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I. INTROI>UCClON 

1.1. Objetivos de ln investi~~ci6n 

En épocas pasadas la literatura se estudi6 en forma 

aislada, siguiendo a la teorin historicista. Los rasgo3 

comunes entl'e las etapas no se tomaban en cuenta sino coco 

una resonancia ~el pasado; por lo dem6s, se daba definitiva

mente m6s importancia n los tipos de pensar.tiento propios de 

la época. Asi, se decin oue la literatura del siglo XVI era 

diferente a la del XX. De acuerdo con estas premisilS, ln 

literatu:-a de diferentes siglos céll'ec1o de rasgos coll'X.nes. 

Sin embargo, los mismos defensores de tal divisi6n en lo 
literatura, no podian definir con exactitud las fech~ del 

inicio o final de las corrientes existentes, ni tampc:co, 

afirmar con precisión sus caracter1sticas. 

Bn contra de esta divisi6n de la literatura por épccas 

y sin interrelaciones ge pronuncian r.tUcho~ críticos litera

rios, entre ellos w.P.Friederich (I), R.Wellek,A.~a.."'Ten (2), 

o celebridades entre las que se encuentra Goethe, quicncn 

sostienen la idea de que la literatura refleja el penséli.liento 

humano y por ello debe tomarse en cuenta. Este pens~~iento 

se transforma paulatinamente, dependiendo en mayor o menor 

(I) W.P.Friederich, OUtline of Comnarativ LiteratUl'a 
(2) R.Wellek/A.Warren, Teoria literario 



gríldo ele los sucezc:!l !;Ocinl.es, hist6::':.cos, politicos; pero 

su cambio no z~ da de un dia pa:-a ot;ro.:;, Mi como tnml'oco 
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se producen de repente las modificncicn~s esenciales <)n l<l 

vida de una sociedad. Cor.le dice l?a;'li1ond Ccg:d.::it: '' lo r.t:1'7Ui

rido por las sociedades es it"rt:ve'.!'sible" {'.J). El homb::ra :"o 

puede despr.endars~ E6cil~~nta rle lo oue anteriormente s~ ha 

dicho, hecho O pensado. Todo el sabe~ ~CUw~lado, a pesm:- e~ 

las reaccion~s y prot2st<l3 ~n cont~~. fcr~a ?J?>te constitu

tiva de lil!l aocicdud~s Futura~. ~1 hombre, con~ciente o 

inconsciente:::cntc, estfi <latermina<lo por la his~.:>:oia. Lc!l 

elementos qu~ un a:-tista elige para 3U ~bxa, cle alguna rnana

ra ya se han t¡-aba.jaco con antel"ioridad, y l•'.) que ~1 hace 

es darles u;:.a nueva funci6n. Es decir, qua los tl"é:ms.Eormil 

de tal manera, que le sirvan ?ara e;¡:presar lo aue ouiere 

en su momento y bajo la J:ot>ma que él elige. H<Jcria oue agre

gar también, nue la literatUl"a ha de cont~mplaxsP. en relaciOn 

con los problema~ de la época. ~.P.Friecerich nos oic~ aue 

si nos limitamos a estudiar la producci6n liteT~ri~ aislada, 

se bar~ un estudio incom?leto::, ;)orc¡u~ no se tomarAn e:': 

cuenta los élspectos c14l turalc!'., social~s y existenciales (4). 

El sux-gintiento de una ~?oc"~ o ele una co:rriente lite:ra

ria, no es resultado d~ la acci6n de una sola persona, 

(3) Raymond Cogniat, El Ro~a."lticismo. ?·7 
(4) W.P.Friedericn, "Pr.e.t'ace" en op.cit. 



puesto que el inicio de una m.teva cor:d.ente se ea cuand•' 

sen varios los aue dan 01·i~en a esta nueva corrient~. 

Y si r¡'..lercmol acercarno!; a la obra de alguno de ellos, 

la mejo:- manera de hacerlo s.ar:i realizando un es-'.':.ie-.:-:.o 

para '.i.'."econstruir el pa~1orama gen(ral de la vida de la 

época. 
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con el objeto de aquilatar en su totalidad una obra de 

arte, debemos considerar no s6lo los valores de su época, 

sino tamhi~:1 los que le han sucedido. E:l ~preciar la cb:-a 

en su contexto h:l.st6rico es s6lo una visi6n parcial. Corroo 

primer paso debemos tomar en cuenta las ccindiciones ge::~·· 

rales en las c·t-le ~st.a se escrit:i6, pero télmbién cel::e:i.1?.!; 

verla c~sde nuestra perspectiva como lect-:•res d.el siglo 

XX, •'.:On toda la exp~riencia acumulada de los aiios que la 

s iguierc=i. 

Es te 11 pe:rspecti·1famo" nos permitir~ tambgn reconoce1• 

si existe una literatura cornpai~able en otras épcc~, aué 

diferencias y q1.t~ se:najanzas encontramos entre ellas y · 

buscar los posibles porou.fls. Ta.':lbHn, desd-.3 esta p~rspec

tiva, obsf!rvar€mos c6r:io se presentan los mismos moti·,ro3 

en paises diferentes. 

La literatura, al igual que otras artes, en todas pal"'

tes del mundo y ~n todas las épocas·, pretende posee:-- le. 

"verdaJ" e.e l<• concepción del mundo (Weltanschai.mng )(5 ). 

Esta cor.cepciOn, desda luego, varia de época en &poca,de 

(5) R.Wellek/A.Wa:rren, Qp.cit., pp.40-42 



4 

c~ltura en cultura, as! como también entre le~ escritores. 

Para rep7'~3entar esta 11ve:rdad" no:r enco:nti"amos muchas 

... ~aces con un elemento mi tico, t'ep::.•esent.:iti•:o, uni.v·:~r.sal. 

Es t-e el:emcmto ¿s, en ni¡estra i:rles tig ?.citm, l 3 ondina: 

t:1la nin.fa GU~ en las r.i.it.:logias de:: di.f·~r~ntr;;s puel:los 

3e presenta <la diversas .E'Ol'ntas, p-e:ro ouien a. la ,;ez tiene 

C"! .. ertas caractar!:.1ticas comunes •• \$1, endina es sie;n¡YN:? 

u.na .figUl'a .Femenina, (?l'l p:rincipio ac:ititica, p;;ro debido 

a su carftcter mutable,pi;.i:<le tambi.!:n vJvi:i· entr:i los r.u::m

nos. Seg~n PaJ'acelso ( 6), 1 as o::dinas se diferenciaban. 

de las mujeres· terr~nas (;nkwne1:t.e en a!.'.ie n:i ;iose1an 

alma. El mi to da Ondinl'1 ha s0:rvid(> e :r:iAchos escri to:res de 

di .fer-entes tiempos y paises c<.imo tema p.:i.:c>a 31.lS ob:-as, 

reflejando proble~~ticas distintas en cada casv. 

En la interpretación de la literatura, lo:; f..:!ri6;;1enos 

an~logos ocurridos al mismo tiempo en. dH':::!:::e~1tcs pafot•!l 

se e:<plican muchas v~c<as como e.f-ec'.::D de lc.~ estxuctu¡oas: 

socio-eco116micas. ñe f?stoso Peri> esa explicaci ~11 l"·::stil ta 

pa.."'Cial, puasto qua una c•::imuni<.laJ dt: estructuras iguales 

daría como resultado no fen6menos análogos, sino idénticos 

y l'l•) suced.e asi. Lo B~ntico se encuentra tan $Ólo e~: el 

plano de las ideas, mfontras lo an~logo ir.lplica una v.'II'i~ 

dae de la in.rraestr1..lct1.ira, provocada pot' ~Jl t€mpe:ramentc· 

nac:i.onal ~ 1 a ler.gue., la tradicl6n, la consciencia de un 

pasado hist~rko de un pu~bl·>· E!; p1..ir ello (!Uf:! pa:;.'a t""s":,! 

moniar la presencia d-J la.3 tradiciot1.es literro:•ifü> en un 

(6) J.Hus~r, Pa:.."acalsi PhH~??i The,ophrast:i r:rtchr~r. und 
scht'"i.rt.'!n, f.';'··~:-n. 



cst~dio compa't"ath·o, es necesario acudir a las explicacio

nes del int·2ric:r del ser humano. E. R.Curtius si:í'l'aJ.a que 

muchos tópicos han llegado a nosotros, sir1 nue nos demcs 

cuenta del porqu~. As!, no es casual el qu~ el mito de 

Oi:dina se h<(l.:t tomad~.., e:u diver!.l.:>.s 1 i teraturas y ~pocas 

distinta!l, puesto oue es unQ de esos arquetipos d~ los que 

61 ha.bl a: "La co·ocordancia de testimonios de erigen tan 

diverso :nuestrJ ''.me se trata de un ;u•quetipo, d~ una repr1. 

s.r.:ntacitn d~l subcc:m.:;ciente colectivo •=r. el !.:e?ltido en 

aue lo entendía c.G.Jung." (7). 

1/al i•~l'lllono:; d2l arquP.tipc de O!ldim1 tN1tarer.1os de mos:

tra:- lélS eiV•:::!'.Sr.IS C1m::epc:iOl'léS (IUI:'.! 36 han originado en 

tor1:0 al r,1:ismr.:i init.o. Para ello tcmi.lremos ·~n cuent:i la 

funcitn qu·e cada obra \~umpl1a en !JU ~poca, ya que no c·~vi-

dair.1·;s t:;'..i-C la creati·1icad clel l:cmt:.:-1;, d1'!nt!'o Cel t0r:.rer.o 

artfatico, !le desar1•olla b.;,jc el signo c1.;; $1,¡ ~P·~ca ::.•esp1~c ... 

tiva. P€!'Q tan1bi~n, co:11rJ lectores del siglv XX vere;r.o,. 

cada obra fesde nuettr~ perspc~tiva aue nos pernite c0rnpa

rar estar; obras, ver las dif1:irenciar; er.tre ellas y respon

derno$ al porcu~ y al c6rnc G.e lci variac::6r~. La comprcib.;i~ 

ci~a di? fenó1i\~nv!> .?nálogos en Uf: mb;no momento (sinc::·onia) 

~oncuerda parcialrnente con el ¡,iati:l'ialism~· M.st.~i'it.:'.o, ?e:i•u · 

l:l lH~rsistenc!a de lc.s mbmos b:ichc·s a t1,a•1~s de ~pocas 

s1lcesivas (<l~ acror1ia) r:os obliga a buscar en el ámbito de 

(7) E:.ReCurtius, Literat\~ra e\l:!""JPea ¿ E:ded Media latir.a, 
pi:·. xro-rrr. 



la psicología de la intersecci6n da los dos planos, el 

diacr6nico y el sincr6nico, lo 'zua de.Fina p::recisnmente 

el estilo de una época en particuliü' (8). A'dn as! vemos 

6 

com:i, exponiendo diferl?nci&lS i~portllntes ent:-~ las ob::rlls 

que co:np<.l!'~-r_,_'.nos, e:dste un esp1l'i tu co:nú71 en~:-e los hom-

bres QUe hacen OU"~ lü historiCI de los r>U~blos y de los 

~pocas seil un.:i. Nosot:r<l!l :nos b<lSa-;¡03 en la co:rriente de 

temas y motivos iniciac1a por los alemanes (9). ?·1~ clara

mente: por medio de un an~lisis Mst6rico CO:'ll?aTOtivo 

intentaremos probar que es posible habla!' a~ una lit~::ra

tura universal, puesto oue: 

G:·.3 sie bietet darOb~r h:inciui:¡ t:in'blic'·~~ 
in qeistige Struclctur~n und r.l'.'ozoss!!! 
allgemeinmenschliche:r t,.;:>t, Clic ~u den 
M.1 testen Elementen de;:· maru;ci;l:l.c}1cn 
Psyche Ubcrhaupt geh~ren und ven d~~ 
einfach.st~n Archet1rp<:m bis ~u d9n 
komplizirtesten Mythen suc:1~n. (IO) 

El coricepto de "literatura universal" (<!S relc:itiv.:i..'!lonte 

nuevo. Sus origen~s se remontan a la é~oc~ romántica;el 

primero en utUizar este t,!:r:nino füe J.'d.Ocethc. Pe::ro a'6n 

t>.ntes decia He:i.•der, citado po!' :>cda ,.;.J..1.?;;:nmu 

(8) c. Pichois/ A.'ldr~-M. Rousseau, La l i t~::-atur1.1 C·:'}:'.m11:r~dn., 
Po III. 

(9) cf. Elisnbeth Frenzel,Sto'-'f-r.M0Uv-2D.i..;:~b::.1g()n_i::}.~ 
(IO)Hugo Dysednck, r:omparati.nt~0 p.!03 ((i.:;:J i!:c~~'s:l.o:l<i. 

en lM estructuras y procesos di? ponsamicntc de tipo 
universal, los cuales pertenecen a los ele~ento! m~.s 
antiguos de la psiaue humana y aue pv.rtiendc1 de los 
aroueti~os mAs sencillos alcanzan hast3 l~s mitos mAs 
complejos). 



A nosotl'cs hijos de este siglo nos ha 
sido concedido el p:rivilcgio ce estm
en la cu.~b~e de una nltil montru'ia y mie 
muchos poise:: y muc!1os tiempos yo::can 
en torno a ncsot:ros, n nuest:'a vista y 
a nua~t~os pi~s. Asi va<los a ap~ovecho:
esta feliz si tuo1ci~n y <:1 recorrer con 
miradas alegres todos los pueblos y 
épcc~. (I!) 

Este p~~Z~7.iento G~ Herder ha sido desa:rrollodo po~ 

va:.rios investigwav:ros postericres. Sin cmbti:'go, 17.'~c~os 

de ellos al comp:lrilll' las liter~tUZ'as de los difeTentes 

puebl~s se limitan ~ r~ccp!la:- datos de inEluenciaJ 

caguo1les d;a una obra soi:i:re 1 a ot:ra, o do u.1 esc;:oi to:-

1 

sobre otro, sin darse cuenta de lo.:;i n~::os natm:nlc~ qu-::i 

unen las literaturas distantes en el tic~?º y en el esp~@io. 

Nosotrils, con el mi to de Ond:lmi, nos ~ai1c:r:11:1os a Wellek 

y a Warren en el sentido de que se necesita e~ u~a 

historiM liter-ria a escala supranacional. G2los oRi~~nn 

QUe "[; •'::1 ln li teilMtura es una, como el él!'tc:? y lél hU.""i1ü:1i

dad son uno[;.!) " (I2) y "La histo7':1'1 d12 tern03 y fo¡-mrui 0 

do artificios y g~neros es, eviaent~oe~t~, inte~nücion~"(l3). 

Pero, no hay que olvidar que, aún tom<lndo en cuenta el 

carlcter trascendente y !lupranacio:rnl de la literntur.a, 

exi~ten r~gos propios importantes. El prcblema de lo 

•nacionalidad'1de las diferentes literatura!! debo cons:ide7'ar

s-e, mis bien, como elemento medular en lA contribuc~ón nl 

desenvolvimiento del proceso literario m1iversal. 

(II) Herder citado por Beda Allemann en LiterntuN y r~flmcHin 
(I~) R.Wellek/A.Warren, Q_e.cit.,p.62 
(I3) ~, p.63 
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r.2. Especificaci6n :del, d~~a:rrb'úo '~~~, trabajo 

E] mito de ondina, que como veremos ha cumplido con fun
ciones muy diversas, se cre6 en las sociedades primitivas, 

cuando todav!a no existia la litere.tura escrita, ni tampoco 

lo que ahora conocemos como literatura oral (cuentos, bala

das, r~mances). Al incorporarse a la literatura empezó a 

.fungir de maneras variadas, pero siempre manteniendo un carás 

ter que hace posible la comparación entre sus diferentes 

presentacitines, a través de la historia del arte o Es por eso 

que decidimos en un primer capitulo esclarecer lo que signi

fica el mito para los hombres - porqué surgi6, c6mo evoluci~ 

n6, qué funciones ha tenido. En nuestro trabajo no hablare

mos de todos los mitos existentes, sino del mito como conceE 

to y en particular de aquél relacionado con el agua, puesto 

que éste es el que ha dado origen a la presencia de Ondina 

en la literatura. 

En relaci6n con el elemento "agua" existen también otras 

figuras femeninas, como las sirenas y las melusinas, las 

cuales excluimos de la presente investigación por no exten

dernos demasiado. Además, las obras de Ondina que tratamos 

e11 la tesis no son las únicas que se han escrito, sino que 

.fueron escogidas a manera de ejemplo, para ilustrar nuestro 

propósito, o bien aquéllas que estuvieron a nuestro alcance. 

Debido a que la figura de Ondina resurgi6 durante el 

Romanticismo, consideramos que es importante conocer las 

razones por las cuales este mito encontró su auge en esta 



época. Para comprenderlas, tenemos que tratar de entender 

el car6cter de este movimiento cerno hecho hist6rico y 

cultural y por eso le dedica=-emos un segundo capitulo, en 

el que, aunque a grandes rasgos, trataremos de esbozar este 

fen6meno. No vamos a tratar de abércar toda la naturaleza 

del Romanticismo, puesto que ésta fue muy compleja; solo 

nos concentraremos en los rasgos que sean útiles pa:-a 

nuestra investigación, en relación con Ondina. 

9 

No se··pued~ negar la influencia que ejerció el Romanti

cismo sobre la literatura moderna. Ya van Tieghem, asi como 

otros criticas literaz-ios, afirmaron que es en la época 

rom~ntica en la que nace la poesia moderna (!4). Con respec

to a esto dice Uerner P. Friederich: 

Se puede afirmar que el Periodo Rom~ntico 
no ha terminado, que el Movi~.iento Simbo
lista es la continuaci6n del !·:ovimiento 
Rom~tico, que las tendencias socialistas 
en la poJ:itica son una continuación de la 
revuelta politica rom~ntica, y que la 
destrucción conternpor~nca de las formas 
tradicionales en el arte y en la música 
son continuación de la rebelién artística 
rom~ntica en contra del pasado. (15) 

Corno estudiantes de Letras Alemanas dedicarernc= m.i.estra 

atenci6n sobre todo a la representación del mismo elemento, 

Ondina, en 1 a litara tura alemana, en donde al parecer tuvo 

una gran influencia en las obras posteriores. 

(I4) Paul van Tieghem, Le romantisme dans la littérature 
europenne 

(I5) W.P.Friederich, op.cit.,p.259 
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Puesto que Undine de De la Motte Fouciué, .Eue la primera 

obra romAntica con este tema.Y la que desat6 el interés por 

las ondinas entre los alemanes (y no solo entra ellos), la 

tomaremos como bil.Se pa:ra nuestxo trabajo, y trataremos de 

mostrar varias ideas que resultan a p:rop6sito de esta figura 

literaria en un tercer capitulo. De la misma manera, aun~ue 

no tan minuciosamente, proeederemos con las otras obras 

románticas y posrománticas, tratando de encontrar elementos 

similares y de contraste. 

Debido a que 'e1 hombre de la época romántica reunió dife

rentes medios de expr.esi6n, que se conjugan con el mismo 

afán de universalizar su espiritu, ocuparemos un cuarto 

capitulo para hablar del tema de las ondinas en otras 

expresiones artisticas, como son la música y la pintura. 

A partir de estas consideraciones podemos afirmar que la 

fantasia romántica se refleja incluso en nuestros dias, 

prueba de ello es la aparición de Ondina no sólo en la litera 

tura sino también en otras artes contemporáneasº 

Finalmente, en un fJ.ltimo capitulo, revisaremos la evolu

ción de este mito a través de las diferentes ~pocas 

posrom~nticas. 

Las citas que usaremos en el presente trabajo se transc:l'i

bir~n en el idioma en el que las encontramos en los libros: 

algunas en la lengua materna del autor, otras, traducidas al 

espafiol. Las traducciones de aquellas citas que no est~n en 
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español, se pondrAn al pie de pAgina. La mayoría de ellas 

fueron hechas en base a nuestro esfuerzo común; otras, como 

en el caso del libro Undine de F.de la Motte-Fou~ué y en 

Undine geht de r •. Bachmann, han sido t:::-aducidas por profesio

nales. En este caso, pond:::·emos las citas en el idio:::a origi

nal dentro del cuerpo del trabajo y la traducción profesionCU, 

cuya fuente señalaremos, se encontrar~ al pie de p~gina. 

El signo ~ se utilizar€! para Undine de FriedI'ic:1 de la Motte

F'ouaué, traducida por Irene Pére~-Dolz como 0:1Jir:<: v el laqo 

encantado; rr:icntras riue :::_ se usará paru el relato t;ndine qe!1t 

de Ingeborg Bachmann, en la V\~rsi6n C;1dinc.i s:z va de t·:. Font. 

1 



2. EL caNCs,PTo:;os,>ios: ll:s~±Rl:Tus· ELsME.?rrÁL~s; 
MITOLOOiAX:Y· .. . 

2. r. Consideraciones generales· sobre ei m:i.fo;. 
'. -;\"·«·: ,·,.' 

·;·· 

El mi to· no es importante únic~ente' para las culturas · 
'· ". .·". . . 

primitivas: a través ·de los, siglosJ~ste ha ido adquiriendo 

una gran relevancia en la li teratui-a· de .las naciones occi

dentales. 

I2 

Generalmente se cree que el mitÓ es aquello que se rela

ciona con lo poético, lo simbólico, lo hermoso. Aunque en 

la mayor parte de los casos: es as!, y no porque ese sea 

su principal objetivo, sino porque es algo inherente a él, 

no deja de tener además un aspecto prosaico y utilitario. 

As! pues, comenzaremos por esbozar una definición de lo que 

es el mito y hablar brevemente acerca de su aproximación 

hist6rica, analitica, religiosa y filosófica. 

2.1.1. Definiciones del mito a través de la historia. 

Las palabras "mito~' . .y "mÚologia" suelen usarse tradicio

nalmente para referirse al conjunto de divinidades y seres 

sobrenaturales de los antiguos griegos y romanos, con sus 

historias y leyendas de origen oculto; pero igualmente son 

aplicables a otros pueblos y a otras culturas, comprendien

do no s6lo narraciones de tipo más o menos religioso, acerca 

de los dioses y sus relaciones con los hombres, sino también 

narraciones explicativas o interpretativas de otros temas, 
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,·,,;·' /·>->,':./ .. :···· ' ' . ' "~ ' f: 
" ,',: ~ ' -.. . . 

como podrian ser los fenómenos de la natur'~l~jia el'.' or:i.~en 
··}.','\;,: ' ~-:·~y 

. . -.. <-~~·-·:~<~ de determinado pueblo, etc. 

La pal.abra 11 mitologia" viene de ~a:'pai'al>r'a griega 

"mythos".que significa .fflbula, y "logo~", tratado. Sin embar

go, el concepto ffibula no nos debe. inducir a· creer aue el 
mito sea una ficci6n caprichosa de la imaginación. Dentro 

de la narrativa mi tic a se esconde un aspecto, un n~cleo, 

3ue encierra la realidad. 

La palabra 11 mitologia 11 se aplica, pues, al conjunto de 

leyendas y narraciones fantAsticas, q,ue nacieron del primer 

esfuerzo de la mente humana para explicar el origen del 

mundo y los fenómenos de la Naturaleza y de la vida. Asi, 

los primeros brotan de la proyecci6n imaginativa ~ue el 

hombre hace de las funciones mfucimas de la vida: nacimiento, 

amor, maternidad, paternidad y virginidad: 

Los mitos sintetizan todo lo que el hom
bre, mediante la inteligencia y el senti
miento consigui6 conQuistar, frente a una 
vida que no solicit6, a una muerte que lo 
amedranta, a deseos que lo dominan y a 
una naturaleza cuyos fenómenos (sol,lluvia, 
viento, cataclismos, enfermedades) lo 
asombran o lo aniquilan. (I6) 

La palabra "mitologia" se aplica también al estudio 

cientifico, a la ordenaci6n metódica e interpretaci6n de 

estos mitos y leyendas, tejidas por la imaginaci6n naciente 

de las primitivas generaciones y transmitidas a través de 

las edades y los tiempos por la poesía popular~ 

(I6)Q!fill Enciclopedia RIALP, p.58 



El mi to consiste en una "historia perenne••: es la his

toria de los acontecimientos que no tienen fin, porque se 
repiten. 

I4 

Reconociendo en cada acto cotidiano una participación eri 

los grandes ciclos de la vida - que no son mAs. que la repe

tición de los ciclos-modelo narrados: por la mitología - el 

hombre siente participar de la gran eternidad mítica y se 

libera de su transitoriedad; al participar de sus orígenes, 

el hombre consigue, si no propiamente sobrevivir,vivir in~ 

tegralmente. Y es así como dentro del contexto mítico, la. 

propia muerte puede tener sentido. 

Además, por otra parte, el hombre ha buscado abreviar 

la distancia que lo separa del universo irracional, por me
dio de la mitología - desde las mAs primitivas hasta las 

más modernas, disfrazadas de ficción científiCa - : 

El mito busca superar este abismo, al mezclar 
todos los orígenes • No sólo del mundo y del 
hombre, sj.no tambi€m de los animales-. y de las 
plantas: todo lo que nace, vive, es sexuado, 
organizado, se deshace y muere, pero vuelve 
y continfla. ( I7) 

Debido a su carácter fundamental, el mito, conserva hasta 

nuestros días vitalidad y presencia grandiosa: trata los 

mismos· problemas existenciales, morales y sociales, que con

tinúan afligiendo a la humanidad. Por eso.el. hombre no ha 

(I7) Ibid.,p.59 



dejado de crear nuevos mitos, aunque ahora haya pisado 

JJa Luna. 

Mircea Eliade, en Mito y Realidad. define de manera 

ejemplar la estructura y la finalidad del Mito: 

[!.~De modo general, se puede decir que el 
mito, tal como es vivido por las sociedades 
arcaicas, I) constituyó la Historia de los 
actos de los Entes.supremos; 2) aue esa His
torfa es considerada absolutamente verdadera 
(porque se refiere a la realidad) y sagrada 
(porque es obra de los Entes sobrenaturales); 
3) que el mito se refiere siempre a una 
"creación", contando cómo algo vino a la 
existencia, o"c6mo se establecieron normas 
de comportamiento, una institución, una 
manera de trabajar; ésa es la razón por la 
cual los mitos constituyen los paradigmas de 
todos los actos humanos significativos; 4)oue, 
conocien~o el mito, se conoce el "origen" de 
las cosas, llegándose -en consecuencia- a 
dominarlas y manipularlas a gusto: no se trata 
de un conocimiento que es "vividoº ritualmente, 
sea narra.do ceremonialr.iente el mi to, sea efec
tuado el ritual al que sirve de justificación: 
5) que, de una u otra manera, "se vive" el 
mito, en el sentido en oue se está impregnado 
por el .poder de lo sag~ado, que exalta los 
eventos rememorados o ritualizados. (IS) 

I5 

En Europa las primeras mitologias no aparecen sino hasta 

el primer milenio antes de Cristo, con bastante pos:ter:iiori

dad'. a las del Oriente Medio. No estA demostrada la relación 

(IS) Mircea Eliade, Mito y Realidad,p.I7 
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entre las mitologlas europeas y las védicas (de los iranos 

e indos): relaci6n ~ue se darla a través de las migraciones 

de los indoeuropeos, postulados co;no antecesores de las 

culturas europeas y las arias; acutualmente, las teorias 

sobre las relaciones entre las mitologías europeas y las 

védicas han sido rechazadas. 

Entre los eslavos, los dritos 1ue se conocen no muestran 

el desarrollo de unél amplia Mitología. Sus mitos est~n unidos 

a cultos de la naturaleza, de los boso~cs, aguas, animales y 

otros elementos, con ciGrto ani~ismo y culto a los ant2pasa-

dos, Los germanos, en c.-1mbio, presentan una ;nitologia ma:.; 

embargo, no se h~ lls~ado a un ~c~~~:o CQnÜn, ni entre los 

gen y significado. 

W. Sdi.ni d t ( Ii568-I954) .sos tuvo -.,:ue el Pensamiento mítico 

no .f¡¡e el c)riqen dP. la r•eli~;i6n, sin.o cue fur:: aJ.go posteriol~, 

a sí mismo (20). 

J.J.Bachofen (IBIS-~277) opinaba que el mir0 es un modo 

de expre~i6n tan v&l:ido 0 mñ~; c¡u.e l<:l 0xp1'<:si6i1 raci.onaL 

Pi:~t'a é.: foc1,:1~; 1.<.1s exr<ti.cacione~ 'luE, s<~ !.: :.'tri e.cerc:n del mito 

por v:ti:I de lr; :.0 ,1z.'-in, l<J t'.i.sicil, o 1.a rsi.i::olcgS.a carecen dc; 

x\lndamento (2I). Esta rehabilitación del.mito ha conducido a 

(19) Gran Enciclopedia RIALP,p.60 
(20) Loc.cit. 
(2I) Ibi<l.,p.G3 



autores como rere'nny (n. !897) y B. Malino,.•ski · ( I884-I942) a 

hacer del mito un absoluto, incluso una teolo9ia. 

I7 

Tilich y Eliade tambi~n sit'(ian al mito en un nivel sagra

do, absoluto y unido a la religi6n. Los mitos revelan una 

estructura real inaccesible a la aprehensión ernpirico

racional. Para Eliade, por una parte, "G .3 los simbolos y 

los mitos vienen de muy lejos: son una parte del ser hur.iano, 

y es posible no encontrarlos en cualquier situación existen

cial del hombre en el Cosmos" (22). Por otra parte, Tilich 

considera <Iue el mito es la via de acceso a lo Absoluto,por 

lo que toda religión debe servirse de los mitos, sin dejarse 

dominar por ellos (23). 

Malino'l.'ski y ::eren..'1y deEir.en al :ni to co:::o una histc:::-i<:: 

sagrada o religiosa y clasifican cualquier otra clase de 

narración como algo diferente. Se sabe C!ue hay una releci6:·, 

intima entre mito, religión, magia, ritual; sin embargo, no 

se han esclarecido los límites entre ellos, como ta~?cco S'J.S 

dependencias. 

Ahora bien, el supuesto de r.!alino·;:ski de que las únicas 

narraciones que pueden llamarse "mitos" son las narraciones 

sagradas crue aco::ipaña:1 a los rituales, aparte de su falta ce 
lógica, se funda en 12s tenr:er:cie.s de un?. sola cultu:::'a. 

Por ejemplo, en una socie¿a¿ en q~e la r.:agia juega u~ 

papel importante,, es natural :ue se 12 ::-.2r.~ic1:e e:: r.:·.,¡c::os 

ritos. 

(22)Mircea Eliade, Imigenes y simbolos,ppa30-3I . 
(23)R. de Langhe, M::[th, Ritual and Kinqshio, p.;97 · 



IS 

El critico, E,R.Leach estfi por su parte convencido de que 

el mito es la contrapartida del ritual, Para él, 

[!.]ni to implica ri'tíual, ritual in: plica mi to, 
son una 'linica y misma cosa[! • .!i • El mi to, 
considerado como expresi6n en Palabras, 
dice lo mismo que el ritual considerado 
como expresi6n para la acción. Hacer pre
guntas sobre el contenido de una creencia 
que no est~ contenida en el contenido del 
ritual es un desatino. (24) 

Con respecto a las interrelaciones entre mito, ritual, 

religión y magia, R. de Langhe dice que, mientras el estudio 

de las conexiones existentes entre los mitos y rituales es 

cierto, también se ha demostrado la existencia de mitos que 

no van acompaftados de ninguna representación ritual. 

Finalmente diremos que respecto a esto, Ernst Cassirer 

comenta riue: 

In the development of the human culture, 
it is not possible to draw a J.ine and 
determine where the "myths" end and where 
the "religions" start. During all the 
history, religion stays united, without 
chance of getting loose, with mythical 
elements, and is penetrated by them.On 
the other hand, the myth, even in its most 
most rude and rudimentary form, contains 
some aspects that in a great extense do 
relat·~ to h1g~ and wuH:erior 11 religious ideals. (25) 

{24) G,Kirk, El mito: su significado G_·.j, p,37 
(25) Ernst Cassirer, The Philosophy of the symbolic forms, 

p. I32 ( En el desarrollo de 1 a cultura humana, no pode~os 
fijar un punto donde termine el mito y empiece la reli
gi6~~ En todo el curso de su historia, la religión 
permanece indisolublemente unida a elementos miticos y 
penetrada de ellos. Por otra parte, el mito, aún en 
sus mAs rudas y rudimentarias formas, contiene algunos 
motivos que, hasta'cierto punto anticipan altos y ulteri2 
res ideales reliqlosos). 



2.r.2. El mito visto por algunos psicólogos 

Con la introducción del estudio de la psicologia y el 
psicoanálisis surgen nuevos conceptos y tentativas Para 

aclarar el significado del mito. Tenemos ~ue, por ejemolo, 

Karl Abraham afirmó, en el año de I9I3, que el mito es 

I9 

"a fragment of t!".e infantil psychic life of the race, and 

the dreams are the myt!-1s of the indi viduum" ( 26). Freud, 

presidente del circulo al que pertenecia K.Abraha~,se~b=é 

la semilla de esta idea en su obra La interpretación de los 

sueffos ( !900). 

Más tarde, el propio S.Freud expres6 más amplia~ente su 

concepción acerca de este pensamiento en su breve obra ti

tulada Sobre los sue~os: 

(26) 

(27) 

El simbolismo onirico se enti2nde mucho más 
allá de los !:;l'.eños: no es s6lo peculiar de 
los sueños, sino que ejerce una in.f':.uer'..ci2 
dominadora similar sobre las representacio
nes de los cuentos de hadas, de los mitos 
y leyendas, de los chistes y el folklore. 
Nos permite rastrear las conexiones funda
mentales entre sueños y estas últimas pro
ducciones. (27) 

Karl Abraha;:i, Dreams and M:ri:!'!s, 
la vida psiquica infantil de la 
los mitos de~ individuo). 

p. 72 (un fragmento de 
raza, y los sueflos son 

Sigmund Freud, Sobre los sueños, Po53 
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Por otra parte, Freud además escribi6 que parece ex

tremadamente probable, que los mitos, por ejemplo, sean 

"the de.formated vestiges of the desires fantasies of the 

nations, of long-lasting dreams of the young humanity"(28). 

Jane Harrison llegó a concebir una idea similar a la 

de los miembros pertenecientes al circulo freudiano, ya que 

para ella, el mito es un fragmento de la vida del alma, el 

pensamiento onírico de la. gente, asi como los sueBos, son el 

mito del individuo (29). 

Para Jung "el mito es un arquetipo, pero no del incon

sciente individual, sino del colectivo; es una interpreta

ción, pero en clave psicoanali tic a" (30). 

Los sueffos, como los mitos, se nos presentan con una 

fantAstica amalgama de temas, lugares, épocas, secuencias y 

estilos. Su tono emocional es susceptible de pasar descon

certadamente de la tranquilidad al terror, de una gran 

confusi6n a una observación desápasionada. 

En el mito se da una relación ideal de concordancia 

entre la movilidad universal de los fenómenos naturales. y 

el Ambi to oscila torio del lenguaje: "Los cuentos y los mi tos 

no son imágenes representativas de un orden firme y definiti• 

vo, sino de un orden que ocurre y se realiza incesantemente"(31). 

(28) Sigmund Freud, Collected Papers, p.I82 (los vestigios 
deformados de las fantasías del deseo de todas las 
naciones, de los perdurables sueffos de la joven humani
dad). 

(29) Jane Harrison, Epilogomena to the study of Greek Reli
gion, p. 32 

(30) C.G.Jung, Lo inconsciente, p.84 
(31) Karl Augunt Horst, Caracteres y tendencias, p.I2I 
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A Ram6n Xirau pocas respuestas le parecen tan 

o:>n res?ecto al mito como lo pudiera ser la clll.Sica. de: · 

J. J. Bacho.fen: 

El mito es la gé~esis de los simbolos. Se 
desenvuelve en un2 serie de acciones apa
rentemente ligada.s entre si, que el simb2 
lo incorpora en una unidad. El mito sepa 
rece a un discurso filosófico en cuanto -
divide la idea en una serie de im~genes 
conectadas y deja aue el lector deduzca 
las consecuencias últimas. (32) 

2I 

Aunque no exista una opinión pública un~nime, ni un cri

terio uní.forme acere.a del mi to, podemos concluir que: 

r. No hay una conexi6?t invariable entre los mitos y los 
rituales. 

2. Los mitos pueden po·seer significación mediante su es
tructura. 

3. Los mitos pueden reproducir, inconscientemente, elemen 
tos estructurales de su sociedad de origen o actitudes 
tipicamente behavioristicas de los propios creadores 
de mitos. 

4. Los mitos pueden tamoié~ reflejar preocupaciones es
pecificamente humanas, in.cluyendo las causadas por 
contradicciones entre los instintos, los deseos, y las 
intransigentes realic<>des de la naturaleza y la socie-
dad. (33) 

La persistencia del mito se explica, ya que su estudio 

nos ayuda a comprender la vida y costumbres de los pueblos 

que le dieron origen: la compcraci6n de los mitos de diferen-

{32) Ram6n Xirau, Mito y poesia, p,2I8 
{33) G.S.Kirk, Op.cit., p.297 



tes pueblos primitivos nos descubre, algunas veces, su 

uniformidad de origen, y éste aclara relaciones de raza y 

cultura que de otro modo serian inexpiicables. Las gran

des similitudes humanas ~ue se encuentran en los mitos de 

los pueblos que viven alejados unos de otros son de gran 

valor para los estudios comparativos de la psicología y 

la sociología. Para terminar este subcapitulo diremos que, 

la acertada interpretación de algunos de los más hermosos 

pasajes de la literatura universal seria imposible, si el 

lector no conociese los mitos cl~icos, a los cuales se 

refiere con tanta frecuencia. 

2.2. El interés del hombre por el mito 

A través de la producción literaria tanto en su forma 

escrita, como en la o~al y a trav~s de todos los tiempos, 

se observa la influencia de los mitos. El mito en si ya es 

una producción creativa, fantástica, de la mente humana. 

Para respondernos a las preguntas del porqué interesa 

el mito al hombre y porqué se cre6 el mito, habr1a que 

buscar las respuestas considerando tanto al hombre primi

tivo, como al hombre moderno. 

El mito, inicialmente, constituye una representacNm 

ilustrativa del sentimiento religioso del hombre primitivo. 

Eugen Mogk considera que el hecho de que los pueblos 

germanos jueguen un papel importante en la histo1•ia de hace 

unos dos mil años se debe en buena parte a su gran religio

sidad. Un rasgo esencial del carácter de lms germanos es, 
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según él, el respeto y 1 a ven~r.~c.i6n . a ·las fµer~as . superio~ 
res que se manifiestan en la Natfu.aíeza y en·. lá viclá <del 

hQDlbre ( 34 ) • 
A través· de los tiempos se han conservado muchas de las 

ideas religiosas de las épocas primitivas en su forma antigua 

o las han adaptado a creencias nuevas. A~n hoy en dia se · 

conservan restos del antiguo paganismo en los pueblos germ~

nicos, y se designan usualmente como supersticiones o creen

cias populares.(Se supone que estas creencias religiosas. 

antiguas fueron ·fundidas hasta cierto punto, con las creen

cias de los pueblos cultos de la AntigUedad, puesto que 
tuvieron mucho contac'to en las constantes guerras y, sobre. 

todo, después de que los romanos se establecieron a orilras 

del"Rin, al convertirse en sus vecinos. De este modo se pro

dujo tambi~n una influencia cristiana). 

Las religiones de los pueblos primitivos tienen su raiz 

en el convencimiento de que el hombre es dependiente, en 

mayor o menor grado, de la Naturaleza. El hombre primitivo 

siente que en las cosas que lo rodean hay una fuerza, ante 

la cual se siente impotente y atemorizado. Pero esa fuerza 

es una idea abstracta, que ~l no puede comprender. El hombre 

de la antigüedad ve los efectos de los fenómenos naturales 

(tormentas, inundaciones, etc.), frente a los cuales se sien 

te impotente e incapaz de explicarlos. Por eso esta sensa

ci6n de la fuerza superior se Personifica y asisUrg~n:se~~d 

(34) Eugen Mogk, La mitologia n6rdica,pp.?-32 
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fantfisticos, a veces demoniacos que habitan los bosques, 

campos, montes, rios y nubes. A estos·seres, algunas veces 

benéficos, otras maléficos, se les representa bien en forma 

de animales, bien humana, aunque generalmente diferente de 

la del hombre rea1.·Estos seres sobrenaturales, cuando 

/habitan regiones hostiles o abruptas, son representados, en 

: la mayoria de los casos, por fantasamas, dragones o seres 

horripilantes o malvados. Por el contrario, en lugares de 

clima benigno, en donde el ser humano puede establecerse, 

o si ti os agradables, habitan los duendes, gnomos, seres·· 

bondadosos. 

A estos seres se les atribuyen actos y operaciones pro

pias de.los seres humanos o de los animales y se les envuel

ve en relatos y leyendas. que se van transmitiendo por via 

oral. Estos relatos pas;an de generaci6n en generaci6n y,si 

llegan a poseer ciertas caracteristicas, se convierten ae· 

transitorias, es decir, de la clase de narraciones que se 

olvidan casi tan pronto como se han contado, en tradicional 

y perennes. 

Los lugares más poblados de seres sobrenaturales, seg~n 

E.Mogk, son los acuáticos: 

C:. :::J Sobre todo se suponen animadas las aguas, 
especialmente los rios y mares: éstos son, se 
g~ la creencia de los germanos, muchas veces 
morada de seres de forma animal o humana, que 
en unas partes son seres pequeilos, en otras 
gigantescos 13 ·3· ( 35) 

(35) ~. p.35 
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Con la llegada del cristianismo los mitos germanos 
. . ' . . 

pierden su influencia directa sobre los sentimientos r.eli-

giosos y se convierten en cuentos y leyendas. En esta forma 

viven en el pueblo por medio de la transmisión oral. Al lle

gar la época romántica se da un giro hacia esta tradición, 

implantándola en el arte. Sin embargo, aqui ya no se trata 

del mito como tal, sino de los elementos que servir!n como 

símbolos para expresar lo gue le interesaba al artista. 

