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En el conocido poema epico de Alonso de Ercilla, La Araucana, el 
acto de composition poetica frecuentemente va equiparado a la 
action de deambular. En esos momentos, escribir equivale a 

caminar. Si el poeta se dispone a abreviar un Canto nos avisa que va a 
"echar por los atajos"1 y si se extiende demasiado en algun tema, exclama 
molesto, "iComo me he divertido [o sea, apartado] y voy apriesa / del 
camino primero desviado?" (36.42). Esta identification de discurso y 
travesia no es sorprendente. Primero, porque se trata de una obra 
compuesta por un poeta-soldado que supuestamente escribe mientras 
avanza por el territorio chileno. Segundo, porque la asociation de las dos 
actividades, inserta ya en el vocablo discurso (del latin discursus, que 
significa "correr de un lado a otro"), ha sido un topico muy recurrido 
desde la epoca clasica. Ya en la epoca romana era frecuente encontrar la 
conception de la poesia como viaje. En la vertiente maritima de la 
metafora, por ejemplo, vemos al poeta epico lanzado al mar en un gran 
navio, mientras que el lirico lo hace en una debil barquflla (Curtius 1:189). 
De ahi que en la conclusion a La Araucana el narrador, desengahado, se 
lamente de su suerte, ditiendo: "y al cabo de tan larga y gran Jornada / 
hallo que mi cansado barco arriba / de la adversa fortuna contrastado / 
lejos del fin y puerto deseado" (37.71; ver tambien 36.46 y 37.74). Pero, 
conclusion aparte, sera la imagen de la travesia terrestre la que predomine 
en el poema como sinonimo de redactar. Asi sucede en la ultima estrofa 
de un largo Canto, ya hacia el final de la primera parte del poema, cuando 
el narrador admite que se ha dejado llevar por una digresion. "De un 
paso en otro paso voy saliendo —nos dice— del discurso y materia que 
seguia, / pero aunque vaya ciego discurriendo / por caminos mas asperos 
sin guia / del encendido Marte el son horrendo / me hara que atine a la 
derecha via" (12.98). Al emplear el verbo discurrir, con su doble acepcion 
de "reflexionar" o "pensar", y "caminar" o "correr", se recoge muy bien 
esa asimflacion de la actividad intelectual (escribir) a la fisica (caminar). 

Poco despues, en el prologo "Al Letor" que encabeza la segunda 
parte del poema, volvemos a ver esta equivalencia entre escritura y 
peregrinaje (me limito a citar la primera, aunque abigarrada, oration del 
prologo): "Por haber prometido de proseguir esta historia, no con poca 
dificultad y pesadumbre la he contiriuado; y aunque esta Segunda Parte 
de La Araucana no muestre el trabajo que me cuesta, todavia quien la 
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leyere podra considerar el que se habra pasado en escribir dos libros [y 
aqui esta la parte que me interesa] de materia tan aspera y de poca 
variedad, pues desde el principio hasta el fin no contiene sino una mesma 
cosa, y haber de caminar siempre por el rigor de una verdad y camino 
tan desierto y esteril, pareceme que no habra gusto que no se canse de 
seguirme" (463). Con este trozo empieza a perfflarse el patron de estas 
asotiaciones, por las que no solo se relaciona la escritura con el viaje, sino 
que se especifica la naturaleza del mismo. La materia aspera y monotona 
del poema resulta en una penosa travesia metaforica por un camino 
aspero, desierto, esteril. Una y otra vez Ercilla hace hincapie en esta 
caracterizacion de su texto, como en el ejemplo siguiente del Canto 20, 
donde advierte "que la seca materia desgustada [o sea, desabrida] / tan 
desierta y esteril que he tornado / me promete hasta el fin trabajo sumo / 
y es malo de sacar de un terron zumo" (20.3). 

