente ••• menos aón qua 

nada, ••• ni coma algune mmmorable". Posiblemente quedm en el 

poeta, ttn el mommnto da su muartm, 11 la verdadera., la esencial 

matar-ia / de sus d.f.aa e:tn ml mundc 11
, qua r••ida en 11 alot1n 

rincón aó.n vivo de su yerta cerebro". En aee luoar, sólo 

parmanec• "un mudo adióa & ciertas cosaa / a ciertas vaga• 

criaturas / confundidas ya en un ~ltimo I ra16mpago de nastal-

gi•"· 

La poesia llena toda, a la manera del llanto da la mujer, en 

"Ciudad". El poema nutre al poeta y al poet& sa nutre de la 

labor del tisrmpc1 "cada pomma invadiendo y desgarrando la 

amarga tela.raFta del haat!o 11 1 "cada poema esparce eobre al 

mundo / el agrio carenl da la agonía". Pero en e•te terreno 

nea astamos moviendo en dos direcciones. Por la primara. estas 

consecuencias se refieren al poema escritos por la awgunda, y 

predominante. al poema vivido o visto por al poeta. Estas 
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vacil•cion•• da los poemas de Mutis para definir •u referente 

no representan problema alQuno. Por el contrario, permiten que 

el lector mire de nuevo el texto para descubrir, entoncem, al 

tipo de poaa!a a que remiten. Asi •• pueden entender en 11 Poema 

da 14stimas a la muerte de Marce! Proumt 11 loa •i;uientes 

veraoa1 

Vaga• sombra• cruzan por tu rostro 
a medida qua ganas a la muerte 
una nueva porción de tus asunto& 
y, borrando al desorden de una larga &Qonia, 
•urgen tus facciones dm astuto cazador babilónico, 
emergen del fondo de las a9uas funaralaa 
para mostrar al mundo 
la t•rtil permanencia da tu sueAo, 
la ruina del tiempo y las coatumbres 
•n la tr•gil materia de los aAom. 

Parace que •• haya cumplido al deseo dal poeta, •n el mom•nto 

d• su mu•rte, p•ra •n l• medida •n qua gcna a la mu•rta una 

nu•v• porción d• sus asunta•. Para Mutis, la muerte •• lo que 

••p•ra al poeta y al poema. La po••ia l• parmitirLa dar ••e 

paso A la nada que•• la muerte. Al final, el poeta nada 

recoQ•• En 1111te poema da 14.stimas, Mercal Proust 11 gana 11 a la 

muerta parta da sus asuntc•J en su rostro se pierden los 

efectos de la a;onia y surgen los de un 11 astuto cazador babi-

lónico11
• Logra mostrar al mundo '1 la fértil permanmncia 11 de su 

sueRo, •n contradicción con sus palabras cuando de1in• al 

poema como una 11 11trtil miseria". Pero cuidado, porque la 

f•rtil miseria del poema se relacionaba con •l poema eacritaJ 

y aqui •• diri;e a_l poema aofl{ados al poeta que lleva dentro de 

s! el otro poema, el qua surge en el momento final de la vida. 
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En fin, los •f•ctos no abundant •• pumd•n resumir en qua la 

po•sia 11nci•rra la po•ibilidad de la vidas de ella "depende 

nuestra vida 11
, dice en ºPrograma para una po••i•". Esto mismo 

habia •UQ&rido al afirmar que &i se acaba la poas!a se acaba 

•l hombre. Una aparente ccntradicciOn aclarada ya1 la poea!a 

da la que dependa la vida del hombre •• aquella que el poeta 

trata da atrapar •n el poema ••crito. 

El poema ocurre 11 donde el musoo cobija las par•d••• entre ml 

OMido de olvidadas criatura• que habitan un 1nundo en ruinaa11
, 

"par entre un C!ISP••c polvo de ciudadea 11
, 

11en una. oscura caaa 

de saludº, en las "patios dende florece el hollin y anidan 

den••• sombras". La• di•• del po•ma, aquel loa "partidos por el 

p•lido cuchillo d• las horas, lo• di•• d•loadaa coma el manan

tial que brota d• las mina•"t •ientras la naturaleza cumple 

sus leyes, lo• •l•m•ntcs libran sus batalla• y •l hombre viv•. 

El poema acurr• "par •ncima de las palabras, par encima d• la 

pabr• pi•l qua cubre el poerna 11
, 11:ientr•• el ti•mpc •• d••O••

ta, en la soledad que permite destacar el •anido de lá fuente 

qua "subraya la ••pera y la ansiedad qu• con paula.tina t•rsura 

se van apoderando de toda el ambiente". 

~· paes!a ••crit• conduce a la derrota repetida • trav•• del 

tiempo1 •oota y l l•va • la mu•rte. u¿en dónde ••t4 •1 ••creta 
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de ••ta lucha ••t6ril / qua nea agota y ll•v• ••n••mante a la 

iauwrte? 11 La poe•ia lleva al hombre a sumergirse en su especie 

y lo acompaAa por •l camino da la nada. T•rmina, tal v•z, •n 

•l acto •rótico1 "Y si una mujer eapera con sus blanco• y 

••pesos muslos abiertos como las ramas de un florido pisamo 

C•ntenario, I entonces el poema ll•Qa a au fin, no tiene ya 

••ntido su monótono treno 11
• Nada ocurr•J loa elwmantaa coti-

dianas, los sucesos •in importancia, la& aituaciones y las 

cosas comunea, "toda •sa cáscara vaga d•l aundo ahoga la 

mnlsica qua desde el fondo profundo de la noche paree.La acer-

car•• para sumergirnos an su pcderoma mat11ria 11
• 

En la pom•i• de Mutis, el paama sale y ;rita •u dmsventure. La 

p&labra escrita no ha podido ganar su lucha con el poar:ta. La 

paasía se impone, y ••i lo siente el poeta, pero ••t• no pueda 

•Hpr•••r aa.6.• que unas derrotas, uno• int•ntoa par fijar en 

palabra• lo ••ntido y lo vivido. El po•ta, "hinchado y v•rdi-. 
naso cad•ver / •n las pr••uro••• aguas del Comb•ima, / girando 

•n lo• •spumoeoa r•mclinas, I •in oJo• ya y •in labios, 

•Mudando BUB mA• secreta• mieles, I desnudo, mutilado, golp•a-

do sordamente ••• ", sOlo descubre -Y el poeta la contempla- 11 la 

verdadera, la esencial materia I da •U• d!aa •n •1 mundoº 1 

despu••, esa ºmudo •dió• a ciertas cosas, I a ciertas vagas 

criatura• / confundid•• ya •n un ~ltimo I rel•mpago d• nostal

gia111 al fin, n•da. Paata -r• quien ••cucha el po•ma, sabe 

verlo y sólo canece "un 1r4gil redar por la intemperie 
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persi;uiando la& cal ladas ari:an.u.u del alba". Un hombre como 

cualquier otro, pero con una vida vivida 11 buscando, llamando, 

re•catando, I la semilla intacta del tiempo, / construyendo un 

laberinto perdurabl• / donde el hábito pierde eu especial 

enero.La, I eu voraz •><termini.0 11
• El hombre que en al 1.U timo 

instante de •u vida tiende sus manos a;l "•eco vacio dal mun-

do"s el que•• precipita 11 hacia el noetAlgico limbo", a la 

11 nrilla del tiempo", donde viven sus criaturas. El poeta vive 

un tiempo ••pecial, en un m•pacio ónice, por encima dm los 

dem•• hembra•, ya que su atención ae concentra en las revela-

cianea, lo• auaAoa, laa 1antaaiam, loa momentos culminAntas, 

l~s e><presiones de la realidad, los e5tallidos d& la esenciaJ 

paro todo ••to limita con la muerte, el vacio y la nada. 

Oficio mortal que eólo logra su m•Mimo momento en •1 óltimo 

acto. 

ESTA 
SMJI 

Hf flfBE 
MUITECA 



lll. LA IUJSQUEDA lHTERlOR 

Entra 1973 y 1~831 evoluciona esta posición de Mutis frente a 

la paeaia, pues miantraG en las po•mas de Su••• d• ftaqroll •1 

6aY1ero la voz dal poata habla como •i mirara desde lejos, 

como •1 no mxiatiera una aubjetivid•ds en Los ••t••rios y en 

Crdatca regia no ocurre lo mi•mo. En Caravansary se mantiene 

una posición m•a cercana a Suaaa. 

En 11 La muerte de Alexandr Seroueievitch" muestra la imposibi

lidad da aEir eae con&ualo de las palabras qum tal vez ancie-

rran la clava da lo que •ucede. Pero & la poesía que Alaxandr 

lleva d•ntro, la llama 11 aauntoa m.t.s peraonale• y aecretoa", 

11 eueRoa" y caidaa, 114• antiguos y arraigados •n la profundidad 

de su alma da poeta. En "En loa atatero•N• en el que narra la 

cnuert• d•l Gaviero, se deja ver l~ posición pc•tica de Mutis 

cuando Maqroll logra la "r•s•Pla d• al;unoa tnam•ntos de su 

vi~a, da la• cualea h~bia manados con regular y gozosa cons

tancias la razón de sus diaa, la aacuancia de motives que 

tEn aata parte aa analizar4n los siguientes poema•• de 
Caravan.sary1 11 La muerte de Alaxandr B•roueievitch", "En los 
••tercaº, "Invocación", "NinQunc de nuestro• sueRos ••• 11

, 
11 Cita. 

en SamburAn 11 • Da Los e•isarios• 11 La visita del Gavierc 11
, "Una 

calle de Córdoba", 11 El r•oreao de Leo le Gris". De Crónica 
r1tg 1.' • 1 "En la penumbra ••• " , 
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venciera •iempre al manso llamado de la muerte". Oichc!i!i 

momento• representaron 11 signo& que alimentaron la substancia 

de ciertas horas de su vida 11
, que se inscriban •n la misma 

cat•ooria da momentos que apar•ce en Su•••• en loa qua •• 

observan matices de irania y de humor1 mementos llenos de 

sutileza vital y que •• relacionan con accion•• nimiae, casi 

imperceptibles, paro r•unidas en al poema como ºtoda ••• vida 

a la que •• le pide ahora, en la sombra destilada por la que 

•• desliza 1& muarte, un poco de mu no usada materia a la cual 

ere• tener darecho 11
• 

En estos dca poemas aparecen elementos subjetivo• que dirigen 

la lectura hacia la intarioridad1 "asuntos mi.• personal•• y 

secr•toe 11
, 

11 11uaR0• 11
, caidas. En "En lo• estercs 11

, el Gavierc 

retiene momantce d• su vida dond• •• había •nc:errado lfla razón 

d• sus día•"• A ••a vida pide aquello a lo que 11 cr•• tener 

derecho". Se sienta, pu••, la pr•••nci• da un sujete que se 

aferra a lo vital, qua busca guardar para si lo qua ha susten

tado su vida. 

En "Jnvocacidn 11 
•• dirige •n forma directa al narrador y al 

interlocutor. S• inicia •l po•ma con la forma interrogativa, 

con la pr•••ncia de un tú innegable. El poama va desde un 

locutor impersonal hasta un interlocutor también imper•onal1 

º¿Quién convocó aquí a estos personajes7/¿Ccn qué voz Y 

palabras fueron citados?" Luego se identi'fica un yoa 11 ¿Pcr qué 
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•• h&n permitido usar I 111 tiempo y la substancia da mi vida? 11 

V en la última pre1¡1unta. habla un nosotros 1 "¿O• dónde son, 

hacia dónde lo• orienta I el anónimo daati~o que l~• tra• a 

dea1ilar fr•nt• a noaotroa? 11 Pregunta• lanzadas al vacio o e 

un auditoria ~nónimo• pero que implican al material mimmo de 

la poeaia y d• ••te poema. Por primara vez un po•ma de Mutia 

impreca can laconi•Mdl por primera vez el narrador •• incluye 

an loa asunto• de su creación poética.1 Se preaenta aqu! al 

tema da la fantaaia y lo• fantasma• que aparecen en el momento 

da la aacrit.ura. 

La ••;unda ••rea subJativa •• siente en al tono imperativo de 

la ••QUnda estro1a 11 a manera de advocación o ruego al 11 8aRor 11
, 

a un tú -c:on la augarancia de un Vos- a quien •• l• pide 

wolución p•ra ••o• "parsonaJas 11
• 

El tercer rasQD d• •ubjetividad •• •ncuentra más claro en la 

tercera e•trofa1 

No ••, •n vardad, qui•new •on, 
ni por qu• acudieron a mi 
para participar en el br•V• instante 
de la p6Qina •n blanco. 

El narrador, ahora pr•••nt• en el texto, •• incluye como 

suJeto afectado dir•ctamente por l• creación d• au poema. A la 

IM• refiero a lo• po•m•• •eleccionadoa para este tema1 an 
ningdn momento la afirmación vate para teda la producción 
p~tica incluida an Su••• d• lf•qroll •l Oaviero. 
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vez, da cuenta de la manera como •scrib•, lo• •1•ctoa que 

sufre y la forma como •• imponen en el poema asuntes que se 

•acaparan da •u dominio. Aai, diriQié~doae a ••• tú .....anó

nimo ••• ¿el lector?- e a un SaRor -cuya may~scu~a inicial 

lleva a pensar en el SeRcr de la& oraciones religiosas cris

tianas-, intenta •Korcizar el poema y mostrar la impertinencia 

da •••s preaanci••I da decir que el poema no eMpreea lo qua 

desea •Kprmear el poeta. Esto representa la inclusión dml 

sujeto en el texto, a la que vez que aparece otra perspectiva 

en al planteamiontc de la e1icacia o ina1icecia de la palabra 

para el logro de la poesia. Ahora, no se trata da aato, sino 

de la intromisión de seres -"parsonajeu 11
, ";entea 11

- que adem4m 

de menti~osoa no han sido invitado•, no me sabe quién le• 

llamó, ni •• conocen su origen y •U d•stino. D•ade la pri•era 

persona plural da cuanta da la manera como ••to• peraonaJ•• 

regreean a la nada, en el poema. Pero el escritor no se escapa 

d•l mismo destino. Aai, pereonaJaa, poema, escritor y na~rador 

tienen al mismo final. 

El imperativo 11 A11! sea" -'fórmula de la oración raligicsa-, 

remite de nuevo a la segunda estrofa, y sugiere que loa hechas 

ocurren as! por lay inmutablet o que el narrador •• toma los 

poderes da la palabra para consaorar ese instante, su instante· 

anta la p•gina en blanco. Entrwntamiento -Y ahora- con las 

presencias -que parecen 'ficticias, pu•u la• nombra como "••toa 

peracnajes" de 11 breve materia 11
, "vanas gen teaº "dada.& a la 
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mentira"- que ocupan •U pégina •n blanco. Enfrantami•nto con 

le qua con•tituye au af icio de pcata, ya no queJe sino inclu

•ión del po•ta an el d•stino d•l poema. ¿Ac•ptación de •u 

daatino y r•conciliación con su penoeo o1icio? 

De igual modo, en ºNinguno de nuenstrca •ueRos 11 ae incluye el 

muJeto da manera más d~cidida1 

Ninguno de nueratron aueR011, ni la intt.s tenabroms. de numa
tr•• pemadillaa, es superior a la •Uma total da fracasos 
que componen nueotro destino. Siemprm iromoa m4• lejos que 
nuastra m4s smcreta asparGnza ••• 

Vuelven lo• elemento& •ubJetivoa relacionado& con al mundo 

interior• muaRom, paaadillas 1 d•atino, ••creta esp•ranza. 

Similar a "lnvocación 11 an le refaranta al d•etino finala aqu! 

la n•da y an ml otro el fre~a10. Pero de tono aubJ•tivo, tal 

vez mayor que an 11 Invacación 11
, puma la prim•r• permona plural 

domina toda el poama, y la relación •• m6• íntima, menea 

distante y més comprometida con lo que narre. 

En 11Cita an Samburán 11 vualva 11 dttaaparecer al na.rrador tra.s la 

narración •n t•rcera peraona aingular, imper•onal, de lo que 

aucede sntre dcw hcmbram cuya actitud ante la mu•rt• •e con-

viarta en al motivo del poema. Las id••• que flotan •n •l 

poema sobre al tama dm la muarte, pued•n aplicar•• tembi•n a 

la poesía. La poeaia, en al conteMto ya visto, tambi•n •• 

vuelv• al tama da ••ta poema, lo que pueda apr•ci&rse an la 
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caract•rización del diAloQDI 11 la11 palabras van tejiendo la 

ga•tada y cotidiana substancia da la muerteº¡ "aprendió a ver 

la muerta ••• traa cada p¡a.labra"J 11 un nuevo elemento comienza a 

de•tilar au presencia por entre las palabras familiares1 es el 

hastio 11 1 y, sobre todo, en ºcada uno ha sorprendido ya, en la 

voz del otro, al insoportable cansancio d• habar •obrevivido 

tanto tiempo a la total dasa11peranza 11
• En ••tas 1r•••• •• 

escuchan los ecos de aspectos propios del poema o del acto de 

poetizar, ya analizadosi adem4a, con el motivo de la muerte, 

con 1& qua ha ralacionado al poema y la poes!a en muchos otro• 

teKtos. Si la poasia aacrita raprawanta al fracaso, la derrota 

-Y muerta- del poema, ac• •• menciona lo miamo por medio del 

trato can la muerte, •ntr• do• hembra•. 

La• poemas de Lo• ••ts•r1os ae concentran mAs en el auJeto 

n•rrador. En 11La visita d•l Gavi•ro" •l narrador •• •ncuentra 

con la pr••encia del Gaviero y transcriba su monólooa -<.acaso 

lo dijo •n voz alta?-. Lo dicho por ••t• tien• •l mi•mo tono 

....¿••tilo?-, los mi•mos motivos, las mismas marcas lingüi•ticas 

d• los poemaa de Alvaro Mutia, como si el escritor se limitara 

a copiar teMtualmente las palabras del Baviaro. ¿Habr4 pensado 

Mutis en la necesidad de mantener cierta distancia en •l 

poema? Paro ahora, un yo cuenta aus encusntros, los o1icios y 

la• regiones "que han dejado de •er 1• verdadera substancia da 

mi vida. A tal punto que no sé cu61e& nacieron de mi im&Qina

ción y cuáles pertenecen a una eMperiancia verdadera ••• trato, 
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an vano, da ••capar de alounas ob•eaionea, éstas si r•ales, 

p•rmanentas y ciertas, que tejen la trama óltima, el destino 

evidente da mi andar por •l mundo 11
• Fuera d• •etas sionoa 

propios da un yo, euJ•to da la acción y del discurso o relato, 

tambi6n •• ve la presencia da elemento• muy parsonalea, indi-

vidual••• substancia d• la vida, la imaQinación, la 11 eMperian-

cia verdadara 11
, el destino de su and&r por al mundo¡ y las 

obsesiona•, ccmo1 la felicidad, la brevedad da la vida, la 

soledad, •1 encuentro con la vardad de lo que samas, las 

palabras con qua udis1raza y sepulta •l •di'f icio de nuestro• 

su•Aos y verdadesº, •l aprendizaje, la memoria, lA daaconfian-

za y la noetatoia. Dice el poema• 

Cuando relato mi• trashumancias, mis caidas, mi• dalirid• 
lelo• y mi• secreta• crQias, lo hago ónicam•nte para 
d•t•n•r, ya casi •n •1 aire, dos o tres gritos b••tiales, 
d••Q•rr~dos gruRidos de cav•rna can la• qua pcdria m•• 
•fica%ment• decir la que en verdad siento y lo que soy. 

Un yo que habla de su vida, d• sua obsesione• al andar por el 

mundo. Y al pronunciarlo, tiand• a Q•n•r•lizar a•unto• ya 

mencionados como mom•nta• d• eMpr•sión po•tica •n otros pee-

mas. Ac• •• mantiene •1 clima general da 11 En los ••teros". Se 

vualv• a tama• como la br•vedad da la vida, el encuentro 

consioo miamo, •l reconocimiento da la trampa y del angaAo en 

que lo enreda la palabra, de•conf ianza da la memoria, incomu-

n1caci6n1 aspecto• vinculados a la d•rrota del poema ••crito o 

a la epi1•ni• que ••te busca, y que •• da en el mundo da la 

realidad. Nada sa aoraga a lo dicho arriba, aparte de que el 
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narrador del •ncuantro ae r•v•l• como Alvaro Mutis -nadie m4e 

ha contado los sucesos del 0aviero y ha escrito Sumna da 

#aqroll •l Bavt•ro-. Ahora el narrador no se enfrenta con 

alguien desconocido, fantasma de su pégina en blanco, aino con 

un personaje de sus páginas escritas, otro fantaama pero no 

rechazado ~i olvidado. El personaje narro en primera persono 

sin;ulor, por medio de un monólogo nn el que d•af ilan inquio-

tudea 1 obeesicnss 1 aen timientos, imaginaciones, hmchoa y 

oficies. Puada hablar de todo lo que hablan los poemas, porque 

an éetos no hablan yo9s. 

La presmncia más subjetiva y autobioQréfica ae ancuantra mn 

"Una calle de Córdoba 11
• El narrador irrumpe con su cotidiani-

dad an el poema1 11 en una calla de Córdoba cuyo nombre no 

r•cu•rdo a quizA nunca supm, I a lentos •orboa tomo una copa 

de J•r•z •n la pr•caria •cmbra da la v•reda"s "aqui y no en 

otro lugar m• ••paraba"1 "•n EapaRa, a donde tantas vec•B ha 

venido a buacar ante instante 11 s 11 me interno lentamente en la 

felicidad •in tC:.rmino 11 
••• El narrador &iente l'i&ia cal la y 1n1e 

patas vacila para expresar lo vivido1 vive dicho momento en 

••• lugar. Adem4a, da cuanta de su actitud, BU pasado, su 

reconciliación con los dioses, lo que hace y lo que hará 

daspuéaJ es decir, su ~ida personal, particular. 

El ancuentro con ama tierra, con ese pasado que ya •i•nte 

suyo, con asa momento, ocurre en su interior. Y dmada esta 
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P9r•P•ctiva, •• insinóa un ari;en mwtaf isico al suceso, a lo 

poético ..... n ••ta camo, el encuentro de un lugar y de unas 

raicem •cbr• la tiarra-1 laa aracicnaa, la Justeza de lo• 

dioses por •1 "milagro", "esta dsv••tadora epifania 11
• Aunque 

el poema no habla sobra la poasia como tema principal, con 

claridad ml poeta na praaenta con sus ramgoa muy person&le&J 

adam4•, la manara como describa al suc&mo, como le velera y 

como sm sit~a ante él, me relaciona con esa b~squeda continua 

del poeta, aspecto aaRalado en los poemas anteriorms. Casi se 

aienta la reconciliación dal poeta con los dioaaa, con su 

lar;a b~squoda y con le preparación del encuentros con sus 

de11aoa y cu anQUBtia1 "todo ea ti~ Sl!:!V!!.do, .=.hora., en e¡¡ta 

calle". V can m4• preciaión1 

an EspaAa, en fin, 
••taba el lugar, •l dnico a ineuatituible lugar •n donde 
todo •• cumpliria en mi 
con plenitud v•ncmdora de la mu•rta y •u• astucias, del 
olvido y d•l turbio comarcio da lo• hombrea. 

¿Aca•o la fatalidad de la muertm, el olvido y el comercio de 

los hombrma no constituian esos elem•ntou que !lavaban el 

poema al fracaso? Ahora, en cambio, &1 mamante revelador ae 

convierte en un triunfo en lo vivido, un poema •entido y 

aMperimantado, no mscrito, •n ~ltimo término. 

11 El rmoreao da Leo le Gris" mueatra la b~11queda de los vasca 

qua comunican loa poemas entre •i -Y los poeta•-· En el •u&ffa, 

un narrador dialoga. con otro para volver aobre "las misritaa 
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sombras ••Aeras I los nombras olvidadas, I los imposibles 

viajes, I lo• puertos escondidos, I todo el baQaJe, en ~in, 

d• mi depuesta Juventud". Descubra las ca••• comunes• comdn 

haber que ne pueda llevar•• en al equipaJa, y que se obtuve en 

11 un trecho dal camino11 1 

••• las noch•• de lluvia 
en el bochorno ecuatorial, 
los ••nd•ros que tr•pan 
hacia el pAramo, 
el aire moroso da las minaa, 
•1 d•sastre d• Paltava, 
el alcohol y la• hembras 
en 1•• etapas del ria, 
los versos de Heine y dP Ccrbi•re, 
el desdichado sino 
del impostor Bodunov, 
el torpe azar da encuentro• 
que mudaron con efimero enga~o 
nuestro hastio 

Comdn haber de dos poetas, o, mejer, de la po••ia d• Mutis con 

la de León de ere111 ..porque al epigra1e y el titulo evocan a 

este poata-: 

Cantaba 
Cantaba. Y nadi• oia los senas 
que cant•b• 

Sólo canto y nada. ¿Acaso e•tom des poema• di•logan sobre su 

propio 1r•C••o?1 

Tambi•n ambo• aupimos 
da•d• •i•mpr• 
que la fatal derrot• 
acechaba con ••tólida paciencia 
al cabo da esta jornada 
qua no tuvo partida 
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El poeta •• incluye y participa d•l mismo saber y de la misma 

Jornada, da la miama "fatal darrcta 11
• 

En Crdntc:• r•gia, •l primer poema da "Cuatro noctur-nos de El 

Eacorial 11
, "En la p•numbra ••• 11

, •• r•pitar 

Ni siquiera la poeaia 
•• baatant• para reacatar 
del minucioao olvido 
lo qua calla wata aapeJo 
•n la tini•bl• 
da eu desamparo. 

El ••P•Jo ha contemplado la vida da ••m apoaanto. ~1 ••pajo no 

dice ncda, menea la poaaia. Todo la guarda 

an au anónima eternidad, 
en su opaca aKtanaión 
donde la nada gira 
an el sallado v•rtigo 
d• las deailuaianaa 

El ••pajo •• aaameJa a la poaala qua Jam~• ••r• dicha, aegdn 

las intuiciones da Mutis. Al describir al ••P•Jo parece des-

cribir al paama1 "callaº -la palabra no parmite la nítida 

expresión-, "c;iuarda •n •U anóni1na •t•rnidad" -1•• palabrae no 

ba•tan para d•cirlo-, 11opaca •><t•n•ión I dond• la nada Qira 11 

-hacia la nada •tt precipitan hombr•, poeta y poema-, 11 •ellado 

v•rtiQD d• 1•• desilu•ion••" -lucha por decirlo todo, imposi-

bilidad d• d•cirlo, destino del poat•-· El poema •• diriQ• 

hacia el •il•ncio, hacia el anonimatos hacia el reconocimiento 



91 

d• la ine~icacia de las palabras, porque ••ta• no alcanzan a 

•Kpresar todo lo vividDI hacia la nada, como el hombre. 

La afirmación de H6lderlin de que la pouaia mu 11 la mae inocen

te da toda& 1 as ocupaciones" , 1 lleva a Hmidegger & preguntarse 

sobre le certeza de esta inocencias 

La poaa!a se muestra en la forma modesta del jumgo. Sin 
trabas, inventa su mundo de im4genea y queda ensimismada 
en el reino da lo imaginario. EGte Juego se egcapa de lo 
serio de la decisión que siempre de un modo o de otro 
comprometa (schuldig macht). Pomtizar E• por ello antera
.. nte ino1en•ivo. E igualmente es ineficaz, puesto que 
qu•da como un hablar y decir. No ti•ne nada da la acción 
que inmediatamente se inaerta en la rBalidad y la trans
forma. La paes!a em como un eueAo, pero ain ninguna reali
dad, un juaoo de palabras oin ir serio de la acción. La 
poemia •• inofensiva e 1na1icaz. 

S•gón Heidegger, la poeuia craa en el dominio y con la materia 

dal lenguaje. Eetoa conceptea no parecen de importancia para 

Mutis, a no aer que mu actitud &nta la poaaia •nerita pueda 

•ntenderse en loa términos heideggerianos, aeg~n loa cuales la 

poe•ia 11 no tiene nada de la acción que inmediatamente se 

in11erta en la realidad. 113 En relación con Mutis, ect pueden 

entender astas palabras en cuanto la contradicción que encia-

rran para él la poesía escrita y &1 poema que ocurre indepen-

diantemente da la palabra. Heidegger ee ra1isro a la e•encia 

IHEIDEBBER, Martin, H~lderlin y la Rsencia de la pcua!a, 
an1 op <:tt., P• 128. 

! Ibid, p. 126-129. 
¡ Ibid, p. 129. 
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d• la palabra, a •U relación con la po••La, y a loa vinculas 

de •ata con la verdad, el hambre y al mundo. En H61darlin 

encuentra la posibilidad de un rastreo de la esencia d• la 

poasia. La quinta palabra ds H6lderlin1 ••• 

Plano de méritos, pare ea práticammnte como el hombre 
habita aeta tierra. 

Da acu•rdo con •atoa varaoa, Heideoa•r comenta que la exi•ten-

cia humana •• 11 pcética 11 en su fundamento •i •• entiende por 

pcae!a 11 01 nombrar quGt instaura loo dio•es y la ••ancia dt1 1•• 

cosaa 11
•

2 No hay que olvidar que Haid•QQ&r a'firma que sólo 

cuando •l habla se manif•etó como d!Alcgc 11 v!nil!!!rOI'\ la• dioams 

a la palabra y aparuciO un mundo. 113 Habla, actualidad da los 

dioeas y aparici~n del mundo son ccntemporéneos en eate con-

texto1 11 y tanta m4• cuanto que un d16loga, que aomot1 noaotrcs 

miamoa, conuiute en al nembrar 109 dio••• y ll•o•r a ser al 

mundo en la p.a.labra. 11
• 

H91dRQQ•r atr~buye a la poeu!a la instauración del eer por 

naadio da la palabra. 

Pero al aer nombrados loa dioses oriQinalmentu y llegar a 
la palabra la ••encia de las cosan, para que por primera 
vaz brillan~ al acont•cer eeto, la aMistwncia del hombre 
adquiar• una relación firma y •• establaca en una razón de 

l Ibid•m. 

Z Ibidam. 

l Ibid, p. 1:S6. 

4 Ibidem. 
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ser. Lo que dicen los poetas •• instauración, no sólo en 
sentido de donación libra, sino • la vez en ••ntido da 
~!r::r~rndamentación de la existencia humana en au razón 

Pc•aia conaiste, pues, en 1undamento, donación de los dioses 

-POr esto es poética la eKi•t•ncia dal hombre-, que la hiato-

ria soporta. Su 11 reino de acción" 11s el l•nguaJ•, por lo que 

la esencia de la poeaia deba ••r concebida por la •••ncia del 

lenguaje• la poesía posibilita el l•nouaJe. Heideooer la llama 

11el lenguaje primitivo de un pueblo hi11tórico 11
, y asevera que 

daba buscarse la eaancia del lenouaJa en la •••ncia da la 

poesJ.a. 2 

Eatas retlexion•• de Heidegger vienen a colación porque la 

po•tica da Mutis remita a estos prDbl•m••• porqua en pocas 

palabras he dicho que l& poew!a wuc•dm indep•ndi•nt•m•nte de 

la palabras que poawia equivale a asca mamantes d• revalación, 

de mani1•stación y de epif•n!• qua no pueden expresarse por 

m•dio de la poea!a ••crita. Lo mismo opinaba B•cquar, para 

quien la poas!a aa fundamanta m•• en la fantasía y en el suaRo 

qua en la realidad) de ah! la ineficacia de las palabras. En 

esto, Mutie concuerda con el pensamiento da Bécquer. Sin 

ambarQo, 86cqumr su acerca mAs a una re1l•xión filow61ica 

sobre la poeaia, que Mutis. Esto no •ionifica que la poética 

l Ibid, P• 138. 
2 Ibid, p. 140. 
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de ••t• •• alaja da una r•fl•Mión filosófica. Par el contra

rio, au palabra no• ha remitido al pensamiento d• Haide;ger 

•obre una po••ia bastante hmrm6tica, misteriosa y dificil, 

como la de H6ld•rlin. 

La posición de Mutis concuerda con el planteamiento oeneral da 

H61derlin •n lo qu• •• rafi•r• a la •••ncia poética de la 

•Miatancia humana, al nombrar po•tico como la instauración de. 

los dio••• y la •••ncia da la• cosas, al oriQ•n de la poasia 

an lo• dio••• y an la raalidnd material, la poasia como razón 

da sar da 1• axi•tancia humana. La relación da la paasia con 

al languaja no aparmca muy clara an Mutis -de acuerdo con los 

comentario• da Haidaooar sobra la poasia de H6ldarlin-1 puaa 

en 1• pr•ctica niega la posibilidad de que la palabra pueda 

••tabl•cer •1 pu•nte •ntr• la po••i• y •l hombre. Existe una 

•eparación, y Dato euscita anguati• y d••••P•ranza •n el 

poeta, por ver•• reducida al fracaso y al limite de la muerte. 

Si la po••ia da razón a la •Mi•t•ncia y p•rmite al hombre 

afrontar •u d••tino final, tambi•n r•pr•••nta uno da los 

el•m•ntas qu• el hombre no puede alcanzar. Aqui deben estable

cer•• distinciones, puesto que Mutis no ni•Q• la po•sia. 

Critica la posibilidad de que el po•m• •scrito puada expresar 

esa rav•lación pa•tica que ocurre por encima del l•n;uaJ•• 

manifestación de lo m•• •••ncial del mundo -au poesia- que 

capta •l poet~. 



95 

Otro de los arigene• atribuido a la poas!a, h& •ido visto •n 

loa dieses o en entidades superior•s, hermética& y suprasanai-

ble•. Dice Heideggera 

La esencia de la poesia asté encajada en el esfuorzo 
convarQente y diverQante de la ley de los aignos de loa 
dioeas y la voz del pueblo. El poeta mismo esté mntro 
aquellos, los dieses, y t&ste, etl pueblo. En un 11 proyecto 
fuera 11

, fuera en aquel entre, rantre loe diosas y loa 
hombrms. Pero aólo en esto entre y por primera vsz se 
decide quién as ml hombre y dónda oa asienta su existen
cia. 11 F'oéticamente el hombre habita esti¡ tiarra11 

•
1 

Mutie no ineiste en eGte orioen, pero lo menciona como posibi-

lidad. En loa poemas analizado~ na puede neaarne la prasancia 

de un esp!ritu superior que ne pQsea por las palabras, a quien 

•• diri;e, implora un don an dotarminadas circunstancia• y 

atribuye el origen dsl poema -en tcnc condicional e aseverati

va-. Sin •mbaroo, no •e trata de una a1irfD.8ción cata;Orica, 

•ino de un ••P•cto que ne •• resuelve mn •u po•tica. Aunque 

tampoco pu•da n•gar•e la posibilidad de su re•olución, como lo 

·•uQier• en la entrevista con Ro•ita Jaramillo, puem Mutim como 

poeta •v reconoca mediador ~ntra los dioses y los hombres, y 

da al;una manera se inscribe an estas ideas de HeideQQer y de 

Hllldarlin. 

1 lbid 1 p. 145-146, 
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Ctlwar F•rntindez ttareno, 1 co~o atraa astudio•os de la po .. ta, 

considera qua •ata necesita eHpr•sarae por medio del lenguaje 

para que al poama llague al gén•ro humano de toda• las épocas. 

A pasar de la lucha da Mutis con la& palabr&a, de su d•c•pción 

del poema escrito y d• su eecmpticiamo respecto del futuro de 

la po•aia -igual que dml poema y del poeta-, no ha podido 

eludir el recurso da la escriturD para eMpr~sar su poes!a. Ha 

ceido an u~a prisión, ya enunciada par Barthau1 

La escritura es precisamente cae ccmprcmiso entre una 
libartad y un racuardo, am asa libartad rmcordente qum 
sólo as libertad en el geDto de elección, no ya en uu 
durnción. Sin duda puado hoy elegirme tal o cual sacritu
ra, y con •a• oeste afirmar mi libertad, pretender un 
1reacor o una tradiciónJ pero no puedo ya desarrollarla •n 
una duraci~n sin volverme poco a poco prisionero de laa 
palabra• d•l otro a incluso da mia propias palabras. Una 
obstinada remanencia, que llaga de todas la• escritura• 

~~~~=d~:t~~zypr::!n~:·::om1:1::~.~~.a~f propia eacritur~. 

Sin embargo, •n "Una palabra 11
, Muti• aaigna caracter.Lsticas 

.. pecificaa al l•nouaJe poético, aunque la palabra ••té im

pregnada d•l procaso de da~gaate 1 de soledad y de sombras. 

Talaa caracteriaticas son efecto& que •l poema produce. Efec-

toa no orioinaleB de Mutio, puea mm inncriben dentro de una 

poética m4• amplia, qum uct eutienda e la tradición poética y 

cultural de Occidente. En al poema de Hutis 1 asa palabra 

equivale a 11 una palabr-a Jam4e ante• pronunciada.u. Esta carac-

lFERNANDEZ MORENO, César. 1ntroducci6n a 1• po•sJa. f'16xico1 
Fondo de Cultura Económica, 1983. p. 76. 

leARTHEB, Roland, op. cit., P• 24-23, 
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teristica aaancial no P•rtmnec• sólo a la pc•sia1 pero ásta, 

d•ntro de los conceptos da Heidegger, •xprasa mejor la em•ncia 

d• la• cosas, lo qua nos recuerda a Octavio Paz cuando dices 

•l poata no tiene más remedio que servirse de las palabras 
-cada una con un significado semejante para todos- y con 
ellas crear un nuevo lenouaje. Sus palabras, sin daJar de 
••r lenguaje -esto es1 comunicación- son también otra 
cosas po•aia, aloe nunca oido, nunca dicho, algo que es 
l•nou•J• y qu• lo ni•oa y va m•• all•.t 

Mutis no iQnora esta idmas alberga -posiblement•- la esperanza 

de que la palabra ra~na esta contradicción insoluble, d• que 

la poeaia que v~ y que •scrib• transmita asta palabra orioi-

nal. 

Palabra que, una vez pronuncia.da, hace sent.ir 11 una d•n•a marea 

[que] nos r-ecoga •n sus brazoa 11
• Ef•cto int•rior, abrazami•n-

to, abandono del que oy• y ve el poama, ar-r-obami•nto. Como 

dJ.c• Paz1 t 

al po•ma ea via de acceso al tiempo puro, inmer-sión en las 
aoua• or-1Qinala• da la •Mi•t•ncia. La po••La no •• nada 
aino tiempo, ritmo perpetuam•nt• creador. 

O como lo precisa m•• &delanta1l 

La revelación po~tica implica ••• m•s que bUsqueda, activi
dad psíquica capaz de provocar la pasividad propicia a la 
aparición da las im4genas. 

'PAZ, Octavio. CorrJ•nte alt~rna. 13ad. Máxico1 Siolo XXI, 
1984. P• 9. 

2PAZ, Octavio. El arco y l• lira, op. cit., p. 24. 
1 tbid, P• !!4. 
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Otra con•11cu•nc:ia d• la poesia1 •l inicio d•l 11 larQD viaje 

entre la ma.gia. recién iniciada 11
• En Muti• se advierte lil. 

constante r11lación entra maoia, rito, ceremonia, mito y pea-

s!a. Paz anota qua al poeta no es un maoo, pero que su percep-

ción del lenguaje lo acerca a la maoia, porque •1 11 dewpierta 

l•• tuerzas ••cr•tae del idioma 11
• 

11 El poeta anc.a.nta al lengua.-

Je por medio del ritmo. Una imagen suacit• a otra. 111 V en 

pA;inas posteriore••z 

La po••i• •• mr2.tamorfoais, cambio, operación alquímica, y 
por eso calinda con la magia, la raligión y otr•• tentati
vas para transformar al hombre y hacer dR "•ateº y de 
11 aqu•1 1

• ••• 
11 otro11 que as •1 mismo. 

Caracter!sttca ••trechamente unida a l• ant•rior, pues sólo •n 

••ta pu•d• ocurrir la r•v•lación po•tica. El mago, como el 

las palabras y d•m•• m•todo• po•tica•-, unidos a •U fuerza 

int•rior, 11; •u .. a1inación ••piritual que l• p•rmit• acordar su 

ritmo con •l d•l co•mos 11
, die• Paz.J E•to mi•mo hace •1 poeta, 

y Muti• ••i lo ha •>epr-•••da. Lo mi•mo die• en el poama "Una 

palabra"• la palabra po•tica no inicia la magia, •ino •l viaje 

por la magia iniciada cuando •1 poema com•nzó. Si poetizar •• 

nombrar, la operación m6gica -d• la misma man•ra- aólo encuen-

tra posibilidad •n el nombrar. 

1 Ibid, P• :16. 

l Ibid, p. 113. 

l Ibid, p. :13. 
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Al nombrar, al cr•ar con palabra•, cr•ama• eso mismo que 
~~~=~rmos y que antes no existía como amenaza, vacio y 

En •l poema de Mutie se l•e• 

una palabra basta 
una palabra y se inicia la danza pausada que nos ll•va par 
•ntr• un ••P••c polvo de ciudades, 
hasta le• vitraleG de una casa de salud, a patio• donde 
flor•c• wl hollín y anidan densas sombras 
h~medas sombra&, que dan vida a caneadaa mujeres. 

Po•sia unida al ritmo. Ritmo como condición neceaaria de la 

po••i•S modelo d•l poeta, pues éste elabora el poema por 

analogia. Ritmo que segl1n Paz ,2 "provoca una 1ncpectación, 

suscit« un anhelar" a origina 11 una disposición de 4lnimo que 

sólo padr4 calmarse cuando aobreven;a 'algo'. Nea coloca en 

actitud de •apera". 

Aqumllo qu• dicen la& palabras del poeta ya ewtá dici•ndo
lo •l ritmo en que •a apoyan aaas palabras. Y m6s1 esas 
palabras suraan naturalmente del ritmo ••• La relación 
•ntra ritmo y palabra poética no es distinta a la que 
reina entre danza y ritmo musical• no se pueda decir que 
el ritmo •• la r•pr•••ntación sonora da la danzaa tampoco 
que el bail• ••• la traducción corporal del ritlftO. Todos 
lo• bail•• •on ritmos1 tcdca loa ritro•• bailas. En el 
ritmo ••t• ya la danzas y a la invmrsa. 

En astas categorías puede entenderse el planteamiento de Mutis 

sobra al car•cter ceremonial, mégico, raligio•o y mLtico de la 

poesLa. El ritmo va unido a la danzar ésta, a la ceremonia, al 

1 Ibid, P• 162. 
2 Ibid, p. 157. 

l Ibid, p. 58. 
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rito1 •ate 1crma parta del mito, actualiza el mito. El ritmo 

... u drama y danza, mito y rito, relato y cere1nonia 11 , continl1a 

diciendo Paz. Paro la danza dml poema da Mutie tambi•n non 

envia a ••P•cio• hietóricoa, raalaa, .n loa que habita una 

vida particulars en mate caso, una casa da •alud dende ae 

ancuantran unaa ºcaneadas mujeres". Nea lleva al polvo de 

ciudades, a acpacion iQnorados u olvidadoa por completo. La 

poesia nos lleva de nuevo a la realidad de la que n~ce el 

poama. O, como lo expresa maJor Paz1 1 

•l ritmo aa in•mparabla dm nuastra condición. Quiero 
dacir1 •• la mani1sst5ción m~• uimple, permanente y anti
gua del hacho dQcioivo que noG hace gar hombrast aer 
temporales, smr cnortaless y lanzados siempre hacia 11 aloo 11

, 

hacia la notro"• la muerta, Dics, la •m.ada, nueatros 
••m•Jantas. 

E~acto d• ragrmsión a lo qua somos, e lo que tenemos, a lo que 

da•eama•. P8ro rmgrmaiOn en un tiempos el tiempo mitico, 

originario, que paraiete en el ti•mpo cronológico n•Qándolo y 

euper&ndolo. El poama lo auoierQ1 

Ninguna verdad remide en astes rincones y, ain •mbargo, 
mllL •orprende el mudo pavor 
que llena la vida con su aliento de vinagre -rancio vina
gre que corre por la mojada despen•a de una humilde casa 
de placar. 

