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INTRODUCCION 

En don LUis de GOngora os ofrezco 
un vivo raro ingonio sin segundo; 
con sus obras me alegro y me enriquezco 
no solo yo, mas todo el ancho mundo ••• 

Cervantes. Canto de Ca1io~e. 1585 

No es nuestra 1ntencion, no debe ni puede sor nuestra inten

cion, dar a conocer aqui una biografia detallada de c~ngora. Sin 

embargo ••• dcomo resistirnos a tocar, aunque sea 1ir,erarncnte, e1 

tema, y brindar algunos datos (1 ) que con mayor o menor i mportan

cia nos sirvan para co1ocar a nuestro poeta dentro de su epoca? 

Retrocedrunos cuatro sig1os. E1 11 de julio de 1561 nace en 

Cordoba e1 primer hijo do don Francisco do Argote y de su esposa 

dona Leonor de GOngora. Esta criatura 11evar!a por nombre Luis 

(l) Todos los datos biograficos han sido seleccionados del 
libro de Damaso Alonso, GOngora y el "Polifemo", Quinta edicion, 
(Madridt Editorial Gredos, 1967), t. I, piS:c;s. 3.5-.58. 
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de GOngora y Argote. Como facilmente se puede ver J;:tubo altera

cion en el orden do los apellidos, ocupando el materno el primer 

lugar. 

Apenas cumplidos los catorce aftos, Luis se hace clerigo. 

Fue enviado a Salamanca para realizar estudios. su fama como 

poeta es mas favorable que como estudiante ya que abandono la 

Universidad sin ostentar ningttn titulo. Por supuesto que mu

cho se le quedar!a impreso al talentoso muchacho, y sobre todo 

con referencia a los 1d1omas: le!a sin dificultad a los autores 

latinos, bastante del griego, del 1tal1ano y del portugues. 

Un buen ejemplo es su soneto cuadrilingije: 

Las tablas de el bajel despedazadas 
(signum naufragii pium et crudele), 
dei tempio sacro con le rotte vele, 
ficaraon nas paredes penduradas. 

De tiempo las injurias perdonadas 
et Orionis vi nimbosae stellae 
racoelio le smarrite pecorele 
naa ribeiras do Betis espalhadas. 

Volvere a. ser pastor, pues marinero 
quel Dio non vuol, che col suo strale sprona 
do Austro os assopros e do Oceam as agoas; 

haciendo al triste son, aunque grosero, 
di questa canna, gia selvaggia donna, 
saudade a as feras e aos penedos magoas. (2) 

(2) # I # Luis de GOngora, Obras completas, ed. de Mille y Gime-
nez, Quinta edicidn, (Madrid: Aguilar, 1961), pag. 466. 
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Es nombrado racionero de 1a Catedral. Durante varios aftos 

recorre distintos 1UGaros en viajes a comisiones del Cabildot 

Palencia, Madrid, Salamanca. cuenca, Valladolid ••• 

Ya por el 1611 GOngora gozaba de gran popularidad. Sus so-

netos, romances, eanciones y letrillas le hab!en proporcionado 

buena fama de poeta; pero es mas o memos a partir de esta fecha 

que una epoca importantisima so abriria en la vida poetica de 

don Luis y en la de las letras espafto1as. Se trata nada mas y 

nada menos que de su Po1ifemo y de sus Soledades. Ya GOngora 

trabajaba en e1los. Pronto circulaban por Madrid en copias ma-

nuscritas. 

Abril de 1617: GOngora traslada au residencia a Madrid. 

Su estancia en la Corte esta llena de sinsabores, tracasos, dis-

gustos y defraudaciones. 

Afios mas tarde, endeudado y enfermo, decide regresar a Cor-

doba, su ciudad natal, para morir en ella el 23 de mayo de 1627. 

En el transcurso de au vida, especialmente en los u1timos 

- r...! f t t d d 1 , anos, uvngora ue espec ador y ac or e una e as mas grandes 

controversias literarias que ae han registrado en la. literature. 

espanola. Nadia podia sustraerse de esta polemiea. El ca~po 

literario, como un campo de batalla. queda dividido en dos ban-

dos: los gongoristas, que apasionadamente defienden la superio-

ridad estetica del arte de don Luis y los antigongoristas, que 



lo condenan, acusandolo de ininteligible, enredado, oscuro y 

extravagant e. 

El propio GOngora defiende su poesia de modo excelente. 
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La influencia del estilo de GOngora se hace nota.r con fuer

za avasalladora durante todo el siglo XVll, y durante casi la 

primera mitad del siglo XVIII las opiniones son mas bien bas

tante favorables. 

Con la Poetica de Luzan (1737) surge nuevamente el tiroteo 

literario. Este ataca severamente la poes!a de GOngora mientras 

don Juan Iriarte la defiende, pero esta vez la balanza se incli

nara para el lado de los que la critican desfavorablemente. 

Ya durante el siglo XIX la cr!tica logra enterrar completa

mente el nombre de GOngora y las Ultimas grandes paletadas de 

tierra las da, hasta ocultarlo 1 el ilustre don Marcelino Menen

dez Pelayo. Ya esta:mos en los finales del siglo. Alla a lo le

jos, del otro lado de los Pirineos, se escucha una voz • • • Esa 

voz ••• , esa voz tiene acento extranjero ••• Es la de un poeta 

francess Paul Verlaine. Alguien ha dicho que en Paris este poe

ta esta desarrollando cierto culto acerca de la figura de GOngora. 

Alguien le escucha ••• , alguien que se lla..l'lla Ruben Dario • • • La 

balanza comienza a subir. Modernistas y algunos miembros de la 

"generacion del 98" empiezan a preparar el camino: simpatia, a

grado, admiracion. Alfonso Reyes, L.-P. Thomas, Foulche-Delbosc, 



5 

Miguel Artigas dan los primeros pasos. Es entonces cuando la 

tierra se estremece. Surgen: una generacion y un centenario. 

La generacion es la de Pedro Salinas, Jorge Guillen, Gerardo 

Diego, Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, Manuel Altolagui

rre, Jose Bergamin, Jose Maria de Cossio, Melchor Fernandez de 

Almagro y Damaso Alonso. El centenario, el de la muerte de 

GOngora (1627-1927). 

~Que ha sucedido despues? Pues algo feliz y glorioso para 

la literature. espanola y universal: Gongora ha sido redimido y 

colocado en el puesto de honor que le corresponde. 

La acumulacion de estudios realizados acerca de su vida y 

sabre todo, de su obra, es muy abundante. Figuras literarias de 

a1 to valor en muchos paise a (Espa.iia, America, Alemania, Inglate

rra, Francia, Portugal ••• ) han dedicado trabajos muy interesan

tes relacionados con nuestro poeta, que han ayuda.do grandemente 

a conservar viva la llama de admiracion. 

Hoy ha desaparecido la polemics.; ya el problema ttG<)ngoratt 

luce lejano, ann para sus propios heroes que le salvaron del ol

Vido eterno. Pero sabemos positivamente que GOngora no es un 

poeta que agrada a todo el mundo, ni siquiera creetnos que pueda 

gustarle a una gran mayorfa. La lectura de la poesia de GOngora 

exige espiritu de comprension y amor, de esfuerzo, de sacrificio 

Y hasta de verdadero estudio. 
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Uno de nuestros prop6sitos en este trabajo y quizas el mas 

importante, es el de facilitar esa comprension de la poes!a del 

gran lirico barroco y a su vez estimular en la medida de nuestro 

alcance el "a.mor" -- palabra bendita -- hacia la misma. 

GOngora es dificil, ~se puede esto negar? No, por supues-

to que no; pero se venee. No es lectura facil ni corriente. Ha 

sido y sigue siendo lectura de personas amantes de la poes:!a, 

amantes de lo trabajoso y de lo bello. 

La dificultad de sus poemas es un aeicate para la 
inteligencia y la sensibilidad: y que' plenitud expre
siva cuando nos hemos apoderado de su sentido ••• (3) 

Queremos que se sepa exactamente nuestra posicion, a pesar 

de que no es dif!cil adivinarla. GOngora es para nosotros -

tengm~enos por lectores y no :por cr:!.ticos, porque no 1~ somos--, 

un poeta extraordinario. Una y otra vez leemos su :poesia y una 

y otra vez nos produce el mismo encanto subyugante que suele 

desarrollarse en la mente humana ante una obra de arte que se 

considera plena~ente bella. 

Tras de un amoroso lance, 
y no de espera.nza fal to, 
vole tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 

{3) Damaso Alonso, GOngora z ••• (Q£. cit.), pag. 135. 



Cuando mas alto s ub:(a 
deslumbroseme la vista, 
y la mas fuerte conquista 
en oscuro se hac!a; 
mas por s er de amor el l _ance, 
di un ciego y oscuro salto, 
y fui tan alto, tan alto 
que l e d1 & la caza alca.nce. 

San Juan de la Cruz. 

Y no se crea que exageramos. 
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La primera vez que estudiamos la po es!a de GOn~ora tue en 

el Curso que sobre la misma dio el Dr. Lujan el Verru1o de 1966. 

A partir de ese momento nues tro entusiasmo fue creciendo hacia 

esta figura literaria hasta culminar en es ta tesis. A ese Cur-

so debemos la mayor inspiracion para el desarrollo del presente 

trabajo. 



CAPITULO I 

DON LUIS DE GONGORA: FIGURA CIMERA DEL CULTER&~ISMO. 

LA LIRICA BARROCA DEr~RO DE LA LITERATURA 
DEL SIGLO XVII. 

El estudio de la poesia espanola del siglo XVII 
equivale al estudio de la poesia culterana o barro-
ca de nuestra historia literaria. (l) 

Genera.lmente la epoca del barroeo literario espaftol suele 

asoeiarse eon el siglo XVII y viceversa y es porque, precisamen

te, a comienzos de este siglo se perfila con caracteres mas de-

finidos y exactos este movimiento, "con su violenta. exageracion 

o deformacion del mesurado ideal clasicista" (2 ) que ha de mante-

(l) J. H. Cossio, Fabul.as mitoloc;icas en Es;paiia., (Madrid: 
Espasa-Calpe, S.A., 1952), pAg. 421. 

(2 ) Diego Marin y Angel del Rio, Breve historia de la Lite
ra.tura Esnaiiola, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1966),p.?8. 
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nerse con fuerza dominadora durante una buena cantidad de anos 

y llegar• aunque ya con ciertas variantes, basta bien entrada el 

siglo XVIII. 

Sabido es que todo este siglo (1598-1700) lo ocupan pol!

ticamente en Espana los tres ultimos reinados de la dinast:i.a 

aus triaca: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

Aquel Imperio, construido con tantos sudores por 
los Reyes Catolicos, incrementado desmesurada:mente 
por su nieto Carlos I y mantenido, entre reveses y 
victorias, por Felipe II, empieza a deshacerse poco 
a poco por la inercia de los unos y 1a ineptitud de 
los otros. (3) 

Se refiere a la inercia de· los trcs monarcas ya citados 

que ocuparon el trono a la muerte de Felipe II en 1598 y a to da 

la gama de privados inexpertos que les rodeaban --. 

Es precisamente durante este per!odo de dcsMor onamiento po-

litico y economico cuando florecen, de manera avasalladora, todas 

las artes en el pais. La literatura espanola eleva su produccion, 

cualitativa y cunntitativaoente , a extremos jamas antes logrados 

c increiblemente concebidos. Cer vantes publica en 1605 y 1615 

su Quijote; Gongora da a conocer su Polifemo (1612) y sus ~

dados (1613); Lope despliega su fabulosa produccion dra~atica, 

( 3) Er,1il1ano Diez Echarri y J. H. Roc a Franquesa, 
de ~a Li teratura Esp~ftola e l~ijHanoamericana, Ser;unda 
~Maa.rid: Aguilar, 1966), pag. 2. 

His to ria 
edicion, 
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socundado por los dra'!la.turgoc de su escuela: Tirso de Molina, 

Juan Ruiz de Alarc()n, Guillen de Castro, Mira de Amoscua y tan

too otros; Quevedo prepara y nos da su Buscon y sus Suenos; Gra-

cian, su Criticon y por ultimo, para cerrar con broche de oro 

estos afios de esplendor y lucidez para las letras espanolas te-

nomos a CalderOn de la Barca y su teatro. 

En lo que a la lirica se refiere tres de estos nombres bri

llan con luz propia por entre el bullir poetico de aquellos 

ticmpos: Lope, GOngora y Quevedo. :Tres nor~1bres inolvidablesl 

Y en cua.nto a poes:!a b:;u.~roca :propiamonte dicha, cu major repro-

sentante es don Luis de GOngora. (4) 

Nombrando el califivativo 1'barroco" tenemos, forzosamente, 

que caer en el tema. Durante mucho tiempo se ha tratado de encon-

trar una explicacion definitiva para lo que el ter·:1ino barroeo 

signifiea. Controversias, estudios e indagaciones se han man-

(l}) Helmut Hatzfeld dice que GOngora no es barroco, como 
se cree c;eneralmente, slno ma.nierista. Al lector interesado le 
re,-,i timos al libro de Helmut Hatzfeld, Er;tudios sobre el barroco, 
Segunda e:dicion, (Madrid: Ed. Gredos, 1960, "El manicrismo de 
Go'neora on su Soledad primera" y ttEl Barroco de Cerva."ltes y el 
manic:::ricnno de Gongoran, pags. 265-307. 
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tenido a su alrededor. En los ultimos aftos la cr!tica literaria 

ha cambiado el concepto del Barroco y uno de los maximos respon-

sables es el prestigioso romanista Helmut Hatzfeld. En el ca

pitulo primero de au libro Estudios sobre el Barroco th hace un 

exa~en critico desde el punto de Vista historico del desarrollo 

de las teor!as del Barroco. Del mismo hemos extra!do, en el or-

den cronologico en que aparecen, los nombres de aquellas figuras 

que en alguna forma se han interesado en este tema: 

1887 Cornelius Gurlitt 
1888 IIeinrich Wolfflin 
1892 Alois Riegl 
1897 August Schmarsow 
1914 Wilhelm Pinder 
1915 Heinrich Wolfflin (perfecciono su teor:!a de 1888) 
1921 Werner Weisbach 
1924 s. Sitwell 

Ortega y Gasset 
Hugo Kehrer 
Wilhelm Rausenstein 

1927 Damaso Alonso 
Helmut Hatzfmld 
Leo Spitzer 
Karl Gebhart 

1928 Nicolaus Pevsner 
Otto Grautoff 
Elisha K. Kane 

1929 Martin Winkler 
Dagobert Frey 
Ludwig Pfandl 
Ferruccio Blasi 

1931 Albert We1lek 
1932 Emile ~le 
1935 PaUl HmL~hamer 

Americo Castro 
1936 Luis Rosales 

Joaquin de Entrambasar;uas 
Herbert cysarz 



1937 Marcel Bataillon 
1940 Guillermo D!az-Plaja 

P.G. Villoslada 
P.R.M. de Hornedo 

1943 Giuseppe Toffanin. (5) 
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Por ultimo, el historia.dor d e arte Enrique Lafuente
Ferrari interviene en la polemica de los historiadores 
de ideas y consigue realmente la mise au point, como 
dicen los franceses 1 del Barroco espanol y de las teo
r!as del Barroco, senalando algunos puntos altamonte 
convincentes ••• (6) 

En el resto del capitulo, Hatzfeld analiza de modo intere..

sante las polemicas de estos ultimos anos, hacienda la lista de 

nombres tan extensa que razones de tiempo y espacio no nos per

miten enumerar. Tomese pue,, la lista anterior que acabamos de 

dar, como de mera evolucion histOrica; una simple ojeada sobre 

la misma da la idea de como de.:;de finales del siglo pasado di

ferentes personalidades de distintos paises han mostrado ver

dadero interes por este asunto. 

Considerando de nuevo la cuestion "Barroco igual a siglo 

XVII", nos encontrafllos: 

Un empleo racional de la palabra "barroco" como 
termino cr!tico en la historia literaria no puede 
designar sino al estilo de epoca correspondiente 
al siglo XVII, ••• (7) 

<5> Ilelmut Hatzfeld, ~· ill•' paf!S• 1.3-31. 
(6) Idem, 'Pa~. 32. 

- l,.l 

(7) 
~. pag. 422. 
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Acoatumbrados estamos a estudiar separadamente el Barroco 

y el moVimiento que le precede, el Renacimiento. Tienen carac

ter:!sticas distintivas pero tamb1en son muchos los puntos de 

contacto. 

Las interferencias son continuas; las ra!ces del 
barroco se hunden en la entrafta del XVI, y , por otra 
parte, el espiritu renacentista penetra pujante en 
toda la lirica, la historia y el teatro del XVII. (8) 

De ahi que muy repetidas veces s ea COllsiderado el Barroco 

como una continuidad desarrollada del es tilo renacentis ta. 

Es un hecho comUn y repetido en la historia el de 
que todos los grandes estilos de epoca -- romanico, 
gotico, romantico, naturalista, etc. -- despues de 
alcanzar su expresion armonica, evolucionen, sea in
tensificando SUS raS00S mas distintiVOSt sea trans
formandolOS en algo a.parentemente onuesto. As:!, el 
barroco vendria a ser la intensificacion de los ele
mentos oultos greco-latinos en el estilo del Renaci
miento, por un lado, y de la reaccion realista y sa
tirica contra ellos, por otro. (9) 

As:! vemos que mientras en el Renacimiento resalto. la exal

tacion del mundo y del hombre, en el Barroco surge una radi.cal 

desvalorizacion de la vida presente y de la naturaleza humana; 

(8} I 

D!ez Echarri, £2• £!!., pag. 384• 

(9) Angel del R:!o, Historia General de la Literatura Es
panola, nrew York: Hol t 1 Rinehart & Wino ton, 1963) • t. I, 
pag. 392. 
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la antigtiedad clasica, conocida y admirada en el Ranacimiento. 

continua siendo objeto de primerisima importanci~ en el Barroco 

aunque varien completa.mente sus princ1p1os esteticos (armon:!a. 

aenci.llez ••• ). 

cuando el hombre del siglo barroco se situa !'rente a la vi-

da ya no lo hace con la serenidad y el optimismo de sus predece-

sores y defraudado contempla la realidad tomando uno de estos 

dos caminosz 0 la subraya en su lado mas repuls1vo 0 la elude 

para transformarla en un ideal. de belleza absolute.. 

Los rasgos fUndamentales del arte barroco que vamos a enu

merar a contLlluacion se han de considerar desde un punto de vis

ta generalizado para todos los autores de la epoca, aunque mas 

adelante veremos que esos autores, unos de otros, se dif'erencian. 

1.- atanosa busqueda de lo nuevo o extraordi.nario. pa
ra excitar la :::.;ensibilidad y ls. inteligencia y pro
vocar la admiracion; 

2.- substitucion de las normas clasicas por la aprecia
cion del indi vi.duo o el c -lpricho personal; 

3.- exageracion; gusto por lo desmesurado e hiperboli
co, tendencia a superar todo limite; 

1+•- concepcion di1:uimica de la vi.da 1 el a.rte, contor
si6n en los geatos, rapidez y retoreimiento en el 
estilo; 

5.- violenta contraposicion de elementos extremos; su
bordinacion del conjunto a un motivo central; 

6.- artificiosidad, eompl1cacion; arte dif!cil, para 
minor!ac; superabundancia de adornos; 



7•- v.isi6n unilateral de la realidads deformaeion 
expresionista e idealizaeion desorbitada. Des-
equilibria. (10) 
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La mayor parte de las veees que hemos hablado del barroeo 

y casi siempre que lo meneionemos en lo adelante es en referencia 

a este movimiento en Espana; pero no debemos olvidar que aunque 

Espana fue "la primera fomentadora y misionera de la literatura 

barrocau (ll)no es el barroco un estilo exclusivamente espanol. 

Es verdad que sus obra.s barrocas desarrollaron una influencia de-

terminante en la literatura europea del siglo XVII y hasta de los 

siglos sucesivos, pero ella es una mas entre el grupo de naciones 

involucradas, antes o despues, en este movimiento. 

Helmut Hatzfeld hace un resumen de los periodos y f'ases ge-

neracionales del Barroco y nos dice: 

El Barroco es la evolucion del Renacim:t ento hispa
nizado en el momento en que se ce1ebra el Concilio de 
Trento. Empieza, por tanto, en Ita11a, en la atmosfe
ra espanola de Napoles y en 1a Roma de los Papas. Ob
tiene en Espana una excelente acogi.da, mientras que, 

1 
, , 

en Ita ia, despues de alcanzar una temprana perfeccion 
con Tasso, degenera y se corrom.pe. (12) 

Helmut llatzfeld, .2!!.• git., pag. 431. 
(12) , 

~., pag. 70. 
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En el siglo XVII el Barroco presentaba, pues, este aspectos 

ESPANA 

FRANCIA y 

ALEMANIA 

- -
IT ALIA 

0 sea, mientras en Espana estaba en pleno florecimiento, en 

Francia y Alemania estaba empezando y a1 miamo tiempo, en Italia, 

ya estaba decayendo. 

Si volvemos la Vista un poco mas atras encontraremos un he

che curioso y que llama la ateneion y es que desde mediados del 

siglo XVI en todos los pa!ses europeos h87 unos mov::l.m1entos 11-

terarion con tendencia a un estUo extremado que a partir del 

siglo XVII tomo el nombre de culteranismo y conceptismo en Es

pana; marinismo y secentismo en Italia; en Francia, preciosis

mo; en Inglaterra, eutuismo. 

Sobre un comUn. denominador barroco se manifiestan en la 

literature. de la epoca dos modalidades 0 tendenciasl cultera

nismo y conceptismo. 

A veces estas corrientes aparec!an combinadas dentro de 

una obra y manifestadas por un mismo autor, como en el caso de 

Quevedo, del que hablaremos un poco mas adelante. 

Baltasar C~acian llamaba a Lope y a Quevedo conee;etuosos 



e ingeniosos y a Carrillo, GOngora y Paravicino, lGs llamaba 

bizarros y cul tos. 

Veamos en que consisten estas dos corrientess 
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1.-conceptismo• juego ingenioso de palabras, ideas, 
paradojas y conceptos. De el resulta un estilo lleno 
de agudezas, chistes, simboloe, trases sentenciosas y 
antitesis rebuscadas, con doe direcciones opuestast 
una, hacia la concision esquematica de la frase; otra, 
hacia el recargamiento de emblemas y simbolos. 

2.-culteranismo o cultismot exageracion artificiosa 
de las formas cil!tas del lenguaje, imagenes y metafora~ 
alusiones1 alegorias, inversiones gramaticales, con 
el propdsito de crear una impresion Uusoria de belle
za, abundrulcia de elementos decoratiws y sensoria• 
lest color, sonido, etc. Es tenomeno correlativo al 
conceptismo. La diferencia cons1ste en que el con
ceptismo opera sobre el pensamiento abstracto y el 
culteranismo sobre la sensacion. Uno es racional, el 
otro puramente estet1co. El conceptismo se manif1ea-. 
ta principalmente en la prosa.J el cuiteranismo, en la 
poesia. (13) 

Desde los primeros a.flos del siglo XVII el culteranismo se 

define como el movimiento poetico mas tipico de la epoca; y por 

haber sido GOngora el poeta mas extraordinario del culteranismo, 

su mas alto representante y jefe de la escuela, paso a llamarse

le gonmorismo. Hemos dicho que GOngora fue jefe de la escuela 

porque cuando tueron dadas a conocer sus obras mayores, surgie

ron muchos imitadores y su estilo creo una escuela que domino 

la poes!a durante casi un siglo. El gongor1amo es oonsiderado 

como la culminacion del Barrooo. 

(l3) Angel del R!o, ~· git., 
, 

page. 392-393. 
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Aunque muchas veces suele senalarse una diferenci~cion r!

gid~ entre el gongorismo y el conceptismo, Damaso Alonso se es

fuerza por demostrar que "en el fondo del gongorismo hay siem-

pre una tendencia que tenemos que llamar conceptista'' y que 

"hay un conceptismo tambie'n en la base del gongorismo". (l4) A 

este conceptismo le llamarn conceptismo puro, y nos presenta 

el siguiente euadrol 
t 

t 
• Gongorismo 

I 
BarroqUismo 
del siglo 

XVII espaiiol 

• t 

I • : 
I 

Conceptismo 
puro 

t • • Recargamiento ornamental y I sensorial, entrelazado con 
: una complicacion conceptista. 
t 

; Complicacion conceptual obte
: nida en parte por procedimien-
1 tos no desemejantes de los 
' del gongorismo, pero sin el 

It recargamiento ornamental y 
sensorial de este. (15) 

Indiscutiblemente que GOngora le dara su sello personal 

a1 cul teranismo. Es por eso que el gongorismo estara estrecha

mente ligado a1 estUo personal del gran poeta cordobes. "GOn

gora - nos dice D&naso Alonso -- recibe y aprovecha todos los 

elementos sintacticos usado•por la poes!a espanola del Renaci

miento, desde Juan de Mena basta Herrera. Desde sus primeros 

(14) ' ~ , Damaso Alonso, Gongora y ••• (~. cit.), pag. 89. 
(15) Idem., pag. 89. 



alios de escritor, - continUa d1e1endo -- aparecen en el las 

formulas sintacticas que van a ser luego caracter:!sticas del 

gongorismo"• (16) 
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Estilo gongorino es la f'!lacion e 1ntens1f1cac1on 
llevada a cabo por GOngora de algunos procedimientos 
cstil:!stieos, normale~ en la lengua poetica del Be
nacimiento. (17) 

Recordando lo que ya hemos dicho acerca de los lazos que 

unen el Renecimiento y el Barroco podemos decir que el gongo

rismo y tambien el conceptismo tienen profundae ra!ces en las 

corrientes literarias del siglo XVI. 

Damaso Alonso terrnina su l1bro tliciendo l 

(17) 

(18) 

•tel gongorismo es la s!ntesis y la condensacion 
intensif'icada de la l!rica del Renacimiento, es 
decir, la s:!ntesis espanola de la tradicion poetica 
greeolatina". (18) 

Idem., ' pagi 218. 

llil!·' 
. , pag. 220. 
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EL ESTILO CULTERANO DE GONGORA 

Los cara.cteres externos del gongorismo no forman 
una mascara, sino que son una f'isonom!a aute'nticaJ 
no estan pintarrajea.dos como una careta; sino labra.
doa por la experiencia como UJl rostro madUl'O. (19) 

El gongorismo es la f'ase tinal de tma larga evolucion 

litera!"ia. La tendencia a un estilo culto ya exist{a desde 
I I _t J mucho antes de Gongora., el continua, pues, con la trad1c1on 

de una poes!a brillante 7 culta que ya hab!a estado represen

tada por M•na en el siglo XV y por Herrera en el XVI. 

