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J llll~.ltl\'l)" dt...· unJ t:\f11'"lctnn c.trgaJ3 de 
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1 cntrt...· L'1 poh' Sur: l tb caJorl' .... dt>l Pa
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El poe ta "L' lll,p tró en lo-., llbro" de 
'l:lJL'"· como el Posclp' del no n.•.,!<' Jel 
t...' J r ll '"Hl J a m e' . o ll o Lk G fL'I ff logra 
marllcncr el L'' tilu dpido. p~.:ro "icmpre 
ddn,. que pcr .... cgub Cokridg,c : la mar
caJa 'oluntaJ Jcl arcaí~mo: b terrera 
pe r~on a del ~ i ng u lar ( pre~c n te l de 1 o~ 
Ycrhu'. con lcrmt n~.h..·ión :J tHigua: la 

'-

~ll't:'t...' laC Íl) n de epítetos populares y ¿pi -
C<h: lo-., ritmo~ 'lcncil l o~. La cancir5n del 
,·iejo morino. obra cumbre t.lcl ro man
tJci.smo inQh!s. se afirma. sin ·ió como 

~ 

moddo a Rnnbaut.l aJ cun1poncr El har-

co c/Jrio. 

---
' ) 

Poemas ,. canciones de Goethe fue
ron traducido. y publltado. inicialn1en
l l' por e l rnaestro Ono de Greiff en la 
. e parata de la Revista de Indias (nútn . 
11 O. 1949) al cumplirse doscientos años 
del nac imiento de l poeta. El presente 

, 

volumen d~ El Ancora Editore recoge ... 
ade1nú~ otros poemas utilizados total o 
frag mcnta1iamente por varios compo
. itorc~ como textos de canciones. 

Otto de Greiff aclara que la presente 
~e lección no tiene carácter antológico: .... 

"Solruncnte hay una unidad en el traduc-
tor. que a travé. de varios año escogió 
sin más critetio que ·u gusto personal 
t.lel mornemo. o la afición a determina
da forma n1étrica. o alguna relación a 
\'ece. ex trapoérica" . Otto de Greiff se 
basa en la máxima de GoeLhe que afir
ma: "La 1nejor obra artística es la creada 
por fuerza de su. circunstanc ias". 
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L3 !'t' k LY ió n e~ extractada de los l i
hny;;;: Pc)esws \'cJrius. \\ 'ill~t·lm /'.Jcistn; 

Balculus. /m uacion de lasfonnos anri
f:!llUS. Elnúas. Xcnins clomadus. Fnus-

~ 

ro \ El dil ·tin ocddenral-c>ricnral. To-
da~ la. traJucc itmt's tienen en común 
d tema filo~ófico v la forma muv libre-. . 
de ,·ersos hlancos \' brc\'es. El traduc
tor procura ceñir. e dentro de lo posihk 
a c-..tos ritmo~ va la concisi6n ex tre ma 

Jc la exprc. ió n poética. 
Cada poen1a está cargado de ~imbo

ll~mo . por lo que O tto de Grci ff se ve 
abocado a contex tuali zar en el pró logo 
dicho~ textos. La~ Baladas acogen. por 
~u parte. las mós famosas poes ías de 
G{)l' thc : El p escwi<}J; El rey dl' Tu/e, El 
dios\' la bawulera. LnflO\'ia de ( orinro . . 
y !..Al .\' rn•s cscogula .... ·. El traductor con-

sen ·a en cuda una la estructu ra ríllnit:a 
\' la di strí but:ión de ri1nas del nnginal. . ~ 

aun sab ienJo qut la lengua e.spai1ola no 
~L' pres ta. como la griega. la latina o la 
alemana -en el caso de las EleKios

a la compos ic ió n de hexá rnctros y 
pentámetro": "No hay en nuestro id io
ma sílabas larga:-, o bre\ cs. pero una 
cuidado. a di stribución t.lc los ace nto~ 
permite una aproximación a los pies de 
ln poesía clás ic u·· . 

De Fausto --<.lra1na cumbre de Ja li 
te ral u m u ni versal- , que cont iene al
guna poesías líricas intercaladas. Otto 
de Greiff toma la canción de MnrRari

ra . sublimada por Schuhcn como Mar

~arira en/a rueca . El tex to se c icn·a con 
tres poemas: Dil ·ino anhelo. Secreto y 
Canc iones de Suleika, de l li bro El di 

\ 'Ón occidenraJ-orientol, en los que 
Gocthe condensó su interés por la poe
sía oriental. que siempre Jo . obrecogió. 
Goethe sabía hebreo y árabe. y aun algo 
de persa. Herder lo indujo a l estudio de 
esta poesía. a raíz de la publicación que 
Joseph von Hammer hizo en 1813 de 
su traducción de El diván de Hafiz. 

