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1. Introducción

1. Nuestra propuesta en este artículo es considerar la metáfora como un
recurso poético necesario para el entendimiento de la construcción del texto
poético,  siendo  un  dispositivo  retórico-poético  de  dimensión  metafísica-
cultural,  cuya realización,  basada en la activación del  motor metafórico,
facilita el proceso de la comunicación cultural entre el autor y sus lectores y
permite la teorización de la intuición e intención poéticas dentro del plano
literario general.

2. Así pues, nuestro artículo consta de cuatro apartados: después de una
introducción, en el segundo apartado observaremos la microhistoria de la
Retórica,  su rica  y  diversa  historia  en  su  desarrollo,  prestando atención
especial  a  su evolución en el  siglo  XX,  cuando se desarrolló  la  Retórica
general de carácter textual, formando una base para la evolución de la Retó-
rica Cultural, dentro de lo que fue elaborado como el modelo teórico de la
metáfora con  un  componente  central  y  dinamizador,  definido  como  el
motor metafórico; en el tercer apartado describiremos  Azul… como obra
cultural y metafórica y performamos la descripción, el análisis y la teoriza-
ción de la metáfora «azul» en los poemas elegidos del libro mencionado;
finalmente, en el cuarto apartado ofreceremos la conclusión del trabajo rea-
lizado.

1 Esta  publicación  es  el  resultado  de  una  investigación  realizada  en  el  proyecto  de
investigación  de  referencia  PGC2018-093852-B-I00,  proyecto  financiado  por  el
Ministerio de Ciencia e Innovación de España, la Agencia Estatal de Investigación y la
Unión Europea (FEDER).
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2. La Retórica - una microhistoria de la disciplina 

3. En su artículo dedicado a la Retórica general literaria, indica Antonio
García Berrio que el objeto específico de la Retórica no es 

el discurso comunicativo utilitario sin más, meramente denotativo y al servi-
cio de la transmisión aséptica de contenidos de conciencia… la Retórica no es
ciencia de la expresión, como lo es la Lingüística en general o cualquiera de sus
particiones en concreto; la Retórica es ciencia de la expresividad verbal (García
Berrio, 2009; 200).

4. Efectivamente, desde Sicilia, donde se originó, pasando por Atenas y
llegando a Roma, la Retórica formaba parte de las diferentes culturas del
mundo –de la griega (Jaeger, 1978; López Eire, 1996, 2006), de la romana
(Quintiliano,  1970)  o  de  la  china  (Pujante  y  Wang,  2001;  Lloyd,  2010),
siendo una teoría del texto exhaustiva y pasando por las etapas reduccio-
nista y empobrecedora hasta el siglo XX, y enriquecedora y expansionista
durante el mismo siglo (Chico Rico, 2020). La retorización de la Poética y
la  poetización  de la  Retórica,  dos  fenómenos  bien  distinguidos  ya  en  la
Antigüedad, se observaban durante la época medieval sin desaparecer en
las estéticas posteriores del Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo, redu-
ciéndose al uso de tropos y de figuras de la  elocution y persiguiendo fines
literarios, distanciándose así de la Retórica clásica por perder su interés en
el discurso retórico, en los métodos de su formación y en su uso con el fin
de persuadir.

5. El siglo XX fue decisivo para un renacimiento de la Retórica clásica en
su forma inicial, lo que determinó, además de su importancia histórica y
metodológica, un desarrollo de la Retórica como ciencia moderna e inter-
disciplinar, dentro del marco de los estudios contemporáneos multidiscipli-
nares. Este es el contexto de la llamada «Neorretórica» (Pozuelo Yvancos,
1988; Chico Rico, 2015), dentro de lo que se desarrolló como Retórica de la
argumentación que puso en el centro de su estudio la estructura argumen-
tativa del  discurso (Chaïm Perelman y Lucie  Olbrechts-Tuteca,  1989),  la
Retórica estructuralista que ofreció una nueva sistematización de los ele-
mentos elocutivos y narrativos (Grupo μ,  1987) y la Retórica  general  de
carácter textual, propuesta por Antonio García Berrio (1984). Este último,
según hemos indicado arriba, formó una base para el desarrollo de la Retó-
rica Cultural.
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2.1. LA RETÓRICA GENERAL DE CARÁCTER TEXTUAL

