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Resumen
Desde Hoinero {Iliada 1.262ss.: Odisea 21.295ss.), los htjos de Ixibn han motivado

creaciones imperecederas. En el mundo heleno, son testimonios las escenas esculpidas
en el Parten6n y en el tempio de Zeus en Olimpia y los versos de Pindaro {Pitica 2.39ss.).
Significativamente, son los monstruos que m^s comparten la vida de los hombres antiguos.

No es de extraflar entonces que Leopoldo Marechal, de vasta y reconocida formacibn
cleisica. se inspire en ellos en El Centauro (1940), "Nacimiento de la Elegla" {1945) y
Heptamerdn (1966). Los retoma con renovado entusiasmo y desde una 6ptica tan personal
que les da para siempre carta de ciudadanla argentina,

Este trabajo explora la recreacibn de la figura mitica griega en el poema, al que otro
gran escritor argentino, Roberto Arlt. comparara con el modelo arquitactbnico de una
catedral, en caila dirigida a su autor, / ' •..
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El Centauro by Leopoldo Marechal or
the art of actualizing ancestral symbols.

Abstract
Since Homer {Iliad 1.262ff.; Odyssey 21.295ff.), Ixion's sons have motivated everlasting

creations. The scenes sculptured in the Parthenon and in Zeus' temple at Olympia and
Pindar's poems {Pythian Ode 2.39ff.) are actual testimonies in the Greek world.
Significantly, the centaurs are the monsters that mostly share the life of the ancients.

It's not surprising, therefore, that Leopoldo Marechal, well-known because of his wide
and acknowledged classical background, was inspired by them in El Contauro (1940),
"Nacimiento de la Elegia" (1945) and Heptamerdn (1966). He treats these mythological
monsters with renewed enthusiasm and from such a personal point of view that he gives
them a definite Argentine idiosyncrasy.

The purpose of this paper is to explore the recreation of the mythic Greek figure in El
Centauro by Marechal. Another great Argentinean writer. Roberto Arlt, in a letter to the
author, compared this poem to the architectural design of a cathedral.
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Desde Homero {IKada 1.262ss.; Odisea 21.295ss.) la prole de ixi6n el

tesaiico: Ouiron, hijo de Filira y Crono, y Foio, nacido de Siieno y una

mellade, han motivado creaciones imperecederas. En el mundo heieno

son testimonios las escenas esculpidas en las metopas del Partenon y en

ei fronton occidentai del tempio de Zeus en Olimpia y ios versos de

Pindaro (Pitica 2.39ss.). Significativamente. son ios monstruos que m^s

comparten la vida de los hombres antiguos y los acompaiian en variadas

celebraciones rellgiosas.

No es de extranar entonces que Leopoldo Marechal, de vasta y

reconocida formaci6n ci^sica, se inspire en eilos en El Centauro (1940),

"Nacimiento de la Elegfa" (1945) y Heptamerdn (1966). De acuerdo con

Graciela Maturo, ei primero se induye en la etapa cl^sica del autor y ei

uitimo, en el periodo de madurez, caracterizado este por un proposito

did^ctico.^ Por su parte, "Nacimiento de la Elegia" esta contenido en El

viaje de ia primavera y en las Obras Completas aparece bajo el subtitulo

de Poemas dispersos. Poemas desconocidos.^

El Centauro es una creacion alegorico-fiiosofica de largo aiiento,

compuesta por sesenta y cuatro octavillas heptasil^bicas, con rima

asonante en los pares. Si e! arte de leer consiste en releer, aqui el lema se

vuelve mas perentorio en tanto la tematica y el estilo exigen por parte del

lector un esfuerzo paciente y esmerado.
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El tftulo anuncia que no se trata de un centauro, de cierto centauro; el