Otros e1acto• produce la poeeia, como la in1elicidada la 

mirada sobre nosotros mismos, •l logro de un demtino menos 

provisorio ...que el mismo libro de po•m••-• la atención al otro 

1 Ibid, P• 60 



101 

lado de las cosas, da la• hechos y del ti•mpo1 ayuda para 

llegar al fin de cada día, al fin de la vida. 

Aai, pues, tanto Mutis come al narrador de sus po•ma&, el 

hom~re y la muerte, necesitan la poesía. Esta sólo puede 

•Kpr•sar•• por medio de las palabras, a pasar del fracaso. 



IV. POSIBILIDAD DE UHA PDETICA EH HUTIS 

Ya •e vio cómo loa poemas da Mutis intentan poetizar la 

po••ia. Tambi•n, cómo Mutis ha •Kpr•aado div•r•o• conceptos o 

nacicne• di•p•r••• aobr• la po••!a, •in ninQuna posición 

t•órica fiJa. D• weta man•ra, Mutis •• rav•la primionero da su 

propia ••critura y de la escritura que le precede. Priaionero 

de la palabra y d• aus palabras. No pueda ••caparaa de sufrir 

•1 mismo la tragedia da la eMcritura a qu• aa refiere Barthea, 

cuando la •i•nte aJ•n• o contraria a la v•rdadera poesía. P•ro 

aua paatuladow racional•• no entran en contradicción fundamen

tal can lo que auoi•r•n aua poemas escritos. Pueda afirmar•• 

que •atoa eKpr••an la verdad de su p•n•amiento1 otra cosa 

reaultaria da indagar si •• campra11tttten con 61. 

Hay qum aclarar qu• su pa•tica •• dirio• m6• a una id•a sobre 

1• pcesia que a une• principien ••t6ticos funcionales, que a 

un ••todo a • un proorama para la po•eia -sobre todo para la 

paesta ••crit•-• Apunta hacia una id•• c•rcana a una filoso

f La, •n cuanto que ••Rala •lementos como la •••ncia de la 

poes!a en intima unión con la •••ncia de la vidat y •n esto •• 

percibe tambt•n una posición •tica, pu•• compromete la vida, 

la actitud anta la vida y loa d•m•s ••poeta• de la eMistencia 
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d•l .undo y de le• ••res que lo habitan. En estos t•rminos, su 

c•rcania con Heid•gger ccrrcbora que aus poemas tiendan a 1• 

bósqueda de la •••ncia de la pc••i• •n un plano ontológico. Su 

pa•tica, •ntcnces, consista •n una "p~tica de la vida", ••• 

que •n una "poOtica de la poasia 11
• 

En m•t• ••ntido •• pueden considerar v•lidas las af ir~acionew 

d• Alonso Ari•tiz6ba1 1 cuando al ref•rir•• a Los trabajos 

p•rdidos dica que la po•sia dal mito originario, las leyendas 

de len abcrig•ne• americano~ y su irremisible desaparición, 

demu•stran la t...-ansitariedad d11l paam• y ºla neccraidad da una 

pa.sia de la vida, concomitante con el acto vital. 11 Y agrega1 

11 la vida •• •1 valor da ••ta po•sia. Y •• trata. de vida y 

po11ata, vida, lenguaJa, eros, pesadO y pr•••nta. 11 2 Saoón esto, 

la po••i• •• acto de irrev•rencia y de •acrelización, "acto 

vital en po•••ión da •u meJor y '1nicc •apl•ndor 11
, el cual 

lleva tembi~n la •abiduria da la muerte. 

Esta 11 pa•tica de la vida11 
•• fundam•nta tambi•n •n la qu• 

t1utis die• da la poeaLa, del poema y del poata1 ae relaciona 

can lo que pueda dacirae da la vida, d•l hombre y de sus 

abras. Esto se encuentra en sus discursos y •n •us creacionaa 

pa•tic••· Las inquiatudea sobre la poawLa ascrita remiten a 

1ARISTIZABAL, Alonso. Maqroll1 pomma de América. Suple-
••nto d•l Caribe. Barranquilla, Na. 89, mayo 4, 197e, p. 1. 

1 Ibid, P• 4. 
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int•rrogant•• aobr• la vida del hombre, y wobr• la man•r• como 

••t• se r•laciona con el mundo. 

En sua po•maa se percibe, antea que otra cesa, po••!a1 no 

concepto• explicites, aunque si GUQarencia• conc•ptuales. 

Anta• qum nada, una manero sensible, imaginativa, figurada de 

aaumir al poema como motivo dal poema. Por lo tanto, no pultdan 

confirmara& t•or!aa, una po•ttca o algo parmcido, •n ••ntido 

estricto. A pesar dm esto, aus poemas ramiten a los conc•ptos 

ya de•entraRados en p4Qinae anteriores. Las im•genas, lom 

stmboloa, las construccicnas meram•nt• v•rbales expraaan 

posiciones similares a la• dicti.s en forma explicita. Pero 

••te lenguaje •alta la barrera de la compr•n•ión racional, 

porque bien significa ••ta ca•• y la otra,y alguna ~••· Se va, 

par •J•11plo, •n poamas como .. En la penumbra ••• ", 11 El r•greso 

da L•o la Gri•º• "Cada poema 11 y otros. Parque un po•ma p•rmite 

muchas lecturaa y m~ltiplaa •ignificacion••· No obatante, en 

los poema• r•f•rido• directamente a la poes!a puede hallarse 

una constante da pensamiento acorde con lo expuesto en sus 

pro••• &Kplicativas o argumentativaa. En lineas v•n•ralee, no 

•• nota incoherencia entre lo uno y lo otro. Pero el lenguaje 

da •U• poema• no se agota en uno de •u• swntido•1 como poes!a 

exige otro tipo de lactura. Por ••o queda latente la duda y el 

tomar da no haber tenido la -•ufici•nte honradez con esta 

poaa!a, aunqu• al an411sis riguroso de los poemas eecogidos 

haya permitido encontrar correspondencias de •ignificación can 
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le• concepto• da Mutis wobr• la pcesia, eMplicado• en el 

primer capitulo. 

Teniendo presente esta salvedad, puede precisarse que la 

po6ticA de Mutin tiende hacia doa dir•ccionasa hacia la poesía 

del mundo y de la vida del hombr•1 y hacia la• palabras y la 

poeaia escrita. Guill•rmo Sucre1 dijo sobra eata po••ia1 en un 

poema, la palabra porta una maQi.a qua al fin se anula• 11 el 

esplendor no esta en la palabra, sino en el mundo"1 parece que 

•• tratara da una dial•ctica. 11 antre la planitud y la despasa-

•ión, entre al rapto y la concimncia del vacio Rnte la pala

bra". Y concluya1 toda la poética de Mutis sa desarrolla. en 

torno a la antitesi• "la 1•rtil miseria 11 .z Sobre lo qua dice 

Mutis •• pueden precisar algunos conceptou sobre la poética de 

la pces!a escrita1 no as! sobre la otra, de la que sólo quedan 

imprecisiones. 

Respecte de la poaal.a sracrita, pueden considmre.ra_e las afirma-

cien•• de Guillermo Sucre como un principio da acercamiento a 

la poética de Mutis, la que podria resumirse en esta id••• la 

•suCRE, Guillarme. El poemas una fértil miseria. La 
•~scara, l• transp•rencia. Ensayos sobr~ poesJa hispanoaa&ri
can•. Ceracas1 Mente Avil•, 197,. p. 367-379. 

Zscbre ••t• t•ma, Consuwlc Hern6ndaz elaboró •u tesis El 
po•••• una f4rtil aiseria. Caracas• Univarsidad Simón Bolivar, 
1984. 184 p. (Tesi• para optar al titule de M•gister en 
Literatura Latinoamericana Contampcr4nea). 
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in•ficacia de la palabra para dacir el paama, y •1 1raca•o 

como •u efecto m•• destacado. 

En cuanto a la otra po•tica, •1 pa•ma ocurra por ancima da laa 

palabras, independi•ntementa da ella• y como producto da la 

misma raalidad, de ••res superior•• al hembra, y dasde siam

pre1 poea!a que •• remonta a la eternidad. Cercano a lo dicho 

pcr Haid•ooer, al poema se orioina an el momento en que auroen 

los dio•••, •1 hembra y al lmnguaJe. 

Si •• postulara une po•tica de Mutin, ••ta dabaria proponerse 

como una po•tica da la poesia esencial y una pc~tica de la 

poasia escrita. La po••i• •ólo pueda darse a trav•• del 

l•nc;uaJa, como la e>Cpr••• Fernando Charry L.ara1 1 11 Dig4maslo, 

sin embarga, de una vaz1 la poesia, qui6rase o no, continuarA 

ins•p•rabl• d• la palabra." V sobr• Mutis ampl!a1 

En la palabra de Alvaro Mutis, praci•amante, hay algo 
oculta qu• constituye •1 ariQen mismo de lo g•rminación 
po•tica ••• EKi•t• •n Mutis una rara condiciOn verbal. En 
su• po•ma• •• r•conoce un trabajo secr•to por descubrir la 
•s•ncial función d•latora del lenguaje. A vec•• •ombria, 
otra• r•lampaQu•ant•, dir•cta •n la intención y abri•ndo•• 
paso hacia adentro, •1 habla obadecw, inciaiva, a la 
ura•ncia del ••clar•cimianty d•l mundo amarao y 1ant••tico 
que ob•••iona a ••t• pa•ta. 

•cHARRY ~ARA, F•rnando. Alvaro Muti•· L•ctor d• poesia. 
BcQot61 Biblioteca Colcmbiane dm CUitura, 1975. p. 60. 

1 Ibid•m. 
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V Charry Lera acierta ccn tanta precisión, qua conviene 1 .. r 

otro pArrafca 

A pesar, o tal vez a causa del impulso de iaaginación, la 
po••i• d• Mutis no ha d•Jado de pr•guntarse, en efecto, 
cómo podria ••r ••crita, para qui•n•s y con qu• vocablos, 
far••• • imAoanas. Recelosa da •u• don••• ha pr•f•rrda ir 
•n busca d• la pardida virtud original d•l !onouaJe. 

Mutis niega •ficacia a la palabra para pronunci~r lo poética 

del mundo. En ••te ca•o, una poética da Mutis •• imposibl•, 

porque •ólo r•mita a la cantemplación, a la visión, a la 

vivencia de •ae momento da apifan!a dal poema, aimilar a como 

lo describe en 11 Una calle d• Córdoba". Pera, tr•gica da su 

destino, el poeta •Ola cuenta can la poe&!a como ml ánico 

m•dia para .. P~n8r al desnudo ... e propia• •••nciaa y la• otrao 

esencia• 9.~~ ··~apta da la raalidada ºr•curr• al l•nouaJe y • la 

.. critura para r•velcrto. Ccmpru•ba •n •u• accion•• que tal 

pa6tica no •• pcaible. Pu•d• sucadmr qu• •1 hombr• de nuw•tra 

ti••pc tome conciencia de su ser y de su destino, hall• la 

razón de su •Ki•tencia en el mundo, y lleQu• a estar atento a 

todos esos mementos wn que la verdad -o una verdad, una belle-

za, una •••nci•- •• manif i••te. Alcanzar asto equivaldria a un 

cambio radical en la misma •••ncia da lo que •1 . hombre ha 

lleQado a ser en •uta tiempo. 

1 Ibid, p. b2. 
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t1Utis •• ha r•f•ridc a este problema da aaanera in•i•tenta, y 

no muestra optimismo sobre el futuro dal hombre. En ••t• mismo 

panarAJD.a ha previsto el final de la paeeia. Entonce•, su idea 

de una pcmsia esencial sólo •irve como fundamento de su propia 

creaciOn, una de la• clavas paro entenderla, llamado al lector 

para qu• •• disponga de manera inteliQ•nte a la lectura de •UB 

poema• y da toda la po••ia. Llama mé• la atención del lector, 

parque la advierte que aunque con un conocimiento y un método 

rigurosos -"cient!ficos11
-, la lectura puede quadar•• en mitad 

dal camino entre al poema escrito y la ... ocia del mundo, de 

la vida y del hambre¡ entre al pattma escrita y la palabra 

originaria y •••ncial. Por ente lado es factiblm, pero no me 

trata de una poética prapi•m&nta dichas •• decir, nino~n 

principia vale para la paesia en cuanto pr4ctica, técnica, 

•labaración -eacritura-lectura-, abJeta y derratera. 

La po6tica_del poema escr~to, 1u•r• de inscribirse en una 

tradición critica ...asumida por poata• anterior••• y qua co

rreuponde con las ideaa y pr•ocupacianew propia• da una •pace 

concreta de la poas!a contempor6nma y latinoamericana-, no 

deja de ••r una idea no alcanzada a cabalidad. Y no sucede ••i 
porque Hutie, en contradicción con •u penwamiwnto y con- la 

evidencia de la ineficacia de la palabra, r•curr• al p09ma 

oacrito1 da manara racelosa en lo referente a publicacion•s, y 

con ciarto deed•n por el destino de su poeaia. Pero la ••cribe 

y la publica. Esto no aroummnta contra su poética, sino contra 
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su• opiniones. Escribir y publicar tambi•n comprueban el 

compromi•o con su posición. En este sentido puede entenderse 

•1 an•lisi• de Guill•rmo Sucre al r•specto1 paro la miseria de 

la poesia también pertwnece a la miamria de la condición 

humana, sometida al tiempo devorador. En el poema del mundo 

apar•ce lo atroz. La poesia, una miseria que revela otra m~• 

••ancial, 11 y ••te ea quiz• •u modo da encarnar la verda.dara 

realidad. La abundancia es hoy irreal • 11 Por eso, ••Qlln Sucre, 

el daatino del poeta es cultivar su mi•aria, hacerla 1•rtil, 

po•aerla, como una manera dm libertad y de lucidez. 

Fial a ai miamo, a sus conviccionee, a su manera de entender 

la poesia y la realidad, no tiene otra alternativa que lanzar 

a 1011 posibl•• lectores e•a 11 carga" que l• ha puesto a las 

palabras, a sus palabras. Escribir y publicar tambi•n repre-

•entan un compromiso, puas en el poema puede ver impresa la 

confirmación da su11 ideas. A Mutis le caen muy bien 1•• pala

bra& de Eduardo Garc.ia AQUilara 11 la pcesia ne salva al poeta, 

p•ro si contiene el orito de su dasesperanza."" 2 De ••ta mane-

ra, Mutis permanece 1iel a su 1racaao, con plana conciencia; 

•euCRE, Guillermo, op •. cit, p. 729. 
laARCIA AGUILAR, Eduardo. La •KPRdición poética de Muti•· 

En1 S4bado. Uno •~s uno. M•xico, No. 39J, abril 27, 198~, p. 
il:I. 
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p•ro •n ••te fracaso o también intento, •• •ncu•ntra wl desti

na de au vida1 ser un poeta sin mAe. 

Plantwada• ••i 1•• casas, Mutis ne• introduce en su actitud 

critica frente a la po••ias no• conduce a la• fuentes da la 

cr•ación, y nos exiQ• mirar la po•sia ascrita con cuidado y 

prevención. Nos lleva a mirar de nuevo, y a repensar al mundo 

y la vida. Casi que nos grita qua el poema •• •Sto y aqu•llo, 

pero no •sto ni aqu•llo. Porque el poema no •a la poeaia, •ino 

un eterno borrador, una lucha, una constante aoonia, un pa9o 

hacia la muerte, un continuo interroQante, un salto hacia el 

vacio y la nada. E• decir, su po•tica •• una anti-po•tica, 

porqua n~gando la posibilidad da la axpresión poética por 

medio da las palabra~, quita el fundam•nto a cualqui•r poéti-

ca. 

Otro ca~ino ccnsi•tiri• •n mirar su poesia •scrita, y descu

brir en ella una poética implicita, la correspondencia con una 

po••i• qu• •• inscrib• •n una ~il•naria tradición, tan antiQua 

como el hombre y •1 l•nouaje. Pero hasta •1 momento puede 

afirmar•e que su po•tica no ti•n• po•ibilidades •n t•rminos 

concr•ta•. P•ro •1 

po•mas, no• llwva 

trav•• de •u obra. 

h•cho d• que, a la vez, no• entraoua su• 

a pansar que •lla pu•d• ocurrir •Ola y a 

Ahi •• podrA ver "qu6 •• y como ••" su 

po••i•I t•cnic••• recursos, siQnificacione• y A•crwtos que 
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•ncierra¡ la manera como aeume la tradición da la poeaia 

d•ntro de su posición critica y dentro de su escepticismo. 

Otra cosa dirAn sue t•xtos, qua de alouna manara •e empar•nta-

r6n con esta visión derrotada y derrotadora de la poasia 

••crita, t~l como lo afirma Gustavo Cebo Barda1 1 

Hay una constante que recorrm todo su trabajo con la 
fidelidad de uno aombra1 reverso donda •e teje la cancap
ción del poema. 

[ ... ] 
Todo poeta ti•n• su poética• axplicita o t•cita, desentra
Rable o confusa. A la vez toda poética •• anhelo y auto
critica, propone un crecimiento y lo poda, anuncia el 
••plendor y se~ala sus limitas. V ee axprama como una 
contemplación soseQ&dc y ••Peculativa. Se mira con oJos 
previamante deannQaRadoa. 

lcoeo BORDA, Gustavo. La poevia de Alvaro Mutis. En1 MUTIS, 
Alvaro. Suaaa de Haqroll el Gaviero. (Poesia l94B-l970). 
Barce1cna1 SaiK Barral, 1973. p. 14. 



V. LA PIEL DEL POCHA 

Para al an4liais y la interpretacióO de los poemas de Mutis se 

necesita comprender que mn el nivel ••m•ntico se encuentran 

can m•• tuerza los caractar•• awpecificca qu• ccnetituy•n el 

aspecto poético da su creación. Paro también, aunque su poesía 

no busque destacarlo, daban mirarse los aspecto& fónicos, 

astiliaticoa y eKprasivos qua conforman el otro rmcur•o 

poéti.co. 1 

Bi se ha buscado la posibilidad da una pc•tica de Mutia, 

•ntanc•• tambi~n deba •ximtir un lenguaje poético con carac

tara• aapaci1icaa que le ccnatituyen. 1 Cchan dice qua •ata 

caracterización, momento esencial da la po~tica, debe hacerse 

l Se siguen aqui los concepto• dal artJ.culo 11Poesia y dis
curso", de Suaana Mato• Freira, •n Acta po•tica. t11hcico1 
Universida~ Nacional Autónoma da M8Kico, Nos. 415, 1982-1983, 
P• 77-110, 

2para la precisión conceptual de e•ta parte ramito al 
lector a los siguiente& teKtost COHEN, Jean. E•tructura del 
le.,guaJe poético. Trad. Hart!n Blanco Alvarez. Madrid• Bredca, 
1977. LOTMAN, Yuri, An•lisis d•l t•xto po4tico. La wstructura 
d~l v~rso~ Trad. Adriana d~ Vri••· M•xico, 1981 (t•Kta en 
impresión en 1990), GREI11AB, J, A. Hacia una t•aria dul 
discurso poético. En1 En:s11yos d11 s••iót:ica po*tic:a. Trad. 
Carman de Fez y Asunción Rallo. Barcelona1 Pl5nata, 1976. 
FERNANDEZ MORENO, César, op. cit., •ntra otros. 
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por m•dio de 1• intuición y del razonami•nto. Adem••• aqui •• 

conciba el l•nouaJe seQOn su doble constitución en contenido y 

•MpreeiOn, de acuerdo con los términos d• HJ•lm•lav.1 Pero 

tambi•n •• tiene •n cuenta ••• idea da Mutis segün la cual •l 

h•cho po6tico •• encuentra en otros l•nouaJas, como el cine a 

la publicidad.t Graimaa propone, pr•cisamente, la indi1•rencia 

sobre el l•nouaJe •n que •• produca •l hacho po•tico. La 

aprehensión intuitiva como discurso poético y sagrado a la 

vez, •• basa en los efectos caracteristicos de un tipo par-

ticular de discurso. A trav•a de loa •1•ctca de sentido se 

busca la signi1icaci0n po•tica en un signo compleJo, como 

considera Breimas la pcesia.l 

Esta capitulo rastrea la posibilidad de que la eKpresiOn 

po6tica de Mutis re•ponda to.n°to a •u• principio• como a los 

qu• wocio-culturamente operan •obre l• poesia, • pesar da la 

actitud •Kplicita que mueatran estos poam•• con r~•P•ctc a la 

po•sia y a una norma poética general. 

Yuri Lotman dica que la realidad del taKto artistico •a da 

•i•mpre en dos dimensiona•• da ahi que la obra de arte pueda 

lver HJELMSLEV, Louis. EMpr•aiOn y contenido. Proleg6-
••nos • una t•orJa d•l l•nou•J•· Trad. Jos• Luis Diaz da 
LiaRo. Madrid• Br•do•, 1971. p. 73-89. 

Zver MUTIS, Alvaro. "Grandeza de la poesia 11
, PottsJa y 

prosa, op. cit., p. 387. 

lPara ampliar emtos conceptos, ver el taKto citado da 
Greim••• p. 12-1~. 
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daacribirse de doa manaras en cualquiera da sus planos eatruc-

tural••• como •istema que cumple algunas normas y como •i•tema 

que trasgrede las mismas. 1 Pero al cuerpo del teKto no puede 

identificara• con ninouno de estos ••pectes ci se toman en 

forma aislada. 

En la• p6ginas siouiente• •• toma •n cuenta asta aclaración de 

Lotman, que parmitir• una visión de conJunto de estas dos 

dimensiones reunidas en la obra d• Mutis, para poder intentar 

••L su caracterización. Ad•mia, como ayuda did•ctica para 

contar con alo~n marco da referencia, la propuesta cronolóoica 

de FernAndez Mor•no -susceptible de modificaciones-, ••oón la 

cual existen cuatro etapas temporales que integran la pcesLa, 

cuyos protagonistas •en •1 cbJ•to -la r•alid•d-, •l sujete 

creado~ -el hombre-, la obra -el poema- y el •ujato receptor 

.....d••tinatario d• la po••i•-1 la poeaia eat• constituida por 

todas ••tan part•• y ••t•• •tapas. De aatoe mcm•ntoe provienen 

varios concepto• lit•rarioa qu• caract•rizan las tradicionales 

t•ndenciaa an l• historia de la poeeta, y qu• r•eponden al 

predominio d• cada uno de estos cuatro t•rminoa de la creación 

po6tica. Aei eKplica la aparición del realismo -Preponderancia 

l~OTMAN, Yuri, op. cit., p. 77. 
l1bid•m. 
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del objeto-, del romanticismo -del sujeto creador-, de la 

po.sia po•tica -de la obra-, d• la poesLa social -dal suJ•to 

receptor- y del clasicismo -del equilibrio d• ••toa cuatro 

•l•••ntos-. 1 

Estas tendencias han coexistido históricamente an Occidente¡ 

aunque ha pr•dominado alguna de •llas an •pocas divarwa•, 

Fern~ndez Moreno dicm que sa han altarnado en la escena de la 

pa6tica, la que no •• muy pr•ciso. Convian• ~• ••ftalar, para 

nuastro caso, qua en los movimientos del simbolismo -11iglo XIX 

an Francia-, al ncvantaiochiamo ..... n E•paffa- y al modmrniamo 

-an Amltrica- •• encuentran loa lazos entr• al siglo XIX y al 

XX. D• ahL proviene la literatura de vanguardia, caracterizada 

por elamantca poaitivoBI la acentuación del car•ct•r da lA 

pcesia ccmo m•dio d• conccimi•nto, y la tendencia sacundaria a 

canc•bir •1 art• coma objeto poco serio, d•portivo, intrasc~n

d•nte1 y por •l•mwntos negativoa1 daaachar la •MiQencia tradi

cional d• belleza, negación da la rima y de lo• mold•a forma

les, actitud contra •1 lenguaje. Cuando pa•O ••te impul•o, la 

paesia de pcsvanguardia rescato y conservó el ritme y la 

distribución estróficas asimismo, al verso, aunque per1•ccio

nado y sutilizado. 

lver FERNANDEZ MORENO, C6sar. op. cit., p. 7-29 ss. 
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En ••t• campo •• mu•v• la po••ia de Mutis, inscrita fundamen-

talmente •n la po•sia de la posvangua:·dia o vanguardia 11 otra" 

•eolln Dctavia Paz, quien consid•ra a l'lutis •n •l pariodo 

paatericr a 19415, l •n el que •• inicia un cambio1 la poes!a de 

ese momento "nació como una r"Bbelión. silencio•• de .hambres 

aisladoa". 1 Al r••p•cto, F•rn•ndaz Mar•no dice1 

P•ro el vanguardismo, como la 1i•ión atómica, suprema• 
criticas y supr•ma• t•cnicas, sólo r•ndir•n su positivo 
••rvicio al hombre cuando lo ayudan a r••ncontrar y •Mpra
••r ••• meJor contenido que nuestro actual vac!o ••pera 
ansiosamenta. 

Es• camino ha sido emprendido ya, en los dltimos ª"º•• por 
un tipo de po••iü que podriamoa llamar d• posvanouardie, 
•n cuanto utiliza las conquistan po•itiva• del vanguardi•-

~~ev::r~i~~~~~ta~~i!:·~~~"':~~~o.fKPresivo ad•cuado a la• 

Ccmvi•na aclarar que la baaa da la• pr•supu•stos teóricos 

enunciadas arriba, •• •ncuentra •n Reman Jakobson, quien 

aquella par"te de la lingil!stica que tr"ata da la ~unción 

po6tica en •u• ralacion•a con l•• d•m•• funcion•• d•l 
lenguaje. La po6tica, en el sentido lato d•l t•rmino, •e 
ocupa d• la función po•tica no sólo en po•sia, en donde la 
función •• sobrepon• a las dem4a funciones da la lengua, 
•ino tambi•n fuera de la poeata, cuand? una qu• otra 
función •• sobrepone a la función po•tica. 

lLa edición d• La balanza, primera abra de Mutis •n compa-
R!a con ca,.los PatiRo, data d• 194B. 

IPAZ, Dctavio, Los hiJos d•l liao, op. cit., p. 210. 

IFERNANDEZ l'IDRENO, c•sar", op. cit., P• ~1-92. 
CJAKDBSON, Reman. ~inQil!•tica y po6tica. Ensayos de 

lingUJstic& g•neral. Tr"&d. Joaep 11. PuJol y Jem Cabanea. 2ed. 
Bar"celona1 SeiK Bar"r"al, 19B1. p. 363. 
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Para Jakabscn, la función po6tica del lenguaje se entiende 

como l• oriwntación hacia •1 menss.Je, •1 m•n••Je por 111 m•n•a

J•1 p•rc preciea1 

Cualquier t•ntativa de r•duc1r la esfera de la función 
po•tica a la poes!a a de confinar la poesia a la función 
po•tica ••ria una tremenda simplificación anoaAosa. ~· 
función poQtica na •• la ~nice funciOn del arte verbal, 
sino s6la su función dcminante ••• 1 

Susana Mato• Freir• critica esta posición da Jakobacn. Afirma 

que aunque •n •1 coexistan dos puntas de vi•ta,t le aeigna 

mayor importancia al primera. En otr•• palabr«e, Jakobacn opta 

por defender la •utcnamta d• la función poética, y par aeparar 

los diecuracs poético& d• los damAa discur•oa.s Lotman pienaa 

1• obra comQ una totalidad org4nica1 en ••ta ccncepciOn en-

cuentrA la basa para •u an•lisis ••tructural, por le qu• 

es la coh•r•ncia estructural lo que convierte un toxto en 
objeto ••t6ticc1 en cansecuenci•, la significación pc6tica 
••conciba cama pnrte de••• estructur•. 4 

l Ibid, P• 3:58. 
2se r»fi•r• c:on el pr"imer punto d• vista a "la eKi•t•ncia 

d• una funciOn po6tica autonama qu• da1in• loa textos po•ticos 
y lo• ••para de los dem._• textcs 11 1 con el segundo, a "la 
existencia d• las r•l•cione• d• 1& función pa•tica can atraa 
funcione• an •l interior da los te>eto• poéticos". V•r MATOS 
F., Susana. op. cit., p. 89. 

1 tbidem. Ob•erva el mismo problema 
Lotman -Y del Grupa M- al no podar suparar 
da Jakobson, en la que atribuye autoncmia 
ca. 

1 Ibid, p. '10, 

un loa estudios de 
e•ta dobla pcsiciOn 
a la función po6ti-
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P•ro tambi•n piensa qu• •1 t•xto po•tico •• con•tituya como 

11 oroani•mo •n •l qu• •• vinculan diversos sistemas de si;nifi

cación11.t V• dos •istemae1 •l de la l•noua y el literario de 

una •poca. D• esta manera, el teMto poético no •• un oroani•mo 

completo en si mismo. Ioualmente, Lotman incluye la perspec-

tiva conteMtual an •1 an•li•i•, al considerar que lo• teMtos 

po•ticos ºinstauran una desviación frent• a •U• sistema• de 

ba••"I? para pod•r percibir estas desviaciones deben 

considerar•• lo• ccntoxto• cultural•• donde as generan los 

textos. 

Sin ••ouir estrictamente los pasea propuestos por Susana 

Matos, •• tendr•n en cuenta alguncs conceptos ;enerale• •obre 

•l plano de la expresión, expueetos por Lotman, para analizar 

las po•m•• de Mutis. Tambi•n •• confrantar•n las lineami•nto• 

Q•neral•• de Octavia Paz •abr• este asunto. 

A. LEHOUIUE 0Rl6lHAt 

En 194S, Alb•rto Zalam•• criticó el lenguaje construido con 

palabras d• todo• lo• di••• en el prim•r librad• Muti•3 1 un 

lenouaJ• qu• car•cia de propiadad para eMplicar •u p•nmami•n-

llbid, p. 91. 

llbid•m. 
Jee referia a La b•l•nz•, ya citada. V•r MUTIS, Alvaro, 

Po•si• y pros•, op. cit., p. 66~-667. 
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to. DiJo que est• defecto desapareceria cuando el poeta •• 

empape m•s del len;uaJe de su tierra y de su oente. Las criti

cas •• escucharon m•s que todo referidas a La b.9laaza (1948) y 

Los tr•b•Jos ,,.rdtdos (1965). Le saffalaron influancias de 

•estdenc'• •n la tierra, de Pablo Neruda; 1 para, sobre todo, 

de Saint-Jchn Persa,Z Lautr•amont, Conrad; Enrique Malina y 

Cardoza y Aragón. 4 Entre los elementos de Saint-John Peree que 

T•llez observa en la obra da Mutis, cita "••• mAgica e irrazo

nable yuHtapowición d• valor•• verbales'1
•

5 Por la Misma •poca, 

H•ctor RoJaa Herazo destacó la novedad da las palabras de 

Mutis, .. por- la veJez de que vi•n•n cargadasº,' en cuanto a la 

tradición que encierran da todo tiempo y lugar, aunque siempre 

nu•v••I igualmente, rwconoc• astucia retórica, ••trategio 

orn•m•ntal y a•guridad distributiva. 

lvALENCIA GOELKEL, Hernando. Lea trabajos perdidos. 
Crdnic•s d• libros. Bogot41 In•tituto Colombiano da Cultura, 
1976. P• 54. 

!v•ase VALENCIA GOELKEL, H•rnanda, op. cit.1 TELLEZ, H•r
nando. La poea!a d• Mutia. Supl•••nto ltt•rario. El 
Ti••po. Bogot•, marzo 23, 19~4 -citado •n MUTIS, Alvaro. 
Po•sle y pros•, op. cit., p. 669-1 COBO SORDA, Juan Gu•tavo. 

-La po••i•-d• Alvaro Mutis. MUTIS, Alvaro. Su••• d• H•qroll 
•l Oavi•ro, op. cit., P• 141 GIMFERRER, P•r•. la po•aia de 
Alvaro Mutis. MUTIS, Alvaro. Poesía y prosa, op. cit., p. 
7031 OVIEDO, Jo••· Caravan•ary, de Alvaro Mutis. HagazJn 
doainical. El Espectador, Bogot4, julio 4, 1982, p. 7. 

laIHFERRER, Par•. op. cit., p. 703. 
4coeo BORDA, Juan Gustavo, op. cit., p. 14. 

STELLEZ, H•rnando, op. cit., p. 669. 

¡ROJAS HERAZO, H•ctor. L• pc•sia de Mutis. HUTiS, 
Alvaro. Poesía y prosa, op. cit., p. 673. 
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A partir dm Los tr•b•Jo• IHfrdldos empiezan a de•aparacer lae 

critica• e su lenguaJe, y la& re1eren~ias a la preaencia de 

Saint-John Persa en su poesía. No cb•t•nte, al lenouaJe de 

••ta pa••i• y lea divarsoe concepto• eupr-adoa •abra alla, 

•Migan un an•lisis cuidadoso da asta fenómeno. 

Para Hernandc Téllaz, Hutie esté regalado con la gracia poéti-

C& da 

la palabra insólita y feliz, que crea, dentro del poema, 
una auceaión de sorpresas, de hallazoo• 1 dm de•lumbramien
tca. Todo al podar lirico de loa poemas ds emte libre •• 
sustenta an el llamado milagro da la aKpreaión, en este 
caso da la cont•nción, del aJustm, del rigor con que •1 
poata frmna y conduce eu mmociOn por antra al bosque do 
lao palabrAa, cra&ndo da eae abatener•a y dieciplinarca un 
oran estila poética, qua parmca y ma una aatupmnda contra
dicción a toda ••• lirica latinoamericana que abunda en 
vanam palabra• y 1alnaB pratanaion•• mataf~ricae. En Los 
trabajos pwrdidos 1 en cambio, cuAnta dificultad interior y 

=~,~~~91ó~=~~! 1~:r~:1 1:x:~~~~·~=~ior:•~~~:~=~d:n!:.roatre, 

Para Alb•rta Hoyos eaRala qu• en lea poe~a• de P1uti• encuentra 

una pr•acupaciOn por la expr•nividad de la palabra, dentro del 

luJa p•ro sin oatantación1 b~squatda da lo eeencial de la 

palabra 1 "lo qua no quiera dacir contanción sino exe.cti tud an 

al vocablo• que trasciende su limita dm •iQnificadc y ncm 

impra;na de sug•r•ncia•"· V a;ra9a que el languaJ• de ••to• 

poamas 

'TELLEZ, Hernando. Lo• trebajoa perdidos (196~). MUTIS, 
Alvaro, Pues/a y prosG, op. cit., p. 693. 
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no• devualve el •1Qni1ic•do m•gico y puaril da las pala
bras, recuperamos en allas 11 tot11ms 11 y fetiche& que ya 
~=:·:~:m~~~I perdidos, aunque d•acubramo& despuéa qua sen 

Lo anterior nos r•mita al tema inicial, en ml que ee trató 

sobre l•• palabras qua n•caaita la poesia para expresarse, y 

hacia la• cuales •m diriQ• la critica de Mutis. Esto no deja 

de •KiQir la bdcquada de la con11Quraci0n de su lenouaJe, da 

la manera como aparecen laa palabras, y de un 18xico que pueda 

d•tmrmin•r•• come propio. Pero no sólo la actitud critica da 

Mutis conduce al rastreo da wu lenouaje poético, sino también 

las caracterizaciones da F•rnando Charry Lara,2 el trabajo da 

Rogar Caillois sobra la poética da Seint-John Paruol y las 

idaa• d• Octavio Paz sobre el lanouaJa. 4 

Charry Lara dicaa 5 

En la palabra de Alvaro Hutie, precisamente. hay alQo 
oculto que con•t:ituy• el oriQ•n mismo d• la Q•rminación 
po•tica ••• EKi•t• en Mutis una rara condición verbal. En 
sus poema• r•ccnoc• un trabajo secreto por descubrir la 
•••nc~al función delatora del lenQuaJa. A v•cea sombr!a, 
otras r•lampaQuaanta, directa en la intención y abri•ndoma 
paso hacia adentro, el habla obedece, incisiva, a la 

'HOYOS, Alberto. Poeta de mare& y de vidas. MUTIS, 
Alvaro, Po•sla y prosa, op. eit., p. 698-701. 

2cHARRV LARA, Fernando. Alvaro Mutis. Lector de po&sJa. 
Bogot•• Biblioteca Colombiana da Cultura, 1975. P• ~7-62. 

lcAILLOIS, Roger. Po~tica da Saint-John Perse. Trad. Maria 
Luisa Bastos y Enrique Pezzoni. Buenoa Aires• Sur, 1964. 

4 PAZ, Octavio. El lenguaje. El arco y la 1 ira, op. 
cH., P• 27-48. 

1 CHARRY LARA, Fernando, op. cit., p. 60. 
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ura•ncla d•l ••clarecimiento del mundo amaroo y 1antAatico 
qu• obsesiona a ••t• poeta. 

E•ta afirmación incluy• le• poema• ••critoa entre 1947 y 

1970. 1 Db••rva qu• ••ta pceaia permanece atenta a la• pregun-

tas por •l modo, •1 da•tinatario y los medios de •scritura 

-vocablos, formas • im•g•n••-1 recala d• sus propio• dones, y 

prafi•r• buscar 11 la p•rdida virtud original del l•nouaje 11 1 

caract•ristic•• que 1• permiten criticar a los poetas que •• 

ccmplac•n y •• sienten ••ouros d• lo que dicen, y •leQir a los 

poetas que, como Mutis, 

intentan en cambio luchar contra lª insuficiencia y la 
vacuidad resonante d• las palabras. 

La bd•queda •iQui•nte permitir• ver la evolución de ••t• 
lenguaje • partir d• la• diforent•• abra•1 y ••tabl•c•r, • la 

v•z, la• el•rnmntc• ccn•tant•• d• la poesia d• ~uti•. Confirmar 

la certeza d• la• palabra• de Guillermo Sucr• al r••P•ctc1 3 

L• •MUb•rancia v•rbal na •iempre •• convi•rt• •n d•lib•r•
da parodia a ti•nde, lUllQD d• su d•spli•Qu•, al •KtrtlfRa 
lacani••D· Pu•d• tambi•n .. nt•n•r•• al ••tada pura• •in 
r•nunciar a su• poder••, ain d•J•r tampoco d• percibir sus 
li•it••· EMpan•iOn d•l lenguaJ• y r•1racci0n de 1• con
ci•ncia critica pueden coincidir sin neutralizar••· 

lpublicado• baJo •1 titulo de Suea• d• Haqroll el G•vi•ro. 

z Ibid 0 P• 62. 

lsucRE, Guillermo, op. cit., P• 367. 
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En •1 d•••rrollo de ••te doble movimiento consiste la obra d• 

Mutis -sigue diciendo Sucre-, dinAmica que le comunica un 

••ntido problem4tico • asta poes!a. 

Mirar, tambi•n, si puede ·confirmarse la solidez de su l•nauaje 

y la solidificación de la estructura d•l poama, como •••gura 

Buil termo Hart.'.in•z, quien •ncuantra en la po••ia da Hutºi• 

improvisación y falta da dis~iplina si•t•m4tica.1 Interesa, 

por ahora, estudiar la solidez de su l•nouaja, ya que la 

solidif icaciOn de la estructura del poema tambi•n depende de 

les o•••• y humores da la cont•Mtura da la palabra. Adem4s, y 

•n asto acierta Sucre, •Miste una adecuación •ntr• la visión y 

la axperiancia d•l mundo d• Mutis, y su visión y su aKparian

cia del l•nQuaJe. 2 

Octavic Paz afirma que ••i como el mito, •1 lenguaje es una 

vasta m•t&fora de la remlidad1 un alem•nto que r•pr•••nta la 

r•alida.dt •• d•cir, algo esencialmente •imbOlico. De esta 

man•ra, la palabra as met&fo~á y tambi•n inatrum•ntc m&gico, 

porque •• puede transformar y puede trasmutar lo que toca. 

Esta car6ctwr simbolizanta ea comprueba porque "•l lengua.Je 

IMARTINEZ, Guillermo. El mito d• los cotidiana en la poe•i• 
de Alvaro Mutis. HagazJn Doainical. El Esp•ctador. BogotA, 
&QOsta 27, 1978. P• 10. 

2var SUCRE, Guillermo, MUTIS, Alvaro. Po•sLa y prosa, 
op. cit., p. 720-726. Recordar aqui las ideas d• Mutis sobre 
lA creación po•tica y lo que sus poemas expresan. 
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ti•nd• ••pont6na•m•nte a cr'iatalizar en m•t6for-aa 11
• El habla 

•• sustancia o alimento del po•ma, P•ro no el poema. V 1~ 

distinción •• nota •n qu• •l po•ma busca traac•nder el idioma, 

mi•ntras qu• las •Mpr•sion•• po•tica• p•rmanecen en el niv•l 

del habla, son •1 resultado del uso de los hombrea. 

No son cr•acionea, obras. El habla, •1 lengu&J• social, •• 
concentra •n •l poema, se articula y levanta. El poema •a 
lenguaje erguido. 

Paz considera que la cr•ación po•tica 11 a• inicia como violen-

cia sobre •l lenguaJ•", y el primer acto de ••• violencia es 

11 el d••ar-raigo de las palabra•"• desarraigo d•l ut10 habitual 

de loa vocablos, •n •l habla. Un ••oundo acto constata en el 

regreso da la palabra• 11 e1l po•ma ts• convier-ta •n obJeta de 

participación 11
• Participación en la lactur• -PDr partu del 

l•ctor-s d••arraioo •n la creación -atn •1 poeta-. Eataa do• 

aperacion•• •Kio•n la •U•tentación del po•m• ·~ un l•nouaJ• 

comlln,. en la 11 l•noua de la. comunidad 11 1 •• dac:ir, un l•nouaJe 

El po•ma •• nutre del lenou•J• vivo de una comunidad, de 
•u• mito•, •us aueAc• y su• pasiones,. ••to ••• d• sus 
tendencia• mA• secretas y poderosas. El poema funda al 
pueblo porque el po•ta remonta la corrient• d•l lenouaJ• y 
b•b• en la fuente crioinal. En •1 poema la saciedad se 
enfr•nta can lo• fundamentos d• su ••r, con su palabra 
~~!~~fª• Al proferir••• palabra orioinal, el hombre aa 

1Estan llltima• citas se encuentran Rn Octavio Paz, El arco 
y la lira, op. cit., p. 34 1 30 1 38 y 41; 
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Tambi•n agrega otro asp•ctc fundam•ntalt el poeta •n~u•ntra 

las palabras, no las ascooe, porque ~atas ya habitaban en ~11 

porque hay una inturr•lación •ntre el po•ta y sus palabras, 

como elemento• de su personalidad po•tica, y 6ata, a su vez, 

parte intima de sua palabras. Por aso las palabras qua canfor-

man el poema son necesaria• e inauatituibl••· ªCada palabra 

del poema ea !l.nica" y el lenouaje del po•ta •• •1 de au comu-

nidad, por lo qua aon palabras vivas, él les sirve y las hace 

recobrar su ••tado or·ioinal. 

En primer t•rmino, sus valor•• p14stico• y sonoros, gene
ralmente de•daRadoa por el penaami•ntoJ en ••Quida, lo• 
•1ectivos1 y, •l 1in, lo• signi1ic•tivos. Puri1iccr •l 
~=~:u~:~~i~=~~r del poeta, significa devolverle su natura-

Can ••ta a1irmación quiera caracterizar la p•labra, en ai 

mi•ma, como una pluralidad da •antidas. D• ah! que r•cobrar 

para •lla su·sentido original •quivalQ• a r•cobrar su plural!-

d•d. 

