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E1 aoeramiento ,l. obnI de J<* Manuel Arango estuvo motivado poi' varias razones, 
que. su vezjustiflCallla escritura de este texto. En primer tup!', la ililpiai6n que produoe su 
obra inici.lmente, porque en dla no "*y aspavientos ni grandilocuencias, sino que por d 
contrario el ll na pon!. silencios., sin ficiles concesiones, breve, con poco:J $ignos de 
punnación, de versos conos, y especialmente SUgeltlile. Y, por otra parte , la intuición de 

o b1e otIlc:uIo pAlIe dol nt.,jo do inVftlipci6n "Poftica do la obro do .IC!IO! MIIIOId Aran¡ ..... ¡.ra opW 
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Er w'''' ÚlCkI AnfiÚl" G..r/6 , a 

qul:, dad_la formación filosófica del poeta, en ella posiblemente !le enamtraria una reflexión 
con respecto alas pregunlaf fimdammtales del $el" humano y que la filosoll. ha intentado 
responder desde la anti¡1ledad: qu~ idea del hombre, del mundo y de la e:tistencia hay en su 
obra, de tal forma que pudiera estableectSl: un puente enl1e la. filosolla. y la literatura; y 
derivadlr de esta última, pero igualmente importante, indagar por la reflexión es~ que 
subyace en su obra. su coocepción del arte, dellltista Y patticulannmte de la poesla. Y 
ambas preguntal tendientes. su vez a un fin oomCLn: eflcontrw la posibilidad de verdad que 
hay ca su obra. 

Esle le:rr.to sintetiZl los resultados de Cita búsqueda en sólo uno de los upeclofl 
arriba mencionados: la postura estética del poeta y los plBnteamienlofl que en este sentido 
subyacen en su obra. 

Es ncce.,rio anotar que pan;. ello me apo~ tanto en Hddegger como en Gadamer, 
porque ambos rllósofos ellCOlltrvoo en la litentura el medio pan;. resolver eslaf mismas 
prepntal. La refle:tj6n filosófica que hace Hl:ideggeren H6I<krli,. y la esmclo Mio poesÍlJ 

(1978, 114) Y en lh Camilto al hDbfa (1981) ruc importante para la in~ de la obra 
de JoK Manuel AnlDgo porque alll el punto de partida es ",ecisamente la poeslL Ea la 
Iccturade los poemude TrakI, de Stefan Geor¡e y de HOlderlin, y su inlaprdaci6n, la que 
jICJ 'Dite la jnd-soción filosófica ...... Cl de temo. f'undarnentaIea al arte: tales como la profunda 
rel&ción que exiSIC eDbe poesla y pensamiento. el lenguaje como esencia del hombre, su 
dimensión diaJ6gica y, lW.lmcnte, la posibilidad de encontrw, mediante el nombrar del poeta, 
la aeocia de lo humano allf e:tpres'da en una manirestación panicular que, sin embargo, 
gnciu al arte, se hace pmnancr!te. Dice Heidesger: "'Todo pmsamiento scnsiti~vo 
es poesía, toda poesía, en cambio, es pmsamier¡to. Ambos se perteoccm mulUlmeflle( ... )" 
(1987,242). 

De mmcraanálop fueron útilea los planteunien.1OI atelc:adel arte hechos porGadamc:r 
en Poema y DiúkJgo (199) , porque concibe la h.C1ürer~ut)ca como una tarea de comprensión 
que precisadel ditIogo, un diAlogo que es posible I:Stablccer con el poema como acercamiento 
de dos fonnas de lenguaje y que sólo se logra cuando ambos se vuelven uno común, un 
pensamiento hecho palabra, en el que el poema tiende hlCia eltell eoo del habla y ellcctor 
hace de 11 pal'hndcl ........ " .. entendimiento, producc;óode sentido: "( ... ) Un pocma-dice 
Gadamcr- no es mh que IUII palabn pensante en el horizonte de lo DO dicho" (199),1 S2). 

En el poetllaenoonlnmOlliempre algo inasible, un sentido que no es posible lotaliZlr 
ni unificar, y por ello aqul no se Irata de repetir sentidol ya establecidos ni de &eudir a datos 
autobiogri.fiC05 para encontrw respuestas, sino de ccntl'ar$e en la obra m;,ma de J05~ 
Manuel Arango y desde alll, dcadc !J. resonancia. de lo escrito, como bien dice Gadamer, "( ... ) 
patticiparen el Intimo diAlogo con ellen¡uaje, de la misma manen que nllndo convCQllIiOS" 
(1993,IS). 

El poetlla hoy <lpC.aa pallir de ftagnw::nlOl que constituyen su unidad; utiliza poca' 
COIIClOOncs enl1e Iu palabras Y pocos Jisno- de punwacMXL & por eDo que el silencio 
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~ un tupl imponante y diciente mediante el cual las palabras. SI.I5 sonidos., cobran 
nueva rueru. Los poemas de J~ M.nuel AnllIgo responden, en general, • e.tas 
caraeteri.ticas. El texto PoetnlU Reunidt», de ~ Manuel Arango, editado por Norma, 
reooge l. casi totalidad de su obra. Faltan a1guno1 pocu ... posteriormente publicadO' en 
revistas y, lIde!nU, otros de un libro que, .1.,.. _r, tenia en preparación.' Poemm Rnmidol 
CUnsta.IU ve:¡; de cuatro libros: &/e lugar de la noche, Signos, Cantiga. MontaitaJ y una 
recopilación de poemas dispcasos titulada Otro.r {XHmat. Es • partir de este libro Y de l. 
selec:ción de .lgullOl de \os poemas contenidos .111, que le harto esta incilpcióu. 

Retomando entonces la pregunta enWIC1ada en la introducción acerca de cuiJ es el 
pensamiento con respecto al arte en la obra de JoK Manuel An.ngo, se abordará btI desde 
!res ~Ifp«livu que IOn motivo de reDellión y tema reilCtldo en su obra: ellen¡uajc, l. 
inteljHctICión y la puesla. 

En la puesl. de Mango la reflcllión acerca del lenguaje ocupa un lugar importante. 
Este lcmIo lo aborda no sólo pensando .1 lenguaje como tal, .ino en su relación con l. obra 
de arte y especH'icamente con la puesl. y con el quehacer del anisla Los poemas Palabra 
de hombre, los dos tllulos EJcrifllra, Página en blanco, Grammatici cer1anl, Nuda son, 
entre OIrOS, ejemplos de esta indagación acerca del lenguaje, pero, por razones de espacio, 
sólo le habl .... de .lgullOl de ellos . 