Las traducciones de Otto de Greiff 
conservan su sabor clásico, su sabor 
ext ranjero. como lo quería George 
Moore. De Greiff ensena a ver en el ale
Jnán, no esa lengua fuerte y dura, sino 
un lenguaje dúctil y maleable para el 
ofic io de la creac ión poética y de la tra
ducción. Las transmigraciones de Otto 
de Greiff expanden fronteras y confir
man otra sentencia del recientemente 
fa llecido Gesualdo Bufa lino que reza: 
"El traductor es con certeza el único a u-
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h~ ntit...'O lector de un te:\ lo. Sin duda nüs 

que cualquier crítico. tal vez más que el 
mismo autor. Porque d~ un texto el L'tí ti
co es so l ~unente d fugaz pretendiente: 
el au tor. el padre y d tnarido: tnicntras 
que el u·adue to r es d an1ante''. 

Pliegues anecdóticos 

Escrito en ( "oral (~a bies 
.loi11u' Gwrí(l Suucedo 
Trile~ Edilnrt...''· Sanla l'é d~ Bogol:l. 1 99~. 

~~ rñ~~ . 

Asis timos al reino J c la indecis ión, en
lent.lida ésta no como la ambigüedad 
propia del lenguaje poét íco, . in o corno 
la duda a manera de irresolución. titu 
beo Jc un conjunto t.lc tex to~ que jamás 
alcanzan el hecho poético. su gesto, 
porque exi~te allí una falta de dominio 
del ofic io. y mejor. una ausencia i n e
parabk de la pulsión que lleve a una 
exprl·sión considerada poema. dada su 
riqueL.a lírica o estéti ca. la compleja 
interpretación de una realidad y La crea
c ión de otra sólida llatnada obra de arte. 
Nada de es to último encontramos en 
Escrito en Cor(l/ Gahles. suma de iin
provisac iones, palabras sueltas, traza
dos efímeros y fugaces. débiles instan
tes de una exis te nc ia ilu soria (no 
imag inativa ni fantástica), tnera repro
ducción de sucesos intrascendentes . 
Esta mi rnesis es una imitación circuns
crita a la rea lidad aparente de Las cosas. 
por demás caótica e incoherente, y no 
como la creación artística de una nue
va c riatura . Al respecto afirmó T. S. 
Eliot: ''Los poetas inmaduros imitan; 
los poetas maduros roban; los malos 
poeta desfiguran lo que toman. y los 
buenos poe tas lo convierten en algo 
mejor, o, al menos, diferente . El buen 
poeta coordina en una unidad nueva de 
sentimiento completamente distinta de 
aquella de donde fue arrancado; e l mal 
poeta lo arroja dentro de algo que no 
tiene cohesión,. 

Se dibuja un callejón sin salida: es
critores que renuncian al culto del len-
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guaje y se consagran a las palabras con
vencionales. Confundidos arriban a la 
oralidad útil , a la homogeneidad de una 
soc iedad que remedan e n s u prag
matismo. Esta lite ratura de transcrip
ción ignora que hace tiempo el arte des
cubrió su autonomía. Alejando todo 
servilismo impresionis ta en su afán de 
transformar el mundo desde la alterna
tiva de l espíritu y la humanización. L a 
escritura presente realiza todo lo con
trario: la deshumanización, e l engaño, 
la somnolencia del mundo por medio 
de una exacerbación sin sentido! pa-

. . ~ 

roxtsmo que tntenta navegar por un ge-
nero híbrido, una prosa distante de la 
poética. Nos acordamos que B a u
delaire utilizó e l poema en prosa para 
referirse a una modalidad literaria, "ex
presión de los mandamientos líricos 
del espíritu, a las ondulac iones del 
ensueño y a los sobresaltos de la con
ciencia" . El poema en prosa había s ido 
ya ensayado e n Gas par d e la noche de 
Bertrand, obra en la que aparece un 
lenguaje rítmico y un tratamiento de 
los recursos poéticos adaptados a la 
prosa. Recursos que no aparecen en 
Escrito en Coral Cables, lleno de ar
tificios que describen un paisaje. ejer
cicios forzosos. especulaciones verba
les, as untos urbanos escogidos por 
exóticos y cosmopolitas, visió n seg
mentada de la realidad, figuras chines
cas carentes de significac ión, falsa y 
tri vial entonación decorativa donde e l 
objeto no es susti tuido de su mundo 
personal, una prosa ineflexiva despro
vis ta de sentido poético. 