6. Basándose en las relaciones históricas entre la Retórica y la Poética, y
teniendo en cuenta los desarrollos de las ciencias modernas del discurso
como son la misma Poética y la Lingüística del texto, es decir, detectando
las posibilidades discursivas existentes dentro de diferentes ciencias que se
ocupaban y se ocupan del discurso, y observando las tendencias realizadas
por diferentes estudiosos en los campos de la retórica, de la narratología
estructuralista y de la lingüística del texto, como Perelman o el grupo belga
de Dubois y Klinkenberg, y Propp, Todorov, o Greimas y Petöfi,  Antonio
García Berrio propuso en los años 80 del siglo XX la Retórica general de
carácter textual debido a la necesidad de «actualizar los esquemas meto-
dológicos  e  inventarios  categoriales  de  la  antigua  Retórica»  que  com-
prendía, por una parte, «la recuperación del pensamiento histórico» inevi-
table en las ciencias humanísticas y, por otra, su colocación, de estas carac-
terísticas viejas retóricas, dentro del marco de las ciencias modernas, como
son la Lingüística general, la Semiología y la Poética lingüística (García Ber-
rio, 2009; 207-208).

2.1.1. La Retórica Cultural como parte de los Estudios de la 
Cultura

7. Al reflexionar sobre la relación histórica que se formó entre la Retórica
y la cultura, Tomás Albaladejo desarrolló una nueva dimensión dentro del
campo de las  investigaciones retóricas  modernas,  siendo por su carácter
multidisciplinar, cultural y social, y ocupándose del estudio de la comunica-
ción, de su conciencia y de sus modos de construcción, una aportación que
definió como Retórica cultural, situándola dentro del complejo espacio de
la Retórica:

Por su inclusión en el ámbito general de la Retórica, en el que están interre-
lacionados desde un punto de vista semiótico (Albaladejo, 1990) el nivel sintác-
tico (en sentido semiótico), el nivel semántico-extensional y el nivel pragmático,
la Retórica cultural presta atención a todos los niveles del lenguaje retórico y
también del lenguaje literario en su incidencia en el receptor, dada su proyección
perlocutiva hacia éste, y en la generación o consolidación de su conciencia de un
espacio excepcional, el espacio de juego de Johan Huizinga, dentro de la práctica
sistemática de la excepción comunicativa propuesta por Antonio García Berrio y
con la recursividad de sistemas en función de la modelización secundaria plan-
teada por Yuri Lotman. En tanto en cuanto estas nociones implican a la vez al
lenguaje literario y al lenguaje retórico, éstos aparecen conectados en el ámbito
de la Retórica cultural dentro del arte del lenguaje como fenómeno cultural que,
si bien se manifiesta de manera más directa en el nivel microestructural y elocu-
tivo, abarca la macroestructura y el referente textual, englobando también los
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aspectos pragmático-comunicativos. La proyección perlocutiva de los discursos
retóricos y las obras literarias y la conciencia de ésta por parte de productores y
receptores fundamentan el interés de la Retórica cultural por el arte del lenguaje
como fenómeno de globalidad comunicativa (Albaladejo, 2013; 13).

8. Indica Albaladejo que los Estudios de la Cultura, que contienen otras
diversas líneas de estudios, como son los Estudios Antropológicos, Etnográ-
ficos o de la Filosofía de la Cultura, junto con la Historia Cultural, la Semió-
tica de la Cultura o la Crítica de la Cultura, son más amplios que los Estu-
dios  Culturales  (Albaladejo,  2019a).  La  Retórica  Cultural,  que  también
forma parte de los Estudios de la Cultura y que propuso Albaladejo en una
serie de trabajos (Albaladejo, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016), fue desarrol-
lada dentro de España2, como fuera del país3, descubriendo las característi-
cas de la cultura en la formación del discurso retórico y evaluando el papel
de la retórica en la formación de la cultura, y manifestando, de esta manera,
la relación histórica recíproca que existe entre la retórica y la cultura.