......... 
COIftO ..... .........sa 
"'~' '1d. ca La J*n>a, 

lanzado c:oou. el lIIUI'O "" pid" 
1** ..... tu lbatn. 

mordido 
poro 'QH~ SIt t.y {A . ... ia. 1997, 217), 

En este poema, como ya se seIIaló, cl tema cenlnil es ellcnguaje. El titulo, Palabra de 
hombre, remite I una palabra singular, Unica, direrente de aquellas desgastad .. por el uso 
del habl. cotidiana, Por ello, esa ''palabra de hombre" ea l. prorerida en el poema, aquell. 
que wbi. el pc$O y la densidad en su nombrar, Sin embargo, en el segundo verso de la 
primera tIlror .. esta pal't.a es ~ con lo mú trivial, lo más comUn e intercambiable, 
una nlOlledL Una DJUlieda no se distingue de luOltU, es un mtn) instrumento de intercambio 
y como tal, cooltadicc: aquello. lo que el tlllllo .Iude. No obstante, esa moneda, esa palabra, 

1 ... ' ... Ia"""""""" ....... '*'p'+&"· _~brot,_""cuoo··!'; ':porlaUV,uiMd 
de Antioq:uia, q"" ,'''(V La _ !¡d. d "" ....... 
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recibe aqu.í \lO \rItO difermte: es "Iopmd' en la palma", p"nta & prueba b nrindo\& <:OQUlI. 

el muro, "pan olr su timbre" e incluso, mordi_ "par1.lIber su ky". Esta ~ 
relcatadl del uso y de l desgllte diar io l ufre entoDcn, mediante e l poema, una 
transfOl'll1lción; 110 nwcria prim&del arlCes " la prDIl de la vida", es la mlIidad que diariamenae 
citcllllda al hombre, por ello, pata ingresar. la obra. la pa"m debe SeT sometida a un 
cuidadoso proce$O de se1ección, debe responder eU. misma a dos órdenes distinlOl, al de la 
foona y al del sentido. La forma porque tiene que gozar de cualidades fónicas, tencr un 
timbre tal que fe$ucne y sugiera, ye! sentido porque ala vez debe pe leer peso por si misma 
y ICTde ley, el decir, ICT verdadera, o Ioque ello mismo, contencren slsuft<:iente cantidad 
de metal ",ecioso pata que sea avalada como autbltica. La palabra debe obedecer, tanto en 
contenido como en forma, al criterio de verdad que exige e1 poem" para quc adquiera. la 
lingullridad que el título anuncia. La pallbra poiticl enlOnocs nsponde cabalmente. 11 
metUon. de 11 moneda. Es!! fonnlda de pallbfu comunes, pero singularizada mediante el 
proceso de scleceión llevado a cabo porel poeta, pan que de esta forma, Ha ella de nuevo 
regresada. su csencia,lavada de su mero uso convencional y vuclla a su origen, restituí_ 
por fm a su csellCial nombrar. 

Esta mettfon. de la moneda es nuevamente utilizad. CD otro poema lUyo: 

Eocritut • . 

MI/Uf lLIl& mc>" ' . _ ..... 
boooorle """ la lIfta ....... y. 
y odwlo • todor por la tilld8d 

T.! vez la ti 'Id lO la ...... OdYI 
'f qoaiD nip'" ml"", 
IIDII 0.1 ...... dol ""' 
hcna .. oo. 

Ap , 'oSo 11 ~biriM 
CIO IV paI_ (AtaIlJO, 1997, lOS), 

Alicer este poema es nrttSerio establcttf 110 relación existente entre la ~tun, 
anunciada en el lItulo, y la monede de la que se hable luego sin becer despu« ninguna 
referencia directa con aqu~lLa. Como ya se dijo, una lllOfloCda es une convcnción, une medida 
de val« lignificada en un objeto cuya finalidad CJ ICT intercambiable, pasar de mano en 
mano, indiferenciada, junto con OUlls tanW igualca y del mismo valor, La escritura. la 
u1latica, la literaria., lleva por el contrario la impronta de l aulOr y tiene un valor y un $eDlido 
espcdflCOl, y adcmú UlI.ba.ja con palabras, eon ellenguajc. El lellguaje, • su vez, ca también 
una lWnI de sipol surgidos de una conveneión, püabras cada una con un l ipif ..... do 

decmninado que va de boca en boca y cumple con la finalidad de comunicar. 

Ellen¡uaje encamado en la p,I,ka, en cada paJabn., podria ser equivalente a una 
moneda; tan intercambiable, tan eonvencional, tan útil y COI! una flll9lidad tan claramente 
ddefminada como ~1 1a. Sin embar¡o, cuando dice: '"Marcar una monedal con la ufta~, tal 
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acto equivaldria a intervenir. por asf decirlo. esa palabra, ese lenguaje que tran.sita 
indiscriminado con una marca, oon un distintivo que la diferencie. El sentido de este poema 
por tanto e!i análogo al anterior, pues habla de la transfonnaciÓD que sufre el lenguaje 
cuando se convierte en obra de arte . El poema está compuesto sólo de palabras, 18.11 mismas 
que el escritor se apropia pan seiialarlas y echarlas luego a rodar. LO que resta el sólo azar; 
una ve:t publicado un texto, se desconoce el rumbo que ha de tomar; sus incidencias o 
resonancias, lo que pueda pesar, lo silenciado de su trar\SCWlIO. Por eso al acto eminentemente 
gratuito de la escritun, sin uti lidad definida., porque en. ella el lenguaje pimlc su carácter de 
mero uso, sólo le ligue la esperanza de que "Tal vez la ciudad te la devuelva l y quizá traiga 
dos rasguftos, I uno aliado del otro, hertllalll)$" . Se opera pues une especie de donación, de 
entrega desintel' ad. en la que sólo se espera que lo mismo vuelva enriquecido por el eco 
que otn vo:t le imprimiti ala palabra asf otorgada. 

La palabra enunciada en la escritura poética tiene un sentido que supera el meramente 
denotativo del signo y connota hacia múltiples direcciones; estA llena. de sugerencias, de 
significados. Cuando 10 asl CSCTilo llega a los otros, como acto comunicativo que es, 
posiblemente pueda producir resonancias, o silencios o nada; el resultado es complelamente 
aleatorio. Por ello, si echar a rodar eso que se Jur, querido decir, eso que se Jur, escrito. en 
realidad lo que se hace es tender una mano en la espera de que resuene, de que sus palabras 
sean re;:ibidaa por alguien que las sepa. escuchar, las interprete y a partir de ellas produua 
sentidos nuevos. Si del lector se espera que prodU:tCll a su ve:t una marca, una cercanl .. una 
hermandad, ello significa la concepción de un lector activo y DO de un mero receptor pasivo; 
~I también tiene: una tarea creativa: producir sentidos, intelprelar. Hay pues aqul, sumada a 
la reflexión sobrt: el lenguaje y la obra de arte, una concepción del lector convocado desde 
el poema y una reflexión sobre: el sentido del quehacer artístico como acto profundamente 
comunicativo que espera, para que se cumpla su objetivo, saberse de pronto escuchado y 
que el ceo no resuene en el vacío. 

Apalabrar es otro poema de Josi Manuel Arartgo que aborda también el tema del 
lenguaje pero desde una perspectiva completamente distinta: 

,"''''''' 
Pero 01 nifto cic¡o le dicea Hca a 1& lluvia 
y I I 1& oapca en el dono de 1& ...... 0 

y l. dicen &le a d ozuJojo 
Y ~I p.ua .... ''' ...... 10 I&t )'OIDU por el .,...110 
00"'0 

LlIJVia, t.lIIlejo: _breo 
pon. 1 .. perplejidades del niroG 
dego (1.''''JO. 1997, 137). 

