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Las fuer zas ex tra ñas re ú ne do ce re la tos y una teo ría del
cos mos que cons ti tu yen los cuen tos fan tás ti cos más per fec- 
tos de la li te ra tu ra cas te lla na y aún de la li te ra tu ra. Per fec- 
tos por la pro sa ex cep cio nal que los na rra, por los ar gu- 
men tos asom bro sos que abor dan y por los ha llaz gos na rra- 
ti vos que Leo pol do Lu go nes en sa ya pa ra dar ve ro si mi li tud
a es tas fan ta sías.

La vas ta som bra de Edgar Allan Poe pla nea so bre ellos.
Tam bién la in ven ción de We lls, Vi lliers de L’Is le Adam, Leo- 
nar do da Vin ci, Goe the y Mar cel Schwob y sus fan ta sías his- 
tó ri cas.

La te má ti ca os ci la en tre la fic ción cien tí fi ca (Yzur), la re crea- 
ción de am bien tes mi to ló gi cos (Los ca ba llos de Ab de ra), bí- 
bli cos (La es ta tua de sal o La llu via de fue go), el te ma del
do ble (Un fe nó meno inex pli ca ble) o el de sa rro llo de mo ti- 
vos po pu la res.

En la na rra ti va fan tás ti ca de Lu go nes con flu yen la tra di ción
ro mán ti ca y la fan ta sía, la irra cio na li dad y el mis ti cis mo.
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Es tu dio pre li mi nar

El Mo der nis mo li te ra rio his pa noa me ri cano sig ni fi có una
re no va ción ca pi tal pa ra el ver so y la pro sa. El apor te bá si co
—las in no va cio nes en el ins tru men to ex pre si vo— abrió nue- 
vos cau ces y po si bi li da des pa ra la na rra ti va. En es te gé ne ro
re pre sen tó, ade más, la in cor po ra ción de nue va te má ti ca, el
en ri que ci mien to de las téc ni cas y pro ce di mien tos, la fle xi bi- 
li za ción de las for mas del re la to y el pre do mi nio de per so- 
na jes de cier ta ín do le en ellos.

En la na rra ti va ar gen ti na, los na rra do res más des ta ca- 
bles del mo vi mien to son En ri que La rre ta, au tor de la ma yor
no ve la his tó ri ca mo der nis ta, La glo ria de Don Ra mi ro
(1907); Leo pol do Lu go nes, el más lo gra do cuen tis ta; Ati lio
Chia ppo ri, quien pro du jo un no ve lín, La eter na an gus tia
(1908), y un par de vo lú me nes de cuen tos: Bor der land
(1907), su me jor obra, y La is la de las ro sas ro jas (1925); y
An gel de Es tra da, no ve lis ta en Re den ción (1906), La ilu sión
(1910) y otras, y au tor de re la tos bre ves en Cuen tos (1896) y
en las fan ta sías orien ta les con te ni das en La voz del Ni lo
(1903).

Lu go nes es cri bió cuen tos ca si des de su arri bo a Bue nos
Ai res, en 1896, has ta el año de su muer te; es de cir, a lo lar- 
go de cua ren ta y dos años. Só lo par te de lo pro du ci do lo
co lec tó en vo lú me nes. El pri me ro, La gue rra gau cha (1905)
y lue go Las fuer zas ex tra ñas (1906)[1]. En el Lu na rio sen ti- 
men tal (1909) in clu yó cua tro: “Ine fa ble au sen cia”, “Abue la
Ju lie ta”, “La no via im po si ble” y “Fran ces ca”, al ter nan do
con las poesías y al gu nos es que ma dra má ti cos: En 1916, en
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un fo lle to que ti tu ló Cuen tos, re co gió “Los pas tor ci tos”,
“¿Una ma ri po sa?”, “Un buen que so”, “Piu ma al ven to”,
“La tor ti lla de Jua ni to”, “Las man za nas ver des” y “Flo res
de du razno”. En un mis mo año, 1924, pu bli có una com pi la- 
ción de cin co re la tos, Cuen tos fa ta les, y un vo lu men mis ce- 
lá neo, Fi lo so fi cu la, don de se con ci tan pá gi nas re fle xi vas,
apó lo gos, pa rá bo las, cuen tos bre ves y al gu nos poe mas.
Dos años des pués edi tó la úni ca no ve la que com pu sie ra: El
án gel de la som bra[2].

