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TRAS LAS HUELLAS DEL GATO: 
DE MANET A BAUDELAIRE

Mª Victoria Rodríguez Navarro
Universidad de Salamanca

En admettant même que l’univers ait été créé pour l’homme, plutôt que 
pour le Chat et les autres bêtes, ce qui me paraît fort contestable, nous de-
vrions encore au Chat une grande reconnaissance, car tout ce qui fait la gloire, 

l’orgueil et le charme pénétrant de l’homme civilisé, il me paraît l’avoir servilement 
copié sur le Chat » (Banville,1882). Sirvan estas vehementes palabras de Théodore de 
Banville para justificar la omnipresencia de este animal tan fascinante como enigmá-
tico en la literatura y en las Bellas Artes. Según las épocas, o bien suscitaba simpatía y 
era representado como un animal cariñoso, o bien era rechazado casi por demoníaco. 
¿Por qué será que a los gatos se les ha amado y odiado con la misma pasión? Sea como 
fuere, el gato en la pintura nunca pierde su poder de atracción y no digamos en la 
literatura. Es el gran amigo de los escritores y sobre todo de los poetas. Todos ellos se 
han sentido fascinados y le han rendido homenaje. El gato se impone pues como un 
auxiliar indispensable en la vida y en la obra de multitud de escritores, hasta tal punto 
que Aldous Huxley daba como principal consejo a los escritores noveles que si alguna 
vez querían llegar a ser grandes celebridades tenían que empezar por tener gatos1. 

Desde Le Chat botté de Perrault (1697), pasando por Zola y Maupassant, por 
Balzac y Banville hasta llegar a Colette, muchos son los escritores franceses que 

1 Algo parecido afirmaba Michel Tournier cuando en Célébrations escribía que la facultad de 
poder caminar entre libros y tinteros sin mover nada de su sitio hace del felino el compañero ideal 
para el escritor.
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han hecho del gato el protagonista de sus escritos. El animal ha sido asociado de 
manera antropológica con el hombre pues comparte con él una forma que puede 
ser simplificada e idealizada por el arte. El gato con botas, dotado de habla y de 
razón y una alta dosis de astucia conseguirá que su amo pase por marqués y que se 
case con una princesa2 (Figura 1).

El gato con voz y conducta humana aparece evocado en multitud de relatos 
y especialmente en Zola, en una novelita que forma parte de Nouveaux contes à 
Ninon (1866) titulada Le paradis des chats, donde cuenta las peripecias de un gato 
que abandona una vida confortable para ir en busca de la libertad y se va a vivir a 
la calle. Al final esta vida no le gusta y regresa a su casa. Su ama lo castiga pero aún 
así prefiere vivir encerrado y bien alimentado que ser libre y tener que buscarse el 
sustento: « Voyez-vous – a conclu mon Chat en s’allongeant devant la braise – le 
véritable bonheur, le paradis, mon cher maître, c’est d’être enfermé et battu dans 
une pièce où il y a de la viande » (Zola, 1866).

Este gato encarna el tipo del comodón que prefiere una vida regalada a la aven-
tura de la libertad, como hacen también muchos humanos, pero son los felinos de 
Colette los que más a menudo han sido tachados de antropomorfismo exagerado. 
A guisa de ejemplo veamos la molicie de este gato de Matou que en primera persona 
confiesa: « Je dors, je dors... Une secousse électrique me dresse parfois, – je gronde 
sourdement comme un tonnerre lointain – puis je retombe... Même à l’heure où je 
me réveille tout à fait, vers la fin du jour, je semble absent et traversé de rêves; J’ai 
l’oeil vers la fenêtre, l’oreille vers la porte… » (Colette, Matou). El gato que duerme 
con un ojo abierto y otro cerrado y que parece que reflexiona sobre su situación 
con una filosofía muy particular aparece también en este otro episodio de Douze 
dialogues de bêtes: « On dirait que je dors, parce que mes yeux s’effilent jusqu’à sem-
bler le prolongement du trait velouté, coup de crayon hardi, maquillage horizontal 
et bizarre, qui unit mes paupières à mes oreilles. Je veille pourtant. Mais c’est une 
veille de fakir, une ankylose bienheureuse d’où je perçois tout bruit et devine toute 
présence... » (Colette, Douze dialogues de bêtes). Es como el gato gordo y bonachón 
del que Paul Éluard habla en su poema Le Chat:

Pour ne poser qu’un doigt dessus 
Le chat est bien trop grosse bête. 
Sa queue rejoint sa tête, 
Il tourne dans ce cercle 
Et se répond à la caresse.

