
ESPACIOYTIEMPO EN , , 
"ERA UN AIRE SUAVE" DE RUBEN DARIO 

Ia celeste unidad que presupones 
hara brotar en ti mundos diversos 

(Ruben Dario) 

La cuesti6n del arte visual en la literatura ha sido planteada y discutida por 
varios crfticos en los anos recientesl, y no cabe duda que muchas de las 
composiciones poeticas de Ruben Darfo se caracterizan por la evocaci6n de vfvidas 
im4genes graticas, pict6ricas, y el triunfo del espacio sobre el tiempo. Los poemas 
de Darfo, como los de otros modernistas hispanoamericanos, buscan inspiraci6n en 
climas y ambientes remotos e~ el tiempo y el espacio en un esfuerzo por lograr la 
representaci6n de la idea poetica. Nuestro trabajo tiene como prop6sito describir la 
DOCi6n y funci6n del espacio dentro de la poesfa lfrica de Darfo, en particular su 
(ilebre "Era un aire Suave" del poemario Prosas profanas. 

A lo largo de su trayectoria poetica las obras de Darfo evocan heroes y heroinas 
de un tremendo exotismo con respecto a la dimensi6n temporal y espacial en que 

se desenvuelven: las epicas gestas caballerescas, sultanes orientales, ninfas, 
aurc)S satiros y faunos de la Grecia clasica, todos situados en espacios ex6ticos, 

el castillo encantado, el jardfn dieciochesco, la silenciosa, casi mfstica pa
~"' el perfurnado haren, la selva mitol6gica. Hay en la obra de Darfo una clara 

.,& ... del espacio que se manifiesta desde sus primeras tentativas poeticas 
sus ultimas composiciones. Este espacio se evidencia en construcciones lfricas 
y etereas que vagan por los vientos del tiempo y cuyas ventanas estan abiertas 

las mutaciones de la epoca, dejando incorporar otras corrientes. 
Para Darfo, la funci6n de la literatura, como la de la religi6n y la ciencia, 

es descubriruna manera de trascender la muerte terrena. La imaginaci6n 
poeta celebra las delicias terrestres, pero ademas, sirve de modo de huir de este 

en un vuelo de fantasfa a otros espacios que lo trasciendan. Particulannente 
movimiento romantico se encuentra simultaneamente la apasionada aceptaci6n 

el repudio de lo ten-estre en el texto literario. Quiza la expresi6n mas extrema de 
estimaci6n romantica para con lo terrestre es la identificaci6n mfstica del poeta 

Sobre el fen6meno del ekphrasis, el arte visual en la literatura, veanse los estudios de Chafee (1984) y 
Hagstrurn (1958); el esbldio de Betgmann (1979) es una rigorosa inventigaci6n de aquella noci6n en Ia 
poesfa del Siglo de Oro; el articulo de Skynne (1978) explica el pictorial.ismo literario de la obra poetica de 
Dario. 
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con la tierra y los elementos naturales, ya que la naturaleza es el reflejo del poder y 
la gracia de la Divinidad. La Naturaleza es para el romantico un espacio vital enel 
cual puede renacer y renovarse. Su condici6n de individuo marginal, desarraigado 
e incomprendido por los otros le motiva a buscar aquellugar visionario y ed~nico 
no encontrado en la tierra: un runbito privado donde se logra mas escenicamentela 
construcci6n o recreaci6n lfrica. Aun los poetas mas arraigados a la tierra tambim 
anhelan la identificaci6n del alma con entidades extra-terrestres ( el caso de Whitman 
es ejemplar). Para permanecer fiel a su arte o su quehacer artlstico, el poeta rommmco 
eventualmente opta por preferir los paisajes interiores a los exteriores, el reino inte
rior, como dirfa Darfo, aquellos espacios que desconocen los lfmites temporales y 
espaciales. 

