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A la memoria de mi hijo
DOCTOR CARLOS MARIA SOSA SESTO
presencia constante en mi mente,
en m'is labios y en mi corazón.

"Lo que siempre estlwo delante de mí en
la Poesía, !t,e la mujer,

Después de ella, en torno mío, de noche y de
día, al amanecer y en el crepúsculo, fue el l¿ni-
verso residual de mis percepciones, que se co'n-
fundió, al fin, con mi lenguaje poético personal
e intransferible".

EMILIO ORIBE
"LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD"

1970 a 1975 (Inédito)



Al Doctor Emilio Oribe tuvimos la dicha de conocerle, pri-
meramente, como Profesor de Filosofía y de Literatura en los
años 1933 y 1934, en las clases de Preparatorios para Abogacía,
en la Universidad de Mujeres, en las calles Soriano y Paraguay.

Más tarde, cuando fuimos esposas y madres, como dilecto
Amigo que nos hizo, al igual de otro gran Poeta, el Académico
Profesor Carlos Sabat Ercasty, el honor de su presencia en nues-
tro hogar.

Pero cuando éramos estudiantes, ¿sabíamos acaso de los
grandes valores del Doctor Emilio Oribe como escritor? ¿Cono-
cíamos, aunque sólo fuera de referencias, las obras que había
publicado? Jamás hizo la menor alusión a ellas. Y sin embargo,
en ese entonces, había publicado ocho libros de versos, dos en
prosa y el primero de los "CUADERNOS NOUS", con uno de
los más hermosos y célebres poemas: "AVION DE SUE~OS".

Lo que digamos para intentar transmitir en este estudio la
impresión que nos hizo, nada tiene que ver con su magnífica
creación poética, ni con su vasta trayectoria intelectual. En ese
entonces, para nosotros, sólo era el Profesor.

La apariencia física del Doctor Emilio Oribe, era la de un
ser que viviera absorto en sus pensamientos. Siempre hubo me-
lancolía en sus grandes ojos soñadores. Ellos parecían dirigirse
hacia las lejanías en busca de otro cielo del que se sintiera
desterrado. Cuando estudiamos a Baudelaire, lo identificamos
c?n "El Albatros", el "alado viajero" al que, "exilado en la
~Ier~a y cargado de bajos sufrimientos, sus alas de gigante le
ImpIden andar". El halo de misterio que envolvía su persona,
s~ talento, su inmensa cultura, la hondura de su enseñanza,
e~~rcían sobre nosotras, jóvenes estudiantes, extraña fascina-
CIO~: una mezcla de admiración, de respeto y de un afecto en-
tranable que duró toda su vida y perdura después de su muerte.



Escuchar sus clases, era un verdadero deleite. Conservamos
aún los apuntes tomados en ellas y siguen con moviéndonos por
su profundidad y belleza.

Más tarde, conocimos el modo de pensar y de sentir del
Doctor Emilio Oribe. Le vimos actuar, y sobre todo, sufrir es-
toicamente, en silencio y sin rebeldías por lo que Rubén Darío
llamó despectivamente: "cuidados pequeños". Una norma de
conducta plena de nobleza para el Trabajo, el Derecho, la J us-
ticia, la Belleza y el Bien. Una maravillosa armonía de actitudes.
Siempre la serenidad, la mesura, la emoción contenida en la
mirada, en la palabra, en la voz de tono grave y reflexivo. El
gesto siempre ático y reposado como el de aquel barquero de!
que habla Niezsche en su obra "El Origen de la Tragedia", para
simbolizar lo apolíneo: un ser que firme en el timón de su frágil
barca, ve avanzar las olas y arreciar el peligro, sin que su mi-
r~da serena revele la menor señal de inquietud.

Pero bajo esa apariencia de impasibilidad, en el Doctor
Oribe, el mundo pensante de su cerebro se revelaba de inme-
diato.

La amplia bóveda de su frente y aquellos grandes ojos car-
gados de misteriosa nostalgia, parecían traducir no sabemos qué
resonancias íntimas que apenas podíamos presentir, pero que
denunciaban la presencia de un auténtico valor del espíritu.

Si cuando no le conocíamos en toda su dimensión intelec-
tual y poética, sentíamos por él, tan profunda, sincera y limpia
admiración, ¿qué diremos ahora que nos hemos adentrado en
ese mundo mágico de la Poesía que creó, donde a veces se eleva
a la altura de las estrellas? Desde allí irradia su luz de astro,
aunque muchos no lo adviertan y esté condenado a la incom-
prensión.

Como dice Enjolrás, al final de "Ariel" de José Enrique
Rodó:

"Mientras la muchedumbre pasa, yo observo que aunque
ella no mira al cielo, el cielo la mira. Sobre su masa indiferente
y oscura, como tierra del surco, algo desciende de lo alto. La
vibración de las estrellas se parece al movimiento de unas ma-
nos de sembrador".

Emilio Oribe también fue un sembrador de Ideas, de ideas
nobles, elevadas, un creador de Belleza y de i~e~lismos, aunque
la tierra del surco no esté preparada para recIbIrloS.

El 13 de abril de 1893, día en que Emilio Oribe nació, al-
guna estrella de primera magnitud, como identificación astral
con tan feliz acontecimiento, debió enviar su más resplande-
ciente fulgor hasta esa privilegiada ciudad de Melo, que un año
antes había visto nacer a Juanita Fernández Morales, luego
Juana de Ibarbourou y más tarde Juana de América.

En cualquier lugar del universo, por más importante que
sea estas dos joyas de la Literatura americana, serían su ma-
yo; orgullo, su más preciado tesoro. Dijo una vez Gabriela
Mistral: "¿los uruguayos se dan cuenta de lo que es tener un
poeta como Carlos Sabat Ercasty?".

Hacemos nuestras las palabras de la ilustre chilena, Premio
Nóbel de Literatura en 1945. Pero agregamos: ¿los uruguayos
nos damos cuenta de lo que es tener en el acervo literario de
nuestro pequeño gran país, un poeta del talento y la profundi-
dad de Emilio Oribe?

La interrogante queda planteada.

En su poema "PANTA REI", dice el poeta:

(
Los que él ama no atisban lo que ha escrito

A Emilio Oribe nadie lo comprende
"y en otra estrofa:

Su máscara de bronce sangra olvido
A Emilio Oribe hoy nadie lo conoce.

Cuando creó este poema, habían transcurrido cincuenta y
cuatro años de creación poética constante y cada vez más pro-
funda y trascendente. Ocho años después, entró en la eternidad.

También dijo en prosa, verdades amargas. En "LA DINA-
MICA DEL VERBO", de 1953, obra importantísima para com-
prender las vertientes de su poesía y su concepto del verso, dice:

. "Conmigo se ha sido injusto. Muy raras veces la poesía
hIspanoamericana ha sido elevada a dominios tan líricos, enra-



Al escudo nobiliario de sus antepasados, prefirió la rosa, con
la cual, como dice en su poema: "LA ROSA CREADA" f)rma-
ban sus obras los Oribe aurífices.

De su infancia, dice lo principal en la INTRODUCCION
a su obra "RAPSODIA BARBARA" de 1952, agotada de in-
mediato y que volvió a publicar en la "ANTOLOGIA": "EL
TACITURNO Y LA NOCHE", de 1966.

Por ella sabemos, que a pesar de la universalidad de su in-
mensa cultura, casi siempre, en la parte más íntima de lo vital y
emocional, consagró un culto comprensivo y directo por lo gau-
chesco.

"Es que vengo directamente de gauchos por el lado de mi
madre", dice.

"Hay como doscientos años de militancia gaucha, selvática
y errabunda en las prolongaciones de mi ser hacia lo pasado".

reciclos y puros como los que constituyen el ámbito de algunos
poemas míos.

En un Continente inepto para las esencias y las ideas tuvo
que ocurrir esto. No me quejo jamás. Constato".

Con el número 67 del Registro Civil de! Departamento de
Cerro Largo, consta e! nacimiento de Emilio Oribe, en la calle
Sarandí de la ciudad de Melo, el día 13 de abril de 1893, a las
9 de la noche.

Nombre de sus padres: Nicolás Oribe, comerciante, de
treinta y seis años de edad, de nacionalidad español, y Virginia
Coronel, oriental, de 31 años de edad.

Ambas transcurrieron, en parte, en la ciudad de Me!o, pero
más aún, en los campos del Departamento de Cerro Largo, en
las estancias de sus mayores, los Coronel.

La vida campesina le hizo bueno, noble, sencillo y tímido,
tierno y comprensivo, y sobre todo, humano, muy humano.

Su alcurnia aristocrática que lucía en el escudo de los Oribe
y que le venía de su antepasado lejano Don Pedro de Oribe,
Caballero de la Orden de Santiago, nunca le interesó (Genea-
logía de los Oribe, en Biblioteca Nacional: Archivo Emilio
Oribe).

La nobleza, la llevaba por mérito propio en su espíritu mag-
nífico que él cultivó con amor a través de toda su vida y pulió
como un diamante espléndido para que adquiriera el brillo de
las estrellas. ¿Para triunfar? No. Para sufrir. Lo expresó con
estas palabras: "La publicación de mi poesía, sólo me ha pro-
porcionado orgullosa soledad".

y dijo también: "La seguridad de que una rama de la
poesía infinita proyecta su sombra sobre el papel en que escribo,
contrasta visiblemente allá en la intimidad de mi orgullo, con
la constatación indudable de que se me ignora, se me elude y
se me quiere alejar de mi real imperio" (Biblioteca Nacional).

Virginia Coronel y Collazo, que más tarde sería la madre
del poeta, nació en Cerro Largo. El 12 de junio de 1883 se casó
en Melo con Nicolás Oribe, de origen vascuense, nacido el 7
de diciembre de 1856, en Anda, Alava, España. (Biblioteca N a-
cional).

De este matrimonio nacieron cinco hijos, cuyos nombres
comienzan todos con E, tradición que siguió Emilio Oribe, de
cuya primera esposa, María del Socorro González Villegas de
Oribe, también tuvo cinco hijos, cuyos nombres empiezan todos
con E.

Volviendo a "RAPSODIA BARBARA", dice el poeta, que
no tiene que hacer esfuerzo alguno para simpatizar con lo au-
tóctono de estas regiones de América. No niega que entre los
motivos salvajes, nota algunas intuiciones indígenas. "Mis an-
tepasados, añade, antes de venir al Río de la Plata, vivieron en
el Paraguay y en las provincias argentinas del litoral, y allí los
indios, mezclados con los blancos, entraron en nuestras familias".

"Nací y me crié en Melo y en los campos de Cerro Largo.
Después, volví muchas veces a aquellos lugares. Mis primeros



recuerdos me iluminan gauchos y llanuras. Por la casa de mi
abuelo, donde vivíamos entonces, pasaron gauchos con divisas
~Ia~cas y lanzas; que formaban parte de la revolución de 1897.

Mas tarde, pase temporadas en el TacuarÍ, en el Rincón de los
Coronel. Allí todo era gauchaje puro del siglo XIX.
. "Alterné con negros viejísimos y esclavos". "Madrugaba para
Ir a las ruedas de .fogón". "El gauc~o cuajó en mí su sobriedad,
su destreza, su vIgor, su arroganCIa, su ternura". "Vi domar,
parar rodeo, enlazar, pialar y degollar reses". "Allí todos los
ser.es eran fuertes y buenos; también eran blancos". "Escuché
gUItarras ~on d~cim~s de revoluciones, peleas y amores". "Más
tarde, pase algun tIempo en otra estancia en Cañada de los
Santos. Allí había gauchaje noble y puro, :nezcla de brasileños
y uruguayos.

:'Yo e.ra hijo del p~trón, pero me entregué a ellos y ellos me
quenan. SIempre me dIeron su caballo preferido, el lazo, las bo-
leadoras y hasta el tabaco y el facón". "Vi enlazar y domar con
maestría suprema".

~'Pa'sé noches enteras mirando las estrellas y nombrándolas
te dld l ""M' . " 'n o en e pasto. I InStruccIOn decayó mucho' apenas
sabía leer y escribir. No me importaba gran cosa". '

"Todo esto duró hasta la guerra civil de 1904, en que mis
padres me llevaron aMelo".

Después, en la vida del.poera; habrá muchas otras mujeres
a quienes eternizó en sus cantos.

En el libro mencionado, dice:
"Para los .crÍúcos que m'e áiticarorisiempre el intel.eetUa-

lismo domiriante en rriis poemas, que reéuerden que la mujer
estuvo presente siempre en mi existir, para desmentir esa equi-
vocada interpretación de mi lírica".

y en "LA DINAMICA DEL VERBO", de 1953, dice:
"Toda la arquitectura de nuestras doctrinas estéticas reposai

sobre la transparencia de la sostenida mirada de una mujer her-
mosa que nos amó'~. .

Las conocemos por un trabajo que está en la Biblioteca
Nacional y que se titula: "TRES NARRACIONES". Ellas ayu-
dan a comprender cómo se forma un carácter fuerte, capaz de
soportar el sufrimiento físico sin quejarse.

En "EL TRIANGULO" dice que cuando estaba en el cam-
po, siendo un adolescente, inventó un juego que puso en prác-
tica con dos grandes amigos, jóvenes como él. Debían colocarse
formando un triángulo y arrojarse un lazo unos a otros. Emilio
Oribe enlazó a otro por el cuello. Pero al que le arrojó el lazo
a él, se le escapó el hierro y le dio tal golpe al costado de la
frente, que cayó desmayado y bañado en sangre. Los amigos
le cuidaron. Luego, los tres se pusieron de acuerdo en no hablar
con nadie de lo sucedido. El poeta dice que posiblemente, las
neurosis que debió soportar en la adolescencia, se deban a este
golpe.

En otro relato dice que con los mismos amigos, le quitaron
las boleadoras al capataz de la estancia para cazar un avestruz.
Lograron enlazarlo, pero el animal empezó a correr, y ellos de-
trás, para recuperar las boleadoras. Debieron wportar horribles
patadas del animal, cuyos dedos terminan en uñas cama puña-
les. A Oribe, una le alcanzó en la frente y le dejó una cicatriz
para toda la vida.

En un libro inédito, escrito en prosa entre 1970 y 1975 que
se titula: "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD" o "LA' ES-
PUMA DEL DEVENIR", y lleva como subtítulo: "LAS MU-
JERES qUE MAS ME HAN INSPIRADO" y que conocimos
por gentIleza de su tercera esposa, señora Mercedes del Luján
Belza de Oribe, dice:

~'En el ~an:po con?cÍ ~ FAUSTA CORONEL, una prima
a qUIen ado~e sIe~do aun ilIños ambos. Jugábamos a los novios
en la estancIa antIgua del TacuarÍ y nos ocultábamos detrás de
una puerta para besamos".

"Fueron los primeros besos de mujer que conocí",



REGRESO AMELO

Dice en la INTRODUCCION de "RAPSODIA BAR-
BARA", que su vida en Melo, cambió muchísimo. Con gran
dolor pensaba en el campo y soñaba con escaparse e irse al
Tacuarí.

La familia de su madre estaba totalmente del lado de los
blancos. Conoció a Saravia, en su casa, antes de 1904. Le vio
por las calles de Melo entre sus escuadrones y llegó a él un eco
d~l poder~de seducción y dominio que ejercía en todos los ha-
bitantes. 'También vio la miseria del gauchaje, los hombres me-
le,n~dos y desc~lzos, con lanzas, carabinas, sables inmensos y
divisas descolondas por el polvo, la sangre y la lluvia.

"Comprendí, dice, la fuerza y el heroísmo de aquellos mu-
chachones algo mayores que yo, que siguieron detrás de Saravia
~asta la muerte de éste en MasolIer". Esto debió influir en lal¿obr,a de teatr? que escribió, Emilio Oribe, cuya copia a máquina
esta en la Biblioteca NacIOnal y se titula "LA TIERRA ES
A!'MA"., La publicó en Montevideo, en la Revista "Teseo" el
ano 1922.

hasta su casa y me despedía alzando los brazo·s. Más tarde, vol-
vía con nuevos chocolatines y al pasar por la puerta de su casa,
cambiábamos las golosinas por las flores. Todo iba muy bien
hasta que un compañero de colegio me advirtió que el padre
de Juanita era el comisario del pueblo y que tenía muy mal ge-
nio, por lo cual me llevaría preso si descubría mis galanterías
con la hija. Esto hizo que yo me alejara por un tiempo de
Juanita. Pero igual seguimos muy amigos en la escuela. Más
adelante, yo me alejé, y ella y yo seguimos otros amores y otros
destinos. Escribíamos en los mismos diarios nuestros primeros
versos".

LA ESCUELA PUBLICA

AMISTAD CON JUANITA FERNANDEZ MORALES

En 1905, la familia Oribe Coronel, se trasladó a Montevideo.
Emilio Oribe fue a un colegio llamado "Víctor Hugo", donde
debió soportar las bromas de sus compañeros por su timidez y
sus aires de paisanito. Estudió, leyó y vivió intensamente. Luego
fue a la Universidad de la calle Cerrito, para hacer el bachilIe-
rato. También iba al fútbol, al teatro y a los conciertos. Dice
que tuvo novias y amoríos dudosos. Olvidó a los gauchos. Le
invadían los conocimientos universitarios, las ideas avanzadas,
las corrientes europeas.

Iba a las asambleas de obreros tanto como a las del partido
blanco. Devoraba cuanto libro y revista caía en sus manos.

Una vez en Melo, dice que pudo instruirse bastante en una
escuela que se abrió en el invierno. '

En esta escuela, que hoy lIeva el nombre "JUANA DE
IBARBOUROU", Emilio Oribe conoció a Juanita Fernández
Morales, más tarde, Juana de Ibarbourou.

En "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", dice:
, "A J uanita F e~nández Morales? la conocí en la escuela pú-

blica de Melo. Estabamos en la misma clase y teníamos fama
de alumno~, brilIantes. AlIí ~lOS.pasábamos los deberes, y entre
ellos, cam,blabamos flores; prmclpalmente hermosísimos jazmines.
. Jual1lta era muy vivaz y chispeante, con respuestas rápidas e
lI1teligentes, A veces, yo le llevaba chocolatines que obtenía en
la casa de ~Ol:nercio de mi padre y ella aceptaba complacida
estos cumplinllentos. Al salir de la escuela, yo la acompañaba

En cierto momento, ya terminado el bachillerato, se sintió
enfermo. Sus estudios estaban algo descuidados y su padre re-
solvió enviarle al campo.

Dice que sufrió mucho al principio porque se había habi-
tuado a las tertulias de los cafés y bilIares y también porque se
había enamorado de una rubia de la Aguada.

Dice en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", de S. 1.
(nombre completo en el original) que su imagen es una de las
más deslumbrantes y bellas que ha experimentado en la exis-
tencia.



"Con ella, añade, entré en el universo del amor en plenitud,
conjuntamente con el contacto de la inteligencia y los grandes
problemas científicos y morales.

"Esta joven es el tipo, en el amor, de lo eterno femenino
para mÍ. Era una muchacha rubia de ojos celestes, de cabello co-
piosamente distribuido en rizos y de estatura bien proporcio-
nada.

"Llamaba la atención donde quiera que se presentara. Muy
orgullosa de sus dones naturales, era cortejada por muchos ad-
miradores.

"Conmigo alternó el afecto, tal vez el amor, junto a la in-
diferencia y a la displicencia.

"Con ella tuve relaciones durante tres años de mi primera
juventud. Estudiaba música y yo la seguía por las calles hasta
el Conservatorio. También nos veíamos en el Parque Rodó.

"Yo empecé a estudiar seriamente en la Universidad para
merecerla, pues ella pertenecía a una familia culta.

"¿Nos quisimos espiritualmente y también intelectual-
mente? En mí, despertó el amor por los astros y los problemas
históricos del país y fue quien me inspiró mis primeros poemas
filosóficos.

"De pronto nuestras relaciones cesaron. Ella prefirió otros
galanteos y me olvidó. Por su desvío, no olvidé jamás las lágri-
mas que derramé en el barrio de la Aguada.

"Sus ojos verdes o azulados, me obsesionaron siempre a lo
largo de mi vida".

Pese al disgusto que tuvo cuando su padre le envió al campo,
dice en el PROLOGO de "RAPSODIA BARBARA", que siem-
pre le dio mucha importancia a ese viaje. Tenía quince años.
Fue solo hasta Nico Pérez. Allí tomó la diligencia.

"El mayoral era un hombre espléndido que me tomó sim-
patía. Viajaba con una mulata de Bagé, bastante guapa, que
durante todo el viaje fue cantando aires brasileros. Quería que
me fugara con ella al Brasil".

Dice que en ese viaje, tomó caña en las postas y mate en
rueda de negros y peones.

be Melo, lo llevaron al campo, cerca de Aceguá. Allí per-
maneció un tiempo, de nuevo entre la peonada de la estancia,
alternando con mujeres, bailes y pulperías.

"Pasé noches enteras sin dormir, entre las parejas que bai-
laban poleas riograndenses. Regresábamos al amanecer a la es-
tancia, secretamente, y allí me cuidaban y reconstituían.
.- "Manejé armas, tuve aventuras, me olvidé de Montevideo
y hubiera ido quién sabe hasta dónde, si mi madre no me manda
buscar urgentemente, para meterme medio pupilo en un colegio".

Pero mientras estuvo en el campo, leyó bastante. Había
llevado libros y allí había empleados que tenían obras célebres.

Una noche llegó a la estancia un turco que vendía chuche-
rías y algunos libros. Así conoció el "Martín Fierro" de José
Hernández y se lo leyó a los peones.

En casa de sus parientes leyó las obras de Acevedo Díaz
y de Javier de Viana.

Prosiguió sus estudios. Iba a cenáculos literarios. Se acercó
a Florencio Sánchez.

En los últimos párrafos del PROLOGO de "RAPSODIA
BARBARA" aclara que no fue nunca un especialista en litera-
tura gauchesca.

Por los libros que dice haber leído, sabemos que conocía
todo lo escrito sobre el tema. Pero, evidentemente, este tipo de
Literatura, no era el adecuado a su mentalidad creadora.

Por ello, dice: "Me entregué con alguna lucidez mental a
otras especulaciones y sobre ellas, aventuré hipótesis y hasta
pensé dejar algo que me sobreviviera".

"Recorrí todos los jardines de la Filosofía y de las Letras,
y hasta entré en la penumbra de las Cienci¡¡s".

"En todos los casos, como norma constante, me entregué
más bien a los griegos y renacentistas y modernos".



En él ardía
mi destino
increado
com·o una idea brumosa.

Respecto a su padre y a los antepasados de éste, transcribe
un Cancionero Anónimo del siglo XVI, que dice:

Diz que en Castilla fueron
aurífices los Oribe
porque oro siempre pulieron
e garr;a e falcón unieron
con grandt amor. Quien escribbe,
vio como en vaso luzieron
falcón e garr;as de Oribe
en vino que le ofrescieron ...

... Con el Ser, me dió el pecado
de lo infinito. El halcón
en el pico me ofrecía
una rosa.

¡Vino mi obra! La cumbre
actual de un stteño ya ido,
alumbró a la muchedumbre
que en mi sangre iba al olvido.
¡Oh, Poesía!
¡Oh la obra, ardiente y pura!
¡Oh instantes y oros logrados!
¡Fiel a aquella grey oscura,
coronando la maestría
de siglos que en mí se nombra,
sueño en m.is antepasados
y en su copa de alta sombra
firmo con la rosa mía.

y en su hermoso poema "LA ROSA CREADA" del libro
"ARS MAGNA" de 1959, dice:

Desde hace siglos fueron
por norma
o naturaleza,
aurífices los Oribe.

En la forma
en que lucieron
garzas y halcones unían,
y ante la muerte opusieron
la Belleza.

Los mejores
un vaso eterno firmaron
con una rosa
nada 1nás.

LA CREACION POETICA y ALGO DE SUS
OBRAS EN PROSA

En 1909, a los dieciséis años de edad, escribe en "La Razón"
de Montevideo, con el seudónimo: Ismael Velarde, Artículos,
en defensa del indio. Después, cuando apenas contaba diecinueve
años, año 1912, inicia su creación poética, en las postrimerías
del modernismo. Su primer libro se tituló: "ALUCINACIO-
NES DE BELLEZA". Coincidió con la terminación de su ba-
chillerato.

Aunque hay originalidad, se advierte la influ~ncia de las
Rimas de Bécquer, que el poeta llevaba siempre consigo, de los

Varón de errante armonía
con un halcón sobre el hombro
mi padre vino
más tarde.



versos de Rubén Darío, de Julio Herrera' y Reissig y también
de Verlaine y Samain. Oribe lo calificó más tarde, de fuerte-
mente sincero y demasiado espontáneo.

Se divide en tres partes: "EL POEMA DEL ARBOL",
"VISIONES PASTORILES" y "LAS CONFIDENCIAS DE
LA TARDE".

Está precedido por dos versos de Paul Verlaine, dos de AI-
bert Samain y uno de Rubén Darío.

Por su orden:
"N ous étions seul el seul et marchons en révant
Elle et 11wi, les cheveux et la pensée au vent".

Verlaine

J'adore l'indécis, les sons, les couleurs fréles,
T out ce qui tremble, ondule et frissons ...

Debajo dice:
A Estella Gómez
Il1uión, Quimera, Cariño, Alma, Ensueño

Dedico este libro

Contiene sonetos líricos plenos de fineza y espiritualidad.
Hay madurez en los concep'tos y una profunda emoción.

En el primer soneto, después de cantar a la "Soledad in-
mensa", en los tercetos dice:

La primigenia estrella de diamante
en el espejo escintiló 1m instante
en la más apacible de las calm,as,

y yo pensé en llevarte hacia esa estrella,
para vivir eternamente en ella
la bod1- efpirit-¡,al de nuestras al1nas.

En el segundo soneto dice:

Fue una noche de espiritualismos ...
Por el sendero pleno de rumores,
avanzaba feliz entre las flores
buscando de tus ojos los abismos ...

Te miré ... Recostada en tu ventana ...
Toda de blanco. .. Mi pasión arcana,
juzgó que mi llegada era importuna,

pues en la inmensa soledad del prado
semejabas un lirio inmaculado
llorando sus amores a la luna ...

El poeta destruyó este libro. Sólo puede hallarse en la Sala
Uruguay de la Biblioteca Nacional. Antes de "EL NARDO
DEL ANFORA" de 1915, también publicó "LAS LETANIAS
EXTRAt~AS" en el cual, todas las imágenes son sensoriales.
Siente la naturaleza virgen de los campos. Dice:

Después trajéronme a la inmensa capitaJ
donde creció mi juventud, sintiendo

la nostalgia -
de los primeros afíos de mi vida,
transcurridos
bajo el influjo de las tier;;'s vírgenes \
corriendo sobre las praderas amplias,
admirando proezas del gauchaje ...

Tampoco este libro puede hallarse, como no sea en la Sala
Uruguay de la Biblioteca Nacional.

En "EL NARDO DEL ANFORA" (Antología de 1966:
"EL TACITURNO Y LA NOCHE") dice:

"EL NARDO DEL ANFORA" aspira a ser una síntesis y
creo que no han perdido los versos en exactitud ni en frescura,
al presentarlos ahora, apoyados en soportes menos imperfectos.

El primer ELAN continúa aquí "con todo lo que se encon-
traba allí como revelación interior".



"He aclarado, con la mano, la superficie de las aguas para
ver las doradas piedras del fondo, si es que están aún, y el río
no fue con ellas".

De acuerdo con las indicaciones de los indios del país, si-
guió hacia el Norte en busca del Imperio de las Amazonas. Los
indios le habían dicho que a diez jornadas de allí, habitaban
en muy grandes pueblos unas mujeres a quienes temían y que
tenían mucho metal blanco y amarillo.

La Leyenda está dividida en doce sonetos.

En el VII dice:
Sobre esta obra dice en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-

DAD", que no hubiera advertido su importancia de no haber
sido por Estella Gómez (su novia de Melo) "quien se caracte-
rizó siempre por demostrar una ternura muy grande y una ino-
cencia virginal en todo lo amoroso. Además, poseía una ilustra-
ción asombrosa para la edad y para la escuela en que se for-
maba su educación.

"Ella fue quien me dijo que "LA LEYENDA DE LAS
AMAZONAS" era algo extraordinario y genial, que era com-
parable a "El Coloquio de los Centauros" de Darío. Y agre-
gaba: "Es difícil que escribas algo más importante, bello, filo-
sófico y perfecto, que ese poema".

El poeta dice que el tema clave de "LA LEYENDA DE
LAS AMAZONAS", es que el DESEO metafísico de felicidad
o de inmortalidad, es inalcanzable para el hombre.

Con esta joven, dice que aprendían la métrica del simbo-
lismo y de! modernismo, en Melo. Que sabían de memoria a
Rubén Darío y a Herrera y Reissig.

Y añade: "Ese amor que mantuvimos, impregna de inmor-
talidad mis primeros libros de poesía hasta "EL HALCONERO
ASTRAL" de 1919, en que aparecen las huellas discordantes y
profundas de otras mujeres, que representaban ideas y siste-
mas en mis esbozados planes metafísicos.

"Estella se quedó en el sentimiento de Amado Nervo y de
Santos Chocano". "Las otras mujeres actuarían en otros má-
gicos y ocultos procedimientos".

"LA LEYENDA DE LAS AMAZONAS" lleva como sub-
título: "EPISODIO DE LA CONQUISTA". Dice que el asunto
que trata en este poema, es rigurosamente histórico y se desa-
rrolló en las épocas de la conquista española: año 1541.

"Hernando de Ribera pertenecía a la expedición del' Ade-
lantado Alvar N úñez Cabeza de Vaca, y se separó del conquis-
tador cuando éste atravesó el Brasil.

Pero nunca llegaban ... Calores agobiantes
herían el orgullo y el íntimo decoro
de los conquistadores del bárbaro tesoro,
hundido entre horizontes cada más distantes.

Recordaba en sus fiebres, la anterior maravilla
de las guerras hispanas contra flamencas gentes,
o pensaba en las vírgenes de ojos negros y ardientes
de las citas nocturnas de Córdoba o Sevilla.

Cuando al fin llegan y se entabla la lucha con las amazonas
-Soneto X- el choque es sangriento. Las vencidas escapan o
dejan en rehenes, cuerpos semi desnudos. Pero Hernando de
Ribera se da cuenta de que fue falsa la profecía de los indios.

El valor filosófico del poema está en e! Soneto XII, que es
lo que corresponde en la graduación de valores del mismo. Se
titula: "LO IMPOSIBLE". Eri los tercetos expresa:

Los hidalgos regresan. " En las selvas ignotas
pudo más el zarpazo fatal de las derrotas.
Entre la pesadumbre de sus gestos escuálidos,

a modo de una honda cicatriz de la suerte,
está el rictus de fiebre, de ansiedad y de muerte,
que dibujó el deseo sobre sus rostros pálidos.



Soledad. Vino sacro. O m,ás aún: poesía,
que te extiendes en toda la quietud infinita
del jardín alfombrado de hojas amarülas.Comienza por explicar el significado del título.

Habla de la última fiesta en la casa de Simón el Leproso,
a la cual asistió Cristo. Dice, de "la mujer de exaltación devota
que derramó el vaso de ungüentos perfumados a los pies de
Jesús". Como los vasos hebreos estaban forjados de modo que
el licor se expandiera gota a gota "la ardiente mujer rompió el
largo cuello del ánfora de nardo, para que el homenaje fuera
digno de Dios".

"Alma de devociones sinceras, la mía ha dado también ge-
nerosa libertad a la poesía de los primeros años".

El primer poema en la ANTOLOGIA DE 1965, es:

Si hay una pitagórica música en las marchitas
hojas que están cayendo de los árboles, d'ímela.

Desde estos primeros poemas, se ve el conocimiento que
Oribe tenía de los filósofos de la antigüedad. Pitágoras hablaba
de "la música de las esferas" y el poeta busca esa "pitagórica
música" en las marchitas hojas que están cayendo de los árboles.

En la Antología que se titula: "EL TACITURNO y LA
NOCHE", lo primero que aparece en "EL NARDO DEL AN-
FORA", son "REMANSOS DE LA SOLEDAD".

Según dice en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", le
fueron inspirados por Estella GÓmez. Destacamos el VI por su
delicadeza y musicalidad. En él se ve la reiteración para reforzar
la importancia de la mirada. Emplea palabras de la liturgia
cristiana para espiritualizar la expresión de sus sentimientos,
sin olvidar "la sapiencia órfica" cuando menciona las luces de
su frente, que es como denunciar su procedencia helénica.

En "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", dice que este
poema se lo inspiró su prima: Fausta Coronel, a quien adoró.

Sin embargo, no hace la menor alusión a la joven.
Para comprender esto, basta recorrlar lo que dice en "LA

DINAMICA DEL VERBO": "La experiencia de la vida, por
más profunda que sea, no mantiene relación directa con la
poesía. Será; a lo sumo, los andamios o las máscaras del poema,
pero jamás el poema mismo".

Todo el poema está impregnado de suave melancolía otoñal,
que se da en las "grises alegorías" y las hojas que están cayendo
de los árboles.

Llegó a mí tu mirada .. , Tus pupilas volcaron,
sus luces en mi frente.

Diste para mi canto
con la sapiencia órfica, vivos colores cálidos.

Con un kilo de penas humildes y sencülas
enhebro, en mi süencio, el collar de las rimas.
Diafanidad en fuga. Grises alegorías
van, y la pesadumbre de mi jardín habitan.

Llegó a mí tu mirada ... En mi interno santuario
resonaron de nuevo los órganos sagrados.
Revivieron los búcaro s y los celestes vasos,
con sus cargas de imágenes.

Y, en la dulzura límpida
del sendero con rosas, mi ánima en sí misma
se repliega, a escucharse a media voz, vencida.

En el vetusto atrio
serenas, como ideas, palomas anidaron,
mientras que me embriagaban los perfumes intactos
que en el aire extendieron los vivos incensarios.



Llegó a mí tu mirada. " Floreció con el cántico
ritual, la eucaristía de las almas. Rezamos
de rodillas, con íntima plenitud, bajo el amplio
aletear del misterio.

-¿Comprendes que te amo?
con musical acento murmuraste a mi lado.
Tu palabra evocaba epitalamios
y toda mi existencia era ascua en el milagro.

Dice Emilio Oribe en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-
DAD", que para Estella Gómez, fueron escritos los numerosos
sonetos de "EL NARDO DEL ANFüRA" y de "EL CASTI-
LLO INTERIOR".

"Durante las vacaciones, siempre que iba a visitarla, le lle-
vaba algún soneto. "Así adquirí una gran familiaridad técnica
y maestría con esta forma lírica. "Favoreció esta disposición, el
haberme dedicado a la lectura de la "Vita Nuova" de Dante.
El elegante soneto de la época del gibelino, me inspiró respeto
y amor por la forma pragmática de catorce versos. Eróticamente,
el mismo libro fue fundamental. Me compenetré con el amor
caballeresco, espiritualizado y platónico de los trovadores post-
medievales, usando las alegorías y los conceptos morales y tras-
cendentes, en conjunción con el amor entrañable por la mujer
ideal que todos deseábamos en la juventud. Tal vez la figura de
Beatriz me sirviera también de guía en el trance de preferir el es-
píritu puro a los ardientes racimos carnales.

"Siempre seguí cultivando el soneto, en parte, estimulado
por Valéry, a quien conocí después en Francia. El poeta de
"Charmes" dijo: "Daría toda mi obra por ser el inventor del
soneto".

"Pero para mí, la joya métrica era el milagro que me con-
ducía, del amor, a la filosofía, la religiosidad y el pensamiento.

"Mis últimos libros están llenos de sonetos profundos y
enigmáticos".

"Mis amores con Estella Gómez duraron varios años. Fue
lo que se llama un amor oceánico, o realizado a través de gran-
des y arriesgadas navegaciones.

"De esa experiencia del amor verdadero y del amor oficial,
quedarían los tres primeros libros que publiqué: 1912: "ALU-
CINACIONES DE BELLEZA"; 1915: "EL NARDO DEL
ANFORA"; 1917: "EL CASTILLO INTERIOR".

1917: LA CRISIS RELIGIOSA: "EL CASTILLO
INTERIOR"

Dijo Julio Raúl Mendilaharsu de este libro, que fue creado
con una cumbre de noble espiritualidad. "Esa atmósfera de si-
lencio que lo envuelve fascina a las almas que sienten lo místico
de la soledad, la grandeza del cosmos, los brazos que imploran lo
absoluto" (Carpeta IX. Archivo Emilio Oribe. Biblioteca N a-
cional).

Su autor dice en INDICE INTELECTUAL, que creó este
libro en una etapa de crisis religiosa.

y en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", dice que
cuando apareció este libro, ya había madurado en él, la concep-
ción formal del poema filosófico.

Al leer el primer poema del libro: "LAS MORADAS DE
CRISTAL", es imposible no pensar en los místicos españoles.

He aquí algunas estrofas:

Tengo un oculto y fiel retiro
en comarca de ideal;
hay luz de ópalo y zafiro
en mis moradas de cristal.

Yo consagré toda mi vida
a wltivar el propio e'fial:
mística estrella está encendida
en mis moradas de cristal.

Al sol del aura me santiguo
con gesto ingenuo y patriarcal,
mientras resuena un bronce antiguo
en mis moradas de cristal.



Huyo del v'icio y de las fiestas
y del tumulto mundanal,.

no hay voces torpes ni molestas
en mis moradas de cristal.

También en este poema cita partes de la Biblia? ~ cuya .1e~-
tura era tan afecto, y la anáfora de la soledad, propICIa al mIStI-
cismo, ambienta todo el poema. .

En este libro hay un poema que le fue sugendo por las re-
roducciones en colores del célebre cuadro del Tizian,o: :'E~

~MOR SAGRADO y EL,AMOR P,R,OFANO". El motIvo IntI-
mo del canto era un conflIcto dramatlco.

Dice el poeta en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD":
"Yo era poseedor del amor sagrado por mis amores en, Cerro
Largo y mi abulia mística religiosa que me impedía estudIar.

"Una neurosis profunda de mi madre me puso en contacto
con los enfermos de los sanatorios. Fue entonces que me enco~-
tré con una muchacha hermosísima de Salto, que en MonteVI-
deo fue compañera física y aportad ora de la belleza corpórea
en plenitud".

De estos dos amores tan distintos surgió pues, el poema
"AMOR SAGRADO Y AMOR PROFANO". Es el primero que
aparece en la Antología de 1966, que se titula "EL TACI-
TURNO Y LA NOCHE".

La luz de Dios al infiltrarse
entre mi 1wdimbre material,
va sin romperse ni mancharse
en mis moradas de cristal.

El mismo sentido tiene el poema:

Hoy estoy solo en mi jardín cerrado.
La soledad me inicia en su concierto,
dentro del horizonte limitado
que prolongan los pinos de mi huerto.

En 1m rústico altar, misa celebro
de todas las pasiones olvidado. 1

AMOR SAGRADO
Carne mía, no gozas los cantares
de Salomón! El libro de los días. ,
para szempre se ha abierto en mis altares
frente al trena inmortal de Jeremías. '

............. , Entre milagro inmenso,
arde su corazón como grano de incienso.
La precede un salmo de beatitudes,
y la sigue una estela de místicos aromas,

Al resplandor del día me levanto
y en. atmósfera mística y profunda,
matzzo la oración con algún canto
para loar la soledad fecunda.

La soledad, la soledad amada.
La soledad, la soledad que ora.
La soledad, la soledad sagrada.
La soledad, la soledad creadora.

El rosal de sztS líneas,
se eleva entre un prodigio de f01'mas virginales
y se oye un resonar de flautas apolíneas
detrás de sus sandalias musicales.

Yo reclino la frente
y en interior meditación me pierdo,
cuando se alza en mis noches la mujer transparente
y va a encender las torres del recuerdo.



Ha siglos que me busca a través de leyendas
y en las comarcas más terribles ,

soñando las ofrendas
de bodas imposibles.

Presidiendo las íntimas liturgias interiores
Siempre la ví a mi lado;

cuando hablo con mí mismo y gusto mis dolores,
cuando estoy en el ámbito de los sueños mejores:

¿Es el Amor Sagrado?

. El poeta recurre, para expresar el amor sagrado a los tér-
mmos de.la litu~gia cristiana, sin olvidar las "flautas' apolíneas"
d,e la .antlgua Helade, elementos que trascienden una gran espi-
rItualIdad.

La segunda parte del poema, es:

, ,Para definirlo, también usa términos tomados de la
BIblIa, tales como "la sierpe bíblica", "el Eclesiastés", "Judith
y Holophernes".
. Para mostrar la existencia del amor profano en todos los

tIempos, supone "que la inició un mercenario de Aníbal en la
orgía" "o ha sido de algún Borgia la amante". Lo que sabe es
que hoy se ha detenido en medio de su senda. Y aquí aparece
el Eras d~l poeta que se mantuvo a través de toda su vida:

SonrIente, agotaré su ofrenda.

II

AMOR PROFANO

La Otra es muy distinta.
Viene firme, absorbente

trayen,do entre los labios sensaciones perversas.'
F avonta, ~el goce de las historias persas
ella habtto serrallos en Oriente.
Su mirada
como la sierpe bíblica entre la sombra acecha.

Esta mirada nos recuerda la que Venus le dirige a C~pido
dormido, en un cuadro de Botticelli, que está en la NatlOnal
Gallery de Londres. .

Ella dice el poeta, no sólo habitó los serrallos en OrIente.
Tambié~ eternizó en Atenas, los instantes de los sabios y de los
poetas:

"El Eleciastés condenó sus encantos.
Ah, sí. Pero en Atenas compartió los desfiles
del lagos y el arte.

rLa hetaira, entre los sabios
y los poetas, hizo eternos los instantes ...

Tal vez alguna noche de embriaguez y lujuria
la inició un mercenario de A níbal en la orgía

Quién sabe si no ha sido de algún Borgia la amante
Sé que hoy se ha detenido en medio de mi senda.
No la temo!

Sonriente, agotaré su ofrenda,
y tallaré en su cuerpo tentacular e impuro,
la espada que ha de abrirme la marcha hacia el futuro ...
Después, como Sigfrido, que partió con su acero
el yunque en que forjara su símbolo guerrero,
antes de que sus brazos empiecen a enervarme,
he de romper los vínculos con que ella quiere ahogarme.

Lo inmortal
y lo frágil,

lo divino y lo humano
albe1'go en mis entrañas con goce soberano,
y al ig1¿al que la eterna

pintura del Tiziano,
junto al sagrado amor

tengo el amor profano.



Refiriéndose a Estella Gómez, dice Oribe en "LA ESPUMA
DE LA ETERNIDAD":

"Ella me inspiraba constantemente. Era un amor con -con-
tornos y convenciones provincianas y al mismo tiempo se con-
fundía con las reminiscencias platónicas del amor eterno: el que
se reveló en los poemas del Renacimiento español y el que en-
raizaba en el romanticismo alemán. Estella era una joven más
bien pequeña, con un rostro hermosísimo de pureza y candor.
Toda una serie de encuentros en Melo y de ausencias en Mon-
tevideo, de llantos y de alegrías infinitas, se sucedieron como
nubes en torno a poesías breves y juramentos de consagración
final.

Pero esta circunstancia que colmó el vaso de la felicidad
terrestre alcanzable en la existencia del hombre, se desvaneció
en cierto momento, quedándome su recuerdo como un remordi-
miento y como un castigo.

"Además, un conjunto de poemas entre los cuales elijo
"LAS -GARZAS" por ser el más conocido y el mejor logrado en
popularidad y perfección lírica y simbólica".

Este poema pertenece al libro: "EL HALCONERO AS-
TRAL Y OTROS CANTOS", de 1919. También dice Oribe en
"LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD" que una noche, frente
a los cerros de Conventos, en Cerro Largo, meditaba al fin de
sus estudios, sobre la poesía que había hecho y llegó a la con-
clusión, que después de "El Cuervo" de Poe, de los poemas de
Hugo, y de "El Coloquio de los Centauros" de Daría, en la
época moderna, la poesía se manifestaría por poemas excepcio-
nales y no por poesías sueltas, sentimentales. "Quedarán, añade,
los poetas con grandes propósitos constructivos y ordenados,
dominadores de las técnicas y de las formas, y poseedores de
intuición mística o lúcidos cerebralmente, pero con constitución
mental algo semejante a la de los presocráticos griegos".

Al final, dice: "De los poemas excepcionales, hice un ver-
dadero culto".

1919: SE RECIBE DE MEDICO

1919: EL HALCONERO ASTRAL y OTROS CANTOS

En este año 1919, Emilio Oribe no sólo publica este libro,
sino que además se recibe de Médico, carrera para la cual no
tenía vocación.

Dice en "TEORIA DEL NOUS" en 1934: "Mi vocación
poética apareció con un certero amor por la Arquitect~ra. ~ a-
rias veces intenté especializarme solamente en esa dlrecclOn,
pero las erizadas avispas de las matemáticas superiores, detu-
vieron mi entrada. Es cierto que como todos los deseos de la
adolescencia, el deseo de ser arquitecto se manifestaba en mí
bajo formas poéticas: imágenes de lejanas catedrales o parteno-
nes literarios".

En esta época, lee a James y a Bergson y cree que el sím-
bolo filosófico es su más original modo de expresarse (INDICE
INTELECTUAL) .

Dice en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", que en
sus largas temporadas de permanencia estival en la estancia de
sus padres en Conventos, se dedicó a perfeccionarse en sus in-
clinaciones poéticas, buscando los poemas de los ingleses y de
los alemanes, en forma excluyente.

"Entre gauchos fronterizos, yo leía a Byron y a Shelley y
con más devoción a Wordswork, cuya profundidad me seducía.
También leí a los alemanes Goethe y Schiller y más tarde a
Novalis.

"Entre otros intereses, me especializaba en idiomas nórdi-
cos porque la poesía que yo practicaba, coincidía con la hon-
dura, el misterio y el refinamiento de esas corrientes.

"Me incliné a la Filosofía y a la música, mezclando a Pla-
tino, a quien descubrí en Cerro Largo, y a Debussy y a Rave!.

En esa época, ya no me interesaban los perezosos balbu-
ceos gauchescos.

"Siempre estuve en el amor, acompañado de poetas. Tod~s
mis amadas tenían su poesía concomitante al alcance de mis



Dice María Teresa Bernat en su libro inédito sobre Emilio
Oribe, que ganara el Premio del Ministerio de Instrucción PÚ-

blica:
"El halcón es el eje principal del poema con que se inicia

este libro. Toma a los halcones en agónico s instantes y hace de
ellos, puentes de furtivo y frágil contacto c?n }o bello, tran.sfor-
mándolos en símbolos, en firmes claves, en Image~es de la Idea-
lidad y de expresión de los más confiados sentires del alma:
aquellos que se desea compartir y dar a los demás hombres, aun
a los que hieren y cargan en sí, oscuro mal: "Ensa~a~on los
vuelos más profundos /las aves/ y trajéronle un astro pnslOnero/
Desde entonces el hombre ya no fue de estos mundos/ Ya de
los astros era el halconero.

"En el poema se ordenan drama y destino entre azorados
y fieles asombros, que quedan grabados en "miles de ardientes
y conquistadas piedras".

Es posible que sea el poeta herido, el que habla y dice su
verdad y su duelo.

"Hay lucha sensible y poética. Con ella ,inte~ta rescatar.10

más hermoso y valioso del hombre: el corazon. LIberado al fm,
lo entrega a Dios para lúcida custodia.

"Aquí el cóndor deviene en principios de dominio, afirma-
ción y eternidad: "Reconocéis al halconero astral? / Sus herma-
nos lo hirieron sin perdón/ Las bellas aves, las profundas aves,/
Más allá del Bien y el Malj reintegraron en Dios su corazón".
Hasta aquÍ, María Teresa Bernat.

En este final hay similitud con el Mito de Dionisos, hijo
de Zeus y de Per~éfone. Devorado por los. Ti.tanes, salvo el co-
razón éste fue dado a Zeus por Atenea. DlOlllSOSnace de nuevo
del c~razón recibido por Zeus. Esta resurrección es fundamen-
tal en la doctrina órfica.

En el poema, las aves, más comprensivas que los hombr:s,
jamás mancillaron el corazón divinizado por el canto. GracIas
a "las bellas aves, las profundas aves", ese corazón, capaz de
sentir y expresar la Belleza, será reintegrado a Dios, símbolo
de eternidad.

deslumbramientos: Bécquer, Herrera y Reissig, DarÍo, Lugones,
Nervo, llenaron los mejores instantes de mis amores juveniles.

"Las mujeres de ese tiempo preferían a Bécquer y yo tenía
en mis manos, un bellísimo ejemplar de las Rimas, cuando em-
pecé a amar y a escribir versos.

"En los amores difíciles y trascendentes de la madurez vital,
apareció Góngora y más tarde, Shakespeare. ¿Y cómo no saber
de memoria el Nocturno de José Asunción Silva?

"Góngora fue mi acompañante en el amor, a lo largo de
mi vida.

"Al final, encontré equivalencias en Valéry, en Eliot y hasta
en Pasternak.

"Mis primeras experiencias de amor con mujeres extranje-
ras, fueron con brasileñas. Iba con frecuencia desde la estancia
de mis padres a Yaguarón.

"Por aquellos años, conocí la poesía de Olavo Bilac y' tra-
duje los célebres tercetos amatorios al Español, que se divul-
garon por toda América". (Una copia de estas traducciones está
en su Archivo en Biblioteca Nacional).

Oribe en este poema, el primero de su libro "EL HALCO-
NERO ASTRAL Y OTROS CANTOS" transforma a los halco-
nes, en símbolos de idealidad y comprensión del alma del poeta.
Hay un drama evidente entre el deseo de éste de entregar a los
hombres, su tesoro de Ideas, y la reacción de ellos de matar al
halconero.

Dice el poeta en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD":
"El halconero astral mío era el espíritu libre gracias a la Vo-
luntad, pero que tenía por premio la soledad y la muerte".

"El Halconero Astral" es hermosa simbolización e imagi-
nación pura; los halconeros y las constelaciones se arraigaron
en mis antepasados, los Oribe, allá por los siglos del medieva-
lismo hispánico y aparecieron en mí, con una técnica más libre
y dinámica y una impregnación de la filosofía de estos últimos
siglos".



í
El hombre aq1tél soltaba sus elásticas hondas
con actitudes graves,
y al hendir los espacios con las piedras redondas,
ensangrentó mil veces el plumón de las aves.

Busc.ó olvido después en los bastiones
de su casa, abrió un foso en el umbral,
y adiestró tantas nubes de halcones
que al volar ocultaban la rueda zodiacal.
Ensayaron los vuelos más profundos
las aves,

y trajéronle un astro prisionero.
Desde entonces el hombre ya no fue de estos mundos.
Ya de los astros era el halconero.

de miradas febeas
que iban hasta los astros por collares,
preseas,

y carbones
estelares.

y más: hasta platónicas Ideas!

Así es que el halconero, con sus huestes,
sólo sirvió a la ciencia de esas cosas;

Juntando, como avaro,
esas y otras estrellas.

aquel príncipe raro
vivió en largo olvido,
reuniendo en hondos antros, formas bellM.

Un día el halconero
llamó a los hombres
y les mostró el recóndito alhajero.

J,os hombres, en tinieblas,
decidic'ron matar al halconero
y así lo realizaron
a rnansalva, en los antros del sendero.

Robaron la riqueza
de joyas tan guardadas! .
Vaciaron los tesoros de las urnas vwladas.
Lttz de sus propias almas!

. La luz de la Belleza!
Las aves se quedaron aterradas!

En tanto al fin del hecho,
dijeron los ladrones:
-El corazón dejemos del hermano
sobre los murallones,
así se lo devoran los halcones!
Pero las aves nunca mancillaron
el corazón divino.
Llenas de angustia, hacia el azul volaron.

¿Reconocéis al halconero astral?
Sus hermanos lo hirieron sin perdón. J
Las bellas aves, las profundas aves,

más allá del Bien y el Mal,
reintegraron en Dios su corazón. -

Dijimos que en el mismo año que Emilio Ori,be pub.li~?
"EL HALCONERO ASTRAL y OTROS CANTOS' '. se re~lblO
de Médico. De esta época, queda un poema que se tItula SO-
LEDAD" y que está en la Antología "EL TACITURNO y LA
NOCHE".

SOLEDAD

1
Somos algunos pocos estudiantes
de una tmiver sidad americana,
festejando difícileJ exámenes
en cordial compañía



de jóvenes muchachas que exprimen con nosotros
las uvas de Dionisos.
Una música
pueril, deja llorar tangos o estilos
lentos y dolorosos.
Yo solo,
en un rincón, mirando las parejas
que bailan,
digo, entre sorbo y sorbo de champagne:
-Los otros,
se han conquistado todas las doncellas!

¡Peosía: ¿ha de ser en ti lo rnismo?!
Los otros, los juglares, se han llevado
la fama, la fortuna, las musas y las rosas ...
-A mí sólo me dejan,
un rincón, ¡el más triste! de la fiesta,
y una copa de oro,
con vino de mi sangre, entre las manos!

Hace notar Alberto Zum Felde, en su estudio sobre Emilio
Oribe (Proceso Intelectual del Uruguay) que éste, después de
iniciarse dentro del simbolismo teniendo por maestros en sus
primeros libros a Daría, Herrera y Reissig, Lugones y Juan
Ramón Jiménez, se aparta de esa escuela, hace abandono de la
métrica y la sonoridad, que habían sido sagradas para los mo-
dernistas.

En lugar del verso, Oribe, como otros poetas, usa una prosa
más o menos rítmica, en renglones de longitud variable y ritmos
dispersos.