2 Es el caso del gato de Shrek, que tanto se le parece, quien aúna en su comportamiento los vicios 
y las virtudes de cualquier ser humano vividor.
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Pero por la noche y a oscuras sus grandes ojos inquietan:

Mais, la nuit l’homme voit ses yeux 
dont la pâleur est le seul don.
Ils sont trop gros pour qu’il les cache 
Et trop lourds pour le vent perdu du rêve.

La excelente visión nocturna de los gatos y la manera en que sus ojos pueden re-
flejar la luz, volviéndose casi fluorescentes, hizo creer que eran clarividentes: si eran 
capaces de ver en la oscuridad ¿por qué no iban a poder también leer en la mente 
o vislumbrar el futuro? La electricidad estática de su pelo se interpretaba como una
habilidad para predecir el tiempo y la tendencia de muchos gatos a mostrarse dis-
tantes e indiferentes ante los humanos hizo que algunas personas los consideraran
criaturas de otro mundo, con vida secreta o embusteros maquinadores a la espera
del momento idóneo para saltar encima.

Que los gatos tengan tantos niveles de sueño facilita la tarea de los artistas, por 
eso hay muchas más representaciones de gatos inactivos que en movimiento. Son 
infinidad las pinturas en las que el gato aparece medio dormido, pero siempre en 
alerta, o en los brazos de una mujer, en una asimilación ancestral entre ambos seres, 
como una interrelación atemporal.

¡Qué pensar del famoso gato que dormita en el regazo de la niña Julie Manet 
que pintó Renoir! Entre los muchos gatos que pueblan la obra de Renoir, éste 
cuenta entre los más felices y relajados. Se nota que hay una completa confianza 
entre su dueña, la sobrina de Manet, y el felino (Figura 2). 

 Felinidad, pues, se confunde con feminidad. El gato y la mujer coqueta forman 
un conjunto indisociable. La imagen de ambos juntos es un espectáculo de compli-
cidad que encandila a poetas como Verlaine cuando dice:

Elle jouait avec sa chatte
Et c’était merveille de voir
La main blanche et la blanche patte
S’ébattre dans l’ombre du soir.

La gata es la mujer, perezosamente tumbada entre almohadas, dejándose que-
rer y escuchando lisonjas. La Fontaine en la Fábula La Chatte métamorphosée en 
Femme, ya nos cuenta cómo un hombre se enamora de su gata y mediante encan-
tamientos consigue convertirla en mujer y se casa con ella:

Un homme chérissait éperdument sa chatte ; 
Il la trouvait mignonne, et belle, et délicate, 
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Qui miaulait d’un ton fort doux.
Il était plus fou que les fous.

Cet homme donc, par prières, par larmes, 
Par sortilèges et par charmes,
Fait tant qu’il obtient du destin
Que sa chatte, en un beau matin,
Devient femme, et, le matin même,
Maître sot en fait sa moitié.

Pero la historia, inspirada en Esopo, acaba mal por la presencia de unos ratones 
inoportunos que, enviados por una celosa Afrodita en la fábula clásica, interrum-
pen a la amorosa pareja y la dualidad se vuelve a poner de manifiesto.

Ahora bien, cuando el gato se presenta como el prototipo del conquistador va-
ronil, es el arquetipo del Romeo que va por los tejados en busca de su amada, como 
dice Banville: « C’est le Chat qui va sur les toits miauler, gémir, pleurer d’amour ; 
il est le premier et le plus incontestable des Roméos, sans lequel Shakespeare sans 
doute n’eût pas trouvé le sien? » (Banville, 1882). 