Estas r•11•Kicne• exigen ...al mirar •1 l•n;uaje da los poemas 

d• Muti•- la nece•idad de acudir a un método que puede resul-

tar acartado, por dos motivoa principalea1 une, porque recupe

ra y asimila •in imitar el l•nQuaJa de Saint-Jahn Paree, 

relacionado con la poesia de Muti• en varias ocaaionea, y cuya 

poa•ia •vaca mundos similares. Al leer loa poemas da Mutis se 

11bid, p. 4~ y 47. 
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perciba una sensación qu• contrasta con la percibida en la 

po•sia en l•nQua ewpaRola de Am•rica. La manar~ como alterna 

varso y prosa, la• dif•rantas axtenaiones de aus versos -desda 

•l V•rso muy corta ha•t• •l v•r•iculc-, el comportamiento de 

••toa en el poema, la ausencia de la rima, del metro y de 

otros recursos tradicionales, todo esto despierta un inter•• 

particular por •l l•nguaJe y sus efectos sonoros, en una 

poesia que niega toda pauta fónica y ritmica comun•E• por esto 

sus palabra• aparecen en otra estructura, •l poema rmmite a 

otros lu;are• y objetos, y los n•KD• entre sonido y significa

ción •• estrechan aón m6s. El ••aundo motivo1 la cercania de 

temas y d• estilo entre Alvaro Mutis y Baint-John Persa, y 

cierta atmósfera ambi•ntal y humana que comparten. 

B. l'ALAllRAS SlH MJRE:OLA 

Loa vocablos de le• poemas d• Mutis preceden de diversa• 

lu;ar••• •1 trópico, 

hospital•• y casa• 

la tierra cali•nt•, el mar1 hot•l••• 

de proatituciOns •1 •undo heroico, el 

t•rritorio de la ou•rra y •l •mbita d• la monarquia1 la muer

te, •1 erotismo, los viaJ•• y la poesía. 

El l•xico d• sus poema• •• •1 •1•1ft9nto que m•• unidad confiera 

~ wu abra. Pu•d• afirmar••• en •fectc, que •• conforma de las 

vocablo• d• todos lo• dLa•, salpicado• eapor6dicam•nt• de 

arca!smas, de palabras desusada• o de neolaQi•mos. A veces 
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•levan su voz, calaquialismcs o palabras que remitan a un 

.nundo anti;uc, histórico o legendario, literario o lejano. 

Pero conserva aus vincula• int•riores, d•bido al entrecruza-

miento de ••pacio• y de tiempos en los poemas1 de los motivo• 

entra sus miwmoa pcamant y, a la vez, por la presencia da unos 

perscnaJes, unos ambientas y una Q•oorafia a lo largo de nu 

obra. Como si de pronto no intermearan las palabras, lo que mm 

nota en rmpeticiones de vocablos, en al mi•mo poema o en 

variaG poemas dentro da le mi•tA& obra, tal vez para evitar el 

uso de sinónimo• o la construcción rebuscada. Pero dicha 

recurrencia no aiQni1ica que su vocabulario carezca de una 

vasto extensión da construcciones que denotan cuidado y aten-

ciOn, int•nción literaria. 

En •1 campo oramatical 1 •• cb••rva mA• una hu•lla p•r•onal, 

d•bidc a las permanentes bdsquadas y aciertos. P•ro no existe 

una rebelión contra estas norm••I sólo variacicnms o •xplora-

cien•• sin ningón 4nimo innovador o revolucionario. Nade de 

pr•t•nsicnes gramaticales o leMicalas, puas la poesia da Mutis 

no busca llevar al lector a di•qui•iciones da este tipo. 

·Parece preferir les aspectos sem4nticca, aunque la 1arma 

eKhibe cuidado, dominio, precisión, grandeza y sencillez 

axpresiva. 

1ccnstrucción eint4ctica acorde con norma• clAsicae de 
ccmbinacidn. 
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Bus palabras pravien•n da la tierra calienta, da las ti•rraa 

bAJau. Da los rica, las lluviaa, el calar, lea pantanos, los 

cafatalea y lea caRaduzales, loa trapiches y las orillas 

ll•gan en nubes de in•actca, sabre laa ci•n•gaa, durante 

nachea o diaa de bochorno. Predominan lae aguas qu• conducen 

al mar, a los deltas, a los manglar•• y a loa ••t•ras, y que 

.. ancaJonan por entre altea muros da mantaRae, d•sci9Tld•n de 

las p•ramo• y se precipitan en un dmsorden imprevisible. Y en 

el mar, leo aguas conducen a los puertos y ••Ralan coata• y 

rada•. Entre émtan y sobre ~etas, lag viaJe•1 ta& ciudad•• de 

~mflrica, Europa y Amia qua pasan como cuadros do pelicula sin 

descripción, •in asentamiento an la .. maria del narrador 

-1recuantemante Maqroll-, a no sar para destacar al;unos 

A\Omentae allí vividos. Por el Baviero se conoce la mayor parte 

de la gecgrafia quu recorren aatoa pawma•1 ciudad•• abundan en 

C•r•v•n••rY y Lo• ••l•artos, •aG no •n Bu••• d• ••qroll al 

6av1•ro, en la qua sobresale al léxico dol trópica. eran parte 

d• esta mapa •Vaca la poaaia de Aurelio Arturo, wobre todo el 

trópico, las montaRae, el paiaaje d• la• tierras calientes, 

la• lluvias y la noche. 

En los frecuentes viajes terrestres pocas palebras traen 

sorpresas, porque •en conocidas para un l•ctor medianamttnta 

informado. PaieaJan, ctudadms, puerto•, climas y •uc••D•I loa 

p•r•onaJee -vi&Jeroa, comerciante•, ••rinoa, hembras de diver

sos oficio•- no se deti•nen, pa•an y tra•n al poema eaos 
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vocablos sin ost•ntar ni prasumir, sin ••~alas que p•rmitan un 

itinarario, una imagen da bienestar o de placar. Ciudades en 

las qua se destacan hotel•• de baja cate;crLa, posadas, pie

zas, hospital••• bares, cantinas, prostibulos, fonda• de 

camino, alguna oficina, plazas, callas. Lugares que no deparan 

sorpresa alouna al lactar -eomo an Sua••-• sino ••r•• en 

deterioro fLsico -11nferm•dades, plagas, calor, bochorno-, 

moral -d••••Peranza, miado, fracaso, hast!o, soledad-, sensual 

-Placeres •f!maroa o ineatisfactorioa, deseos inm•diatoa, 

silencios- o la muerte. 

Da la muerta ea nutre, en segundo orado de importancia, la 

obra po6tica da Mutis. Sa pras9nta an todas sus formas y an 

toda wu expresión, dasde al 9ueffo haata la descomposición, 

desde •l delirio hasta •l d•••D· Vocabulario qu• encuentra mu 

m•Jor •xpreaión •n 11Moirologhia 11
, "Cada poemaº, "Funeral en 

Viana", •ntrm otros. No la muerte propiemamt• dicha, sino •u• 

efectos cadaverinon, los momentos próNimos a •lla, au ac•rca

mi•nto1 wu pre••ncia o su confirmación. No •• ven l&grimaa, 

aunque po•m•• como 11 Poema de 16stimas a la muerta da l'larcel 

Prouet" y "Funeral en Viana" lo insinó.en. No obstant•, tampoco 

•• ••cucha el tono lastimero, porque •n 11 Mcirologhia 11 -PD•mA 

que representa m•s al qua ha muerto- pr~dcminan •l tono humo

r!stico y la irania. Be trata de la muart• sin m•s, vivida, 

concebida como una realidad sin aapaviantoa, sin esc•ndalo y 

ain llanto. De ella sa alimentan los poemas con un abundante 



l'.!O 

r•p•rtorio d• palabras. P•ro a ella preceden y suceden •l 

deterioro y la d•scompasición del cuerpo, del recuerdo, del 

paisaje o•aor•fico, del paisaje físico y moral de los miemos 

espacios •n los que ella •• fragua. No •• trata de poesia 

fónebrw, sino vital, porque entra la afervescencia del calor y 

de la vida. la muerte llega o toca todo como un in•ludible 

destino, como una verdad que en estos poemas •• asum• ein 

piedad y sin rencor. uFunerat en Viana 11 lo IPKpresa, dejando 

••• sensación de que c•sar no ha muerto, sino que se reaiste a 

morir. El Gaviero logra en. el óltimo momento, las certezas o 

visiones da lo• inotantes vividos, •n los que la vida se 

manifestó con plenitud. Pero de todo este lenguaje queda una 

sensación d• fracaso. De uus poem•& suroe un 11 mairaló;ico 11 

t•xico propia d• la historia y da la cultura, •in deseca da 

deslumbrar o atiborrar al lector, tema qua •• analizar• m•B 

ampliament• en lo• ~ltimos capitules. 

Un l•Mico que ••• •e r•laciona can la historia antigua, del 

Renacimiento y d• Bizancio, ••pecialmttnt•· Sobr• todo d•l 

r•inado d• F•lip• II y d•l prLncip• d• Viana. Alr•d•dor de 

•ste personaje, da la.historia de •U 8poca, y de los lUQare• 

que ahor•s •n Espafta, r•mwmoran ••• pasado, •• nutr• otra 

buena parte d• la powsia de Hutis. F•lipe II recarre todo• sus 

texto•s y se inain~a a trav•• de peraonaJ•• como •1 h~aar y 

los ouerreroe. Pero el tono heroico y b•lico qua pueda des

prenderse da ahi, se disemina• y no llega al fragor ni a la 
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exacerbación del arrojo a de la crueldad. Se crea un ambiente 

de h•rcicidad como memento de plena fuerza vital y humana, no 

la fuerza de la Querra, como •n "El h\lsar" o en "Funeral •n 

Viana ... 

El héroe, •1 guerrero, •1 h~&ar, el •Dldado, o el hombre de 

guerra se pre•antan en SU8aa, aobre todo en "Loa mlementos del 

desastra11
, •n Los ••J.sarJ.os y •n Cr.SnJ.ca r•o1•· En ••ta t:altima 

obra •e reóne todo el léxico cortesano y monérquico, un motivo 

de la poeaia de Muti~ qu& parece aalir de monumentos, retratos 

o pinturas, recuerdos, nostalgias y sue~os. 

De la dascompo•ición, la muerte, el valor, la cultura y la 

hi•toria, tambi•n extractan su& palabras una sensualidad, un 

d•stallo de erotismo que •• va desvaneciendo lmntamente en sus 

obras. Erotismo m•• ~vid•ntu an Su••• paro sin el l•Mico que 

pudiera conformar un diccionario erótico. Se presenta al 

cuerpo, can un alto grado descriptivo, fraccione• -fragmen-

tas-, 

casi 

••n•acionas, momentos da •rotismo 1inal y wncuentroa 

instant4neos. No literatura •rótica, sino poesía qua 

asume •l erotismo •n convivencia con •l desamparo, al hastío, 

•l calor, la soledad y la muerte. 

Así, ••tas palabras pargcen provenir del conocimiento dir•c~a 

del poeta, de eue lecturas, de eu formación y de .sus preocupa

ciones culturales. De la tierra de su infancia donde la afini-
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dad con la po•aLa de Auralio Arturo adquiere •u importancia, 

como •• eiente en 11 Lluvias 11 11 

Ocurre ••.:L 
la lluvia 
comienza un pausado •ilab•o 
an las lindos claros del bosque 
donde el sol trisca y va Juntando 
las lentas silabas y antonc•a 
suelta la cantinela 

a•! principian •aan lluvia• inmemoriales 
d• voz qu•Jumbro•a 
qua hablan de edades primitivas 
y arrullan aeneraciones 
y •iQu•n narrando catéatrofes 

y vlcriaa 
y podera&as germinaciones 

cataclismos 
diluvie& 

hundimientos de pueblos y raza• 
d• ciudades 

lluvia• qua vienen del fondo de milenios 
con sus insidioeaa cancionwe 
su palabra germinal qu• hechiza y 

envuwlva 
y •u• fluida• reja& innumerable• 
que pueden ser prisiones 

o arpa• 
o liras 

[ ... ] 
Poema qu11 deja •u• huellas en 11 Nact.urno 11 de t1utis1 

Esta noch• ha vualtc la lluvia sobre los ca1•tales. 
Sobre la• hojas da pl6tano, 
sobr'• las altas ratnas de loa c.t.mbuloa, 
ha vuelto a llover ••ta noche un •oua persi•tenta y vast!-

eima 
que cr•c• la• acequias y comienza a henchir lo• r!os 
que Qim•n con •u nocturna c&r'Q& de lodos v•o•tal••· 
La lluvia sobre el zinc de los tejado• 
canta su pr•••ncia y .. aleja dal sueRo 
hasta dejarme en un crecer' de la• aouas sin sosieoo, 

1ARTURO, Aurelio. Un paJs que sueffa. JO po•aas. Bcooté1 
Instituto Colombiano de Cultura, 1992. p. 4~. 
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•n la noch• f resquisima qu• chorrea 
por entre la bóveda de loa cafetos 
y escurre por •l enfermo tronco da loa balsos QiQante•. 
Ahara, da rapante, en mitad de la noche 
ha regrasado la lluvia eobra loa cafetal•• 
y entre el vocer!o v•;etal de las aguas 
m• llega la intacta materia de otros dia• 
salvada del ajeno trabajo de los aRcs. 

Lenguaje que provi•n• da la visión d• un mundo en daterioro, 

d• una ••n•ibilidad p•raonal y de la no•t•lQia del poeta. D• 

un deaeo -e:omo el que muestra 11 Una callm da Córdobaº- o de una 

obsesión - 11Cadiz 11
, 

11 R•or•110 a un retrato de la Infanta Cata-

lin• Hicaela hija dal R•Y Don F•lipe I I "-1 tambi6n de la vida, 

d•l mundo y de su destino d• po•ta. 

Otras veta• revela su t•Mico1 1011 div•rsos oficios humanaa, la 

Btblta, las abra• de Joawph Conrad, el languaJe de las Tierras 

BaJaa del Talima, la literatura en Q•nmral, la PD•&ia, los 

pAramoa, 1•• carta• del naipe y dal tarot, la a•ograf .ia colom-

biana, las minae, la• cav•rnaa, Empa~a, •l desierto, las 

ci•nagas, la selva, loa palacios, lo• templos y •1 su•Ro. 

Utiliza poca• palabra• •MtraRas, qu• no par•c•n consultadas •n 

diccionario• sino atrapad•• en lecturas. A veces, la sorpr•&• 

d• un localismo •n un •mbito lejano o eMtra~o al vocablo. De 

pronto, una palabra ya perdida del uso cotidiano o alQuno que 

otro •xtranJ•rismo. P•ro, poca• palabra• d• otros idiomas 

-"Funeral en Viana 11 amplea versea en Lat.in del oficio de 
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difunto•• como una •Kcepción-, casi nace•arias y ain •nimo 

cultiata. 

C. CALlFlC/fTlVOS INUSITADOS 

En los poemas de Mutis abundan los •pitetos, las frases adja-

tivas y los adJetivos. Fr•cu•nt• la f~rmula da un sustantivo 

unido a un adJ•tivo1 también, el uso de un sustantivo entre 

dos adjetivos, o da un sustantive con una a•ri• de adJ•tivos 

unidos por asíndeton o poli•ind•tons otras veces, por medio de 

1ra••• adjetivas r•lativas. E•t• frecuencia de adJ•tivos 

plantea un dilema en la lectura• o cumplen una función orna-

mental, lo que recarga el p••c de la imag•n1 o cumplan una 

función diferente. 

Al tomar como ejemplo "Moirolc:u~hia 11 para ob••rvar el uso del 

adjetivo, •• puede ilustrar, grosso aodo, la manera como lo 

emplaa •sta poesía. Est• oJwmplo va •n datrim•nta de la ima-

oen, ya que vista• aní ne •• puwdan captar lea d•m•• •lamentas 

que constituyen el paema1 sólo como ilustracidn que permite 

ver característica• v•l1d•• para la mayar part~ de les pcemaw 

de Alvaro Muti•· 

cardo amargo 
mat•ria pclvcsa 
colchón astroso 

rn9moria m•lo•a 
barca varada 
ventana tapiada 

caries acre 
serpient• olvidada 
av•• enf•rmas 
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c•bal le ciego 
calar pardo 

•ter fétido 
trampa escondida 

lav•toric• p~bliccs 

Adjetivos anterior•s a los sustantivos 

fresca cal 
nu•vo reino 
cal lado rastree 
apartada• regiones 
triste Jaula 
111Jillno gemido 
vastos planes 
muerta meduaa 
nuevas vestiduras 
diminutas bestias 
suavea derrumbamientos 
sabios cirios 

leve sombra 
ruidosos asombren 
in cómoda sa 1 
ciego ojo 
pequeRoG t~mulos 
firmes creancias 
complicada fe 
abandonado animal 
desordenadas materias 
tranquile deahvradado 
torcido curso 

Sustantivo seguido de adjetivos ~n serie 

vianto 1•tido, quieto, 1Acil, incótoro 

venos instrumentos solicites 
magro seMo •ncogido 
breva c~mulo terroso 

Sustantivo s•guido d• dos adjetivos unidos por conjunción 

aire sigiloso y •cido 

Adjetivo con conjunción, dos adverbios, adjetivo y sustantivo 

secretos y nunca bien satisfechos deueos 

Sustantivo a4s adv•rbio, y dos adjetivos unidos por conjunción 

cosag m6s minerales y tercas 
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Adverbio •4s sustanti~o •As adjetivo 

tanto tallo qu•brado 

Al observar estas con•trucciones, ae pueden identificar carac

teristic•• vAlidaa para el re•to de la obra1 

1) Adjetivos insólitos para el sustantivo que califican, al 

asiQnarle propiedades da otro el•mentot o por~u• •1 •ustantivo 

no admita la calificación -en t•rminoa denota~ivo•-, como en 

el ca•o da 11 memoria melosa 11
, "wabio• cirios 11 

2) Iranias o parad0Ja&1 "di.minuta• bestiasº, 11 tranquilo des-

heredado11, "ciego 0Jo 11
, " vanos instrumentos •olLcitosº 

::S) Redundancia•• 11 6ter f6tido", "trampa ••condidaº 

4) Humor int11ncion11l 1 tteerpiente olvidada 11
, "m•Qro sexo anco

Qido" 

:li) Adjetivos de uso cctidiano o familiar• "vastos planesº, 

11 firm•• creanc:ias 11
, 

11apartad•• reQione11 11 

6) AdJ•tivos cinestéeico•1 "aira •iQiloso y -.c!do" 
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7) Superlativos o adverbios que engrandecen la cualidad1 u••• 
orates ••peciea11 

8) Acumulación de adJ•tivoa que matizan el sustantivo de 

man•ra gradual o caótica• "viento fétido, quieto, 1Acil, 

1ncoloro 11 

Aunque esta poesia •a cuid~ de la repetición de vocablou, a 

veces lo olvida •n un miamo posma, paro •l adjetivo r•petido 

ca111ica diverso• elem~ntos. En algunas oca•ionea, el mismo 

adjetivo y el mismo sustantivo apar•cen en po•mae dietintos9 o 

al mi•mo sustantivo lo califican diversos adjetivos a través 

de la obra. Por ejemplo, lo• adjetivo& aQrio y Qrande, rapeti

doa en varice poemas. 

En muchoa casos, los adjetivo& opacan a los eustantivoa, no 

aOlo por la acumulación de adjetivos alrededor de un mustan

tivo, sino también por la eMtmnaión del adjetivo -adjetives 

con m4• ailabaG, acento• 1uertes o fonsmae •obraaali~ntem-, 

como en el caso da "incómoda sal 11 1 o cuando se preaentan en 

grado auperlativo. Debido a la imao•n que crean, aatos adje

tivo• matizan y transforman •1 sustantivo, hasta conv•rtir la 

imagen en una ••ncaciOn, alQo vivo, par•onificado, como se ve 

en ºcosas mAa mineral ea y tercas 11
• Parece que lom adjetivos 

eHploraran otras vibracion•• de las cosas, de los nombres; 
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como •i ••to• produJ•r•n efectos det1conocidoa1 "ruidosos 

asombros", ºleve mombra 11
• 

Adem•s, los adj•tivos de la poe•ia de Mutis contienen tres, 

cuatro y hasta cinco silabas, en forma predominante. Por lo 

oeneral, ocultan el sentido comón de las cosas, y resaltan 

insoepechada• cualidades o aaociacione•J a vec•s mAa luminosos 

y visibles qua los sustantivos, los cuales ee refieren a 

•lamentos comunas, m•• que lo• mi•mom adjetivos, como si 

bu•caran mostrar una materia menee importante que lo quo por 

•L misma •lla despi•rta. Ocurra un movimiento da mutuo rechazo 

y aproximación¡ lo• adjetivo• parecen minimizar a los auetan-

tivos por su brillantez, a la par que lo• su•tantivos salen 

oanando la partida, debido a loa contrastes, laa paradoja5 y 

el o>eimoron .1 

D. SINTAXIS 

Frecuwnta lo• vocativos, P•ro contrario a lo esp•rado •&tos 

suenan irreverentaw, ya por referirse de manera irónica al 

•ustantivo -en MoiroloQhia ••dirigen a un cad&ver1 11 ioh yerto 

•in mirada! 11 
••• _, ya por cl>ealtar mom•ntos qu• •n d•t•rminado 

IEl Diccionario de retórica critica y t•r•inoloaJ• litera
ria, da AnQelo Marche•• y Joaquin Forradellas -Barcelona• 
Arial, 1986, p. 304-, de'fine encimaron como "una especie de 
~ntitesis en la cual •• colocan en contacto palabra• de 
sentido opuesto que pat"ecen •><cluirse mutuamente, pero que en 
al conte>eto •• conviertan •n compatibles 11

• 
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código cultural, como el d• la poesia reQida por c•nanas 

tradicional••, nada dicen1 como en el caso da "Una palabra 11 1 

iOh •1 desvelo de los vioilantaw qu• oolp••n sin dascan•o 
sonoras latae de petróleo 
para ••pantar los acucioso• insectos que envía la noche 
como una promesa da vi;ilia! 

Y que llegan a formar imAoenes, como •n 11 El hó.•ar 11
1 

iOh la gracia frasca de sus aspuela• da plata que raaQan 
la piel centenaria del caballo como el pico lumino•o da un 
buitr• de sabios ademanes! 

O que sitóan al lector entre el humor y la revelación de algo 

nuevo1 o, como sucede •n •l numeral 4 de 11 Loa •lemento• del 

d .. aatre11
, dende la repetición del vocativo sugiere la pr•Qun-

ta por la identidad da esa "hermano". V&lencia Goalk•l ha 

dedicado un articulo • ••t• pcema, 1 en al qu• plantea lo 

inhabitual d•l vocativo 11 h•rmano" en Muti•I l• par•c• enigmA-

tico e•ts u•o, porque no va dirigido a un t~, un voactro• o un 

ustedes, aunque •í d•ntro de una connotación •n •1 ccnt•Kto de 

Baudelaire. Ad•m•s, piensa que •l vocativo •• diriQ• al lector 

en su aspecto m4• apar•nte; pero m•s adelante dice que •1 

elu•ivo "hermano" •• otra "vuelta de tuerca 11 muy sutil. 

E• el término qua marca le fronter•1 •1 di•lo;a fingido 
nos •itda en la situación del oyente. Y por un mom•nto 
aceptamos tambi•n la ficción de relato, de que el poata 
m•t• contando atoo. 

l VALENCIA GOEL.KEL, Hernando. Sobre une.a lín'ea• de Alvaro 
Mutis. MUTIS, Alvaro, Po•sLa y prosa, op. cit., P• 677-
680. 
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Pero, continlia dici•ndo, el interlocutor fraternal es 11abs-

tracto y fabuloso", como los guerreros, la ••ngre y la muerte. 

Mutis le cuenta algo que nunca sucedió a alguien que no 
awiste y habla de un sueRo que no soAO nunca pero que 
logró a au manera, aoAar en el poema. 1 

En Car•v•n••rv. en "La muerte de Ale>Candr 611roueievicht", el 

vocativo confirma una bósqu•da en el delirio• Natalia Gontcha-

rova. En otros poemas, el vocativo so comporta como una invo-

cación e imprecación. 

Con mA• frecuencia aparecen lom iaperativos, algunos con el 

tono de mandatos 

Ce•• ya el elogio y •1 recuento da eus virtudes y el canto 
de los hechos 

(El hl1sar) 

¡Cread las beGtia•! Inventad wu historia. Afilad sus 
grande• garraa. Acerad sus picos curvado• y tenaces ••• 

(Proorama para una poesia) 

iAlto lo& enfebr•cidoa y alterados que con voces chillonas 
damand&n lo que no se les daba! ••• 

(Caravan•ary) 

¡A callar hijas de puta! ¡Yo 1ui amigo d•l Principe de 
Viana, re•peten la m•• alta miaeria, la corona de los 
insalvables! 

(Cocer al 

1 Ibid, p. 680, para la• do• óltimas cit••· 
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Otra•, en tono de ruego o da invitación, como •n les libros 

Cr6ntc• reata y Un hoa•n•J• y sl•t• nocturno•· 

En Su•••, dos poemas prasantan variaciones del tono imp•rati-

ve. En "Gri•t• matinal 11
1 un llamado insistant11 al interior dal 

interlocutor1 11 cala tu miseria, sondé.ala, conoce... Aceita ••• 

Comp6rala ••• ", como un llamado a la razón y• la apropiación 

de la miseria personal. En cambio, en 11 Pr&gón de los hospita-

lea" 1 una 1 lamada de atención a loa interlocutorms para que 

cont•mplen, entiendan y entren a un hoapital. El narrador 

par•c• un vendador de bazar que anuncia el producto con todo 

lujo de detalles, para llamar la atención de loa deapreocupa

dos transe~ntes. 8• ofrece la mnfarmedad, su•' a!ntomaa, sus 

••cu•las, el dolor, la descomposición. El tono alcanza la 

irania, • la vez que, por retracción, motiva al lector a 

pensar en •u mismo estado de salud -1Lsica y moral-, y en •l 

•atado de salud del mundo. Se destaca también al tono colo-

quial de voces comer "iAbran bien loa oJos ••• ! 11
, 

11 ¡Entren 

todos ••• ! 11
, 

11 Adelanta, ••Aor••'', 11 antran, antr•n", "Prue-

b•n ••• 11
, 

11 Ven;an todos ••• "1 

Vocativos, imperativos, fra••• en subjuntivo con tono de mando 

o de conseJo, indican la presencia de un yo qu• •• diriQ• a un 

tL•nQUaje propio da meloricos en M•Mico o de culebreras en 
Colombia, quienes ofrecen pócimas, secretos, conjuros, virtu
des y otros atractivos de sus productos, en plazas y luoares 
póblicos. 
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tú. La subjetividad •• •Mpresa en al d•••o o la con•ideración 

del interlocutor, y demanda una actitud del lector, en este 

caso. Recurso poco fr•cuent•s por e•o ••lta • la vista cuando 

aparece, por enf•tico y perentorio. 

U•a laa fras~s an vario& accidentws1 nominales, cuando al 

enunciado ma forma de un sustantivo con complemantos1 asto 

ocurra en 11 Ciudad 11
, en los cinco primerog var•os, los cuales 

conforman un solo nombre• 11 Un llanto, I un llflnto de mujer / 

interminable, / so•eQ&do, I casi tranquilo". 

O en 11 Caravansary 11
, al final dal primer poema1 igualmente en 

11 En lo• esteros" 1 "dos carbunclo• en demente incandescencia 

ante la muerta inmKplicable y laboriosa". 

Recurso frecuente y que •• vu•lv• m'• significativo por la 

prisa que suscita en la lectura¡ o por la ur;encia de lo que 

•• r•lata como ocurre •n "La muerte d• AlaNandr Ber;uei.e

vichtº 1 ºpasos apreaurado• por la escal•ra, ;ritos, •ol lozo& 

apaQadas, oraciones 1
•. 

Fr•••• qu• pueden condensar im6g•n•• o acciones evitando el 

verbo para concentrar la materia narrada, cualquier eMplica

ción, y para darle un tono de •nta•i• al •ucaao. 
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La ttlipsts •ncuentra su mejor •J•mplo en "La muerta de tlatias 

Aldecoa0
, donde no aparece ningll.n verbo que aKplique la acción 

a el ••ntido de lo que acontece. El lector •upone al verbo, na 

•iempre al verbo ser, aunque 6ate •e insinde an los pri~aroa 

ver•os. Paro la presentación de enta figura no sólo lleva a 

suponer un verbo impl!cito, sino tambi•n a crear plurisignifi

caciones alredmdor de los sustantivo• y de las im.loan•• del 

poema. 

Tambi•n utiliza recursos como frases relativa• con dif•r•ntes 

funciana•1 adjetivos, complementos del verbo, complem•ntos 

circunstanciales, apo&icianas y otros. Este recurso crea 

im&QaMQB den••• qua remiten llA• a116 d• la explicación, de la 

narración o de la daacripción1 coma ••die d• introducir la• 

enumeraciones y acumulacion•• alr•dedar de un mismo •l•m•nto. 

Esta ••V• •n nuna calle de Córdoba",, poema en el que los 

primaras v•r•c• preparan ritmicamanta la •xplicación o noticia 

del eucesa1 

En una calle de Córdoba, una calle coma tantas, can su& 
ti•nda• de postal•• y articulo• para turistaa, 

una heladari• y das bares con mesas en la acara y en 
el int•riar chillonan carteles de torca, 

una calle can sus hondas Z&QUanea que d•sembacan en 
floridas Jardines con su fuant• de azulejos 

y su• Jaulas de p6Jaros que callan abrumados por el 
bochorno d• la siesta, 

uno que otro portón con su •seudo da piedra y los 
borrases si;no• da una abolida Qrandazas 

•n una calle de Córdoba cuyo nombr• na recuerdo a 
quiz• nunca supe, 

a lentos sorbas toma una copa de Jerez •n la pr•caria 
sombra de la varada. 
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Todos astas recurso& -Y la eMtensión de las frases que los 

encierran- otorgan un ritmo especial a esta poesia, que la 

acarea m•s al veraiculo que al verso propiamente dicho1 -an el 

qu• •• conservan la rima y •1 metro-, y llevan • textos en los 

que abundan los poemas en prosa, como ae ve en Caravansary. 

Todo lo anterior permite afirmar que la poesia da Mutis mani-

fiesta una actitud reacia contra la retórica, contra premedi-

tacion•• y cAnon•• ya gistematizadon •n la poesia. EKpreaa una 

posición di&tinta de una poesía soberbia o meramente formal, 

pues asta cuenta con la forma como su elemento, al agua en la 

que t•cilmente flotan lo• vir.ios de una poemia deslumbradora o 

que, de manera petulante, trata de axhibir•e como tal. Mutia 

conoce y man•ja con•cientemente la lenoua1 no •• •it~a por 

encima d• la• palabras ni ••tas •• le •obreponen. La• contiene 

y la• aualta, la• retoma y deja que •• apropien del lector. 

S•oura1nent12t puede hab•r po•m•• quo parecen ensayo•• como lo 

afirma Octavio Paz da "R•••R• de lo• hotspital•• de ultramar"Jz 

o d•masiada intervanción creadora del poata. En las obras 

posterior•• •• capta una mayor entreoa a una b~squada interior 

en la que al pc~t5 ae rmconcili• interiormente a medida que 

encuentra un lugar, un ••pacio en la tierra y un aspacio an el 

destino de la poesía. Un espacio en el poema. 

IMée adelante •e analizar•n el ver•o y el ve~aiculo. 

ZpAz. Octavio. Los hospital•• de ultramar. MUTIS, 
Alvaro. Poesía y prosa, op. cit., p. 684. 



Vl. VEllSO Y PaDSA 

En la obra poética de Mutis abundan los poemas en verao, si se 

miran sus textos independientemente de los libros en que 

aparecen. Al observar con m4a cuidado, 1 el resultada as otro. 

Se puede •eguir un p.rocet10 cronológico hasta 19861 

Alfo Obras Ver.so Prosa 

1933 Los •l•mentas del desastre + + 
1939 ~~:~::a~r los hospitales da 

+ 
1965 Lo~ tr•baJo• perdido& + 
1973 Recuento de ciertas viaiones + 
1981 Caravansary + 
1984 Loa amiaarios + + 
1985 Crónica r•oia + 
1986 Un homanaJ e y siete nocturnos + 

Be cbaarva en este cuadro un equilibrio en la utilización· de 

verso y prcaa.l Tambt•n sa encuentran poRmas que combinan 

verso y prosa en varias fo~mas1 prosas en p6rrafoa numerados y 

lse emplea aqui la estadistica con el propósito de contabi
lizar y encontrar conatantan. 

2 En la "Bibliogra1ia c~mplata de Alv•ro Hu ti• ha•ta 1985", 
publicada en1 MUTIS, Alvaro. Obr• lit•r•rt•. Pro•••· Toma JI. 
Sagot•• Procultura, 1983, p. 233, aparee• .. te libro sin 
1echa. Pero en r•alidad, lo• primera• POtrfW•• del texto fueron 
publicados •n la r•vi•t• /fito en ·19515. En la •diciOn publicada 
par la Ed~torial Era da H•Kico, en 1963, •• incorporaron dos 
nueva• po•maa. 

1Val• recordar que en ••ta trabajo no •e aatudia ninaun& 
obra d• car~cter narrativo, d• Hutia. 



146 

una estrofa 11n ver•o como conclusión, an "Cal"'avanaary 11 J poemas 

con prosa introductoria y el r•sto en verso, en 11 0ración de 

Maqroll 11 1 prosas divididas en part•s numeradas, •n "Los 

el•m•ntoe del dasastre 11 11 o prosas dividida• en parte• con 

titulo, en 11 Proi;irama para una poR&ia 11 J poema• en ••trofas 

numeradas y con prosa final, en "El hl1sar 11 1 mezcla de prosa. y 

varso, en 11 Los trabajos pardido•"J poema• en v•r&o con intro-

ducción y conclusión en prosa, en 11 Letan.ia 11
• Estas variedades 

abundan •n las obras incluidas en Sum•• de Haqroll el Oaviero. 

Tambi•n ••cribe prosas cortas, poemas ewtenaos y poamaa cortos 

en verso. 

Lo anterior exi;• un acercamiento pr•cavido a estaa mod~lida-

d••· Ya aa observó qua en la poesia de Mutis •• manifiesta 

inconformidad en el léxico, la oramAtica y la •intaKia. 

Inconformidad qua tambi•n •• va en •l ••quema 11 lOQico 11 da 

raunir las palabra• en al diacur•o, en •l habla cotidiana y en 

buena parta de la literatura anterior a Muti•, y de aste 

ai;lc, en lengua espaRola.2 Igualmente, se nota cómo al maneje 

or•ficc y distributivo del taxto se encuentra en relación con 

al manejo da la lengua. No hay nada nuevo en esto, pues da•de 

lcada vez qua •• mencionen Caravansary y Los •l•••ntas d•l 
d•••str• entre comillas, se trata da loB poemas que llevan 
aate tituloJ en l•traa it•licaa y •n negrilla, de los libros 
con el miamo titulo. 

Zvar Francisco López Estrada• H~~rica espa~ala del siglo 
XX. Madrid• Gredas, 1969; y a Tomás Navarro Tomás1 Arte del 
verso. ~ed. M•Kico1 Colección M•laga, 1971. 
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fines del si;lo XIX •• da una poesia que busca una expresión 

proSaica, en Campoamor y Bécquer con sua Cartas y L•yendas,1 

en lengua espaRcla. En la segunda mitad del mismo siglo, la 

presa int•n•ifica su condición po•tica haata crearse, en 

Baudelaira, obra que •Jarció ;ran influjo, y unida a la 

corriente •imbolieta sirvió de puente para abandonar la forma 

del v•r•o como 11 •xpr11&ión daciaiva d• la poea.i.a 11
,

2 y de va-

hicula para la exprm•ión de un hondo lirismo de complejidad 

t•m4tica, adecuada al mundo modcrno. 3 

En Hispanoam•rica, •l modarniamo recoge esta corriente an 

Prosa• pro'fan••• d• Rubltn Dario, an "El pa!a del sol 11
4 -Nuava 

·vark, 1893-. Pl•t•ro y yo (1917) da Juan Ramón Jimltnez es el 

Qr•n. 1 ibro d• este Q•nero -sigue diciendo Lópe'z Estrada-. Esta 

modalidad encuentra sus mejer•• •wpr••icn•• en Rimbaud, 

Lautreamant, Saint-Jahn P•r•• -t1n langua franc••a-, y Pablo 

Neruda y Octavio Paz -Para mencionar das •n la literatura 

hiapanaam•ricana cont•mpar•n••-· Mutis r•coge ••ta tradición, 

ad•m•• d• la po•tica tradicional anterior a teda• •lle•. 

ILOPEZ ESTRADA, Franci•cc, op. cit., P• ~o. 

Z Ibid, P• 87. 

l Ibid, P• SS. 
'DARJO, Rubttn. HEl pai11 del sol 11

• Antologl• poltica. 
Bogot•• Oveja N•gra, 1982. p. 79-BO. 



148 

Sa sabe que el verso no •• la ~nica caractarLstica que distin

gue a la poas!a1 también •1 nivel ••mAntico, como •agundo 

r•cureo poético del lenguaje. El escritcr acude a cualquiera 

da astes niveles de procedimiento poético. Basado en esto, 

J•an Co~en establece trea clases de poemas& po••• •n pro$a, o 

pa•ma ••m4ntico, el cual •splota de manera privilegiada la 

faceta ••m4ntica del len;uaJe, y d•Ja de lado la fónicas loa 

r•cur&os sam4nticos bastan para lograr el efecto poético¡ la 

••gunda claee, poeaas fónicos, •n los que sólo •e exploran la• 

recursos sonoros del lengu~JBJ y, por ~ltimo, poeaas ~ono

s•a4nticos a po•s!a integral. 1 En los poemas en prosa halla 

loa mismos tipos de caracteres semánticos utilizados' por el 

varso. 

Tcm•• Navarro, al examinar las manifa•tacion•• del ver•e 

espaRol a lo lar;o da su evolución, dice que 

basta repramantarlo como ••ria de palebras cuya disposi
ción produce un determinado efacto r!tmico. La base dal 
ritmo dal v•r•o son lo• apoyos del acanto espiratorio ••• 

~¡.~~~·~. :~!:~~!~:o~nd:r!~~!~!~, :~.~~~~r: ~au!!:~r•• me-

Esto es v6lido para loa po•mas que utilizan el verso. Pare 

asta poes!a asume y transforma estos concoptoe de Tom4a Nava-

rro. Adam4a, en Mutis sen discutible• las afirmaciones de 

lcoHEN, J•an, op. cit., p. 11-13. 

!NAVARRO TOMAS, TcmA•, op. cit., P• 10-11. 
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Cohen sobra •l poema en prD••I él plantea que en este tipo de 

poemas, •l poeta s• •ient• mA• libre para •Mplotar los recur-

sos ••m•nticos. 81 bian Cohen apta por la poesia versificada, 

muchos de sus conceptos valen tambi•n para el po•ma en prosa. 

Convi•n• t•n•r •n cuenta qum la mayoria de lo• poemae de Muti• 

eetA escrita •n verso, aunque éste no se ciRa a los c•ncnes 

tradicionales d• la poesia. 1 

Para au •n•lisie, Coh•n parte dm la cert•za de que la proaa es 

la norma2 -.por ••r •1 lenouaje corri•nte-, y aei pueda con•i-

darar el varso como una deaviación r .. pecto de ella. 

Con&id•ramo•, puaa, el l•nouaJe po~tico coma un hecho da 
estilo tomado en su sentido Q•neral. El poeta no habla 
como loe demAs, hecho inicial en que •• basarA nuestro 
anAlisis. Su lenouaJ• •s anormal, y ••t• anormalidad ea la 
qua le a••QUra un estile. La pc•tica •• la ciancia dal 
••tilo pcéticc. 3 

1César FernAndez Moreno, •n •u obra citada, P• 31, dices 
hasta el filo d•l •iQla XX •• ~antuvi•ran presupuestes y 
r•cursos d• la poes!a tradicional• •~ioencia ••t•tic• -alusio
nes a cosa• o idea• conaaoradatm1nt• bell••-• exio•ncia lin
gUJstica ....,..naaJ• perceptible a todo hombre, aunque esté 
plasmado •n un lenguaje especialmente po•tico- y eMiQttnci• 
ausical -l•nouaje que obedezca a regla• d• ritmo y rima que 
canf iouren una forma dad•-· 

2La mismo con•idmra Yuri Lotman, op. cit., P• 391 "~•tasia 
•eQdn la cual al discurso del l•nouaJe cotidiano seria id•nti
co al de la prosa &rti•tica por lo que ••ta en comparación con 
la poesia tendria origen•• m6e remotos manif••tAndo•• como 
fenómeno m6s orioinal que la óltima •• un axioma muy difundido 
en la taoria literaria." 

l COHEN, Jean, op. cit., p. 1~. 
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Para Mutis, la Poesia tiene un sello de incomunicabilidad; el 

l•nguaJe carece de eficacia para comunicar y por •ato lleva a 

un conatant• fracaso. Consuelo H•rn4ndez1 anota que ai en 

Mutis exiatiera un orden axiológico, •l poema tandria su luoar 

d••pu•• del placer y del deseo. Y en verdad, para Mutis tiene 

viQ•ncia el momento vivido1 ante todo, el poema se constituye 

de ese instante. Pero la memoria -lo dice Maqroll en ºLa 

visita del Gaviero"- no ofrece confiabilidad1 las p•l•bra.11 

•noaAan porque lo• sueAos y verdades están marcados por el 

•iono de lo incomunicable. Por esto mismo, Mutis, critico de 

1~• palabras y de la poeaia escrita, no aa atiene a las normas 

establecidas dentro de la poética, y explora una forma m•s 

aco~da con •u pensamiento y •u •an&ibilidad. 