articulo ya lo determina. ^Quien es en definitiva este ser hibrido que

encarna la ciencia y la sabiduria? Sostenidamente pero sin

apresuramiento, e! poema lo va develando sobre todo a traves de la

conversacion, tan platbnica por cierto, entre ei hombre-caballo y su

ocasional visitante. • ' • '" '• •

Al nombrarlo de manera tan directa, intuimos que Marechal se apoya en

que su pCiblico conoce ta identidad de estos seres y que, por consiguiente,

lo secunda en su penetracion de la tradicion clasica. Ahora bien, les el

centauro el padre de los restantes centauros, el unico ejemplar o e) ultimo

sobreviviente? Sea lo que fuere, si es el habitante solitario, enigmatico y

aletargado en un locus amoenus, en un paraje de ensuefio. Despu6s de

todo, tambien los centauros tuvieron que buscar refugio en las laderas del

Pindo, muy lejos, en las fronteras del Epiro. Y este habita, me atreveria a

decir, un lugar sagrado (para la mentalidad griega son sitios de veneracion

montarias, grutas, bosques, rios). ' '

Otra mitologia, la india, asigna a los gandharvas, especie de hombres-

caballos, funcion generadora, fecundante, unida a la reflexion inherente al

alma transmigrants. De igual forma a los genios helenos, ellos pulsan

melodias celestiales y actuan como sensuales esposos de ninfas acuaticas

llamadas Apsaras. Como contrapartida atesoran, solicitos, el soma. Pese a

tantas coincidencias de caracter folclorico,

Es posible [...] que la idea de semejantes seres mixtos como espiritus
de la naturaleza salvaje fuera una invencibn griega: la alternativa seria
que derivara del lejano norte en un pasado remotisimo.^
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La mitica figura de raigambre helenica fue retomada con nueva fuerza

por escritores franceses del s. XIX y mas tarde paso de Francia a la

generacion latinoamericana modernlsta.'' De alii que

In the contexts of the Americas, the myth of the centaur was doubly
'imported' -first, because of its association with the horse, introduced
Into America by the Spanish conquistadors. That the Modemists

• chose this myth in preference to other myths of lasting and universal
significance seems, initially, to specifically related to their own culture}

De este modo, a trav6s de reinterpretaciones y reapariciones, el

centauro llego, en iista imperfecta, a Jose Juan Tablada {Ei Centauro,

1894). a Rub6n Dario {Coloquio de ios Centauros, 1896), Guiliermo

Valencia {San Antonio y ei Centauro, 1898), Luis de Urbina {Ei baho del

Centauro, 1905) y a Leopoldo Marechal, quien rinde en el poema tacito

homenaje al maestro nicaraguense.^ Junto a estas expresiones literarias,

recuerdo la patetica agonia de la escultura decorativa El centauro

moribundo que engalana una plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Su

escultor, Antoine Bourdelle {1861-1919). tambi6n acudio con frecuencia a

la mitologia como fuente de inspiracion. . •

Volvamos a El Centauro. Habria en esta composicion narrativa dos

partes nitidamente distinguibles: a) el hallazgo del ser mixto y ta

contemplacion amorosa de su imagen durmiente y b) el despertar y el

dialogo conformado a su vez por cuatro tramos, crecientes en intensidad,

que retomaremos mas adelante. Tal estructura armoniza con una cadencia

muy lograda. El poeta maneja la rima con especial maestria, agrupando

las coincidencias asonantadas y no repiti6ndolas en otras partes del

poema. Asi el arregio tiene este orden; 6-a en las primeras cinco estrofas.
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e-a en ias catorce siguientes, u-o en las proximas siete, 6-e s6Io en cuatro,

1-0 en trece, e-e en seis, a-e en ocho y u-a en las ultimas siete.