El1enguaje es una convención. A las 005" se les dan nombres hasta cieno punto 
arbitrarios. Cada signo equ i val~ a UD sonido, cada ~Jabra es una reunión de signos y de 
sonidos, cada l~ngua una suma de palabras y por lo IaDto de convenciones que varlan 
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acorde:I con el entorno, oon la cultura, oon la fonna de concebir y de pensar el mundo. Y 
enlR 11.5 lenguas se dan encuentros, coincidencias, aintonlas, pero tambitn profundu 
diferenciu. 

Por otra parte, 4!ntender que \IDa palabra no remite directammte 1610 a un objeto 
especifICO (por cada oou. un signo equivalente) sino que nombra \IDa generalidad de objetos 
y que, por ejemplo, 1;1 lluvia de hoy se nombra oon la misma palabra que: la de maftana, y que 
el agua no es sólo la del rio sino la de la fuente y la que mana de la llave, y que .1 nombrar un 
animal, el pelTO por ejemplo, no se nombra a URO especi fico sino a WIII generalidad, es un 
proceso al que iodo nifto se enfrenta cuando de aprender a hablar se tnta: comprender que 
el lenguaje no opera como un .igno mecánico SiDO como \IDa bernmimta .imbólica de l 
pensamiento. 

De ah! la doble elttralleu del nillo ciego: debe no sólo comprender lo anterior sino, 
ademú, crear en ,1 una imagen adicional I l. que l. palabra y la stJ\JICión tActil quc la 
1COIIIpal\an le ofrecen, la de un objeto que aunque toca no puede ver y por lo tanto debe 
tcnn para ti lUla rorma difK:il de precisar. Al proce '" metafórico que supone el lenguaje en 
el que una palabn Hdice" un objeto, lo cquivak, le aptOltima • t~ el nifto ciego debe SWJ1ar 
una opeladón adicional: Pf"""""'kr a \IDa doble "metaforizaci(m". Desde el sikncio de las 
imigenes visuales • las que está sometido, debe poder producir representaciones mentales 
CfopaCCS de nombrar el mundo y comprenderlo. Hay .111 un doble esfuerm, un doble proceso 
im.ginativo. El nifto ciego ve oon las manos, los objetos poseen formas tktilcs. 

El apmuIizaje del lenguaje es UtI milagro que se cumple en cada Kf humano, cuando 
sucede, el hombre ap.-ehende el mundo y se silila en ti d rr & si mismo y con respecto a Jos 
otros. En el nitlodego este milagro es doble, la manvillaes mayor. 

El titu lo, Apalabrar, qu iere decir no solamente, oomo puede deducirse del poema, 
este proceso de aprendizaje que porelO mismo se convierte en un juego con las palabras y 
por lo tanto en verbo, en pucsI.a en acción de las mismas, sino también un compromiso, un 
pacto que se Cltlblcce de pal.abfa con .Iguien. Hablar supone entlv en un sistema de 
signos, de oonvencioncs: supone entlv en contacto con el mundo, con los otros. El lenguaje 
así adquirido C$ un compromiso, una alianza con lo humano, un signo de: pertenencu. quc en 
adelante nos ha de constituir y nombrar. 

Por otra parte, en el poema,.lnillo ciego no Ic estAn ensefumdo cualquier palabra, le 
esún mostrando elementos del mundo con los que se simboliza lo más vi,,1 e inasible: el 
agua y un pijaro. Ambo! son inaprensibles, palpables y huidizos. un tiempo, tanlO como 
el oolorde:l pijaro al que alude su nombre o el innombrable que posee eI.guL El asombro 
entonces no tiene limites. En las manos del ciego las pal.bras cobran tacto, Y ahora los 
perplejos somos los lectores, olvidados hasta ahora. cesados por todo lo que vemos de esa 
otra posibilidad que tambim tiene el lenguaje: ser map.-ensible y pott.ko; ser ~il, sensación, 
pl.jaro vivo y &Ola de qua, vuc}o y sed saciada.. 
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n. La interpretación 

El tema de la interpretación es abordado tambi~n por lose Manuel Mango. PIIflI. ~I, 

no sólo un libro, o un poema. IOn susceplibles de descifrar, tambi~n pueden serlo un sueflo, 
la cil"'lad, y en rm, lo vi~to y lo vivido por el anista; todo se convierte en signo, incluso el 
silencio es susceplible de lectura; Y cuando l.al interpR:w:ión se convierte en arte, ellCClOr 
debe hallar JSU vez, en l. oo¡a, una tol.alidad de sentido y descifrarla, tal como lo expresan 
estos poemas en donde el lector es convocado pant. que participe activaJncnte: 

XLII 
Tuto , 
la ciudad: "" d"blo dorado 
por la h ..... ...... 
_ Lu llDeu de IIDI ........ 

alijen. 

.. olgím 1 ...... &Ipica lee 
\111 libro ""_ oomo el .il<Gcio 

ese 'OIbO, la llama IJIÓvil 
'1\1e 10 "I\IltipIÍCol: 100 ojOl 
'1'" .oWe1>Cll ca vilo 
Lo pl_ óelleru. 

, 
\lILA mujer en 1&1110 
coa el pelo rewellO 
y 100 ...... c¡uebraoSoo 
boo' ..... dellldlo 

hablo: ¡rila 
po.l&bna olm"'u 
y la boca K le IkaI de kAnbt. 

mut>doOl de bielo 
cruj.., 
y le dcmLmb&t> 
ca el ori¡ca de .... 1101""'1 

, 
por la .. \I<Ol.ida de fIloIa¡ 

las copaJ de '- ciI h.. 

reliembLoa 
coa .... tanblot de pll4 
bajo el vienlO. bojo Lo hI& ,,-
el lDdice ....... el libro. ..,.. 
...,lndo, ao oeIIa\a 
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• 
........... la nr .. •• i .. .,ni....u 
WI okIaI f1ID el ....... 

Ia ..... ju ....u 
o.uetIOI u llnquilOl 

y '" el , 11_10. ulldo como .... libro 
I .... bibt '" d ..JtJu ""lUJo (A ........ 1997. 104). 

Este poema es UIJO de los mis largos en la obn de J* Manuel Arango, usua1mente 
compo.- 'e por poemas breves, puet: consta de once esuofu con un numetO inegular de 
versos. Varios interrogantes sw¡cn luego de un primer acercamiento a Ter/o: /" qUl! obedece 
1. distribución espacial de la primera estrofa? porque, 1 diferencia de los demás, el tercer 
verso $e ,ilu.. cenu.do; ¿qué sentido tienen los cuatro numerales en que se divide el 
poema? Sabido es que en un poema nada debe ser gratuito y que cada uno de estos 
c\cüiCnlo5 debe iodica· hacia .lgun. dirección de sentido, por tanto, neo. aspectos no 
deben pasarse por lIto sino, por el contrario, generar pregunlas que .tiendan a su 
ccmprcnsi6n. Pan llevar a cabo tal indagación se pnxeck.' desde las panel hacia cllOdo, 
iniciando con la lectura detenida de cada estrofa par1I luego entroncar tal lectura en una 
totalidad de sentido. 