El vir tuo sis mo de Lu go nes co mo na rra dor le per mi tió
una em pre sa in só li ta: la pro duc ción en un mis mo pe río do
bre ve de pie zas de las más di ver sas te má ti cas y de muy di- 
fe ren cia dos re gis tros ex pre si vos. Así, por dar un ejem plo,
en tre 1897 y 1899 com po ne si mul tá nea o coe tá nea men te
cuen tos que se in cor po ra ron a La gue rra gau cha (“Es- 
treno”), a Las fuer zas ex tra ñas (“El mi la gro de San Wil fri- 
do”, “La me ta mú si ca”, “Un fe nó meno inex pli ca ble” y “El
es cuer zo”), al Lu na rio (“Abue la Ju lie ta” y “La no via im po si- 
ble”) o a la com pi la ción de 1916 (“Los pas tor ci tos” y “¿Una
ma ri po sa?”). No po de mos ha blar, pues, de su ce sión de
pre fe ren cias, te mas, in te re ses o mo da li da des es ti lís ti cas,
sino de co exis ten cia de to das esas po si bi li da des si mul tá- 
nea men te en su po ten cia crea do ra.

Las fuer zas ex tra ñas cons ta de dos par tes: la pri me ra,
cons ti tui da por do ce cuen tos, y la se gun da, por un “En sa yo
de cos mo go nía en diez lec cio nes”. Las fic cio nes fue ron
com pues tas en tre 1897 —“El mi la gro de San Wil fri do”, de
ese año, es la más an ti gua— y el año de pu bli ca ción del
vo lu men, “La fuer za Ome ga” es de 1906.[3]

El tí tu lo ha ce re fe ren cia a un cam po se mánti co vas to y
com ple jo. Lo de fuer zas alu de a vir tu des, efi ca cias o po ten- 
cias que los se res o los ob je tos re ser van en sí y que ac tua li- 
zan o li be ran en de ter mi na dos mo men tos. El ad je ti vo ex tra- 
ñas se orien ta ha cia el ám bi to de lo in fre cuen te, in só li to,
inex pli ca ble, des co no ci do, ra ro, in ve ro sí mil, sor pren den te,
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anor mal o ex cep cio nal. En to das las pie zas del li bro es tán
pre sen tes, ma ni fies tas por su po der de ac ción y sus efec- 
tos, po ten cias pro vo ca do ras de al te ra cio nes o cam bios,
que se re ve lan pa ra sor pre sa, ad mi ra ción, ma ra vi lla u ho rror
de los tes ti gos o pro ta go nis tas.

Po drían ten tar se va rias for mas de cla si fi ca ción de la do- 
ce na de pie zas na rra ti vas. Por ejem plo, se gún la ín do le de
las fuer zas ac tuan tes en ca da una de las fic cio nes ten dría- 
mos: 1) Fuer zas de na tu ra le za fí si ca: “La fuer za Ome ga”,
“La me ta mú si ca”, “Vio la ache ron tia” y “El ps y chon”; 2)
Fuer zas de na tu ra le za hu ma no-psi co ló gi ca: “Yzur”, “Un fe- 
nó meno inex pli ca ble”, “El ori gen del di lu vio”; 3) Fuer zas
de na tu ra le za di vi na: “El mi la gro de San Wil fri do”, “Los ca- 
ba llos de Ab de ra”, “La llu via de fue go” y “La es ta tua de
sal”; y 4) Fuer zas de na tu ra le za ma lé fi ca o dia bó li ca: “El es- 
cuer zo”.

Tam bién po dría mos cla si fi car los por te mas: 1) Cuen tos
de fic ción cien tí fi ca o de cien cia fic ción: “La fuer za Ome- 
ga”, “La me ta mú si ca”, “Vio la ache ron tia”, “Yzur” y “El ps y- 
chon”. 2) Cuen tos me tap sí qui cos, pa rap si co ló gi cos o pa ra- 
nor ma les: “Un fe nó meno inex pli ca ble” y “El ori gen del di- 
lu vio”, y 3) Cuen tos le gen da rios: “El mi la gro de San Wil fri- 
do” (le yen da cris tia na), “La es ta tua de sal” y “La llu via de
fue go” (le yen das bí bli cas), “Los ca ba llos de Ab de ra” (le- 
yen da mí ti ca grie ga) y “El es cuer zo” (le yen da fo lk ló ri ca).

Si apli cá ra mos el cri te rio di fe ren cia dor de To do rov es ta- 
ble ce ría mos que son: ex tra ños, o sea con ex pli ca ción ra cio- 
nal o na tu ral de los he chos, to dos los de fic ción cien tí fi ca;
ma ra vi llo sos, es de cir con ex pli ca ción so bre na tu ral, “La llu- 
via de fue go”, “La es ta tua de sal”, “El mi la gro de San Wil- 
fri do” y “Los ca ba llos de Ab de ra”; y fan tás ti cos, si no se
ati na a dar ex pli ca ción va le de ra, na tu ral o so bre na tu ral, “El
es cuer zo”, “Un fe nó meno inex pli ca ble” y “El ori gen del di- 
lu vio”.[4]