En los tres ejemplos precedentes, entonces, se empka una serie de 
adjetivos, pertenecientes todos al paradigma "aridez", para calificar la 
materia (o via) poetica (aspero, seca, desgustada, desierto, esteril). Ercilla 
insistira repetidas veces (sirviendose de la figura retorica prolepsis o 
antitipatio, por medio de la cual se anticipan los reparos del oyente), en 
que su promesa de no apartarse de la narration del acontecer belico ha 
dado pie a una obra arida y desabrida (esto, claro, es en parte resultado 
de otro recurso retorico, la muy recurrida "modestia afectada"). "^Quien 
me metio entre abrojos y por cuestas", se pregunta retoricamente en ese 
mismo Canto, "tras las roncas trompetas y atambores, / pudiendo ir por 
jardines y florestas / cogiendo varias y olorosas flores, / mezclando en 
las empresas y requestas / cuentos, fictiones, fabulas y amores, / donde 
correr sin limite pudiera / y dando gusto, yo lo recibiera?" (20.4). A 
continuation, sin embargo, el poeta intercalara historias ("oasis pastorfles", 
los llama Renato Poggioli [9-10]) como las de Tegualda y Fiton, donde 
aparecen precisamente esos jardines y florestas2, pero aun asi seguira 
insistiendo en la aridez de su poema. Eso mismo hace, para citar un caso 
notable, ya hacia el final del poema, en el Canto 32, a manera de exordio 
al extenso pasaje sobre Dido, al cual el mismo designa como digresion 
(32.51): "Que el aspero sujeto desabrido, / tan seco, tan esteril y desierto, 
/ y el estrecho camino que he seguido, / a puros brazos del trabajo abierto, 
/ a termino me tienen redutido / que busco anchura y campo descubierto 
/ donde con libertad, sin f atigarme / os pueda recrear y recrearme" (32.50). 

La recreation ercfliana de la historia de Dido, que ocupa el resto de 
este Canto y parte del siguiente, le servira de escape al poeta del "estrecho 
camino" que atraviesa mientras trata del "aspero sujeto desabrido" de la 
guerra. Narration y travesia, entonces, vuelven a verse equiparadas 
metaforicamente. Al finalizar la digresion, sin embargo, observamos que 
ya no se trata de un viaje alegorico, que esta vez narrar y viajar resultan 
ser actividades paralelas: "Iban todos atentos escuchando / el estrano 
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suceso peregrino, / cuando al fuerte llegamos, acabando / la historia 
juntamente y el camino" (33.55). De manera que el hablante, haciendo 
uso de una de las tecnicas mas utflizadas de la topica de la conclusion, 
alega que pone fin a su narration porque ha llegado a su destino3. De ahi 
el narrador regresa, por otro estrecho camino —se describe como una 
"estrecha y desusada via" (33.58)— a la action guerrera, que esta vez gira 
en torno a la captura de Caupolican. Ese episodio, en el que el paraje 
desertico donde se prende al cacique se describe con todo lujo de defalks, 
flustra muy bien la manera en que la figura del desierto se impone en el 
poema, y a el volvere mas adelante. Partiendo de las equivalencias que 
hemos ido estableciendo (historia/camino, camino/desierto y, por 
extension, historia/desierto), me gustaria ahora pasar a comentar 
brevemente algunos momentos del poema, como este que acabo de 
mencionar, donde se observa con mayor claridad la presencia y funcion 
del desierto. 

Antes de continuar, seria conveniente hacer unas aclaraciones sobre 
el vocablo desierto. Lo empleo aqui en su sentido mas amplio, como "lugar 
despoblado y carente de civilization". En su estudio Wilderness and Para
dise, George Williams indica que con ese sentido —sentido figurado a 
veces— se empleo la palabra desierto en la Biblia tambien, llamandosek 
asi, por ejemplo, tanto a Egipto como a Jerusalen. Equiparo entonces 
desierto con lo que en ingles se denomina xvilderness, termino que en espanol 
se expresa de diversas maneras, segun el tipo de terreno de que se trate. 
Es interesante notar que en ninguna de las lenguas romance existe una 
palabra equivalente a wilderness, aparentemente porque, segun Roderick 
Nash, solo en el norte de Europa, donde imperaban las lenguas teutonicas 
y no las romance, existia este tipo de terreno extenso, densamente poblado 
de bosques (2). En espanol la palabra se traduce de diversas maneras, 
con palabras como "desierto", "selva", "monte", "yermo". Hablando de 
la relation entre "yermo" y "desierto", Alain Saint-Saens senala que, bajo 
el vocablo generico "desierto", "se cache en fait une vision plurielk" (23). 
A lo largo de La Araucana se ha de emplear toda una serie de palabras (a 
las que se apuntaron mas arriba se pueden anadir otras como "sierra", 
"sitio", "paso", "bosque", "cerro") para describir diversamente el 
accidentado territorio chileno. 