La primas estrofa ofrece una imagen onírica: la ciudad es "un desierto dando I por 
la luna / las calles I IOn las líneas de una mano abierta .. , Estas calles, sit",d .. en todo el 
centro de 1, estrof. como atnvesindola. de la mi$ma manera en que lo haeen ~ en la 
ciudad, cxplicarian la razón de la distribucj6n tsp'cial que aqui $e emplea. Ademis. por 0110 
lado, esta descripción imprime al poema un tono y una almÓsfera de misterio que la mano 
enCatiza porque nace referencia indirc<:tI a la magia., sus lineas son SlIS(:eptibles de le<:tura. 
en ellas es posible vaticinu el futuro. 

En medio de la cioo.d las calles son las lineas de una mano abierta; no ha)' pues una 
comparación, sino que efectivamente t:stas son aquellas, por tanto el lector es invitado a 
descifiv este lugar misterioso que por alIadidllnl es mirado durante la noche, la cual asimismo 
lllgiere la soledad, las calles vaclas )' sobre todo un sentido que no es evidente pero que 
esti ,111 pan. ser leido por quien sepa ver aquello que la ciudad dice en medio del silencio 
nocturno. Abon. bien, esta. cspo:cie de animismo, este aer las calles lineas de una mano, 
habla de cómo los hoPlbrc:s soo lambim a través de las cosas que habilan, de sus lu~ y 
de cómo aquello que ereen poseer wnbién los posee. 

En la segunda eslrOfa pcniste el "'lo de misterio, alguien (no se sabe quien) Ice "un 
libro eltttafto OOInO el silencio", es una csuoC. mu)' corta pero bl.sta pan situar al le<:tor en un 
escenario complctlmente distinto, ya el espacio no es abieno sino que lIIaiere un lugar 
cerrado dorw;\e alauien lee. Oc !Odas foonu el panlelismo esev)dente, porque lo que se Ice 
_ Iambién lb FU de """ido que adcrMi: no son OCJmUDCS sino que Cltiaco el desciframiento, 
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y el hecho de p, I S :utar dos lugam y dos situaciones diferentes de forma simultánea c rea 
de inmediato un mientras que el lector identifica; sabe que en la noche ",inltra! la ciudad 
es!! dC5ierta hay alguien dedicado a dcsentratlat una respuesta oculta dentro de un libro. 

La tercera y ultima estrofa de C$Ia primeT1l parte describe la atmósfeT1l que rodea al 
lcetordc l libro, tan enigmitica como aquello que lee y agrega una ftase criptka: ")os ojos / 
que: sostienen en vi lo / la pluadesiert.ro" ¿~ qum decircsto? ¿Acaso en ell ibroaparcce 
la ciud1d desc,ita en la primera estrofa y kl que: sucede en ~ta se halla dewminado por la 
lectw'l? Si eso es asl. y al paroccr lo es. cJ espacio animado por la mirada es!! 5USpCndido y 
elleclOl' se transfOl'mll C1\ un dcmillllto que crea el mundo a medida que lo lee; lo eual sugicrt 
U1lll manera de com:ebil la lectura en la que el lector no es un ser puivo SillO, por el 
contrario, un participante que junto ron el artiSIa erc. y aetualiza ma nCI" de ver, 
interpretaciones nuevas. Esta conc:epciÓII csti acorde ron GadamCT en CUlJlto al sentido 
dialógico de la obra de Irtc en la que: cada lectura se conviene en una nueva representación 
que ICtualiza sentidos inMitos. Por otra parte. dos movimientos opuestos se dan en estos 
QIIIro ver_ : en primer lugar, .. llama es móvil y multiplic:a el tO$bo dcl leC1or- imagm muy 
sugerente que hace pensil' en los múltiples lectores que . in embargo cada \In son uno- y 
en IJCgundo lugar, la mi,.d,a csti detenida y por tanto la plaza queda "en vito" . Hay enlOnc:es, 
de nuevo, dos espacios, uno afuera, el del entorno de l lcclOr, y otro adentro, el de ~te en 
cuya lectura, sin embargo, aparece la ciudad. 

La primera estrofa de la IJCgunda parte presenta otro personaje, un. mujer, y Otl"l vez 
un Plralelismo, porque cH. esta Ihl"en tanto" suc:cdc todo Jo anterior. Y aparece l. referencia 
al ludIo en l. descripción fisa de esta mujer cuyo sentido IJC completa en la partc siguiente 
CIWIdo&tl actUa de fOl ma utl"llla. SC!fllejante a WII piti .. c:omo pcl s: 1', profiriendo "'pe.labru 
olvidldas I y la boca se le llena de sombn". La visión surgid. del sudlocrea de nuevo una 
.tm6sfera de misterio y es, además, terrible: ella esti posclda 110 sólo por las pte",onkiones 
sino adcmis por el terror. Lo que ella ve se describe en la ICTCCI'I y última estrofa de esta 
parte: "mundos de hielo f crujen f y se derrumban I en el origen de sus lelTOres". Esta 
segunda parte no está .islada de la anICTÍor, sino que IJllbas se encuentran ligadas por los 
partlelismos mencionados, sin emtnrgo, ¿tienen algun. rclKión estos mundos que ve 1. 
mujer con la ciudad descrita y con el hombre que: lec? 

La teroel1l parte empica con l. descripd6n de UtUI avenida "de fllTOlas", se silÚ. pot 
consiguiente en la c iudad; los trboles están bailado¡ por la. ha de la luna \o mismo que las 
calles de II estrofa inicial . Es de nuevo d mismo lu¡ar del oomicnw, en la noche y a la 
intemperie. L.a estrof. que sigue, tambi~n patalela al orden se¡uido en el inido, enfoca la 
mirada en ese algu ien que lee, 1610 que en este momento el libro está cemtdo, ¿cómo 
conectar pues l. hip6tesis .venturada anteriormente aa:rca de 11 m&ne11l como la dudad 
cobraba vidf, en tanto ellecwr ¡.animaba? En esta tíltima descripción 10 único que se mueve 
en la avenidaC$ el viento, todo pareo:.e en susp: IlSO, como si continuara "m vilo" dependic:ndo 
de la voluntad creadora del 1ector y, ademú las breves dcscripciollC$ que: se hacen unen l. 
primera partc 00II la. laCera; es entonces cohererue ta l hip6U:sis y la. ciudad esti inm6vil 
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porque este hombre ya no seftala, SIl indicar, SIl lectura, esti por ahora detenida. Y, agregado 
a la anterior, tanto en la primera como en la 1e .... :U parte, ese indicar tiene semejana con 115 
palabras de la mujer, p;¡rque en ellas hl.y tambiln descitiamiento. De esta ronna, los numerales 
1, 2 y 3 esurian rew;:iQnaOOs por un mismo a$Ullto, por una misma linea de sentido. 