Si acep ta mos la tri par ti ción de To do rov, se ve ría co mo
abu si va la de sig na ción de “cuen tos fan tás ti cos” pa ra to das
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las fic cio nes del vo lu men co mo, en ge ne ral, los ha de sig na- 
do la crí ti ca. Lo fan tás ti co su po ne una va ci la ción en el lec- 
tor —pro yec ta da a ve ces del per so na je al lec tor— fren te a
un su ce so, que no se ati na a ex pli car ca bal men te. Esa ex- 
pe rien cia du bi ta ti va lo de ja en la per ple ji dad, en la am bi- 
gua in cer ti dum bre acer ca de su sig ni fi ca ción. Lo fan tás ti co
se pre sen ta co mo una ex pe rien cia de lí mi tes, una quie bra
de la co he ren cia uni ver sal, una frac tu ra que se pue de vol car
co mo agre sión so bre el mis mo lec tor. Pe ro nin gu na di vi sión
pue de cons ti tuir se en ca nó ni ca; por ejem plo, en “La llu via
de fue go” el pro ta go nis ta ig no ra el sen ti do de cas ti go di- 
vino que el fe nó meno im pli ca y lo con tem pla con per ple ji- 
dad, bus can do pri me ro una ra zón cien tí fi ca, sin ha llar la. El
lec tor, por el asun to y el epí gra fe, sa be que se tra ta de una
cau sa so bre na tu ral: Dios con de na al ex ter mi nio a una ciu- 
dad por sus pe ca dos. Pa ra el per so na je la si tua ción se ría
fan tás ti ca; pa ra el lec tor es ma ra vi llo sa. Así, po drían ob je- 
tar se al gu nas in clu sio nes de las pro pues tas; pe ro, co mo se
sa be, las cla si fi ca cio nes son so la men te in ten tos de or de na- 
mien to de la rea li dad flui da y siem pre in di vi dual de las
obras. Su va lor es orien ta dor o di dác ti co.

En to dos los ca sos las si tua cio nes de los cuen tos no se
dan a par tir de la vio la ción de un lí mi te, de la al te ra ción de
un or den, de la rup tu ra de un equi li brio o es ta do de co sas.
Es to se cons ti tu ye en una fal ta, un pe ca do, una amar tía o
una ji bris, se gún los ni ve les y cir cuns tan cias; y esa tras gre- 
sión de be ser cas ti ga da o pues ta en evi den cia. Los cas ti gos
son la lo cu ra, la muer te, la ce gue ra, la vi ven cia de es ta dos
agó ni cos. Las dos san cio nes más le ves son las de “El ori gen
del di lu vio” e “Yzur”.

Las fuer zas ex tra ñas la ten en no so tros (“Un fe nó meno
inex pli ca ble”, “El ps y chon”), so bre no so tros (“La llu via de
fue go”, "El mi la gro de San Wil fri do”, “La es ta tua de sal”),
por de ba jo de no so tros (“El es cuer zo”) y en torno de no so- 
tros, en los dis tin tos rei nos de la na tu ra le za “La fuer za
Ome ga” y “La me ta mú si ca”, en el te rreno de la fí si ca; en el
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reino ve ge tal, “Vio la ache ron tia”; en el ani mal, “Los ca ba- 
llos de Ab de ra”, “Yzur”, “El es cuer zo”; en el es pi ri tual o as- 
tral, “El ori gen del di lu vio”. Los cuen tos re la cio nan dis tin tos
pla nos en tre sí: ma te ria y es píri tu (“El ps y chon” y “Un fe nó- 
meno inex pli ca ble”); lo ani mal y lo hu ma no; lo hu ma no y lo
ve ge tal, el so ni do y la fuer za, el co lor y el so ni do, lo hu ma- 
no y lo di vino; lo hu ma no y lo dia bó li co, lo cien tí fi co y lo
ocul tis ta; mun do y tras mun do, la vi da y la muer te, los es ta- 
dios del tiem po —el pre té ri to y el pre sen te—, “Yzur” y “La
es ta tua de sal” p. ej. En fin, es to afir ma la in te rre la ción de
las rea li da des del uni ver so de la más di ver sa ín do le. Es ta
con cep ción del mun do tie ne su ba se en la teo so fía, que Lu- 
go nes es tu dió, prac ti có y a la que adhi rió du ran te mu chos
años.

La no ta bá si ca co mún más ge ne ral, tan to a las fic cio nes
co mo al En sa yo es la ar ti cu la ción de las con cep cio nes cien- 
tí fi cas y las teo só fi cas, en ar mó ni co ma ri da je. Pa ra Lu go nes
teó so fo to das son cien cias, las ocul tas y las exac tas, quí mi- 
cas y fí si cas, sin contra dic cio nes en tre sí.

