
LOS MAYAS ETERNOS 
(SIMBOLOGIA MAYA EN LA POESiA 

DE LUIS ALFREDO ARANGO) 

Cuauhtemallan, "el arbol de sa via blanca", 1 de don de viene el nombre de 
Guatemala, es una palabra indfgena, como de origen indfgena es la mayorfa de 
los elementos simb6licos que definen Ia identidad cultural del pequefio pafs 
centroamericano. Y es que "A Guatemala la crean dfa con dfa las manos de los 
indios en las llanuras y en los bosques, en sus ranchos, y la crean sus desnudos 
pies en los caminos".2 

Por muchos siglos se nos olvid6 que Guatemala es un pafs de mayorfa in
dfgena. Se nos olvid6 que no es posible prescindir de la herencia maya, que 
todavfa esta presente, viva y reconocible en las caras de la gente, en su lengua, 
tradiciones y sociedad. Los mitos de los antiguos mayas estan incluidos en la 
vida de sus herederos modernos porque "la identidad de nuestros pueblos 
-afirma Rigoberta Menchu- se funda en una tradici6n, en una cultura 
milenaria, en una concepto de vida, en una filosoffa". 3 Y como la cultura es un 
continuo que nada -ni siquiera los eventos catastr6ficos de Ia historia- pue
den interrumpir, ignorar el valioso legado maya s6lo nos llevarfa a una mala 
interpretaci6n del pueblo y sus expresiones culturales. Ya el mismo Asturias 
afirm6 que "el indio ha sobrevivido a todos los cambios y perdura todavfa, 
tambaleando a la orilla de la destrucci6n ahora que Ia historia ha llevado a la 
humanidad al punto en que, para parafrasear a Norman 0. Brown, su total 
obliteraci6n es una posibilidad factible". 4 Y, al igual que el res to de America 
Latina, el unico camino hacia el futuro esta en la tolerancia y el respeto entre 
las diferentes culturas, y no en el rechazo o la indiferencia. 

Aunque todavfa no se ha estudiado de manera profunda y sistematica, exis
te una fuerte influencia indfgena en el arte guatemalteco en general, ya sea pin
tura, escultura, arquitectura o literatura. Puesto que la literatura guatemalteca 
se caracteriza por una profunda uni6n con la realidad hist6rica y social del pafs, 

1 Sobre el origen del nombre de Guatemala, ver Robert Carmack, Historia social de los Quiches , 
Guatemala, Seminario de Integraci6n Social, Editorial Jose de Pineqa Ibarra Ministerio de Educaci6n, 
1979; pp. 432-433. 

2 Luis Cardoza y Arag6n, "Liminar: Miguel Angel Asturias, casi nove/a" en Miguel Angel Asturias, 
Hombres de ma{z (Edici6n crftica, coordinador Gerald Martin), 2a. ed., Paris, Ediciones Unesco, 1996; 
p. XIX. 

3 Rigoberta Menchu Tum, Rigoberta: Ia nieta de los Mayas, Mexico, Aguilar, 1998; p. 196. 
4 Rene Prieto, "Tamizar tiempos antiguos: Ia originalidad estructural", en Miguel Angel Asturias, op. cit.; 

p. 644. 
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trascender esta realidad podrfa conllevar el riesgo de no apreciar o, peor, no 
entender de la manera exacta la expresion literaria. Este es el caso de la poesia 
de Luis Alfredo Arango:5 para su comprension es sumamente importante co
nocer la realidad historico-social y de ambiente cultural en los que el poeta se 
formo. Se debe tener en cuenta el hecho que Arango, aunque ladino,6 crecio en 
un pueblo indigena del altiplano guaternalteco· y desde nino absorbio la cultura 
tradicional: parte de sus costumbres, de su manera de pensar y actuar son indi
genas. Y a proposito de la union entre literatura y sociedad en su pais, escribio 
Luis de Lion, escritor indigena comprornetido con su pueblo: 

El escritor ( ... ) al crear su obra no hace otra cosa que producir o reproducir las 
representaciones ideol6gicas, los sfmbolos, los mitos de su sociedad o, por el contra
rio, transformarlos, cuestionarlos, evidenciarlos, destruirlos, combatirlos o substituir
los, en ambos casos, ya sea consciente o inconscientemente. Su literatura, pues, no se 
produce sino en ese, de ese y para ese contexte. Ni Ia literatura es un hecho aut6no~ 
mo, ni el que la produce un ser aislado.7 

