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LA DINÂMICA DE LO SUBLIME
EN LA INJUSTICIA DE DÄMASO ALONSO

René von Nierdehäusern
Universität Basel

1. LA INJUSTICIA

1 ^De qué sima te yergues, sombra negra?
2 iQué buscas?

3 Los oteros,
4 como lagartos Verdes, se asoman a los valles
5 que se hunden entre nieblas en la infancia del mundo.
6 Y sestean, abiertos, los rebanos,
7 mientras la luz palpita, siempre recién creada,
8 mientras se comba el tiempo, rubio mastfn que duerme a

9 las puertas de Dios.

10 Pero tü vienes, mancha löbrega,
11 reina de las cavernas, galopante en el cierzo, tras tus corvas pu-
12 pilas proyectadas
13 como dos meteoros crecientes de lo oscuro,
14 cabalgando en las rojas melenas del ocaso,
15 flagelando las cumbres
16 con cabellos de sierpes, lâtigos de granizo.

17 Llegas,
18 oquedad dévorante de siglos y de mundos,
19 como una inmensa tumba,
20 empujada por furia que ahincan sus testuces,
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René von Niederhäusern

duros chivos erectos, sin oidos, sin ojos,

que la terneza ignoran.

Sf, del abismo llegas,
hosco sol de negruras, llegas siempre,
onda turbia, sin fin, sin fin manante,
contraria del amor, cuando él nacida

en el di'a primera.

Tu empanas con tu mano
de hdmeda noche los cristales tibios
donde al azul se asoma la ninez transparante, cuando apenas
era tierna la dicha, se estrenaba la luz,

y pones en la nitida mirada
la primer llama verde
de los turbios pantanos.

Tu amontonas el odio en la charca inverniza
del corazôn del viejo,
y azuzas el espanto
de su triste jaurfa abandonada

que ladra furibunda en el hondôn del bosque.

Y van los hombres, desgajados pinos,
del oquedal en llamas, por la barranca abajo,
rebotando en las quiebras,

como teas de sombra, ya h'vidas, ya ocres,

como blasfemias que al infierno caen.

...Hoy llegas hasta rm.
He sentido la espina de tus podridos cardos,
El vaho de ponzona de tu lengua

y el girôn de tus alas que arremolina el aire.
El alma era un aullido

y mi carne mortal se helaba hasta los tuétanos.

Hiere, hiere, sembradora del odio:

no ha de saltar el odio, como llama de azufre, de mi herida.

Heme aquf:

soy hombre, como un dios,

soy hombre, dulce niebla, centra câlido,
pasajero bullir de un metal misterioso que irradia la ternura.
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57 Podrâs herir la carne
58 y aun retorcer el alma como un lienzo:
59 no apagarâs la brasa del gran amor que fulge
60 dentro del corazön,
61 bestia maldita.

62 Podrâs herir la carne.
63 No morderâs mi corazön,
64 madré del odio.
65 Nunca en mi corazön,
66 reina del mundo.'

2. PRELIMINAIRES

Deseo empezar la lectura del poema observando que, a pesar de un
tftulo susceptible de evocar un mensaje politico, La Injusticia poema
publicado en 1944, no contiene referencias concretas a la injusticia
social y polftica.

Hans Feiten destaca en su estudio2 de La Injusticia como el poeta
mismo explica y justifica la ausencia de una realidad socio-poiïtica
tangible alegando una tendencia a lo universal. Feiten demuestra también
como gran parte de la crftica adopta en sus estudios la perspectiva exis-
tencial que Dâmaso Alonso ofrecio despues en las auto-interpretaciones
de sus obras. Segün Feiten este modus operandi implica un peligro: el
de fijarse demasiado en el supuesto contenido existencial, religioso o
moral en vez de centrar su atenciön en la 'artificialidad' del poema3, por
ejemplo en el juego intertextual. Sin embargo pienso que los conceptos
tematizados en las auto-interpretaciones del autor pueden esclarecer la
estética del poema.

Dâmaso Alonso compilé en 1984 una antologi'a de sus poemas4.