Octavio Paz comenta que con Victor HuQo y Baudelaire •• inicia 

la irrupción da expresionaa proaaicaa en el vmrso. El po•ma en 

pro•• y el verso libre sirvieron como recur•o• para quebrar la 

varaif icación sil6bica y la concepción de la poesía como 

discurso rimado. Aoreoa que esta aparición del proeaiemo tiene 

como función .. provocar una irreoularidad 11 12 postar-iormwnta, la 

po••i• popular y el v11rtso libre. Con 11 Un coup da dés 11
, de 

IHERNANDEZ, Conauelo, op. cit., p. 390. 
2PAZ, Octavio. El arco y Ja lira, op. cit., p. 76 y 84-85. 
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Mallarmé, 1 se cierra el periodo de la poesia simbolista y se 

abra •1 da la contemporAnaa,z en dos vertientes1 la que va de 

Apollinaira a los surrealistas, y la de Claudel a Saint-John 

Persa. Para Paz, el simbolismo y la vanguardia looraron la 

unión da pro&a y pcesia¡ de aqui resultó el poema en pro9a de 

Rimbaud. Da eeta manera se abolieron los g~neros después de 

haberse mezclado. Para •1 caso, muy apropiada• law palabras de 

Francisco López Estrada• 

Pues sólo los poetas, insatisfechos siempre, descon~!an de 
lo& concepto• comunes, aceptados a trav•s de una tradi
~~~~~a~ 1 acaptan el dasa1!o de la rebeldía y mezquindad del 

A. VERSO Y VERSlCULO 

Mutis utiliza versos extenso• da•d• sus primares poemas. A 

veces veruo• corto•, como en 11 Cada poema 11
, "Letaniaº, 11 Lie-

dar" • 11 InvocaciOn 11
, en los qu• •• obse,..van varios asp•ctoa1 

evita el octos~labo y fr"ecuenta el •ndecasilabo, sin m•trica 

111ALLARME, Stephane. "Un golpe de dados". Tr"ad. Cintio 
Viti•r. Ent MALLARME, RIMBAUD, VALERV. PO•Si• ~r•nc•sa. Varia• 
tr"aductores. 11ed. MéKico1 Ediciones El Caballito, 1985. p. 
7~-107. 

2En el Pre1Acio a 11 Un golpe de dados Jam.ta abolir.t el 
aziar11

, Mallar"m6 dice que h&br".i indicado m•Jor que el esquemil, 
un "•atado" "que no rompe •n t.odoa lo• puntos con la tradi
ciOn 1 llevada au presentación •n muchos wentidas tan lejos que 
no ofusque a nadies suficientemente, par"a abrir los aJo•". 
Agrega que esta tentativa participa de bd.squed•• "particulares 
y queridas a nuest,..o tiempo 11 1 el verso libr• y el poema en 
presa. Ent MALLARME, RIMllAUD, VALERV, op. cit., p. 83. 

JLOPEZ ESTRADA, Francisco, op. cit., p. 38. 
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ni rima constante~, de división estrófica arbitraria, ya que 

cada ••trofa contiene un n~mero diferente de veraoa; •n un 

poema mezcla versos corto& con verso& extensos, como en 11 204 11
• 

Puede decirse que el comportamiento de sus versos es demasiado 

irregular, sobre todo en Su••• d• Haqroll •l Oev1•ro. Predomi-

na el verso extenso, hasta el punto de sobrepasar todo limite 

posible dm verso y transformarse en otra especia. Asi, puada 

afirmarse que Mutis utiliza el versiculo en Su••• y •n Cara

vansary.1 Ramón Xirau, en un articulo sobre Los ••isarios, 

dice que los poemas de Mutis, con excepción da alounos breves, 

11 son anchurosos, amplios, ritmicamente pronunciados en versos 

qua con frecuencia se acercan al tono de versJ.culo". 2 

Mi;uel AnQ•l Flor•• aeRala la eatructura an forma da cl•usu-

la•, d• "Apuntas para un poema da l&stimas a la memoria da su 

majestad •l rey Felipe 11". Con •l término cll.ueula aeocia 

11 p•nsamientaa de vaetae raeonancias 11
, palabras que convocan 

"la pra•ancia de otro tiempo par'& revelar la de•dicha y la 

der'rota de los hombres 11 .3 

lver COSO BORDA, Juan Gustavo, 
Jo•• Migual, op. cit., p. 7. 

op. cit., p. 10; y OVIEDO, 

ZxIRAU, Ramon. Mi••• •clamni• de Alvaro Muti•. El 
se••n•rio cultural d• Hoved•de$. M•><ic·a, vol. 111. No. 1~2, 
lllArzo 17, 198~, p. 1. 

¡FLORES, Miguel Angel. 
lnt•r•edio. Supl••~nto 

Barranquilla. Febrero 27 de 

Alvaro Mutist la ••Qa da Maqroll. 
del C~ribe. Diario del Caribe. 

1983. p. 17, 19. 



153 

Para Jakcbson, l• base del ver&o libre consiste en 11 una conju

gación de entonaciones y pausas"¡ I la silaba no es la unidad 

de medidas y a;rega unos conceptos, aplicables a los poemas de 

Mutis1 

El principio de repetición logrado con la aplicación del 
principio de equivalencia a la secuencia no sólo posibi
lita la reiteración de laa eecuencias constitutiva• del 
mensaje poético, sino también todo el menuaje. E•t• capa
cidad de reiteración ya inmediata o dif•rida, esta reifi
cación del mensaje poOtico y su.s elemento5 constitutivos, 
esta conversión de un mensaje en algo duradero, todo ello 
representa, en verdad, una propiedad inherente y efectiva 
de la poemia. Z 

Lotman atribuye diver&oa planos a la unidad del verso, en los 

que ésta ae manif iesta1 métrico, entonatorio, aintáctico, 

fonolOgico y sem4ntico. Para él, un verso puede constituirse 

de una palabra o de una secuencia de palabras de "naturaleza 

ambi;ua".J En •1 verso existe una unidad si;nificativa, una 

totalidad ••mántica. En la e•trofa o •n todo el poema ae dan 

las relaciones de identidad o de oposición entre esta• unida-

des, lo que crea un nivel más elevado de esta estructura. 

Ahora bien, Lotman concibe el ritmo como una de la• caracte-

ri•ticas m•s generales y usadas •n la poasia1 

1JAKOBSON, Reman, op. cit., P• 362. 

l Ibid, P• 383. 

lLOTMAN, Yuri. op. cit., p. 177-178. Dice Lotman que •l 
hecho de que el verso sea tanto secuencia de palabras como una 
sola palabra "cuyo •iQnificado en absoluto •• idltntico a la 
suma mec6nica de los siQnificado• de •u• componente& le 
proporciona su naturaleza ambigua 11

, en p. 178. 
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la estructura del verso no descubre meramente nuevo• 
maticas sionificativos en las palabras, sino que activa la 
dial•ctica da loa conceptos poniendo de relieve la intima 
contradicción entre los fenó~enos de la vida y la misma 
lengua, que, en su uso cotidiano, no dispone de lo9 recur
•o• necesarios para el lo. 1 

Todorov considera el verso libre como prosa métricas prosa 

lirica en la que ocurre una impresión de paasia dabido a •U• 

alementos semánticos o oramaticale•J o hay una oroanización 

m•trica que no rasi•te los nombres de la medidas acentual•& 

-yambo, troqu•o y atrae- debido a su "1 ib•rtad". En esta 

••ntido, Paz dice que "los elementos cuantitativos del metro 

han cedido el sitio a la unidad ritmica111 

Esto• aspecto& antes enunciados vienen al caso, pues permiten 

aclarar lo que eucede an los poemas de Mutis. En poeme.s como 

"D•l campo"• "L• muerte de Matias Aldecoa", "Grieta. matinal 11
, 

"Ciudad 11
, "Cada poema 11

, 
11 Poama de 14&tima• a la muerte de 

Marcel Proust", 11 Letan:La 11
, de Su•••I en 11 Invoca.cionae", de 

C•r•v•n••ry1 •n 11Funeral en Viana", 11 Un gorrión entra al 

t'fexuar .. y 11 EL regreso de Leo le Gria 11
, de Los ••tsarlo•i y en 

"Como un fruto tu reino", "En la panumbra 11
, d• Crdnlc• r•al•, 

no es problem&tico hablar dm varsoa. Pero no •• cumple en 

ellos, a cabalidad, el canon da la m•trica eapaAola, sino m4a 

bien lo que dice Pazt el verso libre, como unidad ritmica casi 

1 lbid, p. 82. 

ZpAz, Octavio, El •reo y l• lira, op. cit., p. 72 
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siempre pronunciada de una v•z11 cada verso •• una imagan. En 

las manifeatucicnes poética• modernas •• manifie•ta una rabel-

día contra el sistema de v•rsificación silAbica que, o bien 

conserva el metro en algunos casos, aunque d* mas importancia 

al valor visual de la imagen1 

Fenómenos que sa observan en esta po••ia, ademA• d• que Mutis 

ha elegido la prosa y el verso libre sin perder el n~cleo 

primitivo del ritmo. Por ejemplo, en 11 Como un "fruto tu reino 11
, 

lo• versos no sobrepasan las quince silabas y el m•• corto 

cuenta seim1 pero daatacan la falta de una figura métrica 

premeditada y de una fi;ura 16nica aensible. La configuración 

Convergen sus gajo&, el zumo 
de sus mieles y la narvada autonomi& 
de •U id•ntico dibujo 
hacia el centro donde ri;e ••• 

No permiten estos ver•a• una lectura aco•tumbrada para loa 

poemas dividido• en verao. El ritmo •• otro, mAs allA del que 

imponen las lineas versales y lo• blanco• que l•• ••paran. Sa 

•i•nte una tensión entre una lectura del poema cama prosa y la 

1 Ibid•m. 
z Ibid, p. ns. 
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que insinóan los versos. Al respecto, Francisco L6paz Estrada 

dice1 

El que, por razón del damarrollo sintáctico, se •Dbrepase 
•l limite d•l verso y •• establezca esta di&paridad •ntre 
pausa versal y pausa aint4ctica, se efactüa siempre en el 

:~~~~e~~~rs!ªd~o~~~="~!:u~~i~~~f despierta y con •l fin de 
Esto lo revelara de manera m6s amplia el ••tudio del ritmo. 

Pero conviene seKalar que Cr6nlca r•gla utiliza de manera 

••P•cial este recurso. V, seoón lo dicho por López Estrada, 

••ta uso proorasivo del encabalgamiento llevó a estr•char m4s 

al enlace entra lo• versea, 

y al perder hasta grado• tan •Mtr•mos cada uno su identi
dad da indepundencia ritmica y eatablecarsa su ajuste 
se;ün al curso d• la entonación, can esto •• favoració una 
coh••ión m•• estrecha entre ellos y, par tanta su ac•rca
=;~~=~f que no confusión, a la libmrtad d•l curse de la 

Tal v•z ••to ha llevado a varios de lo• criticas a var ambiva-

l•ncia •n la abra da Mutis, y no optar con 1ir~eza por la 

po••i• •n aqu•lloa textos en lcu que ne prevalece lo narrati-

va, aspecto qua aparaca •n casi todos lo• t•Mtos de po•mas, 

menos en Cr&ntca r•gta y •n Un ha••n•J• y •t•t• noc~urnos. 

Par•c• que •1 v•r•o •• •mp•c1nara •n ne;ar el verso por m•dio 

de •i mismoJ como una bósqueda da otra p•r•p•ctiva, ya qu• el 

1LCPEZ ESTRADA, Franci•cc, op. ~it., P• 69. 
1 Ibid, p. 71. 
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poema obliga a una lectura, a primera vista, en verso, a la 

vez que crea la n•cesidad de una lectura en prosa, por la 

abundancia también de les encabalgamientos. Las im~genes se 

configuran por hace• de versos, y eOlo en estos grupos puede 

leerse el paralelismo -que antes cumplia cada var•o-. Una idea 

se repite con algunas variaciones -semánticas, leKicales, 

sintácticas- a partir del primer verso; asi sucede en 11 Como un 

fruto tu reino, SeAor". 

Si ha de est~blecarse alguna semejanza con otras poesias, aqui 

el verso tiene que esperar un larQo periodo para cumplir el 

ritmo qu• antes se d•••rrollaba •ntre v•r•o y verso. El cum-

plimiento de eatom requisito• •parece m•• consolidado a partir 

da la linea 31, ya que cada linea -0 verso- timne m•s unidad, 

y las im4genes se concentran en •t formando relaciones estre-

chas con loa otros1 

3i Por eso tus palabrau •in cuartel1 
11 Prefiero no reinar a reinar sobre herejes''. 
Como fruto madurado en milenios 
d• mioracione• y r•or••os, 

3~ da fundaciones y ciegas teogonLas, 
da luchas entre hermanos, 
de hazaRas en el oc•ano abismal, 
de incendios y masacres 
y reyes sin ventura o consumidos 

40 por la fiebre de los santos 
o por la minuciosa ruina del saber 

Hay oposiciones, equivalencias aem6nticas, equivalencias 

sintActicas, cierto ritmo acentual y una fioura fónica m6s o 

menos identificablar acentos predominantes •n la aeounda y en 
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la ••xta sil•b••• presencia da la an•fora, por la r•p•ticidn 

inicial de las prepoaicicnea por y da, y unas rimas poco 

sonoras• cuartal-saber, milenios-reorasoa, hermanos-santos. 

Estas ültimas obaervacionaa no son válidas para todos la• 

poemas de Crdntca r•ot•, aunque el uso del •nc&baloamiento si 

abunde •n estas p•oinas. Esta recurso y algunos da los otros 

observados en este poema, aparecen tnmbién en C•r•v•n••ry, Los 

•atsartos y parte da Su•••· 

Pero tambi•n •• ven poemas •n loe qua cada linea equivale ~ 

una imagenJ y los versos constituyen unidadeo que entran en 

paralelismo con otros. Aei ocurre en "Del campo", en el que se 

sostiene esta tipo de comportami11nto1 en "Gri•ta matinal", 

"Ciudad", ºCada poema", ºL•tanl.a 11
, 

11 Invocación 11
, 

11 El P"•Qre•o 

d• Leo la Gris 11
, y otros poema• de Los -trab11Jo• p11rd1do•· 

En la poe•l.a d• Mutis existan, puaa, posmas en forma de v•r•o• 

papiamenta dicho•a perc también, ver•o• qua no cumplen estas 

normas, como sucede en "La muerte d• Matl.a• Ald11coa 11 • Aqul., el 

encabaloamiento y ci•rta ruptura con el ritmo no p•rmiten 

cumplir a cabalidad el principia de una imag•n por v•P"so. 

Tambi•n •• observan versos libres, de m6trica irregular pero 

d• ext•n•ión m•s o mwnos conatant•a •n •lloa, el rwcurao d•l 

encabalgamiento permite crear t•nsión en la lectura del poema. 

Fenómeno propio también de poeta• hi•p•noamwricanoa, contwmpo

r6neoa d• Mutis, entre los que •• mencionan como ejemplo a 
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Cintio Vitier, Erna•to HeJ!a Sanchaz, L•zama Lima, Cé••r 

ValleJo. 1 

Otro •lemanto importante en esta poaaia es el varao lar90 o 

una "•Mpra•ión con autonom:la 11int6ctica derivada de su pleni

tud conceptual 11
, 

2 en la que •• incluyen ora cien•• unimembra11 y 

plurimembre•. Del veraiculo dice Lópaz EstradaJ que conmiate 

en una da la• modalidades de ta prosa que •• considsrO mA• 

cercana al verao por •U condición. De esta manara me disponen 

las diviaion•• o partee de la Bjbli•, y a ••t• procadimi•nto 

•• le 1 lama 11 paraleliamo de ideas" 1 la que •• de1in~ comas 

una modalidad primaria en la disposición rítmica de un 
contenido, mediante un paralelo que1 una• veces sirva para 
repetir la misma idea en forma semejante, pero no i9ual1 
otras sirve para opon•r la• id••• a la• palabra• •ntre las 
dos part••I y otras, aunqu• •1 cont•nido ••• otro, la 
dispo•ición sint•ctica •• an•laga. ~·• tres manifastacian••• sinónima, antit•tica y sint•ctica, san farmas •l•m•n
tal•• en l•• qu•, si su orig•n fue ayudar a la memoria, 
pudo canv•rtirsa •n h•cha d• arte literario. 

En ••t• casa, propone Lóp•z Estrada hablar d• JJnea po4ticaa 

la tipogr•fica r••mplaza al antiQuo versa. Y r•fi•r• que Amado 

1v•a•• RODRIGUE? PADRON, Jorge. Antologia d• po•sia his
panoa••ricana (191~-1990). Madrid• Espasa-Calpe, 1984. Tam
bi•n• COBO BORDA, Juan Gu•tavo. Antologia d• l• po•sia his
pano•••rican•. M•Kica1 Fondo d• Cultura Económica, 19BS y 
VALLEJO, c•aar. Trile•. En1 Obra poltica coapJ•ta. La Habanas 
Casa da 1•• Am•ricaa, 197~. p. 67-13~. 

ZeERIBTAIN, H•l•na. Piccionario d• ret6rica y poltica. 
M6Kico1 Porr~a, 198~. p. 93. 

¡LOPEZ ESTRADA, Francisco, op. cit., p. 8~-Bb. 
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Alonso, comentando la poesia de Neruda, dice que la• lineas no 

•on prosas divididas a capricho en cortas o larQ••· Y aRade 

L6pttz Estradas 

Las lineas eHtenaas suelen servir para la poesia r•11exi
va, •n la qu• el poeta desarrolla •in limites el •Manten da 
su conciencia en el mundo. 1 

Al observar El cantar d• los cantar•• y los SalaosZ puede 

leerse el versiculo como el verso de un poema, por laa carac-

teristicas poéticas de los miemos. La división an versiculoe 

de la alblta ea muy posterior al tmHto original -oral y es

crito-; pero a partir de la aplicación de dicha división, ae 

habla de versiculo; 3 y en eate contexto se la entiende. 

Cuando Ramón Xirau habla d• cl.t.uaula -r•1iri11Índose a ºFuneral 

"" Vianaº- y •• confronta esta aaic;¡nación con la da varsiculc, 

un punto comUn •• encuentra •ntre •staa1 •l v•raiculc e la 

cl~uwula ne ccrre,...eponderian con la• divisicn•• de los poemas 

d• Mutis. 4 En ••t• ••ntido, dicha división -como eucede en la 

llbid, P• 119 y 126. 
2El cantar de Jos cantares y S•l•os. 

8lblia con deut•rocanónicos. M9Kico1 
Unidas, 1985. p. 820-829 y p. 655-763. El 
cante• d• alto CQntanido po6tico; •l 
poe•i• religiosa y cAnticos de alabanza, 
la divinidad • 

Dios h11b1- hoy. La 
Sociedades Biblica• 
primmro, un libre de 
••Qundo, d• himnos. 
invocación y ruego a 

. lv•a•• LOPEZ ESTRADA, F.-anc:i11c:o, op. cit •• P• 85. 
4 Divi•ión equivaldria al e•pacic en blanca wntra cada linea 

escrita, siempre y cuando la linea eic;¡uienta empiece en la 
••noria o lugar donde se inicia la anterior. 
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S1bl1•- abarcaría una o varias de estas lineas paéticaa del 

poema. Por ejemplo, •n Su•aa no •Miste una lin•a ccnstanta 

para disponer las lineas po•tic••J en cambio, éata si se da en 

atraa obrar:.. Aai, en ºMoirologhia" se va claro dónde empieza y 

dónde termina un verso -Y ac4 puede, incluso, hablarme de 

verso, pue• el ritmo caracteristico que lleva ••nti•n• cierta 

entonación constante-. Pmro si •• tuvi•ra en cuanta el concep

to dm versiculo, varios versee •e aoruparian como un solo 

varaiculo1 otrou serian enquivalentea1 verso • vmrsiculo. 

En •1 corpus seleccionado para eate trabajo •• nota que loa 

siouientas po•mas tienen comportami•nto de v•r•iculo1 •l 

n!lmaro 11 da "Lo• elecnentcia del daaaatre", "Una palabraº, "El 

h1lsar 11
, 

11 L.a• trabajos p•rdidos 11
, 

11 La 1nu•rte del captt.•n Cook", 

"Pregon da los hospital••"• 11 Moirologhia11
, nt:tm•ro e da 11Cara

van•ary11, la enumeración de los mlemento• que alimentaren la 

•ustancia de la vida d• t1aqrol 1 an "En loa mstmron 11
, y 11 Una 

cal la de Córdoba". Por su tono _Y a~. ambient• que .crea, por la 

intarcalaciOn de taMtos d•l oficio da difuntas, •• incluya 

también "Funeral en Viena" 1 y no sólo por esto, sino tambilftn 

porque el oncabaloamiento resulta tan aiQnif icativo que obliQa 

a laer al poema por haces o grupos de lineas pa•tica•, similar 

a como •• lean los varaLculou bLblico•1 iQual1Mtnt•, sa inclu

ya. entone••• "Apuntas para un funeral". 
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A•L, pues, los dos criterios -varsiculo y cl•u•ula- se pueden 

r•unir, ya que a lo dicho se l• pueden agregar •l tono general 

dal poema, el ritmo qua impone, su •Mtensión, y las divisiones 

o secuencias. 

Estos po•mas presentan varias caracteristicas1 conti•n11n 

versos que funcionan como puntales r!tmicos, r•f luJo de la 

entonación _. vec•• se comportan como estribillos- como en 

11 204 11 en el verso ºEscucha, eacucha, escucha 11
, otras vacas •• 

da la repetición •i•t•mAtica de una palabraa •l poe•• en "Los 

trabaJoa perdidos", una call• en 11 Una calle de Córdoba"' en 

otros casos, ae divide el po•ma en partas numeradas, como en 

"204 11
, ºEl h~sar 11 y "Apuntes para un 'fun•ral n J en otros, la 

inclusión de el•m•ntos entonativos, vocativos e •Mclamativcs, 

cerno •n 11 Pr•o6n de lo• hospital••", 11 Hoirolo;hia11 y "Funar'al 

•n Viana". Adem•e, la• t•m•• pr'opio• d• esto• po•mas son la 

pa•s!a, to her'Oico o histór'ico, la •n1•r"medad y la muert•, 

motivos principalas de la poasia de Mutis. Ea caract•ri•tico, 

tambi•n, qua estos poemas permitan un desarrollo m•• intenso 

dal poemas o •• dan el humor y la ircnia1 o es un poema de 

•ol•mnidad o da tendencia• históricas o •picas -"El hó.aar", 

11 Fun•ral ••• '1-, aunque sin llegar a ser' •pica •• 1 Aai, pues, 

orand•• temas raqui•r•n lar;o• ver•o•. 

•ver DUCROT, oawald y TODOROV, Tzv•tan. Dtcctonarto •nct
clop*dJco d• las ci•nci•s del JenguaJe. Tr-ad. Enrique Pezzoni. 
l'l*xico• Siolo XXI, 1qe~. P• 102. 
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Es n•cesario agregar que estos versiculo& o clAusula• tienen 

•Ktenaion•• div•rsasa en esto no se ve una linea constante an 

la poas!a de Huti•, la que por lo demAs, ea asimétrica, amé

trica • inarmOnica, por lo que el ritmo no s• marca al compás 

d• un idl!tntico son sene ta ni si9ue una ruta 'fAci 1 ni se enreda 

en "melodiae musicales'1 • Además, estos poemas en vers.Lculos 

evocan po•m•• de Enrique Melina -"Alta marea"-, Efra!n Huerta 

-"Responso por un poeta descuartizadoº-• Jaime SAenz -"Muerte 

por el tacto"- y Enrique Lihn -"Bella •poca 11
-, en la poee!a 

hispanoamericana. Tambi•n, y en mayor medida, viene la premen

cia de "Para celebrar una infancia" ...-n EJogtos-, Andb••t• y 

Extlto, de Saint-John Perse, donde no sólo la parte formal de 

los versea nea remite a la poesia de f'tutis, sino también 

motivoa, aire•, tonos, sentimiento• y ••• oaooraf ia 1isica • 

int•ricr. 

B. f'ltOSA 

Hernando Valencia Bo•lk•l, refiri•ndo•• a 

das hacia notar ••• tend•ncia d• Mutis hacia 

prosaico, y a prescindir d• 11 las trabas o d• las 

un lengueJe 

rutinas del 

verso", que d••d• la primera publicación ya •e ob•arvaba. Y 

cementa• 11 la •ombra siniestra, 0111nipresente y quiz.t del todo 

imaginaria de Saint-John Par•• y de la m~sica rotunda de sus 
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inter-minabl•• vers.tculcSi vacioe 11 afectó negativamente el 

trabajo qua precedió Lo• tr•b•Jos fHlrdtdo•1' alli encuentra 

poema• diferentes a lo• anteriores en astilo y form•. Esta 

apreciación acierta en que la prosa e• ya un hecho a través de 

•u obra, y en que la influecia de Saint-John Par•e prevaleció 

•n un principio, pero deapu~a fue asumida de manera autónoma y 

propia hasta transformar•• •n un racurao propio. 

En general, los poemas en presa est4n conformados por p•rrafos¡ 

o textos cortos, destacados con numer-ación o tLtulo 1 como 

•uc•d• en •1Los •l•m•ntoa del deuastre 11
, ºLa• batalla•" -P•rte 

V de 11El h'1sar 11
-, "Programa par'& una poe•ía 11

, y 11 Caravansary 11
• 

En otros caaom, •1 poem& •• conforma de un solo p~rrafo o da 

un teKta •Kt•nsa, de tono narrativo, ccmo ocurre •n "En lo• 

list•rD•º o •n "La visita d•l GaVi•ro". En lo• po•m•• divididcss 

par partes sabr•••l• •l h•cho de que cada una d• ~•t•• •an

ti•n• independ•ncia ••m4ntica de las otraa, aunque una id•a o 

significación las recorra a tcdae, desde al Miwmo titulo qua 

las rellne. 

El prabl•ma que surg• can ••tos poemas aa manifi••t• •n su 

apariencia narrativa, su estructura d• relata y •1 man•Jc del 

l1mguaJe. No obstante, en la abra po•tica d• Mutis la narra

tiva •• diluy•, •• anula, porque •• sobreponen el tratamiento 

lvALENCIA GOELKEL, Hernandc. Le• trebaJcc perdidos, op. 
ctt. p. :54. 
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da la ima;en, la reiteración _.intActica, ••~ntica. l•Kical-, 

la aniquilación de un tiempo cronológico o circular1 sobre 

todo, la anulación de los r•curscm r~l•~•dos, 1 pues se impon•n 

las t•xtual•s, es decir• el espacio ocupado •n la pAgina, loa 

paralelismo• y otro• mAa. Tambi6n, porque la situación ralata-

da no ss impon•1 no existe conflicto como en el cu•nto, por 

tanto, tampoco momentos ccnf lictivoa. As!, pu••• pr•val•ce la 

organización• el ritmg no as t•m4tico, aino seméntico. El 

tewto no Qira alr•d•dor del ~uceao sino da los hachos, s•nsa

ciones y ••ntimimntoa aobr• un acontecimiento evocado o parte 

de ••t•, qua no ocurre en al poama. Esto •e v• en wLa visita 

del Gaviaroº, 11 En los est•raa" 11 "Cita en Sambur•nu, pCNttnas en 

los que m•• se pr••enta esta apari•ncia de narratividad, pera 

en los qu• no acaace nada de manera precia• que pu•d• definir-

•• como relato o cuento. H•s bien ocurre una n•ptlc~e de intar

taxtual idad2 entre loe miwmoa po•m•s y las narracian•• de 

Muti•• lo que lleva al lector, familiarizado y• con otras 

taxtow, a que relacione, conozca detall•• y cant~n~e la lec

tura plural en uno d• •lloa. 

1var f1ANSOUR, ttónica. La organización ritmica de la poesta 
en proaa. Acta poltica. "6xico, No. 3, 1981, P• 108. 

lee toma ••t• término en el ••ntida que lo explica erei .... 
V6aae GREil'IAS, A. J. y COURTEB, J. S•ai6tic•. Diccionario 
razonado d• l• t•orJ• d•l lenguaJ•. Trad. Enriqu• Bailón 
Aguirre y Hmrmia Campod6nico Carrión. l'l&dr1d1 Gr•doa, 1982. p. 
227-228. ' 
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D• esta manera, •• logra la lectura de una obra a través da 

los diferentes poemas y t•xtos narrativos de Mutis, entre los 

que mancicno1 L• ••nsi6n d• Ar•uca.l••• 11 novala. Qótica de 

tierra caliente" como la subtitula el mismo autor1 11 El llltimo 

rastro", "La muerte dal astrate;a 11
, 

11 Antes de que canta al 

gallo 11
, 

11 8haraya 11
, •ntre otrc111 y, •obra todo, lo• textos que 

van tejiendo la ;asta de Maqroll al aaviaro. 

Bus poemas en prosa conatituyen un elemento qu• lo inscriban 

dentro de la poesía moderna, y cuyo antecedente •• ancu•ntra 

en Rimbaud con Una t••porada •n •l tn~t•rnol e Zluatnacton•sf 

en aste Oltimo •• observa un léKico pr•••nta en Mutis, motivos 

como el pr.Lncipa de 11 Cuanto" de Rimbaud, recursos ritmicos 

-III, d• "Vidas", muy similar a 11 Fin 11 , da 11 Proorama para una 

po••i•" da Muti•-· Va •• vio, tambi4'n, qua Seint-John P•r•• 

utiliza da manara ••pmcial la prosa an #•r••3 (19~7) y an 

EKtlto4 (1944). Lo que m6s avoca Muti• da a•ta aacritor •• 

encuantra •n al libro 1•4o•n•• P•r• Cru••a•' y ~~J•ro•f como 

IRIMBAUD, Arthur. Una t•mporada en •l infierno, Poasia 
completa. Edición bilingUa. Trad. J. F. Vidal-Jovar. Barcelo
na1 Libro• Ria Nuavo, 1983, p. 69-107. 

2 Ibid, P• 109-169, 
3PERSE, Saint-John. Har•s. An4basis y otros po•••s. 

Trad. Jorge Zal•m•a. Barcalona1 Ediciones Orbi•, 198~. p, 101-
1~6. 

4 Ibid 0 P• 79-99, 

IIbid, p. 3~-47. 
'PERSE, Saint-John. P4Jaros. Trad. JorQe Zalamaa. Boootét 

Nueva Biblioteca Colombiana da Cultura, 198~. 
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también Cantos d• Waldoror, d• Lautr•amont. 1 Maria Montiel 

afirma qua para Mutis •a &itdan en el mismo nivel de la pee-

sia1 el relato, el poema en prosa y el poema lirico; ••to le 

permite caracterizarlo como un poeta lirico narrativo. 2 No 

considero exacta asta posición de Montiel, puea •l •lemento 

lirico raaalta aun an loa taxtoa de car•cter narrativo. El 

problema del g•naro ya no da pie a di•cusiones en estos pee-

mas, puaa eata pomsia nin 6nimc ds retórica, ajena a laG 

autoridades o a laa normRs, a todo principio de grupo o da 

circulo, hastiada de formalismos y de sncasill•mientos, um 

mncuentra mAs all4 da la• clasificacianas. Además, formas ya 

utilizadaa tambi6n por Nmrud& mn la •eounda perte de Ru•tdan

cta en I• ~terral (19331 y Octav1o Paz en ¿Agu11e o soJ? 

(19~1). 

Gu•tavo Cabo Borda ••Rala que Muti• llevó el pcama •n prcea 

hasta el deabord• •n la ficción narrativa, limite que Cabo la 

ve a la poeaia.' Pare, contrario a ••t• afirmación, cree que 

ILAtJTREAMONT, Conde de. Cantos d• Haldoror. Trad. Aldo 
Pallaorini • ...,d. H•Kico1 Premié, 1962. 

lHONTIEL TOLEDO, Maria dal Recio. Alvaro Hutis1 Las e•ta
aorfosts d• una po••'•· H•Kico1 E•cu•la Nacional d• Estudio• 
Profesional•• de AcatlAn, Universidad Nacional Autónom2 d• 
H•Kico, 198~. (Tasia). p. 116. 

JNERUDA, Pablo. Restd•ncta en lo tierra. 4tld. Barc•lcna1 
BeiK Barral, 1993. 

4PAZ Octavic. ¿Aguil• o •ol? l'W1Kicot Fondo de Cultura 
Económica, 1984. 

5caso BORDA, Juan Gustavo. La poasia de Alvaro Mutia, op. 
cit., p. ~o. 
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•• ac•rca m6s a la poesia qua al cuento, pues •ste da vueltas 

alrededor de la misma cosaa constituido por un instante qua se 

vuelve eKplosión en la eecritura de una• pocas p6ginas o en 

una •ola linea, por medio de una imagan, de palabras que giran 

alrededor de un suceso, alrededor del mutismo, y que •• tamba

lean entre un fracaso y un mundo va•to, poético y dificil. En 

este sentido puede •nt•ndersa la afirmación da Mutis acerca de 

que ve m•s poesia que narrativa, m•• poeaia d•nsa, en novelas 

de Carla• Fuentes o de Gabriel Garcia MArquez, entra otros, 

que en muchos poemas da los contemporAneoa. El logro de la 

poesia na •• da •n la seducción al Q~n•ro y •u• caractaristi

cae. Todo autor busca que sus teKtos alcancan lo po•tico1 la 

división o claeificación en Q•neroe •• una diecueión arcaica. 

Lo• paemaa en pra•a de Mutis dmaarrollan tema• cama la praa•n

cia d• la ~a••ia o d• mom•ntoa que son b••• d• la •xist•ncia1 

como imp~rceptibl•• situaciones, hecho• o ••naacion•• que sa 

vu•lv•n po•tico• por la fuerza d• su acontac•r y por la viv•n

ci• del propio narrador. As! ocurre en 11 Los •l•m•ntos del 

desa•tra0 , dond• ••manifiestan las motives de esta poeeiac 

hoteles, mundo del trópico, hembra• que viajan y P•••n, des

composición del hombre y de lo• elamentoe, deaoasta paulatinos 

en "Las batalla•º a 11 Caravant1ary", en loa qua cada p•rrafo 

paree• un cuadro, una fotoora1J.a con vida propia -t•cnica que 

tambi•n ••ve de manara evidente •n 11 El mapaº y "La carreta", 

po•m•• qu• insin~an las cartas maravillosas de una baraja can 
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u~ especial movimiento narrativo-. Fragmento& que en "En los 

esteros 11 y 11La visita del Gaviero 11 se vuelven parte de la 

historia da Maqroll, y qu•, cercanos ya a una narración, crean 

sensaciones de duda ante un poema en proGa o un relato. 

Lo anterior, porque Maqroll -sus hechos, su 1ilosof !a de la 

vida, su mi•ma vida interior y eKterior- atraviesa toda la 

poaa!a de Mutis, dejando huellas •n cada t•wto y conform•ndose 

como fragmentos vividos •n todos1 como sucede wepecialmente 

en R•••«• de los hospltal•s de uJtra•ar, donde, como ••~ala 

Guillermo Sucre, •• muestra una ti•rra condenada, 11 una suerte 

de limbo pululantw de la inf•cción", a lo que•• suma una 

visión m6• ~~roz qu• la visión de•mitificadora d• lo ta-

l~rico1 la enfermedad y la vida •n lo• hospitales1 atroz no 

•Ola por •l poder descriptivo d• alJ.a lo r•-

finado y lo escalofriante, la contención y la crueldad 11
, sino 

también por las ••cena•• teMtos que encierran una vimión 

moral, no una lección, termina diciwndo Bucre. 1 AsJ., 

puea, f1aqroll reüne, en sentido mis irónico que retó-

rico o contundente, su ºsumma" en Su••• d• lf11qr0Jl •J 

1SUCRE, Guillermo, op. ctt., p. 723. Dice Bucr• que esos 
hoapit11l•• tambi•n representan para Mutis el universo. Situa
dos al borde de loe mares calientes, el siano da ••a naturale
za que los rOdea •• "materia malsana que pref iQur'a la descom
posición mis111a de los dolientes d• lo• hospitales 11

• Muestra 
una tierra cond•n•da, "una suerte de 1 imbo pululant• de la 
infecciOn 11

• Asi, a la visión desmitificadora da lo telórico, 
11 ee suma otra mi\s atroz1 la enfermedad y la vi.da en lo& 
hospitales". 
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8av1•ro y contin~a SUE apariciones y muartes, su fragmentación 

y reunión en Caravansary, Los ••lsartas y Cr~n1ca r•gi~. 

Charry Lera anota que la pc•a!a de Mutis •• •mpaAa •n irae 

centra lo que loa prejuicios de la tradición consideran pro

pio, exclusivo y forzoso del poemas 1 pero esta poeaia ºno cede 

a expresarme en fórmulao impuestas por la comodidad o la 

costumbre 11
• Para Charry Lara, Mutis irrumpe en terrenos no 

propiamente calificados de poéticos; desde un principio se 

expresó en prosa o en varsos y, además, prefiere lo narrativo, 

en lo que Charry Lara no ve crioinalidad. 2 

el abandono del verso y la ccnsacu~nto inoistencia en la 
prosa, como encarnación de la poeaie, implicn ne sólo un 
aspecto formal -la rebelión ccn~ra moldes que se ju:gan 
limitativo~ y falses- sino, a~n m4s, la sospecha da que 
elles carecen de la libertad propiciatoria para ml desa
rrollo da una •moción poética motivada por 1uarzam m•• 
••cretas, vivae e imprevieiblea. 

A9r•Qa que en Mutis el recelo por el verso, au desconfianza, 

lleQa haata le literario, hasta localizar su desoano contra la 

1cHARRV LARA, F•rnando. Alvaro Mutis, op. cit., p. ~e. 
lEstaa afirmaciones de Charry Lara datan de 1975. Después 

de esta fecha, Mutis ha publicado varias obras narrativas, no 
analizadas en eate trabajo por dedicar .. exclusivamente a la 
pcee!a. Sobre estas cbr•• •• han expr•••dc opinion•• de 
div•r•• índole. Algunas han sido ~•conocidas por prestigioso& 
pr•mio& internacionales. Después de la fecha arriba •effalada, 
Mutis ha publicado, entre otras, L• ni•ve del •l•ir•nt• 
(1986), llona ll•g• con l• lluvia (1987), L• últt•• •sc•l• d•l 
Tr••p St••••r (1986), Un b•l •ortr (1969), Al!trb•r (1990) y 
Abdul Bashur, soffador de navios (1991). 
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misma lengua. Y concluye se~alando la creencia de Mutis de que 

en estos aflos, "la fertilidad poética de algunos prosistas 

hispanoamericanos me contrapone al vacio de les poetas" • 1 

tcHARRY LARA, Fernando, op. cit., p. 59 y 60. 



Vil. EL RlT#D 

Para Lotm•n, al ritmo consiste en 11 la variación regular, •• 

dacir, la repetición de fenómenos que poseen la misma natura

laza11.l Esta caracteristica ciclica da importancia al ritmo, 

tanto en los f•nómenos naturalea como en la actividad humana1 

p•rc ritmo difi•re d• pmriodicidad. 

El proceso ritmico consiste •n la r•p•tición ciclica de 
el•m•ntos en posiciones similar•s con finalidad de igualar 
lo disimil, de descubrir las semejanzas an las diferen
cias, por un lado, o bi•n por otro, •• trata de la r•Peti
ción o da lo que es similar por naturaleza con al objeto 

::Ra~:;e~=~ d~~.r~~~~~=·~0·~=~e~!:eJ=~za:~r similitud, de 
En el verso, el ritmo diversifica •iQnificacianees aun m6s, 

por ••ta naturaleza diversificadcra, •l ritmo tembi•n abarca 

elemento• d•l l•nguaJe que •n el u•o habitual d• la langua no 

•• distin;uen entr• •L. 

Octavic Paz parte del principio de que la fras• •• 11 la unidad 

m6• •imple del habla11 1 y el lenguaJ• •• compone ~e unidades 

significativas, •• decir, d• fra•••· 

ILOTMAN, Yuri. op. cit., p. BO. 

Zibid, P• 81. 
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El poema posee el mismo carácter complejo e indivisible 
del lenguaje y de su célula• la frase. Toda poema es una 
totalidad cerrada sobre BL misma• es una frase o un con
junto de frases que forman un todo [ ••• J La célula del 
poema, su núcleo m~s simple, es la frase poética. Pero, a 
difer•ncia de lo que ocurre •n la prase, la unidad de la 
frase, lo que la constituye como tal y hace lenguaje, no 
es el sentido o dirección significativa, sino el ritma.1 

Para Paz, el ritmo está en todo fenómeno varbal. Existen 

principios rLtmicos que rigen la uniOn o separación de las 

palabras. 

El dinamismc del lenguaje llev• al poeta a crear su uni
versa verb~l utilizando las mismas fuerzas de atracción y 
r•pulsión. El poata crwa por analoQia. Su modelo es el 
ritmo que mueve a todo idioma. El ritmo ea un irn.4n. Al 
rmproducirlc -Por medio de metros, rimas, aliteraciones, 
~~~~~rmasias y otros procedimientos- convoca las pala-

Da esta manera, la poes.:La utiliza "el ritmo voluntariamente, 

"como ar;¡ente de ueducción 11
• Este permite que Paz compare la 

po•sLa con la maQia, ya que ambas utilizan el principio da 

analag.:La y buscan fines utilitario•• ambas me valen da las 

palabras para sus fines particulares. Dentro de las fuentes de 

ppdar sa encuentran las fórmulas, las palabra•, y su fuerza 

interior -aiquica- que "le permite acordar su ritmo con •l del 

coamos 11 .J Ya se m1mcionó esta relación, y la diferencia de la 

paesLa de lau otras ~armas literarias, por la función pradomi-

lpAz, Octavio. El arco y la lira, op. cit., p. 49, y p. 51 
para esta cita. 

z Ibid, P• \53. 

l Ibidem. 
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nante del ritmo. Se señaló también la expectativa que crea el 

ritmo, ••• ••pera1 ritmo coll\O dirección, como sentido¡ como 

tiempo oriQinal. Pero la dirección del ritmo, e11e 11 ir hacia 11
, 

pueda dilucidarao como un ir hacia nosotros mismosa 11 somos 

nosotros mismos los que nea vertemos en el ritmo y nos dispa

ramos hacia ·a1go 6
•

111 El ritmo ea aentidoJ lo que dicen los 

poemas ya lo está diciendo el ritmo en al qua Gatea se apoyan. 

Ideas poetizedaa por Rubén Daría desde 1999, en su poema 11 Ama 

tu ritmo 11 12 

Aaa tu ritmo y ritma tus acciones 
bajo su l•y, asi como tus vmr•a•• 
ere• un universo d~ univeraon 
y tu alma una 1uenta de cnncionaa. 

La celeste unidad que presupones 
har4 brotar en ti mundoa diversos 
y al resonar tus nómeroa disper•o• 
pitagoriza en tus constalaci~n••· 

[ ••• J 

Adn m4s, de •1 surgan las palabraa, y esto l• p•rmite a Paz 

comparar la relación ritmo-palabra con la relación danza-ritmo 

musical. Ioualm•nte, muestra las r•lacion•• del ritmo como 

rito, como realidades inseparables. El mito dmacribe el rito y 

éste actualiza el ralato. El ritmo ea •l punto de apoyo de esa 

doble realidad del mito y del rito, puea los contiene • amboa. 

En el ritmo verbal 

1 Ibid, P• 58. 
ZoARID, Rubén. Antologia podtica. BogotAr Norma, 1990. p. 

3:5. 
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la fr&•• o 11 idea poética 11 no precede Al ritmo ni 6ste a 
aquella. Ambos •on la misma cosa. En al varao y• late la 
frase y su posible significación.1 

Tambittn prasenta •1 ritmo como visión del mundo, como 11 1maQen 

viva d•l univ•rso, •ncarnación visible de la l•Q•lidcd cO•m1-

ca"2 La repetición rítmica recrea el tiempo ori9inal en el 

mito, y como éste, 11 en el poema el ti•mpo cotidiano sufre su 

trasmutación• deja da ••r suce•ión homa;•n•a y vac!a para 

convertirse en ritmo 11
•

1 No es tiempo cronolóQico, sino arqua-

tipico, que se presenta por medio de frases ritmicas, los 

1 lamadoa 1tvarso& 11
, cuya función es la da "re-crear el tiempo". 

El ritmo poético as la actualización de ••e pasado qua •• 
un futuro que •• un presentas nosotros mismoa, la frase 
po•tica •• ti•mpo vivo, concrato1 •• ritmo, ti•mpo origi
nal, perpe~uament• recreAndo••· Continuo renacer y ramorir 
y renacer de nuevo. La unidad d• la 1r«se, que en la prosa 
ee da por el sentido f siQnificación, en •l poema am logra 
por Qr•cia del ritmo. 

El ritmo •• in••parable da la frasea no ••t4 hecho de 
palabras •ueltaa, ni de sólo medida o cantidad sil•bica, 
acentos y pau•a•• •• imagen y sentido. Ritma, imagen y 
sentido se dan •imult•neamente en una~unidad indivisible y 
compactas la frase poética, el var•o. 

As!, pues, el ver•o sa vuelve unidad sonora, aislado del fluJo 

y reflujo del l•nouaje. También el verso libra es unidad 

1 Ibid, P• !19. 

!Ibid, p. bO. 
1 Ibid, P• 63. 

4 Ibid, P• bb. 
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rLtmica, la que casi siempre se pronuncia de una vez. Paz, 

analizando •l verso cantempor•n•a1 , lo asameJa a una imaQan, 

la que defina como 11 toda forma verb&l, frase o conjunto de 

frasea, qua el poeta dice y que unidas componan un poema 11 .2 Y 

da la liata da lo que la retórica ha clasificado dentro de 

aataa aMpraaionea v•rbaleas comparaciones, •imiles, matéforas, 

Juegos de palabras, paronomasias, eimbolos, alagor!as, mitos y 

Para mirar el ritmo en la poesia de Mutia, ea necesario date-

nerae en alguno• poemas para daa•ntraRar en ello• el movimien-

to dY la palabra -dal pensamiento- y descubrir su clave aecre

ta, el ciclo qua loa sustenta. 1 

A. UH POEHA EH PROSA1 *LOS ELEHEHTOS DEL DESASTRE• 

"Loa elementos del deaastre 11 nea r•mite a un an6lisia t111pec!-

1ico, pues ••tA eacritc en prosa. Su ritmo na es temático 

-narrativo-1 sus paralelismos lingüisticoa hacen que las 

relacione& de coordinación sem6ntica entre lcm enunciados 

sucesivos •• convi•rtan •n r•lacicn•• r•tóricaw. 4 Para esta 

1 Ibid, p. 72. 

z Ibid, P• 98. 