"Aunque ha seguido usando en varias ocasiones, la métrica
y la rima, es en sus composiciones enteramente libres -no ver-
sificadas- donde ha puesto lo más original e interesante de su
obra.

"Si a sus composiciones le falta carácter poemático, tienen
en cambio, virtudes intelectuales, grave nobleza y agudeza re-
flexiva.

Los poemas de Oribe, posteriores a "EL ~AS'FL~O IN-
TERIOR" (1917) son palpitaciones de su propIa vIda mtegral
refractada en la expresión estética.

En "EL HALCONERO ASTRAL" (1919) el dato biográ-
fico aparece a flor de imagen. Los poemas son como páginas
desglosadas de un diario íntimo".

Lo dicho por Zum Felde, corresponde a .un.a et.apa d,e. la
creación poética de Oribe, pues la obra del dlstmgUldo cntlco
fue publicada en 1930.

Más adelante veremos cómo, a partir de "EL CANTO DEL
CUADRANTE" de 1938, Oribe evoluciona ha~ia una po~sía ~e
Ideas, en la cual, la alegoría, el símbolo, los mItos y el mlsteno,
son "el pectoral de brumas" con el cual trata de ocultar sus sen-
timientos.

Veamos ahora, algunos fragmentos de hermosos poemas que
se encuentran en "EL HALCONERO ASTRAL y OTROS
CANTOS".

En "PALOS TELEFONICOS" hay un hondo dramatismo
que puede pasar inadvertido si no se tiene en cuenta" lo q~e el
poeta dice en "LA ESPUMA DE LA E!ERNIDAD . Alli ha-
bla de sus neurosis desde la adolescenCIa, tal vez a causa del
golpe que recibió en el juego que inventó y nar~a en :'~L
TRIANGULO" que citamos. O debido a la herencIa famIlIar,
sobre todo de s~ madre. Lo cierto es que según dice, y él debía
saberlo por haberse especializado en Psiquiatría? muc~as veces
estuvo en una peligrosidad límite con la esqUlzofrema, de la
que le salvó su voluntad vasca.

Recuerdo que cuando yo era muy niño aún,
sentía curiosidad supersticiosa,
al apoyar mi oído en los palos del teléfono,
y escuchar,
el rumor aquél, asombrado y tan hondo,
grave. .. continuo ... abrumador ... lejano ...



Alguna vez, adolescente, enfermo
con altas fiebres,
ya percibir cre'í rumor análogo,
q1le pesaba en mi tímpano,
hasta hacerse obsesión auditiva, prof1mda ...

Ahora,
si en la noche
me recojo en 111'ímismo,
para esc1tchar las voces elegidas,
y descifrar los himnos más perfectos
de un interior abismo de ar1nonías
no puedo concretar ningún acorde. '

Ah, ni una nota m1tsical a veces
ni un cantar fácil,
y entonces pasan horas terribles para el alma,
en que sólo oye subir de lo más hondo,
qlgo sin contornos,
grave. " contin1lO... abrumador ... lejano ...
como el ruido de los postes telefónicos ...

Un indio de la estancia
me hizo un regalo muy original.
Cinco garzaJ -¡Oh asombro!- que hablaban
después de m1tchos años de enseñanza tenaz:
1ma el'a rOJtt, otra blanca, otra gris;
otra amarilla más que el oro, y otra verde.

El ind'io me dijo:
-¡La garza rosa será el Amor, la blanca será la
Fe, la gris, la Duda, la de oro, la Ambición,

y la verde la Esperanza inmortal!
-C1tando quieras, amigo enfermo,
con ellas hablarás.

Un poema muy famoso es "LAS GARZAS". Pertenece a la
época en que el amor del poeta por Estella Gómez iba llegando
a su fin. Aunque simbólico, contiene algún dato autobiográfico
en la primera parte.

Yo las quise interrogal'
en seguida, gozoso del prodigio.
Entonces,
la garza rosa dijo: V1lelve a amar!
la garza blanca dijo: Vuelve a creer!
la garza gris me dijo: Vuelve a dudar!
la garza de oro me gritó al oído,

-Vuelve a ambicionar!
La garza verde no me dijo nada.

Pálido de estudiar,
1ne fui al campo. S1tfría
falta de voluntad.
¡Y qué fatiga en la muy joven frente!
Además,

(desencanto infinito de saber, ..
/y de amar, ..

Amar - Creer - Dudar - Ambicionar!
¡Palabras crueles y terribles!

-Muy pronto alteraréis mi nueva soledad
oh, pajarracos, despertando mi corazó11r-!
pensé, lleno de angustia.
Y me puse a degollar
cuatro de aquellas aves,
la rosa, la blanca, la gris y la de oro,

con mi antiguo puñal.
Sólo ha quedado la garza verde.

La esperanza!
¡Pero ésa nunca va a querer hablar!



Tal vez poeta alguno haya meditado tan profundamente a
raíz de cualquier imagen del mundo sensible. Tanto en el poema
"CAlDAS" como en "ALONDRA", basta la aparición de un
insecto o de un pájaro en actitud de vuelo para que el poeta,
a raíz de ese elemento de la naturaleza, quede inmerso en una
honda meditación filosófica.

Dice en el poema "CAIDAS'~: "arrincona,do e;t"el v,agón ,de
un tren" "mirando el campo fatigante de mi pals , VI un in-
secto luminoso "como enhebrado en el fulgor solar" que "voló,
voló, voló".

La anáfora da al verso un gran dinamismo. Al continuar la
acción, el poeta logra hacer vivo y real el elemento que motiva
el poema. Describe el vuelo como:

r

(

Torpe, desorientado, enloquecido,
acompañando por un breve instante
al fer-rocarril.
Y enseguida,
cayó y se hundió deshecho en polvo,
entre los hierros bárbaros del monstruo,

Dice el poeta en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD",
que cuando estaba finalizando sus estudios, conoció a la joven
M. B. (nombre completo en el original) sumamente hermosa y
sencilla. Sus amores con ella fueron de corta duración pero muy
intensos. Era de humilde origen. "Yo la acompañaba por los
alrededores de la ciudad por las tardes y me quedaba en su
compañía hasta muy entrada la noche, besándonos constante-
mente bajo las estrellas. Le escribí la poesía "LA COPA", muy
popular en su época y que ella aprendió de memoria. Me ins-
piró solamente ese poema que quedó como testimonio de su
pasión pura, desinteresada e inolvidable. De pronto nos separa-

. , "mos y no nos vimos mas .
El final de este poema recuerda la Rima de Bécq uer: Vol-

verán las oscuras golondrinas La parábola de Rodó: "Mirando
jugar a un niño" se ve claramente en la copa llena de arena.

Algo que va del gozo a la amargura,
he descubierto con oculta pena:
qt¿e tu alma, a pesar de tu hermosura,
es vaso de cristal lleno de arena.
La música no se oye, adormecida.
El cristal prisionero, no resuena.
Poco a poco en los cauces de la vida,
la clara forma se llenó de arena.
1amás la harán vibrar. El que lo intente
la romperá. Devotos o juglares,
en vano buscarán el himno ardiente,
el más hondo y mejor de los cantares!
Yo soy el creador de esa armonía,
doy al cristal su música encantada;
los hombres, s'in amor ni poesía,
sacudirán la joya y no oirán nada.

Esta visión: intento y fracaso de un insecto para alca,nz~r
la velocidad del ferrocarril, que otro miraría con la mayor indi-
ferencia, al iniciado en el canto, al poeta, le sugiere, por ana-
logía, que:

También existe un pensamiento,
que en un minuto de gigante esfuerzo,
libre! se eleva y cree volar,
al par
del mismo Dios y de la Eternidad.

Ah, sí, pero después
de volar un instante,
como el insecto aquél
-entre los hierros bárbaros del monstruo-,
turbios
en polvo cósmico, caemos ...

En otra ocasión, al, contemplar el vuelo de una alondra,
siente renacer su esperanza de inmortalidad.

Cuando sea de otro tu belleza,
con arena tu copa han de llenar.
La copa de cristal y de pureza
ya nunca, en ningún tiempo, ha de sonar.



Otra vez, "arrinconado en el vagón de un tren, miraba el
cielo por la ventanilla"

y vi una alondra, rápida saeta,
calandria americana,
venablo de las músicas,
que en un gracioso y prolongado vuelo,
pudo volar, pudo volar, cantando
con un impulso heroico,
junto al ferrocarril.

Si bien es cieno qtóe el ardiente pájaro
no p1l-do acompaliar al férreo monstruo,
por mucho tiempo,
su alegre esfuerzo y su divino canto,
casi me hacen soñar que los Poetas,
son los únicos
que podrían,
oh, volar ...
al par
del mismo Dios,
allá en la Eternidad!

Son muy hermosos los "SONETOS DE CERRO LARGO":
expresan el intenso cariño que sintió siempre por su pueblo na-
tal. El poeta dice que en sus vacaciones, "Hastiado dé las cáte-
dras y las aulas famosas" la salud colonial que fluye de las
cosas más humildes, me vuelve el corazón sereno".

En el primero de estos sonetos se ve esa sencillez caracte-
rística del Doctor Oribe a quien le emociona "el trato fraternal
con la gen te sencilla".

Desde hace algunos años, paso las vacaciones
en mi pueblo natal. Esta vetusta villa, ..
:tie1Je anlicuadas calles ygrisáceos casones,
lo mismo q1óe las sobria:s aldeas ·de ·Castilla.: .

El trato fraternal con la gente sencilla
que me da su amistad, se enciende en maravilla.
El rubio campo es propicio para meditaciones,
y vuelca frescas aguas sobre las sensaciones.

Hastiado de las cátedras y las aulas famosas,
la salud colonial que fluye de las cosas
más humildes, me vuelve el corazón sereno.

De modo que en estío muy a gusto me paso,
libre de mis científicos infolios, con mi vaso
de leche y mi sabrosa ración de pan moreno.

Como envuelto en emoción, en evocaciones plenas de nos-
talgia, en el soneto VIII donde predominan las sensa~iones VI-

suales y olfativas, producidas por el entorno natural, dice:

Allá, bajo la selva, por valle dilatado
y en pedregal negruzco, se arrastra el Tacuarí.
Al fondo, Cerro Largo. Después, Guazunambí.
-Guazunambí, en indígena: orejas de venado.

La selva fronteriza y azul en que nací.
Donde en mis entusiasmos jóvenes, conocí
las hazañas y gestas del gaucho sublevado,
de rebelde melena y chiripá bordado.

Parece de Castilla la ciudad noble y parca,
cuya gris perspectiva desde lejos se abarca,
rodeada por lomas de eucaliptus gigantes.

La tierra huele a mieses, a frutos y a tomillos.
y aún moran en los ranchos sombras de los caudillos;
sombras, tan sólo sombras, de los gauchos de antes!

En el último verso hay evocación y nostalgia: los gauchos
que el poeta conoció en su niñez y en su adolescencia, valero-
sos y sacrificados, ya no existen. Sólo son recuerdos, sombras ...

Es muy hermoso el poema que le dedica a su gran amigo,
el poeta Carlos Sabat Ercasty. Por medio de la antítesis, logra
la· dimensión del poeta a quien guían "los libres arquetipos di-
vinos?', ."Ios orbes le trabajan los surcos de la frente".



nes estéticas como lo fue Leonardo de Vinci, sobre quien escri-, . .. ,
bimos por encargo del SODRE, una radlOteatrahzaclOn que,
interpretada por e! elenco del Teatro Universitario, se transmitió
en 1948 por CX6 Radio Oficial.

Oribe recrea una época y da las características esenciales de
Leonardo, uno de los más grandes genios de la humanidad.

Como todos los poemas de Oribe, los últimos versos, cús-
pide y culminación de todo el contenido, encierran un pensa-
miento filosófico.

Está dividido en tres partes. La primera, es la presentación
de un suceso que aunque imaginario, en su época fue real y que
el autor sitúa en Florencia, en e! "año mil cuatrocientos no-

, "venta, mas o menos.
Crea una expectativa que armoniza con la atmósfera de

misterio en que transcurre el poema, al decir: "Alguien llega".
Al que llega le llama "terrestre demiurgo" por analogía con e!
"Demiurgo supremo" de que habla Platón al referirse al Crea-
dor del mundo. Sólo lo nombra al final de! poema. En la segunda
parte, aparece la característica esencial de Leonardo: "uomo
universale" del Renacimiento italiano, en Florencia: artista y
sabio hombre de ciencia en todas las disciplinas del arte y del
saber, inventor de la primera máquina para volar y de cientos
de aparatos más. Para dibujar correctamente la Anatomía de
los cuerpos, sabía que debía estudiar esta ciencia, no sólo en los
libros, sino además en la naturaleza humana.

El único medio a su alcance para esto, era robar de la plaza,
los 'cuerpos de los ahorcados.

El valor filosófico del poema está en los pensamientos que
el poeta atribuye a Leonardo: "El dolor de la muerte es para
el alma: ella cambia un divino mundo de perfecciones por in-
cierto destino".

Estas palabras significan la glorificación de la vida terrenal
y del goce de los sentidos, característica del Renacimiento. La
exaltación del hombre como individuo, aquí, en esta vida en la
cual vive, sufre y piensa, mientras transcurre y deviene.

Posiblemente, este poema le haya sido inspirado a Emilio
Oribe, lo mismo que a nosotros la radioteatralización, por la
lectura de "LA RESURRECCION DE LOS DIOSES" de
Dmitri Merejkowsky, pues en "LA ESPUMA DE LA ETER-

" .Aquel
de recias formas y amplísimas miradas,
de cabellera donde ya a cenizas
va el oro,
es el Poeta,

El Grande.

Con manos levantadas nos saluda
de lejos. '

¿Sube hacia eterno coro?
Al verlo,

siempre alzamos los ojos.
En bandadas, aves ante él se alínean:
ley del dogma sonoro.
Carlos Sabat Ercasty,

Ya fecundó a las hadas,
quebró el testt¿z del toro.

N o las leyes,
ni el límite,

lo abisman,
en oscuras cárceles.
Sí, los libres arquetipos divinos ...
lo guían

por océanos,
de lo eterno y fluyente.

Si allí las aguas fórjanle
firmes arquitecturas, y nébulas

lo envuelven
en sabios remolinos,
los orbes le trabajan los surcos

de la frente!

Un magnífico poema de "EL HALCONERO ASTRAL y
OTROS CANTOS" es: "LEONARDO DE VINCI".

Nunca supimos ?e alguien que lo mencionara o elogiara.
Pero para nosotros, siempre fue una fuente de grandes emocio-



NIDAD" dice que esta obra llenó varios meses su imaginación.
Muchos datos coinciden con lo que dice Merejkowsky, incluso
ése de que a Leonardo, la gente supersticiosa le creía un brujo.

De todos modo, Oribe ha realizado con este poema una
síntesis magistral y una magnífica creación poética sobre uno
de los artistas que más admira la humanidad.

Año mil cuatrocientos noventa, más o menos.
Florencia, media noche. Callaron los serenos
nocturnos y se fueron los últimos soldados~
Alguien llega a la trágica plaza de los ahorcados.

El terrestre demiurgo se arriesga en la aventura
y aprieta con el puño la ilustre empuñadura
de su espada, y camina con paso firme y lento,
mientras su cabellera ondula bajo el viento.

Agitando la capa de terciopelo oscuro
el cáminante sigue con ademán seg1tro.
De pronto, nota un cuerpo que de la horca oscila,
saca un puñal de oro y con mano intranquila
hiere la cuerda mismo donde el nudo se cierra,
y cogiendo el cadáver lo arrastra por la tierra
hasta un portal.

Entonces, el hurtador nocturno
contempla su tesoro con gesto taciturno.

Ahora el hombre avanza bajo unos ventanales
góticos, entre infolios, poliedros y metales.
Deja el muerto en la mesa, cuidando no hacer ruido,
y abriendo la piel lívida de aquel desconocido,
hace estudios de músculos, bajo una luz escasa
mientras un gran silencio se condensa en la casa.
Descubre así, milagros del hombre.

Ahoga un grito
de asombro a cada instante ... Dibuja y deja escrito:

-"Oh cuerpo humano! 1tn libro de infinita belleza ...
"Al acaecer la muerte, comprendo la tristeza
del alma, porque es ella la que cambia un divino
mundo de perfecciones por incierto destino".
"¿El dolor de la muerte?

Es para el alma.
Huye

del más hermoso reino y al huir lo destruye"

Año mil cuatrocientos noventa. Una campana
se ha oído, anunciando la luz de la mañana.
Florencia. Vuelven cantos. Va a despertar el día.
Aún Leonardo, el brujo, estudia Anatomía.

Hay un poema que define un cambio en la poesía .de qribe,
similar al que se operó en las distintas etapas de la hlstona de
la poesía. Se titula:

Los antiguos poetas
de Israel, los de Grecia,
tenían toda el alma de cristal: era la piedra
silenciosa de Dios, en el desierto del cuerpo.

y por ella
la Eternidad pasaba como una luz perfecta.

Esa luz, cuya fuente inmanente y secreta
dónde está no sabemos, por las almas aquéllas
sin mancharse, ni herirse iba, con la belleza
de Dios. Y a él volvía, en círculos, la eterna
ley del cosmos, girando en llameantes esferas.
De éstas, 1tna alcanzó un día Parménides de Elea.

M as los otros poetas
los más grandes poetas
cristianos, que surgieron al fin de la Edad Media,
y llenaron los siglos hasta recientes épocas,
ya tenían el alma muy distinta.



y en ella
la Eternidad sufría variaciones inmensas ...
Esa luz, cuya mística revelación perfecta
donde hoy está ignoramos, en las almas aquéllas,
rompíase en las llamas de pasiones e ideas.

Se hizo Verbo en la carne del hombre, la presencia
del Dios. Y al acercársele se impregnó de la miseria
del barro, humanizándose en verdad y belleza!

M as hay otros poetas.
Los más grandes poetas,
orgullosos y tristes, de estas cercanas épocas,
Shelley, y Baudelaire, y Leopardi, y Holderlin,
arcángeles que ascienden entre turbias tormentas,
tienen el alma en antros de misterios.

y en ella
la Eternidad se estanca; su luz se desintegra,
formándose otros mundos con realidades nuevas,
en ·donde la locura y el genio el Verso engendran ...

N o es ya cristal el alma; es cavadora caverna.

Poesía es, entonces, una creación perpetua
de humano, oculto cosmos, con luz viva y tinieblas.
Sin cesar, en sus dédalos, se extingue y recomienza.
N o es ya cristal el alma; es creadora caverna!
¡La firme llama antigua que en los hombres penetra
resurge, sí!

M as viene con muy otras estrellas! ...
al subir del espíritu de estos nuevos poetas,
que al unir la locura y el genio, el Verso engendran!

En mayo de 1920, el Doctor Emilio Oribe contrajo enlace,
con María del Socorro González Villegas. La ceremonia religiosa
se realizó en la Iglesia de la Virgen del Perpetuo Socorro, donde
al año siguiente, se casaría religiosamente Juana de Ibarbourou.

Bellísima, elegante, distinguida, Maruja le inspiró los poe-
mas de amor más hermosos que Oribe escribió en toda su vida.

Aparecen en su libro "EL NUNCA USADO MAR" de 1922.
El padre del poeta regaló a los jóvenes esposos cincuenta mil
pesos, considerable suma en esa época, que ellos destinaron a su
luna de miel en París.

En toda la poética de Oribe, no trascienden deslumbra-
mientos semejantes a los que expresa en los poemas de "EL
NUNCA USADO MAR".

Bien dice María Teresa Bernat en su magnífico estudio
sobre Emilio Oribe, de 1974 (Inédito. La copia en Biblioteca
Nacional) :

"Lejos está aquÍ aquella primera amada, la adolescente de
encanto sin par, que le inspiró "ALUCINACIONES DE BE-
LLEZA". Amor de arquetipos de origen platónico y de suspi-
rantes endiosamientos. "EL NUNCA USADO MAR" está ins-
pirado por el amor total. Quizá el más realizado, ya que tras-
ciende su Íntima experiencia. Vive el amor, lo siente, lo lleva
consigo. El amor es compartido por la amada. En libros poste-
riores, falta la permanencia definitiva o total de una mujer. Hay
ráfagas de amores, mujeres que aparecen y desaparecen con las
gracias, ternuras y plenitudes ya colmadas".

"El impacto inicial, el fugaz amor, el impulso erótico, deriva
hacia otras fuentes dado el aire poético impuesto por exigentes
esfinges problemáticas. Aquel impulso primero le llega luego en
forma de belleza.

"En la mayor parte de los poemas de "EL NUNCA USA-
DO MAR", el misterio de lo poético se concreta en tránsitos de
adoración y gozosa ternura. Esta comunicación se cumple con
exaltación y asombro poético provocados por esas "perfecciones
eternas y fugaces", que en ese instante componen el real y so-
ñado paraíso de amor".

1922: "EL NUNCA USADO MAR"

CANTICO RELIGIOSO DE AMOR

En su carta del 15 de febrero de 1921, Juana de Ibarbourou
dice a Oribe: "El Cántico Religioso de Amor" es, posiblemente,
el más alto canto de amor que se haya escrito en nuestro Con-



tinente. Hay exaltación y misticismo a la vez. Todo en él es
beIlo, y delicado e inteligente". ( Biblioteca Nacional).

y en carta de marzo de 1928, también en Biblioteca N acio-
nal, Juana de Ibarbourou dice a Oribe: Ese "Cántico Religioso
de Amor" es una diadema de valor incalculable para la belleza
de 11aruja. -

"Quiero publicarIo todo en la primera hoja del Suplemento
de "El País".

"No sé si aún se hará, pues hay ahí, varias ediciones me-
nores y criollas de 11ussolini, que coartan mi propósito.

"Da rencor y tristeza que en nuestro país se haga silencio,
no sé si torpe o malvado, sobre obras que, como la suya, tienen
el valor del oro sin aleaciones"

Es el primer poema del libro "EL NUNCA USADO 11AR".
Nada mejor para aquilatar su belleza, que transcribir algunos
fragmentos:

Por primera vez yo seguía,
en nunca usados mares el cuadrante de fuego del día,

-Las sirenas acompañaban con sus cánticos
los meridianos efímeros de los transatlánticos.

-Pensativo, a tu lado, las oía.

Como el piloto reconoce y diferencia
los trágicos faros, allí donde perecían los navegantes,
reconocí en tus ojos la presencia
de las luces muertas que habité en siglos muy distantes.

Era mío, por fin, tu cuerpo,
Oh mágica mujer,

Su concreta armonía nev.ada.
El equilibrio extenso y blanco de todo tu ser.
Sobre él, t1J,cabellera dorada,

- por laberintos sombreada,
. - como una tarde de Ora cayendo sobre ~n iceberg ..

Religioso, yo iba a tu lado
en el firmamento de nuestra luna de miel.
y después que hube confiado al volador tropel
de las ráfagas, el misterio de tu carne recién revelado,
el himno del titánico amor mío,
recitado ante el mar desde la popa,
trémulos, una noche,
fuimos a contemplar desde el navío
las linternas de los puertos de Europa.

Si éramos felices en el mar, ¿para qué llegar?
Con cuánta pena me puse a contemplar
por última vez en las lagunas febeas de tus ojos,
el agónico ritrno de las mareas,
y en tu pulso
morir el imperativo llamado lunar!

Una coral de diosas y estrellas y doncellas,
te salió a rescatar,
con la esperanza de reintegrarte entre ellas
en las mitologías de los genios del mar.

Marítima!
Sidérea,
flotantes los velos de tus hombros, rosados escollos de

[corales, y aérea
entre el mar y los cielos,

sin herirte!
podrías perdurar en los umbrales

de las aguas,



Porque los ángeles también te saludaron con ramos de
[nieblas Tu cuerpo: tmnsparencia!

-Simetría! - Inocencia
que se da como luz nueva del día,

y toda la sabiduría
de un libro fundador de religiones.Belleza profunda, oh tú, mujer amada.

Te alcé en mis brazos en el primer puerto del destino,
como un golpe de viento levanta una ola celeste y rosada.
enarbolándola, sobre el relámpago marino.

El nunca usado mar era el descenso
o la zenital evasión

hacia ti de la perfección celeste.
Amor mío.

Mujer mía.
En ese momento

cómo te transfigurabas bajo la pragmática amorosa!

El nunca usado mar era la luz.
La torrencial cascada azul y sin orillas.

El nunca usado mar estaba firme en las potencias
de tu mirar

como se explica el cosmos en la miel de la rosa,
tu carne dichosa,

El nunca usado mar em el cttadrante de ttt forma pura.
L'a renovación de tu diafanidad,
conservando belleza,

serenidad,
la blanca formal estructura,

por encima de la emigración oscura
de los átomos hacia la eternidad.

pastoral sinfonía de los astros,
era el pensamiento,

de toda una Vía Láctea en el momento
de cuajarse en el cuerpo de una Diosa.
El nunca usado mar daba esa realidad maravillosa.

Tamb.ién son magníficos los doce "SONETOS A MA-
RUJA" ..

En algunas cartas que están en la Biblioteca Nacional, J ua-
na de Ibarbourou, al referirse a Maruja, la llama "la serenÍ-
sima". Ignoramos si Oribe la llamaría así o si Juana de Ibar-
bourou lo decía por el soneto: "SERENIDAD HAY EN SU
VASTA FRENTE", en el cual hay algo que recuerda los sone-
tos de la "Vita Nuova" de Dante, que a Oribe le agradaban
tanto.

I

SERENIDAD HAY EN SU VASTA FRENTE

Más alto, y alimentando el rosal de tu carne,
yo vi un surtidor inmaterial,
un surtidor con flechas de diamante,
un surtidor, como una llama, ardiente y vivo,
en realidad un surtidor pensante
y sensitivo.

Serenidad hay en su vasta frente,
serenidad que en ópalo perdura.
Serenidad altiva en su escultura,
su mirar serenísimo es valiente.



Serénase el instinto si presiente
el eco de su voz serena y pura,
y es la serenidad de su hermosura,
se1'enidad de luna en clara fuente.

Cuán serena la línea de su cuello!
y la luz de sus manos, qué serena!
Serenidad ritual de su cabello!

Ah, yo que oculto un corazón herido,
que p'0r no estar sereno es llanto y pena,
seremdad, serenidad te pido!

La referen.cia al "coraz?n herido" que aparece en el segundo
ter~e~o, es debIda a que Onbe, durante su viaje, recibió la triste
notIcIa de la muerte de su padre, acontecimiento luctuoso que
le afectó muchísimo.

Otro precioso soneto es el n.

La cabellera de Ella es oro oscuro.
Tal como fluye de las altas minas
el metal.

Cabellera flamígera otras veces-
... La levanta en las manos!

La Amada oculta
los hombros, con brillantes serpientes astronómicas ...
Cuando la A mada muera
se extinguirán las carnes y los huesos.
Esos reinos de rosas y marfiles
flotarán en cristales
dispersos, transformándose en las aguas
st~bterráneas! ...

Es alta y rubia. Por su espalda rosa
se expande la riqueza del cabello,
ocultando en los hombros y en el cuello
una armonía múltiple y dichosa.

1!-ubia de obscuros ojos. N o reposa
Jamás la luz allí, lenguaje bello.
¿Por qué derramas, fir1ne, en el destello
de tus pupilas, frialdad de diosa?

¡Qué plástica al andar! -oh ritmo alado!
Las manos atan vuelo sonrosado
y ha puesto Dios eternidad en ellas.

La dulce amada es un cristal sin velos.
Como su frente vaga por los cielos
su pelo es rubio de enhebrar estrellas.

Pero la cabellera, no!
La cabellera rubia es inmortal.
Será un filón de oro oscuro y virgen,
con grandes curvas estratificadas.

¿ Ya todos conocéis la cabellera astral de B erenice
con diadema de nébulas copiosas,
que gira alrededor del polo norte
del cielo?

Entre los poemas que a Oribe le inspiró Maruja uno de los
más bellos, es: '

¡Ah, me Ct~esta pensar,
que en nuestro hemisferio está la rubia
cabellera que canto,
y el cielo mío no la ha eternizado!

Fuera yo rey tirano y poderoso
del mundo antiguo, y tú mi compaiiera,
pat'a enredar tu pelo allá en la cósmica
Tueda del polo sur.



Si hoy fU8se viejo astrónomo barbado,
también la enhebraría,
aquí, sobre nosotros,
junto a la Cruz del Sur,
para orgullo de todos los luceros australes,
y envidia de las nórdicas estrellas!

iy qué gloria la mía,
al crear de ese modo un equilibrio
de belleza, dejándole
al norte, el rizo astral de B erenice,
pero dándole al sur,
la cabellera rubia que yo canto,

",No alentaba la misma devoción por el amor femenino
d'o cumplíamos con las excursiones en Florencia, hacia los

cuan 'd f" F
h' tóricos altares del amor callejero en don e o IClaron rancesca

IS 'D ?"de Rímini o la Beatriz de ante. ., ,
También habla en este libro, de su mfmlto dolor ante la

ticia de la muerte de su padre, que experimentó en pleno
no " "1 f daParís del Barrio Latmo. Dice que provoco en e una pro un
depresión, de la que le salvó el gran ~mor. , .

y añade: "Por varias experienCias de familia, me acechan
las amenazas de la paranoia de la adolescencia.

En el fondo, lo que más temía y que ya conocía las cons~-
cuencias de sus ondulaciones de víbora era salvarme de la esqUl-
zofrenia y para ello escoo-í venirme a América del Sur, y traba-
jar en las llanuras del U~uguay, en la "Colina del Pájaro rojo".

Volviendo a "EL NUNCA USADO MAR", en él hay mu-
chos poemas de amor, pero también se en~uentran otros temas.
Emilio Oribe era demasiado bueno, senSible y humano como
para ~o. conmoverse por otras visiones que se le presentaron en

este ViaJe, , 'b'l'd d
La ternura que ocultaba bajo su aparente Impasl I la,

se ve claramente en el poema:

En "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", dice Emilio
Oribe, refiriéndose a Maruja González Villegas de Oribe: "Mi
existencia se enriqueció generosamente con el conocimiento de
esta mujer extraordinaria, en 1919. En "EL HALCONERO
ASTRAL", "EL NUNCA USADO MAR", "LA COLINA DEL
PAJARO ROJO", "LA TRANSFIGURACION DE LO COR-
POREO" y "LA LAMPARA QUE ANDA", hay continuas in-
fluencias de su personalidad. Centenares de poemas me inspiró,
Entre ellos, los mejores cantos de amor.

"Muchas veces afirmé, que sin la interferencia constante
de la mujer en mi poesía, ésta hubiera sido imposible. Desde
muy joven, ello constituyó un enriquecimiento humanista que
le otorgó la palpitante vitalidad que sostuvo la estructura inte-
lectual y pensante en que culmina fatalmente toda aventura
sentimental en mí.

"Gracias a Maruja, pude escribir los poemas: "LA ESTRE-
LLA Y EL GRANO DE TRIGO", "LA SIMETRIA", "EL
CANTO DEL CUADRANTE" y "EL POEMA DE MAN-
HATTAN".

Bajo el título: "MARUJA y YO" dice en "LA ESPUMA
DE LA ETERNIDAD" refiriéndose a su viaje de luna de miel:
"¿Qué buscábamos cuando en París recorríamos las históricas
callejuelas por donde Alfredo de Musset o Charles Baudelaire
pasearon sus miserias en compañía de las mujeres divinizadas
por ellos en versos de "Las Noches" o "Las Flores del Mal"?

Ya de los pobres puertos españoles
Llegaron barcas rebosantes de hombres,

En ese instante, de los viejos muelles
venía el río oscuro de emigrantes,

Los hombres pálidos y hoscos,
las calladas mujeres con los niños,
fueron arrojados
en la proa del navío.



"Coloco esta rama de árbol amencano sobre la' tumba de
mis padres".

En esa época, no sólo había muerto su padre, sino además,
y trágicamente, su madre.

Hay en "LA TIERRA ES ALMA" una gran preocupación
social por las injusticias que se cometían con el hombre de campo
y que el poeta pudo presenciar.

CARTAS DE JUANA DE IBARBOUROU A EMILIO ORIBE

y aún pude ver
que gentes de mi sangre también venían
con la boina blanca de mi provincia vasc~.

Dios mío!
Tu mano de gif!ante

, u ,

como congrega esos racimos de hombres
semidesnudos en barcazas frágiles,
y los condena a ir

en la proa!
En las ciudades, en los navíos
en las tierras y en los mares
siempre en la proa! '

En las proas!
En las proas!

Ciega,
fatalmente,

En la Biblioteca Nacional, hay varias cartas que Juana de
Ibarbourou le envió en esa época. En todas se ve el deseo fra-
ternal de ayudar al amigo a quien se quiere limpiamente y se
sabe atravesando un período difícil y sumamente doloroso.

A veces, le habla de sus propias esperanzas. En una del 10
de febrero de 1921, le dice que ella tendrá una cátedra de Lec-
tura en el Instituto Normal. "Es poca cosa, dice, $ 50 mensua-
les. Es una hora diaria excepto jueves y festivos".

En "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD" Oribe dice que
con Juana Fernández Morales, se veían y reverenciaban en las
Academias, en las Embajadas y en los homenajes. "Comentába-
mos y nos reíamos de nuestros triunfos y fracasos.

"Muchas veces sostuve diálogos con ella, en su casa de la
calle Asilo de la Unión, en su casa de la calle Comercio y en su
casa de Avenida Ocho de Octubre. Hablábamos mucho de nues-
tras vidas y destinos.

"Una vez yo estaba en el pozo de una depresión atroz y le
dí. una lata dolorosa de más de dos horas, que ella soportó he-
rOlcamente.

"En mis visitas, hablábamos como amigos leales y limpios,
sin ninguna intromisión de otros estados de alma. Yo leía mis
poemas y ella leía los suyos o repasábamos los de otros poetas.

"Una tarde, al apretamos mutuamente las manos, pensa-
mos que teníamos apretados los latidos de nuestros corazones.

"Como recuerdo de este momento, escribí el poema "El
Latido".

Este poema emociona profundamente, no sólo por su be-
lleza, sino porque sugiere un sentimiento inefable, delicadísimo
y misterioso, una verdadera comunión de almas entre dos seres
que siempre quisimos y admiramos.

adelante,
adelante, de los demás hombres!

. L~, anáfora de las palabras: proas y adelante, acentúan la
mtenclOn ?el. pO,eta, una espe.cie de denuncia social de que los
lug~res mas m~omodos y arnesgados, "en las ciudades, en los
n~vlOs, en las tIerras y en los mares" se destinan a la gente hu-
mJlde.

Al regreso d.e su viaje a Europa, el Doctor Oribe cayó en
una gran ,de'p~e~lón. No tenía vocación por la Medicina. Aún
no se habla mlclado en la Enseñanza.

" ES"un drama en. cuatro actos, que se publicó en la Revista
!eseo , en MontevIdeo y hay una copia en la Biblioteca N a-

clOnaI.

La acción se desarrolla en la época de la revolución de 1904
en los Campos de Cerro Largo. La dedicatoria dice: '



USA~oilK1 Ori,?e publi~ó est~ poema en el libro "EL NUNCA
BELL AR , a contmuaclón de "EL POEMA DE LA CA

ERA RUBIA". -

La mano de Ella,
clarísima,
co"}'ven:a.s de marítimos reflejos,
caza pnszonera entre mi mano
y nuestros dedos se compenetraban
hasta hacerse daño
tal, como las raíces' de los amantes árboles
alla en los mudos desposorios
de las bárbaras selvas.

Y era
de ver entonces la inquietud alerta
cua~do al cerrarse el nudo de las 'manos
sentzamos, ,
que los latidos frágiles del pulso
de ambos, se confundían en gigante
y sola pulsación!

Ella decía:
-¿Sabes tú cuál corazón
. es el que siento latir entre mis dedos?
¿Es el ~uyo, que envía hasta mi mano
sus laezdos pausados
igual que gruesas go;as de lluvia turbulenta
que caen en una taza de cristal?

o preguntábale yo:
-¿Sabes tú cuál corazón
es el ,que late ahora entre mis dedos?
¿Sera el tuyo, que baja hasta mi mano
por la ruta graciosa y azulada
de tus arterias?

En pozos de silencio interrogante
murieron sin respuesta las preguntas,
mas, con ritmo inmutable, aquel latido
nos siguió atormentando,
sin revelar su origen, hondo y vital, jamás!

En la carta del 10 de febrero de 1921, Juana de Ibarbourou,
le aconseja a Oribe, que no acepte cargos en el interior; que
consiga un puesto en una Legación.

En carta del 10 de agosto de 1923, dice que le apena verle
tan deprimido.

MEDICO EN UN HOSPITAL DEL DEPARTAMENTO
DE SAN JOSE

A pesar de los afectuosos consejos de Juana de Ibarbourou,
el Doctor Oribe aceptó, en 1924, un cargo de Médico en un
hospital psiquiátrico en las afuerzas del Departamento de San
José.

En la Biblioteca Nacional, hay una carta del poeta Carlos
Sabat Ercasty, fechada el 28 de febrero de 1924. En el sobre
dice: Dr. Emilio Oribe. Debajo del nombre, entre paréntesis:
poeta. Luego, San José.

Le elogia el poema: "CANTO A LAS PEQUE&AS PIE-
DRAS DE LOS RIOS", que comentaremos más adelante por-
que pertenece al libro "LA COLINA DEL PAJARO ROJO",
publicado en 1925.

Nos llamó la atención que Sabat Ercasty pusiera debajo
del nombre, entre paréntesis, la palabra: poeta.

Pero es que allí le llamaban: "el Médico poeta".
En la Biblioteca Nacional, hay un reportaje del periodista

Juan Carlos Alles que se publicó en Mundo Uruguayo el 23 de
noviembre de 1933 (Año XV, N9 776, Páginas 16 y 17, 49 y
56) en el cual hay referencias concretas a la época en que el
Doctor Emilio Oribe trabajó como Médico en el Departamento
de San José. En el reportaje aparece un pequeño poema que
Oribe escribió, y que es harto elocuente a pesar de su brevedad.



Porque yo tuve la paciencia
de ser, en una estancia de dolor,
peón durante dos años.
Los patronos eran hombres de ciencia.
N o me amaban. Yo era el soñador ...
El cristiano pastor
de sus rebaños.

Dice el periodista Juan Carlos Alles: "Así se refirió el poeta
a aquel tiempo en que estuvo de Médico en una casa de locos,
en el campo, cerca de la ciudad de San José.

"En San José, tenía a la vez Oribe, un consultorio abierto
al que nunca entró nadie, salvo algunos muy pobres y desgra-
ciados. ¡Era tan bueno el Médico poeta!

-¿A qué hora está solo en su casa le dijo cierta vez un
artista? ¡Quiero tomar unos apuntes para hacerle un retrato.

"Vaya a la hora de consulta, es seguro que estaré solo", le
contestó Oribe.

"Mi consultorio, decía, podría ser el sitio ideal para la cita
de dos amantes: soledad y silencio absolutos, siempre ...

Prosigue AlIes: "Oribe vivió en San José, por más de dos
años. "Andaba muy triste y muy solo. Por timidez y por tem-
peramento solitario se aislaba siempre. En esa época escribió
uno de sus mejores libros: "LA COLINA DEL PAJARO
ROJO".

Cuando en este estudio lleguemos al año 1953, transcribi-
remos el reportaje que Juan Carlos Alles le hizo al Dr. Oribe,
en su casa de Pocitos.

1925: LA COLINA DEL PAJAR O ROJO

Felizmente para el Doctor Oribe, en San José donde tanto
sufrió, tuvo dos grandes alegrías: escribió el hermoso libro que
nombramos, el más americanista de todos, e ingresó a la Ense-
ñanza Secundaria en el Liceo de San José, como Profesor de
Filosofía. Con esto encontró un recurso económico aunque mo-
desto, seguro, y el camino de su verdadera vocación.

Fernán Silva Valdés le escribió diciendo: "LA ~OLI~A
EL PAJARO ROJO" es su mejor Iibro~ pues es la onentaclOn

~ un poeta americano" (Biblioteca NaclOnal).· ,

Juana de Ibarbourou, en carta de julio ~e 1925 le d,lce:
Paso uno a uno los poemas que integran el libr~ Y: me digo:
"Esta Colina del Pájaro Rojo". es ~odo un ~conteclmlento en la

esía americana. ¡Qué potencia vital! ¡Que cosa fresca, y. alta,
pogrande hay en esos versos, tan limpios de. Europa y d; Onen,te,
y de las tierras nuevas donde la raza tiene una ralz cob,nza
tan , I'b " , L bropor la que circulan los zumos mas I res y, mas vlrgenes. I
de plenitud de adolescente, de cuerpo erguido, de cabeza alta y
ojos iluminados" fr~nte a los. días y las noches de los campos
de América" (Biblioteca NaclOnal).

Zum Felde, en "Proceso Intelectual del Uruguay" dic~ que
la poesía de Oribe, la de su, primera ,etapa, hasta 1930, esta I~-

pregnada de un hondo sentido amencano:, la naturaleza, la ~IS-
toria, la leyenda y la vida actual de estas tierras, le han sugendo
muchas de sus más fuertes y bellas compOSlClOnes.

"Pero el americanismo es sólo como la envoltura accidental
de su subjetividad poética.

"La realidad pierde toda su crudeza objetiva a través de
su sensibilidad lírica. El motivo de su poesía, no son las cosas
mismas sino sus estados de alma. Su profunda inquie~ud va
convirtiendo las cosas en signos de una idealidad metafíSica.

"Su perceptividad estética para captar todas las expresio-
nes de la vida externa -así en lo natural como en lo humano-
se aduna al temperamento hondamente meditativo. A veces, esa
sugerencia filosófica absorbe casi todo el poema. Otras, el. fac-
tor reflexivo se une a su pura emotividad lírica, dand? una I~a-
gen palpitante de sentido poético, al par que henchida de sig-
nificaciones ideales".

De "LA COLINA DEL PAJARO ROJO", libro tan cele-
brado por sus compatriotas destacaremos cinco poemas: "LA
TORMENTA EN LAS SOLEDADES", "EL PAJARO ROJO",
"LA SIMETRIA" "LA ESTRELLA Y EL GRANO DE TRI-
GO" y "CANTO' A LAS PEQUE~AS PIEDRAS DE LOS
RIOS".



Dice el poeta en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD",
que tanto "LA SIMETRIA" como "LA ESTRELLA Y EL
GRANO DE TRIGO", le fueron inspirados por Maruja Gonzá-
lez Villegas de Oribe, que gracias a ella pudo escribirlos.

Noches, las últimas del invierno,
muy crueles son éstas.
Estoy solo en las llanuras
bajo la tempestad:
yo, el joven fuerte,
aquí me gano la vida.

La casa de madera en que vivo,
bajo el viento y la lluvia
y los árboles
tiene el S01'do rumor de los océanos.
En las tinieblas
he llorado,
he temido.
He pensado en mi hogar
lejano en la ciudad,
con la amada y los míos.
Solo estoy en la noche.

Padre muerto, madre muerta
ha poco tiempo:
¡Qué abandono el de este hijo
bajo la tempestad!

Para consolarse y darse ánimo, plensa:

La gigantesca
furiosa locura
de la naturaleza en tempestad,
no ha logrado interrttmpir
el canto de un pajarilla,
el florecer de un árbol,
ni la voz de una niña.

Tal vez viene a su mente el recuerdo de su poema: "EL
AMANTE Y LA TORMENTA" que está en su libro: "EL
CASTILLO INTERIOR". Por eso dice:

Ah, pero en la zona
de mis recuerdos,
la misma tempestad era otra cosa,
recogida allí como en un oscuro,

turbio espejo! ...

Con la metáfora: oscuro, turbio espejo, alude a su memoria
del episodio vivido bajo la tormenta cuando todavía era muy
joven.

Recuerdos, emociones y mucha tristeza y esa soledad amar-
ga que no se desea.

También en el poema "EL PAJARO ROJO" hay una gran
melancolía. La visión de este pájaro le recuerda su infancia
"Con la honda en los brazos bien abiertos", "mientras que ahora,
el que se acerca al pájaro rojo es un muchacho triste" "ni la
sombra de aquel divino hondero".

Sin embargo, el canto del pájaro rojo tiene la virtud de
despertar en él "la americana poesía".

Pájaro tropical,
tenue como una llamita frágil
que ebrio de luz estival,
cantas -¿una canción?- y ágil
huyes hacia el oscuro matorral.

¿Me recuerdas? ¿No evocas aquel modo
de asombro, aquel andar por los desiertos
con la honda en los brazos bien abiertos,
allá en la estancia de los padres muertos?
¡Pobres! ¡Qué lejos todo!
Oh, tiempos transcurridos ...
y cuántos seres idos! ...



Desde un junco viste
que se acercaba a ti un muchacho triste.
-M e dejaste q,cercar,
y escuché tu parlar:
-Oye, y acaso llores, me dijiste,
-no eres, extranjero,
ni la sombra de aquel divino hondero.
y me quedé llorando
mientras tu canto oía.
Te ibas. Regresaste, cantando, volando ...
Estabas despertando
en mí la americana poesía.

o de la luz astral y esa rubia doncella.
Ella y ella.
Fidelidad del binomio divino
en la dicha o la desgracia.
Ella y ella. Insoluble doble estrella.
Encarnación del genio greca-latino
que era profundidad y gracia.

Contemplador
como un pastor
caldeo ...
Hoy canto lo que veo.

Mi corazón te doy, que es luz, agua de río,
trigal de oro, rocío ...
Desde ahora
balanceándose irá tu cuerpo rojo
en el verso mío.

M e fui con la doncella a la llanura
e hice un hogar. Puse el cimiento,
los muros ...
Un reloj solar.

El poema "LA SIMETRIA" trasunta una dicha serena,
basada en el amor de la compañera amada, en la "fidelidad del
binomio divino" "en la dicha o la desgracia", "la casa que ella
ordenó", "la belleza vital de los dos hijos varones que le dio".
Tiene todo lo que necesita:

j El eje que al girar mueve los orbes, por allí pasa!

Profundidad de los cielos americanos
en mi pupila transparente.
Espirales de pájaros lejanos
por su frente.

Géométrie, finesse ...

Pascal

Meditador
como un pastor
caldeo.
Yo canto lo que veo:

Inmensidad del prado abierto
que la cobijó.
Continuidad de los torrentes
que calmó.
Limitación de la casa mía
que ordenó.

Simetría.
Perfección maravillosa
del pétalo de la rosa,
que da luz en la lámpara del día,
y de la escultura dichosa
del cuerpo de la amada mía.



Bautismo de las nuevas constelaciones
que ella vio.
Belleza vital de los dos hijos varones
que me dió.

El pensamiento mío huye al cielo.

Para el amor y la astronomía,
geometría de la noche estrellada.

Geometría del árbol con frutos,
Geometría de la semilla

-¡M aravilla/-

En nuestro jardín
la abeja extasiada
va de la flor a la flor.
La parábola que describe es sagrada,
como el canto del ruiseñor
y como la mirada
de mi amor.

Oh, mUHCOScelestes,
sinfonistas agrestes.

Con vuestra perfección hice 1ni casa
-¡Gracias/-
El eje que al girar mueve los orbes
por allí pasa/

Uno de los poemas más hermosos de "LA COLINA DEL
PAJARO ROJO" es:

Oíd el canto
y la melodía,
de la simetría
y el orden santo.
Don de los dioses
al alma mía.

En el diálogo, cada uno de ellos hace el elogio de sus virtu-
des. Antes de leer el poema, a nadie se le ocurriría pensar que
un grano de trigo pueda tener más valor que una estrella. Sin
e?1bargo, en el poema se demuestra lo contrario. De ahí su ori-
gmalidad, además de su gran belleza.

He aquí algunos fragmentos del diálogo, y presencia del
poeta, en los campos de América.

Estaba el aire cárdeno, vibrante la llanura,
ya se doraba el trigo con la espiga madura.
Reino de Sagitario.

Yo iba, peregrino
de los campos de América, a pie, por un camino.



Daba la miel indígena sus ásperos aromas.
Se oyó arrullar la tórtola montaraz en las lomas.

Su entraña le dio un alma que el astro no vería,
Un alma que en la llama del sacrificio ardía.

En la última cena Jesús mostró el milagro.
partió un pan que guardaba mil trigales del agro.
Darse a las otras almas. Madurar y sufrir.
Circular por las cosas. Morir para vivir.

A su lado juntábanse los pobres y los ciegos,
que entonaban salmodias y plegarias y ruegos.
Todo un mundo imprevisto subió a su alrededor.
y ese mundo era carne de hombres ... !Y dolor!

Huyeron los instantes. Ví la primera estrella
brillar sobre los campos.

Estaba limpia y bella.
Era un pájaro en éxtasis velando sobre el hombro
de la noche. Eleváronse hondas voces de asombro,
coros pánicos, himnos de amor y de alabanza.
-Yo he de hacer con las voces un canto de Esperanza! ...
dije. Y como un caldeo pastor meditabundo,
me recosté en la tierra frente al celeste mundo.

Lo que se oyó más claro en la quietud aquélla
fue el coloquio de un grano de trigo con una estrella.

No hay mayor miseria que la del pobre grano,
pero nadie más grande que él.

Cuando la mano
del labrador lo arroja al fondo del molino,
vedlo transfigurado;

Emprende el gran camino
en que su cuerpo enciéndese en luz de harina blanca.
Luego, es pan. Nutre al pobre y del dolor lo arranca.

La estrella habló del reino alto de la alegría:
el triunfo de la fuerza, la ciencia y la armonía.

Vinieron a escuchada mil a millas estrellas:
constelaciones; carros de efebos y doncellas.
Hablóles de torneos; cuerpos semi-desnudos;
las lanzas rebotando en los firmes escudos.
Dio vida a los cortejos de anfiteatros y foros
y a la trágica música de antiguos griegos coros.
y más allá, los ágiles gimnastas, los guerreros,
los banquetes, los pórticos ...

El vió los pordioseros, en grandes muchedumbres
subir! Descalzos. Místicos. Ascetas sin techumbres ...

Yesos fantasmas frágiles vencieron a los dioses
de las zonas olímpicas! Y esas humildes voces
un himno armonizaron que, desde que se oyó,
la música del mágico Pitágoras calló.

. . .y qué lejos del dolor y los muertos!
Para el grano de trigo todo ese resplandor
de alegría, era un tránsito fugaz y sin valor.
El, quieto, humildemente, buscaba otro camino:
se inclinaba a la tierra para allí ser divino.

Diadema era el zodíaco: giratoria, ascendente.
Al veda tan magnífica, Zeus la ciñó a su frente .
En cambio a flor de tierra, los trigos daban luz.
¡Qué luz! Como los lacios cabellos de Jesús.

La estrella era el espíritu de Grecia. Y en el grano
de trigo yo aprendía todo el drama cristiano.



La estrella, de los hombres, lo mismo que una diosa,
alejábase ... El trigo se entregaba al suplicio.
Su entraña engendraría la harina, el pan nutricio,
la hostia, tras muy grandes sufrimientos!

Bajé los ojos. Miré hacia la vertiente
y cuántos! Muchos más que los altos diamantes.
M e incliné, y de rodillas besé el trigal rnaduro,
y sin rnirar los astros recé con labio puro
una oración, al llano, al bosque y a la tierra.

Oídla:
-"Padre Nuestro que estás sobre la tierra!" ...

No he de buscarte en astros, ni en símbolos, ni nombres.
Búscate en las espigas fugaces como hombres.

Pasó el tiernpo; mas, cuando
ya el cansancio agobiábame el cuerpo, ví brillar
una luz.

Grité: el astro!
mas no: era mi hogar.

El fuego ardía. Un beso dí a la esposa y al hijo.
Abracé tiernas carnes. Después, rni labio dijo:

-Jesús está en la tierra, no en el cielo!
-Sus manos

las pude ver en nuestros trigales de los llanos.
-Torna este haz de espigas que en el altar de casa
consagro-

Con nosotros, Cristo la noche pasa.

En este magnífico poema, Emilio Oribe hace desfilar ante
nuestra mente, la visión de la Hélade: "la religión del cuerpo
en toda su hermosura". "La cima de la forma escultural logra-
da", "los torneos, los atletas, los foros, la trágica música de an-
tiguos griegos coros", "los gimnasta s, los guerreros, los banque-
tes, los pórticos" ...

"Las sabias pitonisas de Delfos, los dioses que eran hom-
bres de atributos divinos, las danzas rituales, las fiestas tea-
trales".

Después, en un solo verso, da la contrapartida de tanto
esplendor:

El grano de trigo, en cambio, "quieto, humildemente, bus-
caba otro camino" En la destrucción del grano en el molino y
en su transfiguración en harina y luego en pan, "que nutre al
pobre y del dolor lo arranca", Oribe ve el símbolo del drama
cristiano: "Darse a las otras almas. Madurar y sufrir.

y cuando el trigo se transforma en hostia:
¡Tomad, éste es mi cuerpo! En cena humilde o rica, dice:

Junto al trigo están los pobres, los ciegos. El ve a los pordio-
seros, los descalzos, los místicos, los ascetas sin techumbres.

Desde que esas humildes voces un himno armonizaron "la
música del mágico Pitágoras calló", lo cual significó la victoria
del Cristianismo sobre el paganismo de la antigüedad. Pitágo-
ras, filósofo y matemático del siglo VI antes de Cristo, creía
en "la música de las esferas". Pero para Oribe, no puede haber
una voz más fuerte que la del dolor.

El sacrificio del grano de trigo, le inspira un cambio en las
palabras de la oración que Cristo consagró. Como corolario de
lo que expresa en el poema, su oración es:

Por último, destacamos un poema que cuando lo publicó,
fue muy elogiado por los intelectuales de su época. Se titula:
"CANTO A LAS PEQUE&AS PIEDRAS DE LOS RIOS". A
continuación, escribe la Noticia.