En la cuarta y última parte se de .... ibe un movimiento Piemonitorio: ~ceica de la 
ventana iluminada I un aleteo roza el mllfO I de piedra", algo de afuera imunpe en un espacio 
interior, pronto se ac\ara (en la siguiente estrofa) que tal espacio es cl lugllT donde habita la 
mujer que SIIe!\&, esta vez _1Ios tranquilos. Esta tmlquilicbd es por tanto ilusoria, aquello 
que ella vjo anterionnente es verdadero, sus sueilos uanqui los de ahora son sólo una 
p"lOa, porque un aleteo en 11 noche, y es de noche puesto que la ventana ~ ilumi!'llda y 
ella duerme, no produoe la misma impresi6n que en el dla; la SUg,eitllCia es elata, esta 
pn:monid6n nefasta eonnol.l oscuridad, misterio, algo desoonocKlo que: se aproxima a un 
lugar en apariencia u.nquilo. 

El misterio ronda de principio. rm este poema; la wtimaestrora IoseftaJaexplkitamente 
y lIDt a la mujer con 1& ciudad y con el libro; lo que les fUCede . los tres acontece aun tiempo 
yeo la noche. y cl lector de:scubn: que cada parte time un li¡nificado, que tales divisio~ 
no IOn arbitrarias, que las parteS 1 Y 3 corresponden 1I espacjo habitado por el lector y al 
que: con su lectura crea, Y 115 parteS 2 Y 4 al que Ju.bita I1 mujer y 1 los espacios evoc'dos por 
su lUCilo. De esta forma el uNIo cobra sentido porque el lector entiende que estos dos 
movimientos, esto. dos espacios, el de la mujer y el del lector, en realicbd ataften a un mismo 
asunto, el descirramiento de: un texto, 1I'-mc:se suefin o libro o ciudad, en donde hasta el 
likocioes susceptible de: lectura, de interpretaeión. AsI, todo el potlla adquiere unidad., es 
\IN. totaIKIId de sentido en donde el lector mismo se convierte en descifrador, al igual que 
el lector o que l. mujer que nombra el poema. Se produce, por tanto, un juego especular: el 
lector nombrado en el potnu crea la dudad al icer el libro y II05Otros como lectores recteamOS 

y acrualiumos el sentido del poema. Desde esta perspectiva, es posible .firmar que la 
pottura eslética de JI:*! Manuel Anngo con respecto ala lectura de b obrs de atte invoca 
a UD lecIoT activo que dialogue. que interprete y propicie mindu nuevas, es decir, creativo. 

Por tlhimo, el Ji'X"" Libro }' cuchillo se centra tambtbl en la perspectiva dellector y 
por lo tinto en el de la interpretación; y además en la n:\ación que elliste entre l. realidad Y 
IaflCeÍÓft: 

Libro Y tllCllillo 

, 
Pmpbo ca ... Icapojc l<><nIO" 
id.ca' 'o.,..,. lIeJ\IlWN 0Da1n \01; dcsvMb. 

o. bOdw. ea lo v ..... oaI&. 
ODa lo I~ ea el _ 
""" ~_ l1li .... n \íbro. 
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LlIe~n1> DO cb,"'1", 
lo """'ino oobre IU eakllo. 
"mido ea .... ,_ de in. 

Et. elido<. 

A ____ blldlas 

."-.--kyet, 

...... ¡ ..... _ ......... 1 ... 
el M . oc:i6a __ """di ...... "1' . 

,. 
S" "6 *' su. c.dlillo ......... 
(el C\ICIJ.1l1o ea el ~brG e , ~,) 
ea_H , r .... too •• espejo, 
,. JM",d do . .,!Iddo (A.....,.., 1997, 194), 

CotIIIlIa CSlNCIUra ch,.!, • kl W¡ode este pcw::tW .,nd,o la5 ~ta opo5icionea; 
loe paBlelilmos provocadores. Desde el tlb.ilo le cpunc;''' primen: libro Y c;uchillo, dot 
objetoI c:oatnrios Y WsunIeS el uno dr;] otro, al JDeQO¡ eo lo evidente Y CUY' '''I"'ctiva 
mención le di. tambitn espacWb en el inlerior del jIOdllL ElI segundo lupr, 'PItC« 1& 
djyisiOn en doi putQ: la primera, que nos presenll. al personaje, a sus acciones. en 1& 
intimidad de IU casa y Las huell .. que dejó para la poeteridad Y la IeguOOa. eD laque sólo se 
menciona un hecho, el momento en el que el libro se sdlala. con el cuchillo y que asu yez 
abre un nucyo paralelismo: el que se estIbk:cc: entre tuchill()-übro y cuchillo-bombre: 
~EnI(O;(" frente al espt:jo I se pen .... decapitado". En tetec:r lugar, hay dos ticrrJ908 en el 
poe .... a: p'udo y pIClCntc. Ademis, en CUltto lugu, hay rmalmente dos puntos de yista 
pul mirv al peBOnaje: adentro y afuera.; en un initio es mirado desde adentro, su¡ 

pensamientos, sus temores, las acciones ejecutadu en la intimidad, en la SOIed,d, y luego 
desde afuera, desde la perspec:¡jva de los otros, lo que yero e ima¡inan de él. 

Mirando el poema desde otro ingulo, 1& 1eetura opera .Ia manetll de una nan.ciÓfl y 
efettiyamente esto se confirma en la teta,_ estrof. cuando habl. de la leyenda, la cual te 
imaaina . 1 penonaje montado sobre su caba llo; por el momento, entoncc:s, se &abe que este 
hombre es legendario, que ha lido motiYo de posteriores Ittreaciones, que ha estimulado la 
ima¡inac:ión de mucbos y que, ocxno leyenda que el., hace parte de 1& tradición oral y del 
bagaje cultu.ral de un pueblo. Pao, ¿a cui.I pueblo te rertm:? EIo, al IIJeD(M por ahora. 110 le 

...... EllOftO genetlll del poema es de misterio; los interropntes que aucita la lect"ra lIOII 
muchos y, además. c",ndo dice que ''pensaba en un lenguaje lCCieto, I iDyenlldo para 
ucgurane contra los desYllÍos ," ¿q~ quiere decir? ¿en realidad su mente operaba con un 
lensuaje ICCreto o mil bien anhelaba pose :r un lenguaje le .Ieto? ¿a cuiles desyanos iC 

rerlft"C? ¿q~ teme? 