De hecho, para Ercilla el Arauco no parece ser sino un enorme desierto. 
En ese mismo prologo a la segunda parte del poema del que cite 
anteriormente, el narrador caracteriza el territorio como "unos terrones 
secos... y campos incultos y pedregosos" (463-64). Las contiendas, segun 
vimos anteriormente, llevan al poeta-soldado por lugares despoblados e 
inhospitos, sitios de dificil acceso, que se ven descritos con mayor o menor 
dilation a lo largo del poema, siguiendo el patron del paraje eremitico o 
desertico, o lo que en latin se expresa como locus eremus, definido por 
Carlos Foresti como "lugar cuya naturaleza nos parece opuesta al esquema 
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descriptivo del lugar ameno" (5, n. 1). Todavia antes de que el Ercilla 
protagonista se integre a la action, cosa que no hace hasta bien entrado el 
Canto 12 (estrofa 69), se observan descripciones, aunque generalmente 
breves, de los elementos naturales: "largo y aspero camino" (1.57), "aspera 
sierra" (1.62), "montes cavernosos" (4.77), "enjuta arena" (4.89), etc. Si el 
narrador del poema se interesa en los elementos de la naturaleza, o sea, si 
se detiene a describirla —y ahora estoy pensando en el paisaje eremitico 
en particular— las mas veces su interes resulta del posible valor estrategico 
del lugar. En el Canto 4, por ejemplo, el poeta le dedica varias estrofas 
(90-93) a la description del lugar donde Lautaro se ha apostado, haciendo 
explicita su motivation al describirlo: "Porque se tome bien del sitio el 
tino, / quiero aqui figurark por entero", y pasa luego a detallar la mejor 
manera de atacar este alto cerro (4.92-93). Jean Ducamin, al discutir en su 
estudio las descripciones y comparaciones de Ercilla, reconoce este enfasis 
en el poema, observando que "Notre poete est avant tout un peintre de 
bataflles" (lxvi). 

No siempre, sin embargo, aparece el paisaje eremitico en funcion de 
maniobras o intereses militares. A veces se le encuentra yuxtapuesto o 
inserto en esos "jardines y florestas" que Ercilla intercala a lo largo del 
poema, o sea, acompanando al locus amoenus. En esos casos las 
descripciones del locus eremus que se producen, tal vez por encontrarse 
en digresiones (donde el ritmo es mas pausado que cuando en el campo 
de batalla), son mas elaboradas o prolijas que en el resto del poema. Si el 
locus amoenus, el lugar ideal por antonomasia, sirve de tela de fondo a 
escenas importantes de La Araucana (concflios de los jefes araucanos, 
juegos o tomeos, visiones y momentos de expansion), el locus eremus se 
destaca senaladamente en otros momentos clave, como en los tres ejemplos 
que examinare a continuation. 

El primero nos lleva a la cueva del mago Fiton, donde se encuentra 
uno de los episodios mas memorables del poema. El paisaje que describe 
el camino a la morada del indigena se aviene justamente a la atmosfera 
tetrica y tenebrosa que reina en el interior, en la cueva misteriosa, 
producieridose asi una correspondentia entre los dos ambitos, el de afuera 
y el de adentro. En el exordio a la historia de Fiton el poeta se encuentra 
en un locus amoenus: "Mirando a lo bajo y mas derecho, / en una selva de 
arboles copados / vi una mansa corcflla junto al rio / gustando de las 
hierbas y rocio" (23.27). De ahi se traslada, en pos de la corcflla, por "una 
estrecha y aspera vereda" (23.29) que desembocara en un paraje inhospito, 
espejo de la hurana disposition de su linico morador, el indigena 
Guaticolo, sobrino de Fiton. En palabras de Guaticolo, el lugar es un 
"desierto" (23.38) en el cual ha vivido en "solitario apartamiento" (23.39) 
durante veinte anos. Atras queda, entonces, la naturaleza domenada (esa 
"selva de arboles copados"), para instalarse en su lugar un paisaje oscuro, 
denso, salvaje (o sea, no cultivado): una "selva espesa" (23.30), poblada 
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de "asperos collados" (23.30), "aire turbulento" (23.31), y un "inculto 
bosque y espesura" (23.32). 