. Dice que este poema fue escrito en 1922, época en que él
reSIdía frecuentemente en el campo. "Casi siempre contemplaba
el caudal de un río de abundantes arenas sembradas de piedre-



cillas multicolores. Otras veces solía atravesar el río por un po-
tente puente de hierro desde el cual, podía abarcar la inmensi-
dad de las piedras en emigraciones y mudanzas interminables".

"También me paseaba sobre ellas, recogiendo las que me
parecían más preciosas y pulidas. En ciertas circunstancias me
vino la idea de un canto a estos elementos anónimos. Así lo
realicé. Entonces hasta noté que podía hallarse desarrollado allí
un asunto dominante dentro del lirismo universal, la fugacidad
humana, que circuló una vez para no olvidarse nunca en las
"Coplas" de Jorge Manrique".

He aquí algunos fragmentos del hermoso y original poema.
Como en otros que expusimos, se ve el alma sensible de Oribe
ante los elementos más sencillos y humildes de la naturaleza, los
cuales pasan inadvertidos, para una inmensa mayoría.

En éste, como en otros poemas, la anáfora del gerundio:
"rodando, rodando, rodando" - "Corriendo, corriendo, corriendo"
dinamiza la acción y da a las palabras una vida que trasciend~
la simple descripción.

El poema nace de la reflexión filosófica heraclitana, de trán-
sito, fluericia, devenir, fugacidad y muerte, que cantó Mimrique,
tal como Oribe dice en la Noticia.

De acuerdo con la teoría animista que Darío, en "EL CO-
LOQUIO DE LOS CENTAUROS" pone en boca de Quirón
que afirma: "sobre el mundo tiene un ánima todo", Oribe n¿
presenta a las piedras como simples cuerpos inanimados. Dice
que el agua les ha entregado "la libertad, la danza y la alegría".

El agua os ha entregado
la libertad, la danza y la alegría,
y os lleva por caminos
maravülosos a la luz del día

Corriendo, corriendo, corriendo
de la sierra a los llanos

Luz y luz todo el día,
luz y luz os da el sol

Unas con amatistas
o cuarzos en su centro.
Otras, color de luna,
vienen con agua adentro.

Como el pie de los niños
algunas son rosadas

En el agua hay artífices,
lapidarios pacientes,
que os dan brillo de joyas
relucientes.

Piedras que arrastra el río
y vienen con las aguas transparentes
de las sierras del trópico, entre músicas
de torrentes.

Arenales inmensos,
son telas deslumbrantes.
Allí las piedrecillas
están como diamantes.

. Rodando
rodando, rodando y -cantando,
por las laderas,
al río van bajando.

Mas, cómo aumenta el agua
y en su seno os esconde!
y os lleva, poco a poco;
ella sabe hacia dónde;



Porque de ancho el río
es amargo, y m1ty hondo;
piedras, sois pobres formas,
que rodáis hacia el fondo.

Después de tanta dicha
dónde váis a parar,
¡Ciegas y dando tumbos,
por el fondo del mar!

En 1927-28, el Dr. Oribe regresa a Montevideo. Sigue en la
Enseñanza. Se inclina por la Filosofía. Es Profesor de esta asig-
natura en Enseñanza Secundaria y Preparatorios, Profesor de
Literatura en Preparatorios, Profesor de Filosofía del Arte en
la Facultad de Arquitectura, catedrático de Estética en la Uni-
versidad y en la Facultad de Humanidades (Curriculum del
Dr. Emilio Oribe, en Biblioteca Nacional).

Integra el Consejo de Instrucción Primaria, donde actúa
durante nueve años, en los períodos 1928 a 1933 y 1943 a 1948.
Inicia la Educación Estética en las Escuelas (que durante dieci-
seis años estuvo a cargo de la autora de este estudio, quien se
especializó en Estados Unidos, México e Inglaterra).

Inaugura las primeras Colonias marítimas oficiales para
niños de la ciudad y del campo.

Trabaja en la Comisión de Edificación Escolar (INDICE
INTELECTUAL).

En este libro hay un bellísimo poema al cual el poeta hizo
alusión en la entrevista con el periodista Juan Carlos Alles de
quien hablamos, y que veremos más adelante, pues se publicó
en "Mundo Uruguayo" en 1933.

Al terminar, Oribe se refirió a la creación artística y dijo
que en "LOS PAJAROS DE ORO",expres~algo de lo que le
ocurre con la música. En estas sensaciones ~ubjetivas que pro-
vienen de sensaciones auditivas, encontramos varias sinestesias.

C1wndo oigo música,
y de p1'onto retorno a la realidad
N o 11U conozco.

Transfigurado
Hallábame,

y a una gran distancia,
De las fO'l'1naspresentes ...

Con la música,
Realizo siempre viajes infinitos.

Un esclavo indígena de ojos sombríos,
Se despierta en mí,
y rompe fácilmente las pesadas cadenas.

O bien. la música,
Es 1m divi110 subterfugio

• • f
Que 1ne hace navegar en 1n~1nemorw.

Recordar, bajo el ritmo de la música,
Es para mí,

Viajar;
Tomar los equipajes

y embarcanne, feliz,
Por la memoria,

Igual q1te en transatlántico de lujo.

Fuera de eso, recordar es triste;
Es el destierro de los dioses!

Suele ser
Lo mismo que viajar de galeote,
O, entre cadenas,
Regresar al país, y derrotado!

Siempre la música es la libertad.
¿y en caso de crear,

O imaginar
En vez de recordar?

Ah, las no esperadas bellezas!



¿y cómo no queréis que todo Qlvide,
Por la música,

Si ella en el misterio de mi carne
Liberta maravillas?

En el trayecto de Buenos Aires a Bahía Blanca.
Húmeda de escarcha se me apareció en el amanecer
Del invierno.

En "MUSICA DE LAS COLINAS" el poeta evoca su niñez.
Luego compara la pampa que contempló en el trayecto de Bue-
nos Aires a Bahía Blanca, con las colinas del Uruguay: "la
pampa, dice, se ha quedado en éxtasis".

"Nuestras llanuras", "Han replicado con una música de
colinas".

La pampa extática.
Las llanuras de mi país son dinámicas.

La pampa logró oír la coral de los cielos
y se ha quedado en éxtasis.
Nuestras llanuras,

En cambio,
Se han conmovido ...

Han replicado,
Con una música de colinas!Recuerdo las colinas

de mi país,
Evoco las ondulaciones fronterizas, Este poema está impregnado de suave melancolía. A la vista

de la pampa argentina, el poeta evoca las colinas de su país,
su niñez, que vigila junto a la tumba de sus padres; la historia
de sus gauchos, su afición por la poesía gauchesca: "Dormía
con mi Santos Vega", dice.

Luego, con gran sentido americanista, compara la pampa
argentina con las colinas de nuestro país y destaca la diferencia,
con dos imágenes hermosas. "La pampa logró oír la coral de los
cielos", "Y se ha quedado en éxtasis", "Nuestras llanuras, en
cambio, se han conmovido... han replicado, con una música
de colinas".

Todos los poemas expuestos hasta este momento, son de
fácil comprensión. Pero a partir de su libro "EL CANTO DEL
CUADRANTE", de 1938, Oribe crea una serie de poemas filo-
sóficos que para su comprensión requieren una revisión de las
doctrinas filosóficas a fin de interpretar símbolos, alegorías,
mitos.

El poeta desdeña los elementos sensibles que le inspiraron
hasta este momento, y evoluciona hacia una poesía de Ideas,
que le aleja de la gran mayoría. Pero como dice Ibsen en "Un
Enemigo del Pueblo": "Las mayorías nunca tienen razón",

Las musicales ondas que mueren hacia el Brasü.
Allí está mi niñez.

Entre la bruma azul de los esteros.

Ella, es el trébol atigrado que se acerca a los cipreses.
Ella todo lo impregna como una serrazón campesina.
Ella es el pájaro rojizo que canta.

M ás tarde, con serena mirada de hombre,
Ví la llanura pampeana,



Nosotros hemos procedido con humildad. Para ac~r~arnos
al pensamiento del poeta, actualiz.amos nues.tros COnOCIlTIlentos
de Filosofía. En algunos casos, debImos estudIar un poema como
se estudia una ecuación matemática.

¿Logramos interpretar con exactitud todo lo que el poeta
quiso expresar? Desgraciadamente, él no está para decírnoslo.

En "POETICA y PLASTICA" de 1930, en el Ensayo sobre
la CREACION ARTISTICA, dice Emilio Oribe: "La creación
artística se encuentra envuelta en secretos indescifrables.

"Los estudios que intentan hacerse, deberían estar basados. ."en documentos y confesiones de los propios artistas .
Lo que sí sentimos, es que todo lo que escribió está im-

pregnado de nobleza e idealismo. Si pensaba que "toda poesía
verdadera destinada a perdurar, tiene que estar revestida de
finísimos ~Iementos intelectuales", es porque al elevar su espí-
ritu desde la realidad aparencial hasta la esencial, busca~a el
acercamiento de su alma con la Divinidad: la Idea de las Ideas
para Platón.

Los filóso'fos antiguos y los modernos por un lado, los Evan-
gelios por otro le hacían presentir la existencia de una Verdad

" , ftrascendente y eterna que los sentidos mas o menos per ectos
o imperfectos de los h~mbres no log~an aprehender. S~lo el pen-
samiento, el espíritu, el NOUS, lo mismo que el espacIO de Leu-
conoe en la Parábola de José Enrique Rodó, le ofrecía campo
infinito donde extender sus alas de soñador.

Tratar de interpretar estos poemas es el mayor goce es~é-
tico a que un ser sensible puede aspirar, porque como dIce
Kh~Iil Gibran en "El Profeta": "La Belleza es la eternidad con-
templándose a sí misma en un espejo".

El Doctor Emilio Oribe, nunca tuvo el orgullo satánico de
prescindir del lecto~. quiso llega.r a él y e.n, conferencias cu~a
copia está en la BIblIoteca N aCl?nal, explico sus. po~mas mas
difíciles. Lamentablemente, no siempre sus explicaCIOnes son
accesibles como tampoco son accesibles para el vulgo, los tér-
minos mldicos o los jurídicos. Sin embargo, nadie duda de ellos.

Además, en Montevideo, ¿cuántos son los que escuchan
conferencias? Si fuera un partido de fútbol, es otra cosa. Son
palabras mayores. Pero conferencias ...

En "LA TRANSFIGURACION DE LO CORPOREO"
hay un poema en el cual parece insinuarse el cambio que se
operó en su poesía, a partir de "EL CANTO DEL CUA-
DRANTE".

Vagando me hallaba por los caminos nocturnos
En las márgenes de un estuario.

B ajo la paz creadora,
Brotaban en mi corazón estremecimientos inefables,
de una pureza infinita,

Pero adormecidos quedábanse,
Dentro de mí,

M al definidos e informes.

Sentimientos elevados de amor,
Ideas de belleza y reügión.
A:z-sias de inmortalidad bajo mis sienes agolpábanse,
Szn poder alcanzar la vida concreta o perdurable.

~Ve~'eÍri~,'p'a'r~'l~'f~~~~;,' .
la hora de las revelaciones soñadas?

Conocería yo, por fin,
las imágenes de los mundos que luchaban por revelarse
Dentro de mi ser?

Las sublimes creaciones,
Los pensamientos ideales,
En mí, brillaron un momento.

.Recogiéronse después y fugaron en desorden,
Ahuye.ntándose unos a otros como nubes de tempestad
o asustadizos pájaros de grutas. '



"El d' remoto en que se pueda hacer la historia del pen-la , S'. t americano Vaz Ferreira aparecera como ocrates en
5amlen ? . ,,'
la Grecia antIgua . . , ,

"Las generaciones antenores a. mi, la ml~i no me preocu-
mayormente. Las que se anuncian ¡Esas SI.pan 1 ,.
"Hay que hacer destacar, día a día, el valo~ de a mlstlca

española, más d.ig~a de amor, y más concreta y viva que la pla-
tónica y la plotmlana.

"San Juan de la Cruz, Fray Luis de ~e.ón y Santa Teresa de
Jesús, son los místicos sublimes de la muslca. Algo aSI, como ~l
Mozart, el Beethoven y el Schumann... Loyola sena el RI-
cardo Wagner de todo eso.

"La mística española es música.
"En poesía: innovar o morir. Esto es cierto y terrible.

La transición del poema sensible al inteligible, no fue in-
mediata. De "LA TRANSFIGURACION DE LO CORPO-
REO": año 1929 a "EL CANTO DEL CUADRANTE": 1938,
mediaron nueve años. Entre tanto, el poeta publicó dos libros
en prosa, en los cuales da su nuevo concepto de la poesía. El
primero de estos libros, es "POETICA y PLASTICA", del año
1930.

El segundo, "TEORIA DEL NOUS" de 1934.
En INDICE INTELECTUAL, Emilio Oribe dice que en

este año 1930, además de publicar "POETICA y PLASTICA"
que se compone de Ensayos sobre Estética, se interesa por la
poesía de Goethe; se inclina por una lírica que reconozca el
imperio de la forma y el símbolo, y se consagra a los filósofos
presocráticos y helenísticos.

En "POETICA y PLASTICA", hay un magnífico estudio
sobre Julio Herrera y Reissig y otro sobre Delmira Agustini.

En el capítulo III: DE LA POESIA, LA INTELIGEN-
CIA Y LA MUSICA, hay ciertos aforismos que conviene re-
cordar. "Colocar distancias; y si no puedes, colocar silencios".

"Mi inconsciente, que desborda mi actividad en todos los
radios, está poblado de inclinaciones místicas. Cuando amo lo
hago místicamente y cuando pienso, busco apoyo en los místi-
cos griegos, neoplatónicos y cristianos. Busco un sentido reli-
gioso en todo.

"Las rimas en el verso, son los mercaderes en el atrio del
templo. Cuanto más ricas, más mercaderes son.

"Todo poeta al superarse, procede por negaciones sucesivas;
va destruyendo una serie de poetas que adentro llevaba. Con
los escombros de innumerables poetas muertos constrúyese su
obra.

"Ante la muerte, sólo quiero conservar esta mirada mansa y
sostenida que Dios me ha dado.

"Que tu vida de hombre sea el basamento sostén de tu
obra. La poesía de San Francisco de Asís es la poesía de San
Francisco de Asís, porque detrás de ella, está la vida de San
Francisco de Asís.

1933: UN REPORTAJE AL DOCTOR EMILIO ORIBE,
POR EL PERIODISTA JUAN CARLOS ALLES

Alles fue a entrevistar al Dr. Oribe en su casa de Pocitos
y publicó su reportaje en Mundo Uruguayo en 1933.

Después de recordar el tiempo en que el Dr. Oribe había
estado en San José, dice:

"Y ahora, otra vez aquí, en Montevideo, en la casa del
Poeta en Pocitos bien cerca del mar, de nuevo escuchamos, ,
aquella lenta voz. Dijo Oribe en esa oportunidad:

"Amo la sabiduría y la libertad. Me repugnan el lujo, la
comodidad, la sumisión, la ostentación y la petulancia.

"Intimamente necesito la certidumbre de afectos profundos, . "y duraderos. Tengo la poesía de carne y hueso en mi casa.

"Descubrí mi vocación a los quince o dieciséis años de edad.
Empecé a sentir la poesía del campo en períodos vacacionales.
Siendo estudiante, escribí los primeros poemas.

. . "Formábamos capillas y adorábamos a Darío, Herrera y
Reissig, Vasseur, Jiménez y a los. franceses del simbolismo.



¿CUAL ES SU MEJOR LIBRO?

-Prefiero "EL NUNCA USADO MAR", "LA COLINA
DEL PAJARO ROJO" y "LA TRANSFIGURACION DEL
CUERPO". Mis mejores sonetos son los de "EL NUNCA
USADO MAR".

DE ORO" dije algo, ~e lo que n:e ocurre ~on.,la música. Luego,
uedo olvidar la mUSlca y segUir la ensonaCIOn que aquel arte

p. ,
despIerta en mI.

La cultura no es tan necesaria como l~ Naturaleza. La s~-
biduría me guía tan firmemente como el d~os ~an .. : .La medI-
t '0' n el análisis la penetración en el mIsterIO relIgIOSO y enaCI " ,
lo racional, constituyen aventuras tan fecund.a,s para mI, como
los estímulos del sentimiento y la contemplacIOn del cosmos ...

-Está entre cuatro: "LA ESTRELLA Y EL GRANO DE
TRIGO", "EL POEMA DE LA DONCELLA Y EL AVE",
"LA LEYENDA DE LAS AMAZONAS" y "AV ION DE
SUE&OS".

1934: TEORIA DEL NOUS

PRIMER CUADERNO NOUS: AVION DE SUE&OS

Es importante transcribir la definición que da del NOUS:
"La inteligencia de que se habla aquí. es la que pro~iene

del "NOUS" helénico de Anaxágoras, se vmcula con las Ideas
platónicas, se purifica en Aristóteles y la escol~stica, asc.iende
sobre el misticismo plotiniano, avanza en los tIempos, CIrcula
en Descartes y en Hégel y se diversifica dispersándose en los
hombres de hoy".

O sea, decimos, nada más y nada menos que la idea del
espíritu o de la inteligencia a través de todos los grandes pen-
sadores de la humanidad.

En cuanto a los pensamientos sobre la poesía que aparecen
en TEORIA DEL NOUS, sólo citaremos los que creemos indis-
pensable conocer. Tales son:

"El sentimiento empaña el cristal del pensar discursivo y
los verdaderos poemas, como las sinfonías, terminarán por trans-
formarse, si quieren perdurar, en obras arquitectónicas y en
grandes edificios de ideas.

"La Idea siempre trabaja para que la poesía pueda entrar
en la universalidad.

"Un verso perfecto, siempre contiene en sí una emoción in-
finita, aunque no exprese nada.

"La palabra en el verso, no debe ser música, ni color, ni
relieve, ni emoción, ni adorno, ni matiz, sino eso reunido en
síntesis por la inteligencia. Es decir, idea pura".

Siento afinidad por la dirección filosófica en zig zag: los
eléatas, Platón, Platino, San Agustín, Descartes, Espinosa, Ber-
keley, Bergson ... También tengo gran predilección por el ra-
cionalismo.

En poesía, prefiero lo universal y lo que tiende hacia las
ideas y los altos símbolos y se expresa en formas difíciles y
bellas. No me interesa lo regional y patriótico. He dicho mis
teorías y preferencias en "POETICA Y PLASTICA".

Mi proceso de creación es el siguiente:
En trabajo, domina el azar. Nunca he podido conquistar una

libertad suficiente como para dedicarme a escribir.
Siempre he escrito en instantes libres, dentro de otras pre-

ocupaciones. En ese caso, la creación aparece como una evasión
divina.

Más que la sensación directa, actúan en mí, el recuerdo y
la contricción. Necesito silencio y soledad, pero aun estando en
público, puedo trabajar. En un poema: "LOS PAJAROS



Entre los españoles, Miguel de Unan:uno, a princIpIOs del
. l se menciona a sí mismo, con la totalIdad de su nombre, al

Glg o, , .. d '1 E '
final de un soneto de pnn~!pldoS e slg o. n

f
,vanos'IPoe,mas, uEsa

l Ombre Miguel entendlen ose que se re lere a e mismo. n
en, 92 l ",un soneto del 24 de marzo de 1 4, vue ve a mSlstlr:

Mas no vale, Miguel, que te desveles

Respecto a su libro "EL CANTO DEL CUADRANTE",
dice en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", refiriéndose al
poema que da nombre al libro:

"Cuando yo publiqué "EL CANTO DEL CUADRANTE"
(1938) recibí las mayores felicita,ciones. Fue un poe,ma de éxito
inmediato a pesar de las abstraccIOnes y de su oscundad formal.
Para mí, en él había llegado a terminar la unidad significativa
del poema filosófico, gracias a los objetos sensibles y los resor-
tes descriptivos captados en la realidad que me ofreció el patio
de un liceo donde yo enseñaba entonces. Allí había una garza
blanca y un reloj de sol, ambos elementos bellos en sí y muy
significativos para mi natural destino".

En la INTRODUCCION al poema "EL CANTO DEL
CUADRANTE" dice:

"Con alguna frecuencia, en los últimos tiempos, me he de-
dicado a observar una garza blanca que viene a posarse sobre
un re!oj de sol. Me adelanto a la hora de trabajo y por unos
momentos soy pura contemplación y ausencia, en un gran patio.
Antes de dictar clase, imagino desde un banco.

Al patio baja la luz infinita. Frente a mí, la meridiana del
cuadrante. Las horas pasan a través de una línea de sombra.
Las IX, las X, las XI.

"La garza blanca viene una y otra vez desde el fondo del
jardín y se posa sobre el reloj de sol. El ave picotea insectos,
Después se inmoviliza. Hasta que llega la hora de irme a clase.
Así, casi todos los días en el patio de un liceo".

Si analizamos el poema vemos que en él, hay dos elementos
de la realidad que han llamado la atención del poeta: por un
lado, el cuadrante de! reloj de sol, que marca e! paso del tiempo,
que no se detiene nunca".

"Todo transcurre" dijo Heráclito. Pero no sólo transcurre
en el cuadrante. Con el tiempo, también se va nuestra vida.

Debi?o a la dictadur~ ,impu~sta ~n el país, cesa en su cargo
de Consejero de InstrucclOn Pnmana. Dicta clases de Litera-
tura y de Filosofía en los Liceos de Enseñanza Secundaria. So-
porta una gran penuria económica.

Traduce a Lucrecio.
Traduce "La Intuición Filosófica" de Bergson.
Ambas traducciones, con fines docentes (INDICE INTE-

LECTUAL).

1938: NUEVOS CUADERNOS NOUS
1938: OBTIENE POR CONCURSO LA CATEDRA DE FILO-
SOFIA DEL ARTE, EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPU-
BLICA. Desarrolla una Enseñanza de las Doctrinas Filosóficas
dentro de la Estética.

,A partir de este, libro, Oribe empieza a utilizar la alegoría
el sllnbolo y l~s mitos. También comienza a nombrarse co~
nombre y apel]¡?~ en los ver~os. Respecto a esto, dice en la
C:arpeta I de Ongmales (Archivo Emilio Oribe. Biblioteca Na-
cIOnal) :

"En la poesía española, el primer ejemplo que se me ofrece
es el de Gonzalo de Berceo en las lejanías del siglo XIII. Allf
habla ~erceo de su intervención personal en el arte de trovar,
como SI fuera un tal, denominado Gon\;alo.

':Gon\;alo le dixieron al versificador que en su portalejo hizo
esta labor".

El conocido soneto de Ronsard a Helena, dice:

Ronsard me celebró
en el tiempo en que yo era bella

"Blaise Cendrars (1887-1961), en un poema de 1913, cita
su nombre:

"Di, Blaise, estamos muy lejos de Montmartre?



El otro elemento real es la garza, que como todo ser vivo,
está destinado a perecer. Por esta condición de no poder sobre~
vivir al tiempo, el poeta se siente identificado con la garza.

Su anhelo es que el artista, por su condición de tal, pueda
triunfar sobre el tiempo; que no devenga, no decaiga, no muera,
por lo menos en su creación poética. Pero sabe que en él también,
todo es mudanza, fugacidad, y ha de caer vencido por el tiempo
"que triunfa y no perdona". Para representarlo en su esencial
característica, crea el mito de la serpiente, porque ésta mata. Y
además, es escurridiza. Dice que si se la quiere quemar con el
fuego del canto, salta y se convierte en Salamandra, que anti-
guamente se identificaba con el fuego, que todo lo destruye.

Ya se conciba como serpiente o salamandra, el Tiempo no
se detiene nunca. Es una fiera que jamás será vencida y que
inevitablemente, devorará el fuego de la vida. En el pasar de
las horas del cuadrante, el poeta ve una ley de muerte. Por eso
dice, que Emilio Oribe escribe esta elegía al tiempo que lo mata.

En este jardín
los mitos vuelven
a la mente.
El tiempo es la serpiente
sin principio, ni fin.
¡Una garza de plata en un c~¿adrante!
Yola dibujaría
luchando con una serpiente
al fin de esta poesía.
Puente sobre el tie1npo, el cuadrante
se afirma en duración e idea pum.
La ley del universo
busqué en su arquitectura.

La garza, toda enigma y transparencia,
esclava del instante,
es mi existencia.

Divide el poema en siete partes. En la primera, da los ele-
mentos de la realidad sensible: el jardín, la garza, el cuadrante.
Dice que en ese jardín, "los mitos vuelven a la mente".

Platón consideraba el mito, como un modo de expresar cier-
tas verdades que escapan al razonamiento.

El mito, también fue usado en el Renacimiento y por au-
tores idealistas como Schelling, que supone que la mitología es
indispensable para entender el sentido del desenvolvimiento his-
tórico.

En la época contemporánea, se estudia el mito como ele-
mento de la historia humana.

Oribe dice que los mitos le permiten ser "el estrellero sutil
de no trovados mundos" y que sus mitos "están cargados de
ideas".

Al decir que "los mitos vuelven a la mente", sugiere su
intención de crear/os y en realidad lo hace al identificar al
Tiempo, con una serpiente o una salamandra, que devoran el
fuego de la vida.

En la segunda parte del poema, se afirma el destino de
muerte de la garza: por el fuego que trae en la boca la ser-
piente: mito del Tiempo.

La serpiente trae en la boca el fuego
que fundirá el mineral de la garza

En la tercera parte se da la idea de fugacidad:

es en vano buscar las horas.
Cuando nos disponemos a verlas
ya han fugado hacia otras auroras.

En la parte IV, se insinúa la esperanza de ~ue la .~oesía
triunfe sobre el Tiempo. Pero el poeta sabe que el tamblen ha
de caer, pues es mudanza, fuga, instante.



¡Una garza d~ plata en un cuadrante!
Yola dibujaría
triunfando de una serpiente.
Victoria sobre el Tiempo es la poesía!

¡Que sea el Arte el vencedor del Tiempo!

¡Que el ave ahogu~
el furor de la serfrtente,
al final
de esta elegía I
que Emilio Oribe escribe al tiempo que lo mata.

y contestóme el eco:
-Emilio Oribe,

la serpiente es inmortal!
¡Inmortal!Pero en playa de tiempo o de olvido,

también he de caer, abandonado.
Sea serpiente o salamandra, el tiempo

'd Idevorará el fuego de tu m a.

En la V parte, insiste en la idea de que la serpiente del
Tiempo devora el fuego de la vida, Es inútil que el poeta quiera
quemarla con la llama del canto, porque entonces se transforma
en Salamandra, es decir, en fuego. El poeta pregunta:

¿La Salamandra del Tiempo
devorará el fuego de la vida?

Por un momento piensa que un ente de Belleza, Heroísmo
o Amor, pueden triunfar sobre el Tiempo, al que llama: "el que
triunfa y no perdona".

¡Esa fiera jamás será vencida!
¡El tiempo
es la serpiente
inmortal!

En la parte VII, se afirma la fatalidad del ser, que está

condenado a morir.

Ah, no! Un mito de arte, o bien, un ser puro,
podrá, grité, con el anillado torbellino!
En forma de cuerpo, conciencia o enigma,
tendrá que dade batalla en el camino.

-Sólo un ente real de Belleza,
de Heroísmo o Amor,
triunfará del que triunfa y no perdona,
y sobre el monstruo ha de alzar su resplandor!

¿Por qué el Ser
y sus formas

veo en cielos lucir, y amar, y arder,
si la ley de lo c1eado
es el perecer? ?
¿Qué es entonces el Tiempo del ~uadrante.?
¿Por qué en éste miro correr cemza oscura.
'Por qué una ley de muerte, al leer las horas
¿ '?leo en su arqu~tectura.

Un hermoso oema de "EL CANTO DEL CUADRAN~E",
p , ' l' ta de ocultar lo senSIble,en el cual la categona mte Igente, tra ,

es "AVION DE SUE~OS", que fue el pnmero que el poeta
publicó en "CUADERNOS NOUS". f ' 1

El punto de partida de este poema, según nos c?n eso e
- f'd l'd l' r en demasla a unapoeta, fue el desengano su n o a I ea Iza

mujer.
-Que sea el Ser el vencedor
del Tiempo!, grité



Como de acuerdo a sus princIpIOs estetlcos en esta etapa
de su creación poética, los sentimientos son limitantes y estre~
chos, y deben estar revestidos de finísimos elementos intelec_
tuales, buscó un objeto que, como el avión, pudiera servir de
símbolo de algo que se eleva colmando de esperanzas a quien
lo contempla, pero luego puede caer, llenándolo de desolación
y angustia. Pensamos que con este procedimiento estético, el
poema gana muchísimo, pues al salir de la órbita sentimental,
que muchas veces sólo tiene valor para el que vive y sufre la
experiencia, puede ser el símbolo de cualquier fracaso, lo que le
da universalidad y belleza intemporal.

Fue mío un aeroplano
que no iba más allá
del alcance de la mano.

Volando hacia otras frentes,
en sueños lo entreví:
era un guarismo espléndido de alas transparentes.

su vuelo empezó a ser continuo
hasta embriagm-me el vino victorioso
del motor, haz de llamas en reposo.

Entonces él, al son de un suave viento,
mientras volaba siempre en torno mío,
músicas dió al azul de tanto en tanto.
Después, su movimiento,
cuando yo lo adiestraba noche y día
llegó a ser melodía,

órfica cifra, y canto!

D de que oí sus músicas,es .' tme dominó propóstto gtg~n e:
agregarle unas ala~ al mtto, .
vastas y éstremectdas, de dtamante.

Extremada intención,
la mía! y trascendente

. , I'ingemena.
Construir, y no en sueños ~ola.mente'pl '
ese nuevo arquetipo y atrtbutrlo a atan

~. ~~~;e'~~~.~;c~~'d~r~'~~'e~f;;a' .

de la idea pura.

~ ~~.;l: 'c~~~ .~~. ;~~~~ t'e'~i~~~~~.cf~ .

quedó. Se hizo un campo de avtacwn
sobre 11tÍ corazón.

~.~ ~~~~;.~; ~~~~~~~~·~;.f,;;t~t·e·~~.;;e~'t~' ... ,
a torres en el éter de cnstales,
nunca dejó su atmósfera de lagos.
Cisne del corazón, no de la mente .
......................................... .

........................
. . . . . . . . . . . . . . . . Yo lo ví descender

Con canto vacilante .
fue al abtsmo.

Grité: iVa a arder!..........................................
C ' sobre su campo de aviación:ayo .'
es decir, sobre tnt corazon...........................................



La angustia
ha de ahogar
en mi labio el cantar
siempre que yo recu;rde aquel avión
caído, todo en llamas! sobre el campo
del corazón.

Que si un glorioso mito soñé de intención mágica,

herra";!'ienta de sueños equipada
para zrse, y nunca más volver
-Ah, nunca más volver del Tiempo y del Ser puro
tar; !ólo el dueño fuí de un aeroplano, ... -
fragil,

pequeño,
oscuro,

que no iba más allá
del alcance de mi mano!

!: continuación, el poeta da la siguiente NOTICIA:
h Este poema podna ser el de la imagen del conocimiento
d umano .. El. homb:e sl!~ña con poseer una valiente herramienta
.e ,conhocImIlentos llltUItlvOS, poéticos y místicos, que lo condu-

CIran asta as eternas fuentes del Ser.
Pero lo que la razón logra aprehender no va más allá de su

men~e y del concepto que tiene de las cos~s. Por eso lo soñado
por a mente, cae sobre el corazón, tornándose en dol~r.

Otro poema del libro "EL CANTO DEL CUADRANTE"

LOS ALTOS MITOS

.En la Ca~peta VI. del .~rchivo Emilio Oribe, en la Biblioteca
NacIOnal, esta !a ~xpl~caclOn del autor sobre el sentido de este
poema! que esta dI':IdIdo en catorce partes.

DIce que su. ong,en, está en una meditación escrita or él,
en 1925, que fue lllcluId.a en su obra "POETICA y PLASrtCA".
Una persona de su amIstad, el más feroz cultivador del yo que

ha conocido, partiendo de Berkeley, llegó a negar la existencia
de las estrellas. Las luces de éstas, según esa persona, no serían
sino relámpagos de cierta época tormentosa del planeta.

El poema "LOS ALTOS MITOS" descansa en esa idea, pero
se fundamenta en una explicación de fuentes platónicas".

El poeta no dice cuáles son esas "fuentes platónicas". Pero
es fácil reconocerlas.

Para Platón, reducir el conocimiento a la sensación, es ani-
quilado.

"Las cosas sensibles sólo son una copia imperfecta de las
Ideas, que son lo único verdadero que existe.

"En una vida anterior, antes de que el alma estuviera uni-
da al cuerpo, podía recorrer el mundo inteligible y contemplar
las Ideas del Bien y de la Belleza.

"Al caer "en la cárcel del cuerpo" el alma ha perdido con-
tacto con las Ideas; de ahí la relatividad de lo que logra apre-
hender".

En su Diálogo "La República", Platón crea la Alegoría de
la Caverna:

"Suponed, dice, a un cautivo encerrado en una caverna,
cuya abertura está alumbrada por una hoguera. Si el cautivo
está de espaldas a la luz, sólo verá sobre la pared del fondo de
la caverna, la sombra de las figuras que pasen. Tomará esas
sombras por realidades. Si lo sacan de la caverna, al principio
quedará deslumbrado. Le será difícil adaptarse a la realidad.

Para Platón, el hombre toma por realidades los objetos tal
como le llegan a través de los sentidos. Pero éstos sólo le dan
una apariencia de las cosas. Y hasta esa apariencia depende de
la mayor o menor perfección de los sentidos de cada uno. .

Solamente por la dialéctica (arte de razonar) puede llegar
hasta las puras claridades de lo inteligible.

En el poema "LOS ALTOS MITOS", hay una controversia
entre dos sombras que dialogan. La que se identifica más con
la personalidad del autor, fiel al pensamiento filosófico de Par-
ménides y de Platón, sostiene que las estrellas, a pesar de que
su realidad haya sido tan venerada por Fray Luis de León, no
Son sino altos mitos, es decir, ficciones.

Es el ser humano el que sueña la existencia de los astros.



La otra sombra, en cambio, afirma la realidad estelar.
Oribe dice: "Este poema, publicado en 1938, fue escrito en

1935, época económicamente difícil para mí, a causa de una
dictadura que se impuso en el país.

"Paradojalmente, fue un período muy fecundo e impor-
tante en mi trayectoria creadora y docente.

"El poema "LOS ALTOS MITOS" es una respuesta a las
ideas que sobre el cielo estrellado, manifestó Fray Luis de
León en una de sus obras, bajo la convicción aristotélica, me-
dieval y renacentista del universo nocturno que él concibe y
canta como la realidad más potente y gloriosa que existe".

"El cielo estrellado está ahí, dice Oribe, nuestros ojos lo
captan; en esto, el hombre común y el metafísico y el poeta,
coinciden totalmente.

"Pero en "LOS ALTOS MITOS" se afirma lo contrario; los
astros no existen, ni cantan (Pitágoras hablaba de la música
de las esferas) ni describen órbitas célebres; son ficciones de la
mente y nada más.

"Todo el poema es un diálogo filosófico y poético sobre
el tema, y se inclina por un idealismo metafísico berkeliano y
personal".

En los versos finales, el poeta reúne a las dos sombras
antagónicas con lo cual deja planteada la duda acerca de la
real o fingida naturaleza de los astros.

He aquí algunos versos del poema "LOS ALTOS MITOS"
en el cual, el yo del poeta, "diamante lúcido" "desdóblase en
dos sombras" que dialogan:

En la primera parte del poema: "LA GRAN LEY ESTE-
TICA" dice una de ellas:

La otra sombra dice:
-La ley del universo .
a más de ser moral y física, es estétzca

El acto y la materia perduran si son bellos;
de lo contrario, mueren!
El cielo, ardiendo en mundos,
es bello!

¡Es bello! l' . I
¡Lo más bello que alcanzan nuestros zmztes.
¡Por tanto, existe!

La primera sombra le replica:

-¡Ay, Poeta! .' I
¡Ese cielo es apanencza.

'Cada astro es la palabra de 1~naIdea!
I . hTú lo has dzc o:

la ley del Universo
es una ley estética.
¡SU orden matemático es del alma
Del alma

las imágenes,
huyen al cielo, y viven
como formas y mitos en los astros!

en nuestra íntima conciencia
y tan sólo allí viven.

-M ira el cielo nocturno
colmado de altos mitos
que fingen astros, llamas, movimientos.

Aquí, lejos de ellos,
nosotros existimos,

mas no allá las estrellas aunque brillen.

-El griego creyó en ellas
tanto como en sus dioses!
-Mas ¿dónde están sus dioses?

En la parte III, es evidente. que el. poeta se inspira en la
teoría platónica de la reminiscenCIa. Se tItula:



mundos vi que eran mitos,
./lamas,

-Por eso
estrellas en la noche vemos,

desde que los efímeros soñaron,
pensaron y creyeron,
al hundirse en hondísimas tinieblas nocturnas,
ardientes las pupilas aún por la luz sin límites!

y es que, caída el alma
de la ordenada luz de las ideas,
en donde feudos de diamante tuvo,
levanta de sí lágrimas
de oro, y por las grietas de los ojos,
reminiscencias vive al crear los astros!
Desde el limo en que yace,
cuando mira, lamenta la ínsula platónica.

V

LAS FIGURAS DIVINAS

Está, toda, en las almas,
la realidad anónima
del cosmos: . "

"el desierto silencioso de Dws
que dijo Eckhart.

VI

LA INEXISTENTE LUNA

IV

LAS FORMAS REPRESENTABLES

-Si conte1nplas, de pronto,
hacia el cenit la imagen de la luna,

N o existen las estrellas!
Son altos mitos!

no afirmes nunca:
La luna, sí.
La luna fiel.

Ella sí es la verdad.
La blanca luna existe!

Porque, tampoco
ella es!

La pobre es tm infiel fantasma opaco!
-La luna ... !
-Sí, la luna.
La luna no es la luna,

Es el reflejo
de la tierra en el éter.

Sin la frente del hombre,
vacía está la frente de la noche!

Tú sí,
en cambio, existes!

y yo!
Nuestra es la gran desdicha de existir
y atribuir existencias!

-Ay, Fray Luis de León!
Ya levanté los ojos!

Miré el cielo cantado
por ti! Y en sus silencios,

De todos modos, el poeta comprende, que no se pue~I~~~
sin los astros. Por eso dice en la parte XI: "LAS MI
ESCOLTAS" :



-Mejor que con palabras que son tierra,
loará a Dios el espíritu,
a través de la nada de esos mitos!

Esa "rosa que aro:na y piensa" es la poesía inteligente.
Para significar que ella es obscura, difícil de interpretar, el poeta

. "1 h' "emplea una Imagen: es a noc e mmensa .

¡Qué bien sé yo una pensante frente oscura,
carne del mito, número i1npasible!
Ella es la poesía pura.

La frente que piensa, crea el mito y la música, que para
Pitágoras estaba unida al número.

Una rosa inteligible
entre la Música
y la Arquitectura.

Con estos versos da las características que para él debe te-
ner la Poesía: Inteligencia, Música y Belleza. Las sinestesias
aparecen en las distintas sensaciones que sugieren los elementos
de que se compone su poesía.

Versos
míos. Elay, la difícil ciencia.
Transparencia
hacia los universos.

El poeta reconoce que sus versos son difíciles de interpre-
tar, pero está seguro de que en el futuro serán transparentes,
con el advenimiento e imposición de una poesía de Ideas.

N o es poder del hombre
quedarse sin sus míticas escoltas,

de la gran frente azul borrando estrellas.
Reales o fingidos,

vivir nadie podría sin los astros.

Uno de los más hermosos poemas simbolistas del libro "EL
CANTO DEL CUADRANTE" es:

. Tiene por acápite, un verso de San Juan de la Cruz: "Qué
bIen se 'yo la fuente" ... En él, aparece la rosa, que el poeta eligió
COI:n0sImbolo ?e s~ poesía, en recuerdo de sus antepasados, los
Onbe, que segun dIce en "LA ROSA CREADA" firmaban sus
obras "con una rosa nada más".

. En él, reconoce que sus versos "son la difícil ciencia". Pero
afIrma qu~ dos elementos los harán perdurables: la Música y
la I?ea. PI.ensa que algún día serán comprendidos: "Transpa-
renCIa haCIa los universos". Dijimos que en "POETICA y
PLASTIC:A", ~;cpresa que lo que le interesa son "las generacio-
nes que vIenen i Las que se anuncian! Esas sí".

En la Biblioteca Nacional, están los borradores manuscri-
tos de este poema, que en un principio se iba a llamar "EL
PETALO" y que después de sucesivas correcciones quedó como
el que definitivamente aparece con el nombre: '

LA ROSA DEL SABIO

I

Al impuro momento
le ordeno crear y crea.
Se arraiga en la música el pensamiento.
El elemento
afírmase en la Idea.

Extiendo hacia el misterio la mano,
en actitud de asir brumas sobre problemas.
Es que más allá de las filosofías,
sistemasQué bien sé yo la rosa

que aroma y piensa,
aunque es la noche inmensa!



en que ahogo lo mejor de mis días,
he visto una perfecta rosa valiente
que infinito aroma derrama;
flotando viene a mí, como una llama
sobre un torrente.

muy aérea y distante la maravilla
que en mí se dió.
Después que ellas han callado
y se han ido,
en esta orilla
mi poesía. y yo
solos nos hemos quedado.

-¿El olvido?
Ah, no! El olvido no es posible.

Misterio y brumas son palabras que pueden aplicarse a
muchos de los mejores poemas de Oribe.

Poesía
mía,
silenciosa
y densa.
Así una rosa
q1lCpiensa.

¡N o es posible
allí, donde la iclea,
una intuición sensible

sea;
y sólo eso: 'una rosa!
y la infinita belleza, la estructura
de un cósmico rosal inteligible.

¡Qué bien sé yo la rosa
que alumbra y piensa!

La rosa inmensa.

La rosa que piensa es una imagen para representar la poesía
de ideas.

¡Versos
míos! Hoy, eVaJwn.

Evasión de los hombres.
En transparencia de números y nombres,
dejan ver el gran misterio universal!

Amo que la evoquen.
N o amo que la digan.
O bien, sólo acepto las voces glor'iosas,
y las que me han querido.

Cuando he oído
que me recitan, por ejemplo, las diosas

y no las doncellas ...
¿Las diosas?

-Sí, me he escuchado en ellas! ...
y en María del Socorro, en B ertha, en Estrella me he oído.

Poesía
mía.
silenciosa
y densa.
Así una rosa
que piensa.

¡Qué bien sé yo una pensante
frenteParecióme

en esos mOl1tentos,



Pascal dijo: "La divinidad es una esfera cuyo centro se
haIla donde quiera y la circunferencia en ninguna parte". Es la
idea de una circunferencia infinita.

La metáfora de la esfera, y en muchos casos, su compara-
ción con la divinidad, aparece en la mística geométrica, en los
cabalistas y en muchos autores idealistas.

A esto debe agregarse, la idea de! movimiento circular como
el más perfecto de los movimientos, idea que resulta central en
la concepción aristotélica (Diccionario Filosófico por José F e-
rrater Mora. Impresora Argentina S. A., Editorial Sudamericana:
4\1 edición, 1958).

En su libro en prosa "TEORIA DEL NOUS" de 1934, dice
Emilio Oribe:

"El gran poeta es el rosal que crea sus rosas en el invierno
y aun estando seco". Con esto, el poeta quiere establecer la di-
ferencia entre el rosal de los jardines, que sólo da rosas en pri-
mavera, y el rosal del espíritu, para el cual no existen estacio-
nes, sino estados de alma y de inteligencia.

En el libro "LA ESFERA DEL CANTO" dice que "el
concepto esfera, con su atribución estética, significa desde los
eléatas" (Zenón y Parménides) "la perfección ideal de lo pen-
sado". Si unimos estos dos conceptos, el título del poema su-
giere que se trata del poeta y de la perfección ideal de su obra.

En "Lectura comentada de Poemas Filosóficos" (Archivo
Emilio Oribe. Biblioteca Nacional: Carpeta VI) dice el poeta:

"En su conjunto, este poema escrito en catorce sonetos,
desarroIla la idea de la multiplicidad en la unidad perfecta (es
decir, el deseo del poeta de alcanzar la perfección).

Según Emilio Oribe, el soneto VI es uno de los mejores. En
él está la doctrina filosófica de Heráclito, del cambio y del deve-
nir. Cambia el agua, el fuego, la tierra. "La idea gasta el arco
de la frente".

Tras ella, la poesía pura.
Una rosa solamente.
Nada más que un tiempo inteligente
entre la Música
y la Arquitectura.

¡Qué bien sé yo la rosa
que canta y piensa!
¡SU pétalo es una frente inmensa!

Otro poema filosófico del libro "EL CANTO DEL CUA-
DRANTE" se titula:

Para Parménides, (filósofo griego del siglo VI a. J. C.), hay
s?l~me~t~ un Ser. Ese Ser es eterno, es inmóvil y no tiene prin-
CIpIO [11 fm.

Es un principio metafísico (u ontológico) que el Ser es
como una esfera.

La metáfora de la esfera ha sido frecuente en la Literatura
filosófica.

Aparte ~e la tradición oriental, desde los presocráticos y
muy en particular desde los pitagóricos, la esfera fue conside-
rada c0JTolola más perfecta de las figuras. Era pues casi inevita-
bl~ refenr~e a ella para dar la, imagen de plenitud. El ejemplo
mas conOCido es el de Parmémdes que concibió e! Ser perfecto
en todas sus partes "comparable a una bien redondeada esfera"
La n;etáfora de !a esfera, aparece también en los pitagóricos, e~
Platon, en el Tlmeo ,(uno de sus Diálogos), en Platino, bajo
f~rJ?a de esferas espmtuales, en los neoplatónicos y neopita-
goncos y en todas aquellas tendencias en las cuales, la idea de
lo. completo, de lo perfecto, resulta predominante. Aparece asi-
mIsmo en muchos autores árabes y en varios escolásticos me-
dievales.

Se destaca la comparación de Dios con una esfera infinita
cuyo centro está en todas partes. La menciona Santo Tomás.

El tiempo fluye y, pasa por la mente,
el agua cae y escribe en las cólinas,
el fuego astral se apaga en hondas minas,
la tierra se transmuta en el torrente.



Ah, todo es cambio: en nieves o en abismos!

La muerte s6lo es forma duradera.

En tanto, al huir de un cuerpo de tinieblas,
cuando asoma a la luz, ve s6lo nieblas
el alma, y por los mundos se extravía.

Sin embargo, el poeta, en el Soneto' VII, imagina poder es-
capar a la muerte total, porque posee la lámpara de la poesía.

Lámpara de diamante que extasías
mi coloquio interior, y que separas
mi vida de otras sombras, con las claras
lanzas de tus agttdas pedrerías.

Lámpara inagotable que conduces
mis pasos, y es por círculo de luces.
Lámpara del abismo que acompmías

mi ambici6n hacia el vértigo ascendente.
Sí. Quédate escondida eternamente,
lámpara de Aladino, en mis entrañas!

El soneto X, con endecasílabos acentuados en quinta y
séptima sílabas, "único soneto castellano realizado así" dice
Oribe, denota una hondísima sed de divinidad.

Afirma que existe imposibilidad por parte del hombre, de
alcanzar, comprender y representar la luz infinita. Sin embargo,
el poeta lo intentará, no por medio de la fe o la ciencia, sino
a través de la creación poética.

El esquema del soneto X, dice Oribe, es el de una actitud
mística muy particular. Denuncia el esfuerzo por conciliar la
originalidad del hombre que busca su propio camino, y la luz
o la verdad, que vienen a su encuentro.

Si el encuentro se realiza, se produce la iluminación, la
gracia. De lo contrario, persistirá la dolorosa búsqueda.

Este soneto tiene por acá pite el verso de Santa Teresa de
Jesús:

Oye mi plegaria en la voz y el llanto!
Llama en el altar, y humo, y sufrimiento,
mísera de luz, mi antorcha es lamento.
Lágrima y ceniza en un haz levanto!
Mi vida es ritual sobre el cosmos santo!
y el rezo es miel del mundial elemento.
Yo ví en la noche al arcángel sediento
y con fervor le hice casa en mi canto!

El soneto XI trata de la meditación del poeta sobre su propio
ser. Imposibilitado para llegar a lo divino, su propósito es rea-
lizar una obra lo más alejada de la tierra. "Sus feudos, nubes
son". Como en otros poemas, emplea la construcción inversa
para dar mayor énfasis a la expresión principal: "sus feudos".

En el soneto XIII, se ve el sentido que en el poema, tiene
la palabra rosal, cuando se refiere a la creación poética.

Los más subidos ángeles' ignoran
que mi alma los busca en otros cielos.
Ella asciende a rasgar todoslosvelo.s.,'
sus aves. los mil círculos.exploran:, '

Cuando en nocturna paz mi desvarío
va a admirar la alta esfera que se enciende,
contemplo en mí un rosal que se desprende
por mis ojos, con rosas y rocío.

~Yaquel otro, rosal de uñ solo' estío
. ;. que' nace ,en,los jardines, y se eXúende
··'\··en' tmi peq1.-teñós ámbitos; pretende" "

ser en rosas rival del rosal mío;
En el primer terceto, asoma la idea plató~i~~d<i la "Ale-

goría de la Caverna" que expusimos:



Que el rosal de la tierra alumbra en vano
y el de mis ojos siempre está lozano.
Si aquel se mustia, el mío en cielos viste

con su luz, astros fijos y viajantes,
y al Tiempo va a entregar tallos fragantes.
Sin perder rosas nunca, eterno existe.

y por último, en el soneto XIV, el poeta expresa el deseo
de ir desde la multiplicidad hasta la Unidad; de las rosas, a las
estrellas; de la fugacidad dispersa, a la Unidad permanente, de
las sensaciones bellas y coloreadas, a la Idea absoluta que las
condensa y explica, porque es lo perfecto, es decir: la Esfera.

Busca siempre unidad, oh peregrino!
Como las olas cantan en un puerto,
muchos rosales se unen en concierto,
miles de rosas tejen un camino.

Lo múltiple en lo uno es lo divino,
según la ley del cosmos. Con lo incierto,
crea su amor el hombre en lo desierto.
Nace el rosal del ser, nace el destino!

La perfección del todo es simetría.
Un pensar en silencio, una armonía
que asciende hacia su fin, de tal manera

que se hace inmóvil ... !Mire el pensamiento
cómo el orbe realiza el movimineto
de un rosal que se inscribe en una esfera!

En "TEORIA DE UNA FORMA" Oribe da a conocer una
disposición formal del soneto castellano, de acuerdo con' las ideas
expuestas en la "Percepción Métrica" del Dr. Carlos Vaz Fe-
rreira.

Dice: "Se mantendrá intacta la disposición del soneto se-
gún el sentido claro y profundo de lo que él expresa, pero se
alargarán o no, los períodos verbales según las ideas, las imá-
genes y el sentido emocional del texto, merced a una intención
solamente válida para cada soneto o para cada uno de los ca-
torce versos. y todo ello según una línea interna de sensibilidad
o de pensamiento, con lo que se conseguirá desterrar la mono-
tonía de los cuartetos y tercetos, por medio de una segmenta-
ción musical izada que llegará a despertar múltiples sugestiones".

La Federación de Estudiantes, proclama su candidatura
para Rector de la Universidad.

1942: VIAJE A ESTADOS UNIDOS INVITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE ESTADO, COMO

HUESPED OFICIAL

La invitación fue para que dictara conferencias en vanas
Universidades. Lo hizo en Ya le y Berkeley.

1942: Escribe el poema: "LOS CaNDORES CIEGOS"
1946: VIAJE A CHILE

1946: Se funda la FACULTAD DE HUMANIDADES. INTE-
GRA CON EL DR. VAZ FERREIRA, EL PRIMER CON-

SEJO DE DICHA FACULTAD.

1946: "LA LAMPARA QUE ANDA"

Lo publicó en Buenos Aires.
Dice Francisco Villamil: Los poemas: "LA LAMPARA

QUE ANDA" Y "LA LUZ DEFENDIDA" pertenecen a la



tendencia introspectiva simbólica contemporánea, iniciada por
Valéry. La oscuridad del contenido de este tipo de poemas, suele
provenir de la diversidad de interpretaciones posibles, lo que
permite la colaboración del lector".

Además de este poema, por su influencia emocional, me
inspiró "LA LUZ DEFENDIDA" y la célebre poesía ¿QUIEN?
Yo sin ella, jamás habría podido escribirla".

En la Carpeta VII del Archivo Emilio Oribe-Biblioteca N a-
cional, se encuentra un comentario de su autor sobre esta obra.

Dice: "Después de haber insinuado el pensamiento de una
poesía que elude la emoción y se escuda en procedencias inteli-
gentes, trataré de procurarme pruebas para meditaciones. Estos
poemas alternan su perfil poético y formal, sobre un extraño
símbolo que me obsede y que guía mi destino.

En algún episodio de este poema está sofocada una emoción
vivÍsima (en el N9 III). Los demás, .surgen de las profundas
corrientes del ser y del caos al rozar lo cotidiano, e intentan
retornar a sus fuentes prirriitivas,p.ero conduciendo una música
inteligible y un sentido alegórico que, si alguna emoción des-
piertan, es por la transfiguración y alquimia de las imágenes y
las ideas .que he logrado ordenar en ellas.

En este poema intento expresar la idea que me he formado
del conocimiento puro.