Desde las lineas iniciales se advierte la intencion dialogica del yo

poetico. E! marco espacio-temporal nos habia elocuente de una tarde

otof^al, en una comarca agreste y silenciosa. (i,Remite acaso el otono a la

etapa de la existencia humana en que el reposo moviliza paradbjicamente

ansias metafisicas? i,Suponen las zarzas y las rocas los avatares

inevitables del camino, anteriores al oasis celestial? Lo derto es que, para

poder contemplar al centauro, hay que peregrinar. Se trata de un viaje con

dosis por igual de cruzada, odisea y penitencia. Quien este aut^nticamente

separado de los carriles de la mediocridad y del desgano, desnudo de

prejuicios y de pre-ocupaciones, quien tenga una naturaleza confiada e

inocente, nostcilgica de la belleza primigenia, el y solo el podra dar con el

hombre-caballo. Y el encuentro no puede ser sino intimo, frente a frente,

uno con otro. Se da exclusivamente entre el centauro y un hombre

deseoso, mejor dicho, sediento de hallarlo. Queda de este modo abierta y

esperanzada la posibilidad de cercania a todos nosotros, si reunimos ias

condiciones espirituales antes mencionadas. .. . • • »-

A proposito de este vinculo Centauro-uno (no grupo y menos aun,

masa), en la misma literatura helenica contrasta una dualidad intencional.

Se advierte la oposicion pluralidad-singularidad en dos vlas

complementarias. Por un lado, si examinamos el comportamiento de las

bestias, la turba nacida de Ixion y del fantasma Nefele es exaltada,

primitiva, bullanguera, rustica, lasciva, incontrolada, en sintesis. salvaje;

por el contrario, la figura unica de Quiron,^ hijo de Filira y Crono, resulta

justa, prudente. amable, sabia, en suma. civilizada.^ (Insto a revisar la
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biografia mitica de tales ancestros para apreciar mejor el comporlamiento

de la progenie nacida de ellos.) Por otro, su mdole mixta encarna una

sintesis de pensamiento y sentimiento, de instlnto y razon, de arrebato y

control, de cuttura y naturaleza; segun San Jeronimo. de oposicibn

paganismo-cristianismo. i

El centauro, sin nombre. arquetipico, est^ dormido junto al agua -

repetida tres veces-, agua sonora, que es lo mismo que decir no

estancada, no frenada, en continuo movimiento como la vida misma. Es un

paraiso sin edad, no hollado. El sueiio de la bestia se contrapone a la

energia intrinseca de Ia naturaleza.

El antiguo animal no provoca temor ni desconfianza: impresiona en

primer lugar su belleza, afin a la hermosura del ambiente florido y humedo;

y la gallardia y la serenidad de su peculiar estampa propende, en segundo

orden, a admiraria de cerca. La aproximacion fisica se completar^ con otra
• I I

m^s importante, espiritual. ' '

A Ios liquenes y hiedras enredados en el torso se suman un carcaj y

flechas olvidadas y el laurel como diadema, todas alusiones veladas,

respectivamente, a Dionlso, Artemis y su hermano Apolo. Ademas el

"ciervo de los ojos de almendras" es eco de Ios epitetos hom6ricos y las

"melosas abejas" que zumban a su alrededor traen reminiscencias de las

gotas de miel que las Musas derraman sobre la lengua de aquelios a

quienes eilas honran, al comienzo de la Teogonia hesiodica. Toda la obra

vuelve una y otra vez a los grandes topicos de la mitologia griega: sirenas,

grifos, Ulises, Jason, Orfeo. , i

La figura mansamente durmiente libera al yo poetico quien, absorto

ante 61, anticlpa la imposibilidad de que comunique su sabiduria; "jYa no
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abrira el Centauro / su boca de azucena".^ iHay mejor expresion

metaforica para particularizar su pureza, su candidez? (el cuadro esta muy

cerca de "La muerte del payador". cuarta parte del Santos Vega de Rafael

Obligado.) ' . '