J En ea ta parte se anal izan "Loa elemantos del desastre 11
, 

11 Moirologhia", 11 En los esteras 11
, 

11 Una calle de Córdoba 11
, 

11 Funeral en Viana 11 y "Como un fruto tu reino". 
4 l'IANSOUR, Mónica. op. cit., P•. 111. 
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clase de poemas, Mónica Mansour propone mirar al manejo par

ticular de seis recursos textuales1l 

1. El l!spacio. 11 Lo• elementos del desastre" se compone de doce 

pérra1os, numerados con n~meros arAbigos, hecho que propone •U 

ritmo de lectura. No son doce pArrafos equivalentes, pues el 

ritmo lleva dos marcas que sobresalen: el n~mero 6 consta de 

una sola frase del tamaRo de un verso extenso, y el n~mero 10 

se conforma de tres versos, cada uno de extensión eimilar a la 

del nl1mero 6. 

Lo• n~meros 1, 2 y 4 consisten cada uno en tr•• enunciados• el 

primero corto, el aeoundo más extenso y corto al tercerot pero 

•1 n~mero 4 quiebra este ritmo, porque wu tercer enunciado ee 

convierte m su vaz en un •voundo párrafo de anunciado muy 

breve. La• nómeros 3 y 7 •• componen de cuatro enunciados da 

•Ktensiones diversas. El 5, de un enunciado, p•ro la óltima 

lin•a va precedida de puntos suspensivos, lo que determina dos 

enunciado• en •1 p•rrafo. El 6, de un •nunciado muy br•ve. El 

a, de un &ola enunciado. El 9, de do& enunciados de eMtensión 

equivalente. El 10, da tres versos que presentan das enun

ciado•• El 11, de tres enunciados• el primero separado de los 

otros dos por un blanco. El 12, dos enunciados. Asi, pues, la 

presencia de la prosa en el espacio de 1• p•Qina se sobrepone 

l Ibid, p. 106-111 
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a seis enunciados cortos, similares a versiculos. Fragmentes 

de relatos, descripciones y r•fleKione• se distribuyen en 

estas pAginas. 

2. Paral11lis•o 'fónico. En el 1 se repite 11 una pieza de hotel" 

al principio de loa enunciados uno y tres, con aliteración al 

inicio del segundo anunciados 11el arrog&nte 'barsaglierm' 11
, 

"al rey muerto por les terroristas". En el 2, •• repiten lats 

palabras "la mllaica" en el segundo y tercer enunciadoss y 

cierta aliteración al final del segundo enunciadot 11 rio tor

mentoso y h1tlado que corre 11
• En el 3 se repite 11 nada 11 al 

inicio del primer y del tercer •nunciados. En el 4 se ve la 

rep•tición da la frase 11 los guarrarc&, hermano,, los guerre

ros1111 adem-ts dct que vuelve a aparecer 11 guerreros 11 al principio 

del ••gundo enunciados tambi•n, alit•rac:ión •n •l •egundo 

enunciado1 "m•dianoch• del lecho 11
• En el 3, an4fora, 'formada 

por la repetición del adverbio 11 como", 'fuera de la mimilica.-

dencia producida por "merc•ncia", 11 po••id&", "aKt•ndJ.a11
, 

11 ha•tio". En el 7 •• d••taca la •ntonación del penóltimo enun

ciado y la derivación establ•cida entre "hidroavión" y 11 avio

ne•11, •n al primer y segundo enunciados. _El 8 •et cara.eteriza 

por la anáfora que 'forma la repetición da la praposición "a." 

•n cuatro ocasionee y qu• pr•cede enumeraciones. En el 9 se 

notan •literacione•1 "grillo lanza su chillido", 11agria guara

po". En el 10, ademAs de su división en vers!culos, la alite

ración 11al•• recortadas y seguras, escuras y augureles" y la 



179 

presencia sonora del fonema /m/ en el primer versículo. En el 

11, la repetición ºpor encima" en el primer enunciado y la 

aliteración de 11 puablo" y 11 vuelo 11
, 

11 roaadas garganta•" y 

"ailencio cieQo", que forman similicadencia. El 12 repita 

11 más 11 al final del primer enunciado. Estas reiteraciones 

fónicas evocan sentidos t•mbi•n fragmentados, que connotan 

sensaciones, presencia de un tema común an el poama "Los 

•l•mentoa del desastre" y en los otros poemas del libro con el 

mismo titulo, alrededor de los vocablos ho~~I, •úsica, nada, 

río, noch•, ••rc•ncJa, vuelo, guerra, terror, oscuridad, 

silencto, hastío y otros. 

3. Paralelis•o sintdctico. El que mAm abunda en este poema. 

Asi, on el n~mero 1 se ve paralelismo entra el primer y tercar 

•nunciados, en relación de oposición1 en el primero, una pieza 

da hotel 11 revela", opuesto a 11 eacondeº del tercero. Dentro del 

••Qundo enunciado al paralelismo aparece entra los elementos 

qua •• enumeran, todos an el caso acusativo; lo qu• se 11 rev•

la11 y •• 11 aaconda 11 • Ae!, •l p.trrafo se compone da dos oracio

nes y un enunciado acusativo en medio da éstas, dentro dal 

cual •• dan un elemento con apoaición, otro con complemento 

relativo, doa con complemento de preposición y sustantivo, y 

otro con relativo. El 2 parece narrativo• en el segundo enun

ciado, la mllsica "flu~e· y en el tercero, 11 calla 11 • Oposición 

•int4ctica en cuanto que agunos complementos preceden & 11 mllsi

ca11, formando un hipérbaton, lo que sucede igualmente en el 
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tercero. Sinonimia en al ••oundo •nunciado1 11 los afta•", "tiem

po", en relación dir•cta con el par•l•liamo sintActico de 

estos dos complemento& circunstanciales. En el 3, el primero y 

•l ~ltimo enunciado •• complemantan1 el tercero •• una des

cripción¡ y todos los elementos enumerados forman parte del 

complemento del verbo 11 ofrece", verbo del que depende todo el 

p•rrafo. Lo contrario sucede en el 4, en •l que los dos prime

ros enunciados dependen del óltimo v•rbo. Lo mismo, en el 5, 

adem4s de que los elementos son paralelos por aer miambros de 

una enumeración1 despu•• de cuatro elementos vienen dos com

paraciones y una frase concluaiva. El 6, una frase nominal 

alrededor del sujeto 11 hiel 11
• En el 7, par-aleliemo sint.ilctico. 

En el B ae da el paralali•mo porque t.odo• son complem•nto• dal 

verbo inicial. El paraleli•mo por oposición se da en el 10, 

pues el primer enunciado ae expre5a en hipérbaton y al segundo 

no. Adem4s, en el ••gundo enunciado se encuentra paralelimmo 

entre los adJetivos 11 pues se agrupan en cinco, y c•da grupo ea 

compone de dos adjetivos unidos por l• cópula "y". En el 11, 

el paraleliwmo aparece en el primer enunciado, el cual se da 

en hip•rbaton y se inicia con dos complmmentos circunst.an

cial•• • En el 12, el paraleli•mo est.6 marcado por los sustan

tivas adjetivados o con epitet.0•1 a vecas con adjetive modi1i

cado por adverbial 11 reposad.a. energia 11
, "grandes rl.0• 11

111 "aguas 

pardas", "cenagosas extensiane•"••• Con esto se cbsarva una 

caracteristica d• Mutis par& distribuir los •l•m•ntc• •n la 

oración y construir el discursos caracteristicas que se man-
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tienen en casi toda su poes!a en prosa, las cuales definen eus 

recursos de eKpresión. 

4. P•r•l•lisao ldxico, como en el nll.mero 11 11 prof9ticos teso-

ros 11 
/ "cosecha siempre renovada11

, 
11 granadero" ºb•r&a-

gliere 11
• En el 2, 11 af;os" / 11 tiampo 11

• En el 3, "cara11 "ros-

tro 11 I "semblanteº. En el 6, 11 el zumbido de una char1a11 

"poderosa riaa 11 y "recuento minuciosoº / "voces". En el 7, 

ºbaja por el ancho rio'' I "terso navegar" / 11 va win miedo 11
• En 

el e, ºpino verde" / "madera fresca 11
• En el 10, 11 pAJaro 11 I 

"ave". Estos paralelismos no sólo sugieren rep•ticiones semAn

ticas, sino también retóricas: valvar sobra lo mi•mo desde 

otro •noulo RiQnificante. 

~. La •nunciacidn int•rna, en la qua &eg~n Mónica Mansour, 

sual•n ••tar ausentes lo• ant•cedant•• •Mplicita• da d•icticcs 

y an•foras. En el 1, el d•ictico ''nos r•v•l•" y las an6foras 

11 cuyo cad•ver 11
, "s~ mancha", "su cosecha". En el 2, también 

aparece nos. En •l ::s, •l de:Lctico "su cuerpoº y "nos •orpr•n

da11' y las an6:foraa si! y su en varios momentos. En •l 4, las 

an•foras "los precipita" y "sus arreos", y los deicticos "nos 

ar-roja y "t• diJ•"• En •l o, l•• an.,fcras su y todo •llo. En 

el 7, si!, tts•. En el e, el deictico "•1t refiero" y la anAfora 

11 .su penetrante". En el 9, las an41ora• "se detiene" y "su 

chillido", y •l deictico asJ. En el 10, la anAfora lo. En el 

11, 1•• an•foras "se cierne" y su, SU$. En el 12, las anAforas 
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su, alli y se. Pero lo caracterLstico se manifiesta en que loa 

eujatc• de loa enunciados son seres inerte&, coaass o la 

primera persona sinoular en •l e, o la impersonal en el 12. 

6. Tie•po, en dos vertientes• el orden y el tieapo relatado 

-en el que las relaciones suelen ser retóricas-. En el 1, el 

tiempo •• manti•n• •n pr•••nt• de tercera persona sin;ular, 

referido a una pieza de hotel1 las dos formas verbales entran 

en relación de oposición, pero no cronológica. En el dos, un 

proceso entre el fluir de la música y eu silencio -ºfluye" y 

"cal laº-• Esto sucede paralmlam•ntet con "no espera a que 

estemou ••• despiertos 11
• Todo suceda en un presente, y sólo 

aparece una especie de proceso temporal entre el final de la 

m~aica y el derribamiento del insacto. Tr•nscurrir del ti•mpo 

da la música pero no del suc••O narrado, ya qu• ••te remita a 

otro tiempo en la memoria. Lo mi•mo sucede en •l 3, pero en 

sentido inverao; el presente •uceda desde el pre~•nte del 

recuerdo relatado como forma retórica. Ioual procedimiento se 

ve en el 4, p•ro ahora •• mira el pr•s•nte desde un su•~o 

narrado can anterioridad. De manera similar an el ~. pero el 

presente que 

En el 6 na 

se narra habia producido un efecto en el pasada. 

exiete ti•mpo m•• que como component• de un adJe-

tivo en frase relativa. El 7 en presente, can apariencia 

cronológica, pero na en la realidad, pums el taMto remite a la 

sensación que produce en •l medio externo, y a la apreciación 

del narrador. El 8, en presente. En el 9, igual recurso que en 
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el 3. En el 10, tiempo presenta. En el 11 y •n el 12, pr••en-

tas paralelos de dos accionas simult4neaa. 

Da este poema dice Cabo Bordas 

en cada uno de ellos -se refiere a cada cuadro- est4 el 
goce revelador de lo que cuentan, la intensificación de la 
realidad mediante el descubrimiento de aspectos in•ditos, 
o de sectores que fulguran con luz nuev& gracias al con
traste que loa recubre de una fascinación que no hablamos 
percibido antas pero que al mismo tiempo nos raaulta 
terriblemente natural. Decimos siempre cóao, si ~sto ya lo 
sabLa•os, sólo luego de haberlo le!do. 1 

Sensación que se intensifica por el tiempo preaante, pero 

también por el dominio del recuerdo y la memoria sobre este 

tiempo. 1 

AdemAa de comprobarse que se cumplen con aproKimación AlQunos 

de los recursos qua Mónica Mansour analiza en lea ritmos del 

poama •n prosa, se nota también que el contenido crea, ante 

todo, el ritmo, ese memento que est4tico parece recorrer la 

conciencia de quienes como peraonaJas dasconocidos narran o 

escuchan, presencian e act~an en les suceso&, que al fin no 

son tales suc••o•. 

•coso BORDA, Juan Gustavo, La poas!a da Alvaro Mutis, op. 
cit. P• 22. 

ZMás adelante se analiza el contenido y el sentido de este 
poema. 
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A•i, pues, los anteriores •l•mentos formales tiendan d• manera 

in•i•t•nte hacia los •l•m•ntos s•m•nticcs. As!, puede versa en 

11 Loa elemento• del desastreº, que loa poemas en prosa. de Mutis 

•mplean mAs •1 ritmo ••m•ntico, pero tambi•n contienen elemen-

tos fónicos y sintécticos que contribuyen a la conf iguraciOn 

dR este ritmo, aunque sin sobreealir ni resaltar por encima de 

lo sem~ntico. El ritmo ataca la sensación interior para mirar 

de nuevo lo que •ucede en el poema, y •n los elementos o 

lugares que el poema implica1 una pieza de hotel en la que •e 

han detenido las imégenes o hu•llas de sus ocupantes; una 

m~sica que remite a un tiempo anteriora la hiel de los terne-

ro•J un hidroavión de JuQU&ta que lucha contra el agua; les 

ataód•• y BU contenido; •l calor y la ••naualidad del trópico; 

un tiempo detenido; lo que existe mAs allé de la calma ciuda-

dana; la• habitantes miticae de la selva. Estos aspectos 

exigen entender que en los poemas de Mutis, el lector no puede 

quedar•• con el mero ritmo exterior. Se comprueba con ••to lo 

pl•nt•ado por Octavio Paz, seRalado en p~ginaa antariores1 la 

••trecha unión entre ritmo, ima9en y palabraa entre ritmo y 

signi1icaci6n. Analicemos el poema1 desde la perepactiva 

sem6ntica. 

1 

Una pieza d• hotel ocupada por di•tracción o pri•a, cu•n 
pronto nea r•v•la BUB profético• t••oros. El arrDQ&nte 
oranadero "btlraaoli•r•" funambul••co, al r•y muerto par 

ls100 la edición de Los •l••entos d•l d•s•str•, de Lo•ada1 
Bueno• Air••• 19~3. P• 27-33. 
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loa terroristas, cuyo cadáver despernancado •n el cocha, 
me mancha precipitadamente de sangre ••• [ ••• J Una pieza de 
hotel en tierras de calor y vegetales de tierna tronco y 
hojas de plateada pelusa, esconde su cosecha siempre 
renovada tras el pálido crin de las ventanas. 

Se presenta un sujeto, una pieza de hotel que produce efectos 

contrarios de revelación y ocultamiento, repartidos en los dos 

•nunciados extremos; en la mitad de éstos, el enunciado que 

muestra lo que se revela y lo que se esconde a la vez1 entre 

astas dos manifestaciones gira el siQnif icado, los elementos 

del segundo enunciado. Los 11 proféticos te11oros 11 equivalan a 

11 •u cosecha •i•mpra renova.da 11 t éata se esconda, aquel se 

revelas aparece como "ta&oro", •• asconda como 11 cosecha 11
, como 

•loo vivo que parace un estAtico tesoro. La simetria de lo& 

enunciadoe, en conjunción con. la uimetria de loa elementos 

•numerados y acumulados, produce una imagen que atrae en su 

apariencia y repele un su revelación. El ritmo lleva a que se 

abra y se cierra la mirada, que ésta se concentre en el enun-

ciado, y a partir de ahi se expanda a otros lugares, otras 

piezas, otros recintos. En ésto• suceder~ lo mismo que en 

aquella pieza da hotel. 

2 

No ••pera a que estemos completamente despiertos. Entre el 
ruido da do• camiones que cruzan veloces el pueblo, pasada 
la medianoche, 1luye la m~aica lejana de una humilde 
vitrola que lenta • insistente nos lleva hasta loa aAos de 
imprevistos sudores y agrio aliento ••• [ ••• ] Da r•P•nte 
calla la m~sica para dejar ~nicam•nt• el bordoneo de-un 
grueso y tibio insecto que ae debate en su ronca aoonia ••• 
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El verbo esperar inicia la expactativa del segundo cuadro. Na 

•e sab11 quitln o qué 11 no ••P•r• a qu• estemos complet .. mente 

de•piertoa", hasta que aparece 11 la m\1sica l•Jana. 11
, la que 

funciona como sujeta de este cuadro. No espera, paro •lla es 

la que 11 fluye 11 y luego 11 calla", estos tre• verbos marcan un 

ritmo sem•ntico. Ahora, el momento cuando fluye estA acom

paPCado de "el ruido de dos camion•• que cruzan veloces al 

pueblo, pasada la medianoche". Sensaciones auditiva.a y tiempo. 

La m~sica remite al mismo instante, pero envia al narrador a 

otro tiempo y lugar opuestos a los de la narraci6n1 as!, 

11 pu•blo 11 
•• opone a "rJ.011

, 
11 madianocha" a 11 d!a", "aAoa de 

imprevistos sudores y a;rio aliento" a "tiempo de loa baRos de 

todo el dia en •l r!o torrentowo y helado"• 11 al ruido de dos 

camionew 11 a 11 bordoneo da un Qruawo y tibio in••cto que •e 

debate en •u ronca a;onia". Ritmo de opo•icion••• ritmo de un 

tiempo que escila entre •1deapiertc& 11 
• 

11 paaada la medianoche 11 y 

11 ha•ta cuando el alba 11
• La e>epectativ• creada en un principio 

•• muere con el insecto. mientraa •a sostiene la espera. Un 

tiempo que transcurra de•dw "no a11p9ra a que ewtemos 11 -noso

tros-• pasando por 11 noa lleva h••ta los aAoa de ••• 11 -nosotroa

hasta di•olverse en 11 10 derriban 11 -al in•ecta. •1- •n su 

~ltima manifeatación. El tiempo •• mueve entre un nosotros y 

un insecto. como simbolo que habla por si mi••a• como eviden

cia real. Ritmo significativo win proce•o narrativo• el tiempo 

no 11 trae 11 nada, 11 conduce a" otro tiempo pero en •sta. en el 

real. 
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3 

Nada afr•ce de particular wu cuerpo. Ni siquiera la espe
ranza de una vaga armenia que nos sorprenda cuando lleoua 
la hora de desnudar••· c ••• J 

Aqui sa presentan variantes respecto de les anterior•&· El 

ritmo •e logra por una progresión en contraste con lo que se 

espera. El absoluto 11 nada" •a opone a un 11 alQ0 11
• 

11 Nada ofrece 

de particular su cuerpoº. Este nada se transforma en 11 ni 

siquiera 11 -al mmnon algo-, y en "la •speranza di:? una vaoa 

armenia" •• da la oposición con lo "particular (deJ su cuer-

po 11 1 todo, aloe, nada a totalidad a particularidad, que se 

lo;ran en el tmrcer enunciado, en al que •• destacan los 

pómulos, los oJo•, la boca, el lenguaJo, la frente y el pelo. 

Nada m4s que su rostro advertido de pronto desde ml tren 
que viaja entre dos estacione& anónimam1 cuando bajaba 
hacia el cafetal para hacsr su limpieza matutina. 

E•te llltimo enunciado reó.na la opomición1 ºnada més que su 

rostro". Fuera de esto, el tiempo va entramado con la oposi-

ción ºcuando llegue la hora de daunudarge" / 11 d1t pr-onto de•de 

el tren que viaja entre do& estaciones anónimas", lo que a la 

vez 1orma paralelo con "cuando bajaba haci.a el cafetal para 

hacer su limpieza matutina 11 s pero esta frase temporal y 11 cuan-

da llegue la her-a de desnudarse" sa correlacionan, pu•• •n ese 

momento ha adv•rtido •u rostro, a la vez "nada de particular 11
• 

Da la cara Se pasa al semblante, da éste a les detalles, y de 

••toa al rostro. Un recuerdo, una imagen fugaz, una asociación 
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inmediata •ntra el erotismo y el olvido, una vaoa m•moria 

retenida miantr•• pasa el tr•n, en f iJacionas einacdóquica• 

descriptivas, en una prosopoorafia fugaz. 

4 

Los guerreros, hermano, los guerreros cruzan países y 
climas con el rostro ensanorentado y polvoao y el rigido 
adam•n que loe precipita a la muerte. Loa guerreros espe
rados por aRos y cuya cabaloata furiosa nos arroja a la 
medianoche del lecho, para divisar a lo lejoa el brillo de 
eue arraoa que se pierde m4s a11a, mas abajo de laa estre
llas. 

Los guerreros, hmrmano, loe guerreros del sueAo que to 
dije. 

En sentido inverso •e da el ritmo en este cuadro. Va de la 

acción de loe guerrero• en el primer enunciado, a lo esperado 

de ésto• en el segundo, y a lo aoAado da lo• miamoa en el 

~ltimo. A la vaz, el •ueAo •• devu•lV• a un sueAo anterior 

-
11que te dije"-• Se da paraleli•mo entrlliil' "el rigido ademán que 

lo• pracipi ta a la muerte" -en la acción- y "cuya cabalgata 

furiosa nos arroja a la medianoche del •UeAo" -del sueRo-a 

alli son arrojado• lo• guerrero•1 aqui, noaotros1 todo eeto 

como la materia de un diálooo -•e refiere a un tú y a un yo1 

"te dije"- entre el narrador -yo- y el interlocutor -"her-

mano"-, como ya se vio an la lectura de Charry Lera, anterior-

ment• mwncionada. 

El ritmo del cuadro ~ ••t4 marcado por la •numeración de cosas 

en •1 pasadoJ esta enum•ración sin un verbo •KPlicativo crea 
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la tensión, hace esperar un desenlace, lo mismo sugieren loa 

puntos •uspensivoa. Todo •e relaciona con un pa••do, en el que 

ocurrieron los efectos: 11 todo ello 1ue causa de una vigilia 

inolvidable". Varias opoaicion•• ••milnticas colaboran •n la 

con1iguración del ritmo: "zumbido" I 11 charla de hombrea", 

ºpoderosa risa" / "recuento minucioso" "torpe wilencio", 

"como un tapete gris de hastJ0 11 I "como un auilnoaeado territo-

rio de aventura" J y tod_o ea to se opone a 11 vioilia inolvid•-

ble 11
• Hay también prograsiOn en sentido invar1101 "charla", 

"risaº, "recuento minucio110 11 y "torpe silencio 11 , a la vez que 

"todo •110 11 lie reúne en 11 viQilia inolvidable 11
, en la que se 

Juntan lo dGtallado y lo relatado. 

6 

La hiel de los ternero• que macula los blancos t~ndones 
palpitante• del alba·. 

La fra•e relativa de este cuadro praaenta au propio ritmo al 

mostrar un austantivo ccn complemente, m•• vl relativo verbal 

con otros complementos. Se IHmej an la11 oposiciones como 11 1DAcu-

la" y "•lba11
, y loa paralelismos 11 blancoa 11 y ualba. 11

, "hiel" y 

1111tacula11
• 

7 

Un hidroavión de Juguete tallado en blanda y p4lida madera 
•in p•ao, baja por •l ancho ric de corriente tranquila, 
barrosa. [ ••• J va sin miedo a morir •ntre la ••r•Jada 
rancoraaa d• un oc•ano de aguas fria• y violenta•. 
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En el cuadro 7 •e produce una sensación de progresión y de 

movimi•nto. Lo indicen los verbos "paaa 11 y "va" s a. la vez que 

lltato• •• oponen a "ni se mece", lo que crea un ritmo simul-

t.tneo da movimiento/repo&o, en medio del silencio: "por el 

ancho rio de corriente tranquila, b.arro•a 11
, 

11 qué vasto ·•ilen-

cio impone •u terso nave;ar" J as tos dos entran en oposición 

con 11 la. marejada rencorosa da un océano de &QUil& frias y 

violentaa 11
• Opoeicicmes de im4ganes y de •anmaciones, un ritmo 

que asciend& desde la inofen11ivo de "un hidroavión dm Ju;uete 

tal la.do en blanda y pálida madera ain peso", pasando por "eaa 

gracia blanca y •Olida qu& adquieren los aviones al llegar a 

las Qrandaa selvas tropicalos" hasta llegar a 11 va sin miedo a 

morir ••• 11 L.aa oposicicnes sa mueven •ntre mar y r.Lo, hidro-

aviOn da Juguete y avión raal, ria y mar, y welvas tropicales. 

El ritmo va dw•d• lo inofensivo qu• •• capta en el Juguete y 

el ria tranquilo hasta el avión real, la •elvA y el mar. 

e 

Me r•1iero a loa ataddea, a su penetrante aroma de pino 
varde trabajado con prisa, a su carga d• esencias en 
blanda y lechowa deacompoaición, • lee ••tampido• de le 
madera 1rasca que sorprendan la noche de la• bóvadaa como 
disparan da cazador ebrio. 

El ritmo cambia, pues la enumeración de loa aspectos del ataó.d 

cr-aan un ritmo eostenido1 del ataó.d va al 11 pen~trante aroma da 

pino verde trabaJado con prima" ...a•P9cto y sensaciOn axt•rna-, 

luego a 11 au carga da esencias en blanda y lechosa d .. composi-

ción 11 -aspecto y seneación intarna- y despu•• a 11 los e11tam-
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pides de la madera fresca", referido& tanto al aRpacto interno 

como a •u contenido. Se presenta el paraleli51mo "estampidos de 

la madera fresca 11 y ''disparos de cazador mbrio 11
, en un mismo 

ttmbito que se subsume en 11 la noche de las bóvedas 11
1 bóveda del 

cazador que consiste en la noche, noche del ata~d que con•iste 

•n la bóvadaa en au interior, la descomposición del contenido 

del ataód y de lo que contiene la noche. Extra~a •imilitud 

•ntre 11 cazador ebrio" y el elidido o eufemístico c&dáver1 

''carga de esencias en blanda y lechosa descompouición". 

Cuando el trapiche se 
borboteo da la mial 
chillido desde lou 
[. •• J 

9 

detiene y queda ónicamente el espeso 
en los fondea, un grillo lanza su 

pozuelos de agrio guarapo mspumoso. 

En ••te cuadro, el ritmo ae establece por la comparación entre 

los enunciados "cuando el trapiche se detiene" y 11 asi t•rmina 

la pesadilla", ad•mAs de que "espeeo borboteo de la miel en 

los 1ondoe 11 corresponde como imagen con "siesta so'focante, 

herida de extraRos y urgentes deseos despertados por el calor 

que rebota sobre al dombo verde de los cafetales". Se ve 

ccntraete entre 11 calor 1• y "dombo verde y brillante de los 

ca1et'ales". A•i como la miel, la pesadilla termina su cocción; 

la• pasiones que ne despiertan al calor del clima mueren como 

el grillo dentro del pozuelo de miel hirviente. Se destacan 

aqu! las sensaciones de la tierra caliente, intensificadas con 
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la ima;en del trapiche, la miel y la siesta sofocante. Paro 

asto dura poco. 

10 

Afuera, al vasto mar lo mace el vuelo de un p4jaro dormido 
en la hueca inm•n•idad del aire. 

Un ave de alas recortadas y seguras, OBcuras y auguralea. 

El pico cerrado y ~irm•, cuenta los aRos que vienen como 
una Qri• marea pegajosa y violenta. 

Be da aqui la correspondencia "vasto mar 11 y ºhueca inmensidad 

del aire 11 1 la oposición "mece ml vu•lo 11 y "un p6Jaro dor'mido" 

-movimiento y reposo en un solo momento, que remite al cuadro 

7-. Correspondencia entra los elementos del •e;undo vRrso y de 

nuevo contraetaa en el tercaro1 11 aRoa que vienen" y l• fi;ura 

de esos aAos 11 Qris marea paga.Josa y violentan. Entre los 

versos primero y tercero hay corresspondenci¡¡ 1 11 al vasto mar lo 

maca el vuelo.11 y "cuenta lo• aPl.o• que vienan" 1 antr• ea toe 

dos, el p6Jaro, el cual estableen el neMo entre •l mar, el 

aire y el tiempo. El tiempo e• como 11 una gri• marea" y al aire 

tiene, • su vez, una connotación da solidaz1 11 hueca inmen-

sidad 11 1 paro todo ••to, a trav•s de un p•Jaro dormido. 

El 11 esta construido con base en oposiciones, tanto entre lo• 

mismos enunciado• como entre un enunciildo y otro. Esta función 

del texto craa la imagen d• que al •il•ncio de quiena• buscan 

el lecho equivale al mismo pueblo de bestias qua pasa por 
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encima de ellasr desdoblamiento y aniquilamiento a la v•z, de 

ese otro yo colectivo. 

El ritmo del ~ltimo, se desliza por entre la• aguas hasta un 

tiempo arquetípico, un espacie originario. Oposiciones entre 

río y selva., "pecas meta voraces 11 y "blandas y mansas serpien-

tes". Aquí, y en casi todo este poema, caben las palabras de 

Guillermo Martineza refiriéndose ¡¡ sus personaJesa 

Son la antítesis del paradigma heroico, son ordinarios 
Uli•e• que han sucumbido •n •l d••tierro, [ ••• J seres que 
sub•i•ten averiados del desastre, irremediablamante acosa
do• por la repetición monótona d• loa dias y •n lo& que 

~~!ºt=~=~~~~~·Y·~=~!~:~:"~:s:! ~:p;:~~~~!=~1 alguna peripe-
El titulo 11 Lo11 elementos del d11sastre 11 ma.rca un ritmo fun-

damantal. En •l poema no encuentro refer•ncia directa a la 

enum•ración -doce-1 p•ro ••ta mm rttfQite al n~m•ro de la• meaes 

d•l aRo 1 a lo• doca signo• zodiacalea 1 al ciclo solar de un 

aRo. Cada p4rrafo •nvia a lo perdido1 momantoa, im4Qenas, 

diálogo•, viaiones, placer, pasiones, vida, infancia, tiempo 

original. Cada cuadro prepara la llegada de lo que ya •e ha 

de•moronado •n la memoria, •n la vida, en l• r•alidad. Como 

die• Hartinez1 

lucha por construir el mito en la precariedad d• les 
=~~~?fano y lucha con las palabras que conforMan •u dimen-

lHARTINEZ, Buille~mo, op. cit, P• lO. 
1 Ibidem. 
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Ritmo que se ait~a entre la batalla y la daatrucción, el 

~ovimiento y la quietud, el Qrito contenido y el silencio, la 

apariencia y l• realidad, el presente y el pasado r•moto. 

Fluir y volver a la fuente. Transcurrir por la cotidianidad y 

detener•• en un instante ünico de placer y de conciliación 

interior. Ritmo que niega todo cumplimi•nto exclusivo en 

formaa retóricas y en recursoe formales. Palabra que &e debate 

en •l interior de eu si;nificación, pero que se r•vuelca •n su 

apariencia •ionificativa, en •u• d•atellos fónicoa 1 en sus 

insinuaciones da paral•lismoa y ds oposiciones, en •u sintaxis 

y en su sem6ntica. Ritmo interior, acecho tras la palabra y 

caida en •lla, revelación de lo insalvable. 

8. UH ~OEHA EH VERSO• MHDlRDLOOHlA• 

El poema ºMoirologhia" si;ue las pautas versalea o veraicu

lar9s. en •Bte tipo d• poemas, el ritmo aa praa9nta difmrente 

al da los poemaa en pre••· En el poema ant•rioraurnte·analizado 

se comprobaron elemantoe propios de lo• paama• •n prosa, pero 

tambi•n •• obaervaron aspectos ~•• p•raonales de la poeaia de 

Mutis. Aai como 11 t..a• elel'lentos d1tl desastreº se comportan 

11 Caravansary 11
, "Programa para Jna poesia 11 y, •n 9en•ral 1 los 

poemas en proa&, sobre todo los que ti•nen manos tendencias 

narrativas. Por •J-plo, 911 "La• batalla•" -d.lti.ma parte de 

"El hó.&ar 11 - 1 un elemento une a todos los p~r"rafoa1 el h\1aar. 

Esto 1ti•mo suceda, de manera mA• velada, en "Programa para una 
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nocturnos no aparecen textos estructurados de esta manera. 

Sólo en Los ••isarios se dan textos en prosa, y relacionados 

todos ellos con la 11Qura de Maqroll. Pero en Caravansary veo 

un poema ejemplar en el manejo dal ritmo, tal como aa analizó 

en 11 Los elementos del desastr•"• se trata de ºCinco im4;enes 11 1 

los demAs poemas se refieren también a Maqroll y a otros 

motivo• permanentes de esta poes!a. Un poema como "Moirolo-

ghia 11 nos envia al recurso del verso sin división estrófica. 

Un cardo amargo se demora para siempre en tu garganta 
ioh Detenido! 
Pa•ado cada uno da tus asuntos 
no partmnacas ya a lo que tu interés y viQilia reclaman. 
Ahora inauguras la frasca cal de tus nuevas veatiduras, 

ahora estorbas, iOh Detenido! 
Voy a gnumararta alounas de las especies da tu nuevo reino 
desde donde no ayes a los tuya• deglutir tu muerte y 
hacer memoria malo•a da tus intamparancias. 
Voy a d•cirte alounas de las coaas que cambiaran para ti, 
¡oh yerto sin mirada! 
Tus ojos te serAn dos t~nales de viento fétido, quieto, 

f•cil, incolora. 
Tu boca mover• pausadamente la 
Tus br•zos no conocarAn m~s la 
vanos instrumento• solicites 

invade. 

mueca de su dmaleimiento. 
tierra y reposar4n en cruz, 

a la caria acre qua loa 

¡Ay, desterrado! Aqui terminan todas tus sorpresas, 
tus ruidosos asombros de idiota. 
[ ... ] 

Ad•m•• de la división an v•reos, na observan otros recursos 

•Xpresivos en este poamar una •Ht•n•ión estable de los verso•s 

paralel i•moe .. 1ónicosi, como las ali te racione• "cardo amargo 11e 

demora para siempre en tu oarganta", ºinauguras... vestidu-

ras", 11 memoria melosa", 11 túneles de viento fétido", 11 barca 
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varad• en la copa de un Arbol 11, y mue.has otras que par•c•n a 

veces rima• internas¡ esto, mAs las eimilicadencias que forman 

las terminaciones del futura, de sustantivan del género mascu

lino y •n plural, Junto con sus adJativoe¡ y otras mAa. Estos 

elementos aparecen constantemente en todo al poema, aunque de 

pronto se concentran de manera insistente en un solo verso, 

como en Htallo quebrado por los amantes en las tardtts de 

vmr•no". Paral•lismo acentual no &Ki•t•, aunque predominen las 

palabra• oraves. 

Las repeticiones da palabras o fra•••, de entonaciones y de 

elemento• •int•cticoa, cr•an otro paralelismo o figura rit

mica. AsJ., ºvoy a 11 (versee 1 y 10)1 "c;arand•" (3~, 41, 43 y 

44)1 "iOh Detenido! u (2 y b). V otrit.s qu• se vuelven anafOri-

cas, como los po•eeivo• tu y tus (12, 13, 14, lb, 10, 20, 21, 

23, 24, 2:1 y 27), •l c;aenitivo df! tu.• (2B, 29, 32 y 36) y el 

adverbio como (47 .. b7). Tambi'6n marcan un ritmo fónico los 

paralelismos establecidos periódicam•nte por las frases OIK-

clamativas del tipo 11 iOh D•t•nido!" (2 y 6), 11 ioh yerta sin 

mirada!" y otras (11, 16, 31, 37, 46, 67 y 68). Ic;aualmente, •• 

destacan lo• paral•lismo• l•wicoa de 11difunto 11
, "muerto" o 

"cad&ver•1
, términos tAci to•, •uoeridos por •inónill'ID• o imáge

nes, casi todas de tono humoristico o irónico, la• que se dan, 

sobre todo, en l•• f~a•e• •Kclamativ••• de la misma forma, 

marcadas por la• comparaciones de la ólti•• parte del poema. 
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Adem•s, un manejo ritmico con el tiempo• el pr•••nte predomina 

•n los once primeros versoaJ del verso 12 al 15, el 1uturo1 de 

nuevo el presente en 16 y 17J vuelve el 1uturo •n el 18J 

r•aparec• •1 pr•sente en 26 y 271 •n •l 31, •l infinitivo1 •n 

32 y 33, presenteJ r•greea el futuro en 34 y 35; y, desde 37 

hasta el final, se mantiene el presente. Asi alternan estos 

dos tiempos. 

A lo ant•rior debe agregaras un elem•nto que marca un ritmo 

acumulativo y, a la vez, de prooreaión: las enumeraciones de 

•l•mentoa, aapectoa o cualidades. La primera enumeración se 

presenta con el previo Anuncia de 11 voy a a mnumararte" (varso 

7), ºvoy a dacirte 11 (10) 1 lutigo, a par"t.ir del verso 12 y hasta 

al 27, •numera elementos, tanto fi•ico• como interiores del 

.. personaje'*. E•ta enumeración cambia el ritmo al cambiar la 

posición sint•ctica de •uJeto, que t•nia •n los anteriores 

verac•, para convertirse en complemento del V•rba, lo que 

suc•de entre lo• vereos 28 y 32, hecho qum ae prolonga hasta 

•1 v•r•o 47, ~n •l cual comienza la laroa lista ae compara

cion•• que va hasta el final. Esta enumeraciOn suscita mAs 

•Kpectativa y acelera el ritmo, no •ólo 1dnico y sint•ctico, 

sino también sem4ntico, hasta •l punto de que la imag•n que 

rwsulta de estaa comparaciones se vuelve innombrable. Enumer~

ción y an•fora, recursos muy utilizados por Mutis. Y ocurr•n 

tanto en loa poema& en verso como en les poema• pro••• Asi, en 

"204", la r•petición de ºEscucha., Escucha, Escucha 11
, que a la 
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vez sirve de ~•tribillot en la ••trofa II, la •n4fara que 

for•a la preposición d•. Eate elemento de la anáfora •• ve 

también en 11D•l campo 11
, "Los trabajos perdidou 11

, uLa muerte de 

Matias Aldecoa", 11 Ciudad 11
, 

11 La muerte del capit.in Ccok 11
, "Cada 

poet1M1 11 y otros M• de Su•••· Recurso que va desaparecien~o de 

sus libros posteriores, en los que el ritmo se cifte cada vez 

.. nea a •l•m•ntoa eKt•rnca, y se va interiorizando en lo 

•emAntico cada vez mAs. 

Los elementos eeménticos de •1t1airologhia11 &e destacan en 

vario• ••pactoe. De un lado, el ti•mpo, 1~ alternancia del 

presenta y dal futuro ya •~Raladn. El futuro •a refiere a lo 

propio dal personaje, y aunque tenga un tono pra1•tico, con

firma la realidad que 1• espera al cuerpo •in vida. Dice una 

v•rdad, y •l pr•••nta sólo actualiza los efectos que se pre

sentan en el futura, carraborAndolos. El tiempo marca una 

pauta. Los •eia primara• versos comprueban lo qua •l narrador 

observa dirigido a un tú, •1 ced4v•r. D•spu6s •• dedica a 

anunciarle qua le va a d•cir alQo, 1Qu•1 .. nt• dirioida al t~. 

Del verme 12 al 1~ Je anuncia, en futuro, mn lo que se trana

formar4n alguno• da sua órQanom 1isicos, y vuelve a t•r•inar 

con una exclamación, esta vez de doler¡ º¡Ay deaterrado! 11
, a. 

la v•z que la anuncia en pr••ente y en tono irónico, casi 

deportivo• 11 aqui t•rminan todas tu• sorpr•••a / tua ruidosos 

aaombros de idiota" (17). En futuro le anuncia .,, lo que •• 

ccnvartirA au voz. El presente le dice en lo qua verA ccnver-
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materia ya destruida. Luego pasa a sua pasion•• y daapuéa a au 

Qrandeza, para iniciar luego las comparaciones que oscilan 

•ntre lo mAs r•al y lo propio da lo• cadáveres, hasta lo ~·· 

rid.l.culo, 

El proceso, •ntcnce&, sioue órdenes particularea1 11 algunas 

especies de tu nuevo reino" i 11 las cosas que cambiar4n para 

ti" J 11 tus sorpresas / tus ruidos asombrosos de idiota 11 J "tus 

firm•• craenci4111, tus vastos plan••" I y otro• d• la misma 

naturaleza1 todo aquallo que •• resume •n 11 el breva ctlmula 

t•rro•o da tus cosaa m4s minara lea y tarces 11
• A•J., los elemen

tos se van acumulando ritmicamente alradador da la& descom

posición f!~ica. an la cual tambi•n aa da•componan lo• valo

r••• los deseos, las id•••• las btlaquedas, las proezas y las 

obraa. Proceso de dascompoeición y de muart•, a la vez que una 

seri• d• invocaciones que exaltan el nuevo estado y la nueva 

forma, en tono hiriente -Pºr la solemnidad que un momento de 

•ato• despierta en una cultura, alrededor de la mu•rt•-J de 

iQual forma, burlón. La• exclamacione• marcan otro r~tma, pues 

al mismo tiempo que va sintetizando lo que ms &hora, tambi8n 

va seRalando un proc••o mapacio-temporal1 detanido. yerto, sin 

mirada, deaterrado, so••Q•da, venturoso, tranquilo, deshere

dado, varado entre los cirios, surto •n l•• lo•••· Apa.rte de 

lo irónico como •• puede wntender ••ta enumeración, tambi8n 

axpraaa el movimiento del ·cadáver •ntre la vida qua deJO y el 
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nuevo sitia qua lo acooe. Proca•o de acabamiento de un modo de 

existir y proceso de retorno al luoar definitivo. Asi, el 

ritmo es totalmente progresivo. 

Octavio Paz dice que en ••te poema, el espíritu vacila entre 

la piedra y la putrefacción. Momento de oran desnudez y de 

apooao de la forma. 

Lujo y aooniat ceramonia de la cat•stro1a, rito d•l dasas
tr•. Todo, inclusive la muerte, axio• una liturgia.• 

V •1 pomma nos sit~a, precisamer1te, en esa ceremonia final, 

pero sin ninguna r•ferencia rali~iosa. C•ramonia material, 

rita profano como profana la caida en l~ nQda, el acabamiento 

da todo aquello que paracia detenerwe •n una aternidad. Parece 

•l rito dR la contemplación de una verdad inavitabl•, que el 

lector no deja de saborear como suya y próxima, y da desechar 

como ajena. 

Guillermo Sucre2 ve en e•t• poema un rita de la vida, una 

can1u•ión entre irania y verdad. Pero el po•ma V& mA• leJos1 

la v•rdad es irónica porque no •• ve. 

1pAz, Octavio. Los hospitales d• ultramar, op. cit., p. 
680, 

ZsucRE, Guillermo, op. cit., p. 72~. 
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c • . 1111/CRSIDAD llE"L RIT"º' •cH LOS E"STCROs· 

Otro poema nea muestra la diversidad del ritmo en Mutis. 11 En 

lea esteros" contiene varios el11mentoa propios de una narr•-

ción, el ritmo es m4s complejo. El poema •• compone d~ ocho 

pArrafos cortoQ, dieciséis veraiculos y un p6rrafo final. El 

primer p•rrafo •e une con el octavo, en forma paralela y 

circular, pues ambos remiten semánticamente al miamo hecho, y 

sa complemantana el tiempo no transcurre entre lo dos mamen-

tos. Los seis pArrafos comprendidos entre estom dca siguen su 

procaso ••pecial. El segundo mueatra cómo bajan por el rioJ se 

observan varios paraleliamosa barcaza planchón • embar-

cación1 DKidada m sirvió antaño = había sido retirado de 

•mrvicio hacia muchos aAos. 