Estos elementos son por lo general figuras que en la mito

logia representaban a las fuerzas de la naturaleza (y no a 

las d.ivinidades primordiales), y a las que los estudiosos 

11 aman "espiri tus elementales" (Elernentargeis ter). Como dij i

rnos, estos espir'i tus perdieron su sentido religioso-mitico 

original, al ser incluidos por la gente del pueblo en su 

poesía y relatos (VolksmMrchen). ' 

El eminente investigador y filósofo Mircea Eliade nos 

muestra el interés por el mito desde otro punto de vista, 

mAs subjetivo para el artista. Eliade afirma la existencia 

de una mitología subconsciente en el hombre moderno. Para 

él, todo hombre vive entonces de imágenes y simbolos. Estas 

imAgenes y símbolos revelan: 

E·.:J la nostalgia de un pasado mitificado y 
transformado en arqueotipo, y E· !leste 
pasado encierra, ademAs de la nostalgia de 
un tiempo perdido, otros mil sentidos: ex
presa todo cuanto pudo ser y no fue, la 
tristeza de toda existencia, que no es si-



no dejando de ser otra cosa, la pena de no 
vivir en el paisaje y en el tiempo que evo
ca li•!l : a fin de cuentas, el deseo de algo 
completamente distinto del instante presen-
te G:·'.!1 • (36) 
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Basándose en estudios psicológicos Bmma Jung considera 

que la creación espontánea de los mitos, las imágenes y 

figuras no es casual y estA relacionada con la psiq_ue hu

mana. La representación de las figuras elementales que 

habitan en el agua, el aire, la tierra, el fuego, asi como 

en la fauna y la flora se muestra: 

[!·:!] áls Ausdruck von inneren, psychischen 
Gegebenheiten, Selbstdarstellung der 
Psyche [:. 3 . ( 37 ) 

Vario~-· investigadores consideran que el mi to se puede 

comparar perfectamente con el sueño.en cuanto a que los dos• 

detrás del·contenido manifiesto, poseen contenidos latentes 

y ocultos, exposición de diversos sentimientos e ideas del 

hombre. Para interpretar mitos habria que recurrir a las mis

mas técnicas que en la interpretación de los sueños. 

El comportamiento del ser humano frente a sus sueños es 

idéntico al comportamiento del pueblo frente a sus mitos. 

El hombre, por lo general, no comprende sus sueños, los 

i:-ncuentra absurdos e irracionales y si llega a explicárselos 

<le alguna manera, sólo lo hace parcialmente, ya que lo úni-

(35) 
(37) 

Mircea Eliade, Imágenes y simbolos, p.I7 
Emma Jung, "Die Anima als Hatu:rwesen" en Marchenforschun<:r 
und Tiefenpsychologie de Wilhelm Laiblin,p.235 { G·3 como 
una expresión de las circunstancias psiCJuicas internas, 
una autorrepresentación de la psiquer::;..::::p. 
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co a su aJ:::ance es el contenido manifiesto. Asi tampoco el 

pueblo entiende el contenido latente de sus mitos. Sin embCÍ!: 

go, estos contenidos se pueden entender más racionalmente. 

Según Freud, el sueño es obra de la vida espiritual supera

da (38). El ser humano es capaz de connotar muchas más 

impresiones de las ~ue es consciente. Estas huellas se ocul

tan en el inconsciente tanto más fuertes hayan sido los 

impactos causados. Dichos efectos encontrarán sus reminiscen 

cías en el sueffo, aunque constituirán sólo una parte de él. 

Asi tambi~n lo. es en el caso de las impresiones que el ser 

humano se ha llevado de niño. En la infancia, el individuo 

busca la realización de sus deseos en la actividad fantásti

ca, tanto de dia como de noche. Cuando adulto, estas in~uie

tudes, con los mismos objetivos y maneras de expresión 

infantiles, se realizarán en el sueño. Los mismos deseos y 

temores que el individuo acumuló en su niñez sufrieron un 

reforzamiento en el inconsciente del adulto, y liberados 

en el sueño representan, en el sentido freudiano, una eY.a

geración o superación de la vida espiritual del niño. 

Freud denomina a la époc;i de la ni?íez el tiempo pre-hist~ 

. rico en la historia del individuo. Por analogía los mitos 

provienen de la época pre-histórica del pueblo, de ahi QUe 

otto Rank a.firma gue: "El mi to es una obra de la vida infan

til superada del pueblo. El mito contiene (en forma encubie!: 

ta) los deseos infantiles del pueblo" (39). 

(38) W.Laiblin, M!irchenforschung und Tiefenpsycholoqie, Po359 
(39) Otto Rank, El mito ~ el nacimiento del héroe, p.6 
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lescencia del pueblo, cuando las vivencias 1tlnfan~h~s•1• to-
, .. "; 

davia eran .frescas y cuando ya entran en juego'las cohvencio 

nes socieles. 

Resumiendo la idea y :tefiriéndonos al interés del hombre 

por el mito, encontramos que dicho interés se debe ver desde 

tres puntos de vista: 

- el interés·religioso del homb:re primitivo, 

- el interés consciente del artista romántico (u otro), 
que tiene como finalidad rescata:- los.valores de su 
pueblo y a la vez escapa:r hacia un mundo diferente, y 

- el interés inconsciente de todo ser humano, oue en 
el uso de elementos míticos busca la realizac~6n 
simbólica de sus in~uietuces. 

2. 3. El significado del agua y de los se:-es· acu!ticOs 

en la mitología 

2.3.I. El agua como símbolo 

El vocablo ~l/jf-Y,OAOV' palabra griega, significá la unión 

entre dos términos. Aun~ue esta denominación es muy antigua, 

no es hasta hace poco ~ue se tuvo una noción clara de la 

realidad del símbolo. En sentido lato, "el símbolo es· un 

intento de definición de toda realidad abstracta, sentimiento 

o idea, invisible a los sentidos, bajo la .forma de imflgenes 

u objetos" (40) •. 

(40) Olivier Beigbeder, La simbologia, p.5 
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S6lo los seres primitivos o lo:S .~ifl6~. u.S·an· habitualmente 

el simbolo, que corresponde a un estadio de la asociaci6n de 

ideas y a una concepci6n religiosa, o acaso mejor, mágica 

del mundo~ 

Formalmente, la mente humana funciona simb6licamente 

cuando algunos componentes de su experiencia Pl!Oducen esta

dos de conciencia, creencias, emociones y u.Sos en relaci6n 

con otros componentes de su experiencia •. Se ha dado por de

finir como "símbolosº al primer grupo de componentes, en 

tanto que el último grupo constituye el "s:ignificado" de los 

símbolos. El funcionamiento orgánico, por medio del cual hay 

una transici6n del simbolo al significado, es lo que se lla

ma "referencia simbólica" (4¡). 

La referencia simbólica es el elemento sint~tico acti-

vo, aportado por la naturaleza del receptor. Esto requiere 

de un Fundamento que se basa en algo común entre la natura

leza del simbolo y la del significado. Pero tal elemento 

com{m a las dos naturalezas llG necesita por si mismo una .re

.ferencia simbólica, ni tampoco decide cuAl ser~ el sirnbolo 

y cual el significado; así como tampoco asegura que la refe

rencia simbólica no producir~ errores y desastres para el 

receptor. Se debe concebir la percepci6n a la luz de una fase 

primaria en la autoproducci6n de un acontecimiento de la 

existencia real. 

El pensamiento simb6lico no es exclusivo del nifio,. del 

poeta o del desequilibrado. Sste es una caracteristicacon-

(4I) Alfred North Whithead, El simbolismo, su significado 
y efecto, p. I4 
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sustancial al ser h~áitb• ya que precede al lenguaje y a la 

razón diséurs'iva •. El símbolo revela ciertos aspectos de la 

realidad - ios m!s pro.Fundos -, que se niegan a cualquier 

otro medio de conocimientou Como dice Eliade: 

El pensar simbólico hace "estallar" la rea
lidad inmediata, pero sin disminuirla ni 
desvalorizarla; en su perspectiva, el Uni
verso no está cerrado, ning~n objeto está 
en su propia existencialidad: Todo se sostie 
ne unido por un sistema cerrado de correspo~ 
dencias y de similaciones. (42) 

La historia no logra modificar radicalmente la estructu-. 

ra de un simbolismo "inmanente". Continuamente, la histori~ .. 
aflade nuevas significaciones, pero éstas no destruyen la · 

estructura del símbolo. 

La función del símbolo es revelar una realidad total, 

inaccecible a los demlis medios del conocimiento: "símbolo, . 

mito, imagen, pertenecen a la sustancia de la vida e~piri

tual; que pueden camuflarse, mutilarse, desgarrarse, pero 

jamás extirparse" ( 43). 

sobre el simbolismo del agua existen muchas interpreta

ciones. En su captación· del mundo, la sensibilidad antigua . 

reconocia, en el mundo de la naturaleza, cuatro grandes 

"provincias" que cobijan a todos los seres del mundo: los 

reinos del agua, del aire, del fuego y de la tierra.A partir 

del siglo VI a.c., los primeros filósofos griegos propusie

ron sucesivamente a cada uno de esos reinos como matriz del 

(42) Mircea Eliade, Simbolismo y psicoanálisis, p.I9I 
(43) Mircea Eliade, Imágenes y símbolos, p.II 



universo y ld primera de esas conce~ciones postulaba que 
todo estaba formado fundamentalmente por el agua, tal es 

la tesis de Tales de Milete (640?-564?a.c.)º 

~ft.lcho antes que surgieran los filósofos, la naturaleza 

despert6 la imaginación del hombre arcaico y ese estimulo 

adquirió pronto expresión politica y mitol6gica. El agua 

siempre llamó la atención del hombre por su abundancia 
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(mar, rios, lluvias ••• ): sus cualidades únicas (estado s6li~ 

do, gaseoso, liquido, origen misterioso de las nubes, o de 

las entraffas de ·1a ti.erra, la evaporación). Por eso es 

explicable su presencia en todos los planos del pensamiento 

especulativo, pr!ctico y religioso de la AntigUedad (44). 
El agua fue empleada también en ritos de iniciaci6n y en 

ceremonias catárticas. En las puertas de las casas romanas, 

en las que habia un cad!ver, se ponian vasijas con agua para 

evitar asi la contaminaci6n. Otro ejemplo de la utilización, · 

del agua lo .fue el rito f(mebre, que consistia en rociar tr.es· 

veces con agua lustral, como lo hiciera Eneas sobre la urna 

portadora de los huesos de Miseno (Virgilio, Eneida 6,22530), 

fue probablemente cr.istianizada por la triple aspersión de 

agua bendita o en la iglesia. Abundan los baffos rituales o 

las simples aspersiones sobre los iniciados de diversas reli-

giones mistéricas (misterios de Eleusis), orfismo. El lavarse 

con agua o su inmersión en ella significa regeneración e impuni ·. 

dad de sus perjuicios, pUl'ificaci6n. Esta ~ltima acepción 

tambi~n la encontramos en el sacramento del bautismo (religi6n 

cristiana). 

{44) Manuel Guerra, El agua y el aire, principios primordial~s 
y primogenios del mundo y del hombre, pp.239.;.3¡2. 



Como se ve, la contemplaci6n de las aguas es rica 

sugerencias. De los riachuelos y de los rios, 

recogió imAgenes de movimiento, de permanente .fluir, 

vida que avanza para desembocar en la muerte, o, tal 

en otro tipo de vida. 

Por otra parte, la verificación de que el agua es 

imprescindible para la eclosión y preservación de. la·vida 

es una constante en los relatos míticos sobre el orig.en 

del mundo. Para Eliade: 

Las aguas simbolizan la suma univer
sal de Ias virtualidades. Son ".fons 
et origo" (fuente y origen), depósi
to de todas las posibilidades de exis 
tencia: preceden a toda forma y sos--
tienen toda creación. La imagen ejem
plar de toda creación es la Isla aue 
se"mani.fies ta" repentinamente en me
dio de las ondas. En revancha, la 
inmersi6n en el agua siqnifica la re
gresión a lo preforma!, la reintegra
ci6n al mundo indiferenciado de la 
preexistencia. La emersión repite el 
gesto cosmogénico de la manifestación 
formal; la inmersión equivale a una 
disolución de las formas. Por esto,el 
simbolismo de las aguas implica tanto 
la Muerte, como el Renacimiento. El 
contacto con el agua lleva en si mis
mo una regeneración: [::, • .!] • ( 45) 

(45} Mircea Eliade, lmAgenes y simbolos, p.I65 
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2~:3. ~;~: ta.s~:ni~i~X-~~¡ :i~,:~i.f~i~~~~s'mit<licig:i;as 

Tomando en cuenta lo que se ha dicho del simbolismo 

del agua, én el capitulo anterior, es explicable el hecho 

de que los seres acuAticos sean los que más abunden en 

las fantásticas creaciones de la mente, que se introduz

can en los mitos, en los sueffos y en la literatura. Dice 

Emma Jung: 

Ein Elementargeist, das sich ganz beson
ders PopularitMt und Lebendigkeit erfreut, 
ist die Nixe, mit der sich MMrchen, Sagen 
und Volkslieder aller Zeiten besch~ftigen 
und deren Gestalt uns durch zahlreiche 
Abbildungen vPrtraut ist. Sie dient auch 
modernen Dichtern noch zum Vorwurf und 
entscheint h~ufig in Tr~umen und Phanta-
sien. (46) 
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En alemán se denomina con frecuencia a los seres acuAti-

cos como "Merminne" o "Merfei". "Minne" significa pensar, 

memoria, recuerdo (47). 

El espíritu del agua es por lo general una mujer. Para 

Emma Jung se debe, sobre todo, a la necesidad que el ser 

humano tiene de entrar en contacto con la Naturaleza. En la 

mitología, la figura masculina representa casi siempre el 

(46) Enuna Jung, 0p.cit.,p.I6S(Un espíritu elemental que goza 
de popularidad y longevidad especial es la ninfa, de la 
cual se ocupan los cuentos, sagas y canciones populares 
de todos los tiempos y que conocemos a través de m61ti
ples retratos. Ella sirve también todavía a los poetas 
modernos como tema y aparece frecuentemente en los 
sueffos y las fantasías.). 

(47) Loc.cit. 
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orden y la raz6n, la femenina simboliza la uni~n con el 

caos de la naturaleza. 

Hay grandes semejanzas entre las mitologías de pueblos 

que vivían alejados unos de otros. Pero a pesar de tener 

rasgos en común y presentar ciertas coincidencias, los 
mitos reflejan el carácter peculiar de cada naci6n. Asi, 

al examinar los mitos de las ninfas de diferentes mitolo

gías, encontramos que no son iguales en todas las socie

dades. 

Las ninfas tuvieron en general, el carácter y aspecto 

del mundo natural en que se localizaban. Asi, eran figu-

ras plácidas, juguetonas y cordiales en zonas accesibles 
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y acogedoras para el hombre, por el contrario, en zonas 

agrestes e inhóspitas mostraron un rostro monstruoso y 

horripilante, siendo en la mayor parte de los casos malva

das. Por ello observamos como dentro de la mitología greco

romana las ninfas reflejan el amor de estos pueblos por la 

belleza y la alegria de vivirº 

Estas ninfas no llevaban a cabo obras malas o acciones 

perversas, por el contrario, eran útiles tanto a los hom

bres como a los dioses; eran una especie de intermediarios 

entre ambos: '1:·3 al mismo tiempo que sirven a las divini

dades, entran en contacto con los seres humanos, a los que 

comunican algunos secretos o artes, y llegan, a veces, a 

amar" (48).· Pero el hombre que se enamore de una ninfa y le 

(48) Enciclopedia Cultural !JTEHA, p.429 



jure .fidelidad, deber€! ser castigado si rompe el 

mento. Asi sucedi6 en el caso de la nin.fa·C1oe y el 

pastor Dafnis, quién por un .falso juramento .fue cast:i..ga:.;. 

do con .la ceguera (49). 
Las ninfas recibieron diferentes nombres de acuerdo 

a la región que habitaran·. En las montafias las créades, 

fuertes y graciosas, compafferas de Artemisa; en los valles, 

las timida! napeas; en los bosques, las driadas o hama

driadas. Las nin.fas acuáticas que se encuentran en el 

Mediterr~neo, recibieron el nombre de neréidas; las de. 

los ríos y 1 agunas, n~yades; 1 as de los mares y océanos, · · · 

oce~nidas; y as1 sucesivamente. 

Acerca de las sirenas existen múltiples versiones. 

Algunos dicen eran hijas de A1ueloo y Melp6mene, Bstéro

pe o Tersicore. Se cree eran grandes aves con cabeza de 

mujer, que por despecho al no sucumbir Ulises a la tenta

ción de su canto y encanto, se arrojaron al mar. De ahi 

que la tradición las describa como criaturas mitad muje

res, mitad cuerpo de pez (50). 

Ahora hablaremos un poco más detalladamente acerca 

de las ninfas en el ~~bito eslavo y germano, tema prin

cipai de nuestro siguiente capitulo. 

Entre los eslavos existia la creencia de que, cuando 

una muchacha se ahogaba (bien fuera a propósito, o en 

forma accidental), se convertia en una "rusalka" o ninfa; 

{49) Ibid.,pp.428-429 
( 30) DIC'Cionario de mitología. grecormÍtana, p. I70 
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y seg(m la zona geogr~fica donde .se encontrara, seria 

su apariencia. Para los eslavos, habitantes de las orillas 

del Danubio y' del Dnieper, las rusalkas s·e llamaban "Vila". 

Eran seres encantadores, de aspecto juvenil, que cantaban 

divinamente, con lo que atraian a los hombresº En cambio, 

para los del norte, la rusalka era una una muchacha perver

sa y maliciosa, con cabello greffudo, cuerpo cadav~rico, como 

los ahogados, y de malvado fuego verde en los ojos. Cuando 

alguien pasaba de noche a orillas del rio, lo empujaban 

al agua y se lo llevaban a las profundidades, donde lo some

tían a terribles tormentos. Para otros grupos esl~vicos del 

norte, las rusalkas eran mujeres maliciosas, sin ningún 

atractivo, de cabellos desordenados y tez pAlida, que emer

gían, sobre todo, durante las noches de luna llena. 

Las rusalkas pasaban el invierno en el agua, pero cuando 

se acercaba el verano, podían salir al bosque, donde se 

colocaban dentro de algún ftrbol o arbusto, cuyas ramas 

colgaban sobre el rio. De noche se columpiaban sobre ellas, 

llamaban a los jóvenes, invit~ndolos a bailar con ellas. 

Según creencias de los eslavos sureffos, alli, donde ellas 

bailaban, después crecía bien el pasto. Pero tambi~n 

podían provocar tormentas, romper ruedas de molino, enre

dar las redes de los pescadores, robar cuerdas, etc. 

Había, sin embargo, un remedio contra la maldad de las 

rusalkas: bastaba tener en la mano una hoja de ajenjo {5I). 

{5I) F.Guirand, La mitología general, p.388 



Como nos podemos dar cuenta, hay una diferencia no

table entre las mitologías de los distintos pueblos, de 

acuerdo a su filosofia, cultura y tradici6n, influencia

das todas por la situación climática y geográfica. 

Mientras que los griegos se deleitan con la compaí'11a de 

las ninfas, los eslavos la rechazan. Los clásicos crearon 

la imagen de la ninfa amigable y los eslavos la vieron 

como a un enemigo. 

Los griegos y los romanos vivieron rodeados de una 

naturaleza favorable, dulce y apacible, a la que no debian 

temer, sino por el contrario, disfrutar de sus dones. 

En cambio, los eslavos generalmente debieron enfrentarse 

a una naturaleza caprichosa. Ssta se mostr6 hostil hacia 

ellos: para que pudieran aprovechar los recursos naturales 

tenian que luchar contra ella. En especial las aguas 

resultaban peligrosas y esto, más que nada durante el 

invierno, el cual nunca se ha mostrado tan crudo y desa

fiante en 1os pueblos del sur. En esta época, el caer en 

las aguas g~lidas significa, en la mayoria de los casos, 

la muerteº A esto se debe, en buena parte, el hecho de que 

en su mi tologia el espiri tu de las aguas sea tan terrible 

y agresivo y se presente en forma horripilante. 
En la mitologia germánica, tiene el espiritu de las 
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aguas, ya forma de hombre, ya de mujer. En general, aquéllos 

oue poseian figura masculina (Wassermanner) eran feos, 
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' ;.· . . :'.: .. :.,~.<i.'/i\;; ' 
tenian los cabellos y los dientes verdes'/:{y>a, 

sobre todo en el norte·, figura de tor6,··:~,~~ballo {~2).·. 
Las figuras femeninas (Undinen), en ocasiones, resulta-

ban tan feas como los Wasserm~nner, pero generalmente 

tenian una apariencia hermosa. Estas Undinen salian 

con frecuencia del agua, se sentaban a orillas del lago 

y peinaban su largo y dorado cabello.Algunas veces se 

enamoraban de un hombre, lo seducían y lo llevaban a 

las profundidades del agua, de modo que este hombre 

jamás volvia a ser visto en la superficie. Aquél que 

las veia s6lo una vez, o gue las oia cantar, caia en 

desgracia. La mayoria de las veces eran espíritus 

malignos, que gozaban haciendo el mal a los hombresº 

Eran tanto mfis daftinos, cuanto más profUndas y peli-

grosas fueran las. aguas en que vivian (53). 

Sin embargo, no siempre es maligno el demonio de las 

aguas. Muchas veces los 11 Nixe 11 son benéficos y ayudan a 
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los hombres aconsejándolos o anunciándoles el porvenir. 

"Especialmente hacen esto '1as Nixinas (especie de ondi-'. · 

nas o sirenas), que ant~ todo encantan a los hombrés con 

la dulzura de su voz y que frecuentemente, en las leyendas,· 

contraen con ellos alianzas matrimoniales" (54). 

(52) Eugen Mogk, Op.cit.,p.35 
( 53) N'ew Larousse Encyclopedia o.f Mi thology, p. 279 
(54) E.Mogk, op 2 cit.,po35 



Al contraer matrimonio con un ser humano,las ninfas 

obtienen además alma, semej~ndose asi completamente a las 

otras mujeres. Los hijos que resultan de tal unión son 

considerados como los dem~s hombres. 

El inter~s de estos seres sobrenaturales por poseer 

un alma es enorme, ya que asi obtienen la libertad y 19' 
vida eterna: 

Um der Beseelungwillen haben die Nymphen 
so grosses Verlangen nach einem solchen 
Bilndnisse, dass sie um die Liebe der Men 
schen buhlen und ihnen nachstellen, denñ 
das Bedilrfniss nach Erlasung und Freiheit 
lebt mMchtig' in ihnen. (55) 

Los espiritus elementales, como las ninfas, pueden 

ser buenos o malos, ayudar o perjudicar al hombre, al 

igual que las mismas fuerzas de la Naturaleza, de las 

que forman parte. Para Emma Jung, el que esos esp1ri

tus aparezcan en forma femenina no debe relacionarse 

necesariamente o identificarse con la mujer, ya que 

es posible que aquéllos reflejen la parte femenina oculta 

en el hombre. 

(55) Oswald Floeck, ºE·ci t., p. I3 ( Por el deseo de ob.te
ner el alma, tienen las nin,fas un anhelo tan grande, 
que aspiran al amor de los humanos y crue los persi
guen, pues el deseo de la salvaci6n y de la libertad 
vive poderosamente en ellas.). 
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3a LAS OM)IN~S\EN: LA LITERATURA ROMANTICA 
. :·,_, 

3.I. 'El Romanticismo como momento propicio para el 

desarrollo del tema de ondina en la literatura. 

En el capitule anterior se mencionó ~ue el mito tiene 

un interés general para el hombre de todas las épocas y 
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de todas las culturas y se explic6 el por~ué. Asimismo se 

habló de la relevancia de los mitos relacionados con el 

agua. Sin embargo, la atenci6n que se le ha prestado al 

mito no siempre ha sido la mismaº Desde las primeras repr~ 

sentaciones de la literatura escrita siempre existieron 

referencias al mito creado por el hombre primitivo. Con 

la misma suerte corrió el mito de la ondina. ~ste encontró 

su momento propicio durante la época del Romanticismo, y 

una de las obras más conocidas fue Undine de F'riedrich 

De la Motte-Fouqué. La fuente directa de inspiración para 

Fouqué no lo f'ue el mito primitivo tomado directamente de 

la cultura germ~nica, sino que lo fue el escrito cientifico 

de Paracelso: Líber de I~ymphis, SylDhis, Pygmaeis et Sal a

m.ri.ndris et de caeteris Spiri ti bus ( 56), en el cual se 

contempla la estructura del mundo. 

Paracelso hace una divisi6n entre las creaturas creadas 

por Dios: unas, que son descendientes de Ad~n, o sea huma-

(56} J.Huser, Op.cit. 



nos y otras que no lo son, los seres espiritual.es{Geist

menschen), los cuales son intangibles, pueden pasar de 

habitación en habitación sin abrir las puertas. Sin ~mbar

go, estas creaturas no son exactamente espíritus, ya que 

son de carne y hueso, se dedican a las mismas actividades 

que los hombres, comen, beben, se enferman. Estos seres 

est~n hechos a la imagen del hombre, así como el hombre 

est~ hecho a la imagen de Dios, pero están mejor logrados 

que el mismo hombre (hoher geartet). Sin embargo, padecen 

al no poseer alma, por lo cual no pueden servirle a Dios 

y al morir y presentarse ante ~l, ocupan el mismo lugar 

que los animales y no junto al ser humano (57). 

Si bien es cierto que Undine de Fouqué fu2 quizás la 

obra más importante que trata este tema, tambj,én se escri ... 

bieron otras, aón sin relaci6n directa. El cuento de Fouqué 

depert6 mucho interés y recibi6 criticas favorables por 

parte de sus contemporáneos. Goethe dijo: 11 Wollen Sie von 

Fow1ué eine gute Meinung bekommen, so lesen Sie seine 

Undine, die wirklich allerliebst ist 11 (58). 

El hecho de que escritores, críticos y lectores se 

interesaran por este tópico justamente en la época del 

Romanticismo no es casual. Se debe a una serie de factores 

propicios para su desarrollo. Las tendencias generales de 

dicha época tuvieron sus repercusiones en la literatura. 

(57) o.FJ.oeck, Op.cit.,pp.45-78 

4I 

(58) J.W.Goethe citado en "Nachbemerkung 11 de Undine de Frie
drich De la Motte-Fouqué (Si quiere Usted tener una 
buena opinión de Fouqué, lea su Undine, que realmente 
es lo más tierno). 



El naciente nacionalismo provoc6 un irtterés por la 

vuelta a los origenes de su patria. Esto a su vez encaus6 

a los escritores hacia un retorno a la poesia popular, en 

la cual encontraban las rafees de su ser. En las .fuentes 

de su inspiración aparecieron los cuentos y las canciones 

popu1ares {Volsmarchen y Volkslieder). Para los romAnticos 

éstos son, más que un mero juego de la fantasía popular 

o el resultado de la imaginación infantil, la subsistencia 

o perpetuación del antiguo mito germánico perdido, en el 
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que creen reconocer las huellas de la "creencia pagana" (59). 

A través de los cuentos, dice Wilhelm Grimm {60), se puede 

comprender el Ser de la nación, el porqué de sus costumbres, 

ritos, etc. Karl Reuschel considera gue estos valores típi

cos para cada pueblo que se reflejan en cada cuento se de

ben a que el cuento en su forma primitiva tuvo que poseer 

una vestidura nacional (6I). Precisamente en este momento 

en el que el pueblo alem~n se encontraba tan dividido, el 

cuento (asi como las canciones populares o la Biblia - la 

producción literaria en el idioma nacional) surge como 

un medio vinculador,. ya que evoca un pasado común, un retor

no a los tiempos de unidad nacional. Ondina como una reso

nancia del antiguo mito pagano cumple con su papel unifica

dor. Y por esta unidad pugnaron los rom~ticos en busca 

de un mundo justo, libre y ordenado. 

(59) Marcel Brion, La Alemania rom~ntica, p.87 
( 60) Loeº cit. 
(6I) Xarl Reuschel, Wege der Marchenforschung, Po4 



El caos, la injusticia, la opresión vividos en la 

realidad y la imposibilidad de resolverl'os, también· 

los encausaron a refugiarse en un mundo fantbstico e 

imaginario, plasm~ndolo en el arte. También por eso 

és~ fue el momento oportuno para ll'egar a los orig'enes 

de la patria, aparte de 1ue los mitos que la envolvian 

dieron lugar a la libre creación fantfu>tica, expresada 

principalmente en el cuento y en la balada. 

Pon medio del cuento los rombnticos no sólo encontra

ron su unidad nacional, sino también un nexo con otros 

pueblos. Las ideas de fraternidad promulgadas por la 

Revoluci6n Francesa encontraron su eco en la búsqueda de 

la unidad universal. Esta en la literatura se realizó 

en el plano de la conjugación de elementos paralelos e 

ideas comunes. Durante el Romanticismo se cre6 conscien

cia de que hay motivos que se repiten en los cuentos de 

distintas naciones, o inclusive de que algunos de éstos 

son los mismos, o,..al menos parecidos, a pesar de que 

entre e¡los no se haya dado contacto alguno. Por estas 

razones el cuento constituyó un vinculo en el sentir de 

las na~ion~s, puesto que bajo una vestidura nacional 

representa valores universales. Ondina reafirma esta te

sis, ya que como veremos m~s adelante, independientemente 

de las influencias directas, surgió en diferentes cultu

ras y aunque fungió de diversas maneras, conservó su 

arquetipo primitivo. 
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En el cuento, los rom~nticos encontraron un factor 

liberador, Como ded a Herder: "Das Mlirchen befreí't van 
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der Herrschaft und dem Druck 1:\usserer Wirklichkeitf·.::\''(62). 

Por otro lado, debido al descontento con su forma de 

vida, los romfinticos buscan otros caminos, vuelven su 

mirada hacia la naturaleza. ~sta posee un significado 

muy especial para ellos, quienes de hecho le dan un trat~ 

miento muy particular. De ahi, que cuando los filósofos 

e investigadores hablan de la naturaleza, se refieren al 

"paisaja eterno". E:l paisaje romántico aparece corno una 

circunstancia ideal para reflejar en él la visi6n especi

fica del mundo del "hombre romlmtico". Por eso, cuando 

se habla de ella no se tiene únicamente su cuadro objeti

vo, sino gue se contempla su relaci6n con lo humano: 

[!·3 sie muss ebenso auf den Menschen 
zurückbezogen werden als ein Ausdruck 
seines geistigen Lebens, seiner Frei-
heit. (63) 

Los pensamientos, o mejor dicho, los sentimientos del 

hombre, se dejan ver en el paisaje. Al expresar sentimien

tos elevados del hombre, la Naturaleza recibe un torr~e de 

espiritualidad, logrando así significados y vida propios. 

(62) 

(63) 

Herder, citado por Helmut Rehder en Die Philoso:;,hie de!' 
unendlichen Landschaft, p,I (E:l cuento libera del dominio 
y de la opresión de la rer.ilidAd externa G • .!I ) • 
Helmut Rehder, Die PhilosoPhie der unendlichen ~andschaft, 
PoI (t:.3debe retornar tanto a los hombres, como a la 
expresión de su vida espiritual, de su libertad). 
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El hombre para tener una relación mAs.estrecha con la natu

raleza, la personaliza. Debido a que el paisaje preferido 

por los románticos fue agreste, solitario, nocturno o mari

no, crea personajes en torno a estos elementos. Esta vez 

ya no fueron los personajes rniticos de gran talla'(dioses 

como Zeus, Neptuno, etc.) a la manera clásica, sino los 

pequeffos Elementargeister (espíritus elementales), que no 

resumian en su persona a un ~mbito determinado, sino que 

ellos mismos lo constituían. Es asi como los gnomos, los 

elfos, las ondinas, las melusinas, las sirenas, entre otros, 

comenzaron a desempeffar un papel fundamental dentro de la 

literatura romántica.· Así es como se configura Ondina. Ella 

evoca al misterioso mundo acuática, por el que el hombre 

siente atracción. El reino de los espíritus elementales era 

un mundo armonioso y organizado, que contrastaba con el de 

los humanos. Los románticos en su afán de libertad intenta

ron modificar su destino. En su universo real no vieron 

la posibilidad de hacerlo y por ello lo pretendieron en el 

de los seres sobrenaturales. Su imagen dio juego libre a 

las fantasías ilimitadas de la mente. Es por ello que el 

hombre intuye en Ondina y su habitat esa armonía, orden y 

el "alma" que le hacen falta, y busca un acercamiento con 

ella. 

Para contemplar a la Naturaleza es necesario pretender 

no sólo el goce de su existencia, o la posición que frente 

a ella toma el hombre, sino just~nente estos significados 
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propios de ella. Es en este parecer de la Naturaleza que 

se refleja, seg~n Rehder todo el ser del hombre (64)º 

Siguiendo los pensamientos de Goethe y Carus, Rehder 

encuentra que uno de los valores m~s importantes p~a el 

hombre, que se pueden hallar en le Naturaleza, lo constitu

ye 1 a libertad. J!:sta se· encuentra, según él, en el "paisaje 

infinito". Lo infinito es .la Naturaleza misma y el paisaje 

es s6lo su símbolo. En la Naturaleza se encierra el miste

rio de la vida, y el hombre romántico, su existencia y sus 

pensamientos, deben verse tan sólo co¡¡¡o fragmentos de la 

totalidad. La libertad se encuentra en lo infinito. Y lo 

infinito estlt en la Naturalieza. El hombre tiene la posibili:_ .·• 

dad de alcanzar la libertad siempre y cuando esté en· contac 

to estrecho con ella. 

El mito original de Ondina fUe un mito pagano. Con la 

llegada del cristianismo las convicciones paganas adquie

ren características cristianas. Así sucedió con Ondina, 

quien siendo un ser sobrenatural comenzó a considerarse 

como una creación de Dios. Ya Paracelso hizo referencia 

a ello, aún cuando consideraba a las ninfas como creaturas 

divinas, pero inferiores al ser humano. Los rom~nticos, 

quienes siguieron fervientemente la ideología cristiana 

promulgada por la Edad Media, las consideraron como un 

puente entre lo divino y lo humano. La ondina viene siendo 

para ellos '.La "vox moralis" cristiana en las obras de arte 

l~±cas. 

( 6 4) Loe. cit. 



Debido al desorden reinante de la época y a las nuevas 

aspiraciones, los hombres del XVIII/XIX se sirvieron del 

cuento en la bOsoueda de un universo· organizado, ya crue: 

"Das Marche.ni:=·'] baut[::o::J selber eine'wohlgefflgte Welt 

auf, in die' es den Hl>rer oder Leser hereinnimmt" (65)º 
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En todos 109 cuentos relacionados con el mundb sobrenatu

ral, entre los cuales se encuentra Ondina, existe un orden, 

el cual es irrevocable. A éste lo apoya una serie de leyes, 

asi una vez que se toma una decisión, no existe más la 

posibilidad de·modificarla. Estas leyes obligan a todos, 

sin importar su posición social, sexo u origen. Nadie, ni 

los sbbrenaturales, escapan a estas normas. Existe una misma 

justicia para todos. Además, en el cuento, los personajes 

no están separados por barreras temporales o geográficas; 

tompoco hay fronteras sociales ni económicas, lo cual iguala 

a todos los hombres. La igualidad .fue uno de los grandes 

ideales, por los que pugnaron los rom~nticos ("liberté, 

égalité, .f'raternit€"). 

No sólo el desorden exterior atormentaba al artista, sino 

también su vida interior de sentimientos contradictorios. 

Incapaz de establecer un orden entre sus antagonismos interi~ 

res busca con desesperación su propio Yo. A su identidad 

no la encuentra más 1ue a través de la expresión artística. 

(65) Max Lilthi, Es war einmal ••• ,p.4 (El cuento [!•!f constru-
ye·¡: .::J un mundo bien organizado, al .cual el lector o . 
escucha penetra). 



Con .frecuencia vive aislado; solitario, siente una 

nostalgia y se revela contra la realidad. Presenta,. 

como dice Herder: 

t;.•:::J una multiplicidad de aspectos e 
incluye sinnúmero de nocio~es contra
dictorias. M~s todas sus divergencias, 
sus extravagancias y absurdos parecen 
de alg(m modo estar organizadas en un 
cosmos lleno de sentido y eso debido 
a un principio fundamental: la tenden 
cia de comprenderlo todo sobre la base 
del alma humana. ( 66 ) 
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Ante esta intranquilidad los hombres encuentran en cierto 

modo la paz en el maravilloso universo de la poesia. En 

la búsqueda de su "Yo", al atreverse a expresar libremente 

sus sentimientos, el rom~ntico revela su mundo interio~, lo 

que le permite el contacto con el inconsciente. Como recor

damos, el agua segfm varios investigadores (EoJung, M.Eliade), 

representa entre otras de sus funciones al inconsciente, 

siendo las figuras acu§ticas las que lo personalizan. En 

este caso Ondina resulta ser la mensajera entre las esferas 

del inconsciente y del ·consciente. El cuento que se crea 

alrededor de ella posee la fuerza de la fascinación y de 

poder mostrar el inconsciente (67), lo cual le permite ~1 

hombre "compensar los imperativos bio16gicos o soci<\Jes, 

Mmdole elementos de ensoP!.aci6n que le permiten liberar sus 

complejos, superar su propia naturaleza, proyect~~ su ser 

{66) Alexander Gode von Aesch, El romanticismo alemán y las 
ciencias naturales, p.235 

( ó 7) cf. Carl Gus tav Jung, Lo inconsciente, P. !O 
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profundo" (68). 

La libre expresión artística dio lugar a que los deseos 

consciente e inconscientes salieran a Efote-.; 'l:>9r m~dio de 
las creaciones fant~sticas se prepresentaron las vivencias 

interiores del artista. 

Y así como los germanos o eslavos primitivos sentían 

alivio al explicarse los fenómenos desconocido• por medio 

de las fuerzas superiores, que regían los lugares naturales, 

los rom~nticos atormentados por un mundo excesivamente 
diluido y desintegrado, encontraban una seguridad consola

dora en el seno de una comunidad esencialmente sobrenatural. 

Retomaron el mito· no para explicarse la realidad como lo 

hicieron sus antepasados, sino para crear un mundo que 

anhelabar1. 

3.2. El tema de ondina en la literatura rom!ntica 

3. 2, I •. Friedrich de la Motte-Foucrué 
... '• 

3.2.I.r. La Naturaleza 

En Undine F'riedriqh de la Motte~Fouou~ dedica su aten

ción principalmente a la naturaleza, a trav~s de la .cual 

expresa ideas propias qe los rom~nticos. El pescador es el 

(68) R. Pin6n, ·E1 cuento folcl6rico, p. IO 
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hombre más cerc~no a ella en el cuento. Est~ es un buen 

viejo que vive a la orilla de un precioso lago. El pedazo 

de tierra ~ue ocupa no es muy grande: tie~€ forma de lengua. 

De un lado está limitado por el bosque, y ce los restantes 

por el lago. Sin embargo, se le describe como el lugar mfui 

bello posible: el suelo cubierto por el pasto siempre verde, 

en contraste con el azul del cielo y de la laguna. El 

id1lico prado está lleno de flores y de la sombra serena 

de los árboles. Este paisaje no se contemp1a como algo 

objetivo, ya que en él residen sentimientcs del runor: 

la tierra se extiende a los lejos en la laguna, en la 

búsqueda amorosa de sus claras aguas, asi como el agua 

extiende sus cariñosos brazos hacia el bello ~rada: 

0:03 die Erdzunge habe sich aus Lie'be zu 
der blgulich klaren, wunderhellen ?lut 
in diese hineingedrl!ngt, als auch, das 
Wasser hribe mit verliebten Armen r.ach 
der schonen Aue gegri f fen E. =:i . ( €9) 

Este lugar inspira amor y tranquilidad. El pescador vive 

alli en plena armenia con su familia y, todos juntos con 

la Naturaleza. su casi ta no rompe la armenia del paisaje, 

sino que, por el contrario, representa el modelo de la uni6n 

perfecta: la comunión del hombre con la ~~aturaleza. El con-

(69) Friedrich de la Motte-Foucué, Undine,p.5( 0 : La punta de 
tierra cubierta de florido césped dende s~ levantaba su 
cabaflia, se internaba en las aguas de un gr?.n lago, y sus 
ondas azules acariciaban aquella tierra sombreada de 
arboleda. ) • 



tacto del pescador con este elemento es tan grande• <!.Uª 

su hija adoptiva es producto de ella: Undine no es .huma

na, sino que representa uno de los elementos principafes 

de la naturaleza: el agua. 

Lo infinito de la Naturaleza, seg~n pensadores como 

Goethe, Runge o Carus (70), se expresa a través de lo 
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finito de ella. Sus elementos no son eternos, sino cambia~ 

teso Sin' embargo, sus transformaciones no afectan en nada 

lo e9encial, puesto que es permanente. En el cambio de la 

forma y el mantenimiento del contenido se encu2ntra prese~ 

te, entre otras cosas, la Libertad. El cambio demuestra 

c¡ue la forma no es rfgida, es variable, mutable; mientras 

que el contenido no se pierde, es eterno. 

Para acercarse a la idea de lo infinito, para hacerlo 

presente, los románticos recurrieron al mito. Los persona

jes mitol6gicos encarnaron a los elementos de la Naturale

za; con acciones, palabras y sentimientos expresaron la 

idea que existe en ellos. 

En la Naturaleza residen fuerzas extraflas a las que el 

hombre no alcanza a comprender, y que sin embargo parecen 

estar al pendiente de sus actividades. Estas fuerzas encue~ 

tran su encarnación en los "espíritus elementales" menores 

o mayores, según su importancia. Estos espíritus se muestran 

a veces ~mistosos~ otras, hostiles al hombre, Por ejemplo, 

cuande Huldbrand cruzaba el bosque, los coboldos lo amena-

(70) Helmut Rehder, Op.cit., pp.4-5 
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zan, sin embargo, en otra ocasí6n. le salvan la vida. 