2.1.1.1. El motor metafórico

9. Uno de los elementos de la Retórica Cultural es el  código comunica-
tivo retórico-cultural, siendo por su naturaleza un código lingüístico y refe-
rencial que incluye diferentes figuras y tropos, entre ellos, la metáfora. Los
elementos culturales, que componen el mencionado código, poseen la fun-
ción semántico-extensional que facilita el entendimiento del texto literario
por los  lectores,  hacienda posible,  de esta forma,  la conexión del  pensa-
miento del autor con las exigencias literarias de sus lectores (Albaladejo,
2019b). Como la metáfora es la «expresión más característica de la Retó-
rica» (Pujante, 2003; 206), y como el texto metafórico «nos conduce a la
estructura  originaria  del  ser,  donde  se  encuentran  la  poesía  y  el  lector,
donde  se  reconcilian  lo  que  la  historia  y  la  cultura  habían  escindido»
(Baena,  2004;  15),  surgió  la  necesidad  de  definir  la  noción  del  motor
metafórico (Albaladejo,  2019b)  como un  componente  central  dentro  del
modelo  teórico  de  la  metáfora que  posee  cuatro  componentes  básicos,
siendo estos, el componente constituido por la serie metafórica (la metá-

2 Albaladejo y  Chico Rico,  2022; Chico Rico,  2015,  2019,  2020; Jiménez,  2015;  Cortés
Ramírez, 2019; Cortés Ramírez, Gómez Alonso, 2019, 2020; Gómez Alonso, 2017, 2020;
Martín  Cerezo,  2017;  Fernández  Rodríguez,  Navarro  Romero,  2018;  Fernández
Rodríguez, 2019; Rodríguez Santos, 2019; Gallor Guarín, 2020; López Sánchez, 2019,
2020a, 2020b; Li, 2022.

3 Fernández-Cozman, 2015, 2016, 2022; Valdivia & del Valle, 2020; Luarsabishvili, 2021,
2022, 2023 (eds.).
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fora, el símbolo, etc.), el componente de diversos mecanismos que partici-
pan  en  la  construcción  metafórica  (comparación,  transferencia,  etc.),  el
componente consistente en el motor metafórico, y el componente que está
formado por el contexto y la sociedad4. Actuando perlocutivamente y gene-
rando un mensaje semántico de índole metafórico, el motor metafórico se
realiza en los niveles semántico, sintáctico y pragmático durante la produc-
ción metafórica dentro del ámbito cultural concreto, haciendo posible no
solamente la identificación de la metáfora por parte de los lectores del texto
literario, sino también su interpretación dentro del marco cultural en el que
el mismo texto literario se ha generado (Albaladejo, 2019b).

3. Azul… como obra cultural y metafórica

10. Como  ha  sido  señalado  por  distintos  investigadores,  Azul...  es  una
obra en la que la poesía y la prosa están mezcladas (Lida, 1984), con temas
diversos  y  rasgos  múltiples  (Coloma  González,  1988),  presentando  dife-
rentes  imaginarios culturales que pasan por diferentes tradiciones litera-
rias,  hasta  alcanzar  «una  vasta  multiplicidad  de  tiempos  históricos –el
mundo griego, y los puertos comerciales de las nuevas metropolis america-
nas,  los  salones  parisinos,  etcetera»  (Solodkow,  2015;  117).  Desde  el
momento de su publicación, este libro, con su historia y rico impacto no
solo del contenido sino también de sus prólogos, presenta un fundamento
firme  para  los  estudios  interdisciplinares,  desde  diversas  perspectivas  y
dentro de marcos de épocas diferentes. Junto a ello, otra cuestión es la del
título del  libro –Azul…–, sometido a ciertos cambios antes de recibir  su
forma definitiva. Pasando por las versiones de  El año lírico y  El rey bur-
gués, se formuló como Azul…, siendo semánticamente enigmático y ambi-
guo, sin aclaración alguna por parte del autor. Para Juan Valera azul simbo-
lizaba «lo ideal, lo etéreo, lo infinito»; una interpretación que no coincide
con  la  de  Eduardo  de  la  Barra,  que  pone  el  énfasis  en  el  uso  de  azul