Un clâsico se editaba —en la prestigiosa edicién de Clâsicos Câtedra—
a si mismo. En la introduction a su poesia figura un pasaje sobre Hijos de

la Ira que trata del tono existencial que domina en La Injusticia:

n mi vida, cada vez mâs, ha habido un sufrimiento que ha ido intensi-

ficândose. Es curioso que mi vida haya recibido benevolencias, pre-
mios, posturas extradignas y fértiles; y que, sin embargo, en la suma interiori-
dad de mi espfritu haya habido una constante angustia, vertida sobre mf

propio yo, y atribuida a mi nacimiento desde mi propio yo. Y esta angustia
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también se dilata al mirar sobre lo exterior. Porque luego pienso que en el

mundo habrâ otros espiritus que se prensen y se atormenten como mi mente

sombrfa. Ademâs luego pienso que hay y ha habido siempre actos externos

que nos habrân aumentado la pesadumbre y la negra tristeza a mf y a muchos

seres humanos: existe una terrible injusticia nacional e internacional; recuer-
do la guerra espanola, con muertos, amigos y parientes, a un lado y otro; des-

pués, la guerra mundial. Y cada dia el periödico leido es un espanto»5.

El concepto, o mejor dicho la emocion clave del pasaje es la angus-
tia; una angustia que no se dériva de circunstancias externas, que no tie-
ne una causa exterior definida y concreta aunque Alonso admita que la
«realidad» externa —por ejemplo «la terrible injusticia nacional e
internacional»— pueda exacerbar el sentimiento de angustia. El texto se

mueve desde la «suma interioridad» del «Yo» hacia los «actos externos».

Y como en el poema «La Injusticia» el texto no acentüa los he-
chos externos sino la interioridad del «Yo». Lo que de una forma mas
evidente amenaza la existencia del «Yo» es la muerte.

Como pudimos observar, los conceptos claves que Dâmaso Alonso
nombra en la introduction a su antologia son la «angustia», el «Yo», la
muerte como suma privation y la transcendencia de un principio moral.
Esos conceptos, que también encontramos en La Injusticia, se pueden
fusionar y sintetizar en la categorfa estética de lo sublime.

Como para la mayorfa de las categorfas estéticas no existe para lo
sublime una definiciön concisa sino una gran variedad de interpretaciones.

Christine Pries6, por ejemplo, menciona en su antologia de estudios
sobre lo sublime mas de 200 obras; y entre la categorfa retörica del
genus sublime y el concepto kantiano de lo sublime («das Erhabene»)
serfa diffcil encontrar rasgos comunes. Sin embargo, a pesar de la
variedad desconcertante del concepto, a pesar del uso distinto, que se ex-
tiende del peri hypsos del Pseudo-Longinos a la interpretation pos-
tmoderna del filösofo francés Jean François Lyotard, lo sublime
ofrece un cuadro interpretativo que me permitirâ unificar mis observa-
ciönes sobre el poema. El hilo conductor de mi lectura sera lo sublime
como lo define Edmund Burke en su ensayo A philosophical Inquiry
into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful1. Punto de
referencia sera también Friedrich Schiller. Por eso me parece impres-
cindible exponer de la manera mas concisa posible qué significa lo
sublime en la estética de Burke y de Schiller.
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3. BURKE Y SCHILLER: UN BREVE COMENTARIO ACERCA DE LO SUBLIME

Burke utiliza en su ensayo conceptos que estructuran también La Injusticia

y que ya hemos encontrado en los pasajes citados de Dâmaso Alonso.

Burke es sensualista y empirista; define lo sublime como una sensation

estética y la dériva de un instinto bâsico. El origen de lo sublime es
«the passion for self-preservation»8: lo que va en contra del instinto de
conservation, lo que amenaza la existencia del «Yo», provocando mie-
do, es terrible y por eso susceptible de ser sublime:

,.\\ Whatever is fitted in any sort to excite the idea of pain and danger,
NN VV that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant
about terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source

of the sublime»9.