Los espíritus elementales tienen una ventaja sobre el 

ser humano. Nunca se sabe cu~ndo, ni dónde se les encon

trará, ni con 1ué intenciones; ellos, en cambio, pueden 

manipular al hombre a su antojo y saber lo que éste pie~ 

sa. Por ejemplo, cuando el caballe·co asustado quiere salir' 

del bosque, no le es posible hacerlo en la dirección desea 

da. Se ve obligado a seguir un camino desconocido, sin a 

alternativa alguna, ya aue el agua (en forma de tormenta) 

y el bosque (misterioso) se lo impiden. De esta manera, el 

Caballero llega a la casita de los humildes pescadores. Es 

el destino, representado por los elementos naturales, quien 

lo conduce hasta alli. Ocurre igualmente en el caso del 

sacerdote, quien se sube tran~uilamente a su barca para 

navegar tranquilamente por el lago, y es presa repentina 

de las olas rabiosas, que lo transportan hacia la casa de 

los pescadores. Todos los eventos, que se producen fuera 

de lo normal de la vida de los pescadores - la llegada del 

Caballero, la tormenta, la llegada del sacerdote, - son 

provocados y movidos por los intereses d~ Kilhleborn, quien 

desea que Undine se case con Huldbrand. Asi vemos cómo la 

Naturaleza no se considera como una fuerza virgen, salvaje 

e irrefrenable, sj.no que se le atribuyen cualidades tipica

mente humanas como lo son el pensar, calcular, ser benévola 

o maligna; es decir, se le encauza o conduce con fines 

determinados. 
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Los elementos de la Naturaleza (en forma de "espiri tus 

elementalesi•) pueden ser solidarios o estar en desacuerdo 

entre si. Por ejemplo, ~hleborn, cuyo ambiente natural 

es el agua, tiene como amigos a loso espíritus del aire, 

y cuando él asi lo desea, sus amigos le ayudan. En otras 

ocasiones, como por ejemplo, al querer acercarse al 

castillo, Kühleborn no puede hacerlo, ya que se encuentra 

enemistado con otros espiritus del agua. Estos espíritus 

pueden ser también vengativos, como sucede en el desenlace 

del cuento. 

En el transcurso de éste encontramos la presencia de 

lugares misteriosos, que causan temor a los humanos. Uno 

de éstos es el bosque. La gente tiene miedo de internarse 

en sus prof'undidades, ya que existen leyendas o supersti

ciones en torno a él; de ahi que casi nadie osar.a a 

penetrarlo. Sólo caballeros valientes e intrépidos como 

Huldbrand lo intentan: 

Denn hinter der Erdzunge lag ein sehr 
wilder Wald, den die mehrsten Leute 
wegen seiner Finsternis und Unwegs2'!!! 
keit, wie auch wegen der wundersamen 
Kreaturen und Gaukeleien, die man da
rin auftreffen sollte, allzusehr scheu 
ten ·,um sich ohne Not hineinzubegeben. (7I) 

(7¡) F.de la Motte-Fououé, op.cit.,p.5 (~:Ello se debia,sin 
duda, a riue detrfu; de aquella península de ensueño se 
extendia un bos~ue sombrío, según era fama lleno de 
peligros,habitado por espiritus malignos y perversos,tan 
temible ~ue nadie se atrevia a aventurarse en él). 



Recordando el an~lisis de la Psicologia profunda que 
aplica Emm<1 Jung a los cuentos· (72) encontramos que hay 

una relación entre lo consciente y los lugares abiertos, 

asi como entre lo inconsciente y los lugares cerrados, 

como son el bosque y el lagoº Seg~n esta interpretación, 
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el hombre se siente seguro cuando se mueve por cualquie

ra de los lugares abiertos, pues son sus dominios cotidia

nos. Sin embargo, al entrar en el juego de lo inconsciente, 

el hombre pierde su dominio y pasa a ser sujeto de fuerzas 

que desconoce y a las cuales teme. S6lo un hombre libre, 

como lo es el pescador, no se ve afectado por estas .fuer

zas·. Esto a su vez se debe en parte a su fe. El viejo 

confia firmemente en ~ue Dios lo protegerA doquiera que 

esté, a~n en el bosque lleno de magia y misterio. El pesca

dor es un hombre bueno y honrado, que se dirige a la ciu

dad para vender sus pescados. Por el camino no piensa m~s 

que en cosas piadosas y muchas veces entona también cancio 

nes religiosas (73)º En estas circunstancias no le puede 

afectar nada. 
La dimensión der lug?r no es la única dantro del 

dominio de la Naturaleza. Tambi~n el tiempo es regido por· 
ella. De manera análoga al espacio,· en el tiempo tambi~n · 

(72) cf. Emma Jung, "Die Anima als Naturwesen"en Mfuichenfor
schung und Tiefenpsychologie, de VI. Laiblin, p.257. 

(73°) Fo de la Motte-Fouqué, 0Po cit., Po 5 ( 0 , p. II). 
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existen divisiones: a1 dia se contr:~pone ia noche. E:s du
rante la noche cuando a los mortales les suceden cosas 

que no pueden controlar. En Undine también los eventos 

misteriosos se llevan a cabo en este lapso de tiempo: la 

desaparici6n de Undine, la llegada del padre Heilmann, los 

sucesos relacionados con la huida de Bertalda, la muerte 

del Caballero. En contraposición, la mafiana es el tiempo 

apropiado para los sucesos buenos, alegres: en una mafiana 

es cuando Undine se convierte en un ser humano, es decir 

que adquiere alma, en una mafiana el mundo vuelve a la 

normalidad, después de la tormenta, y es también en una 

mafiana cuando Undine se convierte en arroyo, para unirse 

para siempre con su amado enterrado en la colina. 

Entre todos los elementos de la Naturaleza el mAs impor

tante en Undine es el agua. Sste es su lugar de origen. 

Acerca de ella Undine relata a su esposo cosas maravi

llosas: 

In klingenden Kristallgew5lben, durch die 
der Himmel mit Sonn' und Sternen herein
sieht, wohnt sich's schBn; hohe Korallen
b~ume mit blau und roten Früchten leuchten 
in den G~ten, Uber reinlichen Meeressand 
wandelt man und ilber schone, bunte Muscheln, 
was die al te Wel t des also Schonen besass, 
dass· die heutige nicht mehr sich dran zu 
f'reuen wilrdig ist, das überzogen die Fl.u
ten mit ihren heimlichen Silver scheiern, 



und unten prangen nun die edlen Denkmale, 
hoch und ernst und anmutig betaut von 
liebenden Gew~ser, das aus ihnen sch6ne 
Moosblumen und krfulzende Schilfbfischel 
hervorlockt. Die aber dorten wohnen, 
sind gar hold und lieblich anzuschauen, 
meist schBner als die Menschen sind. ( 74 ). 

Lo que hay en el agua es desconocido para el hombre, y 

sin embargo, por lo que cuenta Undine, existe all! una vi

da tal vez mAs rica que sobre la tierra. Recordando a 

Mircea Eliade, podriamos decir aue, en nuestro cuento, el 

agua en s1 es símbolo de la vida. A través de todo el cuen

to se muestra siempre con fuerza, vigor; con cambios y 

trans·formaciones constantes. Asi es el caso de Ktihleborn, 

quien aparece en ocasiones como hombre, o bien como arroyo. 

Lo mismo sucede con Undine, quien surge de las aguas y 

vive como humana. Undine es una especie de transición o 

anfibio. Es un ser acu&tico, pero a la vez necesita estar, 

por temporadas, en la tierra. Bertalda también, por su 

parte, intuye en el agua algo exepcional, que no acierta 

a explicar del todo. La fuente posee algo que embellece 

su piel. cuando el agua de la fuente fue tapada con una 

piedra, la mujer se compadece de ella: 

{74) ~ •• p.43-44 ( ~.p.72:[!.!Jen los mares, en los 
lagos, en los torrentes y en los rios, vive un innu-
merable pueblo de los Ondinos. Viven en vastos pala
cios de cristal y desde alli ven el cielo, el sol y 
las misteriosas luces de la noche¡ en sus jardines se 
elevan Arboles de coral cargados de frutos de oro; una 
arena finisima, sembrada de conchas de n~car, sirve 
de alfombra a sus pasos. Los habitantes de esta región, 
cuya vista priva Dios a las indignas miradas de los 
hombres, tienen un aspecto gracioso y bello.). 
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. [:: •!l das arme, schBne Wasser krMusel t sich 
und widmet sich, weil es vor der klaren 
Sonne versteckt werden soll und vor dem 
erPreulichen Anblick der Menschengesichter, 
zu deren Spiegel er erschaffen ist. . (75) 

En estas palabras notamos también la convicci6n de que el 

agua es un elemento que se cre6 para el bien y servicio 

del hombre. 

Regresando de nuevo a la Psicología prof'unda, citamqs 

a Emma Jung para interpretar el significado del agua en 

este cuento: 

Das Verschwinden der Nixe in ihr Element 
beschreibt eben jenen Vorgang, wo ein 
Inhalt des Unbewussten an die Oberfl~che 
gekommen, aber noch so wenig mit dem 
bewussten Ich koordiniert ist, dass er 
beim geringsten Anlass wieder zurUcksinkt. 
oass es so wenig braucht um dies herbeizu
fUhren zeigt, wie flUchtig und leicht 
verletzlich solche Inhalte sind. (76) 

(75) Ibid.,p.66 (~,p.II5:¡Esta agua transparente se 
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agita y rebulle, se hincha!¡Diriase oue ha comprendido 
que iban a privarla de los claros rayos del sol y a 
impedir que cumpla la misión oara que fue creada: refl~ 
jar alegremente los rostros humñnos). 

(76) E.Jung, Op.cit.,p.257 ( La desaparición de la ninfa 
en su elemento describe ciertamente aquel suceso, donde 
un elemento del inconsciente aparece en la superficie, 
minimalmente coordinado con el yo consciente de tal 
mado, que por el menor motivo de nuevo se hunde. El 
necesitar de tan poco para determinar estas consecuen 
cias demuestra que sútil y fAcil de herir son dichos
contenidos). 



,:3. 2. I. 2. El Alma 

segón el concepto universal, el alma es considerada 

como el principio general de la vida. El voc3blo alma 

deriva del ~riego 'flXl y del latin "anima", Que QUiere 

decir "esp1ritu" o ".aliento", lo que da .Euerza. A través 

de la histeria se han dado diferentes definiciones a lo 

oue significa el alma. Por ejemplo, para Platón el alma 

es el elemento espiritual e inmortal en el que radican 

el entendimiento, la sensibilidad y la voluntad que dan 

información al cuerpo y junto con 61 constituyen la ese~ 

eia del hombre. 

Para Aristóteles el alma es el pensamiento, lo que la 

vista al cuerpo. Todo lo que tiene alma vive. Para 

Aristóteles existen siete grados del alma: los primeros -
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dos grados los poseen todos los seres vivientes, el tercer 

grado lo logra todo ser humano, pero del cuarto al sépti

mo, s6lo algunos (77). 

Para San Agustin, el alma es capaz de contemplar las 

ideas cuando no estA atada al cuerpo (78). Dura.~te el 

Medievo, para Santo Tom~s de A<]uino, el alma es aquel ente, 

que en su ~ltimo estado ~uede contem~lar a Dios en todo su 

(77) san Agustin,"De la cuantidad del alma",en Obras,pp.543-549 
(78) ~.p.541 -
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esplendor. 
Ya en la época moderna G.Baty y R.Chavance consideran 

que: "El hombre pe~cibe dentro de si una fUerz~ secreta, 

inmaterial, que no depende del cuerpo, y a ln que el 

cuerpo obedece" (79). 

Du:rante el Rom<1nticismo el alma cobra unü nueva impor

tcincia. A su sentido cristiano se funden las creencias 

antiguas, a lo cual se le agrega la filosof!a rom~ntica. 

El hombre romántico percibe dentro de si esa ~1~rza secre

ta de la que hablan G. Baty y R. Clrnvance. Esta fuerza l;) 

quiere ver en los seres que le rod~un, en los animales, 

en las plantas, en las criaturas. Observamos esta concep

ci6n en los cuentos, dond~ los humanos, los animales, las 

plantas y todo el mundo de la Naturaleza forman pa~te de 

la sociedad <ple habla, vive, siente. De ah1 la impcrtanc)a 

de la inmortalidad, la eternidad reflejad~s en la natur~l~ 

za, obra m~xima de Dios. Co:no dice Muschg: "El alr.1a humana 

e3 el poder m~s antiguo y m~s grande de la historia" ( 80). 

Con el deseo de hu:nanizar a la r:aturaleza, De la Motte

Fouqu~ escribió el cuento de Undin.e. En esta obra la natu

raleza vive y muestra su vigor a través de los espiritus 

elementales que la encarnan. Asi, se habla de los espíri

tus del bosque, del ngtta y del aire. El romfintico, en su 

(79) G,Baty/R.Chavance, El arte teatr~l, p.9 
(80) Walter Huschg, Historia tr~qica de la literat•.1ra,p.25 



deseo de redescubrir ~l misterio aue encierra P.n su 

ser la Naturaleza, busca una comuni6n entre su mundo 

y el de la naturaleza, y para logra~lo,cree necesaria 

una conjunci6n de <1mbos mundos. De ah! deriva la trama 

del cuento. Los seres ~ue no poseen el alma, como lo 

son los espíritus del agua, mandan a una representante, 

Undine, al mundo de los humanos, para que logre hacer-

9~ de un al1:1a. Undine se cría como hija de unos humildes 

pescadores, que habitan a la orilla del lago, y que 

hab1an perdido a su ~nica hija. La manera de que ella 

obtenga el alma, es mediante el casamiento con un hombre 

aue la ame. tste es el deseo m~s gre.nde de los seres 

siderales, y sin embargo, al ver que el momento llega, 

Undine siente que el alma es una carga muy pesada: 

~ •::J sehr schwer ! Denn schon ihr annahe~ 
des Bild Cberschattet rnich mit Angst 
und Trauer. Und ach, ich war so leicht, 
so lustig sonst ! (8I) 

Hasta el momento del casamiento, Undine es una niíla 

voluble e insensible para los sé!ntimientos humanos. llo 

aprecia el amor, ni todo lo que han hecho por ella los 

viejos pescadores. 
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(8I) F.de la Motte-Fouqué, op.cit., p.39 (_:, p.64: t! .:;J el 
alma debe ocupar un lugar muy grande dentro Ge un ser, 
pues s6lo con sentir un alma dispuesta a despertarse 
dentro de m1 me siento al mismo tiempo llena de anguQ 
tia. ¡Yo, que hace un instante, vivía tan descuidaday 

ligera!). 



El primer dia, despu~s de la noche de bodas, cuando 

Undine ha obtenido el alma, su comporte.miento cambia: 

6I 

lo primero que hace, es pedir oerd6n por lo malo ~ue ha 

dicho o hecho y, agradece lo bueno que han hecho por ella 

sus padres adoptivos. Undine est~ consciente de la importan

cia del alma y s·abe que hay que hacer un esfuerzo por cense;;: 

varla pura. A péll'tir de la obtenci6n del alma vemos como 

e.sume con heroismo todos los sufrimientos que est~n rela

cionados con la preservaci6n del alma pura. As!, po:- (!jC,!!! 

plo, acepta sin quejas la estancia de Bertalda en el casti

llo, sabiendo que es su rival, y no s61o la aceptn, sino 

que la trata cor.io a una hermana y la de!'iende, atl."1. en co1'l

tra de sus propios inter~ses; como por ejemplo, cuando 

[tfbleborn trata de asustarla. Undine llega incluso al he

roico acto de salvarle la vida, n6n cuando sabe que esto 

puede significar la pérdida del ser a~ado. 

No s61o con actos, sino también con palabras, manifiesta 

undine su preocupaci6n por el alma pura.Cuando rühleborn le 

revela el origen de Bertalda, Undi~e se alegra ingenuamente 

por ello, y decide guardarle la buena noticia como regalo 

para el dia de su santo, Sin embargo, en el momento de con 

tarlo en público, se encuentra con la sorpresa de que esta 

noticia no causa ninguna alegria a Bertalda, sino que por 

el contrario, se enfurece al conocer su humilde origen. 

Undine, para quien el alma debe ser pura e identificarse 



con la verdad, le reproeha entonces a Bertalda su 

inconsciencia: "Hast du denn eine Seele? Hast du wirk

lich eine Seele, Bertalda?" (82). 

Undine reclama tanto a Bertalda como a los dem!s hom

bres el haberse olvidado de los dones otorgados por el 

ser supremo y, haber caido en la corrupción: 

Ihr Leute, die ihr so feindlich ausseht 
und so zerst~rt und mir mein liebes 
Fest so grimm zerrisst, ach Gott, ich 
vusste von euren t5richten Sitten und 
eurer harten Sinnesweise nichts und 
verde wohl mein lebelnng nicht drein
finden. ( 8 3} 

Eso hace recapacitar a Huldbrand, quien se da cuenta 

que Undine, un ser elemental, aprecia mAs las cualidades 

del alma que· cualquier ser mortal, y dice: 

(82} 

(83) 

(84) 

Wenn ich ihr Seele gegeben habe f!·~ , 
gab icb ihr wohl bessere als meine 
eigene ist. (84) 

Ibid.,p.57 ( 0 ,p.IOO: ¿No tienes alma, Bertalda? Di, 
~e no ti;nes alma?)o 
Loc.cit. (~,Loc.cit.: Todos los que asistís a esta 
fiesta que quise tan bella, tened la seguridad de 
que mi corazón no conocia las insensatas costumbres 
de los hombres ni la perversidad de sus almas. 
¡Nunca podré acostumbrarme a ello!). 
~,p. 58 (~,p. I05: Es posible que yo le haya dado 
un alma E. 3 ¡ Pero ese alma es mil veces m~s encaE_ 
tadora y m!s buena que lamia!). 
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En toda!r'las religiones y filosofias se presentan 

creencias de que aparte del cuerpo, el humano posee 
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un componente intangible, al cual se le ha designado 

con diferentes nombres. Algunos han designado está 

componente como "alma", otros como "consciencia", otros 

como parte de la energía universal. Según los cristia

nos, el alma se identifica con la consciencia del hom
bre durante su existencia. Sin embargo, el alma es un 

ente libre y solamente se encuentra prisionera en el 

cuerpo durante la vida del ser humano. Al morir éste, 

el alma logra su m~xima realización, al unirse con el 

Ser Supremo, aue en la religi6n cristiana es Dios.· 

Antes de la llegada del cristianismo se creia que 

el alma de cada hombre en cierto modo seguía presente 

en las cercanias de su eterna morada. A esto se deben 

las ofrendas que aún hoy en d1a algunas culturas dedi

can a sus muertos. De ah1 <JUe en estas culturas el 

hombre se imagina al alma comprehendida en alguna figu

ra, aún cuando ésta sea invisible. 

En el cristianismo el alma no tiene ninguna forma 

de figura, pero las creencias anteriores, al fundirse 

con la religi6n cristiana se conservan latentes. Y como 

dicen: 



La magia animista se transforma pronto 
en religi6n. Se ve morir al cuerpo, p~ 
ro el alma que lo dirigia no desapare
ce con él, ya ~ue era independiente, y 
sigue actuando. (85) 

En la obra de Fou~ué estas convicciones estAn pre

sentes en el final de la historia. Undine se convier-

te en un arroyo, que rodea al cerro, donde estA 

enterrado su amado y ac;i permanecerAn eternamente 

unidos: 

Noch in spaten zeiten sellen die Be
wohner des Dorfes die Quelle gezeigt 
und fest die Meinung haben, dies sei 
die arme, verstossene Undine, die auE 
diese Art noch immer mit Preundlichen 
Armen ihren Liebling umfasse. (86) 

(85) G.Baty/R.Chav~ce, 0p.cit., p.9 
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(86) Friedrich de la Motte-Fouqué, cp,cit., p.94 
(~, PoI50-I5I: Las gentes d~l país han creído duran 
te largos ai'ios que aquel arroyuelo no era mAs que 
la pobre Ondina que rodeaba tiernamente entre sus 
brazos a su amado) • 
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3.2ºr.3. Amor y Muerte 

Los rom&.nticos en su escape de la agobiante realidad 

tienden a idealizar todo lo que encontraban imperfecto en 

su mundo cotidiano. En su bOsqueda de los principios su

blimes tuvieron también una visi6n muy particular sobre el 

amor, al que consideraron como el valor m~s alto, el motor 

de la existencia: 

Al elevarse en el alma la poderosa voz 
del Amor, no es fuerza solamente, sino 
todas las fuerzas del alma y del cuerpo 
las que despiertán y agitan. (87) 

Siguiendo a muchos pensadores anteri'ores, como Plutarco o 

Petran:a, y a las doctrinas cristianas de la Edad Media, 

consideraror1 crue el amor y el alma forman una unidad insep~ 

rable, influyéndose mutuamente el uno sobre otro. Encontra

ban que el amor es una gracia concedida por Dios a los 

seres de alma pura y a la vez que del amor puro dependia 

la. manutención del alma. 

Tal concepto se manifiesta también en el cuento de 

Fouqué. En él est~ basada toda la trama del cuento. Desde 

el principio se observa la importancia y la fuerza del 

amor: Undine puede poseer el alma y convertirse en una 

humana en cuanto obtenga el amor de un humano. En este 

caso es Huldbrand, cuyo amor es tan poderoso que es capaz 

de encender en Undine esta chispa divina que es el almaº 

(87) Walter Muschg, Historia tr~gica de la literatura, 
PoI57 
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Esta situación es análoga a la que se presenta en diver

sos cuentos, en los que un ser encantado en un animal 

recobra su forma humana al poseer el amor. Novalis se 

inclina por explicación psicológica profunda de esta trans

.Eormación. Piensa que esta metamorfosis del ser inferior 

a un humano es un reflejo de su estado anímico: 

G. !:) da~, wenn der Mensch si ch selbst 
Uberwindet, er auch die Natur zugleich 
Uberwindet und ein Wunde1· vorgeht.Die 
verwandlung des Bl.lren in einen Prinzen 
in dem Augenblicke, als der Bar geliebt 
ururde - vielleicht geschehe eine a.~nli
che Verwandlung, wenn der Mensch das 
Ubel in der Wel t liebge1:1lSnne. ( 88) 

Pero el cuent'o nó termina con la adquisición del alma 

por medio del amor. Es allí donde apenas empieza. De este 

modo se le atribuye al amor mucha m~s importancia que a 

la de un simple requisito. En el momento de obtener alma 

y sentir el verdadero amor, Undine no descansa tranquila

mente después de lograr lo pretendido. Desde entonces 

empieza a sentir las responsabilidades que pesan sobre 

ella para mantener y proteger su amor, asi como a los se-

res queridos. En ella el cambio es muy visible y drfu;tico. 

De un día para el otro Undine madifioa su actitud. De 

ser egoísta y voluble pasa a ser comprensiva, dulce, car:f...; 

ftosa, protectora y llena de confianza. Comprende que su 

comportamiento anterior no fue bueno, que heria a los que 

( aa ) Max Lttthi, MM.rchen, p. 52 ( G. !J que cuando el hombre 
se supera a si mismo, supera al mismo tiempo a la 
naturaleza y sucede un milagro. La transformaci6n 
.del oso en un príncipe en el instante, en que el oso 
es amado - quizfu; sucede una transformación parecida, 
cuando el hombre logra triunfar sobre el mn.l.). 
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la amaban y por eso pide perd6n. Con sus padres adopti

vos cambia de actitud, ayudándoles y tratando de hacer 

lo posible para que no sufran cuando ella se va con 

Huldbrand a su castillo. En este sentido Erich Fromm 

escribe: 

El amor es una actividad; si amo, estoy 
en un constante estado de preocupación 
activa por la persona amada. (89) 

Sin embargo, en Undine el conocimiento de amor va aún 
más lejos. Ella comprende que amar significa también su-

frir. Es por ello que acepta las consecuencias que trae 

consigo admitir en su casa a la que es su rival, Dertalda, 

permitir que Huldbrand la corteje y hasta protegerla. Este 

e21tendimiento se lo adjudica a la posesión del alma; justi

fica a Kiihleborn, quien por no poseer el alma no sabe que 

entre el amor y el sufrimiento no hay frontera: 

G.•!l er ist seelenlos, ein blosser elementa
rischer Spiegel der Aussenwelt, der das 
Innere nicht wiederzus trahlen vermag ~. 3 . 
Sein armes Leben hat keine Ahnung davon, 
wie L:kbesleiden und Liebesfreuden einander 
so anmutig gleichsehen und so innig verschwis 
tert sind,dass keine Gewalt sie zu trennen -
vermag, Unter der Trline auillt das Lacheln vor 
das LMcheln lockt die Tr~ne aus ihren Kammern. (90) 

(89) Erich F'romm, El arte de a~ar, p.123 
(90) F.de la Motte-Fouqué, op.cit.,p.67(~,p.II6:[;.~que 

no tiene alma y que no comprende las cosas del mismo 
modo que nosotros G .!] • Yo intento convencerle de que 
las penas y las alegrias del amor est~n unidas unas 
a otras por un dulce y misterioso encanto, pero hablo 
en vano, porque no me cree. Y sin embargo, a través 
de las l~grimas puede brillar la sonrisa, y a veces 
la sonrisa trae consigo las 1Agrimas G ._:¡ ). 
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El amor, que ,Undine tiene hacia Huldbrand es un amor 

sincero y completo, que a la vez exige un amor igual, 

libre y sin ataduras; aún cuando est~ consciente de que 

por ello pierde su felicidad terrena: 

Und willst du mich verstossen, so 
tu ,,es nun, so geh allein ans U fer 
zurUck. Ich tauche mich in diesen 
Bach, der mein Oheim istC:.·3 und 
wie er mich herf'Uhrte zu den Fi
schern, mich leichtes und lachendes 
Kind wird er mich auch. wieder he~ 
fUhren zu den Eltern, mich beseelte, 
liebende, leidende Frau. (91) 

La preocupación por mantener el amor la notamos en 

Undine no sólo en referencia a su esposo, sino tambi~n 

con respecto de Bertalda. a quien considera como una 

hermana. El amor de Undine por esta "hermana" llega a 

las esferas de lo que Muschg llama "amor místico": 

"~·~el amor mistico nos habla de olvidarse de uno mismo 
,. 

en servicio del pr6jimo" (92). Undine efectivamente se 

olvida de sus propios intereses y por no lastimar a Bert~ 

da, nitampooo a Huldbrand. no hace nada para evitar las 

relaciones entre ellos. Y no sólo no interviene, sino 

(91) lbid.,p.45 (~,p.74:[:·3 si, po~ el cont~ario, quieres 
abandonarme y repudiarme por mi raro origen, me su
mergiré en este arroyo, que es mi tio, y volver~ junto 
a mis hermanos, los Ondinos. Mi pariente el arroyo es 
muy poderoso:él fue quien me condujo, cuando era una 
ni~a ligera y sonriente, al hogar del pescador;~l me 
llevarA otra vez junto a los mios hecha mujer, dotada 
de un alma,conociendo el amor y dispuesta a conocer 
el sufrimiento.). 

(92) Walter Muschg, Op.cit.,p.543 
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que también protege a los que la lastiman, d~ su tio 

Itlhleborn, quien trata de impedir l~ ~elaciones. entre 

aquellos dos. 

El final del cuento resulta de acuerdo a la aspira
ci6n tal vez más grande de los románticos - el amor 

eterno: Undine se convierte en un arroyo para seguir en 

unión. con su amado. 

A trevés de todos los actos de Undine observamos que 

ella siempre cuidó el amor de manera activa. aste comport~ 

miento, seg~n Fromm, es el adecuado: 

El verdadero amor es algo que no puede 
ser dado, que debe conquistarse, pero 
una vez conquistado es la inmensa llama 
interior c~n la que se ilumina y calie~ 
ta a la totalidad del ser. (93) 

Otro aspecto más que apoya la imagen del amor románti

co ideal es en el cuento la actitud de los padres adopti

vos de Undine. Sus padres, los pescadores, son personas 

sencillas que i!llTlan a Dios y en el sentido cristiano aman 

también a la naturaleza como su creaci6n y a todo ser 

pr6jimo. Como padres no olvidan a·su hija perdida (Berta! 

da), pero entregan todo su amor paternal a su hija adop

tiva (Undine), aón cuando ésta, hasta el momento de obte

ner el alma no se ha portado muy bien con ellos. ya que 

hasta después supo cultivar este cariHo. En su carta a 

(93 ) E. Fromm, Op.ci t., Motto en el inicio del libro. 
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Huldbrand el pescador demuestra el cari~o que siente por 

las dos hijas: en cuanto a Bertalda, la deja decidir 

libremente sobre su destino, brindándole el apoyo si es 

que ella lo acepta y • pndine la trata de proteger de 

las posibles obras malas de Bertalda, lanzando una mald! 

ci6n sobre la segunda, si es que le hace daf'io alguno a 

su rival. También el amor de la pareja de ancianos se 

muestra aqui basado en la religi6n cristiana: es un amor 

que siempre es seguro y sereno. Sus relaciones son s6li

das porque se basan en el respeto mutuo: la mujer nunca 

duda de la bondad d~ su marido, as1 como él siempre se 

muestra afectuoso hacia ella. A6n cuando ella ha muerto, 

habla de ella con cariffo. 

Este amor de los dos Viejos que se observa en el cuen 

to forma parte del amor ideal buscado por los romfulticos, 

puesto que es mutuo, sólido y eterno. No es casual el que 
se haya logrado entre la gente que vive alejada de la 

sociedad, que está cerca de Dios y en comunión con la 

naturaleza. Sin embargo, no lo es as1 el caso de Undine, 

cuya felicidad está desquiciada por al amado vacilante 

(Huldbrand) y una mujer caprichosa (Bertalda), los cuales 

representan a la sociedad burguesa. Tampoco Huldbrand ni 

Bertalda pueden lograr un amor puro, puesto que no pueden 

desprenderse de sus intereses creados aue chocan en contra 

de los ideales espirituales. El resultado de esta con.Eron

taci6n entre las diferentes maneras de concebir el amor 
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es que un amor como el de los pescadores acaba en las 

esferas de lo deseado e inalcanzable; mientras qu~ la 

joven pareja, con la cual se identifican los contempo

rAneos a Fouqué y la cual vive en una sociedad como la 

de ellos, no puede lograr su realizaci6n completa en la 

tierra. Asi sucede en la mayoría de las obras rom~nticas. 

Sin embargo, para este amor trágico existe una posibili

dad de realizarse en otro plano, después de ra muerte. 

Los rom~nticos retomaron la gran ley de la muerte y 

del runor, la cual había surgido ya en la AntigUedad 

egipcia y griega~ Los mitos y los misterios demuestran 

el presentimiento de cual era el camino de la reconci

liación: '\:. 3 la Muerte y el Amor pueden pol'l.er fill' a la 

separación de los indii.1iduos." (94). 

José Mora Ferrater considera oue la muerte puede ser 

entendida de dos maneras (95): 

a) en el sentido amplio - es la designaci6n de todo fenó

meno, en el que se produce una cesación, y 

b) restringido - es la muerte humana. A ésta tienden 

muchas doctrinas (existencialismo). 

Dentro del sentido amplio de la muerte cabe el conceE 

to de la "muerte mi tic a", que puede significar el ya no 

tener un objetivo, una muerte temporal, una razón de ser. 

(94) Albert Beguin, El alma rom~ntica y el sueffo, PoI40 
(95) José Mbra Ferrater en Diccionario Filos6fico, p.238 
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Esta es la muerte que su.Ere Undine. Su existencia en la 

tierra se dio a causa de una misión: obtener alma. Pero 

esta existencia .fue también condicionada. A pesar de 

obtener lo deseado, la vida de Undine entre los humanos 

continúa hasta que Huldbrand la traiciona. Con ello 

Undine tiene que abandonar la vida terrena, pero esto no . 

significa el fin absoluto de su existencia. Esto corres

ponde a la muerte m1tica. Esa muerte es solamente un 

retiro temporal, después del cual viene el "re-nacimiento". 

Para los romAnticos no existe una muerte en el senti

do restringido. La muerte de Huldbrand tampoco es defini

tiva. Muere únicamente su cuerpo, pero él permanece por 

siempre con su amada, ya que andine se convierte en un 
arroyo para unirse con él eternamente. El amor ideal nace 

en este momento. Es por ello que para los romfulticos la 

muerte no significa una tragedia total, ya que para 

ellos es la vida la que significa el sufrimiento y es 

con la muerte con lo que alcanzan sus ideales m~s puros. 

En Undine, asi como en muchas obras romAnticas y hasta' 

en las propias vidas de los escritores de esa época, la 

muerte es nacer a una nueva \•ida: 

I::·!J la muerte es nacimiento a la vida, las 
aspiraciones m~s auténticas del individuo 
tienden a la mi.lerte, porque la muerte es 
reunión, retorno a UNO. (96) 

(96) A.Béguin, Op.cit._,p.I60 
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3.2. I.4~ La .Magia ' 

Entre· las car~cteristicas principales de los cuentos 

destaca la existencia de hechos.irreales y de seres sobr~ 

naturales ~ue; de alguna manera, intervienen en las vidas 

de los humanos. También se presentan pensamientos o pal~ 

bras que producen la magia. Seg<m Wal ter Muschg "magia" es: 

G. '!l la palabra fundamental de la poesia 
romMitica·. Desde Jean Paul y Novalis hasta 
los simbolistas franceses gira en torno de 
la omnipotencia del pensamiento y la pala
que obra milagros. Conoce a la naturaleza 
solamente como una caja de resonancia para 
el alma humana, no como una entidad real de 
leyes particulares. Sin embargo, este orfi~ 
mo ya no posee la relación con la naturale
za y el afianzamiento terrenal de Goethe; 
~,_separa at1n más de la realidad y se retrae 
hacia el interior convirtiéndose en un puro 
juego de la imaginaci6n. La poesia de Goethe 
era todavía una acción m[¡gica; para los romá~ 
ticos la magia se espirituali~aba por comple
to, pasru¡.do a ser un tema poético y la fuente 
de un nuevo estilo literario G. 3 • [!. j la fe 
mágica los elev6 como a Eufori6n sobre la 
realidad y se plasm6 totalmente en la obra de 
arte. (97) 

Un cuento romántico siempre está poblado por seres en 

figura humana o animal, como ya se mencionó en un capitE 

lo anterior,de caracteres por lo general definidos - o son 

(97) Walter Muschg, Op.cit., p.8I 
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los cuentos alemanes aparecen las fantasias salvajes -

los seres del mundo inhumano someten al hombre a pruebas 

que el hombre siente como los momentos de mareo, debido 

a el opio o el hashish (98). El hombre expuesto a tales 

tormentos es siempre un hombre valiente y apuesto, quien, 

en la mayoria de los casos, persigue un fin noble. Este 

hombre en Undine es Huldbrand, quien acepta como todo 

caballero hoble el reto de una dama, a cambio de su mano. 

El primer momento en el que Huldbrand se enfrenta a 

los seressobrenaturales es cuando cruza el bosque. Ahi 

se encuentra con toda clase de criaturas fantfu;ticas que 

lo asustan tanto a él como a su caballo. El caballero por 

más valiente que es, no resiste el miedo de que es presa, 

y trata de huir. Sin embargo, esta huida parece ser igual 

que en los sueffos, ya que hasta en eso depende de los 

malos espíritus del bosque: no puede escapar en otra 

direcci6n mas que la que ellos le imponenº Después Huld

brand ha de pasar otro mal rato cuando va al Valle Negro 

para rescatar a Bertalda. AllA también se encuentra con 

toda clase de maleficios por parte de los espiritus y 

cuando finalmente alcanza a Bertalda y cree que est~ a 

salvo en la carroza que lo recogió, resulta que la carr2 

za le pertenece a rflhleborn, su enemigo, y alli empieza 

su verdadero tormento. Todo parece ser una pesadilla hasta 

cuando llega Undine en su rescate. 

(98) Ervin Mtiller, 11Traum und M'"arohenfo.ntaaie" en Marchenfor 
schung und Tiefenpaychologie, de w. Laiblin, 78 p. 
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Así como Ervin MUller compara las .fantasías de los 

cuentos con los momentos de mareo por el efecto de la 

droga, Muschg las compara con los estados de excitaci6n 

que viven los chamanes al tratar de rebasar las f'ron

teras de lo real y entrar en las esferas del mundo supr! 

s~nsible: 

El extático se convierte en todas las cosas, 
convierte su Yo en el universo, pero en este 
universo no se le revela Dios sino su propia 
alma. E. j era el propio Yo del estático lo 
que se va.ciaba en las cosas, tomaba posesi6n 
de ellas y las animaba, de tal manera que era 
su propia alma la que se le aparecía en las 
plantas, animales y astros y con la cual 
entablaba prístina comuni6no (99) 

Es f!cil identificar al caballero Huldbrand como este 

personaje extático del que habla Muschg. Aqui cabe reco! 

dar las interpretaciones de Emma Jung, para quién el 
combate de los elementos fantásticos contra los reales 

refleja la lucha entre el inconsciente y el consciente 

del hombre. Esto se aprecia mejor en el cuento, donde se 

habla de los días m~s trágicos para Undine: cuando Huld

brand la descuida por estar entusiasmado con otra mujer. 

Es entonces cuando suceden muchas cosas extraflas que son 
obra de Kilbleborn, guien hace todo por asustar a los que 

le hacen dafio a su sobrina e impedir de este modo la rela 

ci6n que nunca debi6 haberse dado. nas apari.ciones e.fectiv! 

(99) W.Mllschg, Op.cit., p.29 
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mente son tan impresionantes que Bertalda se enPerma 

de los nervios y est~ a punto de abandonar el castillo. 

Sin embargo, la razón se impone y Bertalda se ~ueda por 

el interés que tiene en el caballero: 

Was die Burggesellschaft noch mehr verst~rte, 
waren allerhand wunderliche Spukereien, die 
Huldbrand und Bertalden in den gew5lbten 
Gangen des Schlosses begegneten und von denen 
vorher seit Menschengedanken nichts gehBrt 
worden war. Der lange, weisse Mann, in wel
chen Huldbrand den Oheim Kühleborn, Bertalda 
den gespenstischen Brunnenmeister nur allzu 
wohl erkannte, trat oftmals drohend vor beide, 
vorzüglich aber vor Bertalden hin, so dass 
diese schon einigemal vor Schrecken krank 
darnieder gelegen hatte und manchmal daran 
dachte, die Burg zu verlass<:n. Teils aber 
var ihr Huldbrand allzu lieb, und sie 
stützte sich dabei auf ihre Unschuld, weil 
es nie zu einer eigentlichen Erklarung 
unter ihnen gekommen warC: ·3 . (100) 

Si la simple presencia de los espiritus elementales 

ya es obra de magia, m~s lo son las acciones que ellos 

realizan. Estos seres pueden convertirse en una o en otr? 

figura, desplazarse con facilidad de un lugar a otro, provQ 

car cualquier cambio en la natu.'t'aleza, pero nunca agreden 

(lOO)F.do la Motte-Fouqué, op.cit.,p.64 (~,p.II3: Lo que 
llenaba de confusi6n su coraz6n era el gran número de 
apariciones que encontraban siempre en los oscuros 
corredores del castillo. Reconocía a Kilhlebornen en 
aquel hombre de elevada estatura que, de repente, le 
salia al paso.). 
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corporalemente al hombre. Lo único que hacen es crear 

tales condiciones que provoquen cambios en ~l mismo y 

lo lleven a su perdición. 

El porqué de la intangibilidad y la presencia etérea 

de dichos seres podría explicarse siguiendo las analogías 

de Emma Jung: consciente-inconsciente, real-fantástico; 

o las interpretaciones de Walter Muschg: transportación 

al mundo suprasensibleo Si, segón estos autores, las cri~ 

turas fantásticas no son mtis que las creaciones de la 

mente, estas figuras no pueden tener enfrentamiento físi

co con el hombre& Muschg dice más claramente at'm: 

El rico mundo de. figuras divinas, demoniacas 
o heroicas que personificaban el mundo supr~ 
sensible ya no es otra cosa más crue el alma 
apasionada del individuo que vivía la lucha 
de los diversos elementos contrarios, en la 
lucha con su propia conc=!~encia. La lucha con 
el mundo demoniaco se traslada del exterior 
al interior. (IOI) 

Las criaturas fant~ticas también pueden adoptar acti

tudes humanas. En el cuento el poder de la magia está 

concentrado, sobre todo, en las manos de Kílhleborn. tste 

se convierte fAcilmente de arroyo en figura humana 

y viceversa y, usa sus poderes seg1ln su voluntad. También 

Undine, por ser hija del rey de' las aguas, tiene ciertos 

'poderes mágicos. Por ejemplo, cuando al viejo pescador 

(IOI) W.Muschg, op.cit.,p.30 
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le falta el vino, ella hace aparecer un barril de un vino 

muy bueno para que su padre y Huldbrand pasen la noche 

contentos. También ella puede dar 6rdenes a los otros 

espíritus - hay un momento en el que aleja a la lluvia 
para que no moje a su amado. El d1a en el que se va a 

casar, Undine trae también dos anillos muy costosos, que 

los pescadores nunca hubieran podido comprar. En otra 

ocasión, cuando Bertalda perdi6 su collar de oro, Undine 

para reponerle de alguna manera la pérdida, meti6 la mano 

al agua y después de decir algo que nadie comprendió, 

sac6 de alli un precioso collar de coral: 

r.. ~ wfillrend Undine ihre Hand flber den Schif.fe~ 
l:iord in die Wellen getaucht bielt, in einem 
fort sacht vor sich hinmurmelnd und nur manch
mal ihr seltsam heimliches Geflflster unterbre
chend ¡:;. 3 . Da brach te si e mit der feuch ten 
Hand, die sie unter den Wogen gehalten hatte, 
ein wunderschBnes Iorallenhalsband hervor, 
so herrlich blitzend, dass allen davon die 
Augen fast geblendet wurden. (IO~) 

Pero no s6lo por medio de las palabras sojuzga Undine 

a la naturaleza. Lo hace también por medio de unas ci.P.ras 

especificas (para muchas culturas esto se hace a través 

de cifras, im€i.genes pintadas, dibujadas o talladas (IQ3 )). 

As1 lo hace Undine al poner las cifras mll.gicas en ·1a 

(!02) F.de la Motte-FouqUé,0p.cit.,p.BI (~,p.I33: Entonces 
ondina, hundiendo su mano en el agua del rio, empez6 
a murmurar unas palabras que nadie comprendi6. Unos 
instantes después retir6 su mano, en la que brillaba 
un maravilloso collar de coral. Las perlas refulgían 
con brillo tan claro, que todos los ojos quedaron 
deslumbrados). 

(IOJ) W.Muschg, 0p.cit.,Po25 
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piedra con la que tapa la fuente del patio. Estas cifras 

alejaban a los espititus que quisieran levantar la pie

dra, pero no afectaban a los humanos: 

Darurn liess ich den Stein fiber des Brunnens 
Of.fnung w~lzen und schrieb Zeichen dal'auf, _ 
die alle Kraft des eifernden Oheims lIDlmen, 
so dass er nun weder dir noch mir, noch 
Bertalden in den Weg kommen soll. Menschen 
.freilich kOnnen trotz der Zeichen mit ganz 
gewohnlichem Bemahen den Stein wieder ab
heben; die hindert es nicht. (ro4) 

Despu~s de regresar con los espíritus de las aguas, Undine 

encuentra un camino m~gico más pa:ra poder estar en contac

to con el m~ndo humano: el sueffo. A través del sueffo·lle

ga con su amado varias veces para advertirle de la desgr~ 

cia; igualmente se le aparece en sueffos al padre Heilmann. 