Para resoIYtt todos Ic. in:erroganlC:S seft.l.dos es .,......,·rio reYÍSIr quol: infonnacióa 
fUIIl.inistn este poeDIl ( cpr.cialmente l ilencioso: en la primera parte se daD algunos d"O' 
lIX,CI del pc:tSOMje, ~I ~Eta el KIIof". Esta infonnació!l_ Jitúa CP otra qx.c., posiblu, .... ltC 
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se IrI.le de un sd\or feudal, dueflo de la vida y de Ialíbertad de sus siervos; de ahl que sus 
huellas pe,duren N en la mIL', en las leyes, I en los pochos de las doncellas ( ... )", Cuando, 
poron parte, mú adelante !le hace referencia a la costumbre que Nel sello1" lenla de "( ... ) 
releer un grave libroM

, tal costumbre se opone ala maneno (:Ómo lo concibe la leyenda Y 
reiten 105 dos a'pectos menc)onados anteriormente: por una parte lo que tI sólo manifiest1 
en la intimilbd, y por la otJ1l lo que los otros ven en tI, el sellor, siempre sobre el caballo con 
un gesto de ira, volcado en la exterioridad de sus actos, Hasta aqul la información con 
respecto al personaje, que ya de por 51 sdlala su can\cta ambiguo, su complejidad y sus 
conflictos. En cuanto .Ia follTlJ., cuando en la Kgunda parte.parece el cuc:hi lJo. ambas, la 
primera y la Kgunda parte, se int.egr-.n: ""(el cuchinoenel librocemdo)". Parecien. puc$, si 
se atiende al sentido que la forma indica, que en este nivel del poema [05 opuestos 
mencio nad05 al inicio pueden integrarse. Este verso estA entre p&Jtnteais y es curioso 
cómo, al mismo tiempo. K estableaj, unaserie de paréntesis también en el nivel del contenido 
porque. en primer lupr, cuando el KI\or sdala el libro con su c;:uchillo, pan. no olvidar cuil 
pjgina elti leyendo, tal gesto establece un paRntcsi, en l. lectun., y ademu en las 
oposiciones aniba mencionad", pues libro y cuchillo se unen, dejan de.ser dicolÓmicos y 
entran en una relación lógica y, en segundo lugar, se conc:ilian en 11'[ hombre aspectos 
aparentemente opuestoI porque 11'[ mismo hombre que teme al dcsvario, a 11 Iocun Y a la 
d ¡hlUU.., el que suele "relee:r un grave libro", es también el in.cundo, el que abusa de las 
doncellu. el que impen.. Hay un momento de SIl vida en que, como entre un p.a¡intesiJ, sus 
contndicciones se concilian: cuando se mina en el espejo, se encumU'l consigo mismo y 
00II $lIS kUM)lC$. Pero ¿porqut se piensa dcupitado? i.~ misterio emana del libro? Algo 
de lo" .. fonnas K tnmspooe del libro • él, algo de éste le concierne profundamente . 1 punto 
de sentir que tal imagen, el cuchillo en el libro, es una especie de copia de la suya en 11'[ espejo 
o de premonición, de .igno f.taI, Hasta ahora, y. sobre el final del poema, no hay respuesta, 
.1 menos DO explkita, pan. mI! pitguntas. 

Sin embargo, ruando tiene lugar la premonición del hombre frente al espejo es posible 
establecer un.a oonexión enlu l. parte final Y el inicio que nos indique una posible respuesta: 
en 101 dos primeros versos esti el ansia del hombre por pC5eer un lenguaje s' .teto que lo 
proteja conll1l)os dcsvarios, Y en este punto ya es claro que no posee ta1leoguaje sino que 
1o~1 I I r, porque siente tal temor que, al enfrenwse con el espejo, ve duplicada l. imalen del 
libro 11'0 si mismo, dc:svlllÍa, acrua como si el libro fuen. un fetiche en el que .., vano ha 
buscado ese lenguaje que ansia, ese secreto protector, ademb, debido. UD gesto que lo 
IrIH:ÍODI, él, violento oomoes, como Ioconstatan las huellal que su paso ha dejado, usa un 
CUl:hi[1o para. seftaIar el libro y ya DO I0Il lu pel.bns lu que optll.ll como lignos dieienleS, 
sino)os objetos los que le hablan; ve que la brutalidad ha roto, por uí decirlo,la annonla 
sccreta del libro, ti seguramente tambitn ha producido con IUI actolJ rupturas $eUlejantes y 
por eso el libro, auav"Pdo por el cuchillo, opera como UD espejo que se duplia. en el reflejo 
y en su.s temOf'eS de .dentro, CIOI que sólo afloran en 1& IOlcdad, en lu boru de desvarío. 

En la quinta estrofa el tiempo esti en pr:scnte, habl. de lo que .uo pervive del 
p:nonaje; luego, en la ultima, es decir, en l. ""', Ipon4ienle. 1& segunda paI1c del poema, 
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retoma nuevamente al pa.aOO, parecieraquererexplkar la muerte de ~el setior" : posibkmente 
la premonic ión que éste tuvo al mirarse en el espejo se convirtió en certeu.. Este poema 
recumla un cuento de Julio Cortázar, Conllnuidad de los parr¡weJ (1994, 291), cuya estructura 
es similar. El libro ope.a como creador de un mundo posible que finalmente !le integra a la 
realidad y la afecta; hay una continuidad sin fisuras en~ el cuento que fic:ciona y la realidad 
donde se sinía un Ieaor a leerlo, conectando asi ambos ml1Ddo$ y planteando de esta forma 
unaleOtfa aec:.ca de la lectura. De alguna manen aqullP"'COe algo similar, la lectura del libro 
incide en la ~ del nombre, es esperanu. de resguardo cootn su miedo al desvario y, al 
mismo tiempo, es fuente de deavario e incide e:n su vida real. El 1010 gesto de poner en el 
libro un cuchillo indio -udo una pigina, opaa como un seIIalantiento de la posibk w'pitaeión 
de lU lector. El poder del seIIor tiene un limite, impera &obre los siervos, dispone a IU antojo, 
pero es impotente frente al libro, i!ste se le impone y, conlnorio alo que busc.be, protegerse 
del desvario, le produce delvarlot, temores, presentimientos de muerte y le oonstal.l sus 
IImitcl: la ce,canla -mis posible que nunca- de la muerte. No se sabe en m ....... de QUten, 
pero es claro que su propia mano fue la que puso el cuchillo en el libro, son 'Id prop;os 
actot, !leguramente, los que lo Ikvarin a la muerte, de forml directa o indirecta. por propia 
mano o por a)Cil&. 

Nuevamente entonces, dos instancias, realidad y ficción, aparentemente contrarias 
pero efectivamente unidas. lanto como el exterior '1 el interior, el puado y el presente,la vida 
'1 la muerte, el libro y el cuchillo, la primera y la segunda panc, la raWn Y el desvarlo, el poder 
ilimitado '1 el lbnite poderoso, formando todu un conjunlO de sentido que se cierTa en la 
ultima oposición que enfmll.lel hombre siempre en IIU vida, la ilusión de inrnonaJidad y la 
ccrtezI. de la muei1C:; la misma ilusK>n que tiene lugar en el mundo de la ficción, la misma que 
lIOfOlI"DI como ICCIOrtI experimenWl10l en unjuego que al incluimos, se hace 1aberintico: 
un hombre y un libro en el poema, aqui!l afectado por i!ste y nosotros por la leetun que 
incide de manera rcal en nuestras vidu. Por eso ya el Jugar donde el sefIor feudal "ivla no 
tiene ImpotWlcia, puede ser este o cualquier otro lugar, lo esencial es que alll haya un 
hombre -el hombre de hoy y de siempre: contradictorio, ambiguo, complejo, lleno de 
temoret-- batii!ndose de continuo en una exterioridad en la que se muestra valiente, 
depredador, en apariencia dueiio tk si mismo, basl.l que, algún día, se mfrenl.l con la 
rcalidad. no esa en la que pst610s dias enpMndose de continuo, sino la que esti pi , unte 
en el espejo, la de la muerte que camina a paso lento pero 1C¡UfO. 