"GOngora, pues, no se nos manifiesta como un innovador, 

como un revolucionar1o, - atirma D8maso Alonso ....,. sino como 
, 

un verdadero tradicionalistaa no hace mas que coronar la 

tradicion del cultismo, 1nic1ada ya en el fondo de la Edad 

Media, seguida durante los primeros s1glos literarios, exa-



gerada durante el siglo XV (en tales proporciones y pon tan 

poco celo, que la lengua arroja entonces una parte de la pesa

da carga) continuada a lo largo del siglo XVI Yt en fin, cul

minada con superior genio 1 y sobre un terreno bien arado y abo-

nado1 por el egreg;to autor de las SOledadee". (20) 

Ell estas palabrae esta trazado el largo cam:i.no. Ha sido 

un proceao continuado 1 progresivoa Mena • Garcilaso • Herrera -

GOngora. Sua primeros afi.os de poeta mU7 bien podr!amos aso

ciarlos con los rasgos dist1nt1vos de la poes!a de llerrera. 

La Cf9ci9n sobre la Armada 1Qvenc1b1e de Gongora tiene dema

siados puntos de oontaeto con la Oda aobre lf. y;icto£1a <le Le

panto de Herrera; pero a medida que transcurren los aiios, gra

dualmente1 e1 poeta revela sus cualidades 1 earacter:!sticas 

prop1as. 

J.uan de Mena.- (1411-1456) Nacido en cOrdoba es un esla• 
, , , 

bon mas en la cadena que va de Lueano a GOagora. En au o bra 

se refleja «el cultismo cordobes, la influenci.a del Renaci-

miento italiano 1 el clasicismo humanista"• (21) Tiene la 

c2o> . , . c· > , . Damaso Alonso, La leaea ... , mt• cit. Pat:• 215. 

(2l) Angel Valbuena Prat, Histor1a de la t1teratura Es
l!aiiola, (Barcelonat Ed. Gustavo GU1., 1952), t. I, pdg. 238. 



importancia historica de ha.ber iniciado el uso de ua estilo 

" poetico especial1 culto y latinizado. 

QUiso ere~ una lengua poetics. elegante inspirada en los 

grandes modelos lat1nos. COmieaza asi un ideal estetico de 

poes!a cul.ta. latin1zada1 dif!cU en su ex:presioa, cargada de 

efectos sonoros producidos por el empleo de neologismos esdrU

julos. 

Como artista cul to que fue1 al igual que GOngora, despre

cia al vulgo ignorante 7 s&lo se dirige a las minor!as que le 

comprenden. 

Por parecernos 'bastante 1nteresante pasamos a reproducir 

una estrofa del ~tabeunto (la obra caracteristica del siglo 

XV) a 

Si coplas1 o partes, o largas dipiones, 
non bien sonaren, de aquello que fablo, 
m.iremos al seso mas non al vocablo., 
si sobran mis dichos segund m'is razonesa 
las cualee inclino so las corretiones 
de los entendidos a quien s6lo teman1 
mas no.n de grosseros que siempre blasteman 
segund la rudeza de sus opiniones. (22) 

Garcilaso de la Vega.- (1501 ?•1536) 

El triunfo del arte italiano en Espana, o por 
decir mejor el momento de 1ncorporac1on definitiva 

( 22) Angel Val buena Prat, ill• cit. • pags. 242•243. 



de la literatura eastellana al Renacimiento cosmo
polita, se halla en las poes!as de Garcilaso, pre
parad.a por los intentos de su amigo Bosean. (2.3) 
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Garcilaso se forma culturalmente en un ambiente humanista. 

Conocedor de Virgilio, OV1d.io 1 CicerODt Lucio Marineo. etc. y 

con su gran genio poetico logra asimilarse por completo la to...

ma y el esp!ritu de Petrarca as! como captar lo us selecto de 

la obra de sanaazaro y Poliziano. 

sus innovacioaes mJtricas · ( soneto, oda, lira, etc. que 

ten!an por base el endeoas!labo italiano), la elegancia de su 

voeabular1o 1 la mus1calidad de las palabras escogidas, la pel'

feota colocaoion de estas dentro del verso. Por todo esto '1 

mucho mas la huella de Garcilaso estarJ clara 7 patente en 

muchas de las poes!aa de Gongora, especialmente sus sonetos, 

aunque ambos estUos see esencial.Jlleate d.iferentes. 

Fernando de Herrera.- (1534?•1597) Es el que mas cerca 

estd de GOngora en el tiempo y en el estUo. I Cuando GOngora 

nace (1561) Herrera esta alin en la mitad de su vida. Siendo 

uno de los poetas mas celebres e influyentes de la segunda 

Dlitad del siglo XVI y "el verdadero iniciador del cultismo en 

la poes!a del Siglo de Oro" (24) se le considera como puente 

(a3) Val buena Prat, 2!.• tit., pag. 497. 

(24) Angel del Rio, .2.1!.• c1.,., pag. 210. 



in termedio entre el primer Renacimiento de GarcUa.sO y el ba

rroquismo de GOngora. 

Teniendo el lat!n como modelo, aspira a llevar el casta

llano basta la altura y dignidad de aquel. "Para ello - nos 

die en Diego Martn 7 Angel del Rio - procura ante to do cul ti-

var la belleza formal en sus versos, mediante un lenguaje ex

quisito y alt1sonante1 lleno de latinismos, reminiseencias 
, , , " " clasicas y m1tologicas, imagenes coloristas y enfasis retori-

cos"• (26) 
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Por ou perteceion tecnica y por su dedicacion a la poes!a 

y a los estudios erud1tos, tue seiialado 3ete del grupo de poe

tas y humanistas 4e la llamada "escuela sevillana"• 

La escuela sevillana se caracteriza por la exuberancia, 

pompa1 esplendor y sonoridad en el lenguaje; la abundancia y 

riqueza en lo descriptivo y en los ep!tetos; el usc de la es

tancia larga, a mas de la estrofa corta. (27) 

( 25) J>iego Marin y 4ftgel del Rio, 21!• cit., P~• 84. 

<26> Idem., pag. 84. 

(l7) Angel Gonzalez Palencia, La Es~a del S1s±o de Oro, 
(New Yorkt OXford University Press, !§j97Pdli. !26. 
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I 

A Gongora podemos considerarle directamente relacionado 

con esta. escuela. 

En su poea!a, GOngora recoge todas estas innovaciones y 

esfuerzos de sus predecesores. Estudia y supera el arte ante

rior y el contemporaneo y mas a.Un, su propio arte, en un af~ 

absoluto de ideal estetico, ennobleciendo y elevando prestigio

samente el valor art!stico de la lengua poetica, que era la as

piracion primordial del Renacimiento. 

m la literatura., :puea, existe una corriente culta cuya 

ley fundamental es la imitacio'n de los escri.tores de la anti

gijedad grecolatinaa en los generoa, en los temas, en el lexico, 

en las sintaxis• en las alusiones mitologicas, etc. Esta co-

rriente se 1ntens1fica dvante la segu.nde. mitad del siglo XVI 

y m'U,7 especialmente a partir de 1.580, aiio en que GOngora se nos 

revela como poeta. (28) 
, , 

Lo que mas aobresale y resalta en GOngora y que nos par-

mite llarnarlo ••poeta original n. y tam bien lo que mu impacto 

y e:recto produjo es su dominio genial, extraordinario, del len

guaje poetico. Indiscutiblemente juega GOngora, sabiamente, 

con el idioma como jamas ningttn poata espanol hab!a logrado. 
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Es en las Soledades donde mejor se pueden ver los 
procedimientos mas caracteristicos del gongorismo 
culterano, presentee, por supuesto, en el f911femo y 
en gran parte de la obra del poeta cordobas• riqueza 
de i.mligenes :1 met£Croras, acumulaeion de efeetos plas
ticos y sonoros - brillo, luz, materia, cantos, ru
mores, ete.s abundancia de cultisroos y neologismos; 
uso de alusiones mitolo*gicas, hist&ricas y geogrdfi
eas, y, por ultimo, abuso de hiperboles poeticas, de 
transposiciones gramaticales, de figuras retoricas, 
simetr:!as y de una sin taxis complicadisioa, 1mi tada 
del latin y el griego, que es la causa principal de 
la oseur1dad gongorina. (29) 

La orie;inalidad de don Luis de GOngora. a:parte de 
la puramente gramatical. esta en su metodo de caw 
las imdgenes. (30) 

· dil 1 d e'l Gont,"'ra estu a a Naturaleza, e mundo que le ro eaJ 

observa, palpa• afina el oido, olfatea como perro de caza, sa

borea como buen catador. Todo llega a el ':! a todo el responde. 

Alla esta el mundo de Virgilio, de Romero y de Ovidio. A el 
I 

lleea tambien. De todo se hace dueiio, con todo trabaja. En su 

mente se desarrolla un proceso, todos sus sentidos trabajan a1 

unisono, su £ina sensibilidad le ha permitido llegar hasta don-

de otros oolo se asome.ron. Ca.re;ada esta toda su obra del re-

sultado de toda esta labor. e I . I 
•Metaforae atrevidas, imagenes 

radiantesJ 

< 29 > Angel del R:!o, .9Jl• o1l., pags. 405-406. 

{30) Federico Garcia Lorca, Obras completaa, Novena edi
c16n, (Madrid: Aguilar, 196.5), Pk• ~9. 



La imagen es, pues, un cambio de trajes, fines. u 
oficios entre objetos o ideas de la naturaleza. 
Tiene sus planos y sus orbitas. La metafora une 
doa mundos antag6nicos por medio de un salto eeues
tre que da la imaginaeion. (31) 
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"La fina y profunda penetraeion de los sentidos de G6ngora 

-- comenta Emilio Orozco -- y au extraordinaria agilidad mental 
I I le permiten, en su eontemplacion del mundo, las mas inesperadas 

relaciones de objetos•••" (32) 

Citar ejemplos ser!a verter aqu! las Soledades. easi todo 

el Polifemo y gran parte del resto de su obra. (33) 

w. Pabst ha preparado una tabla eon los resultados obteni

dos de sus investigaciones acerca de las 1mpresiones sensoria-

les en las Soledades y el Polifemo. · El nos dieet 

segt{n los datos de nuestro computo resulta (ya que 
en cerca de 2,600 versos de los tres poemas se han 
elaborado casi 1,200 impresiones sensoriales) un pro
medic de una imagen cada dos versos, imagen que pue
de recrearse sensorialmentea 
Luz ••• •••••••••••• 1?0 
Color • ••• ••• ••• ••• 340 
Forma • • •. • • • • • • • •• ll~O 
Movim1en to •. • • • • • • • 2.50 
Sonido •••••••••••• 180 
Calor • ••• ••• ••• ••• .50 

(3l) Lorca, 

<32 ) Emilio 
1953>, pag. 124. 

<33> Ver w. 

~ 

ob. cit., pag. 69. --
Orozco Diaz, GOnsora, (Barcelona: Ed. Labor. 

Pabst, 2£• cit., p~gs. 90..116. 



Olfato 
Gusto • 

••• 
••• 

••• ••• 
••• • •• 

••• 
• •• 

10 
30 
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(34) 

, ~ 

Plata, eristal, marfil, oro, nacar, marmol, diamantes, per-

las, elaveles, lirios, rosas, azahares, azucenas ••• 
, 

tQue des-

file de bellos nombres& iPuro material po~tico, exquisito len-

guaje gongorinol Toda su poes!a esta impregnada de esa elegan-

cia, de ese tono elevado. 

Existia una tradicion. El ambiente cultista gravita so-

bre Espana; los esdrtljulos invaden la zona. 
, 

GOngora se sumer-

ge en esa atmosfera, la asimila, la retuerza y la supera. 
, 

••• GOngora no inventa; recoge, condensa, intensi-
ficat ese es su papel, (35) 

El cultismo poetico, pues1 va a encontrar en el poeta, 

despues de sus tree siglos de existencia, su mas ferviente ad-

mirador, quien le ha de usar no como una mera cobertura de eru• 

dicion sino como part{cipe de su propio ser. 

El cul tismo es una forma de evadir la palabra vulgar, gas

tada por el uso, No es un alar de pedan tesco e indigesto 1 es 
/ , , 

mas bien, en GOngora, una necesidad justificada de expresion 

de acuerdo con su especial concepcion de la poes!a, 

(34) w. Pabst, 2k• cit., p.g. 105. 

(35) D&maso Alonso, La lengqa •••• 



, . , 
El cultismo tiene, ademas, un valor externo fone-

tico en el verso. El presta su cohesion maravillosa 
al endecasilabo gongorino, el facUita, con su fre
cuencia en esdrujUlos frente a los graves del caste
llano, una musical al ternancia de acentuacion, y cuan
do recibe el acento r!tmico, retuerza la expresion 
de todo el verso. (36) 

La definicion linguistica del cultismo que cita Damaso Alon-
, , 

so en su libro La lengua poet1ca de GOngora -- en el cual dedlba 

dos cap:!tulos al estudio de loa cultismos - dice que "es pala

bra culta todo vocablo que no ha sufrido la evolucion fonotiea, 

normal en las palabras populares•• y agrega, "el concepto de cul

tismo gongorino no puede coincidir con el de cul tismo fonetico i 

much!simas voces que son cultas para el linguists se usaban po-
, , 

pularmente en la epoca de GOngoraa los eultismos gongorinos 

constituyen, pues, sOlo una parte de los latinismos o greciamos 

o extranjeriemos ruertemente impregnados de sabor erudito halla

bles en la lengua de GOngora y su eseuela, pero han de ser bua

cados entre las palabras de estas tree clases". (37) 

Senalaremos a continuacion algunos cultismos entresacados 

de la lista que aporta DSmaso Alonso en el libro antes rnencio-

nado. 

<36> Damaso Alonso, La lenS!! •••• (~. cit.), pag. 117. 
(37) f Idem., pag. 46. 



abreviar 
adolescente 
alternar 
argentar 
breve 
cisura 
c!tara 
conculcar 
crepusculo 
edificio 
emular 
errante 
fa uno 
:t'rustrar 
funeral 
homicida 
ilustrar 

libar 
menospreciar 
m1nistrar 
nocturno 
nuncio 
obelisco 
parentesis 
precipitar 
rival 
t8J.a.mo 
undo so 
venatorio 
vigilante 
vincula.r 
virginal 
VUlgo 
zod!aco (38) 

Estos son unos cuantos ejemplos seleccionados al azar, de 

entre los 43.1 cultismos que, eolamente de la Soledad Primera, 

aparecen en el libro y que, por supuesto, por la indole de nues

tro trabajo no me es posible, ni creo necesario reproducir. 

Es realmente asombroso, contempland.o dicha lista, el poder 

comprobar que la inmenaa mayor!a de esos cult1smos estan 1ncor-

porados al uso normal de nuestra lengua, de tal manera, que 

para nosotX"Qs D.O tienen hoy ninguna novedad. 

Como dice Federico Garcia Lorcat 

"Cayo el roc!o v1v1f1cador, que es siempre un gran 
poeta para un lenguaje"• (39) 

(.38) , , 
Damaso Alonso, La lenea ••• • (.Qh. git.), page. 49-66. 

(39) ~ , GarcJ.a Lorca, 2h• cit., pag. 76. 



Uno de los "fenomenos geniales" del estilo de aOngora es 

el uso de las alusiones m1 tologicas. r QUe dif!ciles se nos 
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hacen a vecesl Ellas nos exigen un conocimiento, a veces pro

f'lmdo y completo, de los m1 tos. GOngoxoa juega con ellos con 

maestr!a tnigualable. Y como si fuera poco, recurre a1 rodeo 

est11!st1co que le permite la per!fras1s. La dificultad se 

eleva y la 1mportanc1a de su estudio, tambien. 

Descub~ la elusion al mito, desent~anarlo, relacionar su 

sign1f1cac1on dentro .del poema se convierte en una labor ardua 

pero bella e 1nteresante. El tratamiento '1 estudl.o de estos 

aspectos ha de const1tuir la parte prtnc1pal!stma de esta tesis 

1t por tanto, seran tratados ampl1amente1 mas adelante. 

Muy acertadamente Emilio Orozco ha de senalars 

En la estetica del J:}arroco siempre habra que de~ 
tacar, en au arranque, la Vision y sentido hiperbo-
lico. (40) . 

La realidad ha de ofrecdrsele a GOngora como una exagera-
, ; . 

cion 1 exaltacion de sus formas, . de ns f'uerzas y de sus ras-

gos 1 cualidades expresivas. (41) 

Los ejemplos se suceden. La novia de la SOledad pr1mera 

(40) Emi.lio oro zoo, .s&• cit., pag. 128. 
(41) Idem., p&g. 128. 



tiene las manoa tan blancas y los ojos tan abrasadorea, ·"que 

hacer podr!a I tor:rida la Noruega. con dos soles I y blanca la 

Et1op!a con dos manoa"• En el ~l1femo es tan descomunal todo 

lo relac1ona.do con el gigantea su cuerpo, inclu.yendo su estatu-
, 

ra, au un1co ojo, su !rente, su barba, etc.; su zampona, form.a-

da por cien cailas; au canto, que estreaece el mar y la tierra; 

el n11mero de sua ovejas; el tama.iio y la oscuridad de la cueva 
I 

y hasta "hiperbolico" es su amor por Galatea. 

"El hiperbaton y la trasposiciOn no son unas f'igura.s extra

vagantes e 1nutiles como pueden parecer a pr:imera vista'' (42) 

afirma categc)rioamente w. Pabst. 1 Por supuesto que no lo sonl 

tinutil, el hiperbaton en GOngora?. Tan solo imaginarlo s1s

n1ficar:!a demostrar el desconocimiento absoluto de su poes:!a.. 

El cultismo sintactico de la lengua de GOngora que 
mas salta a los ojos y el mas debatido en las discu
siones gongor1nas es el del hiperbaton. o sea, en su 
acepcion mas amplia, la transposicio'n 0 cambio del 
orden de las palabras. (43) 

" GOngora no tuvo reparo en ut111zar un arma tan valiosa. 

Tan conocedor y experto era en el uso de la m1sma que muy pocos 

han podido igualarle y menos superarle. Al cambiar una palabra 

(42) , w. Pabst, .!&• gi,., pag. 42.. 
(43) I ' I Drunaso Alonso, Gongpra y ... , (gA. cit.), pag. 150. 
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I / 
de un sitio y ponerla alla, unos pasos mas lejos, unas veces le 

sorvir6:' para dar ~s r:tusicalidad y tlexibilidad al verso, otras, 

para intensiticar una nota, abrir una pauaa, desatar un movi-
r 

I I 
miento. rcaanto maravilloso etecto estetico, obtuvo siem.prel 

I 
La m?..yor dit:Lcul tad con que 'Va a . tropazar aquel que se ini-

cie en el estud1o de la poesia de GOngora ha de ser eon su sin

taxis. Sabemos por experiencia propia que se "sudan" horas de 
I trabajo desen!"edando aquella madeja que tal pareoe que jamas 

tendra un orden l6g1co. El entrecruzamiento de oraciones y la 

frecuencia con que lo hace, a veces confunde y desanima. 
I 

Aquel. 

que sea aficionado a la manera de GcSngora opinarlil que es "maea

tr!a", el que sea opuesto, llegara, quizas1 basta oreer que son 

errores de procedimiento. 

Y es que GOngora lleva su complejidad sintactica a l!mites 

1nus1tados. Las oraciones se alargan, dan origen a nuevas ora

ciones subordinad.as; los nombre$ se c.argan de complementos y a 

estos complementos se. unen nu.evas oraciones. lh1 elemento en

garza con el otro y todos entre s! se equilibran. La idea cen

tral es compleja pero ah! esta, clara y precisa. 
, ' , 

GOngora sigue su pensamiento que torciendose y saltando de 

inciso en inciso, pareoe romper la arquitectura de la estrofa. 
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Av".n?...a, retrocede, aeumula nuevos elementos que sa ramifiean y 

desvian. Todo parece quebrarse como fino eristal. Sin embargo, 

el sabe a donde va y lo que qUiere. 

Imagenes, metaforas, colorismo, musiealidad, exaltacion es

tetica de la realidad, cultismos, alusiones, hiperboles, jue-

gos de palabras .. • Rllunidos, acumul.adoa, superpuestos, entre

cruzados. Toda una amFtlgama. poetic.a volcada, moldeada en una 

misma estrofa, a vecee en un mismo verso. 

Al gongorismo puede aplic~rse, major que todas las 
cr!ticas que se han hecho de el, lo que dice Thibaudet 
a propc)sito de la poea:(a de Mallarme: "El placer pro
ducido por esta poes!a, lejos de permanecer ininteli
gible, consiste en atraer continuamente al intelecto 
y no en ser comprend1da1 sino e11 har.er comprender. 
Igual.mente no nos. presents. la sensacion completa,dan
dola desde el primer momento e !ntegramente1 sino que 
despues de habernosla ofrecido oblicuamente 7 en un 
solo rasgo, nos pide que le demos por nuestra simpa
tia su lugar y au claridad"• (44) 



CAPITULO II 

DOS GRANDES POEMAS 

El estilo que acabamos de det1n1r alcanza su mAxima ex

presidn en doe poemaa extensos, el Polifemo y las Sol~dades, 

no publ~cadoe basta deepues del tallec1m1ento de GOngora pero 

divulgados y muy conocidos desde 1613. 

En estos poemas se condensaban, se repet!an y se extre

maban todos los rasgos cultoa que la poes!a de GOngora tenia 

ya desde sus primeras apar1c1ones. 

La Soledad primera y el Polifemo coincidieron en cuanto 

al momento en que arr1baron a Madrid pues don Pedro de Cardenas, 

un poeta muy amigo de don Luis, loa llevo' consigo en un Viaje 

a dicha ciudad. 

La pol vareda, el asombro, la. envidia que eausaron esos poe-
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mas en el ambiente literario :rue extraordinario. Hi~ntras unos 

se escandalizaban otros levantaban au voz con encendido entu-

siasmo. 

Pero GOngora no permanecio callado. A partir de las pri

meras cr! ticas contest& a las acuaaciones. Defendiendose del 

ataque que le hacen de poeta oscuro dicea 

••• base de confesar que tiene utilidad avivar el 
ingenio, 7 eso nacio de la osouridad del poeta. Eso 
mismo hallara v. m. en mis Soled.ades, s1 tiene capa
cidad para quitar la corteza y descubrir lo misterio
so que encubren. De honroso, en dos maneras conside
ro me ha eido honrosa est.a poes!a; si entendida para 
los doctoa, causarme ha autoridad, siendo lance for
zoso venerar que nuestra lengua a costa de m1 tra
bajo hara llegado a la perfecc1&n y alteza de la la
tina. (1) 

y mas adelante agregat 

••. honra me ha causado hacerme oscuro a los igno
rantee, que esa es la d1atinc1on de los hombres doc
toe, hablar de manera que a ellos las parezca griego; 
pues no se han de dar las piedras preciosas a anima• 
lea de cerda ••• (2) 

Para salir en defensa de au Polifemo construye el siguien

te sonetos 

(1) I , 

Gongora. .2!':?.• s!!•, pag. 896. 
(2) , llem•• pags. 896-897. 



DE LOS QUE CENSURARON SU "POLIFEHO" 

Pis& las calles de Madrid el fiero 
monoeulo galan de Galatea, 
Y' eual suele te j er barbara aldea 
soga de gozques contra forastero, 

rigido un bachiller, otro severo, 
critica turba al fin, si no pigmea, 
su diente afila y su veneno emplea 
en el distorme c!clope cabrero. 

A pesar del lucero de au trente, 
le hacen oscuro, Y' el en dos razones, 
que en dos truenos librO de su oeeidentet 

"si quieren, respondio, los pedantones 
luz nueva en hemisferio diterente, 
den su memorial a mis calzones"• (3) 
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El "fiero monoculo galan de Galatea" y "el distorme c:!elope 

eabrero" es Polifemo, como se explicara mas adelante. 

Observese como al decir "A pesar del lucero de au frente, 

le hacen osC'Uro" esta relacionando eon bell!simo contraste la 

oscuridad de que se acusa el poema con la hiperbolica luminosi

dad del Un.ico ojo que posee el c:!clope. 

Aca le tenemos de nuevo ripostando contra los enemigos de 

sus Soledades s 

A LOS QUE DIJERON CONTRA LAS ''SOLEDADES" 

Con poca luz y menos disciplina 
(al voto de un muy critico y muy lego) 

(3) I I 

GOngora, ~· c&t• • pag. 506. 



salio en Madrid la Soledad, y luego 
a Palacio con lento pie camina. 

Las puertas le cerro de la Latina 
qui en duerme en espanol y suena en griego, 
pedante goto. que, de pasion ciego, 
la suya reza, y calla la divina. 

Del viento es el pendon pompa ligera. 
No hay paso concedido a mayor gloria, 
ni voz que no la acusen de extranjera. 

Gastando, pues. en tanto la memoria 
ajena inrtdia mas que propia cera, 
por el Carmen la lleva a. la Victoria. {4) 

El que lea este soneto por primera vez quedara sorprendi

do, pues hace una comparacion de lo mas interesante e ingeniosa 

entre el recorrido de la procesion de la Virgen de la Soledad 

y la suerte que ha corrido su poema en la Corte. 

La comprension de estos dos poemas exige bastante esfuerzo 

y la ayuda de u.nos cuantos sabios comentarios y anotaciones. 

El Polifemo cuenta la misma historia que OVidio y muchos 

otros ya hab:!an contado. Esto tacilita, basta cierto punto 

su mas rapida as~acion• mientras que las Soledades tienen 

un argumento inventado por el poeta que aumenta mucho mas las 

dificultades. 

(4) I , 

GOngora, 2!1• Ci$•, pags, 543-544• 
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Ex:iste tambien otra gran di:terencia. Las octavas del Poli--
femo le atan las bridas a la sintaxis gon~rina. todo lo con

trario con la "silva" de las Soledades. La silva es una combi

nacion de un nUmero indeterminado de versos, en la que alternan 

libremente los de siete y once silabas, admitiendo versos libres 

aunque no asonantes. Tanta nexibil1dad le da la gren op<>rtu

nida.d a GOngora para. alargar el periodo gr8.matical y cargerlo 

y recargarlo con 1nc1sos e hiperbatos. 

La longitud de los poemas tambien difiere: el Polifemo, 

504 versos; la Soledad primera, 1128 versos; la Soledad segun

da, 979 versos. 