Seria, por lo tanto, un error grave ignorar la contribucion de la cultura na
tiva a la literatura guatemalteca. Las obras pertenecientes a la tradicion oral 
maya y transcritas en el tiempo de la conquista y colonia, tienen un valor in
comparable. El Popol Vuh, el Rabinal Ach{, el Memorial de Solola, el Memo
rial de los Senores de Otzoy, el Titulo de los Senores de Totonicapan y las 

5 Luis Alfredo Arango es una de las voces poeticas mas significativas de Ia literatura guatemalteca 
contemporanea. Naci6 en 1935 en Totonicapan, un pueblo indfgena en el altiplano occidental de 
Guatemala, EI poeta, aunque ladino, vivi6 Ia infancia y juventud en comunidades indfgenas; trabaj6 
como maestro rural en una aldea en Ia montana mas alta de Guatemala, compartiendolo todo -hasta 
la miseria- con los indfgenas; se cas6 con una mujer india, asf que aprendi6 a darle valor a las 
costumbres, tradiciones y creencias indigenas. La cultura nativa dej6 una huella tan profunda en el 
poeta que constituye la esencia de su creaci6n literaria. Entre su obra poetica hay que recordar: Brecha 
en La sombra (1959), Papel y tusa (1967), Boleto de viaje (1967), Dicho al olvido (1968), lmagenes 
de Cuaresma (1972), El amanecido o cargando el arpa (1975), Canto florido ( 1976), Memorial de la 
lluvia (1980) y El volador (1990). Ha escrito tambien algunos libros de cuentos y una novela, Despues 
del tango vienen los moros ( 1988). 

6 En Ia sociedad guatemalteca se distinguen dos grupos, el ladino y el indfgena, que perpetuan, con las 
mismas caracterfsticas, Ia divisi6n existente en los tiempos de la colonia. Esta division es bastante 
independiente del factor "raza": las diferencias entre los dos grupos son esencialmente sociales y 
culturales, aunque no se deben excluir diferencias raciales. En un principia, el termino ladino se usaba 
para referirse a los indfgenas que habfan adquirido Ia lengua y las costumbres espafiolas, Despues, 
incluy6 a aquellas personas que nunca habfan tenido o que no babian conservado costumbres indigenas; 
por lo tanto, ya Ia raza no era e1 elemento que marcaba Ia difetencia. (Ver: Richard Adams, Encuesta 
sobre la cultura de los ladinos en Guatemala, Seminario de Integraci6n Social Guatemalteca, 
Guatemala, Editorial del Ministerio de Educaci6n Publica, 1956; Arturo Arias, La cuesti6n etnico
nacional. Ideas para reflexionar a partir de la situaci6n guatemalteca, "Encuentro" n.3, Guatemala, 
1990; Marco Antonio Flores, Una generaci6n de poetas en el contexto de la violencia, "Revista 
Alero", Suplemento 2.3, Guatemala, 1970; Severo Martinez Pelaez, La pat ria del criollo (118 ed.), 
Guatemala, Ediciones en Marcha, 1990). 

7 Luis de Lion, El escritor y la lucha de clases, "Tzolkin", Afio I, vol.I, N.3, Guatemala, 26 de mayo 
de 1988. 
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cr6nicas indigenas menores, son parte de la esencia guatemalteca y constitu
yen las raices culturales del pais, junto con la herencia espanola. Estas obras, a 
la vez que las otras manifestaciones literarias autoctonas y la totalidad de la 
cultura indigena -creencias, mitos, tradiciones, etc.- forman el substrata de 

' las letras guatemaltecas del que es imposible prescindir. 
La cultura indigena, de la precolombina a la contemponinea, es una fuente 

de Ia que muchos escritores han sacado temas, personajes y situaciones. Es 
"' suficiente recordar a Miguel Angel Asturias, Francisco Mendez, Mario Monte-

forte Toledo y Jose Marfa Lopez Valdizon, los cuales demostraron que el pa
sado mesoamericano era valioso y que la cultura indigena tenia que ser incor
porada en la vida diaria de Guatemala. Siguiendo el camino abierto por estos 
autores, el mismo Luis Alfredo Arango -que, ademas, con ellos comparte el 
hecho de pertenecer a una minorfa ladina en pueblos indfgenas- hace de las 
tradiciones, de la lengua, de los problemas y de la cultura indfgena en general, 
la base de su creacion literaria. A este proposito se puede recordar el rescate de 
algunos ritos y elementos de la tradicion religiosa indfgena: el culto a Maxi
m6n, 8 las procesiones del Viernes Santo, las ceremonias y las creencias celo
samente custodiadas por las confradfas, la tradicion de Xibalba -el Infra-, 
muhdo. El, como los autores citados, comprendieron la importancia que todo 
lo que atafie al indio tiene en el contexto de la vida del pais. Hay que afiadir 
tambien un factor importante por lo que se refiere a las comunidades indfge
nas: la marginacion a la que fueron constringidas ha hecho posible que no se 
perdieran los fundamentO$ de su cultuta, tan antigua y tan valiosa. A este pro
p6sito afirma Marco Antonio Flores: 