Avanzando en su periplo, y con ayuda de Guaticolo, Ercilla se dirige 
a la "asperisima montaha" (23.40) donde se encuentra la "oculta y lobrega 
morada" (23.40) del otro ermitano, el mago Fiton, a quien describen como 
"enemigo mortal del trato humano" (23.40), y una vez mas el paisaje se 
tornara apropiadamente eremitico. Saint-Saens ha apuntado que la cueva 
(la grotte) "se prete volontiers a la localisation du merveilkux" y luego 
anade que "elle est l 'un des elements identificateurs d 'une scene 
eremitique" (30). Para llegar a ella los hombres tambien penetran "incultos 
caminos desusados" (23.64) y atraviesan "una estrecha y intricada senda" 
(23.46) que lleva a una selva aun mas pavorosa y t£trica que la anterior, 
hallandose "en una selva de arboles horrenda, / que los rayos del sol y 
claro cielo / nunca alii vieron el umbroso suelo" (23.46)4. 

La entrada a la cueva se halla igualmente encubierta y su siniestro 
interior esta en perfecta consonancia con el paisaje exterior. El poeta, 
incluso, se siente tan abrumado en este ambiente que adrhite, poco 
caracteristicamente (como en 20.28, cuando en la oscuridad cree ver un 
bulto que resulta ser Tegualda), que siente "algiin temor" (23.48), cosa 
que no volvera a detir sino cuando vuelva a toparse con el mago unos 
Cantos despues (26.46). Curtius senala que "el bosque esta para Virgilio 
penetrado de un horror fatidico; es transito hacia el mas alia, como lo 
sera en Dante" (1:275), antecedentes que tambien Piehler recoge (73-77, 
119). En esta segunda ocasion el paraje desertico ("bosque espeso y alta 
sierra", 26.40; "espesura y brena estrana", 26.45; "penascoso suelo", 26.46) 
servira de contraste con uno de los parajes amenos mas acabados del 
poema, el jardin enclaustrado y secreto del mago. 

Explica Curtius que esta confluencia de parajes, con el bosque salvaje 
rodeando el paraje ameno, usualmente en forma de vergel, constituia un 
topico de paisaje epico, y en su fundamental estudio trae ejemplos del 
Roman de Thebes, del Cantor de mio Cid, y del Orlando furioso, donde Angelica 
en su fuga por un bosque salvaje se encuentra un boschetto adorno con 
suave brisa, arroyos cristalinos, prados y sombra (1:287-88). Las estrofas 
prelirninares del pasaje en cuestion de La Araucana versan asi: 

En un lado secreto y escondido, 
donde no habia resquicio ni abertura, 
con el potente baculo tortido 
blandamente toco en la pena dura; 
y luego con horrisono ruido, 
se abrio una estrecha puerta y boca escura 
por do tras el entr£, erizado el pelo, 
pisando a tiento el penascoso suelo. 

Salimos a un hermoso y verde prado, 
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que recreaba el animo y la vista, 
do estaba en ancho cuadro fabricado 
un muro de belleza nunca vista, 
de vario jaspe y porfido escacado 
y al fin de cada escaque una amatista; 
en las puertas de cedro barreadas 
mil sabrosas historias entalladas. (26.46-47) 

Las maravfllas del cuadro se ven realzadas primeramente por el marcado 
contraste entre los dos ambitos. Como explica Curtius, "Todas las 
'harmonias de contraste' (puer-senex y otras analogas) son formulas del 
pathos y como tales tienen una vitalidad peculiarmente vigorosa" (1:289). 
El cuadro resalta, ademas, por lo inusitado, por la sorpresa que se pro
duce cuando, en vez de entrar en el mundo subterraneo y debflmente 
alumbrado de la cueva de Fiton, ambos salen a un espacio luminoso y 
placentero. La vision del extraordinario jardin, en efecto, absorbe al poeta 
de tal manera que casi le hace olvidarse de su deber, pero al fin recapacita 
y sigue adelante en pos de su cometido. 

