






12/ ENSAYO 

(uiene de pdg. l]} 
tadas, I La uirgen agil; I Con 
su espada de plata, I El diablo 
b<itame:-/ La espada cegado
ra/ No ha de cegarme!'' 
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0 tro texto de Ismaelillo
absol·utamente central 

para estudiar la eleccion mo
ral de Martf y sus imagenes 
masculinas es "Brazos fragan
tes". En el se reitera la imagen 
de las "amables manos" unta
das en mirra de la "virgen 
agil" que se presenta en "Ta
banos fieros". "Brazos fragan
tes" presenta una eleccion ne
cesaria para el complejo y su
til proyecto del heroe. El texto 
se compone de dos partes bien 
diferenciadas: un debate entre 
sensualidad y ascetismo. Se 
abre con una atmosfera de in
timidad sexual, el ardiente en
lace humano que despiertan 
las "muertas carnes", un ima
ginario desbordante en el que 
los "brazos fragantes" de la 
mujer lo envuelven, erotizan
do el deseo y desencadenando 
una serie de imagenes: rosa, 
aves, mariposas. La "tenta
cion" aparece al comienzo del 
poema coma un idilio casi per
fecta. Es la mujer la que sedu
ce al hombre. La sensualidad 
de la "mujer fatal" parece de
sarmar la virilidad del heroe, 
quien pasa a ocupar, curiosa
mente, un lugar pasivo, "fra
gil", "femenino". La sexuali
dad se asimila a la vida, y al 
t1ujo de sangre; las venas la
ten "ricas en sangre nueva": 
"Se de brazos robw;tos, I Blan.
dos, fragantes; I Y se que cuan
do enuuelven I El cuello frd
gil, I Mi cuerpo, coma rosa I 
Besada, se abre, I Yen. su pro
pio perfume I Ldn.guido exhd
lase. I Ricas en sangre nueva I 
Las sienes laten; I Mueven. las 
rojas plumas I Intern.as aves; I 
Sabre la piel, curtida I De hu
man.as aires, I Mariposas in
quietas I Sus alas baten; I Sa
via de rosa enciende I Las 
muertas earn.es!" 

Estamos aqui muy lejos de 
la violencia y escabrosidad de 
"Tabanos fieros". Pero esa vi
sion brilla un instante, para 
ser negada: toda la vision ero
tica se derrumba en la segun
da parte del texto. El yo heroi
co elige al hijo coma puente 
entre el alma y el cuerpo. Su 
proyecto apunta a la renuncia 
a la "savia de rosa", en favor 
del nifto salvador que le per
mite alejar los "brazos fragan
tes". La persistencia del deseo 
sexual le permite elaborar la 
imagen del hombre caido que 
sera redimido de] universo 
temporal y mentiroso de Eros 
par el Hija. El hijo -ya trans
formado en Rijo- aparece co
mo la cima resplandeciente, la 
salvacion del padre que prece
de y preside su curso, devol
viendole su pureza y su inte
gri dad originales, llevandolo 
al universo de la perfecci6n y a 
la nueva escala ascetica. Al fi
nal del texto, el heroe aparece 
con las "mfsticos lirios", es de
cir, con el triunfo justificado 
par el largo combate contra el 
placer sexual. Esas tensiones, 

a rnenudo irresueltas, son re
currentes en las cuadernos de 
Marti, coma un hilo secreto 
que vincula textos diversos. 
Uno de sus apuntes nos ayuda 
a releer las extremos trabaja
dos en Ismaelillo. Marti se re
fiere una vez mas a los proble
mas de la sexualidad humana, 
al rigor de una etica discipli
nante que perrnita mantener 
la "castidad": "S. Bernardo di
ce que serfa milagro mayor 
que el de resucitar a las muer
tos, el de hablar familiarmen
te con personas de otro sexo, y 
no perder parte, si no todo, de 
la castidad del coraz6n".l8

Pero los ''brazos fragantes" 
de la mujer-serpiente siguen 
siendo un peligro permanente. 
El Hija representa la continui
dad mas pura, sin las inte
rrupciones de la sexualidad. 
El cuerpo femenino era antite
tico con respecto a la vida vir
tuosa y heroica. Solo a partir 
de un vaciamiento de la "ten
taci6n", es decir, del rechazo 
del encuentro sexual con la 
mujer, se hace factible una 
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ceptual que tiene tres elemen
tos centrales interconectados: 
el gran relato de liberaci6n an
dado en la tradici6n del Exodo 
biblico, entre el tiempo mesia
nico y el politico; ]a guerra es
piritual -con sus entusiasmos 
y sus desalientos- que fortale
ce la autoridad carismatica del 
profeta; y una clara genealo
gfa patriarcal y heroica que 
establece firmemente los codi
gos que deben regir la sexuali
dad. Es un libro ascetico: el 
profeta debe pasar par prue
bas espirituales y resistir las 
tentaciones. 