A pesar de su sensabilidad e identificaci6n con el espacio ffsico y real, el poeta 
modernista, como el romantico, aspira a trascender lo terreno en un vuelo de Ia 
imaginaci6n para asf encontrar la realizaci6n mas alla de las lfmites espacio
temporales que restringen al individuo. En Ia poesfa de Darfo hay un incesante 
ritmo de desasosiego e inquietud que no se satisface hasta lograr una aim6nica 
realizaci6n y consumaci6n con ese otro mundo. 2 El espfritu del poeta insiste en la 
aspiraci6n sincr6nica y la trascendencia del espacio vital actual. Los poemas de 
DarCo ilustran esta ambivalencia en aceptar y trascender Ia tierra, en la intensa y 
conflictiva lucha entre este mundo y aqu~l; en innumerables composiciones lfricas 
se destaca la busqueda de un Iugar que no es ninglin Iugar porque esta liberado de 
todos los lugares. En realidad no es tanto el ambito lo que importa, sino el 
descubrimiento de aquella dimensi6n donde el poeta ya no se siente constreftido 
por lfmites espacio-temporales. La tendencia de la producci6n poetica dariana es 
justamente trascender el espacio, hufr de los lugares familiares bacia ambitos ex6ticos 
alejados de lo cotidiano de Ia sociedad. En la poesfa de Darfo hay, en las palabras de 
Gast6n Bachelard, una decisiva superioridad del espacio percibido, del espacio 
habitado sobre el geometrico, en la evocaci6n de contomos vi tales a trav~s de la 
superaci6n del espacio y del tiempo ffsico. (5) 

La poesfa, como forma literaria, pertenece legftimamente al dominio de las 
artes temporales, junto con la musica y la danza, cuyo atributo esencial es su caracter 
consecutivo. Sin embargo, al dejar de servir a fmes eminentemente mimeticos y 
adquerirmliltiples dimensiones simb6licas, particularmente notable al final del siglo 
pas ado, ya no se puede distinguir con tanta facilidad entre arte temporal o espacial. 
Esta Ultima categorfa, basandose en Ia coexistencia o simultaneidad en el espacio, 
se manifiesta en la pintura, la escultura y Ia arquitectura. Desde el Ars Poetica de 
Horacio, la noci6n ut pictura poesis ("tal como es la poesfa asf es la pintura"), que 
sostiene la semejanza, sino 1a identidad, entre la pintura y la poesfa, ha figurado de 
modo relevante en la apreciaci6n y crftica de la obra literaria, engendrando asf un 

2. Vuse ellibro de Jrade (1983) y el de Skynne (1975) sabre esta tendencia modemista. 

218 



Espacio y tiempo en "Era un aire suave" de Robm Dario 

cuerpo de especulaciones esteticas y una impresionante teorfa del arte que 
como objeto estas "artes hermanas" tan importante durante los siglos XVI, 
y XVIII. 

Sin embargo, esta tradici6n empez6 a disolverse en la mitad del siglo xvm 
Ia presi6n de numerosas fuentes, entre las cuales se destaca el renacimiento de 

DOnna cl~ica de la pureza del genero que habfa sido violada por el afan epocal 
Ia pintura aleg6rica y la poesfa pictorial. En su renombrado libro de estetica del 

dieciocho, Laokoon, Lessing critica la tradici6n de las artes hermanas como 
principal en la confusi6n de las artes y trata de aclarar y establecer las 

;;1ones entre aquellas dos fonnas esteticas populares de su epoca a base de la 
y esencial temporalidad de la literatura y la correspondiente espacialidad 

Ia pintura. Durante el siglo pasado, el parentesco entre la poesfa y la pintura 
a cobrar vigencia entre muchos de los renovadores de la expresi6n poetica, 

un cambio de enfasis por parte de los romanticos desde una teorfa del arte 
""'""' a uno m~ expresivo. Esto se debe en su mayor parte ala influencia de la 

de Herder de que a pesar de los diferentes temas o distintos signos utilizados 
creaci6n artfstica, todas las artes estan relacionadas en la medida en que 

expresiones provenientes de una misma fuente unificadora, a saber: la energ(a; 
""" por su esfueno en retratar el poder sintetizador de la imaginaci6n. 