Cuando por curiosidad netamente humana, acompanada de una

espont^nea y moderada osadia, el viajero toca la guitarra que est^ junto al

centauro, este se despereza y pregunta quien es el profanador, el

codicioso, el soberbio. Conocedor de ios hombres, no duda en endilgar,

adelant^ndose, atributos negativos a su interpelante. Sin embargo, ^hay

forma m^s dulce de despertar? M^s adelante. la estrofa 27 concluye: "se

rindib a la dulzura / con la mitad del hombre". La respuesta del extranjero

intenta poner calma: ha sido por flaqueza. por falta de cuidado. por

"incuria", que se ha roto el embeleso. Al que acaba de despertar no ie

interesa el nombre del intruso y la unica vez que lo llama usa el vocativo

"forastero", ubicado en posicion privilegiada al comlenzo del primer verso

de la estrofa. Ei reci6n llegado viene de "afuera", en estos versos mucho

m^s que un iinde geografico: es extrano a la verdad esencial y superior y

ajeno al paraiso, cuya af^oranza nos viene de antario. para ser mas

precisos de Hesiodo y el mito de las Edades en lenguaje pagano y de la

expulsi6n de Ad^n y Eva en lenguaje biblico, Es forastero porque tiene un

corazon impaciente y altivo, que proyecta sombras e ideas trastornadas;

de alii al desvio y la cafda hay corto trecho.

Detengamonos, por un momento, en la guitarra, hermana en etimologia

y en cuerdas a ta citara antigua. En tanto a la musica en sentido general

se le atribuye valor terapeutico y sanador. su auxiliar. el instrumento, tiene

origen divino en las creencias primitivas y la citara, ei mas importante
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cordbfono entre los griegos, proviene nada menos que de Apoio. La

guitarra criolla: he aqui un eiemento muy nuestro. El Centauro se hace

entonces gultarrero y payador y confraterniza asf con Martin Fierro y

Santos Vega. Un poco m^s tarde podra cabalgar hacia Buenos Aires, otra

novedad marechaliana.

In crescendo el intruso lo arenga a que cumpla uno de sus tres oficios:

jinete, cazador y musico. En cada caso el corolario de la negativa estd

subrayado por la menci6n sugerida en metaforas del eje vertebrador de

este cat6lico militante: Cristo.

El viajero le pide primero que galopen juntos. Al respecto Alonso Gamo

sostiene: ' . ^

Este es el instante en que se produce la transfrguraci6n; cuando el
poeta cabalga el centauro de sus suefSos, todo en tomo se hace
tr6molo musical, pero tr6molo sostenido con toda la dureza de la

La meta es la adormilada ciudad junto al Plata, adormilada por su

autosuficiencia. Aparece la amada "patria chica", "el pago", el Sur, una

constante en la produccion de Don Leopoldo. Y surgen asi, en boca del

centauro. las referencias a Jas6n y Ulises, los intr6pidos aventureros,

buscadores de imposibtes, campeones invictos de obstaculos y sefiuelos.

No obstante, quien derrota para siempre la tentaci6n es Cristo, "Jas6n del

aire / y Ulises de! abismo". Advi6rtase en los modificadores "del aire" y "del

abismo", alusiones a la ascension al cielo y al descenso a los infiernos

experimentados por Jesus, t l es en definitiva el Heroe entre los heroes.

Ante la negativa, en una segunda instancia, el hombre apela a la

condici6n de h^bil arquero del Centauro. El alma se tensa asi hacia lo

sublime, expresado metonfmicamente en la saeta que alcanza algun
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regalo celestiai -<i,no es acaso Ia constelacibn Aries primer signo del

arquetipo inicial de la rueda zodiacai, simbolo de la fuerza creadora?-. El

atempora! prodigio aprovecha la ocasion para aludir a Nemrod y a Diana. A

Nemrod, el "bravo cazador deiante de Yahveh" {Gen. 10.9) se le atribuye

la fundacion de Babilonia y su nombre es sinonimo de "cazador

infatigable". Diana es ia it^lica diosa, casta y asaeteadora. No es casual

que los reuna: ambos son relevantes en su oficio y representan las viejas

estructuras. Nemrod es nieto de Cam; Cam, hijo de Noe, hizo burIa de su

padre, por io que sus descendientes fueron maldecidos. Pero a los dos y a

los imperios caldeo-babilonico y asirio (de los que Babilonia fue capital) y a

la Heiade pagana ha sometido Cristo, el Cazador entre los cazadores, que

no necesita "carcaj ni lebreles" para obrar salvificamente. (Observese la

conviccion doctrinaria en la reiteracton dei Hijo divino.) £l se ha convertido

en el nuevo Centauro, el Centauro del Camino, la Verdad y de la Vida.