En la Carpeta N9 5 de su Archivo, dice: "Me encontré
varias veces, más allá del crepúsculo, con Martha Gómez, que
era discípula mía de clases de Filosofía. La acompañé por la
Avenida Agraciada hasta la Plaza Independencia, y al avanzar
la noche, a ella se le iluminaba la cabellera y la amplia frente
mientras caminaba entre las luces de los escaparates y comercios:
Se trataba de una hermosísima criatura que sentía sabiamente
los misterios poéticos.

Una vez le dije: -Cuando cruzas por las vidrieras, tu ca-
beza dorada se transforma en una lámpara sostenida por tu
cüerpo.

Me contestó: -Es una frase lisonjera, pero incierta. La
lámpara está quieta y yo tengo una movilidad desesperante.

-Bueno, te asemejas a una lámpara que anda.
Pero resulta que las referencias o alusiones simbólicas fue-

ron mucho más sugestivas. ¿No es una de ellas una forma de
denominar el Nous?

Martha Gómez ya no existe. Es toda de los dioses.

El poeta considera al conocimiento, como una lámpara que
anda. Ilumina primero y destruye después lo que se creyó co-
nocer.

Ilumina con su luz el alma del poeta, pero éste no se hace
ilusiones: presiente que esa luz ha de extinguirse. Desde su pri-
mer fulgor, ve enigmas infinitos sin clave alguna. Aun aSÍ,
marcha "firme hacia una torre oscura", metáfora del conoci-
miento.

La lámpara
que anda

por la onda
del mar,

y con sus nimbos
me circunda,
argumenta a esta frente vagabtmda,
pidiéndole a mi canto
que responda.

Con ademán recóndito me inunda
y en el alma sin fondo
hunde su sonda.

Los témpanos que allí ilumina
cantan!
M as yo en la muerte de esa luz presiento,
las sombras que en los mundos
se agigantan.



firme,
hacia una torre oscura.

¿Laberinto que anuncia
desde lejos,

un agua de oro
entre árboles añejos?

¿Mil lunas en su frente
el tiempo

canta?
M as ya la empiezo a oír:

-N o soy de bruma!
Soy de diamante,

y tú me crees de espuma!
En mí has de ver,

como hombre,
lo imposible.

La gran clave del mundo,
y su armonía

o sea, el desengaño que sigue a toda aspiración de conocer.
En la parte IV, crea la metáfora de un jinete que va sin

rumbo entre montañas sin caminos. Pero sigue firme hacia una
torre oscura.

Por la luz
va el jinete
y en la albura
de un potro, entre montañas sin caminos.
Va sin rumbo ese esclavo
de destinos.

Dardos lo hieren.
Lo atraviesan balas.
Pero no cae;
su frente es toda de alas,
como paloma dueña de su centro!

y en todo tiempo la poesía,
pues soy la eterna y juego a la inasible!

En la parte V, el poeta da a la lámpara que anda, o sea al
conocimiento, la imagen de una doncella que le encanta. Le
llama "almendro en flor" por lo bella. Y laberinto, por lo oscura.

Ignoro esta doncella
que me encant~

su zmagen
veo apenas en espejos.

Un rostro oval y puro,
entre reflejos
va al enigma
y mil músicas
levanta.

¿Almendro en flor
que en nieves
se abrillanta?

Ser lo que estrellas usan
para erguirse

sobre el Tiempo,
y allí nunca extinguirse.

En el VIII aduce en su mérito, que es superior al primer
hombre, pues éste no vio mundos, ni hontanares dignos de los
que él vio en la lámpara que anda". La lámpara, con una "voz
de bronce y de nieblas" le promete que ha de ver "Angeles con
claves". Esto aviva las ansias del poeta:

El primer hombre
entre la luz primera,



que se anunció en las lunas
y los mares,
no vió mundos,

ni abismos
ni hontanares,

dignos de los que yo en tus ojos viera!

¿Y por qué
no !te de a1nar el simulacro

de esa lámpara;
el brillo hirviente· y sacro

de esa lámpara que arde sobre el pozo
de mi sangre,

sí enciende allá en la hondura
un círculo que es hostia·

estrella pura;
nunca mortalidad; sí, eterno.gozo?

Y Ella,
con una voz de bronce y de nieblas
me dijo así:

-No torres de tinieblas
allí has de ver,

Sí, ángeles con claves,
con lámparas,

Al poema, en la Antología de 1965, sigue la NOTICIA. Dice
el poeta:

Cántico del conocimiento considerado como una lámpara
que anda, e ilumina primero, y enciende y destruye después lo
que conoce.

La lámpara que anda.
y que no advierte
su andar,

y que en mis cánticos camina;
yo la ví,

. iluminándome la mina
del cuerpo,

en cuya entrada
está el Dios fuerte!

En diez episodios, los distintos modos de conocimiento que
yo concibo, están expresados por medio de experiencias y en
anécdotas que sólo presumen ser alegóricas interpretaciones.

Con la expresión "el Dios fuerte" alude al espíritu, al NOUS.

Yo sé que con la lámpara
iré a verte!
Y que ella alumbrad

con .lengua fina!
Ya el pozo de mi sangre

se ilumina
con el fuego
que clama: ¡-Aquí no kay muerte!

El resultado es el mismo; sea evasión, memoria, racionaliza-
ción o acto intuitivo, el premio. final del conocimiento, siempre
es la ceniza de una realidad dada. Con todo, ¿qué otra cosa
puede el hombre hacer al saber eso, sino aceptado y regocijarse
por ello, divinizando al fin lo obtenido? .

El poeta trata el mismo tema que en "BELLEZA, ESPEJO
DEL SER" (año 1951) o "EL ESPEJO DEL SER" (ARS
MAGNA: 1959) expresa en estos versos:

¿El conocer del hombre?
Es sólolln·llanU}

ile ideasjobfe lar cosas.



Se ve que a Oribe le preocupaba esta limitación, porque
esta misma decepción la vemos en su hermoso poema "AV ION
de SUE~OS".

Su posición frente al problema del conocimiento, concuerda
con la teoría platónica de que el hombre sólo puede llegar a las
Ideas primeras, único espejo donde se reflejan las formas puras,
por una aproximación inteligible, por medio del NOUS y te-
niendo como único camino la intuición.

Otro poema que le inspiró Martha Gómez, es:

Esta estrofa es como un símbolo de la luz defendida: "ho-
, l' "guera mas va lente .

y ví brillar también tu rostro,
enfrente,

como otra estrella,
sobre el desvarío
de ese tumulto que es el pecho mío,
donde eres ancla

que cristal se siente!

La "luz defendida" es esta hermosa criatura que condensa
en el poeta "su sed de no morir".

Mi voz mudable
escuchas
abstraída ...

Los sentimientos del hombre que la admira, llegan a ella,
delicada y fina como un cristal.

Cuando llego al celeste y sacro asombro
del alma,
ante el enigma de las cosas,
sé que

La belleza
del astro

inaccesible
triunfó, integrada en tí

del caos terrible.
Juntas las dos, veréis mil claridades.
T1t belleza
astro y ancla,

está en mi bruma.en silencio,
a pie,

sobre tu hombro
cruza un ángel del Tiempo

y paga en rosas.

Las antítesis: astro inaccesible y caos; astro y bruma, se
emplean para hacer resaltar las perfecciones de la mujer amada
y fervorosamente admirada.

Ví una estrella arrojar su ancla ardiente
sobre el caos
de las olas.
Si en el río
su lumbre hería
oleaje más sombrío,
la estrella

alzaba hogue1'a
más valie1tte.

En ti
el cristal

que en llamas se moldea,

en tí dioses lejanos que me escuchan,
en tí, el soñar que crea.
En tí la frente,
oh, torre en luz!
clarea,



·en ti un andar de ritmos sobrehumanos,
é"; ti una voz '.... ~

que escuda
sus arca1JOS,

en ti un candor más flrme que una idea.

En mí un~ torre oscura
sobre abismos,
en mí un sufrir
contra nosotros
mzsmos.

En mí, el que piensa
y pasa, y no ve rosas

de los tiempos
ni danzas de l(ls fuentes!

El poeta se vale de antítesis, para r,eaí~arel esplendor de
la mujer amada. Ella tiene todas las perfecciones. En él, una
torre oscura. Pasa y no ve rosas en los tiempos, ni danzas de
las fuentes.

Oh hermosa joven,
que hablM con la estrella
de la tarde!

. Tu frente
luz derrama como un río.
En tu cuerpo está la llama
que el astro aquél te. infunde.

Yo los dos astros vi y no sé cuál brilla
más,
si el que en lo fijo es maravilla
o el que en ti veo en frágil busto darse;

Luz defendida
eres.

Luz que condensa
mi sed de no morir.

Defiéndeme de ti,
luz defendidrz.

Defiende esa absoluta ola .de vida
que alza en tu boca

umbral para el misterio;
Todo ha de separarnos!
¿La esperanza -

'te escuda, acaso?
¿Enciendes nubes o imperio

y allí has de ser
lo que jamás

se alcanza?

Este hermoso poema es realmente excepcional en esta etapa
de la creación poética de Emilio Oribe. Debió ser muy poderosa
la atracción de Martha Gómez, para que el poeta dejara a un
lado los símbolos y las alegorías y expresara su' encantamiento
sin recurrir al "pectoral de brumas" que según él, debe llevar
toda poesía verdadera. Lo único coincidente, es ese aire de no-
bleza y fi!'la espiritualidad que jerarquiza tod,a su poesía, y aquí
se expresa en términos de admii-aci6n y amor, que~se dan a tra..:
vés de las más bellas imágenes.

El tercer poema que dice le inspiró Martha Gómez, es
¿QUIEN?

En la primera parte, canta el misterio de la vida. Escuchar
un canto en la noche es sentirse conmovido por un mundo de
sentimientos: emociones, recuerdos, nostalgias, tal vez temor, o
ilusión y sobre todo, misterio. En ese canto hay una clave. "Emi-
lio Oribe siempre amó las claves" dice en "P ANTA REI". Para
oída' nacemos y sufrimos.' Sin· embargo no podemos descifrarla.
Lo sugiere con la metáfora: "de noche".



Nace el cántico en limos 1násprofundos
del alma, y se hace enigma en los rosq,les
del cuerpo, y se lo explican a los mundos
arcángeles con libros de cristales.

La Vida es un canto que se escucha
de noche y no se sabe quién lo canta.

Su clave, está sepulta en lo presente.
Para oída, nacemos y sufrimos.
Sin descifrar/a, con la boca ardiente,
bebemos las tinieblas y morimos.

En la parte IV, habla del misterio de la creación poética.
"El canto que te escuda cuando vienes" "a situarte en mi alma
antigua y sola", "¿Quién lo escribe en el lino de mis sienes?"

En la segunda parte, aparece el mito de la serpiente, que
Oribe creó como símbolo del Tiempo que todo lo destruye, que
devora el fuego de la vida.

El poeta quiere que antes que ella arroje a la amada en la
muerte, ésta oiga el canto que la nombra.

El canto que te escuda cuando vienes
a situarte en mi alma antigua y sola.
¿Quién lo escribe en el lino de mis sienes?
¿Quién lo azula en el ala o en la ola?

N o sé. Pero en la noche en que existimos
rumor et(!rno y vago se levanta.
¿La vida? Es sólo un cántico que oímos
como en sueños. .. ¿Tú sabes Quién lo canta?

Habrás de oír el canto que te nombra
frente al Bien o ante el M al de rostro ciego,
antes que arroje en ti fruto de sombra
la serpiente que apaga todo fuego.

En la tercera parte, se exalta lo divino del canto. El poeta
ignora si los labios que cantan serán nieve o ceniza, pero sabe
que son divinos.

Un hermoso poema del libro "LA LAMPARA QUE
ANDA" es:

El poeta siente, por intuición, que "algo existe": en las for-
mas bellas, en las estrellas, en él, en los seres que mueren "y
nos hacen creer que existen". Mientras va hacia la muerte,
piensa que algo podrá indagar y explicar. Por todas partes ve
enigmas. Pero imagina que aunque todo muera, algo puede ha-
cerse sentir a los demás en algún canto. La Poesía puede ser la
belleza inmortal.

La vida es sólo un canto que uno escucha
en sueños y no sabe quién lo canta.

Si los labios que cantan serán nieve
o ceniza, lo ignoro; son divinos.
Repitiendo el cantar que nos conmueve
cuántos dioses vendrán por los caminos ... !

El último verso, sugiere la emoción infinita que emana del
canto.

Algo existe.
Sí. Necesario es
que algo exista.



._. . En.la forma.,sbellas,
"tT-.'lasCOsi:lS.quepereéen o. están'ahí .

. '~ . . ,. .

Eso que nunca hemos de comprep,der
¿on abs'olüta Cfaridad, . . ...
y ..que le da al canto inmortalidad
poesía eterna
puede ser.

En ellas;,En las eStrellas. En mí ..
En ese algo
de las cosas y seres que están ahí,
y mueren, y nos hacen creer
que existen,

en ese algo,
algo nos será posible conocer.
Poesía eterna
puede ser.

Poesía eterna, aureola
de claridad o mito: enigma o desnttdez'.
Poesía, sí, la inmortal belleza es.
Existe, sola
en la secreta ola formal que perece en tanto
que existe.

y en algún canto
de poeta,

alguna vez.
mientras muero,
aljtome será posible indagar
y hasta espero.
que de tanto enigma, algo se podrá expresar.

La .expresión ~ "mierit~ás ITniero" es sinónimo de Ir mu-
riendo, de devenir hacia la muerte.

Enigmas en las frentes.
Enigmas los instantes y las cosas.
Los motivos, las fuentes, los diamantes ...
Los muertos b los vivos.
Enigmas las ~deas de las rosas.

En el otoño de este 1942, después de un día de viaje, des-
cendiendo por el río Uruguay hacia Buenos ~~res, ya m~y en-
trada la noche, bajo una plenitud lunar mal1lflesta. y bnllante~
al mismo tiempo que contemplaba las aguas turbIas, concebl

·los siguientes ritmos:

Sobre el fluir de una ola
que apenas vemos,

antes de morir
existe algo.

Después, frente a los juncos, las islas, los incendios y los
mundos fue completándose el sentido del poema en honor de, ..
las realidades que han tomado el eXIstIr como una tarea eterna.

¿ Es que la ley del universo sigue sien~o para mí uJ?a ley
estética, y si algo quiero expresar en lo escnto, h.e de deCIr que
me parece que aspira a ser el canto que necesan.amente acom-
paña como realidad auténtica a nuestras creencIas de que las
cosas existen? . .. Pero, ¿ el algo de ellas se me dará al fin como
Una necesidad estética puramente objetiva? ¿ Poesía eterna
puede expresar eso?

Las rosas, símbolo de las creaciones poéticas, se elaboran
con ideas, cuya procedencia es un enigma.

puede ser que antes de morir
algo podamos hacer sentir
a los demás, en algún canto,
alguna vez,
aunque no sepamos decir
si es llanto
o lo que es.



Años 1948-1949: "LA ESFERA DEL CANTO"
"LA INTUICION ESTETICA DEL TIEMPO"

"TRASCENDENCIA E INMANENCIA EN POESIA"
"LA SALAMANDRA" ("EDICIONES NOUS")

"EL UNICO y OTROS POEMAS" ("EDICIONES NOUS")
En "LA INTUICION ESTETICA DEL TIEMPO" dice

Emilio Oribe:
"¿ Es posible la vida humana, su belleza? ¿La vida humana

en toda su grandeza: lo corpóreo, lo espiritual y lo histórico?"
En mis meditaciones sobre el Tiempo comprendí su unidad

con la Belleza".
"¿Quién no ha caído con toda su espiritualidad en la red

met~!ísica de las ~e?logías estéticas de Platino y San Agustín?
¿QUle~ no ha envIdIado la miel ontológica que fluye de los pa-
nales Ideales de Platón? ¿Quién no ha contemplado en los con-
ceptos socráticos un vuelo y un trabajar estético parecido al
de las abejas más hermosas?". '

,En "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD" dice que esta
obra, lo mismo que "TRASCENDENCIA E INMANENCIA
EN P~ESIA:' .fueron escritas en los hoteles de Malvín bajo la
sugestl~n espmtual de A. B. (nombre completo en el original)
con qUIen mantenía la asiduidad afectiva en esa época. "El ha-
ber dado con la intuición del Tiempo con contenido estético
fue uno de los mayores aciertos de mi vida intelectual. Es par~
mí, lo mejor que he escrito. Es difícil hacer un examen de este
~nsaJ:0? p~~o s,u lectura. indicará las etapas conducentes a la
Ide~tlflcaclOn fmal del TIempo y de la Belleza, que nadie había
realizado antes que yo. Mi poema: "EL IDOLO DE NADIE"
aclara este descubrimiento". Este poema fue publicado en
"CUADERNOS NOUS" en el año 1949. Lo comentaremos más
adelante.

También dice en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD". ,
q~e una serIe muy numerosa de poemas, nacieron del conoci-
mIento creador que un día inició con A. B.
. "Desde muy niña, ~asta que fue mujer en plenitud magní-

fIca y en la madurez, sIempre fue un constante motivo de ale-
gría para. mi. espíritu, escuchar su voz o recoger el resplandor
de sus OJos mocentes y extraños a la vez. Los más logrados

poemas que suscitó, están en "EL CANTO DEL CUADRAN-
TE" y en "LA ESFERA DEL CANTO". No puedo delimitar
nítidamente los contornos de esas poesías que se daban con una
espontaneidad y una perfección asombrosas. Cuando nos ale-
jamos para siempre, quedó todo eso como un vínculo inalterable.
"Juraría que el puente siempre existió aunque lo ocultaba el
olvido, la fatalidad, la reflexión y la sindéresis.

"Un día me preguntó A. B.: -Por qué insistes tanto en tus
poemas desde 1919 en adelante en las formas simbólicas y le
atribuyes tanto poder mágico a tu poesía? Desde "EL HALCO-
NERO ASTRAL y OTROS CANTOS" tus motivos de inspira-
ción cambiaron totalmente. Para ti, el universo se transformó
en una selva de formas simbólicas. Fuera de ello, no parece que
aprecies en la mujer lo que los hombres en general valoran".

El poeta se pregunta: -"A. sentía admiración vital, íntima,
absoluta por mi poesía?

-Tú eres poeta en la vida y en los versos, díjome una vez.
Sé que tú actúas con amor y hondura cuando te miro entre los
niños de las escuelas, en las colonias escolares de las playas,
en los dormitorios de los alumnos de campaña. Cuando velas
sus sueños en las madrugadas de Piriápolis y Malvín.

Dice el poeta: -"Han transcurrido años. ¿A. seguirá que-
riéndome?

Ella afirmaba: -La poesía tuya nace de lo más profundo
del ser existencial, y se expande por los grandes poemas filosó-
ficos, incomprensibles para el vulgo".

Emilio Oribe, entre otros poemas, dedicó a A. B., según
consta en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD": "Lo DI-
VINO ES DE TIERRA".

Este poema está en su libro: "LA ESFERA DEL CANTO".
Lo transcribiremos, en parte, después del poema que da

nombre al libro

A propósito del poema "EL ROSAL Y LA ESFERA" ex-
plicamos la significación que la palabra esfera ha tenido en la
literatura filosófica de todas las épocas. Para algunos filósofos,



era una fo~ma metafórica de aludir a la· divinidad, cumbre de
todas las perfecciones. .

Este poema aparece publicado, en la ANTOLOGIA de 1965,
en el libro "ARS MAGNA" porque el poeta, publica allí los
que estima sus mejores poemas. Pero antes apareció en un li-
breto del cual se tiraron trescientos ejemplares numerados y fir-
mados (a nosotros nos lo dedicó) por su autor, en 1952, año
en que dice, apareció en forma definitiva. En la NOTICIA con
que inicia el poema pone al pie: 1948-1952. En ella dice:

"Esta alegoría intenta describir las aproximaciones del hom-
bre a las distintas formas de manifestarse la Belleza inteligible".

"El gran' acto de aproximarse a los grados posibles de lo
beno puro; significa una creación de insaciables ídolos en Uno
mismo. La alegoría es más que un ídolo entre las invenciones;
es una metafísica de la imagen poética. Tal vez por ese motivo
la propongo.

También escribe tres ESCOLlOS:

"Las preocupaciones que me guiaron, con el propósito de
asignarie al canto una ilustre determinante geométrica, dentro
de la visible procedencia pitagórica, se estructuran al final, en
el ámbito proporcionado de catorce sonetos ortodoxos. El con-
cepto esfera, con su atribución estética, significa desde los e!éa-
tas, la perfección ideal de lo pensado, y en lo que concierne al
canto, más bien significa el Verbo, la poesía órfica, la belleza,
audible y musical, en sus posibilidades esenciales. En el centro
del canto apolíneo debe intuirse lo bello como un absoluto, mer-
cedal éxt_asis contemplativo, inmóvil, identificador del alma con
lo eterno".

"El soneto I procura expresar este pensamiento, a modo de
una introducción intencional del símbolo del poema. Lo escribí
después de asistir a una serie de conciertos de! Cuarteto Lenner:
Semejante carácter presentan los sonetos IV, X Y XIV, como SI
la esfera del canto se hubiera dividido en cuatro sectores pro-
porcionales, llenos de armonías y hechos. El tema de la belleza,

expresado en su identidad con la esfera del canto, ensambla la
estrUctura de estos cuatro sonetos.. . .,

Los demás sonetos se refieren a Circunstancias y epI:o.dlOs
. 'dos situaciones y presencias de algunos seres magl11flcos,

VIVllogr~sy evidencias de ideas platónicas. Constituyen los Ído-
ma Id" d Ilos intermediarios de que se habla en la ntro. ucclon e po~m~.
En cada uno de estos soneto s puede d,esc~b.r!rse U!l. doble Slgl11-
ficado: la criatura que penetra, en la 1l1tmclon poetlca, las rela-
ciones humanas, o la referencia a la belleza absoluta.

"En lo que concierne al éxtasis del COI~OC11'~llen~o.estético
absoluto ¿es posible su registro en la expenencla VIVIda o en
el canto?" ,.,

Recuerda una tarde en que ascendla en un aVlOn al.Este
de Bolivia. Dice que a cinco mil metros de altura,. en mediO de
los Andes, experimentó la grandiosidad de, 1.0 sublIme matemá-
tico en la naturaleza' rodeábale un azul punslmo por todos lados.

"Comprendí en~onces el pensamien~o ?~Parménid~~ cuan-
do concibió que e! Ser era una esfera 1l1f1l11tamente dlafana e
inmóvil. I

"La evocación de! Ser me llevó a pensar en la esfera del
canto, que es como el Ser se me hacía comprensible y gozable".

Rosaleda del Prado
Montevideo

Los soneto s de este poema, están escritos de acuerdo a la
nueva forma que expuso en TEORIA DE UNA FORMA. Como
dijo en el ESCOLIO I, e! soneto I procura expresar el concepto
esfera como perfección ideal de lo pensado:

Está la esfera
en su existir
suspensa.



la alta esfera de hermosura
donde se abisma la razón
y piensa.

En tu pupila
que el misterio adorna,
la esfera está donde lo eterno es canto!

En el soneto IV, la belleza de la amada se identifica con la
perfección de la esfera. Se pregunta: "¿ el don eterno puede
darse tan nítido otra vez?"

Te soñé
al pie de un astro,
en los instantes
en que el ocaso
era un manuscrito

que iba a llenarse de 01'0.

M edité. El don eterno
¿puede darse tan nítido
otra vez?

Fue a expresarse
en tu gesto, en tus ojOJ, en t1tJ voceJ.

Sólo una vez, en sueñoJ, v11elven dioses
a ser lo que eran.
En tu rostro estaban.

En el soneto X expresa la dificultad del poeta para crear
la Belleza. Ella es un vago azar difícil. El Idolo está allí, pero la
tiniebla se lo oculta.

Yo, en la luz.
La Belleza, en lenta huída,
vela su asombro:

siempre el huir la encumbra.

El 1dolo está allí,
en la medida
de un vago aZa?' difícil.

Lo p1trO de aq11el rostro
es el convite
de lo eterno.

El 1dolo está allí.
Mi frente puebla

con su, resplandor.
¿Lo adoro?

La tiniebla,
como una falJa diosa,

me lo oculta!

En el soneto XIV, el poeta se pregunta por qué fue .el des-
tinado a estar perdido en la esfera del canto, lo que eqUivale a
decir, a buscar la perfección en el canto. Dios le ordenó desarro-
llar la eternidad en cantos "pero con lengua oscura".

l

¡Oh boca impura, en donde el alma espeta
cantar la forma

de las claras cumbres!

Vino a mi torre
la luciente esfera

de un Dios pensante.

¿Seré en la luz del Dios, luz verdadera?

¿Por qué fui el destinado
a estar perdido

en la esfera del canto?
¿Qué sentido

tiene en el orbe mi expresión impura?



Yo soy el Hombre,
Sólo rey en llantos.

¡Dios me ordenó desarrollar en cantos
la eternidad,

pero con lengua imp1lra!

Los demás sonetos, como dice el poeta se refieren a episo-
dios vividos: situaciones y presencias de algunos seres magní-
ficos.

Al ~ da miedo tocarte
para que no se deshaga tu hechizo,

siempre parece que vas a deshacerte
bajo mis ojos que tanto te admiran
¿Te disgusta si te digo
que tu belleza

Dijimos que este poema le fue inspi~ado a Emilio Oribe
por A. B .

Para mayor comprensión de lo que expresa el poeta, debe-
mos aclarar que la tez de esta joven, de un color muy particular
y nada común, era realmente color tierra. La tierra puede ser
despreciable o valiosa. "Si la tomara el Demiurgo, dice para
divinizarla, ¿qué no podría expresar con ella?"

¿Hay algo más despreciable
y al mismo tiempo más valioso
que un puuñado de tierra?

¿Te disg1Mta., si te digo
que desde hace algún tiempo

te considero toda hecha de tierra?

¿De tierra común
como la que has pisado alguna tarde
bajo los manzanos en flor?
Tu cabellera desnuda rizos de tierra
bien removida, como la de los surcos
después de las lluvias,
tu palidez es de tierra
en donde tiene su casa el fuego,
tus brazos son de tierra
como la que se interpone en las venas de un río,
tus ojos son también color de tierra,
tus sienes son dos lámparas de tierra.

Puede nada ser
y expresarlo todo
al l1tismo tiempo.
Un puñado de tierra
es este cuerpo que te habla y mira.
Es una miseria y una sonrisa del cosmos.

Al escurrirse de nuestras manos,
la tierra que somos

y la que cogimos en los surcos,
pueden disiparse con el viento.

Si las tomara el Demiurgo,
el artífice,

el fuego, el agua, el destino,
¿qué no se podría expresar con ellas?

Tu cuerpo
es un puñado tan precioso como frágil
de tierra,

de tierra.

que desde hace algún tiempo
me complace el verte toda hecha

de la más adorable tierra ...



¿Quieres cambiar tu reino por un pájaro?
¿Por qué dudas?
Todo reino en la tierra es ira y odio.
Lo sé bien.

Terror, zozobra, son huéspedes constantes
del señor y del reino.
En el palacio del monarca está la envidia.

Hay seres que te buscan para herirte
en los bosques. Y hay bufones
que te roban el vino. Y la traición te sigue,
y hay enemigos en las fronteras
siempre!

es indudable que se refiere a la creación poética, a la inteligen-
cia que se expresa en el canto y que es infinitamente superior
al reino de la tierra, que es ira y odio. Es pues, un poema sim-
bólico.

¿Quieres cambiar tu reino por un pájaro?

Hay pájaros que valen más que un reino.
Yo sé de un ruiseñor: cantó más de mil años.

. y una alondra llevó hasta las torres
del alba y de la noche,
del amor y el morir,
a miles de hombres.

Hunde en el corazón el canto de ese pájaro,
sólo una noche. Serás eterno.

Serás el amo
de un sueño interminable, con mil formas,
si es que apagas la sed de otro pájaro
en tu sangre, un solo instante.

iY hay pájaros que valen más que un reino!
Sólo una vez visitan a los hombres.
¿Quieres hacer el cambio, ahora?
Después, será imposible .
Hay pájaros así.
Por el canto en la luz,
por la pluma en el arcoiris,
por la dicha infinita que trasmiten
sólo con existir ...

Hay pájaros
que viven más que nunca, si los ciegas
y los guardas en el corazón.
y si en el pensamiento los albergas,
hay otros que te salvan del grave enigma
del tiempo.

Las antítesis: alba y noche; amor y morir, expresan el gran
poder de la alondra, símbolo del canto, es decir, de la poesía.

Gloria tendrás, más que la rosa
de la Vida,
y más que el bronce de la muerte
invencible has de ser.

Salvarán tu destino con los reinos
que nunca mueren,
al rendirte las claves de sus juegos
en la Belleza eterna.
Si quieres cambiar tu reino por un pájaro
has de elegir, ahora. .
¿Por qué dudas,
si hay pájaros que valen más que un reino?

"Otro pájaro" puede ser la ambición, la sed de poderío
o riqueza material.



En el libro "LA ESFERA DEL CANTO" hay un poema
que revela la gran sensibilidad y ternura de Emilio Oribe, no
sólo para los seres humanos, sino además, para "todas las cria-
turas de nuestro Señor", como decía el autor de "Las Florecillas".
Hay una gran emoción que trasciende lo descriptivo y con-
mueve hondamente. A raíz de una escena que presenció en su
viaje a Estados Unidos en 1942, cuando atravesaba en avión la
Cordillera de los Andes, Oribe, fuertemente conmovido, escri-
bió "LOS CONDORES CIEGOS".

En la NOTICIA que sigue al poema, dice que en el trayecto
que va sobre los Andes, tuvo la alegría de percibir algunos cón-
dores que se entrecruzaban con el avión en lentos y largos
vuelos.

Nunca había podido admirarlos tan de cerca. Esta emo-
ción, fue después superada por otra, más grave, profunda y
sombría. Por circunstancias incomprensibles, en una peligrosa
incidencia del avión, tuvieron que detenerse en un campo no
previsto. Allí vio que los nativos enceguecían cóndores y los ha-
cían volar para después asistir al drama en que el ave asciende
verticalmente, golpea contra el aire enrarecido y luego se des-
ploma destrozándose entre los peñascos. De esta horrorosa vi-
sión, nació el poema. El poeta, al referirse a los que se entre-
tienen en estos juegos, no emplea las palabras de condena que
son habituales. Sugiere mucho más. Dice: "Los hombres son
enigmas: son enigmas inmensos".

Supe que los cazaban
dando grandes rodeos
y después les hundían
en los ojos los hierros.
y ya en tierra los ídolos
quedaban en silencio
las sombras, espantadas
de aquel drama tremendo.

¿La humillante grandeza
para qué, de esos juegos?
El hombre es cruel enigma
y no fuerte ni bello.
Llevaré a las estrellas
el dolor de este encuentro.

Enigmas son los hombres
más crueles que bellos.
¿Por qué en cumbres que aguardan
pensamientos eternos,
se apoderan de cóndores
y tras enceguecerlos,
los arrojan al ámbito
de huracanados vientos
y se quedan mirándolos
precipitarse al suelo
como si fueran ídolos
Esperanzas e Imperios?

Si así ha de ser siempre,
Dios se ha olvidado de ellos.

Los hombres son enigmas;
son enzgmas ~nmensos.
Iba yo por los Andes
y en metálicos vuelos
crucé la cordillera.
Junto a unos riscos negros
vi un grupo de indios
con tres cóndores ciegos.

Los indios, con las aves
sobre el hombro se fueron.
Más fuerte que en los cóndores
la tiniebla era en ellos.

Enceguecían c6ndores
los atletas perfectos.

Pasé noches enteras
pensando este misterio.



bebiéndose mutuamente la propia
luz perfecta

de la una en la otra,
adorándose están.

¿Quieres verlas?
Jamás has de lograrlo,
sólo yo podría guiarte hasta allí.
Cúbreme bien los ojos con tus manos.
N o me digas ni una palabra.
Déjate llevar en silencio por mí.