Bajaban por el ria an una barcaza DKidada, un planchón que 
sirvió antaRa para llevar fuel-oil a l•• tier~as altas y 
habia •ido r•tirado de servicio hac~a muchos aRcs. Un 
motor diaael •mpuJaba con csm•tico esfuerzo la embarca
ción, •n medio da un eatruendo de metales en desbocado 
desastre. 

A la vez, estos elementos del primer enunciado •e vuelven 

cOmplic•s del ••tado del motor, que ºempujaba con asmático 

••fuerzo ••• an medio de un estruendo de metales en desbocado 

desastre 11
• Todo& los vocablos ccn1orman una imagen paralela en 

contraste con les verbos de acción 11 baJa.ban 11 y "•mpujaba 11
• 

En el tercera, la mirada &a concentra en los ocupantes de la 

••barcación, en •1 primer enunciado. Luego, en eu alimenta-
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ciOn, manejando de nuevo loa paralelismos: 11 frutos 11 y "carne"a 

alim•ntoa d•stacadoa por un siono de inmediatez; 11 sin madurar, 

recogidAa en la orilla", "que flotaban, ahoQadora• en la super

ficie lodoaa de la corri&nte 11
• AtU. como maneja paralelismos, 

también se dan oposiciones1 frutos/carne, sin madurar/ahoga

dos, an la orilla/flotaban en la superficie de la corriente. 

El cuarto muestra la muerte de doa de loa viajeros. Esto lo 

dice •1 primer anunciado. El segundo presenta una met4fora del 

h•cho. La oposición dm la muerte es caract11rLstica1 11 dos de 

lo& viajeros murieron entra s;¡ordaa convul11ioneu 11 I "cuando le 

daban muerta 11 1 los seres que mueren han causado la muerte J 

repetición da procesos inversos y que conducen a lo mismo. La 

mat61or• "dos carbunclos en d•manta incandescencia ante la 

muerta ina>eplicabl• y l&bcricwa" preaenta una imagen extrap¡a y 

a la vez rmalista da la muerte. El desastre de la embarcación, 

narrado en •l eeoundo cuadro, pertenece al deaaatre de aus 

ocupantes. 

En al quinta cuadre •• muamtra a le• viajera• que quedaron 

vivos, ptir-rafc m4s axtanso 1 ccmpueato de cinco cmunciadoa·. El 

primero habla de los dos que siguieron vivos; los tres si

guientes, da la mujer1 y el ~ltimo, del Baviero. Se crea una 

aensación de relato, pero consiste m4s bien en una descripción 

de la mujer en la hamaca, que conduce al ~ltimo enunciQda, •n 

el que aa crea con irania la vacilación entre loa movimientos 
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de la hélice y los de la mujer en1erma. Ya se vio cómo la 

embarcación está descompuesta, y aqu! el paralelismo con ella 

vuelve como en el cuadro anterior. 

El sexto cuadro•• concentra en Maqroll, manejando oposiciones 

y paralelismo• léKicoa. El ritmo ae va confundiendo con el 

abandono de Maqroll .. la corriente del río. El mar, carcano, 

va terminando con el estruendo y la lucha. V en el séptimo, el 

tiempo, detenido en un dia, en el acallamiento del motor, en 

la clausura de l• actividad de la máquina, en •l •il•ncio d• 

los viaJerov y, de otro lado, en el borboteo de las aguan y •l 

quejido de la enferma, mientras el Gaviero se arrulla 11en la 

somnolencia dR loa trópico!l 11 • Todo nea 1 leva al momento ini

cial. En ••a instante puedan salir a flota esos mementos 

•••ncial•• de la vida d•l aaviero, a punto ya de consumirse 

para aiampra. Primera muerte del Gaviaro mientras en su memo

ria d••1il•n lo• momentos da mayor plenitud vital. Ritmo qua 

nos conduce al delirio y, en éste, salto a la vida. 

Siguen dieci••i• cuadros enumerados caóticamente. Fragmento• 

en caes d• un todo que conforma la vid•I pero ccn un ritmo 

interno• cosas tangibl•• (1), propi•dad•• human•• (2, 3, 9), 

•l•m•nto• de la naturaleza (4, 6, 7), ruido• producido• ca. 
11, 1~), aspectos intangibles del hombre (10, 13, 16), momen

tos concretos (12) y un detalla (l~)f enumeración que remita a 

otro• poemas y teMtoa de Mutis. La intartextualidad permite la 
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een•ación d• narratividad a, igualmente, establece un ritmo 

•iQnificativo con otros t•Ktos1 el versículo 6 noe lleva al 

ntlmero J da *'Lo• elementotiil del desastra 11 
• al 10 a "Funeral en 

Vi•n•ºJ al 12 il. 11 El cocha da sagunda 11
• Poamas que envían a 

poemas, que buscan al Poema. Texto entre te~to teje el ritmo 

de la b~squeda acuciowa de lo que en verdad sustenta al hombre 

en la tierra. Textos que se chocan con la muerte y can la 

nada, y que apenas producen estallidom de efímeros momentos de 

vida, resplandores. As!, o•cilan •l humor (1, ~), la irania 

(3 11 9), la fantasía (10, 13, 14), el realismo (11, 12, 16) y 

la tra11•dia (6, 7, a, 1:1). 

En m•dio de los paralelismo• léxicos, sint•cticos y enumerati

va•, se da el desenlace de la derrota. Esplendor de palabras y 

de momentos que contrastan con el acabamiento 1inal. Enum•ra

ción caótica qua prepara el caos d•1initivo, que a•ciend• de 

lo nimio -una mon•d•- a lo esencial -"toda ••• vida 11
-, y que 

conecta los primero• p6rra1o• en prosa con el p~rra1o 1inal. 

Tiempo ciclico, vuelta •obre lo mismo, estancamiento, vida y 

muerte, abandono y plenitud, soledad y ajena compaAia, hombre 

y naturaleza en al mismo plan. En los esteros de la vida, •e 

vuelve al paaado que se convierte en presente ante la inminen

cia de la nada que rodea al Gaviero. Todos los texto• de Su••• 

d• #aqroll •l Oavtero concentrado• en ••• espacio de mangla

r••• d• deacompo•icidn y de pl•nitudJ aun lo• textos que 

aparecen en Lo• eatsarto•• 
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El ritmo de este poema se asemeja al de otros del mismo libro, 

como "La nieve del almirante", "La carreta 11 y 11 La vi&ita del 

Baviaro 11
• Na •e tr.ata. de un ••tilo, sino del ritmo que impone 

una visión del mundo en su proceso re-degenerativo. Cada poema 

de Mutis, a excepción de los breves, requiere de un seguimien

to especial de su ritmo. Difícil afir~ar que exista un ritmo 

constante en •U poesia, porque éste se quiebra en el memento 

m•a inesperado. La linea constante a que acostumbra ml poema 

-t1onora, sint4ctica, mem4ntica- •e choca contra una irrupción, 

un viraje, la aparición de otro ritmo. Las prolijas anáforas 

concentran la atención en un mismo tema o campo significativo. 

Las divieiones en párrafos corto& de los poemaa en prosa, y 

••to• en tres, cuatro o cinco anunciadoa, permiten captar de 

manera concentrada las preocupacionma del poema. Los versícu

lo• penetran profundamente en la aignificaciónJ y hacen que 

lo• versos evolucionen de la f4cil pronunciación y medida, a 

la prolongaciOn del pensamiento y a la intensificación da la& 

••n•acianew. La mezcl• de v•r•o y prosa incita a una lectura 

arritmica, a una relactura. 

No hay ••ti•facción para una lectura acostumbrada al ••tilo de 

poaaia anterior a la de Mutis. Cada poema busca y propone su 

ritmo. Cada poema conduce a la certeza de que a~n no se ha 

d•scubierto la forma precisa, eae clieé encantatorio para 

decir lo que se pretende. Cada poema parece desistir de la 
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estructura que lo quiere fijar, y se lanza contra toda po•ibi

lidad de 1~cil memorización. Por eso nadie se atrevería a 

declamar de memoria asta poesia 1 porque no esté e•crita para 

el deleite de auditorios tranquilos. Su canto es otro, en la 

soledad del desierto, en la lejania, en lo& estertores de la 

muerte, o en los espasmos del erotismo o del acoso. Ritmo &in 

mnemotecnia ni m~aica ni comp4a. 

En la poaaia da Mutis se p•rcibe un abandono paulatino de la 

palabra como atractivo. No em encuantra un •ala p~ema de amor 

cortés qum eeduzca. Tampoco el llanto, porque la ~ue~te no da 

luoar a laa 14Qrimae. Ni la nAueea ni el d••Animo ni el en

tusiasmo ni el abandono. Sólo un ritmo interior atrapa, pero 

no ae naba bien qué aa lo atrapado. Cala, como •n "Grieta 

matinal", paro no permite que uno•• entregu• a ella. Atrae y 

repele, como aqu•llo que una pieza de hotel 9uarda en su 

m•~oria inquietB. Ir y venir sin •osiego, •in remedio ni 

esperanza. Por eao la muerte de la forma a travée de lo in

forae d• cada poema. Poema& amorfoa ••toa que env!an al lector 

a lo amorfo de un mundo pen•ado como posible, y revelado en el 

poema coaao imposiblet el •undo es ·atro. Y el ritmo d• lo• 

poemas desdice de un ritmo universal pensado collO inMUt•bl• y 

recurrante1 sobre todo, •1 ritmo del hombre en ese univ•r•o, 

•us obras qum llevan al 1racaao constante, al choque contra la 

evidencia que cada hazaña y todo ••fuerzo hu..ano• t~atan da 

negar• la nada. PQro no mero nihilismo, •ino la confirm&ción, 
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en cada poema, en cada verso, en cada enunciado, de una verdad 

inocultable. 

Se ha tratado de •eguir algunas pautas para la d•terminación 

del ritmo, porque en alguna perspectiva debo basarme para 

afirmar qua estos poema& sólo puadan leerse y sentirse con •1 

propio ritmo interior, en consonancia con el ritmo de un mundo 

concreto, éste en •l qu• vivimos. Desde situaciones divorsas 

en las que el hombre ea •nfr•nta cotidianamant• a lo sin 

remedios la muerta, el acabamiento fisico, la inutilidad de 

sus ••fuerzan, la fantasia da un proyecto, la fugacidad del 

placer, el enfriamiento de una pasión, la viQili• qua aniquila 

el suaRo, la palabra que no logra •Kpraear lo vivido y lo 

••ntido. 

Solemnidad, deterioro y deadén. Po••L• de Altibajos, deseen-

cierto• y retraimi•ntc. PoasLa densa • intensa, que causa 

des.tnimO par la dificultad de asirla y de •ncuadrarla •n 

moldea y estructuras conccidaa por la memoria. Cada vez mAs 

difLcil, se torna huidiza y quebradiza. Aunque Cr6A1ca r•gta 

reoresa al principio,1 asta pceaia no se muerde la cela, 

porque su ciclo •e cumple en espiral. Se retorna al poema en 

v•rso, como ritmo fatal de la poesía. Pero el varsu cabalga 

l 11 Apuntes para un funeral", 
uno de loe primeros, escrito en 
para un poema de lástimas a la 
Felipe II 11

• 

~ltimo poema de este libro, es 
1947 con el titulo de 11 Apuntes 
memoria de su majestad el rey 
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sobre la prosa1 la imaoen •• convierte en fra~mentos, diso

ciacion•• y convergencia• caóticas. Leyendo fraomentariamante 

•• alcanza la introducción al engranaje de esta poasia. Parece 

qu• •ólo se escribi•ra siempre al mismo poema. De ahi las 

recurrencias ssmAntica•, fra••• a veces rapatidas da idéntica 

man•ra, finales rit•r•dos, personajes que reaparecen bajo el 

ropaje de otros¡ escenas qua vuelven al poema, paisajes cono

cido• que se pintan con nuevos • insospechados aspectos, pero 

que son •l mismo paisaje li;ado estrechamente a la interiori

dad. Fórmulas, figuras, recursos lingOisticoa y taKtuales, 

vocea que llevan ecos y que traen vocws, todo •n ritmo de 

mar••, d11 hastio y da dosificada muert•1 "iS•Ror, SeRor', por 

qu• me has abandonada! 11
, Qrita la hermc·sa inquilina dal "204 11

• 

ºSólo una pllabra. / Una palabra y •• inicia la danza / de una 

t•r'til misaria 11
, concluye el po•m• "Una palabra". El hó.sa.r 

termina vencido1 11 tadoa estos elementos lo vencieron def initi

vam•nte, lo s•pultaron en la Qru••• marea d• poder•• ajeno• a 

su ••tirpe maravilla•• y •n•rQicaº. 

o •n 11 0•1 campo", cuya ó.lt.ima pregunta •vaca un final defini

tivo1 "¿•n dónd• ••t• •1 ••creta d• esta lucha est•ril I que 

no• aoota y lleva m.anaamenta a la muerte?". Nada queda, 11 menos 

a'1n que nada 11
, en ºLa muerte de Mat!as Aldecoa". En "Cada 

poema11 aobr•••l•n lo• a•p•ctas fó.n•br•• de la palabra que en 

•l d.l timo instante sólo puede decir •lQo d• "la 1'1h"'t.il perma

n•ncia d• tu sue~o, I la ruina d•l ti•mpo y las ccatumbr•a·/en 
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la frágil materia de los años", dice en 11 Poema de lástima& a 

la muerte de Marce! Proust". Es esa "piadosa nada / que a 

todos habrti de alojarnos", de "Caravansary", la inutilidad de 

un nombre bu•cAdo en •l delirio, el oficio milenario 11 hecho de 

rutina y pesadumbre", pero por el cual "hallan los muertos al 

sosiego que les fuera negado durante su errancia cuando vi-

vos". 

FinAlea todos éstos que conducen a una certeza ineludible. V 

esta poesia no se cansa de repetirlo. Pero los efectos no son 

el desánimo ni la dese•peranza. Ningún •atremecimianto. Los 

estremecimientos da la muerte •• asimilan a loa del •ncuantro 

•rótico. Y el heroismo, la lucha, la QUerra, •1 pAB&dO QlDrio

SD, no sólo ponen a prueba valores humano• ya perdido&, •ino 

que también producen la sensación da que ese tiempo ya pa&ó 

para la historia de los hombrea, p•ro continda aoczapado en la 

cobard.La. y en la vanidad del hombre contempor4inec, como se 

veré en el •iouiente capitulo, en al an4.lisis de ºEl hdsar". 

So transfieren a campos donde la torpe2a 1 la estulticia y la 

avidez convierten al hombre en el "varado entre los sabios 

cirios", el "detenido 11
1 aquel qua ya no puede gozar lo des

tinado sólo para •1, como en 11 El sueRo del princip•-El•ctor 11
• 

Lenguaje, forma, ritmoc palabra, cuerpo, movimientos •ilencio 1 

vacio 1 quietud1 aniquilación, desmoronamiento, muerte. Ritmo 

que an4~ogamente muestra el ritmo de la existencia humana. 
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PcesLa que no calla sólo por la necesidad que tiene de que el 

otro e&cuche au propio ritmo y atienda las voces que le dicen 

desde dentro, desde •u raalidad, una, solo una verdad al 

menos. Como ai el hombre sólo pudiera comprender una sola 

certeza y nada más en su vida. Para ello no sirven las pala-

bras, pero el poema, negando las orillas y los puertos, con-

tin~a •obr• el curso d• las aouas, torm•ntosas o tranquilas, 

para precipitarse con allaa en al todo -Y en la nada- del 

océano. Ritmo que Ernesto Volkening considera secreto en 

C•r•v•nsary, determinado por el aspirar y el expirar del ani•a 

•undis, 

••• P•renne y tranquilo altwrnar entra la sistole y la 
di••tole, de alQo que va y viane, apaciblemente, inexora
blem•nte, como al p•ndulo da un reloJ. 1 

V •n •l oc•ano cabe todo. Asi, las e11uá:t.eracionee, elemento 

constante de ••ta poesia, que acumula lo ·divar•o y reunifica 

lo distante, que marca ritmos en pro••• y en versos, que, como 

dice Jorge Eliécer Ruiz, 2 no •e ven •uJetas a ninouna lay de 

asociación ni •• rig•n por alguna J•rarquia interior o ax-

terior al poema. Fragmentación de la totalidad. La vida no 

consi•te en un continuum sino en un discantinuum inasible. 

'voLKENING, Ernesto. El mundo anche y aJano d• Alvaro 
Mutis. ttagazln do•inic•l. El Esp•ctador. Bogot•, setiembre 
20, 1981. p. 4. 

2RUIZ, Jorge Eliécar. La poeeia de Mutis. MUTIS, Alva-
ro. Po•sí• y prosa, op. cit., p. 679. 
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Poasia desconsolada y caótica, arraigada en los elementos 
más naturales y denso&, que teme aventurar una sala moneda 
en el platillo de la de•esperanza. 1 

Rasgo de autenticidad y de.originalidad que esta poesia man-

tiene desde sus inicioa. Poesia que se mete -como dica Cabo 

Borda- en sus origenes, a loa cuales la palabra guarda una 

fidelidad aJemplar1 

No vacila, acepta que cada linea sea a la vez un homenaje 
y un atributo a lo que fue. Siente que su tema, su materia 
y sus asuntos, se eatén acabando1 se le est~n volviendo 
ajeno• y usados entre sus manoa.2 

Tal vez por esto mismo, su poesía tiene una rara evolución, ya 

9eRalada por Valencia Goalkel1 

raal o supuesta, •• endereza en sentido contrario, en 
rumbo• diferentes a lo• qua la cr!tica menciona al r•fa
rir•• f su óltimA abra -•e re1iere e Los ~rebaJos Pflr
dtdo•-· 

Poesía que saca al lector de un e~tado de eomnolencia y de 

abandono para llevarlo a su propia ionorancia1 la ignorancia 

de si mismos y mo•trarle ese otro yo, eaa conciencia dormida. 

Ah! •e ancuantra gran parte de su autenticidad y de su in-

novación. V lo• el•m•nto• formales, las mi•maa palabra• uaadaa 

y ;astada•• lea mismo• atributos1 ••• gama da o•cilftciona• y 

llbid, P• 676. 

2coea BORDA, Juan Guatavo. La poesía de Alvaro Mutis, op. 
cit., P• 46. 

lvALENCIA GOELKEL, Hernando. Los trabajos pardidoa, op. 
cit., P• ~2. 
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de ondas que caracterizan su ritmo interno, llevan a Charry 

Lar a a decir, l 

Audacia, fertilidad e individualidad da la poesia de 
Mutis ••• EHploración y conciencia del lenguaje ••• Con
fiQuración, de~tro del poema, de un mundo alucinado y de 
unos seres ya vueltos mito. Estos elementos, que raramente 
se presentan, hacen que pueda hablarse de ella como de una 
de las muestras de mayor originalidad en la poes!a hispa
noamericana contemporanea ••• 

Ritmo que Ramon Xirau2 va en Los ••i••rlas como al;o ciclico, 

al entreveramiento da ritos, leyendas, vivencia& y narraciones 

11 ritmicamente cotidianaa en series impecables y ondas de tema 

y variaciones 11
• 

Resaltan aqui, pidiendo su lugar, los móltiplQ~ sentidos de 

eata poesía. El pcema ne puede agotarse, entonces, en el 

an41isis formal. La expresión remite al contenido, porque éste 

•~pieza a manifestarse desde el primer fonema, deade al primer 

blanco, desde el primer rasgo e5crito. A~pecto que se analiza-

rA con más cufdado en los óltimos capitulas. 

lcHARRY LARA, Fernando. Alvaro Mutis, op. cit., P• b2. 
Z XIRAU, Ramon, op. cit., P• l. 



VIII. LA NUERTE EH •EL HUSAR• 

La actitud poética no &ólo se capta a tr•vés de lo que dicen 

los tawto•• sino también a través de la manara como éstos se 

presentan ante el lector. La muerte, uno de los temas prin-

cipales de la poesía de Alvaro Mutis, puede analizarae con m•s 

acierto y amplitud en el 11 El ht.lsar",l poema. tan a.preciado por 

al autor. En primer lugar, importa ver Algunos aspectos dR la 

forma. Despu•s, intentar una interpretación del tewto. En 

ambos casos, •• relacionar4n los fenómenos observados con 

otras poemas da Mutis, en los qua se pueda comprobar la 

permanencia de su actitud poética y los divaraos matices que 

••t• ofrece. 

La elección de este poema obedece a varias razon••• los 

diversos aspectos quw confluyen en la muert• d•l hó•ar, y que 

son motivos permanentes de la obra general de MutisJ la 

eMtensión del teMto, caracteri•tic• que permite seguir con mAs 

amplitud d• recur•o• y de im•genes, •l trabajo de "utiw sobre 

un tema en su poesiaJ la sólida y comprometida posición del 

poeta •nta el mundo y ~nta la poesta, qu• garantiza la echa-

1se· sigue la versión publicada ena MUTIS. Alvaro. Po~sJa 
(l947-l985}. Bogot41 Procultura, 198S. p. 25-29. 
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rencia y convergencia del tema con otros temas, y de este 

poema con otros que sugieren un sentido similar. 

AlQUnA vez nos dijo Alvaro Mutis, h~blando de su poeaia, que 

la muerte está presente desde la primera frase que escribió 

Me asombra mucho que la gente no vea lo m~s obvio1 que no5 
estamos muriendo. La muerte no es una cosa que viene; la 
muerte está dentro de ti. Esta idea rilkeana maravillosa 
de que tó haces tu propia muerte ••• Tu muerte eres tU. Y 
todo lo veo yo desde ese punto de vista, desde esa convic
ción. Hay tres elementos en mi poesia 1 que est4n siempr• 
presentes y que son lo mismo1 el continuo estarae gastan
do, de&Qastandot umando y destruyendo de los seres, de las 
cosas, de los paisajest todo se gasta. En segundo lugar, 
la muerte, que es ese estarse usando, como una de •u• 
presencias. V el erotismo, que es asa perpatuar•e •n ••e 
~~~~~~re de eternidad que ta salva de ese uso. Lo demás es 

Debido a las inqui•tudea que surgen en algunos lectores, 

después de la lectura de Suaaa de Haqroll el Gaviero, Fernando 

Croa? le · preguntó a Alvaro Mutis que cómo era posible vivir 

con una concepción tan pesimista como la suya y no pen&ar en 

•l suicidio; ante lo que contestó• 

Bueno, porque'el mundo que yo trato de rescatar est4 
carQado da. unas fuerzas que a mí personalmente me infunden 
uno• deseos de vivir sumamente inten•os. Aunque ••te dea•o 
de vida no es producto de la exaltación ni del gozo, sino 

lcABTRO GARCJA, Osear. 11 Una cita y un encuentro en la calle 
Fuego 11

• Seffales de h•Jao. Medallín: Concejo da Medell!n, 
1988. p. ~1-~2. Esta conversación informal ocurrió en casa de 
Gabriel García M•rquez. Luego fue incorporada en fragmentos en 
el libro arriba citado. 

Z CROS, F•rnando. Entrevista con Alvaro Mutis. 11 8on muchos 
lo• mundos perdidos". Revista Universidad de Antioquia. 
Madellin, vol. 3, No. 205, Julio/septiembre, 1986. p. 119. 



215 

la constatación de que uno mientras vive también eatá 
muriando1 y esto para m! conmtituye una verdadera mara
villa ••• El suicidio•• una de las cosaa mAs in1antiles 
del mundo. Si ya estamos muerto&. Ea sencillamente acele
rar o, mejor dicho, evidenciar una cosa que te eaté pasan
do por d•ntro. 

No tienes qua matarte, •i ya el instante de nacer es el 
comienzo de tu propia muerte. 

De la muerte se nutre de manera abundante el léKico de esta 

paesia¡ adem4a, aparece •n muchos titulo& de sus poemas y 

libros. Mejor expresión de esto halliAmos en 11 Moirol0Qhia 11
, 

"Cada poema.", 11 Funeral en Viana", como se analizó antes en el 

primer poema mencionado. No la muerte sino sus e1actos, los 

momentos que la aproximan, su presencia y su consumación. 

Conjuntamente con l• riquo:a del léxico que d•nota o connota 

la muerte, •a pre•entan lo& que seffalan el cuerpo y el eratis-

mo, en fragmentos o fugaces situacione9. Erotismo que convive 

con el d••amparo, al haat!o, el calor, la soledad, •l fracaeo 

y la muerte. 

En "El hó.•ar'1
, el lenguaje presenta alounos asp•ctos sobrasa-

lienta•• el uso del ·imperativo aparece en la ültima parte, •n 

la forma imparsonal y en la primera perwona del plural. Pero 

el vocativo se configura como la forma m•• usual en ••te 

poema, forma qua en "Moiroloc¡¡hia 11
, por ejemplo, cumple paradó

jica.monte un papel irreverente. El imperativo 11 Ce11e 11 pone fin 

a lo• vocativos de alabanza y da reconocimiento, los qu• no 

siempre se.dirigen a la persona, como cuando exclamas 
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iOh la gracia fresca de wus aapualae dw plata que rasgan 
la piel centenaria del caballo 

como el pico luminoso de un buitre de sabios ademanes! 

Aqui construye una imagen Qradiosa del instrumento y no, en 

sentida directo, del que lo utiliza -en este caso al hósar, 

soldado napoleónico, en América de Sur-. 

Fuera de observarse que loa recursos del poema an prosa y del 

verso libre se emplean con profusión, s• destaca también el 

•mpleo da versiculos; y loa poemas qua emplean vwrsiculos, 

generalmente se utilizan en temas solemnes o graves, como la 

muerte, la historia o la poes!a. En el poema ºMoirologhia", el 

versiculo contiene una irreverente diatriba contra el cadáver, 

lo que en la cultura occidental adquiera un aspecto contras-

tivo de especial significación. 

En el ritme del poema todo• loa elementos formales cumplen una 

función que confluya a la unidad del texto. Al ritmo contri-

buye la mi•ma distribución gráfica, loa espacios en blanco, 

las eeparacicnea de las palabras, las versos y las estrofas o 

partea. As!, en esta poema se da una división en cinca partes, 

cada una precedida de un n~mero romano en may~&culas. Las 

primeras cuatro partes BemaJan estrofas extensas, escritas en 

varsiculos, sin otra división interna. La ~ltima parte, además 

da numerada, lleva un titu101 "l.as Batall••"J •• divide en 

cinco parteas la primera cumple una función introductoria; las 
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otran cuatro conforman el cuerpo del texto, numeradas con 

nómeros ar4biQos. Esta disposición espacial produce un efecto 

entonatorio, y en cierta medida determina la mirada del lector 

silencioso. Sa obsarva simetria •n la división por estrofas1 

éstas, en verso, constituyen la parte m4s eMtansa del poema; 

la t:altima parte, "Las Batallas 11
, en cinco prosas corta'll. 

El tiempo también determina el ritmo de este poema. Asi, la 

primera parte en pre&entes las tren siguientes en pasado. En 

la ~ltima, las dos primeras divisiones •n presente y tas otras 

tr•• en pasado. No se destacan elemento• sonoros ••pmciales, 

fuera da al;unas enumeraciones •n la parte primwra, y d• la 

simetria sint6ctico-••m4ntica del numeral o, da la parte v. 
También da cierto ritmo a aate poema, •l car•ct•r conclueivo 

de los óltimos varsiculos de las primeras cuatro partes. A•i 

mismo, •l carActer versicular da la• primeras cuatro divi-

sienes y el proeaico de la ültima, ademas del tono narrativo 

intensificado en "Las Batallas", confiere matices al ritmo de 

todo al taxto. Hay evocacion•• de tipo •pico, pero no se 

alcanza la epopeya ni la saoa, aunque Maqroll ~l personaje 

arquetipico de lo• textos de Mutis- seguramente se origina en 

aote poema, sobre el qua Mutis dica1l 

lEn el ndmerc 21 d• la revi•t• LingUJstic• y lit•r•tur• 
(Medellin• Universidad da Antioquia, Dapartamento de LingOis
tica y Literatura), de enero/Junio dEi 1992, ••publica ºAuto
biografía literaria", de Alvaro Mutis, en la que aparecen 
estas palabras. 
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Es un poema que en alguna forma también, con mAs amplitud 
que 11 La creciente" y con m.As elementos y ya con més mali
cia literariA, presenta, propone, desarrcllQ un muestrario 
muy completo de mi• demonios, de mis preocupaciones, de 
las imá;ene& que me visitan en forma recurrent•, de lo que 
ocupa a mi poesia. ( ••• J Es ••• una eepecie ••• de muestra
rio muy completo de mi mundo ••• 

De otro lado, no se da el tono narrativo o el esquema de una 

narración. La apariencia de narratividad tiene que ver con 

varios elementos teKtuales propios de esta modalidad, lo& 

cuales def inirian el carácter del texto si no predominaran los 

elementos de tipo propiamente poético, que en el caso del 

ritma tocan más lo samAntico que lo formal a secas. Este rasoo 

dietinQue la poes~a de Mutis, de la poe•ia anterior a él -Y 

mucha de la actual-, ya que el ueo consciente da elementos y 

recursos, que niegan el faciliamo y el uonsonetismo propios de 

nuestra lengua espaAola y de su uso en la poesia• lleva • que 

•1 lector &e resi•nta en la primera lectura contra el texto, y 

dude entre los Qéneros que ah! puedan presentarse, ;eme se 

•xplicó anteriormente. 

El poema revela que el mundo es otro. Y el ritmo de lo• poemas 

de Mutis desdice de un ritmo universal pensado como recurrente 

e inmutable para siempreJ sobre todo, el ritmo del hombre en 

e•e universos el ritmo de sus relaciones, que lo llevan al 

fracaso constante, al choque contra la evidencia que cada 

hazaRa y todo esfuerzo humano tratan de negar1 la nada. Ahora, 

la eKploración del tema de la muerte no es la ónica lectura 
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po&ible, ya que otro& temas insisten en au importancias lo 

heroico propi•mente dicho, lo histórico, el erotismo, el 

trópico como e•pacio 1iaico y moral, entre otros. 

Entre lo• poemas que contienen la muerte como motivo principal 

eKplicito, se pueden citar1 1'La muerta de Matias Aldecoa", "Un 

bel morir", 1 "La muerte del Ca.pittin Cook", "Poema de l4stimas 

a la muerte de Marcel Proust 11
, 

11 Moirologhia 11
, 

11 L.a muerte de 

Ale>eandr Sergueievitch", "Funeral an Viana", 11 Noticiae del 

H.or.dc::u 11
, 

11 Apunte• para un 'funeral", "La muerte 11 -en "Programa 

para una poesia"-• Otros poemas lo contienen como tema funda-

mental, sin decirlo en forma e><plicitas también los titulas de 

algunoa de sua libros o relato& connotan la muerte o el date-

rioro. Esta reit&~ación no provi•n• da una ob•••ión sino de 

una c•rt•za, la da que nos •atamos muri•ndo1 de una actitud 

ante la vida y ante •1 propia destina d•l ••critor, que se 

compaginan can su obra. 

PU•d• propon•r•e qua en el poema "El hllaar 11
, la mu•rte se 

manifiesta en trem instancias fundamentalea1 la muerte raal, 

biológicas acabamiento físicos la muerte social, da la fama 

dal hllsar y da su Qrandaza •n la mamaria da la gent•1 y la 

muerte imaQinaria del H~sar. 

'También publicó un libro con el titula Un ~l •orlr1 
Bogot61 ~a Oveja Negra, 1989. 144 p. 
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A. DETERIORO FlSlCO 

La mu•rte real y biológica es la m~s visible del poema, repra-

•entada en el nivel denotativo del lenguaje como ••a dis1un-

ción biológica definitiva que di9tingue los seras vivos de los 

muerto&. A ésta van unidos los sionos del desoa•te y del 

aniquilamiento. La indumentaria del hósar -signo de su o1icio 

de soldado de cabal leria- se dateriora1 º•able comido de 

crinº• sabia "•in brillo", espuelas oxidada•, 11 morrión comido 

por 1 as hormigas 11
, botas ! lanas de algas y fucos. Idénticos 

fenómeno• •e observan en su cuerpos heridas en desleimimnto, 

pálida o•roanta, calambreB, ú1cómodos da•acs, rostt"'o abrio y 

descompua•to, caballos sucios da barro y de sangra. A la vez, 

el paiwaje y el clima presentan ueAalea da d•rrota y do has-

tilidad1 polvo, calor, insectos, lluvias, amar;as hojas, 

fetidez, arena aalinoaa, espuma marin• 1 humadad d• l•• Ti•rras 

SaJaa, escarcha, plaQas. Da otro lado, al ti•mpc aparece como 

obst•culo o come colaborador de la muerta. Al final da la 

part• I, se pra•enta la finitud de la vida: 

Alabemos hasta el fin da su vida la doctrina que brota de 
sus labios UnQidcs por la ciencia de fecundas maldicion•s. 

En 1• parte I I, el mismo hósar 11 esperaba •l paso dft los aA'o,t> 1 

que derrumbari•n su 1e, I el ti••po b4rbaro ••• 11 1 finitud que 

lLas letras it•lica• no partQnvcan al original. En el 
an•Iiais de este poema se utilizan para resaltar aspectos 
signi1'icativoa. 
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al narrador conf ir"ma cuando dice 11 1tl fin d• •u ;ien•roso d••-

tino". 

En la part• IJI, •l narrador habla de una lavand•r• a la que 

amó "cuando ya se habia olvidado •U ncmbre 11 1 ••to seRala el 

inicio de otro aniquilamiento, el paso del recuerdo a la 

dasm11moria1 el tiempo del olvido. A•imiemo, se die• de 11 laa 

horas perdida•" que causan an;ustia, a las qua llama "las 

dificil•• horas qua &QDtan con la espera de un tiempo que 

res ti tuya el hol lin de la refriega". Tiempo deseado y tiempo 

borradoa tiempo qua de•o••t• el tiempo. Al final, el narrador 

presenta la 1nuerte de tn•n•r• d•finitiva, con la im5Q•n da "•u• 

En la parta IV •• ••Rala la muerte por ••dio de una imaQen1 

El vitral qua re~ata sus aaores y rememora au ~ltima 
batalla, •• ascurec• dL• • dla con el humo d• las l•mparas 
qu• alimenta su Aceite maliQno. 

E•t• ti•mpo it•r•tivo s• apene al paso de sus .. mejor•• di••º 

-quivalentes a 11 aqu11l" ti•111po-, las que "motivaran el c•nto", 

pero que el narrador llama "todo el •brio tu•bo de su vida". 

En la parte V, el tiempo del do•inic del tW.sar y d• su belleza 

ha pasados "l•Jana la •poca", "perdidas las aR0• 11
• La distan-

ci& y el acabami~nto da un tiempo •• oponen a ••• "dltimo 

intento de reconstruir sus batallas, para Ja•~s volver a 
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ocuparnos de él, para disolver su recuerdo ...... Igualmente, el 

placer obtenido con una mujer eólo_pudo ocurrir 11 por una corta 

nocha 11 1 el tiempo anterior al mediodia se convierta en "el 

haetio de lat1 her••"• El poema termina sePCalando aste aspecto 

negativo del tiempo, que se dasempe~a como factor destructivo, 

opuesto a las mejores cosa& y unido al deterioro f isico, al 

desgaste da la indumentaria, y a un clima y a una r•Qión 

inhóspitos1 uno de los medios en que se da el vencimiento y la 

nada. 

B. FAJrA Y flRAHDEZA EFillERAS 

Otra Muerte consiste en la que se i~sin~a de•d• •1 final de la 

parte I, cuando•• le•• 

Alabemos hasta •l fin d~ su vid• la doctrina que brota de 
su• labios ungidos por la ciencia de fecundas maldiciones. 

El aspecto de alabanza que pr••anta ••te v•r•iculo implica 

honra, elogia. Recordar y alabar, mantener vivo un hecho que 

el t•Kto limi.ta "hasta el fin de su vida". Alabar la doctrina 

llana de maldiciones, fama que el narrador trata de destacar, 

p•ro vencida en el poema, ya que ••ta muere antes que el 

hósar. Fama y nombre que aparecen desgastados en el teKto. 

Aai, en la parte I se habla de su sable "sin brillo y hu•i-

llado "" los zaguanes"• su memoria •• trenza w•n calurosos 
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m•diodiaa cuando la pl•z• s• •bandona • una invasión de sol y 

•o.seas ••t~licas", Qloria qua se diluye 11 en alcoholea de 

interminable aroma". Recuerdo y gloria que parecen •><pandir•e 

•n •l espacio. 

Pero en la parte 11 •• prepara una catastrofa1 

La ciudad supo de ••te viaJe y adivino temaro•a l•• con
secuencia qua traeria un inaensato designio del ouardiAn 
de sus calles y plazas. 

Situación que we prepara en el teMto por medio.de la sentencia 

que eacribe el h~•ar sabre el polvo de la plaza, y que •l paso 

de los rebaf'¡os borró con su• pezuRas, aunque 11 ya el grito 

circulaba por la ciudad". AcA, la o>C1daci0n de sus •spuelas, 

las aloa• y fucos que inundan sus botas, el viento que empapa 

su caballera, se conviertan en im4oenes qu• se~alan su opaca-

miento y olvido• 

Solitario, 
esperaba •l paso d• los ª"ºs que darru•barl•n su ~e, el 
ti••Po b4rbaro en que su gloria habi• d• comentar•• mn lo• 
hat•l••· 

Ima9•n que un• el d•t•rioro fi•ico con •l morala •l da •u 

fama1 •• trata de "la ho;uera que con•utne su hi•toria"1 hi•..;. 

tori• de su paso por la ti•rra y aqu•llo que d• su Vida hizo 

historias lo heroico -au r•cuerdo •ntre la Qiant•-· 
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La• versiculos finales de la part• II •• vuelv•n ••peci•lment• 

•iQnificativos 1 porque unen los trea tiempos, las tres muertes 

da que se viene hablando1 

Todo esto -11u espera en el · mar, la profecía de su pres
tigio, y el fin da su generoso dastino- sucedió ant•• da 
la faria. 

Si "su •spera en el mar" puede siQnificar el tieapo y los 

hftc:hos da .su vida r11•l J si 11 la profecL& da su pr•stigio" tiene 

•l sentido de su f••• y su lttyttnd111 y si "el fin de su glfn•-

roso destino" quiera decir la historia narrada por •l po•••• 
11n ••t• varsiculo •• pu•d• encentrar, entonces, el apoya para 

rastrear esas treo muertes. 

La narrado ant•rior1Dent• sucedió "hasta la feria" s después 

ocurrió el enloquecimiento de los mercaderes y su permanencia 

•n •1 trópico. La narración sufre un rompimiento, una división 

entr• •l antes y el d•spués de la 1eria, ••~alada par la 

pr•••ncia del trópico. 

En la parte III se dice que habia sido olvidada el nombre del 

htlsar. El narrador habla dal "remolino de la miseria que 

barr"ió con todo 11
, incluidos el hll.sar y au "sacrificio"• el que 

sólo ar& recordado en "algunas estacionas euburbanas 11
• Ent,.e 

algunos r11cu11,.dos ea destaca "t!l hu•i l l•do gol pe d• sus t•co-

ncts en el enlosado d• las viejas co.t•dral••"· 
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El narrador cuanta en la parta IV, la manera como •• oscur•ce 

al relato de sus ameras y de su ~ltima batalla. loualmente, 

narra su muertes 

Como se ewtienden o a~lojan las velas de un navio, como el 
amanecer despeoa la niebla que cobija lo• aeródromos, como 
la trave•La de un hombre descalzo por entre un bosque en 
silencio, asi se difundió la noticia de •u muerte. 

Esta var•iculo, ioual que al óltimo de la parte IV, •• confor

ma de palabras de elogio, desde la perspectiva de un narrador 

qu• ha tomada partido por •1 "personaje", pero que na ha 

podido d•Jar de mostrar el fin de asa mismo recuerdo. Da 

cu•nta del antiQUD h~•ar, de sus hechoa, d• su muerte y del 

fin de su gloria. A la vez, del acabamiento y d•l olvido. En 

el po•ma f iJa su m•moria, actualiza lo• h•chas, revive su 

esencia en l• tierra y confirma •u final. El poema se tran•-

forma aai en la contraparte de la mu•rte de su m•moria1 en 

alabanza. 

En la part• V, •l narr~dor toma la actitud imp•rativa. Termina 

•l v•r•o y •• inicia la prosa con la fra•• 11 ces• ya el eloQiD 

y el recuerdo de &u• virtud•• y •l canto de sus hechosu. El 

narrador presenta l• distancia temporal entr• las acantee!-

miento• y su podvr, y el memento del pcema1 en ••t• •• convoca 

al .:tl timo intento d• la merncria• 
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hagamos el últi•o intento de reconstruir •U• batallas, 
para Jaa4s volver a ocupar•et d• él, para disolver su 
r•cu•rdo como la tinta dal pulpo en el vasto océano tran
quilo. 

El poema es reconstrucción -de sus batallas-, olvido -del 

h~sar- y aniquilaaiento -de su recuerdo-. Los hechas, el 

personaje y el recuerdo de éstos se diluyen. He aqui una 

propuesta del narrador, y la prasantación d•l ••ntido de la 

muerte que narra: una muerte física e histórica del h~roe; 

pero, a la vez, intento de reconstrucción de los hachos del 

h•roe. Olvido y memoria, pasado y prasente, actualización del 

pasado¡ olvido y muerte, memoria y vida. ¿Volver al h•ro•? 

¿Retamar lo heroico? ¿Noetalgia por el h•roe? ¿Carencia d•l 

Al final del poema, el trópico, lo alli vivido y ••Umido, 

acaban por vencerlo y •epul tarlo "en la grue•a marea de podm-

res ajenos a su estirpe maravilloso y enérgica 11
• El trópico le 

hac• olvidar a lo• ho•hr•s, d••canfiar de la• besti•s y entre

gar•• a las auJer•s. Esto lo condúce a su fin. Pero el poeta 

insiste en esta dltima fase del poema, en que la perdición del 

hdsar tambi•n ocurre porque •ste ya no es un hOsar, porque 

permanece en lo que no deb•• em decir, ocurre una doble muar-

t•• la física y la moral. V se puede aQragar que el hdwar ya 

IEn adiciones anteriores se emplea la primera persona 
plural• "para Jam4s volver a ocuparno• de él 11

• 
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está muerto d••de hace siglos. En el Trópico y en este aiolo 

no puede •Kistir h~sar••J y si al;uno queda, ya está derrotado 

y muerto. 

C. #UElrTE PREFI8URADA 

Ahora, para •1 h~sar, la mu•rta parece r•prawentar el reposo 

en la ••de del padera 

En la mu•rte dascansar• co•o en •l trono d~ un aonarca 
•i.lenar1o. 

Esto •• dice en la parte II. Palabras borrada• por el paso de 

las rebaAoa. Actitud de espera ante la inmin•ncia del paso del 

ti••po - 11 bA.rbaro"- de su 1amaa tiempo "•n que su gloria habia 

de com•ntarse en tas hotele•"· 

En la part• III ce la•• 

Bantado en las oraderiae del 
las piernas, bajó hasta sus 
horas perdidas y con sóbito 
que quer!a conservar intacto 

museo, con el morrión •ntre 
entra"•• la angustia de las 

adem4n rechazó aqUel r•cuerdo 
para las horas d• prueba. 

E•t• tono y ••ta actitud del p•r•on•J• •• •••••Jan a otros 

muchos momentos, en vario• textos da "utis. Para ••• hora 

definitiva, que pultd• ser la de la mu•rte, hay qua ;uardar 

asas r•cuerdos de las mejor•• •omento• vivida•, para abt•n•r 

las fuerzas n•c••ari•• •n •l instante de dar •1 pasa dafiniti-
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vo hacia la nada. No otra co•a hace el hüsar al r•chazar lo 

que ~e le adelanta, ya que aón no ha lleoado el momento de la 

prueba final. El poema aclara• 

Para las dificil•e hora• que agotan con la espera de un 
tiempo que restituya el hollin de la refrieQ•• 

Esto apunta a la idea de que él sólo ee caracteriza y actóa 

como hóEar cuando se encuentra an media del combate. La muerte 

no es la ünica hora dificil1 también el tiempo an el que no•• 

cumple lo esencial, es nefaatos en el caso d•l h~ear •quivale a 

la muerte de lo que •• r•praaanta, da lo ••encial en •l. Pero 

la muerte r•presenta descanso y acceso al poder. 

D. Sl#BDLlS#D Y SENTIDO 

A la vez, el poema ha moatrado otro aspecto• la negación 

histórica dal h•roe, paro la permanencia del h6ro• •n un 

••pacio y •n un tiempo inhabitualea. Confusión, traslación, 

olvido. El htrce ae confunde, olvida BUB ~unciones, y •• 

abandona a les poderes y a los elementos del trópico. Sus 

rastro• dispar•o• y f raomantarios van mostrando su deQradación 

paulatinas no sólo la suya, aina tambi•n la de aquello que 

conservaba su historia y su m•mcria entre lo• ••r•• humanos, 

GUnque la dencripción da su cuerpo ya muerto deja constancia 

de su fidelidad a su destinos muere en su ley, pero confundido 
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con "el nombre da los pueblos, lo& 6rbcle• y las cancion•• qua 

hab.i.an alabado el sacrificio". 

En la ~ltima parte se recuenta la vida d•l h~sara •poca heroi-

ca, huida a laa Tierras Bajas, enfermedad, decadencia moral, 

encuentro con la pasión sexual1 y al final, sa enumeran los 

elemento& que lo llevaron 11 a olvidar a lo• hombr••• a daecon-

fiar de las b•stias y a antr•Q•r•• por entero a •uJer•• da 

admmane• amorosos y piernas da anam.ita 11 1 elementos que a la 

vaz lo vencen y aniquilan en una materia aJana a la suya. 

Be da una interesant• corr•laciOn entre el simbolismo de este 

poema y alouna• ideas del libro El ha•br• y •us slabolo• sobre 

•1 mito d•l h•roe1 1 entre otras afirmaciones, li• destaca• "L.a 

muerte simbOlica del h•rce •a convierte, por a•i d•cir, •n el 

alcanzami•nto de la madur•z." 

Esto•• afirma del individuo que no n•c••itar• d•l ·mita por 

t1tn•r ya una conciencia del •Qo individual lo suficientemente 

desarrollada, qu• le permita enfrentar •1 r••to de •u vid• por 

si mismo. No pretendo hacer una aplicación d• las ideas de 

JunQ a •ste poema, sino ••Ralar la interr•lación da los dos 

textos, que permite acercarnos a una interpretación contem-

l HENDERSON, Jaseph l-. "Los •ita• antiguo• y el hombre 
1M>derno." Ent JUN0, Carl a. El hombre y sus simbolos. Trad. 
Lui• E•cobar Barefto. B•rcalonat Biblioteca ·Universal Caralt; 
1977. PP• 103-1~6. 
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por4nea -e ilustrada- del poema, en eata fase de nuestra 

historia y de nuestro ••r -individual para el caso de una 

l•ctura, paro tambi*n colectivo para asta l•ctura que sa 

propone-. 

En •1 poema resaltan algunos aspectos por •U claridad1 el 

hdsar -•oldado de caballerLa de una •poca lejana de Europa- se 

mncuentra fuera de su contaKto espacio-temporal, •n las Tie

rras Bajan, en al trópico americano. Guerrero leQ~ndaria del 

Viejo Mundo, viene al Nuevo Mundo para ser vencido y aapul

tado. Nad& queda da su estirpe y de ~u oloria. 

El mito del héroe •• r•laciona con ul gran mito del vencimien

to del mal, por lo que bravura y sacrificio •en la• condicio

nes para la implantación de un ardan, d• una vida civilizada. 

En ••• ••ntido, la muerte •iQnif icativa •• aquella que •• 

r•fiere a la •uerte histórica y a la fant4stica. Es ci•rto que 

ya no·•Misten loa h~sar••• como tampoco exist•n las cruzados. 

su ineMistencia no garantiza que estos serea no permanezcan •n 

la fantasia y en la memoria¡ an cuenta• y l•Y•ndass •n las 

ideal•• del individue y de la cclactividad¡ en las in•titu

cion••. Y en las DrQanizaciones pol~tic&a y sociales. 

El conquistador -Y d•spu•• el colonizador- europ•o actóa 

consciente de su papel cultural y de su sacrificio, para el 

logro de sus metas individuales y, sobre todo, de los intere-
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sea colactivos1 de la Corona, d• Dios y de los ideales de la 

Civilización Occidental. Mucho hemos olvidado eatos aspectos 

de la conquiata. Da al;una manera, el poema nos r•mite a ••a 

pr••encia insólita y 1ant•stica -Para loa primeros indiQenas 

que tuvieron contacto con el murop•o- de un soldado •uropeo 

protegido por un vestido m~t41ico 1 armado de ballestas y armas 

da fuego, montado sobre un caballo ••• Ahora, •l h•roe •e 

trawlada a otro tiempo, tambi•n1 y en ••e tiempo ya nada 

•ignifican su heroLamo, au atuendo, sus hazaRas y su historia 

personal. Parece un ••r ahistórico. En otra• palabras, la 

muerte dal h~sar ea total. Nada queda, porque .n la poesia de 

Alvaro Mutia no hay lu9ar ~ la eap•ranza ni a la gloria. En la 

vida individual -an la cultura accid•ntal-, el ••r humane 

oscila entr• muertes y r•nacimi•ntoa. En •l poema sobreviene 

la 1n1ert• del h•roe, que r•pr•senta asi mismo •l •imbele 

colectivo de 1• •adur•z, ya qu• la colectividad no r•quiere 

m6• de las ~ro•• para su desarrollo. Históric•m•nte, en 

~rica Latina, todo• loa h•roes han -.a•rta ya. S. duda de la 

actitud humana da algunos que •• con•ideran a sL MiBIM>B tMrt

rc••, tal vez di•frutando del poder, lleno• de soberbia o 

c•ducando inevitablement•. Ahora no son posibles loa h•ra••S 

eólo un discurso aJeno al cont•xto histórico contempor•n•o, •• 

atreve a proponer el heroi•mo como virtud • ideal. Una vez que 

la colectividad concreta ya no depwnde de los ~ro••• una vez 

muerto• loa hOroe• -a sus equivalent••- en el seno de dicha 

colectividad, en el int•riar de su inconsciente colectivo, 
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asta •ociedad ha empezado a tomar la• ri•ndas de su de•tinoJ 

ha tomado conciencia de si misma y de su propia identidad¡ ha 

roto los lazos que la ataban para apropiarue de si misma, de 

manera autónoma. Mientras •ubsista el poder del héroe -o 

caudillo-, subsiste el culto a eu imagen o a su personalidad1 

subsiaten las relaciones da tipo infantil qua asto crea an los 

asociados. 

81 "El hllsar 11 sugiera, entonces, la muerte del héroe, se deba 

a la posición del narrador, que como individuo a&ume •n •1 

t•xto la fantasía y la lleva hasta la• llltimaa consecuencias. 

En el sueAo se permita que la muerte del héroe acabe con al 

abuso del podar• •• necesario al sacrificio ritual. ¿Por qu6 

sacrificar al h•roe? En el poema, al h~sar huye, sufre, •e 

transforma, vive en un entorno hostil, se inicia enema nueva 

vida, •• acompaAa de mujeres y muar•. Dice Jung1 

Uno da lo& simbolcn oníricos máw comunes para aste tipo de 
liberación par medio da 1• trascendencia es el tema del 
viaje solitario o peregrinación, que en cierto modo parece 
una peragrinación espiritual en la que el iniciado entra 
en conocimiento con la naturaleza de la muerte. Pero ••ta 
no •• la muerta como Juicio final u otra prueba iniciato
ria de fuerza1 es un viaje da liberación, renunciación y 
eKpiación, presidido y mantenida por cierta ••piritu de 
compasión. Este esp!ritu se suele representar por una 
"-e•tra11 ml1t.• que por un "maestro" de in~ciación, una 
figura femenina suprema (es decir, ánima) ••• 
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Al leer "Las Batallae", en el numeral 1 se habla de su poder. 

En •l 2, del viaje -la huida en este caso-, el rito de la 

iniciación a la nueva tierra manifestado por el crecimiento de 

su barba y los padacimiento•1 en seguida, se representa la 

iniciación en la colectividad, por media de la •briedad1 y por 

t:lltimo, el descansos "hasta dascansar por una cortA noche, en 

al reoazo da una paciente y olvidada muJerzuela 11
• 

En esta parta se cumplen •n oran medida los plant•amianto9 da 

Juno, aunqua -la quiero resaltar ahora- •n ••ntido casi opue•

to al oran mito y a la oran tran•formación1 •1 ~i•J• equivale 

a HUIDA, en el poema1 la lib~ración, a FRACASOS la r•nuncia, a 

ABANDONO -en el sentido d• entraoa- a la sensualidad y al 

de&ard•n dRl Trópica1 la *XPi•ción, • DERROTA y OLVIDO. La 

••~str•, la figur• f•••nina supr•aa, r•pr•a•ntada por una 

11 pacient• y olvidada MUJERZUELA". ¿Aca•a Mutis •• propone 

contrad•cir ••t• diwcur•c u otros •imitares? Esta ••critcr no 

guata de las an6li•i• sicoanaliticoa d• la estirpe freudiana, 

simpatiza con Jung y d•t•eta loa an61i•i• estructurali•t••··· 

Pera estas datos personales d•l autor de la vida real nada' 

significan, en sentido estricto, para el an•lisis y la inter

pretación de au poesia. Interesa que el texto de Mutis •nvia a 

la lectura del texto de Jung, de lo. qu• plantea aobr• el mito 

d•l h•roe en el hombre contempar•n~o. Al confrontar la• dos 

t•xtas, •• percibe que "El hdaar" re~n• todos la• el•1Wt1ntaa 

que Juno explica, pero desdice.de ellaa. Esta wucttd•, na 
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porque su poes!a sea contastaria, sino por su sospecha ....e 

convicción- particular, casi ónica entre los poetas colom

bianos1 d•spu•s de la muerte no hay nadaJ no a& pasibl• la 

trascendencia¡ sólo la descomposición del cuerpo, el olvido y 

la nada. Bi11n lo dice en 11La muorte da Mat!as Aldecoa 11 1 

hinchado y verdinoso cadAver 
en la• presurosas &Qua• del Combaima 
Qirando en loa eapumosos remolinea, 
sin ojos ya y sin labios, 
exudando su• mA• secretas mieles, 
dasnudo, mutilado, golpeado ftordamente ••• 
[ ... ] 
Un mudo adiós a ciertas cosas, 
a ciertas vagas criatura• 
confundida• ya en un ~ltimo 
r•l6mpago d• nostaloia, 
y, luego, nada, 
un radar •n la corriente 
hasta vararse en la• lianas. de la desembocadura, 
manos aOn que nada ••• 

En otras t•rminos, podria a1irmar•• qu• el po•m• alcanza •••• 

1antasia• -individuales y colectivas- d•l hambr• contampor•

neo, en lo que respecta al h•roe. V si s• analiza la hi•taria 

da América Latina en su proceso da conqu~sta, colonia, •K-
propiación, mestizaJe, re1undic10n de culturas, la• llamadas 

"Qu•rras da independencia" -0tro• llaman gesta• libertador••-, 

el nmocolonialismo o dependencia de paises ~•• poderosos, la 

d•uda •><terna, los proceso• 1 lamados 11 rwvolucionarios 11
, las 

dictadura• que caen y las que a• levantan, y tantos otros 

1enó••nos históricou, sociales y culturales, no •• puede 

suatraer la lectura del poe~a, de dicha Bituación. Compenetra

do con estas vivencias históricas, el texto y su lector na 
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pueden escapar de ellas. Acá, la derrota dal húsar, •l olvido 

d• sus hazaRas y de su muerte, consituyen una misma cosa. Ea 

n•c••ario el sacrificio del h•roe. Ya pas6 el mundo heroico. 

El poema nos insinóa la idea de re•catar el ••piritu que anima 

al hó.aar •n su historia, cuando 1ua h6roa y cuando huyó de su 

propia r•alidad. Rescatar el aspiritu que animaba las acciones 

dal h•rc•, del QUetrrero, del conquistador. Estas sugerencia• 

na suenan atrevidas en el contexto de la obra da Mutis• a•i •• 

puede corrobor-ar en el nó.maro 4 de 11 Los elementos del d••••-

tre", Y• analizado -"Loe ouerreroa, hermano, loa guerreros 

cruzan pai•••···" El sueRo, la fantaeta qua el narrador comu-

nica a un "hermano"• no resalta la presencia del QU•r.r•ro, 

pues ninQ~n su•Ra pueda •iQnificar la an•cdata scftada, •ino wu 

•i~bali••a, ••• sinswntida qu• an1.. al QU•rrera y qu• lo 

..anti•n• •n l•• r•Qión difusa d•l d••ea, de la Qlaria, del 

suefta y d• la •uert•. 

Pcdria p•n••r•• quv .. ta pom•i• r•mit•, •in ttfftbarvo, • una 

lejana ••peranza. P•ra na ocurre ••i. El poema la die• clara-

Todos estas el•m•ntas lo v•ncj•ron d•flnittv•••nt•, lo 
s•pultaron en la Qrue•a marea d• poder•• aJana• a •u 
••tirp• .. ravillowa y •n•rQica. 

La pa•sia de 11utis insist• ..., qu• si •1 ••r hUftlAna l09ra 

racard•r o revivir alQuna• momentos •••ncial•• • intensas, 
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momentos de f•licidad o de plenitud, an lae horas d• pru•ba, 

alcanza •l sosiego, la calma y la reconciliación interior¡ 

ninouna otra cosa superior puede auceder. Por eso, lo referido 

a la historia de Am6rica Latina nada ti•n• qu• v•r con una 

propuesta ulterior. Sa11•ndcme de las taor!as acostumbrada•, y 

•n al contexto de Mutia, podr!a afirmar qua •n aste momento da 

deoradación o acabami•nto de lo esancialmente latinoamericano, 

sólo la queda a los habitantas da estas latitudaa recordar 

aqu•llos momentos de mayor expresión de su sar, de mayor 

vitalidad, de m4• grand• enarg!a y pasión, de m6• satisfac

cion••I d• heroismo, de grandaza y de sufrimientos de sue"o•, 

de aspiraciones y d• deseas ••• Si esta hembra latinoamericana 

encuantra alQo da esto, valiO la p•na, para a•o astuvo •n esta 

tierra y en aste continente. Aieladas •••• im4;enas an el 

momento de parecer, •• hace presenta la divinidad, sa cumple 

al destino y nada m••· Una ••pacial eKperiencia •• aprenda, •i 

•• l•• 11 L.a muerta d•l ••trateQ& 11 conociendo qua todo al cuento 

•• ••cribió para 1•• ültimas cinca lin•••• ••gün palabra• de 

Alvaro 11utia. El texta t•rmina1 

La areonia perdurable d• un cuarpo y, a trav•s de ella, el 
•olitario ;rito d• otro ••r que ha bu•cado comunicarse con 
quien ama y la ha loQrado, a•L ••• imperfecta y vagamente, 
le bastaron para entrar an la muerta con una gran dich• 
que •• confundia con la ••nQr• manando a borbotan••· Un 
~lti~o corazón. Para entonces, ya ara pr••• d• ••• dasor-