El segundo ejemplo de La Araucana que quiero senalar se encuentra 
en el episodio al que aludi anteriormente, donde se narran la prision y 
muerte de Caupolican (Cantos 33 y 34). El sitio donde se esconde el ca
cique araucano es un ambito degradado que, de nuevo, se aviene 
perfectamente a la situation del desafortunado indigena, cuya suerte 
quedara descrita con todo lujo de defalks en estos dos Cantos. Se trata 
una vez mas de un lugar despoblado (alii solo residen el y diez de sus 
hombres), oscuro y apartado, ubicado en un "aspero bosque y espesura 
/ nueve rnfllas de Ongolmo desviado" (33.57). El paraje, descrito a lo 
largo de diez estrofas, se caracteriza de diferentes maneras, alusivas todas 
a su naturaleza eremitica: es un "desierto" (33.78); "un sitio fuerte por 
natura / de cieriagas y fosos rodeado" (33.57); un "sitio y rancheria / que 
esta en medio de un bosque y arboleda" (33.62); un lugar "ocupado y 
penascoso" (33.64), ubicado cerca de un "derrumbadero montuoso" 
(33.64), que se encuentra a la entrada "de un arcabuco [o sea, un boscaje 
espeso] lobrego y sombrio, / sobre una espesa y aspera quebrada" (33.66). 
Los adjetivos empkados (espesa, intricado, estrecho, ocupado, penascoso, 
angosta, desusada, aspero, lobrego, sombrio), alusivos a las categories 
dificultad y oscuridad, reiteran lo que comprobamos en el episodio de 
Fiton, y ayudan a crear esa impresion de miseria e infortunio que define 
el ambiente. 

La naturaleza hostfl, inhospita, refleja asimismo la hostflidad que reina 
en el lugar: hostflidad de los indigenas, que en un principio tratan de 
detener a los soldados espanoles (33.67-68); hostflidad de estos soldados, 
quienes destruyen y saquean todo lo que ven (33.73); hostflidad tambien 
por parte de Fresia, quien rechaza a su esposo Caupolican al verlo 
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"prisionero en un desierto, / pudiendo haber honradamente muerto" 
(33.78); y finalmente la hostflidad que, segun se narra en el Canto siguiente, 
suscitara en los indigenas la conversion del cacique justo antes de morir 
(34.18, 20). Asi vemos que el paisaje aqui tambien cumple una funcion 
singular, pues se convierte en simbolo y serial del drama interior que en 
el se desarrolla. 

Con el ultimo ejemplo nos desplazamos casi al final del poema, a los 
episodios que se desarrollan en la region austral de Chile (Cantos 35 y 
36). En las estrofas preliminares, Ercilla y un punado de hombres, en 
busqueda de gloria y riqueza, llegan a un lugar recondito al cual los indios 
los han llevado con la esperanza de que fracasen en su intento de 
penetrarlo y abandonen la region (34.62). Los espanoles, sin embargo, 
aun cuando pasan por muchos aprietos, no se dejan desanimar. Van, nos 
dice el poeta, "fabricando en los llenos pensamientos, / maquinas 
levantadas y quimeras" (o sea, llenos de ilusion y fantasia, 35.29), 
animados por la promesa de la recompensa que ha de esperarks por ser 
los primeros en llegar a esas tierras incognitas. El paisaje que los rodea es 
complejo, totalizante, pues recoge toda una serie de accidentes geograficos. 
Estos impedimentos, sin embargo, no logran detenerlos, segiin se de
scribe en los versos que siguen: "El cerro, el monte, el risco y la aspereza 
—se nos dice— eran caminos faciles y llanos / y el peligro y trabajo 
exorbitante / no osaban ya ponersenos delante" (35.28). 