El gato conquistador se asocia a la vida nocturna y sus placeres. Cuántos di-
bujos y retratos de Toulouse Lautrec, existen con esta imagen o el archiconocido 
Chat Noir de Steinlen, anuncio del cabaret del mismo nombre reproducido hasta 
la saciedad (Figura 3). 

Pero nada resulta comparable al magnifico cuento Le petit Chat noir, de Co-
lette, donde el espíritu de un gato negro recuerda su breve vida en la que creyó ser 
sólo la sombra de un gato blanco:

Mais je sautais, et le Chat blanc crut que j’étais son ombre noire. En vain j’en-
trepris, par la suite, de le convaincre que je possédais une ombre bien à moi. Il 
voulait que je ne fusse que son ombre, et que j’imitasse sans récompense tous 
ses gestes. S’il dansait je devais danser, et boire s’il buvait, manger s’il mangeait, 
chasser son propre gibier. Mais je buvais l’ombre de l’eau, et je mangeais l’ombre 
de la viande, et je me morfondais à l’affût sous l’ombre de l’oiseau... (Colette, Le 
chat noir).

Complementarios aparecen ambos animales en los tejados a la luz de la luna, 
como los gatos de Le Rendez-vous de Chats que dibujó Edouard Manet para ilustrar 
el libro de Champfleury, el gran amigo y editor de Baudelaire (Figura 4). Como 
vemos, el gato blanco con las orejas tiesas y el negro muy atento con los bigotes 
erizados y una cola levantada en forma de S se observan envueltos en la soledad 
de la noche, en el espacio infinito, a esa hora en que « dort l’homme fatigué et 
stupide ». Este dibujo en blanco y negro es una auténtica obra maestra de Manet, 
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que me recuerda mucho a estas líneas del mismo cuento de Colette, y son para mí 
un relato también en blanco y negro, donde el gato negro ya sólo se dedica a bailar 
ante un muro blanco intentando descubrir su propia sombra: 

Mais c’était là une pauvre vie pour un petit Chat noir. Par les nuits de lune je 
m’échappais et je dansais faiblement devant le mur blanc, pour me repaître de la 
vue d’une ombre mienne, mince et cornue, à chaque lune plus mince, et encore 
plus mince, qui semblait fondre… (Colette, Le chat noir).

Su sombra, cada vez más adelgazada, acaba desapareciendo como si pasara al 
otro lado del espejo que separa ambos mundos y el gato blanco, como Peter Pan, 
hubiera perdido su sombra:

C’est ainsi que j’échappai au petit Chat blanc. Mais mon évasion est une image 
confuse. Grimpai-je le long du rayon de lune ? Me cloîtrai-je à jamais derrière mes 
paupières verrouillées ? Fus-je appelé par l’un des chats magiques qui émergent 
du fond des miroirs ? Je ne sais. Mais désormais le Chat blanc croit qu’il a perdu 
son ombre, la cherche, et longuement l’appelle ; Mort, je ne goûte pourtant pas le 
repos, car je doute. Peu à peu s’éloigne de moi la certitude que je fus un vrai chat, 
et non pas l’ombre, la moitié nocturne, le noir envers du chat blanc (Colette, Le 
chat noir).

Cuando dos gatos solitarios se encuentran en sus rondas nocturnas, uno puede 
adoptar una actitud dominante que haga huir al otro, lo que le hace quedarse solo. 
El gato, con justa fama de animal independiente y autosuficiente, tiene para el 
pintor una gran resonancia simbólica pues encarna la libertad, la tranquilidad, la 
eficacia y el misterio. 

Y, en este sentido, no es de extrañar que Manet se sintiera muy identificado con 
el gato, felino natural pero domesticado, híbrido e intrigante. En este aguafuerte 
de Chamfleury se ve la misma disposición tonal en claroscuro que se verá mas ade-
lante en la Olimpia (Figura 5).