Teniendo en cucnl.l la lectura de los poemas antcrioiU ..... te seleccionados, puede 
afmnarse con suficiencia la preoeupación acerca de la postura csti!tica en la obra de Josi 
Manuel Arango y, ademú, cómo en una obra litcruia es posible eDCOntrar una refle!lión 
estl!ticalÓlida que responda a los interrogantes básicos que ésta plantea, es dccir, la pre¡unl.l 
por el arte, por 111 sentido y el de l quehaceT artIstioo, y cómo mediUlte la intetprctación es 
posible volver analltico el decirpoi!tico. 
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1U. La poesfa 

En iI pocsb de este autor, hay IInII clata definición 'anlO del poeala, como del 
artista y dellfte-, del sentido que mne 111 quehacer y dellengtaje oon el que se constituye 
la obra. En un ensayo titulado La bai/arl"tuo"¡u.,bulu (Arango, 1997,218), inserto en la 
recopilación de poelilas dispersos denominado Otros p«mar, hay una reneJlión completa 
de \o que para este poeta en la pocsíL E5te ell5llyo se refiere a UD texlO de José LevlfJUI LitnII 
en el qlN: lpIlttC una b.i luinlllOnimbula y dice: HLa pocsb debe ser un baile. El ritmo, ti 
músic:lle IOn consustanc:iIles. Si .. pros. corresponde 11 cuninllr llano, la poesla colTC5pOflde 
• La danza. Debe pues empinane, alzane un tanto del suelo, levantarse sobre la prosa de la 
vida ordinuia como la bailarina se pone en punw de pies" (Alango, 1997. 21 g). 

Hay pues. en primer lugar, una referencia clara al aspecto formal del poe:ma, eso de 
que." poesla le 50n COfI5U5W1ci.les el ritmo y" músic:l y debe por lIDIO "( ... ) levantane 
sobre l. prosa de la vida ordinaria". Las pllabras no est!n en un poema de mUIera arbitraria, 
obedecen I un orden. a un sentido; su misma distribución ya sugiere, y. es un Decir. El 
sentido lo otor¡a la pal'bra misma, pero no 1610 par su signif_do sino también por su 
lIODido, por la relación que ha de entab ... con las oIru palabns para que el conjunlO ¡ea 

~ como la d' nza, armónico como ella y fonnc una totalidad mediante la $WIII de los pa_ 
o de las palabras, que para el caso son aquí lo mismo; UOl totalidad que propieie ese 
elevanc:, ese empinarse: por sobre "la prosa de la vida", por sobre lo ootidiano, pan. eJlprua!', 
mediante el baile, lo esencial de los palOS repetidos cada dla parel bombre. 

Paso p'lat:ncscncÍlI es la del poc:n .. que pellllite al bombre luegode presenciarlo, 
\'C~ de una manera di$I.Ínta; en la danza del poema ha entendido cómo cs JIO'ible elevlfR, 
ponerse "en puntas de pies" con la misma materia ordinaria que proporciona lo cotidiano. 

Pero el poeta no sólo erea con la materia prosaiCII de iI vida, lIoC vlle tambil!n de ouos 
poetas, de la trldiej{1n artistic:a que le an""""", y en los pu.-. de oIroII encuentnl $U propia 
ruta; en 111 nwdw resuenan Jos que le anltCCdicron, los que le piopoicionaron materia 
pottica. Hiltori. y ICD.I.lkIad, rescate de la tradición y testimonio de l presente, el tiempo en 
suma, es 10 re<:ogido en el poema; un )Je(:ir que reúne lo que el hombre ha lido Y lo que es. 
Sin embar¡o, cuando lIoC habl. de la umonfa, del ritmo, de la mUsica, no lIoC esta afirmando 
que el poema deba obcdeocr hoy IOdavfa a una forma riglda en la que la medición de los 
vcnos Y l. rima persistan. En el poellla boy, opera mis bien esa '"yuxtaposición isperaH de 
la que habl. Gadamer, Y que se encuentnl en los poemas de JoR Manuel Mango, es decir, 
el proceso par el cual pal.bl'lll aparentemente distantes por su significado son puesta.! una 
aliado de otn produciendo un estaUido de sentido mediante el cxtraftamiento que suscitan, 
y el silendo llena los intenticios dejados adrede por el lengu.je escueto, por lo que no se 
dijo, y que por eso mismo lIoC vuelve mis diciente y que ademis la tsc.sn de signos de 
puntuación ICCIItIÍL En 5U 00111 el Vef10 es libre, las asociaciones entre unas imágenes y 
otras, entre unu ideu y ouu, poseen una apariencia abrupta que en realidad lo que hace 
es potenciar el sentido del poema. Nu h.y por \o tanto ni rima ni metro, pero si resonanciu 
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fónk:al)' una cuid .... .(]u llelección de las palabras que estructuran el tono)' el lleJltMio de tu 

poe5!L Volviendo entoncel con el texto que IlOl ocupa, bte dice a continuación: 

Pero "" .. !DI ..... 10. Lo bl-iLoriAa "" vudL El cui """'" Ii 1iIcn. volar, • h'· .· .... del 
MIdo, perO el ,"""' ... x I'j .. ~ "" lr&I& de "",,_, lOO ~ D¡"",", .le~ 
fjniJlcla. A,I _ el tN.l,. II&U de la marclI&, .. """'" .. ador ..... edo """ 1& m6sic. r 
",,'od° """ el ....." osi la P"""" .vtia ......... de la vócII --... de .... oitu.oc .... r 
upcrim-¡'" Lo _ ....... be, - """ la \nYo; door.ti6o de ....... UF" ' =: loo pics ... 
1& Uemo (A ..... u, 1991,211). 

En el poema reside l. verdad, )' la verdad, como dccla Gadamer, es la expresión de la 
propia vivencia del poeta, que al volverse arte deja de ser su e:o:periencia particular )' se 
tnnsforma en la experiencia de todos. El poema no finge, no miente, surge de la vid. comÍln 
que el artista filtra en sI mismo pan transformarla en aM. La bailarina no es alguien 
sobrenatunl, capaz de volar, a direrencia de los dcmú monales; sus !"SOS son P''IQI de 
hombre corriente, sólo que doWios de ritmo, de uniones insólitas. de breves elevaciones,lo 
<:uaI, un embar¡o. no impide durante la ma)'Oria del tiallpo que COl'" s 1 ve b pies en la lima. 
La poe5ia DO ti evasión, ni disrru de la realidad, tila rulidad misma beclIa danza, canto. 
ritmo, paso elevado, palabra sugerente, imagen )' 1Oflido. La poe5la es 1m "como u filen a 
volat", es mimesis porque pc:¡mite que el bombre se vea en ella)' se sienta alll representado 
en lo que le es más esencial. Además, se at:erca a lo inde<:ibk en su de<:ir, por eso parece 
como Ji fuera a volar, pero no vuela, conserva los pies en la tiem., asida a lo humano que 
representa. Y enlon<:es, I&mbi~n "( ... )el gntoes a medias irónico" porque no finge, porque 
en su inlmlo de elevUlC muestra al mismo tiempo la realidad de la finirud del hombre, de sus 
IImiles tan asiduamente 1dIa\ada en los poemas de JoR Manuel Arango-, en los cuales 
la pi .2 mcia de la muerte es constante, igual que IU cercan!a a la tima, ~ no le olvida, 
cada intento por devUlC la c:onstala, la .ealClllO.a, la muestra. A continuación el ensayo 