El tema, con ligeras variantes, se repite. en las tres
ll

par~e~
. uientes del poema. En la segunda, las figuras vas a as e

~~~lo,son dos árboles, que están en lo más oscuro de una selva.
El poeta pide a la amada:

Cúbreme bien los ojos con tu cabellera

En la tercera parte, los a.mantes. son"dos olas que "libres
de toda tormenta y muerte, Viven umdas .

El poeta pide a la amada:
Ciérrame bien los ojos con tus brazos
Ponte a caminar conmigo

sobre las aguas,
No me digas nada. . . \ ,
Déjate conducir en stlencw por m't

Por último, en la parte IV, dice:

Según dice Oribe en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-
DAD", le fue inspirado por M. 1. T. (nombre completo en el
original). Dice que era una criatura enfermiza, pero que cuando
mejoraba de salud, amaba intensamente la vida. Magnificaba
sus conocimientos y citaba la época de Tucídides, cuando en
Atenas, la peste y el peligro inminente de morir, hizo crecer un
amor extraordinario por los goces y placeres de la vida.

"Doble freneSÍ, lo vital y lo mortal, convergían en ella y
lo aplicaba al arte y a la poesía. Por eso tal vez se hizo existen-
cialista y admiradora de los surrealistas.

"Los ojos de M. T. L. eran verdaderamente fascinantes;
atraían más que sus discursos. La lógica de sus miradas era la
dialéctica más firme.

"Durante varios años experimenté el hálito inspiratorio de
esta muj~r a quien amé apasionadamente e intelectualmente en
las clases de la Facultad de Humanidades y en los jardines del
Cerro y del Prado.".

Me inspiró una serie de poemas que considero muy pro-
fundos y originales dentro de la mejor poesía que deseaba ha-
cer entonces: "LA ANTORCHA SOBRE LA CARNE", "LA
INTELIGENCIA Y LA FUENTE", "LA DIOSA Y LA TI-
NIEBLA".

En "EL POEMA DEL IDOLO", el IDOLO es la BE-
LLEZA. Sólo el poeta puede llegar a ella por medio del amor
y el silencio. Al final, pide a la amada que le cante algo de lo
que sueña.

Has de saber que en lo más remoto
de la noche

libres de lugar y tiempo,
hay dos estrellas

que nadie conoce
y viven juntas ...

Como figuras vasallas del ídolo eterno,
de rodillas,

en un jardín sustraído a la muerte,
libres de toda s01nbra y de pecado
se encttentran juntos,

desde el origen del tiempo,
tu cuerpo Y el mío.



Jamás has de lograrlo.
Sólo yo puedo llevarte hasta allí.

Ciégame bien los ojos con los labios
y ponte a caminar a mi lado.
Cántame después algo de lo que sueñes.
y déjate llevar
eternamente así
por mí.

N o es posible
ir directamente hasta un alma.
Buscas un alma y te quedas en 1¿nOSojos.

Más fácil es saltar hasta las lunas
o de una estrella a otra.

Uno de los poemas más hermosos de "LA ESFERA DEL
CANTO" está en "EL TACITURNO Y LA NOCHE" y es:
"LEJANIA DEL ALMA".

Dice el poeta en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD"
refiriéndose a este poema: ' '

."Esa inefable superposición de carne y espíritu que uno
pe~c¡be en s~ yo profundo cuando está con una mujer a quien
qUIere much¡s¡mo y después que ella se rinde y queda dormida
el reencuentro del inefable otra vez. '

Todo eso ha sido el tormento de mis amaneceres con cuer-
por bellísimos. Lo expresé en el poema "LEJANIA DEL AL-
MA" hace años y lo repito con éxtasis aun en la madurez mag-
nífica que la naturaleza me ha regalado como una canasta ro-
n:~na de ;o~as de He~culano, en vísperas siempre de una erup-
Clan voIcamca de cemza, que sepulte todo en el reconquistable
olvido.

En todos estos amores, algo me han servido Heidegger y
Merleau Pontye, quienes me demostraron que el problema es
que el hombre es mistificable en el conocimiento pero no en ei
amor.

¿ Para qué Metafísica, si las mujeres te sonríen, te besan,
te endiosan y te mistifican?

Para poder acercarse a un alma,
el cuerpo del otro es lo invencible.

Hay que pasar, primero, por el cuerpo
tan deseado,
antes de ir al alma que buscas conocer .

y pasar por el cuerpo de otro
es arriesgarse sie1npre.

Quedarse en el camino
puede ser lo mejor.
En él asistes a fiestas valiosas:

guirnaldas,
estat1laS, conciertos, hechizos.
y el océano.
¿Quién no conoce el océano del c~erpo?
Todo eso,
y más, hay en el otro,
cuya alma deseas conocer.
Hay que pasar por un c1¿erpo para ir a 1¿n alma.
Por eso muchos han dicho:

lo más sabio, es volverse.
Lo mejor es fundar 1¿n reinado en el camino.

LEJANIA DEL ALMA

1

¿Quieres conocer un alma?
¿Esa que está ahí?
Pues no es posible,
porque es lo que más se desea en el mundo,

Es lástima. Buscas un alma
y la defiende una sonrisa.
Nadie puede ir directamente

de un alma a otra alma,



ahorrándose la travesía
del cuerpo.

Siempre hay que ir a través de algo. N,i aunque cuentes con el auxilio de la m1terte!
Esta, lo primero que hac,J,
es huir con el alma.Pasar por unos ojos,

por unas manos,
por una cabellera. ¿No es doloroso esto?

¿N o es doloroso que nadie
pueda conocer un alma?

¿Para qué existir entonces?
Es fatal.
¿Quién es capaz de eliminar el obstáwlo?

Si abarcamos en conjunto los magníficos poemas de "LA
ESFERA DEL CANTO" podemos advertir, que al contenido
inteligente y a la belleza y musicalidad de las imágenes que hay
en toda la poesía de Emilio Oribe, se añade en este libro, un
elemento importantísimo: el calor de cosa vivida y de sentida
emoción, que no puede dar el solo pensar filosófico. Que requiere
el amar y el sufrir del hombre. Como sangre generosa, corre el
sentimiento por el contenido inteligente de estos poemas, para
iluminar "LA ESFERA DEL CANTO".

Emilio Oribe sólo fue interpretado por unos pocos. Se pensó
que era solamente un poeta filosófico y metafísico. No se ad-
virtió que detrás de símbolos y alegorías, había un ser profun-
damente sensible y muchas veces muy herido, muy dolorido,
que pensaba mucho, pero que también amaba mucho y sufría
mucho.

Como dijo Rubén Daría:

Avanzas. ¿Avanzas?
Cada vez el alma está más lejos.

¿Pero es que el alma del otro está muy lejos?
No. El alma del otro está muy cerca.
Pero hay que atravesar un cuerpo antes.

Cuanto más avanzas en 1m cuerpo
el alma se va alejando de ti.

Instantes hay
en que ella se oscurece del todo.
Ah! Son los instantes
más breves y sublimes.

¿Los recuerdas?
Pero es cuando el alma ya ni se ve ...
Ya ni se ve.
¡Casi no existe! ¡Lo corp6reo es todo!

En mi jardín se hall6 una estatua bella;
se juzg6 mármol y era carne viva.

Cuando Oribe publicó "LA ESFERA DEL CANTO" se
hallaba separado de su esposa, Maruja González Villegas de
Oribe a quien había adorado y dedicado los más hermosos poe-
mas de amor.

En "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", alude al hecho
con delicadeza y discreción, a la vez que con un gran respeto por
la mujer amada, madre de sus cinco hijos.

Conocer un alma!
¡Nadie la ha conocido nunca!



Después de decir que centenares de poemas le inspiró,
añade: "Comprendió después, que yo amaba la hermosura por
la hermosura y que debía buscarla como último fin encarnada
en las ideas y los símbolos. Ella amaba a Dios y solamente a Él,
a través de su limpia hermosura y nunca a través de los defectos
del hombre transitorio que le tocó por compañero. Producida
la desarmonía, el vínculo superior quedó perdido en la nada,
pero como una constante incitación para renovarse en cualquier
momento. No fue posible, y no sé bien de quién fue la culpa.

El poeta vive en función de sí y el místico vive en función
de Dios. Ella, seguramente, quedó más próxima del místico, y
nunca pudo lograrme enteramente puro para que yo le hiciera
compañía con mis poemas. Pero la cuestión original y trascen-
dente de todo esto, parece no tener explicación en el plano de
la vida cotidiana.

Espero que en el más allá habrá para mí, un anónimo mi-
rador desde donde pueda contemplar, por algún momento, el
resplandor de la Belleza absoluta que se con sustanciaba con ella
en su pasaje por la tierra y los mares".

He aquí el hermoso soneto que Oribe dedicó a C. M. (nom-
bre completo en el original). Se titula: "SINDERESIS AU-
REA".

En el Archivo Emilio Oribe, Biblioteca Nacional, hay una
explicación del autor, sobre S~NpER~SI~ ApR~A: .

Dice que según los escolastlcos, smderesls slgmflca: capa-
cidad para juzgar rectamente.

"El alma como imagen de la divinidad, en su fondo más, . díntimo aliméntase de una fluencla cognoscente que se eno-
mina ~indéresis. Con ella, el alma se halla relegada a la divi-
nidad. También por medio del endiosamiento, el poeta se rele-
ga a lo divino. El endiosamiento es el acto poético en estado de
trance. Este poema trata ambas peripecias del quehacer lírico,
alternándose por medio de catorce sonetos en donde se me apa-
recieron, sindéresis y endiosamiento, atraídos por otras tantas
situaciones y experiencias humanas".

SINDERESIS AUREA

SONETO I

En otra parte de "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD"
dice el poeta:

"En ciertos años que debía mantenerme entre obligaciones
severas y estrictas, de Enseñanza y actuación universitaria y_
comunitaria, una criatura levísima y delicada, me inspiró poe-
sías al margen de las implicancias establecidas y obligatorias.
Era para mí, como una mariposa que se complacía en aparecer
de tiempo en tiempo, frente al círculo luminoso de una lámpara
nocturna. Mientras ella misma ajustaba su destino dentro de
una órbita cerrada, me inspiró unos soneto s muy hermosos.
Nunca experimenté el quehacer poético como un juego tan peli-
groso de la inteligencia.

Quedó un verso célebre:

Miro lo eterno irradiar en tu frente,
bella mujer que plateas mi vida.
Veo entreabrirse tu lámpara erguida,
rama de almendro que alumbra en mi mente.

Beso tus hombros al irme al poniente,
bella mujer que me ahondas la herida,
donde el instante atesora en su huída,
rama de almendro como una serpiente.

Dame el gran bien de tu errátil ceniza,
que en tus retornos me obsede y hechiza.
Rama de almendro en mi túmulo seas.

Ven a enseñarme a dar flor sobre el mundo.
Dame del todo el racimo profundo,
rama de almendro cargada de ideas.

A los muchos años la volví a ver y dialogamos dentro de
1::1 seguridad superior de la admiración y el respeto.

En los versos séptimo y octavo, está la imagen y el mito
del tiempo y su fugacidad.



y por último, en "LA ESFERA DEL CANTO" encontra-
mos la "VIDALITA DE CERRO LARGO" a la que puso mú-
sica el compositor Cluzeau Mortet. Este poema está en la An-
tología "EL TACITURNO Y LA NOCHE" de 1966.

El poeta destaca una serie de elementos característicos de
su tierra natal, "la flor de azahar", "tierra del gauchaje", "tierra
del valor", "las blancas divisas y las coloradas", "los gauchos
barbudos" que son payadores. "Gauchos de Artigas, de Rivera,
de Oribe, de Saravia", que herido lo alzaron allá en Masoller".
Todo envuelto en una gran ternura.

No fue éste el único poema de Emilio Oribe al que le pu-
sieron música grandes compositores .En la Carpeta V de su
Archivo, en Biblioteca Nacional está la lista de los mismos y de
los compositores.

Himno al Mar
Cantar de Eternidad

Eduardo Fabini
Socorro Morales de Vi llegas

Suárez
Cluzeau Mortet
Cluzeau Mortet

Vidalita de Cerro Largo
Himno de los Niños del

Campo
El Canto de las Colinas
Himno de los Estudiantes
Soledad Gaucha
La Flor de Ceibo
El Niño y el Trompo
Himno al Genio del Hombre
Himno a Martf
Canto Escolar

Vicente Ascone
Vicente Ascone
Julio Martínez Oyanguren
Julio Martínez Oyanguren
Hacherli
Hacherli
Canel
Sra. de Guixé

Dice el poeta en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD":
"Cuanto más enamorado estaba, sentía mayor necesidad de
vincular mi pensamiento con mi poesía. Cuando enviaba sonetos
a una mujer porque la amaba, en vez de enviarle flores, buscaba
que los pensamientos puros determinasen la esencia fundamental
de los soneto s" .

También dice en el libro mencionado:

"Todos hemos tenido épocas lacunares, períodos de desa-
liento, de transición, con pantanos, con vacíos estelares y terres-
tres. Subliminares en que dudamos de nuestras aptitudes e in-
tuiciones y se onnubilan las cumbres remotas en las cuales nos
habíamos apoyado con toda seguridad, en las peores circunstan-
cias. Amor, hastío, decaimiento, dudas increíbles, todo se inter-
pone en nuestro destino: períodos negativos de la ciclotimia.

Pero siempre me salvó de perecer, alguna mujer hermosa
que acudía a auxiliarme. Una me trajo, cuando más lo necesi-
taba a Valéry. Era admiradora del gran poeta francés. Me des-
lumbró con él y me salvó la inmortalidad soñada. Gracias a
ese auxilio inesperado, me salvó de pésimas influencias en 1922.
Me permití el lujo de ignorar a los surrealistas, a los sentimen-
tales, a los nativistas. Ignoré completamente las tonterías de
los dadaístas.

Valéry, con su disciplina, su lucidez, su penetración y su
belleza formal, sus misterios, sus límites precisos y geniales, me
recogió en su luminosidad y se valió de una mujer hermosa de
París, para realizar un milagro trascendente.

También dice en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD".
"N adie es capaz de valorar el potencial del erotismo de la

mujer que acaba de conocer. Y menos el posible valor poético.
Después de los primeros conocimientos, correspondidos casi
siempre, disimulados y hasta despreciados en apariencia, uno
se encuentra escribiendo algunos poemas inesperados. Mi expe-
riencia me simplifica el milagro y me digo: -Viene cargada de
poemas posibles. Es fatal. Me inspira inmediatamente. Porque
hay otras que no inspiran nada; se contenta el estado emotivo
con, los encantos físicos, los rendimientos, las satisfacciones y los
olVIdos, pero los poemas no aparecen. ¿Qué ha ocurrido? No lo
sé. Lo que parece para mí evidente es que sin la aparición de
e~las en el horizonte no se hubieran concretado los poemas que
c!rculan enseguida y los aprecian los otros. Las influencias emo-
tlvas creadas pueden ser acumulativas y excluyentes. Operan
por acumulación de circunstancias o por su exclusión y necesidad
fatal de olvido. .. . .. . . . ..

. -Nb insistir, porque ésta nO te inspira. Se resiste a venir a
ti el llamado de ias intuiciones místicas def amor. ' . .



"Lo que completa el estado inspiratorio es el nacimiento de
una idolatría o de respeto y admiración muy viva por las mu-
jeres que poseen el don de dar lucimiento y nacimiento a las
poesías. Desde joven experimenté una curiosidad inmensa por
los poetas que tenía que estudiar para mis cursos y de los
que espontáneamente simpaticé e imité. Quiero decir que
amé a Goethe, principalmente a través de Werther; después
a Bécquer, Byron, Espronceda y sus heroínas; porque ellos
estaban en los programas docentes. Y a las mujeres can-
tadas por Daría y Herrera y Reissig, porque eran mis devocio-
nes libres. Me atrajeron enormemente los amores frustrados.
Por ello me pasaba horas recitando y viviendo el "Nocturno"
de José Asunción Silva. Me entregué al amor de los libros ro-
mánticos y sus tipos, incluyendo a Don Juan. Pasé al amor de
las mujeres que conocí y me detuve en el amor de las que me
respondieron con largas pasiones. La transformación evolutiva
del gusto poético me llevó hacia los simbolistas y admiré a Poe
y a Baudelaire.

"Y en Valéry y Eliot constaté que los amores se convierten
en tóxicos activos, intelectualizantes y metafísicos. Entonces
ocurrió que hice entrar en la órbita de estos universos poéticos
los nuevos ejemplos y conocimientos que las mujeres reales -no
siempre cultas y hasta elementales a veces- me proporcionaban
con los encantos y facilidades de la belleza corpórea y de la ju-
ventud. Hice la transfiguración de las realidades del mundo en las
idealizaciones atrayentes de las antiguas filosofías helénicas".

Marcel considera que hay ciertas cuestiones que sólo son
pensables, cuando "entre lo que hay en mí y lo que hay delante
de mí", existen diferencias.

Para Blondel, el misterio es la luz (de la fe) que ilumina
el enigma.

El poema de Oribe "LA SALAMANDRA", está precedido
de un verso de T. S. Eliot que dice: "Este es el camino hacia
el fin del mundo".

Le siguen dos versos de Oribe que están en "LA ESFERA
DEL CANTO".

1948: "LA SALAMANDRA"
1949: "EL UNICO Y OTROS POEMAS"

¿La salamandra del tiempo
devorará el fuego de la vida?

Dijimos que uno de los mitos que Oribe creó fue el de la
salamandra, que simboliza el fuego, que todo lo d;struye. Oribe
lo emplea como representación del Tiempo. Pero no es lo mismo
d,eci~:. la v!da,. qu:, "el fuego de la vida" porque esto último,
slgmf~ca la m~plracJOn? el canto, la creación poética. Lo que busca
el artIsta, es mmorta!Izarse en su obra y que ésta le sobreviva.

Este poema está inspirado en la filosofía de Heráclito quien
sostenía que el principio de todo lo creado estaba en el' fuego
elemento creador y también destructor. Según Heráclito, tod~
transcurre, fluye, cambia constantemente "cambia el mar y el
ojo que lo mira". Tanto, en el ser huma:lO como en las cosas,
h~y un pe~petu? devemr, que es obra del Tiempo. Fuego y
TIempo se IdentIfIcan pues, como factores de destrucción.

Dos grandes poemas que Oribe publicó en 1948 y 1949, res-
pectivamente, en "EDICIONES NOUS", fueron: "LA SALA-
MANDRA", y "EL UNICO Y OTROS POEMAS".

Emilio Oribe medita sobre esto, mientras contempla las
llamas

En el pensamiento filosófico contemporáneo, hay dos auto-
res que han usado el término "misterio" en un sentido propio
a sus filosofías: Gabriel Marcel y Maurice Blonde!.

azules o verdes o de líquenes purpúreoi,
sentado frente a una hOguera,



Para expresar la idea de cambio, fugacidad, devenir y
muerte, dice: yo ví:

deslizarse la alarma, el trazo móvil,
de una dorada,

salamandra.

y vi las firmes estrellas
que antaño reinaron
serenamente sobre mis llanuras,
con ilustres rebaños que jamás son los mismos.

La salamandra, representación del fuego e identificada con
el Tiempo, todo lo destruye:

Su belleza infernal,
con infinito gozo,
todo lo ensombrecía,
mientras se devoraba velozmente
el fuego de mi estancia.

Al contemplar, cómo van desapareciendo las llamas, piensa
que la salamandra, no sólo las devora a ellas, sino que con el
tiempo, devorará la parte del destino del propio poeta. Con esto
queda planteado el sentido dramático del poema.

Desde la fogata de un albergue en los Andes,
la salamandra del tiempo,

intacta, en su trabajo,
poco a poco fue devorándose las llamas
y, entre ellas,

Hay algo que es más poderoso que los mismos luceros: el
Tiempo.

yo vi insinuarse la alarma, el trazo móvil,
de una dorada bestia,

inteligente,
trágica

la parte de mi propio destino.

En la tercera parte del poema, vuelve a expresar poética-
mente la idea de HerácIito, del transcurso, el cambio, el devenir,
pues el poeta, otras noches, sale a caminar y advierte que hasta
las estrellas cambian.

y su infernal belleza
todo lo destruía,
despótico. en su imperio,
mientras derrumbaba sin pausa
el fuego de la altura.

Cada orbe en llamas
era el laberinto
y el alimento de la salamandra.
-La salamandra del tiempo, díjeme-
está devorando el fuego de los cielos!
y con él, la parte de mi propio destino.

En la parte IV, dice que después que hubo olvidado estas
historias, una noche se puso a admirar el cuerpo de la mujer
amada y asoció a esta contemplación el recuerdo del fuego de
la posada de los Andes.

Yo salí a caminar otras noches,
con la zozobra de perseguir los cortejos
de luceros,

que resbalaban
sobre las aristas
de los volcanes. Después que hube olvidado estas historias

en los descuidos del mundo,



una noche me puse a admirar
la perfección del cuerpo
de la mujer

Esta meditación le llena de espanto, pues en adelante, no
podrá apartar de su mente, esta idea de devenir y muerte. La
salamandra va a devorar el fuego de la vida del ser que. n:ás
ama, el mágico universo que nos rodea y lo que hay de dIvino
en este cántico.

y pasé a unir entonces,
con la más absoluta lógica del espírit1t
en una sola idea pura,
el recuerdo del fuego de mi posada en los Andes,
el fuego de los astros que uno no se cansa de mirar
y el fuego de la vida de aquella criatura.

Se aleja de ella para llorar a solas ese devenir y esa muerte
que sabe que ha de llegar también para la mujer a quien adora.
Como si fuera un demiurgo, nombre que Platón daba al creador
del mundo, él se pone a crear en su mente, el trazo móvil de la
bestia trágica.

y comprendió mi espanto
que Emilio Oribe había creado

con sus pensamientos,
para siempre,

la salamandra del tiel1tpo,
y que esta bestia lógica iba a devorar ahora

el fuego de la Vida
en el ser que él más amara

Pero aparté la vista,
alejándome de la carnal hoguera
lo más posible,

para llorada a solas,
porque en el fondo de ella
yo me puse a crear como un demiurgo

la alarma, el trazo móvil,
de la brillante bestia

y cantara.

y con ello, también, el
mágico

que nos rodea.

y lo que hay
de máscara divina
desde este cántico hasta el alma
y por lo cual el hombre que lo ha escrito
por culpa de la bestia mítica que ha creado,
nunca estarátrágica,

infatigable.
Siempre moviéndose en su órbita,
gozosa en su trabajo,
subíase a mis ojos
como a un panal de fuego,
en cortas espirales
que todo lo destruían.

y el cuerpo de aquella sacra beldad
que yo amara tanto,
era el laberinto
y el gran banquete de la salamandra.

seguro
de que existe.

Los versos finales expresan el desasosiego del poeta por
haber creado con su pensamiento esa bestia mítica ante cuya
constante amenaza, ha perdido la tranquilidad de existir, y de
vencer al Tiempo con su creación poética.

Al terminar el poema, escribe:
Ideado en 11ontevideo (1937).
Soñado, pensado, en la República Argentina y Chile (1946).
Concluído en Piriápolis y 11ontcvideo (1948).



y el altísimo aire q1te aspiro
me afirma que estoy constituído
por Aire

"EL UNICO" está precedido de cuatro versos de Horderlin
que dicen: '

Grandes bellezas he visto
y he cantado
al reflejo de Dios
que habita en los hombres.

y esta agua que gusto y que bebo,
me afirma que estoy constituído
por Agua

En un gran margen, Emilio Oribe explica una por una las
partes del poema.

Dice en la parte I, que lo humano se caracteriza en el Unico
(que es el poeta) po~qu.e és~e se siente transcurrir en un tiempo
que le conduce al amqUllam¡ento. Como vemos también en este
poem~ está ~a idea de Heráclito de que todo ~ranscurre, fluye,
cambia, ?evlene y m~leye, que el poeta expresa por medio de
una metafora, como SI el contemplara el fluir de la vida desde
un puente, sobre un río, que le atraviesa.

Además de los cuatro elementos, el hombre se siente poseído
por las fuerzas contrarias, del amor y del odio.

¿y aquellos amantes
que marchan cantando en los siglos,
por aguas y tierras, por aires y fuegos,
no me afirman también que estoy constituído
por el dichoso impulso
que a ellos embriaga y destruye?

¿Y aquellos ejércitos
que luchan a muerte en los siglos,
en fuegos y aires, en tierras yaguas,
no me afirman también que estoy constituído
por el odioso impulso
que a ellos embriaga y destruye?

Mis ojos contemplan
las olas de un río que en silencio atraviésanme.
Sobre él, yo me inclino
como un puente que observa en sí mismo
las aguas que van a la muerte.

. . En la segunda parte dice que el hombre nota que está cons-
titUido por lo~ cuatro elemento.s de la filosofía antigua: fuego,
agua, aire y tierra. Los tres pnmeros le dan vida. La tierra lo
conduce a perecer en ella.

Sin embargo, una hoguera
que admiro aq1tí cerca,
me afirma que estoy constituído
por Fuego.

A pesar de las características señaladas en las tres primeras
partes del poema, no se deduce que exista lo humano en térmi-
nos absolutos. Para ello, es necesario que se reconozca en la
criatura, la presencia del NOUS (el espíritu, la inteligencia),
que "diviniza las partes".



Los cuat1'O elementos dispersos
y las fuerzas concordes y opuestas
que rigen el todo,

a ninguna criatura
le otorgan el goce terrible

del existir absoluto,
si no fuera por el hálito venido de lo eterno
con que el N ous diviniza las partes
del enigma corpóreo,

en el Unico fundiéndolas.

¡El Unico! tS decir en lo Eterno
que fuisteis un día.

El poeta es el Unico que puede dar al ser que menciona en
su verso, la categoría de lo eterno, cantando lo más bello y per-
fecto que hay en él. .

El poema comienza con la idea de transcurso, de Heráchto
y termina cO,n dos versos de inspiració~ platónica: uno, procede
de la Alegona de la Caverna, de Platon:

"y es amo del canto que alumbra con mitos cavernas del hombre"

El otro, de la teoría, también platónica, de que el hombre,
en su origen, estaba en contacto con las Ideas eternas: de la
Belleza y del Bien.

El poeta, por el hecho de ser dueño del canto es el Unico, ,
porque él posee "el hálito venido de lo eterno".

Este hombre que canta
un momento, es el único. "El Unico, es decir, en lo Eterno

que fuísteis un día.

El poeta es el único que tiene el Nous. "Nous", dice el Dic-
cionario filosófico mencionado, es empleado en griego, en varios
sentidos: facultad de pensar, inteligencia, espíritu. Aristóteles
concibe el Nous, como la parte superior del alma.

En San Agustín, el Nous, representa la vida interna del
espíritu. .

La explicación que da Emilio Oribe, la transcribimos al
mencionar su libro: "TEORIA DEL NOUS" de 1934.

Además de "EL UNICO" esta EDICION NOUS trae tres
poemas: "LA ROSA CREADA" que comentamos al principio
de este estudio, PAN TU M N9 3, Y "CANTO NOCTURNO EN
EL ANDE".

"PANTUM N9 3" es el tercer PANTUM que publico. Los
anteriores aparecieron en "LA LAMPARA QUE ANDA" en
1944. Dice el poeta, que la elección del verso alejandrino ~ara
~onstruir esta forma poética le proporciona una mayor mUSlca-
hdad y plasticidad al conjunto.

"Creo que de esta suerte se obtiene un efecto parecido al
qUe provoca el Bolero de Ravel. Sólo habría que repetir con
diversos tonos de voz, y sabios ritmos, la recitación del Pantum.

Es, en esencia,
un fragmento pensante.
y a vuestra semejanza

se apresura a inscribirse y sufrir

y es amo del canto que alumbra con mitos cavernas
del hombre,

y ajusta en el ritmo la esfera de toda belleza creada,

no es como todos ...
¡N o es igual a vosotros!

¡Es el Unico!
Porque antes de dejaras morir como olas errantes,
es seguro

... os nombre y alumbre en su canto,
o en algún pensamiento profético que él sólo crea.



Además, puede someterse a la experiencia de la reversibilidad
poética.

Transcribimos la primera estrofa, en las dos formas que el
poeta dice son reversibles:

L?s ojos que me admiran me cargan de cadenas.
Sz crees que soy eterno búscame en tus miradas.
¡Oh ven! Eres contorno del viento en las arenas.
Por eso, en esta muerte, te doy ciencias doradas.

Si crees que soy eterno búscame en tus miradas
Con números de urnas mi sustancia está escrita:
Por eso, en esta muerte, te doy ciencias doradas.
Soy el que muere impuro y en la luz resucita.

La montaiia me enriquece
como el misterio y la luna.
La noche es una laguna
donde lo eterno se ofrece.

1949: VIAJE CULTURAL A INGLATERRA
1949: "EL IDOLO DE NADIE" (POEMA) EDICroN NOUS

Dice Emilio Oribe en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-
DAD":

"Yo creo haber sido un cristiano auténtico: me gusta ser
pobre".

Pobre, sí, decimos nosotros, bien pobre. Indigna y desa-
lienta pensar que un hombre de tantos valores intelectuales y
morales, tuviera que soportar lo que Oribe soportó cuando se
separó de su esposa. Al tener que contribuir a los gastos de un
hogar que había dejado de ser el suyo, casi nada reservaba para
sí. Recordamos el día en que fuimos a buscarle con el Doctor
Sosa, a la calle Constituyente 1822, donde había alquilado una
modesta habitación. Nuestra misión era transmitirle una invi-
tación que el Instituto Hudson, por intermedio de Sir Eugene
Millington Drake, le hacía para viajar a Londres. No podía
creer lo que estaba oyendo. En medio de grandes conflictos mo-
rales e inevitables penurias económicas, parecía cosa de milagro
que alguien le ofreciera la evasión de un viaje a Europa. Noso-
tros habíamos frecuentado en Londres, la casa de Sir Eugene,
caballero de una gran generosidad y cortesía, especialmente con
uruguayos y argentinos, en recuerdo de su cargo de Embajador
~n estos países del Plata. Cuando dijo que quería invitar a un
l11telectual uruguayo, le sugerimos que invitara a Oribe.

Con la rapidez del rayo, pues debía partir al día siguiente,
le ayudamos a resolver algunos problemas que le parecían obs-
táculos insalvables. Una Carta-Poder que otorgó al Escribano
Ricardo Sesto Gilardoni, quien a nuestro pedido aceptó repre-
s~ntarle generosa y desinteresadamente, incluso en una audien-
CIa por divorcio, le dejó en libertad de ausentarse del país. (Ren-

Sobre el otro poema: "CANTO NOCTURNO EN EL
ANDE", da la siguiente NOTICIA:

"Yna n~che, en un :ralle de los Andes, frente a los lagos,
despues de OIr los ecos lejanos de unos trabajadores de las islas
que cantaban acompañándose de una guitarra, me puse a con~
fIgurar este poema, dentro de una extrema simplicidad, refinado
y na~~ral, tan. pobre de forma como enriquecido de vaguedad y
emocIOn, quenendo expresar en él con íntima pureza algo que
todo el mundo fuera capaz de sentir. '

Veamos algunos versos de este poema:

Tu canto aunque sea olvido,
tu canto aunque sea muerte
me afirma que podré verte '
en un lucero perdido.

Te recuerdo e'n todo instante
al pie del Ande nocturno.
Como un hombre taciturno
voy con sombras por delante.



dición de cuentas de este Escribano, a Emilio Oribe, en Biblio_
teca Nacional: Archivo Emilio Oribe). Después, en el Puerto
de Montevideo, nosotros en tierra y él en transatlántico de lujo,
no podíamos disimular la emoción al ver a este Amigo tan que-
rido y tan triste, junto a un ser tan fino, culto y generoso como
Sir Eugene.

Oribe, como era de esperar, respondió con creces a las ex-
pectativas de quienes le invitaron. Además de dictar conferencias
en Londres, Liverpool, Birmingham, Oxford y Cambridge, es-
cribió hermosos poemas que se publicaron en Londres, como
"LA MEDUSA DE OXFORD" y "ARTIGAS y EL ASTRO".
Sobre este último, la B.B.C. de Londres adquirió los derechos
de traducción y publicación en Inglés. El Profesor Eric Simon,
a su regreso de Londres en carta al Dr. Oribe que está en la
Biblioteca Nacional, le habla del éxito extraordinario de esta
obra.

¡Qué ironía! En nuestro país, muchos no la conocen y es el
poemario más maravilloso que hasta ahora se haya escrito so-
bre nuestro héroe máximo.

Tanto esta obra como "LA MEDUSA DE OXFORD" fue-
ron publicadas en 1950.

A continuación del poema dice el poeta:
"Aquí se insiste en el conocimiento del Tiempo invisible a

través de la belleza creada. Había yo viajado bastante cuando
escribí este poema. Había conocido nuevos admirables rostros
en donde la belleza coincide trágicamente con el instante. Ha-
bía vuelto a contemplar al mismo tiempo, las mayores obras de
arte de todos los siglos. Confirmaba frente a ciertos ejemplares
del arte antiguo y del gótico, o ante la visión casi simultánea
de la pintura y de la escultura del Louvre, de la National
Gallery, la Galería de Viena y la Pinacoteca de Munich, lo in-
tuído en un instante supremo: que la idea del tiempo y la idea
de lo bello se resuelven en una identidad": "LA INTUICION
ESTETICA DEL TIEMPO" (obra en prosa: año 1949).

ema fechado en 1949 en Londres, está dividido enEste po , . 11 . ,
Desde la primera defme la Be eza como expreslOn

siete partes. ,

de uLoti~~~~s considerado bello en una época puede no pare-

cerlo en otra.

Siempre ha de ser la Belleza,
para mí, la esencia de una, obra c:eada
o natural que, por armoma propta .

. de ,sus elementos,

haciendo admirar sensorialmente .
un Ttempo,

se inmoviliza en Idea. :
Un Tiempo transparente, un Ttempo

sensible,
con el cual el milagro creador
se encuentra en absoluto identificado.

Piensa que la Belleza existe, que es algo real, pero sobre un~
fortaleza que transcurre, que cambia. Por eso no puede ser e
ídolo de nadie.

¿Y, no obstante, Oh Belleza, existes?
¿Eres algo real?

Necesitamos de los sentidos
y de la inteligencia,
.......................................... ~..
para comprender tu ente e!encial,
después de intuirte y senttrte. '

Oh Belleza! Existes.
Eres algo real.



Eres el ser de una inmóvil Idea,
firme sobre una fortaleza que transcurre.

¿El ídolo de nadie?
¿En vano interrogarte?
N o contestas nunca.

Ni siquiera podemos confiar en la eternidad de un poema
sobre la criatura hermosa que amamos.

Si la criatura hermosa que sofíamos
o amamos,

subsistirá en su forma eterna
tan sólo en el poema que nos inspira,
¿Cómo saberlo?

En toda poesía absoluta
arde una metafísica del Tiempo.

De todo lo que existe, nada hay más fugaz que la belleza
física.

. . .y esta belleza sensible,
la fugaz,

la movediza, la mortal,
¿no es percibida siempre en un Tiempo?

Así la Belleza
viene en la ola creada del Tiempo,

y luego nos deslumbra
al desnudarse intacta al fin en los colores,
los ritmos, los sonidos.

Sólo por esa detención momentánea
arde la oscura lámpara del instante.

, Aunque.Jugaz, .la bellezadesl~mbra e msplra, al.mpstraJ~e
en los colores, los ntmos y los somdos.

En los párpados del. genio y de Dios,
se salva.

y nos salva de la Muerte.

El poeta atribuye a Dios el origen del genio y éste conduce
a la inmortalidad.

En vano interrogarlo.
N o contesta nunca.

Tan sólo es la patentización desnuda
del Tiempo infinito

en lo incorpóreo,
y en ciertas formas de la abstracta belleza

que se levantan
desde el espíritu del hombre .
Ah! N o obstante
jamas podríamos concebir el Verbo
y adorarlo,
si no es hecho carne.

... en lo profundo de las formas bellas,
como gigantes llaves de hierro en el fondo del océano
se hallan sumergidas
las duras tinieblas del Tiempo.

Esta constatación, para un artista, un poeta que su.eña con
la eternidad de su obra, es dramática. Es en parte, la Idea del
cambio, del transcurso, de que habla Heráclito. Sólo que en este



poema, ella no se aplica a la vida humana sino_al arte ~ya la
poesía, por medio de los cuales, el creador aspira a la:inmorta~
lidad.

A continuación de este poema, con el título: ADIOS, dice
el poeta: .

"Los Cuadernos Nous, que comprenden una parte de mi
creación en los últimos años, no aparecerán más dentro de la
esfera de mis publicaciones.

"He llevado conmigo ejemplares en los viajes que he hecho
a Washington, Buenos Aires, Santiago, Cambridge, Oxford, Lon~
dres. Después de leerlos y comentarios en público, los he dejado
caer en 111anos de mis amistades y en ilustres bibliotecas. Siem-
pre han despertado curiosidad e interés. -En vuestro país se
publica la poesía así? ¿Saben allá algo del Nous?" Por ese solo
hecho su dispersión me ha procurado satisfacciones, todo lo con-
trario de lo que ha ocurrido en Montevideo, donde los beocios
y los exquisitos casi los ignoran o se despreocupan de ellos. Por
lo común, los han recibido con indiferencia cuando no con dis-
plicente ironía.

"Ahora puedo constatar que he asistido en mí al afina-
miento de una poesía de la inteligencia, realizando al mismo
tiempo una convergencia sustancial con ciertas grandes obras
poéticas contemporáneas, muy diferentes a la mía, pero que al
final se le aproximan en exigencias y temas.

"Lo poético en mi espíritu, ha venido junto con una gran
pasión por el misterio. Significó esa actitud una reacción contra
una poesía que buscaba desentenders~ de la hondura de los pro-
blemas de la inteligencia, que siguen siendo los prooleniás fun-
damentales de! hombre.

"Comencé a inclinarme por los desarrollos estructurales con
símbolos y alegorías" "me he puesto a observar hacia otros pa-
noramas de mi época y he confirmado que mi poesía no se ha-
llab~ lejos d~ la problemática planteada por la obra de George,
Valery y Ehot. Creo que toda obra de algún aliento se man-
tiene y transcurre como el caudal de un río, merced a la con-
currencia de varias serpientes de agua entrelazadas, que pro-
vienen del propio artista y de ciertos creadores afines, en la
época en que a todos los tocó en suerte existir.

"Un esquema de mi experiencia poética, P?dría ser éste: me
}~ée~ocionado igualmente ante la contemplaCión de la rosa .qtle
-c>i~y .de-.1~ estfella que. dura, c?mo apte el, vue!Qdel aVlOn;
.pero ÍlQ.he p~dldo ~uedarme ahl. E!alte d~Z e~taJ~s .~l.conoc~er.
Me fue ImpOSible eVitar el sondeo lllstantaneo, el ti aglco arro-
jarse a averiguar el por qué .~el exist~r de la tal rosa, de la tal
estrella y del vuelo de tal aVlOn. y aSI de todas las cosas y ~pa-
riencias cuidando .siempre de no apartarme del plano de lo Ima-
ginario 'y poético. Siempre se es:g:i~i? contra l~s po~mas así
concebidos e! argumento de la artlÍlclosldad Y la VIOlenCia en las
metáforas y los símbolos.

"Para mí, ésta era una de las superioridades del poema mo-
derno.

"Para lograr esta poesía que estriba en la disonancia'y .en
la evasión, he tenido que idear, soñar y actuar solo, ;nal dlStlll-
guido y considerado por los críticos, fu~ra de á~blto, con la
visión de un desasimiento ideal como úlllca segundad.

"Esto último se fue cumpliendo entre el desconocimiento y
la indiferencia merced a un oculto orgullo y a una preocupa-
ción profunda~ente lúcida. En los recient.es años, he podido
comprobar que mis intuici~nes eran aut~ntlcas y que miS, P?e-
mas giraban por virtud de Impulsos propIOS, dentr.o de la orblta
de la universalidad poética, que es el esplendor último del canto.

"Me fue dado así contemplar con alegría, la justificación
objetiva de mi intuició:1 C~'eadora, en la medida e~ q.ue iba CO?S-
tituyéndose hacia la plel1ltud, en e! gusto. de! pubhco ~upenor,
las creaciones de los tres grandes poetas Citados, tan diferentes
entre sí como distinto yo de la perfección lograda por ellos".

A pesar de lo dicho por el poeta, de que los CUADERNOS
NOUS no se publicarían más, tenemos en nuestro poder "LA
CONTEMPLAClON DE LO ETERNO" y "LA ANTORCHA
SOBRE LA CARNE", ambos, de 1953, y "LA INTELIGEN-
'CrA y LA FUENTE" de 1954.

1950: "LA MEDUSA DE OXFORD"

Un poema que Emilio Oribe publicó en Londre~ ~n 195~,
es "LA MEDUSA DE OXFORD". Fue editado en IdIOma bl-



lingih;; Español-Inglés por la "IIalfMoon, Bills and Sons". Lo
escribió en 1949.

En la NOTICIA que sigue al poema, dice el poeta: "Una
noche, al retirarme del Exeter College, en la Universidad de
Oxford, después de oír a los alumnos recitar en un canto coral,
un arcaico poema de Chaucer, me encaminaba solitario bajo la
luz de la luna por una calleja del siglo XVI que muchas veces
recorriera Shelley, cuando distinguí en un comercio una pipa
estudiantil que representaba e! rostro de una bella mujer. La
adquirí al momento y al día siguiente hice arder en ella, por
primera vez, un tabaco rubio, en una taberna próxima a la casa
natal de Shakespeare, en Stratford upon Avon. Desde entonces,
veo desarrollarse sobre el rostro de la pipa, una aureola de humo
en forma de cabellera de Medusa".

Debajo dice: Terminado en Londres y en París 1949.
Ideado en Oxford.
¡La pipa! Cualquiera que haya estado en Inglaterra, sabe

que en ese país, todos o casi todos los hombres fuman en pipa.
Allí están los ingleses, tan flemáticos, mientras viajan en under-
ground (tren subterráneo), perdidos en quién sabe qué divaga-
ciones o resolviendo palabras cruzadas, mientras echan humo
que no les sugiere nada, ni como forma ni como pensamiento.

Pero en Oribe, la experiencia fue distinta. La pipa repre-
sentaba el rostro de una bella mujer y el humo que salía de la
pipa le hizo pensar en los cabellos de la Medusa.

De allí surgió un gran poema, docto y sabio, digno de la
ciudad de Oxford, y del gran pensador que lo concibió.

En él evoca teólogos, filósofos, poetas ingleses y de otros
países, que han influído en la cultura inglesa. Como a un con-
juro mágico, todo un mundo de sabiduría y de cultura desfila
por e! poema.

En el acápite, escribe en Inglés, un pensamiento de Joyce:

For 1 heard Y01¿ singing
Through the gloom

Porque yo te oí cantar
a través de la niebla.

El poeta dice refiriéndose a la cara de mUjer que tiene la
pipa:

La 11¿zemana de su frente,
mientras el humo de una

hoguera intermitente
la consume y embriaga,

¿Seré su dueño porq1~e la estrech o
en mi mano?

El fuego en que naufraga
y se extasía,
su esbeltez traslúcida de doncella de Oxford,
es el eterno principio humano
de la Sabiduría.
Pero la duda ha de ser a un tiempo mismo
su final argumento.

Los dos versos finales expresan lo que Oribe dice en "AVION
DE SUEÑOS"; "el hombre sueña con poseer conocimientos in-
tuitivos, poéticos y místicos, que lo conducirán hasta las eter-
nas fuentes del Ser. Pero lo que e! hombre logra aprehender no

. di"va más allá de su mente y del concepto que tiene e as cosas .
En la segunda parte de! poema, la Medusa lo expresa al

decir: "Te traigo cerca de mil años de tinieblas en las miradas".

Describe a la Medusa y luego pone en su boca un canto de
sabiduría. Es sumamente original, la idea del poeta, de atribuir
sus propios pensamientos a la Medusa, como si ella, por ser de
Oxford fuera la más indicada para conocer lo que sucede en las
univer;idades de la docta ciudad, en la cual, no se imponen dog-
mas; sólo se dan a conocer teorías.



Culebras aztdes acechan desde el cabello
de la Medusa,

y luego se arrullan en la brasa
de su altar movible.

La ceniza ilustra al fin el único adorno
de su cuello.

y. fue de los filosofantes el resguardo'
desde que, aquí llegaron como en un juego,
sobre las' eSpumas de las rocas inglesas,
infolios

con espigas góticas de Lulio y Abelardo,

Lulio fue un te6logo místico y alquimista español, llamado
el '~Doctor iluminado" (1235-1315). Su "Arte Magna" es una
de las obras más curiosas de la escolástica. Como escritor, fue
uno de los místicos más notables de toda la Edad Media. Y Abe-
lardo fue un filósofo francés, famoso por su amor con Heloísa
(1079-1142) ,

La pipa le sirve a Oribe de pretexto para evocar personajes
importantes, y diferentes teorías filosóficas. Por eso le hace decir:

Canta, y dice: "Soy el enigma de Oxforcl".
"Entre las nieblas,

seguí tus pasos junto a las piedras labradas.
T e traigo cerca de mil años de tinieblas
en las miradas".

"Todas estas ttniversidades me sostienen
y forman mi causal basamento.
Las teorías, no los dogmas, a mi llamado vienen,
enriqueciéndose en mi natural elemento

Que Rogelio Bacon se durmió sob1'e sus labios ardidos
y Guillermo de Occam se arrodilló ante su ciencia,
cuando afirmaron

que la Verdad sólo está fecundada
por los sentidos

y que sobre el cadáver del mito
se alza el ala de la Experiencia.

En esta estrofa, el poeta cita a dos filósofos ingleses muy
importantes. Roger Bacon nacido en el Dorshire, un condado
de Inglaterra, que estudió y se doctoró en Oxford. Afirmaba
que el conocimiento de la Naturaleza sólo se alcanza por medio
de la experiencia, principio fundamental para la ciencia mo-
derna. Se fe llamó: doctor mirabilis (siglo XIII).

Guillermo de Occam fue uno de los principales impulsores
de la moderna ciencia de la Naturaleza. Fue llamado: doctor
invencibilis. Nació en el condado de Surrey, Inglaterra, y fue
educado en Oxford. La ciencia para él, no era de lo general sino
de lo particular. El saber debía estar fundado en el conocimiento
de la realidad. Fue un impulsor de la ciencia experimental.

En la parte IV del poema, después de decir que a la pipa,
un teócrata cuáquero la fijó en esta madera, le atribuye el haber
presenciado las reuniones que se hacían con motivo del estudio

y en el soñar de miles de pupilas jóvenes
me levanto.

Entre los jardines de brumas permanezco sola
y en los coros de todas las universidades canto".

Los grandes conocimientos del poeta, se transmiten en las
palabras que atribuye a la Medusa. Para significar que ella tiene
una.gran sabiduría, dice: -

Otras veces en su lengua brillábale una
antorcha inconclusa

guardando en el centro la esfera
del gran Ser de P arménides

Como "la esfera del gran Ser de Parménides" fue concebida
como la suma perfección de lo pensado, se deduce que las pala-
bras de la Medusa sólo pueden irradiar inteligencia y sabiduría.

Me dijo que ella, antes de estar fijada en el fuego,
ejerció el tutelaje de las más libl'es empresas ..



de las ciencias normativas: Lógica, Poética y Estética, y de
haber acompañado a los poetas metafísicos, que sus alvéolos con
humo llenaron. Atribuye a la pipa actitudes humanas: estupor
junto a la Norma y asombro: "sus ojos se ensancharon" cuando
"al salmodiar "los cónclaves (cantar de salmos en la reunión de
Cardenales presidida por el Papa) "informó en los cultos heré-
ticos de la Reforma".

La Reforma nació en Alemania, con Martín Lutero en el
siglo XVI. Este se sustrajo a la fe y la obediencia tradicionales
de la Iglesia.

Inglaterra también se separó de la Santa Sede en el siglo
XVI durante el reinado de Enrique VIII, porque e! Papa se
negó a anular su casamiento con Ana Bolena. Este Rey se casó
sucesivamente con seis mujeres.

Los poetas metafísicos sus alvéolos con
el humo llenaron,

y bajo las gárgolas de las torres ardió en hoguera.
Supo del estupor de encenderse junto a la Norma,
y al salmodiar los cónclaves,

sus ojos se ensancharon
cuando informó en los cultos

heréticos de la Refor1na.

En esta parte, cita a los más grandes escritores ingleses:
a Shakespeare, una gloria universal y el mayor poeta dra-
mático de Inglaterra, y a Shéley, el más grande poeta lírico
inglés de principios de! siglo XIX. Como en Inglaterra, a los
bares se les llama tabernas, dice:

Junto a las tabernas o en los abstractos recintos,
en la penumbra húmeda de arbotantes con hiedras,
vio ella a Shakespeare y a Shelley

ir por estos laberintos,
buscando entre el hombre y el humo la duración

de las piedras.

En esta parte, habla de las doctrinas, de su sustitución por
otras y de las discusiones.. .

Se pregunta si la pipa reavlva .un fuego de la vIda, que
destruye la frialdad de los r~zonamle?tos. ~mplea la p~labra
estatua como sinónimo de fnaldad. SI ella. Illcuba un Tle~po

ue da luz a los fríos planteas de la mente. SI hace arder un villa
~ue es la ese?cia de.}a religión abolida. Si oculta la Verdad que
la InteligenCIa arroJo en la Nada.

En estos versos, el poeta sugiere los vaivenes del pensa-
miento humano, esas doctrinas que se discuten y a veces se mo-
difican, permanecen o mueren.

Dice refiriéndose a la pipa: y atribuyéndole e! poder de re-
cordar lo sucedido:

¿Reaviva ella un Fuego
que la estatua destruye de la Vida?

¿Incuba ella un Tiempo
que da lumbre a una lámpara helada?

¿Hace arder ella un Vino
que es la esencia de la Hostia abolida?

¿Oculta ella el Verbo
que la Psigue arrojó en la Nada?

El poeta comprende que se ha dejado conducir por la sa-
biduría, al evocar a los hombres más célebres de Inglaterra.
Teme haber olvidado lo esencial Dara él: la Belleza.

Luego piensa, que el humo d'e la Medusa que le sirvió para
evocar conocimientos, tanto en Oxford como en Delfos, al igual
que la Belleza, no hace nunca sombra. Todo lo que expone en el
poema, surgió en su mente a través del humo.

¿La Medusa de Oxford
es sólo un ídolo que canta entre el humo,

y que me da por las noches
o1'gullos en lugar de la Belleza?



¿Su lenguaje?
¿Su canto?

El humo, el humo, el humo:
tanto en Oxford como en Delfos.·

M e iluminó el semblant6
con imperios rojizos

en los que aú,JI.me conntmo.

El humo de ella,
al igual que la Belleza, no hace mtnca sombra.

hasta proyectar su: coturnos de ironías formales
sobre mis dioses gnegos.

Hoy sé que sin la confusa M,edusa
y sin su habla de humo ardtente y lento,
yo no podría
vivir. La observo un momento.
Apoya su oscura estrella
en la mano mía.
Yo contemplo el fluir del humo que des~o:da de Ella.
Dibuja un animal voluptuoso que se dmpa

en la muerte.En la parte VIII, expresa el infinito valor de la sabiduría.
Si la pipa le da sabiduría, puede llevarle al Cielo o al Infierno,
es decir, "al tránsito que va del saber al duelar, y al soñar en
lo eterno".

¿Es un Canto? ¿Es un Pensamiento
que sobre el abismo
del Tiempo
se vierte
en sí mismo?La luz que entonces gusto

no se ha de extinguir en su esfera,
y el brillo de su hoguera
n.o se ha de apagar ni un solo día.
Si el fttego

en donde engendra
S1t traslúcido pensa'!"

es la sabiduría,
'Puede llevarme al cielo o al infierno.
iIa de ser a un tiempo mismo el tránsito
que va del saber al dudar
y al soñar en.lo eterno.

En la parte IX, ·última del poema, dice que la pipa de Ox-
ford proyectó sus ironías .formales sobre sus dioses griegos, que
para Oribe, son lQs filósofos griegos. Pero sabe que sin la confusa
Medusa, no podría vivir. Se pregunta si el humo que desborda
ele ella es un Canto o un Pensamiento.

No es ésta la única vez que Emilio Oribe termina un poema
con una interrogante. Lo hace por ejemplo en su poema
"QUIEN?". Es un procedimiento estético con el cual cre~ para
el lector, un mundo de sugerencias, evocaciones, pe~samIentos,
sueños, algo así como la estela de perfume que deja a~ pasar
una persona, o el sonido que sigue vibrando cuando se hIere un
cristal. Es como si invitara al lector a pensar.

María Teresa Bernatdice en la obra citada en este estudio,
que "todQS los poemas d~ Emilio Oribe encierra? un sil~gis.mq
metafísico de identidad real dentro de diferen.cIas relatIvas o
absolutas. El pensamiento se insinúa entre principios que logran
imprimir movilidad al enunciado y provocar la visión men~.al
del lector. Alcanzan los ápices de tal proceso, en~a .prem~s~
mayor, generalmente deslumbrante ·de ·corresp0J;l.denCIas y r~ve .•
laciones. Con ellas acostumbra finalizar el poem.a". :. ..

. 195Q:UN GRAN POEMA PARA NUESTRO HEROE.
MAXIMO: .~'ARTIGASY EL ASTRO" .

. "ARTIGAS y EL ASTRO", magnífico poem~ quela B.B.e,
de Londres solicitó al Doctor Emilio Oribe para transmitido

Es el mayor eti.igma de··OxfOrd.
En largas espirales'

1"Odeómis pasos ciegos.



como homenaje a nuestro prócer, al cumplirse cien años de su
muerte, no sólo es una de sus más bellas creaciones poéticas,
sino además, la más hermosa de las que se han escrito sobre el
tema.

Después de la transmisión de la B.B.C.de Londres, el 23
de setiembre de 1950, Oribe lo publicó en Cerro Largo, el 22
de octubre del mismo año.

Dice en el Prólogo: "He elegido como iniciación de este
poema, el momento en que José Artigas decide entregarse al
dictador del Paraguay con el fin de cubrirse e! rostro, nebuloso
y trágico, con la tiniebla del destierro voluntario, e! olvido y el
renunciamiento total. Creo que en ese instante, desaparecen las
discutibles determinaciones históricas en él y sólo sobreviven
como un haz de impulsos de perduración en sentido de la incoer-
cible posteridad, sus evidencias esenciales de Hombre. Es la
transfiguración más objetiva de su realidad histórica, entonces
y por muchos años, problemática y conflictual en América. En
concordancia con las direcciones actuales más' centradas de! arte
y la filosofía, lo que más preocupa, excita e imanta al espíritu
humano contemporáneo, es el hombre, en su plenitud individual
o en el significado de su universalidad. El destierro de Artigas,
mezcla de instinto se!vático, orgullo moral y experiencia meta-
física, agrega a su persona una adversidad de tragedia antigua
y al mismo tiempo la corona con una resplandeciente sustancia
humana. Es el hombre intemporal que clausura sus posibilidades
al borde de un foso insondable. Es el hombre que no debe volver
como guerrero vengador, caudillo o suscitador de ideas revolu-
cionarias, el hombre que está fatalizado en el sentido de no vol-
ver jamás a su ámbito vital, para ser así, íntegramente hombre
y reaparecer en los tiempos futuros como una emanación de la
grandeza póstuma del pensamiento y de la angustia creadora.
Para el acto poético supremo, la fisonomía de! protagonista,
desde allí en adelante se emancipa de los módulos heroicos de
sus tierras, de su raza y de la historia, precisamente por. ese
destierro de treinta años con que Artigas socavó la estructura
de su vida concreta. En eso es único Artigas, y por ello, dicha
circunstancia se convierte en la motivación intrínseca d_el cán-
tic6". .

El poema está dividido en trece partes, todas coh .diferentes
nombres. En la primera, que ~e titula "LA GIGANTE SOM-
BRA", el poeta presenta a Artlgas:

I
En el crepúsculo

de un día de setiembre de 1820,

La selva, a sus pies,
se extendía como una sepultura inmensa,
confundiéndose en todos los contornos
con la gigante sombra
que proyectaba el cuerpo
del derrotado.

y allá en la media noche,
entre nubes de tormenta descubrió al fin
un astro,

fijo,
solitario,

hermético,
que brilló sobre un trozo del cielo
por largo rato.

Il

LAS COSAS SON ORA CULOS

La soledad de aquel astro
se abrió con su lanza una luz vaticinante
en la frente de Artigas,
y le hzzo comprender el último acto sublime
que habría que cumplir.

III
Y DI]OLE EL ASTRO:

"No vu 1 l' ."H' e vas a J1tw en donde están aún los hombres".