Lo que aterroriza y provoca angustia vuelve a ser el origen de lo
sublime bajo la condition siguiente: el individuo tiene que sentirse amena-
zado pero al mismo tiempo fuera de peligro. Dicho de otra manera: el
distanciamento estético es imprescindible. Si el peligro es tan real que
verdaderamente amenaza la existencia del individuo, el objeto de terror
no llega a suscitar la emotion sublime. Por ejemplo, la vista de un volcan

vomitando humo y fuego evoca peligro y muerte. Si nos encontra-
mos bajo el volcan, expuestos al peligro de los torrentes de lava ardien-
tes, no podremos disfrutar del espectâculo; pero si estamos
sobrevolando en avion la eruption, fuera del peligro immediato, el terror
causado por las fuerzas de la naturaleza desencadenada se convierte en

una exaltation sublime, en el sentimiento de triumfo del instinto de
conservaciön. Burke resume esta idea asi:

o draw the whole of what has been said into a few distinct points: -

The passions which belong to self-preservation turn on pain and

danger; they are simply painful when their causes immediately affect us;

they are delightful when we have an idea of pain and danger, without being

actually in such circumstances; this delight I have not called pleasure,
because it turns on pain, and because it is different enough from any idea of
positive pleasure. Whatever excites this delight, I call sublime. The passions

belonging to self-preservation are the strongest of all passions»10.

Hemos traducido «the passion for self-preservation» por instinto de

conservaciön. También se podrfa traducir por preservaciön y conservaciön

del «Yo» («preservation of the self»). Asi lo hizo Schiller en su

ensayo Vom Erhabenenn. Schiller, que debe mucho a Kant pero también a
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Burke, habla en su teoria de lo sublime de «Trieb der Selbsterhaltung»12
como origen de lo sublime. No quiero pormenorizar la teoria de Schiller,
sino mas bien observar que éste, dentro de su filosoria idealista y bajo
las premisas de la ética kantiana, no interpréta la conservaciön del yo
como la preservaciön de la integridad risica sino como el triunfo de un
principio moral. El peligro externo que amenaza nuestra existencia des-

pierta en nosotros el sentimiento de superioridad moral. El enfrenta-
miento con la prepotencia (Uebermacht) de la naturaleza (por ejemplo el
volcan en erupciön, una tormenta etc.) amenaza nuestra integridad risica
pero al mismo tiempo despierta la consciencia de nuestra indestructible
esencia moral:

Es ist also keine materiale und bloss einen einzelnen Fall betreffen-
de, sondern eine idealische und über alle möglichen Fälle sich

erstreckende Sicherheit, deren wir uns bei Vorstellung des Erhabenen bewusst
werden. Dieses gründet sich also ganz und gar nicht auf Ueberwindung
oder Aufhebung einer uns drohenden Gefahr, sondern auf Wegräumung der
letzten Bedingung, unter der es allein Gefahr für uns geben kann, indem es

uns den sinnlichen Teil unsers Wesens, der allein der Gefahr unterworfen
ist, als auswärtiges Naturding betrachten lehrt, das unser wahre Person, unser

moralisches Selbst, gar nichts angeht»13.

La esencia moral (el «moralisches Selbst» de Schiller) que se mani-
fiesta en la exaltaciön sublime no esta sometida a las leyes naturales. El
«Selbst» no esta determinado por el principio de causalidad (y debemos
decir en el caso de Alonso: no determinado por leyes sociopolfticas); por
eso constituye la base de un sujeto autönomo que puede transcender las
circunstancias adversas que le rodean preservando asf su integridad.

Con referencia al poema de Dâmaso Alonso, nos interesa en la teoria
de Schiller la impotencia risica que sufre el individuo cuando se enfren-
ta a fenömenos de la naturaleza que causan terror y el cambio dialéctico
de este sentimiento en la conciencia de nuestra superioridad moral.
Schiller analiza este cambio dialéctico que caracteriza lo sublime en el
pasaje siguiente:

In der Vorstellung des Erhabenen unterscheiden wir dreierlei. Erstlich
einen Gegenstand der Natur als Macht: Zweitens: eine Beziehung

dieser Macht auf unser physisches Widerstehungsvermögen: Drittens: eine

Beziehung derselben auf unsre moralische Person. Das Erhabene ist also
die Wirkung dreier aufeinanderfolgender Vorstellungen: 1. einer objektiven
physischen Macht, 2. unsrer subjektiven physischen Ohnmacht, 3. unsrer
moralischen Uebermacht»14.
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4. LECTURA DE LA INJUSTICIA

La dinâmica de lo sublime que acabamos de exponer corresponde
exactamente a la trayectoria general de La Injusticia.