El ideal de ut pictura poesis, en gran estima en los siglos anteriores al 
smo, ya nose expresa con tanto vigor o entusiasmo en el perfodo rom anti co, 

se ha fomentado una nueva concepci6n de las artes pict6ricas y poeticas 
productos analogos, pero diferentes de una imaginaci6n que podia combinar 

de las dos en vista a una creaci6n que terua por fin Ultimo la unidad estetica. 
los romanticos, y despues para la mayorfa de los poetas modernistas, el poeta 
evocar una respuesta imaginativa o emocional en vez de simplemente retratar 

concretas. Como el enfasis habfa cambiado en cuanto al origen del arte, 
extemo a uno intemo, la base de la relaci6n entre las artes tam bien se habfa 

no en la imitaci6n de la materia compartida, sino en la expresi6n analoga 
fuente interior cuya materia puede variar pero cuya naturaleza no se altera. 
ideal de la totalidad estetica se repite a traves del perfodo romantico. Coleridge 
Ia belleza como "in the abstact, the unity of the manifold, the coalescence of 

"y proclam6 la ''unity of multiplicity ... as the principle of beauty." (2: 
N~J La imaginaci6n para los poetas romanticos era un poder magi co y sintetico 
:vea1s itself in the balance or reconciliation of opposite or discordant quali

of sameness, with difference; of the general, with the concrete; the idea, with 
sze; the individual, with the representative; the sense of novelty and fresh-

with old and familiar objects; a more than usual state of emotions, with more 
order ... " (2: 12), o, se podr(a agregar, de la poesfa con la pintura. Es 
esta aspiraci6n romantica, el anhelo de fundir lo inmanentemente opuesto, 

.. &.Uar las diferencias aparentemente irreconciliables, de fusionar la idea 
imagen, lo que tanto admiraba Darfo y los otros modernistas e inspiraba en 
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ellos la creaci6n poetica que trascendfa los espacios basta el momento limitados 
por las nonnas esteticas de los clasicos. 

Este mismo ideal de la to tali dad se repite en Hegel cuando habla de un arte ma 
puro y sublime. Baudelaire insiste en que la fusi6n de las diferentes artes era en 
realidad el rasgo distintivo de su epoca: "It is, moreover, one of the characteristic 
symptoms of the spiritual condition of our age that the arts aspire if not to take 
another's place, at least reciprocally to lend one another new powers." ( 113) Este 
ideal de la totalidad imaginativa fue finalmente logrado por Wagner en la completa 
integraci6n de varias form as artfsticas en su versi6n del arte perfecto, el consagrado 
Gesamtkunstwerk, en el cual se reunen mas fntimamente la musica y la poesfa FJ 
deseo del artista ya no es la absoluta y perfecta imitaci6n, sino la plena integraci6n 
de otras artes por medio de la absorci6n de peculiares rasgos distinctivos de cada 
una, para mejor lograr la annonfa de las diferencias esenciales de la belleza. La 
creciente importancia de la relaci6n entre la poesfa y las artes espaciales se deriva 
de la expresi6n de la unidad imaginativa vigente durante el siglo pasado, 
especial mente en relaci6n con las artes producidas en el Oriente, como, por ejemplo, 
en generalizaciones acerca del "sentido poetico" de la pintura oriental y de las 
caracteristicas pictoriales de la poesfa japonesa y china. Asf, la poesfa de Darlo. 
esencialmente un arte temporal, de manera similar al caso de los romanticos, 
desconoce las supuestas distinciones entre las formas artfsticas fundadas en las 
categorias de tiempo y espacio . 