Finalmente, ante el segundo rechazo, lo interpela para que la musica

sea e! puente de acceso a la Rosa, es decir, al mundo inefable de la

perfeccion etico-estetica. En esta instancia ei viejo animal recuerda a Arion

y a Orfeo, musicos dotados de imponderable excelencia artistica. Ari6n de

Lesbos (y asociamos el lugar a Safo y Teognis) es protegido de ia maldad

de unos marineros por Apolo, quien termina transformando en

constelaci6n la lira de Arion y el compasivo delfin que lo ileva sano a tierra.

A pesar de que Marechal lo identifica como "el navegante", surge

espontanea la asociacion con un segundo Ari6n, tan contiguo al centauro.

Me refiero a aquel caballo con pies humanos en su parte derecha y con

voz igualmente humana. En cuanto a Orfeo, ei gran h6roe de Tracia hizo

maravillas con su talento musical y bajo al Hades -como Cristo descendio
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a los infiernos-, pero mortal e imperfecto, procedi6 con imprudencia y

perdi6 para siempre a su esposa Euridice. i,Qui6n viene a reemplazarlos?

Asegura el Centauro: el Tafiedor de la Nueva Alianza, el Musico entre los

musicos. Cuando por ultimo pregunta el hombre "en que tierra se oculta",

el Centauro responde como la Esfinge a Edipo, en lenguaje oracular:

socorre saliendo diligente "al encuentro / de la sed que le busca".

De esta forma el entraf^able htbrido ha sido puesto a prueba tres veces,

como Pedro, y en cada ocasion ha demostrado su indeclinable renuncia a

ser Have de la edad aurea pagana y ha delegado su misi6n a la

evangelizadora presencia del Hijo hecho Hombre. La nostalgia por la

infancia perdida debe ser canalizada ahora a la promision de una vida

eterna future. Por eso, a modo de epilogo el Centauro responde a la

posibilidad de renacimiento de la aprehensibn precristiana del mundo con

un "nunca" rotundo, final, espl6ndido, separado gr^ficamente y repetido en

el primer verso de la ultima estrofa. Ya ha dicho todo lo que tenfa que

decir. El aut6ntico magisterio comporta exhortacibn, dialogo, reprimenda,

atabanza, pol6mica, meditacibn, catequesis... y silencio. Y el maestro

Centauro es digno representante de ello. Su interlocutor, y con 61 nosotros.

debe inferir en libertad de conciencia que la Vida Nueva supone una nueva

clase de hombres. a tono con el Hombre-Dios enviado para nuestra

redencion. Ahora bien, ^entiende e! mensaje el viajero y lo comprendemos

cabalmente nosotros? Paralela a la penumbra creciente de un dfa

agotado, se acentua la oscuridad cada vez mas desoladora de un alma

confusa, perpleja.

En conclusibn, la reinterpretacidn marechaliana de la cultura cl^sica

grecorromana, en sentido general, supone una actitud in^electual libre. En
. ^ , - • • • • • !
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sentido especifico el poeta retoma !a figura del centauro con renovado

entusiasmo pero !o afinca en estas latitudes, lo nutre con rasgos

autoctonos y le da investidura de profeta (en el piano de las

constelaciones, tan querido al poeta, la constelacibn del Centauro est^

situada junto a la Cruz dei Sur). El Centauro, el mitico. el de la doble

naturaleza animal-humana, anuncia a Cristo, el mistico, el de la doble

naturaleza humana-divina. La 6ptica aguda y personal de este gran

escritor, orgullo de nuestras letras, da asi para siempre al Centauro carta

de ciudadania argentina.
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