Para realizar este cuadro, Manet se inspiró en la Venus de Urbino que Tiziano 
pintó entre 1538 y 1539, pero modificó aspectos sustanciales. El perrito que estaba 
a sus pies desaparece y en su lugar hay un gato que pisa un abanico y que mira de 
frente. Un gato erguido, erizado, con la cola en alto, a la izquierda de la sirvienta 
negra que le trae el ramo de flores a Olimpia desde la sombra del cuarto. Dicen que 
Manet se encontró con Baudelaire y aseguran que fue el poeta quien indujo al pin-
tor a sustituir el perrito por el gato, negro por supuesto, al considerar al animal más 
en consonancia con los ojos de Victorine y con la crispación de su mano izquierda 
que descansa sobre el pubis como si fuera una araña. Se crea así una articulación 
de estos tres elementos de índole libidinosa. La luz es muy revolucionaria en las 



 maría victoria rodríguez navarro

tonalidades oscuras de la sirvienta negra y del gato que está a los pies del lecho; se 
enfrenta el artista de este modo a lo que hacía la Academia, que basaba todo en la 
combinación cromática. Aquí hace Manet lo contrario, uniendo las tonalidades 
claras –el cuerpo de Olimpia, las sábanas– y oscuras –la criada, el gato y el fondo 
de la habitación– y contrastando las dos gamas.

Este gato es pues un iconotipo sensual, erótico e inquietante por sus conno-
taciones salvajes, iconotipo que ya habían recreado en poemas suyos Baudelaire y 
Poe3. Dualidad, misterio, intuición, sensualidad y dulzura son los temas que unen 
al gato y a la mujer en el imaginario de los poetas. Nadie mejor que Baudelaire ha 
sabido plasmarlo en Les Fleurs du mal donde aparecen varios poemas sobre el gato. 
Voy a centrarme en dos de ellos, muy conocidos y muy estudiados ambos desde 
distintos puntos de vista.

En Le Chat, el poema XXXIII, el poeta lo asimila a un objeto erótico, exhibien-
do siempre el doble carácter del amor, éxtasis y crueldad y, al establecer una pasa-
rela entre el gato y la mujer, celebra la doble naturaleza de su Venus negra, Jeanne 
Duval. El poema sigue la estructura tradicional del soneto en lo que se refiere a la 
sucesión estrófica de los dos cuartetos y los dos tercetos, pero con una renovación 
en la estructura de los versos y de las rimas. La alternancia de un decasílabo y un 
octosílabo y el particular esquema de la disposición de rimas hacen de este soneto 
un texto particular, entre herencia e innovación, al igual que la Olimpia de Manet. 
En la primera parte aparece el iconotipo y, en una segunda, asistimos al trabajo 
poético que hace del gato un objeto erótico, para llegar al final a la alegoría que 
presenta a la mujer como una puerta abierta hacia el Ideal.

Mucho han discutido Jakobson, Lévi-Straus, Rifaterre y otros críticos más sobre 
si el gato de Baudelaire debe ser asociado a la masculinidad o la feminidad (Del-
croix, Geerts, 1980). Durand sostiene que es doble, « véritable oxymoron vivant », 
pero de una dualidad dinámica tendente a la amalgama. En este poema intuimos 
que se trata de un gato de esencia femenina, con la peculiaridad de que, desde la 
primera estrofa, tenemos una duda permanente de si se trata de un gato o de una 
mujer. La descripción del animal es tan sutil y precisa, con ese tono admirativo, 
que a lo largo de la lectura nos parece más y más sensual y más femenina la figura 
del gato. Se multiplican los adjetivos descriptivos del carácter del animal real:

Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux ; 
Retiens les griffes de ta patte,  

3 Es especialmente relevante al respecto el inquietante relato de Poe, íntimo amigo de Baudelaire, 
The Black Cat (1843).
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Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, 
Mêlés de métal et d’agate.

El gato comienza a humanizarse y se pone en marcha el proceso comparativo 
de una manera sensual, mediante el contacto carnal, rozando ya casi, la alegoría. 