• 

Seglin la intetpretaci6n estetica de Lessing, la poesfa y la pintura no s6lo son 
fonnas artfsticas distintas, sino mas bien contradictorias: la poesfa articula el sonido 
en el tiempo y, por consiguiente, halla en las acciones su representaci6n mu 
adecuada, mientras que la pintura usa figuras y colores en el espacio y, por ende, 
demuestra mas apropiadamente un s6lo momento en acci6n. Por lo tanto, el pintar 
con palabras o contar una historia en dibujos o imagenes necesariamente implica 
una contradicci6n, o sea, propone una oposici6n dentro del medio artfstico que 
derrota la unidad estructural de la misma forma artfstica. Pero como ya hemos 
visto, a partir de la epoca romantica, esta antinomia 0 contrariedad fundamentada 
en la antitesis espacio/tiempo es lo que constituye la inspiraci6n y, muchas veces, la 
base estructural del poema en un esfuerzo por hacer visible la "divina y misteriosa 
armonfa" que subyace a las cosas. En vez de restringir la composici6n poetica, las 
dimensiones espacio-temporales en realidad contribuyen al establecimiento de una 
nueva concepci6n estetica, segt1n declara Joseph Frank en su seminal artfculo "Spatial 
Form in Modem Literature", utilizando las revelaciones de Lessing como punto de 
partida para elaborar toda una teoria sobre la atemporalidad de las obras literarias 
cuya forma es irunanentemente espacial. Frank sostiene que el atributo esencial de 
la pintura y las otras artes espaciales es la coexistencia o la simultaneidad en el 
espacio, mientras que el de la poesia y de la literatura, como fonnas inherentemente 
temporales, es la sucesi6n y consiguiente irreversabilidad. Sin embargo, la noci6n 
de sucesi6n en las artes temporales necesariamente implica una relaci6n espacial, 

• 
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como la noci6n de simultaneidad en las artes espaciales inversamente implica 
una relaci6n innegablemente temporal. 

A traves de los siglos las expresiones artlsticas asociadas a las artes temporales 
se han fijado en la dimensi6n espacial y ambiental de su creaci6n y se han 

de ella para mejor retratar los espacios reales y simb6licos indispens
para la 6ptima caracterizaci6n de sus personajes y para la evocaci6n de 

emociones en ellector/espectador. Con el modemismo, inspirado en 
blsqueda del significado esencial de las cosas caractenstica de los simbolistas, 

una nueva sensibilidad estetica y preocupaci6n con el espacio tanto ffsico 
psicol6gico. Mientras hay allf algo de la representaci6n mimetica, los poemas 

Dado y sus contempornneos funcionan a traves de la evocaci6n y son an41ogos 
musica en su abilidad de ser expresivos, independientemente de la referenda al 

exterior. 3 El ideal estetico de Darfo es la expresi6n controlada de la pasi6n, 
testricci6n del movimiento dentro de la forma poetica, logrando asf la perfecci6n 
un arte netamente visual: la fusi6n del desarrollo temporal con la simultaneidad 

La transcendencia de su expresi6n poetica es el resultado de esta sfntesis 
poesfa y pintura al incorporar el movimiento dinruruco de la vida en formas 

y etereas. 
Entre sus varias indagaciones sobre la palabra poetica dariana, Pedro Salinas 

vuelve a insistir en la integraci6n del espfritu con lo material y la estrecha 
· de la idea con el objecto como los rasgos m4s definitivos y caracterfsticos 

poesfa. Darlo es un verdadero poeta-pintor por su capacidad de dar forma a 
emociones y traducir la palabra por medio de vfvidas im4genes pl4sticas. La 

poetica de Darfo es la manifestaci6n de la unidad completa, Ia expresi6n 
sublime de la relaci6n ann6nica de las partes y las cualidades sintetizadoras de 

y la pintura. SegUl1 Salinas cada palabra poetica contiene todo el universo, 
infini~ una sustancia universal y mftica que trasciende la realidad objectiva 

representada por ella. La poesfa dariana est4 consagrada de un poder 
que no s6lo le confiere al poeta la capacidad de inventar mundos irreales y 

, sino tambien la de vislumbrar la realidad, escuchar el mensaje vital, 
y transmitirlo. Con una actitud innegablemente rom4ntica, DarCo se 

en el mundo, en el paisaje y en las cosas, integrnndose en el espacio ffsico 
vez emancip4ndose de este. 