El poema es el teatro del enfrentamiento de dos fuerzas adversas: el
odio y el amor. El poema desarrolla el tema de esta lucha en una serie de

imâgenes terribles que describen como se acerca la figura de la injusticia
hasta el corazön del «Yo» h'rico que consigue preservar su integridad.
Este movimiento corresponde a la dinâmica sublime como la hemos
analizado: El enfrentamiento con una fuerza ajena y destructora que
causa terror; el sentimiento de impotencia del individuo evocado en me-
tâforas privativas —privaciön de luz (vv. 10-13, 24/25 y 28/29), privation

de movimiento (v. 35 y v. 51 )— y la afirmaciön del «Yo» que final-
mente conserva y préserva su integridad: el triunfo de un principio
moral interior (el corazön) sobre la naturaleza (la carne):

Podrâs
herir la carne.

No morderâs mi corazön,
madré del odio.
Nunca en mi corazön,
reina del mundo, (vv. 62-66)

Asf que con respecto a la dinâmica sublime se podrfa dividir el poema

en très fases:

I. Prepotencia de una fuerza destructora que causa terror (vv. 1-39).

II. Sentimiento de impotencia (vv. 40-50).

III. Triunfo del principio moral y omnipotencia del sujeto (vv. 51-66).

Aquf cabe analizar los procedimientos que emplea el texto para suge-
rir terror, emociön que domina en el poema y que —como vimos— es

un elemento imprescindible de lo sublime. Pero antes de escrutar los de-

talles del texto quiero presentar el concepto de privaciön que desempena

un papel central en el anâlisis de Burke. Segûn este todos los tipos de

privaciön son sublimes porque amenazan el instinto de conservation,
como la suma privaciön que es la muerte, y causan terror:

11 general privations are great, because they are all terrible;

vacuity, Darkness, Solitude, and Silence»15.

Una de las privaciones que menciona Burke es la oscuridad. Burke cita

en su pârrafo sobre la oscuridad la personification de la muerte descrita
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por Milton, quien fue celebrado por los românticos ingleses de la segunda
generaciön como el poeta sublime por excelencia. Burke admira con qué
perfecciön Milton hunde su personificaciön en las tinieblas de la incerti-
dumbre, cömo invita al lector a vislumbrar y adivinar una forma vaga16.

Alonso opera en las primeras h'neas de una manera parecida:

e qué sima te yergues, sombra negra?

iQué buscas? (vv. 1-2).

El poema empieza con una pregunta dubitativa que marca una incer-
titumbre. Esta falta de claridad cristaliza en la expresiön «sombra
negra» que evoca el tema de la privation y la oposiciön entre la luz y la os-
curidad que organizan el poema. En la oposiciön luz vs oscuridad se

refleja el antagonismo entre los dos principios que estructuran el poema:
la injusticia que provoca el odio y el principio moral de justicia que pro-
cede del amor y que triunfa al final.

El principio de la injusticia, la luz, aparece en la segunda estrofa que
evoca una paz edénica: el mundo mineral y animal forman una unidad
bucölica (los rebanos sestean); el tiempo devorador, «el rubio masti'n»,
es inofensivo.

Huelga destacar en esta estrofa su ritmo tranquilo. El hipérbaton
del verso 6 frena la lectura, acentuando en position inicial «sestean».
Sobre todo los penültimos versos realzan por su paralelismo, su metro
dactflico, su simetrfa, la quietud que sugieren los verbos «sestear»
«combar» y «dormir».