Mas adelante, a medida que la situation se va dificultando y 
encuentran mas contratiempos, los soldados se sienten fortalecidos o 
estimulados por la adversidad (35.37). Lo que Ercilla llama la "gran 
selvatiquez y rustiqueza" (35.21) del paraje en que se encuentran asombra 
aun a estos avezados exploradores, maravillados ahora por esa "tierra 
yerma, desierta y despoblada, / de trato y vecindad tan apartada" (35.21). 
Poco a poco la oscuridad de la "cerrada espesura" (35.31) va cediendo, y 
a los siete dias de andar perdidos por fin encuentran "el espacioso y fertil 
raso" del paso de Ancud (35.40). Del otro lado los espera todo lo que les 
habia faltado hasta entonces: luz (35.39), agua (35.40), gente (35.41), 
elementos que caracterizan el cuadro paradisiaco que se describe ahora 
(se trata de un "agradable llano", 35.42; rodeado por "innumerables islas 
dekitosas," 35.41 [recuerdo indudabk de las islas afortunadas, o sea de 
los Campos Eliseos de la literatura clasica]), cuadro que reemplazara al 
desertico que habia predominado hasta aqui, y que culminara en el 
siguiente Canto, donde se describe la feliz estadia en Chiloe, donde 
finalmente se vislumbrara gente y paisaje en consonancia utopica. 

La experiencia en el desierto encierra claras reminiscencias biblicas. 
Una vez fuera del mismo, los hombres se arrodfllan para dark las gracias 
a Dios (35.42) y, milagrosamente, todos se sienten revitalizados y 
regenerados. Tanto el enfermo como el lisiado, se nos dice, "quedo sano, 
gallardo y alentado, / de nuevo esfuerzo y de valor vestido" (35.43). Las 
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referentias al arbol frutal (el mirto, conocido en botanica como fragaria 
chilensis), al "mana y ollas de Egito" (35.44), y a la plaga de langostas 
(35.45) completan esta Serie alusiva. La estancia en el desierto servira de 
preambulo y contraste a la aventura en Chiloe, lugar que los soldados 
acogen con el regocijo de una tierra prometida. Los indigenas con quienes 
los espanoles se topan alii (de buena traza y talk, gente "blanca, dispuesta, 
en proportion fornida, / de manto y floja tunica vestida", 36.7), no podian 
ser mas distintos de los desnudos "brutos campestres, rusticos salvajes, / 
de fieras cataduras y visajes" (35.12) que encuentran al iniciar su 
expedition hacia el paso (convendria apuntar aqui que los indigenas 
habian exagerado su primitivismo y pobreza, disfrazandose asi para 
desalentar a los soldados, 34.63). Y el contraste entre los parajes —del 
locus eremus al locus amoenus— tampoco podia ser mayor, dando lugar de 
esta manera a una tension que intensifica el efecto del discurso descriptivo. 

Al pasar del desierto a las islas del archipielago, los soldados 
encuentran un refugio, un descanso de la actividad belica, inclusive un 
reencuentro con la edad de oro5. Atras, en efecto, dejan la espada —o, 
por metonimia, el hierro— que tanto les habia servido y ayudado a abrirse 
camino (35.40). Durante su estancia en las islas del archipielago el hierro 
no se volvera a nombrar, pues no han de tener uso de el mientras habiten 
entre amigos. Pero en cuanto Ercilla, animado por su deseo de "poner el 
pie mas adelante" (36.28), como nos dice, se aventura mas al sur, vuelve 
a toparse con otro desierto, que se nos describe de esta manera: "Entramos 
en la tierra algo arenosa, / sin lengua y sin noticia, a la ventura, / aspera 
al caminar y pedregosa, / a trechos ocupada de espesura" (36.27). Los 
adjetivos que se emplean (arenosa, aspera, pedregosa), ya conocidos por 
nosotros, revelan inmediatamente el caracter desertico del paraje, en el 
cual el poeta solo permanecera brevemente. Una vez fuera del paraje 
idilico, el poeta recurre al hierro, su cuchillo, para, en el tronco de un 
arbol, dejar constancia de su presencia en tan remoto lugar (36.28-29). 