El pafs fue dividido en dos mundos: el indfgena y el ladino: ambos sometidos a 
la presion de una realidad que los ha enajenado. Al indfgena lo h~ ensimismado, 
silenciado, lo ha llevado a refugiarse en un mundo mftico, mfstico y alcoh6lico en el 
gue el presentimiento de lo fatal predomina. Sin embargo este alejamiento de la 
realidad lo ha llevado a preservar y conservar rasgos de su cultura primaria, y no se 
ha integrado de lleno ala civilizaci6n industrial, sigue viviendo bajo formas culturales 
que en algunos casos son precolombinos.9 

. 
En este breve analisis de un aspecto de la obra poetica de Luis Alfredo 

Arango -la simbologia-, quisiera poner en evidencia la importancia de la 
herencia cultural maya y demostrar como esta se manifiesta en sus versos. Ya 

8 La figura de Maxirn6n, una especie de semidi6s, esta en la base de una obra de Luis Alfredo Arango: 
lJocetos para los discursos de Maxim6n Bonaparte. Es este un factor muy significativo en cuanto 
Maxim6n es sfrnbolo de lo mestizo, puesto que en el cont1uyeron creencias cristianas y herencias de 
Ia antigiiedad prehispanica. Es lo que permite el equilibrio entre los dos mundos, el cristiano y el 
antiguo, que los indfgenas Haman "Santo Mundo''. Maxim6n es un mufieco de trapos en cuyo interior 
se esconde -y muy pocas personas lo saben- un fdolo. 

9 Marco Antonio Flores, "Una generaci6n de poetas en el contexto de Ia violencia", Revista Alero, 
Suplemento 2.3, Guatemala, 1970. 
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el hecho de ser una poesfa altamente simb6lica10 es indicio de la profunda uni6n 
del escritor con la cultura indigena actual, heredera de los elementos de la cul
tura maya clasica, que como toda antigua civilizaci6n es rica en sfmbolos. 
La cosmogonia y los mitos mayas que encontramos en el Popol Vuh, en los 
Libros de Chilam Balam o en las cr6nicas del altiplano reviven en los sfmbo
los de la Montana, del Cielo y la Tierra, de los colo res o el mafz 11 que encon
tramos en Arango. La literatura maya utiliza como afirma Mercedes de la 
Garza 12 un "lenguaje altamente simb6lico, en el que se usan metaf6ricamen
te objetos, colores, seres naturales como flores, animales, arboles y piedras, para 
expresar las ideas, las vivencias y las acciones". No s6lo en la producci6n lite
raria, sino tambien en la pintura y la escultura maya la naturaleza, por su belle
za e imponencia, es elemento dominante. El hombre y el espfritu estan condi
cionados por ella. "Y el espfritu se torna a la vez naturaleza, al expresarse· 
simbolizado en ceibas, en aves, en jaguares, en flores y en piedras. Todas las 
ideas, las virtudes y las pasiones humanas, en el arte maya toman forn1as vege
tales, animales y minerales, lo cual nos habla de una unidad indisoluble del 
hombre con su medio." 13 En Arango la naturaleza es a menudo personificada: 
"El cielo me volverfa la espalda", "Los pueblos escondidos entre pinos y altos 
helechos I a donde el sol entra de puntillas", "AI amor de un sol muy tibio y 
muy callado", "(Las nubes) pasan con su carga reluciente, I tirandome rehim
pagos, I pintando glorias effmeras I ( .. . ) van a dar serenata", "Musicas antiguasl 
esparcidas por la lluvia", "Una nube custodiando soledades". La personifica
ci6n de la naturaleza refleja de manera elocuente la profunda creencia en el 
animismo que caracteriza la cultura indfgena. El sol, la montana, la tierra, el 
rfo tienen formas humanas, los animales hablan y las plantas sienten emociones. 