undete para siempre, en el silencio de las selvas"



"Has sido el Libertador,
el Civilizador,
el Legislador,

el más rebelde conductor de estos pueblos,
el guerrero, el demócrata por excelencia
de todas estas comarcas".
"No vuelvas. Volverás siempre".

"¿Qué más puedes esperar ahora?
"Con el barro del esclavo nos hiciste la joya del Hombre"
"Estás solo frente al universo,

derrotado pero indómito
frente a un inmenso río
de América".

"Si vuelves ahora, será para hacer correr la sangre
a torrentes. La sangre de tus hermanos.
"Unq, muralla cíclica, de intereses,

de ejércitos,
de implacables enemigos,
se levanta entre tú y el pasado".
"N o vuelvas. Volverás siempre".

"Buenos Aires, Montevideo, Río de ] aneiro,
por la voz de sus gobernantes te rechazan".
"Portugal, España, las Provincias Unidas

te aplastarán con todo su poder".
"No vuelvas. Volverás siempre".

"Ellas constituyen las antiguas normas,
el privilegio, el pasado, la ley muerta,
la conformidad, la tiranía,
la diplomacia hábilmente tejida por el sofisma,

las ciegas inercias
al servicio de las convemenczas impuras".

"N o podrás con ellos'~. :
"Eres todo de la Libertad",
"Si vuelves ahora será para hacer correr la sangre
a torrentes. La sangre de t1ts hermanos".

"Entrégate al silencio de los desiertos y selvas
y renacerás maduro para el silencio de los bronces".

"Busca el último refugio de los titanes
y los santos. La absoluta soledad,
máscara del olvido y de la muerte".
"No vuelvas. Volverás siempre como hago yo".

"Si haces esto y te resignas a ser fuego callado, .
los hombres de mañana verán en tu cabeza
algo de las aureolas deiformes,
y tus hechos de ayer y tus sufrimientos de hoy
se proyectarán, agigantados, en el futuro".

"S' l 'o o aS1 vencerás a tus enemigos en el tiempo".
............................................



"No vuelvas. Volverás siempre como hago yo".

-Mírame. Si alumbro, es para enseñar que
de la inmortalidad se vuelve siempre.

VII

EL JAGUAR HERIDO

Artigas atravesó las aguas del río, Paraná
por el claro de 1tapuá,
acompañado por algunos indios fieles.
Trepó sobre el lomo desnudo de un potro

y se arrojó al río.

Así había atravesado mil veces otros ríos.
Era la última vez que lo hacía,
porque este río era idéntico,
a aquel otro, trasunto ae la muerte,

cuyas olas son años y siglos.
Sus enemigos
al jaguar herido lo compararon,
por buscar morir en silencio

en lo más tenebroso de la selva.

Allí soportó el destierro, la miseria,
siempre el silencio,

hasta que murió.
Muy pocos atreviéronse a ir a vedo,
en la contradictoria ergástula de selvas, esbirros,
y pantanos,

que le preparó un dictador enigmático
como un lacayo del destino.

VIII

LOS CIRCULaS SAGRADOS

Se entregó a un déspota
para ir a vivir en la teologal pobreza,
en adelante.

Fue enterrado ~ivo en la sofedad. .' '. . "
Desmontó las tzerras, tumbo los quebrachos con el hacha,
construyó S1t propia casa,

talló sus herramientas,
se convirtió en labrador, .
indios le tejieron burdos ropaJes,
vivió en la intimidad de los míseros,
y distribuyó los metales que le pasaban
entre los más pobres que él.

Se1nbró su trigo, cortó las gavillas, amasó su pan,

Así durante treinta años.
Las noches, tan macizas de estrellas como de olvidos,
trazaron fronteras y círculos sagrados
sobre los pensamientos del héroe.

IX

EL RELAMPAGO INMOVILIZADO

Nacido para combatir de igual a igual con los titanes,
sufrió la afrenta de ser humillado
por los ínfimos.
Después de haber contenido la furia de los hombres,
de los imperios, '

elementos, ideas muertas, batallas,
supo inmovilizar en sí mismo el relámpago
que 'Va del pensamiento a la palabra y el brazo,

Un día. dejó dicho: "La libertad de A~érica: "
forma mi sistema yp.lantearla 8S nvi ú'fl;ico 'a~J¡,elo",



Soportó bajo la duración de quinientas lunas
el suplicio mayor de los hombres de acción: la cruel monotonía
de lo cotidiano

desprovisto de acontecimientos.

Su mirada, agudizada para el mando
y el menor movimiento de las fieras
se doblegó al fin,
extinguiéndose como una antorcha
enceguecida

_"Mírame. Si alumbro, es para enseñ~r que ,~e la
inmortalidad se vuelve sfempre .

"En este Continente,
el más firme esplendor
de una sucesión de comunidades libres,

se edificará en el futuro sobre tus huesosXI

LOS DORADOS ABISMOS

Allí lo rodearon los dorados abismos
que ocultan en sus urnas las genealogías de los efímeros,
y los minúsculos buitres de la atroz memoria
en la ~elva enervante,
los cuales devorarían durante treinta años anónimos
su lámpara pensante,

"Treinta años de destierro constituyen
tu inmóvil instante único".

"Entregándote al silencio de los desiertos y selvas,
renaciste maduro para el silencio de los bronces",

minuto a minuto,
su acto y su lengua.

-Mírame. Si alumbro, es para enseñar que de la
inmortalidad se vuelve siempre",

XII

Y DI]OLE EL ASTRO,
MUCHOS AÑOS MAS TARDE

Difícilmente podrá hallarse un poema que represente a nues-
tro héroe máximo, con más alta dignidad y majestuosidad.

En momento alguno se le ve caído, vencido, humillado, ni
a.un cuando el poeta le muestra, construyendo su éasa, conver-
tIdo en labrador, o viviendo en la intimidad de los míseros. Su
grandeza ejemplarizante, jamás vencida por la adversidad, le
mantiene erguido en el Tiempo, y la aureola de luz que emana
de su frente le da un resplandor de eternidad.
d' E.sas "quinientas lunas" que debió soportar "en la contra-
Icto.na ergástula de selvas, esbirros y pantanos, que le preparó

Un dIctador enigmático como un lacayo del destino, "están pre-
~en~adas con tanto realismo, que 110sconmueven, nos·.duelen,
;~~Igna.ny. suble;an.Per? Oribe, sereno y mes~!adop~ra Ju~g.'lr

actl~udes.mas. repudtables, usa la expreslbn "emgmatlco'~,
que SugIere mücho más que las'cúnocidaspalabr::asder.epud.ió
qUe solemos emplear. .' ". ',; .. ,

"Al perdonar a tus enemigos,
te entregaste hasta morir

entre los elementos primarios y bárbaros
de América",

"La soledad fue para ti un gran afán de seguir
siendo siempre dueño de un alma

poderosamente inmóvil,
como un resplandor de astro, fijo sobre un 'gran1'dgo

de selva y tiempo sin contornos".



También en el poema "LOS CONDORES CIEGOS", aUn_
que horrorizado frente al espectáculo de' los indios que encegue_
cen cóndores, sólo dice:

"Los hombres son enigmas. Son enigmas inmensos". y más
adelante: "El hombre es cruel enigma; y no fuerte ni bello".

Lo más original del poeta; lQ que coloca en la más alta es-
fera los pensamientos del Héroe, es atribuirlos a la inspiración de
un astro.

Las palabras que el astro dice a Artigas, podrían ser gra-
badas en una de las paredes de su Mausoleo:

"Has sido el Libertador,
el Civilizador,
el Legislador,

Cuando estudiamos el poema "EL CANTO DEL CUA-.
DRANTE" hablamos de la importancia del Mito desde Platón
h sta nuestros días. Dijo el poeta Carlos Sabat Ercasty,evo-

ando el mito de Orfeo de la Grecia clásica, "Oribe es el Orfeo
~~ un prodigioso mito". Prodigioso, sí, porque los mitos, en
Oribe, "están cargados de ideas" yeso los diferencia de los pri-
mitivos Y paganos. ..

En "EL MITO Y EL LOGOS", Oribe expresa: "No se
puede ocultar que todo mito cumple una ley estética". ~ansin?,s
Assens, dice en "Verde y Dorado en las Letras Americanas ,
refiriéndose a Emilio Oribe: "El símbolo, cuajado en el molde
diamantino de la frase rotunda y lapidaria, es su forma de ex-
presión predilecta". .

Posiblemente, en "BELLEZA, ESPEJO DEL SER" los
versos sobre la danza, se los haya inspirado la eximia bailarina
Isadora Duncan.

En "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", dice que cuan-
do ella estuvo en Montevideo, no se perdió ninguno de los es-
pectáculos. Que era una mujer extraordinariamente hermosa, una
bailarina original, que reencarnaba la desnudez estética de los
griegos. Bailaba descalza acompañada por un pianista célebre:
Dumesnil, y con un fondo adornado de cortinajes sencillos. La·
música era, de Mozart a Chopin, los mejores clásicos y finali-
zaba con una interpretación coreográfica de "La Marsellesa".

Dice que la conoció en los intervalos y la acompañó tímida-
mente hasta el Tupi Namba y a alguna cena. Que le inspiró un
poema excelso que publicó en Buenos Aires, en la gran revista
de Un uruguayo, y que constituyó para él, un éxito internacio-
nal: "ODA GRIEGA A ISADORA DUNCAN". Después la pu-
blicó en "EL CASTILLO INTERIOR" y en su ANTOLOGIA:

"Estuve enamorado de ella mientras duraron sus danzas en
el U.ruguay, pero con una razonable y vergonzosa timidez. La
~dmlré y adoré desde el anonimato. Guardé innumerables dibu-
JOS Y croquis sobre sus danzas: todos de Bourdelle y otros es-
cultores de renombre.

"La encontré varios afios después en París. Allí reviví mi
culta admiración. Estaba en la plenitud de su. madurez feme-

el guerrero, el demócrata por excelencia
de todas estas comarcas".
"Con el barro del esclavo nos hiciste la joya del Hombre"

Parece increíble que en un solo verso, en este último, se pueda
expresar tanto y en forma tan hermosa.

De la parte V del magnífico poemario:

"Entrégate al silencio de los desiertos y las selvas
y renacerás maduro para el silencio de los bronces".

y de la parte VI:
"No vuelvas. Volverás siempre como hago yo".

-Mírame. Si alu'rnbro, es para enseñar que
de la inmortalidad se vuelve siempre".

Repetimos lo que dijimos anteriormente. Este, poema tuVo
uné.xito extraordinario en Londres. No es la primera vez que
la Bri.~ish Broadcasting Corporation, detecta genios ignorados
~n ,su :pri;>piop:;t{s. Aclemás, desde Jesús .hasta nuestros días, se
sabe que "nadie es profeta en su tierra".



"La BELLEZA es el ESPEJ~ DELSE,R,.·pare~ería evocar

ro Prestigio de una sentenCia de Heraclito. Sm embargo,
el oScu .' , f' 1
ella no es otra cosa que una mter~redtacI~n !na qude rlesudme U?
largo peregrinaje del poeta a traves e SI mismo, e as octn-
nas y del mundo.

"Hay un solo espejo en el mundo: es el de la Belleza (So-
neto II). Si copia algo, lo crea del todo al copiarlo~ porque lo

produce en la natural desnudez de su ser, ·10 convierte en un
:~te estético, en Idea sedimentada en el tiempo.

"También el poema parecería indicar que la fuente de la
Belleza está sólo donde el pensamiento existe (Soneto X). Está
en el que mira y piensa la danza, en la forma que danza y en
el danzar eterno.

La Belleza está en el Ser que vive eternamente en la pureza
(Soneto X) el Theos (Dios) de las Estéticas y Teologías meta-
físicas: "¡Oh Rey del laberinto oscurro! ".

"En el año 1948, percibí que a este poema le faltaba la
pre,encia de la poetización de alguna de las grandes artes para
que se enriqueciera, con adornos formales tomados de la expe-
riencia sensible, y no quedara como cayendo en una abstracta
abreviación lírica, sin conexiones emocionales. Fue entonces que
escogí la presencia de la Danza, ya que en ésta mis ahondamien-
tos artísticos habían sido llevados a límites de comprensión y
frecuentación que me satisfacían plenamente. De ahí pasé a in-
t~gra: ~l contenido del canto con antiguas y novísimas referen-
cias Imcas en torno a la danza tanto sensual. éomo metafísica
t~nto. individual como cósmica, 'a modo de síntesis de lo que ha~
bla Visto y admirado".

nina y hal;;ía magpifica90 su fama y su corporeidad. Danzab
más desnuda que nunca, acompañada de varios jóvenes disc'~
pulo~: 1

-"M~s tarde me sorprendió la noticia de su muerte. ¿ Fue
sl¡icicio? ¿ Fue casual?

La oda a Isadora Duncan, terqJ.ina así:

Hoy, más felices que el divino aldeano
que descubrió en un campo de labranza
a Venus, la de Milo, poseemos
la Venus de la carne y del espíritu,
vívida, escultural, conquistadora,
sacerdotisa de neo helenas danzas,
que da aliento a la lámpara de Psiques,
y cuyo cuerpo, en medio de la noche,
tentacular que oprime los cerebros,
igual que la Niké de Samotracia,
firme sobre las proas o las frentes,
es mármol, vivo mármol, libre mármol.

El poeta aclara: "Este período de enamoramiento estético
puro, pasó a ser retenido en la mayor intimidad dada la impor-
tancia de Isadora, su majestuosa belleza, y la jerarquía de su
personalidad en el mundo de la época.

Volviendo al poema "BELLEZA, ESPEJO DEL SER", en
Notas de 1947 y 1951, a continuación del poema, dice: "En el
poema "Belleza, Espejo del Ser", se intenta renovar un drama
infatigable: el propósito de intuir la naturaleza de lo bello en
el hecho de su coincidencia con el existir humano, a través de
situaciones poéticas vividas, en donde el yo se enfrenta con ras-
gos del mundo real y tenaces peripecias de la oculta naturaleza
del hombre. Cinco sonetos están destinados a enaltecer actos de
la danza y a una mujer que es la protagonista.

"En el soneto X, en sus tercetos finales, se logra concentrar
la dramaticidad del asunto cantado, eludido y experimentado
en los sonetos anteriores.

Destacaremos de este poema, solamente algunos versos,
Puesto que l h . d
qu' e poeta a explicado etalladamente, todo lo que

ISOexpresar.



En tu danza
me explicas 'lo divino
que soy.

¡De tus instantes soy espejo!

En lo creado,
eterno espejo existe: es la Belleza!

Soy el espejo: el fondo
de la escena.

En él, mujer desnuda,
descentrada del universo,

en actit1¿d serena
y rítmica a la vez,

colmas mi Nada.

Triunfa tu danza,
Es dislocada y fuerte.

Danzas, y el orbe
m belleza advierte

en el latido
de tu carne inmensa!

Tú vienes de lo eterno,
del origen

del tiempo sin contorno
y te dirigen

las olas de una danza fatalista.

Tiemblan todos los astrol
al mirarte,

pues se yergue del fondo de tu arte
el número

sin fin
que los conquista.

Cuando el poeta habla del "número SIn fin que los con-
quista", piensa en la do~trina pitagórica. Para los pitagóricos,
los números son la esencIa de las cosas. También Platón, llegó
a una teoría de las ideas como ideas-números.

Junto a las teorías pitagóricas, platónicas, neopitagóricas y
neoplatónicas acerca de los números y de su relación con la
realidad, la más influyente concepción del número en la edad
antigua, fue la de Aristóteles (Diccionario de Filosofía men-
cionado).

Ved la mujer. De mi wadrante
emana,

como tenaz fulguraci.ón sombrI,a.
Ella crea, al danzar, todas las cosas.

Ya es serpiente,
Ya es nube.
N o es humana.

Se apoya en las Ideas.
Su armonía

espejo es de los símbolos y diosas.

Alza los brazos
con candor y gracia,

y la idéntica curva
de sus manos
sobre la ebúr~ea cabellera lacia
trae un ritmo de crótalos
lejanos.



La curva de las manos de la mujer, le sugiere el Instru.
mento musical antiguo semejante a las castañuelas.

y o, ~n un gran signo ie estupor, me .atrevo
a definida.

Es la mujer.
Su danza

va a volcarse en el límite.
Es la norma

del ritmo. Un orden sacro.
Trae de nuevo

la ley de oro. Impónela
Ya avanza,

con su pie en el relámpago;
la Forma.

En el espacio hay~sQlo esguemas
Los eternos espejossbn mortales. -

Las {armas bella; lucen
el tejido del hondo pensamiento.
N o hay belleza sin un ser'

que la piense en acto puro.

Pero este Ser ¿quién es?
Este, que es ido apenas habla?

Aquel que en la pureza
existe?
iOh, Rey del laberinto oscuro!

El soneto XI es el más hermoso. Lo transcribimos íntegra-
mente.

Dios despliega en su rostro eterno encanto
de un espejo sin fin.

Indiferentes,
los hombres no lo miran

y sus frentes
no incuban nada más

que odio y espanto.

¿El- conocer del hombre?
Es sólo un llanto

de ideas sóbre las cosas.
Los vivientes

van a mojar sus labios
en las fuentes de lo eterno

y de allí sube algún canto.

Dios es belleza.
Su esplendor sensible

va en la hostia que siempre está muriendo.
Son los actos del hombre

.aguas oscuras
que huyen en la noche,

¿ Y la Belleza?
Excluye un orbe infausto,

y a su amparo el morir es holocausto.

Aquí está el gran espejo que inventaron
los filósofos ..

Se refiere al espejo donde se refleja la imagen del Ser per-
fecto: la Belleza.

Cubre el alto muro,
Mi sombra

crece en el espejo impuro.

¿Habrá espejos del Ser?
¿Serán reales?



el espejo de, Dios ,"
está luciendo,

¡Tan s6lo están ahí las formas puras!

De los versos finales se deduce el sentido del título del
poema: la Belleza es el espejo donde se refleja la imagen de
Dios, lo que Parménides llamó el Ser. Con esto queda resuelto el
"laberinto oscuro" del Soneto X, El Ser, no es "éste que es ido
apenas habla", que es efímero, sino "Aquél que en la pureza
existe". De ahí la dramaticidad del asunto cantado, porque el
poeta, por más cerca que esté del Ser, no es el Ser. De todos
modos aspira a crear un canto que sea como un espejo donde
se refleje la Belleza del Ser.

1952: "LA ANTORCHA SOBRE LA CARNE"
(CUADERNOS NOUS)

"LA CONTEMPLACION DE LO ETERNO"
(CUADERNOS NOUS)

"RAPSODIA BARBARA"

Dicta clases de Estética. Vaz Ferreira pide para él, la creación
de una Cátedra de Conferencias.

En la Antología que publicó la Universidad de la República,
en 1965, para conmemorar los cincuenta años de creación poé-
tica de Emilio Oribe, este poema aparece en el libro "ARS
MAGNA". Las ocho partes de que se compone, en los "CUA-
DERNOS NOUS" no llevan título alguno. Probablemente, el
poeta quiso facilitar su interpretación, porque en la Antología,
cada parte tiene un nombre.

El "CUADERNO NOUS" que se titula "LA ANTORCHA
SOBRE LA CARNE" contiene, además, otros cinco poema~,:
"LA MUSICA ABSOLUTA" "ETERNIDAD PRESENTE,
"LA FLOR DE UNA MUERTE" "LA LUZ CORPOREA" y,
"PODERIO DE LA PALABRA".

- 190-

El título es simbólico, porqu,e lo carnal de la ~ujer amada,
" erso en el Tiempo. Con el, transcurre, devlene y sus en-esta 111m ,

cantoS se pierden. '" ,
pero la antorcha de la Poesla, la mmorta}¡za en la plel1ltud

d U belleza Y esplendor, físico y espiritual.
e s 1 d'En el PROLOGO, e poeta Ice:

Yo fui el merodeante hace años
de una atormentada torre,

donde inconsútiles ídolos,
reyes y reinas. que son nada más que. túmulos yacentes

y no trascendiendo de todo ello si bien se reflexiona,
nada más que la antorcha
de la poesía.

Aunque el tiempo haya destruído a los seres la antorcha de
la poesía sigue iluminándoles. '

II

JARDINES I?E qUDADES REMOTAS

'1 . Continúa la idea de fugacidad que dio en el Prólogo Sus
I lISlOnes en '" , '1 ' " ' , . ,L ' ' mutl es crepusculos , tamblen han desaparecido.

o Ul1lco que queda es la poesía que inspiraron.

En inútiles crepúsculos

una forma f d' , 'II 'l que no ue na te para mt entonces,
eno os huecos de mi gabán de caminante

COnflores purpúreas robadas en los jardines públicos
'" . ...... .

.•• o ••••••••••••••••••••••••••••••••



¿Qué perfectos puentes estarás dibujando, Dios mío?
.por qué haces
¿ que los tan fugaces puentes .

del cuerpo que uno ama,
ue yo sé que existen porque he pasado por ellos,

y q d ., taunq1¿e no recuer o Jamas sus con ornos,
se desvanezcan en la muerte como rosas o reyes,
y sólo sub.sisten las antorchas
de unos 010S

en algún canto?

pero despu-és -de olvidarlas'
las Tecogí en un repudio de hojas secas

y ramas pútridas, .
no siendo ellas por tanto nada más que inusitados de p .

sólo tolerables s oJos;
antorchas de poesía.

Bajo hs estrellas, también el orbe transcurre hacia la ca.
ducidad:

V

LOS OJOS Y EL CANTO

1I1ientras esto recuerdo, mujer que me escuchas,
miro cómo la noche
hace invisibles los círculos del gran geómetra,

N o puedo dejar de pensar ahor:a
que de noche unos OJOS

me estarán esperando, insomnes,
en lo alto de alguna torre o puente de ese Universo.
A pesar de la fugacidad corruptible

que los sustenta,
serán el más firme testimonio
de una eternidad inmanifiesta,
hundida en la tiniebla de su transitoria carne.

Tus ojos

Son la evidencia
de innumerables puentes
sobre el abismo.
En torno a esos ciegos monstruos de fósforo,
el orbe transcurre

hacia la caducidad sin alternancias. como antorchas que no morirán nunca
han de quedar en mi canto,
velando sobre el puente de t1¿cuerpo excluído de la vida,

VI
LA MUJER EN EL TIEMPO

¿Qué puentes· infinitos,
de finísimos pilares de aceros o cristales,
están tendidos entre los universos
sobre esta nada .pensante que me enorgullece?

Lo que diré a los tiempos,
es que frente a tu cuerpo corpóreo

que postula existencias,
frente a tu rostro tan hermoso como ajeno,



que amo y creo eterno en tus ojos,
sólo sé que me obstinaré en iluminar t1t Nada.

Frente a cada brizna de eternidad que en ti vislumbro
sólo sé que me obstinaré en ilu'minar tu Nada. '

Frente a cada inmutable trascender que en ti imagino
sólo sé que me obstinaré en iluminar tu Nada. '

La reiteración vigoriza el propósito clel poeta. Con la an-
torcha de la Poesía iluminará la Nada del ser amado cuando
éste haya sido destruído por la Muerte.

¿Qué puente somos aquí, Amor mío?
¿y qué e:rfímero tránsito coronando milenios
es tu cuerpo?

Lo único cierto es que yo,
siendo elmerodeante

de un atormentado puente que es t1t cuerpo,

sólo intenté hacer arder una antorcha
sobre la noche de tu carne.

Montevideo, Jardines del Prado 1951

Otro de los poemas de este "CUADERNO NOUS" eS:

Al mirar los tres hombres de la Crucifixión de Jesucristo,
el poeta piensa que son:

La representación divina del Tiempo

Al mortal creyente,
el abismo le abren
de lo moral y lo estético unidos.
Pero en una abstracc'ión poética,
instantánea,

hoy intento mostraras en el drama sacro,
nada más que la representación trágica
del Tiempo.

Jesús, en el medio, es el Presente.
Lo que, metafísicamente,

y en el vaso del verbo vulgar y divino,
se denomina el Eterno Presente.
El que en mi conciencia vive
El ahora inmutable.
El que vive en todo aquel que me escucha.
El que dejamos viviendo siempre que morimos.
El que se inscribe en la eternidad.
El que siempre var'iando se presentaín el Pan y en el Vino, invariables en el ahora.

a representación de lo divino
hecho Tiempo.

l' A la izquierda
en a f~gura de aquel hombre impuro
qUe no creyera en Cristo ,
El yace el Pasado.

antes. El qUf fue.
Es lo muerto.



A la derecha
som'íe el otro hombre.
El que creyó en la inmortalidad de Jesucristo.
Es el Futuro.
El después que seguirá al ahora que se extingue.
Existe en tanto que le es posible identificarse
con el eterno Presente.

Se salvará con éste.

Es la evocación de algo que sucedió al poeta "hace años"
"en una selva ardiente".

Alguien ha dejado caer una flor de guayabo sobre su frente.
El la llama: "lámpara fragante", porque ilumina sus recuerdos
y porque no hay nada más poderoso para la evocación, que el
perfume.

El poema expresa lo que el poeta sintió, cuando yendo en
una barca, a la deriva en el río, pensó que iba a morir.

Yo iba a morir. Y evoqué la alegría
de mi infancia. La voz elemental y pura
de seres y jardines. Frente a lo que veía,
los arbustos de guayabo que tanto quería,
volvieron en mí con su vaga hermosura,
hasta cubrir con hojas la helada frente mía.

Muchos días más tarde pude volver a la vida.
M e encontré en una tribu de indios que me salvaron.
Cuando llegó el instante de mi nueva partida,
con flores de guayabo mi cabeza adornaron.

Al tocar esta flor que me ofreces recuerdo' aquella ~uerte
[dutante.

Fue hace años. Sobre un gran río. Sobre una selva ardiente.

Otro hermoso poema de este "CUADERNO NOUS" es:

En él se da el tránsito que v~ de la Belleza que em,ana del
erpo de la mujer amada, al cielo nocturno y a la Idea de

cU D'eternidad y de lOS.

Mientras asÍJto
a algo así como al cumplimiento sacro
de estar presente,

y ausente a la vez,
en el siempre renovable acto
de la contemplación del cielo nocturno
a tu lado,

siento acariciarme el rostro
por una densa luz verde dorada,
bien alIado mío,
que va desvaneciéndose en el espacio
hasta aquietarse absolutamente
en una esfera,

tan remota como bien construída,
con el fin de contener el universo creado.

n'd La esfera de que habla el poeta,concepto que creó Parmé-
S
I

~s, es símbolo de la más absoluta perfección de lo creado.
la

e
og~a por la luz corpórea que emana de la forma carnal de

mUjer amada.

II
Pienso qUe es tu cabellera suelta

sobre tus hombros,



pero después veo que es élla y el disiparse
de otra luz más concreta,
que a su origen en lo alto vuelve.

Una luz compuesta
de divergentes destellos atenuados

que proceden de tus ojos.
Allí noto, de pronto,

alumbrar dos negras lámparas
con incorruptible fuego,
que iluminan por dentro todo tu cuerpo y lo más remoto

Esta realidad eterna
me afirma, otra vez, qtte la Belleza es muy difícil.
Pero exsite.
Aquí. Es una luz corpórea
que de tu forma carnal emana
y lo explica todo.

1953: "LA CONTEMPLACION DE LO ETERNO"
("CUADERNOS NOUS")

"VIS ION SACRA DE UNA FUENTE"
"EL DIOS DE LAS COSAS"
"LAS ETERNAS ALIANZAS"

"EL CANTICO DE EURIDICE"

Está dividido en siete partes. La idea principal del p°:N'T6
es, como en otros de Emilio Oribe, a partir de "EL CA por
DEL CUADRANTE", de que el Tiempo, todo lo destruye. ue
el hecho de ser ésta una fatalidad a la que nadie escapa, y q

de "pesadumbre al ser consciente", el poeta la cantó de
l1~naas maneras por medio de símbolos, alegorías y mitos. En
dlVers d ''1 'empre aletea la esperanza e que por lo menos la Poesla
::a S~terna,Y sobreviva a la desaparición de su ser físico.

En las contemplaciones más profundas,
me hallarán inmóvil siempTe

en el éxtasis

Los hombres entTe tanto,
me afirman que éste es como un estuario
que baja de la montaña.
En él los hombres se reconocen y lamentan.
y al final el torrente los arrastra.

Pero hay una poesía
que intenta salvados,

En la parte n, dice que en una catedral, una araña oscilaba
en el aire.

Un hombre de genio
al mirada oscilar,

se olvidó de los rezos.

En esto él vio, la poesía del gran ritmo del tiempo.

el f La poesía es lo único que sobrevive al Tiempo. En ella está
Uturo, el pasado y el presente.

Tan:bién el tiempo se fuga de las cosas,
y stempre alude,

revela,
patentiza



o sea que, al transcurrir el tiempo, la valoraci6n de la p ,
puede cambiar. oesla

Todas las promesas de tiempo futuro o pasado
las espumas intactas del tiempo presente, ,
se hallan embellecidas por el canto.

Vuelve a hablar de una araña que oscila en el aire en una
catedral, como queriendo recordar al lector, que esta visión fue
la que le sugiri6 el canto.

Desde entonces, la poesía
como una gran teúrgia del tiempo inmortal.
de poeta o de esclavo,
busca hacerse unidad en una fábula

El último verso significa utilizar la magia (teúrgia) para
detener el Tiempo o sobrevivir a él, por medio de la poesía.

El tiempo es el gran movimiento
de la trascendencia,

que el alma realiza
en su afán de fugarse de sí misma
y así determinarse hacia lo eterno.

En el atardecer de estos jardines,
frente a un gran rosal,

miro una araña y una rosa que oscilan en el aire,
mecidas por el viento.

Yo, esclavo del tiempo,
al miradas oscilar,

me olvido de vivir,
para en~regarme a la contemplación de lo eterno
hecho ntmo.

y en el ritmo,
me entrego a leer la presencia

vagabunda del tiempo,
y en la muerte segura de la araña o la rosa,

ignorantes de todo,
la muerte de mi carne.

En la parte final del poema, aparece la gran esperanza del
poeta. Se pregunta si en ese tiempo qe huye, no habrá una gran
pausa que le torne inmortal.

Pero ¿no habrá en los instantes que huyen
como númenes oscuros,

una gran pausa que me arroje
en lo inmóvil,

Que me recojan en una pausa infinita
y allí me abandonen

en la contemplación de lo eterno,
inmóvil en el éxtasis del tiempo?

g Pero piensa en "los númenes sin rostro ni palabra, que ri-
en todo esto" y llega a la conclusión desoladora de que:

Entre el inmenso enigma
que de ellos fluye,
yo he de caer al fin con la tiniebla

que desborda de este canto,
todo él construído

con la miseria
de mi duración carnal.



En este mismo "CUADERNO NOUS", hay un poell1
está como envuelto en ternura y en gran calidez humana ~ qUe
que el poeta no lo diga, debe haber surgido después de u'u Un.
periencia dolorosa, vivida y sufrida por él. a el(.

Nos referimos a:

Cuando se habla de la muerte como una fatalidad de tod
ser vivo, o cuando se piensa en un sentido trascendente y meta~
físico, se hace con una serenidad y una resignación, cuyo más
alto exponente está en "Las Coplas" de Jorge Manrique. A
veces, ni siquiera nos alcanza, el terrible misterio de la muerte.

Pero cuando eI1a golpea a nuestra puerta y nos arrebata al
ser que más adoramos, no podemos comprender que la vida siga
su curso y que los demás, como dice el poeta, "agoten vinos y
respiren como sabias serpientes, olvido y costumbre".

. "Metafisiqueos: pura teoría", dijo Amado Nervo ante "La
Amada Inmóvil".

Al nombre del poema, Oribe hizo seguir, entre paréntesis,
la palabra MISTERIO. Tanto si se piensa en la muerte, como
en los hombres que olvidan: "Los hombres son enigmas". "Más
crueles que beI1os". (Emilio Oribe: "Los Cóndores Ciegos"), el
término misterio, es perfectamente aplicable.

Del punto de vista histórico, las religiones de misterios exis-
tieron en el mundo antiguo. Tanto en los oráculos caldeos, como
en el período griego y el helenístico-romano. Hubo misterios de
carácter mágico-religioso, como los Misterios de Eleusis, en G;e-
cia, que se desarroI1an en torno al rapto de Perséfone por Plut~n,
que la conduce a los Infiernos. También son religiones de miS-
terios de carácter filosófico, el órfico-pitagorismo. Desde el p~nto
de vista filosófico, interesan sobre todo, los testimonios q~e 1ti
sobre el orfismo, en Pitágoras, en Empédocles y en Platon"
orfismo es una religión de misterio que oscila entre lo mág1cO-
religioso y lo filosófico.

También en la religión cristiana hay misterios,
Según el mito de Grfeo, éste, enamorado de Euridic.e~ cu~~~

do ella murió, descendió a los Infiernos, lugar de punf¡cacIO

t'gUOS griegos a fin de rescatarIa. De ahí, el nombrelos an I , , , dpara Porque el poeta, a "esa cnatura que mas a oraron
del poemb

a,s" la rescata para la inmortalidad, por medio del
loS hom re ,
canto, , d' 'd'd .El poema esta IVI I o en siete cantos.

Los límites del hombre son los dioses
que lo crearon.

De esto debéis estar bien seguros.
Ellos les trasmitieron las Ideas
y entre lo inverosímil, la grandeza y el sueño,

N o sé si habéis pensado algún instante
en el desconcierto de los hombres,
en el fracaso de sus grandes pensamientos,
si vieran de pronto que la luna,
o algunas de las más firmes estrellas,
dejaran de brillar para ellos,
se desvanecieran igual que los rocíos,
mientras las estuviesen admirando,
para siempre expulsadas del abismo nocturno.

Sorpresa, desaliento, espanto!

Igual ocurriría
si la montaña ,

que sin cesar alterna con esmeraldas y nieve
su ,más tenebrosa piedra entre las nubes,
de?ara de manifestarse de pronto,
mtentras los hombres la estuviesen admirando,

Sorpresa, desaliento, espanto!



· 'ón acentúa el contraste entre el ser que muere
La relteracl ., d

que siguen VlVlen o.
y los otrOS, VIy si el tan hermoso océano

que ellos, confiados, han visto brillar
por días sin número,

con naves y crepúsculos,
con la carroza de las cuatro estaciones del año

dejara de existir bruscamente, ,
y fuera excluído de las realidades
mientras lo estuviesen contemplando,
ah, qué sorpresa, desaliento, espanto!

.p qué tal condición de los efímeros?_6 or..........................................

'Ah yo bien sé que los mejores entre los mortales
I ,y , b l' .eguirán viviendo en la mas a so uta tgnorancta
s . 1de que aquí, en los cte os,

o en los horribles infiernos,
aquella criatura adorable que conocieron y amaron
y que fue excluida sin p~edad del m~ndo,

y con la cual can nunca suenan,
los aguarda siempre,

siempre, aunque en vano,
de l>ie,

en el acabamiento de los días y las noches!

Pero sucede algunas veces
que la criatura

que más adoraron los hombres,
.la esencial belleza corpórea
que sólo pudo ser realizada para ellos,

más digna de permanencia y alabanza
que la estrella, la cumbre y el océano,
desaparece bruscamente, de entre los effímeros,
es expulsada de las perfecciones fingidas o reales,
sin piedad, como una vaga sombra,

para siempre, sí, para siempre excluída,
bajo los ojos y los llantos!

y entonces, el absurdo,
la extrañeza, el sufrimiento ,
que este hecho causa al principio

no les impedirán mañana a los hombres,
sean reyes o mendigos,

seguir viviendo,
seguir viviendo como si fueran errantes árboles,
agotar vinos y livianos pechos,
respirar como sabias serpientes, olvido y costumbre,
cual si nada hubiese pasado.

El poema culmina con la idea metafísica de la supervi-
vencia en el más allá. La trayectoria poética va, de la naturaleza,
a la mujer adorada "excluída para siempre, bajo los ojos y los
llantos". y de ésta, a la eternidad. ._

De "RAPSODIA BARBARA", publicada este mismo ano,
hablamos al principio de este estudio.

ALGUNOS PENSAMIENTOS DE "LA DINAMICA
DEL VERBO ~

d Este libro es importantísimo para conocer la concepción
e.l poeta acerca de la creación. Veamos algunos de los pensa-

'l1lentos qUe contiene:



"La poesía más profunda es aquella que se mantiene siel11
pre entre el pensamiento del hombre y el misterio de la vida';

"La poe,sía se, presenta, en ,sus, revelaciones, como pose~
yendo, al mIsmo tIempo, la lummosldad mayor y la tiniebl
más cerrada" . a

"El ruiseñor que canta en las tinieblas". Así denominó
Shelley al poeta".

"Los poetas denuncian, por lo menos, tres reinos de la ex-
presión lírica universal: el de las imágenes físicas, el de las psí-
quicas y el de las abstractas,

Para mí, la esencia de lo poético se anuncia por medio de
estas últimas. Ellas dan al poema, esa atmósfera de irrealidad
que se convierte en la expresión de la verdaclera poesía". '

"Los que te rodean te insultarán por haber restablecido
-¿a destiempo?- las posibilidades poéticas de la Metafísica".

"¿ Vivo en las nubes? Es posible: en las nubes de la futuri-
dad".

"Cada vez me considero más solo, con mi poesía desarrai-
gada de la patria, de las cosas y de los seres".

"Tal imagen, tal símbolo, tal ritmo, ¿qué son sino abre-
viaturas prodigiosas de miles de sonrisas, miradas y colores de
mujeres que han desfilado por mis sueños?"

"La claridad de la inteligencia, siempre ofrecerá secretos
más misteriosos a tu poesía, que la sombra de los sentimientos".

"Se necesita con urgencia una poesía de las ideas en Amé-
rica, que reaccione contra los excesos de la poesía de los objetos,
de los sentimientos y de lo que ocurre en el mundo externo".

"Después, ser eminentemente idealista. Debe ser profunda,
disciplinada, ordenada, trascendente y girar siempre en torno
a una mística pragmática.

Debe considerarse como constituída por creencias en cier-
tas formas de lo suprarreal: dioses, mitos, ideas platónicas, actoS
de fe cristiana, esencias poéticas, valores metafísicos, ética de, la
conducta y de la técnica, orgullo délfico y serenidad estOICa
ante el destino humano.

"Sobre esas bases, deben emanar poemas de largo aliento Y
forido 'problemático o en donde· se hipostasíen las más grandes
preocupacionesdc·/a· humariidad.· Se trata de que las ideas, las
alegorías, el misterio de la inteligencia en sus contactos sacros

1 bsoluto del existir y del conocer, penetren en la intimi-
con o a , d" 'el 1 "d d la poesía sin que esta eje pmas le ser o que es .
da "~eptar los hechos, los errores, los conflictos, las obliga-
. I·cnherentes a la condición del hombre. Las responsabilida-

ClOnes y f b . 1" dd 'ses y las heroicas, a ncarse a mIsmo tIempo, con to o
es bgralrrocon arena y esa piedra flotante en la inseguridad delese , , .
'empo una torre de marfIl. , .

ti Sí' una torre de marfil con todo lo inmundo y lo sacro,
, , ' d' 'f "desde la cual se levante un Ca?tlco ,la ano y, eter~o ...

"Es indudable que la mas valIosa poesla eXIge en el crea-
dor, la posesión del genio del idioma. La, ,intuición verbal, el
señorío despótico de los vocablos, la poseSlOn de la desnudez y
la suntuosidad, tanto como la exactitud matemática de los re-
sortes idiomáticos, son absolutamente necesarios".

"Así como el lector no necesita leer todas las palabras, una
por una, para desentrañar su sentido, tampoco necesita la inte-
ligencia, enterarse una por una de las partes y maravillas del
poema o del discurso, para comprender las ideas profundas que
en ellos se expresan".

"La naturaleza me agobió de limitaciones, pero le estoy re-
conocido porque no me dio ni la vanidad ni la envidia. Ni como
hombre ni como escritor, jamás las he experimentado. Ni sé lo
que son".

"He andado errante meses y meses. De aquí para allá, so-
?r~ll~vando una falsa leyenda; frente al mar, al cielo, al campo
mfmlto, he creído más en mí que nunca, he levantado mi yo
creador con su apoyatura en la indiferencia de los astros. Total,
¿qué saben del misterio de la poesía o del trágico resplandor
del pensamiento, esas figuras opacas y marchitas, esas hojas
mUertas que el viento del tiempo arrastra, y que intentan dete-
nerme el paso con sus remolinos? La obra va culminando den-
tro

d
de ti, ,en la medida en que eres incomprendido, calumniado

YBIlespreClado por haber sido siempre fiel a la libertad de la
e eZa".

"Nada perdona al artista que tenga el heroísmo de ser fiel
:os~ larte, por encima de las convenciones y de las conveniencias

Cla es.
Lo ' .

es n ul,nlco que debe hacer el hombre, en tanto que artista,
o sa Irse nunca de sí mismo".



"Hay poetas que aunque recurran a los símbolos y mit
los ubican en la marea misma de los objetos existentes y creas,
una poesía sabia, de ideas geniales, de precisión matemática an
de trascendencia abismal". y

"Hay ciertos instantes en la vida del espíritu de los artis_
tas en que la Dinámica del Verbo, coincide con la dinámica del
Ser, y de esa coincidencia resplandece la duración de lo Bello
creado como experiencia pura del tiempo". '

(Pensamientos extraídos del original, que está en Biblioteca
Nacional).

°fO esta agua con su propia inteligencia que también
Identl Ica 1'1 d . "1' 'd

o • teriosamente de lo a to y que e enomma IqUl a
1 VIene mIS I . o • I ' b I

~ o 1" orque le enfrenta a mlsteno Ul1lversa, cuyo slm o o
tlnIeb a , p o

las tres esfmges.
son por eso dice en la parte III:

De todo lo privado de la humana belleza que existe,
nada denuncia mejor el enigma poético del hombre
que esta fuente.

Fue publicado en "CUADERNOS NOUS" como un Apar-
tado del N9 12 de la Revista de la Facultad de Humanidades
y Ciencias.

Es uno de los poemas de más difícil interpretación.
Se divide en once partes.

Mientras contempla la fuente, también pIensa en el trans-
currIr del Tiempo:

aporta sin cansancio su eslabón el instante
se escurre sin pausa la fluencia de un tiempo

En la INTRODUCCION, dice que este canto, podría con-
jeturar "un provisorio sofisma poético" pero que "es en verdad
algo muy real y muy trágico".

En las notas que pone en "EL TACITURNO y LA NO-
CHE" dice que esta fuente, está en el centro de la Rosaleda
del Prado. Dice en la INTRODUCCION:

Es una "pública fuente" "sostenida por tres esfinges de
bronce" que se halla en el centro de un jardín "de nunca y de
siempre"

II

LA CLARIDAD DE LAS FORMAS

Pensar, existir, soñar,
son castigos impuestos

por las tres esfinges del azar y del destino.

Sigue el lema de Descartes: "Pienso. Luego existo. Por eso,
antepone el acto de pensar al de existir. Las tres esfinges delbzar y del destino, simbolizan el origen misterioso de estos atri-
Uto~,que el hombre consciente siente como dolor.

D ' No hay mayor pesadumbre que la vida consciente" dijo
ano en "Lo Fatal" de su libro "Cantos de Vida y Esperanza".

El poeta quisiera

"fatalizar tanta imagen órfica hacia lo eterno"

es decir' t fP . ra~s armada en un canto eterno.
templ:ro all Igual de las esfinges, que están condenadas a con-

r so amente las imágenes del estanque, él no puede ir

en donde sin cesar espero
a la que ha de venir y no viene.

Ve que en lo alto de la fuente adviene "un vertical dispen-
dio de aguas" que se precipita a lo largo del cuerpo de las tres
esfinges" "y cae en un estanque de flores acuáticas".



más allá del universo que le circunda. Lo metafísico le está
vedado. Por eso afirma, en la parte IV del poema:

,l' a dibuja siempre el contorno sombrío ~e las
'Y esta u t¡m tres esfznges.

De lo privado de vida que existe,
nada más análogo a la carnal metafísica del hombre
que esta fuente.

A pesar de esto, se pregunta en la parte VII, si podrá ol-
vidar tales absurdos tormentos la noche en que logre la total
belleza creada que espera.

En la parte VIII, en cuatro versos resume el proceso de la
creación poética:

. 'f' l I'mposibilidad de saber cuál será el destino deslgm Ica a ." d 1lo que l b do con la mtehgencla pura que emana e anto e a ora . ,. "
ese ca a el poeta "es algo bIen real y muy traglco ., Esto, par , ., , "
cuna. , ., creación comumcaClOn, son mlstenos.InsplraclOn, , . l

por eso el poeta dice al term1l1ar e poema:

E l ter;a privada de lo divino que existe,
n ama • . d l d' . l 7. bno hay mejor perífrasis del entgma e o tVmo en e nom re

que esta fuente. Fuente del Prado 1954.
Porque el pensamiento se anuncia en la indiferencia
de una tiniebla. Fluye desde algún tiempo

sobre las esfinges
para aquietarse, por último, en el cumplimiento del canto.

Este poema pertenece a u~.a época en q~e, el p~eta iba con
frecuencia al Prado, pues su hIJO Edgardo vlvla alh con su fa-
milia.

1954: VIAJE OFICIAL A SUIZA PARA ASISTIR EN
GINEBRA A LAS "RENCONTRES INTERNATIONALES"

La inteligencia del hombre,
su perfección, culmina en la idea última
de una obra cumbre. Fue invitado como orador. Su intervención se realizó el 8

de setiembre de 1954 en el Aula N9 27 del Chareau de Coppet.
Versó sobre "ALGUNOS ASPECTOS DEL PENSAMIENTO
D~L NUEVO MUNDO" (Carpeta XXVII del Archivo Emilio
Onbe. Biblioteca Nacional). El tema de esta IX Reunión era:
"El Nuevo Mundo y Europa, vistos desde el Arte y la Cultura".

En un recorte de "Le Courrier", se enunciaron y sintetiza-
ron los temas que trató el Dr. Oribe: "19 En América Latina
nOI,h,ay un pensamiento original, debido a tres factores: a) el
po Itlco, que impide la libertad de pensamiento; b) el histórico,
qUe h~ce que el arte y el pensamiento europeos, influyan cada
;~z mas; c) el social: hay una decadencia del hombre en el sen-
Il o d,e}pensamiento, porque la América Latina ha optado pora acclOn.

::¿Debe deducirse que en América Latina no hay filósofos?
im Hay qUe distinguir dos corrientes de pensamiento: el que
en ~~~~n f~ertes personalidades norteamericanas y el que duerme

PIrltu de los sudamericanos.

En el EPILOGO, parte XI, reconoce en la fuente un motivo
de inspiración:

En el cent-ro de todo,
la fuente, con la indiferente belleza
que de su ejemplo fluye como una idea
sobre tres esfinges, .
inscribe de este hombre un posible canto o pensatntento.

Lo que en él se registra , .
se convierte en verdad en algo bien real y muy tragtCo.

La inteligencia p¡¿ra que emana de la cima
proyecta su leve mancha sobre el líquido universo,



"Sud América desconoce la importancia de sus pensado
"Un psicoanálisis de la América del Sur, es necesario p:es.

que se dé cuenta de su riqueza oculta. No habría que admi/a

tanto la superioridad de América del Norte que dispone de gra~~
des medios. Habría que oponerse a la falta de disciplina y d
coordinación de América del Sur, a su gran creencia en la im~
provisación y a su manía de imitación.

"Sobre todo, es necesario estimular a los escritores, a los
soñadores, a que recuerden que Europa, al enviar a sus conquis_
tadores, a sus comerciantes y a sus hombres de negocios, hirió
cruelmente a la América del Sur".

Un filósofo sueco preguntó a Oribe, si no creía que el pen-
samiento del argentino Rojas es origina!. Oribe contestó que
conocía bien la obra de Rojas.

"Que es un polígrafo que escribe sobre Artes, Filosofía e
Historia, un poeta de renombre, un ensayista original y un
admirable conocedor de la Lengua. Pero no cree en su origina-
lidad como filósofo".

Allí Oribe alternó con grandes filósofos, entre ellos, con
lean Wahl. Después publicó el trabajo titulado: "IDEAS FILO-
SOFIeAS EN EL NUEVO MUNDO". De Suiza fue a París,
donde asistió a algunos cursos en la Sorbona.

Al regreso, volvió a dictar sus clases.

. l plenitud de Rubens otoñal, y de todo esplendor
durez haCia a

enino europeo. . .
fem "Lo más absurdo y el ~ayor contraste,. ~ra la mOl'en~la y

d su frente la plaCIdez y la tranqUlhdad de su mirada
l Pureza e , , ba , la sonrisa con que rubnca a sus posturas y gestos.
Y la risa y " l ."Todo lo que le hable fue paSlOna, res~e~uoso e Irrepro-

bl Ella inspiraba solamente elevados proposltos; su palabra,
cha e. 1 d' 1 ddefensa de acero sobre a coraza me leva e su cuerpo,
era su 'f' , lo una armadura de un artl Ice gema.
com f' l' . M"El adorar a M. me o recia pe Igros y tentacIOnes. . se

só Hombres vulgares la rodearon, funcionarios, mediocridades
~~of~sionales. .. La p~bre no encontró ~~ tertulia de olímpicos
inteligentes que mereCla para la captaclOn del esplendor de su
belleza.

"El poderoso incentivo de ser casada y honesta me atraía
siempre, cuando nos encontrábamos.

"Yo la interpreto en su desnuda perfección inspiratoria y
en el bien que me hizo siempre con su existir, y su admirativo
gesto entre sus amigos, sabiendo que yo la adoraba y que me
sentía capaz de todo por ella".

LA MUJER EN LA VIDA Y EN LA OBRA DEL POETA

Dice Emilio Oribe en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-
DAD", al aludir a M. T. (nombre completo en el original) un~
de las jóvenes de quien se enamoró, que "era en su cuerpo, e
manual teológico de todas las bellezas". "Yo la tuve como pura
contemplación en la oficina, con los trajes femeninos moder~os
y amplios que permiten vislumbrar todos los misteriosos efluvlos
sin riesgo alguno. También la miré horas y horas en la play~,
apenas defendida por una tela insinuante en su desnude~ rr
brante, opulenta e inevitable para el gustador eterno de lo e o
que persiste en mí, en lo hondo de todas mis más~aras. e las

"Pasaron algunos años y pasaron muchas mUjeres sobr
aguas de los puentes.

"Ella permaneció inaccesible con las variaciones de la m
a
-

, Los poemas tan abstractos que comentamos en este estu-
dIO, se dieron, sobre todo, cuando Emilio Oribe se enamoró de
una m~jer que según él, adoraba espiritualmente a Borges.
" Dice el poeta, en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD":
E~ E.R.~. (nom?re completo en el original) la amé muchísimo.

,~ me mtroduJo en los dédalos de los griegos, los laberintos
mltlCos de Toas, el Laberinto ardiente de Delfos, que descubrí
:n sr c~erpo dotado de una belleza espléndida y casi inimitable
fin e pmcel de Rubens. Hay instantes en que realizan su con-
a~e~cla, e.n el alma femenina, la refinada cultura, la distinción
co~ fcratlC~, el encanto poético y la familiaridad y la confianza
ron os e.scntores. "Resplandecientes ámbitos nocturnos nos die-
de e~~~:lda ,con esta singular mujer, síntesis de cultura inglesa,

"Mg~mle~to francés y de pudor castellano.
tes e ~ msplró cuatro o cinco poemas complejos y trascenden-

n Ciertos períodos problemáticos de mi existir. Ante ella,



abdicaba mi profundización valeryana y quedábame en '
. .. d b' eXtaSIS acanclan o sus ru lOS cabellos y escuchando su anecd .-

internacional. otano

"Me enseñó que a veces es preferible arrojarse a lo de
.d . 1 b 11 "Sco_nocl o SIO temor, por a e eza que contiene en SI, el vehícul

conducente. o
Me gustaba con ella contradecir a Gracián y ahondar

la amistad de Susana Soca, de Albert Camus y de Jorge L~·n
Borges, en este Montevideo del año cincuenta y tantos. . . IS

"Me dijo una noche en Buenos Aires: "La hermosura de la
mujer ha sido tu adorno y tu escudo y tu suerte".
. "El problema de la concepción, la inspiración y la construc_

ción del gran poema filosófico, atraía a E.R.P. Yo le leía los
poemas de mis dioses preferidos: Poe, Valéry, Thompson, Eliot
etc. Una noche, "El Lebrel Celeste" de Thompson, la entusiasmÓ
en extremo.

"Procedimientos de la inteligencia para la construcción de
una densa obra poética breve, unitaria, profunda, simbólica, nos
llevó a consecuentes conversaciones nocturnas interminables. El
poema, al final, aparecía como una culminación de refinamiento
intelectual y sentimientos estéticos en una atmósfera de amis-
tad y amor. Como la madurez de un fruto metafísico.

"El dificilísimo "Cementerio Marino" de Valéry, y "Tierra
Baldía" de Eliot, nos transportaban a los círculos sublimes de
Leopardi y Lucrecio.

Le hice conocer a la bella amiga, mis poemas claves: "EL
CANTO DEL CUADRANTE", "EL HALCONERO AS-
TRAL", "EL POEMA DE LA DONCELLA Y EL AVE", "EL
ESPEJO DEL SER", "EL ROSAL Y LA ESFERA", "LA
LAMP ARA QUE ANDA" y otros. "La sonrisa de E. me comU-
nicaba los milagros de la perfección formal y de la infinitUd
lírica, tan necesaria para culminar mis teorías y logros de en-
tonces. Todo, bajo el encantamiento de Mar del Plata.

"Cuando frecuentaba los encantos de E. yo daba clases
prodigiosamente elogiadas sobre Plotino, y al mismo tiemPO,
adoraba el desnudo de los Modigliani.

"La atracción corpórea de las mujeres delgadas ha predo-
minado en mí".

1956: VIAJE A LA INDIA, GRECIA Y TURQUIA

iaje Emilio Oribe conoce directamente el arte
En lest~ va y' el bizantino. En la Carpeta VII de su Ar-

, d' e gneg ,hm u, Biblioteca Nacional, hay abundantes referenCias sobre
chiVO, en 1 d'observó en la n la.
lo qu~, . "Desde hace muchos años, experimenté una atracción

,Icte'nsa por el misterio, la leyenda y las tareas de los
mUY m e ,
encantadores de serplen~es. " 1

"Al hallarme en Onente, bU,sque con aVidez, la co~te~p a-
" d éstos. Pude así ser testigo de muchos acontecimientos

clOn e , d '1 d d' , d 1 b
1 I'onados con el encantamiento e reptl es, e Ican o es as-

re ac ," 1 d' d 1 N V'tante tiempo en Persla, Pakistan y la n la e ,orte. I q~e
en el desarrollo, había por lo menos, tres protagolllstas: el eJe-
cutante las serpientes y los auditorios. Los realizadores de las
conquis~as del animal, por medio del mirar, la voz, los golpeci-
tos con las manos, y la música, eran seres inconfundibles: po-
seían cierta edad elevada, eran enjutos y descuidados, lucían
largas cabelleras y barbas, utilizaban cada uno su estilo propio,
su solemnidad, su gracia y su tiempo, distribuído con perfecta
sabiduría. Por momentos parecían embriagados en un simulacro
de ritos pequeños y ordenados; por otros instantes, procedían
en los arrabales del éxtasis; en otros, eran violentos y crueles,
y en otros, se diría que se creaba un tácito intercambio mutuo
de influencias, ya que parecía que las serpientes actuaban con
sus si~bidos, sus ojos poderosos y sus cabezonas inquietas, sobre
los mismos hipnotizadores.

J
:'Ta~'nbién contemplé varios jóvenes dedicados a esa misión.

bamas VI que intervinieran mujeres. Busqué manuales para sa-
er por qué pero no los hallé".

"Pd ero la experiencia más sorprendente que contemplé relacio-
na N con los adolescentes que ejercen ese oficio en la India, fue
e~~l Mva Delhi, en los jardines que circundan el severo y sen-
~I,o ausoleo, el "Rajgahat", dedicado a Gandhi y que es algo
t~~ como ~n homenaje religioso y político de millones de devo-

y admu'adores"D .en después de ir hasta el túmulo pétreo en donde se inclinan
a oración los mortales de todo el universo en recuerdo del



Gandhi, se colocan flores, y se entonan cánticos, y se real'
, , b d " IZanproceSIOnes, me retira ¡¡ con to o recogimiento y emoción cu

d' , d . h' d ' anoo note que me segUla e cerca un Joven In ú pobreme
'd M d"" I 1 b ntevestl o. e InglO a pa a ra entre respetuososas reverenci

indicándome un lugar en el exterior del parque. No enten~~
nada. Era hermosísimo y esbelto. Estaba semidesnudo. Si y I
me detenía para observar algo, él se sentaba sobre la tierra°
Después me seguía. Imaginé varias razones: le ofrecí unas mo~
nedas, le tomé unas fotografías, le di a entender que tenía prisa
y que era de Europa o de América. Al fin lo seguí hasta ~n
lugar próximo circundado de árboles.

Tratábase de un encantador de serpientes y quería ense-
ñarme sus habilidades. Aparecieron tres amigos suyos, todos de
la misma prestancia y edad.

Instalados en el suelo con sus instrumentos musicales frente
a sus serpientes ocultas entre arpilleras y pieles, celebraron para
mi goce y estupor las más extravagantes hazañas de dominación
de numerosas y variadas bestias.

De pronto hicieron surgir de una pequeña prisión al enemigo
de las serpientes: una marzopa, que se arrojó sobre los preciosos
y lánguidos reptiles y tomó a uno de ellos por el cuello entre los
dientes y garras con el propósito de matarle, lo cual impedían
los muchachos".

A su regreso de este viaje, Emilio Oribe publica en "La
Licorne" que dirigía Susana Soca, "LAS SERPIENTES ETER-
NAS".

Sobre la gestación de este poema que después incluyó en su
obra "ARS MAGNA", hay abundantes referencias en la citada
carpeta VII de su Archivo.

Dice: "Será siempre discutible, concebir la transformac~6?