Esta rapida ojeada por tres de los numerosos episodios eremiticos 
del poema (por razones de espacio solo he abundado en los que considere 
mas rekvantes), destaca una vez mas la importancia de la figura del 
desierto en la obra. Los tres se estructuran como narration de un viaje 
dificultoso hacia regiones desconocidas a braves de un territorio que se 
describe como region de dificil acceso, de aspera condicidn, donde los 
accidentes del terreno y las convulsiones naturaks hacen penoso el 
camino, ofrecen multiples dificultades para abrirse paso, y amenazan al 
heroe (o a los heroes) con el hambre, la fatiga o la muerte. La naturaleza 
degradada y hostil que se perfila en los pasajes eremiticos del poema, 
naturaleza idealizada aunque no idilica, queda retratada amplia pero 
estflizadamente, como lo revelan los adjetivos esenciales y trillados, las 
observationes imprecisas y la hiperbok que advertimos en los ejemplos 
proporcionados aqui6. Una vez superados los obstaculos y las peligrosas 
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pruebas, el heroe lograra tener acceso a lugares u oportunidades 
excepcionales: al mundo subterraneo de la cueva de Fiton y su jardin 
maravilloso, al sometimiento o degradation del poderoso cacique 
Caupolican, al cuadro paradisiaco de las islas de Chfloe. Como hemos 
visto, los dos mundos, el exterior y el interior, se adeciian y se apoyan 
mutuamente. Segun dice Ercilla desde la enmaranada selva que habra de 
desembocar en el paso de Ancud, "que el valor mas se muestra y se parece 
/ cuando la fuerza de contrarios crece" (35.37). El cumplimiento de la 
aventura heroica depende, en ultima instancia, de los tropiezos, del 
peregrinaje por los desiertos, cuya dificultad hara posible la recompensa 
y, tambien, la poesia. 

Notas 

'36.31; ver tambien 22.5 ("por la mds corta senda, sin rodeo, / pienso seguir el 
comenzado oficio / desnudo de ornamento y artificio"). Todas las citas prove-
nientes del poema corresponden a la edition de Isaias Lerner. 
2Para una discusion del locus amoenus en el poema erciliano, ver mi estudio "El 
paisaje idealizado en La Araucana". 
3Cedomil Goic describe detalladamente los principales topicos de la conclusion 
en su ensayo "La topica de la conclusion en Ercilla". 
4Piehler discute la presencia de la "selva oscura" y de la "selva selvaggia" en 
Dante, y senala su conexion con Virgilio, Seneca y Lucano (lllss.). Vease tambien 
Curtius 1:287-88. 
5Para una discusion mas amplia de la recreation del tema de la edad de oro en 
este episodio, ver mi estudio "El paisaje idealizado en La Araucana". 
6Es curiosa la frecuencia con que pasajes como estos se han tachado de "realistas". 
Asi en Ducamin, quien en 1900 alaba el realismo del Canto 35, "ou notre poete ne 
donne plus la longueur kilom^trique des Andes mais l'impression exade des 
epaisseurs impenetrables de leurs forets vierges, de leurs abimes et de leurs 
marecages infranchissables" (lxvii); en Fernando Alegria, quien medio siglo 
despues resalta el realismo de las descripciones de los pantanos en los Cantos 22 
y 12, y tambieri en otros pasajes como el de Chiloe' (47); en Beatriz Pastor, donde 
se alaba, como lo hiciera Aiegria, el realismo de la description de las zonas 
pantanosas (12.34-35) y el "de las tierras escarpadas, enmaranadas e inh6spitas 
que recorre el narrador en su expedici6n al sur de Chile" (396); y en William 
Mejias-Lopez, quien en un estudio reciente discute la penetrati6n de descripciones 
realistas en pasajes como el de Fiton (ver esp. 115-17). Si bien no cabe duda que el 
mencionar lugares o actidentes geograficos como las zonas pantanosas chilenas 
le presta cierto realismo al poema, opino que las descripciones en si no orrecen la 
suficiente precision objetiva como para poder designarse como realistas. 
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