Cielo y Tierra son los dos elementos que aparecen con mas frecuencia en 
los poemas de Arango. Para la civilizaci6n maya, el primero es la morada de 
los dioses que han creado el universo y que garantizan la fecundidad de la tie
rra gracias a las lluvias. El cielo es, por lo tanto, lo trascendente, eterno y sa-. 
grado, atributos que el hombre no puede alcanzar. 14 La lluvia, uno de los sfm-
bolos que mas llama la atenci6n en la obra de Arango y que le da el titulo a un 

10 Lorenzo Renzi en Come leggere Ia poesfa (Bologna, Universale Paperbacks, 11 Mulino, 1991 ; p. 73) 
a firma que el canicter simb61ico es uno de los aspectos peculiares de Ia poesfa y, por lo general, los 
poemas de alta metaforicidad carecen de caracteres metricos, mientras que una poesia con metrica 
rigurosa presenta un bajo nivel de metaforicidad. Sin duda, Ia producci6n lfrica de Luis Alfredo 
Arango pertenece al primer tipo. 

11 He analizado Ia obra de Luis Alfredo Arango, identificando los sfmbolos y los campos semanticos 
--de los cuales se hablani mas adelante-, en otros trabajos: Luis Alfredo Arango o il mestiere della 
memoria (Tesis), Universita degli Studi di Milano, Facolt~ di Lettere e Filosoffa, 1992; pp. 171- 194; 
"lntroducci6n", a Luis Alfredo Arango, Memoria e canto (antologia poetica), Roma, Bulzoni, 1995; 
pp. 18-29. 

12 Mercedes de Ia Garza, Literatura maya, Caracas, Ayacucho, 1980; p. XXXVI. 
13 l bfd. 
14 Chevalier-Gheerbrant, op.cit., vol.l; pp. 263-268; Mircea Eliade, op.cit.; cap. II. 
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libro, es el sfmbolo de las influencias celestiales que recibe la tierra y es el 
elemento que la fecunda. Noes casual que en la lengua maya-quiche se utilice 
el mismo termino -J a(b )- para definir el agua, la lluvia y la vegetaci6n. 15 En 
el poeta guatemalteco la lluvia aparece asociada a la idea de fecundidad y re
generaci6n, ademas de tener sentido magico: 

( ... ) 
Ahora estoy sintiendo que 
la vida se repite, que 
ya estuve antes 
en esta hora de poderes agitados, 
de nubes desatadas en el viento . 

. . . No lejos de aquf estan desprendiendose 
brillantes pedazos de Ia tarde, 
truenos verdes o cielos despefiados 
y seria muy hermoso regresar 
a los pinares de Chuapec, 
a la montana donde me perdf por 
andar detnis de no se que marimbas, 
no se que musicas antiguas 
esparcidas por la lluvia ... 16 

Contrapuesta al Cielo esta la Tierra, con sus caracterfsticas pasivas, feme-
• mnas y oscuras: 

( ... ) 
Aun estabamos en hormigueros 
y ya la voz de la tierra era mujer hecha y derecha 
y desde siempre tenfa esa mezcla tan extrafia 
de primer dfa y de sombra, 
de luz y antigtiedad. 

Aun estabamos como puestos al sol, 
o a la intemperie, 
como puestos a secar 
bajo aquel cielo tan padre, 
tan duefio de aires y de truenos. 17 

l5 Miguel Rivera Dorado sefiala tambien Ia palabra "K'axal", lluvia y aguacero, muy parecida a "K'asal", 
6rganos genitales y semen masculinos (M. Rivera Dorado, LA religion maya, Madrid, Alianza, 1980). 

Para los terminos y los glifos mayas, ver: Otto Stoll, Etnografla de Guatemala, Seminario de 
Integraci6n Social Guatemalteca, Guatemala, Editorial del Ministerio de Educaci6n Publica, 1958, en 
particular "Vocabulario comparado de los idiomas mayances"; pp.'56-94, y "Los Quiches"; pp. 157-
176; J.E. Thompson, The Rise and Fall of Maya Civilization, Norman, The University of Oklahoma 
Press, 1954, cap. IV; J.E. Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, Norman, University of Oklahoma 
Press, 1960; Raphael Girard, Los mayas: su civilizacion, su his to ria, sus vinculaciones continentales, 
Mexico, Libro Max. Editores, 1966; Diego de Landa, Relacion de las cosas de Yucatan, Madrid, 
Historia 16, 1985; pp. 103-149. 

l6 Luis Alfredo Arango, "Poemas con Jluvia y un caballo", Memorial de La lluvia; p. 49. 
17 Luis Alfredo Arango. "Nino dormido", Dicho al olvido, Guatemala, Ed. Landfvar. 1968. 
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Los Mayas represeataban la tierra con el jeroglffico de la Luna, la diosa de 
la fecundidad iden~ificada con el numero uno, el origen de todas las cosas. De 
la misma manera, el poeta la ve como mujer -esposa, madre y amante tam
bien: 

( ... ) 
Te recorro. Soy de aqui -me digo-. 
Soy tu amante, tu marido, tu entenado; 
esposo de tu cuerpo entre dos mares. 