de las ideas platónicas en serpientes eternas. Sólo sería admiSI-
ble en el ámbito poético. Pero centrándolo en lo racional, menoS
discutible sería el problema, si lo colocáramos en un relativis,mo
como el de Pitágoras. Allí, sí, las ideas puras pueden concebirse
como serpientes siempre dotadas de astucia y de vida, aunque
restringidas a un universo con límites inteligibles.

Otro reproche que se esgrimiría, sería el de una abus.iva
tendencia a hispotasiar una concepción auténticamente helélllca,

ímbolo del arcaísmo religioso oriental propio
"olcándol~ en dunl: tradición bíblica o judaica. Sea lo que fuere,
de la IndJa

l
y . ,e de los encantadores de serpientes en la antigua

temp aCJOn , . I 'la con D Ih' tan subyugante Y mJstenosa, a llltegrarse en un
urbe de ed 1" 'ronme por un pasadizo ascendente. a la identi-

con uJe 'd" '1poema, II dos mitos Ideas y serpIentes, tan ISlml es y
d d de aq ue os , , 'a el pensamiento y en la poeSla de los tiempos.
opueEstos~nto libro me valí del símil que trasciende de ellas, al

n Cler ., , ' I 'd
d I scuro proceso de la creaClOn poetlca y a consl era!

tratar e o , . I d'1 . que el pseudo o autentlco mago cump e cuan o su-
el artl uglO d' A' 1sus reptiles en sueños pausa os y progresIvos. SI e
merge a . . " b d I 'drocedería con su lllsplraCJOn en usca e exacto sentl o
poeta p "f l' b' d l"dd us creaciones o de ciertas meta oras. ra apn o UCI a·
ee:te después con estos ingredientes ingrávidos, lucharía con

m , b'"ellos y los sumergiría en la su ,cons~lenCla, ~egun normas pro-
pias, para después hacerlos surgir mas aproximados o perfecto!
en el futuro poema.

El poema se divide en seis partes. Después de decir bella-
mente en verso lo que vio hacer a los encantadores de serpien'
tes, y que ya dijimos, en la parte II, dice:

¡Admirad a los jóvenes encantadores de serpientes,
solemnes como ascéticos demiurgos,
filosofantes lúcidos con párpados de fuego

Frente a sus dueños
las serpientes oscila~ sus chatas cabezas
como errantes medallas
que buscan irse al pecho de los astutos déspotas.

Al vedas en tal trance
yo, Emilio Oribe, enu~cio
la sorprendente hipótesis
de qUe existe el jardín de las serpientes eternas.



Fue al mirar unos diáfanos efebos
que actuaban como heraldos de jardines.

De los encantadores que rec1ierdo,
siempre he de preferir

aquellos que son jóvenes
y casi adolescentes,
pues nacieron dotados de ilímites poderes,

Se ofrecen, P01' complaceros, semidesnudos
y cumplen su misión sin esftierzo, ni fatiga,
naturalmente,

como si respiraran

.. ,¿q1ié esplendor le fue negado
a los encantadores de serpientes?

¿y por qué no he de amar
su anónima m.iseria,

si en su humildad de réprobos
me traen los simulacros

de todos los geniales inspirados
y al verlos encantando a sus esclavas,

confirmo en mí la hipótesis
de que existe el jardín de las serpientes eternas?

re-
Para interpretar los dos últimos versos, sólo deb~mo~ eS

cardar, la comparación que hace Oribe, entre los domma o~a_
de serpientes y el poeta, que busca el exacto sentido de ,su~,cr de
ciones o de ciertas metáforas. Al decir, que existe e! ~ard;n de
las serpientes eternas, quiere significar que existe e! J~~r~ de
las Ideas eternas, que el poeta, al igual de los encanta
serpientes, debe crear y dominar.

l'dentifica la dominación que los encantadores ejer-
El poeta h d d '

b l S serpientes con la aventura umana e ommar
so re a " . D' f' ., d 1cen "absoluta de! espmtu. Ice re men ose a os encan-

la creaclOn
tadores:

Los míseros
son ídolos frustrados ..

que hacen pensar en las mstanczas
más difíciles

de la aventura humana.
iy qué inaccesible orgullo el q1ie suscitan!

Do.minar un instante
la creación absoluta del espíritu,
violando el gran secreto que clausura
el eléata jardín de las ideas perfectas,
que no es otro q1ie el jm'dín de las serpientes eternas,
donde éstas,

como avaras,
atesoran

las grandes sinfonías
de los siglos,

los pálidos teoremas de las artes,
y el frenesí de las danzas y los cantos.

tan irresoluble
COmo el poder que hace morir los mitos,
s ' , dinastías y cantos,
era s~empre el enigma que sin perdón destruye

a los encantadores de serpientes!

dEl verso f'n l r'ecir a 1 J a se rellere a los creadores de Ideas eternas, es
desc~noc os foetas, y a los que con su incomprensión, quieren

er e valor de la poesía.



a las ruinas
frente de lo hecho para transparentar
la belleza absoluta. .

Este hermoso poema, que se publicó en "ARS MAGNA"
fue inspirado a Emilio Oribe, por una escena que presenció .le
Atenas. en

En él se advierte esa doble naturaleza espiritual y er' .
d ~Qdel poeta, que ha que ado claramente develada en su libro' é.

dito: "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD". In
El poema consta de seis partes y en él. el poeta describe I

que presenció una noche en la Acrópolis de Atenas. o

Las horas nocturnas
b J'o una plata fluida y transparente,

a , 'dse deslizaron rapl as,
y en el pórtico del templete de las doncellas de Carias,
los amantes se inclinaron,

unieron sus cuerpos y labios,
y formaron solos una vívida estatua,
o columna de un templo invisible,
tan perfecta

como las que ahí cerca resplandecían.

En la noche que precede a la luna llena,
cerca de las doce,

ascendí por las ásperas sendas
de la Acrópolis,
para admirar a solas bajo el lunado círculo,
. los mármoles que inmovilizaron en el tiempo
los titánicos orgldlos del hombre
por dominar lo eterno.

A mi lado ascendía una pareja
de jóvenes amantes,

que sólo buscaban soledad y encanto.

El le acariciaba
los rubios cabellos " los hombros

y ella con los labios al aire de la noche '
bebía Con los párpados cerrados las delicias más suaves.

Los jóvenes iban como en los jardines de un parque,
indiferentes a todo lo que no fuera su amor. Más al!' ,a ergulase el rectángulo

de l del inmortal refugio
a otra Sabiduría ,

' .. '" .y yo .
no sabré nunca

quiénes habían rendido mejor homenaje
Y la lo divinoa tr' . ,
si aque~fCO torm~nto de lo humano,
qUe ni aSd~os cnaturas embriagadas de dicha,

Se 19na lron contemp ar lo que las rodeaba,

Ensimismado el pensamiento
ante lo que más enorgullece a los hombres,

allí se concentra infinitamente
en lo eterno

y evoca y se abisma y tortura,
y solloza en silencio,



o los otros humanos
que íbamos a escudarnos

en la razón ardiente,
en los mitos, los númenes y números,
pero que por pensar no gozábamos el enigma

del existir,
en su copa más diáfana.

Los amantes eran protagonistas auténticos
que prolongaban en el tiempo,

el éxtasis y el drama,
que allí empezaron

ya cuando se erigían los santuarios.
lVosotros éramos

espectadores póstumos
nada más.

1958: DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA

NACIONAL DE LETRAS.

"TRES IDEALES ESTETICOS" (PROSA)

El nombramiento del Doctor Emilio Oribe como Decano
de la Facultad de Humanidades y Ciencias, fue un gran acon-
tecimiento, no sólo para él. Toda la intelectualidad uruguaya,. . pre-
y algunas grandes personalidades del extranjero, se hicieron e
sentes por medio de telegramas de felicitación, que pueden leer:n
en su Archivo, en la Biblioteca Nacional. Reconforta pensarep_

d . '" 'us exceste acto e Justicia para qUien tanto lo merecla por s
cionales condiciones intelectuales y morales. d la

El otro gran acontecimiento fue que siendo Mie~b.rl e
Academia ~ acional de L~tras, fuera elegido para pr~sldIÉ;' ES-

Ese mismo año publica, en prosa: "TRES IDEAL
TETICOS".

1 Carpeta XXXVI de su Archivo en la Biblioteca N a-
En a de encontrarse el texto completo de este trabajo.

. al pue
Clan , de tres partes:
Consta

1. LEONARDO y EL RENACIMIENTO
II. SCHELLING y EL ROMANTICISMO

nI. MALRAUX y LA EPOCA CONTEMPORANEA

Oribe dice: "Antes, el problema de las Artes y de las Ca-
tegorías Estéticas, se deslizaba a través de los sistemas filosófi-
cos: Platón, Aristóteles, Platino, San Agustín, Santo Tomás.

Pero en el Renacimiento, fueron artistas geniales quienes
en anotaciones al margen de sus obras, formularon sus princi-
. "plOS •

A continuación, hace reflexiones sobre cuatro artistas de
esa época: Bocaccio, Alberti, Durero y Leonardo.

1959: TERMINA EL LIBRO: "ARS MAGNA"
(POEMAS DE 1949 a 1959)

Suspende la docencia de la ESTETICA
Sigue siendo DECANO DE LA FACULTAD DE

HUMANIDADES
DELEGADO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSITARIO
IN VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO

TERAMERICANO DE FILOSOFIA EN BUENOS AIRES

1961' "ARS MAGNA" .PROL . (con sus mejores poemas)
OGO a las OBRAS FILOSOFICAS DEL DOCTOR

VIAJE CARLOS VAZ FERREIRA
EDUCA~6~l ADOS UNIDOS: ASISTE A LA REUNION DE

LA O E A S DE ~NS.EÑANZA UNIVERSITARIA EN
. . . (OrgamzaClón de Estados Americanos) en

Parti . WASHINGTON
Clpa del SIMPOSIO DE FILOSOFIA de SANTA

BARBARA, CALIFORNIA

UNA GR
AN VIRTUD, ENTRE OTRAS, DEL DOCTOR

EMILIO ORIBE
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A Emilio Oribe, no sólo le inspiraron las mujeres .
amó con apasionamiento, sino además, aquéllas a qU~ qUIen. , I . lenes ~.1mIro y que e mereCIeron un gran respeto y gratitud D "Il-

mos en este aspecto, tres poemas: "EN LA HOGUERA~~tac¡.
dedicó a Susana Soca, después de su muerte; "EN LA MDE'Rque
DE ROSA LANZA"; y "CANTICO ESPIRITUAL", qUe delE
a María Teresa Bernat (TILDE). ICó

De las tres, hace hermosas apreciaciones en su libro: "LA
ESPUMA DE LA ETERNIDAD".

"Ejerció sobre mí una atracción velada pero muy benéfica.
Fue desde muy joven alumna en mis clases de Filosofía. Des-
pués, yo la examiné en las mesas especiales que se formaban
para estudiantes libres en la Universidad de Mujeres.

"Era inteligentísima y extremadamente introvertida. Más
tarde, me hizo participar en su actuación cultural desde sus
"Amigos del Arte" y de la Revista "La Licorne".

"Siempre que agasajaba a un huésped ilustre, me invitaba
a compartir las delicadas atenciones que les dispensaba. Ellos
fueron: Borges, Victoria Ocampo, Camus, Lanza del Vasto.

"Tanto en el Cerro como en Carrasca, dialogábamos c~~
d . 'd d .. , , d C do murtO

to a smcen a y me sugmo mas e un poema. uan RA"
en Río de Janeiro me inspiró el mejor: "EN LA HOGUE .

"Díjele a Susana Soca una noche en Carrasca: "Los ar~
res en nuestra vida son discontinuos y diferentes; hay a ::0
nancias y olvidos necesarios, por eso nuestros amores p~r: al
siempre nuevos y únicos. La excepcionalidad de llev~r °vivir
poema, les otorga una continuidad, la hermosura de sO rde uO
como entes ideales de belleza, en donde flotan como restoS
naufragio. eS

aOt ,
"Sin los bellos ojos, las sonrisas y las palabras sub~Ug besOS

los brazos siempre abiertos, las eternidades fingidas del OSsueiío.
y todos los resultantes paraísos de la imaginación Y de en
la vida no merece ser vivida".

EN LA HOGUERA
A S1~sana Soca

E n crepúsculo, antes de morir,
n1¿ . ldlfrente al cnsta e a ventana

de un avión,
estabas ...

Para ti era en ese instante
todo el esplendor del éter cerúleo.

Bajo tus pies los sabios desposorios de la tierra
y los océanos.
Para tus labios,

como una copa colmada, se daba el Universo.
Ya ibas a beberla
Pero una hoguera te oprimió los párpados.

Ya tenías la fragilidad con innúmeros cristales
y la serenidad con S1¿Ssólidos imperios,
y la poesía con sus presuntuosos enigmas.
¿Por qué tu afán de embriagarte con las tinieblas
de las cosas e ideas?

Ya tenías el amor con sus evidencias sin límites
y la bondad con sus lúcidos encantamientos '

l 'Y os rosales y el oro te rozaban los dedos.
¿Por q , l .ue e eg1r por momentos la amargura
y el saber estéril?

;r~s de un fuego oculto que sólo ascendía a tus ojos,
T orra~a la ira y el odio en toda criatura.

e atrajo d l l .'P ' e a pa oma el vuelo que va al culo.
;l for q'!"e buscar de la serpiente lógica

ascmante silbo?

Si lo b 1tu a so uto hallaste
e en el seno d 'l l' ,e aque re ampago en que monas,



y lo permanente,
en el lenguaje de los reinos que ya no existen,
o en la hermosura de algunas estrellas fugaces
que te miraron

extinguirte.
La misma llama las devora a ellas.

Este magnífico poema está en el libro: "ARS MAGNA"
Constituye por sí solo, el más grandioso monumento al excep~
cional espíritu de esta gran Mujer. El poema la contiene entera.
Más poeta que nunca, Oribe la recrea de las cenizas y la levanta
erguida y luminosa, vencedora del Tiempo, con un fulgor d~
Eternidad.

Dice Emilio Oribe en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-
DAD":

ROSA LANZA fue una de las mujeres más extraordinarias
de Montevideo, y siempre me honró con su compañía y ate~cio-
nes en los más diversos círculos en que actuaba. En los ans~o-
cráticos y evanescentes de Carrasco y Punta de! Este, alY,nn-
cipio. Después, en las ceremonias de renunciamiento rehglOsO
y en las de caridad y beneficencia auténticas entre los hogares
más míseros.

Me acercó a su ambiente artístico en las cenas en que.~?a.
sajaba a Vaz Ferreira, a Reyles, a Enrique Larreta y a LevI ler,
cuando ellos venían de Buenos Aires. 1

, , d f d d .ncurab e,Cuando entro en el crepusculo e una en erme a I d s-
demostró su grandeza espiritual para sufrir el dolor y la eSi~n

d ' su atraCCperanza. Su dulzura e temperamento, su gracia y . , 'ern-
femenina, me inspiraron más de un poema. Ella los Ignor~ sla lo
pre". A esta dama, Oribe le dedicó un soneto, de a~uer .o"EN
que dice en "TEORrA DE UNA FORMA". Se tl~ula .. "LA
LA MUERTE DE ROSA LANZA" y está en e! libro .. Luis
LAMPARA QUE ANDA" de 1944. Lo dedica a su esposo.
Vare!a Acevedo.

A MUERTE DE ROSA LANZA DE VARELA
EN L ACEVEDO

Rosa ardiente
en el brillo
de otra hoguera.

Lanza al hombro de un viento
de la altura.

Rosa que en Lanza de cristal
fulgura.

Lanza que arde en la luz
rosa guerrera.
Rosa que emigra
a la más firme
esfera.
Lanza erguida.
blandiendo rosa obscura.

Rosa que ví morirse
en lanza
de astros.
Lanza que miro rota sobre un puente.
Rosa que ha de volver
siempre en la rosa.

El poeta coloca los versos de este hermoso soneto de ma-
nera qUe formen en el papel una especie de lanza.

MARrA TERESA BERNAT
es 1 ~e .MarÍa Teresa Bernat (Tilde Bernat), que de las tres,
LA aEylica qUe vive, dice Emilio Oribe en "LA ESPUMA DE
influ ~RNrDAD": "A Tilde Bernat le debo reconocer una
"EL e~~N benéfica y salvadora espiritual durante varios años.
a Su 1 d TIeo ESPIRITUAL" sólo pudo haber sido escrito
chos a o a modo de una justificación del inconsciente. En mu-
POr ~.oe~as aparece la señal de su amor levÍsimo y discreto
e"igir~e vld

b
a, aportándome siempre el bien y la felicidad, sin

a solutamente nada.



Tilde escribió un libro extenso sobre mi obra ,.
d 1 M'" , , poetlca GU? concurso e ,1~ll~tetlO con el y lo envió a los céleb' an6

tamenes anuales dmgldos por "La Nación". Nunca d res Cero
carse. (Hay una Copia en la Biblioteca Nacional' A p~. o publi.
lio Oribe). ' " rc IVO Ellli.

El "CANTICO ESPIRITUAL", qu~ al poeta le
Tilde Bernat, está en "ARS MAGNA". lnspir6

El poeta comienza con una serie de interrogantes que fa.
talmente deben quedar sin respuesta. ¿Quién creó la existencia?
¿el mal?, ¿el bien?, ¿quién creó en él, esa avidez de conoce~¡
E~ las cuatro partes siguientes del poema, que está dividido en
seis cuartetos con rima alternada: primer verso con tercero y
segundo con cuarto, introduce una variante: las preguntas las
hacen distintas mujeres a quienes amó.

Es sumamente original, que e! poeta haya planteado los
grandes problemas del conocimiento sobre e! universo y sobre
la vida del ser humano, con todos sus atributos: pensar, esperar,
sufrir, morir, atribuyendo las preguntas a mujeres que encarnan
el amor y configuran distintos momentos de su vida.
. No hay una sola respuesta ni puede haberla. Pero las an-

sias de conocer de! poeta, que son de alcance universal, le han
permitido concebir un hermoso poema en el cual, como una po-
derosa luz que desafía el enigma de la existencia, resplandece
un sentimiento: el Amor.

Como dice otro gran poeta, Carlos Sabat Ercasty:

M, di' E '1' O 'b medio delas a e ante veremos como mi 10 n e, por , ese
razonamiento, fue evolucionando hasta encontrar en DIOS,

¿QUIEN? que busca en este poema.

CANTICO ESPIRITUAL

1

'Quiél1 creó el fundamento, el verbo sacro
~el existir? ¿La l1tz del malo del bien?
'El inicio Y fi'nal del simulacro?
~Q'uién hizo q1l8 yo busque siempre el Quién?

Una vez en la noche, Ella, a mi lado,
con voz tem.e, al morir las horas bellas,
los dos frente a un gran círculo dorado,
me preguntó: ¿Quién hizo las estrellas?

Más tarde, con el tiempo, otra a mi lado,
y trémulos los dos de amor diverso,
fundiendo lo ideal con lo creado,
me preguntó: ¿Quién hizo el universo?

Hacia el amanecer, otra a mi lado,
desde el balcón, después de largas horas
de amor, ella turbada y yo cansado,
me preguntó: ¿Quién hizo las auroras?

mu' En cada estrofa, hay una pregunta que Oribe atribuye a la
Jer que comparte e! amor con él:

Alguna que agotó sabiduría

P
yfue en mi amor beldad, luz y portento,
ues 1 'd. a z ea en el canto fue poesía,

me znterrogó: ¿Quién hizo el pensamiento?
'" ........ . ........................... .



¿I-!allé así el Fundamento, el Verbo sacro
del existir, la luz del mal o del bien?
¿El inicio y final del simulacro?
¿El esplendor y el cántico del Quién?

En el último verso, plantea lo que frente a todos los mis-
.terios, es lo más importante para él: haber hallado "el esplen.
dar y el cántico del Quién".

Otro hermoso poema de "ARS MAGNA": "ARTE MA·
YOR", es:

"EL EXCLUIDO"

.. O 'b "d dar profundo,EmiliO 1'1 e, por su caractenstlca e pensa d te
que busca en el mUl;d~ qu~ le rodea, u!1 oc.ulto y.trasc:n e:ue
sentido, una categona lIltebgente, un mlsteno que lIltu~ ':a las
a través de mitos, símbolos y alegorías, trata de tr~nsIU1t1l
demás, aunque no siempre 10 logre, se siente .exclUldo. 1 poeta

Los griegos anteriores a Cristo, descubneron que a .CóJ1lO
le inspira algo sobrenatural: "un demon" decía Sócrates. ¿ la tO"

d d enetrar.podemos preten er los que no tenemos ese on, p rnáJ'lJ1le
talidad del misterio que encierran las ideas de un poeta,
en los poemas en que éste es filosófico o metafísico? " dice el

"La visión de un ser, no presta alas a otrO ser ,
poeta asirio Kahlil Gibran en "El Profeta". os" polle

y Rubén Daría, en "El Coloquio de lo.s Centaurres ¡t1itO"

en boca de Quirón, el más sabio de estos bIÍorrnes se
lógicos, estos versos:

enuncia el vago viento/ Un misterio; y revela una
"A veces h I b, ' es uma/ O la flor; y se escuc ~n pa a ras ,de la brumal

inIcial la b ~ favorito del numen en la Imfa/ O la rafaga encuen-
~! 1 horn r . . f "
l e r' demonIO o nm a .
tra mentO .

El ntender o no entender a un poeta: "el hombre favorito
een" no sólo depende del poeta, sino además del lector.

delhnu~vid~do las doctrinas de los filósofos griegos de la anti-
S~.daad

o
clásica, las de los renacentistas y los modernos, los poe-

gua
e
sfilosóficos de Oribe, son un buen estímulo para reavivar

~nocimientos. Lo demás puede hacerse con una gran dosis de
humildad, de reflexión, de deseo de comprender y de respeto
hacia un ser capaz de una creación poética de valor excepcional,
que es como una flecha ascendente hacia las más puras ideali-
dades del espíritu ..

El conoc~do cntlco y escritor español Juan Valera, de la
Real AcademIa Española, que tan poco certero juicio hizo de
"El Extraño" de Carlos Reyles, tuvo, al juzgar a "AZUL" de
Rubén Daría, una idea feliz. Dijo: "está usted saturado de toda
I~ más flamante literatura francesa": "poetas y novelistas han'
s,d~ p.or uste.d bien estudiados y mejor comprendidos. Y usted
no Imita a nmguno".

"U db' dste lo ha revuelto todo, lo ha puesto a cocer en el alam-
¡que e su cerebro y ha sacado de ello una rara quintaesencia".

sofosPen.samos lo mismo de Emilio Oribe. Se inspiró en los filó-
ráclitogrplegos:,~n Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Platino, He-

, armellIdes.
También b b" 1de los r ~ 10 en as fuentes de Descartes de los místicos

enacent¡sta d Id' ,aStros de' s y e os mo ernos. En poesía conoció los
Valéry y pn~era .~agnitud de todas las épocas. Le encantó
r.Jilosam~~ule? dIJO que .imitaba a este poeta le contestó sabia

o imita 've I,gran c.rÍtlco Osvaldo Crispo Acosta (Lauxar):
Oribe a . a .ery qUIen quiere sino quien puede".

enco no ¡mIta a' S· 1 '"d ntrarse a ' . nmguno. U mmensa cu tura le SlrVlO para
e qu h SI mIsmo , d . I " . , "e abla V I J para pro uClr a rara qUllltaesencla

es CUando I a er~ ,cuando se refiere a Daría.
sab e esprntu' d d .er qué h esta satura o e cultura, lo Importante

arer con ella para no perder la propia personali-



dad. ¿Y quién podría dudar de que el Doctor Emir O.
personalidad? Personalidad y un gran talento. EII~. flbe ten!
ESPUMA DE LA ETERNIDAD", de su agradabl Ice en "lA
la afirmación en el propio valor de su obra al e sorpresa, d

El' V- l' E ' constataotros poetas: IOt, a ery, luard, Saint John Pe r .qUe
ban como él, una poesía de la inteligencia. rse, cult.ya.

En un Homenaje al Doctor Emilio Oribe, tribut d
correr de este año en el Instituto de Estudios Superior a o tn el
dar, Doctor Gregario Rivera Iturralde, de formación y ~so'e ora.

d 'd 'd d ' ctorado
T

eurolPe?s, Fe'lrecof~ocl aLauton a llltelectual y gran sabiduría en
ea ogla, lOsa la y etras y que es además un gran

I d r'l d poeta,aure~ Ea o'II,claOm.ebnteen to os y cada uno de sus libros, dijo
que SI mi la n e,' en lugar de haber nacido en un país sub-
desarrollado y habitar en un Continente también subdesarro-
llado, hubiera nacido y vivido en Europa, podría haber recibido
el Premio Nóbel de Literatura. Que comparados sus poemas,
verso a verso, con los del poeta griego Odysseus Elytis (uno

de los tres grandes poetas griegos; los otros son: Georgos Sef~
riacles, Premio Nóbel 1963 y Konstantino Kavafis) los vers08
del griego, con todo su mar azul y el prestigio de Grecia, no
alcanzan la profundidad de los de Oribe.

El cronista recogió el dato en su libreta de apuntes, pero
al día siguiente del Homenaje, lo omitió por parecerle excesivo.

Esto revela hasta qué punto los uruguayos somoS modes-
tos, o no sé qué, para apreciar el valor de nuestros intelectualet

y de nuestros poetas.

Frente a la helada perfección de este espejo
me contemplo bajo el pórtico del crepúsculo,
y noto allá, la hoguera dormida de mis ojos
vacilar

sobre un cuerpo que prejuzgo que es mío.

Allí estoy,
, d de esta física q1U es mi forma,

hberta onsparencia. y la inmovilidad heladas,.
en la tra .
excluído.

rimera estrofa, hay dos elementos a tener en
En esta p " 1

. el físico y el espmtua . . , "
cuenta. dice: "sobre un cuerpo que prejuzgo que es mlO .

El poeta erdad que él nos enseñó en sus clases de Filosofía:
Es una v f' , d' 1, b exactamente cómo es su ISICO,porque a na le e esadle sa en d la totalidad de su cuerpo ya sea en reposo o en mo-da o ver

vimiento. ,
El poeta Carlos Sabat Ercasty, en unos Articulas que es-

cribió para "El Día" a raíz de una Excursión a los Palma.r,es
de Rocha, allá por el año 1940 y tantos, narra su conversa.clOn
con los hombres de campo. Sabat Ercasty, como Goethe, SIem-
pre ha gustado conversar con la gente sencilla, que muchas ve-
ces, aun sin darse cuenta, dice grandes verdades.

Un día en que el poeta, deslumbrado, contemplaba las pal-
meras, un campesino le dijo: -Maestra, ¿usted cree que ve
u~a palmera? .. No. Usted apenas ve media palmera, y lo
ffilSffi? es con el caballo o con la mujer. Usted sólo ve la parte
que tiene frente a usted". ¡Sabia observación la de este hombre
de campo! Y para esto, no necesitó asistir a clases de Filosofía.

El otro elemento a tener en' cuenta en "El ExcluÍdo", es
qlU~dal c~ntemplar su físico en el espejo, el poeta se siente ex-
~UI,? SI, excluído en lo que hay de más valioso en él, en su
SPifltu, que el espejo no puede reflejar.

II

Lo mismo 1 d' Ien la co' e pasa, cuan o esta en el campo y se contemp a
rnente len ta de un gran río:

1 Allí apenas veoa Oscur . .a ul1agen de m1 rostro,
en donde el Tiempo,
lo la angustia y el sol, gmbaron

qUe no estaba escrito que yo htera.



, En I,a~ dos primeras part~s del poema ha hablado
Imagen flslca. En la tercera, dice lo que siente en ,de Su'" su Int .
en ese tiempo mterno que vive y le destruye y renu p ertor,
I T' , d b ' , eva Ore lempo tiene esa o le acclOn: por un lado va d' qUe

f' ' l' . l' , estruye dsu ISICO; y a mismo ntmo, as Ideas del poeta se n o
vando, Lo dijo José Enrique Rodó en "Motivos devpan ren:>-
"R . '" P b" I rateo'·enovarse es VIVir. era tam len a renovación es u ." di' na excluslon e o que antenormente hemos pensado. Esto no ' 'f"

d I d T d
' , slgn¡ lea

renegar e pasa o. o a etapa pOSitiva de acción o, , , ' pensa.
miento, sirve para avalar una personalidad. Pero desde H á
elito se ,sabe, q,ue el ser está inmerso en el Tiempo y transc~~;
y cambia con el.

Por eso dice el poeta:

En un tiempo interno que vivo y me destruye
y renueva

en mi tiniebla consciente,
como un viento

con retornos de un equívoco universo soñado,
con imágenes, fracasos de ideas eternas,

en un tiempo inconsútil que me sostiene
desde adentro,
para mejor volcarme en un olvido sin término,
me contemplo transcurrir en un espejo
que de mi entraña sube,

y de mi propio ser me excluye,

En la parte IV, recuerda todo lo que ha vivido, lo que :~
viajado, lo que ha amado y que se ha ido en el transcurso ~a
Tiempo. Sólo hay algo que permanece: la idea que es p~~se¡Cde
viva y constante en la mente del poeta: la de la etern1 a
su canto.

Qué sentido tienen por fin tantas generaciones
y ciudades que he visto
desde que existo?

rbes de Occidente
Esas u 'l '¡ 'te que desde hace mt enws

Y Orten
'd ?he conoc; o.

.Esas cnaturas
6 la flor y la tormenta me coronaron
que con
1m solo instante. ?
Y se fueron para swmpre.
por qué las veo ahora .
4 óviles en la lámina de aquel espeJo,
1n1n " do en aq1~elmoved1Z? est~ano qu~ no cesa. e p.asar,
o en aqt.el tiempo mterwr agobtado de hutonas?

¿Por qué de todo eso me separo,
oponiéndome,

y merced a este instantáneo pensar
que me abruma,
me aísla en una idea eterna de mí mismo
y me condeno a observar

tanta fugacidad destructible
y a estar,

Hay algo del "SPLEEN" baudelaireano en estos versos.
Ta~bién el poeta francés dice: "Yo tengo más recuerdos que si
tuviera mil años".
I "Nada pasa tan lento como los pesados días/ cuando, bajo
os ,copos de los años nevosos/ el tedio, fruto pálido del desin-
teres~ toma las proporciones de la inmortalidad".

en "Brisa Marina" dice Stéphan de Mallarmé:

"La carne es triste ¡ay! y yo he leído todos los libros"

ManTal ,vez Oribe tuvo más motivos que Baudelaire y que
aspir:r~e, para ~entirse "exeluído" y solo con su obra y con su
9Ueja ~~kda la ,mmortalidad. En varios libros suyos, hay una
Jncornpre ,~, discreta, pero no por eso menos elocuente, de la

nSlOn de que es objeto.

qUe ~ ~inalb de la Antología de 1965, Oribe publica el poema
Orn re al libro "ARS MAGNA". De él se desprende la



idea de que en el verso oscuro, (difícil) SI un Dios
está la eternidad. lo hab'Ita,

La eternidad
desciende al verso oscuro

igual que a un lago un cisne. '
Un pensamiento exacto

con lo infinito.
Es un contacto

donde lo bello abísmase
en lo puro.

Si al gran poeta
un dios habita y nombra

el hombre asciende
y borra umbral de sombra.
Sueña
en su eternidad

el Ser perfecto.

Así como la eternidad desciende hasta el danzante y el "Po-
der de un Dios le alcanza" también desciende hasta el que
. " .' - "piensa; con la mIsma naturalidad que el halcón viene al puno

"Trae la llama del pensar".

Por un instante
el Dios allí fulgura
, , - perfecto goce,

'ante el dudoso drama .
, del existir. '

y su esplendor proclama
sobre el gran mito
de la noche pura.

Un Dios la piensa y la hace estatua.

La "noche pura" e~ un~ metá~ora co~ la cual el poeta a~ude
'a oscura difícil. SI un DIOS la piensa le da la eternidada la poesl ,

de una estatua,

1962: "LA INTUICION ESTETI~A EN P~OT~NO"
(Revista de la Facultad de Humal1ldades y Ciencias)

1962: "VAZ FERREIRA y LAS IDEAS DE NIETZSCHE"
(Universidad de Montevideo)

1963: "IDEAS ESTETICAS DE SCHOPENHAUER"
(Revista de Filosofía de la Facultad de Humanidades)

1963: "EL MITO DEL ETERNO RETORNO"
(POEMA FILOSOFICO)

(La Prensa de Buenos Aires)

1 Con este poema, Oribe quiere rescatar, por medio del canto,
a belleza de una joven, Arquetipo de todas las perfecciones,Lntes de que el Logos, el Tiempo y la Muerte la destruyan.

/go~, es. una palabra griega que significa: verbo, palabra, ra-
;~, l11tehgencia, etc. (Explicación en "Fausto" de Goethe: pri-
tit~~ ,P~~I!' Este poema está en la Antología de 1966, que se
qUe ei TACITURNO y LA NOCHE", con otros poemas
INSTANTE,~eunió bajo el nombre: "ENDIOSAMIENTO DEL

Mito es'l 1 d .en el d e re ato e algo fabuloso que se supone acontecido
pasa o El . , d 1 G . 1"Conla b . poeta sltua ese pasa o en a recia c aSlca,

Al con: So\uta perfec.ción que los griegos dieron a su estatuaria.
Belleza ernp

f
ar en la Joven discípula, rasgos coincidentes con la

él lIarnaPer ecta, cree asistir a un retorno de otro tiempo, que
1" eter E 'lernpo y 1 M' spera eternizarIa en su canto, antes que el.

a uerte o la Inteligencia, la destruyan.



Hallar en mi existir, aquí, en la tierra,
la conjunción unívoca de formas
perfectas del Retorno.

¿Es posible esto?

Dueño soy de sucesos no creíbles
Todo por la presencia de una joven
de rostro griego puro.
Sí. Sí. N o es engaño. Existe.
Fuera del hecho mismo toda hipérbole sobra.

Volveré a ver en los milenios
esta frente atónita de alabastro mental,
estos rasgados ojos con dos ascuas cerúleas,
la recta nariz de los cánones en donde se afina
el pequeño puente que al pie del labio asciende,
y va hasta la frente uránica.

Volveré a ver en los milenios
estos labios firmes y nobles que manejan

sólo palabras bellas y justas,
virtuales en toda estatua deiforme.
y el óvalo total,

síntesis de la cara resplandeciente.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• l •••••

.' o"

. . . . . , uí Es bien real. Existe.
Ella est~ .a.~. : .

o°' •

. . . . ven de cabellos de lluvia
Es una 10 , ,

de espigas rizadas, que esta aquz.
y ..............•....•.....•.•...•••.•.....•...••.•

IV
. "?'Por qué la descubneron mu 010s.¿ . .

¿Por qué conocerla smo para sentzrme
más efímero que nunca?

¿Por qué se encarnaron en ella,
sino para morir de nuevo
sin poder evitarlo

tantos cánticos, himnos y rumbos
del Eterno Retorno?

Un rostro griego: vuelve el Arquetipo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'bles
Volveré mil veces a ser dueño de estos sucesos nada crez '

que han sido para mí la cúspide
de mi existencia.

Culpable, es verosímil, de cultos con mil idolatrías.
¿Ha sido una perduración de dioses
e imágenes,

con fa.tigasy mármoles,
al regreso. de un viaje errabundo que hice
p'or Eleusis, Olimpia y Delfos?

Empecé a verla ,
después de repetir mis cursos

sobre las Enéadas de Platino
qUe dicté hace miles de años,

y noté de pronto,
en su 'd' d b . ,m zce e elleza senszble que mona,
qUe estaba en ella patente lo Bello Inteligible.
• o ••

Lagos T'. lempo. Muerte.
frágil' -T e destruirán ahora aquí,

Crtatura.



En todo el Universo
tan sólo este poema

recuperarte íntegra pretende.

1963: EMILIO ORIBE, PREMIO NACIONAL DE
LITERATURA

(Ministerio de Instrucción Pública del Uruguay)
1964: PROFESOR HONORIS CAUSA

(Facultad de Humanidades y Ciencias del Uruguay)
1965: ANTOLOGIA POETICA. HOMENAJE A

CINCUENTA AÑOS DE CREACION POETICA
(Universidad de la República)

1966: "EL TACITURNO Y LA NOCHE": ANTOLOGIA
POETICA. CONTIENE EL LIBRO: "ENDIOSAMIENTO

DEL INSTANTE"
(Edición del autor)

Llegado a cierta etapa de su creación, Emilio Oribe confesó
que comprendía que había abusado de los símbolos (Biblioteca
Nacional: Archivo Emilio Oribe).

Después de "LA INTELIGENCIA Y LA FUENTE", el
más oscuro de sus poemas, el poeta empieza a ser más accessible.
Aunque él, desgraciadamente no está aquÍ para que se lo pre-
guntemos, y dado que él dice en "LA ESPUMA DE LA ETE.R-
NIDAD" lo que transcribimos desde el principio de este estudIO:
"Lo que siempre estuvo delante de mí en la poesía fue la ~u-
jer", creemos que esos poemas tan oscuros, puedan haberle sr;E
inspirados por E.R.P. (nombre completo en "LA ESPUMA I
LA ETERNIDAD"). Con ella, dice que se deleitaban en e~r
poemas así concebidos, pues a E.R.P. "le atraía el problema e
la concepción, la inspiración y la construcción de! gran poema
f'l 'fO "lOsa ICO . bO'

O °b am 10·Lo que es evidente, es que la poesía de no e c. , tO-
Aquella neblina casi impenetrable de sus poemas, se ¡]umiTIO

talmente. n
En su libro "ENDIOSAMIENTO DEL IN~TANTE" ~n~i-

sus últimos poemas, que aunque inéditos conoCimos Pc/-;e sU
leza de su esposa, Sra. Mercedes del Luján Be!za de n ,

. transparente. Tiene la pureza y la belleza de un
'uca es

tema de bacarat.
cristal a muy hermoso aunque muy amargo, que en con-

lJ;e~~~ENDIOSAMIENTO ~E~ ~NSTANTE" es.: "PAN-
tramO 1" ue mencionamos al pnnClplO de este estudiO.
rA REl ' q las sienes y oprimen el corazón ciertas expresiones

Go pean b "( . I. "un J'uglar lo nom ra no un poeta o un mte ec-
del poeta. , b ""A k '1° O °b h) "Emilio Oribe fue solo una som ra, .•...ml 10 n e ay
tua

d
1

0' I conoce" "A Emilio Oribe hoy todos le hacen sombra",
na le o' I . ""Murió de pronto en un lugar cua qUiera .

"Los que él ama no atisban lo que ha escrito.
"A Emilio Oribe nadie lo comprende".

"Su máscara de bronce sangra olvido", "Murió, es bien cierto.
En soledad terrible". "El filistino en cambio está contento",
"¿Qué más merece un gran poeta? Infierno lo tuvo".

El poema lleva por título una sentencia de Heráclito:
Todo transcurre ...

¿Es raro entonces si un juglar lo nombra
y habla de él de noche en los caminos
mentándolo con mármoles y vinos,
si Emilio Oribe sólo fue una sombra?

N o ama del todo, con la frente escribe.
-Su pobre corazón no ha sido puro-
Así afirmaron con lenguaje duro.
A Emilio Oribe hoy nadie lo concibe.

C.0n metafísicas de áureas llaveslt d?gn:as, encantó a sus auditorios.
E o ~~o zm1!0rta.ncia a los discursos dorios.

mtlw Onbe szempre amó las claves.
Sé su secreto; muchas veces vamos
no a adular muchedumbres en las calles.



Sí a jugar con los niños de los valles.
Emilio Oribe nunca tuvo amos.

Huyó prebendas, pompas, raso y oro,
siempre fue altivo y solo como fiera.
Murió de pronto en un lugar cualquiera.
Emilio Oribe siempre usó el decoro.

Hoy, orgulloso en su morir enciende
de amor lo eterno, la belleza, el mito.
Los que él ama no atisban lo que ha escrito.
A Emilio Oribe nadie lo comprende.

Emilio Oribe acuéstase en las nubes.

Su alma errante siempre está en ofrenda
por un ideal .

Muerto es más raro. Ni el más leve roce
del miedo entre sus labios ha tenido.
Su máscara de bronce sangra olvido.
A Emilio Oribe hoy nadie lo conoce.

Murió. Es bien cierto. En soledad terrible
nadie lo vela, ni lo acuna el viento.
El filistino en cambio está contento.
Emilio Oribe era incorruptible.

¿Qué más merece un gran poeta? Infierno
lo tuvo, mas también el paraíso.
Siempre alguna mujer algo lo quiso.
Emilio Oribe amó sólo lo eterno.

Según puede leerse en el Archivo Emilio Oribe, el P~~~~
dijo en 1957: ... "sentir cierto horror de ser ateo, per~, no P
llegar a ser del todo creyente ... a pesar de intentado. e¡1laS

Estas palabras cobran actualidad, a medida que los po defi~
empiezan a traslucir la búsqueda de Dios y su encuentra

ti en el poema inédito: "UNA ROSA PURPU-
nitiv~, c~~ro e~ Oribe, la. búsqueda de Dios~ ~e confunde con la
REA'd de la inmortalIdad de su obra poetlca.
búSque a .' , . , .

P sarnas que Onbe sIempre fue un mlstlco, un mlstlco de
e~ación, un místico de la Belleza. El dice en "LA ESPU-

la lUbE LA ETERNIDAD", que todo lo ha~e ~ísticamente.
~ 1 ez sin darse cuenta estaba buscando a DIOS. Buscando a
D~ Ventre la niebla" como dijo el maravilloso poeta andaluz,
A~~~nio Machado, castellano de alma porque en Castilla amó
y sufrió.

Pero para Oribe, Dios es la suprema perfección. Y al tratar
de llegar a ti, lo que busca es la Inmortalidad, la inmortalidad
de su obra, que para él se confunde con su propia alma. El
"Reino de Dios", es para él, el Reino de la Belleza.

Los filósofos griegos, que tanta influencia tuvieron en su
creación poética, concebían la existencia de un Demiurgo, o de
una Esfera, o del Ser, o de la Idea de las Ideas: nombres diver-
sos que culminan en un mismo sentimiento en una misma in-
tuición. También admiró a los místicos' cita 'versos de Fray Luis
de León, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz.
D~s.de n!ñ? era profundamente creyente. De joven, tuvo una
cnsls reltglOsa que culminó con el libro: "EL CASTILLO IN-
TERIOR" de 1917.

En ."~A ESPUMA DE LA ETERNIDAD" dice creer que
es un Cnstl ,. 1I . ano autentlco porque e gusta ser pobre. Y que todas
u~ mUjeres de quienes se enamoró, le llevaban a oír Misa. Era
deb~;adnlector y admirador de la Biblia. Pensamos que en Oribe

lO arse e d . d 1 dtrág' se. eventr e a uda en la fe, tan humano y tan
ICOque le d'" d 1 d .tarlo" Impe la ser e to o creyente a pesar de mten-

excluyO. i pero e~e decir: del todo significa mucho, porque no
no pe~sab creencI~ en Dios. Si eso sintió en 1957, seguramente
MIENTO a lo mIsmo cuando" en 1966, p~blicó "ENDIOSA-
Poemas DEL. INSTANTE . En este lIbro hay hermosos
en Una qUe reVelan la búsqueda afanosa de Dios, que termina
allá, coment~ega total y absoluta a la gran esperanza del más
la tierra o SI buscara allí, esa inmortalidad de su poesía, que en

D no pudo alcanzar.
n herm oso poema que revela. lo que decimos es:



Yo sé que existe un Castillo Exterior
que Dios nos lo ofrece espontáneamente
y que todos descubrimos un día poco a poco
después de nuestro nacimiento,

y del cual nunca hemos de salir
mientras tengamos vida.
El Castillo Exterior siempre alabado y olvidado
construído por el sol,

la luna
las auroras y las noches,

y que sin términos multiplica
su hermosura,

¿Para qué alabar tan ardientemente
el otro,

el Castillo Interior
que alumbra en lo oscuro

de n1testra alma
y que no hemos de habitar nunca?

Tan sólo nos traza el camino
de nuestra perfección mística.

El Castillo Exterior que yo alabo
y prefiero ahora

es este universo en donde estamos
arrojados, sin haberlo pedido,

y que no se agotará nunca
hasta el día en que de golpe,
se nos derrumbe sobre los sentidos

en forma de tiniebla
y ya no seamos más

criaturas de este mundo.

el universo prístino, directo,
resplandeciente todas las mañanas,

y eternamente nuevo todos los días,
es el-más bello regalo de todos,

porque és la creación
natural de Dios,

que lo levantó en sólo seis días.
Libre de pecado

es la afirmación constante
de la divinidad,

¿Y el otro? ¿El Castillo Interior?
Es sólo obra de la imaginación del hombre,
de su temor o su esperanza,

y se fundamenta en los tormentos
de nuestra pobre alma.

El Castillo Exterior en cambio
es el milagro total de lo creado.

¿Algún otro
podrá superar ese castillo,
cuyas formas admira con los ojos

y acaricia con las manos
este mísero montón de polvo que represento?

Otro hermoso poema de este libro, en el cual puede verse
la búsqueda de Dios, es:

-¿En qué piensas?
-En nada. _ ,
¿Hay algo más misterioso

que el pensamiento.
del hombre?

LdaDm.ejorpruebtide la sabidur:íci
e tos. .



Sería eso de que uno no puede saber nu
1, nca
o que esta pensando el otro.

¿Para qué las otras pruebas de la existencia
de Dios?

Tengo ante mí tu frente entre mis manos
la ~caricio, la aprieto, la beso, '
qutero leer adentro.
-En que piensas?
-En nada.

¿Qué piensa la que está detrás de ese rostro
tan ambiguo que me obsede?

¿M e juzga, me habla,
me compadece?
Esos grandes ojos verdes que me miran
y me adoran,

bajo la máscara ...
Son míos? A ella la conozcO

sin duda alguna, mientras no se me ocurra
averiguar en qué estará pensando
mientras la miro.
-En qué piensas?
-En nada.

¿Y el otro? ¿No está frente a ti,
y es tu amor y tu muerte,

tu amigo o tu enemigo,
pero jamás descifrarás lo que piensa?
¿No está ahí la prueba categórica
de la existencia

de la infinita sabiduría de Dios?
ras demás son palabras.
por un instante, concibe la miseria
de las relaciones

del hombre con los otros hombres,
si no existiera esa muralla ...

Dios creó al hombre a la imagen
de su propio misterio.

Pero creer en Dios, lleva implícito el concepto que cada
ser consciente tiene de Dios. Para Oribe, él mismo lo dijo: "Dios
es Belleza".

Esta posición personal, hace de él, un místico, que buscó y
concibió a Dios, no por los senderos trillados de tal o cual reli-
gión, ni por el camino de la indiferencia, la aceptación, la duda
o la negación, que muchos siguen para ahorrarse el trabajo de
pens,ar.. Lo hizo a través de sí mismo y después de profundas
meditacIOnes, basadas en la observación del mundo sensible y
en e~ adentramiento en lo esencial e inteligible que siempre pre-
dommó en su espíritu.

.Esto, por lo menos, es lo que deducimos después de haberle
seguido paso a paso durante toda su vida espiritual y poética.

TAN\nE~n poema del libro "ENDIOSAMIENTO DEL INS-
O 'b ' titulado: "LA LAMPARA Y LA IDEA", Emilio
d:1 e, cosa rara en él, abandona su actitud serena y prescin-
pr~t~, par~ hablar con desdén, de aquéllos que no sólo no le com-
cre~ ,:n, SI~O.que además, con gran pedantería, desprecian su

clan poetlca.
El Acad" P f . .Su "A I 'emlCO ro esor Dommgo Bordoh, en el tomo 1 de

de elon~o ogla de la Poesía Uruguaya Contemporánea" después
"glar la obra de Oribe, dice:

cer deSe reprocha a Oribe (Mario Benedetti últimamente) ha-
cUente~Us poemas planteos intelectuales, a veces eruditos, fre-
Poemas ente OScuros y, sobre todo, de una frialdad indeclinable.

qUe Son glosas de verdades célebres. Y en segundo lugar,



cuando el verso anda solo y en libertad, suele padecer u .
. , ." n a crlspaclOn prosaIca . •
Después de esto, dice elProfesor Bordoli: "Intelectual'

frialdad, prosaísmo.¿ Pero qué es lo que ocurre cuando el ISInO,
acierta? Y lo ha hecho, por lo menos, en igual número de v~oe~~

No es difícil darse cuenta que el Profesor Bordoli no ~.es .
áni~o .de polémica. ~ó.lo ha querido c~n .toda justicia d'estac:;~:
parcIalIdad de esa cntlca que se especIalIza en señalar exclusiva.
mente, los aspectos, tal vez negativos o quizás no, y lo hace con
un total desconocimiento de la obra y una insoportable pedan_
tería.

P~nsamos que a raíz de juicios como el de Benedetti, Oribe
puede haber sentido el impulso de rebelarse por primera y única
vez, plasmando en un poema, los sentimientos que le inspiraba
la incomprensión de sus compatriotas.

El poema, en el cual "La lámpara" simboliza la inspiración,
dice así:

Soy de aquéllos que H eráclito corona
con la llama del número que crea.
Los poetas que el necio no perdona
porque habitan la lámpara y la Idea.

"En la segunda parte del poema, dice que "en un anochecer
vio "el ángel de la rama envenenada" ¡'en el portal de una ca-
tedral". Es indudable que alude al que desprecia su poesía. Re-
firiéndose a este ángel "de impotencia y de mal", dice:

Cuando en la sombra levanté una llama
para asir el misterio de la vida,

rasgó mis piernas la engreída rama.
¿N o era acaso una víbora dormida?

En la tercera parte del poema, la indignación del poeta se
a,centúa:

los estériles ene'J-gúmenos
Junto a errantes

. de las estatuas del templo cerrado,
leJos, n todos tus desplantes, .
yaceras co el fuego limítrofe y sagrado.
helándote ante

ma podrida y no florida
Con tu ra l d t'

d· , en tu propio bruta esa tno.te hun tras .
Seco manantwl

odre sin vino,
pelele iracundo,

nca Sabrás lo que es el pétalo
nu l d' .de un rosa wmo
en la cumbre ornamental del mundo.

Excrecencia en las arenas
sin oasis, sin órbita, . d

de tus páramos sm esplen or,
'Por qué te afanas en hacerme mal? "
, Vale más que tu estertl rencor

y que tus pétreas colmenas

mentales, . _
el pecho en ascuas del ruuenor

que me abisma en dialéctica de amor.

¿Por qué tu rama florecida de som~ra? '?
¿Por qué tu pedanterta vacta.

¿Por qué tu nimiedad arrogante?
¿Qué podrá tu Nada' . , ?

contra toda mt Poesw.
Tu negación .

es mi orgullo,
ángel de la rama podrida

y no florida,
que me afrentas sin ninguna razón.



Nada te debo, ni te deberá mi canto inmortal
N o te opongas a mi paso .

desde el umbral.
. . Tendrás que yacer

en la penumbra de tu propio fracaso.
El fracaso de existir,

el fracaso de querer escribir
sin tener nada que decir.

El fracaso de no comprender
lo enigmático y puro

de un solo verso.
Hacia el último universo

de las Ideas me voy,
después de contornear el clinamen

de los arquetipos,
hacia el éxtasis.

Con mi lámpara florida de siempre y nunca
" más grande y firme, me voy,

St,n mtrarte, adiós, hoy!
Con o sin tu miseria, yo sigo
el destino de los demiurgos más raros del arte.
Siendo cada día,

más el que he sido,
el de siempre,

el que soy.

ENMASCA~ADO AYANZO: POEMA (A~O 1968)
(Lo publIca despues, en DIEZ POEMAS: 1971)

E los últimos poemas, Emilio Oribe, trata de decimos/ h;Y detrás de esa máscara que es su rostro. En "P ANTA
lUEr" nos dice mucho/de sí mismo, de. cómo es ~ /de cóm~ se
, te frente a los demas: la soledad, la mcomprenSlOn, el olvido.

~en confesionesllenas de dignidad, hechas con serenidad, con me-
o;a No hay una sola nota discordante. Es como si al mirar

~~ci~ adentro to~o el, transcurso de su vida? el poeta sintiera
una inmensa paz mtenor que le llevara a decir:

Hoy orgulloso en su morir encie'nde
de amor lo eter'no, la belleza, el mito.

y en otro verso: "Su alma errante siempre está en ofrenda/
por un ideal".

En "ENMASCARADO AVANZO" también quiere mostrar
todo lo que hay en él de pensamiento, de sentimientos, de con-
ciencia de los propios valores del espíritu y de esa sed de eterni-
dad, que fue la constante de toda su vida.

El poema está dividido en seis partes.
, La primera, que se titula: "DIJO DESCARTES", está de-

dIcada al acto de pensar, porque pensar es el acto primigenio
de todo ser consciente.

Dice el poeta:

Pensar es vida

No pensar,
es la ergástula construída

en la Nada.
El pensar es la alta esfera

de Dios.
¿Quién soy?
Soy de aquellos que H eráclito corona
con la llama del número que crea.
Los poetas que el necio no perdona
porque habitan la lámpara y la Idea.

El ser pensante
sin cesar inquiere

sobre sí mismo.
y el pensar lo escuda

del morir



-i Yo pienso, luego existo!

. . Oribe vivió siempre dentro del lema cartesiano. Se od'
dec!rc¡ue el acto de t>ehsar: acompañó todas y cada una ~e í~a
horas de su vida. Pero no sólo fue un hombre de pensam¡'e ~

b·, f h b d ., y , f " ntotam ¡en ue un om re e acclOn. amo y su no. Como dice '
"PANTA REI": "Infierno/ lo tuvo, mas también el paraís;~
Siempre alguna mujer algo lo quiso". .

Por ese conocimiento profundo del amor, que tanto exalta
en su obra: "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD", bien puede
decir:

El Amor es la causa de la Vida.
Es 'la esencia

de todo
lo que impera.

Es la inmortal gravitación primera.
Germen

de toda plenitud vivida.

Cierto:
con el cielo y con Dios.

-A mar es humillar la ciencia.
¡El Amor

es la clave de las Artes!
Es un puente

entre el hombre y lo imprevisto.
y dejé aquel principio de Descartes
por este otro:

-Yo amo, luego existo. .

Pero pensar y amar no bastan para sentirse vivir. El dol~~
es la prueba de fuego. Las espadas bien templadas, no se dobl
ni se quiebran. Las más grandes posibilidades del ser hUIl1ano~
los pensamientos más profundos y elevados, la verdadera nfa¡tUa
raleza, en todo lo que hay de más recóndito en el alma, a of
en el dolor.

171 eta para expresado en forma insuperable, no necesitóD po , . ,
. dos versos:

slO°

Y sufriendo Jesús
se inmortaliza.

En "ENMASCARADO AVANZO", nos dice en qué con-
siste su eternidad: se siente eterno cuando ama, cuando piensa,
cuando quiere penetrar el misterio. Sin embargo, al final, hay
sensación de fracaso, por no lograr sino "efímeros poemas".

Yo soy eterno,
si es que enamorado

beso mi esquivo amor sólo un momento
y después me reclino

en el tormento
del existir

entre el azar y el hado.

Yo soy eterno
si es que ensimismado
y con la hoja que me trae el viento
colmo de eternidad

mi pensamiento.

Yo soy eterno
si es que estoy delante

de la esfinge
y me apoyo en sus rodillas

para afirmar:



¡mis cantos son teoremas!
¿Qué digo?

¿Soy eterno y al instante
me pierdo entre livianas maravillas
y s6lo

aliento
efímeros

poemas?

Después de infructuosa búsqueda para desentrañar el . .
f' d d I b I Slgnl.Ica, o .e estas pa a ras, consu tamos al Presbítero Doctor G
gor~o ~:vero Iturralde, quien nos dijo que hay un error. D:te
dem: LARVATUS PRODEO" (Larvatus procede de larva'
o,cul~~, enmascarado. Prodeo: ir, avanzar. El título complet¿
slgmfl~a pues: "ENMASCARADO AVANZO". Agradecemos al
Dr. Rlvero Iturralde la valiosa aclaración.

En Plinio y en Horacio, aparece la expresión "Iarvatus"
como equivalente a máscara.

Del texto se desprende que el poeta oculta sus sentimientos
bajo una máscara de orgullo.

También DarÍo en el Prólogo de "Cantos de vida y Espe-
ranza" habla de la "modestia orgullosa" con que va diciendo sU

verso.
El orgullo de Oribe sólo cede ante la muerte. Aunque mal

herido, no permite que su rostro lo demuestre. Le dan por
muerto y en su rostro fiero, su máscara escribió cenicientoS rad

s-, "e
tros, Pero expresa su confianza de tener al final otra mejor,
olvidos y de astros". En dos palabras sugiere 'el olvido de sus
sufrimientos y la obtención de la gloria soñada.

Máscara del orgullo
siempre he sido,

y s6lo tú, ¡Oh muerte!
me detienes.

Enmascarado sie~pre
y 1'nal hertdo,

l h sobre los males )' los bienes,
Uc a .
e 'rcelle dí a mz rostroa . .

y en mzs szenes
mil surco.; grabó el tiempo
y son olmdo.
¿Quién descifra a este docto aventurero?
M e dan por muerto

y en mi rostro fiero
mi máscara
escribi6 cinéreos rast1·OS.

¿Quién me am6 siempre
y al final me nombra?

'Quién me tejió esta máscara de sombra,;i otra mejor tendré de olvidos y de astros?

En los versos: "¿Quién me amó siempre/ ~ al fin.al me
nombra?" se refiere a la Muerte, porque el camlllO haCIa ella
lo comenzamos desde el nacimiento.

Antonio Machado, en el poe~a XXXV de su libro: "Sole-
dades, Galerías y otros poemas" dice:

Al borde del sendero un día nos sentamos
Ya nuestra vida es tiempo, y nuestra sola cuita
son las desesperantes posturas que tomamos
para aguardar ... M as Ella no faltará a la cita.

Oribe piensa que con la muerte olvidará la herida que con
su " 'orgullo trató de disimular. Como tiene fe en su poesla, pIensa
qUe ella, algún día será comprendida. Entonces, esa máscara de
sombras, será de astros.

s ,En el crucero de los caminos' por un lado, la eternidad pre-
entlda b _., . d 1 h, uscada, sonada, pmas alcanza aj por otro, a noc e



que se vislumbra en ese tiempo que fluye que t
d· L ' ' ranscureVlene. a poesla le acompaña frente a las tempestade re, qUe

Con su "fragilidad de llama erguida" ella le s.
do' nombr 1:-enmascara o, que avanza hacia la muerte de tiem .a. el

l . l . 11" . , po en tle ••..vue ve sus OJos UCJa e a con miedo de irme" per l fO '''Po
o o d fO o , o a 1UestOico, resIgna o, paso Irme, mcomprendido com o' con

" b ' f ' o Slell'lpa sorto en mas racasos que en hazañas", "avanzo ha . re,
muerte". Cla la

La eternidad me ahoga
en la medida

que me envuelve
la noche en sus entrañas.

Absorto en más fracasos
que en hazañas,

avanzo enmascarado hacia tu vida.

"tu vida" es una imagen de la eternidad para el que cree en la
supervivencia del espíritu.

Aquí estoy con mi lámpara
encendida,

frente a las tempestades.
M e acompañas

paso a paso por valles
y montañas

con tu fragilidad
de llama erguida.

Pendiente de tu labio
que me nombra

enmascarado avanzo hacia la sombra.
De tiempo en tiempo vuelvo,

para verte,

hacia tí
con miedo de irme,

pero al fin, con estoico paso firme,
enmascarado

avanzo,
hacia la muerte.

LIO ORIBE VA A LA REPUBLICA ARGENTINA
1968: iWJESENTACION DE LA ACADEMIA NACIONAL
EN RE LETRAS, PARA LA INAUGURACION DE UN

D MONUMENTO A RUBEN DARIO.

1969: "LAS CLAVES DEL UNIVERSO"

En la Carpeta II del Archivo Emilio Oribe, Biblioteca N a-
o 1 hay un hermoso poema fechado en enero de 1969, que

clO~i~~la"LAS CLAVES DEL UNIVERSO".
se Es el elogio de la poesía difícil, hecho con claridad y poder
de convicción.

¿N o es hermosa acaso la miel?
Se forma con las flores,

las abejas y el sol

y hasta los astros en la noche
colaboran con ella,
también el lodo, el rocío, la estrella.
La joya líquida dorada

tan sencilla
es una hija bastarda de la noche estrellada.

¡Qué maravilla!

Sin embargo en las ferias
entre los gañanes,

entre la plebe arracimada,
la miel, tan dorada, tan hermosa,
al ser por todos gustada.
Todos dicen: la miel no vale nada.

¿Qué hay de mayor hermosura que una rosa?
Una rosa no más.

Blanca, o dorada, o púrpura,
transparencia encarnada.