4 «Derivaciones  conceptuales  del  motor  metafórico son  el  motor  figural (Chico  Rico,
2019;  118),  que  es  una ampliación del  motor  metafórico a  los  demás  tropos  y  a  las
figuras, y el motor translacional (Albaladejo, 2019b; 569), constituye otra ampliación del
motor metafórico y actúa en todos los casos de translación: metáfora, alegoría y también
metonimia  y  sinécdoque.  El  conjunto  formado  por  los  constructos  teóricos  motor
metafórico, motor figural y motor translacional cubre prácticamente la serie de tropos y
figuras, con especialización de dichos constructos en los diversos ámbitos del espacio del
lenguaje figurado» (Albaladejo, 2019c; 83-84).
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teniendo en cuenta la frase célebre de Víctor Hugo: «El arte es lo azul»
(Coloma González,  1988).  A pesar de que Darío no acuñó el  término de
modernismo y tampoco asentó sus bases retóricas, fue él quién «consagró
el “azul” cuando en español no era aún más que una simpleza diferenciar
los colores por atributos simbólicos…» (Pérez, 2011; 161). Como azul tuvo
una difusión bastante rara en los textos de los antiguos y tampoco formaba
parte de la gama alquímica, piensa Pérez que tal vez eso determinó su uso
por parte de Darío, poseyendo cierto valor metonímico que podría expresar
la altura y la profundidad (164). Pérez reseña el color, indicando su lugar en
el  pensamiento  de Goethe,  Baudelaire,  Verlaine,  Mallarmé y  Kandinsky;
Bernal Muñoz caracteriza el azul como mágico y simbólico (Bernal Muñoz,
2002), y Giuliana indica que el azul dejó una huella en los discípulos de
Darío, incluso en el joven Juan Ramón Jiménez (Giuliana, 2015). Un estu-
dio exhaustivo sobre la recepción de Darío en los poetas latinoamericanos
pertenece a la crítica de Carmen Alemany Bay (2007). 

11. El propósito de este trabajo consiste en estudiar algunos poemas del
libro desde la perspectiva de la Retórica cultural. Consideramos que todo el
libro, y especialmente su parte poética, representa un imaginario cultural,
en la definición planteada por Antonio García Berrio,  como la forma no
antropológica de imaginación, es decir, la imaginación que se basa solo en
los elementos culturales: 

El imaginario cultural profundiza los poderes de resonancia poética de los
hallazgos literarios anteriores consolidados en su dimensión de mitos artísticos;
es por tanto una forma de poesía con absoluto arraigo en el sentimiento de la
propia tradición estética y cultural (García Berrio, 1994; 473). 

12. En  particular,  detectamos  el  papel  de  la  metáfora  «azul»  en  la
construcción del  mensaje  semántico mediante  la  metaforización del  len-
guaje figurado en todos los niveles de la construcción del discurso poético.
Analizamos así los poemas  Autumnal,  Invernal,  Pensamiento de otoño y
Anagke.

3.1. LA METÁFORA «AZUL»: LA DESCRIPCIÓN

13. En su artículo dedicado al estudio general de la metáfora en Azul… de
Rubén Darío, Francisco-Eugenio Gómez Pérez indica que el poeta la utiliza
para designar el cielo (1988-1989; 272). Efectivamente, el poeta hace refe-
rencia  al  cielo,  a  la  inmensidad,  a  algo  que  envuelve  las  cosas,  que  las
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contiene en sí, como las nubes que yerran en el azul (Autumnal; 115), como
«El gran Andes/yerge al inmenso azul su blanca cima» (Invernal; 118), o
como  «el  vuelo  del  recuerdo/que  al  espacio  se  lanza/languidece  en  lo
inmenso/del  azul  por  do  vaga»  (Pensamiento  de  otoño;  123),  y  «¡Oh
inmenso  azul!»  (Anagke;  129).  De  este  modo,  Darío  crea  un  plan  que
encierra en sí lo que forma parte de la naturaleza que es menos estable y
que puede huir de ella misma, como son las nubes que durante su corta
existencia no se paran, el gran Andes, que es estático y se detecta en esa
inmensidad, el recuerdo transformado en vuelo, en movimiento, y captu-
rado por la inmensidad. En cada caso, el poeta busca la metaforización del
contenido, añadiendo las características naturales a los sentimientos huma-
nos, y alcanza en ello la naturalización de lo antropológico y la identifica-
ción de lo humano con lo eterno. Queda la impresión de que Darío intenta
inmortalizar lo que suele escapar y desvanecerse:

En las pálidas tardes
yerran nubes tranquilas
en el azul; en las ardientes manos
se posan las cabezas pensativas (Autumnal; 115).

14. Las manos que se posan en las cabezas reflejan la intención de captar
el pensamiento y no permitirle huir como huyen las nubes. Las cabezas,
dice Darío, son pensativas, es decir,  el pensamiento intenta salirse, esca-
parse y, tal vez, desvanecerse en el inmenso azul. Para que la metáfora –
azul– sea activada, las nubes están unidas con el pensamiento, utilizando
los recursos asociativos, y mediante la tensión semántica, que hace posible
para el lector seguir con la mirada el movimiento de las nubes (del pensa-
miento); se realiza la fusión de ambos significados produciendo el efecto de
la identificación a través de la metaforización, como parte constituyente de
las operaciones semántico-intensionales y también de las semántico-exten-
sionales.

15. En el poema Invernal, dos realizaciones metafóricas de la lengua poé-
tica atraen nuestra atención: una, como ya hemos mencionado, la misma
metafora –azul– que, esta vez, está directamente identificada con el pensa-
miento; si en Autumnal «azul» fue un refugio para las nubes que se asocia-
ban con el pensamiento, en Invernal Darío conecta directamente la metá-
fora con el pensamiento:

Y me pongo a pensar: ¡oh si estuviese
ella, la de mis ansias infinitas,
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la de mis sueños locos,
y mis azules noches pensativas! (Invernal; 118).

16. Se trata de un segundo significado de la metáfora «azul» –junto con la
inmensidad,  metaforiza  el  pensamiento.  Probablemente,  Darío  quería
expresar con esta metáfora la inmensidad del pensamiento humano.

17. Otro punto de acercamiento que nos parece necesario realizar dentro
de este poema, es la siguiente expresión poética: 

Yo estoy con mis radiantes ilusiones
y mis nostalgias íntimas,
junto a la chimenea
bien harta de tizones que crepitan (Invernal; 118).

18. Vemos aquí el así llamado  cambio de planos que conecta diferentes
realidades  semánticas,  determinando  la  fuerza  metafórica  basada  en  su
capacidad translaticia (Albaladejo, 2019b), y también «movilizando solida-
ridades semánticas que existen en el sistema simbólico de lo real» (García
Berrio, Hernández Fernández, 2004; 115). El movimiento interior del autor,
con su acción pasada (nostalgias) y presente (ilusiones), está transformado
en una voz, en la sonoridad –«crepitación»– que se identifica con lo vivido
(sentido y pensado). La activación del motor metafórico conecta el proceso
de creación con el proceso de entendimiento, realizado por el lector, alcan-
zando, de esta manera, la formación de la imagen retórico-cultural dentro
del concreto epistema cultural.

19. En el  Pensamiento de otoño, «azul» de nuevo simboliza la inmensi-
dad:

Y así como el del pájaro
que triste el ala,
el vuelo del recuerdo
que al espacio se lanza
languidece en lo inmenso
del azul por do vaga.

20. Vemos  aquí  cierta  «geología  del  silencio,  una  espiritualidad»,
siguiendo a Baena, alcanzada mediante la metaforización del lenguaje que
hace posible el entendimiento de las imágenes literarias en un modo suce-
sivo,  haciendo  visible  una  tras  otra,  lo  que  enriquece  los  significados  y
«designa la metáfora como una función psicológica absolutamente particu-
lar»  (Baena,  2004;  15).  Efectivamente,  identificando  el  recuerdo  con  el
vuelo del  pájaro,  Darío  crea  un plan  artístico  que  permite  identificar  lo
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vivido (el recuerdo) con lo imaginado (su pérdida figurativa en el inmenso
azul) para conectar la vida con la poesía y, tal vez, para transformar la vida
en poesía. 