Tan s6lo de tu cQerpo. 
Sf. 
Tan s6lo de tu largo delgado cuerpo, 
cr6talo, 
largo, delgado corrector de sangre y lava, 
de polvo y humaredas, 
de enjambres y semillas. 

Cantil tallado por la lluvia. 

Delgada tierra larga, larga, 
largamente por tantos posefda, 
por tantos y por nadie 
y s6lo mfa. 

Que soy de aqui. Mendigo. 
Tu amante. Tu enterrado. 
Esposo de tu cuerpo entre dos mares. 
Sos tierra. Sos mi tierra. 
Te busco y me hundo en vos. 
Creyendo poseerte me hago polvo en tus entrafias. 18 

En la cosmogonfa maya el cielo se consideraba como un monte de trece 
peldafios -que se podia ascender y descender- y en cada peldafio habfa un 
dios. La montana, uno de los campos semanticos mas amplios en la poesfa de 
Arango, como es alta, elevada, vertical y como esta cerca del cielo, pertenece 
a la simbologfa de la trascendencia. Es el monte sagrado punto de encuentro 
entre el cielo y la tierra, por lo cual el hecho de ascenderla indica la superaci6n 
de la condici6n humana que lleva al conocimiento. 19 En efecto, el poeta sube a 
la montana: "A los veinte afios querfa recorrer el mundo. Nolo he conseguido, 
pero llegue a Pachojop, Chumusinique, Chouen y Pachalum. Menciono estos 

l8 Luis Alfredo Arango. "Guatemala III" , Archivador de pueblos, Guatemala, Editorial Universitaria 

1977. 
19 Ver: J. Chevalier- A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Milano, BUR, 1986, vol.2, pp.l04-I08 

(edici6n original: Dictionnaire des symboles, Paris, Ed. Robert Laffont et Ed. Jupiter, 1969); Mircea 
Eliade, Trattato di storia delle religioni, Torino, Boringhieri, 1988, cap.II (edici6n original: Traite 
d'Histoire des religions, Paris, Payot, 1948). 
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lugares porque no puedo decir nada de Nueva York, Paris o Roma. Llegue a 
Pachojop con mi titulo de maestro, nuevecito, cuidadosamente colocado en el 
fondo de una caja de carton, que era todo mi equipaje. Subi a Ia tierra de 
Chuacus montado en un caballito peludo, de esos de montana, que tienen mas 
largas las patas de atras que las de adelante, .. . de tanto subir y subir!".20 Alla 
en la montana tiene una de las experiencias que le cambian la vida. Empieza a 
plantearse el problema de lo indigena de otra forma y baja renovado de Ia sie
rra. La subida al monte sagrado es ardua y unicamente es posible si se cree 
verdaderamente en algo. Solo de esa manera puede uno bajar cambiado y enri
quecido de nuevas experiencias que ayudan a comprender mejor Ia existencia. 
Arango, nuevo Moises, sube a la montana al igual que las antiguas tribus 
Quiches que se reunieron en la cumbre del monte Chi-Pixab para "tomar sus 
disposiciones"21 y alia escucharon las voces de los dioses. Y hoy, todavia, los 
ancianos de los pueblos se reunen en las montafi.as para rezar y hablar con los 
dioses.22 El poeta se siente un privilegiado porque ha sido escogido por el 
Destino que lo ha enviado a la montana, a Pachojop, para que abriera los ojos 
sobre la realidad: 

Hace veintitantos aiios que recorri 
las montaiias de Cubulco Baja Verapaz 
( ... ) Asf de Quijote fui. Rama verde, entusiasta. 
Desde entonces me ha llovido suficiente, 
me ha salido mucho el sol y puedo hablar 
de fatigas y gozos aprendidos 
en la orilla del cielo. 
Hace veintitantos aiios 
caminaba sudoroso, con los trapos empapados 
pegados a la piel 
y el pensamiento ardiendome en las sienes. 
Preguntaba D6nde queda mi Destine 
D6nde queda Pachojop. 
Iba sin mas equipaje que mi juventud 
porque andar, andar, andar sobre las cumbres 
exige mucho coraz6n y musculos ligeros. 
( ... ) jQue hermoso fue ser joven y subir 
a las piramides mas altas! 
i Que hermoso haber tenido tanta fe 
y a ratos cabalgar con Las Quimeras al anca! 
(Fui maestro. Fui un oscuro profesor 
precisamente alla, 