De ese modo, puede llegar 
tambien a crear la imagen de 
continuidad masculina que do
mina en Ismaelillo. Esa gene
alogfa recorrera toda su obra, 
y le permite a Marti igualarse 
con la figura de Abraham y de 
Ismael. El autosacrificio de] 
Rijo, como acto asumido y vo
luntario, producira la refunda
ci6n de la naci6n. El hijo histo
rico se desplaza, y se convierte 
en Ismael, en mito: ha entrado 
en el horizonte de los arqueti-

jS�! 

Padre y el Sacrificio, sobre la 
vida errante en el desierto/des
tierro, y la posibilidad de la 
victoria final, la Tierra Prome
tida. Acaso a ello se referia Le
zama Lima cuando recordaba 
la dominacion de la ausencia 
en Marti, y "la meta.fora del 
desembarco que lo obsesiona, 
para morir".20

Rousseau, en sus "Conside
raciones sobre el gobierno de 
Polonia", ofrecia una aguda in
terpretaci6n de Moises: "de un 
pueblo nomada y servil, tuvo 
la audacia de crear un cuerpo 
politico, un pueblo libre". Para 
evitar que se disolvieran en 
naciones extraftas, "Jes abru
mo con ceremonias y ritos pe
culiares", porque queria "man
tenerlos siempre alertas". Al
go parecido vemos en uno de 
Ios pasajes claves de Ismaeli
llo, en el poema "Mi reyecillo". 
Alli el Padre, retomando la re
lacion vertical y jerarquica de 
poder, le recuerda al Hija la 
necesidad de purificarse para 
llegar a la Tierra Prometida. 
Son versos que evocan la doble 
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nueva construcci6n. El Rijo va 
ocupando su lugar, y su figura 
angelica hace invulnerable, 
milagrosamente, al Padre. El 
idilio de la primera parte era 
la "tentacion": el goce sexual, 
al cual renuncia. Esa sexuali
dad equivalia, ademas, a un 
"afeminamiento", en la que su 
propio cuerpo se "abria" coma 
rosa. besada. El Hija, reempla
zando a la mujer, lo rescata de 
la tentacion, asumiendo el pa
pel mitico de dador de gloria 
mistica, y marcando el distan
ciamiento entre ambas visio
nes. La m'-'jer queda fuera de 
la comunidad heroica y misti
ca. El heroe logra salvar la in
tegridad de su cuerpo y aban
donarse a los placeres del al
ma: "iY yo doy los redondos I 
Brazos fragantes, I Por dos 
brazos menudos I Que halar
me saben, I Y a mi palido cue
llo I Recios colgarse, I Y de 
misticos lirios I Collar labrar
me! I jLejos de mi por siem
pre, I Brazos fraga.ntes!". 
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E 
1 profeta tiene que pagar
un elevado precio por su 

funcion social y polftica. El 
principal modo en que Martf 
llevo adelante su formidable 
tarea fue proyectar en sus es· 
critos la imagen del profeta y 
situarla en una esfera eleva
da. Ismaelillo trabaja esa esfe
ra mediante un esquema con-

pas y la repeticion, para decir
lo con las terminos de Mircea 
Eliade. El profeta esta en bus
ca de una memoria selectiva y 
unificante, como signo del re
nacimiento de una nueva con
ciencia nacional. Los padres 
muertos revelan a los hijos el 
secreto de su proyecto. Al Rijo 
corresponde recrear una y otra 
vez el pasado heroico para que 
su memoria no se extinga. La 
naci6n ha encontrado el depo
sitario de la continuidad, y la 
fe. "Un pueblo irreligioso mori
ra, porque nada en el alimenta 
la virtud", escribio en sus 
apuntes.19 

En esa constituci6n de] su
jeto heroico, Marti postula la 
necesidad de un continua tras
cenderse. La violencia de las 
pruebas a que tiene que some
terse insinua ya la magnitud 
de! desaffo que enfrentaba. Por 
ello, la forma predilecta en 1.�
maelillo sera teatralizar el 
conflicto, y la armonia posible, 
a veces en escenas sublimes. 
Par otro ]ado, en el libro se es
tablece un linaje que marca la 
transrnisi6n de Padre a Hija. 
Esa generaci6n patriarcal y 
patrilineal se reproduce coma 
regeneracion nacional, trasla
dada de la religion a la polfti
ca. Una vez mas, lo politico y lo 
religioso se superponen. La fa
milia y el rnatrimonio vienen a 
ser sustituidos par la nacion. 
El profeta reactiva, con el re
cuerdo de Abraham y de Isma
el, una vasta alegoria sabre el 

herencia, emancipadora y au
tori ta ri a, de! profeta que 
enuncia con voz "moisiaca" y 
tono apocalfptico la ley pater
na: "Pasa en mis hombros I El 
mar sombrfo: I Muera al po
nerte I En tierra viuo:- / Mas si 
amar piensas I El amarillo I 
Rey de los hombres, I jMuere 
conmigo! I ;,Vivir impuro? I 
jNo vivas, hUo!". rJ 

Notas 

1. Cf. el ensayo de Picon-Salas
titulado "Arte y virtud en Jose 
Marti" en Memoria del Congreso

de E.�critores Martianos. Puhlica
ciones de Ia Comisi6n Nacional de! 
Centenario, La Habana. 