Lorsque mes doigts caressent à loisir 
Ta tête et ton dos élastique,  
Et que ma main s’enivre du plaisir 
De palper ton corps électrique,  
Je vois ma femme en esprit. Son regard,

Del cuerpo de la mujer emana –como diría Bachelard– un fuego eléctrico, un 
fuego sexualizado pero superficial, de piel. Como el gato negro de Manet que se 
nos muestra desafiante con la piel erizada. Al igual que la mujer, el gato es portador 
de sueños con una mirada que penetra, verdadera obsesión del poeta, en una clara 
imagen fálica:

Comme le tien, aimable bête 
Profond et froid, coupe et fend comme un dard, 
Et, des pieds jusques à la tête, 
Un air subtil, un dangereux parfum 
Nagent autour de son corps brun.

De todos los símbolos ambivalentes en el mundo erótico baudelariano el olor 
es el más potente. El perfume que envuelve al gato es una materia sutil que per-
manece para siempre en la memoria por un sistema de correspondencias. Como 
dice Pierre Emmanuel, el olor voluptuoso del perfume es la emanación del ser y 
sus partículas son espirituales: « Ce peut même être un esprit vivant, comme dans 
le sonnet plein d’ambiguités dedié au Chat » (Delcroix, Geerts, 1980 : 55); así, al 
acariciar al gato, el poeta ve a su amada en espíritu, en una unidad dual alma-cuer-
po. Y de este modo se accede, como hemos dicho, al Ideal, a la elevación.

En la soledad y la oscuridad del hogar, el gato, o Baudelaire en este caso, elige 
la evasión mística del mundo de las ideas. En el conocidísimo poema, Les Chats, 
el gato es de naturaleza masculina pero de una masculinidad con una cierta parte 
de feminidad ya que son « puissants » pero también « doux » y se identifican con 
el poeta esclavo de la mujer o vencido por su existencia, ya desde el primer verso4. 

4 Este verso ha sido analizado en profundidad por Jean-Michel Adam en su artículo “Encore Les 
Chats : sur le premier vers” (Poétique, 1979, 37: 43-55), recogido en la obra editada por Delcroix y 
Geerts (1980: 277-291).
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En este famoso soneto, que tuvo un gran éxito ya en vida del poeta, conviven los 
enamorados y los sabios, quienes, formando una antítesis de los niveles intelectua-
les y sensuales, son propietarios de gatos cuyas cualidades comparten en perfecta 
armonía una vez llegados a la edad madura.

Les amoureux fervents et les savants austères 
Aiment également, dans leur mûre saison, 
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Las cualidades naturales del gato: potencia, dulzura, domesticidad, acompaña-
das de los adjetivos « frileux » y « sédentaires », lo sitúan en un contexto propicio 
para el amor y el trabajo intelectual. Como dice Rifaterre, « les chats symbolisent ce 
qui est commun à l’amour et à la science » (Delcroix, Geerts, 1980 : 52). Los gatos, 
con el poder que dan la ciencia y la curiosidad, y con la tendencia al afecto y a la 
caricia que comparten con los amantes, se escapan del ruido y de la luz pues poseen 
los rasgos contradictorios de las dos categorías del hombre: el enamorado y el sabio.

Amis de la science et de la volupté,  
Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ; 
L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,  
S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

Aunque se les asocie con la muerte por su carácter nocturno, siguen siendo in-
dómitos a causa de su orgullo innato. La evolución de las cualidades estereotipadas 
normales a las extraordinarias se manifiesta a partir del verso seis con « horreur de 
ténêbres » que lleva hacia el infierno donde se sitúa Érebo, hijo de Caos y de la No-
che, y nos recuerda el lado negativo de los gatos. Pero es en los tercetos cuando la 
comparación se desborda y se encamina a las « grands sphinx allongées », monstruo 
fabuloso, ligado al sol, al enigma y al arte.