20 Luis Alfredo Arango, Dicho al olvido, Guatemala, Ed. Landfvar; p. 29. 

21 Po pol Vuh (ed. de Adrian Recinos), Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1990; p.l l7. 

22 Rigoberta Menchu, en Rigoberta: la nieta de los mayas, nos da un ejemplo muy interesante al hablar 
de Ia reuni6n de ancianos en 1988 en las alturas de Quetzaltenango. Los "abuelos' se reunieron para 
rezar y pedir lluvia a los dioses, porque sin lluvia no habfa nada para comer. 
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donde la luz no sale de los libros 
sino de bocas muy sencillas y de manos 
acostumbradas a la humedad de la tierra. 23 
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Ademas, en el poeta guatemalteco, la montana se identifica no solo con la in
fancia y el mundo indfgena los cuales adquieren un valor mftico, una conno
taci6n de parafso perdido en el que reina el orden y Ia perfecci6n-, sino tam
bien con la mujer. La montana, como ya se dijo de la tierra, es un cuerpo de 
mujer tendido en el horizonte: "Si se pudieran mamar los volcanes"24 y "Sos 
una marimbona con los tecomates al aire. I Tetas. No tecomates. I Sos nuestra 
chichigua. Nuestra sierra madre" .25 La montana, como la madre para un hijo, 
es ellugar en donde buscar refugio y consuelo: "Me sueno subido en una mon
tana. I Acurrucado en su falda de pliegues aspeados I y gozo su presencia de 
llamas alumbrandome, I su inmensidad de piedra". 26 

Otro sfmbolo de la relaci6n entre Cielo y Tierra es el pajaro. El poeta se 
identifica especialmente con el sanate, un pajaro oscuro que result6 ser su 
nahual. 27 Volar es la forma simb6lica de la trascendencia de la condici6n hu
mana, y levantarse de la tierra significa llegar a las extremas verdades.28 Dice 
Arango: 

Voy, de rama en rama, 
descubriendo las canciones 
mas antiguas de Ia tierra 
y al pulsarlas se me rompen 
arpas viejas.29 

( ... ) porque la Gloria es eso: volar 
abrir bien las alas, 
abrir bien los ojos, 
zambullirse uno en el cielo y tocarles 
las orillitas doradas a las nubes. 30 

23 Luis Alfredo Arango, "Retrato platicado", Memorial de Ia lluvia; pp. 69, 71, 73. 
24 Luis Alfredo Arango, "Nino dormido", Dicho al olvido; p. 26. 
25 Luis Alfredo Arango, Bocetos para los discursos de Maxim6n Bonaparte, Guatemala, Editorial lstmo, 

1973; p. 56. 
26 Luis Alfredo Arango, "Como piedra de rayo", Memorial de La lluvia, op.cir.; pp. 57-59. 

27 El autor afirm6 (en una entrevista en agosto de 1991) que en un momento de su vida descubri6, por 
intuici6n, que el sanate, o clarinero, era su "nahual". Por "nahual" se entiende el animal compafiero 
del hombre, quien comparte sus caracterfsticas (Brenda P. de Rosenbaum, "EI nagualismo y sus 
manifestaciones en el Popol Vuh , en R. Carmack - F. Morales Santos, Nuevas perspectivas sobre el 
Popol Vuh, Guatemala, Piedra Santa, 1983; pp. 201-213). 

28 Mircea Eliade, op. cit.; p. 121. 

29 Luis Alfredo Arango, "Cuando deje de Hover", El volador, Editorial Cultura, 1990. 

30 Luis Alfredo Arango, "Soy de esas gentes que gozan", El volador, op.cit.; p. 24. 
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El pajaro es lo que une la tierra -los hombres- con el cielo -los dioses. De 
la misma manera, en el Popol_ Vuh los pajaros -gavilanes, buhos, zopilotes
eran los mensajeros y servidores de los dioses. El oficio de poeta adquiere, de 
esta forma, un valor trascendental: (,Sera el, entonces, mensajero de Dios? 