Ia poesfa de Darlo se unen todas las artes. Citando a Theodore de Banville 
ttatado de versificaci6n francesa, Salinas dice que "la poesfa es ala vez musica, 

pintura, elocuencia; debe encantar al of do, fascinar al espfritu, representar 

Berdtez (1967) explica con detalle los procedimientos con los wales se evoca el aire musical que 
eriza &ta y otras composiciones ~cas de Dario. Rex Hauser (1993) timbim senala la presencia de 

en 1a poesia de Dado, hasta a.finnar que Ia calidad rilmica. musical de 1a c:omposici6n logra rcemplazar 
perarla naturaleza fundamentaleme:nte visual espacial- del texto ( 438); se podria decir que es aquel 

· · entre "puntoc"refermciales que constituyen el reino imaginativo ( 442-3 ),lo que oootribuye 
lismo del texto y reaJza la orientaci6n primordialrnente espacial del texto. 
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los sonidos, imitar los colores, hacer visible los objetos." (112) Los poemas 
Dado se caracterizan por la especial atenci6n puesta en las sensaciones acusticas 
pict6ricas, los estados emotivos o espacios interiores del sujeto poetico se 
en Ia representaci6n del paisaje. lndudablemente inspirado por el 
neoplat6nico y pitag6rico de Ia armonfa universal, Darlo se empen.a en "n. .. 

aquella musica universal concretizada en la manifestaci6n de Ia totalidad i'n finit 
traves de la concretizaci6n poetica, el canto cfsnico, que funciona como Ia 
forma artfstica capaz de recrear o reproducir ese rittno vital que implica exr 
la condici6n hum ana. Conciente de las dos grandes limitaciones que enmarcan 
particularizan al hombre el tiempo y el espacio , el poeta busca la uni 
a traves de la ann6nica expresi6n de la totalidad y por medio de la transubicaci6n 
transtemporalizaci6n, creando una forma poetica netamente espacial.4 

En el caso de "Era un aire suave", Ia total apreciaci6n y comprensi6n del 
no son posibles sin haber evocado las palabras de Verlaine en su famosa " 
Poetique": 

De la musique avant toute chose, 
Et pour cela prefere 1 'Impair 
Plus bague et plus soluble dans 1 • air 
Sans rien en lui qui pese ou qui pose ... 
Car nous voulons la Nuance encore! 
Pas la Couleur. rien que la nuance! 
Oh! la nuance seule fiance 
Le reve au reve et la flute au cor! 

Entre sus mayores preocupaciones, se destaca en los poemas de Darfo 
conciencia del espacio. Salinas ha notado que en "Era un aire suave", "las nri 

dos estrofas iniciales tienen por imponderable personaje al a ire, nada m~ ... la 
realidad directa que alcanza a nuestros sentidos es la atm6sfera; no lo humano, 
el aire donde se mueve lo humano." (123) Vuelven a aparecer las im~genes 
sugieren la prevalencia de una atm6sfera armoniosa. En cuanto ala disposici6n 
desarrollo de los elementos poem~ticos lo primero aquf es la musica, y orejac ~ 
las im~genes que evocan la musicalidad, la vaguedad y el matiz, recordativo 
arte poetico de Verlaine. La elecci6n del tennino "aire" es significativa porque 
traves de ello, el poeta logra evocar una enorme cantidad de diversos signi 
para mejor retratar el espacio multifacetico del siglo dieciocho frances. Adem4s de 
conotar melodfa o canto, lo cual desde el titulo confiere al poema una fndole 
fundamentalmente musical, la palabra "aire'' tambien enfatiza en la dimensida 
fundamentalmente espacial del poema, puesto que el termino al mismo tiempo 
connota "atm6sfera" o "ambiente" y, con particular enfasis en este caso, un espaclo 

4. Para una explicaci6n mas extensiva de la poetica del espacio, vease los textos de Blanchot (1955). 
Moutsopoulos (1977) y Genette (1969). 
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elegante, garboso, gallardo. Todo esta fundido en el aire, todo vive disuelto en el 
lire que lo trae y lo lleva. La misma adjetivaci6n subraya lo ameno y lo agradable 
de aquella epoca evocada, en cuya atm6sfera reina la dulce annonfa. La aliteraci6n 
lograda por la persistente repetici6n de la "s" en los Ultimos dos versos de la primera 
estrofa (" ... tenues suspiros entre los sollozos de los violoncelos ... ") es efecto del 
Jim del baile y eco del viento que silba por los versos e impregna al poem a con una 

y armoniosa musicalidad. 
Muchas pAginas de Prosas profanas parecen convertirse en selvas mitol6gicas 

