
V a h i n e  o e s p o s a  
de G a u g u i n  en 
T a h i t f ,  1 8 9 1

E mi l i o  G a u g u i n ,  hi jo 
del  a r t i s t a  y de A t a

dice— , por lo  que en 1836 retorn ó a P arís. A l lí  se dedicó, no sin  algún 

éx ito , a la  litera tu ra . E scrib ió  u n a  n o v e la  en p ro de la  e m an cip ació n  de 

la  m ujer: Menfis, o el proletario, y  un lib ro  de teo rías  socialistas: La  unión 

obrera, donde aco n sejab a  la  fed eració n  de los tra b a ja d o re s. S u  a ctiv id a d  

socialista, m enos teó rica  que la  de o tro s ro m á n tico s u to p ista s, se exten_ 

dió a  la  con ferencia y  a l m itin . T o d o  ello  le  v a lió  un  delicioso epíteto, 

que a lgu n as criollas envid iarían : la  llam aro n  la internacional sentimental. 

H e aq u í cóm o la  ju zg ó  G auguin : «Una señ ora un p oco  e stra m b ó tica  que 

se dedicó a  la  cau sa obrera. U n a sab ilio n d a  so cia lista  o a n a rq u ista  que 

p ro b ab lem en te  no sab ía  cocinar. P ro u d h on  d ecía  que ten ía  gen io . Lo 

único que p ued o asegu rar es que era m u y  b o n ita  y  m u y  noble.» D e esta 

señora un ra d ica l fran cés escrib ió  a su  m u erte  que, a  p esa r de su  so cia 

lism o, «había n acido  p ara  ser re in a  de a lgu n a  parte». G au gu in  siem pre 

se sintió  a tra íd o  p or su san gre esp a ñ o la — h a sta  los once años no habló 

o tra  len gu a  que la  ca ste llan a — y  p or las  so lead as tierra s p eruan as, «don. 

de n un ca llueve». Y  es de n o ta r a q u í que fu é  p recisam en te  en tierra s  tro 

p icales— M artin ica, T a h ití, M arquesas— donde dió  sus fru to s  geniales. 

H e aq u í un pequeño có m p u to  de a q u ella  v id a  e x tra o rd in a ria :

F u é  G au guin  sem in arista, m arin o m ercan te , m arin o de gu erra , em 

p lead o  de B a n ca , agen te  de B o lsa.

Y  a los ve in tisé is  años, ap ren d iz de p in tor; luego, p in to r bohem io, co

m isionista, em igran te  en O ceanía.

T iró  su b ien esta r— y  la  p az  (!) de su h o g ar bu rgu és— p o r su arte, 

c u y a  lla m a d a  sintió  irresistib le. E l  v iv ió  en aquellos años que debieron 

de ser m aravillosos, en que P a rís— y, por tan to , entonces, E u ro p a — era 

asilo y  m a tr iz  de hom bres que creían en el arte. F u é  la  gran  ép o ca  de la 

fe en el arte. P ero  aquellos hom bres tu v ie ro n , adem ás, e l don d iv in o  de 

la  creación: la  gran  n ovela , la  gran  p in tu ra, la  gran  p oesía  fra n cesa  de 

1870 a 1900. Casi todos fueron  en m á y o r o m enor m ed id a  bohem ios, 

p orque el m un do bu rgu és de la  segu n d a m ita d  del x l x  no h a b ía  encon

trad o  la  fó rm u la  econ óm ica y  social p ara  p ro teg er a l a rtista , de p or sí 

d esvalid o, en la  lla m a d a  lu ch a  p or la  v id a . D e h a b er n acid o  en o tro s tiem 

pos, la  Ig lesia, el P rín cip e  o el M ecenas h u b ieran  aco gid o  a esos hom bres 

que se llam aron  V a n  G oh, V erla in e  o G au gu in . P ero  no eran  y a  esos tiem 

pos, y  en m edio de u n a  lu ch a  econ óm ica desp iad ad a, esos hom bres no ha

llaron  la  In stitu c ió n  que los p ro teg iera. P o r eso sus v id a s  fu ero n  econó

m icam en te an gustiosas y  p arecía  que 110 h a lla b a n  lu g a r  en la  sociedad 

en que v iv ía n . Y  no p uede pensarse, an te la  m u ch ed u m b re de lo s casos, 

en m eras circu n stan cias in d ivid u a les. L a  bohem ia, u n a  cierta  bohem ia, 

era im p u esta  p or la  sociedad. E l  tip o  del marchand, que aun  p erd u ra, nos 

lo  dice to d o  en este asp ecto  econ óm ico de los a rtista s. Y  h a b ía  tam bién 

la  incom prensión  del p úblico . P ú b lico  que era vu lgo , no P rín cip e  o Mece

nas. D e to d o  ello  sufrió  G au guin . Y  escapó a T a h ití. A llí— y  en las M ar

quesas— pintó, 110 o bstan te , sus m ejores lienzos, que lu ego  en F ran cia 

le ib a  ven d ien d o  su am igo D an iel de M on tfried . A llí  tam b ién , en T ahití, 

conoció a A ta , su vahiné o m u jer mahori, c u y a  fo to g ra fía , ta l  com o es 

ahora, cin cu en ta  años después de su bo d a, nos h a  ofrecid o  u n a  revista 

am ericana. A llí, en aquellas islas del P a cífico , m u rió  a go tad o  en su lu

cha por la  belleza, la  v id a  y  la  ju stic ia . E n fe rm ó  a con secuen cia  de sus 

disensiones con la  A d m in istració n  francesa, m al rep resen tado por injus

to s funcionarios, el gran  p in to r G au guin . E n  aq u ellas  islas ta n  bellas, re

frigerio  a veces del cansado europeo, en las  que h o y  tam b ié n  retu m b a el 

cañón  enem igo. (C on tin ú a en la  p ág. 67)
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