Huldbrand no reacciona a las apariciones nocturnas de 

Undine; la razón se impone, lleva a cabo su decisión y de 

esta manara provoca el desenlace trágico. Aquí, dejando 

a un lado las interpretaciones psicológicas que resultan 

obvias, quisiéramos hacer hincapié en otro aspecto - el 

desprecio que los romtmticos sentían por las ideas neo

clasicis tas. Huldbrand actuó como actuaria un hombre de 

la Ilustración: no hizo caso a las advertencias del suefto, 

(!04) F.de la Motte-Fouqué, 0p.cit., p.67 (~,p.II7: He aquí 
por qué he mandado tapar el pozo y por qué he trazado 
sobre la piedra signos mágicos que quitan todo su po
der a este tio, lleno de demasía de buena intención. 
Como es tos signos nada pueden contra los hombres G. 3). 
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ignor6 la intervención de los elementos sobrenaturales, 

tratando de explicar el sueflo como si sólo .Euera una 

tonta alucinación. Pero al comportarse de esta manera 

provoc~ su propia desgracia. Al castigar-·a su héroe, 

De la Motte-Fouqu~ le sugiere al lector que no debe 

ignorar ese mundo espiritual que a pesar de no ser tang! 

ble está presente. 

La mfl.xima hazaffa mágica de Undine está en su transform~ 

d.6n en arroyo. La consideramos mágica, porque las trans

formaciones son "especialidades" de los magos maestros, y 

Undine a pesar de que no lo fue, logra su transformación 
para sus objetivos (En las sociedades primitivas habia 

magos maestros,que a diferencia de la demful gente que tam

bién en cierto modo empleaba magja, podian practicar cual

quier hazaffa, entender el lenguaje de los pájaros y los 

astros, asi como el de las plantas; poder dominar la vida 

y la muerte a trav~s de sus artes curativas; obrar mila

gros, controlar las .fuerzas de la naturaleza, etco (I05))o 

En el mundo no humano las cosas materiales que persi

guen. los humanos con tanto es.Fuerzo _est6n al alcance de 

cualquiera. Alli nadie lucha por joyas y oro, un espiritu 

elemental puede tener todo cuanto quiere y en el momento 

que ~l lo desee. Asi, los coboldos que juegan con las mon~ 

das de oro de la mejor calidad y se burlan del oro que 

(105) Walter Muschg,cp.cit.,p.30 
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lleva Huldbrand, asi también Undine cuando en el momento 

oportuno aparece el vino, los anillos de boda, o el collar 

para Bertalda. Los espíritus elementales pueden conseguir 

cualquier cosa por obra de la magia. 

En el cuento de Fou~ué, la magia en sus grandes di

mensiones est~ concentrada entre los seres del mundo no 

humano. Entre los humanos s6lo es el padre adoptivo de 

Undine, quién de alguna manera también la practicó. El P2 
der mágico del viejo consiste en el poder de su pensamie~ 

to y palabras religiosas. Al cruzar el bosque el pescador 

aleja a los m·alos espi:ri tus porque todo el tiempo piensa 

en cosas piadosas, reza y canta canciones religiosas: 

Es ward ihm wohl mehrenteils deswegen so 
leicht, durch den Forst zu ziehen, weil er 
fast keine andre als P.romme Gedanken hegte 
und noch ausserdem jedesmal, wenn er die 
verrufenen Schatten betrat, .ein geistliches 
Lied aus heller rehie und aufriehtigem 
Herzen an zustimmen·gewohnt var. (!06) 

.. A parte de estas órficas actitudes, el pescador creyendo 

en el poder de su palabra echa la maldici6n sobre Bsrtalda 

en caso de que ella le h,aga algdn.daí'f.o a Undine. Walter 

Muschg explica los comportamiento~ como los del pescador 

(106) F.de la Motte-Fouqué, op.ci t., p. 5 (,.'.'..,p. II: (!.!]el 
anciano pescador lo habia atravesado muchas veces sin 
el.menor dai1o[!•!J; si bien es verdad aue el buen 
hombre tenia puro el corazón y todos sus pensamientos 
puestos en Dios, y además, para armarse de valor, 
entonaba algdn c~ntico en cuanto penetraba la sombra 
espesa del follaje. ) • 



de la siguiente manera: 

El hombre arcaico, impulsado por temo
res y deseos, conjuraba continuamente 
las cosas qUe lo rodeaban para sentirse 
seguro. (I07) 
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Junto a los actos de magia, pequeffos o grandes, obser

vamos en el cuento la existencia de fuerzas mh.gicas a las 

que no controla nadie con ningún poder mágico. Estas fue;: 
zas hacen que Undine tenga que regresar al reino de las 
aguas al romper su promesa el caballero y tambi~n tiene 

que morir Huldbrand al recibir el beso de la ninfa traici~ 

nada. Undine quisiera impedir estos acontecimientos, pero 

no encuentra cómo lograrlo. De nada sirven las súplicas 

que le hace a su-tio Xilhleborn. ~ste no quiere hacer nada 

para detener la marcha de las cosas, pero su no-interven

ción se debe quizh.s a que ~1 es el que debe cuidar el 

orden , estando a la cabeza del mundo sobrenatural. La 

posición firme de tfihleborn es un indicio de que, en el 

mundo ~upr~ensiblet en el mundo de la magia, existe un 

orden, no el caos que se imagina el hombre por no compre!,! 

der~o. Kflhleborn habla de las leyes oue rigen en ~l: 

Und dach, Nichte, seid Ihr unseren Elemen
targesetzen unte:rworfen, und aoch masst lbr 
ihn richtend ums Leben bringen, dafern er · 
sich wieder vereh.eiicht und Euch untreu wira: (I08) 

(I07} W.Muschg,0p.cit.,p.25 
(I08) F.de la Motte-Foucrué, Op.cit., p.67 (~,poI4I: Sin 

embargo, sobrinita querida, est~s sometida a las 
leyes inexorables que nos rigen; muy pronto te ver~ 
obligada a cortar el hilo de esa vida para ti tan 
preciosa). 
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El humano siempre es advertido .de las consecuen .. ,. 

cias trAgicas que le esperan; si no respeta estas leyes 

y una vez pronunciado el acto en cotra de ellas, no habr! 

nunca posibilidad de evitar las conscecuencias o echar 

marcha atr~. 

En fin, la naturaleza, que es el tema principal de 

Fouqué, se presenta de maneras muy distintas, bajo las 

figuras simb6licas de los espiritus elementales. Las fig~ 

ras que la encarnan son el espejo del alma revuelta del 

héroe. 

3o2oio5• Reflejos de problemAtica social 

Undine surgió bajo una serie de condiciones sociales 

que, de una o de otra manera, influyeron gobre su conte

nido. Los problemas ·de la época repercutieron tanto en 

la idea como en la trama, asi como en la forma de la obra. 

Hay quien afirma que ese cuento surgi6 de las experien

cias personales del autor, quién sufri6 por enamorarse de 

una muchacha pobre y con la cual no pudo casarse por las 

trabas que ponia la sociedad ante tal tipo de uni6n (IOj ). 

Ciertamente, encon.~ramos en el cuento una cita que confir

ma, que el autor identifica el amor infeliz de alguna ma

nera con el suyo propio: 

(I09) cf. Arno Schmidt, Fougué und einige seiner zeit ~ 
genoss.en, p.153 



Aber das Herz tut ihm (dem Schriftstellern) 
dabei allzu weh, denn er hat l!hnliche Dinge 
erlebt und scheut sich in der Erinnerung 
auch noch vor ihrem Schatten. (IIO) 
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Ya hemos hecho referencia al conflicto social en el 

cual vivian los románticos. Las tradiciones de la socie

dad burguesa, su forma de vivir y de pensar, su apego a 

las cosas materiales, su deshumanizaci6n, falta de cons! 

deraci6n y respeto al pr6jimo, carencia de sensibilidad, 

egoismo, pérdida de los valores, constituyen motivos 

poderosos por los cuales el romántico protesta en contra 

de esta realidad y busca soluci6n, aón cuando ésta no 

puede aparecer más que en su imaginación, en una evasión 

o huida en el terreno de arte. 

En el cuento de Fouqué la defensa de los valores subl! 
mes, el ideal al que tienden los romfuiticos, estA repre

sentado por un ser puro, pero que creció en circunstan

cias diferentes y, por lo tanto es ajeno al mundo humano. 

El polo opuesto lo constituyen Bertalda y Huldbrand. 

Bertalda es la mujer que actda de acuerdo a las normas 

sociales, cuyo comportamiento no causa admiración ni recla 

maci6n de los dem~s. Pero por eso ~ismo es despreciable 

para las almas puras. Bertalda es caprichosa. Por su 

{IIO) F.de la Motte-Fouqué, Op.cit., p.63 (:,PaII3: El autor, 
que ha atravesad~ crueles pruebas, no quiere contaros 
las tristezas del abandono, para no despertar sus 
mal dormidos recuerdos). 
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vanidad expone a un hombre a pruebas terribles. No le 

importa lo que le pueda suceder a Huldbrand en el bosque 

mAgico, al cual lo mand6 como prueba de su amor, para que 

le demostrara su amor. El objetivo de este acto es demostrEt?:' 

se a si misma, y a todos los demAs, que un caballero tan 

codiciado por las damas realiza tal acto para darle gusto 

a ella. En contraposici6n, Undine siempre trata de prote

ger a su amado. Bertalda, que ha sido educada por una fa

milia rica y noble, se siente superior a los otros seres 

humanos que no p·oseen riqueza y titulas de la nobleza.Esta 

es la raz6n por la cual rechaza a sus padres verdaderos 

y ss siente indignada por ser considerada hija de unos 

simples pescadores: 

[!. :J So Hlgt sie und prahl t, fiel Bertalda 
ein, und kann nicht behaupten, dass ich 
dieser niedern Leute Kind sei. Meine herZO[ 
lichen Eltern, ich bitte euch, .fi.lhrt mich 
aus dieser Gesellschaft fort und aus die-
s er Stadt, wo man nur darauf ausgeht, mich 
zu schn\IDlen. · ( III) 

Esta actitud ¡~ rechaza Undine, para quién son otros los 

valores y no se miden por medio dél dineroº Ella defiende 

por ejemplo aqui, en el enfrentamiento con Bertalda, a 

{III) Ibid.,p.58 ( 0 ,po99: cuando creia pertenecer a una 
ilustre familia y se veia ya subiendo las gradas de 
un trono, le de$cubr1an un origen tan humilde oue 
su corazón se estremecia de vergUenza. Persuadida 
de oue Ondina habia invent~do aauella ridicula histo 
ria para humillarla delante de todos, se ¡evant6 y -
cubri6 de injuria ? Dndina y a los dos· viejos). 



la verdad: 

Ihr Leute, die ihr so feind ausseht und 
mir mein liebes Fest so zerreisst, ~ch 
Gott, ich wusste von euren t8richten 
Sitten -und·eurer harten Sinnweise nichts 
und werde mich wohl mein lebelang nicht 
dreinfinden. (II2) 

Sin embargo, Bertalda nunca comprenderS el fondo de 

estas reclamaciones. Al perder la protección de sus padres 

adoptivos, toma por tiempo muy breve la identidad de la 

hija de los pescadores, la que en realidad le corresponde, 

auncrue no la escoge libremente, sino que la adopta porque 

no le queda 9tra opción. Ssto le produce una humillación 

muy grande. En cuanto se le ofrece de nuevo la oportuni

dad de vivir en un palacio, la acepta sin vacilar. La vida 

en este medio para una mujer de sociedad resulta mucho m~ 

atractiva que la vida al lado de los pescadores en su pobre 

choza. 

Bertalda est~ acostumbrada a recibir magnificas regalos, 

y a una vida despreocupada. En varias ocasiones Huldbrand 

le obsequia objetos valiosos. Undine tambi~n se da cuenta 

de la importancia de estas cosas para Bertalda. Es por esto 

que en el momento en aue Bertalda pierde su brazalete de 

oro, Undine trata de reponerle de alguna manera esta pérdi

da que constituyó un drama tan grande para su amiga. La me

jor manera que encuentra para consolarla es regalfmdole 

(II2) Loc.cit.(~,p.IOO: Todos los que asistís a esta fiesta 
que quise tan bella, tened la seguridad de que mi 
coraz6n no conocia las insensatas costumbres de los 
hombres ni la perversidad de sus almas. ¡Nunca podré 
acostumbrarme a ello!). 
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otro objeto valioso, el collar de coral. Al lado de las joyas, 

los trajes representaban todo un mundo de valores para Bertal

da. Por ejemplo, el dia de su santo, luce un traje muy visto

so. En contraste, el dia de su degradación social usa el 

traje de una simple hija de pescadores. Al regresar al pala

cio, otra vez vestir~ como una princesa. Para el dia de su 

boda Huldbrand también le regala un vestido lujos!simo y muy 

costoso. 

También para Huldbrand los trajes son signo de una posici6n 

social. Sl pertenece a la nobleza: 

Ein scharlachroter Mantel hing ihm Uber 
sein veilchenblaues, goldgesticktes Wams 
herab; von dem goldfarbigen Harette wall 
ten rote und veilchenblaue Federn, am 
goldnen Wehrgehenke blitzte ein ausneh-
mend sch~nes und reichverziertes Schwert. (II3} 

Sin embargo, los seres elementales, que son - si hemos: de 

dar. fe a las afirmaciones de Emma Jung y de Max Lüthi - persg, 

llificaciones del inconsciente dP.l hombre, no conceden ningW1 

valor a los bienes materiales. Los coboldos del bosque, por 

ejemplo, juegan con oro de la mejor calidad y en cantidades 

considerables, y se rien de la moneda de oro de Huldbrand, 

diciendo que es falsa. 

(IT3) ill.!h• p.6 (~,p.I2: {!•!]un manto de p'Ctrpura cubria a 
- medias su jubón violeta, bordado en oro; realzaban la 

elegancia de su sombrero hermosas plitli1as encarnadas: y 
azules, y de su cinto dorado pendia una espada cuaja
da de pedrería;[!• !J )' 
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Huldbrand, junto con Bertalda, es otro representante de 

la sociedad que ha perdido sus valores. De él esperamos un 

comportamiento digno de su clase, puesto que es un caballe

ro. El mundo de caballería de la Edad Media cre6 ideales 

muy altos, entre los cuales figuran el honor, la fidelidad, 

el amor ideal. Sin embargo Huldbrand no se comporta a la 

altura de un verdadero caballero. No sabe ser fiel, por lo 

cual no logra un amor ideal y tambi~n pierde el honor.al 

"i-omper la palabra dada a Undine y permitir que un ser depea 

diente de él caiga en la desgracia. 

En el cuento, adem~ de Undine hay un personaje más que 

defiende los valores despreciados por los contemporáneos: 

el padre Heilmann. ~l representa a la Iglesia Católica, la 

cual tuvo su auge durante la Edad Media. época en que se 

logra la consolidación de la fe cat6lica. Una consolidación 

semejante anhelan los romtinticos·, tal como lo expresa Novalis 

en Die Christenheit oder Europa. Por eso es necesario resca

tlU' los valores de la vida cristiana. El padre Heilmann se 

presenta en los momentos oportunos. La primera vez aparece 

en el momento justo para casar a los jóvenes de manera que 

su uni6n tenga la aprobación de Dios. Al casarlos les recue~ 

da los valores cristianos del matrimonio: 

Herr Br~utigam, ich lasse Euch allein mit 
der, die ich Euch angetraut habe. Soviel 
ich ergrflnden kann, ist nichts Ubles an ihr, 
wohl aber das Wundersamen viel. Ich empfiehle 
Buch Vorsicht, Liebe und Treue. (rr4) 

(¡¡4) ~. p.39 (~,p.65: Qu.erido seHor, voy a dejaros solo 
con ella puesto que es vuestra esposa. No hay nada malo 
es este ser enigmático, pero os recomiendo aue seáis 
prudente y vel~is para que laJ demonios, que siempre 
acechan su presa, no sean esta vez mAs fuertes.). 



La segunda intervención del padre Heilmann es para impedir 

una unión ilegal ante Dios. Seg6n la religión cristiana,si 

una pareja contrajo una uni6n matrimonial ante Dios, toda 

relación con otra persona es ilegal mientras viva su pareja. 

El padre sabe, por el suei'!.o que tuvo, que Undine estA viva, 

por eso se opone al matrimonio de Huldbrand con Bertalda, 

porque esto significa pecado, un agravio a Dios. 

En la defensa de lo sagrado del matrimonio notamos una 

alusi6n de Fouqu~ a su época, en la cual se dieron muchos 

divorcios y uniones sin aprobaci6n de la Iglesia. A'.t conde

nar a la unión entre Huldbrand y Bertalda critica a la vez 

las nuevas costumbres de la ~poca. 

Creando una imagen amorosa, encantadora de Undine, Fouqu~ 

refleja un anhelo de la figura femenina suave, dulce, bella, 

firme en sus convicciones, un verdadero guardiAn de la vida 

espiritual. A la vez, se adivina una desilUSi6n ante la mu

jer de moda en esta ~poca, como por ejemplo Dorothea Schle

gel, mujer quien con su animada vida social y con su inesta

bilidad emocional es todo lo contrario de la hogarei'!.a, dulce 

y comprensiva Undine. Hay una alusión a esta dama en el cuento, 

ya que los pescadores revelan que querían dar el nombre de 

Dorothea a su hija adoptiva, pero ella se opuso, prefiriendo 

el nombre de Undine: 

Wir meinten endlich, Dorothea verde sich am 
besten fUr sie schicken, weil ich einmal 
gehOrt hatte, das heisse Gottesgabe, und sie 
uns doch von Gott als eine Gabe zugesandt 
war, als ein Trost in unserm Elend. Sie 



hingegen wollte nichts davon haren und 
rneinte, Undine sei sie von ihren Eltern 
genannt worden, Undine wollte sie auch 
ferner heissen. (115) 
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Sin embargo, los ideales a que aspiraban los romfuiticos 

eran demasiado elevados para ser alcanzados. Las solucio

nes propuestas, como el retiro, o la vida en el seno de 

la naturaleza, no podian ser llevados a cabo en práctica, 

ya que es imposible retroceder en el desarrollo de una 

sociedad. Tampoco el hombre pudo acercarse al ideal de la 

Edad Media, ni la.mujer, al de la Antigfiedad; era el siglo 

XIX y los rom~nticos, a pesar de su gran entusiasmo por 

renovar el mundo, se daban cuenta de esta contradicci6n 

entre lo anhelado y lo posible, y es por eso que la mayoría 

de sus obras acaban en tragedia. Trágico es también el 

final de Undine, porque de acuerdo a esta obra la felici

dad en la vida terrena no se puede lograra Queda una sola 

esperanza - la felicidad después de esta vida. ·Fouqué apr2_ 

vecha esta oportunidad, y le da vida eterna a Undine, quien 

encarna las mejores dotes espirituales del ser humano. 

(II5) Ibid., p.I5 ( 0 ,p.25: A todo esto no sabíamos qué nollll 
bre dar a nuestra nueva hijita. Yo propuse el de -
Dorotea, aue significa "Don de Dios" y que me parecía 
el m~s indicado, pero la chiquilla no aueria dejarse 
llamar Dorotea; decia que sus padres la llamaban Ondina, 
que Ondina era su nombre verdadero y que no quería 
ser sino Ondina toda su vida.) 
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3.2.2. Los hernláiios'.Grimm 

En el mismo suelo de la literatura alemana encontra

mos otro cuento que trata el tema de las ondinas, empero 

de manera diferente a la de Fouqué. Este cuento, recopi

lado de la tradici6n oral por los herr.!.anos Grimm, y lla

mado por ellos La ondina de la alcubilla , presenta a 
la ondina como una encarnaci6n de las .fuerzas destructi-

vas de la naturaleza, y a través de ello el lado d~bil, 

la flaqueza del ser humano. 

Como en Undine de Fouqué, asi tambi~n aqui la natura

leza juega un papel muy importante - no s6lo por formar 

un marco a los acontecimientos, sino t~~bién porque repr~ 

senta a las Fuerzas sobrenaturales que castigan o premian 

al hombre, conforme a sus acciones. Asi tendremos en el 

cuento la P.resencia de paisajes hermosos y serenos, pero 

también violentos y agrestes. 

En La ondina de la alcubilla el lugar m~s significa

tivo de la naturaleza es el agua. El bosque y la montaHa 

no sirven sino para formar un escenario a los hechos, 

mostrAndolo como un lugar solitario, peTo sin connotacio

nes de peligro. Lo único que implica en su significado es, 

siguiendo los pensamientos generales de los rom!nticos, 

que éste ea un lugar tranquilo, donde se vive a gusto. Asi, 

según el cuento, vivia el molinero antes de sucederle la 
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tragedia, y ésta no proviene del bosque; sino del agua. 

Del agua es de donde surgen todos. los m~mentos criticos~ 

Es ahi donde el molinero, sin saberlo, entrega su hijo 

a la ondina, a cambio de riqueza y felicidad. Alli es 

también donde desaparece el hijo del molinero. Junto a 

este estanque sufre su tragedia la esposa del joven desap~ 

recido, También ahi se llevan a cabo actos de magiao 

A través de todo el cuento, el "agua" se presenta como 

un elemento destructor: causa la desgracia del molinero, 

quien obtiene la riqueza material, pero a cambio pierde 

a su hijo y no alcanza la dicha. El agua también destruye 

la felicidad del matrimonio: lleva a cabo la venganza sobre 

la osada pñreja, a la que separa. 

En contraste con el agua se presenta otro tipo del pais~ 

je - los pastizales, que se muestran como un lugar idílico, 

sereno y armonioso, donde el ser humano tiene la oportuni

dad de reflexionar y vivir a t~no con la naturaleza. Los 

pastizales denotan la firmeza y estabilidad, constituyen 

un suelo s6lido y S€guro~ en fin, significan todo lo contra 
rio del agua. Es ahi, donde los jóvenes alejados uno del 

otro por varios afios, se encuentran nuevamente. 

En esta contraposici6n: agua m6vil - suelo firme, nota

mos el reflejo de la mentalidad del pueblo, que como diji

mos en el capitulo dedicado al mito, llevaba un modo asenta 

do de vida y le temia a las aguas. Tomando en cuenta el que 
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los Grimm recopilaron este cuento de la tradici6n oral, 

entenderemos mejor porqu~ existe aqui una conexi6n tan 

obvia con el mito que los germanos crearon alrededor de 

este elemento. Como recordamos, las ondinas en la mito

logía germ~nica eran unos seres muy temibles, puesto que 

sólo esperaban la oportunidad para atrapar al hombre y 

atormentarlo. As! es en este cuento, Sin embargo, la 

tortura no es tan arbitraria como lo podría parecer a 

primera instancia. El hombre sufre, pero este sufrimien 

to viene como castigo por sus ambiciones desmedidas. 

Además, la tortura no es fisica, como lo seria en los 

mitos·, sino que a: causa del pacto que hace con la ninfa, 

tiene-que perder a su hijo, lo cual le causa un gran 

dolor: 

- T6malo con calma - contest6 la ondina-, yo 
te har~ tan rico y feliz como no lo has sido 
nunca, con s6lo que me prometas darme la pe
quef'ia criatura que acaba de nacer en tu casa • 

. [!.•:J No· habia aún llegado él al molino cuando 
sali6 la criada de la casa y lo conminó a que 
se alegrara, puesto que su esposa acababa de 
dar a luz a un pequeffo niffo. El molinero qued6 
como herido por un rayo¡ la astuta ondina 
sabia ya la noticia y lo había engaí'iado. (II6) 

Pensando en ese pacto podemos hacer paralelos con el 

trato que hizo Fausto con Mefist6feles en la novela de 

(II6) J.yWoGrimm, 'La ondina de la alcubilla en cuentos 
de Hadas, p.83 
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Goethe (Faust), asi como varios otros rom~nticos que se 

valieron del mismo artificio para exponer una idea: el 

ser humano, desesperado por alcanzar un objetivo fortuito 

entra en tratos con los seres sobrenaturales, comprome

tiéndo lo m~s valioso que posee. S2 arrepiente, pero 

demasiado tarde: 

-¿Para qué nos se~virá ser ricos y pr6speros
aftadi6- si voy a p9rder a mi hijo? Pero ¿qué 
podemos hacer? (II7) 

Como lo dijimos a propósito de Undine de Fouaué, segán 

los rom~nticos, el mundo sobrenatural se encuentra regido 

por leyes firmes, iguales para todos y no se puede desviar 

la marcha de las cosas alli. Es por eso que es· inevitable 

la desaparición del hijo del molinero entre las aguas. Se 

babia hecho un pacto y ~ste tenia que cumplirse. Sin emba;: 

go, ante este acto de justicia se ven afectados otros seres, 

que son el mismo hijo del m::>linero y su esposa. Para ellos 

también tiene que haber justicia y por eso existe un camino 

de salvación: mediante la magia. 

Es la esposa del joven cazador, hijo de los molineros, 

quien practica los actos: m~gicos a instancias de la vieja 

de la montaBa. La joven, por amor a su esposo, hace todo 

lo que le indique la anciana para recuperar a su amado. 

Estas condiciones son estrictas: en el primer intento, 

( II7) LOC.cit • 
.. 
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ella tiene que peinar sus cabellos negros con un peine 
de oro que· le da la anciana y dejarlo en la orilla. En 

esta ocasión la joven tan sólo logra ver !a cabeza de su 

esposo por unos instantes. En el segundo es.fuerzo por 

recuperar al marido, la mujer tiene oue tocar una bella 

melodía con una flauta de oro que le proporciona la 

anciana y dejarla sobre la orilla. Esta vez surge la 

mitad del cuerpo del joven cazador. En el tercer intento, 

la esposa debe llenar la canilla de hilo. Esta vez emerge 

el cuerpo completo de su amado. Las .fuerzas sobrenaturales 

reclaman la perturbaci6n que causaron estos actos mágicos, 

sin embargo,no pueden hacer nada a la joven pareja, ino

cente de los actos· irresponsables del padre: 

J:!·3 no estaban muy lejos cuando todo el agua 
del estanque se elevó con un terrible estrue~ 
do y desat6 una tormenta sobre todo el campo 
abierto E. :::J • La inundación no pudo daffarlos, 
pero los separ6 y los 11ev6 muy lejos ¡: ~ • 
cuando lleg6 de nuevo la primavera sobre la 
tierra, ambos' salieron un d1a con sus rebafios 
y como si la fortuna lo deseara, se acercaron 
m~ y mfu; l: . .:J • ( II 8) 

Todas las pruebas de la magia se llevan a cabo a la 

luz de la luna llena. Este es un rasgo com~n en las supe~ 

sticiones de la gente del pueblo. Del mismo modo, no son 

casuales los tres intentos por lograr el objetivo perseguido. 

(II8) Ibid., p.88 
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El nfunero tres .fue para los romb.nticos, simbolo de 

la unidad interna: alma, eg'piritu, cuerpo: también de la 

Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Bspiritu Santo. 

Esta Trilogía es una caracteristica romlmtica, la unidad 

c6smica, que como dice B~guin: 

Pede verse por ello hasta qué realidad 
concreta llevaron los románticos la idea 
ocultista de la analogia, esta acci6n 
misteriosa toma tocas las formas posibles 
de la magia, y en particular la mistica 
de los n6meros. ( II 9) " 

En el cuento destacan los ideales buscados por los 

rom~nticos: la justicia, de la que hablamos, asi como 

el amor. El final feliz en el enuentro de los esposos 

se debe a la .fuerza del amor, que super6 a las .fuerzas 

sobrenaturales que se le oponían. F.romm dijo: 

Ser amado, y amar, requiere coraje, la 
valentía de atribuir a ciertos valores 
fundamental importancia - y de dar el 
salto y apostar todo a estos valores. (I20) 

Estas palabras escritas por Fromm pertenecen a una época 

posterior a la del cuento. Sin embargo, el concepto del 

amor puro pretendido por los romAnticos, como notamos, 

se ha conservado. 

(II9) Albert Béguin, El alma rom~ntica y el suei'io, PoIOO 
(120) Erich F.romm, El arte de amar, p.20 
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En el cuento notamos también una cierta en.sefianza 

moral. Ssta hace consciente al hombre ·que no es ~nica

mente la riqueza la que lo puede hacer feliz. La ambición 

por el dinero y los bienes materiales, pueden ocasionar 

la pérdida de la felicidad. El pueblo inconscientemente 

siempre ha intuido el mal que causan las ambiciones 

exageradas. Estas llegan a destruir la estabilidad, la 

uni6n, la armonía. En el cuento, la pareja de los pasto

res, a pesar de no poseer grandes riouezas, vive dichosa 

por encontrarse "unida. 

3. 2. 3. Adam Mickiewicz 

En la literatura polaca el motivo de Ondina f'ue toma

do por Adam Mickiewicz, el representante más trascenden

tal de la época del Romanticismo en Polonia. Switezianka, 

la protagonista de la balada es, como explica el mismo 

poeta, una ondina aue habita el lago de Switei. Aparece 

esta obra en una colección de baladas y romances, en la 

oue se encuentra también la balada Switez , que le ante

cede, y que cuenta la historia de cómo surgió el lago 

Swite~ en cuyo lugar hace tiempo habia una ciudad con 

un castillo (I2I). 

{I2I) Adam Mickiewicz, Ballady i Romanse, p.52 
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La balada, que consta de 38 estrofas regulares de rima 

ABAB, narra la historia de un joven cazador, quién " al 

hacer el juramento de amor y iidelidad a una muchacha 

misteri~sa .Y romperlo luego - atraido por la belleza de 

la ninfa del lago (quien resulta ser la misma muchacha 

misteriosa), tendrá que sufrir un castigo. 

En esta balada llama la atenci6n desde el principio 

el contraste entre el tono de la primera y de la segun~ 

da partesº La primera, está llena de lirismo, el ambien 

te es misterioso y a la vez idílico. Es así, desde que 

el poeta revela que no sabe quien es la muchacha. Pero 

esto no evita que el tono sea más bién sereno, lleno de 

armonía: 

Ona mu z kosza daje maliny, 
A on jej kwiatki do wianka; ( !22). 

Tambi~n lo que dice el cazador de su casita evoca el 

idilio, la nostalgia de la vida serena en la convivencia · 

con la naturaleza: 

Q',Lateczka moja stqd niedaleka, 
po~rodku gest~j leszczyny; _ 
Jest tam dostatkiem owoc6w, mleka, 
Jest tam dostatkiem zwierzyny. (123) 

Ibid.,p.53 (Ella frambuesas le da de su cesto,/ 
~l - flores para su corona;/). 
Loc.cit •. (Mi casita no est~ lejos;/En medio de densos 
avellanos,/Encuentras alli frutas y leche,/Y animales 
hay suficientes.//) 
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Cuando desaparece la muchacha misteriosa y el caza

dor queda solo~ el ambiente se torna misterioso-amenaz~ 

dor: 

s:am zostal:, dzika, powraca droga,., 
Ziemia uchyla si~ grza,ska; 
Cisza wokoro, tylko pod nog~ 
Zwi~dla szeleszcze ga?a;zka. (124) .,.. 

Este tono prepara al lector para los momentos dramAticos 

que siguen. En la cercanía del momento drAstico el tono 

aumenta a~n mAs .en gravedad; la imagen de la naturaleza 

no se muestra amistosa, sino que, por el contrario, inspi 

ra miedo: 

Wtem wiatr zaszumia~ po g~tym lesie, 
Woda si~ burzy i wzdyma. (I25) ---

El aumento de la predicci6n de los momentos dram~ticos 

llega a su punto culminante con la aparición de la bella 

ninfa del lago: 
.1~ 

(I24) 

{I25) 

(126) 

Burzy si~, wzdyma, p~kaja tonie, 
O nieslychane zjawiska! 
Penad srebrzyste Switezi blonie 
Dziewicza pi~kno~é wytrysk9. (I26) 

Ibid.,p.54 (Solo qued6, regresa por el camino silv~a 
tre;/La tierra con lodo se abre;/Calma alrededor y 

solo bajo el pie/Truena una hojita seca.//) 
Loc.cit. (De pronto sopl6 el viento en el denso bosque~/ 
El agua se levanta y se espuma.//) 
Loc.cit. (Se revuelca y se levanta, truenan las olas,/ 
ioh increibles apariciones!/Sobre las olas plateadas 
de Swite¿/surge la beldad femenina.//) 



IOQ,\ .. •··. 
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Desde este momento cesaia descripci6n de 

amenazante para dar lugar al lirico canto 
i a.· na~~-C~~>'{''./

0

(:'· 
sobre la b'_f!llg_;',:: ''.· .·. 

za de la mujer aparecida. Para describirla, el poeta se· 
vale de met~foras con imágenes de la naturaleza: 

Jej twarz jak r6zy bia~ej zawoje 
Skropione jutrzenki lezk~; 
Jako mgla lekka, tak lek~ie 
obwia!y posta!: niebiesk~. 

El ambiente de calma y misterio se 

y: 

Wtem z zasi:on blysnC!, piersi labE;dzie 

I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, 
Jale tE;cza §miga w kra,g wielki, 
To znowu siekap wodne zatopy, 
Srebrnymi pryska kropelkami. (I29) 

Por un momento parece que la calma ali vi ante· 11eg6 de - ........ 
nuevo: 

.. 
Wtem mokra fala, prysn~wszy z. brzegu, 
z lekka mu stopy za!echce. (I30) 

(!27) Loc,ci,t.(Su cara, como pétalos de rosa pálida/ 
Salpicados con rocío del alba¡/Como suave niebla, 
ligeros vestidos/Envolvieron la figura celeste.//) 

(!28) Ibid.,po55 (De pronto surge el pecho de cisne) 
(!29} Loc.cit. (Y echando al viento sus pies ~giles,/ 

Como arcoiris da vueltas enormes,/o atravesando el 
mundo de aguas,/Salpica con gotas plateada.so/) 

(I30) Ibid., p.57(Una ola azul llegó desde la orilla/ 
... ACar1cifuidole ligeramente los pies.//) 

... 
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Pero pronto vemos que esta calma no fue m6s que otro 

truco para que el hombre cayera en la trampa. El engaf'lo 

adem!s .Punciona: el muchacho se deja llevar por el enea~ 

to, para su perdición. Pronto toao el engafio se desvane

ce, al desaparecer la nubecilla: 

Wtem wietrzyk swisna)., obloczek pryska, 
Co ja_ w 1:udza¡::ym kry:r: blasku, ( I3I) 

A partir de este momento se da el desenlace de la histo

ria. Al pronunciarse el "veredicto" sobre el malhechor, 

vuelve a presentarse el ambiente amenazador con toda la 

fuerza: 

A wicher szumi po gestym lesie, 
Woda si~ burzy i wzdyma ............................... 
Burzy sie, wzdyma i wre a~ do dna, 
KI'~conym nurtem pochwyca, 
Roztwiera paszcz~ otchlat podwodna, 
Ginie z mlodziencem dziewica. (132) 

La naturaleza, que todo el tiempo estuvo al tono de los 

acontecimientos, permanecerá hasta el final en Punci6n 
de ell'os. A los anunciados mil aftos·de sufrimiento del' alma, 

(I3I) Loc.cit. (De pronto sopla un vientecillo, se desva
nece la nube/que la cubria en brillo engafiador) 

(!32) Ibid.,p.57 (Y el viento ruge ert el denso bosque,/ 
El agua se revuelca y se levant~ • .:Jt'/Se revuelca,se 
'levanta y hierve hasta lo hondo,/Con remolino agarra,/ 
Abre la boca el abismo acuático,/Desaparece la donce
lla con el joven.//) 
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lo acompaffa la perturbación entre las aguas: "Woda 

dot~d burzy i pie ni E•]" ( I33). 

Sobre la protagonista de la balada el autor dice no 

saber nada, pero con el titulo de "Switezianka", y con la 

explicación a pie de página, hace referencia a esos seres 

acu~ticos que en las historias que repite el pueblo, de 

una u otra forma traen la desgracia al hombre. Switezian

ka interviene dos veces, bajo diferentes aspectos:, y las 

dos veces lleva al hombre al mal:· en su primera interven

ción causa en él un sentimiento que se acerca a la locu

ra¡ en la segunda, lo lleva al rompimiento de su palabra, 

lo cual le atraer~ una desgracia. En la primera ocasión 

lo llena de preocupación por el futuro, ya que él ouisie 

ra ofrecer a su amada la mejor de las suertes, pero ella 

no le da oportunidad, sino que escapa, dejando al enaino

rado solo y con ansias de retenerla a su lado. Tal es el 

conjunto de los acontecimientos que la muchacha provoca 

y que confunden al hombre hasta llevarlo a un estado par~ 

cido a 1 a locura: "ldzie nad woda,, b:i~dny krok niesie,/ 

Bl: e,dnymi s tr zel a oc zyma E.¡./" ( I3 4) 

Como mujer, Switeziarika le teme a la debilidad del hombre:· 

(133) 

(I34) 

(I35) 

Wi!Jcej si~ waszej obludy boj~, ·~ ... :~ 
Niz w zmienne ufam zapaiy. (135) 

Loc.cit. (El agua hasta ahora hace espuma y se revue! 
cae:,~). 
lbid., p.54 (Camina en la orilla, mareado paso lo lle-
va,/Marl:lada vista dispara t:•3/) 
Ibid.,p.53(Mas temo yo a vuestra hipocresia/Que en 
las P,asfones cambiantes confio./). 



y: ........ ~~-·············~······ 
Pomn~, co ojciec rzek~ stary: 
.slowicze·wdzi~ki w m~iczyzny giosie, 
~ w serce lisie zamiary. (!36) 
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En estas palabras se muestra una desconfianza hacia el 

ser humano, una desconfianza de su nobleza. El joven d~ 

la balada jura fide~idad, estando en este momento tan 

seguro del cumplimie.nto de su palabra, que "Piekielne 

wzywal: pot~gi" ( I37~·. Sin embargo, un poco más tarde de

mostr6 su incapacid.;:.d para mantener el "sagrado juramento~/ 

siguiendo un atract.:.vo nuevo, en cuanto se o.f'reci6 tal 

oportunidad. La tentaci6n le fue proporcionada por la 

misma mujer a la que debería ser fiel. El hombre no pasó 

la prueba, con lo cual confirm6 las sospechas de la mu"· 

chacha acerca de su incapacidad para cumplir con lo pac L:.(\r., 

El proceder de el la causa en el lector cierta sorpre:::: 

por no tener la suficiente confianza en el hombre amadr .. 

Switezianka no se muestra dispuesta a entenderlo en 'nin

gtín momentoº ¡Qué diferente es su imagen de la de Undir..::! 

de Fouqué! Tampoco hay una sola muestra de cariffo hacia 

el hombre. El "consejo" que le dio al enamorado .fue mtis 

bien una advertencia y no un verdadero consejo de alguien 

que sabe amar. 

(I36) Loc.cit. (Recuerdo lo oue decía mi viejo padre:/ 
Hay tonos de ruiseílor en la voz del hombre,/Y en 
el coraz6n intenciones del zorro.//) 

(I17) Loc •. cit. (Invec6 fuerzas infernales). 



La actitud del hombre despierta en el lector senti

mientos mixtos. Por un lado causa inconformidad, desapro

bando la traición. Parcialmente eatamQs como lectores, de 

acuerdo con que el pecado cometido debe ser castigado. 

Pero por otro lado, se despierta en nosotros una compasión 

por él. La actitud de este joven es tan profundamente 

humana y compleja, que es dificil juzgarlo. El hombre es 

regido, pues, no sólo por su razón, sino también por los 

impulsos, pasiones y sentimientos que lo involucran en 

situaciones complicadas. Los rom~nticos esperan del hom

bre, por un lado, la conducta más digna de
1
los valores. 

Pero ¿con qué más ~ue la raz6n se logra un comportamiento 

firme, que exige de un esfuerzo para controlar las pasio

nes? Esta contradicción trae consigo la tragedia. El caz~ 

dor, en cuanto se da cuenta de la gravedad de su ·-G.1 timo 

acto y se entera del "veredicto", estA otra ~ez al ·borde 
de la locura: 

Slyszy to strzelec, b!~dny krok niesie, 
B!~dnymi strzela oczyma, 
••......•..••.•••••..•.•••••• (138) 

El castigo por la traición es terrible: no solo el 

también el alma lo sufrirá: >< 
.. , ·,·,, 

(I38) Ibid., p.57(Lo oye el cazador, mareado pasó·:·io''iieva,/ · 
Mareada vista dispara./). 



Surowa ziemia cialo poch~onie, 
Oczy twe ~wirem zagasnq. 

A dusza przy tym §wiadom:Ym drzewie · 
Niech lat doczeka tysiqca, 
Wiecznie piekielne cierpiqc zarzewie, 
Nie ma czym zgasit goras::a. {I)9 ) 

. I05 .·. 

Estas palabras evocan también la convicci6n de la continua

ci6n de la vida después de la existencia terrena, lo cual 

es propio para el cristianismo, pero también para laa 

creencias de los lituanos. Recordemos que en la mitología 

lituana se creia que los :i.rboles eran la morada para las 

almas de los muertos .(Mickiewicz naci6 y creci6 en Lituania 

y muchos de los motivos que ha tomado para sus obras fueron 

de los cuentos que como nifio ha escuchado de su nana lituana). 

La balada no aclara si el castigo fue preparado por la 

ninfa, o por algunas otras razones o fuerzas. Suponemos,sin 

embargo, que Switezianka es solamente un instrumento del 

destino que castiga el mal ~ue el hombre comete(como también 
podría premiar el bien). Esta suposición la hacemos de 

acuerdo al "consejo" que ella le da al cazador: 

Dochowaj strzelcze, to moja rada: 
Bo kto przysi~g~ naruszy, 
ACh biada jemu, za zycia biada! 
I biada j,ego zl'ej duszy ! (I40} 

( r39)Loc.ci t. ( La tierra virgen encerrará tu cuerpo,/ Tus 
ojos: apagará la grava.// Tu alma junto al arbol conscie~1-
te/ Que a los mil años llegue/ La sed su.friendo siempre,/ 
No teniendo nada que la apague.//). 

(r 40)Ibid. ,Ps54 ( Gu:i.rdalo cazador, ese es mi consejo:/ 
Porque quien altera el juramento,/iAh, pobre de él, 
pobre de su vida!/ ¡Y ·pobre de su alma mala!/). 
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Estas palabras, pronunciadas por una figura s~breriatliral, 
suenan como una enseffanza moral para todos. La ninfa 

encarna, al menos en" este caso, a la ley moral de la soci~ 

dad. El problema no es individµal entre el joven cazador 

y la muchacha, sino un problema del comportamiento y 

destino humanos:,, El mismo pasaje se repite dos .. veces, por 

lo que da m~ fuerza al significado. 