~""' por ninfas, sAtiros o centauros. En esta primera composici6n con la que 
abre este poemario del afto 1896, como si nos llevara en una alfombra mAgica 

un aire de encantamiento, Dado nos aleja inmediatamente en el tiempo y el 
.. av al mundo versallesco de la fiesta galante, una fiesta hecha musica, a traves 

la musicalidad verbal Todo se inicia en "un aire suave, de pausados giros", lo 
cual, ya desde el principio, presta ala pieza poetica su dimensi6n atemporal por 

:enr en tenninos musicales un tiempo Iento, moderado, detenido que no avanza 
manera diacr6nica. La repetici6n de nociones de circularidad tam bien enfatizan 
esencial espacialidad del poema ("giros", "vuelos", etc.) y sirven para subrayar 
concepci6n mftica del tiempo (caracteristica de las formas literarias 

'"'aa""'"'a"'a•""' espaciales), la cual ademAs se reitera en la presencia del hada 

La segunda estrofa ya fija espacialmente la acci6n por medio de preposiciones 
localizaci6n ("sobre la terraza", "junto a los ramajes"). El contacto acariciador 
los "trajes sedosos" con las "blancas magnolias" (la adjetivaci6n realza la suavidad 

del aire) se com para con nada menos que una imagen musical: un tremolo, 
sea, Ia reiteraci6n (noci6n de circularidad otra vez) de un tono musical para producir 
efecto iterativo, de "liras eolias". Las liras aquf no s6lo refieren al instrumento 

, sino tambien al estro poetico, al arte de componer versos. El adjetivo 
", tennino derivado del dios griego del viento, Eolo, implica que del fntimo 

corporal entre dos entes suaves nace un If rico eco que se oye en los vientos 
~uw: de Ia composici6n. 
AdemAs de presentar ala arquetfpica "belle dame sans merci", Eulalia, que con 
"risas y desvfos" alimentaba el interes de dos rivales, Ia tercera estrofa, a1 igual 
las anteriores, evidencia 1a concepci6n esencialmente espacial del poema. La 

amorosa se presenta triangularmente, o sea, sobre una base estructuralizadora 
geometrica como arquitect6nica, y se establece una clara oposici6n bipolar 
los dos rivales de Ia marquesa, el "vizconde rubio de los desaffos" y el "abate 

de los madrigales". La cuarta y Ia quinta estrofas son de indole 
espacial. Por un lado, sirven para establecer la posici6n relativa 

los objetos, creando asf una detenninada y bien defmida perspectividad (otra 
espacial):"cerca ... refa en su mAscara ... "," ... bajo un boscaje del amor 

, "sobre rico z6calo"; por otro, delinea au.n las direcciones para mejor lograr 
verosfmil perspectivismo en el espacio evocado: "con un candelabro prendido 
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en la diestra". De suma importancia en estas estrofas son las referencias directas a 
la escultura cuyas cualidades espaciales el poeta no s6lo adoma de manera 
peculiannente artfstica, sino que tam bien ensancha y amplifica, llenando el paisaje 
poematico con bellas figuras escult6ricas, como la "Diana su marmol desnudo" y 
"el Mercurio de Juan Bolonia". 

La sexta estrofa desarrolla au.n mas la imagen musical con metaforas exquisitas 
que vuelan en los espacios imaginarios, inspiradas en la sinestesia y la sensualidad: 
"la orquesta perlaba sus magicas notas; un coro de sones alados se ofa". La musica 
Iibera el alma y le presta alas con las que puede trascender la realidad y llegar a 
otras esferas mas sublimes por medio del vuelo magi co de la poesfa. Toda realidad 
en este espacio esta sublimada, como se puede obseiVar en el nivel semantico todas 
las referencias, directas e indirectas, a lo puro y divino; "la divina Eulalia", por 
ejemplo, vuelve a aparecer a traves de los versos. En el nivel cromatico el espacio 
se ensancha y se llena de una luz cegadora, a pesar de ser "noche ... a media noche": 
"las blancas magnolias", el "mannol desnudo" de Diana, las magi cas notas perladas 
por la orquesta, la "viva luz extrafia" vertida de los "azules ojos" de la divina Eulalia, 
sus "pupilas de estrella", aparecen como una resplandeciente contelaci6n. Todo el 
paisaje esta banado por una marcada blancura que connota la vehemencia y la pureza 
de la pasi6n. 