2. Obras Completas [Cuaderno
de apuntes no. 8], tomo 21, (Edito
rial de las Ciencias Sociales, La 
Habana, 1975), p. 243. Siempre 
que cito Obras Completas en este 
trabajo, me refiero a dicha edici6n. 

3. Michael Walzer, Exodus and
Revolution (Basic Books, Nueva 
York, 1985). Hay edici6n castella
na. 

4. De su semblanza "Emerson"
en Obra.� Completas, tomo 13, p. 
19. A esa cita siguen las "tabanos"
que sirven de punto·de partida pa
ra el poema de Ismaelillo: "Y se
sacudia las pequefieces de la men
te vulgar, como se sacude un Jeon,
tabanos". El texto se abre, recor
demos, con la imagen de "un cam
po de batalla colosal, donde gue
rreros de piedra llevan coraza y
casco de oro y lanzas rojas" (p. 17). 

5. Ver el texto en Obras Com
pletas, t. 21, p. 138. 

6. Cito aqui de ·Obras Comp le-

tas, Edici6n Critica Torno I. (Cen
tro de Estudios Martianos, La Ha
bana, 1983), p. 70.

7. Cito por la edici6n de I van A.
Schulman, famaelillo, Versos li

bres, Versos sencillos (Ediciones 
Catedra, Madrid, 1990). La cita es 
de la introducci6n, p. 35. En este 
trabajo, todas las citas de los ver
sos de Marti son de dicha edici6n. 

8. Ver la carta, de 1879, en el
Epistolario, t. I (Editorial de Cien
cias Sociales, La Habana, 1993), 

p. 135. 

9. Su retrato de Emerson
(1882) trabaja no solo la figura de! 
profeta, sino la de! mistico visio
nario. Marti celebra ahi "el supre
mo regalo de ver con el alma", ci
tando a Swedenborg, Plotina y a 
los hindues, siguiendo la tradici6n 
romantica y simholista. 

10. Ver su ensayo "El Ismaeli

llo, bautismo poetico", en Home
naje en memoria de Jose Marti y 
Zayas Bazan (Academia de la His
toria de Cuba, La Habana, 1935), 

pp. 41 y 45. 

11. Ver el ensayo de Cintio Vi
tier "Trasluces de Ismdelillo", en 
el libro, que tambien incluye tra
bajos de Fina Garcia Marruz, Te

mas martiano.�. Cito por la segun
da edici6n (Ediciones Huracan, 
Rio Piedras, Puerto Rico, 1981), p. 
148. 

12. Ibid.

13. lbid.

14. lbid., p. 149. 

15. Jesus Sabourin, Amor y
combate (algunas antinomias en 

, Jose Marti) (Casa de las Ameri
cas, La Habana, 1974), p. 22. 

16. Obras Completas, t. 14. p.
391. Significativamente, la cr6ni
ca sabre Francia que cito es de
1882, el mismo ano de Ismaelillo.

17. Obras completa.s: viajes,

diarios, cr6nicas, juicios, t. 19, pp. 
274-275. El texto es una de las co
laboraciones de Marti publicadas 
en The Hour de Nueva York en 
1880, traducidas al ingles. En esos 
textos, tan cercanos a la poetica de 
Isma.elillo, Marti describe la "Ten
taci6n de San Antonio" de Char
les·Edouard de Beaumont (1812-

1888) [aunque figura en las Obras 

con el nombre de Camille], y de 
ahi procede la cita. La rnisma pin
tura es comentada por Marti en 
unos "apuntes" de 1879, y que pa-

. rece fueron escritos en Paris, a su 
paso por la ciudad despues de la 
segunda deportaci6n. En esa oca
si6n evoca el "atrevido seno" de! 
desnudo. Ver los "Apuntes", en 
Obras completa.�, t. 15, p. 293. Es 
significativo tambien que comente 
con entusiasmo algunos cuadros 
de Gustave Moreau, sabre todo su 
"Galatea", "llena de alma, a pesar 
de su hermoso cuerpo" [t. 19, p. 
264]. EI interes de Marti por la 
obra de Moreau, el pintor de "Sa
lome", nos ayuda a situarlo en la 
tradici6n estudiada por Mario 
Praz en su libro The Romantic

Agony (Oxford University Press, 
Londres, 1970). Praz define lo que 
"La Belle Dame sans Merci" signi
fic6 para la generaci6n romantica: 
una criatura fria, fatal y sin pasio
nes, casi como un idolo. La repre
sentaci6n de Marti, coma se com
prueba en algunos de sus comen
tarios sobre el desnudo en la 
pintura francesa y en Goya, no es
ta lejos de ese ambiguo topos de la 
"tentaci6n" de la mujer devorado
ra. Resulta interesante la compa
raci6n con el caso de Flaubert. Ver 
el libro de Victor Brornbert, Flau

bert (Editions du Seuil, Parfs, 
1971). 

18. Obra.� Completas, t. 21

[Cuaderno de apuntes 18], p. 392. 

19. Obras Completas, p. 392. 

20. Tratados en La Habana
(Ediciones de la Universidad de 
las Villas, La Habana, 1958), pp. 
193-197. 