~~~:~~i~l~:~!~' d!ª~a :~:~~:~f de quien ••••be duafto del 

lMUTIS, Alvaro. Obra li~•r•r'•· Prosas. Tomo II. BoQot41 
Procultura, 198~. p. 99-100. 
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Pu•d• mirar•• una variante da asta powsia, wn los poema• quw 

•• diri9en mA• diractam•nte a los poetas o a la paasia sobre 

1• mu•r-t•. 

11 La l'IU•rt• de Matia• Aldecoa" presenta, por ejemplo, una forma 

••p•cial1 las primera• cinco v•r•o• desarrollan la negativi

dad• lo que no •• ha logrado obt•n•r· Los siguientes cuatro 

au•stran lo qu• •• ha llegado a ser. El nov•no, el final d•l 

proceso de la •><istencia1 "hinchado y v•rdinoso cadtt.ver 11 • Los 

di•z versos sigui•nt•• d•scrib•n el ••tado del cadAver an •l 

rLa. En los nu•va v•rsos qu• •1QU•n •• capta una b~•queda de 

lo que pu•d• qu•d•r d• ••• ccdAv•r1 lo• versos 29 y 30 r•piten 

la n•gatividad inicial1 y el ~ltimo ccncluy•, da manera d•fi

nitoria1 Mni cosa alguna A1•morable 11 • 

El pOltma in•i•t• •n la nttQación de lo quw pudi•ra ••r di;no d• 

IMlfftoria. D• la• tr•inta y un v•r•o•, •i•t.11 canti•n•n una idea 

d• n-oatividad, caraétarizada por al U•o da la disyunci6n ni, 

la cual far•• una figura anafórica •n •u rait.ltración. ~o. 

versos afirmativa• da ••• estada •• refieren a oficio• anodi

na• o carentes d• trascendencia social a cultural• buc•ador, 

buscador de m•t•l••• farmaceuta, ambulante, M&QD de f•ri&¡ 

oficio• des .. paftadoe •n t.ltrritorio calo•biana -Orinoco, Quin

dio, Chicaeocha, Honda-. En el verso 9 cae a la• aguas d•l rio 

· Ca~b•ima como un cadAver. A ••t• cadAver •• 1• dedican lao 
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verso• centrales del poema. El nombre mencionado en •1 titula, 

una de los pseudónimos del poeta colombiano León de Greiff, se 

vincula de manera inmediata con la identidad del per&onaje del 

poema, y con el per•onaJe que •1 nombre evoca •n la vida reals 

pero, • la V•z, con el nombre da un poeta, con el po•ta anóni-

mo, con la voz que alli •• eKpreaa, con cualquier cad4ver. 

Dichos v•r•o• d••crib•n el giro dml cad•ver •n el ria caudato-

ao, su proceso de de&compoeición y da degradación. De•pu~• de 

astes siete versos sobreviene un ritmo ascmnd•nte, en al 

sentido de que "en algtln rincón a"1n vivo 11 de su yerto cerebro 

•• daba encontrar 11 14 verdadera, la esencial mat•ria / de su• 

d!a• en •l mundo". A esto dRsemboca, como l•iv •otlv, la 

paea.ia de Muti•• a "ciertas caaas 11
, 

11 ciartaa criaturas / 

confundida& ya •n un ó.ltimo I rml•~pago d• nostalgia". As.L, 

una v•z afirmado lo que queda y •n •1 lugar dende hay qua 

buscarle, •• concluye •l destino d• qui•n apar•c• •n •l poema, 

d•sde •1 principie, coma un ser fracasado o na ••tisf•cho de 

lo que quiso ser1 cuestor en.../'Qumronea, lector en Balcnia, 

_carac•ra en Valmy, infanta an Ayacucho, oficios de prastioic 

•n lugar•• 11emorablem y heroicos• •• decir, fuera de lo poco o 

d• lo mucha, nada, un cadáver varado "en lac lianas de la 

d•••mbacadura, / .. noa aó.n que nada ••• / ni coaa alguna tuemora-

bl•"· 

A•i• pues, el poeta queda r•ducida a le •i•ma que lea dem•s 

.artal••· Pero, ¿por qu• se insiste en la frustración, en los 
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primero• y •n la• ~ltimo• v•r•o•? ¿El poeta •• siente frus

trado •n su bdsqueda, •n au proyecto? Si tomamos este poema 

como mod•la, como •1 paradigma de una propu•ata pa~tic& r••

p•cto d• los poetas • los qu• Mutis ha cantado, pad•moa anali

zar otros pc•m•• y sncontrar concluaian•• similar••· No obs

tante, •Misten variantes dentro de ••ta variante que no per

•i ten lle9ar a una sola y constante verdad, como SR dijo 

ant••· 

En "Po•ma d& l~•tifii&ii a la ;au•rt• de Marcel Prcuat 11
, escrito 

en versa, predomina el tono narrativa. La muerte •• acerca con 

rit.o creciente •n el paemaa pri1nttro, recuento del tiempo •n 

que Praust peraanecft enferma, luchando par r••catar algo 

et11tncial ya vivida. Lu900, la presencie clara da la mumrte que 

lo invad• y cent~• la qua lucha, en 10~11& d .. ioualt d• la qu• 

sólo queda -como .,. •1 pa.ma ant•riar- algo, laa criatura• qu• 

p•rmiten ••lirl• al paso a la auerta. Parecaria una ganancia, 

porqu• al •undo •• 1• puttde pr .. •ntar NJa f•rtil perman•ncia 

d• tu suefto" en contraposición can 11 la ruina del ti .. po y las 

costumbre• I en la fr~gil aateria de losª"º•"• 

Como •i .. ta pa .. La dialaoara conaigo •i•••• o d .. arrallara, 

entre pow,.. y p091na, la r•v•r•ibl• y •i• .. id•a, en "Invoca

ción" -de Carav•nsary1 Unica parte de .. te poet1a .. c~it• en 

verso-, un narrador •• ait~a de ..,,era 9"f4tica • int•rrOQa

tiva frente a las personaJ•• que .. pr .. entan en •1 poema. En 
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tr•• mam•ntow -int•rrogativo, impracativa y r•fl•Mivo-canclu-

sivo- el poema diluy• en la nada, en •l "A•i •••11 concluyente, 

a ••o• p•raonaJes qua han tomado forma y con•i•tencia en el 

poema escritc1 de igual man•ra, al que lo escribe _¿y al que 

lo lee?-, a asa voz narrativa que se incluya al incluir al 

narratario por medio de la primara p•r•ona en plural. 

Con la forma interrogativa, destaca la gratuidad da dichas 

criaturas que •• manifie•t&n o revelan ante un narrador plu-

ral. Pero, adem4s, le• desea al olvido, los trata sin acepta

ción, los ignora como presencia• •n ••• acto de la escritura. 

Aparece de nuevo la idea quo desarrolla Mutis, de una visión 

~tic• incomunicable, apuesta a ••• intento d• m•critura que 

representa •l pa•m• ••crita1 de ah~ qu• iQU•l• las persanaj•s 

pr•sant•• en la pAgina en blanco -elara mención del acto de 

••pezar ·a e•cribir- a 11 van•• Qlmta• '•tas,/ dadas, adenAs, a 

la .. ntira". En ••ta caso, la pce•ia •• convertir• en nada, 

coma el poeta, con al advanimi•nto d• la muerta. 

En asta b1.1•queda, lleQ&mas al po•ma "La muerta da AlaMandr 

Sarguaiavitch 11
• Alli, todo al taMto •n pro•a mu••tra la ~uerte 

d•l poeta Puahkin. Loa primero• aparta• narran lo qua •ucada 

an al poeta aQonizante y 1• asc•na que lo rodea. En la •itad 

dal poema, dice1 

El tiempo pasa an un v•rtiQO incontrolabl•· La escena no 
cambia. E• cama si la vida se hubiera dat•nido alli an 
.. para da algo. Una puerta •• ~bre sigilosamente. 
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Daspu•s, •n l•• dos dltimas partes, alude a la prasencia que 

ll•Q•, an la que resalta sensualidad, claridad y belleza 

fem•ninas. El ~ltimo momento, en ritmo cada vez m•• intense, 

narra la bdsqueda desesperada, el deseo de desentra~ar la 

identidad de ••• mujer tan hermosa Que •e le aparece. Breve 

recuanta de un pasado que se confunde con la leyenda, hasta 

qu• •ncumntra el nombre buscado• 

iNatalia Gontcharova! En ese breve instante, ante• de que 
la d•bil luz se eMtin9uiera para siampr•, entendió todo 
con vmrtiginosa lucidez, ya por completo indtil. 

Un elemento •• repite, tmtoncea, en la p09sia de Mutis, cuando 

••ta •• refiere a esv elemento d•finitoric del poeta como 

hombre, cama ser dal mundo, coma po•t• a la vez1 un racuardc, 

una imao•n o ••naación, un nombr•t una certeza qu• •• pr•••nta 

como b6l••mo, como revelación de nuevo contecnplada en •1 

~ltimo in•tante, cuando ya d• nada •irve, porque no puede 

detener•• •l 1MJvimi•nta contrario, ••• otra pr•••ncia in•vita-

bl• qu• llttQ•• •l acab .. i•nto d• la vida, •1 d•t•rioro d•1ini-

tivo. En otra• palabras, crece y •• ac•ntóa la ansiedad con la 

lucha por aloa a qu• aferrar••• la puerta que •• abre -en la 

habitación d•l poaoaa-, y qua cuMpl• la función de li~it• para 

aquella otra realidad tan aJena al cuarto •n el qu• mue)el la 

d•l recuerdo, y la certeza de algo qu• le permita dar el pawo 

y vencer la barrera, la cual pu9Cf• interpretar•• en tr•• 

dim•nsion••• la de su vida a punta d• t•r•inar1 la del sentida 
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de la vida • punto de perderse, y que l• daria trascendenciaa 

y la d• una esperanza, un amor, una cvrteza de p•rmenencia 

mitica que, a propósito de la actitud po6tica d• Mutis, d••

a~recer& ioualmente con la muerte. 

M•s, no todo est• reservado a eae memento óltimo de la vida, 

ni sólo ya en •l óltimo rincón del cerebro puede rescatarse 

aee instante verdadero. 

En "Una calle de Córdoba" se manifiesta un yo po•t.ico evi

dente, definido, casi identificado con el d•stinador del 

poema, por los datos re1erencialas que muestra, los cual•• •• 

acercan a lo autobioorAfico -Carmen, las calles, sus visitaa a 

E•pafta, la referencia a un retrato de la Infanta Catalina 

Micaela •obr• •1 que Alvaro Mutio ascribiO un pCMtma en Cr~nlca 

.. gt••·•-· Habla. pu••• •l poeta. d•sde un ye intimo. int•nsa

.-nt• aensibilizadc y r•conciliado can la vida. Toda •1 poema 

••t• ascrita •n v•rs!culos larQD• •in division•• d• partes o 

••tra1••· Manti•n• una ,..trica ••tabl• en un ti•mpa pralon

Q•do. sol•mn•s apacible y sin •1•ctoa sonoros rimbombantes. De 

tono r•flexivo. •n un poema casi •n prosa, con una notable 

presencia d• la narración y de la descripción. El ritmo apare

e• •arcado por la repetición del espacie -"una call•11
-, de una 

situación cotidiana d• repaso y d• abandono, en un lugar como 

otros. donde de pronto ocurre ese instante) •1 momento de la 

epifanía, de la revelación tanto tiempo buscada y d••eada. 
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D••cribe la• circunstancias y la pre•ancia da alQo que lo 

marca definitivam•nte, le infunde •nimos y le recompensa esa 

••p•ra1 el •ncuentro da un lugar an la ti•rra. 

Estos po•m•• de Mutie no podian ion~rar el encuentro mitico 

del narrador con alouien venido del mundo de la mu•rta. En 

"Noticia• d•l Had••º• •l nar-radcr ... encu•ntra con un hembra 

que viene del reino da la muerte, y le confirma al poe~a la 

certeza da que •ll• no e><i•t• nada. En ••ta teKto, •• vale da 

la l•yenda del Kal•vala, según la cual lo• rnuerto• van a un 

lago vigilado por un cisne. En •l -·a d• Mutis, •l cisne y 

•1 laoo permanecen, pera ninoón detalle m6• entrega indicios 

da los habitantes de asa lugar. 

Ta•bi•n en •l suefto, alauien viene de ... •imeo tltrritorio1 un 

poeta, en •E1 regreso de Leo le er1a•, para confir••rle la 

certeza da qua la vivida •n catMln no perder• .. t• car•ct•r 

c""'unitario. Sin punto da partida y &in punta da llagada, •n 

•l sentido de 1• tra•ctmd•ncia d• lo vivido, las -s-raba "la 

fetal derrota". 

Iditntica situación •• da en "Cita 11 1 la bósqultda d• un lugar 

para •1 encuentrat la orilla del ria, un cuarto d• hatel •n 

una ciudad y durante una hora de bullicio, tm un hangar aban

donado •n la ••lva. Tadaa, lugar•• caracterizados por la 

soledad, par la ausencia de testigos, par la garantia de que 
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wn •lloa ••encontrar!an a •olas los dos. Todo para ll•gar a la 

certeza de que el encuentro no •e pr•para ni •• ••pera, ya que 

éste sucada dentro de nosotros mismos. 

En fin, an la poasia que •e refiera a los poetas y su relación 

con la poasia, ••• momento da revelación poética na siempre 

aprisionado por la• palabras d•l poema, •• prewenta •n •1 

momento ~ltimo de la muerte para, como dice en otro poema, 

permitirle el paso par las aguas funerales, el •alto a la nada 

definitiva. En la muerte, en la fantasia y en el suaffo, asi 

como en loe momento• de conciencia y lucidez, al poeta tiene 

la misma certeza1 momentos vividos qua revelan la esencia de 

la vida y la muerte aniquiladora de lo que podria ser el máa 

all6 dichoao y ~•P•~•do~. 



IX. EL SENTIDO POLIVALENTE DE •NOCTURNO• 

D•cir qu• un autor ••crib• l• misma abra toda su vida, •• una 

afirmación com~n no •ólo de loa autora• sino tambi•n de sus 

criticas, glosador••• comentadora• y lector••· Tal a••v•ración 

ll•varia a P•nwar, •n el caso d• los po•tas, qu• ••tos eOlo 

axpraaan siempre •l mismo poema •n todos los dem••· En al caso 

de Alvaro Mutis, ••ta hipOt•wie tiene validez, J>9ro no es 

d•ma•trabl• •n el ••ntido estricto de lo que significa para 

una cultura racionalista al concepto 11 demostración 11
, ya qua al 

m6todo cientifico -calcado da las ciencias 1Lsicas y empirico 

natural••- •• inaplicable al art• y a la literatura. 

Uno d• lo• temas principal•• que la poesia de Mutis reitera, 

ca.o •• planteó al principio da ••t• trabaJo, •• la po•sia y 

•l 4mbito que .. ta crea1 •1 poema, la visión pa•tica, la 

viv•ncia po•tica, el pC>ema escrito, la •MP•riencia p~tica. En 

todos •U• t•Mtos pa•ticos pued•n leerse ••t•• preacupacion••· 

Para •eguir con ••• cuidado ••t• asunto, ,.. ba•o 1undament&l

..nt• •n los ••tudias de Fran~ois Rastier,l quien •ncu•ntra en 

1 Ver' su 118i•t••6tica d• la• isotopias", •n• GREJMAS, A. J. 
y otras. Ens•yos d• •••i6tica po*tica. Trad. Carmttn de Fez y 
Asuncidn Rollo. Barc•lona1 Plan•ta, 1976. p. 107-140. En ••te 
art.iculo, el an.6.lisis del poema 11Salut11

, de Mallarm6, r•vela 
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el poema 11Salut 11
, de Mallarmé, su riqueza semántica y simbóli-

ca, pcr medie de una lectura en la que no basta el proceso de 

antander lo dicho, sino de encontrar el carácter plurisig-

nificativo del texto. Si ••te contiene m4s de un campo sem4n-

tico, su valor literario se encamina a la riqueza de sentidos, 

suscitadores de •mociones, da r•ferencias culturales y de 

significaciones• de nexoa con otro• textos literarios y con 

los dem•s teMtos de la cultura. Esto conduce a una lectura 

plural da la poesia 1 con el Animo de llegar a instancias 

sup•riorea y trascendentes dal texto, del sentido inm•diato de 

••t• y del mundo aparantement• referido an los textos. 

Predomina, pues, en este capitulo el criterio de la b~aqueda 

d• ••ntidc, 1 con •l propósito de encontrar la• iwotopias o 

varia• isotopi&• e niveles de sentido enmascarados •n grados 
J•r•rquicos sup•rior••· Al leer este análisis me plant•é el 
probl•ma de la lectura lineal. Fu• muy desalentador descubrir 
·que esta lectura ••colar, r•pida y com~n no funciona •ino 
h••t• •1 arado d• dar r••pueata • unas cuanta• pr•guntas, 
aplicables a cualquier escrito literario, cientifico, noticio
so o pasajera. Dichas preguntas no transcenderian el sentido 
danotativo d• lea textos, r•aultado qu• si •• posible •n una 
l•ctura pluri-isotópica come •• int•nta aqui. 

1La b~aqu•d• d• ••ntido prima •n ••t• llMlotoda, aunqu• las 
prim•ra• an6li•i• de la po••ia, de•d• los for••li•t•• ru•as, 
•• centraron en su aspecto ~ormal, d•finido por HJelmsl•V como 
el plano de la eKprasión. Rastier, Greimas, Court••, para 
~ancionar algunos, han investigado también el plano del 
cont•nido, can r••ultado• alentador••· Cab• d••tacar el ensayo 
de Greima• "Hacia una teoria del discurso po•tico", enr 
GREIKAB, A. J., op. cit., p. 11-34. De igual importancia, el 
texto de Josaph Court••• lntroducci~n • la se•i~tic• narrativa 
y discursiva¡ •~todologia y aplicación. Tr•d· Sara Vasallo. 
Bu•nD• Aira•• Hachette. 19801 y el citado de_ Rastier. 
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campa• fundamentales da sionificación, 1 •n •l poama 11 Nocturno 11 

de Alvaro Mutis1 2 rastr••rloe •n las dem•• 11 Nocturno• 11
• e 

intentar alounaa reflexiones, A modo de interpretación, sobre 

los temaa r•iterados en este trabajo y •n la abra poética de 

Alvaro Hutisa la poasLa y la muerte, insinuados an este 

"Nocturno". Para alcanzar ••t• objetiva, el anAliais •iQuiente 

•• detiene de manera privilaoiada •n el plano del contenido 

del poema y deja da lado los •lemantos del plano de la eMpre

•ión, analizado• anteriormente en otros poemas da Mutis. Dice 

al 11 Nocturno 1 11 1 

La tenue luz da esa l6mpara 
en la noche d•bilmente 
•• d•bate con la• sombree 
No alcanza a rozar lo• muro• 
ni a penetrar en la tiniebla 
sin limita• d•l twcha 
Por •1 su•lo avanza 
no legra abrir•• paso 
e6s a11• d• su r•ino intermitente 
restringido al breve •mbito 
d• •u• oacilacione• 
Al alba t•rmina 
su du•lo con 1• noche 
la astuta tejedora 
en su blanda trama 
d• hollin y desa•paro 
Cama un p•lido aviso 
d•l ~undo d• loe vivos 

lpara la comprensión de este concepta, remito al ensayo de 
Rasti•r citado. Tambi•n, al Diccionario d• r~tórtca, crLttca y 
t•r•inologLa lit•raria, de Angelo Marchase y Joaquin Forrada
llas, ap. cit., p. 223-2241 a S••i6tica. Diccionario raron•do 
d• la t•orL• d•l l•nau•J•, de Gr•im•• y Court••, ap. cit., p. 
229-232. 

lpublicada por primera vez en la revi•t• Vu•lta, Na. 110, 
enero, 1986. Editado en •1 libro de pe•••• Un ho••n•J• y $l•t• 
nocturnos, de Alvaro Mutis, como el primer Nocturno. H•xico1 
Ediciones d•l Equilibrista, 19Bb. p. 7-9. 



esa luz apenas presente 
ha bastado 
para devolvernos a la manea 
procesión de los diaw 
a su blanca ••cuencia 
de hora• muertas 
D• su t•rca vigilia 
d• su clara batalla 
Can la sombra •Ola queda 
d• ••• luz v•ncida 
la memoria de su vana proeza 
A•i las palabras buscando 
pr•sinti•ndo •1 •xacto luQar 
qua las ••pera •n al tr•Qil 
maderamen del poema 
por d••ionia inefable 
da loa dio••• 
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Al leer aste poema no •e puede hacer abstracción de loe demás 

Nocturnos de Mutis¡ adem•s, da manera suoerente ramita a todos 

las Nocturno& leidoa de la poesia univ•roal y aquellos texto• 

po•ticoe donde la atmOsfera, el tiempo a el ambi•nte ae refia-

ran o avoquen ••ta atmóaf•ra nocturna. De ioual ~anara, nos 

ramantamo• a las nachas, en el ••ntido de la vida cumplida en 

•11••1 a 1•• noches consci9ntas, y a •••• otras activid•d•a 

qu• tienen la virtud de pwrtmnec•r al uue~o, a lo irracional, 

.al ti•mpo y al ••pacio intimo•• noches solitarias, ocultas, 

clandestinas, ~i•ticae o d•moniacas, cn!ricas, •róticae, 

fantasmal•• o pasionales, fant6sticas o •i•tericsas. Es• 

•Lnimo ••ntida qu• •• •ncierra en •1 t•rmino nocturno nas 

pued• ll•var a la anarquia d•l ai;nificadc, si tratamos d• 

Mirar en •1 toda lo que no l• pertanece o no pu•d• p•rt•n•car-

le. Cada palabra conti•n• su resonancia, d• la misma manera 

que el titulo1 •l sustantivo y •1 adJ•tivo nocturno. 
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En ••t• po•ma, •ntoncas, la primera lectura nas propone ••a 

mundo arriba mnunciado y denotado en •l titulo. Pero an el 

po••• se pre••ncia un drama ••p•cifica, •n •l que. loa actores 

no son humanc•1 loa h•rcas, a primera vista, parecen entes 

incorpóreos, maa no abstractos. Sin embarQo, al avanzar en la 

lectura puede confirmarse qua no •• refiere da manera axcluai-

va a la noche, sino, adem6• 1 a da• elemento•, uno de los 

cuales lucha contra al otros la luz -artificial- de una 14mpa-

ra qua trata da vencer la oscuridad -natural- de la noche. Da 

ahi qu• el primar ••ntido no pumdo definir•• eólo daadv la 

propuesta del titulo, ya que loa tres primeros versos hablan 

de la oposición de la luz de una t•mpara a la noche, da lo 

artificial a lo natural. No ea pueda pensar en una lucha entre 

al die y la noche, idea que noa plantaaria una lucha cosmoló-

9ica y mitica, que no cabe an eate poema. 

A. LA LUZ SE DE•KTE COW LA OSCUW1DJID 

Las axpre•ion•• qu• nos permiten l••r •l t..na de lo nocturno 

cOMa lo qu• acantee• o •• relaciona con la noche, ••rian1 

/Nocturno/ Ctitulo]1 el dominio de la noche, la que ocurre en 
ella 
/tanua/1. (poca luz) 
/nache/1 sin comentarle 
/sombras/1 n•Qación d• la luz, oposición a •sta 
/tiniebla sin limites/1 referenc~a a una cualidad de la nochet 
su oscuridad iniinita 
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/techo/1 vinculado con la noche como lo que nos permite el 
descanso, 111 sueR01 se permanece bajo techo en la noch&J el 
t•cho impide la luz, oscurece 
/noche/a sin comentarios 
/holl!n/1 su color se asimila al de la noche1 adam••• ••te 
resulta d•l consumo del combustible 
/horas muertau/1 las de la nacha, por carec•r de luz1 o las 
horas sin actividad1 tambi•n, el no tiempo 
/vigilia/1 lo que se produce de noche, sobre todo en •l campo 
int11lec:tu&l 
/sombra/ 1 idem 
/luz vancida/1 no luz, m•téfora en la qua el •lamento de la 
derrota en la lucha nos lleva a la oposición plant•ada m•• 
abaJoa ad11mit.s, nos relaciona la met41cra "horas muartaa 11 en el 
mismo plano 

Estos primeros wlamentoa nos presentan el mundo nocturno, paro 

predominan •n •lle• los aspectos de •ctividad y •nfr•ntami•n-

to1 "•cmbras 11 -an das v•c••-, "tiniebla sin limitas", 11vi;i-

lia 11
, "hora• musrtas 11 -en el ••ntido da ti•mpc, parque ••te•• 

r•laciane de al;una forma con el movimiento-. Pero dichos 

elementos •xisten en contrapunto con· la. luz d• una 14.mpara, no 

con la luz natural del sol. En ••to• pr•domina la vacilación, 

la impot•ncia y la hostilidad can r•sp•cto a la nacha• 

/tanu• luz/ [da ••a 1.6.mpar•l• ain com•ntario 
ld•bilm•nt• •• dabata [con las sombras]• lucha qua •• con•cta 
con 1•• awt.iforaa 11 luz vencida 11 y "horas muerta•" 
/No alcanza Ca rozar ••• J1 imposibilidad 
/ni a penatrar/1 idmm 
/No la;ra abrirse paso/1 ineficacia para v•ncer la oscuridad 
[su r•inoJ /intermit•nte/1 propiadad de la luz, sobra todo la 
artificial no el•ctrica, de 1.6.mparas de aceite o de patrólao 
/du•lo con la noch•/1 sin comentario• 
[co•o un] /p.ilido/1 poca luz, en la arti11cial1 no logro del 
objetivo da vencer la oscuridad 
/asa luz apenas preaente/1 ain ccmantarica 
/blanca/1 color de la luz 
/t•rca vi;ilia/1 trabajo nocturno constant• • in~ructuoso 
/clara batalla/ [con la sombraJ1 sin cam•ntario• 
/luz vancida/1 sin comentario• 
/vana praeza/1 lucha ••téril 
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S• presanta, pu•a, •l mundo nocturno en el que la luz d• una 

1._para lucha contra lo• pad•r•• inv•ncibl•• de la oscuridad, 

centra el reino de 1•• tinivblas. En ••t• primera i•atop!a, a 

la qu• •• podria llamar oposición d• l• luz d• una l~•para 

contra la noch•, resaltan la• •l•mento• de oposición de la luz 

artificial y de la victoria de la noch•. De amta manera, nas 

encontrarDO• ante un 11 Ncctur"no" de lucha, d• contradicción 

interminable, porque la luz busca imponerse aunque la noche 

acaba por vencer ••t• vano intento • 

•• EL roE•A LUCNA COllTRA LA EXPERIE#ClA POETlCA 

Pero el poema, que tanta •• ha datenido •n el intenta de la 

luz de la t••para por vancer la oscuridad nocturna, en loa 

Ulti.a• ••is versos tranmfarma las veintinueve anteriores .,, 

una comparación ccn las palabras y can •1 potttaa. Al introducir 

estas des •1...,,tas unida• al d .. 1Qn1a d• la• diOt1••• al 

co•pararlo• con todo lo dicho ant••• iaotiva a r•l••r •1 poema 

para encontrar la manara como 1•• ant•riar•• siQnificacian•s 

contienen atra a4s profunda, un ••ntido .. nea evidente, para

lela y unida con •1 primera, •1 d• la lucha entre la luz da 

una l•mpara y la o•curidad de la noche. Ahora surge otra 

batalla, otro intento1 Ja oposlct6n •ntr• •1 po••• y Ja •xp•

rt•nci• po~ttea1 
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/luz/1 se l•e en el sentido de claridad¡ en nuestra cultura, 
vinculada a la •Kpreaión precisa que las palabra• looran d• 
una vard•d o a la explicación de un problema oscuro I•• dabat•/1 bdsqueda, intento, lucha 
/sombras/1 •• refiera a las dudas, a la incoherencia verbal, a 
la carencia da palabras claras, a lo inexplicable 
/Na alcanza/1 la palabra no encuentra, no loQra lo buscado1 o 
el poeta no loor• palabra• apropiadas 
/tiniebla/1 se aplica a la otuscación del entendimiento 
/No loora/1 •in com•ntarioa 
/reino/1 en sentido tiourado, un aspacioJ en este caso, el 
territorio de las palabr••J poro también sa habla del reino 
del hombre (portador de la palabra) 
/intarmitenta/1 lo que se interrumpe y ragresa1 propiedAd de 
las palabras vistas en su utilización anodina o monótona 
/rastringido/1 sin comontarios 
/o•cilacionea/1 la repetición, la vuelta a lo mismo 
/nocha/1 en muchos casos, vinculada con el trabajo del poeta, 
con la inspiración 
/astuta teJedora/1 la poesia es un tejido de palabras1 se 
habla del texto en e~ta acepción1 pero, adam~•, •U cualidad de 
•stuta ea r•1iere al ingenio para engaAar o evitar el enoaR01 
las palabras unida• con1orman el poema, lo teJen1 pero, tam
bi•n •• asigna al verbo t•J•r a la trama de engaRos o de 
trampas. (PodrLa a1irmarse que la oente trama o •• con1abula 
•n la oscuridad, en la noche, an l•s guaridas oscuras) 
/trama/1 tejido, teKto1 o -Y aquí una ambigüedad qua no se 
•clara- ardid, artificio de engaRo 
[p61ido] /avi•o/1 palabras que dican a madi•• lo qu• sucediól 
funciona como mat41ora de lo impreciao 
/mundo de los vivoa/1 a·quienes pertenece la palabras mundo da 
los d•spi•rtos I••• luz/ [ap•nas prasantaJ1 eaa palabra o••• claridad aobre 
•l ·asunto, inainuada 
/palabra•/• •in comentario 
/buscanda/1 intentando, balbuciendo 
/pr•sintiendo/1 id•m 
[execto] /lugar/ [qua law eaperal1 posición acertada, preci
•ión 
[fr6gil ••d•ram•nl /d•l po•ma/1 estructura del poema, cons
trucción, escritura d•l poema d•bil 
/po•ma/1 sin com•ntarios 
/in•fabl•/• lo indecible, lo inexplicabl• por medio de la• 
palabras 
/dio•••/• d• donde el po•ma provi•ne, la per1•cción, quien•• 
tado lo enti•nd•n, lo •Kplican y lo sust•nten 
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A•i, pu••, una prim•r• lectura nos ha mostrado la lucha •ntr• 

la luz -artificial- y la oscuridad -natural-, de la que sólo 

resulta ••a 11 vana proeza" da intentar vancarla. De ••ta mana

ra, la• palabras, come la "luz d• ••• 14mpara 11
, no loQran 

V•ncer su imposibilidad da •xpr•••r la poasia por m•dio d•l 

11 fr-tgil maderam•n del po•ma 11
• Si•• avanza en •atas cansidera

cion••• pu•d• •ncontrarsa otra batalla que, .ntrelazada con la 

d• las palabras, no• conduzca a una t•rcera dim•n•ión. Cuando 

•n un t•xto •• pr•a•nta la multiplicidad.d• i•otcpias, &lQuna 

debm servir do enlace entr• la isotopia del cont•nido d•nota

dar del .. nsaJ• y un• t•rc•ra1 a la vez, que permita el •alto 

a un .. ntido -'•elevado, Menos evidente y mA• trascendental. 