21. Anagke es el poema en el que observamos la disolución del poeta en la
poesía: él es un lirio del viento, dotado de preseas y galas:

Soy el lirio del viento.
Bajo el azul del hondo firmamento
muestro de mi tesoro bello y rico
las preseas y galas:
el arrullo en el pico
la caricia en las alas (Anagke; 129).

22. La metáfora azul, de nuevo caracterizada por un adjetivo, «inmenso»,
identifica en este poema el universo que puede dar la lluvia o el sol,  que
viene a ser el techo donde habita el poeta:

¡Oh inmenso azul! Yo te amo. Porque a Flora
das la lluvia y el sol siempre encendido;
porque, siendo el palacio de la Aurora,
también eres el techo de mi nido (Anagke; 129).

23. Esta vez la metaforización del texto alcanza una creación del contexto
en el que esta existe: «En el enunciado metafórico (ya no hablaremos más
de metáfora como palabra sino como frase), la acción contextual crea una
nueva  significación  que  tiene  el  estatuto  de  acontecimiento  puesto  que
existe sólo en ese contexto» (Ricoeur, 1980; 139). La frase que repite varias
veces en el  poema –«¡Oh inmenso azul!»– es el  contexto dentro el  cual
Darío compone el significado metafórico.

3.2. LA METÁFORA «AZUL» COMO HERRAMIENTA POÉTICA: UN ANÁLISIS

24. En 3.1. hemos observado las funciones de la metáfora «azul» en la ela-
boración  del  texto  poético.  Basándonos  en  lo  evaluado,  reflexionamos a
continuación  sobre  las  posibilidades  de  la  lengua  metaforizada  en  la
construcción del contexto literario desde la perspectiva de la Retórica cultu-
ral.

25. Leyendo  los  poemas  investigados,  nos  queda  la  impresión  de  que
Darío  realiza  un  acercamiento  al  plano  literario  en  un  modo  sucesivo,
creando un ámbito cultural paso por paso, y edificando el sistema literario
mediante una aproximación generalizada de los instrumentos lingüísticos y
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culturales.  Uno de  ellos,  que  ocupa  un  lugar  central  en  el  armazón del
poeta, es, sin lugar a dudas, la metáfora.

26. Que el libro Azul… de Darío es totalmente metafórico, o escrito en una
lengua  metaforizada,  está  comprobado  por  el  trabajo  de  Gómez
Pérez (1988-1999),  ya  citado  en  el  presente  artículo.  Efectivamente,  tras
haber destacado tres grupos de las metáforas utilizadas a lo largo del libro,
en concreto: a) metáforas que se resuelven sobre un sustantivo, b) metáfo-
ras que se resuelven sobre un adjetivo y c) metáforas que se resuelven sobre
un verbo (Gómez Pérez, 1988-1999; 270), el autor investiga más de diez
metáforas,  incluyendo «azul»,  que aparecen en el  libro.  De esta manera,
«azul» es solamente una de ellas, que es la estudiada por nosotros en este
trabajo. Nuestra selección, lo fundamental que ocasionó la separación de
esta metáfora de ese amplio grupo, fue condicionada por su importancía
tanto para la formación de la estética del modernismo, que determinó en su
tiempo el impacto cultural que tuvo esta figuración, como para la elabora-
ción de los poemas presentados en este libro de Darío. Aclaramos esta clave
seguidamente.