To das las fuer zas psí qui cas y fí si cas se aso cian. In clu so,
tal vez no sea des acer ta do pos tu lar que la dis tri bu ción ba- 
ra ja da de las fic cio nes en el cuer po del li bro, sin dis po ner- 
las por te mas, asun tos u otro cri te rio de dis tin ción; res pon- 
da a esa vi sión de en tre cru za mien to de las fuer za di ver sas
en la rea li dad, que ejem pli fi ca rían.[5]

No obs tan te, ca be acla rar lo: si bien la obra es tá cons- 
trui da en dos alas ar ti cu la das, una de na tu ra le za na rra ti va y
otra dis qui si ti va, aso cia das por múl ti ples ele men tos, ca da
cuen to es au tó no mo, se va le por sí mis mo y no en fun ción
de los otros o del En sa yo que le da res pal do teó ri co. Las
fic cio nes son vá li das es té ti ca men te en sus pro pios lí mi tes
tie nen es fe ri ci dad.[6]

Se ob ser va una si tua ción na rra ti va do mi nan te en las pie- 
zas del li bro que con di cio na el pun to de vis ta des de el que
se pre sen tan los he chos En las fic cio nes cien tí fi cas, ex cep to
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en “Yzur”, cu yo pro ta go nis ta y na rra dor en pri me ra per so na
es el mis mo in ves ti ga dor, se re pi te igual dis po si ción: un sa- 
bio, in ves ti ga dor o adep to ha ce con fi den te a quien se rá el
na rra dor de un se cre to o de los in só li tos re sul ta dos a los
que arri bó en su bús que da. La con fi den cia ad quie re, las
mas de las ve ces, ca te go ría de ver da de ra re ve la ción, que
con vier te al re cep tor o con fi den te en un de po si ta rio ini ciá ti- 
co de los po de res de cier tas fuer zan ocul tas, de se cre tas re- 
la cio nes en tre los rei nos de la na tu ra le za o de ana lo gías in- 
sos pe cha das. La re ve la ción va acom pa ña da de lar gas y pro- 
li jas ex pli ca cio nes que fun da men tan los ha llaz gos y la pro- 
yec ción de los re sul ta dos. Así se con di cio na el pun to de
vis ta na rra ti vo: el con fi den te se con vier te en un na rra dor
tes ti go, per so na je se cun da rio den tro de la fic ción, que pue- 
de ser pa si vo, au di tor tan só lo, o con al gún gra do de par ti- 
ci pa ción en los he chos, asis tien do a las ex pe rien cias de- 
mos tra ti vas (“La fuer za Ome ga”, “La me ta mú si ca”), sacan- 
do con clu sio nes y an ti ci pan do re sul ta dos (“Vio la ache ron- 
tia”) o su frien do los efec tos de la fuer za ex tra ña (“El ps y- 
chon”). En las dos fic cio nes me tap sí qui cas el na rra dor tes ti- 
go tie ne ma yor in ge ren cia. En “Un fe nó meno inex pli ca ble”,
al tra zar con su ma no el di bu jo del per fil de la som bra lo gra
la prue ba ca bal de la exis ten cia del do ble; y en “El ori gen
del di lu vio”, al ac cio nar la lla ve de la luz in te rrum pe la pro- 
duc ción de los fe nó me nos re gre si vos. Ca be de cir que en la
mi tad de las pie zas se man tie ne, con va rian tes, la si tua ción
bá si ca y el mis mo pun to de vis ta. Con si de ra re mos pri me ro
los cuen tos cien ti fi cis tas, lue go los me tap sí qui cos y por úl ti- 
mo los le gen da rios, pa ra adop tar un or den en la con si de ra- 
ción.

Las fuer zas ex tra ñas ha si do fre cuen te men te mal ca rac- 
te ri za do por re duc ción de las do ce fic cio nes a las cin co de
apo ya tu ra cien tí fi ca. Si bien es cier to que el apor te de Lu- 
go nes en es ta es pe cie na rra ti va es un hi to en la li te ra tu ra
his pa noa me ri ca na —y aun una an to lo gía de la fan ta sía
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cien tí fi ca en len gua es pa ño la no po dría ig no rar lo— no se
ago ta en ello la ma te ria de los cuen tos.[7]

De las tres ten den cias ries go sas que en el cuen to mo- 
der nis ta, en es pe cial, cons pi ran contra lo es tric ta men te na- 
rra ti vo, el li ris mo, el “des crip cio nis mo” y la de ri va ción en sa- 
yís ti ca, es la ter ce ra la que más afec ta a Lu go nes, en las di- 
ser ta cio nes de ca rác ter cien tí fi co ha cia la que tien de su
pro c li vi dad, da do su in te rés por las cien cias, ma ni fies to
des de la ni ñez.[8]