La naturaleza, por su lado, como nos dimo$ cuenta, no 

es un simple fondo de los hechos, ya que junto con el 

hombre vive y comparte su destino, en ciertos momentos se 

identifica con su estado de Animo; en otros, antecede a 

los acontecimientos malos mostrando su imagen hostii. 

En la contraposici6n de la acogedora casita de] caza

dor con el exterior, encontramos un mensaje más en la 

balada. El poeta deja vislumbrar que en la casita s61o se 
• • • • ' • w 

puede esperar el bien del hombre, mientras oue a.fuera, en 

lo desconocido, el hombre estA expuesto a fentaciones que 

lo llevan a la perdici6n, siendo éste, quizá, el rasgo de · 

car~cter nacional dentro de la balada. El vivir en lo que 

antes era Polonia, era vivir en "casa". El hogar es el 

lugar que aflora todo ser humano en b-6.squeda del amor, del 

calor, y de la comprensi6n por parte de los suyos. Este 

sentimiento se hace mAs palpable al contraponer este hoga:r

con otro ambiente, por ejemplo, en el exilio. Mickiewicz en 

esta obra y aán m~ en otras expresa el deseo de la vida 

serena en el seno de la vida hogareffa y, a través de ella, 

en su patria. 



La ninfa del poema de Lermontov no se muestra· malva

da o vengativa como en la obra dé Grinun o de Mickiewicz. 

su canto es triste y melancólico e inspira en el lector 

compasión por el 1!111lor que. no se pudo 'nevar a cabo: (I4 l') 

PYCAAKA 

PycanKa nJlblna no peKe ronyOoA, 

Q3ap11eMa nonHoA nyHoA¡ 

11 cTapanacb oHa .11onnecHYTb .110 nyHbl 

Cepe6pHCTYID neHy BOnHbl. 

ll !l.'YMR H KPYTRCb J<One6ana pei<a 

0Tpamc11Hble B HeA orinaKa ¡ 

11 nena pycanKa - H 3BYK ee cnon 

noneTan .110 KPYTblK Oeperon, 

H nena pycanKa: :Ha ,J:IHe y MeHR 

HrpaeT Mep1..1aHHe AHll¡ 

TaM ~601< JnaTblC rynnwT cTa,11a, 

TaM xpycTanbHble.ecTb ropo.na¡ 

.. 11 TaM Ha no.nywKe H3 llPKHX neCKOBt 

ílOA TCHbID l'YCTblX TpOCTHHKOB, 

CnHT BHTll3b, A06bl•rn peBHHBOA BOnHbl, 

CnHT BHT.lt3b 'IYlKOA CTOpOHbl, , , 

RUS ALU 

Rusalka nadaba por el rio hondo, 
Alumbrada por la luna llena; 
Y trataba de llevar hacia la luna 
La espuma plateada de la ola. 

Susurrando y remolinAndose agitaba el rio 
Reflejadas en él nubecillas; 
Y la rusalka cantaba - y el sonidBª~3b~as 
Llegó hasta las orillas abruptas. 

Y la rusalka cantaba:"En lo hondo de mi rio 
Juega el centelleo del dia: 
AllA pasean cardCtmenes de peces dorados, 
AllA se miran ciudgdes de cristal: 

Y allA en la almohada de arena brillante, 
Bajo la sombra de densas c~itas celosa 
Duerme el guerrero, obtención de la ola ' 
Duerme el guerrero del pais extranjero ••• 

(I4I) M.Lermontov, DelA, pp.394-395 



.,Pac'!ec¡,¡eaTb Kon&1.1a wenKOBbJX 1<y,11pe(l 
Mhl JIJOOHM BO MPaKe HO'!eíl I 

11 B 'lena H n YCTa Mh!, B nony,¡¡eHHblíl 
UenoeanH KPacanua He pa3 . 

Peinar los anillos de rizos sedosos 
Nos gusta en la oscuridad de la noche, 

'lac, Y en la frente y en la boca, al mediodia, 
BesAbamos al buen mozo no sólo una vez. 

.,llo 1c cTpacTlllJM no53 a.H&RM, He 3 Ha10 3a'!eMPero a los besos apasionados,no sé poroué, 
OcTaOTCfl oH xnaneH H HeMi 'se queda frio y mudo; 

OH cm1T, -H c1<noHHBWHCh ua nepcn KO MHe, Duerme - y recostado en mi regazo 
OH He ,llblUlHT, tte wen'!eT 80 cHe". No respira, ni habla entre suel'Ios". 

TaK nena pycan1<a Han cHHeíl pe1<on, 
ílontta HenoHRTHOll TOCKOR¡ 

i!, WYMHO l<aTRCh, Koneoana peKa 
OTpalKCHHbJe n Hen oGnaKa. 

Asi cantaba la rusalka sobre el rio azul, 
Llena de tristeza incomprensible; 1 Y estrepitosamente revolcAndose agitabare~ 
Reflejadas en él nubecillas. 

En el poema existen unas descripciones del paisaje que 

logran una imagen plástica. E1 lector se puede imaginar 

el lugar y vivir su ambiente. El paisaje está acorde 

con los sentimientos de la ninfa, que ella presenta por 

medio de su canción. El rio muestra una actividad arrem~ 

lin!ndose y agitando el reflejo de las nubes, emitiendo 
un sonido melancólico, propio para los estados de triste-

za, La noche está tranquila, la luna llena. Aqui tenemos 

otra vez el elemento de la luna llena que, como en otras 

culturas, es el momento m~gico. A este paisaje se le 

agrega el sonido de la canción de la rusalka. Su hermosa 

canción podria interpretarse por un lado como una queja 

que refleja la soledad de la rusalka, que no tiene a quién 

acudir con su problema. Por otro lado, tomando en cuenta 

la afición de los romAnticos por la magia, quizás repre

senta la espera de una solución mAgica. La luna llena,· pues, 



es el momento més adecuado para la magia. . ... . .. ·. . . 
mitología eslava, en los dias de luna llena, o también 

de luna creciente, se logra todo lo ~ue da origen a la 

vida, asi como a la prosperidad (!42). 
Seg(in la canción de la rusalka, el fondo del rio 

es un mundo hermoso, ~ue puede satisfacer a cualquiera, 

ya que existe all~ una gran riqueza. El paisaje del 

Fondo del rio es prodigio.so y encantador. Es diferente 

al mundo terreno,:pues, según su canción es idilico. En 

la frialdad del hombre hacia este mundo quizás se 

encierra una oculta critica a la indiferencia hombre. 

(burgués) hacia la naturaleza. 

El amado de Rusal.ka. ni siquiera so5-pe

cha de que en este mundo todo es tan maravilloso Y. que 

hay en él sentimientos puros: Rusalka canta acerca de la 

ola "celosa'~ y también de las caricias "apasionadas". 

Ante la actitud indiferente del hombre, la rusalka y sus 

semejantes tratan de hacer algo. 'Intentan despertarlo 

de manera dulce para que no tema a este mundo natural. 

Quieren que redescubra los sentimientos que est~n apaga

dos en él. 

En vista de vanos intentos, la rusalka finalmente no · 
, .. , 'º·. 

hace más que quejarse por su impotencia al no poder ~~cer . 

{ I42) Enciclppedia Cultural UTEHAí p. 259 



nada por el hombre (un guerrero). Su destino se parece 

al de los j6venes y entusiasmados poetas rusos, quienes 

ante la impotencia de la lucha armada, al combatir y al 

ver el .fracaso de los movimientos internos de la liberE 
ci6n, no encontraron otra salida más que el refugiarse 

en el canto poético lleno de desesperanza y melancolia. 

Ese canto también toca a los extranjeros que luchaban 

por su patria. Recordemos que el Romanticismo proclamaba 

el respeto de la dignidad nacional, de la libertad y de 

la civilizaci6n "de otros pueblos. En el poema la rusalka 

canta al guerrero "del pais extranjero", mediante lo cuéll 

expresa solidaridad con los otros pueblos. 

En el apasionamiento de la rusalka y la frialdad del 

hombre encontramos, entre otras actitudes, un paralelo 

con la vida de Lermontov. Sabemos que Lermontov a causa 

de sus tempranos amores infelices ha tomado una actitud 

vengativa hacia las mujeres, consistente en conquistarlas 

para luego abandonarlas. No responde más a las manifesta

ciones amorosas de la mujer enamorada (I43). En el poema 

la pasi6n se encierra solamente en la figura femenina, 

mientras el hombre permanece frio a los carifios. Sin emb8.!: 

go, dice Marc S1onin que Lermontov sentia una gran neces.!_· 

dad de ternura (I44) y es por ello que en sus obras, táin~ 

(I43) cf.Marc s1onin, La literattír'a rus~~ ·~,~46 
(I44) Loe.cito · · 



bién en el poema Rusalka, la mujer se· 

de ternura y carifiosa. 

',¡_ :. 
.. ;._ .. .··· 

. ~· ' . 
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Pero la mujer del poema no es 6nicamente eso. La 
imagen de la rusalka es también la de una mujer inocente 

e inconsciente. Ella no se da cuenta de que el hombre 

a quien ama estA muerto. ·No comprende que un ser humano 

no puede vivir en el agua, que no es su ambiente. Con 

su inocencia, Rusalka nos.da una imagen de la mujer 

fuera de la realidad y una ligera sospecha de locura. 

En si, la locura es uno de los temas preferidos por los 

rom~nticos, y después, sobre todo en la literatura rusa, 

desarrollados por los grandes realistas y naturalistas. 

3.2.5. Alexandr Sergeievich Pushkin 

La obra de mtls importancia en la literatura rusa 

con el tema de la ondina fue indudablemente el drama 

Rusalka de Alexandr Sergeievich Pushkin. El tema de este 

drama es el desnegaño que sufre la hija de un molinero 

a causa del abandono por su amado, un principe, que la 

deja para casarse con una mujer de su ciase. La hija del 

molinero despechada se echa al ria, con lo cual se convie! 

te en una rusalka ·y vive alli en compañia de sus iguales 

y de su hija, concebida en la uni6n con el príncipe. 



su amado vive infeliz en el castillo al lado de su 

mujer. Siete aflos después el príncipe encuentra a la 
orilla del rio, en el bosoue, al padre de la que Puera 

su amada, y a la noche siguiente, atraido por la fuerza 

de los recuer.dos, se dirige otra vez al rio, y encuentra 

el castigo preparado durante affos por la rusalka. 

Para la trama, Pushkin tom6 al pie de la letra las 

creencias de los eslavos sobre las rusalkas. Como record~ 

mos, entre el pueblo existe la convicci6n de que una mucha 

cha (sobre todo ~uicida) cuando se ahoga, se convierte en 

una rusalka. Es asi como sucede en el drama, pero este 

hecho sirve al poeta como pretexto literario para expresar 

preocupaciones más serias. Por un lado, desde luego, como 

para todos los románticos, el hecho de tomar las leyendas 
populares es significativo en cuanto que se valoriza la 

poesia nacional. Pero el giro que el poeta le da a esta 

poesía nacional es aún más significativo. 

En el drama llama la atención el hecho de que ninguno 

de los personajes tenga nombre propio. A la muchacha se 

le presenta como "Hija", y se entiende que es la hija del 

molinero, una simple mujer del pueblo. El otro protagonis-

ta es el amado de ella, que tampoco tiene nombre y se lo 

menciona como 11 Principe 11 , o sea representante de la clase 

alta. Ambos no s6lo no poseen nombres propios, sino tampoco 

poseen características como individuosº En ningún momento 
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hay una sola mención de c6mo es ella o c6mo es él. Lo 

mismo sucede con los personajes secundal'.'ios. 

Al hacer esta observación, nos damos cuenta de que . 

se trata de una situación en la que la hija del moline

ro, más que un caso personal, r~pr8senta a toda una 

parte de la sociedad, la correspondiente al pueblo; el 

Príncipe, análogamente, representa a las capas altas de 

la sociedad. Igualmente se reparten los papeles secunda

rios: el del padre de la muchacha y el de la esposa del 

Príncipe. Entre las actitudes de ambos "bandos": Prín

cipe y su esposa por un lado, y la Hija del Molinero con 

su padre por el otro, existen notables diferencias. 

La muchacha, según nos enteramos por lo que dice su 

padre, está enamorada y confía infinitamente en su elegi 

do. La relación que lleva con el Príncipe no le ilusiona 

en cuanto al ascenso social o al provechao material q_ue 

puede obtener. Ella sólo cree ingenuamente en el amor y 

felicidad que puede lograr a través de él. Defiende a su 

amado de los ataques del padre, aún cuando no entiende 

la causa de su abandono. Su padre, que también es un 

hombre del pueblo, representa una voz m~s sobria, pero 

también en cierto grado corrompida. $1 regaf!.a a su hija 

por no haber sacado provecho de la relación con el Prín

cipe. Según él, la relaci6n que su hija tiene con este 

hombre de alta sociedad, es una oportunidad para el ascenso 

de su estatus social: 



Ox, TO~TO ece Bbl, neBKH MOno.z:u,ie, 
Bce rnynw ew. Y* ecnH noneepHyncR 
K BaM qenoeeK 3aBH.z:tHb!A, He npoCTOA, 
TaK nonmHo eaM ero ce5e ynpoqHTb. 
A qeM? pa3YMH~, qecTH~ noeeneHbeM; 
3aMaHHBaTb TO cTpOrOCTbro, TO nacKoA; 
noporo HCilO.z:tBOnb, OÓHHRKOM 
o ceanbee 3aroeapHeaTb. (!45) 
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El Molinero muestra a!m más su interés, ya que dfoe:' 

A KOnH HeT Ha CBa.z:tbÓY Y* Hane~, 
To ece-TaKH, no KpaAHeA Mepe, MOmHO 
KaKoA-HHeíY.z:tb oapbllll cef'\e - Hnb nonb3~,, 

Po.z:tH~ na ewrana Tb • ( 146) · ; · . 

Este interés le reclama después la hija, acusándolo. de. 

que el dinero le interesaba m~ que ella misma: 

.rta, 6Hmb, saóblna n -Teóe OT.z:taTb 
Benen OH sTo cepeópo, 3a To, 
t!TO óbln XOPOIII Tbl no Her.o' qTo noqKy 
3a HHM nycKan TaCKaTbCR, qTo ee 
.rtepman He cTporo. • • BnpoK Teóe noAneT ' 
Mon norHóenb. /OT.z¡aeT eMY MemoK/ (!47} 

La acusación de lq hija no es muy justa, puesto que 

sabemos que su padre al desear algún provecho de la rela

ción con el Principe no lo busc6 a toda costa, sino que 

(I45) 

( I46) 

A.S.Pushkin, Rusalka, ~n Isobranniye delá ,p.453 
(Oh, todas ustedes, jóvenes inexpertas,/Todas sois 
unas tontas. Cuando se les presenta/Tan buen partido, 
deberían asegurarlo./¿C6mo? Con una conducta sensata 
e inteligente;/Atrayéndolo con firmeza o con suavidad;/ 
Poco a poco insinu~ndole con rodeos/Acerca de la boda ••• ). 
Loe. ·cit. (Pero si se pierde la esperanza de la boda,/ 
Entonces aún en último caso, se pueden/Conseguir para 
si mismas alguna ganancia, o/ Beneficio para los 
padres) 
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también subrayaba· el como 

el mru; importante: 

-a ny111e 
Sepeqb caoro ~eaHqecKyro qecTb
~ecr~HHoe COKPOBHl!le; OHa -
llTO CJlOBO - pa3 ynycTH!llb, He BOPOTHU!b; (I48) 

Ademru;, seg(tn las palabras de la hija, nos damos cuenta 

de ~ue el molinero, por simple debilidad humana, se dej6 

llevar por una ilusi6n: aspirar lo. que a él y a los suyos 

no les fue posible alcanzar en el tipo de sociedad en la 

que vivian, cay6 en el juego preparado por el Principe 

como otra victima. Si al viejo realmente le hubiera inter~ 

sado 'Ctnicamente el dinero, seguramente habría hecho uso 

del que le dejó el Principe. Sin embargo, él al perder a 

su hija, arrojó el dinero al ria. Tampoco aprovechó la 

la proposici6n posterior del Principe, de vivir en el 

castillo a su lado. El lector, m~s que desprecio, siente 

una compasión por el marinero, que por ingenuos c~lculos 

descuidó a su hija, contribuyéndo asi indirectamente en 

la tragedia de ambos. 

El Principe, causante de la desgracia, entra en la 

escena el dia en el que anuncia a la Hija del Molinero 

su decisión. Su actitud es repugnante: primero le asegura 

( I47) 

. . 
( !48) 

Loc.cit. (Ca..i olvidaba dlirtelo/m1 te manda esta plata, 
porque/T(t te portaste bién con él,,poraue/Dejabas ir a 
tu hija tras él, poroue/No la cuidabas muy celosamente ••• 
Que te aproveche/Mi perdici6n.(Le entrega el saco)/) 
·!bid. , p. 454 (. • • pero, sobre todo/Cuidar de la honra 
femenina-/Tesoro valioso; ésta-/Es como una palabra-
una vez la pierdes,/Jamás volverá./) 
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amor eterno.~y w~g:.o'·l~ ;an~rcia:'~a·;.~ep·a;'·ªci6n/ para<siempre ~ 
y a1 sa1:1.;·;}l·~bi,· .. ~.ó~s~do .. mismo~•~bAi~rito P°.~ :hal>~r~e··'· 
evitado una'·ifuerte' ·recrimiriaci6n: 

Yx! KOHqeHo - ~yooe KaK Gy~To nerqe, 
H 5ypH JK,[¡an, HO ,l\eno o6ooonocb 
~OBOnbHO THXO. (!49) 

;. 

El Príncipe sabe que ha provocado la desgracia en la vida 

de la muchacha, pero no se siente culpable en ese momento, 

todo lo justific.a con las exigencias de la sociedad: 

CaMa Thl paccy~H. KHffSbff He BOnbHhl, 
KaK ~eBH~hl, ~He no cep~~y OHH 
Ce5e no~pyr 5epyT, a no pacqeTaM 
ílH~x mo~en, ~nn BhlrO~hl qymon. (150) 

y agrega, como para sentirse menos culpable: "TEioro neqanb 

yTeoouT óor u BpeMn." (I5I). Con estas palabras se desentien
de de lo que va a pasar m~s adelante, la deja sol.á con 

el problema. Ni aun cuando la muchacha le confiesa que est~ 

esperando un hijo suyo, es capaz de preocuparse por ella. 

s610 le promete que tal vez m~s adelante vendr~ a verla a 

ella y a su hijo. De antemano sabemos que esta promesa 

tampoco la va a cumplir. 

( I49) 

(ISO) 

( I5I) 

Loc.cit. (Uh, ya se aligeró mi coraz6n./Esperaba yo 
una tormenta, pero pasó/Todo de manera bastante suave./) 
Ibid.,p.455(¿Qué hacer? Tó jú~rralo sola. Los principes/ 
~n libres como las doncellas, ellos no se/guian 
por el corazón para escoger a su pareja,/sino por el 
c~lculo de otra gente, para la/comodidad de los otros./) 
Loc.cit. (A tu dolor lo consolar~ Dios y el tiempo.) 
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La muchacha, que al principio queda at6nita ante las 

declaraciones y regalos de su amado, reacciona después 

de su ida. Es entonces cuando despierta en ella la 

conciencia y un sentimiento de rebeldía: 

BH,!:\HWb JIH, KHR3bff He BOnbH~, 

KaK ,!:\eBHUbl, He no CePAUY OHH 
BepyT *eHy ce6e ••• a BOJibHO HM 
Heóocb CTO,!:\MaHHBaTb, 5omHTbCH, nnaKaTb 
H rosopHTb! "Te6n n nosesy 
B MOR CBeTJibJA TepeM, B Ta~HYW CBeTnHUY 
H 1-tapnmy s napti:y H s GapxaT an~a". 
l1M BOJibHO óe,!:\HblX ,!:\eByl.lleK Y'l:HTb 
e nonyHo~H Ha CBHCT HX no,!:\b!MaTbCH 
H ,!:\O sapH sa MeJibHHUeA CHAeTb. 
HM Jiro6o CeP,!:\Ue KHnmecKOe Teum:Tb 
Ee,!:\aMH HaumMH, a TaM npowaa, 
CTynaA, rony6ywKa, KY'Aa saxoti:ewb, 
Jl!o5H, Koro 3aMblCJIHWb. (!52) 

1 • • ' 

La conciencia del engaño, el despecho y la impotencia lle..;. 
. }:··· 

van a la joven al delirio y en este estado ella se suicida 

maldiciendo a su amado y a su futura esposa. 

( I52) Ibid.,p.456 (Ves, los principes no son libres como 
las/doncellas, no se guían por el coraz6n para elegir/ 
a una esposa •••pero seguramente pueden/Seducir,men
tir, llorar/y decir: "Yo te llevaré a mi/Castillo 
luminoso, a la sala secreta/Y te engalanaré con los 
brocados y con terciopelos escarlata" ./Pueden enseffar 
a las muchachas pobres a levantarse/a medianoche al 
silbido para sentarse atrás del molino hasta el alba¿/ 
Les es grato alegrar su coráz6n principesco/con 
nosotras, y luego adiós,/anda palomita a dónde ouie
ras/y ama a quien quieras.//) 
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La desaparición de la hija causa también pesadumbre· ·· 

al molinero. El también trata de suicidarse,' pero .su 

intento fracasa. Al lanzarse de la roca le salen alas 

de urraca, lo cual debe ser castigo por sus pecados (IS 3). 

Los sucesos no sólo cambian rotundamente su vida: queda 

solo, convertido en urraca y no se ocupa mAs del molino. 

El molinero también cambia su manera de pensar. Ahora 

ya no aspira a una vida de nivel mAs elevado y además 

desconfía del Príncipe: 

B TBOn TepeM? HeT! cnacHóO! 
3aMaHHlllb, a noToM MeHfl, nomanyA, 
Y~aEHWb omepenbeM. 3~ecb fl mHB, 
¡..¡ CblT' H EOneH. He XO'IY E TBOR TepeM. -( I54 ) 

El viejo ya conoce al Príncipe y teme otra traición. , . · 

Prefiere andar en el bosaue, a la orilla del ·rio, donde 

al menos tiene a un ser querido - su pequeffa nieta, 

Rusalotshka. f.tientras tanto sabemos aue la vida en el 

palacio tampoco representa una gran felicidad. A pesar 

de la riqueza existente allí~ no hay en él calor de 

hogar. La esposa del Príncipe se queja de ello con su 

nana. 

El desenlace de la obra no está escrito, pero las 

escenas de las rusalkas, a través de lo que dice la 

Rusalka Superior, la que antes fUera la Hija del Moline-

(I53) Entre los eslavos existe la creencia de que un hom
bre avaro se convierte en una odiosa urraca, que 
roba objetos brillosos y se alimenta de desperdicios. 



ro, sabemos que la historia terminar& en la· veng~nza,;. 
la que ella practicar& contra el traidor. 

El problema principal presentado en la obra, y al 

~ue dedicamos ahora nuestra atención, es como reco ~ 

nacimos desde el principio, más ~ue un drama personal, 

una tragedia nacional. El mismo Pushkin, citado por 

v.s.Niepomiashtshi, decia ~ue en su obra el destino del 

individuo representa el destino del pueblo (I55). 

AdemAs, como dice el mencionado investigador que Pushkin. 

consideraba a su tragedia como el giro hacia un estudio 

objetivo y desinteresado de las leyes del comportamiento 

y de la vida humana (I56). 

En esto notamos que Pushkin es, en cier~o grado, 

realista. A diferencia de los otros romAnticos presenta

dos en nuestro trabajo, no busca nost&lgicamente un 

mundo mejor, no se aleja de la realidad. En Rusalka el 

escritor tras sus personajes acusa a la clase poderosa 

de hacer imposible la vida al pueblo, traicionándolo por 

intereses propios y mostrando despreocupación por su 

destino. 

(I54) A.S.Pushkin, Op.cit., p.460 (¿A tu palacio?¡No, 
gracias!/Me~atraerAs y luego seguramente estrangula
rás/con el collar valioso. Aqui estoy vivojlibre 
y tengo qué comer •. No r¡uiero ir a tu palacio.//) 

(I55) v.s.Niepomiashtshi, "Pushkin" en Bolshaya Sovietskaya 
Enciclopedia,v.2I.p.247 

( I56 ) Loe. cit. 
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Sin embargo, Pushkirisigue siendo un rom~ntico. 

El desenlace de la historia se da a la manera de 

los rom~nticos: no sucede en las esferas de la reali 

dad, sino en las de la fantasía. La venganza que 

merece el Príncipe no la va a llevar a cabo la Hija 

del Molinero, sino la Rusalka. Es la misma persona, 

pero en su primera encarnación, la muchacha represe~ 

ta al pueblo, mientras que en la segunda, ella pert~ 

nece al ambiguo mundo natural. E1 escritor, al no 

ver posibilidades para la realización de algo signi

ficativo, a través del cambio de orden de las cosas 

por parte de los hombres, busca solución en las fUer

zas sobrenaturales. Como escri tares de su tiempo, se 

refUgia en espera de una solución maravillosa a los 

o de una justicia, pero no humana, sino sobrenatural,. 

ya que con la justicia humana los romfmticos se encontr_! 

ban bastante defraudados. También como romtlntico·, 
',. ': )·" 

Pushkin cuida los detalles importantes, como lo es la .. 

naturaleza. No le dedica mucho espacio, pero por las· 

pequeffas menciones, nos damos cuenta de que t!l lugar 

de los hechos es el molino, con una serie de edificios 

campestres alrededor y todo el complejo est~ montado 

en el bosque, junto al ria. Este paisaje causa alegria 

y est~ en armonía con.su entorno,mientras las cosas mar

chan bien. Hasta el agua est~ cantando en la rueda del 

molino. Esto se debe a la grata convivencia del hombre 
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con la naturaleza. Cuando el molinero aban'do'ha ~i'.' 
' .. -,.,,.;" 

lugar después de los trágicos acontecimi~nt6~r'.'~r.>,. 
panorama se torna siniestro: 

BoT MeJlbHHua ! O Ha y)f( pa3Bammacb 
BecenhlA UIYM ee KOJlec YMOJlKHYn ¡ 
TyT ca~HK 6blJI e 3a6opoM - HeymenH 
Pa3pOCCR OH KY~PRBOA :noA poweA? {I57) 

Los sµcesos decisivos en el drama, desde que des! 

parece la hija del molinero, pasan de nocheº La 

primera vez, es de noche cuando el banouete es 

interru.~pido por el misterioso canto de una mucha

cha, que jamfu; fue encontrada entre las coristas. 

La cantante fue la Hija del Molinero, a la qne re

conoció e! Príncipe por su voz. E1 canto narraba la 

historia de su suicidio. Este canto lo encuentra la 

la alcahueta como un mal presagio para el futuro de 

la pareja recién casada. Después, cuando el Príncipe 

se queda en el bosque solo y va a visitar el molino, 

también es de noche. este es el momento crucial en 

la obra. Lo rodea todo un ambiente de misterio y 

(157) A.S.Pushkin, .cit., p.460 (¡AqU! est~ e! ~oiino! 
Ya se arruinó., el murmullo alegre de sus ruedas· 
calló;/Se detuvo la piedra molar;/Aoui estuvo-: 

~na huei-ta.con cerco - ¿es as!/como creció salva

je, con estas ramas agrestes?/) 



tensión. Como en Switezianka de A.Mickiewicz, asi 

también aqui, un encuentro misterioso {ac¡ui con el 

Molinero) es antecedido por una alteraci6n en la 

naturaleza: 

qTO 3TO 3HaqHT? JIHélbH, 
ílo6neKHYB, B~pyr CBepHynHCH H e wyMOM 
íloCblnanHCb, KaK nenen, Ha MeHn. 
ílepe'AO MHOA CTOHT OH ron H qepH, 
KaK 'Aepeao npoKnnToe • ; · 

/BXO~HT CTapHK, B nOXMOTbHX H 
nonyHaroA. / ( 158 ) 

·. 
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Por ~ltimo, también es de noche cuando el Principe 

vuelve a la orilla de Dnieper atraido por la fuerza 

del recuerdo, y encuentra alli a Rusalotshka, que 

sale a la orilla para cumplir con la misión que le 

encomendó su madre: la de llevar al Principe al fon

do del rio, donde cumplir~ su condena. 

Sobre cómo es el ambiente de las rusalkas, el 

fondo del rio, no sabemosº Sólo se habla del palacio 

donde ellas viven organizadas en alguna jerarquía, 

ya que se habla de las rusalkas y de su zarina. De 
sus actividades sabemos lo mismo que cuenta la mito-

logía - crue se divierten enredando de noche las redes 

(!59) Loc.cit. (¿Qué signi,tica esto? Las hojas s·e torn~ 
ron/blancas, se levantaron y con ruido cayeron/ 
secas sobre de mi./Delante de mi est~ el ~bol 
desnudo y negro,/como un ~bol maldito./). 
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de los pescadores, cantan, bailan, atrapan a los 

humanos. Los bienes matériales no les preocupan -

Rusalotshka ni siquiera sabe qué cosa es el dinero. 

El tema del amor en el drama se presenta a la 

manera com(m para los romflnticos. Se procura un 

amor ideal, pero éste no se logra. La hija del mo!f

nero entrega todo su amor con absoluta confianza en 

el hombre y, sin embargo, él la defrauda, cuando deci

de casarse con otra. La mujer considera el amor como 

el valor m~ importanteº Pero el hombre sobrepone el 

interés al amero Por traicionar a su amada, el hombre, 

asi como a prop6sito de lás .otras ondinas· románticas, 

tendr~ que ser castigado. No sabemos cuá.l será su 

castigo, pero suponemos aue ser~ algo terrible, ya 
QUe Rusalka estuvo pensando siete largos aftos en la 

venganza. 
Esa venganza en el drama no es tomada por ninguna 

fllerza mayor (como en otros casos, presentados en este 

trabajo), sino por aquella <¡Ue file la victima de la 

traici6n. Si recordarnos a Undine de Fouqué, vemos que 

ella no deseaba ninguna venganza, sino que era el 

destino el' cttte preparaba el castigo para el traidor 

y ella su.fria también a causa de este castigo. Rusalka, 

sin embargo, pierde lo ~ue pudo importarle a causa de 

l'a traici6n y ella exige justicia, que se castigue a 



quien traiciona. Estando en una posici6n que le 

permite hacerlo, la de haberse convertido en un 

ser sobrenatural, ella misma harA justicia. 

I24 

Observandn a dos protagonistas juntas, Undine 

de Fouqué y Rusalka de Pushkin, notamos una diferen 

cia enorme entre ambas: mientras Undine es un ser 

extraordinario, raro, qrandioso, dulce e infinita-

mente comprensivo, Rusalka, en cambio con sus impul 

sivas reacciones al principio y con el sobrio deseo 

de vengarse, se presenta mucho m~s humana. Es dificil 

creer en las actitndes de Undine, pero no es asi en 

el caso de Rusalka. La primera es tan buena, que 

dificilmente la igualaría una mortal. Sin embargo, 

la segunda, Rusalka, se comporta de una manera mucho 

más parecida a la de los humanos. Su entrega total, 

su confianza en el hombre, se explican por el verda'.'" 

dero amor que ella le tenia. Pero al sentirse despre

ciada y sustituida por otra, la muchacha se siente 

muy herida en su amor y orgullo propios. Esta reacciór, 

tan diferente de la de Undine, nos parece bastante 

normal, pues to que el comportamiento del hombre es .tan 

complejo, depende de tantos factores, que es imposible 

creer que una injusticia cometida en su contra no 

provoque ni siquiera una reclamación. 
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Rusalka también siente deseos de vengarse de la 
mujer que se habia interpuesto en su camino. En 

contraste, Undine, no s6lo no le pierde el carifio 

anterior a la mujer quien le est~ quitando a su 

amado, sino que tambHm la rodea de cuidados y hasta 

le salva la vida. Pero entre Undine y Rusalka las 

diferencias son mucho m1s radicales que el sim~le 

car~cter individual de las dos· mujeresº· Nos atenemos 

a la idea de que Undine es sólo un caso individual, 

mientras que Rusalka representa consigo l'a vida de 

la nación. El odfo de Rusalka por las injusticias 

cometidas con ella no se dirige a una persona. Ella, 

adem!s, ni siquiera sabe quién es esa otra mujer. 
~l Príncipe y su esposa, a quienes va dirigido el 

odi·o de la muchacha, representan a la clase poderosa 

de la Rusia de aquel momento~ La reclamaci6n que se 

le hace por· parte de la clase oprimida no es, obvia

mente, el desengaffo en los amores. Si bien es cierto 

que la Hija del' Molinero suflre por esta razón, la 
queja que eUa tiene se debe a que el Príncipe no 

la dejó participar en su decisión y ademfu> la humilló, 

otorgAndole regalos a cambio de una conducta que a 

~l le convenía: 



H MOI' OH, 
KaK no6p~a qenoBeK, co MOHoa npo~aTbCH 
H MHe naBaTb nonap1rn - 1ca1<0Bo ! -
H neHbI'HI B~KynHTb ceón OH nyMan, 
OH MHe XOTen H3WK 3acepeópHTb, 
qTo5 He npouma o HeM xynan cnaBa 
H He noUUla no MononoA' lKeHw. ( I59) 

!26 

Como sabemos, Pushkin pertenece a esa ge?lel'aci6n 
de poetas rusos, quienes conscientes del problema 

nacional, trataron de organizarse con el pueblo en 

una sublevaci6r. en contra de la clase gobernante. 

Sin embargo sus intentos fracasaron, lo que cortó 

las alas a su iniciativa, y lo que lo obligó a 

refugiarse en el mundo de la fantasía. Quiz~s a esto 

se deba ~e Pushkin, despu~s de presentar de manera 

bastante realista las injusticias cometidas contra 

el pueblo y el despertar de la conciencia de ~ste, 

no presentó mli.s claramente la visión del desenlace 

de la historia. S610 dej6 una esperanza, casi 

seguridad, de una venganza. Sin embargo, el problema 

del precio de la traición queda a juicio del lector. 

Esta evasión de soluciones reales, tan tipica para 

( I59) Ibid •. ,p.454 (Y pudo/ despedirse de mi como un 
hombre bueno./ Pero darme regalos -¡c6mo! -
¡Y dinero! pensó comprar su libertad,/auizo 
platearme la lengua/para oue una mala fama 
sobre ~l/no llegase a su joven esposa./) 
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los rom~nticos, adquiere m~s significado buscando 

la justicia en el mundo sobrenatural. Es tambi~n 

significativo que la nueva generaci6n contribuya a 

castigar a los culpables. Asi, en el drama Rusa

lotshka, la hija de Rusalka, participa activamente 

al ser ella la ~ue toma la venganza sobre el 

Principe, su padre. 
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4. LAS ONDINAS EN LAS OTRAS EXPRESI01ms ARTISTICAS 

4.l. Oadil'la :r al concepto de "Ge.samtkunstwerk"' 

Los efectos del Romanticismo en el arte europeo fueron fe
cundos. En esta época resurge, como se mencion6 anteriormente,, 
el interés por el arte medieval -en búsqueda de su origen na
cional-, aunque no siempre se alcanzó su comprensión. Este 
hecho, sin embargo, no supone el repudio total a lo neoclási
co, ni la desaparición de los anatemas contra lo barroco; ya 
que ambos fueron admitldos en el seno del eclecticismo del mo
v:il:liento que se gestaba entonces. 

La música y la pintura no se encuentran al margen del 
Romanticismo, movimiento que buscó englobar todas las artes. 
Así vemos cómo en las diferentes artes se entrecruzan motivos 
y temas. Esto fue preconizado ya en el "Athenaum" en el afio 

de 1799 por los hermanos Schlegel: 

So soll te man die I::ünste eina."lder niihern 
und tJbergiínge aus einer in die anderen 
suchen. Bildsaulen belebten sich viclleicht 
zu Gemalden[ ••• ] Gem1ilde würden zu Ge
dichten, Gedichte zu !r:usiken; und wer weilJ? 
so eine feicrliche Kirchenmusik stiege auf 
einmal wieder als ein Tenpel in die Luft (160). 

Esto es lo que precisamente se conoce como "Gesamtkunst
werk" o "noción de la obra de arte tota.1 11

• Esta teoría surge 
de tradiciones más antiguas, que durante el siglo XIX se pre
senta como un gran ideal, en un momento en ol que las artes 
carecen de unidad. El Romo.nticismo se propuso el gra..'l proye.2.. 
to de la "correspondencia" entre las artes, quizá como un re-

(l5o)August Wilhelm Schlegel y F. Schlegel, "Athenaum", p. 18, 
(Así debieron aproximarse las artes unas a. otras entre 
sí y buscar transiciones unas en otras. las esculturas 
se animan en pinturas quizá~.~las pinturas en poesía ••• 
la poesía en música y ¿quién sube?, una tal música fes
tiva de iglesia se elevaba de nuevo, como un templo en 
el aire). 
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flejo de la unidad nacfenal que tanto anhelaron. 
El arte musical, después de haber sido esencialmente re

licioso, a partir del siglo VIII de la era cristiana comenz6 
a sufrir la influencia, cada vez mls poderosa, de la CD.:1CiÓn 
popular, la guerrera y la sentimental. Loa oigloa XVII y XVIII 
oeilala.n una ep6ca de virtuosismo vocal e instrumental¡ las 
suites de orquesta, los cuartetos y las sinfonías, formas mu
sicales que darán un impulso illmensr1 a la. música instrumental, 

se van desarrollando y concretando. 

La rapidez con la que progresó y evolucionó la música 
durante los siglos XVIII y XIX puede ser apreciada en base 
a la cantidad y calidad de las obras compuestas en los géne
ros religioso, ainf6nico y dramático. Las escuelas francesa, 
italiana y alemana cuentan en su activo con obras maestras, 
en las que los compositores supieron unir las virtudes inherea 
tes al genio con la. ciencia y la inspiraci6n. 

Ondina es uno de los temas que por su propia naturaleza, 
así como por las características ya mencionadas previa:nente, 
se presenta en todas las artes, y no sólo en la literatura, 
corno vimos en el ca:pítulo anterior. Su imagen se conjuga en 
todas las representaciones artísticas. Ya vimos como dentro 
de la narrativa, ya sea en forma de cuento o balada, además de 
constituir un relato, presenta una musicalidad interior, al 
mismo tiempo que podemos imaginar la figura de Ondina plást! 
cemente. 

El espíritu romántico parece tan arraigado en el alma 
germánica, que el movimiento siguió dominando la producci6n 
musical alemf.i.na hasta el siglo XX, en donde encontramos ta:! 
bién de nuevo a Ondina en obras de artistas como Gustav Mah.ler, 
Richard Strauss, Alban 3erg. 

Durante la época romántica la Lírica y la W.ÚSica llegan 
a compenetrarse. Por esta raz6n se desarrolla una música lí
rica en forma de canciones y piezas cortas de pianoforte. 

También surgen las composiciones románticas con títulos. usa-
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dos en la literatura, dentro de los romances, las baladas. y 

J.oa nocturnos. 

El término "música romántica" aparece por primera vez 

en el año de 1810 en la resefia publicada por E.T.A. Hoffmann 

i::obre la Quinta Sinfonía de Beethoyen. En estas páginas, Hoff 

mann nos dice acerca de la música: "Die Musik, sie, 'die ro

n:antischste aller Künste ', [• • .J denn nur das Unendliche ist 

ihr Yorwurf" ( 161). 

La música pertenece, sin duda, a la novela romántica. 

Dentro de esta Última encontramos la presencia conetante de 

la primera. .Aquí, una flauta, más allá el sonido de una 

corneta, en los bosques, ruidos extraños. Tieck se pre~ 

tó en su Sternbald: 

(161) 

(162) 

Sollen wir denn nicht auch unsere Ge
danken, Fühlungen, \Vünsche, Tranen und 
Lachen zuzeiten in die s:pielende 1:atur 
der Tone au.flosen dürfen? Ich kann der 
Flote, jedem Klange, der Uachtigall, dem 
Wasserfall, dem Baumgerausch so im1ig 
zuhoren, dass meine Seele ganz Ton wird. 
:rtan konnte sich, wenn man sonst Lust 
hiitte, ein e-anzes Gespáichsstück ven 
mancherle i Tonen aussi1men ( 162). 

E. T .A. Hoffmann, Pantasie- und !iachtstücke, p. 41 
{La música, ella, 1la más romántica de todas las ar
tes',[• • •J ya que sólo lo infinito es su asunto). 

Ludwig Tieck, FrUhe Erzi:ihlungcn und 2omone, p. 886, 
(¿No debemos disolver nuestros pensn;::iientos, eenti
~ientos, deseos, lágrimas y risas, simultáneamente 
en la naturaleza juguetona de los sones? Fuedo es 
cuchar la flauta, cada sonido' al ruiseñor, la cas 
cada, el chasquido de los árboles, tan internamente, 
que mi alma vibra. Uno podría ima~inar, si quisie 
ra, un fra¿;:¡ento de una conversacicn en tonos varI'a 
dos). -
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4.2. klaptacionoo del toma de Ondina en la ·música 

La múaicn lot;ró c~n la 6pcra ou ent~ada decisiva dentro 
del ámbito del Romanticiomo. 

En el siglo XVIII el poema para ópera representaba toda
vía, con mucha frecuencia, una especie de bos~uejo incoloro, 
paoivo e indiferente, sobre cuya pauta iba el compositor pre~ 
diendo en su sitio fragmentos de musica vocal. Pero en cuanto 
alborea el romanticismo, ya no basta esto para llenar el teji
do, ni para proporcionar interés a la trama. Comienza a sen
tirse la necesidad de un'vínculo más sólido, y ese vínculo lo 
constituye la música. 

Para responder al carácter ideal de la música, para apr~ 
vechurla, para ofrecerla con su brillantez y su valía y para 
beneficiarse plenamente de sus recursos, ese vínculo debía 
pertenecer, a su vez, a un mundo irreal, a un universo supra
sensible, y, si evoca la Historia, tendrá. que re:nontarse a 
épooo.s de las que sólo se ten~an leyendas, como lo hizo el 
romanticismo alemán al mmtituir la de la Antigüedc.d profana y 

s<Agrada por sus tradiciones míticas nacionales, como lo es el 
caso de Ondina. 

La ópera romántica suele cuidarse en menor medida de dis
poner, de desarrollar, de conducir una trama teatral. Para 
ella es más importante esclarecer e iluminar el carfcter del 
personaje o protagonista principa.l. !fo sólo es el héroe el 
protagonista, como lo fue en el cuento, sino que se convierte 
en el eje, en el móvil de la acción, para proporcionarle esa 
característica de animada unidad viva que busca y expresa ah~ 
ra la ~úsica en todo su conjunto. 