Las SoleC!,~des estan, pues, mas carga.das de dificultades 

que el Poli:temo, aunque &ste o:trece unas cuantas estrofas que 

aUn mantienen en discusion -- su ai.gnilicado - los estudiosos 

de la poesia gongorina debido a las distintas interpreta.ciones 

que de ellas se pueden derivar. 
I 

Gongora dedica au Polifemo al conde de Niebla y sus sole-

dades al duque de Bejar. En esta forma el s~gue una tradicion 

muy antigua. (Virgilio dedico su E5toga VIII a Polion, su E&lo

i! VI, a varo; Garcilaso dedico su E~lo&a I a don Pedro de To

ledo y don Luis Carrillo de Sotomayor. su Fabula de Acis y Ga

}.atea al mismo conde de Niebla a quien GOngora dedico su foli

temo). 



"LA FABULA DE POLIFEMO Y GALATEA" 
-~----- -

Primeramente hemos de famil1ar1zarnos con el contenido 

del poema.. 

La fabula eom1enza si tuandonoa en el lugar de la accion: 

la isla de Sicilia. Alli, donde el mar siciliano estrella. sus 

aguas contra cl cabo Lilibeo, ex:Lste una cueva oscura y pro

funda, cuya ontrada esta tapada por una roca y defend:Lda por 

unos robustos arboles. El espaoio gigantesco de esta sombr!a 

caverna sirve de choza a Polifemo y de redil a1 inmenso n11mero 

de ganado cabr!o que el posee. 

Polifemo es un c!clope, cuyo Unico ojo brilla en medio 

de la a.mpl.ia frente, su caballo negro pende sin aseo, su bar

ba es COpio~a y desordenada y GU figura es enormee SU zurron 

esta rebosante de frutast serbas, peras, castaii.as1 membrillos, 

aanzanas, bellotas. La musica estruendosa que produce con su 

gigantesca zampoiia (cien caiias, la forman) • es tan potente y 



terrible que todo lo altera: el mar, la selva, etc. 

Polifemo, ese :pastor deseomunal, ama a Galatea, "la mas 

bella Ninfa que vio el reino de la espuma"• Las demas Ninfas 

la env:tdian, los dioses marinos la. aman; pero ella, no eorres

pondi.endo aJ. amor de ninguno, huye en veloz carrera.. 

Sicilia es una isla que posee gra.."'1 abund::meia de vinos, 

de trutas, de cerea.les• de !>vejas • .. Los habi tantes de la Is

la aman tambien a Galatea, le regalan sus mejores productos y, 

abSI)rtos en este amor, abandonan o descuidan sus quehacere.s 

tanto de la labranza como del pastoreo. 

Mientras tanto, Galatea desc~nsa junto a una f'uente, que

dandose dormida con la armoniosa musica de unos ruisenores. A 

este lugar llega Acis, sudoroso y empolvado, a beber en la 

fuente, cuando descubre a Galatea dormida y la contempla mien

tras Eh bebe. 

Galatea se despierta sobresaltada, da unos pasos y se en

cuentra eon el astuto Acis que se tinge dormido. La Ninfa que

cia prendada de la belleza varonil del joven. 

Acis se levanta. Tras algunas caricia.s y vacUaciones 

la pareja de enamorados se entrega ~ las delicias del amor. 

De pronto, el gigante Polifemo, que ha. sub1do a la cima 
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de un penasco que domina la playa, comienza a tocar _su instru-
I 

mento musical. Galatea se llena de temor al escuobar la mnsi-

ca y el canto del c!clope. Su canto es interrumpido por unas 

cabras que se estan comiendo las vides, a las que el ahuyenta 

con voces y pedradas que llegan basta donde estan Aois y Gala-

tea. Estos, asustados, corren bacia el mar. Polifemo los ve 

y arrancando un duro penasco de la alta rooa, lo precipita so

bre Aois. Las Deidades marinas que han sido invocadas por Ga

latea y por Acis bacen que la sangre de Acis se convierta en agua 

pura y cristalina que va corriendo bacia el mar donde Doris --

la madre de Galatea -- piadosamente le acoge como yerno y lo 

aclama rio. 

La fabula de Politemo y Galatea es un poema de ero
tismo puesto en sus Ultimos tJrrninoA. Se puede de
cir que tiene una sexualidad fioral. Una sexualidad 
de -estrunbre y pistilo en el emocionante acto del 
vuelo del polen en la primavera. (5) 

Hemos recogido muchas opiniones sobre el Polifemo pero, 

sinceramente, no hemos encontrado nada mas poetioo que esta 

descripcion que nos ha becbo Lorca y que acabamos de citar. 

Tam.bien el filologo italiano Carlo Boselli ha expresado 

au opinion acerca del poema: 

(.5) F. Garc!~J. Lorca, Qh• ill•, pag. So. 
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Nella "Fabula de Pol1femo y Galatea." l'argomento e 
trettato con abilita: la. sua imag;inazione ha. saputo 
crearvi situazioni di un gran valore estetico, e la 
facolta descrittiva spicca in quadri e ritrati bellis
simi. c~ui si puo ritonere che culminano le sue doti 
di poeta petrarchesco e latineggiante: sottigliezza 
di epiteti ricercati ed evocator! dell'emozione pura, 
della suprema distinzione; figure ed imagin1 a.struse, 
e inti ta.zionc latina nella favola, nel voc nbolario, 
nella sintassi. (6) 

La figura de Polifemo y el tema de sus amores por Galatea 

ha sido uno de los asuntos preferidos del Renacimiento y del 

Barroco. 

Las fuentes mas antiguas de este asunto sons el 11-
bro IX de la Odisea, el libro III de la Eneida., el 
idilio XI de ¥e6erlto, y sobra todo, la tltbula octava 
del libro XIII de las ... M.;.I;).;;.tam...._. o;;..;r:..;f;..;o.&'! de Ovid.io. (7) 

Le. influencia. de la Mete.morfosis de Ovidio sobre el Poli--
~ do ('1()ngorc. ha sido mtty bien cstudiad~ '!)Or dintintos in

vestigadoras. !. eontinuacion cit::1mos al(SUnos e ,jernplos para que 

se aprecie la SL~ilitud y el influjo del uno sobre el otro. 

Ov"'i<'lio, 782: Cui po s tquam pinus, baculi quae praebu.it usum, 
Ante pedes posita e.s t, a.ntem.nis apta :ferendis, 

da en GOngora t ••• a qttien el pinO mas Valiente 
ba.ston le o bedec!a ta.."l ligero (Estr. 7) 

-----
(G) w. Pabst. Ob. cit., pag. 2 ci t and.o a Carlo Boselli, 

L~ ritorno ,., di GOn&?.;;..ra;;;,o .• ::....;;o;;:En•. s Rivista Colombo, II, 7 (Roma, 1927) 
pags. 20-21. 

(7) w. Pabst, .o.b_. __ c~i.t., pag. 12. 
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OVidio, 78L,.a Sumptaque harundinibus compacta eet fistula 
centum, 

senaerunt toti pastoria sibila montes, 
senserunt undae, 

da en GOngora : Cera y canamo unio - que no debiera -
cien ca~as, euyo barbaro ruido, 

, , ..!.;. de mas ecos que ~~io c~~~mo y cera 
alboguea, dura.mente es repeti1o (Estr. 12) 

(8) 

Polifemo ha de ser para GOngora el personaje ideal para 

su mundo poetico. Este ser extraordinario, completa~ente apar-

tado del mundo de los hu:nanos, gigantecco, conflictivo 1 eon-

trastanta, desme ::>urado, le ven:!.a a nuestro poeta como "an1llo 

a1 dedo". dcomo desperdiciar semejante oportunidad?. Con de

jarse llevar por su fantasia y su genio poetico, ya lo tenia 

todo resuelto. 

Relativamente relacionados con el poema gongorino pode• 

mos seiialar los veintitres sonetos de f4arino; el poema L'Adone 

del mismo autor; el pooma de Tomaso Stigliani, Il Polifemo, 

!_tanze Pastorali; pero la creaeion de GOngora, como siempre, 

ha de ser de estilo muy personal y distinto. 

<8> w. Pabst, 22· £!!., pag. 14. 
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Durante los siglos XVI y XVII se acumularon grandee canti• 

dades de trabajos l~gados a1 tema de Politemo (veraiones a otros 

i~omas, adaptaciones, 1mitac1ones, etc.), en Espana y fuera de 

ella. No es necesario, por la !ndole de nuestro trabajo, entrar 

en detalles. Lo mas importante es recalear que en la epoca de 

GOngora, inmerso en la poesia de su tiempo, nuestro poeta pudo 

ident1f1carse plenamente con este tema, por todos conocido y 

por muchos manejado. 

La Fabula de Acis y Galatea (1611) de Luis Carrillo de So-

tomayor tiene el mismo asunto y su estilo es muy parecido al 

del poema de GOngora.. Oomparandolos, Pabst dice• 

"No tenemos mas remedio que admirar la energia de 
GOngora cuando comparamos su canto con el de Carrillo. 
Por el Polifemo de Carrillo sentimos cierta compasion; 
ninguna por el de GOngora, a pesar de que se presenta 
precisamente para sugerirnos ese tipo de hombre que 
la mujer rechaza por au teal dad tisica, ••• "' ( 9) 

Y lo que sucede es que el Politemo de GOngora "no va di

rigido al coraz6n, porque su objetivo es lo suprahumano. No 

exige ningUn sentimiento, busca la educacion, el refinamiento 

de loa sentidos, el estremecimiento y el entusiasmo de la men-

ten. (10) 

(9) , w. Pabst, 2£• cit., pags. 71-72. 
(10) , 

Idem., pag. 72. 
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De GOngora en adelante este tema paaa a ident1f'icarse oon 

nuestro poeta, de tal forma, que aquello que hab!a sido tan 

grandemente manoseado por todo el mundo "pasa a ser esencial

mente suyo, y el poema, au 1ndiscut1ble obra maestra, la cima 

de las 1m1tac1ones de la antigUedad que en nuestra 11teratura 

se han hecho en los siglos XVI y XVII, y una de las joyas maxi

mas de la poes!a renacentista espa!ola"• (ll) 

La dedicatoria del Pol1femo esta completa.'ttente desligada 

de la tabula. Es GOngora el que habla en ella para realzar 

con tono grandilocuente las virtudes y meritoa de eu Senor, 

el conde de Niebla, al que supone entregado a los eetruendos 

y fatigas de la caza. 

Uno de los temas tundamentales de la tabula es el del amor. 

Pol1femo --------··== Galatea 

Acis -------- Galatea 

Galatea =·---------- Acis 

iAmor jugando con la felicidad de los tres personajesl 

El amor de Polifemo por Galatea es repelido por esta. El amor 

de Acis es correspondido. iEterno dilemal 

(ll) I . I . , 
Damaso Alonso, Gongora y ... , (QJ?.. cit.) • pag. 2.07. 
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El tema de la belleza esta mas que representado en la her

mosura de la Ninfa. ICuan bella esJ rcomo la dibuja GOngoral 

Acis representa, ge.lla.rdamente, la belleza varonil. 

como contraste, el tema de la fealdad. tQuien va a ser, 

sino Polifemo, el cand1dato para representarla? Pero, lque 

magnificencia a.l describirlol 

Polifemo es un contraste en sf mis~; es la brutalidad y 

la delicadeza, la brusquedad y la ternura. cuando la ant1giie

dad greeolatina creo este personaje monst:ruoso, t.r-aspasado de 

dulzura. realize' uno de esos "milagros 11terar1.os" que pasan a 

la historia a sutrir la prueba de los tiempos, para sal.ir de 

ella, siempre victoriosos. 

'l'odas las bellezas del arte barroco se bayan con
centradas en Politemo, la mejor recreacio'n de una 
:tabula m1 tologica en la poesia espanola. (12) 

<12> Diego Mar!n y A. del Rio, 2!?.• git.,, pag. 100. 



LAS "SOLEDADES" 

En la Soledad p.riJilera un bello joven, que sufre los desde

nes de la mujer que Bllla y que ha sido victtma d.e un naufragio, 

arriba a la costa sa.lvado por Ulla pequeiia tabla. Divisa la luz 

del tarol de una cabana y bacia all! se dirige, siendo recibido 

y albergado per los humildes cabreros con los que come y pasa 

la noche. A la manana s:l.guiente deja el albergue y comienza a 

recorrer el lugar, tropezando con un buen grupo de serranas y 

serranos , que cargados de regalos, entonando canciones y dan

zando alegremente se dirigen a unas bodas, siendo guiado el 

grupo por un venerable anciano, que habiendo perdido un hijo 

en el mar, simpatizO con el peregr:l.no y l.e conVido a que les 

acompanara y partic:l.para de las fiestas. Llegan, al fin, al 

lugar de su destino y venc:l.dos por el cansanc:io se entregan al 

re:poso y al sueno. A la manana s:l.guiente se celebran las bodas 

en la engalanada aldea y se escuchan los cantos alternos de 
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clos coros que invocan a Hi.meneo• d1os de las bodas. Despue's de 

servida la rustica comida '1 el sabroso vino se llevan a cabo 

diversas competencias entre mozos labradorea• de lucha, salto 

y carreras. Al anochecer los desposados van para su casa. As! 

termina la §Oledad pr:Lmera. 

En la Sol:edad segunda apa.rece nuestro peregrino• a la ma

nana siguiente. en la margen de una r!a acompailado de un grupo 

de mariD.os que ha'bian asistido a la fiesta nupc:ial. La tropa 

mar!tima tue recogi.da y trasladada a la otra orUla por una 

embarcaciOn mientras el peregrina decide marcharse en un pe

queno bajel propiedad de dos pescadores que lo conduce& hasta 

un islote clonde tienen. construida au casa '1 donde Viven en com

paiiia de au anciano padre y de sei.s bellisillas hermanas. Re

corre la isla y despues de comer el anciano le cuenta las haza

iias de pesca de dos de sus hijas. Se escuchan las dulcis:imas 

querellas de dos manceboa enamorados de dos de las muchachas 

y el peregrino, 1dent1ficado con el triste dolor de las penas 

de amor, solicito del anciano que los acepte como yernos, a 

lo que este accediO complacido. Al amanecer del siguiente dia, 

el joven es conducido a la barquilla de los mismos pescadores, 

eon los que navega ceroa de la tierra y desde donde contempla 



una cacer!a con dif'erentes halcones y el grave buho. Eso es 

todo lo que tenemos d.e la Soledad segunda, que ha quedado 1ncon

clusa porque como se ve, no sabemos el rumbo que tomo nuestro 

peregrino. 

Como ya hemos podido apreciar, en las Soledades hay un cor

don que las une y que mantiene la conexiont el peregrino. Este 

solitario peregrina del que ignoramos hasta su nombre1 que lle

va a cuestas todo el peso de una terrible decepcion de amor es 

el que se ha de mover libremente desde un extremo a1 otro de es

tos doe poemas. A su alrededor, en el eterno contraste del ba

rroco, todo un mundo en movimiento se agita en una larga sucesion 

de escenas p&storiles, de pesca, de cetrer:!as bodas, cantos, dan-

zas ••• etc., etc., etc. 

Por todas partes asoma en las Soledades, junto al 
menosprecio de corte la alabanza de la vida elemen
tal y de la ed.ad dorada. (13) 

iLas Soledades ••• 1 
I GOngora se prepara para dar un golpe maestro. Elige una 

forma poetica cuyas estrof'as se pueden amoldar en extension y 

flexibilidad a grandee atreVimientos y complejidades de sin-

(13) , , ( 1 Dt:imaso Alonso, GOnt;ora y ... , 2.2• cit.), pag. 128 



taxis. Busca un argum.entot algo d.istinto• original, que per

teneciera a el solam.ente. Um.pi.a sus armas, las usa todas; el 

"stylus" graba una y otra vez la huella inconf'undi.ble de au nue

va creacion. Y as:! surge "el gran poem.a l!rico de proporeiones 

nunca usadaa ••• Las Soledades". (14) 

lcu81 fue el plan de don Luis? 
I I 

~Por que llamo Soledades 

a estos poemaa que lucen ser los mas ambiciosos y extremos de 

toda au obra? 
I 

En su libro sobre las Soledades, Da.maao Alonso nos cita unas 

palabras de D!az de Rivas (!Ue contestan a nuestras preguntas. 

Por su parte, Diaz de Rivas, cord6bes y amigo de 
don Luis, nos dice en sus ineditos comentarios, al 
explicar los dos p:rimeros versos de la "Dedicatoria" 
de las §Oledac.test "dice que el argumento de au obra 
son los pasos de un peregrino en la soledad. Este es, 
pues, el tirme tronco de la fabula, en quien se apo
yan las demu c1rcunstancias de ella: a quien intitu
lo' Soiedades por el lugar donde sucedieron. La pri
mera =oledad se intitula la Soledad de los campos, 
y las personas que se introducen son pastores. La 
segunda• La Soledad de las riberas; la tercera, la 
Soledad de las selvas, y la cuarta, la Soledad del 
yermo · ••• y lquien duda se d.igan bien estos sitios 
soledades, donde si vtven algunos hombres, viven en
tre s:f. distantes, sin gobierno politico n1 orden que 
haga ciudad o pueblo? (15) 

(l4) F. Garcia Lorca, Ob. cit., pag.Sl. 

(l5) Damaso Alonso, Las Soledades, (Madrids Sociedad de 
Estudios y Publica.ciones, 1936), p&g. 9. 



I I Pellicer arguments. que la principt:}l 1ntenc1on de Gongora fue 

descubrir lo.s cua.tro edades del hombre: Juventud, Adolescencia, 

Virilidaci y Senectud. I Opinion que personalmente no compartimos. 

En realidad1 lo que poseemos est 
I 

a) La dedicatoria al duque de Bejar (37 versos) 

b) La Soledad Primera (1091 versos) 

c) Un tragmento de la Soledad Segunda (979 versos). 

La segunda quedo, pues, 1ncompleta y la tercera y la eu11.rta 

no las llegO nunea a realizar. S1empre nos quedara la 1ntr1ga 

y el deseonsuelo de no poseerlas ••• iimaginamos como hubieran 

sidol Para ello nos sirven de ejemplo las Soledades primera 

y ser,unda, "suntuosas y reca.rgadas como n1nguna obra del cor .... 

dobes; dif!eiles de leetura sobre todo desde un punto de vista 

sintact1co, como ninguna obra do la 11teratura castellana; pu

ramente poeticas. estrictamente ar1stocrat1cas como muy pocas 

de las obras artiaticas de los hombres''• (16) 

La base real de las Soledades es la naturaleza; una natura

leza "detormada esteticamente, Ultimo resultado de la evolucion 

que arranca del bucolismo grecolatino y resurge y ae completa 

•n el Renacimiento 1taliano". (17) 

(lG) namaso Alonso. Las Soledades, ~- cit., pag. 13. 
(17) I 

Idem., pag. 17. 
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Haciendo un analiais de los elementos que constituyen el · 

contenido de las SOleclades pudieramos agruparlos ent a) discur-

sos, canciones y coros; b) enumeraciones; c) descripciones. 

El comi.enzo de la Soledad primera .es sencillamente colosal. 

Era de el ano la estacion florida 
en que el mentido robador de Europa 
-- media luna las armes de au frente, 
y el Sol todos los rayos de su pelo -• 
luciente honor del cielo, 
en campos de zafiro pasce eatrellas; (18) 

El etecto que producen esae seis primeras l!neas es el de 

la ceguera por exceso de luz. No se puede seguir adelante. 

Hay que retroceder; entreabriendo los ojos, poco a poco, como 

para que se acostumbren al resplandor. Hay que leer de nuevo, 

ahora con m~s calma y es entonces que nos dame:::. cuente. que 

acabnmos de traspasar los umbrales de un recinto maravilloso, 

casi de ensuefio. De estoe seis versos hemos de hablar en los 

capitulos siguientea• pero anticipando algunos datos diremos 

que con esa irr-agen del principia de la Soledad primera ttse 

desentierra un viejo relato mitologico, se le rela.ciona con 

la astronom!a ( ••• ) y se crea con ambos el cuadro mas genial 

(lS) Todas las citos del Polifemo y de las 
aparecen en este trabajo proceden de fa edicion 
raenez, Obras Completas de Luis de GOngora, (Q!l. 

Soledades que 
Cle Mille' y Gi· 
cit.) -



de la lirioa espanola". (19) 

El naufr&o~ de las Soledades, el infel1z enamorado que 

a duras penas trata de ol vi dar sus desdichas amorosae, es un 

perfe¢to y eurioso eontemplador. Cuando las hermosas moata

nesas ba.ilaban I ''De una encina embebido I en lo c6neavo. el 

joven manten:!a I la vista de hermoaura., y el o:!do I de metri

ca armonia"• (ZO) 

GOngora, al limi tarse a hacer de su peregrino un 
mero observador casual, se Vio forzado a embellecer 
de modo d1recto las acciones y los sucesos por la 
fusion de un mundo real eon un :nundo de suenos: un 
universo observado, de aldeanoe, pastores y pesea
dores1 y u.n universo recordado, de elementos mito
logicos. (21) 

En lo referente a la dedieator1a, Pabst apuntas 
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Puede decirse que en la dedica.toria de las Soleda
des esta contenido el progr.ama lingu!stico del gon
t-~.rismo. En ella pueden en con trarse todos los fe
n6menos liaguisticos gongorinos. (22) 

Este pa.saje, considerado como "pasaje dif:!cil" ha sido muy 

(l9) w. Pabst, ~· £11·• pag. 114. 
(20) Soledad I, Vs. 267-270. 
(21) 

H. Hatzfeld, .2!2.• cit •• ptf.g. 274. 
(22) I w. Pabst, Ob.cit., pag.23 .. ....._. ........ 
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bien estudiado por Damaso Alonso, (23) por Walther Pabst (24) y 

por Leo Spitzer. Para todos es un buen ejemplo de la comple

jidad gongorina. 

Resulta extremadarnente interesante el engarce de estos vein• 

tiocho versos (vs, 5-32) que forman, todos reunidos• un solo y 

complicad!simo per!odo. D&maso Alonso nos resume lo que en esos 

versos ha querido expresar nuestro poetaa 

Y el sentido total del per!odo podr!a darse esquema
ticamente asia loh tu noble Duque, que estas cazan
do junto al r!o 'l'ormesl 1 Arrima el arma a un arbol 
(dep&n las armas, descansa un instante) y dejate ha
llar por el que viene a cantarte sus versos. (25) 

Despues nos da au opinion personal que aqu! re.cogemos por 

considerarla util 1 sabia como todo lo que acerca de GOngora 

' ha dicho el gran tilologo espaiiol. 

(23) 

121-134. 
(24) 

No creo que en poes!a espanola haya un per!odo mas 
largo y compllcado. (. • •) Es indudable que GOngora 
se ha propuesto aqui como en otros casos darnos una 
prueba de su manejo y domin1o de los elementos gra
maticales. Todo este largu:!simo per!odo se desarro
lla como un hilo enredado y vuel to a enredar pero 
nunc a ro to, que se va amoldando a las mas variadas 

I I 

Ver Damaso Alonso, La lensua ... , 2:2.• cit., pags. 

(25) ""·.;. '-aso A1 "' .. l Ob it ' 12'Z-l24 veun · onso, w . engua ••• , _. .s.._. • pags. _,... .· • 



--- - - -------- -

y complejas formas sint,cticas, basta dejar rotunda 
la madeja total, pertecta, exacta, resuelta con la 
limpidez de un problema matematico. (26) 

Hay que adm1t1r que es un pasaje bastante dif:!cil y tra-
, 

bajoso. pero este, al igual que otros pasajes que se le acer-
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can bastante en complejidad, son vencibles como toda la poes:!a 

de GOngora y mas bien estimulan el estudio de la misma. 

Para terminar hemos escogido el juicio favorable del filo

logo italiano Carlo Boaelli que en su alabanza de las Boleda-

~~ expresa1 

La conceuone di questo poema e grandiosa, e in 
perfecta armenia col genio poetico dell•autore che 
nell'interpretazione poetica della natura. nello 
scoprire bellezze di colore, d1 sfumature, d1 mo\~
mento. d1 suono sapeva y poteva compiere veri pro
dig!. (27) 

<26> Dama.so Alonso, La lensa ••• , Qh. cit., pag. 131. 

(27) w. Pabst, 2!• cit •• pag. 2. 



CAPITULO III 

GONGORA Y LA TRADICION ORECOLATINA 

IMF.LUENOIA DE ESCRITORES DE LA ANTIGUEDAD 

Grecia y Roma han proporcionado a la e1v111zacion occiden-

tal principios fundamentales de ciencia, pensamiento, arte, or

ganizacion poJ.!tica y judicial y de l.iteratura. Loa poetas y 

escritores g.riegos y los latinos han sido objeto de tervorosa 

imitacion, siendo considerados como 1nigualables modelos. Aris

toteles y Horacio, los grandee maestros del arte, se convirtie-
, 

ron en figuras de ind1scutible autor1dad en aquella epoca del 

Renacimiento en que l.a admiracion por los escritores grecola

tinos alcanzO' tan aJ. to grado. 



Al incorporarse a la poes!a castellana la tradicion 
grecolatina, recreada por los italianos, se enriquece 
la lengua con ritmos y armon!as basta entonces no o!
dos, con un nuevo vocabulario poetico y una nueva capa
cidad de expreeion metaforica. Entran tambien en la 
poes!a los temas bucolicos o pastoriles y mitologi
cos. (1) 

Al estudiar el arte de GOngora hay que partir de la ideolo

gia art!stica del Renac1m1ento ya que su formacion y mentalidad 

poeticas parten de el. 

El fondo de cultura clasica asoma en GOngora desde sus 

primeras poesias, sobre todo en la tecnica de alusiones al mun

do mitologico. El romance nlimero uno -1580. de la edicion de 

Mille comienza con una mencion al Amor y nada menos que en for-.-
, 

ma perifrasticaa 

Ciego que apuntas, y atinas, 
caduco dios, y rapaz, 
vendado que me has vendido, 
y nino mayor de edad, ••• (2) 

lLos primeros cuatro versos de la pr1mera poes{a que apa-

' I .i' ' I I rece en esta edicion de Mille, y ah~ esta la alusion mitologica 

en estilo perifrastico del Amorl Pero esto por s! solo no se

r!a una justificacion. El caso es que muchos romances, dis

tintas letrillas, gran cantidad de sonetos y, por supuesto, el 

(l) Angel del Rio, !&• ill• • pb.g. 205. 
(2) I I 

Gongora, ~· cit., pag. 41. 
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Polifemo, las SOledados y el Paneg{rico estan repletC'Js de alu

aiones mitologieas. 

Y es que "la erudicion ae emplea, - seiiala Orozco - como 

ornato; las alusiones a los mas distintos ordenes del saber 

entran en el verso con el sentido 7 hasta equtvalencia de un 

adjetivo. Y de todo ese saber se pretiere el que supone el 

gran descubrimiento 7 pasion del renacentistat la AntigUedad, 

la historia y la mitolog!a clasica grecolatina"• tn 

Cuando el Renaeimiento sacude el polvo a los Viejos mitos 
I le concede cierta atencion especial o, mejor dieho, se siente 

atra!do por algunos de estos mitos en particular. Or:teo y Eu

r!dice, P!ramo y Tiabe, Bero 1 Leandro, Apolo 1 Dafne ••• Po

li:temo y Galatea. 