Los dos tercetos proponen un acercamiento exterior, una especie de retrato 
impresionista para adentrarse progresivamente en un nivel espiritual. El primer ter-
ceto se concentra en el aspecto de la apariencia exterior « prennent des attitudes », 
lo que ilustra la duplicidad desde siempre aplicada a los felinos, cuya pose no deja 
entrever sus intenciones. Las apariencias engañosas en « semblent s’endormir » ha-
cen despertar la vida espiritual intensa que esconde ese sueño, en el silencio y la 
oscuridad de la casa, lugar ideal para la concentración.

Mientras los cuartetos aprisionan a los gatos en el espacio y en el tiempo (saison, 
maison), aquí los límites desaparecen, y el desierto inabarcable y la eternidad hacen 
acto de presencia. Su parecido con las Esfinges ensancha la imagen del animal que 
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posee « nobles attitudes »; la expresión « au fond des solitudes », en plural, lo aleja 
en el espacio y en el tiempo:

Ils prennent en songeant les nobles attitudes 
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes, 
Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ;

El movimiento que va del exterior al interior incrementa el ambiente de miste-
rio que rodea a estos animales, tan familiares sin embargo. La soledad en la que se 
encuentran evoca el desierto y se confirmará en el terceto siguiente, con la imagen 
de « Sable sans fin », por la nobleza de su porte, su impasibilidad, en esa posición 
estirada de los guardianes del templo. Esta postura ya se adivinaba en « orgueil 
de la maison » y « fierté » que se atribuyen a este animal que siempre conserva su 
independencia. El exotismo del decorado africano responde a la mitología egipcia, 
donde el gato, la diosa Bastet, era un animal sagrado (Figura 6). Baudelaire no 
hace más que recoger unas ideas que estaban de moda en la época. Y además, como 
afirma Claude Pichois, « les images du désert qui envahissent les tercets sont images 
de spleen » (Delcroix, Geerts, 1980 : 331).

En el último terceto el gato cumple un papel de mediador, su materialidad le 
permite acceder a lo inmaterial, a lo soñado, a lo mágico. De estos gatos que buscan 
la oscuridad emana la luz y finalmente se disuelven en fragmentos de materia, para 
terminar en el último verso como una apoteosis: la fusión con el cosmos, en una 
dimensión mística y religiosa:

Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques 
Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,  
Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

El campo léxico de la religión se sitúa en un lugar estratégico del soneto: la úl-
tima palabra, donde se produce la comunión de los ojos del gato con la divinidad 
y con el ideal. Así, el adverbio « vaguement » deja en el ambiente la incertidumbre 
que concuerda con la descripción de los gatos esotéricos: Infinito y Absoluto, dos 
conceptos hacia los que tienden estos animales que viven en un « rêve sans fin », 
entre « étincelles », « parcelles » y « prunelles », que se desparraman por las constela-
ciones como miles de estrellas. El color de oro ilumina triunfante en este momento 
las tinieblas mitológicas como por un proceso de alquimia.  

Como si se tratara de una visión en zoom centrada en los ojos del gato, símbolo 
del mundo sideral que trasciende al de los infiernos, el poema termina en un sueño 
extraño, pero feliz, gracias a una metáfora que funde todas las comparaciones sobre 
las que se había apoyado el soneto.
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En definitiva, a través de la figura del gato, sensual y espiritual a la vez –enten-
diendo por espiritualidad ciencia, mitología y religión– el poeta llega al summum 
artístico de la creación; aúna en sí todos los dominios del conocimiento y la belleza, 
lo racional y lo irracional. Y su identificación con el felino sería en este momento 
más sutil que en el caso del Albatros. Como afirma Claude Pichois, « Baudelaire est 
le poète des Chats, l’amoureux fervent des chats » (Delcroix, Geerts, 1980 : 330).

Así, los artistas son, al igual que los gatos, « âmes libres et fières, esprits fatigués, 
qui ont toujours besoin de se reposer leur septième jour », como escribe el propio 
poeta. Es más, en palabras de Léon Sommville, que hago mías, la tarea del poeta 
está a la altura de lo imposible; toda victoria de la imaginación equivale a una de-
rrota de lo posible (Delcroix, Geerts, 1980 : 240).

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 4

Figura 5 Figura 6
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