Otro campo semantico muy amplio en los poemas de Arango es la "pie
dra", pal a bra que aparece repetidamente. Este termino esconde un significado 
simb6lico muy fuerte: en la epoca maya antigua a la piedra se le atribufan po
deres magi cos. 31 Es importante observar que los dos tipos de piedras citados 
por Arango son el jade y la obsidiana, que para los Mayas tenfan valores espe
ciales. El jade, piedra verde-azul (y noes casualidad que estos sean los colores 
que con mas frecuencia se encuentran en la obra del poeta), estaba relacionado 
con los ritos funebres en la epoca precolombina. Por su color, ademas, estaba 
relacionado con el agua, la vegetaci6n y la lluvia y se vuelve, por extension, el 
sfmbolo de la sangre -la linfa-, a su vez relacionada con el significado de la 
fecundidad, la regeneraci6n y la vida. Dice Arango: 

Mi nombre no es mi nombre. 
He muerto muchas veces 
y otras tantas he nacido. 
El enterrado bajo la escalinata soy, 
el que ha dorrnido siglos 
con una piedra verde 
clavada en los ijares, 
esperando que se junten 
en un tiempo circular 
todos los tiempos ... 32 

Ademas, es interesante como aquf aparece el concepto del tiempo, un Tiem
po con la "t" mayuscula- que, como para los Mayas, es un unico tiempo 
circular, que no puede ser marcado por ninguna medida yen el que confluyen 
todas las epocas. A menudo aparece esa sensaci6n confusa y oscura del tiem
po, de clara herencia indfgena: 

Hoy anduve en Ia manana 
de una ectad que no recuerdo 
de una ectad que aun no ha sido escrita 
en ningun libro. 
Era de niebla morada 
y un volcan resplandecfa 

3l Para el significado simb6lico de Ia piedra, especialmente el jade y la obsidiana, ver: J.E. Thompson, 
The Rise and the Fall of Maya Civilization, op.cit., cap. I y IV (por lo que se refiere al uso de estas 
dos piedras en Ia vida diaria y en las ceremonias religiosas), cap.III (por lo que se refiere al uso de 
Ia piedra con fines conmemorativos); Diego de Landa, op.cit., p. 103; Chevalier-Gheerbrandt, op.cit., 
vol. l, pp. 495-497, vol. 2; pp. 171 y 214-222; Mircea Eliade, op.cit.; cap. IV. 

32 Luis Alfredo Arango, "Poema del tiempo circular", Memorial de la lluvia, Guatemala, Direcci6n de 
Cultura y Bellas Artes, 1980; p. 7. 
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rojo sobre atlanticos inm6viles. 
Hoy en la manana 
hoy me sucedi6 
pero 
no se en que vida. 33 

Vol. XXVI, Num. 1, 1999 

Volviendo a las piedras, la otra que, como el jade, aparece frecuentemente 
es la ob.sidiana, de color negro. En la cosmogonia maya este color, frio y tene
broso, indicaba el Occidente, la zona del crepusculo donde el sol desaparece, y 
era sfmbolo tambien de la noche y la muerte. En la escultura se representaba, 
en efecto, con una mano que era el mismo jeroglffico de la muerte. En Arango 
tambien la obsidiana esta relacionada con las imagenes de la noche y la muerte: 

La noche que mas dura 
es la de piedra dura. 
Noche de hordes afilados, 
noche frfa y desolada.34 

Los colores son muy importantes en el contexto de la simbologfa, de la cual, 
por lo general, constituyen la base. Los mas frecuentes en el poeta -como se 
ha dicho son el verde y el azul que no solo son el color del jade (con todos 
los significados que tiene ), sino tam bien son el color de las plumas del quetzal, 
el pajaro sagrado de los Mayas, y, por lo tanto, del mismo dios Kukulcan o 
Quetzalc6atl. El verde, segun .la cosmogonfa maya, era el color del centro de la 
tierra. En la base de la misma cosmogonia estan los colores. Si el verde repre
senta el centro de la tierra, el negro representa el oeste, el blanco el norte, el 
rojo -calido y vital- el este - el Iugar del alba- y el amarillo el sur. El 
amarillo es incluso el color del mafz -"la tierra es de polvo amarillo"-,35 que 
en la poesia de Arango ocupa un campo semantico bien definido.36 En la cul
tura indfgena guatemalteca el mafz tiene importancia basica por diferentes ra
zones hist6ricas, econ6micas, sociol6gicas e ideol6gicas. Segun la tradici6n 
popolvuhica, los dioses crearon el hombre del maiz y de aquf nace la rica 
simbologfa que lo define. Como la vida se asocia al "polvo amarillo", la muer
te trae la imagen de la planta ya seca o podrida; "y la tierra,/domesticada por 
hambre y a su vez devoradoralmordeni tus huesos pardos,/secos como rastrojo, 
como maiz podrido". 37 El maiz es uno de los elementos que contribuyen a es
tablecer la identidad nacional y, como ya se afirm6 al principia, de la misma 