El mito de Poli:f'erao es probablemente uno de los m~ anti

guos que ae crearon en el mundo mitologico. 

En Grecia aparece la leyenda de Polifemo en la Odisea. E1 

nombre de Romero se senala para designar al autor de esta gran 

epopeya. La Odisea relata, pr1ncipalmente• el regreso de Uli• 

aes a su hogar desde Troya, en un peregrinar de diez aiios. 

(3) Emilio Orozco, .!&• cit., p&gs. 16-17. 
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ih el libro IX de la. Odisea encontramoss ttEsta.ndo all! echaba

mos la vista a la tierra de los c!clopes, que se hallaba cerca, 

y d1v1sabamos el humo y oiamos las voces que ellos daban, y los 

balidos de las ovejas y de las cabras". (Esto lo esta diciendo 

Odiseo que es U11sea). cuenta despues que a la manana siguiente, 

despues de haber dormido, se dirigio con su nave y sus hombres 

a tratar de averiguar que clase de hombres eran los c!clopes. 

Al llegar a tierra divisaron "en uno de los extremos y casi to

cando al mar una excelsa gruta, a la cual daban sombra algunos 

laureless en ella reposaban muchos hatos de ovejas y de ca.bras". 

All! vivia un monstruo horrible. Odiseo escogio los doce mejo-

res hombres y cargados con "un pelle!fo de cabra lleno de negro 

y dulce vino '' echaron a an dar basta la cueva1 en la cual el gi

gante no estaba. Al poco rato este llegO con su ganado y una 

carga de lena y cerrO la entrada de la cueva con una enorme pie-

dra.. I Despues de ordenar las ovejas y las cabras y de encender 

tuego descubrio a los forasteros. Sostuvo cierto diaiogo con 

Odiseo y acto seguido, el c!clope cogio a dos de los hombres y 

los estrello contra el suelo y se los comio. A la manana si

guiente se comio otros dos hombres y se marcho de la cueva, de

jandola tapada con la enorme piedra. Entonces Odiseo prepar0 

un planr cortd una estaca de una gran clava de olivo verde 
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que hab~a en el suelo 1 la pulieron, la endurec1eron al fuego y 

la escondieron. 

Al regresar el c!clope se engullo otros dos hombres y Odi-

sao, entonces, se le acerco con una copa de vino. Polifemo se 
~ I I ' I lo tomo y bebio mas y mas hasta que cayo vencido por el sueiio, 

no sin antes preguntarle el nombre a Od1seo, que le dijo llamar

se Nadie, y de prometerle que seria el Ultimo al que comer!a. 

Odiseo y sus compaiieros calentaron la estaca y cas1 cuando 

ya iba a arder la enterraron en el unico ojo que tenia el Gigan

te. Furioso y adolorido empezc) a llamar a los demas ciclopes 

y al preguntarle estos que le sucedia, el reapondias "Nadie me 

mata con engaiio no con fuerza"• As! ·;odos se retiraron y Poli

femo quedo a la entrada de la cueva gimiendo de dolor y vigi

lando por si alguien sal!a. 

Un nuevo plan surge entonces para completar el anterior: 

fueron atados los cameros de tres en tres y en el del centro 

de cada grupo iba atado uno de los hombres. Odiseo se deslizO 

por debajo de uno de los cameros que era mayor que los demaa. 

Al amaneeer lograron salir todos de la cueva y desatandose co

rrieron para la nave. Embarcandose rapidamente y estando algo 

alejadoa Odiseo le grito al ciclope y e'ote le arrojo la cumbre 



de una montana levantando las olas y agitando el mar. 

Entonces Odiseo le habla: "ic!clopel Si alguno de los mor-

tales hombres te pregwtta la causa de tu vergonzosa ceguera, 

dile que quien te priw del ojo t"ue Odiseo, el asolador de ciu

dades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Itaca". (4) 

Este Polifemo hom~ric~ nos da la figura del gigru1te, de su 

inmensa gruta y de sus rebanos. Estos son ya varios de los ele

mentos que apareceran en el folifemo gongorino. 
, 

Existen otras versiones del Polifemo musico y e.namorado de 

Galatea. 

El primer autor en que figurd en esbozo, fue en 
Filoxeno de Citeria, poeta dit1ramb1co (hacia 436 
a. de c .... hacia 380 a. de z.)s ya en su C!clope, 
Polifemo era cantor y musico, y estaba enamorado de 
Galatea. En la Leontion, coleccion de eleg!as de 
Hermesianacte de Colofon, nacido probablemente hacia 
el ano 300 a. de c., a las que puso el nombre de su 
amada, figuraba desde luego Polifemo • mirando he. cia 
el mar ( se sa be por una ci ta de un verso) y esto ha
ce suponer que la historia del amor del c!clope por 
Galatea constituyera el contenido de una de la~::; ele• 
gias. (.5) 

Teocrito, famoso poeta l!rico -Y bucolico- griego, quien 

( 4) Homero, Odisea, Sexta edici011• (Buenos Aires a Espasa
Calpe Argentina, S.A., 1966) pags. 91-99• 

(.5) , ,../ . ' Damaso Alonso, uungora y ••• , .Q!?.• .2!1• • pag. 187. 
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I , I 

nacio hacia el 310 a. de c., en Sicilia y murio despues del 

2'70, escribio casi todas sua poes:!as en hexametros y en su 

mayor parte lleva.n el nombre de "eidyllia'' (Idilios). En los 

1d111os IV y XI ya aparece tratado el tema de Polifemo enamo

rado de Galatea, el deaden de esta, el canto del c!clope a la 

orilla del mar desde una alba roca, la belleza de Galatea y 

otros pormenores que nos ven acercando al Polifemo de GOngora. 

Las dos trndiciones, la del Polifemo homerico y 
la del de los bucolistas, estan representadas en la 
literatura latina. (6) 

Hablemos ahora de Virgilio. 

Coron& la gloria de Virgilio (P. Vet;gilio Maren, 
79-19 a. de J.c.) el ser la encarnacion del esp!ritu 
de la edad augusta en los o.oce .libros de su Eneida, 
la epopeya a que consa~ los ultimos once ~~OS de 
su vida. Refiere en ella las grandee aventuras de 
Eneas. pr:!ncipe troyano ( • •• ). Los scis primeros 
libros, basados esquemat1camente en la Odisea de 
Homero, relatan las peregrinaciones del hZroe des
pues del saco de su amada Troya por los traidores 
griegos, • ,. • (7) 

En el libro II I de la Eneida, Eneas y sus compaiieros lle

gan a las "orillas de los c:!elopes" muy cerca del Etna que esta 

en feroz erupcion. Al amanecer del d!a siguiente, cuando ya to-

(6) I . I I Drunaso Alonso, GOngora y ••• , 2.2• £!!.•, pag. 188. 

(?) G. Nor\vood y J. w. Duff, Escritores de <lrecia y Roma, 
(Barcelona: Ed. Gustavo GUi, 1928), p&g. 218. 



do estaba en calma, sale de los bosques subitamente ttuna cosa 
/ como un hombre" sucio, escual1do, supl1cante. Era un compmiero 

de Ulises; hab!a ido a la guerra de Troya y Ulises, desmemoria

do, lo dejo olvidado dentro de la cueva de Pol1femo. Le cuen-

ta a Eneas y a sus hombres sobre la cueva grande, sucia y oe. 

cura del gigante; cODlO se COmiO a SUS COilpaiieros; COMO Ulises le 

quemo el Unico ojo ••• De pronto les increpa a que huyan rapida-
/ 

mente que, ademas de Polifemo, habitan por todos aquellos lu-

gares, gigantes, que con su voz y el ruido de sus pies le han 

llenado de terror durante todo el tiempo que ha estado huyendo 

por entre las selvas, las "guaridas de las alimaiias'' comiendo 

las r af.ces de las hierbas y todo t1po de alimento ruin. "Hundid 

vosotros en la muerte, si as! os place, es ta vida si es vida la 

que tengo". 

Apenas ha terminado de decir esto, aparece Polifemo, lle

vando un pino en la mano. Se lava el hueco sangrante del ojo. 

En eso, a1 tratar de huir los troyanos, Polifemo los siente y 

a sus gritos la orilla toda se puebla de Qigantes. 

Los troyanos prec1pitan la huida esqu1vando los fatales 

promontories de Escila y Caribdis y mientras se alejan escuchan 

los comentarios que sobre aquel litoral hace "Aquemenides, el 
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compaiiero del infelice Ulises". (8) 

Como es facil reconocer hay muchos puntas de cont.mcto en-

tre el relato de Romero y el de Virgilio. 

Asi, hemos llegado basta OV1d1o. 

OVidio (43 antes de J.c. - 18 de J.c.), sin compara
cion el mas famoso del grupo eleg!aco, lo es mas aUn 
por sus donee de narrador en quince libros de he.xame_.,. 
tros, y por la poderosa influeneia que ha ejercido en 
los poetas y pintores de Europa, singularmente duran
te el Renacimiento. (9) 

Las Metamortosis, su poema epico en hexametros recogido en 

quince libros, formado por mas de doce mil versos, es la narra

cion de doscientas cuarenta y seis fabulas metamorficas que com

prenden desde la formacion del Caos basta la transformacion en 

estrella de Julio Cesar. 

Ovidio ejercio gran influencia en algunos grandee escrito

res espanoles: el Arcipreste de Rita, el Arcipreste de Talave-

' ra, Juan de Mena ••• GOngora. Es "el escritor que, de toda la 

Antigi.iedad, tiene mas 1mportanc1a para nuestro tema" (lO) ya que 

(S) Virg1l1o-Horac1o, Obras Comlletas, cuarta edic1on 1 

(Madrid: Aguilar, 1960 j, pags. 245-2 9· 

(9) G. Norwood y J. w. Duff, ~· cit., pag. 238. 
(10) .. ' .. 88 Damaso Alonso, GOnGora y •••• Q2• cit., pag. l • 
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I en la tabula octava del libro XIII de sus Met~orfoais trata 

extensamente del dramatico problema de Galatea, Acis y Polite

mo. He aqu! una s!ntesis de lo que nos dices Escila -"ahora 

eacollo rodeado como de un cinturon de cabezas de pe.rros en 

piedra" - rue una bellisima Virgen que se burlaba de tod.Os 

los hombres que la deseaban. su amiga Galatea le conto un dia 

lo desdichada que ella era, pues su amor era Acis, un hermoso 

joven; y a su vez se enamorc> de ella un c!clope monstruoso 

que abandono su oueva y su ganado, se ocup& de su belleza per

sonal y se convirtio en un ser mas pac!fico. Le cuenta que una 

tarde, mientras Ac:l.s 7 ella se amaban debajo de una pena, le 

oyeron cantar. Su canto era describiendo las bellezas de Gala

tea y el desprec1o de ella, de su inmensa riquezaJ; de su as

pecto fisico, finalizando con una aaenaza terrible para Acia. 

" Jy llegO Polifemo1''• sigue diciendo. Espantada, huyO a1 

mar mientras Polifemo arrojaba una enorme roca que al caer 
I I sobre Acis le trituro. 'fermina diciendoa "Mis suplicas, sus 

I I I meritos quiza, le libraron del gigante y quedo transformado en 

r!o. Perdid el ser, pero no ol nombre. Acis se llama aUn •••" 
(11) 

(ll) I Ovidio Nason, Las Metamorfosis, (Madrid: Espasa-Calpe, 
s.A., 1963), pags. 236-z;B. 
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I I I . 
Aquel que haya leido el Polifemo de GOngora, despues de 

leer la narracion de OVidio ae da cuenta que este nos cuenta lo 
/ / I ,L 

que mas tarde Gongora reproducira en su admirable poema. De ahJ. 

que el libro III de la Metamorfosis de OVidio se eonsidera eo-

mo la ruente indiscutible del poema gongorino. En OVidio sur-

gen la figura de Acis representando ser el a.mor de Galatea y au 

amante; Polifemo dejandose arrastrar por los eelos y consumando 

una venganza contra Acis al que aplasta con la roca y al que 

despues Galatea tranatorma en r!o. 

' Entre el poema de OV1d1o y el de GOngora, sin embargo, 

existen algunas diferencias pero mas bien referentes a la exten

sion y modo de tratar los diferentes aspectos de la cuestion. 
I 

Por ejemplo, en OV1d1o hay una descripcion de la belleza de 

Acis mucho m&s corta que la que GOngora realiza. 

En GOngora: 

P.XXXIII I 
I 

El bulto v1o, y haciendolo dormido, 
librada en un pie toda sobre el pende 
(urbana al aueno, bArbara al mentido 
retorico silencio que no entiende): 
no el ave reina, as!, el fragoso rndo 
corona 1nm6v11, mientras no desciende 
- rayo con plumas - al milano pollo 
que la eminencia abriga de un escollo, 

P.XXXIV 1 como la ninfa bella, compitiendo 
con el garzon dormido en cortes!a, 
no solo para, mas el dulce estruendo 
del lento ·arroyo enmudeeer querr:!a. 



P.xxxv 

P.XXXVI 

En OVidiot 

A pesar luego de le.s ramas, viendo 
eolorido el bosquejo que ya habia 
en su imeginacion Cupido heeho 
con el pincel que le clavO su pecho, 

t de sitio mejorada, atenta mira. 
en la dispo sicion robusta, aquello 
que, si por lo suave no la admira, 
es fuerza que la admire por lo bello. 
Del easi tramontado sol aspira 
a los confusos r nyos, su. eabello; 
flores su bozo es, cuyas eolores, 
como duerme la luz, niegan las flores. 

s En la rustic a greiia yace ocul to 
el aspid, del intonso prado ameno, 
antes que del pe1nado jard!n culto 
en el lascivo, regalado senot 
en lo viril desata de su bulto 
lo w dulce el .Amor, de su veneno; 
bebelo Galatea, y da otro paso 
para apurarle la ponzona al vaso. 

Pulcer et octonis itel"'WWl natal1bus actis 
Signarat teneras du.bia lanug:L.ne malas. 

(Vs. 753-754) 

•Bermoso y cumpl:ldos diec1se1s aiios, un tenue 
bello le apuntaba en las tiernas mejillas' (12) 
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Este es un solo ejemplo pero abundan muchos similares que 

han sido muy bien estudiados por los doctos en esta materia. 

Antonio Vilanova, en un extenso y exhaustivo es
tudio de las tuentes y temas del poemat ha mostrado 
como no hq en el ni un solo elemento, tema 0 topico 

(12) I I I 

Dama.so Alonso. GOnggra z. •••, 2!!• Qit., pag. 189. 
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que no vaya apareciendo en una larea Cadena de ante
cedentes, desde los poetas griegos, con Romero a la 
cabeza, a los latinos, especialmente Ovidio, pasando 
por los italianos y muchos espafioles. GOngora, como 
todo poeta de tradici&n clasica y human:!stica, , con
c:tbe la poes:!a como 1m1 tacion. (13) 

GOngora en el folifemp imita a OV1d1o, "f'iel a au epoca, 

imita tenazmente" (l4) pero no se trata de 1ma copia sencilla. 

y natural, es una imitacion elevada., multiplicada, ••• superada. 

GOngora acendra, pule, 1ntensif1ca, pertecciona lo 
que los modelos le dan, aviva y contrasta los colores, 
aumenta las posibilidadee alusivas, aprieta y hace 
restallantes las imagenes y metaforas. {15) 

l Queremos mas? 
Al llegar aqu! nos damos cuenta de que solo nos hemos ocu

pado del Polifemo. Veamoe, pues, algunos otros ejemplost 

s. II, vs. 727·72.8 soplo vistiendo miembros, Guadalete 
norida ambros:!a al viento dio jinete-, 

.En la nota 32. de las "Notas a la version en prosa de las 

Soledades", n&naso Alonso, ref'iriendose a estos versos de la 

Soledad segunda, apuntat 

(13) 

(14) 

(15) 

"S1gnif1ca el dulce pasto que dan las riberas de 
este r:!o a los caballos, aludiendo a lo que dice Ovi-

Angel del R!o, Ob. c1t., I 
1~3. pag. - -

namaso Alonso, 
; 

Ob. cit., I 
224. GOn~ora z •••• pag • 

Idem., 
, 

225. pag. 
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dio, lib.2, Hetamorfosis, que los caballos del Sol 
com!an ambrosia • • • Liilinaia norida ambros!a porque 
el pasto era de yerba.s y floras y en las riberas del 
ameno r!o Guadalete, las cuales son tan deleitosas y 
fertiles que fingieron los antiguos que eran los Cam• 
pos Elisios"• (Diaz de Rivas) (16) 

Precisamente, para estudiar las aluSLones y per!frasis en 
/ I ~ 

el bello romance de GOngora de An'elica y Medoro, Damaso Alonso 

cita como uno de sus ejemplos los versos 21-23: 11L!mpia.le el 

rostro, y ln mano I siente al Amor que se esconde I tras las 

rosas •••"• y a.1 comentarlos nos dices 

"Angelica l1.mpia el rostro al herido Medoro, y al 
limpiarselo se siente herida por el Amor, que estaba 
escondido tra.s las rosas, tras los colores del rostro" 
como siempre, GOngora piensa poeticamente• conforman
do au pensamiento a un cuadro tijo de la representa
cion tradicional. Aqui se trata del adagio que de la 
tradic1on grecolatina ha llegado basta nosotrosa "La 
serpiente se oculta entre las floras"• Al designar 
metaforicamente como "rosas1• las facc1ones de Medo-

' / 1 I ro, nada mas fac l para GOngora que pensar que tras 
estas rosas estaba oculto el Amor que hab!a de herir 

~ , 
a Angelica, como el aspid se oculta entre las floras. 

(17) 

Y en un pie de nota nos da el adagio en latin "latet anguis in 

herba" y nos sena.la los nombres de Virgilio, Ovidio, etc. como 

(16) I I Damaso Alonso, Las Soledades. Ob. cit., pag .• 197. --- ........... 
(17) I I Damaso Alonso, La lengua ••• , pag. 24. 



a.utorida.des que emplean er-;te adl:\gio. (18) 

En el Politem.o tambien vmnos a encontrar la misma repre :~: en

tacion del adagio con su profijada conce~cion. 

P.XXXVI r En la rustica grena yace oeulto 
el aspid. del intonso prado ameno, 
antes que del peinado jard!n culto 
en el laseivo, rogalado seno: 
en lo viril desata de su bulto 
lo mis dulce el Amor, de su veneno; 
bebelo Galatea. y da otro paso 
por a.purarle la. ponzoiia. a1 vaso. 

Apreciemos la version que do esta eatrota. nos hace Damaso 

Alonso a 

La v!bora yacc oeulta en la rustica marana del 
ameno prado que nadie siega. mejor que en el rega
lado seno de un ja.rd:!n exquisitamente cultivado. 
As!. en la descuida.da. virilidad del rostro de Aeis• 
ha entremezelado 0 disimulado el Amor lo mas dulce 
de su veneno. Galatea lo esta bebiendo ya con los 
ojos, y sin ser dueiia de s{, da aUn otro paso y se 
a.eerca mas a Acis; para mirarle mejor, para apurar 
hasta el fin aquel vaso de amorosa ponzona. (19) 

Y mas a.dels.nte, en sus "Notas" t al refer1rse a los dos 

primeroc versos de la estrota y relacionarlos con el adagio la

tino que ya antes hemos mencionado, nos brinda la forma en que 

(18) I I Dam a so Alonso, La leng;ua. •••• Ob. cit., pag • 24. - -(19) I Alonso, I 

2.E.· ill·, t. III• 
I 

Dame.so ~nm>ra ~ ... , pag • 
186. 
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este adagio se halla en Virgilio: 

Qui legitis flores et humi nascentia fraga; 
frigidus, o pueri, fugiti hinc, latet anguis in herba. 

(Bucolica III, 92-93) (20) 

i No podia i'al tar en las Soledadesl A qui 1e tenemos en 

la Soledad Primeras 
, 

Y en 1a sombra no mas de la azucena, 
que del clavel procura acompanada 
1mitar en la bella labradora 
el templado color de la que adora , 
vibora pisa tal el pensamiento, 
que e1 alma por los ojos desatada, 
senas diera de su arrebatamiento, ••• 

s.I, vs. 743-749. 
, 

Nuevamente, por supuesto, la similitud de la version en 

prosa, con las anterioress 

"Y al ver en el color, mezclado de clavel, de la 
bella labradora una sombra del templado color de azu-, , 
cena de su amada, una palida imitacion de su belleza, 
parece que en aquella sombra de azucena pisa el pen
samiento una vibora (pues dicen que la. serpiente sue
le estar oculta en las sombras de las flores) y siente 
tal dolor, que el alma, desatandose por los ojos hu
biera dado muestras de su congoja •••" (21) 

, 
Ya hemos hablado en otras ocasiones de que GOngora crece 

Y se forma dentro de un ambiente cultista. Es muy de su epoca 

(20) I 
Alonso, 

I 

.21!· cit., t.III, 
, 

Damaso Gongora l •• • t pag • 
187. 

(21) 1>8maso Alonso, La len~a ~· cit., 
, 

32. •••• pag • 



y muy de au personalidad el tomar como modelo un idioma como 

el latin. Todo su estuerzo estara encaminado en ttla creation 

de una lengua po~tica espanola imperial y universals acerca

miento a.1 latin en leid.co y en sintaxis". (22) 

" El hiperbaton gongorino es uno de los rasgos de su esti-

lo que mtls le acerca a1 latin porque "el latin liternrio con

servo una colocaci6n arcaizante y tend16 hacia una libertad 

exagerada por los poetas". (23) 
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La sintaxis complicad!sima de GOngora, que no es ~s que 

una 1mitac1on del latin y del griego, ha sido y es, principal

mente, una de las causae de la dificultad gongorina. El mismo 
I 

~olifemo es un buen ejemplo de poema en el que Gongora ha acu-

mulado giros sint,cticos que son un reflejo de las formulas 

latinas. 
I 1 1 GOngora exagero la libertad que estaba impl~cita en el 

id1oma espafiol. 

Exagera esta libertad normal en el espanol con los 
ojos puestos en la lengua poetica de los latinos. A 
ello le llevaron el ejemplo de algunos poetas espano* 
lea renacentistas, como Juan de Mena y Garcilaso; 

{22 ) n.!-.,so Al nf. Ob it 1 141 ~u... onso • uungora y • •• , _. .£....•, pag. 
{23) ' 
~· ' pag. 151. 
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el afan de separarse de lo vulgar, las corricntes 
gramaticales de la epoca, pero ademaa, y esto no se 
suele tener en cuenta, el valor expresivo de las 
transposiciones, el efecto es tetico que de ellas se 
puede-obtener y GOngora obtuvo en muchos casos. (24) 

Las palabras de Emilio Orozco vienen a confirmar y a poner 

punto final a lo que hemos estado tratando de senalar en nues-

tras exposiciones anteriores. El nos dice: 

Una posicion tan reflexiva y apasionadamente cul
tista como la del cordobas no la podemos encontrar 
en ningdn otro poeta espaiiol. Arranca su poes!a de 
la cultura human!stica renacentista; aumenta y com
plica los artificios que recibe de esa tradicion; 
crea su lengua teniendo como estrella de gu!a a la 
latina; con su tecnica de metAforas y alusiones in
corpora a ella referencias a todoa los o'rdenes del 
saber antiguo y contemporeneo, hacienda del poema 
verdadera enciclopedia; ••• (25} 

I ~ No prolongaremos mas esta cuestion aunque pudiera hacerse 

considerablemente. Pero eso s!, no ol Vi demos que "la retinr.. 

de GOngora es sensible como la de ninguno, pero sus ojos son 

antiguos como la humanidads antiguos y sabios", (26) 

(24) Damaso Alonso, La leneya Ob, cit., " 182. •••• - - pag • 
(25) Emilio Orozco, 2.2· .5!!·· " 98. pag. 
(26) Damaso Alonso, Las Soleda.des 1 Ob, cit., 

~ 17. - pag. 



SU MUNDO l.fiTOI.OGICO 

"Al solitario espiritual, le disgusts hablar un 
lenguaje social, comunicativo, de uso general e in
teligible. Se acoraza en un lenguaje de es tilo cul
terano, que desde ruera aparece tan oscuro y hermeti
co, como claro y melodioso desde dentro. La comuni
cacio'n externa y las relD.cionec~ con los dem&.s se rom
pe, o por lo menos se dificulta, mientras que, por 
el contra.rio 1 entabla interiormente una relacion es
piritual de conciliacion, una comunidad comprensiva, 
f'a.ntE:fstica y poetica con l ac leyendas, mitos, poes:!as 
e ideales,de la antigiiedad; con los poetas, dioses, 
heroes y semidioses de los tiempos primi tivos de j a 
Edad de Orot con los hijos autenticos, perpetuos e 
inquebrantables de la Naturaleza.". (27) 

Es dificil encontrar un poeta que sepa encerrarse en su 
I 

universo como lo hizo don Luis de Gongora. Universo en el que 

parece estar completamente embebido; por momentos se enlaza con 

el mundo que le rodea para despues separarse nuevamente. iEs 

el contraste y la duplicidad que siempre &compcna a C~neoral 

<27> Emilio Orozco, Ob. cit., pag. 200, cit«ndo a Karl Voss• 
ler, La Soledad en la poeSia espanola, (Madrid, 191~) pag. 140. 
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A veces nos parece que la poes!a que leemos es de nuestro 

mundo. 
I I · I Esa sensacion dura solo unos instantes y muy esporadica-

mente porque muy pronto despertamos o ••• tsonamost y nos damos 

cuenta que estamos Visitando una region encantada y encantado

ra. Es la magia de au lengua poetica que, como fuerza divina 

nos transports. de un mundo a otro. 
I 

Todo esta en que nosotros 

nos dejemos llevarS. 

GOngora entra c ••• > de lleno en la trar11ei6n gre
colatina. Su cerebro estd cargado de lastre repre
sentativo de las antiguas fabulas. En este mundo es 
donde se retugia. Automaticamente, tiencle a arraigar 
cualqUiera de las formas de la vida en el eielo fijo 
de la representacion mitologica. (28) 

, 
"Para GOngora la naturaleza no es n.unca modelo, sino pre-

texto•• (Z9) nos dice Coss!o. En sus poem.as se ju:n.tan maravillo-
I samente los dioses; las piedras; fuentes; arboles; animales 

grandee y pequeiios, fogozos y arrulladores; rios toreidos; en-
I 

cantadoras ninfas, mozas alegres y jovenes vigorosos. 