27. Pensamos que un fin principal que persiguió Darío en la parte poética
del presente libro, sin entrar en los poemas aquí no analizados y tampoco
sin revisar la parte prosaica, fue crear un contexto que podría englobarlo
todo –el universo compuesto por la naturaleza y por lo humano, es decir,
por su parte antropológica—. Para alcanzar lo dicho, Darío hizo entendible
o identificó lo entendible con el color concreto –azul– que, por una parte, es
natural  porque  es  el  color  del  cielo  y,  por  otra,  está  relacionado con  lo
humano –con el pensamiento—. La construcción humana –el pensamiento,
las nostalgias, las ilusiones, los sueños– se identifica con el azul y con el
rumor –crepitación,  en otras  palabras,  con la  naturaleza—.  El pájaro,  el
viento,  la  lluvia  empiezan  a  penetrar  la  realidad  del  poeta,  forman  su
mundo, dando lugar a la introyección de la poesía en la vida del hombre.

28. El paso adelante  que sigue a  esa introducción,  es  la  globalidad del
mundo, la inmensidad que puede aunar la realidad, a su vez compuesta por
diferentes partes –de la naturaleza y de lo humano—. Tal vez se trata de una
etapa donde la metaforización del  lenguaje juega un papel determinante
para introducir la fusión, creando un nuevo universo –poético dentro de un
episteme cultural que puede hacer suyo lo creado– y modificando la reali-
dad para enriquecerla con las características universales –todo sucede, todo
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tiene lugar y existe en la inmensidad azul, siendo metafóricamente el techo
para todos los habitantes del universo—.

29. Y, cómo no, finaliza Darío con la creación del contexto –con la resolu-
ción lógica de su intención e intuición poética. Las metáforas experimentan
la nueva vida en este renovado e inmenso contexto azul. Es la última ima-
gen que Darío ofrece a sus lectores para un entendimiento de la vida, que es
lo pensado («las cabezas pensativas») y lo sentido (los sueños, las nostal-
gias…), formando sus componentes interconectados e interrelacionados5.

3.3. LA METÁFORA «AZUL»: LA TEORIZACIÓN. INTUICIÓN E INTENCIÓN POÉTICA

30. En  el  apartado  3.1.  hemos  realizado  la  descripción  de  la  metáfora
«azul» en los textos poéticos elegidos de Darío, analizándolos en 3.2. desde
una perspectiva poética, es decir, desde el punto de vista de la arquitectura
textual que se compone a raíz de la activación del motor metafórico, siendo
importante tanto en la creación, por parte del autor, como en su entendi-
miento, por parte de lector. En el presente apartado, intentaremos concep-
tualizar, generalizar, o teorizar, el impulso poético destacando, de un lado,
la intuición artística del poeta, y de otro, su intención metafísica.

31. Nuestra comprensión de la intuición e intención poética en los poemas
analizados es la siguiente: Darío metaforiza su lengua poética con el fin de
alcanzar  la  materialización  del  pensamiento,  es  decir,  hacer  tangible  el
papel del pensamiento en la poetización de la vida, y en su representación
fuera de los límites temporales. Esta intuición era conocida en el marco del
existencialismo alemán: cuando un pensamiento, el pensar, se refiere a algo
que pertenece a  la  eternidad —no al  pasado o al  presente y  tampoco al
futuro–, el pensamiento se transforma en una herramienta para buscar lo
general, como lo describió Heidegger:

5 El experimento metafórico, realizado por Darío, es bien conocido dentro del marco de los
estudios literarios que indican la comprensión de las imágenes literarias mediante su
revelación sucesiva: «El hecho de que bellas imágenes literarias no sean comprendidas
inmediatamente  y  se  revelen  poco  a  poco,  en  un  devenir  de  la  imaginación  y  un
enriquecimiento perpetuo de los significados, es la prueba del epilogismo que designa la
metáfora como una función psicológica absolutamente particular, como realidad psíquica
que posee un relieve especial; o más aún, es la prueba de que es ella misma el relieve
espiritual:  tiene  peso  y  es  ligera,  sabe  alcanzar  la  profundidad  y  la  altura,  la
horizontalidad  y  la  verticalidad;  compone  un  texto  abierto,  un  vasto  campo  de
posibilidades estructurado en múltiples categorías psicoanalíticas que, sin embargo, no
es esencial conocer para su comprensión ontológica» (Baena, 2004; 15).
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Pensar se refiere tanto a lo futuro como a lo pretérito y lo presente. El pensar
pone algo ante nosotros, lo  representa; es un libre disponer aunque no es, en
modo alguno, arbitrario sino vinculante, porque al ponerlo ante nosotros exami-
namos y consideramos lo representado, lo analizamos, lo desmontamos y lo vol-
vemos a montar. Pero cuando pensamos, no sólo ponemos algo delante de noso-
tros por nuestra cuenta, ni analizamos sólo por analizar sino que hacemos una
exploración  de  lo  representado  mediante  la  reflexión.  No  nos  conformamos
meramente  con  lo  representado  según  nos  plazca  sino  que  nos  ponemos  en
camino con el fin de llegar, como se dice, a lo que hay detrás de la cosa. Allí
detrás nos enteramos de lo que realmente ocurre con ella. Nos formamos un
concepto de la cosa; buscamos lo general (Heidegger, 2003; 112).