Dolencia, enfermedad general del romanticismo fue la 
"inq u:i.etud", y en materia de Ópera no escapó mucho a ella la 
música. Todos loe protagoniotas de la escena lírica eran 
entonces gentes inquietas, nómadas, vagabundas, en constante 
persecución de una dicha. o de un ideal, como lo fue la si tua
ción de nuestra heroína Ondina. Esta inquietud del héroe en 



la ópera rocántioa nos lo presenta en lucha con el Destino, 

un destino que le sobrepasa y desborda y del que ea actor 

más que autor, juguete más que agente, esclavo más que due

fto, y que convierte su vida en una vocaoi6n, en el sentido 

fatalista. Este carácter que ofrece el héroe en gran nÚin! 

ro de 6:peras románticas, determina la naturaleza y el sen

tido del desenlace. Ya no se trata del triunfo del bueno y 

del castigo del malo, sino de la vocaoi6n. Esta puede ser 

una maldición o una misi6n, que oonduoe ya sea a la condena 

o a la redención. 
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El tema de las ondinas encontró en la Ópera un campo 

propicio para su desa:rrollo. Undine, 6pera de E.T.A. Hoff 

~' 1816 (163), debió ser considerada como la primera 6.l?;El 

ra romántica, porque en ella no sólo el leitmotiv: "die Na.tur 

und die ?laturdamonie -hier die Welt der Wassergeister-" (La 

Naturaleza y la naturaleza demoníaca -aquí el mundo de loa 

espíritus acuáticos-), sino también los efectos musicales y 

el libreto de la obra, escrito por Fouqué, son netamente r.2_ 

mánticos. Sin embargo, esta ópera no vio los frutos de su 

éxito, ya que trae catorce representaciones, se incendi6 el 

Teatro de J3erlín, donde fue representada por primera vez, y 

oon ello la partitura de la Ópera. A pesar de esto, existen 

testimonios de su grandeza. Carl Maria von Weber esouch6 

tres veces dicha 6pera, y en su reseña, escribió lo sigui~n 

te: 

(16 3) 'filhelJa l?feiffer, tiber Foug_ués Undine, P• 52 



Das ganze ~erk ist eines der geistvoll
sten, das una die neuere Zeit geschenkt 
hat. Es ist dua schonste Resultut dcr 
vollkolll!!lensten Vertrautheit und Erfas
sung des GegenstlUldes, vollbracht durch 
tief überlegten Ideengang und Berechnung 
der Wirkung alles Kunstmaterials, ZUll 

Werke der schonen Kunst gestempelt 
durch schone und innig gedaohte 1!.elodien ( 164). 

El popular tema de las ondinas inspiró no sólo a E.T.Ao 

Hoffmann. I.ortzing también se basa en Fouqué. Realiza tan

to la co~posición como el libreto de su Ópera Undine en cua.= 

tro actos. tata fue escenificada en Magdeburg, por primera 

vez el 21 de abril de 1845. 
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El genial pianista polaco, Fryderyk Chopin, escribe va

rias composiciones musicales sobre el tema de las ondinas. eB_ 

tre ellas se encuentran las baladas opus 38 y 47 en la bemol, 

inspiradas en Switezia.nll;a,de Mickiewicz. Ambas poseen un alá,en 

to heróico, dramático, de carácter narrativo (165). Alexandr 

Dargominski, compositor romántico ruso compone importantes obras 

creadoras, entre las que se cuenta Ruaalka , en cuatro actos. 

El libreto t6I:lbién es de él, basado en el poema del mismo n~m 

bre, de Pushkin ( 16 6) • 

(164-~ka.rt Klef!m.ann, Die deutscb.e Romantik, p. 176, (La tE., 
talidad de la obra es uno de los legados más espiritua 
les, con los que nos haya obsequiado nuestro tiempo. -
Es el resultado más bello de la más perfecta intimidad 
y acogida de la materia tr~Ída en su totalidad a tra
vés de ro flexionadas y profundas ideas; y_ e 1 resulte.do 
ea el del efecto de todo el material artístico hacia 
las obras de las bellas artes, sellados a través de 
hermosas melodías concebidas interiormente). 

( 165) Casper H"ólveler, La música romántica, p. 156 
(166) Frank Ledlie M'oore, Crowell's Handbook of World Opera, 

P• l.48 



Da.rgominski además, contribuyó a preJ.larar el renacimien

to musical ruso al inspirar muchas de las realizaciones del 

grupo de "Los Cinco" (C. Cui, :Sorodin, Rimeki-Korsakov, Mua

eorgski, Balakirev}. 

Entre loa preludios de Claude-Achille Débussy, encontra

mos que en el octavo, logra un ambiente melancólico, y con .. 

sonidos maestros que sugieren el correr del agua, un poema 

de magia inigualable sin duda: Ondina {167). 

Existe otra ópera Rusalka , en tres actos, cuyo libreto 

se debe a J. Kvapil y ceya composición estuvo a cargo de ~ 

Dvorá.k. Se estrenó en Praga elmes de marzo de 1901 {168). 

Maurice Ravel amaba las alusiones y las asociaciones 

literarias. Entre sus composiciones encontramos Gaspard de la 

Nuit, según tres poemas de Louis Bertrand, donde se abandona 
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al virtuosismo de Liszt. En esta sonatina (1905), M. Ravel 

evoca una atmósfera extrañamente delicada e imprecisa. Esta 

obra es a primera vista, según dice Dietmar rolaczek, el Úl

timo reflejo de un tipo de sonata en tres movitlientos (allegro

adagio-finale) de tendencia romántica (169)¡ 

Ricardo Viñés fue quien llamó la atención de Ravel sobre 

.Aloysiua Bertrand. Así. :Maurice Ravel, quien tenía predilec

ción por las historias fantáEticas, tomó del ciclo romántico 

(167} ~·· p. 161 
(168) Frank Ledlie, Moore, Op. cit., p. 148 
{169) Dietmar Polaczek, Ubar die Ravelwerke, p. 234 
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que constituía. Gaspard de la Nuit, un poema como riiotivo:~pi:ri-S:: 

cada movimiento. Uno de ellos fue Ondine , dedicado. ~'·liár,qld 
Bauer. Ce.da uno de los tres movimientos de su compo,~ic:i.'6n < 

explora un nuevo dominio de la técnica pianística (170). 

Como mencionemos anteriormente Richard Strauss como ~ 

Berg, poseen obras de tendencia rozr.ántica, acerca de "las ondi-

nas. 

La indeterminaci6n de los géneros artístioos apa.rece.favE,. 

recida también por la mezcla romántica de las artes, lo cual 

dio lugar a que se presentara un auge en el balet. Así, den

tro del ámbito de la danza, fue tratado el tema de las ondinas, 

por genios como A.Gyorwetz; P. Taglioni/ H. Schrnidt (1836), 

cuya trama pertenece al tipo de las escuelas románticas ingl~ 

sa y alemana, que pretenden dar vida a lo imaginario y entro

nizar lo maravilloso. Sus adeptos nos transportan a un muo.do 

etéreo, inmaterial, poblado de gnomos, salamandras, elfos, 

ondinas y de toda clase de seres fantásticos y espiritua ele-

mentales. 

Posteriormente F. Ashton utiliza la partitura de .!:k!!.:. 

~ {1958), volviendo así a retomar el maravilloso y frágil 

mundo de las ondinas {171}. 

(170) Casper II<>weler, Op. cit., p. 189 
(171) Elizabeth IPrenzel, Lexikon Dichtun,sgeechichtlicher Langa 

echnitte (Stoffe der Weltliteratur p.648 



4.3. La expresi6n pict6rica como afirmación de la 
unidad de las artes 
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La ¡».ntura se une al gran movimiento romántico, desafiando 

los espacios, en busca de la libertad, despertando el simbolis= 

mo del hombre, que se encontraba aletargado en su interior: 

Pintura ~rofundDl!lente simbólica, en que 
el paisaJe nunca es una unidad cerrada 
en sí misma, sino una como alusión a es 
pacios inmensos, que están más allá de
los que capta el pintor (172). 

:Por ello la pintura del Romanticismo no correspond~ a la . 

plástica y a la arquitectura de aquel entonces, ya que la esea 

oia romántica se prestó poco para ser transladada al volUI1en; 

además la pintura se acopla mucho más a la música y a la poesía, 

que constituyen una corriente más bien espiritual que formal. 

La pintura trata de integrar en sí elementos descriptivos, B.ª 

rrativos y líricos, subordinados a la idea, tiende al "Gesamt

kunstwerk", o sea, a la realización conjunta del arte. 

Así, la pintura romántica, y, en suma, todo lo esculpido, 

pintado o grabado habrá de conocer un novísimo aire de énfasis, 

de apasionamiento, de total entrega a unos ideales, cuyo descU;:: 

brimiento repercute en toda Europa. 

4.J.1. La imagen de ondina en la pintura romántica 

Las innovaciones dentro de la pintura son variadas: las 

nuevas geografías noraf'ricanas y del cercano oriente (por su 

exotismo) se van desvelando; la mitología ae extiende para in-

(172) Albert Béguin, Op. cit., p. 163 
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cluir tópicos nórdicos; el paisaje da una primacia a lo noct~ 

no y a la. naturaleza, loa animales dom~ o tic os y salvajes pa.rt1 

cipan de las pasiones humanas. 

La estética romántica adquiere un 011plio desarrollo. 

A la severidad académica del Neoclasicismo rico en líneas, pe= 

ro pobre en colorido, se opone la riqueza cr01.iática, las comp~ 

aiciones movidas y agitadas, loe efectos, la fluidez de loe cE_n 

tornos y la interpretaoi6n subjetiva de los tema.e. Joeepli Mal

lord William. Turner fue un verdadero maestro de la luz. Este 

gran pintor romántico inglés fue alabado espeoiallllente por su 

lirismo cósmico. A él se debe la composición del cuadro inti!u 

lado "Undine gi ving the ring to Masaniello, fisherman of Na.ples 11
• 

Al realizar esta obra, Turnar fusiona la historia de Undine 

de Fouqué con la del revolucionario napolitano del siglo XVII, 

Masaniello. Este lienzo constituye una oompoaioión diagona.1-

céntrioa, con el sello particular de Turner, ea decir, a base 

de juegos de luz y sombra, con colorea tornasol y de un aspecto 

nebuloso. La zona iluminada del centro es lo que primeramente 

llama nuestra atención. Se trata de un.a luz misteriosa, a mane= 

ra de remolino, producida por la. foaforeit:encia del mar (173), 

A la derecha de este mágico destello, en la zona. temporal, ~o 

mo representante del universo sobrenatural, Ondina. Vestida de 

campesina, parece emerger de las a.guas, ya que sus miembros in

feriores insinúan confundirse con ellas. A la izquierda en la 

zona luminosa, Maeaniello, personaje legendario, héroe de una 

(173) G. Finley, "Turnar, the Apocalypse and History: 'The .Angel' 
and 'Undine', p. 688 



historia an6nima. tl recibe de Ondina un anillo, símbolo del 

amor falso. Hay quien afirma que ee trata de una aluei6n a 

Luis-Felipe (¡74). En la eaquina superior izquierda aparece 

una zona de penumbra, que contrasta con la del centro. 
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A Sigmund Ruhl también atrajo el tema de las ondinas (175) • 

Este pintor romántico, inspirado en la narraci6n Undine de 

Friedrich de De la Motte-Fouqué, realiza ilustraciones para 

dicho cuento. Una de ellas, la más conocida se intitula 

"In der Fischerhütte" (1820). Este es un cuadro equilibrado. 

Tiene lugar en una pieza de la choza, en la que aparecen cua

tro personas. Al parecer, por la escena, ea la noche de la 11,e 

gada de Huldbrand a la caba.ffa del pescadorº Se trata de una. 

composici6n céntrica, ·ya que en medio aparecen los pescadores, 

Huldbrand, el caballero y Ondina. La atenci6n se encuentra ~on 

centrada en esta Última. Por otra parte, si trazamos una diago 

nal que vaya del vértice superior izquierdo al inferior derecho, 

tendremos del lado izquierdo en la parte superior tres elemen

tos: una espada, la de Huldbrand, una red, la del pescador y 

una ventana, la de la choza. Si seguirnos con la vista, en una 

dirección hacia abajo, encontramos a la pareja joven, de tipo 

i talianizante, el Caballero y Ondina, que nos hacen pensar en 

las figuras de ]ocaccio o Leonardo da Vinci. Huldbrand sentado 

en una silla, al estilo de las de palacio y a sus pies Ondina, 

arrodillada, acariciándolo. La vestimenta de ambos es de tipo 

renacentista. En la parte derecha, los ancianos pescadores, 

con un carácter germánico. El pescador aparece de pie, apoy!!!l 

do su brazo derecho en el respaldo de una silla típicamente CE!J. 

( 174) G. Finley, "Turnar, the Apocalypae and History: 'Tho An== 
gel' and 'Undine', p. 692 

( 175) Ecko.rt Kle,B monn, Die deutoche Romo.ntik, p. 23 
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pesina, situada exactamente en el centro del cuadro. La S;Bcia 

na, sentada en una silla tipo medieval, en actitud de hacerle 

U!l.a. obeerva.oi6n o recomendaci6n a Undine. En esta sección se 

encuentra una chimenea que ilumina toda la co:mpoaici6n. De 

p~imer intento llama la atenci6n por eu rareza. Es un ele

mento que se sale fuera de lo común, ya que normalmente en una 

choza no aparece una chimenea y 111.ucho menos de tal magnitud. 

su estilo además ea de tipo clásico. Este elemento e6lido, 

e.rquitect6nico, parece contrastar con loa del lado opuesto. 

Si trazamos una diagonal que va del vértice superior de= 

recho al inferior izquierdo, tenemos en el triángulo arriba 

situndo a las dos figuras masculinas, quienes aparecen en ª.2. 

titud pasiva, en cambio, en el triángulo inferior,. las dos 

mujeres en acción. La diversidad de ele~entoe y la heteroge= 

neídD.d. de los personajes, nos inclinan a pensar en la univer

salidad, a la que tendieron los románticos. La joven pareja 

de la izquierda representa la flexibilidad, la soltura, la 

conciencia románticas. Loa ancianos pescadora~ en cambio, 

evodan la firmeza, la solide.z de quienes ya han vivido y P.Bª 

den hablar por experiencia propia. 

Existieron otros muchos pintores que se interesaron por 

el tema de las ninfas, entre loa cuales se encuentran Géri= -
cault: 11 La balsa de la medusa" (1819), Théodore Chassériau: 

"La ninfa dormida" (1850), Troyon, para no mencionar más que 

a unos cuantos (176). 

(176) Rayn:ond Cogniat, Op. cit., :p.54 
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5. RE:?ERCUSIONES DEL TEr.~A DE ONDINA EN LA LIT:!i:RATURA POSTERIOR 

5.I. Naturalismo, Expresionismo, Existencialismo 

5.I.I. Eanorama europeo a :fines del siBlo XIX y oomie~. 
zos del siglo .XX. 

' \. 

El siglo XIX es sin duda, una ere. de progreso, 'de ~X.Pansi.6n, 
de creciente economía en ultromar,. Fue.un siglo d~d:i.ca.á.o a. '· 
empresas constructivas para el mundo. europeo, . Hay Un. a~e en 

1a ciencia, como en la técnica y la industria. El desarrollo 

de la técnica oambi6 el aspecto del mundo y la Industrialización 

aceler6 el crecimiento de la poblaci6n, lo cual planteó proble 

mas sociales enteramente nuevos. Entonces el pensamiento ci~n 

tífico se orient6 hacia el realismo práctico y: 

f!·~ el cultivo del alma individual cedió 
el paso a la participación en la vida 
pública, política y social, y a las nuevas 
teorías del Estado y de clase, ( 177) 

Tanto el hombre como su entorno se habían transformado, y es

to naturalmente se reflejó en sus actos y pensamientos •. Así . 

sufrió un cambio también la lite.rati.ira -en el contenido, cómo 

en la forma. Algunos temas .desaparecen, pero se orean otros 

nuevos, Sin embargo, los arquetipos prevalecen, como siempre 

lo ha sido; únicamente adquieren nuevos.matices de acuerdo a 

la nueva si tuaci6n. El :fantástico mundo de. los elementos mí

ticos que tanto deleitaba a los románticos se traslada a la 

(177) Gran Enoiclo;peüia Sopena, p. 6927 
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realidad de la era de la industrializaoi6n.. Durante este peri~ 

do cobra gra.~ vigor el drama. Temas como lo es el de las ondinas 

se presentan en e~ta forma, que es la más realista, ya que en 

ella se escenifican los sucesos objetivamente. No en vano se 

dice que "la vida es un drama". La obra teatral se apega con 

primacía a la vida real. 

En esta época surge una atm6sfera de optimismo, una con

fianza absoluta en las capacidades del hombre. La nueva filO!!,O 

fía, que se conooi6 con el nombre de Positivismo, reemplaza a la 

fantasía romántica. Este sistema sólo admite el método experi

mental y rechaza laa nociones a priori y los conceptos univers!!: 

les de desprenderse de loe prejuicios y de las presuposiciones, 

así como el separar loe juicios de hecho de los de valor, la 

ciencia de la ideología. 

Así, los Elementargeister ("espíritus elementales"), pre

sentes en la literatura de épocas anteriores, ocupan un lugar 

diferente con un nuevo valor. Por. ejemplo, Ondina, quien para 

los románticos fue un ser taneible y alcllllzable en cualquier si 
tio y mo:nento, ahora vive a:partada, fuera de la vi~a humana y . 

quien se le acerque, rompe con las reglas sociales. El m'\llldo i!!_ 

dustrializado ordena al hombre ocuparse de la vida real, coti

diana y creativa (postulada. por el positivismo) y en el que no 

caben las fantasías; sin embargo, Ondina (al menos como un ideal, 

o un anhelo) existe y trata de acercársele al hombre. Esto re

,::resenta un deseo rer1rimido, un descontento con su vida y a. la 

7ez le crea problemas. ondina pues, así como todo el mundo e! 
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piri tual es un tabú. 

En cambio, a fines del sigloxn:.se produjo'en .la vida 

espirituo.J. de Europa una crisis·de conciencia. Le. induutria 

mecanizada, ya no conformó únicamente el aspecto ~ositivo del 

novísimo invento y la fuerza creadora de la civilización occi 

dental, sino que las má.qUinns rebasaron los fines para los que 

fueron creadas. El caos general no permaneció oculto a mentes 

intelectuales y poli tic ns penetrantes. Ya la literatura del 

tardío siglo XIX muestra una tendencia al pesimismo y a la. 

preocupación por el mantenimiento de un espíritu de justicia 

ligada a los valores espirituales. Esto es patente en iS:úi.

tima escena de Ondine de Giraudoux. 

Ante la destrucción general de la unidad ei\l'opea, de; sus 

tradiciones y fundnmentos socioespirituales, loe intelectuales 

se conviertieron en luchadores, en propagandistas políticos, 

en juristas que atacaban las injusticias sociales, en médicos 

que estudiaban los males de la época, en buscadores de una 

nueva fórmula de cohesi6n: 

La autonomía del·Estado, el capitalismo in 
dustrial, el pragmatismo económico y técnI 
co, el nacionalismo agresivo, la rebeli6n
de las masas, la adoración del éxito social, 
el patetismo progresista, el fútil optimis
mo cultural de la ilustración positivista, 
la confiada vulgaridad eran otros tantos 
signos en que ~uellas mentes leyeron el 
hecho de la crisis de los cimientos de la 
cultura creadora. (178) 

( 178)Fritz Martini, Historia de la literatura alemana, p.445 
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!lajo el influjo de estas revoluciones intelectuel, política 

y científica, vino a ser imposible la lenta formaci6n Y,fo:rm~ 

lo.ci6n de credos y principios literarios. Debido a ello se 

desplegaron diversas tendencias y movimientos contrarios. 

En la desesperación de la época, el hombre es un extraño, 

y su mundo se disuelve en fantasías y embriagueces. 

Una inmensa actividad intelectual s1gui6 a la Primera 

Guerra rt:undial. Hasta cierto punto, los países vencedores 

pudieron refugiarse en sus tradiciones, que parecían legiti

marse por la victoria, mientras que la derrota oblig6 a los · 

alemanes a revisar todos loa fundamentos de su cultura. 
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5.I.2. Gerhart Uauptma.nn 

En un ambiente de discordia cultural, de protesta contra 

el imperante estado de cosas, aparece en la Alemania a fines 

del x¡x otra obra con el tema de ondinas Die versunkene Glocke 

(La campana sumergida) de Gerhart Hauptmann. El impulso para 

la creación de la obra lo proporciona el cansancio por las 

pinturas naturalistas, por la miseria, que experimentan Haupi 

n:ann y sus contemporáneos, los llamados 11neorrománticos 11 , qui~ 

nes se entusiasman por las fantasías visionarias. Sin embargo, 

estas fantasías ya no.son más una fuga de la realidad como lo 

fueron para los románticos, sino que tienen una funci6n de sÉJl 

bolos que reflejan y procuran suprimir la innegable contradic

ción entre el mundo de las ideas y el de los hechos. 

La campa.na sumergida es el símbolo de la tragedia del ar

tista fracasado en su obra. El drama, en cinco actos, relata 

la historia del campanero ITeinrich, destruido por el conflic

to entre sus obligaciones hacia la esposa y la familia, y las 

que tiene consigo mismo, con su arte, sus planes ambiciosos y 

su amor a la ninfa Rautendelein, símbolo de las fuerzas irra

cionales de la vida y la naturaleza. Al no poder cumplir con 

sus obligaciones ni emanciparse dedicándose a su arte, ni tam 

poco seguir a Rautendelein, finalmente muere. La ninfa, al 

ser despreciada por el hombre tiene que abandonar el mundo t~ 

~reno, sumergiéndose en el agua para siempre. 
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La figura. central en la obra. es. Heinrich, .el presunto· 

artista. El escennrio en el que Heinrich a.1iarece por :pr:j.me

ra vez es el bosque de la montafla, en el. que residen los es

pÍri tus elementales, la maga Wittichen y la hel'l:losa ninfa 

Ruutendelein. tl llega allí interrumpiendo la marcha normal 

de las cosas en este mundo. Por el camino lo atrapan los m_!! 

léficos coboldos, rompen la rueda de su carro y provocan que 

la campana, su obra de arte, caiga en el lago, y él resulte 

herido. tste es el momento en el que Heinrich (así como 

Huldbrand en Undine) se da cu~nta de su debilidad e impotencia· 

en contra de los seres sobrenaturales. A la vez comprende la 

inutilidad de sus esfuerzos artísticos. Se da cuenta que no 

valía la pena su esfuerzo, puesto que su campana no alcanzó 

a cubrir los requisitos que él había imaginado. Su pérdida 

únicamente lo liberó de falsos entusiasmos. El deseo de lo

grar una obra maestra no sólo es del campanero, sino·del mis

mo Hauptmann, así como el de todo artista. 

Heinrich se siente coartado, ya que tiene que cumplir 

con sus obligaciones cotidanas, como·hombre y como esposo; 

y con este estado de án~no y al fracasar oomo artista, sien 

te deseos de morir~ No obstante, al subir a la montaña, y 

encontrar a Rautendelein, la cual posee poderes sobrenautrales, 

cree de nuevo en su fuerza creadora, abandona a su familia y 

se entrega por completo a su nueva obra. 

Al lado de Rautendelein, rodeado de sus cuidados y, gra

cias a su magia, logra una paz interior y una nueva visión del 

arte y de la vida, que antes tan sólo presentía. 
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como los rom~nticos, Heinrich es un sonador. r10 s;ibe encon

trar su lug;ir entre los hwnanos, ni sabe enfrentarse a la vida 

con sus problemas, sino 1ue busca una solución en el mundo sobr~ 

natural. 

Al aliarse con l.a nin.Ea, Heinrich reáne fuerzas de una mane-

re\ milnrrrosa, se siente capaz de lograr la obra que se propuso 

y a la vez se c1•ee superior a los dem~s ho;nbre~. Aqui se conjugan 

las muy conocidas ideas de 1110 .fau!ltiano" y la del "superhombre" 

en el sentido de riietzsche. 

Heinrich, al ·entrega~3e en manos de la nin.Ea R~utendelein, 

logra su m~xima aspiración, la de crear una obra de arte ideal. 

i:o hAbri;i tenido esta opo.t·tunid;id sino hubi~ra t'!ntrado en contacto 

con dl a. Lr, relación de Heinric:h (un si:nple mortal), con Rauten

del ein (un ser del mundo sobrenatural), recnez•da al. pacto de 

Fausto con Mefist6feles de la obr\i de Goethe y hélsta el noinbre 

del crmpanero: Heinrich, es el mi$•no que el nombre del protago

nista dP. F?usto.Lo!l intereses de ambos personajes son distintos, 

pero hay uni'! ide;lí-'com(m: un mortul es impotente .f:rente a la 

complejidad de la •.r:i.da y ;>a:ca ~unc:¡.'.:irlo <"ntra en alinnza con 

fuerzas sohrenaturales. 

Gracias a lO$ astutos manejos de Rautendelein, Heinrich cree 

en si mismo a tal grado, que se considera superior y se llarna 

"El Maestro". su superioridad consiste en que puede ver y 

entender muchas m~s cosas que los otros, los hombres ~ue viven 

en el valle. Adem~s Heinrich siente esta superioridad,porque 
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cree ser el ·elegido para. despertar en los hO!!·bree el espíritu. 

En su extático discuroe ante el Sacerdote muestra la fe en que, 

a. través de su arte, ha encc,ntrado el sentido de la vida, ocuJ:. 

to todavía para los demás. También le dice que el precio de 

éste no puede valorar materialmente, yn que éste reside en su 

misma existencia: 

Wer mir me in 't'/erk bezahlt? O I'farrer, Pfi:..rrer ! 
Wollt Ihr dae Glück beglückt? den Lohn belohnt? -
r;ennt iu:mcrhin me in Werk, wenn ich es nannte: 
ein Glockenspiel! Dar.in aber ist es eines, 
wie keines J'.ünsters Glockenstube [•. !] 
••••••••••••••••••••••••••••••••• (11 •••••• 

[ •• !) mi t wetternder Posaunon Laut 
mach 'es verstU!!ll:len aller KircLen Glocken 
und künde, sich in Jauchzen überlagen, 
die ITeu¿;eburt des Lichtes in die Welt. ( 113) 

El deseo de Ileinrich de crear una obra de arte monumental 

es compare.ble con el deseo de Undine por obtener el alma. 

Así como ella aspiró a un alma, símbolo de los valores más pr~ 

ciados, Heinricll desea crear la cru:ipana, que simboliza para. 

él lo ideal. 

La :¡;;retensión de Heinrich finalmente no se cumfle en la 

obra de Hauptmann. Quizás estuvo demasiado fuera de la rea

lidad como para poder realizarse. El hombre, siendo un prod~c 

( ¡79)G. Hauptmann, Die vermmkene Glocke en Werke, P,I>• 825-6 
(¿Quién me l aga por mi obra? ¡Oh, !'adre, fñ(ire !/ ¿Querés 
la felicidad feliz? El sulario a.salariado?-/En todo ca
so mencionen mi obra, cuu.nuo yo la mencione:/un taLir 
de campanas! Y entonces será uno, /como. no ha.y otro en 
todo r,:ünster !!. • !j/ / ... //[ •. ;:i con trombones estruendosos/ 
acallarán las cal1panas de f"as der.i&s i¿;lesias/ y anuncia 
rán con gru.n nlbazn.ra/ el nuevo nacimiento/ de la-luz 
en el mundo.//) 
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to de la sociedad, no :puede desprenderse de ella por completo~ 

Después de haber vivido el sueño de grandeza, Heinrich tiene· 

que volver· a la realidad, con la que no está conforme. A su 

regreso de la monte.fiase encuentra con la burla y.el sufrimiento, 

Heinrich no se ubica en ninguno de los dos mundos: no es fiel 

ni a uno ni a otro. Por eso tiene que morir, así como les S:E; 

cedi6 a Huldbrand de Fouqué, al Cazador de Mickiewicz, al 

Príncipe de Pushkin, y a todos aquéllos que no supieron man-

tenerse firmes en sus compromisos. 

La ninfa Ra.utendelein es en ol drama una figura que des

pierta en el hombre el deseo de cruzar la~ fronteras de lo po 

sible en el mundo rea).. No lo hace por ayudar al hombre a sa

lir de su mediocridad, solamente es por el interés que en ella 

despierta IIeinrich. l\'o le importa nada el mundo de los huma

nos, como lo son la familia de su amado, sus obligaciones. 

Ella usa su magia, su belleza, para atraer a su elegido y, de 

esta manera se lo lleva a la rnontaila, Rautendelein no entieá ·.· 

de a Ileir.i.rich, ni tampoco intenta hacerlo. Si hace todo por 

agradar le, es únicamente por el capricho de mantenerlo a. su 

lado. 
,, ,· 

A diferencia de las otras ondinas .del Roman:trfciemo,. 

Rautendelein no sabe nada de su origen, ni de su destino. 

Es por eso que, oás que un espíritu de las agu~s, ella viene 

a representar una fuerza natural, sin importar su funci6n e! 

pecífica: 



Woher ich stt.U::J:r.e, wUsst• ich nicht zu so.gen, 
noch auch, wohin ich geh 1 ,Die 13uschgrossmutter 
hat mich von r:.ooo und Flechten auf.:;elesen, 
und eine Hindin hat mich auf¿;esiiumt. 
Im ·,•/ald, a.uf Moor und Tlerg bin ich daheim. (1ao) 
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La figura de Rautendelein no ea tan compleja en la obra de 

nauptmann como lo fue en la mayoría de las obras romántica.a. 

Alrededor de ella también hay todo un mundo de seres sobrena

turales, con diferen·tes problemas, pero cm realidad son de 

menor importancia. Lo significativo de esta ninfa es que, ella, 

así como también Switezianka de rr.ickieVficz, simboliza la tanta":"' 

ción del ser humano, Rnutendelein seduce al hombre que es de

masiado débil para oponérsele, y en esto radica la tragedia de. 

lleinrich. 

fil drama de Hauptmann se puede prestar a diferentes inter, 

pretaciones. Hablando en términos del consciente y eubconsoi!n 

te podrÍ!:llllos ver el conflicto en el que entra un ser humano CU§ll 

do treta de cruzar las fronteras entre las dos esferas. Las v,t 

vencias del campanero en el mundo sobrenatural, que psicológi

camente corresponden al subconsciente, se comparan con las del 

estado de alucinación o de locura. El hombre siente deseos de 

acercarse a ebte mundo, pero tiene miedo de él, y es así como 

el intento de Heinrich de quedarse en este mundo desconocido 

termina en fracaso. 

(1ao)Ibid., p.809 (De dónde provengo, no sabría decirlo/tampo
COllacia dónde voy. La selva medre/me recogió de los mus
cos y lÍquenes,/y una corza me runrunantó/En los bosques, 
las ciénagas y los montea, me encuentro en casa//). 
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Para Hauptmann~ sin embargo, el drama con seguridad no tenia 

que representar, al menos no en primera linea, el conflicto 

entre el consciente y el subconsciente. El dra~a, sobre todo, 

como lo nota~os desde el principio, muestra el conflicto del·. 

ho~bre de su época con su sociedad. Este hombre, que trata de 

emanciparse no puede lograrlo debido a que est~ atado a una socie

da& que le impone modos de vida y comnortamiento. ~1 hombre no 

puede decidir libremente sobre su destino, porque él no es su 

propio duefto, sino un producto de la sociedad y como tal, tiene 

que cumplir con ·sus exirrencias. sus intentos de superarlo s6lo le 

demuestran su debilidad e impotenciR, eausando su traqedia. Esta 

situaci6n es representativa de la ~Poca, en la c¡ue: 

!! •. J el ser humano es un resultado necesario de su 
ambiente en primer lugar, y de su herencia en 
segundo, con lo cual se perdia la fe en la liber
tad ideal y moral, y el hombre quedaba irreme
diablemente adherido a su situaci6n social y a 
sus antecedentes psicobiol6gicos, y reducido 
a la condici6n de previsible producto de su 
medio y de ~n pasado. (181) 

A oesar de todo, en medio de la represi6n moral, el hombre 

""~ capaz de levanté1rse y !'f>clamar sus derechos. En el protagonista 

riel dra~~ se desP1Art~ l~ conciencia del por~u~ y ~cclama la 

oistorai6n en los principios morales ,.,ue rigen el comportamiento 

hUJllano en 1 a sociedad. 

(l.81) Fri tz Martini, Historia de la 1i teratura aler.tana, p.448 
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5.r.3. Aloysius l3eZ.trand· 

El pequei'ío pooma. Ondi11e de A. l3ortro.rid fue es6rit~-<~ri 
•, ,,, ,;,. 

el c.r.o de 1842. Consta de~ veintid6a veroos. Las treá p~tes · 

que lo constituyen son noto.ble:i:ento difere_ntes. 

La prit:lorn, que es la canci6n de Ondina., os una- composi= 

c ión lírica, llena de encnnto y. ri1eluncolío.. Eate fro.i;ncnto 

tiene temáticamente tres subdivisiones. En la. priuera oboer

va.moa el intento de la ninfa. por acercarse al mundo de los 

hu.~o.nos. Ondina viene a visitD.r a su amado, y truta_de entI:, 

blctr uno. relaci6n por medio de su canto. Tan:hién se compara 

con una persona humana, adoptando las actitudes de uno de 

los tipos rr.ás idealizados de mujer: la mujer medieval: 

~.Jet voici, en robe de moire, 
la dame cho.teleine, qui 
contemple a ~on balcon, la bella 
nuit etoilée et le benu la.e endormi. (182) 

En la segunda parte, Ondina presenta de manera seducto= 

ra y atrayente a su mundo natural. Este mundo está excluído 

y a la vez circunscrito en los demás elementos vitales (fuego, 

tierra, aire). Por no pertenecer al triángulo que forman es= 

.toa elementos, pero al estar en él, destaca la importancia de 

su mundo, el de las aguas, sobre los demás. 

(182) Aloysius Bert~and, ~asnnrd de la rruit, p. 98 (E•.3Y he . 
aquí, en vestmenta torr.asol,; la cim:a castellana, oua/ 
contc~pla deode su balcón, la bella/ noche estrellada 
y el bollo lago ador:necido). 



Decpu~a de esta descripción, Ondiua canta sobre lnfl 

actividades de los ceras acuú.ticoo, ouo horoanos. Hablo. ele. 

i.:n mundo feliz, en armonía, donde sus hermanas juguetea.n 

despreocupada e inocentemente. Esta al.agrío. tam.bién ln. oof! 

parte su padre. 
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La. segunda y tercera estrofas son protagonizadas por un 

hombre, el a:nado de Ondina. Éste cu~nta la pro¡iosición quo. 

le hizo Ondina, ofreciéndole el reinado de las aguas. Sin 

e&bnrgo, no o.capto. esta gron distínc:i.ón, prefiere permane

cer con los suyos. Los encuntos del mundo acuático, a pesar 

de ser muy tenta.dores, no lo convencen y es, coco él afiroe., 

por estar cmumorado de una mortal, una nmjer huma.nao 

Este fraemento, eri su inicio es únicamente una parta 

narrativa, neutral, sin los sobresaltoo ni el sentimiento 

lírico que caracterizan a la prii;i.era estro:fa. 

Al confesarle su aaor por otra, una mortal, el hombre 

hace que la ninfa se enfurezca e irónica regrese a su .munio. 

:Es aquí donde se presenta el punto_ cul.minante de l.a obra, 

donde se lleva a cabo la catársio. Esta Últma parte se 

vuelve visiblcn:ente ::l?fuJ dri!:::á"tica, tanto en e1 tema ce.:;¡<> en 

el tono del pom;Ja, por la rápida succsi<Ón de los aconteci.

nientos. 

La postura. del ho.:xabre ante la prD¡wsiciÓD de ].a ninfa 

resulta l!tUJ' diferente de la de Jlie:ii.nrich en L:». c::ll."Jlmtruma SUCler= 

gitla,. Itie.nt:roo que aquel bm:brc dejé t;~da rn rlda rmtierior. 

Ein siquiera preocu.::_:a..-se po::- su lll!Ujer y mm hi.;ijos, atraído 

¡x>:r los encantos y prones~ de la .núd'a. e1 hrnbrc de O:mdine 
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do EcrtroJ1u ae muestra :;,uoho mó.c rea.liota. El mundo ul que 

lo invita. Onuir.a e8 muy ~tr.:i.ctivo, ofrece belleza, riqueza 

y umor. Sin emln:..rgo, éJ. rocho.za haatn el honor de ser rey 

de este mundo, que ea to.n distinto del suyo. 

¿Será ástn una. mu~e;tra de la. madurnci6n del aer huma= 

no? ¿Eo que el hombre oonrprendi6 que su mundo es el terr~ 

no y su po.re ja debo ser uno. P.o>~to.l? Creemos ·que hay uni;i. 

cierta ougerencia del autor haci~ tal interpretaoi6n. 

El hombre no reniega de au universo y se mo.ntiene fi:rma 

en su defensa, cuando ae le ofrece una posibilidad de cam

bio hacia un medio, si no mejor, al menos encantador. Ad! 

más, es también alentador ver que el hombre cabe defender 

su amor y no se deja llevox por las tentaciones. 

Este pequeño poema tiene un en.foque positivo hacia 

la vida. El ser humano ye. no es o<.b un pobre hombre des= 

graciado, juguete del destino. J.quí, se presenta fuerte 

y lleno de confianza. La postura que tiene ante el mundo, 

no concuerda pura nada con la de los románticos o la. de 

los neorrománticos, ya quo él renuncia a la esfera de los 

sueños y reconoce en el terreno de los mortales su habitat 

y lo defiende a pesar de sus limitaciones: 

In the positiva religion Humanity takes the 
place of the mythological gods. Humanity 
transcends the individual: it is compoaed 
of all livi~, dead, and yet unborn indiv! 
duals G. ~ { ¡83) 

(183)Leszek, Kolakow~ki 1 Poeitivist Philosophyl p,80 {En la 
religion positivista, la humanidad toma e lugar de los 
dioses mitol6gicos. La humanidad trasciende al indivi
duo: está constit~Ída de todos los seres vivos, muertos 
y hastn. por los aun no nao ido si!. i) ) • 
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5.1.4. Jean Giraudoux 

Si bien Giraudoux se inspi.r6 en el encantador cuento 

de Friedrich de la Motte-Fouqué para escribir Ondina, ésta 

presenta un nuevo tratru::iiento. Esta vez se trata de una pi! 

za dramática en tres actos, en que la acción y el carácter 

de los personajes cobran una nueva y decisiva importancia. 

La obra del gran escritor francés, Jean Giraudou::c, data 

de una época ~uy posterior, aproximadamente un siglo después 

de que fuera publicado el cuento Undine de Fouqué. Fue repr! 

sentada por primera vez, en el afio de 1939. Entonces ya, el 

panorama mundial había cambiado radicalmente. La Primera 

Guerra Y.undial había revolucionado tanto la manera de pensar 

del hombre, como sus creencias, su ciencia y arte. Surge 

una nueva corriente filosófica: el Existencialismo. 

En la obra teatral de Giraudoux:, la naturaleza, ya no 

desempeña un papel primordial. tata se menciona únicamente 

como marco de referencia, y nunca es el campo en el que se 

realiza la acci6n. 

En Ondina, J. Giraudoux trata magistralmente la psico

logía de los personajes, no sólo analizándolos como cara.Q_te 

res individuales, sino también como representantes de una 

clase social, herencia del Teatro Moderno, preconizado por 

Ibsen. Así por ejemplo, tenemos al rey y a·la reina Yaeult 

como representantes de la nobleza, a loa jueces, como pr~to 

tipo de la justicia, a la sirvienta y al cuidador de puercos, 

como la gente del pueblo. 
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En la pieza teatrnl Ondine del dramaturgo fro.ncéa Giraudoux, 

la protagonicta, si bien conserva ras¿;os propios de la naj¡_u 

raleza de las ondinas, se acerca más a. lo huma.no en esta .obra, 

si se le com1iara con Undine de Fouqué. Siente celos de su 

rival Bertha, y aprende a mentir. Así Ondine le dice al 

Caballero: 11 0 Hans chéri, prends-moi da.ns tes bras,, devant. 

elle, pour l 'humilier" ( 184 ) • 

Notamos que la figura de Ondine es parad6jica. En'o2_a 

siones se muestra como una niña caprichosa, otras veces como 

una mujer madura. Ea voluble. Cambia de estado de ánimo de 

un momento a otro; tan pronto se muestra dulce y zalamera· 

co11 Huna, como enojada y furiosa: "Je die que je suis bien 

heureuse de savoir que les homrnes sont auasi bea.wcf. !) 11 0.85 ) • 
Y en otro momento: 

Je aais déja qu 1 ils (les hommes) mentent, 
que ceux qui sont beaux aont laida, ceux 
qui sont courageux sont lachas ••• Je sais 
que je les déteste! (180). 

Vemos a Ondino como una gran conocedora del carácter 

humano y, por otra como .un ser extraño. 

{ 185) 

( 186) 

Jean Giraudoux, Ondine en Théatre, p. 308 (Oh, Ha.ns 
querido, tómame en tus brazos delante de ellos para 
humillarla). 
Ibid., p. 257 (Digo, que estoy mu.y contenta de on~er 
que los hombres son guaposG.~) 
Ibid., p. 259 (¡Sé ya, que <los hombres> mienten/que 
ros-que son guapos, son feos, los que son valientes, 
cobardes ••• Sé que loe detesto!) · · 



Sin embargo, a pesar de que la ondina de Giraudoux es 

más humana, no pierde su carácter de ser elemental, defen

diendo a los seres que habitan las aguas: "Tu as osé faire 

une trui te au ble u, mere: [.. ~ " ( 187), se lamen:ta: "O ma 

truite chérie, toi qui depuis ta nai.saonce nageais vers 

1 'eau froide ! " (18 8). 

El caballero Hans, en la obra de teatro de Giraudoux, es 

un ser humano, con todas las debilidades, cualidades, defec

tos y sentimientos del género humano. Siente hambre y can

su:ncio, es vanidoso y le gusta quedar bien ante el sexo opu~s 

to. Toma cierto tipo· de actitudes, para asegurar su posici6n 

dentro de la sociedad.a que pertenece. Ondine, en contrapo

sición, no 11 actúa11 , sino que se muestra tal como es, sincera 

y sencilla. 