El am plio es pec tro de los in te re ses in te lec tua les de Lu- 
go nes, ali men ta dos por sos te ni da y om ní vo ra lec tu ra, res- 
pal da sin es fuer zo de in for ma ción in me dia ta sus re la tos de
muy di ver sa na tu ra le za, ám bi to y te ma. En sus fic cio nes
cien ti fi cis tas apro ve cha teo rías y he chos com pro ba dos pa ra
ela bo rar nue vas pro yec cio nes, sa car con se cuen cias in sos- 
pe cha das en su apli ca ción o in tro du cir va rian tes atrac ti vas.
[9]

En “La fuer za Ome ga” al ha blar des de el co mien zo del
re la to de la con fi den cia del “des cu bri dor de la es pan to sa
fuer za” usa un re cur so de cap ta ción del lec tor, pues le abre
la ex pec ta ti va pro me tien do sa tis fa cer la. El pro ta go nis ta rea- 
li za in ves ti ga cio nes que man tie ne ocul tas; no es un cien tí fi- 
co ofi cial —“no pro ce día de nin gu na aca de mia”— sino que
tra ba ja al mar gen de las ins ti tu cio nes co no ci das. Hay su ra- 
zón pa ra ello: cul ti va el ocul tis mo y es to lo en fren ta ría con
la opi nión pú bli ca. Pre ci sa men te, es te co no ci mien to de las
cien cias eso té ri cas es el pun to de con tac to con el na rra dor
tes ti go, a quien ha lla me re ce dor de “es cu char la re ve la- 
ción” del des cu bri mien to.

El te ma del cuen to es la po ten cia me cá ni ca del so ni do.
El sa bio ha lo gra do un apa ra to pa ra pro yec tar la y com pro- 
bar su efec to. Es sig ni fi ca ti vo que ha ya de no mi na do “Ome- 
ga” a la fuer za des cu bier ta, pues si en el En sa yo di ce que la
po ten cia me cá ni ca del so ni do es “la úl ti ma de la sín te sis vi- 
bra to ria”, ca be re cor dar el sen ti do sim bó li co de las le tras
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del al fa be to y sus co rres pon den cias cós mi cas con otras rea- 
li da des de di fe ren te or den que el me ro lin güís ti co, se gún
una an ti quí si ma co rrien te ca ba lís ti ca se cre ta, co no ci da y
alu di da por Lu go nes en va rios si tios de sus obras. El or den
va de al fa a ome ga, co rre la ti vos del día y la no che, co mien- 
zo y fin, vi da y muer te. “Ome ga” es sím bo lo de lo fi nal, de
la des truc ción. Es to se com pren de por la ca pa ci dad de sin- 
te gra do ra de la fuer za si to ca el cen tro de equi li brio ató mi- 
co del ob je to o ser. El po der ani qui la dor del apa ra to cons- 
trui do contras ta con su apa rien cia ino fen si va ("Con fie so
que el apa ra to nos de frau dó… al oír ha blar de fuer zas enor- 
mes ha bía mos pre sen ti do má qui nas gran dio sas"). Es to es
ad ver ten cia so breen ten di da, de al can ce ge ne ral, de no juz- 
gar el po der de las fuer zas por la apa rien cia de su trans mi- 
sor.

La par te del león del cuen to se la lle va la am plia dis qui- 
si ción con la que el sa bio fun da men ta su ha llaz go, abun- 
dan te en men ción de au to ri da des. El len gua je cien tí fi co, la
pre ci sión téc ni ca, el ni vel de len gua y las for mas de in sis- 
ten cia, bus can pro du cir la ve ro si mi li tud y ha cen vi rar el re la- 
to ha cia el en sa yo y el in for me, con lo que el lec tor pier de
con cien cia, por mo men tos, de que se ha lla en el cur so de
una obra fic cio nal.

Hay tres as pec tos que nos des pla zan de lo aca dé mi ca- 
men te cien tí fi co y es ta ble cen re la ción en tre es te ám bi to y
el mun do del ocul tis mo y los po de res se cre tos: pri me ro, la
men cio na da adhe sión del sa bio a las dis ci pli nas eso té ri cas;
se gun do, el he cho de que só lo el in ven tor del apa ra to es
quien pue de acer tar con el pun to de fu sión mo le cu lar de
los ob je tos pa ra de sin te grar los: “Es que aquí es tá el mis te- 
rio de mi fuer za. Na die sino yo pue de usar la. Y yo mis mo
no sé có mo su ce de (…) Sin ver lo, sin per ci bir lo en nin gu na
for ma ma te rial, yo sé dón de es tá el cen tro del cuer po que
de seo de sin te grar”; y es ta ca pa ci dad pe cu liar es de ín do le
pa rap si co ló gi ca. Y lo ter ce ro es el am plio pa rá gra fo que
des ti na, al co men zar su ex po si ción, a se ña lar la pre sen cia a
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nues tro al re de dor de fuer zas ex tra ñas (“fuer za tre men da”,
“fuer zas in te re té reas”, “fuer zo ori gi na les”) en di rec ta re la- 
ción con la teo ría ocul tis ta; y en su pro pues ta, “hay que po- 
ner el or ga nis mo en con di cio nes es pe cia les, ac ti var la men- 
te, acos tum brar la a la co mu ni ca ción di rec ta con di chas fuer- 
zas”. Lu go nes abre su li bro con el re la to en que se con tie ne
es ta ape la ción ge ne ral, co mo una suer te de in tro duc ción
in clui da al mun do de las po ten cias des co no ci das; una de- 
mo ra da exal ta ción de las fuer zas ex tra ñas ope ran tes y de la
ne ce si dad de que el hom bre las al can ce: “El co no ci mien to
hu ma no de be ría ten der a la abo li ción de to do in ter me dia- 
rio en tre la men te y las fuer zas ori gi na les”.