~De donde sale tanta vida y lftOvimiento? •. 

La cla.rinada del Renacim1ento los ha hecho venir desde 

todos los lugares de la Mitolog!a. iQUe nada ni nadie se 

(28) I I I 
Damaso Alonso, GOngora y ••• , QS.• ci.t. • pag. 145• 

(29) I 
J. M. Cossio, 2!• cit., pag. 311. 
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quedel ••• 
, 

En armonioso desfile marchan todos a traves de los 

versos del gran cordobes. 

GOngora habla de arboles, cabanas, rocas,. valles, 
pajaros, hombres, etc., pero no hay nadie que, a 
menos de ser en un sueno, h117a pasado jam.tls por el 
mundo de GOngora. (30) 

"La. naturaleza. real se le ha venido abajo ( ••• ) a GOngora 

- apunta. graoiosamente, Coss!o - por la introd.uccio'n en ella de 

elementos clasicos, human~sticos, procedentes de los mas ilus-

tres poetas de la antigijedad. 
I 

Entre Gongora y el mundo hay 

siempre :S.nterpuesto un mundo de representaciones cllisicas, que 

dislocan y desajuatan la realidad ambien·te. Ademas, este 
, 

mundo superpuesto o interpuesto es la interpretacion persona-

l!sima de ese mundo clasico ••• u (3l) Esto Ultimo, es lo que 
I creemos como de suma importanoia en lo que se refiero a GOn 30ra 

y la m1 tolo gia. 
, 

La forma de el in terpretar el m1 to y la forma 
, 

de usarlo revela su excelsa condicion de poeta genial. 

(30) 

(31) 

(32) 

, 
''Lo mismo que Beethoven ha creado una musica nueva 

y desconocida con notas conocidas, GOngora ha creado 
una nueva poes!a con palabras oonocidas, un universe 
desconocido con ideas conocidasu. (32) 

w. Pabst, Ob. .2!1·· 
, 

81 • - pag. 

J. M. Cossio, 2.'2· cit., p&g. 311. 

w. Pabst, 2k• Cit., 
, 

81. pag • ........-
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Federico Garc!a Lorca considers y expresa de GOngora que 

"lo que si es d1tic11 es la comprension de au mundo mitologico. 

D.t.f!o-11 porque casi nadie sabe Mitologia y porque no se conten

ta COn cita.r el mito, &inO que lo transforma 0 da sOlO W1 rasgo 

saliente que lo df.tfine". (33) 

iQUe es M1tologia, puee? 

Aqu! surge una definicion: Mitologia es la historia de los 

fabuloaos dioses y h~roes del paganismo. Y ... lea eso nada 

mas? No, por supuesto que no. La Mitologia es algo mas, es mu-

' I cho mas que un conjunto de fabulas. Hay en ella algo que atrae, 

algo perecedero que ha servido y sirve de inspiraoion a i.nnume

rables obras de arte. Y es que el hombre da ahora, el de cien 

afios a.tras, el de mucho antes, el de cualquier epoca, encuentra 

que no ex1ste "un tema vital que no palpite a.un en l.a r.tttolog!a 

lleno de grac1a humanatt. (34) 

Q.co 

"La mitolog!a gr1ef§a es la mas impor~ante y bella 
de to<las las mitologJ..as, acaso porque estas, todas, 
fUeron reveladas por los profetas y sacerdotes, y la 
helenica fue dada a conooer por los poetas". (35) 

(33) Garcia Lorca, 22• cit., p~gs. 77-78. 

<34 > F. Sainz de Robles, Ens!!.YO de un Diccionario Mitolo
Universal. (Madrida Aguilar ....... , ..,1i"'J~9~· 5S!!7ri)•.-=xn•'Co:M. ro'""··d=-u•c•c-:-i..,dn;;;.o;;.• ..,I~X:-......... ~ 

<35) Idem., ~g. XXV. 



79 

_J / I La mitolog~a rom~~a es mas bien una mod1f1cacion de la 
I I gr1ega a traves de var1os s1glos. La influencia de la r~l1gion 

helenica tue determinante, basta el punto de que los romanos 

adoptaron las leyendas gr1egas, los ritos funerales , y sobre 

todo 1 identificaron sus d1oses con los dioses de los griegos. 

SOSI 

De todos los dioses, doce tueron los m~n ndorado B y tamo-

ROHAN OS 
I 

Jupiter 
Juno 
Neptuno 
Febo 
Minerva 
Venus 
Marte 
Vul.cano 
Vesta 
Cel"es 
Diana 
Mercurio 

GRIEGOS 

Zeus 
Hera 
Poseidon 
A polo 
At en ea. 
Afrod1ta 
Ares 
Hefaistos 
Hestia 
Demeter 
Artemisa 
Hemes 

Tambien hab!a otros grandee dioses de importanc1a cas i 

i gual a estos nombradost Pluton-Hades; Baco-Dionisios; Escula

pio- Asclepio. 

A es te grupo hay que aiiadir el de los semid:1oses, seres na-
I eidos de la union carnal de un dies y de una mortal o de un 

aortal y una diosa. I Semidioses tue~nt Hsrculss, Perseo, Or-

teo, Atlas, Teseo ••• y muehos otros. 
I 

GOngora se ha de servir de todos ellos. Ha de manejarlos 
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a su antojo. Ha de colocarlos con audacia y sagacidad en el 

sitio 1nd1cado y en el momento oportuno. 

De manera muy acertada el conocido estudioso de la poes:!.a 

gongorina, w. Pabst, ha seiialadoa 

El hecho de que la m1tolog:!.a no le 1nterese a GOn
gora por s! misma, sino que le sirva para la simbol1-
zac16n continua de las,ideas (el amort Cupido o Amor; 
la guerrat Marte; la musicaa Orfeo; la velocidadt Ata
lanta; la codicias Midas; la belleza masculinai Adonis 
o Ganimedes; la fidelidad amorosat Eco o Clicie; la 
esquivezt el laurel; el amor fraternal: el ilamo; la 
ilWortalidad y la bellezas el ave ten1x, etc.) prueba 
que la poes!a de GOngora es una poes:!.a alegc)rica. (36) 

eonsiderando que las obras cen trales de nuestro estudio 
I son el Pol1fpp!2 :r las Soledades. a con tinuacion pasamos a rea-

I lizar un estudio de todas aquellas figuras mitologicas que apa-

recen "nombradas" en dichos poemas. Todas las figuras mi tologi-
I cas o alusiones a mitos que se encuentren en forma per1trast1-

ca pasaran a ser estudi.adas en el siguieate capitulo. 

Al enumerar las figuras mitologicas de cada poema, daremos 
I de cada una, aquellos rasgos o detalles mas significativos. La 

, , 
explicacion de todos y oada uno de los mitos que esten rela-

cionados con ellas nos exigir!a escr1b1r cientos de paginas; 

labor. a todas luces, imposible dada la indole de este trabajo. 

(36) w. Pabst, 2:2• cit., p&g. 49. 
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Para tac111tar el estudio de las figuras las hemos ordenado 

alfabeticamente. 

POLIFEMO 

ACIS.- Pastor de Sicilia, hijo de Fauno y de la ninfa Simetis. 
Fue amado de Galatea; pero Polifemo, su rival, ha.biendole 
sorprendido un d!a con su amante, le estrello contra una 
roca. NeptUDo 1 a ruegos de Galatea, transformo la sangre 
que manaba de debajo de la roca en el rio Ac1s, celebre 
por la frialdad de sus aguas, a pesar de nacer al pie del 
Etna• entre Taormina y Catania. 

ALBA.- Diosa que representa la Aurora. 

ALCION.- Hija de Atlante y de Pleyona, violada por Neptuno. 
transformada en una de las siete atlantidas de la conste
lacion de las Pleyades. Recibio tambien este nombre la 
ninfa al.eopatra. que murio de pena al saber la muerte de 
su esposo Meleasro. Fue transformada por Juno en pajaro. 

AMOR.- S!mbolo del amor t!sico considerado como creador. Tam
bien se le oonooe con los nombres de Eros y Cupido. 

ARGos.- Nombre dado a la nave que condujo a los argonautas a la 
Col9uida. Gigante famoso, hijo de Arestor y de la Tierra. 
Segun la tradicion tenia un ojo en la nuca; segUn otra, dos 
en la cara y dos en el cogoteJ segun una tercera, cien ojos 
repartidos por todo el cuerpo. Al ser muerto por Mercurio, 

J I I mientras dorm;~.a, Juno le tranaformo en pavo y coloco sus 
ojos en la cola de este. 

AURORA.- Hermana de Helios (el Sol) y de Selene (la Luna). Diosa 
del .Amanecer, a quien los romanos identifica.ron con Eos. 
Personiticaba la dulce y brillante claridad que precede a 
la salida del Sol. Se la representa joven y hermosa• con 
una tWd.ca blanca, los cabellos libres, guiando un carro 
de oro tirado por togosos cabal.los blancos. 

BAco.- Dios de las vendimiaa y del vino. En Grecia se le adorO 

I 
. I 

I 
I 

I 



82 

con el nombre de D1on1sios. Fue hijo de Jupiter y Semele. 
Es el dios de los placeres y de los optimismos. A Baco se 
le represen taba con la figura de un joven 1mberbe, fresco, 
mofletudo, fuerte, simpatico, coronado de hiedra o de pam
panos, llevando en la mano, o bien un racimo de uvas o una 
copa; una piel de tigre le sirve de vestido. La hiedra era 
au planta favorita, por creerse que tenia la virtud de im
pedir la borrachera o de aminorar los efectos de este vicio. 

, 
CERES.- IIija de Saturno y de Rea, hermana de Vesta, de Jupiter, 

de Pluton, de Reptuno y de Juno. Tuvo de Jupiter una hija, 
Proserpina. Su principal aspecto es el de diosa Tierra 
Madre, divinidad que proporciona los frutos del suelo y, 
principalmen te. el trigo. el mas preciado alimen to del hom
bre. Otro de sus aspectos es el de ftiosa Tierra, que en 
sus entraias elabora la vida de los vegetales y en donde 
se extiende el mundo de la muerte. 

CICLOPES.- Gigantes monstruosos que ten!an un solo ojo en el 
medio de la frente y fabricaban rayos para Jupiter en las 
fraguas de Vulcano, bajo el monte Etna. Se los euponia 
hijos del Cielo y de la Tierra, o de Neptuno y Anfitrite. 
Los c!clopes homericos forman un pueblo de pastores an
tropefagos, gigantescos y pausados, de un solo ojo y 
gestos feroces. Habitaban el suroeste de la isla de Si
cilia. Posteriormente se los localizt en los alrededores 
del Etna. De entre ellos se destaco' el famoso Polifemo. 

CuPIDO.- D1os del Amor, equivalente al Eros helenieo. Hijo de 
Marte y de Venus. Para evi tar loa estragos que pudiera 
causar, Jupiter mando a au ma~ que lo matase. Pero Ve
nus lo oculto en un bosque donde fue amamantado por la ca
bra Jmaltea. Crecido ya, se conatruyo un areo y tlechas. 
Vulcano le fabrico un carcaj provisto de unas flechas de 
oro muy agudaa, que encend!an las almas con pasiones 1n
dominables y 0 tras nechas que eran de plomo que dejaban 
en el coraz&n un tr!o glacial productor de la antipat!a. 

DEIDADES.- Nombre que ta~bien se les da a los dioses. 

DORis.- Hija del Oceano y de Tetis. Esposa de su hermano Ne
reo, de quien tuvo cincuenta hijas& las Nereidas. 



I , 
FAMA.- Diosa mensajera de Jupiter, la cual. desde los lugaras 

mas altos, publieaba las noticias agradables y desagra
dables. En au honor se levantaron fantasticos templos 
en Gracia y Doma. 
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FAUNOS.- Genios capr!pedos campestres, euyo origen es muy dis
tinto al de Pan y los Satiros, con los eual.es se lea lle
go'a identificar. Se les representa habitualmente con al
gunos signoa t!sicos de los machos cabr!os. 

FEBO.- Se estudiara bajo el nombre de Apolo. 

GALATEA.- Nereida. Era h1ja de Nereo y de Doris. Fue amada por 
Polifemo y por el pastor Acis. 

GLAUco.- Hijo de Minos, rey de Creta, y de Pasifae. Los autores 
antiguos de la Ultima epooa le consideran como dios marino 
y fat!dico. ~ ~as versiones sobre su apoteosist a) 
Glauco, peseador de Antedon, habiendo v.t.sto un d!a sobre 
la hierba de la ribera dos peces, quiso prenderloa. Noto 
que se mov1an extraordinariamente y se lanzaban luego al 
mar. Persuadido de que algUn miaterio radicaba en ello, 
tambien el se agito sobre aquel ribazo y fue transformado 
en TritOn y honrado como un dios marino.- b) Glauco, di
vertido en correr tras de una liebre vio al animal comer 
de cierta hierba y lanzarse al mar. Sorprend1d.o Glauco, 
comio' de dicha hierba y enseguida por un impulso de J'pi
ter, se tiro' al mar. 

GRACIAS.- (LAS) Diosas que, segt\n P!Dda.ro, no fal taban jamas 
a los juegos maravillosoa ni a los festines y festejos de 
los tnmortales, y cuya sola presencia todo lo llenaba de 
alegr:!a y de gracias. Es Hesiodo qUien, por primera vez, 
nombra a las tres, que eran1 FJ!frosina o la Alegria, t~>lae 
o el resplandor de la Belleza y Th8lla o el Ardor de os 
festines. 

HARPIAs.- (ARPIAS) Aves fabulosas, eon rostro de mujer y cuer
po de ave de raptna. 

JUNo.- La Hera de los griegoa. Hija mayor de Saturno y de Rea 
y hermana de Jupiter. Amada por su hermano, este la hizo 
s~ esposa. Una tradicion cuenta que para poseerla tuvo 
Jupiter que transformarse en cuco y volar a refugiarse en 
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, 
el seno de la conf1ada d1osa. Ya violada1 Jupiter r ecobro 
su fi{Nra y Juno se vio obligada a casarse con el., El 
earacter esencial de Juno rue el de au castidad. Presidia 
los matrimonios y los nacimientos, aux111ada por las 111-
tas, d.iosas protectoras de los partos. Como esposa de Ju
piter, llevaba el velo nupcial a.tado a.lrededor de la cabe ... 
za. Su tUnica la cubr!a por completo, a excepcion de la 
cabeza. y de los brazos. Sus atributos sons el velo, el 
eetro, la corona, el cuco y el pavo real. 

JUPITER.- El Zeus helenieo. Padre y Rey de los dioses el ser 
inminente del Pante6n Ol!mpieo. Como rey del cielo i'ue 
Jupiter el padre de los dioses y de los hombres, el mas 
grande de los inmortales y al que todos los demas obede
cen: rue el arbitro soberano cuya sabidur!a regula todas 
las cosas, el fundador de la autoridad real, de las leyes 
y del orden. TodJ emanaba de Jupiter, t anto el bien como 
el mal. El distribu!a a su antojo los bienes y los males 
a los mortales. Iba armado del ra.yo 1 del trueno, y cuan
do agitaba su egida produc!a los huracanes y las tempes
tadee. La mas sagrada de sus leyes era el juramento, que 
convert!a cualquier pacto en obligacion. La esposa leg:!
tima fue su hermann Juno, la Unica ¥osa que jaos rue 
1nfiel a su marido. De ella tuvo Jupiter tres htjos: 
Marte, Vulcano y Hebe. Modelo de maridos veleidosos1 Ju
piter excito en innumerables ocasiones los celos y la 
i"'uria de Juno. Jupiter se valio de mil ardides y trans
formaciones para alcanzar el exito de sus amor!os. A 
Hera la poseyo transformado en cuclillo; a Europa, en to• 
ro; a Calisto 1 bajo las facciones de Atermis; a Danae, co
mo una llama de oro; a Leda., como un cisne; a Alcmena, co
mo las faeciones de au esposo Anfitrion ••• Soberano in
discutible de los dioses y de los hombres, Jupiter viv!a 
en el Ol1mpo. Se representa generalmente con un cetro re
matado en un aguila, ave que le estaba especia.lmente con
sagrada. Otras veces disparando eon su diestra el rayo. 

MUSAs.- Diosas alegOricas que perteneeian a la familia de las 
ninf'as de las aguas; el agua les comunicaba la 1nspiracic1n. 
Originariamente no fueron conocidas sino las de la poes!a 
y la mdsica. Y eran adoradas en todas partes. Mas tarde 
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I su nwnero :rue :fijado en nueve. Homero las menciona en la 
Odisea, cuyos nombres, seg-Un Hesiodo sozu Cl!o, Euterpe, 
Tal!a, Melpomene, Terps!core, Erato, Polimnia, Urania y 
Cal:!ope. En el arte antiguo se les dan como atributoa 
la flauta y la lira. SegUn hoy ee cree, Cal!ope es musa 
de la Poes:!a heroica; Cl!o, de la Historia; Melp6mene, de 
la Traged1a; Tal!a, de la Comedia; Euterpe, de la MUsica; 
Terps!core, de la Danza; Erato, d.e la Poes!a a.morosa; Po
limnia, del Canto; Urania, de la Astronom!a. 

NEPTUNO.- Nombre latino de Poseidon. seg,ln los poetas y los 
mi.tOlogos griegos. Neptuno era hijo de Saturno y de Rea, 
h.ermano de Jupiter y de Pluton. DuefJ.o del mar, elemento 
que le toco en suerte al repartirse con sus hermanos el 
Cosmos, Noptuno, segtn Romero era igual a Jdpiter en dig
nidad• aUn cuando fuera inferior en poder; el se queja
ba de esa 1nferio~·1da.d suya. y se rebelaba contra ella, y 
llego a conspirar, con Juno y Minerva, contra dicha supe
rioridad jupiteriana. Como soberano de los ms.res, se le 
atribuye el poder de calmar las tempestades y de encres
parlas. Rodeaba a la Tierra por todas partes y podia 
quebrantarla con la fuerza de sus olas. Neptuno fue ado
rado en toda Grecia y en toda !talia; pero su culto mejor 
radicaba en el Peloponeso, llamado con raz&n, residencia 
de Neptuno. Sus atributos son el trtdente, el caballo y 
el delf!n. 

NINFAS.- Romero da a las ninfas un rango inferior a las d:tv:l.ni
dades del Olimpo, las cua.les no dudan en admi tir a las nin
fas a su lado cuando han de decidir acerca de a.lgU.n asun
to de importancia. Hijas de Jupiter, ha.bitan en la Tierra. 
Pueden ser clasificadas as!: Ninf'as de las a~s. A asta 
clase pertenecen las Oceanidas, las Nereidas, as Potim:t
des, las N'ayades, las Limnades y las Creneas. Mu.chas de 
ellas estaban relac:t.onada.s con deidades super1ores1 como 
Apolo; el dios de la profes:!a y como Diana, diosa de la 
caza. Ninf'as de las Ilt()DtaJ\as y de las grutas. Llamadas 
comU.nmente Oreadas, Orodemneadas. Ninf'as de los bosgues 
l de los valles• A esta clase pertenec!an las Napeas, 
las Aliioniades, las liileores, las Alseidas. Ninfas .de los 
arboles. Eran las Dr{adas y las Hamadr!adas. 
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PALEMON.- ttLuehador"• Hijo de Atamas y de Ino. Su madre fu
riosa contra Juno, se precipito eon el en el mar. su cuer
po rue llevado por un delfin, o por las olas mismas, a las 
costas de Cor1nto. El culto de este dios marino es oscuro 
y apareee algtUlas veces como m:!stico y org{aco. 

PALEs.- Diosa de los pastores y rebaftos. Era de origen Sicilia
no. su fiesta se celebraba el 21 de abr11. 

PIERIDES.- Musas maced0n1cas, hijas de Piero y de Evipe. Eran 
nueve. Habiendo osado disputar a las musas beocianas el 
premio de la Poes:!a, fueron transformadas en urraeas por 
A polo. 

, 
POLIFEMO.- Hijo de Neptune y de la Ninfa Thoosa; y el mas cele-

bre de todos los c!elopes. 

POMONA.- Deidad desconoeida por los griegos, pero muy reveren
ciada en Etruria y en Roma. Ella presid!a los frutos opi
mos. Amada por todos los dioses campestres, se entregaba 
nnicamente a Vertumno. 

" PRIMAVERA.- Semidiosa, f1gura que representa la estacion prima-
veral. 

SATIROs •• Descendientes de Baeo, en la mitolog{a. griega, donde 
representan de una manera aleg&rica la vida alegre y desa.
rreglada de los adoradores del dios del vtno. En general, 
son representados por poetas y artistas con los caballos 
er1zados, nariz roma y aplastada., orejas puntiagudas; ada
mas, el cuello cubierto de pequenas excreeencias parecidas 
a cuernos muy pequenos y la espalda term1nada en una pro
longacion semejante a la cola del caballo, y mas tarde a 
la del macho eabr!o. F1eles eompaieros de Baco. desempe
iiaban el principal papel en las fiestas orgiastieas. 

SCIIJA.- (Esc11a). Personificacion de las rompientes del mar de 
Sicilia. Habitaba una caverns. oscura, cuya abertura esta
ba orientada haeia el poniente. Este monstruo ten!a doce 
grifost seis cuellos de una longitud enorme y sobre cada 
cuello una espantable cabeza con una garganta guarneeida 
por tres filas de dientes. semejantes a los de un leon. 
Atemorizaba a los marinos y los devoraba al pasar. En 
frente de Scila se encontraba Caribdis. 



SI?.ffiTIS.- Ninfa. Hi,ja de Simeto, r:!o de Sicilitb Fauno la 
hizo madre de Acis. 
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TALIA.- Musa que presidia en la comedia 1 en los festines. El 
arte antiguo la representa con loa rasgos de una joven con 
aire jugueton, coronada de hiedra. y llevando la mascara. 
A veces figura. con MelpOmene en las pompas triunfalee de 
Baco. 

TETis.- Hija de Nereo y de Doris; mujer de Peleo y madre de 
AquUes. Segdn Homero, vive junto con las otra.s Nereidas 
en las protundidades del mar. 

TIFEO.- Gigante legenda.rio. se enfrento con Jupiter, que en 
castigo lo tulmind. 

TRITON.- Hijo de Neptuno y de la ninfa Salasia o de Anfitrite. 
Usaba de una concha o de un caracol en forma de trompa, pa
ra cuyo servicio le tenia Neptuno. Expresaba el rugir 
del mar a.lborotado. 

VEl'WS.- (Atrodita). En la Odisea se la cons1dera como esposa 
del dios Vuleano. SegUn Hes!odo, al mutilar Saturno a su 
padre, unas cuantas gotas de sangre, ce.!das de au herida, 
fecundaron una espuma blanca que tlotaba en la superf1cie 
del mar. De est a espuma sa.lio' J\frodi ta, de don de marcho', 
por lo pronto. a Citerea, despuea a la Isla de Chipre, y 
de all! al Olimpo. Entre los antiguos, Venus era la diosa 
del amor. Hay tres d1 v:lnidades que Venus no puede someter , 
a su poder: Minerva, Diana y Vesta. Jupiter la domina, si 
bien a veces cede a su belleza. Entre los poetas latinos 
es la diosa del himeneo y de los mares. En la Odisea. Ve
nus engana a Vulcano con Marte. Los atributos de la d.io
sa son• una cintura embellec1da con todos los atract1vos 
del amor, el deseo, las dulces palabras, que roben el co
razon de los mas sab1os. Se le consagraba el mtrto, la 
rosa, la. adormidera, la :paloma, el cisne, la golondrina. 
su carro iba tirado por palomas; aobre las olas, los Tri
tones reemplazaban a estas aves. 

VUtC!'tNO.- Dios del fuego, al que se le considera salido del seno 
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de la. tierra por las erupciones volcain.ca.s y como med1o 
incU.spensable a la civ:Uizacio'n. Segl{n Apolodoro, Juno 
engendro" a Vulcano solo por vengarse de Jdpi ter, que ha.b!a 
producido a Minerva sin su consentimiento. Vulcano es el 
artists. supremo del Olimpo. El editico para los dioses 
palacios magn!tt.cos, guanecidos de cerraduras secretaa. 

A modo de complemento presentamos una lista de nombres que, 

relacionados con la antig\iedad, aparecen en el Polifemo. 

LILIBEo .... Promontorio de la isla de SicUia situado frente a 
la costa de Africa, boy, cabo Boeo. 

LETEO.- Uno de los cuatro r!os del Intierno. Sus aguas hacian 
olvidar pronto lo pasado a quien las beb!a. 

TRINACRIA.- Antiguo nombre de la isla de Sicilia, as! llamada 
a causa de sus tres promontories. 

ERITREA.- Adjetivo poetico. D!cese del mar Rojo al que se le 
llamo mar Er1treo porque en sus margenes perecio ahogado 
Eritras, hijo de Perseo y Andromeda. 

CEFIRO.- Viento de Poniente. Viento suave y apacible. 

FABONIO.~ Uno de los nombres de Cefiro. 

sot.- to mismo que la tuna, este astro era adorado por todos 
los pueblos, con nombres diferentes. 

PALADIONEs.- ''Paladion"• Celebre estatua de madera que tU.nerva 
hizo igual a Palas1 despues que la mato. Esta estatua 
sirvio de refugio a Electra. 

TIRlo.- Adjetivo. Natural de Tiro, ciudad de Fenicia. 

PAFO.- "Patos''• Nombre de dos anti~j'Uas ciudades de la isla de 
Chl.pre. Una de ellas, eituada. en la. costa occidental, 
fue especialmente consagrada a Venus. 



GNIDO.- "Cnido"• Antigua ciuda.d de Caria, en el Asia Menor, 
en la costa de la Doride. Tenia un c~lebre templo con
sagrado a Venus. 

E'l'ON.- "El que es ardi.ente". Nombre dado por los antiguos a 
varios caballos famosos: a uno de los del Sol, a uno de 
los de la Aurora, a uno de Plut&n, a otro de Hector y de 
Palas y de Evandro. 

HELYECIAs.- Adjetivo. Natural de la Helvecia, hoy Suiza. 

LIGURDfA.- Adjet1vo.. Natural de Liguria, pa!s de la Italia 
antigua. 
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SABEO.- Adjetivo. Natural de Saba, ciudad de Arabia antigua. 

CAMBAYA.- c. de la India en el Estado de Bombay, a orillas del 
golfo de su nombre en el mar de Oman. Talla de piedras 
raas. 