33 Luis Alfredo Arango, "Hoy anduve ... " , El amanecido, Guatemala, Ed. Landivar, 1975; p 23. 

34 Luis Alfredo Arango, "La noche y Mal inali", Memorial de La lluvia; p. 39. 
35 Luis Alfredo Arango, El volador, op. cit.; p. 54. 
36 En Luis Alfredo Arango o il mestiere della memoria (op.cit. p. 176). indicaba como el mafz constituye 

un campo semantico bien definido y representado por los terminos ' mafz', "espiga', ' tusa', 'milpa', 
'rastrojo', ' t.rigo', 'semilla', 'simiente' . 

37 Luis Alfredo Arango, "Felipe Ruch", Toro sin alas, s. n.p. 
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manera que la mayorfa de los elementos simb6licos que definen la identidad 
cultural de Guatemala, el mafz es de origen indfgena. En la sociedad guatemal
teca contemporanea el cultivo de este producto es el principal pilar de un sec
tor de la agricultura del pafs -la de subsistencia, minifundista y de tecnologfa 
anacr6nica. De allf es que se obtiene el mafz que consume no solo la masa 
campesina, sino tambien la poblaci6n en general. Asf que el mafz, el viejo glifo 
del dfa Kan en la escritura maya, uno de los dioses mas fuertes y queridos que 
en la antigi.iedad forma parte de un mundo cultural maravilloso, sigue presente 
en la vida de los guatemaltecos de hoy. Siendo todavfa uno de los pilares en 
que descansa la vida y la cultura de Guatemala, el mafz es, tal vez, el mas gran
de sfmbolo de la identidad nacional, porque "jLa hoja de milpa custodiaba 
siempre los caminos! " . 38 

Se podrfa continuar hablando de muchos otros sfmbolos, ya que la poesfa 
de Arango esconde significados que trascienden la simple palabra. Baste lo 
expuesto, sin embargo, para subrayar el hecho de que toda la simbologfa del 
autor esta relacionada con la tradici6n indfgena mas antigua. Eso indica el va
lor que esta cultura tuvo en la formaci6n de Arango, hombre y poeta. El poeta 
se convierte en verdadero "hombre de mafz", con un pro fun do conocimiento 
del alma indfgena. El poeta hace suyos el Popol Vuh, El Titulo de los Senores 
de Totonicapan, asf como otras cr6nicas o textos indfgenas39 • De ellos hereda 
no solo el ritmo de su poesfa, rica en paralelismos y repeticiones, sino tambien 
la consciencia del valor magico de la palabra. 

Arango construye un mundo basado en un sistema de oposiciones que gi
ran alrededor de la contraposici6n entre Cielo y Tierra, segun el siguiente es
quema: 

CIELO divino masculino vida 

PAJARO - " MONTANA LLUVIA MAIZ 

TIERRA humano femenino muerte 

El poeta construye un mundo respetando esa misma duplicidad que carac
terizaba al mundo maya -en el que el Cielo estaba opuesto a la Tierra, los 
dioses tenfan doble aspecto: el bueno y el malo, el masculino y el femenino, 
etc.- y reflejando los que eran las dualidades de la cultura maya -la pugna 
entre lo divino y lo humano, entre la vida y la muerte. Dos mundos -el Cielo 
y la Tierra- en constante oposici6n, pero a la misma vez en constante dialogo 
y relaci6n. 

38 Luis Alfredo Arango, "EI andal6n", Dicho al olvido, op.cit.; p. 5. 
39 No se debe descartar su conocimiento del quiche y su incorporaci6n de Ia simbologfa indfgena aun 

viva y presente en Ia oralidad. 
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La poesfa de Arango, por lo tanto, nos remite a un mundo primordial, cu
yos valores quiere salvar del olvido mediante el testimonio de su experiencia 
personal del orbe indfgena. Para ello, el poeta se sirve de procesos de comuni
caci6n semejantes a aquellos a traves de los cuales la vivencia indfgena se ha 
representado en los textos de la tradicion mas antigua. Se trata de procesos 
vivos en la cultura local y que, por lo tanto, comunican una vision real (no falsa 
o folclorica) del mundo indfgena. De esta forma, el poeta nos ensefia que al 
microcosmo indfgena s6lo podemos acercarnos usando una escritura y un len
guaje que no lo trasciendan. Solo con los ojos, el coraz6n y la mente del indio 
podemos ver y comprender la riqueza que su mundo esconde. 
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