La ex pe rien cia con el va so de agua pre lu dia el efec to de
la fuer za en la ca be za del sa bio por de sin te gra ción del ce- 
re bro, el ór gano me dian te el cual el in ves ti ga dor lle ga ra al
co no ci mien to y do mi nio de la fuer za. El fi nal del cuen to po- 
dría in ter pre tar se de dos for mas: la po ten cia se vol vió, co- 
mo cas ti go, contra quien pre ten dió ma ne jar la y ani qui ló la
se de de su in te li gen cia; o bien, el in ven tor se au to des tru yó
al to mar con cien cia del pe li gro que su des cu bri mien to im- 
pli ca ba (“Co mo ar ma se ría es pan to so”) en otras ma nos, ya
que él se ha bía abs te ni do, por su con cep ción ocul tis ta, de
pro bar en ani ma les la efi ca cia de la fuer za Ome ga.

El tí tu lo mis mo, “La me ta mú si ca”, su po ne un ir “más
allá”, por tan to, una trans gre sión, me re ce do ra de cas ti go.
El pro ta go nis ta e in ven tor, Juan, con fía al na rra dor su em- 
pre sa por que am bos tie nen una afi ni dad; en es te ca so, el
gus to por la poesía. Co mo en “La fuer za Ome ga”, abun dan
lar gas di ser ta cio nes cien tí fi cas, re fe ri das aho ra a las re la cio- 
nes, en tre so ni do y luz, que al ter nan con re ci ta dos líri cos.
La re la ción poesía y cien cia sir ve pa ra un pri me ro y fun da- 
men tal dis tin go: no se ba san las in ves ti ga cio nes de Juan en
la fa mo sa au di ción co lo rea da de los poe tas sim bo lis tas, y
de sus con ti nua do res mo der nis tas, a quie nes es ti ma en fer- 
mi zos y de ca den tes; no se ocu pa de oca sio na les fe nó me- 
nos de aso cia ción psi co ló gi ca in di vi dual, sino de las vin cu- 
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la cio nes ob je ti vas en tre el ar te mu si cal y la fí si ca, su ba se
co mún. Me jor aun, se tra ta de la ve ri fi ca ción ex pe ri men tal
de la re la ción en tre so ni dos y co lo res que se co rres pon dan;
no sim bó li ca men te, co mo en el ver so del cé le bre poe ma
“Co rres pon dan ces” de Bau de lai re: “Les par fu ms, les cou- 
leurs et les sons se ré pon dent”, “per fu mes y co lo res y so- 
nes se res pon den”.

Así co mo en la pri me ra fic ción aso ció la cien cia al ocul- 
tis mo, aquí re la cio na rá dos fuen tes de se me jan tes: la cien cia
y la fi lo so fía mis ta gó gi ca; los fí si cos y las doc tri nas pi ta gó ri- 
cas del uni ver so co mo mú si ca, y las es pe ra bles ci tas del Ti- 
meo pla tó ni co y de su des cen den cia oc ci den tal.

Si en “La fuer za Ome ga” su gi rió, des de el tí tu lo, alu sio- 
nes a la sim bo lo gía le tris ta de la Cá ba la, en es te cuen to
alu di rá a la sim bo lo gía nu mé ri ca y a su vin cu la ción con lo
ini ciá ti co. La re le van cia del so ni do ten dría pa ra Lu go nes,
ade más del in te rés sim bo lis ta (“De la mu si que avant tou te
cho se”, de Ver lai ne) y de la men ta da au di ción co lo rea da y
del en tron que con lo pi ta gó ri co, otra raíz: la del man tra
teo só fi co. De él di ce la Bla va tsky: “Co mo en se ña la cien cia
eso té ri ca, ca da so ni do en el mun do fí si co des pier ta un so- 
ni do co rres pon dien te en los rei nos in vi si bles e in ci ta a la ac- 
ción al gu na fuer za u otra en el la do ocul to de la Na tu ra le za
(Doc tri na Se cre ta, III, 451). El so ni do es el más efi caz y po- 
de ro so agen te má gi co y la pri me ra de las lla ves pa ra abrir
la puer ta de co mu ni ca ción en tre los mor ta les e In mor ta les
(Doc. Sec., I, 502). Ca da le tra tie ne un sig ni fi ca do ocul to y
su ra zón de ser; es una cau sa y un efec to de otra pre ce den- 
te, y la com bi na ción de és tos pro du ce con fre cuen cia los
más má gi cos efec tos. Las vo ca les, so bre to do, con tie nen
las po ten cias más ocul tas y for mi da bles (Doc. Sec., I,
121)”[10]