Llena todo el ~tniver so con su presencia
en un jardín.

Llena toda la estancia
con s~¿ fragancia,

si es recién arrancada.
M as cuando se deshoja, es una Nada.

¿y no es más divina una 1nujer hermosa?
La forman las lámparas del cuerpo,

la blancura,
la suavidad, la tibieza,
las curvas serenas y clásicas,

el color, la frescura.

¡Ah! Y sin embargo
Si toda esa belleza tan sublime y gloriosa

o muy besada,
después de Adán se sabe que no vale gran cosa.

N o vale Nada.

¿Por qué es más admirable una poesía difícil?
¿Por la música, el ritmo, el pensamiento
con que está fabricada?
¿La palabra y su tiniebla y su armonía
no la hacen sagrada?
La poesía difícil es una de las claves
del Universo.
Ah, si yo hiciera siempre poesías difíciles!
La poesía fácil no es más que un idioma hablado
y rimado.
La poesía difícil es trance inefable.
Sobre ella no se sabe nunca nada,
hable quien hable,

pero uno se deja matar por una oscura poesía.
Es la joya más preciada.
Sin embargo, ¿Por qué esa poesía
cuando es por todos gustada
1W vale nada?

Dice el Doctor Oribe en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-
DAD": "La realización más perfecta que he realizado última-

ente creo ha sido "ARS MAGNA", pequeño poema esamblado
111 ,. 'den sus detalles constructIvoS entre tres sonetos que reum os van
a revelarme en la esencial presencia ontológica, realizándose en
su propia complicación y el lirismo enigmático de la música de
las ideas.

"Y el otro poema es "SINDERESIS AUREA", en donde
doce sonetos coinciden en una unificación final, poniendo en evi-
dencia las etapas de la sindéresis medieval y su endiosamiento
con la línea post-simbolista. Existe, en la intención al menos,
una aproximación con los cánones y los misterios de la intuición
plotiniana, cuya problemática ha despertado en mis recientes
aproximaciones a la Verdad, a la Belleza y al Ser, como sínte-
sis del Tiempo".

El Soneto I de "SINDERESIS AUREA" y su comentario
por Emilio Oribe, está en este estudio. Oribe se lo dedicó a C. M.
(nombre completo en el original).

"¿ Por qué para terminar, circula en este poema la presencia
apenas traslúcida de Mercedes Belza?

l -No sé. Pero tuvo que ocurrir aSÍ, como etapa fundamen-
t~ l de la fatalización de la intuición de Platino, a través de los
~Ig~s y los estudios, para encarnarse en un poema filosófico
Un ~mental de Emilio Oribe.

el e ~a última vez que estuve en Londres, me entrevisté con
y v~e.~ltor Robert Graves mucho mayor que yo, pero formidable
a V~~ll varón que respiraba bienestar y poesía, quien me invitó

"Ga estatua de Byron en Hyde Park.
enea raves sostuvo que todo poeta debe ser un trastornador y
. ntador d " . . 'd d11l1pl'. e vanas mUjeres para patentizar su autentIcI a
Blan~el~,a. La teoría de Graves se desarrolla en "La Diosa
tiene a y ve:sa sobre el lenguaje del mito poético. Graves sos-

que es lmportantÍsima la existencia de un lenguaje sin el



cual la poesía no puede perdurar. El poeta debe entreo-
'1' 1 M d ",arse •y utl Izar a usa e carne y hueso. La coincidencia a el

• ,. f 1 G can ",,'teonas y expenenClas ue comp eta. raves cree qUe h "'IS

rendirse a la Musa, enamorándose de una manera c ay lqUe
Lo que me pareció asombroso era la naturalidad con o;p ~a,
fendía lo que acababa de realizar: el casamiento con la M e.
medio siglo menor que él. usa,

"Bueno, lo peor del caso es que alguien estaba cumplie d
la misma tesis, con toda discreción y modestia, en e~te MO~t o
video Provinciano y que existía aquí la divinidad blanca: M e-
cedes del Luján, hermosa y frágil como las rubias doncelcl

r
-. 1 asmg esas.

POEMAS QUE LE INSPIRO MERCEDES DEL LDJAN
BELZA (DIEZ POEMAS: 1971)

"LOS OJOS VERDES"

1

Tus ojos verdes en la noche brillan.
Yo los oigo cantar entre las sombras.
Son cánticos en donde tú me nombras.
Subyúganme a la vez que maravillan.

Tu canto abarca la creación entera.
Se unen allí la mística y la cumbre.
Se unen allí la lágrima y la lumbre.
Se unen allí el relámpago y la hoguera.

Ojos que entonan loa y alabanza
son tus ojos que cantan en la altura.
Allí tus ojos hacen la apertura
del enigma, la hoguera y la esperanza.

EMILIO ORIBE VA A LA REPUBLICA ARGENTINA
1968REPRESENTACION DE LA ACADEMIA NACIONAL
EN DE LETRAS, PARA LA INAUGURACION DE UN

MONUMENTO A RUBEN DAR 10.

1969: "LAS CLAVES DEL UNIVERSO"

En la Carpeta II del Archivo Emilio Oribe, Biblioteca Na-
, al hay un hermoso poema fechado en enero de 1969, que

clO~it~la "LAS CLAVES DEL UNIVERSO".
se Es el elogio de la poesía difícil, hecho con claridad y poder
de convicción.

¿No es hermosa acaso la miel?
Se forma con las flores,

las abejas y el sol

y hasta los astros en la noche
colaboran con ella,
también el lodo, el rocío, la estrella.
La joya líquida dorada

tan sencilla
es una hija bastarda de la noche estrellada.

¡Qué maravilla!

Sin embargo en las ferias
entre los gaiíanes,

entre la plebe arracimada,
la miel, tan dorada, tan hermosa,
al ser por todos gustada.
Todos dicen: la miel no vale nada.

¿Qué hay de mayor hermosura que una rosa?
Una rosa no más.

Blanca, o dorada, o púrpura,
transparencia encarnada.



Llena todo el universo con su presencia
en un jardín.

Llena toda la estancia
con su fragancia,

si es recién arrancada.
M as cuando se deshoja, es una Nada.

pero uno se deja matar por una oscura poesía.
Es la joya más preciada.
Sin embargo, ¿Por qué esa poesía
cuando es por todos gustada
no vale nada?

Dice el Doctor Oribe en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-
DAD": "La realización más perfecta que he realizado última-

ente creo ha sido "ARS MAGNA", pequeño poema esamblado
: sus' detalles constructivos entre tres sonetos que reunidos van
a revelarme en la esencial presencia ontológica, realizándose en
su propia complicación y el lirismo enigmático de la música de
las ideas.

"Y el otro poema es "SINDERESIS AUREA", en donde
doce sonetos coinciden en una unificación final, poniendo en evi-
dencia las etapas de la sindéresis medieval y su endiosamiento
con la línea post-simbolista. Existe, en la intención al menos,
una aproximación con los cánones y los misterios de la intuición
plotiniana, cuya problemática ha despertado en mis recientes
aproximaciones a la Verdad, a la Belleza y al Ser, como sÍnte-
sis del Tiempo".

El Soneto I de "SINDERESIS AUREA" y su comentario
por Emilio Oribe, está en este estudio. Oribe se lo dedicó a C. M.
(nombre completo en el original).

"¿ Por qué para terminar, circula en este poema la presencia
apenas traslúcida de Mercedes Belza?

-No sé. Pero tuvo que ocurrir aSÍ, como etapa fundamen-
t~\ de la fatalización de la intuición de Platino, a través de los;¡g os y los estudios, para encarnarse en un poema filosófico
undamental de Emilio Oribe.

el e "~a última vez que estuve en Londres, me entrevisté con
y ~c.ntor Robert Graves mucho mayor que yo, pero formidable
a Vlnl varón que respiraba bienestar y poesía, quien me invitó

ve;, la estatua de Byron en Hyde Park.
en Graves sostuvo que todo poeta debe ser un trastornador y
illJ.C~~~ador de varias mujeres para patentizar su autenticidad
BlaPIClta. La teoría de Graves se desarrolla en "La Diosa

nca" b 1 1 . di' ,. Gtien y versa so re e enguaJe e mito poetlco. raves sos-
e que es importantÍsima la existencia de un lenguaje sin el

¿y no es más divina una mujer hermosa?
La forman las lámparas del cuerpo,

la blancura,
la suavidad, la tibieza,
las curvas serenas y clásicas,

el color, la frescura.

¡Ah! Y sin embargo
Si toda esa belleza tan sublime y gloriosa

o muy besada,
después de Adán se sabe que no vale gran cosa.

N o vale Nada.

¿Por qué es más admirable una poesía difícil?
¿Por la música, el ritmo, el pensamiento
con que está fabricada?
¿La palabra y su tiniebla y su armonía
no la hacen sagrada?
La poesía difícil es una de las claves
del Universo.
Ah, si yo hiciera siempre poesías difíciles!
La poesía fácil no es más que un idioma hablado
y rimado.
La poesía difícil es trance inefable.
Sobre ella no se sabe nunca nada,
hable quien hable,



cual la poesía no puede perdurar. El poeta debe ent
'1' l M d regarse 'y utl Izar a usa e carne y hueso, La coinciden ' a el, "f Cla COn 'teorlas y experiencias ue completa. Graves cree quP h Itus

rendirse a la Musa, enamorándose de una manera ~ ay qUe
Lo que me pareció asombroso era la naturalidad concompleta.
fendía lo que acababa de realizar: el casamiento con 1quMede.

d' '1' a USame 10 SJgo mencr que el. '
"Bueno, lo peor del caso es que alguien estaba cumpr d

l· . d d' . , len oa misma tesIS, con to a lscreClOn y modestia, en este Mo
video Provinc~~no y que existía ~quí la divinidad blanca: l\~~~:
~edes del Lupn, hermosa y fragI! como las rubias doncellas
mglesas.

POEMAS QUE LE INSPIRO MERCEDES DEL LUJA~
BELZA (DIEZ POEMAS: 1971)

"LOS OJOS VERDES"

I

Tus ojos verdes en la noche brillan.
Yo los oigo cantar entre las sombras.
Son cánticos en donde tú me nombras.
Subyúganme a la vez que maravillan.

Tu canto abarca la creación entera.
Se unen allí la mística y la cumbre.
Se unen allí la lágrima y la lumbre.
Se unen allí el relámpago y la hoguera.

Ojos que entonan loa y alabanza
son tus ojos que cantan en la altura.
Allí tus ojos hacen la apertura
del enigma, la hoguera y la esperanza.

Yo he de vivir soñando que me miras,
que mueves en mi orgullo astral contorno.

Tu canto en ritmo eterno se convierte.
Tus ojos verdes cantan con la Vida.
Nunca ha de estar su música perdida.

Citando te oigo cantar quedo suspenso
de la voz que se da en tus ojos verdes.

Entre astros que anónimos levantan
hacia la noche cánticos serenos,
yo siempre reconozco por lo menos
dos uvas dionisíacas que cantan.

Un ritmo eterno asciende a revelarse.
y es el amor sobre tus labios rojos.
En la hendidura de tus verdes ojos
la gran poesía gusta en ocultarse.

Tus ojos verdes músicas imantan.
Tus ojos verdes son un gran misterio.
M e traen su liturgia y su salterio
Tus ojos verdes como monjes cantan.

Tu canto es más hermoso entre la bruma.
Tú, cuando cantas, eres más hermosa.

A mo tus ojos porque encantan
mi ser, entre otros ojos que me ignoran.
N o amo tus ojos porque aman y oran.
Amo tus ojos porque sólo cantan.



En la vida y la muerte con su canto
tus ojos colman todos los abismos.
Tus ojos verdes siempre son los mismos.
¡Porque no cambian yo los quiero tanto!

Sus gmndes liras nunca se quebrantan.
Las oigo retornar y me fascinan.
Búcaros de esmeraldas iluminan
dos grandes ojos cuando en sueños cantan.

Al pie de estos poemas, hay una fecha: 1968.
En la Carpeta IV del Archivo Emilio Oribe, está el soneto

VI, a Mercedes del Luján Belza:

¿No sabes hasta qué cumbres astrales
te rapta Sirio, cómitre del cielo?
¿Grabará su despótico desvelo
allí tu nombre en nieblas o cristales?

¿Los atributos de su ígneo vuelo,
te hechizó en el azul, y fueron tales
que consiguió engañarte con el velo
sutil de sus liturgias y sus males?

M ercedes del Luján ¿Sirio te inscribe
en el diamante y mi alto amor prohibe?
¿De Sirio eres la esclava más valiosa?

¿Es que en su hoguera espléndida te pierdes?
¿Si hallas allí la eternidad dichosa,
me excluirás de tus grandes ojos verdes?

En "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD" está el sOde~~
que el Doctor Emilio Oribe le dedicó a Mercedes del Luján, e
pués que se casó con ella. Se titula:

Busqué tu endecasílabo en el viento
con las cinco vocales del idioma
en su entrafía. Y oí el canto en donde toma
su enigma, en el más áureo endiosamiento.

!J1ercedes del Luján, con el acento
del cosmos fue su inicio. Ya se aJ011W
la ley de oro de tu nombre. ¿EJ el aroma
de los astros? ¿Es mito y es portento?

Hallé el endecasílabo más puro
con las c'inco vocales del legado
de Castilla. Hoy su ritmo se percibe

en mí. Como un relámpago seguro
firmas tu verbal égida a mi lado,
M ercedes del Luján B elza de Oribe ...

Estos sonetos hablan por sí solos del gran encantamiento
que Oribe sentía por Mercedes del Luján.

Emilio Oribe dice en "LA ESPUMA DE LA ETERNI-
D~D": "En la existencia del poeta, la presencia de las mujeres
es mstantánea, mágica e irresistible. Cuando uno menos piensa,
el bello enemigo se ha adueñado de la fortaleza inexpugnable y
~ hé,ro~ no se explica jamás cómo ha podido ocurrir el hecho.
d~r ultImo, no hay que co~fundir el ~rrebato sacrílego y di:vino
. amor, con el compañensmo aburndo y penoso del matnmo-

~IO saturado siempre de servidumbre. Toda gran poesía nau-
raga en ese banco de arena.

" Como Oribe se casó tres veces, tenía experiencia de los
c~a~fragios" de que habla. Sin duda, para evitar esto, aunque se
ti;O, can ~ercedes del Luján profundamente enamorado, con-
ll1á

uO hab.Itando solo en el Hotel Cervantes, donde vivió por
cedsde Vel11teaños. De allí le sacaron gravemente enfermo. Mer-
Jos;s del Luján, le cuidó unos pocos días. Después, el Doctor
allíe Estable, Director del Hospital Maciel, aconsejó trasladarle

Para tratarle adecuadamente.



En 1973, Emilio Oribe escribió dos poemas CUya .
tuvimos por gentileza de su esposa, Mercedes del LujC,OP1Bob.
de Oribe. Ellos son: "UN POEMA INMORTAL" an"Uelza
ROSA PURPUREA", que por ser inéditos, transcribi~os !'fA
totalidad. en su

UN POEMA INMORTAL

I

Desde muy joven tuve la idea y la locura:
escribir tm poema inmortal:

¡Un poema inmortal!
Escribir para mis antepasados

y el Tiempo,
y me salió "EL HALCONERO ASTRAL".

y así desde "LA LEYENDA DE LAS AMAZONAS"
Después de varias jornadas espléndidas y oscuras '
Escribí con una idea fija e incandescente,
haciendo uso de expresiones cada vez más puras.

II

Escribí "LA ESTRELLA Y EL GRANO DE TRIGO".
Mi mejor poema de los años mozos.
Muchos poemas parecieron perfectos.
Pero para mí, eran tan sólo bellos esbozos.

Escribí "LA LAMPARA QUE ANDA"
y allí hice una hoguera entre las zarzas.
Y alcancé en "LA COLINA DEL PAJARO ROJO"
una gran llamarada con "LAS CINCO GARZAS".

III

Escribí después "LA SERPIENTE Y EL TIEMPO"
Escribí "EL ROSAL Y LA ESFERA"
y cien más. ¿Abrieron el alma humana
con música eterna y verdadera?

, patriotas no me comprendieron
'''tJ com ,.' d'f .

JYl e trataron con lasttma e tn t er~ncta: , .
y m, de mis poemas que eran muy dtftctles
Deczan . d ' l' ,

ntener demana a mte tgencta.por CO

IV
Hasta que un día, de;pués de muchos amores y ejemplos,
1 gré la mayor alegna.
Fundé la Colonia de Vacaciones Escolares
de Piriápolis.
y ella fue mi mayor alegría.

Miles de niños del campo y la pobreza
de la patria, vienen por mí a Piriápolis a ser dichosos.
¿Qué más? ¿Qué mayor belleza?
¿Quién lograría escribir versos más hermosos?

Mis poemas se ignoran entre las glorias patrias.
No seré famoso, pero me es igual.
Al morir, entre cerros y playas
la Colonia de Vacaciones será mi poema inmortal.

Un poema inmortal que sea un goce innumerable.
Un poema inmortal que no sea sólo música y verso.
Un poema inmortal que sólo ayude a la Vida.
Un poema inmortal que sea espejo del Universo.

Usa la reiteración, para recalcar el sentido del poema.
En un folleto explica cómo fue creada la COLONIA DE

VACACIONES ESCOLARES DE PIRIAPOLIS. "Se inauguró
en febrero de 1946 durante la Presidencia del Dr. Amézaga, bajo
el p" P , 'S h'atrocmio del Consejo de Enseñanza nmana. e aprovec o
Un viejo y ruinoso hotel de la sucesión Piria, que había sido
~~ansferido al Estado. Hubo que realizar la adaptación de! local

t los pocos días que restaban del verano de aquel ano. Se
raba" , D' ' , d l Pf JO mtensamente al instalarla bajo la lreCClOn e a ro-

eesora Josefa Arrién Jaureguiberry. Fue inspirador, propulsor y
ncar d ' d E -E "ga o de la Colonia Escolar el Consejero e nsenanza
rnl)¡o Oribe, quien en los años 1946 a 1948 se consagró a orien-



tada y. le infundió la trascendencia estética educati"a qUe h .
defendido en su obra: "HACIA UNA ESCUELA DE BEtLhl4
ZA". El mismo autor, escribió el "HIMNO DE LA COLO t.
ESCOLAR" y la Profesora Etna Scattina de Guixé le cOIl1NL\
la música. pUso

"Miles de niños pobres, del interior y de la capital d l
República, concurren a esta Colonia. e a

Dice el Doctor Oribe en ese folleto fechado 1946-1972: "En
los momentos que vuelvo a la Colonia por unas horas, vuelv
a tocar la tierra de Anteo: me rejuvenezco y olvido toda all1ar~
gura personal o desaliento".

En algunas declaraciones del año 1972, añade Oribe: "Cuan_
do nos instalamos en Piriápolis, nos encontramos con un local
espléndidamente ubicado, pero con un edificio lleno de lujos y
deficiencias que requería adaptaciones arquitectónicas de con-
siderable importancia.

"Muchos vaticinaron que no podría durar más de un año
o dos.

"No fue así.
"La realidad ha superado todas las esperanzas.
"Cuando lo visito, me adapto en todo a las reglamentacio-

nes y de noche suelo recorrer los dormitorios llenos de niños,
todos de origen muy humilde, que tal vez nunca más llegarán
a conocer las comodidades de que disfrutan.

"En el comedor colectivo, con sus grandes espejos y I~ces,
me hago presente, participando del ambiente extraordinano y
alegre que se improvisa.

"Para mí, lo original de la experiencia, es la rara circuns-
tancia de aprovechar el cambio del ámbito social al que estaban
habituados los niños a sufrir, y el ambiente que se les ofrece .en
la Colonia: naturaleza, en un mar bellísimo, aglomeración CiU-
dadana de las tiendas y viajeros, e inmediatez de los adelantOS
de la civilización en una cálida atmósfera de cultura, de arte,
de amor y de ~tenciones humanas".. . oda

El Consejo de Enseñanza Pnmana y Normal, con t or
justicia dio a esta Colonia de Vacaciones, el nombre: "Doct

Emilio Oribe".
Tanto "UN

ternura con que

.~ y la
POEMA INMORTAL", como el canno . 11

fundó esta Colonia de Vacaciones, nos dice

. bles que tenía Emilio Oribe y que
esoS sentimientos t~~H~MBRES EN LAS PROAS" y "LOS

de al comentar '- O 'b
efíalamos ,S CIEGOS". Por suerte para los nmos, n e n.o

CONDORE ran corazón sino además, un talento extraordl-
sól~poseíad~;o~tró orientan'do esta Colonia "HACIA UNA ES-
/lan

E
oL~eDE BELLEZA".

elJ . 'd' "UNAbién de mayo de 1973, data el poema l~e ItO: .,
TamURPUREA" que lo mismo que el antenor, transcnbl-

ROSA P .'
sU totalidad. . 1 D'

remoSen '1 1 . a en Emilio Oribe su encuentro fma con lOS,Con e cU mm '. ,
b'd omo Belleza y Suprema PerfecclOn.conce I o c

UNA ROSA PURPUREA

1

Padre Nuestro, en tu eterna hermosura,
siempre estás luminoso y sin velos.
Dame el don de una rosa segura, .
Padre Nuestro que estás en los nelos.
Padre Nuestro que siembras la entraña
en la carne con ojos bien fijos.
Allí integras abis1no y montaña. ..
Padre Nuestro que estás en los hZJos.

Toda rosa purpúrea se cierra
sobre lodo más ruin o alabastros.
Padre Nuestro, eso ocurre en la tierra.
Padre Nuestro que estás en los astros.

Padre N1testro que unges los labios
para el tiempo, te ruego q1te ent.res
donde se hacen los necios y sabws.
Padre Nuestro que estás en los vientres.

Padre Nuestro que inspiras los cantos,
luego impri1nes tu ley en los trigos
Contra imperios de reyes y llantos~
Padre Nuestro, tú vas con mendzgos.



Padre Nuestro que estás en las lanzas
y en batallas sin fin nunca mueres
Siembra luz en mi ser y esperanza;
Padre Nuestro que estás donde quieres.

Padre Nuestro, en tus lumbres eternas,
al morir, yo te pido una rosa.

Padre Nuestro, en el trance de irme
a tu luz infinita y sin velos,
yo te pido una rosa al morirme,
una rosa purpúrea en los cielos.Qu~ero estar en tu fe prodigiosa.

Qutero estar a tu lado sin duelos
al morir apretando una rosa '
bien purpúrea a tus pies e~ los cielos.

Qu~ero ser siempre fiel con mi mismo.
Qutero ir por los mundos lejanos,
a alumbrar profundísimo abismo.

Q:"iero entrar con tu flor en las manos.
St es que das en tu flor la riqueza
o en el sacro sudario del lino.
Padre Nuestro, me atrae la Belleza
de esa flor, más que el oro o el vino.

Padre Nuestro, el misterio domina.
Ya en mis ojos el llanto es gobierno.
Al amor de tu ciencia divina
una rosa fugaz en lo eterno. '

Padre Nuestro que eliges las suertes
del mortal, en tu luz defendida,
Nunca excluyas, Dios mío, las muertes.
Padre Nuestro, que otorgas la Vida.

En este poema, el poeta proclama la superioridad y univer-
¡'dad de Dios. El Padre Nuestro, no sólo está en todo lo creado,

sa 1 d' I .sino además, en los vientres fecundos, es eClr, en a cnatura
que se forma.

El es quien inspira al poeta los cantos.
Le pide que siembre luz y esperanza en s.u ser. Quiere est~r

en la fe prodigiosa de Dios. Estar a su lado sm duelos, es deCIr,
sin lucha, y morir apretando una rosa, su poesía, bien purpú-
rea, es decir, fervorosa, a sus pies en los cielos.

Es evidente que atribuye a Dios su don poético, puesto que
dice: "Quiero entrar con tu flor en las manos". Suplica piedad
para él: "réprobo oscuro", lo cual es un signo de humildad. Se
reconoce frágil e impuro. Pero sabe y ésta es su profesión de
fe, que Dios gobierna su arbitrio. Que su frente reposa en las
manos de Dios. La flor que lleva en sus manos, es la de su crea-
ción poética, lo más noble y hermoso que realizó en su vida y
por tanto, lo único digno al morirse, de poner a los pies de Dios.
Pero el ruego no termina ahí. El poeta quiere una rosa en la
eternidad: "Padre Nuestro, en tus lumbres eternas,/ al morir,
y~ te pido una rosa" y en el último verso, dice: "una rosa pur-
purea en los cielos".
" .Y en otra estrofa: "Quiero ser siempre fiel con mi mismo".
Qb,uleroir por los mundos lejanos", "a alumbrar profundísimo

a Isrn " "Q . fl I "o. Ulero entrar con tu or en as manos .

PLa "rosa purpúrea" que pide a Dios sería la valoración deSu oe' . ,SIa, que en la tierra no encontro.
d" "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia",
IJOJesús.

1lJ.' Ernilio Oribe que "amó sólo lo eterno" sueña con una poesía
as allá de la vida, es decir, en la Eternidad. Su "Padre Nues-

Te,,!"piedad de este réprobo Oscuro.
Qutere paz entre el Bien o ante el Mal.
Padre H,uestro, soy frágil e impuro,
como eftmero quiero un rosal.

Padre Nuestro, mi arbitrio gobiernas,
Ya en tus manos mi frente reposa.



tro", no es el de Jesucristo; es el suyo propio y en él concret
más alta y última aspiración, a Sil

Para el "Brand" de Ibsen, "Dios es voluntad". Una
desde lo alto le dice en el momento de morir: "Dios es carida~~~
Pero para Oribe, "Dios es Belleza". .

El ruego más dramático, el que mejor expresa la anguSt'
f' . lameta ISlca, es:

porque corno dijo Rubén Daría en "El Coloquio de los Centau.
ros" refiriéndose a la Muerte:

La virgen de las vírgenes es inviolable y pura.
Nadie su casto cuerpo tendrá en la alcoba obscura.

El Universo que vemos y admiramos, la inteligencia del
hombre, el don de crear, son, como dice el poeta, pruebas inne.
gables de la existencia de Dios. Pero después de la muerte ...

En la Biblioteca Nacional: Archivo Emilio Oribe, Car-
peta V, hay un soneto que nos impresionó muchísimo, pues está
escrito con la letra de Oribe, pero tan deformada y temblorosa,
que el verlo, oprime el corazón. Nos vino a la memoria el bustO
retorcido de dolor, de "El Centauro Moribundo" de Bourdelle.
El gran escultor francés, en ese Centauro que muere sin aband?-
nar la lira, que apoya en el flanco, quiso simbolizar la victorIa
del espíritu sobre la carne. ,

No tenemos a Oribe para que nos diga cómo y cuándo creo
su "FLOR POSTUMA". Pero esos trazos inseguros denotan un
gran esfuerzo, tal vez el último que realizó. Lo que sabemos eS
lo que dijo en "LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD": "Lo que
siempre estuvo delante de mí en la poesía, fue la mujer". y eS
evidente que este poema lo escribió pensando en una mujer

Amame a través de la falsía.
, , e más allá de la esperanza.Quurem .

G ' dame plenitud en la confzanza. ,uar .., , , confza
Búscame en la mspzracwn Y en mz .

N o es lo suficiente claro el día.
C la explícita lumbre que te alcanza
Af:nirse a mi gloria, en lontana,,;za
Con la cruZ de su nomade agoma.

Con tus ojos de hipérbole, el desvelo
te siembra con sus lámparas noc~urnas.
Te colma de si mismo como el nelo.

T e llena con sus astros. .
Su sentido equivale a violar mortuonas urr:as
y al fin no hallar en Dios lo que hay de olvzdo.

Vimos al Doctor Emilio Oribe, e.n su Ale~hode benf~[~~ ~~
1 H . 1 M . 1 L deaban amIgos un esta a

e ospIta aCle. i e ro . 1 Cuando le dijimos que
esperanzas, pues hab,a meJora?,o ad,goJ'UANA DE IBARBOU-
iríamos a Melo en representaclOn e 1 8 d d'la'b' e marzoROU para un Homenaje que le tn utanan e. 'l' '
de su cumpleaños quedó deslumbrado. Sus OJos se I bummdaron

, . , . " . s veces el nom re e su
y con una gran emOClOn, repltlo vana.,' . do
querida ciudad natal. Seguramente revlvla lo expenmenta y

soñado allí. 'd 1 mismo En
Pero a nuestro regreso a Montevl eo, no era e .

pocos días había empeorado muchísimo. Al e~~:egarle el pa-
, . 1 d nos'qUete de cartas que le enviaban sus amIgos, e lJll .

-Doctor Oribe, éste es su Melo.
Se puso a sollozar amargamente. .,' L

¡Demasiado tarde! No podía leerlas, No la.s .l~yo nu~ca'l :s
. E arzo VIVIO todavla a gune!1tregamos a su esposa. so era e~ ~ '., . r

tIempo, en medio' de atroces sufnmlentos~ sm .~n renc.o para
nadie, sin rebeldías, con conmovedora reslgnaclOn.



Se cumplió lo que dijo en "POETICA y PLAST!CA".
pÍtulo III: "DE LA POESIA, LA INTELIGENCIA y' LcaA-
MUSICA":

"Ante la muerte, sólo quiero conservar esta mirada roa
y sostenida que Dios me ha dado". nsa

y en su poema: "PANTA REI":

Murió de pronto en un lugar cualquiera
Emilio Oribe siempre usó el decoro.

A la memoria del Poeta,

del Profesor,

del Amigo,

Cerca de medianoche, "durante un eclipse de luna", como
anotó en su Agenda el Presbítero Poeta Doctor Gregario Rivera
Iturralde, "como si la luna hubiera querido entornar sus párpa-
dos para no ver la muerte del poeta".

Después de haber apurado hasta las heces, el cáliz del mar-
tirio físico y moral, partió clamando por su madre, con la an-
gustia de un niño perdido en la niebla.

Sus restos reposan en Melo, en el nicho familiar, junto a
sus queridos padres. Pero lo que hubo en él de más sublime, ha
quedado entre nosotros y nosotros intentaremos transmitírselo
a las jóvenes generaciones. Se cumplirá aSÍ, lo que el poeta dijo
en su poema: "LA ROSA DEL SABIO".

ISABEL SESTO GILARDONI
octubre de 1981

Versos
míos. Hoy la difícil ciencia.
Tmnsparencia hacia los universos ...

La Comisión de Educación y Cultura del Consejo de ~s-
tado aprobó que la Sala de Arte de la Biblioteca PedagógIca
Ceritral de Enseñanza Primaria, l1ev'e el nombre del Doctor
Emilio Oribe.



,< A TRANSFIGURACION DE LO C~RP~R,~O": "~os
L pája~os .Re.Oro':;- "l\Jús!ca D~:La~ ~olll1as ;'" Imperativo
.• - De' Creación". . -

"POETICA y PLASTICA".
REPORTAJE AL DOCTOR ORIBE POR CARLOS ALLES.
"EL CANTO DEL CUAD_RANTE": "El C~nto" p'el Cua-

drante'" "Avión De Suenas"; "Los Altos Mitos El Rosal
, S b- "Y La Esfera"; "La Rosa Del a 10 •

"LA LAMPARA QUE ANDA": "La Lámpara Que Anda"; "La
f d· 1 " " Q -, , " "P , Et a"Luz De en IC a; ¿ Ulenr; oesla ern .

"LA ESFERA DEL CANTO": "La Esfera ~el ,~a2to"; "~o
Divino Es De Tierra"; "El Poema Del Remo; Los Can-
dores Ciegos"; "El Poema Del Idolo"; "Lejanía Del Alma".

"POEMAS MUSICALIZADOS".
"SINDERESIS' AUREA": Soneto 1.
"LA SALAMANDRA".
"EL UNICO y OTROS POEMAS": "El Unico"; "Pantum

N9 3'" "Canto Nocturno En El Ande".,
"EL IDOLO DE NADIE".
"LA MEDUSA DE OXFORD".
"ARTIGAS y EL ASTRO".
"BELLEZA, ESPEJO DEL SER": "Oda A Isadora Duncan".
"LA ANTORCHA SOBRE LA CARNE": "La Antorcha Sobre

La Carne"; "Eternidad Presente"; "La Flor De Una
Muerte"; "La Luz Corpórea".

"LA CONTEMPLACION DE LO ETERNO": "La Contem-
plación De Lo Eterno"; "El Cántico De Eurídice".

"LA DINAMICA DEL VERBO".
"LA INTELIGENCIA Y LA FUENTE".
RENCONTRES INTERNATIONALES: Actuación del Doctor

Emilio Oribe.
"LA MUJER EN LA VIDA Y EN LA OBRA DEL POETA":

"LA ESPUMA DE LA ETERNIDAD"; "LAS SER-
PIENTES ETERNAS".
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INDICE DE POEMAS DE EMILIO ORIBE
COMENTADOS EN ESTE ESTUDIO

SEMBLANZA. INTRODUCCION A "RAPSODIA
BARBARA".

CANCIONERO ANONIMO DEL SIGLO XVI.
"ARS MAGNA": "La Rosa Creada".
"ALUCINACIONES DE BELLEZA": "La Soledad Inmensa"·

"Fue una Noche de EspiritLIalismos ... " '
"LA LEYENDA DE LAS AMAZONAS".
"EL NARDO DEL ANFORA": "La Tarde ya se Esfuma";

"Llegó a Mí Tu Mirada".
"EL "LCASRTILLOINTERIOR"; "Las Moradas De Cristal";

os osales Del Mito".
"EL TACITURNO Y LA NOCHE": "Amor Sagrado y Amor

Profano".
"EL HALCONERO ASTRAL y OTROS CANTOS": "El Hal-

conera Astral".
"EL TACITURNO Y LA NOCHE": "Soledad".
"EL HALCONERO ASTRAL Y OTROS CANTOS", "Palos

Telefónicos"; "Las Garzas"· "La Copa"- "Caíd;s'" "La
Al d " "S ' , ,. on ra; aneto s de Cerro Largo": dos; "Un Poeta En
Un Parque"; "Lean ardo De Vinci"; "No Es Ya Cristal
El Alma".

"EL NUNCA USADO MAR": "Cántico Religioso De Amor";
"Soneto s A Maruja": tres; "El Poema De La Cabellera
Rubia"; Hombres En Las Proas"; "El Latido".

"LA COLINA DEL PAJARO ROJO": "La Tormenta En Las
Soledades"; "El Pájaro Rojo"; "La Simetría'" "La Estrella
Y El Grano De Trigo"; "Canto A Las Peq~eñas Piedras
De Los Ríos".



"NOCHE EN LA ACROPOLIS".
UNA GRAN VIRTUD ENTRE OTRAS DEL DOCTOR

EMILIO ORIBE.
"LA HOGUERA".
"EN LA MUERTE DE ROSA LANZA DE VARELA

ACEVEDO".
"CANTICO ESPIRITUAL".
"EL EXCLUIDO".
"ARS MAGNA": "Ars Magna".
"EL MITO DEL ETERNO RETORNO".
"EL TACITURNO Y LA NOCHE": "ENDIOSAMIENTO

DEL INSTANTE": "Panta Rei"; "El Castillo Exterior";
"¿En Qué Piensas?"; "La Lámpara y La Idea".

"DIEZ POEMAS": "Enmascarado Avanzo".
"LAS CLAVES DEL UNIVERSO".
"DIEZ POEMAS" (1971): Sonetos A Mercedes Del Luján

Belza.
SONETO N9 VI a MERCEDES DEL LUJAN BELZA (Ar-

chivo Emilio Oribe. Biblioteca Nacional).
"UN POEMA INMORTAL" (Inédito).
"UNA ROSA PURPUREA" (Inédito).
"FLOR POSTUMA" (Inédito). Biblioteca Nacional.
"EMILIO ORIBE": La enfermedad. La Muerte.
"EMILIO ORIBE": Justiciero Homenaje Póstumo.

RESOLUCION y
EXTRACTO DE JUICIOS SOBRE LA OBRA

"JUANA DE IBARBOUROU"

Resolución del Consejo Nacional de Enseñanza Básica y
Superior.

El Consejo de Educación Básica y Superior, en fecha 2 de
abril de 1981, dictó la siguiente resolución:

"Autorizar el uso por los alumnos de Educación Secundaria
Básica y Superior, de la obra "Juana de Ibarbourou" de la que
es autora la Profesora Isabel Sesto Gilardoni, debiendo figurar
en la bibliografía de la asignatura y en las Bibliotecas Liceales".

"La autora pone en evidencia una aguda capacidad para
redondear un pormenorizado y objetivo estudio "vivo". A lo
largo de la obra, la figura de Juana aparece siempre en toda su
dimensión dinámica y vital".

"Se trata de una obra muy completa sobre una de las figu-
ras más destacadas de las letras uruguayas, que no sólo rinde
Un adecuado homenaje a su nombre, sino que aporta los elemen-
tos necesarios como para "apasionarse" con la obra de Juana".

Dr. Raúl Blengio Brito
Prof. de Literatura

Director de "El Diario"

_ .Isabel Sesto Gilardoni, que ejerció con singular brillo la do-
Senc¡a, acaba de escribir un libro sobre Juana de Ibarbourou.
f ~ trata de una exégesis literaria de una documentación nunca
f1a y de una exaltación lírica.
r Responde el libro, a un legítimo reclamo de su individua-
¡dad. Es crítica e incitación, clara conciencia del sentimiento
cOrnunicable, integra una serie de sugestiones esenciales y es
Una gozosa posesión de la mujer y de su obra.



Isabel Sesto maneja inteligentemente las revelaciones, desa,
rrolla claves es~éticas, interpreta los avatares de una existencia
lírica y no se limita a superponer imágenes, en función del jui.
cio que emite, sino que penetra en los elementos que integran
el complejo conceptual y estético. Isabel Sesto estudia el carác,
ter de Juana, su vida, su ángel, su fe, su dulce melancolía, su
fervor por lo telúrico, sus ansias de evasión, la alta memoria de
sus días, que alejaban los fantasmas de la muerte.

Juana fue un milagro de la poesía y bien lo destaca Isabel
Sesto en su libro, escrito con amor, con ansia acuciante de de-
finir el perfil de una mujer excepcional, sin precariedades de ex-
presión, atenta a su mester de clerecía.

Isabel Sesto no incurre en cautelas inhibitorias. Dice lo que
siente, eludiendo el lugar común y jerarquizando la anécdota.

El trabajo de la Profesora Sesto es orgánico y tiene una
calidad íntima que trasciende de cada capítulo.

Esclarece, ordena y su rendimiento crítico, sin llegar a una
densidad fatigosa ni a prejuicios propios de una estimación uni-
lateral" es inobjetable".

analiza los aspectos salientes de la creación literaria de Juana.
y Con un hábil sentido docente, que le presta su prolongada
xperiencia pedagógica, la Prof. Isabel Sesto señala los tres hitos

~'e la época inicial de Juana de Ibarbourou: Las Lenguas de
Diamante, El Cántaro Fresco y Raíz Salvaje.

Enfatiza en la renovación que desde el punto de vista de
sU quehacer y sus motivos inspiradores, significa "La Rosa de
los Vientos", secuencia de poemas "menos sensoriales y espontá-
neos, más intimistas y elaborados".

Asimismo se detiene en la consideración de otras colecciones
de páginas líricas".

Profesor Adolfo Rodríguez Mallarini
"El País".

"El Debate"
Juan Ilaria

escritor y poeta

"Es un bello retrato sagazmente logrado que pone en evi-
dencia la mucha cultura literaria, unida a un emotivo esmero
estético de quien es, al decir de Raúl Montero Bustamante:
"Una escritora que maneja la prosa castellana con pulcritud y
elegancia y que posee rica sensibilidad y fino sentido crítico".

La Prof. Sesto gozó de la amistad de la gran poetisa de
América, hasta sus últimos días, habiendo sido su representante
en varias oportunidades, como lo hiciera dos meses antes de su
muerte, en la Fiesta del Libro en la Escuela "Felipe Sanguinetti".

"Acaba de aparecer en Montevideo, un nuevo libro dedi-
cado a Juana de Ibarbourou. Pertenece a la conocida escritora
y ensayista Isabel Sesto Gidardoni, quien gozara de la amistad
de la gran poetisa uruguaya.

Este trabajo constituye una síntesis, cronológicamente pau-
tada de la obra de Juana de América. Allí se destacan los mo-
mentos fundamentales de la vida y del quehacer poético de la
escritora compatriota recientemente desaparecida.

Este nuevo aporte, que sin duda no será el último, de la
singular poetisa de América, está cargado de afectividad y ad-
miración hacia una personalidad tan humana y sensible.

LBurgos Morales de Gómez
Maestra.

"El Deber Cívico'" lVIC!o.

. "Más que un trabajo biocrítico, se trata en rigor de una
biografía de la poetisa cuyos mayores méritos caen del lado de
la .concisión, documentación, precisión y sobriedad. La autora
evita el sesgo novelesco que invariablemente suelen tener las:
Páginas biográficas sobre Juana o sobre Quiroga, y se limita a
presentar ordenada y documentadamente los hechos en el campo
de su vida personal y en el de su obra.

L?s fragmentos que ilustran las distintas etapas de su pro-o
ceso Vital y estético, han sido escogidos con muy buen criterio'~ ..

"Se trata de una biografía crítica de rigor cronológico Y de
carácter lineal a través de cuyos capítulos la Sra. Sesto subraya

'P.-B.
"EL, País".



"Destacamos al finalizar este comentario de la hermosa
obra de Juana de Ibarbourou, que disipa muchas dudas, colma
muchas lagunas y aventa muchas suspicacias, que en esta misma
carta, Juana se refiere a obras de 1. Sesto, que ella en su mo-
destia omitió reseñar.

La obra de Isabel Sesto sigue siendo la de misionera y en
este caso, de inmenso valor para llevamos a conocer y compartir
la vida de aquella mujer que triunfó en el mundo, pero que
dijo: "Ni París, ni Madrid, ni Roma, ni Nueva York, ni Bue-
nos Aires ... Montevideo es sólo mi Montevideo ... "

y en el donair~ de la sonrisa. disimulando la mordedura de sus
íntimas congOjas. Con los OJos llenos de paisajes nativos y el
oído atento a las voces de la naturaleza.

Su obra, Isabel, es el testimonio fehaciente de una sandalia
de seda la~timándose en las piedras del camino y de unas alas
de golondrma quemando sus plumas en la cercanía de las estre-
llas".

Emilio Carlos Tacconi
Poeta.

Profesora Dolores Castillo
"La Mañana: Suplemento Femenino".

"He leído la obra Juana de Ibarbourou con entusiasmo
y ~moción. ¿ E~ ;1 motivo esencial, es el amor y vehemencia que
lo Im~~~sa? Dmase que es todo ello y, sobre todo, la inspirada
expOSlCIOn.Su estructura, orden y claridad, evidencian la jerar-
quía de la escritora. Y más aún, más íntimamente y bañado en
él, el cal?r q.ue alienta cada página de la obra, genera, no sólo
u.n ~studIO VItal y substancioso; una fuente de calificados cono-
CImIentos, sino también una apacible y conmovedora ternura
que subyuga al lector".

"Juana de Ibarbourou", de Isabel Sesto Gilardoni, propone
un acercamiento emocional y crítico a la vida y la obra de la
poeta uruguaya de bella y dilatada obra. El libro traza una
breve biografía sobre la superficie de los días de Juana y luego
penetra bajo la piel de su obra poemática.

"Isabel Sesto Gilardoni brinda un nuevo aporte a la Biblio-
grafía de Juana de Ibarbourou, una voz fundamental de la
poesía uruguaya. Más que un trabajo biocrítico se trata de una
biografía de la poetisa cuyos mayores méritos son la precisión,
la documentación y la sobriedad. Muy bien elegidos los frag-
mentos que ilustran las diversas etapas de la vida de Juana de
Ibarbourou y de un quehacer poético. Isabel Sesto no parece
proponerse otro objetivo que el de la divulgación. Así brinda su
visión seria y unitaria sobre una personalidad indiscutible de
las letras hispanoamericanas".

Brenda Varsi de López
Profesora de Literatura.

"Se trata de una obra bien estructurada seria documen-
ta?a, ~on transcripciones bien seleccionadas y' rica ~n sensibles
e mtehgentes acotaciones críticas. Además, es un libro valori-
zado. por el contacto personal y directo de su autora con el per-
son~Je e~ocado, lo que le otorga al mismo, un emotivo valor
testlmo 1 Y '1 . d' ,
f Ola . por u tImo, yo ma que es una obra escrita con
ervor ad " , d l

l ' ml~atlvo, a traves e a que el lector puede captar que
a exegeta t ' . . .. lene un espmtu muy receptIvo para sentIr y com-

Plartlr la. belleza y muy expresivo para lograr trasmitirla con
e ocuencla.

"En su libro está Juana, plena, en presencia física y espiri-
tual, humana y celeste, de carne y de sueño, de armoniosa ana-
tomía exterior y un tumulto de rosas en la sangre. Está Juana
en el color de su epidermis morena y en la llama viva ~e sus
exaltaciones temperamentales; en el latido de su cora~ón gIgante

Prof. Juan Carlos Urta Melián
Director del Instituto Nacional

del Lib:o.

"L d . dla do a OSIS.,e elementos ~iográficos me ha impresionado por
cumentacIOn que ha debIdo procurar y a la cual, quitándole



la frecuente frialdad que siempre afloran las cosas en ese terreno
usted le ha dado una calidez maravillosa. Todo del todo de tod~
Juana ha tomado usted para este libro, que es original como
pocos en la forma de enjuiciar la vida de nuestra poetisa. Nada
ha escapado al juicio que se introduce dulcemente en el texto. . . ,
que tIene ternura comUlllcatlva, que sabe explicar tantas cosas
que, hasta ahora, estaban en la penumbra, aunque ha quedado
con algo ácido cierta zona de misterio que por tratarse de la
figura que es, nos mortifica a todos sus compatriotas.

¿Cómo pagaremos a Isabel Sesto Gilardoni la realización
de este trabajo enjundioso (pocas veces es tan exacto el califi-
cativo) que sitúa, mesuradamente pero con devoción, a Juana
de Ibarbourou en e! plinto que tenemos que colocarla los uru-
guayos para que su figura sin parangones se proyecte a toda la
América nuestra?

ugurar esperanzados que podrá reeditarlo y confirmarlo en
~tras producciones, sin que lo inolvidable que usted vive pueda
ser olvidado o puesto al margen.

Domingo Luis Bordoli
Académico y Profesor de Literatura.

"Desde la primera frase hasta la que da término a la última
página del libro, se percibe una genuina admiración hacia la es-
critora, lo cual respalda toda la exposición que cubre el libro.

Este libro de la profesora Isabe! Sesto Gilardoni viene a
ubicarse en el lugar necesario para la contribución del mejor
conocimiento de Juana y su obra. Es como un cuadro en el que
se representa un paisaje.

El cuadro condensa aspectos del paisaje inmenso, revela se-
cretos y sugiere ideas".

Juan Carlos Pedemonte
Escritor y diplomático. B. C. Berreta Galli y María R. B. de Berreta

Profesores.

"Hacía falta esta obra tuya entre las innumerables que le
fueron dedicadas. Has trabajado mucho y con amor. Tu libro está
lleno de afecto, comprensión y belleza. Los poemas incIuídos
brillan más, tomados así, como joyas que son, insertas en las
páginas propiciatorias.

El retrato de ella, que c1elíneas al final, es emocionante y
bellísimo".

María Inés Romero Nervegna
Poetisa.

"He leído su biografía sobre Juana de Ibarbourou. La he
sentido como un canto de amor y de amistad. Exacta, precisa,
documentada, revela un nutrido caudal de conocimientos sobre
la vida de Juana. Pero como amiga suya me he sentido conmo-
vida porque surge, de Ud. erguida y exquisita su fina sensibili-
dad, su fluida y florida expresión que la ubica en uno de los
mejores sitiales de nuestras letras nacionales.

Su dolor ha gestado una obra de arte.

María Julia Borrell de Bottaro
Médica.

Su tan hermoso libro, lo sentimos como el logro más central
y superior de su actividad literaria, dado e! modo en que la
adhesión íntima y poderosa hacia Juana armoniza con la inter-
pretación ecuménica y fina.

Hay además, un orden muy claro y didáctico de los mo-
mentos y períodos poéticos, que hacen de su estudio, un instru-
mento imprescindible para lograr un alto contacto con la ilustre
poetisa.

. El hermoso esfuerzo que ha realizado, no pese a su
dolor, o encima, sino con todo él adentro y entero, nos permite

"Su libro Juana de Ibarbourou revela estudio, amor, cono-
cimiento de ese ser extraordinario que fue Juana. Su libro pro-
yecta luz sobre la obra de quien buriló en Lengua Castellana,
los estadios más bellos de la Poesía".

Hugo Petraglia Aguirre
Escritor.

"Su "Juana de Ibarbourou" me ha permitido conocer y
comprender más la vida y alma de esta eximia poetisa uruguaya,



al ti~fi!Po que sentir y gustar, plenamente, toda la originalidad,
exqUIsitez y belleza de su obra artística. Todo merced a esa pe-
queña joya que es su último libro. Nos lleva en él a conocer
toda su poesía: la poesía de lo vivido, la de lo imaginado y la
de lo soñado".

Pienso que este "encadenamiento" de situaciones es lo que
lleva al lector, una vez que comienza a leer tu libro, a no de-
'arlo hasta que lo termina. Realmente, el libro sorprende porque
~o es una biocrítica usual. Si yo tuviera que clasificarlo, le lla-
maría biografía novelada.

Rodolfo Guadalupe Pereira
Profesor.

Ana María Barbieri
Psicóloga.

Se permite felicitarla por este precioso estudio, imprescin_
dible para el cabal conocimiento de nuestra amada y admirada
Juana.

Su estudio biocrítico de Juana de Ibarbourou, es una esfor-
zada y lúcida obra digna de la admirable Mujer y artista que
evoca.

C. Alberto Roca
Embajador.

Gastón Figueira
Escritor y poeta.

José Luis Badano Repetto
Médico Cirujano.

"Tu precioso libro es fuente no sólo de información, sino
de gozo espiritual. La vigencia cronológica atrapa y nos mueve
a la secuencia inmediata con la absorción de toda buena obra.
Pones tu sello de escritora de fuste y planificadora esencial.
Desde la carátula que sé impusiste, ya predispones a una aper-
tura feliz. Sabes acondicionar la información con la calidad hu-
mana que el conocimiento con Juana te dejó. Informativa, alí-
gera, libertaria, apasionada "alba, miel y sal", consigues un es-
tudio consecuencia de la admiración y cariño que la real amiga
supo despertar en ti.

Me solidarizo con "la rosa, la perfecta y única" transpa-
rente a través de la lectura de tus páginas".

"La autora tiene todas las ventajas para lograr éxito: posee
la erudic!ón necesaria, fue amiga íntima de la poetisa, es persona
de clara mteligencia y su espíritu docente reluce en toda la obra.
S.i a esto sumamos lo interesante del tema Juana, tan polifacé-
tiCO como profundo, el resultado no podía ser otro que esta obra
de la Profesora Isabel Sesto, desbordante de docencia ágil que
hace muy fácil su lectura, analizando los versos de Juana, en-
señando y deleitando. Al mismo tiempo, el orden cronológico
mantenido en todo momento, le da a esta obra un carácter bio-
gráfico de auténtica dinamicidad.

Leí tu libro. Encontré allí, tal como esperaba, el material
que me permitió hacerme una imagen muy completa de Juana
de Ibarbourou. Me sorprendió encontrar elementos que me lle-
van a pensar en un estilo literario, que se caracteriza por una
gran habilidad para sugerir hechos sin decirlos expresamente.
Cortas tu exposición con una poesía de Juana, para luego reto-
mar la exposición sin que eso signifique mudar de asunto; por
el contrario, cada parte completa a la anterior y la comprensión
de tu idea inicial se va realizando, tanto a través de ti como
de la poesía de Juana.

Matilde Garibaldi de Sabat Pebet
Profeso~a y Escritora.

"Es grato y enriquecedor volver a leer poemas de Juana,
iluminados por un estudio que con inteligencia y ternura ayuda
a penetrarlos y vivirlos".

Juan Carlos Blanco
Abogado y Diplomático.

En tu libro, tan esmerado y ameno como didáctico, trazas
Un claro sendero a través de la obra y la vida de Juana, que el



lector recorre con vivo interés, formándose una idea clara y or-
denada cronológicamente de la extraordinaria producción de esta
excepcional Mujer.

Felizmente, tú tuviste el privilegio de pertenecer al limitado
grupo de sus amigos íntimos, como ella misma lo declara en esa
hermosísima carta de presentación que te dedicara y donde vierte
conceptos tan elogiosos como merecidos sobre tu persona y tu
personalidad.

Nadie como tú, pues, dotada de los atributos de refinada
escritora y probada sensibilidad de espíritu, para emprender una
tarea como ésta que tú acabas de realizar con tanta felicidad y
que ha tenido como resultado el nacimiento de este hermoso
libro.

excepcional Muj:er, que vivió para damos en poe¡¡ía, el sentido
de la existencia.

Lidia R. de Pereyra
Periodista.

María Inés C. de Badana Repetto
Maestra

"Son dos regalos en uno: la vida de Juana de Ibarbourou,
diamante de la poesía, y su perfecta tarea de orfebre que tras-
lada, revive y nos presenta todo ese esplendor con el vocablo
exacto. Su libro es el de una Escritora con mayúscula. Desde la
primera página, quedé apresada por el deseo de leer de corrido
hasta la última. Mas era tan hermoso que debía interrumpir
para meditar y disfrutar y paladear cada poema y cada comen-
tario. Creo que usted no ha olvid.ado ningún momento de la
vida de Juana. Todo lo que debe perdurar está allí".

"Obra de intensa preocupaClOn documental, investiga la
obra de Juana y se interna en su vida para damos su panorama
espiritual y creativo. Trayéndonos los pormenorizados datos que
nos permiten recrear su intensa labor intelectual. Sólo los gran-
des amigos, pueden rescatarla ahora, de su infinito silencio, para
traerla de nuevo a nuestra presencia en obras como ésta tuya,
llena de admiración y ternura hacia Juana.

Sentimos que trascienden hasta nosotros, hermanados en la
admiración y el afecto.

Al agradecerte tu gentil envío, hago votos para que el alma
de Juana llegue hasta ti, para bendecir tu nobles propósitos de
fijar en nuestros corazones su intensa vida y magnífica perso-
nalidad.

Amalia Josipovich de Tusa
Maestra y poetisa.

Gloria Vega de Alba
Poetisa.

Este ensayo sobre Vida y Obra de Juana de Ibarbourou,
demuestra tu gran capacidad de escritora. En él surge la admi-
ración y fidelidad a quien fuera tu gran amiga J uanita. Nadie
como tú podía plasmar en sus páginas, todo el encanto de esa



Español de la Universidad de Laval en Québec y en la Mac Gill
Vniversity de Montréal. Escribe ocho Conferencias sobre auto-
res latinoamericanos para la N.B.C. de Canadá.

1958: Va a Italia para dar conferencias, invitada por
A.R.C.S.A.L. (Asociación para las Relaciones Culturales de Ita-
lia con España, Portugal y América Latina). Dicta en la Univer-
sidad de Turín y en la Sede de ARCSAL En la Ca' Foscari de
Venecia: Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras y en
la Sede de ARCSAL. En Milán, en la Universidad Boccone y
en el Liceo Científico Vittorio Véneto. En Nápoles, en la Sede
de ARCSAL y en el Liceo para Contadores "Armando Díaz".
Fue a Italia con Misiones del Consejo de E. Primaria, Secun- '
daria y con una beca "ad honorem" de la Embajada de Italia.

1969: Fue a Porto Alegre, invitada por la Mesa Redonda
Panamericana de esa ciudad, para dictar conferencias sobre es-
critores uruguayos y sobre el escritor brasileño Joaquim María
Machado de Assis.

En Uruguay, dictó conferencias en: Museo Pedagógico,
Ateneo de Montevideo, A.U.D.E., Escuela Nacional de Decla-
mación "Concepción Antonelli de Requesens", Grupo "Erato",
Instituto Cultural Uruguayo Brasileño, Asociación de Profesores,
Audición "Pilares y COfistructores de la Cultura Inglesa".

Por varios años, fue la Representante de Juana de Ibar-
bourou, en los Actos a que ella no podía concurrir y en los cua-
les intervino para hablar de ella. Además, dictó conferencias en
Mercedes, Melo y Flores.

1979: Terminó el Curso de Periodismo.
. Profesora de literatura en el Instituto de Estudios Supe-

nores.

N ació en Montevideo. Bachiller en Abogacía. Maestr
Normalista con Mención Especial en Filosofía. Profesora de Li~
teratura por Concurso de Oposición. Especialización en Edu_
cación Estética en Estados Unidos, México y Londres.

1945-46: Conferencias semanales por CX6 en el Ciclo de
Educación Estética del Consejo Nacional de Enseñanza Prima-
ria ,y ~ormal. Conferencias semanales en el Museo Pedagógico
y dIanas en escuelas de la Capital y Cursos para Adultos. Exce-
lentes informes de Inspección Técnica.

1944-45: Viajó a Estados Unidos y México, con Misiones
Oficiales de los Consejos de Enseñanza Primaria y Enseñanza
Secundaria y del Ministerio de Defensa Nacional.

1946: Viajó a Inglaterra con Misiones del Consejo de En-
señanza Primaria y del SODRE. Asistió a los Cursos de Arte
de la National Gallery de Londres. Estudió la técnica de la Ra-
dioteatralización en la B.B.C. de Londres.

Trabajó para el Departamento Latino Americano de esta
Broadcasting, en Traducciones y adaptaciones de Libretos para
Radio Escuela. A pedido, escribió seis libretos originales sobre
Arte Precolombino, para la serie: "Héroes de Leyenda". Dictó
quince conferencias sobre Escritores latino americanos, inclu-
yendo a cuatro uruguayos: Juana, Sabat, Oribe y Delgado.

Recorre diez países europeos. Adquiere familiaridad con
las obras de Arte. A su regreso, Cátedra de Conferencias sobre
Educación Estética en el SODRE. Escribe y dirige por encargo
de la Comisión del SODRE, la Radioteatralización "LEONAR-
DO DE VINCI", que interpretada por el elenco del Teatro Uni-
versitario se transmite por la Onda de CX6.

1952: Va a México, invitada por la Secretaría Nacional de
Educación, para dictar Conferencias sobre Escritores Urugua-
yos. Misiones oficiales de los Consejos de E. Primaria y E. Se-
cundaria.

Extiende su viaje a Cuba, Estados Unidos y Canadá. En
Cuba dicta conferencias en el Ateneo de La Habana en el Ins-
tituto Cubano Norteamericano y en el "Lyceum". '

En Estados Unidos habla por "La Voz de los Estados Uni-
dos de América". En Canadá, dicta conferencias en el CentrO

1947: Ensayos (Conferencias dictadas por CX6, sobre Li-
teratura Universal).

1948: "Leonardo de Vinci" (Radioteatralización).

E
1950: "A la caza de Emociones Estéticas en Diez Países

uropeos".
. 1952: "Héroes de Leyenda" (Radioteatralizaciones es-

crItas para la B.B.C.).



· ',:: 1953::. flEscrftores.del Urugllay"~ . . .
1955:. Joaquim María Machado de Assis: Su ideología a

través de la novela. (Todos son Apartados de la Revista Na~
cional).

1957: IIJosé María Delgado: Esbozo de un retrato espiri_
tual" (Revista Nacional).

En Pilares y Constructores de la Cultura Inglesa: HWalter
Scott". Revista HDiálogo" del Instituto Italiano de Cultura:
Rodó en Italia. Anales de Instrucción Primaria: Epoca II, Tomo
XVI. Año 1953: Aspectos Culturales relacionados con la Edu-
cación Estética en México.

En HEl Día": HDesde Mercedes a las bocas del Yaguarí
por el Río Negro". En IIEl Día": IISeis meses en el Departa-
mento Latino Americano de la B.B.C. de Londres.

En HEl Diario de Yucatán": Península de Yucatán. Mé-
xico: HEn defensa de México". Comentarios sobre Aspectos Cul-
turales de los países visitados: en HEl Día", HEl País", HEl
Plata", HEl Diario", HAcción", liLa Tribuna Popular", liLa Ma-
ñana".

Ultimo libro publicado: 1981: HJuana de Ibarbourou".
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