LIBICO.- Adjetivo. Perteneciente o relatiw a la Libia. !tl
bia.- Parte oriental del gran desierto del Sahara. -

SOLEDAD PRIMERA 

(un aster.isco senalara que la figura ya ha sido 
estudiada) 

ACTEON.- Cazador maravilloso e intatigable en las regiones del 
Peli&n y en las montaftas de Beocia. Se enamorO de Diana 
a la que descubri6 bafiandose y le asegur6 que era mas dies
tro que ella cazando. Para vengarse de 61 Diana le enca
deno a un penasco y lo asaeteo'. Seg\{n otra leyenda fue 
devorado por sus c1neuenta perros rabiosos. 

ALBA.- • 

ALCIDES.- Sobrenombre de H'rcules. 

AMALTEA.- Nombre de la cabra que crio a Jupiter. Uno de sus 
cuernos llego a ser el de la abundancia, lleno de flores I 
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y de frutos. 

AMOH.- • 

APOLO.- Una de las principales divinidades griegas. Hijo de 
Jupiter y de Latona. Nacido en la isla de Delos. Con el 
tiempo convertido en el mismo dios del Sol, 1dent1fican
dose con Helios. su sobrenombre de Febo nos lo represen-

' ta como resplandeciente y tambien como puro, santo. Apolo 
se a.trevio" a desafia.r al Amor. El hijo de Venus hirio a 
Apolo con una necha de oro y a Dafllae con una flecha de 
plomo con ello consiguio' que .Apolo sufriera una inmenaa 
pasion no correspondida. cuando el dios, persiflU!endo a 
au amada la alcanzO, el r!o Peneo la transformo en laurel, 
y Apolo estrecho entre sus brazos un tronco inanimado. 

' 1 ' Desde entonces este arbol hizo sus delicias 1 o adopto co-
mo a!mbolo, se tejio una corona con sus re~as y hojas y 
qui·zo que el laurel ruera la recompensa. mas prec1ada pa-
ra los poetas, los ortistae y los suerreros. Apolo reu
n!a en s! todds las perfecciones !isicas y las cualida-
des del espiritu. Era hermoso, lozano, agil, de porte 
majestuoso. Pese a tantas pertecoiones no consegu!a el 
amor de mujer alguna. Era el dios de la medicina, el crea
dor de la poes!a y de la musica. En au cualidad de dios 
de la poes!a, instru!a a las Musas y con ellas con vi v!a 
en las cimas del Parnaso, del Helicon y del Pindo, en 
las riberas floridas del Permeso y alrededor de la tuen-
te magica l!ipoarene. Como dios de las artes se le repre
senta como un joven 1mberbe y hermos!sirno, con una lira 
en la mano y aeftida la frente con una corona de laurel, 
Como dios de la luz, coronado de rayos, recorr:..endo los 
cielos en un carro de oro tirado por cuatro caballos 
blanco a. 

, . " ARACNE.- Hija de Idmon. tintorero en purpura de Colofon (Lidia). 
Aracne adquirio tal fama por sus bordados que las ninfas 
del Pactolo y del Tmole iban a verlos. Envidiosa Minerva 
propuso a Araane bordara una tela con las luchas de Nep
tuno. Tales maravillas consiguio con su trabajo que la 
diosa despechada, ras~ la tela y transformo a la borda
dora en arana. 



91 

, 
ARION.- Poeta y mus1co griego. Se le atribuye la invenci6n del 

ditirambo. 
I I I .ASCALAFo.- Segun una leyenda, Asca.lafo acuso a Proserpina de 

haber comido una granada mientras estuvo en los 1nfiernos. 
Proserp1na, para ven~arse, le arrojo' agua del Flageton, 
con lo que quedo transformado en buho. 

ATALANTA.- Hero!na aroadiana. Virgen cazadora. Siendo easi 
nina vencio en la car~era a todos los centau1~s oue la 
persegu!an. El padre de Atalanta la ofrecio como esposa 
a quien pudiera vencerla en una carrera que se hab!a de 
celebrar en el estadio. Hipc)menes, joven de gran agili
dad y hermosura protegido par Venus• quien le aconsejo 
que dejara caer durante la carrera unas manzanas de oro, 
acepto el reto. Atalanta, par entretenerse en recogerlas 
fue vencida por Hip&menes, a quien dio su mano. 

AURORA.- * 
BACANTES.- Sacerdotisas del culto de Baco. Mujeres que acud!an 

a las fiestas en honor del dios, medio desnudas, con los 
caballos sueltoe, flores en las manos o antorchas encen
didas. Mientras duraba la :procesion orgi"stica solian 
bailer hasta la estenuacio'n o tocar c:f.mbalos, panderos, 
tlautas, etc. 

BACO.- * 

CEREs.. * 

CLICIE.- Hija del Oe$ano y de Tetis. Amante de Apolo. Conci-
b 
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io tales celos cuando este la abandono por teucotoe, que 
se dejo morir de hambre. Apolo la transformo en la flor 
llamada Heliotropo. 

CLOTO.- La mas joven de las tres Parcas. Presidia el nacimien
to e hilaba la vida de los mortales. 

COPIA.- Diosa alego'rica de la Abundancia. Se la representaba 
ordinariamente con el cuerno lleno de flores y frutos. 



CUPIOO.- * 

EOLO.- Dios y re~ de los vientos. Era padre de seia hijaa y 
de seis hijos, casados con sus hermanas. Estos doce hi
joe personificaban los doce vientos. 
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ESTIGIA.- Ninfa de la laguna del mismo nombre. Hija del Oceano 
eaposa de Palas. R!o tamoso, barrera que cerraba el paso 
a las regiones internales. 

EUROPA.- Sobrenombre de Ceres. Fue amada por Jupiter, quien 
para raptarla tomd la forma de toro. Euro~a, encantada de 
la suaVidad de aquel animal se m.onto' sobre el. Al instan
ts, el toro se precipito en el mar y llev0 a au hermosa 
~~azona a la isla de Creta. 

EUTERPE.- "MilY' alegre". Musa de la poes{a l!rica. Se la re
presents. joven, bella, hermosa con una doble tlauta en la 
manv. 

FAETON.- ttEl respla.ndecie,lte"• Babiendo tenido una cuestion 
con Epato 1 este le dijo que no era htjo del SOl. Para 
averiguarlo, Faet6n busco al Sol y le dijo que si era hi
jo s~o le permitiera un solo d!a, conduciendo el carro 
solar, iluminar el mundo. El Sol quiso disuadirle pero 
ante ta.maiia terquedad, accedio al tin. Fa.et&n, guiando 
el earro se acerco tanto a la. tierra que empezo a incen
diarla. Para evitar una catastrote inmensa· Jupiter ful
min& a Faeton. Las hermanas de este tueron transfomadas 
en 'lamos. 

FA1-1A.- * 

FEBO.- * 
FEl'iiX.- Pajaro fabuloso que setrU.n los egi.pcios, ibn cada qui

nientos ailos de Arabia a Heliopolis. p~.ra rendir los Ulti
mos deberea a su padre al que hab!a embals~nado con mirra. 
Ez•a semejante a un aguila y ten!a las alas con colores de 
pUrpura y oro. Cuando el Feni.X sintio aproxima.rse el fin 
de su vida se conatruye un nido en Arabia, al que comunico 
una faeultad regenera.~ora y de la que nacio bien pronto un 
j<,ven Fen1x que abrazo a su padre ante el altar del Sol. 
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otra vers16n dice que el Fenix se quem& en au n1do de plan
tas aromaticas. Su cadaver, con el calor recundante del 
Sol, se trans forme) en un pajaro vi viente de vistos!simos 
colo res. 

FLORA.- Diosa de las Flores y de los Jardines. Era una ninfa 
de las 1slas atortunadas que los griegos divinizaron bajo 
el nombre de Cloris. 

GIGANTES.- Homero los representa como una raza de hombres que, 
dotados de una talla desmesurada y de una fiereza indoma
ble, vivian bajo la dom1nac1on de Eurimedonte, en la par
te Occidental de s~cilia. Murieron a mano airada de los 
d1oses, justamente irritados por su orgullo y por sus 
crimen ea. 

I HERCULES.- Hijo de Jup1 ter y de Alcmena. Coni'iado desde m~ 
joven al famoso oentauro QUirc)n, llego' a ser el mozo mas 
Valiente, torzudo y glorioso de su tiempo. Euristeo le 
1mpuso doce trabajos que creyo imposible de ejecutar y 
en los que esperaba que Hercules pereciera. Hercules ad
quirid una gloria tntinita, pues triunto'en todas las ha
zaias. Todos los reyes le respetaron y le temieron. 

HIMENEO.- E1 dios del matrimonio. Fue un bello muchacho rap
tado de su casa en la noehe de bodas. Su memoria era 1n
voeada por los recien casados en au primera noche conyu
gal. 

ICARO.- Hijo de DEtdalo. Perec1cS al hu.ir de Creta juntamente 
con su padre, Se bizo unas alas de cera y sin hacer caso 
de los consejos paternos, entusiasmado, quiso remontarse 
basta el Sol. Piloto inhabil, al derretirle el tuego so
lar sus alas, se estrello' contra la tierra. 

JUNo.- • 

JuPITER.- • 

LEDA.- SegUn Higinio, habiendo tenido Leda comercio carnal en 
una misma noche con Jupiter y con Ttndaro, tuvo del prime-

, I 
ro, a Polux y a Helena, y del segundo, a Castor y a Clitem-

i. 
I 
I 
I 
I 
I 
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, , 
nestra. Segun otros autores, habiendo visto Jupiter a Le-
da desnuda en las riberas del Eurotas, 1 transformandose 
en cisne se refugio' en los brazos de la hermosa mujer, que 
le acogio' piadosa. 

LETEO.- El Olvido1 hijo de Eris. Uno de los r!os del lnfierno. 
Nacia, seg1in unos, en el 1n1cio de los Campos El1seos 1 
seg\ln otros, al lato del Tartare. se cre:!a que tenian 
sus aguas la virtud de hacer olvidar el pasado. 

LIEO.- ''El que libra de las zozobraa"• Sobrenombre de Baco. 

LVCnf.A.- Deidad romana de la Luz, de la Aurora 1 del Dia. Pro
tectors. de los nac1mientos humal'lOs. Se la representaba 
sentada con un Di:iio en el halda; o en pie, con una copa 
en la mano izquierda y una lanza en la derecha. Se le de
dicaban guirnaldas de flores. 

MARTE.- Dios de la ,guerra. Hijo de Jupiter 1 de Juno. Es la 
person1ficac1on del tumulto de las guerras, de los comba
tes confuses, de la carniceria brutal. Ea el menos amado 
de los dioses y su propia ,madre no le tiene ninguna sim
pat!a. Tan brutal como es, Marte no puede resistir la 
hermosura de Venus, el es su amante y favorite. Sorpren
dido ~ d!a por Vulcano en loa brazos de Venus, tue la 
irrision de los dloses. 

t-1IDAS.- Celebre re1 de Frigia. Hijo de Gordio y de Cibeles. 
Durante su in fan cia las hormigas deposi taron en su boca 
varios granos de trigo significando con ello que aquel ni
no llegar:!a a ser el hombre mas rico del mundo. Se cuen
ta que Midas le pidio a R~co que se transformase en oro 
todo cuanto tocase. Baco lo complacio y Midas lleg& a 
desesperarse a1 ver que hasta los alimentos se convert:!an 
en oro antes de llevarlos a la boca. 

1-UNERVA.- La Atenea de los griegos. SegUn Romero, Minerva 
igualaba en sabidur!a a su padre Jupiter. y sobre pujaba 
a los demas dioses del Olimpo. Aristoteles atribuyo a 
Minerva la invencion de la ciencia y del arte. 
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MUSA.- • 
I I NARCISO.- Segun OV1d1o, enamorado de su prop1a belleza, rehuso 

el amor de la ninfa Eco. Los dioses le castigaron a ~orir 
de la ~stia de desearse a si miamo. Asi se cumplio la 
profes!a del adivtno Tiresias, el cual, a1 nacimiento de 
Narciso, predijo que moriria tan pronto como se viese. 

NEPTUNO.- * 

NINFAS.- • 

NIOBE.- Se caso con Anfion, rey de Tebas, y tuvo ,seis hijos y 
seis hijas. Orgullosa de su fecundidad, oso burlarse de 
Latona ctue no habia te!U.d.o sino doe Mjos. Para castigar 
su osadia l)iana y Apolo mataron a flechazos a todos sus hi;
jos. Durante nueve diae Niobe aufrio en medio de los cada
veres de sus hijoa ya que Jupiter hab!a convertido en pie
dras todos los miembros de Niobe. Al decimo dia compade
cidos los diosea, ellos mismos le dieron sepul tura. 

OCEANO.- Romero lo ex&lto como el principio de todaa las cosas 
y de los dioses mismos. En la Iliada el Oc~ano ea un dios 
que no cede ni al miem~ J~piter. Considerado como rio, ro
deaba todos loa paises con sus tentaculos acuosos. Forma
ba un orbe inmenso que -se a11mentaba a si m~smo; y si to
das las aguas volrtan a el, el habta orig:t.nado anterior
mente los r!os. De su seno 1nmenso emerg!an el Sol, la 
Aurora, y la Luna y a su seno vol rlan a caer cada d!a. 

PALM~ .• - "V1rge.n". Sobrenombre de Minerva. 

PALEs.- • 

PALIUU.Ro.- Piloto de Eneas, que :t'ue arrojado al mar por el Sue
no. Llego a nado a las costas 1talianas pero lo"" ".qturales 
del pais le degollaron. 

PAN.- Dios nacido de la ninfa montnnosa Sosa o hijo de Penelope. 
VL~o al mundo con las piernas, los cuernos y el pelo de ma
cho cabrio. Era adorado como presidente de los bosques y 
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los prados y como protector de los pastores, Tambien se le 
considera dios de la musica pues la tradicion le atribuye 
la invencion de la concha marina y de la tlauta pastoril. 

PRIMAVERA.- • 

PSIQUES.- (PSIQUIS). SegUn la filosofia de Medauro, Psiquis 
era una joven princesa cuya gran hermosura caut1w al mis
m!simo Amor. 

SATIROS.- • 

SILD:o.- Padre nutricio, educador y tiel companero de Baco. Los 
poetas lo representan pequeiio y obeso, calvo, de nariz roma, 
siempre ebrio, bien caminando sobre un asno, bien indeciso. 
en n1edio de los Satiros que ayuden su torpe marcha. S1ente 
un amor desmedido a lo~ placeres sensuales y ama la indo
lencia, el canto voluptuoso y las danoz:as baquieas. 

SISIFO.- Toda la ant1gaedad presenta a s!sifo como 1mp!o, cruel 
y avido de placer. Segt{n la Od1sea ten!a en lae manos una 
gran roca que como castigo teiila que colocar en la cima de 
una montana. Cada vez quE~ llegaba: una fuerza superior le 
quitaba la piedra y la arrojaba sobre la llanura, teniendo 
asi que ropetir nuevamente el suplicio. 

TEru10DON.- Dios-r!o del Ponto. Plutarco habla de una estatua 
que le representa llevando en sus brazos una amazona herida. 

TIFISe• Piloto de Argos. 

VENUs.- * 
VULCANO.- • 

A modo de complemento presontamos una lista de :'l~~~~es que. 

relacionados con la antig\iedad, aparecen en la Soledad Primera. 

NOTO.- El viento personificado. En la torre de los Vientos, 
en Atenas estaba representado por un hombre joven, irnber
be que tiene en la mano un vaso, del eual desborda el 
conteni&o. 



AUSTRO.- Viento que sopla de la parte del sur. 

EURO.- Viento que sopla de Oriente. 
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CIERZOe- Viento del norte qtte se inclina mas o menos a levante 
o a poniente, segUn la region en que sopla. 

EUROTAS.- Rio del Peloponeso que re~aba a Esparta y desagua en 
el golfo de Laconia. Hoy Vasili. 

PONTo.- Poeticamente es el mar. Pontos es el mar peraonificado. 
Se le atribuye por padre a Neptuno. 

SIDON.- Afttigua ciudad de la Fenicia, situada en la costa, al , 
norte de 'l'iro, entre esta ciudad y la de Berito. Fue ce-
lebre por su comercio. Hoy Saida. 

IDA.- Lugar de donde desaparecio Ganimedes. 

SOLEDAD SEGUNDA 

(Un asterisco sefialar~ que la f1gura ya ha sido 
estudia.da) 

ACUARIO.- Onceno signo del zodiaco, representado por un joven 
que deja caer el agua de una urna. Este era Ganimede; es
canciador de Jupiter bajo el reinado del cual no se emplea
ba mas que el agua en las libaciones. 

AGANIPE.- Hija del rio Permeso y ninfa de la fontana de su rnis
mo nombre, consagrada a las Musas y a Apolo, cuyas aguas 
al beberlas, prestaban la Virtud de la inspiracion poetica. 
SGtsUn la leyenda, la fontana Aganipe broto bajo los cascos 
del fegaso, caballo alado de Belerofonte. 

AMOH.- * 

ASCALAFO.- * 

AURORA.- • 
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CENTAURos.- Habite.ntes de un pds de la Tesalia.. Eran unos 
monstruos cuya cabeza1 poscuezo 1 torso y brazos eran de f1-
gura humana y el resto de caballo. Estaban siempre arma.
dos de mazas y manejaban diestramente el arco. 

CLORIS.- Diosa de las Flores. Esposa de Cef1ro. En Roma se 
llamaba esta diosa Flora. 

CLOTO.- * 

DEDALO.- "El artista". Era escultor y arquitecto, inventor de 
la plastica. nedalo rue ca.stigado junto con su hijo Icaro 
en un laberinto, por el resto de su vida. Bajo el pretexto 
de realizar un regalo para Minos, pidio a sus carceleros 
cera y plumas y con ellos se construyc:{ unas alas. Probolas 
y se escapd llev~doee a su hijo. 

Diru~A.- Es la Artemisa helenica. Una de las doce grandee divi
nidades. Era hija de Zeus y de Leto y hermana gemela de 
Apolo. Es una especie de Apolo femenino. Va armada con 
un arco, carcaj y flechas y env!a a la muerte lo mismo a 
los hombres que a los animales. Se la considera como diosa 
de las Jaur!as y de la Caza.. Diana como Apolo no podia 
casarse. Fue una casta deidad jamas herida por el amor. 

DIDO.• Llamada tambien Elisa. Fundadora de Cartago. 
I I Eco.- Segun Ovidio, Juno, para vengarse de que Jupiter estaba 

enamorado de esta ninfa (hija del Aire y de la Tierra), la 
privo de la palabra y la condeno a no repetir sino la ul
tima silaba de las palabras que llegaban a su oido. Ena
morada de Narciso y abandonada por el, huyo a las cavernas 
solitarias. 

EFIRE.- (Efira). Ninfa. Hija del oceano y de Tetis. 

ESPIO.- Ninfa. 

FAETON.- * 

FEBo.- • 
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FORTIDtA.- Divinidad alegorica. Arbitro universal• distribuia 
eaprichosa.'llente los bienes y los males. Se la representaba 
con alas, en pie sobre una rueda y con los ojos vendados. 

GANIMEDES.- Principe troyano., De t en singular pelleza que ~u
piter1 transformado en aguila• lo arrebato y transporto al 
Olimpo, para sustituir a Hebe y servir de copero a los 
dioses. En euanto al lugar de su de~aparicion unoe afir
man que fue en Harpagia de Nusia, sobre el Ida; otros que 
rue en el promontorio de Dardano. 

GLAUCO.- • 

HIMENEO.- • 

JUPITER.- • 

LAQUESIS.- Una de las tree Parcae. La que hilaba en su rueca el 
hilo de la vida, cantaba lo ~asado y dispon!a del destino 
de los hombres. 

LEDA.- • 

LEUCIPE.- Patron!mico de las hijas de Leucipo. Leuc:S.po tuvo 
tres h:l.jasc H:l.lera o Hilaria, Febea y Arsinoe mas solo se 
le llamo Leucipides a las doe primeras casadas con Castor 
y P6lux. 

HERCURio.- Era hijo de Jupiter y de Maya. El caduceo fue el 
principal a.tributo de Mercurio. Fue considerado como dios 
de los ladrones y de los pastores. Jupiter le constituyo 
su m1n1stro 1 su inte'rprete, su consejero y su enviado. 
Cumpliendo los deberes de su cargo Mercurio ejecutaba los 
encargoe de los d1oses, era su mensajero. Se le represen
ta como un hombre joven cubierto eon un pequeno manto. Su 
bonete y su ca.duceo estan provistos de alas as! como sus 
talones para indiear que es el mensajero de los dioses. 

NEPTUNo.- • 

NEREA.- Ninfa. 
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NEREo.- Dios marino. Esposo de Doris y padre de las Nereidas. 

lUNFA.- • 

OCEAtm.- • 

PALEMO.• * 

PALES.- * 
PARCAS.- La antigliedad adorO a las Parcas como diosas encarga

das de reglamentar el destino del mundo y de presidir la 
vida de cada ser humano. En Hesiodo las Parcas son tress 
Cloto (la que hila la vida}, Laquesis (la fat!dica) y 
Atropos (la inflexible) y son hijas de la Noche que las 
lanza para distinguir el bien y el mal desde el momento 
que nace cada hombre. 

POMONA.- * 
PROSERPINA.- Esta diosa (cuyo nombre griego era el de Persefone} 

era hija de Jupiter y de Ceres. Raptada por Pluton que no 
consentia en separarse de ella sino seis mesas al eno, 
ella llego as! a reinar en las sombras del oscuro y triste 
Tartaro. 

PROTEO.- Dios marino. Hijo del Oceano y de Tetis. Pastor de 
los rebanos de focas de Neptuno, del que hab!a recibido el 
don de conocer el porvenir. Su oraculo era !nfalible. 

TETIS.- • 

TITON.- Amado por la Aurora, obtuvo de los dioses la inmortali
dad; pero habiendo olvidado pedir la juventud, vivio en 
una decrepitud eterna. SegUn los poetas latinos fue meta
morfosead~ en cigarra. 

TRITon.- * 

VENUs.- • 

VERTm-rr,ro.- Para los romanos no fue m&s que un dios secundario. 
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Vertumno representaba a la vez 1a primavera, el verano y 
el otono. Las legumbres, productos de la primavera y las 
recolectadaa en e1 verano estaban bajo su proteccion, pe
ro sobre todo, presid!a las del otono con sus vinos y fru
tos. Los romanos le dieron por mujer a la d1osa Pomona. 

A modo de complemento presentamos una 11sta de nombres que, 

relacionados con la aatigijedad, aparecen en la Soledad Segunda• 

CAISTBO.- Antiguo rto de Jdiqia1 en el Asia Menor, celebre por 
sua oisnes. 

MEANDRO.- Rlo m~ sinuoso del Asia Menor, tributario del mar 
Bgeo. Nac!a en J'rigia y separaba la Lydia de la Caria. 

OLIMPO.- Morada de loa dioses. Zeus habitaba en la cumbre mas 
a1 t.a del Olimpo y ten!a all! su palacio. 

BETIS.- Antiguo nombre del r:!o Guadalquiv.lr. 
(37) 

(37) Todos los 1ntentos de definicion que hemos hecho an
teriormente han sido notas tomadas del 

1?1ooio:'f1o J?'tclopeftoo flytrado, (Barcelonau Ed. RamOn 
Sopena s.A., 9g5 t s.f. t I I, IV. 

F. Satnz de Robles, i!!§RO de p piccionario Mitolosico ... , 
Ob. cit. -- ........ 
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FRECUENCIA DE APARICION DE LAS FIGURAS MITOLOGICAS EN 

"EL POLIF'Ef.fO" Y "LAS SOLEDADES". 

POLIFEMO SOLEDAD I SOLEDAD II Total 

A cis •• 6 • • •• •• • • • • 6 
Acte6n • • •• •• 1 •• • • • • 1 
Acuario •• •• •• • • •• 1 • • 1 
Aganipe •• •• •• • • •• 1 • • 1 
Alba •• 2 •• •• 2 •• • • •• 4 
Alcides •• •• •• 5 •• • • •• 5 
Ale ion •• 1 •• •• • • •• • • 1 
Amaltea •• •• •• 1 •• • • •• 1 
Amor •• 6 •• •• 4 •• • • 2 • • 12 
Apo1o •• •• •• 1 •• • • •• 1 
Aracnes • • •• •• 1 •• • • •• 1 
Argos •• 1 •• •• • • •• •• 1 
Arion •• •• •• 1 •• •• •• 1 
AscUato •• •• •• 1 • • •• 1 • • 2. 
Atal.anta •• •• •• 1 •• • • •• 1 
Aurora •• 1 •• •• 4 • • •• 3 • • 8 
Bacantes •• •• •• 1 •• •• •• 1 
Baco •• 2 •• •• 2. •• •• •• 4 
Centauro •• •• •• • • •• 1 • • 1 
Ceres •• 2. •• •• 3 •• • • •• 5 
Ciolopes •• 2 •• •• •• • • •• 2 
C1icie •• •• •• 1 •• • • •• 1 
C1oris •• •• •• •• • • 1 •• 1 
c1oto •• •• •• 1 • • •• 1 •• 2 
Co pia •• •• •• 1 • • •• •• 1 
CUpido •• 4 •• •• 1 •• • • •• 5 
Dedalo •• •• •• • • • • 2 •• 2. 
De:tdades •• 2 •• •• •• • • •• 2 
Diana •• •• •• •• • • 1 •• 1 
Dido •• •• •• •• • • 1 •• 1 
Doris •• 2. •• •• •• •• •• 2 
Eco •• •• •• •• • • 1 •• 1 
Ef:tra •• •• •• •• •• 1 • • 1 
Eo1o •• •• •• 1 • • • • •• 1 



Espio 
Estigia 
Europa 
Euterpe 
Faeton 
Fama 
Faunos 
Febo 
Fenix 
Flora 
Fortuna 
Galatea 
Ganillledes 
Gigante a 
Glauco 
Gracias 
Ha;P!as 
Hercules 
B111leneo 
Ioaro 
~0 
Jupiter 
Laquesis 
Leda 
Leteo 
Leucipe 
Lieo 
Lucina 
Marte 
Mercurio 
Midas 
Minerva 
Mus as 
Narciso 
fieptuno 
NereG 
Nereo 
Ninfa 
Niobe 
oceano 
Pal as 

•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 

1 
1 
1 

10 

1 
1 
1 

l 
1 

1 

2. 