Con si dé re se la enor me pro yec ción que es tos pos tu la- 
dos eso té ri cos ten drían so bre la pa la bra crea do ra, po é ti ca,
de par ti cu lar ma ne ra, y so bre el te ma mis mo de “La me ta- 
mú si ca”.
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El in ven tor lo gra su ob je ti vo al al can zar la oc ta va del sol,
iden ti fi can do mú si ca y co lor; pe ro en ello es ta rá su cas ti go:
la lla ma ra da fi nal le va cía las cuen cas, se cán do le los ojos,
de ján do lo cie go. La pu ni ción se apli ca aquí al ór gano que
ha ve ri fi ca do la re la ción fi nal de so ni do y luz. La ce gue ra es
la pe na por pre ten der la me ta-mú si ca.

Po de mos se ña lar en nues tra li te ra tu ra ar gen ti na un an- 
te ce den te de es ta re la ción mú si ca y co lor y de la fic ción lu- 
go nia na, en par ti cu lar, has ta hoy no se ña la do por la crí ti ca.
Se tra ta de un tex to de Mi guel Ca né in ti tu la do “Las ar mo- 
nías de la luz”, re co gi do en su li bro ini cial En sa yo (1877).[11]

Es la his to ria del en cuen tro del pro ta go nis ta en Ná po les
con un cien tí fi co, An drea Ta na ro tti, y su hi ja sor da, Le na. El
vie jo le con fía que “ha con se gui do rea li zar pa ra ella el sue- 
ño de un frai le del si glo XVI II”: el ór gano de co lo res. Le co- 
men ta que Je han de Cas tel[12], na ci do en 1688 y que vi vió
se s en ta y nue ve años, pa só cua ren ta de ellos per si guien do
su ideal. El re li gio so pu bli có en 1740 su Óp ti ca de los co lo- 
res, “que con tie ne prin ci pios que hu bie ran ad mi ra do a
New ton mis mo”; y, po co an tes, en 1735, en las Mé moi res
de Tre voux, ha bía edi ta do un opús cu lo ti tu la do Nue vas ex- 
pe rien cias de óp ti ca y acús ti ca, don de pro gra ma ba su in- 
con clu so “cla vi cor dio ocu lar”. Y el an ciano se ex tien de en
una ex po si ción ve ci na a la de Lu go nes —me nos eru di ta y
ac tua li za da, por su pues to— so bre el fun da men to cien tí fi co
del apa ra to. In vi ta do a con cu rrir a una de mos tra ción del
fun cio na mien to del par ti cu lar ór gano, el pro ta go nis ta en fer- 
ma esa no che de un ata que ce re bral in ten so que lo pos tra
por días. Al re po ner se no en con tra rá ves ti gios del vie jo y su
hi ja. Una car ta pos te rior de és te le in for ma que Le na ha
muer to. Así con clu ye es ta pie za que cons ti tu ye el an te ce- 
den te ar gen tino más fir me de “La me ta mú si ca”.

Re cuér de se que Lu go nes en la “Ad ver ten cia” de 1926
se ña la ba que “al gu nas ocu rren cias de es te li bro (…) son co- 
rrien tes aho ra en el cam po de la cien cia”. El ór gano de co- 
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lo res es un ca so. “La me ta mú si ca” fue pu bli ca da en 1898;
dos años más tar de, en la mo nu men tal Ex po si ción Uni ver sal
de Pa rís, en la Sa la Frank lin del Pa la cio de la Óp ti ca, se pre- 
sen tó un “ór gano óp ti co”. A él se re fie re una cró ni ca de
Ama do Ner vo, “La mú si ca lu mi no sa. La luz que can ta”[13],
don de di ce que el apa ra to pro por cio na “au di cio nes co lo ri- 
das de di vino efec to”. La lec tu ra de un ar tícu lo cien tí fi co de
Ra y mond Bou yer so bre “La luz que can ta” ha ce evo car a
Ner vo el ór gano vis to en la Ex po si ción. El poe ta me ji cano
con clu ye que esa co rre la ción en tre vi bra cio nes mu si ca les y
lu mi no sas vie ne a pro bar “la eter na y di vi na co rre la ción y
uni dad del uni ver so, ca da on da de cu yas for mas in fi ni tas no
es más que el as pec to ba jo el cual se mues tra a nues tros
sen ti dos lo ab so lu to”[14].