32. Darío identifica el pensamiento con la naturaleza, que no es una cosa
concreta –el viento o la lluvia-, sino que es lo general, lo que engloba las
demás cosas que pueden ser registradas y observadas en el pasado, en el
presente o en el futuro, y que tienen, al mismo tiempo, un carácter eterno.
Busca, efectivamente, lo que está detrás del pensamiento mediante su meta-
forización, ofreciendo a sus lectores una posibilidad de análisis, de desmon-
tar y montar la realidad humana, siguiendo a Heidegger, para que pueda
formar parte de la metafísica de la vida poética. Transformando la vida en la
poesía, Darío forma un nuevo mundo –por su naturaleza metafísica– que
contiene en sí todo lo que toca al hombre y que asimismo puede ser refle-
jado, quizá de la manera más exhaustiva, en sus pensamientos. 

33. He aquí una intención poética de la creación del contexto que logra
Rubén Darío mediante  la  fusión de lo  pensado con lo  sentido.  Como el
hombre  es  una  criatura  de  la  naturaleza,  resulta  no  solamente  intuitivo
devolverlo a su seno antropológico, sino que es necesario situarlo al lado de
las otras creaciones que forman la naturaleza. Una reflexión puede servir de
instrumento para conocer el mundo y, cómo no, la misma vida humana. La
metafísica de la vida humana, y tal vez del universo, se construye mediante
la penetración del pensamiento en el conocimineto del mundo que tenemos
y  que  creamos.  Este  pensamiento,  que  trata  de  los  asuntos  metafísicos,
suele ser por su naturaleza sistemático. En su armazón se encuentran los
elementos vitales metaforizados por Darío, como son la ilusión o el sueño
que, mediante la activación del  motor metafórico, intensifican el mensaje
semántico y, al mismo tiempo, hacen posible la identificación de las carac-
teríticas  culturales  por  parte  de  sus  lectores.  La  maduración  del  pensa-
miento poético, alcanzado mediante el uso del código lingüístico y referen-
cial, se refleja en la realización de la función semántico-extensional que, a
su vez, condiciona el entendimiento del texto artístico.
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Conclusión

34. La Retórica Cultural, como parte de los Estudios de la Cultura, hace
posible un acercamiento a la dimensión discursiva de la cultura en general,
y a los textos artísticos en particular. Determinando un entendimiento de
las peculiaridades culturales en el discurso retórico, y facilitando un estudio
de las características retóricas de las diferentes culturas, el código retórico-
cultural tiene en su disposición diferentes figuras y tropos que determinan
un encuentro lingüístico y cultural entre el autor y sus lectores mediante la
identificación y el entendimiento del mensaje semántico, transformando la
historia, la cultura y la poesía en un contexto global metafísico.

35. La lengua poética de Darío, metaforizada por su naturaleza y generali-
zada  por  su  intuición  e  intención  poética,  invita  a  reflexionar  sobre  lo
eterno en el mundo temporal humano, transformando la vida en la poesía
para alcanzar su fin último de descubrimiento de la verdad metafísica en la
fusión con la naturaleza, dando vida nueva no solamente a lo pasado o a lo
presente, sino a lo futuro, que sin existir en la realidad humana pertenece a
la divinidad de la naturaleza, la que puede ser entendida y captada desde la
perspectiva antropológica.
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