En esta paz bucölica irrumpe de repente, introducida por una conjun-
ciön adversativa, la «sombra negra» de la injusticia. Las estrofas si-
guientes continüan con la apöstrofe del principio. Cada estrofa con
exception de la séptima, v. 40) empieza con una invocaciön de la fuerza
privativa y destructora de la injusticia:

v. 10: «Pero tu vienes, mancha lôbrega»
vv. 17/18: «LLegas, / oquedad dévorante de siglos y mundos»

vv. 23/24: «Si, del abismo llegas, / hosco sol de negruras»
v. 28: «Tü empanas eon tu mano»
v. 35: «Tü amontonas el odio en la charca inverniza»
v. 45: «...Hoy llegas hasta mi.»
v. 50: «Hiere, hiere, sembradora del odio»
v. 57: «Podrâs herir la carne»
v. 62: «Podrâs herir la carne»
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Todas estas estrofas describen la llegada de la injusticia; evocan
cömo se acerca, cabalgando en un flujo de similes amenazadores hasta

llegar al «Yo» lirico que, sin embargo, logra conservar en la peripecia
«sublime» de la ultima estrofa su integridad moral.

Los principios que organizan la larga descripciön de la llegada de la
injusticia son los siguientes: la amplificaciön climâtica y (a nivel temâti-
co) la privaciön. En la segunda y tercera estrofa por ejemplo la descripciön

se mueve de lo general y vago a rasgos particulares. La injusticia
aparece primero como «sombra negra» (v. 1), «mancha löbrega» (v. 10),
es decir como algo que solo se vislumbra. El texto utiliza también peri-
frasis que tienen un carâcter cösmico y abstracto: «reina de las caver-
nas» (v. 11), «oquedad devorante» (v. 18) antes de fijarse en detalles
concretos como «cabellos de sierpes» (v. 16) o «duros chivos erectos,
sin oidos, sin ojos,» (v. 21). La vision se va estrechando desde un cuadro
cösmico —se habla de «meteoros» (v. 13), de «ocaso» (v. 14) de «siglos
y mundos» (v. 18)— a detalles particulares. Tanto las comparaciones
«como dos meteoros crecientes de lo oscuro» (v. 13) «como una in-
mensa tumba» (v. 19), como las metâforas «reina de las cavernas» (v.
11), «hosco sol de negruras» (v. 24) etc., son imâgenes de privaciön in-
minente. Evocan o la suma privaciön de la muerte (tumba), la privaciön
de movimiento (la cabeza de la medusa con sus «cabellos de sierpes») y
la privaciön optica («chivos erectos, sin oidos, sin ojos») o simplemente
la oscuridad, una calidad que, segûn Burke, causa terror y forma parte
de la retörica de lo sublime.

En comparaciön con la primera estrofa, que sugiere un estado de paz
y armonia edénicas, las estrofas siguientes son mucho mâs dinâmicas.
Abundan los verbos y las formas verbales (participios y gerundios) que
denotan movimientos o acciones violentas como por ejemplo «galopante»

(v. 11), «proyectadas» (v. 12), «cabalgando» (v. 14), «devorante» (v.

18) etc. Mientras en la primera estrofa el metro dactflico, las simetrfas
de los versos frenan la lectura en las estrofas siguientes los anapestos
aceleran el ritmo y empujan los versos hacia delante. La misma funciön
cumplen los encabalgamientos que intensifican la dinâmica de la ima-

gen central del jinete apocah'ptico17. El ejemplo mâs significativo es sin
duda el salto del verso 11 al 12: «galopante en el cierzo, tras tus corvas

pu- / pilas, proyectadas / como dos meteoros / crecientes de lo oscuro».

La cuarta estrofa vuelve a invocar el motivo de la privaciön de luz; los

versos lo modulan y establecen una serie de oposiciones que estân ampli-
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ficadas en las imâgenes 'acuâticas' de las siguientes estrofas. Se trata de
las oposiciones entre claridad / transparencia vs. oscuridad / opacidad.