El color blanco, ademas de significar una cualidad del tono musical, cuya 
caracterfstica es el sonido puro y controlado, en el nivel cromatico representa Ia 
uni6n annoniosa de todos los colo res. El cisne, para Darfo, es quiza la manifestaci6n 
ffsica, y por consiguiente, espacial, de la uni6n de oposiciones por su capacidad 
para expresar los contrarios. Le atrae al poeta su ambivalencia, o mejor dicho su 
plurivalencia significante, y como la misma divina Eulalia, es la 6ptima 
manifestaci6n de lo sublime, la perfecta fusi6n de lo belloy lo siniestro: 

i Amoroso pajaro que trinos exhala 
bajo el ala a veces ocultando el pico; 
que desdenes rudos lanza bajo el ala 
bajo el ala leve delleve albanico! 

El cisne magistralmente reune todas las delicadezas materiales: perfume, 
seda, y luz. Los detalles mas especfficos estan subordinados a los otros sentidos y a 
cualidades que se funden a traves de la sinestesia y producen una annonfa general 
y total. De la misma manera, en "Era un aire suave", por medio de la relaci6n 
caracterfsticamente modemista de luces, colo res y sonidos, Darfo logra evocar una 
atm6sfera que penetra y annoniza la visi6n entera del poema, y sugiere el uso del 
color en la pintura impresionista para disolver las fronteras ffsicas del objeto y 
crear una annonfa evocativa de la musica. 

Es noche de fiesta, fiesta de trajes y disfraces lo que evoca Darfo; un mundo 
alejado de la realidad donde todos se esconden det:ras de sus mascaras. Es un espacio 
ilimitado, donde cabe la realizaci6n de toda fantasfa. Como se puede notar en los 
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del tiempo verbal.es, es un tiempo indetenninado, impreciso, ambivalente. 
alguna referencia fija al tiempo: 1a medianoche, la bora del hechizo y del 

,rtiu AI· como el de Fllomena en ruiseflor. Despu~ de la nostalgica evocaci6n 
reminiscente de las fiestas gal.antes dieciochescas, Darlo pinta de modo 

u-., e fntimo el espacio interior del protagonista de este drama amoroso, etemo 
que vuelve a repetirse a lo largo de los afios. Desde el tiempo verbal 
ala evocaci6n, el imperfecto, se cambia al. tiempo presente: la divina 

"rle, rle, rle", "una flordestroza con sus tersas manos", "es maligna y bella". 
sujeto poetico no recuerda el tiempo preciso de la acci6n, lo cual sirve para 

el aspecto temporal, confiriendole un canicter mas bien mftico y realzando, 
consiguiente, la dimensi6n espacial.: 

1,Fue acaso en el tiempo del rey Luis de Francia. .. ?, 
1,Fue cuando Ia bella su falda cog(a con dedos de 
ninfa, bailando el minu~t .. ?, 1.0 cuando pastoras 
de floridos valles omaban con cintas sus albos 
corderos ... ?, l,Fue en ese buen tiempo de duques 
pastores, de amantes princesas y tiemos galantes 
... ?, 1,Fue acaso en el Norte o en el Mediodla? ... 
Yo el tiempo y el dia y el pais ignoro ... " 

La utilizaci6n de ciertas im4genes propias de la pintura y escultura en "Era un 
suave", como en varias otras composiciones poeticas de Darfo, sirve como 
"'"v para la evocaci6n de un mundo gal.ru-t, festivo, caracterizado por la annonfa 
luz, aunque al.go frlvolo y artificial, cuyas delicias tientan a todo lector que se 

entrar en aquel espacio y no teme hechizarse por el giro del baile y el vuelo 
musica. Para gozar de otras realidades y superar las propias limitaciones 

impuestas por el tiempo y el espacio ffsico, el poeta le propone allector 
aniesgue en el juego amoroso, que pruebe otras mascaras, que aprenda nuevos 
y baile a otros ritmos, dejiDdose fal.lecer para lograr cantar, como el ave 
un nuevo himno a\1n mas annonioso y autentico. 
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