En loa prim•roa cap~tuloa •• moatró la pr•ocupac1ón d• Muti• 

porqu• la• palabra• d•l po•m• no corr••pond•n con la visión 

del poeta. Esto significa la MU•rt• mi•ma d•l poema, ent•ndido 

ca.o aanif•atación, r•v•lación o •pifan!a. 

C. LA VIDA INlllMA COlf8/frE COlf LA lfUf:lfTE 

En e•t• "Nocturno", la presencia d• la ..U•rt• •• •util y 

velada cuando •• l•• •l ~dJ•tivo ".uertas", para referir•• a 

la• her••· 81 tomamos la• coordenadas .. pacio-te•poral•• en 

qu• se mueve •l g•n•ra ht.Jmano, .. puede af ir•ar qu• la fra .. 

"horas auerta•" no pu•d• concebir-, y que la -t•fora in

sinóa, d• alguna ~arma, asp•ctoa propias de las ••r•• animado• 
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en el tiempoJ en otras palabras, sólo lo animado •• preaenta o 

se entiende como muerto. Esa• "hora• muertasº aparecen en un 

poema de Constantino Kava1111, traducido como 11 Cirio•º o "Ve-

1••11.1 en al qua se compar•n lo• dl.aa pasados con los cirios 

apagados, hilera que crece cada dLa m4s. 

Los d!as del futuro ee alzan ante noaotros 
como una hilera de vela• encendidas 
-doradas, vivaces, c•lid•• velas. 

Lo• d!a• del pasado quedaron tan atr•s, 
f~nebre hilera consumida 
donde las m4• cercanas aón humean, 
velas 1r!aa, torcidas y desechas. 

[ ••• J 

En la comparación de loa d!a• del pasado con lo• cirios apag•-

dos •• manifiesta lo acabado -fónebr• hilera conaumida, aón 

huauan, fr!aa, torcidas, desechas- con calificativo• neoa~i-

veas en ••te contexto, 11 hara• muertaa 11 significarian l•• her•• 

vividas y Jos cirios encendidas, los d!as por vivirs d• otra 

forma, •e dar!a un contr•••ntida, porqu• •1 tiempo •• •ólo 

humano en su medida. 11Haras muertas" significa tiempo mu•rto, 

ciclo humano perdido, acabado sin remedio. Por ••to, "horas 

mu•rta• 11 •VDCG ••• lucha del hembra can la muert•s •l ti•mpo 

contra •u fins lo 'finito contra lo infinita1 lo asible, e>cpl.i-· 

cable y· medible centra le inabarcable e inconmensurable.· De 

J KAVAFIS 11 Konstantino, "V•laa (1893)". Po•sl•s coa-
pl•t•s• Trad. Jea• M•ria Alvarez. 13ed. Madridt Ediciones 
HiperiOn, 1986. p. 18. 
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sa manifim&ta •n la• reiterad•• ne~acionea del t•Kto. Pero, el 

aspecto positivo del pe••• se pone del lado d• la noche, d• lo 

ineKpreaabla o inaaibla par lae palabra•• an ••t• ••nt.ida 

paralelo, la muerta representaria el aspecto positivo, propor

cional a la nacha y a lo inexpreeable, a lo invencible. Veamos 

esta tercera iaotopia, la qua podria denominarse oposición 

•ntr• la vid• huaana y la •U•rt~a 

/No/ [alcanza a rezar] 
/ni/ [• penetr•rl 
/sin/ [limites] 
/No/ [logra] 
/apena•/ [presenta]• el adverbio •iQnifica en eote caso "casi 
no" 

Y en palabra• o fraams comoa 

/las sombraa/1 sustantivo que no sólo am rgfiare e la falta da 
luz, sino tambi•n al .. pectra o aparición fantistica de una 
P91raona ausenta a difuntat en pintura• calor parda oscuro que 
•• pr•para con hu•sos quemado• y lltDlidoa 
/tini•bla/1 sustantivo qua •• refiere al -...nda de la noche y 
da la iQnorancia1 tambi6n, •n la liturQia cristiana •• denomi
na ••L al maitines -Primera hora qu• •• r•za antes del amane
cer da las ólti~o• tra• di•• de Semana s.nta, ttn los que 
Jesucristo sa encuentra muerta y ••pultado-
/duelc/r t•rmino que •• refiere tanto a la lucha _. 1M1Wrte- a 
causa de un reto como al dolor por la .uert• de alQui•n, que 
•i.nte una pmrsona 
/desamparo/1 en Qeneral, •antimiento por la .uerte de un ser 
querido 
/hallin/1 producto del hu•oa ••te, efecto de la combustión, en 
la que alQo .. con•uma 
tp•lido/1 ••P•Cto del cadAvmr 
/mundo de lo• vivas/a •• enuncia "" contraposición al mundo d• 
los muertoo, por ••o permit• pen•ar en Oste 
/batalla/a evoca a les vencidas y a las .u•rtos1 t•Mbi•n a los 
vencedor•• 
/sombr•/• Idem 
/vigilia/• oficio d• difuntot1 en la liturgia cristiana1 perma
necer despierta la noch• anterior a un acanteci•i.nta especial 
[luz] /vencida/1 participio de la persona derrotada en bata-
11•, lo qua implica f'*rdida o ..u•rt• 
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/vana/1 falta de realidad) aparente. 
frutas, sin •fecta, e sea •uerta 
ld••ignio inefable de los diosaa/1 
muerte •• le atribuyen a loa dioses1 
dentro d• las cancepcicn•• raligio••• 

sin sustancia, vaci•, •in 

tanto la vida como la 
wntidadas ineKplicables 

del mundo 

Si ••Quimo• la propuesta inicial, VMle la pena preguntar•• par 

el •lamento que •ntra en pugna contra la mu•rt•. ¿Acaso la 

vida? ¿La poesía? ¿Q la luz? En ••ta aooaento •• n•c•••ria 

•eouir el ~nAli•i• hasta confirmar si •• poaibl• un tercer 

santido que tenga solidez. 

¿Acaso al poema no dice 11 cov.o un p•lido aviso / del mundo da 

los vivos / ••• luz .apenas pra•ante / ha bastado I para davol-

vernos ••• "? ¿No •• ••t• al nombramiwnto dal mundo hu~ano en 

oposición e "la manea I proc•eión d• lo• di•• I a eu blanca 

-cu•ncia I de horae mu•rt.ae 11 ? S• l•• aqui una lucha dm los 

••r•• humana• contra la mu•rte. Signo• v•rb•l•• qu• d.,, cuenta 

d9 .. ta lucha, abundan •n •l PD•m•• 

Is• d•bate/ 
[No] /alcanza a rozar/ 
[ni aJ /p•netrar/ 
/avanza/ 
[NoJ /logra abrir•• paso/ 
lt•rmin•/ 
/duelo/ 
l••tut• teJ•dor•/ 
/aviso/ 
/•undo de lo• vivas/ 
/d11volv•rnc•/ 
/procesión/ [d• lo• dtaaJ 
/t•rca vigilia/ 
/clara batalla/ , __ ria/ 

/vana proeza/ 
/p.olabra•/ 
/buscando/ 



/pra•intiendo/ 
/ea pera/ 
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/por da•ignio/ tinefable de los diosesJ 

Tales elemento• en pUQna con la muerte, o que expresan la 

misma oposición, hacen penear en que las palabras asimismo 

pertenecientes al mundo de los vivos, de la luz -artificial-

ae debaten con ese otro mundo del poema. Sobresale en esta 

batalla la imposibilidad de llegar a imponerse sobre el mundo 

de la verdad, pues ºal alba termina I el duelo con la noche" 

del que 11 sólo queda ••• la memoria da su vana proeza". No 

alcanza a abrirse paso ni a penetrar. Su ti&pera aparece como 

una "terca vigiliai. y su trabajo como una "clara batalla". V 

la divinidad ~~ltiple y difusa, mítica y universal- determina 

las palabras -ioual que los esfuerzos por vivir- a la fragili-

dad y a la inconsistencia del poemas llama al tiempo de la 

vida humana "la mansa / proce!Sión de los dias 11
, donde "mansa 

procesión" tiene connotaciones ne;ativaa en este contexto• 

aceptación, pasividad, monotonía, repetición, abundancia en 

ese "mundo de los vivoa 11 en el que no se logra vencer la 

muerte, 

La vida (de lo• hombres], la palabra, como una l•mpara, inten-

tan vencer ase otro mundo da la oscuridad, de la muerte y del 

silencio o no expre&ión de la verdad -0 de una verdad- mani-

featada o revelada. Para Alvaro Mutis 11 una palabra ba•t• y se 

inicia la danza / de una 116rtil miseriaº, como lo die• en ºUna 

p&labra. 11 de L• baJanz•. 



K. EL REZNO DE LA OSCURIDAD 

Alvaro Muti• ha escrito vario• po•m•• con •l titulo d• 11 Noc

turna11, d••d• su prim•r• publicación, an 1948. Aa.i, ten•maa el 

•iQui•nt• itin•r•rio1 

Noctur-no ("La 11ebr• atrae el canto .... ") 

Nocturno ( "R•spira la noche ••• ") 

Nocturno ("Esta noch• ha vuelto la lluvia ••• M) 

19041 Los ••isariosa 

VIII. Li•d d• la noch• 

Cuatro nocturna• de El Escorial 

19861 Un ho••n•J• y si•t• nocturnos• 

Siete nacturnoa1 
1 "La tenue luz de••• l••para ••• " 
II Nocturno .n COfllpo•t•l• 
III 11Habia avanzada 1• noche hasta ••• " 
IV Nocturna en Vald9m0aa 
V.ND••d• el ~lti•o piso de un hotel ••• " 
VI Nocturno •n Al-l'lan•urah 
VII "Justo •• hablar alguna vez do la noche ••• • 

Otros poemas en loa que lo nocturno, la nochtt a la.oscuridad 

•• presentan con 1uerzat 



19471 Pri•~ros po~••s1 

I. 11La ncche del cuartel ••• 11 

El mi.,do 

El f••tin de Baltazar 
Loa trabaJo• p•rdido• 
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19731 Sue•a d• Haqroll El Gaviero1 

Bol edad 

19841 Los ••isarios1 

Li•d VI ( 11 En a launa corte perdida ••• ") 

En cuanto a la presencia de 14 pces~a y de la muertes 

Del campo 

196~1 Los trab&Jos P•rdidos1 

Cada pa•m• 

L• mu•rt• •• •Kpre•• •n m•dic d• la noche, en• 

19841 Los ••isarios1 

Noticia del Had•• 

La noch•, la mu•rt• y la poesía •n• 

Programa para una po••ia 
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En "Nocturno11 -L• b•l•nz•- aparece la sensualidad humana unida 

• un ambiente de insati•1acción •n medio del aenaualiamo de la 

ti•rra y del trópica. Pero una extra~a alianza entre •l canto 

y la f iabre, repetida en •l principio del primero y dal pen~l

timo ver•o• -"La fiebre atrae el canto •• ·- prepara una 11 hip6-

tasis poética 11 de Mutis, mencionada antes, 11n la que •• pr•

••nta la estr•cha unión •ntre el po•m• y la 11 t•rtil miseriaº, 

teniendo en cuenta que •l canta •• r•fiere al poema, y la 

fiebr•, los despardicioa, lo insaciable y lo infructuoeo ae 

incluyen en el campo de sentido de la miaeria. Adam•a, el 

poema enuncia el 11 canto de los r•eumidero• 11 y el ºcanto de un 

piiJaro andróQino 11
, an lea que •e une la fertilidad y la mise

ria. de manera especial y mitica. 

Mientra• que en el 11 Nocturno 11 de 11 Re•pira la noch•• I b.n.te sus 

clarea espacios ••• 11 -Los 'tr•b•Jos ,.rdtdo•-• la noche aparece 

referida a elementos antropamOrf icoss noche animada, pues 

11 respira", 11 r.nueva 11
, pasee "leche letal 1'J pero una noche qua 

a la vez protege, preserva, •• sitda por •ncima de las pasio

nes que d11ntro de ella •• aQitan1 •n a•r•• que, cotaa humanos, 

••t•n vencidos. No son poemas qu• al ampara de la noche •K•l

ten falsos mundos da ilusion••• de placeres y de dichae •in 

finJ no •• trata de seres que •u•R•n de manera apacible, y que 

no sientan instintos y d .. eos aculto•. En ••t• po .. a, la noche 

•• presenta como protectora • incubadora de vida1 no vinculada 



261 

con la muerta, paro tampoco como la oposición m•c•nica al dia, 

pues ella "r•nueva ••• cierta ••milla oculta I en la mina f•roz 

que nea sostiene", 11 con su leche l•tal / nos al i•enta ••• 11
, la 

nach• "nos pr•s•rv• y protege I •para mA• altos destinos·". 

As!, entonces, no• hallamos lejos da los facilismoa y de los 

lugar•• comunes vinculados en nu••tra cultura con la noche. 

En •l segundo 11 Nocturno 11 l -dal mismo libro-, "Esta noche ha 

vuelto lA lluvia sobre los cafetal••·•• 11
, la nacha trae para 

el po•ta todo el mundo del trópico con su ve;atación, el clima 

y la crecientm de la• aguas por las lluvia• persistent••· 

Unida la noche a la lluvia y a loa torrentes qua ••ta forma, a 

la vigilia y a las ••nmacion•• que produce, •xcita al powta A 

•l•var•• hasta la •••ncia de •u vida, hasta aquello que neda 

ha podido a1actar1 11 1& intacta materia d• otra• dl.as I •alv•da 

del ajeno trabaje d• lo• afilo•"• En •1 ccnte><to de la po••i• de 

Hutis, e•a "int•cta matar-ia 11 ~uarda eue precisian•• po•ticaa, 

pu•• no •• refiera d• manera •Kacta a ••• materia, sino que 

insista an la v•rdad y •n la •••ncia anc•rradas en loe mom•n-

toa privileQi•dos, en las revelaciones, wn las mani1estacionee 

de lo ~nico, lo cierto, lo inatable. De alguna forma, en esta 

11 Nacturno 11
, la noche lluvio•a del trópico se muestra fecunda 

en la revalación o reconocimiento que ml poema hace d• lo 

1uno da los poemas m6s comentados de Mutis, y que •Kpresa 
po•ticamente repetidas declaraciones suyas sobre la tiarra que 
lo vio nacer, la d• su infancia, •n Coello (Tolima, Colombia). 
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vital para el poeta, d• aquello qua no se ha deteriorado por 

el paao d•l tiempo. 

En 1984 aparece •l ra•tro de la noche an 11 Li&d de la noche" 

-Los ••lsarios-. Con un apiri;1ra1e de Lafontaine, "La nuit vient 

sur un char conduit par le uilenc:e 11
, •mte poema parece conti

nuar el tema, o responder al ºNocturno" qu• se acaba de anali

zar. La noche 11•;• caraada du •ilencio, y el poeta •• entr•.a• 

a ella "armado" de los recuerdos y de las nostalgias que se 

obstinan •n •U mwnte. El amanecer trae una espacia de alivia, 

pero en ninaón momento como oposición a la noche, pu•• el dia 

tiene un paso m~e denBo y neoativo porque revela la imposibi-

1 idad d• loorar 11 la febril Pr"imavera I que un d:La nas prometi

mos". La nacha aparace simbolizada coma 11 un acei.t•º a cuya 

"corri•nt•" •• rind• •l poeta. En ••t• ••t6fora de lo liquido 

v~ri•• ca••• giran "coma •brias anzuelo•"• notnbres, eapacios, 

rostro• y muchacha•, º•n vano I en wl fresco .•iltrncio de la 

noch• / y nadi• acud• a •u reclama". 

Lo nocturno •• pr•••nta de man•r• m•• firm• y •iQni.ficativa •n 

sus ~ltimas libras de poewia. En 198~, •n Cr6wtca r••1• publi

ca ºCuatro nocturnos de El Escor"'ial". En •l prim•ra •• mani

fie•ta la misterioso y lo inexpresable par la mi••• poesías lo 

oculto y lo •utilJ lo r•velado en la inti•idad, la vida agita

da y la •fervescencia de un pasado que ahora •• d•posita en la 

"anónima eternidad 11
, •n la 11apaca ext.nsión" de un ••P•Ja qua 



263 

permanece en la "penumbra", "en la tiniebla I de su desampa-

ro". Esa vida vivida de manera intima y no comunicada, no 

puede expresarse por medio de la poesia. La noche vuelve con 

wu ailencio, como depositaria de una verd&d que 11 ni siquiera 

la poesi.a I es bastante para remcatar / del minucio•o olvidoº. 

Se repite una certeza de esta poasia1 la nochg no •• revela, 

•ntoncas, como sinónimo de muerte, de olvido, da inactividada 

ella •• mantiene unida a lo vital, a lo incomunicable, a lo 

intimo, a· la ravalación poética. •' 

En el ••oundo no• encontramos en el recinto donde •1 rey de 

EspaKa despachaba los asuntos dal Imperio. Alli, el aire 

••i•te, en ºlas vigilias de 11u alma •in sosiei;¡o", como un fiel 

acompa~ante que ha nacido, ha perma~ecido an al recinto y alli 

mi•mo ha muerto. De nuevo, la noche como testioo •ilencioao de 

vid•• aoitadas, depositaria da secretos, dispensadora de un 

tiempo dedicado de manera especial a los asuntos importantes 

-del._ i_ntelecto, en el primer poema considerado, y d•l oobierno 

en ••t•-· 

El tmrcero evoca, por su tono, el t:i.ltimo 11 Nocturno 11 de Los 

~raDaJos ,,.rd1dos1 , en ml que se lee al principio• 

Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetal••· 
Sobre la• hojas de pl•tano, 
sobra la• altas rama• da loa c•mbulos, 

1var MUTIS, Alvaro. Su••• d• #aqroll El GaYi•ro, op. ci~., 
P• 74. 
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ha vuelto & llover esta noche un &QUA p•r•i&tente y va•ti
sima 

que cr•c• las acequias y comienza a henchir los rios 

Y termina diciendo1 

Ahora, de repente, en mitad de la noche 
ha reoreeado la lluvia •obre lo• cafetales 
y entre el vocario veQatal de la• aQUa• 
me lleQa la intacta materia da otro• dias 
salvada del aJeno trabajo d• los aAo•· 

La noche dasciend• por la •i•rra, 
se abre pa•o entre pinares y robl•dos, 
con sigilo •• establece alr•d•dor d•l •dificic 1 
•• hace m~• densa, m6• presente a cada instante, 
acumula sus fuerzas, agazapada ••• 

v, de manara similar al poema de Lo• tr•b•Jo• ,,.rdtdos, ter-

mina ••L ••t.• 11Nocturno 11 
1 

Por brevas horas, entonces, el sueKo del Rey 
y Fundador recobra •u pristir.a eficacia, 
su cri9inal pr••encia ante la noche, 
contra las in;ratoa hambr•• y el olvido. 

En el poema del trópica la lluvia ca• y hace crecer lon rica, 

todo la cubra durante la noche. El agua, la noche y la "mate-

ria intacta" de wu vida •• unen en la viQilia, •1 r•cuardo y 

la •oledad del poata. En 11 111 Nocturno" de Cr6a1c• reg1•, la 

noch• "desciende" sobro un ••P•cia urbana, un edi1icia, una 

v•;•tación di1•r•nt•• De nuevo animada, p•ro Ahora con carac-

teri•ticas tambi•n miticas, intenta, contraria al pomma del 

capitulo anterior -"La tenue luz de ••• l•mpara ••• 11
, primer 

nocturno da Una ho•••GJ•···-• vencer la claridad que reine 
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dentro de los •po•entos del Palacio Mona•terio. Como en otros 

po•m•• ya analizados, a la actividad corre•ponde impedir el 

reino de las tinieblas, la& qua aparacan en el poema con •u 

carga ne;ativa. La po•itividad de este "Nocturno" •a c•ntra en 

•l trabajo, •n la vioilia• 11 nocturna breoa •in •o•ie;o [d•l 

Ray] 11 y el 11 suef'to 11
• Un cuadro da ideas similar al nocturno 11 La 

tenue luz de ••a lámpara ••• ", aparece en este otros la noche 

trata de invadir el palacio •n un procaao1 "descianda 11
, "&e 

abre paso" 11 
11 ae establece", "se hace máa densa, m.6.s pr••ente", 

.,acumula sus 1uerzas, agazapada, praparlindose I para la con

ti•nda qua le aspera", 11 pone cerco", "repta una y otra vez y 

•n vano intenta I tomar poswaión dal Real Sitio." En una 

••p•ci• de lucha fant•stica, la nacha tien• pod•r•• aap•cia-

1••• paro •1 Palacio adquiere, a la vez, una congiat•ncia y 

una capacidad para r••istir los embates de la noche que la 

llmvan a desistir del "asalto11
• Tarmina al poema vinculando la 

fuerza del edificio con la 11 printina eficacia" del sueRo del 

r•y, dond• •• puede leer de iQU&l man•ra una dim•n•ión fant4s

ticn y m!tica •A• poderosa. Tanto •n aata poama coMo an al 

Nocturno "La tenue luz ••• ", alga•• rescata o se salvaa el 

r•cuerda de otros días y el sueRc del Rey, en contra del 

olvido y -como lo dice el "III Nocturno" d• Cr4'Dica r•g1•- de 

"los in; ratas hambr11s 11. 

En al cuarto nocturno de Crdatca r•gta nas encontramos anta 

las tumbas de los monarcas de EapaRa. Ahora, la noch• da los 
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siglos •• r•l•ciona con la muerte. La vida e• testimoniada por 

la mu•rt•. El pc•ta paree• d•t•narsa para refl•xionar. Am

parado en la oacuridad del lugar •• vale de la muerte para 

propon•r que •ata permite "un plazo e1'im.rc / par"& que ••p•moa 

de verdad lo que ha •ido de nosotros". 

Los •i•t• nocturno• de Un ho••••J• y •l•t• nocturno•, con

tienen un matiz significativa qu• in•in~a una concluaión, un 

descubrimiento, una comprobación. En el capitulo anterior ae 

analizó al primero. El "Nocturno en Compoatala 11 pres•nta la 

noche como el ~omento sublime d•l encuentra del poeta con 

Santiago, el Apóstol. En la noche ter•ina la peregrinac~ón, 

espera al santo, encuentra y alcanza ••• instante esperado 

durcnt• toda la vida. A la v•z, la noche confirma la comunic•

ción d•l PD•t• con la divinidads apar•c• como la facilitador• 

d• un 909llnto ••ttncial d•l pa•ta. Unida en far•• eatr•cha ¡· la 

rev•lacidn, al oncu.,,tro inti•o del poeta con lo •i•mpre 

buscado. El t•rcer nocturno penetra con m6• d•talle y profun

didad .,, la noch•, •n •u miaterio, en au• pod•rea y ttn sus 

peligros. La noche con sus laberinto•, lo• paaoa, la• palabra• 

y la• rostros del pasada. La noche cun aua •orpr .. aa reser

vada• a quien•• •• entr•g•n a ella. Ahora •• diriQ• • loa 

poco• que •• atreven a adentrar•• •n au aundo para disfrutarlo 

a plenitud. El poe~a presenta la nachm cOlltO otra 11tUndo con •u 

propia espacio, aua ••r••• su Q.agrafia y su• habitant••S pero 

la noche vuelv• a aiebalizara• en lo liquida, ahora como si 
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fuera un mar con dársenas, radas y algas. Habla de lo• qua han 

sellado con ella un 11 pacto 11
, como un orupo de iniciados o 

el•Qidoa que se abandonan a. ella en 11 un dejarse llevar por la 

corrienteº, pwro º•in perder nunca una cierta autonomia". El 

peliQro que la noche presenta equivale a las trampas qu• deja 

para que podamos aacaparnos de ella, pues se puede perder lo 

m•Jar que o1r•c•. 

Por eso lo indicado es dejar una deloada zona de la con-
ciencia 

a carQo de eaa tarea y lanzar el resto 
a la plenitud de los podar•• nocturnos 
con la certeza •i•mpra de que mn ellos 
hemos de •rrar sin soeieoo sin cuidar qua alli 
acacha una falacia porque no exista prueba 
da· 'qua nadie haya podido evitar al raoreso 

La noche representa el lado opuesto de la vida diurnas vida 

•onOtona para estoa poemas. porqua en •lla n•d• int•resante 

ocurre.para el interior del ••r humano. La noche adqui•r• aquL 

su t•rritario• au mundo• su ••pLritu. au vida y sus criaturas. 

Nada de t•rroras o d• espantos o de mi•dos. Nada de pod•r•• 

d•l mal o d• fuerzas neoativa•• como apar•ci•ra r•pr•••ntada 

•n el tercer nocturno de Cr6nic• r•oi•· Aqui. el r•ino du la 

noche no presenta otra alternativa que •lla micmaJ nadie 

.. capa• una v•z se haya lanzado a su corrient•J ad•m••• pr•fe-

ribl• abandonarse a sus aouaa. El cuarto. ºNocturno •n Val

demosa11, sugiere la presencia de Chopin 1 en •l •PLorafe, por 

lF.-cl•rico Chapin, compositor roM6ntico qu• compuso, entr• 
otras obras, varios Nocturnos. 
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lo que se deduce tambi•n que d• este compositor en wu muerte, 

por lo• indicio• d•l po•ma. La noch• •• convierte, ahora, en 

el ti•mpo ••nti~•ntal del encuentro del móaico con la mu•rte. 

A la noche •• une la tramontana que sopla "como bestia acoaa

da" 1 paralelo a ••t•• circunstancias, •l enfermo aprovecha el 

insomnio para volver a su pasado, a las tar••• inconclusas, a 

"las mtlaicaa para siempre abandonadas / en el labarinta da lo 

posible". Entre el viento y la ViQilia percibe qua al viaje, 

en el qua ha ca!dc enfermo, pertenece al 11 ai9no que h& •ntur

biado / cada tnomanto ds su vida 11
• AaL, •• presenta entonces el 

ravreso a la nada -vocablo qua la poaata da Huti• utiliza para 

nombrar la muartm- como un viaJ•. Muerta y viaJ•, nacha y 

r•velación -o manifestación de lo• •l•m•ntos m••ncial•• del 

h0tnbre-, arta y noche, vigilia -a ineamnio- y r•acat• de lo 

•••ncial vivida, con•tituyan una y la mi••• r•it•ración en 

••tos 'poemas. 

El quinta nocturno par•c•, cuar•nt• aAos d•spu••• un •co 

reciente del primer nocturno qu• ••cribiera -an 1948-. La 

noche, y la contemplación del ria y del ••barcad•ro la incitan 

a r9Qr~ar a ••• ria de toda la escritura de Mutia, el ria 

Cottllo. Sólo la Mirada nocturna, cuando ya ha d .. aparecido la 

actividad febril del pu•rto, l• per•it•n al poeta conectar •l 

ria con el viaJ•, ••• otro viaJe de la vida d•l poeta que •• 

abandona a la corriente. El •iMbolisma del puerto y de laa 

div•r••• nav.. que alli llegan, 1• powibilita entrar en la 
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vida. El rio que contempla desde el hotel l• revela un cierto 

ardan y una cierta sumisión que •• la paracan a la ~•licidad. 

Al develar el •iQnificado de lo• ria• en su vida r•conoce, •n 

este otro, 11 la presencia •••ncial qu• revela la• m.,• ocultas 

estancias donde acecha la sombra de mi aut•ntico nombra, / el 

signo cierto que me ata a los decretos de un pravidmncia 

inescrutable. I L• dicen Old Man Rivor". 

El "Nocturno en A1-t1ansurah 11 muestra la muer't• de Luis de 

Francia en la humilde morada de un escriba, como prisionero de 

Quttrra. "La noche va bor"rando la• heridas da su conciencia, / 

va di•olviendo la d••fallacida miseria de su d•salitrnto". 

~nta del encuentro consioa mismos y d• la oración, an el 

silancio, mientras llega la .au•r"t•. "S• diJ•r-• que la noche ha 

confundida / el cur-ao d•l tiampa •n la r•d d• sus tini•bla• 

incan•abl••". 

Y la ~ltiea nochtt, •1 ••ptimo nocturno, •l Gl4• escalcfr-iant•• 

una denuncia a una canfirmaciOn. uJusta .. hablar de la noche 

d• las ••••inaa•, .. pieza el pOltlBA, como par-a quw ne quede un 

•ala aspecto de la noche sin luQar" en ••t• powwia. La cot11pli

cidad qu• ofr-ece la noch•, el cr-im•n que •n •lla se •nQendr-a, 

los pad•r•• de les seftor•• de la -..erta. Una "noche que na 

snmcf• no•brar••11 opuesta a 1• de qui•~•• •• si1tt1t•n inocentes 

por no hab•r •ido elegido• para ••• rito. 



Kl. #OCHE, f',IJESlA Y llUERTE 

La pa••ia, •ntendida como una visión y como una •Kpari•ncia da 

vida, como aquellas momentos •n lo• que •• r•v•l• al hombre lo 

m•• •••ncial, •• ve limitada en la •Mpr••ión verbal d•l poema. 

·En Mutis, ••ta idea •• pr•••nta por primera vez en 19~3, con 

•l poema "Una palabra:"• En ••t• •• •xpr••• ltt1t •oti" de ••ta 

p0ttsi.a1 

No sólo la palabra revela la miseria de la eKi•t•ncias tambi•n 

•• in•i•t• ac6 •n una Vida real ... nte vivida, donde la palabra 

poca tiene qua •oregar porque •lla no puede substituirla, lo 

que muestra de in,..diato la •iseria del potHn• escrito. 

En el contexto de la paesta de Mutis, la vida na aparece 

pen••d• a la manera optimista y ol..urosa que nos presentan 

lDll- predicador•• de paraJ.•a• o de utapi••· En_ .. El mi•da 11 

(19~3), por •J•mplo, con la noche lleQ• •1 miDdo, ••inicia su 

danza¡ y el poeta na puede ancontrar al •9fttido de •launas 

r•cu•rdos qu• l• v~en•n • la ..nte1 can •1 d••ss-rtar rltQr .. a 
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el miedo "con nueva• y abrumadoras eneroias11
• Entone•• dice •1 

pa•ma1 

La vida sufrida a sorboss amargos trago• que lastiman 
hondamente, no• toma de nuevo por sorpr•s&. 

Asi nombra lo que l htQ&1 el dia y su ca.rQ• de 1•• "mucha• 

moradas diurnas d•l mi•do 11
• AdemA•, •• ve cómo el dia tiene 

una especial •iQnificación de nooatividad. 

En al paama "D•l c•mpo'.1
, •• pret¡¡unta con ••m energia por la 

utilidad d• las palabras, la eficacia del poema en relación 

con la vida mi••• en todas su• mMnifemtaciones, con le vida 

que •• sostiene "con tan vago• elementosº. En ltsta, el poeta 

•• pregunta por los motivas que lo llevan al poemas por "•l 

.. creta de esta lucha estltril que nos agota y lleva mansamente 

a la tumba", coma deno•ina de manera contradictoria, tanta la 

vida -9U•• ••ta, •n ••ntida ••tricta, d•••mboca •n la tu•ba-, 

coma •l trabaJo incewant• da la eocritura o d• la •KPr••ión 

pottica. 

T.,.bi•n •• ha visto c6eo la nochll tiene un ••ntido ••pecial •n 

esta poceia. Relacionada con el f lui~ d• la vida y d• la 

'Canci•ncia, con •l r•cu•rdo y can •l trabajo, can lo• 11ncu•n

tros ••enci•l•• y con el paso d• l•• r••pansabilidad••f pera, 

sabr• toda, la nochtt ••tA 11.na d• vida, d• positividad, de 

viv•ncia• po6ticae incomunicables. El pod•r de la noche •• 
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inv•ncible, y ••L como la po••ia escrita no lo;ra ewpr•••r la 

eaencia d• la vida aisma y da las visionas del powta, asi 

mismo no •• pued• derrotar la infinitud de la noche y sua 

poder••· 

D• igual far .. , la vida del hC>fftbr• sabr• la tierra •• incapaz 

de oponer•• a la ~arte. Poco• po•••• pr••.,,t•n una vi•ión 

neoat.iva d• la noche. En •1 "XII Nocturno" de Cr6•lca regla •• 

presenta, d• manera •Mplicita, la noche fantaemal, mítica, 

llena d• pod•r•• ••11Qnos, animada, y vencida por loa poder•• 

ilu•inada• del aue~a d•l rey y por •u vigilia. En otra• pce

cn.a.s, la noche pierde importancia y •• vuelve el MCMdtnto, la 

at-6sf era a la opartunidad para que ocurran twchos qu• ya no 

•• i•ponen ca•o s..ntidos de lo nocturno sino de otra• fuerzas 

o ele..ntos. AsL, pu••• .. observa la pre.-ncia de lo nocturno 

ltf1 ••ta poeaLa. A la v•z. lo nocturno unido a fuerzas y pede

r•• div•r•o•• ca•i si••pr• carQada de a•pecto• poaitivos, 

activcns, ••p•cial .. a •Ktraordinarios. 

En Lo• •l••••to• d•l d••••tr•, "Lo• trabajos p•rdido•" aparece 

ca•a el ~ltiea pee••· El titula •i...., pr...,,ta una significa

ción •in .. bigilll<lad .. 1 inclueive, .. repetir• CD400 titula d• 

otro libro d• pattSLa en 196D. Este paella pr .. enta con fuerza 

renovada •l cu•stianaai•nto de la poe•La. Aqui .. afir••• •n 

v•r•c• ya citada• al principie, qu1>1 
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La palabra •ubstituye, 
•l hombr• substituye, 
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las vientos y las BQUae substituyen ••• 
la derrota se r•pite a travéa de las tiempos 

ay, sin remedio! 

La reiteración del verbo substituir y la referencia al ~racaso 

-del titulo- praaantan un cuadro d••alentador para la poesia, 

concebida coma creación o producto humano. Oic11 el poa11a1 "de 

nada vale que el poeta lo diga ••• el poema eat4 hacho desde 

siempr•. 11 La enumeración de todo lo que 11 11& el poema" tampoco 

pr•senta especialea atractivos para una concepción poaitivis

tap optimi•t• d~ la vida1 en ~l •e dan cita accione• intras-

c•nd•ntes y cotidianas, anuncio• da futuras mi••rias, el pa•a 

inexorable del tiempo, el desgaste de todos las seres, lo 

119rdido, la descomposición, la duda.a todo aquel la mwna• pen-

sada cama tema po•t.t.co, dw11de cierta p•r•p•ctiv• 11••t•ticista" 

d• la vid&. D• ah! que na tema dwcir1 

E•perar el ti••Po del po•ma a& matar el dvaeo, aniquilar 
la• an•ias, entregarse a la •atéril anou•tia ••• y ad•m4s 
las palabras nos cubren de tal modo qua no podemos ver lo 
.. Jor de la batalla cuando la band•r• flarece •n lo• 
sanori•nta• •uRones del pr!ncipe. ¡Eternizad •se instante! 

Para terminar, conviene referir•e -en la b~squeda de estos 

tres twmas da la noche, la poes!a y la muerte- a lea poemas 

"Cada poema" -de Lo• ~r•b•Jo• ,,.rd1do•, .1965- y 11 Pro0rama para 

una poe•!a 11 -de sus primwro• poemas, 19:S2-. 
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En •l prim•ro, se construya una mültipl• met•fora del poama, 

can la especial caracteristica de la elipeis del verbo ••r. A 

pesar da la pluri-isatop!a ••ncionada, •• destaca la presencia 

de ala1M1ntca, atributo• o sinónimo• da la muerte1 

/traje da la muerte/ 
/paso hacia la muerte/ 
/un tiro el blanco en medio de la noche/ 
/un tacto yerto del qua yace en la losa de las cl!nicas/ 
/un Avido anzuelo que recorra el litao blando de las sepul
tura•/ 
/lento naufraaio del desea/ 
/fuente da ceniza/ 
/piedra porosa d• los matad•ros/ 
/metal qua dobla por lo• condenado•/ 
/ac•ite fun•ral de doble filo/ 
/cotidiano sudario dal po•ta/ 

Es dacir, una pluri-isatopia tan•tica1 al poema •• une da 

manera ••trecha can la muerta, en el sentido d•l fracaso. El 

poeta traza un recorrido m•tonimico-G•t•10r1ca, •n •1 cual el 

po•ma queda refr•ndado can loa das verso• final••• "cada pa .. a 

••parce sobre el mundo el agrio c•r••l de la aoonia ... En 

otra• palabras, •• confirma, veinticuatro afta• arytes, la 

hipót••i• plant•ada ttn un capitulo anterior, ••Q~n la cual el 

pa•ta •iQU• diciwnda lo •i•MO •n toda •u obra. Pera, una idea 

m•• int•r .. ante que ••ta •• r•fiwre a nu•stra b~aqueda1 la 

po••ia, iQU&l que la vida del ho~bre, •• parece al vano in

tento do una l•mpara par vencer la oscuridad nocturna. 

El ültiao poema d• t'Suti•, que este viaJ• nocturna nas ptlrmite 

recordar ....uno de loa pritlt9ros, publicado en 19:12-, •• 11 Pro-
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Qrama para una poesJ.a 11
• Poema an prosa que con•t• de nueve 

part•a subtitulada•• con excepción de la primara que sirva da 

introducción. Ba ob•erva en ella una ••paci• da 11 pr0Qrama 

narrativo" o r•lato. Todo •a inicia cuando termina la tarde, y 

un ambiente •• ve inundado da espera y de ansiedad. "Aloe 

comienza", dice al final da eata primera part•· Una m\lsic• 

termina y otra •• daJa ••cuchar. La voz qua narra dice que •• 

debe recibir la noche ºdesordenada y tibia" "con un canto que 

tanga mucho de su esencia y que euté tejido con lo• hilos que 

•• ti•nd•n hasta •1 mA• dalQado filo d•l dia qu• 11U•r••••" El 

poema sia1.boliza la tnuerte dml dí.a con ttl fin da "un mundo que 

•• hun~e en ttl caca definitivo y extraAo del futuro". De esta 

.. nera, ••Rala la calidad y la• caractsriuticae que debe t•n•r 

-• l1mguaJ•1 

/Buaqu•aa• la• palabra• MA• antigua•/ 
/la• ... 1r•aca• y pulida• 1or .. • d•l l•nQuaJe/ 
/P•ro ti~amoa •••• palabra• con la acmbra prcv•cha•a y 
.. Qnifica d•l caca/ 
/la• ... b•lla• palabra•/ 

P•rD teda ••ta carga de cualidad•• eirv• para que las palabras 

"no• accmp•R•n •n •l viaJ• por •1 mundo d• las tint•bla•"· No 

queda duda de que estas palabras sen di1•r•ntes d• laa "un

tuosas fór•ulaa cotidianas", cama las qu• usaban las faraan .. , 

pu .. ••tas r•traaarian la .. rcha y le restarian grandeza. En 

la• aiauient•• ••i• parta• ne• r•cuerda 11 la •••neta v•rdadera 

d• •1Qunos •lementc• uaados hasta hoy con abusiva ccnf ianza y 

encerrados para •lle •n ingenuas r•c•tas que se r•piten por 



276 

lo• M8rcados 11
• Ello• son1 la •U•rt•, para la que habr• qu• 

r•cobrar la con1ianza con el fin de que vuelva il "ale;rar 

nu••tro• dLas 11 t el odio, 

na haMos podido ver ''la 

hasta ahora falaif icado, por la que 

aran m6ecara purificadora del odio 

verdadero, del odio que sella los dientes y deja las ojos 

fiJo• en la nada, a donde iremos a perdernos algt1n :::U.a 11 1 el 

ho•bre, da cuyao miseria• y fracasos 11debe hacer el canta su 

motivo principa.1 11 1 laa b•sti.as, porque "d• su pr-tiQio de

pende nuestra vida. Ellas abrir6n nuestras 111eJore• hsirió•••"I 

loa viaJes, para descubrir aquello• otroa ••r•• de los que 

11dep•nda la !ll tima oota de esplancior", y ••o• otros lugar•• no 

buscados, porque hay que aprovechar el tiempo mn "buscar e 

inventar d• nueva"1 •1 d•seo, para •l qu• •• d•b• inv•ntar una 

11nu•va •oledad", abrir otra• surtidore• de placer, para lo que 

pu•dan servir la• bestias -.ncianadas "ant•• d• que sea tarde 

y torne la charanga a enturbiar •1 ci•lo can su ""1sica ••tri

d•nt•" • T•rmina can un aparte llamada "FIN", en •1 qu• •• 

rev•la que toda la anterior no repr•sentó 1114• que un intento 

que "••ta c6scara vaQa del t11MJndo •hao•"• porque apmnc• se 

trataba de una eówica qu• par•cia prav1tnir d• la noche "para 

wu••r;irno• en su poderosa .. teria11
• 

Hoctut, po•si• y •uerte, tr .. realidad•• a 1•• que el hombre en 

su bósquada y en su permanente enaaRo no ha podido acc•d•r, da 

la• qu• no ha podido diafrutar can pl.nitud, a laa qu• no ha 

podido v•nc•r con sus pabrem ..ctiotJ. Tr .. prestmcia• a las que 
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tem• abandonarse y de las que no conoce •U verdad, da las que 

no interpreta sus poderea. Tras fuerzas esenciales, cargadas 

de sorpresas y de atractivoa, de las que la vida del hombre y 

aus vano• ••fuerzo• intmnta alejarse, pero d• cuya corri•nte 

no se puede escapar. He aqui el principal conflicto, puea el 

hambre no vive una realidad en la qua •• incluya, porque 

prat•nde r•mplazarla por otra, fal••ada, •noaAosa, axcluy•nte, 

•nmascarada e ineervible. 
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