Dos años an tes de pu bli car “La me ta mú si ca”, Lu go nes,
en una re se ña bi blio grá fi ca de la no ve la, de te sis es pi ri tis ta,
Ne lly de Eduar do L. Holm berg, ha bía es cri to: “¿Quién ha
des cu bier to la mú si ca de los co lo res sino la cien cia? ¿Quién
ha di cho que el es pec tro so lar es una or ques ta? Cuan do
Ru bén Da río di ce que la ban da de Iris tie ne sie te ra yos co- 
mo la li ra sie te cuer das, pro nun cia una ver dad; y más aun:
pue do de cir cien tí fi ca y ar tís ti ca men te que la ban da de Iris
es una li ra, una gran de y su bli me li ra: la li ra del Sol. El Sol,
que es un in men so ce re bro, pien sa en co lo res, y de la con- 
cor dan cia de es tos pen sa mien tos na ce una ar mo nía: la
blan ca y bien he cho ra luz”.[15]

Se ría ocio so se ña lar las pre ce den cias de es te pa sa je del
au tor res pec to de su pro pio cuen to. Pe ro en es tas vin cu la- 
cio nes la eru di ción de Lu go nes nos su gie re otros cam pos,
p. ej. la aso cia ción de per fu mes y mú si ca: “En días pa sa- 
dos, le yen do un ar tícu lo de Piem, un quí mi co in glés, en- 
contré es ta no ve dad cien tí fi ca: la es ca la mu si cal de los per- 
fu mes. Aquí te néis un rit mo ar mó ni co: BA SE: Do — Sán da- 
lo; Do — Ge ra nio; Si — Aca cia; Sol — Azahar; Do — Lau rel:
CI MA”. Bien hu bie ra po di do ha ber ela bo ra do otra fic ción a
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par tir de la nue va aso cia ción pro pues ta, con la cual el ver so
bau de lai reano pre ci ta do ha lla ría su con fir ma ción, pe ro en
el cam po de lo cien tí fi co: co rres pon den cia de so ni dos, co- 
lo res y per fu mes. Pues en Lu go nes, el axio ma do mi nan te,
que enun cia en el co men ta rio del li bro de Holm berg, es de
ba se par na sia na: “La Cien cia no es ene mi ga del Ar te”, a
cu ya ex pli ci ta ción des ti na la mi tad de su ar tícu lo so bre Ne- 
lly.

El na rra dor tes ti go en “Vio la ache ron tia” al can za a des- 
cu brir una si nies tra ex pe ri men ta ción por par te de un sa bio
alie na do. El te ma de es te re la to es la ca si hu ma na sen si bi li- 
dad im pre sio na ble de las plan tas. El cuen to en su pu bli ca- 
ción pe rio dís ti ca se lla mó “Ache ron tia atro pos” y lle va ba un
epí gra fe, su pri mi do en el li bro: “Une tu li pe! s’écria le viei- 
llard co rrou cé, une tu li pe! ce sym bo le de l’or gueil et de la
lu xu re qui ont en gen dré dans la malheu reu se ci té de Wi- 
ttem berg la dé tes ta ble hé ré sie de Lu ther et de Mé lan ch- 
ton!”. Son pa la bras con las que reac cio na al doc tor Hu yl ten
al ser in te rrum pi do en su un cio sa lec tu ra de la Bi blia por un
mer ca der de flo res, en “Le mar chand de tu li pes”, tex to in- 
clu so en Gas par de la Nuit del ma lo gra do Alo y sius Louis
Ber trand.[16] El tex to su gie re una re la ción in di rec ta en tre el
va lor sim bó li co de la flor y el gé ne sis de las he re jías.

Una di fe ren cia es en cial de es te re la to con su pri mi ti va
ver sión —has ta hoy no apun ta da— ha ce no al te ma sino al
plan teo del cuen to. En la re dac ción he me ro grá fi ca, lo que
el sa bio quie re ob te ner es que la vio le ta se cer ti fi que co mo
flor de la muer te al re pro du cir en sus pé ta los la ca la ve ra co- 
mo sím bo lo: “Es toy se gu ro de que la ima gen, la ca la ve ra,
se fo to gra fía so bre mis vio le tas. Lo que no sé, lo que no
pue do en con trar, es el re ve la dor pa ra des en vol ver la. Son
tan fi nos es tos pé ta los, que la más mí ni ma par tícu la de sal
los de sor ga ni za”. Y el vie jo jar di ne ro se que ja ba de diez
años in fruc tuo sos y al in cli nar se so bre las flo res cae de sus
ojos una lá gri ma: “Y el pro di gio es pe ra do por aquel hom- 
bre, el pro di gio inau di to que su lo ca ima gi na ción de sea ba,