Hans en sus relaciones amorosas no sabe ser fiel. Esto 

no se debe a su malicia, sino mas bien a su debilidad. Al 

ver a Ondine, se olvida de Bertha. Sin embargo, al encontrar 

de nuevo a Bertha, le promete ma.trimonio, sin importarle más 

su esposa Ondin.e. Situaciones similares encontramos en Undine 

de li'. de la. lt.otte-Fouqué, en Svti tezianka de Mickiewicz y en 

Rautendelein de Hauptmann. 

Kühleborn, rey de las on<Unas o el IlusioniGta, persona

je mágico. :Maneja a su antojo J.a noción. De pronto la inte

rrumpe, como la re pi te, Como Ilusionista, el rey de laa on- · 

dinas, es el representante del humor, la a~tucia y el ingenio. 

(187) !bid., p.)258 (¡Has osado preparar una trucha 11 au bleu", 
rñi'l.'tll"e • E • !! 

(188) Loe. cit., (¡Oh trucha querida, tú que desde tu nacimi!_n 
to nadabas hacia las aguas frías!) 
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Como tiene el poder de anticipar el futuro, ayuda.a :Ohdine, 

cuando ésta le pide auxilio. 

ta el origen de Bertha durante un ee:pectáculo: . 

De p~cheuse tu deviene reine ••• 
Peut-~tre. y trouveras-tu joie.,. 
Qu'en aucun cas ne se renie 
Le lai t de ta mere Eugénie ! • • • { 189) 

. ',·; 

A pesar de que el pescador Dabe, que Ondine no.ea~ ser 

humano, AUo"'llste la ama, pues Ondine es su hija: 

Je me souviens évidemment de 1 1avoir 
vue, ma petite Ondine~.;i, mais elle 
ne reparaitrait plus, elfé ne nous 
ferait ~lua ses signes que par des 
petite eclairsf .~Elle ne nous dirait 
plus qu'elle nous aime que pour des 
vagues sur nos piedsf". ~ ( 190 ) 

La protecci6n paternal no s6lo la encontramos aquí, sino 

también en Undine de Fouqué, en Switezianka y en Rautendelein. 

En las obras de Fouqué y Giraudou.x, el padre advierte al 

Caballero de la naturaleza especial de su hija. En la balada 

de Mickiewicz, la figura paterna no está presenta corporalm~n 

te, pero, según palabras de la propia ninfa, como ya vimos, 

su tutor la pone bajo av~so. Rautendelein, a su vez, ha si

do aconsejada por W ittichen, quien en esta obra representa el 

papel protector, análogo al de los padres de las otras ninfas. 

(189) !bid., p. 271 (De pescadora., te conviertes en reina ••• / 
Puede ser que encuentres en ello júbilo ••• / ¡De ningún 
modo se puede renegar/ la leche de tu madre Eugenia!.,.) 

( 190) Ibid. 1 p. 249 (Recuerdo evidentemente el haberla visto, 
mi pequeña OndineG.~, pero ella no volverá más, no dará 
señales, más que ~or pequeños destello~:.!! ya no nos dá_ 
rá ~ue nos runa, mas que por las olas soóre nuestros pies 
~. !I> 
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Eugenia, sencilla y humilde, pero de buen corazón. Al 
llegar el caballero a su modesto hogar, lo recibe con ~ 
to, y como buena an:f'itriona se acomeda a prepararla algo 
de cenar: 

Nous ne souperons paa, aeigneur. Mo.is 
j 1ai la w:is truite. Peut- ótro le 
mangoriez-vous~.3 (191) 

Bertha, como en las otras obras es una joven he:rnosa, 
pero altanera y caprichoaa. Logra que el caballero Hano 
se interne en el bosque, como prueba da amor. Debido a 
los celos, una vez que Hans ha contraído nupcias con O:::i.di= 
ne, le dice al Caballero, que le confíe a su esposa, pa-
ra que ella le ensefle algunas laboras, propias de las muj~ 
res de su clase-. Hans le responde, que Ondine no sabe leer, 
ni tampoco cantar. Bertha entonces, se burla de Ondina, 
diciéndole a Hans: 

Voualll:aisantez, Hans! Vous avez 
épouaé une femne qui ne lit pas, 
qui n•éorit pas, qui ne danae paa? (192 ) 

¿Pero, son estas "virtudes" real.mente indispensables? 

Cuando posteriormente Ha.ns se queja del fracaso de su 
matrirJ.onio, atribuyéndole la culpa a Ondina, Bertha le re
clama: 

Toi aeul ne voyais pas. Toi 
pas remarqué qu'elle disait: 
pas cela a une ondine, on ne 
cela a une ondine ( 193 ) • 

seul n'as 
on ne dit 

fait pas 

(¡gr) Ibid., p. 320 (Nosotros no cenaremos, Señor. Pero 
"€e:ogo allá una truoha. Quizá la comería usted!!. !J) 

{192) Ibid., p. 294 (¡Bromeáis, Hans! ¿Os habéis casado 
'C'Oñ"'9una mujer, que no lee, no escribe y no baila?) 

(193) Ibid., p. 327 (S6lo tú, no veías. nnicrunente tú, 
~e diste cuenta que ella decía: no se le dice 
eso a una ondina, no ee le haoe eso a una ondina). 
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El papel que representa Kühleborn en cota pieza tea
tral ea anáJ.oeo al de Kühleborn en Undine de Fouqué. 

En ambas obras, KÚhleborn es el guardián estricto del or
den y no permite q~e éste se tranatorne de ningÚn modo. 
Una vez que Ondinc, por su propio deseo, lleg6 a convivir 
con loo humanos, tiene que curiplir con su cisión; es decir, 
obtener el alca por medio de su alianza con un ser humano, 
o el retorno a las aguas. 

Augusta ea un anciano, pescador de oficio. Humilde y 

generoeo,-al igual que el padre de Undine, de Fouquá- se 
preocupa por su hija adoptiva Ondine. Conoce el carácter 
especial de su hija, y de ello habla con el caballero Hans: 

Si noua n'avions pas adopté Ondine, elle 
aurait trouvé sane nous le Qoyen de gra.g 
dir, de vivre. Elle n'a ja.~aio eu besoin 
de nos careoceo, Ondina, mais des qu'il 
pleut, itlpossible de la retenj_r n la 
.r:J.aison. Elle n 'a jrunaio eu besoin de lit, 
maia cambien de fois l'aviono-nous sur
prise endoroie sur le lac. Est-ce par
ce que les enfants devinent instinctive
ment la nature, est-ce par ce que la na
tura d'Ondine est la nature og~e: il y 
a des grandes forces autour d'Ondine (194). 

(194)Ibid., p. 271 (Si nosotros no hubiérraoa adoptado a On
aine, ella hubiera encontrado el modo de crecer y ~e vi
vir. Nunca tuvo necesidad de nuestras caricias, Ondi11a 1 

y cuando llueve imposible retenerla en caca. Nunca tuvo 
necesidad de un lecho, y sin embargo, cuántas veces la 
sorprendimos dormida sobre el laca. Será porque las 
creaturu.o adivinOll instintivamente la naturaleza, será 
porque la naturaleza de Onuina es la naturaleza misma: 
¡hay grandes fuerzas alrededor de Ondina!) 



Berthar acostumbrada a umvida llena de lujos y cooo= 

didades, se rebela al saber, que es únicauente la humilde 

bija de unos simples pescadores. Esta actitud nos recue~ 
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da la de Bertalda. en Undine. Bertha en la pieza de teatro, 

cunndo Eugenia erwcionada se le acerca, desagradecida y al

tanera. le dice: "Vous! Ne rae touchez pas ! Vous sentez le 

poisson ! " (155). Ilertha desearía rr.á.s ser huérfana, que la 

hija de Eugenia y Augusto, acostUIJbrada a una vida de lujo, 

no acepta fácilc.ente la realidad. 

La reina Yseult es un personaje que no encontrac.os en 

las otras obras. Es una persona ~adura y sensata. Se mue~ 

tra comprensiva y maternal hacia Ondine, la cual al perci

bir dicha con:prensi6n y carifio, le confía su temor y su 

secreto. La reina Yseult, al do.rse cuenta del ser tan fr~ 
gil y puro que es Ondina, le aconseja que abandone este 

~u.ndo, lleno de corrupción, envidias y Qalos sentimientos. 

Este mundo no está hecho para ella: 

Mais ne vois-tu pas que tout ce qui 
est large en toi, Hans ne l'a amé 
que parce qu•q. le voyait 

1
petit ! 

Tu es la clarte, i1 a a.irle une blon= 
de. Tu es la grMe 9 il a a.illlé une 
espiegle~.~as qu'il sou~onnera. 
son erreur, tu le perdrasf! .!] (196) 

En la obra, como ve.:nos, Ondir.e tiene miedo de perder 

e.l Caballer'..1 • Ilertha tru:ibién. Hans tiens miedo de que se 

cu::pla la amenza del rey de las nguaa. Este miedo, sin dud;;~, 
es un síntoma del ExistencialiSllo: 

(195) 
(196) 

Ibid., p. 320 (¡No r::e toquéis! ¡Oléis e. pencado! ). 
'ibIC!.·., p. 313 (¡Pero, no ves que todo lo ~u.e es gran 
de y generoso en ti, Hans no lo amó, sino ijOr haber= 
lo visto .vequeño ! Eres la cl::ridud, él auo a una 
rubia. Tu eres la gracia, él amo a una bribonaE. :J 
Cuando sospeche su error, lo perderásE.~) 



L'liomme tragué, der gehetzte Mensch, 
ist ein Schlagwort unserer Zeit ge
worden, das Uber seine ziviliaation.!!!_ 
kritische Signatur hinaus existen
tielle Eedeutung hat: es ist der 
angstgetriebene Menach, der sich den 
Bedrobungen aus den Innern seines 
Selbst und von a~n her nicht 
gewachaen fühl t ( 19 7 ) • 
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¿Será que el ser humano atemorizado e inseguro ante 
la incertidumbre reinante no sepa en determinado momento 
como actuar, o será que como Heinrich en Rautendelein 
prefiera quedarse en su cómoda medinridad, en vez de 
lanzarse a la búsqueda de un nundo mejor (representado 
por Ondina), porque no es capaz de hacer un esfuerzo 
por salir de su apatía? 

(197) .Pl.a.rgaret Dietrich, Das moderna Drama, p. 516 
(El hombre acosado, el hombre instigado, se ha con
vertido en una frase hecha de nQestro tiempo, que 
tiene significado existencialt a partir de su 
oran crítico de la civilizaciOn: es el hombre ase 
diado, que no se siente maduro ante lás ameno~aa-
de la conQj~~cia de su ser, como taJ1poco ante las 
del exterlor). 



5.2. Ondina en la literatura contempor~nea. 

5.2.1. Situación de los escritores despul!s de la 

Segunda Guel'ra Mundial 
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A partir de la Segunda Guerra Mundial, la literatura alemana 

gira casi exclusivamente alrededor de la cat!strofe moral del 

nazismo y su terrible herencia, la devastación fisica de la 

guerra. 

Desde I945, y en circunstancias dificiles, ha tenido 1"11e 

emprenderse la labor de restaurar la conciencia literaria. La 

comunicaci6n con el espiritu europeo, iniciada a fines del 

siglo XIX, que nunca habia significado un peligro para la autenti

cidad del car~cter alem~n, '1ued6 co1·tada. A partir de entonces su 

proceso de recuperaci6n ha sido lento. 

Nunca se había encontrado la literatura alemana en un punto 

tan critico, emplazada ante problemas tan dificiles como el fin 

de la guerra. Hubo nue proseguir el desarrollo, hasta entonces 

apenas conocido de las literaturas extranjeras y asimilar las obras 

de los escritores exiliados. Ante todo, incumbía a la lite'. atura €!l 

deber de expresar la tragedia y la culpa del pueblo alem~n, de 

modo nue de ahi surgiera la posibilidad de continuar la vida 

espiritual de la nación, a partir de la conciencia de la reali

dad efectiva. 

Despu~s de la Segunda Guerra, en Europa h?y un intento por 

volver al mxpresionismo, sin embargo, esta tendencia demostr6 

oue habia pasado a la historia. Sus motivos y aapi~aciones ya no 

se ajustaban a la nueva situaci6n cultural y artística. Habia ~ue 
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conciliar las exieencino fonnales del arte con la neceoidad de 

comunicación y de expresi6n de las urgencias de la actualidad. 

~urge una nueva inquietud, una búsqueda tanto de motivos, te

mas, como de formas de expresi6n de la nueva realidud. L!áa 

tarde, como en todo tiempo de grave corunoción, los escritores 

de esta época buscan y encuentran su expresión, primero en la 

poesía. Quizá esta forma haya sido la favorjta Jurante este 

período, por adaptarse mejor a las necesitlades de la época.· 

El artista sentía deseos de expresar. sus sentimientos, de 

mostrar su interior, quizá con más fuerza que nunca, dada la 

situación del m9mento. La poesía toca la esfera de los senfi< 

mientos, sin recurrir a situaciones complejas, presentes en el. 

drama o el cuento, por ello se recurrió a ella. 
, , ' ·. 

En algunos escritores contemporaneos persiste la tematica 

de la denuncia, de la acusación al crimen que significó la Gu~ 

rra, otros evocan el alma de los paisajes patrios, para superar 

quizá los años de tiniebla. Otros más, hablan de la inmensa 

soledad en que viven, y rodea a.la humanidad entera. Acullá, 

se habla de identidad, del exilio. 

Ondina, precisamente por ser un ente extrafio, expone de 

manera eficaz y objetiva a estos males que aquejan al hombre. 

no sólo es el contrapunto para analizar la realidatl, sino 

también es un compendio de todas las funciones que tuvo a tra

vés de la historia. Así, por un lado evoca un pasado mitolé

gico, al mundo natural y al mieterio; mien~ras que por el otro, 

suma los valores que se le han agregado en la literatura. 

A través de toda su evolución, Ondina se va acercando más al 
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hombre, es decir, adquiere rasgos cada vez más humanos; sin 

embargo, por otra parte, cada vez se aleja más. Esto debido 

quizás a que el hombre no cree poder alcanzar los ideales que 

ella representa, está desilusionado de la vida por tantos fr_a 

casos, ya no tiene fe, ni espera nada, de manera que opta por 

considerar a Ondina como una leyenda del pasado. 

No obstante, tal posición no significa una resignación por 

completo. El hombre solo, no se atreve a invocar nuevamente 

a todas las fuerzas espirituales por temor a un nuevo fracaso. 

Por el momento todo queda en la espectativa. Ondina es la fiel 

representante de· estos estados de ánimo, propios de nuestra 

época. Los escritores que se atreven a hablar de ella, la 

preoentan como una leyenda del pasado, pero a la vez como una 

posibilidad hacia el futuro. En la actualidad, ella sUfre una 

especie de sueño invernal, y casi no se habla de ella. El mis

mo destino sufren los sentimientos más íntimos y elevados del 

hombre. Pero, a pesar de todo, el poeta moderno lucha con apa

sionada seriedad por lograr la fuerza de la lengua como creado

ra de sentido y conseguir un refl.1<:,'"'io, la invocaci6n de lo natu

ral, lo c6smico y la seguridad del amor: 

En la poesía se muestran, con :cnzy- distintos 
tonos, las :fuerzas relativa:::nente 1:1ás podero 
sas de la actualidad literaria al.enana. EI' 
poema del momento ~sivo y ~oralizante 
sirve para "disminUl..i" el total de la Daldwl 
y aumentar el total de la bondad ••• y ~ 
que ja:nás suceda lo que a::¡er sucedió. (198) 

(198) Pritz Mart:ini, 0p .. cu., p.628 
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5.2.2. Karl K~Bib~, 

A medida que pasa el tiempo la figura de Ondina se Vuelve 

cada vez más simbólica, :pierde rascas fisionómicos ·y viene a 

re:presentar más que un personaje tí·.ico, una idea. Quizá sea 

por ello en parte, que la forma preferida de ex1,:resión para 

los escritores contemporáneos, que escribieron acerca de este 

tema, haya sido la lírica. La poesía ¡;ues, toca directamente 

la esfera de las ideas. 

Krolow revivió ln historia de Ondina en un poema de cato!_ 

ce estrofas, de verso libre. 

Ondina en el poema de K. Krolow ya. no es un personaje ex

clusivrunente acuático. Su persona se ve representada por dif~ 

rentes elementos de la naturaleza, como son: la luna, el viento, 

el a.gua, el follaje: 

Ihr Glieder, unvergiinglich 
Aus Kond und Zauber, 
OUvenantli tz banglich 
Beim Ruf des Tauber 

Mund, in die Luft geschnitten, 
Sanft überm Glase 
Des Wassers hingeglitten, 
Verzehrt vom Gruse! 

Ein Bild im Wind, verflogen 
Wie Ton der ~iene, 
Wie Echo hingebogen 
Im Laub: Undine ••• (199) 

(199)K:irl Krolow, Undine en Gesarnmelte i'/erke, p. 96 {Sus mietlbros, 
i11perccedero::>/De luna y magia/Paz de olivo, temerosa/;H ld:_n 
mmio del pnlorno//1Ln boca, corto.da en el aire/suavemente Po
bre el vidrio/Del UJUC\ eocurrida,/Consumida por la hierbn !/ 
/Una imagen en el viento, pucnda./Como el zumbido de lo. ".be ~a/ 
/Como eco sacrHicado/En el follaje: Ondina ••• //). 
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El poema recuerda una vez mAs la historia tr~gica de Ondina. 

~sta aparece en el mundo de los mortales de noche. La Ondina de 

I:rolow estA consciente de la tragedia oue le espera, pero sin 

embargo viene a este mundo en busca del amor: 

Lichte der DMmmerung fUhlen 
Am rern der Mandel 
Die Bitterniss, den kUhlen, 
Den Zeitenwandel. (200) 

Ondina, ilusionada, .esperando encontrar el amor, cree en las pala

bras zalameras del hombre, en sus promesas. Asi, decide abandonar 

su mundo: 

Unter die Otterhaut 
Fahren die schwMrzlichen Flammen 
Der Hitze, schlagen zusarnmen 
Uber dir! feuriger Laut? 

Und du lasst aus der Hand 
Aale schlUpfen und raschen 
Wind, der zerrissene Maschen 
Der Netze treibt auf den Strand. (201} 

(200') ilii•, p. 97 (Las luces del obscurecer palpan/En la semilla 
de la almendra/La amargura, el frio,/El cambio del tiempo//). 

(201) Loc.cit, (Bajo la piel ~e la nutria/Pulsan las·flamas 
negruscas/Del ardor, golpean juntas/¡Sobre ti! ¿sonido 
az·diente? //Y tú dejas, de 1 a mano/Deslizarse a las angulas 
y el presto//viento, del tejido desgarrado/de las redes, a 
la arena//) • 
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Una vez que abandona el reino natural, el mundo de los mortales, 

el hombre, la traiciona. Por ello la ninfa retorna a las aguas. 

La traición de Ondina en el poema de rrolow se efect6a de manera 

mAs dramAtica que en las obras anteriores, ya que aqu1 se trata 

de un acto de violencia muy agresivo: 

MesseI'llUrf hing vie ein Schrei 
Im Himmel von t6dlicher Silsse. 
Wasser begrub deine Fí.lsse 
Stieg an der Stirn vorbei. (202) 

El mundo acutl.tico reclama la muerte de Ondina~ También lo hace 

el pescador. En otras obras que tratan acerca:d~: cindinas ~ste ha 

sido su partidario y protector: 

Tief in Gebilschen aus Zorn 
Wuchsen die Fischer Brauen 
Broten die Stimmen die rauhen, 
Unter des Mittagsmonde Horn. (203) 

Sin embargo, la muerte de Ondina no es definitiva. A pesar de 

desaparecer, ella sobrevive "entre los ptl.j aros y las sombres" 

(• un ter Yl:Sgel und Schatten") y perdurar ti. mientras no se apague 

la fantasía del ser humano. 

(202) Loc.cit. ( El lanzamiento del cuchillo se suspendi6 como un 
grito/En el cielo de la dulzura mortal./E:l agua sepultó tus 
pies/A1canz6 tu Prente.//). 

{203) P?c. o:i.t. (En la profundidad de la maleza, 'por la ira/Crecie
ron las cejas del pescador/Se exte:p.dieron las voces que desga. 
rran,(Ba.j~ el cuerno_ de la l'una del mediodía.//). -
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Krolow en su poema utiliza descripciones del sonido que 

persisten en las esferas del mundo natural y en las del mundo 

humano. El poema está. dividido en dos partes. En la primera 

describe el mundo natural de Ondina. Es el relato de un mundo 

armonioso y tranquilo, en el que el sonido es suave y amistoso: 

Ein Bild im Wind, verflogen 
Wie Ton der Biene, 
Wie Echo hingebogen 
Im Laub: Undine • • • ( 204 ) 

En contraposici6n, la segunda parte está. presentada por 

cuadros agresivos, en los que aparecen elementos oomo·ei due

lo, el pufial, el lanzamiento del cuchillo, la ira. El ·sonido 

que se produce es un sonido de fuego ( "feuriger· Laut '', pasional 

y destructor. 

En el poema notamos una gran cantidad de expresiones que 

parecen no estar ligadas entre sí. Sin embargo, en conjunto, 

estas metáforas reflejan el trágico destino de Ondina, tanto 

más dramático, al estar compuesto por imágenes que hablan por 

sí solas. Ellas se refieren a la historia narrada anterion:11~n 

te por otros escritores. Sin embargo, en el poema se expresa 

una nueva función, conservando el mismo arquetipo. Esta fun

ci6n está contenida en las imágenes del poema, y se percibe 

del mismo modo como se aprecian las pinturas o las piezas mu

sicales. Así lo ocurrido no necesita contarse. Este tipo de 

expresi6n es comentado por Krolow de la siguiente manera: 

( 204)~., p. 96 (Una imagen en el viento, pasada/Como el Z\J!!. 
bido de la abeja/Como eco sacrificado/En el follaje: Ondina •• ~ 



Ein Gedicht muss zunachst die Piihigkeit besitzen, 
sioh preisgeben zu konnen, 'offen' zu sein fUr 
alle 1aoglichen Widerfahrun0en, für die Wider
eti:inde, denen es durch seine blosse :::Jci.stenz aus 
gesetzt ist. Es darf aich nicht verscr.J.iessen[":-!J 
In cinem gewicsen Sinne scheint mir ein 'Zedicht 
auch nicht 'fertig 1 zu se in dürfen r., -;i • Ein 
Gedicht aktiviert sich durch seine 't!etaphern. In 
einem gewissen Sinne 'interessiert' mich am Gedicht 
die Metapher am meisten. Sie ist Fleisch und 
Sensoritnn des Gedichts zugleich G. :1 • Eine Y.etapher 
entscheidet über die Okonomie des ~inzel-Gedichts 
r..!]. Der Lyrikerr..!] ist ein heiterer Zauberer, 
cfem eine ganze WeltCier Im~ination zur Verfügung 
eteht, wenn er nur will. {205) 
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La "economía del lenguaje", de la que habla F'.rolow es vis,!. 

ble en todos los escritores de nuestra época. En la poesía es 

posible lograr, con pocos medios, sintetizar gran número de ideas 

en pocas pal.abras. Loa poetas modernos usan pocas expresiones 

lingÜÍSticaa, y sin embo.rgo, llegan a tocar lo.s esferas abstrac

tas del entendimiento y del sentimiento humanos, pretensi6n de 

todo escritor. El constonte e inadecuado empleo de las palabras 

convence cada vez rr.ás a loa escritores contemporáneos de que el 

lenguaje ha perdido su funci6n. Anterionnente se le utilizó 0.2, 

mo medio de expresi6n. La lengua ~ra un instrumento para lle

gar a 1a comunicación. En la actualidad ha degenerado, se ha 

entorpecido. Así Krolow en este poema sustituye la traici6n 

verba1, que encontramos en Undine de Fouqué, por la acción: 

un agresivo lanzamiento de cuchillo. 

{2()1j)Hans :Bender, Mein Gedicht iat mein ~esser, p.71-75 (Un po~ 
aa. ante todo tiene que poseer la capacidad de poder abando 
na.rae, estar •abierto• a todas las posibles ocurrencias, Ji:a 
ra las resistencias a las cual.ea tiene que enfrentarse a 
través de au simple existencia.. no debe cerrarse en sí mis
ao [!.:t. Para mi el poema tiene que estar poroso, dejar ra
sar afie y luzG. !] • En cierto modo me parece que el poe!:ll} 
no debe estar •temina.do•G.;:J. Un poema ee activa a trn.ves 
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ta figura de Ondina en eate poema está vista desde una cierta 

distancia, como en el cine, en donde el espectador tiene pres!.n 

tea las imágenes, pero no puede participar de ninguna manera en 

el espectáculo. En él s6lo se despiertan sentimientos de com

pasión, aprobación, ira, etc., sentimientos que, sin embargo, 

no salen n la superficie, y se quedan únicamente en el interior. 

El tema de la marginación de un ser {sea humano o sobrena

tural., ya que se trata de figuras tipolÓgicas) se repite en las 

obras de todos loa contemporáneos. Krolow lo toma. también para 

otro de sus poemas: Robinson 7 nos permitimos aquí citar las 

opiniones del poeta al respecto, ya que encontramos que en este 

aspecto Undine y Robinson reflejan el mismo problema: 

(2(16) 

Robinson iet ein Ausgesetzter. -Aber wem aus
gesetzt? Zeitgenossen oder eich selber? Einer 
unbewobnten Insel? Den Folf;en seines Schiff
brochs? Der Verlaasenheit ohne !!enseben? Cder 
- :imitten von ~n.schen - der ef8enen Kontakt 
schwache, seiner lleigung, seinem. Zwang zur -
Iaolation, seinem. E:lgenaiml, seinelll Egoismus, 
allen folgJ;eichen Un:rahigkeiten des eif;oJJeD. 
'liesens? (206) 

cont .. de la pás. ent.: de mm me-tá:roras. lb cierto modo 
1o que más me 'interesa• en un poema ea la metáfora. Ella 
es la carne 7 e1 •SeruJor:iD'll.• del poema r:. ;J • El l.Írico 
~-:1 es 1D1 asgo., que tiene a su di.e:posici.6:ii todo e1 mundo 
ae is iDagimlci&i). . 
Hilde IQa;n., Dom¡eliJiteJE'ta:Uonen., p.199 (Robinscm es un 
e~J.u:ido.-~ro ante q exc!ildo? ¿Ante BUS contes~ 
neos o ante si mimo? ¿Ante una isla :inbabi'tada? ¿Ante Ysa 
consecmncias c1e su JUmtragio? ¿Jmte e1 elwtdono sin hcabrea? 
¿ O -en medio de loe hombrea- ate lB8 proJl(lea fiaquezaa de 
commicaci6n. ante n ¡:iropia rmzegación, rnte su teudeJ!Cia 
a1 a!sl•iento., ante las consecutivas imcapcidedes ele su 
propio ser?)• 
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. . . 

El poema Bobinson termina de la siguient~:,manera:. 

Jetzt lebe ich nur noch 
In Gesellschaft mit dem Ungehorsam 
Einiger Worte. (207) 

segdn el final de este poema observamos oue las palabras ya no 

sirven para la comunicaci6n, sino ~ue estAn en su contra. Benno 

von Wiese lo interpreta como el reflejo de la caducidad del lenguaje: 

~ (die W~rter) zerst8ren die [ommunikation mit dem Draussen, die 

sich eigentlich herbeifllhren wollen" (208). 

Asimismo el poema Undine refleja la decadencia de la comunicaci6n 

verbal. El lenguaje humano hiere y destruye, en lugar de unir y 

crear. 

(207) Bi.lde Doadn. 0p.cit.,p. 205 (Ahora solo vivo/ En la sociedad 
con. la desobediencia/De algunas palabras//). 

(208) J.oc.cit. ( (Las pelabras) destruyen la comunicaci6n con lo 
externo, la cual debla logra:rse por medio de ellas/). 
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5.2.J. Johannes Bobrowski 

De l.a misma manera como lo hizo Krolow, '.Bobrowaki presenta 

a Ondina. como un ser que representa el mundo natural. En el P.2.ª 

mn Undine, la personalidad de la ninf'a es aún más dispersa y v~

ga que en el de Krolow. Ella encarna al mundo ncui!tico, aéreo y 

terreno. Ya que no posee rasgos fision6micos, os más bien una 

idea. 

El poema se encuentra dividido en cuatro estrofas irreeul.!a 

res, de verso libre. SU construcción hace que se vean claros 

1os cortes te~:áticos. La :primera estrofa :presenta la aparicic5n 

de Ondina., su emersi6n de las pro:f'undidades del foll.a~e: 

Aus 1hrell Schatten 
herauf 
die ungesp:rochene Rede, 
aus m.&.ttem 
ein gebogener An:I... (209) 

4u! Bobrow-"'..Id.. conjura a la nin:f'a. E:¡pl.ea l.a tercera :Per.!º 

na, CCI'li.O si ell.a tod..."'V:Ía estuviera lejos, escm:.tid;s¡, a los ojos 

del poeta. Del. :follaje s:e as1Cma a:pal::!i3S su~- -1:\h. ne se dá.S 
ti.Dc..-ue l.n preoomieia ele Oo:ilihoa, r,¡¡W..en ~ólo se eslb:lirn ~te 

~tos y ciOO!ieruz.a a lh.~S:ir:5$ \ñ.JP:ihl.e entre l.@s e~1tcs lill!e 

la natm:--.ale~. 

111lins iJlm:lm St:Jlm.11tielm"' JPlll.l!' ejjeni;ill.o, ~ 1tmill1tc Jl.:a ~ 

e.e l.os ároJ:~:r.. e~ JI.a :!llm:r::'illre. el olrim eim. ~ ~:1i.t$ ila. 

ml!llt'a l\ll!llr tml!l.1t@s ~JI!. 
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"Dfo ungeoprochcno Rede~ quizá como un cntcndi.mianto si

lencioe::o de algo dem::J.siado profundo paro. r.~•blar de ello, o bien 

la evocación de un tema del cu~l alguna vez ya se habló y no 

se neceoita hablar más, o probublcmente ·no se habló y tamyoco 

se necesita hablar, porque de cualquier ma.~er~ se sobreenti~n 

de. Esta frase "die un¡;esprochene Rede" es te.::ibién el mun:iullo 

del agua, pues Ondina (en Fouqué) se transforma en arroyo, pa

ra no separarse de Huldbrand. Este murmullo es la voz Última 

de Ondina, como ser acuático, quien es elocuente sir. necesidad 

de palabras. 
. ' -. 

La segunda estrofa está eocri ta en segunda :persoiia~ .. ··El 

poeta s. e acerca -más a Ondina. ·Ahora ~e 'si~~~~; má~ sti p~~e~ll-
, , ·,'r• ,, 

cia, ae diotingue con más claridad; ' 

Du betrittst eine 3rücke. 
Du tr5.gst eine Elüte über dem !l".und. 
Du verbirgst dich an Tür:nen. 
Du wirfat den spri.ngenden Kiesel fort. (210); ' 

'·'· 
'.,'· 

En estos versos notamos co!.'.io Bobrowski, a través de esca

sos elementos hace referencia a la historia de Ondina, quien 

viene al mundo de los humanos en busca del amor (Du tragst. 

eine J3lüte Uber dem rr.und), y a la vez tiene miedo de loa ho!!!, 

brea (Du verbirgst dich an TU:rmen), lo cual evoca la tragedia 

que aUfri6 la ninfa cada vez que se le acercó. 

(210) r.oo. cit., (Pisas un puente./ Llevas una flor sobre 1a ·• 
boca./ Te ocultas entre las torres./Arrojas la piedreoillc 
saltadora.//). 
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Por otro. ládo, presenta a Ondina como una eterna nif'1a, un 

ser inoéente, puro y juguet6n. Sus labioe parecen sellados 

por una flor, obligándola a callar. Además arroja piedrecillas, 

otra vez, como en un juego de la infancia. 

Como vemos, aquí los versos se alternan. El primero y el 

tercero se refieren a elementos construidos ~or el hombre · 

( BrUcke, TUrme); mientras que el segundo y el cuarto, a elem!_n 

tos naturales (Blilte, Kiesel). 

Du betrittst eine Drilcke/ ••• /Du verbirgst dich an TUrmen/, 

también expresan la timidez con la que Ondina se comporta en 

el mundo de los humanos. Por otra parte, su teoor, ya que se 

encuentra en la tierra, en un espacio al que trata de adaptarse. 

Sin embargo, los versos intercalados entre éstos expresan 

cosas que Ondina hace con naturalidad, propias de una nií'1a

mujer. 

La tercera estrofa se inicia de la siguiente manera: 

Feuer habe ich nicht. (211) 

Aún más cercana, Ondina habla por sí sola. Za el punto 

cul.mina.nte de la evocaci6n de la ninfa,. en donde adquiere pr! 

senoia material, por medio de la palabra, si es que ésta puede 

·ser considerada oomo un signo de materialidad. Es la manife!!_ 

taoi6n más efímera de lo material, del ser hu:nano. 

(211) Loe. cit: .. , {Fuego no lo tengo/). 
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De los cuatro elementos que. co.noce la. 'filosofía nnti.:,"Ua 

como primarios (acua, aire, tierra y fuego), Ondina fratern! 

za con tres, debido a su notur~leza. acuática. Ea lo que la 

hace diferente a los humanos, ~uienea conocen los cuatro elem:;_n 

tos, de entre los cuales el fueGo es el más vital, por estar 

más cerca de la divinidad (Pro~eteo). 

En lo.s siguientes renglones de esta. 

pone otro cuadro del mundo naturo.l: 

Im Stroh die Vogel echlaf'en. 
·narbar leben im Dach 
FlUgel und Futterschrei. · (2l2) 

ex-

Nos habla del elemento aire, mo~t,rfu,donoa las necesidedee 

prir.1arias, como son el hambre y el' suefio. 

La última estrofa cierra el círculo de la exietencia de 

Ondina, con su retorno al agua; 

Atem, 
trag mich. 

Dunkel, 
sprich mit den Handen. 

· V/assergerausch baut !\'ester 
in die gefiederte Stille. 
Unter dem Wasser die IIau.ser 
halten Türen geoffnet, 
Fenster, aus Steinen eine 
Trep:pe tritt vor. (2J3) 

(212) Loe. cit., (Entre la paja los pájaros dormitan./!lullicio
sos habitan el tejado/ alas y grito por el alimento.//). 

(213) Loe. cit., (Aliento,/ sosténme./ Oscuridad,/ habla con la.o 
manos./ Construye nidos/ el murmullo del agua,/en el si
lencio emplumado./ Bajo el agua,/ las .. casas mantienen abier 
tas/ lac puertas, las venta.nas,/ de piedra, la escalera¡,... 
invita a subir.//). 



El mundo acuático es muy diferente al de los humanos. 

Aquí la comunicación no se da por el lengua.je, degenerado por 

los hombres. Bobrowski nuestra pacífico al mundo del cuaJ. 

proviene Ondina, un mundo en el que el lenguaje no eng~a ni 

hiere a nadie, ya que las palabras no existen. Esta tenden

cia, promulgada. por H. Hoffmanstahl en su :famosa "Carta a Lord 

Chandors" es una preocupación de los poetas contemporáneos. 

J. Bobrowski retoma esta idea una y otra vez. Así, por ejem

plo,Immer zu benennen contiene muchos motivos que encontramos 

también en Undine •. Acerca de este problema de la expresión di 

ce Bernhard Boschenstein: 

Die Schwere der Wiilder, die Versammlung der 
Schatten, dns Schweigen desjenigen, der von 
Gras, Stein, Wasser und Wind den tod lernen 
will, um in den Besitz einer anderen Sprache, 
die nii.her zu den Dingen führt, zukommen "G. •J • ( 214) 

Este lello"1l.aje mágico que propone Bobrowski es, entonces, 

según la concepción de Boschenstein, un lenguaje del mundo na

tural, que en nuestro poema encarna Ondina. J. Bobrowski con

fesó en una entrevista la :lr.!portancia que para él tiene la 

~.~ expresión del poema: 

Ich habe ein ungebrochenes Vertrauen zur 
Wirksamkeit des Gedichts - vielleicht nioht 
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(214JB. Boschenstein, Immer zu benennen, en Hilde Domin:DoP12J:l
inter~rete.tjQD_, p.1ó5 (ta pesadez de,los bosques, la co e~ 
ción de las sombras, la mudez de aquel que quiere aprender 
la muerte de la hierba, de la piedra, del agua y del vien
to, para llegar a la posesión de otro lenguaje, que conduce 
más estrechamente a las cosas [•. ~ ) • 



'des Gcdichts•, sondern des Verses, der 
wahrcchcinlich wieder mehr Zuubere11rucht, ·· 
:Beschworungsfor:ncl wird werden müssen¡;. ~· (215) 

No obstante la actitud optimista de Ilobrowski en cuanto 

a la expresión del i;oema y su indudable arlicaci6n, el poema 

'Gndine, como trur.bién Immer zu benennen muestran la decepción 

del poeta por el uso del len3unje humsno. ~ste se ha deteri~ 

rado por la utilización inadecuada y corrupta. El poeta que 

siempre ha debido expresarse por medio de la palabra, se ve 

cada vez más restringido en el uso de la misma y algunas ve

ces se ha visto obligado a llegar a.1 silencio, pues en ocas!o 

nes éste resulta más significativo que las palabras en sí. 

Undine, siguiendo las palabras de Bobrowsld., sí es una 

fórmula mágica, pues logra conjurar y mantener ante nuestros 

ojos, por momentos, el delicado ser de Ondina. Este concepto 

de "fÓrmula mágica se remonta a los principios de la literat~ 

ra, y en especial, de la poesía, tantas veces asociada oon la 

magia (Zaubersprüche). Es un retorno dentro del círculo de 

la literatura. Así como Ondina se reintegra al aguá., ,de donde 

surgió, la poesía para J. 13obrowski, vuelve a ser conjuro y 
magia. 
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{215) J.Bobrowski en Die Zeit hat kein Ufer de I'eter Jokostra, 
pp.55-56 (Tengo una inquebrantable confianza en la efica
cia del poema - tal vez no 'del poema•, oino del verso, 
que quizás otra vez tiene que sor un conjuro, una fórmuJ.a 
mágicac;. !::J ) • 
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El tema de Ondina .fue reto.mado tambi~n por una mujer, la 

escritora austriaca Ingeborg Bachmann. En su relato Ondina s·e 'va 

(Undine geht), l'a poetis·a, a trav~s de ondina lanza una severa 

critica a los humanos, en especial a los hombres, ouienes por 

perseguir cosas superfluas, y encadenadas a los triviales · 

intereses creados, se olvidaron de lo esencial de la vida, 

volviéndose mediocres, hip6critas, mentirosos y hasta crueles~ 

La ondina de I.Bachr.ann es un ser eterno. Ella habla de su 

vida entre los humanos. de sus relaciones con los hombres en 

las ~ue siempre resulta traicionada, y a causa de lo cual constant~ 

mente regresa al agua, de la que emerge después, para seguir con 

la misma historia de siempre: 

G •• ] wenn ich eines Tages freikam aus der Liebe, 
musste ich zurUck ins Wasser gehen, in dieses 
Element, in dem niemand sich ein Nest baut, sich 
ein Dach aufzieht ilber Balken, sich bedeckt mit 
einer Plane. Nirgendwo sein, nirgendwo bleiben. 
Tauchen, ruhen, sich ohne Au.fwand vo11 rraft be
wegen - und eines Tages sich besinnen, wieder 
auftauchen, durch eine Lichtung gehen, ihn sehen 
und "!lans"sagen. ( 216) 

El destino de Ondina parece ser el resumen de los destinos de 

Undine, Rusalka y de todas las dem~s ondinas. Cada una de ellas 

vivi6 una historia de amor y de desengaño; la ondina cel relato 

(216) I.Bachmann, .Undine geht en We:;:-lce,t.2, p.255 e~,p.34: 
E·~ y en el dfa en el que quedaba redimida del amor debí.a 
regresar al agua, a este elemento en el nue nadie hace un 
nido , levanta techo sobre vigas, nadie se cub::;•e con una 
lona. r;o estar en ningun2 parte, no permanecer en ninguna 
parte. sumergirse, desc<'nsar, mow~rc;e sin esfuerzos ••• 
y un dia emerger de nuevo, anda:: por ,m claro, verlo y 
decir Hans. ) • 



de 13 Bachmann es la nue repite esta historia eternamente. Es 

por •:!SO aue la podemos considerar el s1mbolo de todas las ondi

r.as. su nombre "Ondina" {"Undine" en alemf!n) es Cldem~s el nom

bre ~len~rico de estos seres acuf!ticos femeninos. 
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El agua es para Ondina un ambiente r·~uenerador C'ue renueva sus 

fuerzas y la impulsa a intentar de nuevo la bdsr.ueda dP.l amor en

tre los humanos. Pero el agua es tambHm un asilo. Cada vez ,.ue 

Ondina es traicionada, encuentra allf! un refUgio, en donde, como 

se verf! mtls adelante, nadie traiciona a nadie, nadie promete na_. 

da, nadie le hace dafio. Consideramos aue existen semejanzas entre 

este asilo de la traicionada Ondina y la vida de Ingeborg Bachmann, 

~e~ como la de otros escritores de la 6poca oue, por una u otra 

raz6n se vieron obligados a abandonar sus paises por~ue la vida 

en ellos les resultó imposible. Ingeborg Bachmann se refiere a 

esta necesidad de un exilio con una voz nue el lector puede rela

cim~ar con la de Ondina, en el poema "Exil"{"El exilio"): 

der ich un ter Menschen nicht leben kann { 217) 

Resulta entonces aue el agua es como un asilo, pero sobre todo 

un elemento purificador y regenerador: 

R:i.nen Feh.ler immer wiederholen, den einen·ma.chen, 
mi~ dem man ausgezeichnet iat. Th:d wae hilft •s 
d.an.n, :nit allen iYassern der Donau und des lllieina, 
mit denen <!es.Tibers und dea Nils, den Ilellen Was 
sern der Eismeere, den tintigen Waasern der Iloch= 
see und zaubersischen Tümpel? ( 21 B ) 

(2l.7) I.Bachrnann, '~"!..!" en Q.edichte, ErzIDllungen,fj..:J, p.60 
(el yo que no puede vivir entre los humanos) 

(218) I.Bachmann. Undine geht 1 p. 255 (~pp. 34-5: Repetir siem~ 
pre un error, cometer aquel con el que fuimos signo.das. ¿Y de 
que· sirvo entonces haber sido lavndas por tods.s las aguas del 
Danubio Y del Hin, del TÍber Y. del r.ilo, las claras Ele,""Wls de 
los marea polare::;, las ~ oscuras de altamar y de encanta.do 
:ies pantano~? -
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El reci~r. citado paisaje nos muestra también mie Ondina es un 

ser universal oue puede vivir en cualquier lugar del mundo. Esta 

idea de la "universalidad" fue tratada tambilm por I. Bachmann en 

un poema de 111 misma colecci6n, titulado "Neb<?lland". En este poe

•ma la escritora habla de un ser elemental, universal, una mujer 

del mundo natural, aue ora se mezcla entre los animales silvestres 

en el bosq•ie, otrora entre los· peces, o bien puede ser un ~bol 

o un p~jaro. El lector que haya leído el relato Cndine geht puede 

identificar a esta mujer irmediatamente como Ondina, aunoue en 

el poema r..o lleva ning11n no111br.e. Además, es preciso recordar, nue 

ésta es ur.a tendencia de los escritores modernos, que tratan de 

encarnar e·n Ondina al mundo natural en su conjunto y no s6lo al 

agua. Cabe recordar aqui los poemas de trolow o dce i3obrowski. 