•• 10 
•• 
•• 
•• 

• ••• 
• • • • 
•• •• 
• ••• 
•• •• 
•• •• 
• ••• 
• ••• 
•• •• 
• ••• 
• ••• 
• ••• 
•• •• 
• ••• 
•• •• 
• ••• 
•• •• 
•• •• 
• ••• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
• ••• 
•• •• 
• ••• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
• ••• 
• ••• 
•••• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 

1 

1 
23 

1 
2 
4 

1 
1 

1 
1 
2 

1 
l 
1 
l 
3 

2 
1 
5 
1 

•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
• • 
•• 
• • 
•• 
•• ... 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
•• 

•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
• • 
• • 
•• 
•• 
•• 
• • 
• • 
• • 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

l 
1 
1 

1 

1 

4 
1 
1 
l 

7 

• • 
•• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
• • 
• • 
•• 
•• 
• • 
•• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
•• 
• • 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
• • 
• • 
•• 
•• 
•• 
•• 

1 
1 
1 
1 
2 
2. 
1 
5 
1 
l 
1 

10 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

24 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2. 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
1 

13 
1 

12 
1 
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Palemo •• 1 •• •• •• • • 1 •• 2. 
Pales •• l •• •• 2. • • •• l • • 4 
Palinuro •• •• •• 1 •• • • • • 1 
Pan •• •• •• l •• • • •• l 
Pare a •• •• •• •• •• l • • l 
Pieri des •• l •• •• •• • • •• l 
Polifemo •• 5 •• • • •• •• • • 5 
Pomona •• 1 • • •• •• • • l •• 2. 
Primavera •• 2 •• • • l •• • • •• 3 
Proserpina •• •• •• •• •• l • • l 
Pro teo •• •• •• •• • • l •• l 
Ps1ques •• •• • • 1 •• • • •• 1 
sat1ros •• 1 •• •• l •• • • •• 2 
Scila •• l •• • • •• •• • • l 
Sileno •• •• •• l •• • • •• l 
S1met1s •• l •• •• •• • • • • l 
s!sifo •• •• •• l •• • • • • 1 
Tal!a •• l •• •• • • •• •• 1 
Termodonte •• •• • • 1 •• •• •• 1 
Tetis •• 1 

• •• •• •• •• 2 • • 3 
Tit eo •• 1 •• •• •• •• • • l 
Titis •• •• •• l • • •• • • l 
Titon •• • • •• 1 •• •• l • • l .... 
TritOn •• 1 •• • • •• •• 1 • • 2 
Venus •• 3 •• •• 1 •• •• 1 • • 5 
VertWIIIlO •• ••• •• •• • • 1 • • 1 
Vulcano •• l •• •• 1 •• •• • • 2. 

To tales 84 110 55 249 
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Nuestra inveetige.cion es bastante parecida a la que ha 

realizado el eminente estudioso de la obra gongorina, w. Pabst. 

Pero difiere en los elementos utilize.dos y, por tanto, en los 

resultados. 

Pabst oonsiderO "cada nombre de la mi tolog!a como un com

plejo mitologico, un concepto sobre el que se acumula, por la 

alus:ton o la asociacion, todo un sistema de conceptos m!ticos" 

(38) y los resultados que publica son los siguientess 

~lifemo s S4 complejos diferentes con 94 citas 
Soledad priJnera : :J9.5 complejo a diferentes con 195 ci tas 
SOledad segupda t 107 complejos diferentes con 138 citas 

(39) 

Comparese con los nuestrosa 

Polifemo t 39 figuras diferentes con 84 citas 
Soledr ... d ;Erimera 
Soledad seromdii 

I .59 figuras diferentes con 110 citas 
l 4l figuras diferentes con 55 citas 

Pabst dices 

(38) 

(39) 

(40) 

••• hemos de senalar que el Polifemo y las Soledades 
contienen un total de 154 complejos m!tologicos d!fe
rentes. Naturalmente un gran numero de los comnlejos 

I I • 
contenidos en el Polifemo esta tamb:ten en amba,s Sole-
dadea y complejos de cada una de las Soledades apare
cen en la otra y en el Polifemo. (46) 

W. Pabst, ~· 91t •• 
I' 

47. pag. 

Idem., 
, 

47· pag. -
Idem., 

, 
47. - pag. 
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Pabst: 154 complejos distintos en 427 citas. 

Nuestro resultadot 102 figuras dist.~.ntas en 249 eitas. 

Al bablar de 1a diferencia entre los resultados estaremos 

anticipando datos de investigaciones y estu.dios posteriores. La 

diferencia no es mas que debida a las alusiones m1to16gicas en 

estilo per1frast1co que nosotros hemoa relegado para e1 estudio 

de ellas en el capitulo siguiente y que por supuesto, deben haber 
I entrado on la investigacion de w. Pabst. El mismo dice que "A 

menudo 1o cita ocupa varios versos, de donde se deduce la gran 
I 

importane:1a cuantitativa del elemento mitolog:Leo". (41) 

En la frase "la cita ocupa varios versos", creemos que es

t~ l~ clave. Ya veremos c&mo bay alusiones que est&n en un solo 
I I 

verso pero como bay algunas que ocupan dos, tres o mas y vere-

mos tambien como no esta senalada a veces una sola figura sino 

varias a la vez, mezcladas en un mismo m:Lto o v~rios mitos en

trelazados. De manera pues, que estas cifras que ahora nos 

alejan de los totales de Pabs~, nos estan dando, de manera fe

licisima la g~an advertencia de la abundancia de mitolog!a que 
I en forma perifrastica nos vamos a encontrar en el folifemg y 

las SOledades. 
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Que la mitolog!a en GOngora es un elemento importantisimo 

y valios!simo, no creemos que haya alguien que pueda dudarlo. 

Pero eso s!, no nos podemos confundir. El mundo de los anti-

guos le pertenece a Gongora por completo, el es dueno y senor 

de es e cosmos,. conoce de ellos hasta sus mas !ntimos secretos, 
, , 

pero para el, y esto hay que dejarlo bien aclarado, ";,~ara cl 

la mitolog!a es un med1o, no un fin". (42) 

(42) I w. Pabst, ~· ~·• pag. 47. 
~ I 



CAPITULO IV 

UN VIAJE DE PLACER 

PERIFRASIS Y ALUSIONES MITOLOGICAS ~{ 
GONGORA. 

En los capitulos anter1ores ha s1do nuestro prop6sito ere-

ar la base sobre la que hemos de desarrollar lo que s1gu.e. 

Para llegar hasta aqui hemos ten1do que recorrer un largo 

camino pero creemos que ha sido provechoso y necesario. A me

dida que estudiemos las alusiones m1tologicas en forma per1-

trast1ca nos 1remos dando cuenta que sin estos antecedentes 

nos hub1era sido casi 1mposible adentrarnos basta estos sitios 

en que de tanta belleza que se presenta ante nuestra vista, muy 

tacilmente perdemos el sendero. 
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Todo el arte de GOngora puede reducirse a un eonstan
te intento de eludir la representaeion directa de la 
realidad sustituyendola por otra que indirectamente la 
evoque, pero ya idtida, realzada, con especial inten
sidad estetica. Esto se verifica centralmente en la 
metafora. (1) 

; 

El poeta tiene una nocion, elemento interno que le perte-
~ nece y que forma parte de su mundo poetico. Existe la palabra, 

que es el elemento externo. Esta ha de suscitar en el lector 

u oyente la nocion que ella lleva impl!cita. I Con GOngora, hu-

yendo del nombre eonocido, esa palabra ha de ser sustituida com-
I pletamente por otra, a la cual esta unida por el puente de la 

imaginacion poetiea. As!, la "boca" sera rtclavel" ••• (al cla

vel el joven atrevido I las dos hojas le chupa carmes!es); los 

ojos aer&n soles; el Cabello, oro; el agua, cristal; etc. 

Para que una metafora tenga vida necesita dos con
diciones esenciales: forma y radio de aceion. Su 

I nucleo central y una redonda perspectiva en torno de 
el. El nucleo se abre como una tlor que nos sorpren
de por lo desconoeida, pero en el radio de luz que lo 
rodea hallamos el nombre de la flor y conocemos su 
perfume. (2) 

Ademas de la metafora -susti tucion total.- "existe tambien 

en la poes!a de GOngora una sustitucion parcial, que conser-

(l) DBmaso Alonso, GOnggra 1 ••• , 22• cit., t.I, pag. 173. 
(2) 1 I 

F. Garc.a Lorca, 2.2.• ~·, pag. 68. 
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vando, hasta cierto punto, la nocion real, eeqUiva la palabra 

que a esa nocion corresponds. Eeta huida, este aborrecimiento 

de la palabra que deb!a cubrir d1rectamente a una nocion, es 

lo que da origen a la perifrasis"• (3) 

Per!rrasis o circunlocucion es una figura retorica 1nd1rec-
I 

ta y, segun muchos, descriptiva, que consiste en ex:presar por 
I I 

medio de un rodeo y de un modo mas energico, elegante o deli-

cado, lo que podia haberse enunciado con pocas palabras o con 

una sola. Por medio de la perifrasis la imaginac1¢n ha de re

correr un camino en forma circular en cuyo centro estara colo

cada la palabra 1ntuida, sobreentendida pero no expresada. 

Es la perifrasis para Gongora, uno de sus recursos mas 

importantee para escapar de la realidad. 

As!, surge en esa huida una constants tendencia a 
la expresion metaforica y perifrastica. Pero la de
formaci&n de lo real que supone esa t~cnica de elu
aio'n, perltraeis y metafora, no impide, aunque parez
cn paradojico, el que la realidad quede sugerida o 
evocada sensorialmente al lector con toda la tuerza 
de su concreta existencia y expresividad. (4) 

/ I 

Ahora bien• ipor que ese deaden para la palabra concreta 

y precisa? , I I 
t Por que? • •. La respuesta esta en la pro pia defi-

(3) ~aso Alonso, G6ngora Y ... , I 
~· cit., t.I, pag. 173 • 

(4) Emilio Orozco, Ob. cit., pag. 119. --
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nicion de lo que es la :per!frasis. Tres palabra.s nos indican 

all!, su final1da41 elegancia, delieadeza y energ!a. 
, 

Eleganc&a - Delicadeza.- Hay un gran numero de palabras de 

uso diario que tenidas por demasiado vulgares o groseras, o de

masiado sencillas, la poes!a y sobre todo la poes!a de trad1cion 

clasica ha suprimido de su lexico y las ha sustitUido por otras 

que han sido consideradas mAs bellas, finas y delicadaa. I 

Gon-

gora por ejemplo, nos ba querido ocultar el nombre de las po

bres y corrientes gallinas, que en eu aspecto exterior no con-
I ducen a ninguna inspiracion 1 de una manera sagaz, graciosa y 

elegante nos dat 

••• crestadaa aves 
cuyo lascivo esposo vigilante 
domestico es del SOl nuncio canoro, 
y - de coral barbado - no de oro 
c1iie, sino de pdrpura, turbante. 

s.I, vs. 292•296. 
o I 1 1Pero es que tambien ha e udido la palabra gallol 

Si sustituimos "erestadas aves" por "gallina" y desde "las-
I civo" basta "turbante", por "gallo", no creemos baya prueba mas 

evidente de que la per!frasis ha servido aqu!, para embellecer 

1 enaltecer el lenguaje po~tico. La perifrasis en este caso 

se conVierte en eufemismo. 
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'~ poea!a es eufemismo -dec!a Ortega y Gasset eo
mentando la de GOngora, en 1927- e1ud1r el nombre co
tidiano de las cosas, e~~tar que nuestra mente las 
tropiece por su vertiente habitual, gastada por el 
uso, y mediante un rodeo inesperado ponernos ante el 
dorso nunca v1sto del objeto de siempre"• (5) 

Veamos ahora 1a per!traais como eJPresion mas en6rgica. 

GOngora siante la neces1dad de comunicar a la re
presentac1on del objeto una plasticidad, un coloreado 
relieve, un d1nam1smo que la palabra concreta no pue
de trasmit:l.r. (6) 

Cuando GOngora llama al caballo I E1 veloz hijo ardiente I 

del Cefiro lascivo 1, esta rifiriendose a la antigua creencia 

de que los caballos andaluces nac!an de la uni~n del Cefiro, 
I que es un v1ento, con las yeguas de la Betica. 

I 
En esta forma ha creado una imagen certera y dinamica, de 

elevada categoria y que encierra una potencia y tuerza descrip

ti vas que jaxru{s hubiera sido obtenida con la sola men cion de 

la palabra "caballo"• 
I I Para que se aprecie mejor la intensificacion que GOngora 

I alcanza con estos dos versos, reunamoslos con el resto de la 

estrofa& 

(5) Emilio Orozco, Ob. cit., ~. 118, citando a Ortega y 
Gasset, GOngora, 1627-192'7, en "Obras Completas"• Madrid, 
1947, t. III, peg. 576. 

(6) Dlkaso Alonso, GOngora Y ... 1 ~· cit., t.I, p8g. 174. 



Al Sol levanto' apenas la ancha. frente 
el veloz hilo ard:i.ente 
del c~firo ascivo 
: cuya fecunda. madre al genitivo 
soplo vistiendo miembros, Guada1ete , 
norida ambrosia al viento clio jinete-, 
que a mucho humo abriendo 
1a fogosa nariz, en un sonoro 
relincho 1 otro saludo' sus rayos. 

s.II, Vs. 723-731. 
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Aluaion es una :tigura incU.recta que consists en hncer 

notar la re1acion que exiate entre lo que se dice y un objeto 

que no se nombra y se supone conocido. 
I , 

Alusion mitologica es, 

pues, 1a referencia que se hace, veladamente, a algunos de los 

seres de la mitolosia o a. alguno de los mitos en que ellos se 

hallan involucrados. 

La alusion y la peritrasis suelen. combinarse, entrelazar-

se y ayudarse mutuamente, de tal manera que, frecuentemente 

podemos senalarlas 1ndistintamente como peritrasis alusiva 0 

como alusion peritrastica. 

Alusion y peritrasis forman juntas un fenomeno 
que debemos detinir como desp1azamiento del cen
tro de gravedad. El centro de gravedad no des
cansa en e1 nucleo del pensamiento, sino que se 
acerca a au periteria, aproximandose por una 
parte a la forma y por otra a un complejo de 
ideas que, aunque existe independientemente de 
la forma y del pensamiento, depende de ambos y 
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al cual tiende la alusion. (7) 
, 

Ya sabemos que para GOngora, uno de sus ideales poeticos 
, , 

o quiz.as el mas grande e importante es el de encapsUlar los te-

mas de su poesia• envolverlos y colocarlos en planos y grada

ciones diferentes evitando as!, el presentarlos de modo direc

to. Las alusiones 7 las per!frasis1 vendri'an a ser1 pues, pa

ra el, elementos necesarios y normal.es para el desarrollo de 

su poesia, llegando a consti tuir ••una nota constante del len

guaje gongortno"• (8) 

"Entran la alusio~ y la per:!trasis dentro del ca
racter general de la poesia de GOngoras la segunda 
esqUiva la palabra correspondiente a un concepto de 
real1da41 la primera pone en contacto una nocion 
real con un sistema fijo de reterencia. Ambas se 
complementan hasta tal punto que la mayor parte de 
las veces aparecen asociadas". ( 9) 

Una vez mas se repite el mismo proceso en nuestro gran po-
, 

eta. Al apoderarse de las alusiones peritrasticas e incorpo-

rarlas a su lenguaje habitual como un elemento !k{s de su tecni

ca poetica, el DO puede contentarse con lo que hacen los demas; 

(7) w. Pabst, s&• cit., pllg. 46. 

(S) Idem., citando a Damaso Alonso, Alusion y_ elusion en 
la ;poes:!a~(;o'nggra. En "Revista de Occidente", ai\o VI, ndm. 
5~. (l928), pgg. 196. 

(9) Idem., prigs. 195-196. 



tiene que anadirle au agudeza, au vision, su propia formula 

creativa y a mas de todo eao, la repeticion exagerada de su 

uso. 
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La m:1tologia le brinda a GOngora un campo precioso para 

la alusion y la per!fl"asis. Es tal la frecuencia con que al 

aludir a la mitolog!a lo hace en forma perifrastica, que llega 

a constituir, este procedimiento, una caracter!stica dentro de 

las alusiones mitologioa.e ~ pasa a ser una de las caraoter!sti

cas generales del est1lo de G6ngora, de su no~ma poetica, de su 
, 

modo cas1 constante de expresion. 

Una simple mirada a su poes!a, partiendo desde sus prime

roe romances (recuerdese la alusion perifrastica al Amor que 

ya mencionamos en un romance de 1580) y llegando hasta el E!

nedrico nos permitira encontrar un sin nlimero de alusiones 

mitologicas en estilo perifrastico. Algunas seran sencillas, 

f'aciles ~ rapidas de captar, como cuando llama a .Amora ciego 

dios, niiio al.ado, arquero dios, etc. 1 pero otraa han de ser 

harto complicadaa y contusas. " Y ee que Gongora "pone a los 

mitos de perfil, y a veces sOlo da un rasgo oculto entre otras 

ima't;enes distintaatt. (10) 

(lO) F. Garc:la Lorca, .s&• ~· • pag. 79. 
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Muchas veces nos encontraremos dos y tree mitos tan perfec

tamente entremezclados y tan art!sticamente enlazados que para 

explicar aquello que GOngora menciono en solo unos cuantos ver

sos nos exige a nosotros gran cantidad de palabras. 

DaDaso Alonso ha o beervat!o que en la perifl-asis de los 

pavos reales, en los versos de la SOledad primerat I • •. las 

volantes pias I que ojos azules con pestanas de oro I sus plu

mas son, ••• I hay "una aerie de nociones que al cruzarse en

tre si forman un pequeio y brillante mundo representativo. 

Formar estos pequenos coamoe -coloreados en la mente del lector 

es una de las principales tunciones de la perifrasis alusiva 

gongorina"• (ll) 
, 

Pero la perirrasis alusiva es un "arma poetiea" peligrosa. 

En manoa de poetas inexpertos o de no muy alto nivel, ha de re

sultar en una pedanteria cansona y en una redundancia insopor-

table. Solo manejada por figuras del rango y la. calidad de un 

GOngora, es que dara' trutos exeepcionales. 

Con GOngora el lector ha de recordar, investigar, estudiar. 

A medida que ahondamos en el estudio de las alusiones mitolo'gi-

(ll) Damaso Alonso, 2.!?.• 9.!1•, GOngora y ... , t.I, pa'g.l75. 
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, 
cas gongorinas en est1lo perifrastico, nos damos cuenta que 

aquello que nos lucia aparentemente como un laberinto enmara

nado, tupido, inexplorable, se convierte en un maravilloso y 

despejado sendero. 
, 

GOngora nos ha de llevar de la mano y mu-

chas han de ser las sorpresas y encantos de nuestro recorrido. 

Poco a poco, paso a paso, vamos progresando 7 avanzando, basta 
, 

que al tin llegamos a la meta. Este Viaje, eon sus multiples 

incidentea, sus tropiezos (preparados de antemano por el poeta), 

sus revelaciones ingeniosas y sus descubrimientos se ha de con-

vertir, positivamente, en un verdadero "viaje de placer". 



ESTUDIO DE LAS ALUSIONES MITOLOGICAS EN 
ESTILO PERIFRASTICO EN EL "POLIFEMO" Y 
EN LAS "SOLEDADESn 

Para el estudio que sigue a continuacion, no hemos de se

guir el orden en que aparecen las alus~ones perifrasticas en los 

tree poemas, ya que muchas de ellas aparecen repetidas 1ndistin

tamente. Hemos considerado mas efectivo y aclaratorio el tratar 

de hacer ciertas a.soc1ac~ones de las lllismas, que tengan como f'i-
I gura central el mismo personaje mitologico o ciertos puntos de 

contacto que las relac1onen, ya que muchas de las veces veremos 
I 

mezclados varios mitos o partes de ellos cuyas finisimas gra-
I I 

daciones estan constantemente tendiendo nexos sutiles entre si. 
I ' I' La primera alusion mitologica en estilo perifrastico que 

encontraremos en el Pol1temo sera' en la Dedicatoria al Conde de 

Niebla. (Estr. 3), en que llama a. Polifemo anisico 3a.yan. 81 re-
' ' , cordamos las cara.cter1st1cas que detinian a.l gigante, facilmen-

, I 

te comprenderemos esta alusion asi como las que dicens 
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• • • tiero jazan ••• 
P.XLIII y P.LXI 

Ys 

- de Neptuno bijo fiero -, 
P.VII 

cuando GOngora esta describiendo a Polifemo. 

El propio Politemo, en la alabanza de su linaje, para decir

nos que, aunque pastor, es hijo nada menos que de Neptuno, ele

va a este a la categoria de Jupiter, llamandolo "fupiter de las 

ondas"a 

"Del Jupiter soy hijo, de las ondas, 
aunque pastor; ••• 

P. LI 

En la Soledad segwula, volvera' a llamar a Neptunot 
I 

••• Jupiter marino ••• 
s. II, Vs. ,60 

Es 1nteresante observer como en las unicas tres ocasiones 
, , , 

en que GOngora alude perifrasticamente a Galatea es basandose 
, 

en el deaden y la ingratitud de la ninfas bacia Glauco, bacia 

Palemo y bacia Polifemo. Asi Gongora la llamara~ respectiva-

mente a 

••• la bella ingrata, 
P. XV; 

••• si en los desdenes 
perdonado algo mas que Polifemo 
de la gue 1 aUQ no le OYp~ Yt calzada plumas, 
tantas tlores plso' como el espumas. 

P. XVI 
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(Galatea no ha terminado de oir a Palemon, euando emprende una 

veloz huida por entre las flores, mientras ctl la s:f.gue por el 

mar). 

••sorda hi ;Ia del mar, ••• 
P. XLVIII 

, 
Pero para descr:f.b:f.r au belleza, entonces s i la nombra, y 

la adorna eon bellos atributos y la compara con la blancura 

del cisne y el esplendor del pavo real. 

Galatea es demasiado bella. 
I I 

Para realzar aun mas la com-
, 

paracio'n, acu.de a la peritras:f.s y al Jllito, ya. que los pavos 

reales son los que ti.ran del carro de Juno y los cisnes blan-

cos acompanan a Venus. 

" Oh bella Galateat au suave 
que los claveles que troncho la aurora; 
blanca Jlllis que las plumas de aguel ave 
fue dulce muereJ en las asuy 110ra; 
. gual en pompa . :e&t;aro gue, s-ave, 
su manto aZUl de tan~s o os dora 
wmtas e ce es ial za estrellasl" 

P. XLVI 

iCuanta belleza, temura 7 colorido hay en esta estrota 

del canto de PolifemoJ Para eludir la palabra cisne nos hace 

recordar la conocida creencia de que el cisne canta cuando va 

a morir y para presentarnos la imagen del paw real nos hace 

referenc1a a las maravillosas plumas de reflejos dorados del 
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ardmal. 

Elegano1a1 delicadeza y esplendor es lo que encontramos en 

estos ~ersos qt.\e apenas podemos explicar con palabras, puee nos 

parece que rompemos su encanto. 

Pomposa y majestuosamente vuelve a aludir a los pavos rea

lea de Juno en la invocao1c{n de uno de los coros de la Soledad 

primeras 

806-809 

Ven, H1meneo, y los pavos reales que t1ran de la ca
rroza de Juno (a los cuales se puede llam.ar "Volantes 
pias•• por volar 7 P,Orque como jacas tiran del carrua
je, y eomo jaoae pias tienen -si no la p1el- la pluma 
manchada de varice colores por los redondeles como 
ojos azules que ostentan) conduzcan a aquella diosa 
que preside el coro de las divtnidades. (12) 

GOngora he podido insp1rarse en la tastuosidad del plumaje 

del pavo real, pero no por ello ha ol vi dado al teo 7 grotesco 

pavo de las Ind1as Occ1dentales que Himeneo, dios de las bodas, 

tiene dest1nado para la com1da nupc1al de la Soledad primeraa 

(l2 ) Damaso Alonso. k!s Soledades. S&• cit •• pag. 142 .. 
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que no bello-

" En todo el folJ.femo hay una sola perifl"asis alusiva sobre 

Acis. Es acerca de la belleza del joven y el efecto que esta 

produce en Galatea • 

••• aguello 
s.ue, si P<>r lo siiave no la admira, 
es t)lerzt s!!e la a(imire ;por lt bello. 

P.fuv 

La interpretacion de esta per1trasis puede sere o bien 

se trata de la belleza del rostro de Acis, o bien de la de todo 

su cuerpo. Asi.. opinan l>iaz de R1 vas y Damaso Alonso. (13) 

La elegancia sensual de GOn~ora1 su aproxtmaci~n erOtica 

a ciertos temas de la m1tolog1a, el tratamiento velado, excitan

te pero aparentemente rehuido de los mismos, nos llevan a encon-
. , 

trar una corriente que parte desde sus primeras poesias y llega 

a la culminacion en el Polifemo y las Soledades. 

(l.3) Drunaso Alonso, aOnggra Y •••• 
. 

2!!.• cit., pag. 184 • 
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. , 
Este elemento erotico es una caracteristica del mun-

do de GOagora. Es el aliento vital ~ue equilibra to
do lo vitreo, todo lo que brilla friamente en sus re
giones exces1vamente lejanas. (14) 

En sua romances, letrillas, canciones y sonetos abundan 

las per!frasis eobre el Amara el niio alado, el nino dios, ••• 
, 

etc. En el Politemo le llamara el ciego dios. (P. XIV) 

El mito del nacimiento de Venus ha de estar representado 
, , , 

en GOngora en multiples ocaeiones, ya bien por un rasgo 1mpl1c1-

to del mito, ya como pretexto para 1ntroducir una imagen sensual. 

Cas1 nos atrever!amoe a decir que Venus es la diosa preterida de 
, 

CJOngora. 
, , 

Veamos como unos simples ostiones, al que el llama "lasci-

vos" le sirven de pretexto para, 1nmed1ata.mente, relacionarlos 

con la concha, la cual se considera la cuna de la bella diosa. 

Reproducimos toda la estrofa para que se aprecie bien la 

relaciona 

Liberalmente de los pescadores 
al deseo el estero corresponds, 
sin valelle al lascivo ostion el justo 
arne's de hue so, don de 
lisonja breve al gusto 
-mas 1ncent1va- esconde: 

(l4) w. Pabst, ~· cit •• pag. 121. 



contagio or1s1na1 ~u1za de aquella 
que, si:rrre hija ~ella 
de los !__;_stiles, !!e 
venera tue au cuna. 

S.II 1 Vs. 81-90 
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0 sea, "el estero corresponde liberalmente al deseo de los 
, 

pescadores r1nd1endoles pesca abundante, sin que libre a la 

lasciva ostra su concha, dentro de la cual, como en ajustado 

ames, esconde un balago del gusto, breve por la pequenez del 

animal, mas sumamente excitante del apetito venereo, tal vez 

por contagio original adquirido de l e. diosa Venus, hija siem-

pre bella de los cristales del mar, que, apenas nac1da1 na

ve!O basta Chipre sobre una concha o venera. (15) 

Las palomas, en la poesia de GOngora eon generalmente una 
, , , , 

evocacion erotica y estan 1nt1mamente asociadas con cualquier 

imagen del amor. El arrullo de las palomas son una 1nci tacion 

para el amor de Acis y Galatea. Palomas son las que marchan 
, 

en el carro con Venusa y en la Soledad II, GOngora, en dos peri-
, 

:f'rasis que intercala en unos bellisimos versos, nos presenta 

a las palomas como aves que le pertenecen a la dioaa del amor1 

(l5) Damaso Alonso, Las Soledades. pal;. 154. 