'"'" Por 011' parle estiII l. boon. 1& 0ICIIIidMI ....:aan., e! ..... .El de N>CM, II&IInJIDOtII1O. 
Sólo en 11 N>Cbe p.!OIde dM"sa el boIil. de UDI """""billa. Te! vu ..... boIiLar por 1M call ... 
• woq .... DO se libe de ""'j. que la hay. viOlO. El bolle oomieDu en . 1 sue!Io Y en ci«to 
lIIOdo se """,ticu dentro de ~l. p.." ... clono modo el tamb¡a, ..... q ..... 1 _ Y .. 
.,--: " ... ~L ('00) [I -e ,., no """,lA. el """"" _1hoIo de ... 01: l·· ..... - ' 1, 
_ ..... 7.:. ... ..-~ ... h" Qwrio ...... Iv ' i. 1& .... "" ........ Lob&iWiM 
...... bDlo IIen loo ojos .\>iertoI (Aru&o, 1997,111). 

Nadie ha vi5to a la bailarina, peto si el potl'lta es c:orno Uita danza, ¿no es posible 
enlooces dedocir quibl es I1 bailarina? Porque u sus puoIlOfI las palabras, la bailarina 
nevsariamcnte es el poema. Y el lenguaje del poema que es como un baile, es titmioo, 
musi<:ll, sugerente, )' por momentos se eleva del ll.lelo. La bailarina es sonimbula, sus 
pasos los diela el sue1\o, pero .uefta oon Jos ojos abiertos, es,", donnid. y despiena a un 
tiempo: el knguaje, el habla del poema, no olvida la. ruliclad que lo drcunda peto a la vez, 
par1I conswar\a, aea otra realidad., una atmósfera que sólo en aparienJ;:ia es inuL Es por e$(l 

que la. bailarina inumpc en la noche "(m) naturalmente. Sólo CIlla noche puede dafJe el baik 
de una soid.mbula", ¿Por qut sólo en la ooc:be? Sólo hay lID Jugaren donde k es posible al 
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lenguaje dlnzar, y _Iupc es el wnbnJ, el "enlre" al que .lude Heidegger (1987), en donde 
mundo y COI" se encuentran, es decir, el poema.. De esta forma, la noche, l. oscuridad, el 
sucllo, el lu¡ardonde es posible l. transición desde un estado en que bis COlas se encuenlJlln 
en su des¡a.sle cotidiano hasta ellu¡1I en donde pueden ser, en donde se han de mostraren 
su esencia, son una mcUfon del poema.. Y si¡uimdo con Heidegger, es en ese momento 
CUIIlOO irNrDpe el silencio, porque la e:sencis es indecible; es por esto que el baile sólo 
puede dsrse "nsturalmenle" en la noche, en una especie de luello que no es el de la 
inconsciencia sino el de la vigilia, un sueilo de ojos abiertos, de ''bV5queds IoCliva" en 
donde el "mire", el wnbnl en donde lo cotidiano se tnnsfol'lm. en esencial, propicia el 
ef!Cllmtro del mundo y bis cosas y por lo tanto. el hombre se eocuentra tambiál.si mismo 
y se ret:OftQCe. Finalmente el texto dice: 

y lies vudod quelooiLa ... p r+ .... , "'00·1, loes ...... ~""'sidod;ociplin"'" 
por .. ..., i dinjot,por_'.·dE ' .. _ ..... ~ __ ....... p"'· .... 

• E CE le ... paza. Pon¡uc la pocoE. es _ ... Iooik . ' dmblo. ... ~ dio 
-zzun '1 de zu,DO (A_ .... 1m, lll), 

Cuando se piensa. la bai larins como el len¡uaje, como "el habl. que habl.", que 
danza en el poem.; cuando del poczm mismo se pane para entender la esel'lciade la poesía, 
para defuair el potil\&, como btoce JoK Manuel Arango en elle ensayo, indirecwnente se 
esti hablando tambitn de la sutonomla de la obn de arte, capu de dec::ir por si misma 5U 
5t'!7Iido sin necesidad de recurri r .l poeta para JU inteE prelaci6n. 

En esta última parte del teJtto no sólo el poeta se ha sometido. un I&r¡o &pieudiDje, 
sino tambiálla bailarillL Cada uno de _ pa$OI y de sus pa1abru obedettn. WJa "cuidrlosl 
or1esan(,,", Es verdad que quien se sujeta, WJa y otra vez, . 11 ardua labor de pul ir y repu lir 
un poema. es el poeta, ~I es quien tiene que vtT$elu con 1 .. palabras para COnslnzir un todo 
IUCÓnomo y con sentido, es verdad que en l. producción del arte iotervime necesariamente 
el anista, y que de manen indirecta, tlmbiál esto se afirma eo el poema. Pero una vez 
producida la obra, es l. obra misma 11 que se vuelve materia de inte¡p¡etación y medianle 
ésta el decir pottioo puede volverse tambien analltioo, Por eso, cuando JoK Manuel Anl.ngo 
reflcxions sobre 11 poesla, hab1l de ésta como de un enle .ucónomo cuyo Jcnguaje es ~( ... ) 
como l7Il bai le son6mbulo, una conjunción de mesura y de JUdIo", Es decir, una vigi lia eo 
donde 11 condenci. esa pruente, y 11 mesura y el trabajo artenol l, pero no de manen 
completamente BCionslizada y lógica, sino atnvcsads por el suefto, por l. ims¡inación, por 
Ia$ resonancias sensoriales, la crutiyidad, y en fin, por una. mirada que como en los lUCilos 
loma 5U materia prima de 11 realidad C01M1i1o. pan transfomwla en arte. 

p.,. finslizar vlle la pena 'gregar e6mo, cohcnmte con su pensamiento, el hombre 
que habita la obra de JoK Man uel Anngo es un transcÍEnte , camina coo la certeza de su 
flllitud, se asombn., se maravilla, reflexiona, pero no grita ni hace &SpPlvientos. mis bien 
piensa y calla. y en cada p7ISO afirma la vlda, $U fuerza vital, la convicción de que lodos 
nosolrol, cada hombre en puticular, es puajem, Su trinsito pasajero se confinnó haec 
poto. Queda.in embargo su obra que de sc¡uro pcnnaneeert porque en elJa hay verdad, en 
ella se expresa lo esencial dc l lzombrc con 1zoF1CJlÍdad y 1E'Ie. 
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