El verso 25 describe la injusticia como una «onda turbia, sin fin, sin fin
manante». Esa onda nace en el primer dfa junto con su contrario dialéctico.
Esa ultima observaciön relaciona el nivel cosmolögico de la primera estro-
fa (la «infancia del mundo») con la ontogenia del odio evocada en la quin-
ta estrofa. El paralelismo de la cosmogenia y ontogenia nos ayuda a enten-
der mejor la quinta estrofa que intentaremos interpretar de la manera
siguiente: la injusticia engendra el odio en el hombre desde su infancia y
apaga la luz del amor oscureciendo su aima. El poema ilustra el principio
de la depravaciön y la pérdida de la inocencia con un episodio de la primera

infancia. Intentemos reconstruir y parafrasearlo: El nino se asoma a la

ventana y mira a través del cristal tibio el azul y la luz del cielo. El califi-
cativo tactil «tibio» sugiere que el nino o la nina estân ya separados del
azul celestial, cuyo principio sin embargo fulge a través del cristal.

Asi se puede leer el texto a nivel literal.

Pasando al sentido alegorico huelga decir que el texto utiliza metâfo-
ras platönicas y neoplatönicas para describir esa pérdida de inocencia.
La injusticia y el odio ensucian el manantial transparente del alma infantil,

enturbian la mirada que, segun Platon, es el espejo del alma18. La
injusticia causa «con sus manos de humeda noche» (v. 29) la pérdida de
esta transparencia y quita el amor al hombre:

ypones
en la nitida mirada

la primer llama verde
de los turbios pantanos. (vv. 32-34)

La estrofa siguiente repite la metâfora acuâtica y la modifica trans-
formando el «pantano turbio» en «charca inverniza» (v. 35); sigue evo-
cando la cafda original del azul (la luz) hasta la oscuridad del bosque
(«el hondôn del bosque») y las tinieblas del infierno donde se sumen y
se apagan los hombres como «teas de sombra» (v. 43). La estrofa consta
de un solo perfodo cuya sintaxis sugiere un moviento de cafda en espi-
ral, una vorâgine de terror: entre la protasis del principio «Y van los
hombres» (v. 40) y la apôdosis del final «como blasfemias que al infierno

caen» (v. 44) se intercala toda una serie de amplificaciones, forman-
do un arco de tension que abarca del verbo inicial al verbo final. Los hi-
pérbatos acentûan este movimiento de cafda: nötese, por ejemplo, la
position final del adverbio o del ultimo verbo «caer».
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Hemos dicho que se trataba de un movimiento hacia abajo en forma
de vörtice. El movimiento reproduce la llegada de la injusticia hasta el
centro del poema: el «Yo» h'rico que aparece en la séptima estrofa:
«...Hoy llegas hasta mi» En la trayectoria general del poema la séptima
estrofa forma una transition. Ocurren en esta estrofa cambios significa-
tivos. Primeramente aparece el centro del poema, el «Yo» lirico. Segun-
do se nota un cambio de tiempo: el texto utiliza el présente para intensi-
ficar el terror inminente en la invocaciön visionaria de la llegada de la
injusticia. En la séptima estrofa cambia el tiempo del présente al pretéri-
to perfecto «He sentido la espina» (v. 46) y al imperfecto:

El alma era un aullido

y mi came mortal se helaba hasta los tuétanos. (vv. 49/50)

Es el punto en que sucede el cambio dialéctico que caracteriza lo
sublime: el sujeto moral del poema se ve confrontado con la superpotencia
aterradora de la injusticia que amenaza su identidad e integridad, su au-
tonomia moral. La injusticia le arroja en un vértice de terror, le quita y
altera su medio de expresiön, lo propio de lo humano, que permite al
hombre afirmarse como ser moral: envenena su «lengua» y convierte su

elegia en un «aullido» inarticulado. Esta privaciön le transforma en un
animal, le reduce a su estado de naturaleza corrupta. La primera estrofa
es la unica que evoca la imagen de una naturaleza propicia. En la «infan-
cia del mundo» toda la naturaleza forma una armonia; después de la cai-
da original, se convierte en una fuente de amenazas.