Claro que alguien podría aducir un 
experimentalismo literario que conta
mina géneros e infringe reglas, o reali 
za rupturas con la tradición, y en lugar 
de confusión hable de una inexis tente 
polisernia y achaque la modalidad de 
estos escritos al mote de pos m o
dernistas, que según S. Gablik: ''En e l 
espacio multidimensional y resbaloso 
del posmodernismo, todo va con todo , 
como en un juego sin reglas [ ... J y e l 
significado se convierte en algo des
prendible. Sus inte racciones fluctuan
tes pero no recíprocas son incapaces de 
fijar un significado''. 

Los montajes, colages y fragmen
tos incoherentes (sin la filosofía del 
sunealis1no) e inciertos no bordean ni 
siquiera el pastiche como acción de ex-
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trañamiento y efecto paródico o satí
rico. Esta acumulación de palabras que 
no desacralizan, ni ofrecen ruptura o 
crítica alguna, nos ofrece una gran su
perficialidad. Por ejemplo: 

La chica del departamento 
de pe1jumes 

/ . 
sonne como una gnnga 
porque ella sabe que 
no es una g nnga. 

Con razón Osear Wilde se anticipó a 
exclamar: "Vivimos, lamento decirlo. 
en una época de superficies". 

Leamos ahora e l frag1nento de un 
epigrama que no es epigra1na (si lo fue
ra sería un breve poen1a de tono mor
daz, gran agudeza o intención satírica): 

Guardo un secreto de la edad 
dorada de la tierra del cangreja/ 
que no tiene nada que ver con el 
chiken-salad v la coca-cola en el 

' 

cornedor del 1nall a la hora 
señalada ... 

¿Dónde esta el pensamiento, el esfuer
zo intelectual, el desafío al lector? Al 
confu ndir y no persuadir, el autor viaja 
a través de su mundo contenido en un 
álbum o postal de recuerdos, una false
dad alejada de la me1noria, artilugio. 
s imulac ión , repetición de arrugadas 
. . 
tmprestones. 

No exis te la hilaridad ni la convic
ción porque e l autor no forma síntesis 
verbales o siinbólicas y se conforma 
con la suficiencia de los nombres: 

Me habló del infante recobrado en 
la butaca dura del cine arrabalero 
hace apenas un buen número de 
anos en aquel país de la 
espléndida boberra cuando 
Tamakún, el vengador errante, 
llegaba a casa por ce-eme-cú y el 
grito de Sheena ... 

O cuando dice: ' 'Mi punto de partida es 
la palabra y con e lla te hablaré a golpe 
de calcetín como si fuese un caminante 
de pies cansados en la tierra de los pan-

' , tan os. . . . 
O al hablar "de la avenida 63 a l 

Tamiami Trail", "'la supervivencia del 
Interné:ltional Mall", ·'Galatea del Dan
cing", "Darth Vader se salió con la suya, 
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después de todo" y ··estas chicas de por 
agur·, del cual se transcribe todo el texto: 

Esta mujer americana 
que-se-ha-hecho-a-sí-misma 
mantas religiosa 
que anda en su coche 
con galanes imberbes 
por la brickell Avenue 
al compás de un swing 
es la Erigid O 'Shaugnessy 
de las praderas clarooscuras 
de la gran ciudad 
chica de almanaque jolk 
para las veleidades 
rumbo hacia el último aliento 
en la tierra de los dioses en 

[declive. 

Sólo pliegues anecdóticos hallamos. 
¿Compromete al lector esta manera de 
deci r, s in tensió n, s in conmoción ni 
percepción poé tica? Como afirmaba 
Yaléry: "La literatura está llena de gen
tes que no saben en realidad qué decir, 
pero empeñadas en que necesiten ha
cerlo por escrito". 

¿Cuál es el origen de este prosaísmo 
que aniquil a e l hecho poético? 

¿Lite ratura de la desesperación que 
posee el afán de expresar una persona
lidad. de ganar e l aplauso esnobista? 

¿Será que e l arte, según lo manifes
tó Benjarnin, comienza a basarse en la 
práctica de la política y de otros intere
ses ajenos al oficio creativo? 

G AB RIEL ARTURO C ASTRO 

Visita de inspección 

-------

Visitación del hoy 
Óscar Torres Duque 
Mini sterio de Cultura, Bogotá, 1998. 
139 págs. 

La voz de Ó scar Torres Duque es una 
voz extrañamente configurada. Extra
ñamente. a mi entender, porque aun 
cuando no es heredero cornprometido 
de ninguna tendencia. estilo o propuesta 
formal y, desde luego , de ninguna par
cela ideológica. tiene c laros lazos con 
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