No obstante, en Uncline geht, Ondina es un ser acu~tico y, su univer

salidad r.:.dica en su existencia eterna y su prese:ncia en todas las 

aguas del mundo. 

El amado de Ondina, Hans, es un personaje representativo de 

todos los hombres. Los• hombres amados po~ Ondina no se diferencian 

uno del otro y, es por eso oue el nombre Hans es !]e."lérico (del mis

mo modo podría ser "Walter","Pedro" o cualcuier otro}, denomina 

asi a todos y a cada uno de ellos: 

Ja, diese Logik habe ich gelernt, dass 
einer Hans heissen muss, dass ihr alle 
so heisst, einer wie der andere, aber 
doch nur einer. ( 219) 

(219) Ibid., p. 253 (~p.13: si, he aprendido esa 16gica seg6n 
Tá"Cüal siempre hay uno oue se llama Hans. Todos os llam~s' 
asi, unos y otros, pero en realidad sólo uno.j. 
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Ondina. cree que c'ada uno él~ loa 1iHansn es igual a loe demás. 

Pero esto no ea verdad. Finalmente ella reconoce habez:se ec~ _ 

vocado: 

Ioh ha.be eine Mann gekannt, der hiess Hans, 
und er war anders ala alle ande::. en. Noch 
einen kannte ich, der vrn.r auch andera ala 
alle anderen. Do.."Ul einen, 'ler wa:r ganz 
andera nls nlle a.nderen und er hieas Hans, 
ich liebte ihn. ( 220) 

El mensaje que Ondina quiere transmitir en su ardiente dis

curso se refiere a todos los hombrea - la obra empieza. con el -

siguiente encabezado: "Ihr Menechen ! Ihr Ungeheuer ! " ( 221). 

Pero para que el mensaje sea más directo, la ninfa se refiere 

a ellos utilizando s6lo un nombre genérico: "Hans". 

Ondina en sus relaciones con los hombres se comporta ~in• 

cera y se 13ntrega totalmente. Sin emb:irgo, los human~s no se . 
comportan así. Entre las relaciones hombre-mujer existen int!_ 

reses de por medio: "Ihr kauft und le.set euch lcaUfen 11 (222). 

La intervenci6n de Ondina constituye un enfrentamiento del aom 

bre con la verdad, con la realidad. Ella, como la voz de la 

conciencia, pone en tela de juicio los actos de loa humanos y 

viéndolos en conjunto lo~ califica, exponiéndoles sus bajezas. 

El "juicio" de Ondina empieza por analizar sus relaciones con 

las mujeres. A través de éste, se presenta la figura del hom

bre como la de un tirano, quién sir.tiéndase su:;.:e:ri_or a la mujer, 

la usa, como si fuera un objeto, y no un ser humano. 

(220) ~., p. 258 (~, p. 36i Conocí a un hombr~ que se l~a:::u
bo. Hans y que era distinto de todos los demas. Couoci a 
otro que era tmnbién distinto de todos los demás. luego i;.::o 
cogpletamente distinto de los demás y se llcn:aba Hr..;,s r lo 
ame.) 
Ibid., p. 253 ((~: p. 33: ¡Hombres! ¡1!onstruos ! ) 
Ibid., p. 256 .::.::.._p. 36: Compráis y os dejáis comprr.r.) 



La mujer, compeflera del hombre, es par::;. él un objetó necesariOr· 

ya que con ella asegura su bienestar: 

G •• J Ha.ns, Hans, über euch kleine Studen":;en 
und brava Arbeiter, die ihr euch Frauen 
nebmt zum r.Jitarbeiten, da arbeitet ihr 
beide [ ••• ] • Ja, dazu nehot ihr euch die 
Frauen auch, damit ihr die Zuh'Ullft er
hürtet, <lamit sie Kinder kriegen [ •• :::¡ (223) 
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La relación entre el hombre y la mujer se basa en el frío e~ 

culo, que él disfraza de amor. Para justificar la relación con 

la mujer, el hombre trata de convencerse a sí mismo, y a los de

más de que lo hace por bondad, y no por ir.terés: 

Hast du nicht gesagt: Zs ist die Holle, und 
warum ich bei ihr bleibe, das wird keiner ver 
stehen, Hast du nicht gesagt: Ueine Frau, ja, 
sie ist ein wunderbarer :Mensch, ja, sie braucht 
mich, wüsste nicht, wie ohne mich leben - ? 
Hast du's nicht gesagt! Und hant du nicht 
gelacht und im Ubcrn:ut gesngt: r:iemals schwer 
nelw.en, nie dergleichen schwer nehmen, Hast 
du nicht gesagt: So soll es immer immer sein, 
und das o.ndere soll nfoht sein, ist ohne 
Gültigkeit! Ihr Ungeheuer mit euren Redens
arten, die ihr die Redensarten der Frauen 
sucht, damit euch nichts fehlt, damit die Welt 
rund ist. (224) 

Sin embargo, todos estos ataques al hombre, no dejan a la 

parte femenina impune, La mujer, en el relato, también es cri

ticada, puesto que acepta sin recla:nar el papel que le atribu-

(223) Loe. cit.,~~, Loe. cí~.:i:..;i1Hans, Hans!, de vosotros, j.é, 
venes est~diantes y valientes trabajadores, vosotroo que 
tomáis mujer para que trabaje junto a vosotros, trabajáis 
ambos~.J Sí, para eso tomáis esposa tanbién, para asegu
rar, consolidar el futuro, p:;.ra tener hijos[-. !J) 
Ibid., p. 255 ( 00 , p. 35: ¿No dijiste: Es un infierno y 
nadie comprendera porqué me quedo con ella? ¿No dijiste: 
sí, mí mujer es una criatura maravillosa. sí, ella me 
necesita, no sabría cór.10 vivir sin mí. •• ? ¿no lo dijiste? 
¿Y no reíste y dijiste en tu insolencia: Ho tomarlo jamás 
en serio, jamás tornar en serio estas cosas? ¿No dijiste: 



ye el hombre: 

Ihr Ungeheuer mi t euren J?rauen 1 ( 225) 

y: Ihr mit euren V.usen und Tragtieren und 
eure.n eelchrten, versttir..digen Gef'lihrtinnen, 
die ihr zum Reden zulass'fE. •] (226 ) 

Ondina, que comprende ezta re,~lida.d, c:..;.o mujer, ¡:roteeta. 

Se niega a seguir por más tiempo este juego inventado :por loe 

hombres, en el que ella siempre eotá sujeta a su voluntad. 

Después de ha":ler hecho vu.rios intentos por encontrar una poai

ci6n equivalente a la del hombre, Ondina se da cuenta de que 
1 

no puede hacerlo, ya que entre los huma.~os es una tradici6n 

el que la mujer sea una especie de requisito para la felicidad' 

del hombre. En est.!is instancias ella se comporta co:i:o una ver

dadera líder y reclama al hcmbre su tiranía y, a la mujer su p~ 

sividad. Sin embargo, la ninfa, además de ser una mujer, tt:i.'ll-: 
. . . 

bién es un ser, perteneciente a otro mundo. Ante la incom:prei:i;.. 

si6n e insensibilidad que observa en la tierra, Ondina decide 

re5resar al reino de las aguas, de donde ya nunca 1:1ás regresará. 

Aq u:! 3achmann le da un nuevo giro al. mi to de la ninfa, la· q~ 

tradicionalmente desaparecía obligatoriamente por exigenóia.s 

del destino. 
' .,. . .. , " 

La ondina de r. Bachmann escoge libremente. Segv.n 

rt.argaret Eifler: "Ea handel t sich hier nicht um. eine ?~e.chfor:::une 

cont. de la. pág. ant.: Siempre debe ser así y lo otro no 
puede ser, no tiene validez? ¡Monstruos, vosotros y vues
tros areumentos, vosotros que buscáis argumentos de las 
mujeres para que nada os falte, para que el mundo sea r~ 
dondol). 

(225)Ibid., p. 255(~tLoc.cit.: Vosotros,¡monstruos! y tam~ién 
vuestras esposas). 

(226)Ibid.,p. 265( 00 ,p.36:Voso~ros y vuestras musas y animales 
ere-carga, yue'S'Gras instruidas y expertas campar.eras a q~ie 
nea permitis hablarf .~). -
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der Legende, sondern um e ine Umfonnung" ( 227). 

Según las observaciones que hace Ondina, nos damos cu~n 

ta m~s claramente de cómo está formada nuestra sociedad. Se · 

trata de hombres movidos por intereses propios, egoístas y de 

mujeres que les siguen el juego. Una sociedad corrupta e hipó 

crita, que no le permite al individuo desarrollarse. Ondina 

al tratar de hablar del lado bueno del hombre, reconoce que el 

saber moverse en esta sociedad, de la cual forma parte, es un 

mérito: 

Gut war trotzdem euer Reden, euer Urnherirren, 
euer Eifer und euer Verzicht, auf die ganze 
Wahrheit,. damit die halbe gesagt wird, damit 
Licht o.uf die eine Hlilfte der Welt fi:illt, die 
ihr grade noch wahrnehmen konnt in eurem Eifer. 
So mutig wart ihr und mutig gegen die anderen -
und feig natürlich auch und oft mutig, damit 
ihr nicht feige erscheint. (228) 

Sin embargo, aún reconociendo las buenas obras del hombre, 

se nota la pe~ueffez del ser huma.no, quien hace bien muchas co

sas, aunque todas ellas carezcan de un sentido profundo. El 

mundo contradictorio que resulta es ridículo por lo mismo: 

(227) 

(228) 

Wenn ihr das Unheil von dem Streit kommen saht, 
strittet ihr dennoch weiter und beharrtet au:f 

Margaret Eifler, 11 Ingeborg Jlachma.nn: Malina" en Modern 
Austrian Literature, p. 383 (No se trata ue una transfor 
maci6n de la leyenda, sino de una mutaci6n). -
I. Bachmann,Undine geht, ~it., p. 261 ( 00 p. 40: Bue 
nos fueron vuestros d1scursos,---Vuestro errar; vuestro ce 
lo y vuestra renuncia a toda la verdad para que ne díga
la mitaü, para que se haga la luz sobre aquella mitad de 
mundo que podéis percibir en vuestro celo. ¡Fuisteis tan 
valientes frente a los otros ••• y naturalmente cobardes 
también y a menudo va.le rosos 1iara no parecer cobardes). 



einem Wort, obwohl euch kein Gewinn dnvon vrorde. 
Gegen ein Eigentum und für ein Eigentum habt 
ihr gestritten, für die Gewo.ltlosigkeit und 
fUr die Waffen, für das Neue und filr das 
Alte, für die Flüsse und für die Flussregulie
rung, für den Schwur und gegen das Schworen. 
Und wisst doch, dass ihr gegen euer Schweigen 
eifert und eifert trotzdem weiter. (229 ) 

A lo largo de todo el relato S'J observa la actitud inte.r!,. 

sada del hombre, quien utiliza todo cuanto está al alcance de 

su mano para conseguir lo que desea. En este ímpetu se ha de¡¡e 

nerado también el lenguaje_ que el hombre maneja según sus ne

cesidades: 

Nie war so viel Zauber über den Gegenstanden, 
wie wenn du geredet hast, und nie waren \'/orte 
so Uberlegen. Auch aUfbegehren konnte die Sprache 
durch dich, irre werden oder machtig wcrden. 
Al.lee hast du mi t den '//orten und Satzen gemacht, 
hast dich veretiindigt mit ihnen oder haet sie 
gewandelt, haet etwae neu benannt; und die Gegen 
etande, die weder die geraden noch die ungeradeñ 
Worte verstehen, bewegten sich beinahe davon. (230) 

Todo lo que el hombre toca se vuelve ingnominioeo, al 

contaminarse por sus bajezas. Ondina desprecia por ello a loe 

humanos, pero a pesar de todo trata de ayudarles. Con su ele

mento purificador -el agua, trata de renovar el ambiente de sus 

amados. Por eso dispersa el a.gua sobre los lugares que a.11tes 

(229) 

(230) 

Loe. cit. ( 00 ,Loc.cit.: Cuando veíais venir el infortunio 
de la dispu'tii sesfais discutiendo y perseverábaie en vues 
tra palabra, aunque no os aportara ninguna ganancia. mSéis 
querellado por una posesión y con~ra una posesión, por la 
no violencia y por las armas, por lo nuevo y por lo viejo, 
por los ríos y su regulación, por el juramento y el perju 
rio, y sabéis que os afanáis contra vuestro silencio y-no 
obstante eeguÍs afanándoos). 
Ibid., p.262(~,p.4~:Nunca hubo tan~o encanto sobre los o~ 
jetos como cuando tu hablaste y jamas las palabras fueron 
tan meditadas. El lengua.je pudo protestar, perder el juicio 
y hacerse poderoso. Rus hecho de todo con las palabr~s y 
las oraciones, te entendiste con eJ las o las cambinste, dfr 
te un nuevo nombre a las cosas y loa objetos que no en~ic] 
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frecuentaba con ellos, ;,dElmit sie grUnen mogen \Vie Grabar.. .· 
. . . 

Damit sie zuletzt hell bleiben mogen" (231). El agua es pues 

el elemento que limpia toda la suciedad y toda la maldad. Allá, 

en este mundo ajeno al terreno, no existen intereses ni pre

guntas. Los sentimientos,allá,~on puros y no se necesita de 

palabras para de:nostra.rlos. .Encontrrunos o.q_UÍ una alusi6n más 

a la pérdida de los valores del lenguaje. Ondina considera 

que el lenguaje humano es 1m medio de confusión entre los ho~ 

brea, ya que éste origina Ú.~icamente enredos y repugnantes mea 

tiras. Las palabras del ser humano decepcione.ron muchas veces 

a Ondina. Todos los hombres prometieron, juraron, mas nunca 

cumplieron. 

El lengua.je q_ue debería faciliar al ser humano la compr~n 

sión, no cumple con su objetivo, no establece una comunicación 

verdadera entre los hombres. Es por eso también que Ondina 

prefiere el silencio: 

Ich liebe das Wasser, seine dichte Durch
sichtigke i t, das Grün in1 'ñasser, und die 
sprachlosen Geschop:fe (und so sprachlos 
bin auch ich bald ! ) [ .. .] (2.32) 

No obstante, el hombre tampoco co~prende el lenguaje del 

silencio. El "son dolienteº (de:r Scbmerzton) que es el llamado 

de Ondina, sólo le hace intuir que hay algo que él desea, aun

que no lo comprende. El mi.s:.::o problema de le incomFrensión del 

lenguaje lo trata la 3acbma.."'l!l en el ya mencionado poema ~l 

cont. de la pág ant.: den las palabras correctas o equivo 
cadas apehas ae npa.rta..-on de ellas.) -

(231) Ibid., p.260( 00 , p.40: para que verdeen como tumbas, para 
que al fin se-Conserven claros). 

{232) lli!:!·, p.254 (~, p.34: Yo amo el a&11a, su den~a tr~mi;p~ 
rencia, y las cri.aturas mudas «pronto yo taobien hn.bre en 
mudec ido~[• • •] ) • -



187 

~ .. ,, 
~ y nos pern:HimOs aquí una cita que viene. .ál C,fJ.so:, · 

~ .. ' 
Doch diese sira.che verstehe ich nicht<>c23Jr 

·, '. .. :· ' ·'' ~: ·,:. ,. ;:, ~' 
' ·., ... · .. · ,.,·.;'•.·"' 

Ondina tiene fe en que el hombre no es .tan mediocre como 

apurenta, y que s6lo su enajenaci6n, lo cotidiano y el eboísmo- · 

le absorben tanto, que él no se da cuenta que hay otros valores 

y de que él mismo vale mucho más de lo que la hace creer. En 

efecto, a pesar de la firmeza con la que el hombre se aferra a 

lo material, a su v.ida terrena, hay momentos en los cuales desea 

un cambio en el destino, que él mismo se.impuso. 

Ea siempre de noche cuando llega el momento de alejarse de 

loa problemas cotidianos. Es entonces cuando aparece Ondina, 

quien significa la conciencia. El llamado de Ondina es 11 Den 

Sc.hmerzton, 'den Ruf von weither, die geisterhafte Musik (234). 

Cada Hans (hombre) sabe qué significa el llamado. Cada uno desea 

en el fondo un cambio, puesto que no está conforme con su propio 

mundo. Ondina ea sin6nimo de lo lejano, lo incomprensible, lo ~i 

ferente. Los Hans saben esto y por .eso esperan a que ella les 

llame. Para loa psic6logos, el mundo que el ser humano capta 

a través de esta llamada es un mundo que· le pertenece, pero el 

cual no comprende, el inconsciente (235). El hombre, sabiendo 

de lo que es capaz, no se comprende a. sí. mismo. Esto lo torna 

un poco misterioso. El llamado de Ondina le permite vislumbrar 

una esperanza, lo alienta a rebelarse en contra de los esquemas 

p~eestablecidoe. 

(233 )I. Bachmann, Nebelland,Op. cit .. , p. 41 (;Mas yo no entiendo 
esta llamadá/). 

(234 )I. Bachmann, Undine geht, Op.cit., p.255(~,p-.35: Un son do
liente, una llamada lejana, una música fantasmagórica). 

(23 5)E. Mfiller, "Traum und r,!archenfantusie" en r.:ilrchenforsclnmg ••• , 
pp. 75-76. 



Ondina.se interesa por el hombre, porque él conoce o 60!:!_ 

pecha el significado de la llamada: 

Ihr Ungeheuer, dafür haba ich euch geliebt, 
dass ihr wusstet, was der Ruf bedeutet, dass 
ihr euch rufen liesst, dass ihr nie einverstan 
den wart mit euch selber. (236) -
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Sin embargo, ella sabe de an·bemano que el hombre es débil. 

nunca se atreverá a dar un paso definitivo. El entregarse a ella 

significa para él un futuro incierto, y no quiere arriesgar nada. 

Está atado a su ci6moda vida burguesa y a pesar de todas sus ten

taciones se arrepiente en el Último momento y la traiciona. 

En el relato de Ingeborg ]achmann se nota más claramente 

que en cualquier otra.obra la relaci6n entre el mundo sobrenaiu 

ral representado por la ninfa y el subconsciente del hombre. 

La figura de Ondina no es más que una creación de la mente hum,! . 

na y en la narración ella misma dice: 

Doch vergesst nicht, dass ihr mich geru:fen 
habt in die Wel t, dass euch getraumt hat 
von mir, der anderen, dem anderen, von 
eurem Geist und nicht von eurer Gestalt, [ .. ~ ( 237) 

,·· . ~ 

:'·:::· :'. 

También la llegada de Ondina es siempre de noche,· cuando 

el hombre puede dedicar un poco de tiempo a sí mismo•< Es este 

el momento propicio, según todos los relatos románticos Parª 
la llegada de los espíritus. También es el tiempo para la coa 

(236)I.Bacbma.nn, Undine geht, Op. cito, p.257 ( 00 ,. 35: ¡Monstruos, 
os he amado porque sabTais ei significado re la llamada, P.2.r 
que os dejábais llamar, porque jamás habéis estado de acuerdo 
con vosotros mismos). 

(:37)Ibid., p.260 ~ 00 , p. 39:[··~ pero no ~lvidéis que vosotros 
me habéis traiao al mundo, que me habeis soñado; la otra, 
la de los otros, con vuestro espíritu y no con vuestra fi 
gura[•.~ ) • 
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fr:mtacién con e:l propio Yo. :Es el r.iomento ele .reflexi6n. A ve 

ces la voz de Cndina í·arece ser la voz del hocbre a quien se di 

rige, Des1iués de haberlo insultado, después de l::.:.berle dic:·.o ~.O 

dns sus verdades dice: "Nie hat jemand so vc;r. sich selber ge

sprochen" (238). Estc..s palabrns nfi.rman que Cndir.u :t el :::::.:::"::re 

son la mismr.. persona, Se trutn del ser hu':!c.no in te¿:rdo. !'ero 

tras de reconocerlo, Or.dina se sumerge en el ~--ua, y se sobre~n 

tiende que el hombre, asusto.do por conocer .la verdad sotre :d 

mismo, reprime esta parte de su propio Yo, que únic~~ente que:in 

rá en su subconsciente, simbolizado por el a.gua, su elemento. 

Inmediat;;unente después el hombre parece perder la memoria, 

no entiende: "Und nun 5eht einer o ben und hasst Wasser und . 

hasst Grün u.ud versteht nicht, v1ird nie verstecen. Wie ich 

nie verstanden ha be. 11 (23 9). 

La pieza narrativa termina con el lla:nado de Ondir.a. Es 

el Últi.T.o intento. Ondin.a dice que nunca más volved. al mundo 

de los huma.~os, y que tampoco les volverá a hablar de la manera 

como lo hizo. Pero antes de sumergirse en e.l ae-,-ua, pronuncia 

su mágico llamado, y de este modo logra que el mensaje sea per 

manente, siempre presente. Quizás despierte alguna vez al 

hombre: 
Beina.he vorstumm.t, 
beinahe noch 
dein Ruf 
hOrend, 

(238)~., p.262 (~,p.42: Nadie ha hablado jamás así de sí 
miomo;. 

(239)Ihid., p. 262-263 (~, Loe. cit.: Y uno anda ~or arriba y 
odia el neua y no comprende, nunca comprendera, como yo 
jamás comprendí). 
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Komm. Nur e inmal. · 
Komm, (240 ) · · ,·,:: ... :··. 

El relato de I. Bachmann constituye' un paradigma.de las 
.· . ,' ' .. 

nuevas tendencias en la literatura moderna, en la que ee busca 

una perspeptiva innovadora para tratar de resolver los complejos 

problemas humanos. I. Baohma.nn es l".l. Ú.nica mujer que ha tomado 

el tema de Ondina para su obra. Bajo su enfoque, el mito de DE, 

dina se centra más en la figura femenina y muestra la creciente 

conciencia feminista de la época. Gisela Brinker-Gabler habla 

de esta tendencia al referirse el general a loe escritores de 

la é¡:>oca: 

Desde los afias sesentas, aumentando luego desde 
el principio de los setentas se observa en rela 
ci6n con el movimiento feminista entre las auto 
ras de la joven generaci6n la presentaci6n en -
la literatura de un principio, con la autocom
prensi6ni sensibilidad, experiencia, observaci6n 
y fantas1a. Podría ser que, si perdura el valor 
a la sinceridad, surgirá una literatura que abra 
nuevas perspectivas a la existencia humana (241). 

(240)Ibid., p. 263 ( 00 , Loe. oit.: Casi muda./Casi/oyendo/ la 
!Iiiiiiada.//Ven./SO'io una vez./Ven.//). 

(241)Gisela Brinker-Gabler, Introducci6n a Deutsche Dichterinnen 
vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 



191 

5.2.5. Peter Huohel 

En el poema Undine , de verso blanco, íluchel da una 
nueva viei6n de lae ondinas en la actualidad. 

En este poema, que conota de siete estrofas irregulares, 

el escritor sintetiza en pocos versos el mundo natural, que 

rodea a la ondina, contraponiéndolo al mundo de loe mortales. 

La voz narrativa de la historia en el poema ea la de la 

propia ondina, en la primera persona (ich). En tono suave 

y melancólico, Undine canta sobre su mundo natural: la veg! 

tación continúa igual que siempre, las caflas crecen, CU!lpliea 

do cada afio con su ciclo: 

Mit dem Jahr wachst das Schilf 
und die braunlichen Kolben 
brechen wollig auf. (242) 

El pescador, por su parte, realiza también actividades 

cotidianas: 

Der Fischer, der morgens 
durchs Wasser watet, 
schiebt den teerigen Kahn 
an meiner Schulter vorbei. (243) 

El mundo aparentemente no ha cambiado. Y sin embargo cambió 

la historia de Undine. La gente no la considera más que una 

"antigua leyenda" que se relaciona con el mundo de las aguas: 

(242) 

(243) 

Pet~r Huchel 9 Gez!i.hlte Ta.ge, p. 403 (Con el affo crece 
la calla/ y sus b:ronceadaa .mazorcas/ revientan lanudas/). 
Loe. cit. ( El pescador, que por las mañanas/ vadea las 
aguas/ em;puja la lancha alquitranada/ sobre mis hombros 
al pasar/) • 



Eine Legende bin ich, 
ein Wasser grau bewegt, 
in dem die Reusen 
und B18.tter schwi:l!men. (24 4) 
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Incluso el pescador, quien en las ondinas románticas fue 

la imagen del padre para ella, ahora pasa con su barca sobre 

sus hombros, sin prestarle la menor atenci6n. Sin embargo, 

ella existe, aunque inadvertida por los demás. También se ea 

cuentra en Undine la fe en que retornará: su tesoro está guar 
dado y protegido por el mundo natural {Wurzelkorben) junto 

con los huevecillos de los peces: 

In Wurzelkorben 
unterwaschener We~den 
echwankt mi t dem Laich 
der Fische mein Schmuck, 
Vom :Maul der Hechte bewacht. (24 5) 

El poeta se vale de u:n sÍ!:!bolo del principio de la vida 

como lo son los huevecillos, para expresar la idea del rena-

cimiento. El tesoro que se encuentra junto con estos hueve

cillos está en las mismas condiciones, y por lo tanto con la 

miS.Gla esperanza de renovación. 

no. 

(244) 

(245) 

Pero Undine no sale a la superficie, aun cuando ea vera

Ella permanece prisionera de las aguas, esperando el mo= 

Ioc. cit. ( Una leyen1a soy,/ Un agua afie ja removida/ 
En la que flotan las redes y las hojas/). 
Loe. cit. ~ Entre las raíces entretejidas/ de los pra= 
dos subacuaticos/ flota jtmto con el desove/ de los pe 
ces mi tesoro,/ protegido de las fauces del pez espada/). 
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mento propicio para resurgir de nuevo: 

Wenn die Libellen 
illl Sommer das Licht vcrgi ttern, · 
dao unbewegliche Licht . 
von Rohr un~ Wasser, 
lieg ich 1m Kerker des Sees. 

Sin embargo, el momento no llega. Ondina se· encuentra en .· .. ,, . ' -

el olvido por parte de loe hombres, quienes ~i~·~h,hacinados 
como en un pana.l de abejorros: 

Die Rohrdornmel steht, 
ein i'/eidenpfahl, 
im sickernden Grün der Algen. 
Und hinter Nebelwolken der Mond, 
eine graue Hornissenwabe. (24 7) 

El poema de Huchel, aden:ás de recordar la bella tradi= 

ción literaria, como lo es el de introducir loe espírituls ele 

mentales en la vida de los huma.nos, ea un llamado al lector llª 

ra que vuelva la vista hacia el mundo que le rodea, hacia los 

va.lores olvidados que residen en la naturaleza, lo sencillo, 

lo primitivo. El tono del poema hace ver que éste no es un 

llamado entusiasta, como el de los románticos, sino un suspiro 

melanc6lico. 

Si para los psic6logos el mundo natural de los poemas 

debe significar el suboonaciente del ser humano, pensamos que 

(246) Loe. cit., ( Cuando las libélulas/enrejan la luz en el 
verano,/ la luz inmóvil/ de la caña y del a.gua/ permanez 
co en la prisión del lago/). -

(247) Loe. ci!., ( El alcaraván eotá,/ una estaca de mimbre,/ 
en el escurridizo verde ae las a.lgae./ Tras las nubeci
llas, la luna, un panal gris de abejorros/). 
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Huchel, a través de sus versos, hace un llamado al hombre para 

que vuelva a prestar atención a su mundo interior. 

El hombre se ha ennjenado tanto, que la humanidad entera 

vive en lu mediocridad. Es por ello que Undine :permanece 

encarcel&da, en espera de que se despierte el interés por ella. 

Sólo así resurgirá de nuevo. 

'. "i 

. ' ., ' 
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6. CONCLUSIONES 

Las in:f'luencias mutuas de las distintas literaturas aa 

cionales europeas, su naturaleza. y su alcance no son una !!;,CU 

mulaci6n de datos accidentales, ~pisÓdicoa, provocados por 

circunstancias dadas, sino el resultado de un proceso inin

terrumpido de la interpretación de genios con las mismas afi 

nidades y est:imulados todos ellos por una aspiración común 

a la universalidad.. Como hemos podido observar en el pre

sente tra~ajo, cada uno de los autores muestra los problemas 

existenciales, comunes a todas las personas, así como los 

mitos representan las inquietudes pr:iJnordiales de la human! 

dad. Creemos que éste sea e1. argumento más sólido para decir 

que la literatura se basa en los "nexos naturales" y por eso 

la podemos considerar como "literatura universal". 

Por medio de un solo motivo, el mito de Ondina, obser

varnos desde una cierta perspectiva, en diferentes naciones 

y épocas, como el valor humano acumulado en las distintas 

obras literarias anuncia el acercamiento de los pueblos y de 

las épocas, gracias a la intercomprensión de las culturas. 

Se trata de un proceso, gracias al cual se producen para

lelos de cultura a cultura, de época a época, de escritor a 

escritor, paralelos extremadamente numerosos y variados, de 

entre los cuales el estudio comparativo nos permitió retener 

algunos. Por ejemplo el de la vida y de la muerte, que in

quieta constant9mente al ser humano, encuentra diferentes t2a 

tamientos en las distintas producciones, y sin emb~rgo, en el 



fondo llega ciempre a las mismas conclusiones: el ll.ombre no 

se resigna a un final, pretende que después de la vida hecy 

~lgo más que le espera. Así, los románticos encuentran en 

la muerte una salida, una solución a los problemas de la 

vida que no soportan. La muerte no es, sin embargo, la cU!, 

minación de todo, sino que con ella se esp~ra la consecución 

de sus ideales. ~atoe son diferentes en cada caso. En 

Undine de Fouqué el amor ideal y eterno, buscado en el 

cuento por Undine no se puede llevar a cabo más que después 

de la vida terrena. En Rusalka de Pushkin, la muerte de .la 

hija del molinero tampoco es definitiva -ésta se convierte. 

en una rusalka para después vengarse por su desdicha en la 

persona de su amado, quien le hizo daño. En rea~idad esta· 

muerte tiene un significado aún más profundo, ya que vali~n ' c'-
dose de los símbolos Pushkin present.6 el futuro que estaba· 

esperando a su pueblo: la explota~ión de los pobres, el 

desengaBo y su "muerte",· a través de la cual nace la con

ciencia y se prepara la venganza sobre los opresores. 

En cambio, Mickiewicz.encontró en la muerte un castigo. 

El oazador debe morir por haber. jlirado en falso y la muerte 

i.'nplica el sufrimiento eterno de su alma. Ta.ir.bién para 

Grimm la muerte constituye un castigo ~or las ambiciones 

desmedidas. 

Hablando de la muerte nos referim.os no sólo a la muerte 

física, sino que ésta puede ser un cambio de estado. En el 

cuento de Gri.rrL~,la desaparnoi6n del hijo del molinero equi!a 

le a su muerte. tl tiene que pagar así la avr.ricia de su 

196 



pudre. 

Lermontov, así como los otros escri torea, no considera 

a la muerte cqmo un.final de la existencia. En su obra 

Rusalka eé da la presencia de la muerte ·física, no obstante, 

el espíritu perdura. 
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En los a.fíos que sucedieron al Romanticismo, con el Cf!.lll 

bio de los modos e interes de vida, la muerte ya no desempé 

fta un papel primordial como antes. La vida es la que cobra 

relevancia y los acontecimientos principales giran entonces 

en torno a ella. Al transcurrir de los siglos, encontramos 

de nuevo una transfozmaci6n profunda, al término de un suce

so de gran envergadura: la Segunda Guerra. Mundial. El indi

viduo después de amargas experiencias, sin un resultado plau_ 

sible, se siente cansado y no se rebela con los mismos bríos 

que sus predecesores, los románticos. Pero tampooo se re~ig 

na a un final. La muerte en los escritos contemporáneos se 

está viendo como un letargo, .quizás una transici6n. Donde 

más lo observamos es en Undine de Huchel. En su poema, la 

ninfa no tiene ni rasgos, ni forma. Se encuentra en algún 

lugar indefinido, no participa en la vida, y sin embargo, 

no está muerta. Persiste, podríamos decir, en forma latente, 

con la esperanza de su reaparición. 

El que la problemática de las obras analizadas por noso

tras gire en torno a una ninfa no es una casualidad. Al es

cuchar el término "ninfa" lo asociamos de inmediato con dos 

significados: a¡gua y mujer. El ser acuático presenta ya una 
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contraposici6n con eJ. mundo humano, lo cilal.·f'acilita una mayor 

agudeza en la observación de ambos. Al introducirse en la li

teratura una criatura así, se crea una confrontación de . dos 

esferas, el consciente y el inconsciente. Desde la perspec!i 

va de las ondinas, el lector puede observar la naturaleza del 

mundo del ser huma.no y, así, analizarlo y criticarlo. 

A pesar de las dife~encias que se observan en cuanto al 

contenido de los mensajes, en todas las obras notamos un ca

rácter común, y éste se debe principalmente al carácter es

pecífico de Ondina. La ninfa, vista en la totalidad de sus 

"encarnaciones", se comporta según las leyes que rigen en su 

mundo, a veces es malvada, otras benigna, y más que un perso

naje típico es una idea. Ondina es un ser ajeno al mundo de 

los mortales, por pertenecer al mundo sobrenatural. Es ella 

quien busca entablar el contacto entre los seres humanos y 

los divinos, entre los terrestres y los acuáticos, es un an-. 

fibio, un puente, una transici6n. · 

Por otra part~ la mujer ocupa un·lugar preminente en la 

mitología moderna. Esto se debe en cierta medida también a 

la acostumbrada, desde los tiempos remotos, idealización de 

la mujer. Debido quizás a su cerca.nía con la naturaleza, e!_ 

presada en el papel biológico de la.,re:¡:.-roducci6n y manuten• 

ción de la vida y los dotes especiales residentes en ou s!nsi 

bilidad, a la mujer se le ha envuelto en una nube de misterio, 

por lo cual es muy fácil. relacionarla con el mundo fantástico. 



Sin embargo1 esta idealización de la mujer la aleja de 
' , 

su verdad.era dimeneion: un ser huma.no. Como tal.t la mujer 

está rodeada de conflictos, tanto más graves, cuanto más 

diferente se le considera. La resolución de sus problemas 

va de acuerdo a las facilidad.ea que le ofrece la sociedad. 

Los escritores oboervan con más agudeza la situación y tra 

tan de combatirla a través de la ~alabra. 

Aunque los románticos no lanzaron defensas ardientes 

a favor de la mujer, fueron ellos, quienes por primera vez 

expusieron su posición real. En sus obras se vio la dia

crimtnaci6n y la dependencia del hombre que sufre el tal 1,la 

mado "sexo débil". En Fouq_ué, por ejemplo, y de modo pare

cido en los otros, la ondina es provocada por un hombre, el 

padre, a desear los valores que supuestamente no le corres

ponden. Por el amor hacia él, se propone lograrlo. Para eso 

necesita también de un hombre. Sola, no puede lograr nada, 

como tampoco con la ayuda de otra mujer. Tiene que ser 

mediante el casamiento. La unión con su complemento. Ade

más el hombre no debería traicionarla. Undine deposita to-

da su fe y confianza en el amado, arriesgando hasta su vida. 

El resultado, como ya sabemos, es fatal: el hombre la trai

ciona, provocando la tragedia de la mujer. Hace que se de-

rrumben sus esperanzas y echa a perder su vida. Undine no 

tendrá otra oportunidad de hucer el intento, aJ. iguaJ. que 

otras mujeres, una vez ridiculizadas por el hombre, tendrán 

que permanecer en la sombra. 
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·'; .. 
No obstante, no todos los escri toros preáentan · a ,la mujer . 

' ''., ..; 

como un ser indefenso ante el hombre. Si bienes cierto que 

con tan sólo exponer su destino hacen un intento por desper

tar la conciencia del hombre, no se limitan a ello. Ondina, 

como mujer, merece un lugar más justo y, si no es así, el 

culpable debe ser castigado. En las primeras obras el cas

tigo es aplicado por fuerzas superiores. Conforme pasa el 

tiempo y la mujer participa más activamente en la vida social, 

Ondina, por sí misma, toma los instrumentos para lograr su 

reconocimiento como ser huma.~o. Así, nusalka, en el drama 

de Pushkin, llega hasta a tomar justicia por su deshonra. 

· Tru:ibién Rautendelein de Hauptmann, Ondina de Giraudoux y 

Undine de I. Bachmann reclaman sus derechoo. Esta Última, 

ensu monólogo, muestra una ardiente protesta, mezclada a la 

vez con decepción y desprecio hacia los hombres por su manera 

de actuar. En cada obra, la figura femenina presenta un ca

rácter y rasgos diferentes a los de las otras: en unas puede 

ser duloe y comprensiva ( Undine de Fouqué), en otras venga

tiva ( Rusalka de Pushkin, Switezianka de Mickiewicz), peli

grosa ( La Ondina de la alcubilla de Grimm), pacífica e in

defensa (Krolow, Bobrowski), o valiente defensora de sus de

rechos y descubridora del lado oscuro del hombre ( Undine geht 

de Bacbmann). Sin embargo, en todas las obras presentadas en 

esta tesis, la mujer actúa en defensa de los valores, a los 

que el mismo hombre aspira y no es capaz de retener. Además 

la ondina ayuda al hombre a descubrirse a sí mismo y a su 



mundo. 

La regi6n habitada por la ninfa y ofrecida por ella a 

los humanos es rica y llena de encantos. Así lo vemos en 

Undine, como en Rusalka de ~rmontov, Switezianka de Ji'.icki! 

wicz, o en Rusalka de Pushkin. En otros, como en La Ondina 

de la alcubilla, no se dedica mucho espacio para la descrj.p 

ci6n de este mundo extraño, y no cbstante, también allí se r! 
' 

í'leja un universo encantado con un ambiente misterioso. 

En cada 'lina de lo.a obras, a pesar de que la imagen de 

la esfera acuática varía, encontramos una fuerte convicción 
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de una vida plena y sólida que reina ahí. La firmeza de las 

leyes que rj.gen este mundo, así como el orden que por ello se 

asegura, chocan en contraposición con el caos que gobierna en_ 

tre los hombres. Quizás en las dos Últimas obras mencionadas, 

el sentimiento hacia el universo que representa la ninfa, sea 

un poco diferente, sin embargo éste no deja de atraer al ser 

humano hacia sí mismo. El molinero hace un pacto con la on~i 

na buscando allí la solución de su problema. La hija del 

molinero en Rusalka también espera encontrar allá alivio a 

su tragedia. 

Las acciones de los humanos resultan ridículas, sus an

sias por lo material, su inestabilidad sentimental, el no sa

ber asumir la responsabilidad de sun actos, es recriminado 

por las ninfas, las cuales conocen otras maneras de comporta-

miento. La inquietud del hombre, su no querer aceptar las 

responsabilidades de un compromiso, su inestabilidad, proba-

blemente se deban a que se siente atormentado por los sucosos 



e.e su época, no' ~e · ~ient a capaz de ;poder. lie.oe:r 8.lgo en la 

vida en sociedad. 
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La esfera representada por las ondinas, cualquiera que 

fue ... ·~ su nombre, constituye una opción para una vida mejor. 

Pero el aceru~~se a este mundo por más atractivo que sea, 

resulta desa.f'i8Jlte. Para el hombre aún es difícil despren

derse de sus costumbres, forjadas a través de tantos miles 

de años. 

Sin embargo 1 .no debemos olvidar que las ondinas fueron 

creadas por la mente humana. Así, notamos que dentro de sus 

mÚltiples funciones representan a la voz de su consciencia. 

Por ello en Bachmann llega a confundirse el papel de la nin~ 

fa con el del hombre, a quien ella se enfrenta. También de 

este modo se explica la atracci6n, y a la vez miedo, ante 

el refugio de la nin:t'a, que es el agua. 

El ser humano que presiente esto es igual ahora, que 

hace un siglo, dos, tres o más, ya sea en Alemania, Rusia, 

Polonia o cualquier otra parte. Es el conflicto del hombre 

entre su realidad e inconsciente. Ondina llega a tender un 

puente entre estos dos mundos, trata de entablar un acerca

miento. Ondina es plástica, cambiante de acuerdo a las 

circunstancias que le dan vida. A través de sus representa

ciones sucesivas, primero en forma de mito, más tarde leyeB_ 

da, cuento o verso ha sido instrumento valioso para ayudar 

al hombre a comprender su universo. 
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Por medio de presen¡;aciones consecutivas se .ha ido eaj:i 

queciendo su significado y veraatilizado su imagen. 

L.ls variaciones del mia~o tema se deben a distintas r~n 

lidades de diferentes pueblos y épocas. No obstante tratar

se del mismo tópico es iIJportante analizar las forro.ns que .va. 

adquiriendo, según el período o la nación, puesto .que, .como· 
1 • , •• ,_ •• •,, ' 

1 ! : . ; '. ·:·_¡ ~, 

hemos visto, esto nos dice mucho acerca del ser humano, .de 

su carácter e ideología. 

Coincidimos con Herder en que: 

Comparar los orígenes diferentes de las li
teraturas, recoger el espíritu de las leyes, 
es actualizar los verdaderos archivos de la 
humanidad. ( 24 8 ) 

Nuestro estudio comparativo, por tanto, más que una se

ca confrontación de temperamentos, temas y textos, demuestra 

que existe en la literatura una tendencia natural a conver

tirse en la verdadera historia moral e intelectual de la hu-

mBJlidad: la literatura universa.lo 

(248 ) Herder citado por René Marohand, Literatura comparada, 
p. 15 
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