Lo sublime se caracteriza por una tension entre lo sensible y lo inteli-
gible. Este conflicto se articula en el caso de Alonso en una polaridad
entre la naturaleza amenazadora (la carne) y el nucleo moral del indivi-
duo (el corazön). El ünico remedio que propone el poema es el triunfo
del hombre sobre la «carne», su naturaleza pervertida. Se puede confir-
mar esta hipötesis analizando como Alonso usa los fenömenos de la
naturaleza (animales: sierpes, chivos, perros; paisajes: ondas, charcos,

pantanos para evocar terror, privaciön y destrucciön. En la estrofa si-

guiente ocurre otro cambio de tiempo y de modo. Mientras las estrofas
anteriores empiezan con un apöstrofe que constata en présente de indi-
cativo la llegada de la injusticia como un hecho includible, la estrofa
numéro ocho utiliza por primera vez el imperativo. Este cambio de modo

refleja el cambio de actitud del «Yo» en el poema. El «Yo» aparece en el
modo del imperativo —el modo ético por excelencia si pensamos en el

imperativo categörico de Kant y de Schiller— deja de ser un objeto ate-
rrorizado y pasivo para afirmarse como sujeto gramatical y temâtico que
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vuelve a ser el centro activo del poema y que articula su resoluciön de

conservar y preservar su integridad:

Hiere, hiere, sembradora del odio:

no ha de saltar el odio, como llama de azufre, de mi herida.
Heme aqui:
soy hombre, como un dios,

soy hombre, dulce niebla, centro câlido» (vv. 51-56).

En la penultima y ultima estrofa el «Yo» h'rico adopta un tono profé-
tico para reafirmar su resoluciön de conservar su capacidad de amar y
preservar su identidad. Las dos ultimas estrofas se distinguen de las pre-
cedentes por el uso del futuro y por una simplicidad del léxico y de la
sintaxis. Los versos que invocan el terror de la injusticia se caracterizan

por su complejidad sintâctica; se trata de periodos en los cuales abundan
figuras que dificultan la lectura —hipérbaton (v. 40), hipérbole (v. 18),
enâlage (v. 30), oxi'moron (v. 43). En comparaciön con esta complejidad
las ultimas estrofas se destacan por su concision gnömica y su falta de
dinamismo. La ultima, por ejemplo, consiste en una secuencia paratâcti-
ca de versos que no sobrepasan cuatro palabras. Se trata de versos aisla-
dos (no hay encabalgamiento) y falta el arco de tension que se extiende
sobre toda una estrofa.

La trayectoria formal del poema se refleja en la mise en abîme de la
cuarta estrofa donde el texto invocaba la injusticia como «una onda tur-
bia, sin fin, sin fin manante» y describfa la pérdida de inocencia como
privaciön de luz y de transparencia.

Se puede leer la oposiciön entre luz y oscuridad, transparencia y opa-
cidad, como un comentario metapoético; sobre todo teniendo en cuenta
que obscuritas y perspicuitas son términos técnicos en retörica19. La
comparaciön de la injusticia con una«onda turbia» ilustra muy bien el
movimiento de «La Injusticia» hasta las ultimas estrofas. Formula el
principio de amplification dentro de la primeras estrofas y el encadena-
miento de las estrofas: por ejemplo el ultimo verso de la quinta «de los
turbios pantanos» (v. 34) engendra por asociaciön otro flujo de metâfo-
ras que se van transformando hasta implantarse en la siguiente, que
genera, por su parte, una nueva serie de imâgenes oscuras. Pero en el mo-
mento en que el «Yo» récupéra su identidad y su integridad el texto
realiza en el piano formai el ideal retörico de transparencia (perspicuitas)

y simplicidad textual.
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AI principio el «Yo» del poema se deja sumergir por una onda sin fin
de imagenes oni'ricas. AI final el «Yo» emerge como un penön inque-
brantable del flujo de terror que amenaza su identidad y su transparency.

Este triunfo sublime del «Yo» coincide con la transparencia textual
de las ultimas estrofas. El texto reproduce asi no solo la rétorica de lo
sublime (el uso de la oscuridad y de la obscuritas) sino también la dinâ-
mica fundamental de esta categorfa (la peripecia de la impotencia real
hacia la omnipotencia fantasmagörica del sujeto) y sus implicaciones
éticas (la autonomia moral). Reproduce también las premisas psicodinâ-
micas de lo sublime: la constitution de un «Yo» moral que se alza como
sujeto independiente y autonomo sobre la base de una negaciön de la na-
turaleza y represiön de sus pulsiones naturales20.
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