••• inconstantes nidos, 
donde celosa arrulla y ronca gime 
la ave lasciya de la. cipria diosa. 

s.ff, Vs. 269-271 

12.5 

Llama a Venus '*cipria diosa'' por ser la. isla de Chipre el 
;' 

lugar a donde ella se dirigio despues de naoer y antes de mar-

char al Olimpo y porqu.e es esa isla el s1t1o principal del cul-

to a esa diosa. 

Venus, la diosa ma.'s popular del Ol:!mpo, simbolizacio'n del 

amor sensual y la belleza plastica, esta generalmente a.compana

da de su hijo Amor. Gongora destaca muchas veees ese parentesco 

en sus alusiones. As{, el eiegg inS!nioso (Soledad II,V. 633) 

es tambien el n&e$o de 1a esRuma (S.II, v. 521) 

iQue' bella forma de relacionar a Venus -h1ja de la espuma

con su hijoJ 

Uno de los m1tos dice que Venus es hija de Urano, a quien 
, 

Cronos mutUo, arrojando al mar los despojos de eu Virilidad, 

los cuales flotaron mucho tiempo sobre la superficie de las on-
, , 

das, produciendose una espuma blanca de la cual nacio esta diosa. 

Los novios de la Soledad primera se dirigen a su casa en 
, 

la. primera. noehe de boclas y a.lli ••• 

casta Venus -que el lecho h~ prevenido 
de las plumas que baten mas suaves 
en au volan te carro blanc as aves-



los novtos entra en dura no estacadaa 
que, siendo Amor una deidad alada, 
bien prevtno la h1ja de la esr:: 
a batallas de amor campo de p uma. 

s.I, vs. 1085-1091 
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Venue, la diosa de los amores puros y castos (por eso dice 

"casta Venus") no la de los amores lascivoa, ha preparado ya 

el t&lamo nupcial con las plumas mas suaves de los blancoa cis

nee de su carroza. Como Allor ee un dios con al.as1 su madre Ve

nus, que ee la hija de la espuma del mar, ha preparado dUlcemen

te la. amorosa lucha cle los recien casados. t Es un melodioao y 

bello final para la Soleyd primeral 

En ~1 foUfe!!Jst tambS.en alude a la illtima relacio'n de Amol"

Venus. Galatea "era pompa, orgullo, ostentacion del dios A.mor. 

niilo y alado, que ciego (Sin fanal.) conduce como marinero la 

venera o concha de su madre Venus". (16) 

, 
El mirto es el arbol que se le consagraba a Venus, la madre 

del Amor. Este nino d1os que tiene una venda en los ojos, quie-

(l6) Da!naso Alonso, GOngora y ... , 2!l• cit., t.III1 pag. 106 
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re que el deaden de Galatea, que era el arma con que ella se 

detendia del amor1 sea colgado en el mirto como un troteo, para 

senalar victoriosamente au triunfo sobre Galatea& 

El nino dio~, entonces, de la Jend,a, 
ostentaclo'n glo;iosa, alto tro eo 
qutere que al arboi de su ma~ sea 
el deaden basta ~r de Gala\&a. 

P. XXX 

I Amorl ; Poderoso y siempre triunfan te Amorl lfadie eacapa 

a au dom:l.n.io. 

Nuestro poeta ha traido a primer plano todas las cualidades 

' que caracterizan a este Diio dios, las repite y enlaza a traves 

de to4a au obra, pero creemos que esta que sigue es una de las 
, 

mas arriesgadas que hizo con este astuto e 1ngenioso diose 

s.II, Vs. 652-654 . , , 
"•Oh amor, oh tu a quien bien se podria llamar pollo del 

, , " , aguila de Jupiter -nos da en su version en prosa, Damaso Alonso-

pues (aunque tienes los ojos vendados) eres per.spicaz y certero 
I 

como el aguila, si ya no es mejor llamarte lince con alas y 

sin vista&" (17) 



, 
El agld.l.a es el ave que le estaba especialmentErconsagrada 

a Jupiter. A Jupiter se le representa a veces disparando sus 

rayos poderosos. Tarnbien Jupiter, traneformado en .AguUa, raP

ta a Ganimedes. 

El nautrago de la Soledad I, despues de salir del mar cu

bierto de espumae y de algas, encuentra hospi tal1dad en el mis

mo lugar, entre las rocas, en que hallo' nido un ~a •".S!. 
, 

Jupiter el ave"• (s.x, v. zB> 
Cuando Galatea ve a Acis y le cree dormido queda suspend!-

, 
da aobre un solo pie, contemplandolo y respetando el fingido sue-

no del joven con a sUencio y una quietud tan gran des que ••• 
, 

no e;L a~&J!a, asi, e1 tragoso nido 
corona inmo~, mientrae no desciende 
-r~o co~l;!fa- al milano pollo 
qu~a e~~a abriga de un escollo, 

P. XXXIII 

0 sea, que . la misma a.Suua (que por ser el ave del rey de 

los dioses ha elevado su rango a ser reina de las aves) no se 

mant1ene tan 1Dmo'v11 en su 1naecesible nido al cual corona (mien-

tras no desc1encte veloz como un rayo con plUJiaS a atacar a1 mila

no pollo, que se esconde en un sal.iente de a1gui\ penasco). Lo 

de "rayo con pluaas" puede ser no sOlo alus1oi a la veloc1dad del 
, . , 

welo del ave sino que como Jupiter lanzaba rayos y el aguila le 
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, . 
pertenece, esta puede ser un rayo mas del rey de los d1oses 

pero por ser ave es por lo que hace reterencia a plumas. Es 

como dec1rt el aSuila es uno de los rayos de Jupiter, revesti-

do de plumas. 

Jupiter es uno de los dioses al que GOngora tambien hace 

alusion en muchas oca.siones. Las numerosas aventuras amoro-

sas del ·rey de los dioses y la manera de etectuarlas, real.men-

te le hacen una t1gura 1nteresante. 
, 

Jupiter, transformado en 

toro rapta a la ninfa Europa. He aqui unos versos que Lope le 

dedica al sucesot 

Cayeronse a Europa de las faldas 
las rosas a1 decirle el toro amores 
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • 
y dijo: - i Ay triste, yo perd! las noresZ 

(Poes!as l!ricas; Clas. Cast., pag. 219) 

En el comienzo de la Soledad primers. Gongora se ha de va

ler de la mentirosa apar1c1on de Jupiter para iniciar una com

pleja asoc1ac1on de imagenes en que el engarce de las ideas y 

de las oraciones (pues una suscita a la otra que a su vez da. 

origen a otras mas) forman una verdadera complej14ad estilistica 
, 

y poetica. 

Esos ocho primeros versos han sido ci tados casi regular

mente, por todos aquellos que han encaminado sus estudios ha-
I 

:I 
tl 

II 
111 

11 
I 
I! 
11 

II 
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cia la poesia y el est1lo de Go'ngora.. .Am1gos y enemigos le han 

comentado ya sea favorable o destavorablemente. 

A nuestro modo de ver, son estos versos el mejor ejemplo 

de la belleza, la intensitieacion y el merito que el rodeo de 

la per{frasis y la 1ndirecta labor de la alusion pueden apor

tar a la poes!a. 

Invitamos al lector a repasar despacio ese bello conjunto 

de versos. Pero ademas, debemos llamar la atencion de como 
. , , 

Gongora, valiendose nuevamente de la tigura cle Jupiter, en el 

entrelazamiento cle ideas que ya dijimos antes, alude a Ganime

des en los versos 7 y 8, en una comparacion con el nautrago del 

poema. Antes de mencionar la palabra nautrago ya el poeta nos 

esta'presentando la idea de la belleza del joven por medio de 

esa alusion con el copero de Jupiter. Acto seguido nos va a 
, 

poner en antecedentes de las penas de amor de dicho naufrago, 

terminando estos catorce versos (tan bien relacionadoa) con 

una per:!rrasis sobre la lira. 

Hemos querido mantener unido el grupo de versos para que 

se conserve ma8 exacta la idea general y se aprecie mejor la 

fruct!rera intervencion de las alusiones mitolo~cas en esti

lo perifrastico que hay en este magn{f1co comienzo de las 

Soledadesa 
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1-14 

Con objeto de facilitar la comprension de los versos antes 

citados traemoa aqu! la version en prosa de Damaso Alonso: 

Era aquella florida estacion del ano en que el Sol 
antra en el stgno de Tauro (s1gno del Zod!aco qu.e re
cuerda la enganosa transformacion de Jupiter en toro 
para raptar a Europa). Entra el Sol en 'l'auro por el 
mes de abr1l, y entonces el toro celeste (armada su 
fronte por la. :media luna de los cuernos, luciente e 
UUI:linado por la luz d~l Sol. trE:spasado de tal mane
ra por el Sol que se contunden los rayos del astro y 
el pelo del an1mal) parece que pace estrella en los 
campos azul zafiro del cielo. 

Pues en este tiempo, un mancebo, que por au belleza 
pudiera mejor que el garzon Ganimedes ser el copero 
de Jupiter, nautrago en medio del mar, y a mae de es
to auaente de la que ama y desdeftado por ella, da 
dulces 7 lagrimosas que~ellae al mar, de ta1 suerte, 
que, condolido el Oceano, sirvio el m!sero gemido 
del joven para aplacar el viento y las ondas, casi 
como si el doloroso canto del mancebo hubiera repe
tido el prodigio de la dUlce lira de Arion. (18) 

(lS) Damaso Alonso. Las Soledades, 22• ctt., pag. 117. 
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La flauta es el canoro y dulce instrumento que la Musa 

Euterpe utilizarapara alabar a1 Duque de Bejar en agradecimien

to a au proteccionz 

••• a tu piedad Euterpe agradecida, 
au qanoro dara', dulce instrumen to, ••• 

Dedicatoria de las Soledades, v. 36 

La ninta S1rirlga que desdeiio' al dios Pan y que e'ste, in

d1gnado1 convirtio' en caia de la que se formo una nauta a la 

que llaman siringa, aparece en estas dos alusionest 

••• al canoro 
son de la ninta un tiempg, ahora . caii~, s.±, Vs. ~3-884 

Rebelde ninfaa humilde, ahora caM., 
s.ft, v. 831 

Datne, la h13a de Peneo, por la que Apolo tue despreciado 
, 

sera a 

De la Pene14aa virgen desdenosa 
s.f, v. 1054 

Las aves, resaltando siempre la caracter!stica musical en 

la que GOngora se recrea, sont 

-esguilu dulces de sonora pluma• 
s.f,. v. 173 

0 I 

0 1 

ptptacias aves -c!taras de pluma
s.I, v. 556 

turba canora, ••• 
s.z, v. 633 
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y tambieiu 
monargu!a canora ••• 

s.I, v. 951 

Las serranas de la Soledad I tejen unos coros tan dulces 

"' y bellos que GOngora no puede menos que compararlas con las 
I 

celebres ninfas de los mares y las llamas 

S1r!Qas de ~os montes ••• 
s.x. v • .550 

La Odisea describe al Sol saliendo por el Oriente, del sa

no del Oceano; se eleva en el espacio y se encuentra a mediod!a 

en lo mas alto de los cielos, comenzando cm.seguida a descender 

y volviendose a ocultar en el sene del Oceano, determinando su 

caida el re1nado de la oscuridad absoluta. El Sol se considera

ba montado en un rap!distm.o carro de oro y tirado por varios 

caballos que vomi taban tuego y ten!an alas tulgidas. 

ED tree ocasioaes aOngora va a seiialar el ocaso del Sol o 

at~decer en forma per1frasticaa 

Eton y los otros caballos del Sol iluminaban las columnae 

de Hercules alla por el estrecho de Gibra.l tar, donde el carro 

del Sol lava sus ruedas a1 entrar en el Oceano; o lo que es 
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igual., "era la puesta del Sol". 

Galatea puede restituir con los dos soles de sus ojos la 

luz que desaparece cuando el Sol ocul ta su carro al atardecera 

euando l'liesa la luz un car,ro de oro, 
que en dOs ia rest1tuye Galatea. 

P. XLVII 

Himeneo apresura 1a apar1c1on del lucero de la noche para 

favoreeer el deseo de los novios de 1a Soledad I mientras el 

d!a ya va terminando y 

••• la oarro!f de la luz desc1egde 
a templarse en . as ondas, ••• 

s.x. vs. 1066-1067 

' · 

En el Polifemo hay una perifrasis sobre el jabal:! que dicea 

• • • su ca)!eza colmUluda 
la fiera cuyo cerro levantado, 
de helvecias picas es muralla ~da; 

P. LV 

Ha tomado los rasgos f!sicos ma.S sobresalientes del animal 

y segUn D&maso Alonso, los comentaristas citan el antecedente de 

"cabeza eolmilluda" en GarcUaso, e:n au lgloga II y 1a imagen 

del cuerpo del jabal! con sus cerdas puntiagudas del lomo como 

una imagen de las Metamorfos1s, VIII cuando habla del jabal:! 

de Calido'n. (19) 

, (l9) Ver D8maso Alonso, GOngora y ... , 2ll• ill• • t.III, 
pag. 2.72.. 
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El joven peregrtno de la SOledad I se dirige hacia la luz 

de una cabaiia que significa para el co'mo llegar a un lugar se

guro donde reponerae despues de au naufragioa 

"RS10S ····- ya que no de Leda 
tremulos ~os, sed de ii fortuna 
te'rmino 1 noso". 

s. I • Vs. 62-64 

Los hijos de Leda son castor y Po'lux. Sa querian tanto 

que nunca se separaban. Durante una tempestad unas llamas 

extranas revolotearon eobre la cabeza de los dos hermanos y en 
, ' , ese momento el cielo se sereno y amaino el huracan. Se da el 

nombre de c&Stor y pOlux a ciertos fUegos o llamas electricas 

que aparecen on las puntas de los maatiles y partes salientee 

del barco durante las t&mpestadee. 

Para aludir a un macho cabr!o, dira oOngorar 

El que de cabras fue doe veces ciento 
es;poso casi un lustro -cuyo diente 
no perdono'a rac~mo aun en la frente 
de Baco, ••• 

s.I, vs. 153-156 

Dulcemente dira'de la abejita madrugadora que liba de las 

flores el agua del roc!o que es el nectar 0 miel que lloran 

los ojos de la Auroral 

Lo que lloro' la Aurora 
-si es nectar lo que llora-, 

s.I, vs. 321-322 
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., 
De que man era tan pin tore sea, para decirnos que la piedra 

., 
iman se adhiere al hierro, evita este nombre y le llamaa 

el metal ••• tulminante 
de gue Marte se viste ••• 

s.x, vs. 381-382 
" , , Un pooo mas complicada esta la relacion de Marte con Adonis 

en estos versost 

Menos dio al bosque nudos 
que yo a..t mar, .-el=::-ga;u;;;:.;e-..a-....;;un-....-d1-=· .;.os~h:.::.:1::.;zo;::.;;·;.....;:v:.;;a.l=-:1_,e_n.-te.
meny.r cerclas • . celoso eapumar Mente, 

decir& ~s redes he puesto yo en el mar, que nudosos lazos en 

el bosque aquel gallardo y hermosa Adonis que obligo'al Valien

te Marte a que, movido por los celos, se transtormara para dar

le muerte, en UD jabal:! cubierto de cerdas y de espumeante col-

mUla". (ZO) 

Tifis tue quien condujo la nave Argoss 

Tifis, el rr1mer leno mal S8GU£9 
condujo, muc os iuego Pa!Liuro, 

y continua diciendo s 

(20) Dainaso Alonso, Las Soledades, ~· S.U.•, pag. 170 

l __________ _ 
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QUiere decir que Palinuro, jete de la armada de Eneas, 
, 

condujo muchos barcos por el mismo mar l1ed1 terraneo al cual cie-

rran las dos columnae de .Alcides (nombre de He!-cules) en su fa-

moso estrecbo de Gibraltar. 

Gongora va a mencionar un punto de la geograf!a, una region 

que es .la Arabia, e inmediatamente estableee el nexo del lugar 

con un ave que, ademae de relacionada eon el sitio, representa 

en cantos en s{ misma por la variedad de wrsiones que la rodean. 

se trata del ave Fen1xl 

La aromatica selva penetraste, 
que al pj~aro de Arab!f -csro vuelo 
arco iilado es delCielo, 
no corvo, mas tenf!do-
plra le erige, y e construye nido. 

s.I, vs. 461-465 

Vease la diferencia. entre las per!frasiA de Neptunt y las 
, , 

de Oceano • pues a este ul tir!o 1 e ha de ll.amar "Eadre de las 

agua.s". (S. II, ·:-• 24) 

Cuando Lorca trato' el tema de la alus:!.on en Gont,Pra y como 

este trata los ~tos en au poesia tomo'como ejemplo una alusion 

a Baco y dices 



138 

/ 
Baco autre en la Mitolog!a tres pasiones y muer

tes. Es primero macho cabr!o de retorcidos cuernos. 
Por amor a au bailar!n Ciao, que muere y se convierte 
en hiedra. Baco para poder continuar la danza se 
convierte en vi d. Por Ultimo, muere para convert~r
ae en higuera. As! que Baco nace tres veces. Gon
gora alude a estas transtormaciones en una Soledad ••• 

(21) 

Las bellezas de unas cabras le hace compararlas con aque

lla cabra Amaltea, nodriza de Jupiter, que estarepresentada en 

el decimo signo del Zod!acos Capricornio, por lo que au pelo 

irradia la luz de laa eatrellas que forman en el cielo su cons-

"' telacion. Su cuerno representa el cuerno de la abundancia, del 

que brotan tlores y frutoaa 

••• UD cerro elevado, 
de cabras estreUado, 
1gualea, aunque pocas, 
a la que -&ma«en d'cima del c1elo
f1oree ay cuerno !Sa rayos su pelo. 

s.If, Vs. 303-307 
., 

Para referirse a la perdiz, pajaro en que Minerva trans-

forma' al envidioso sobrino de nGdalo mientras caia por el aire 

(Zl > l'. Garcia Loroa, ~· cit., p&g. 79. 



precipitado por su t!o, diras 

• •. tu sobrino 1n_geni.oso 
ya 1l'lv1d1a tuya, Dedalo, ave ahora 
cuyo pie tiria purpura colora 

s.II, Vs. 788-790 
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Y para referirse a1 fat!dico buho ha de asociarlo con el 

rapto de Proserpina. El buho es el ave en que fue transforma-
I I I do Ascalafo, aquel que delato a Proserpina, la bella eaposa de 

, 
Pluton, dios de los Infiernos e hija de Ceres, dioaa de Sica-

nia. 
I 

En tres ocasiones se referira a1 an1mali 

Mas tardo en desplegar sus plumas graves 
el deforme t1scal de Proserpina 

s. If, Vs. 891-892 

Ya se ha hablado anteriormente de la asoc1ac1'n 1diomat1-

ca de GOngora que es una caracteristica normal de su lengua 
, 

poet1ca. Pues bien, analicemos estos veraost 



P! A1c1des le llevo"luego a las plantas 
fue estaen, no m~ lejos 
rep~~ ei ca~llo verde a cuantas 

di e fuego iuces y el arroyo espejos. 
s. I, Vs. 659-662 

En au version en prosa D&Maso Alonso los explica as:!: 
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Despuea conduce el viejo a nuestro peregrine bas
ta unos alamos que hab!a no m.uy- lejos de all:!. (Los 
al.amos son arboles consagrados a Alcides; y en tfi.a
mos adema's, f'Ueron convertidas las hermanas de Fae
ton mientra.a lloraba.n la muerte de su hermano, a ori
llas de aquel rio donde el cayo· ardiendo). Los Sl.a
mos a donde lle"", el montaies a nuestro joven, esta
ban ( cual 111 recordaran aun lo que hab!an s1do antes) 
peinahdose loa verdes cabelloa a la luz de las lwn1-
nar1as, para lo cual se servian de tantos espejos 
como ondas tormaban un arroyo. (22) 

La asociacion es puesr 

aiamos/Faeton, alamos/Alcides. 

(22) Dalnaso Alonso, Las Soledades, 2£• cit., pa.g. 137• 



CONCLUSIONES 

"Es el mistico de la realidad material" 
Pedro Salinas. 

Gongora no tue un escri tor normal. Es un poeta de resonan-

cia universal. 

que haya tenido durante toda su vida apasionados defensores 

y cr!ticos implacables, lo deterrdna el caracter mismo de su po-

es!a. 

Todos fijaron sus ojos en el, unos para admirarle, otros 

para desacredi tarle, pero todos para conocerle. En realidad, 

todos han aprendido algo de el. 

De aqu! surge la 1m.1tacion. Su estilo se propaga y se in

til tra hasta en sus mae encarnizados enemigoa' derriba las 

paredes de la poes!a y sale a conquistar la prosa, la retori

ca, el teatro y hasta el habla corriente de los c:lrculos so-

l _______ _ 
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oiales. 

" Todos1 gusteles o no, se ven arrastrados por esta oorrien-

te. El. propj.o QUevedo cae en las redea. De au romance de Hero 

y Leand£9 dice Coas!oa 

Acaso en ninguna composicion de QUevedo es tan no
toria la influencia culterana, y concretamente de Gon
gora, como en este romance. encrespado y roeagante, 
y un tanto y aun mas de un tanto afectado y art1f1c1o
so. (l) 

QUevedo y Lopea sus dos enemigos encarnizados. 

El gongorismo prend1o'1 echo"' raices y produjo frutos. Sin 

el gongoriSJIO, ipodr!amoa tener el arte genal de Calderon, el 

mas ilustre de loa sucesores y herederos de Gongora? 

Gongora se jaoto' de su estUo. As:! lo expreaa en su "Car

ta en respuesta de la que le escribieron" en contra de sus !2-
ledades. Es un escritor orgulloso y aristocratico. Su poes!a 

es para UA grupo selecto. 
, , , , 

I es que GOngora, aunque clerigo de protesion sintio una 

especial inclinacion por la poes:!a. A ella ded1ca au talento; 

y toda au ambicio'n de poeta se centrara en elevarla a1 mae al-
; 

to nivel creando una lengua poetica grandiosa, solemne y pom-

posa. 

La poes!a del Renacimiento ya utilizaba brillantes y tas-
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tuosas palabras para sus g:Lros literarios. Pero es en el siglo 

XVII cuando se intenfd.f1ca el gusto por la metafora, los cultis

mos, las h1perboles1 etc., en un verdadero derroche de caudal 

poetico esplendoroso. E1 innujo gongorino es arrollador en la 

centuria. 

GOngora parte de una base irreal y metaforica que le ha 

regalado la poeata renacentista, y sobre ella, edifica y cons

truye sus grandee creaciones poeticas. 

E1 ideal de su teor:Ca poetica era la culminacion de un 

movimi.ento cultista 1n1c1ado en el siglo XV y desarrollado a 

traves del siglo XVI. in el transcurso de esos siglos h~ un 

ver~dero intere's en elevar dignaaente el rango de el idioma 

espaiol y para ello se toman como modelos a los escritores de 

Bema. 

Don RamOn Menendez Piclal. ha expresado a 

"Juan de Mena invoca conmovido, entre sus musas 
inspiradoraa, la de sus paisanos cordobeses Seneca y 
Lucano; GOnsora le!a con particular afeccion a Mena, 
y por supuesto a los dos grandee latinos coterraneos" 

(2) 

(Z) R. Menendez P14al, Lgs espaiioles en la L1Jeratura, 
(Buenos llress Espasa-calpe Argentina, i960) Patt• 5 
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, ' 
GOngora dio plena realizacion a su ambicioao plant crear 

una lengua poetica. Fue una obra muy conseiente y constante; 
, 

reflexiva, pulidat estudiada con sumo esmero y preparacion. 

As! surgio una poesia incomparable, gigantesca., radiante 

y lumi.nosa. 

E1 Politemo y las Soleda.des ofr&cen la mas perteeta culm1-

nac1on de ese ideal poetico de don Luis. 

En el foliteme y en las Soledattea, las caracter!sticas gene

rales del gongorismo han sido, no solo muy bien representadas, 

sino extraordinariamente repetidas, acumuladas, 1ntens1ficadas 

y superadas. En ellos el gongorismo esta'condensado y elevado 

en s! mismo. Por algo tueron estas dos obras de GOngora las 

responsables de la lucha y la polemica antigongorina del siglo 

XVII. 

La unidad estU!stica de la obra de Gongora y la importan

cia de la gran aportacion que sus innovaciones coneedieron al 
, 

lexico espanol son aspectos generalmente aceptados hoy; como 

tambien es reconocido que su or1gtna11dad en el uso y manejo del 

lenguaje poet1co tue extraordinario y unico. 

La mae stria te'cnioa de GOngora llega a 1:!m1 tes extremos. 

Los recursos de que se vale se acumUlan y se emplean en el 



mAXimo de la eficacia. su verso es perfecto, su eonstruccion 

estro' fica es genial. 
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Sabido es que desde el Renacimiento se reanuda y fortalece 

le tendencia a huir y escapar de l a realidad, con un acercamien

to a la belleza como principio absoluto. 

Para evadir esa realidad emplea estos recursos tecnicoat 

metatoras, hiperbolee, per!trasis y alusiones. Junto a estos 

recursos y completando su estilo, aparecen1 cultismos, hiperba

tos, ablativos absolutos, acusativos griegos, elipsis, ep!tetos, 

gradaciones, Blaeabraciones, proeopopeyas, onoma.topeyaa, etc. 

Todos los rasgos elevadoe a UD. grado superlativo. Las for

mas agigantadas, hinchadas y retorcidas del Barroco en esa vi-
, , 

sion h1perbolica y exaltada de la realidad encuentran su mejor 

representacion en este poeta. En el, todo seraincomparable. 

Preeidiendo el desarrollo de las letrae en el Barroco, hay 

una tuerte inclinacion plastica y pictorica. Gongora tue un 

poeta que reacciono'tan rapidamente a todos los est!mulos sen-
; 

soriales, que luz, color y formas se presentan ante el en todos 

sus rasgos y cualidades expresivas y le proporcionan una conti-
, ; 

nua excitacion poetica. 

su obra es una creacions lingu!atica, musical, tecnica y 
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art!sticamente genial y ~ca. 

;Nos 1ncl1namos humildemente ante su labor& 

Nuestro poeta se complace con la contemplacion de la belle

za. Es un fiel y eterno enamorado de la belleza. Se af'ana por 

descr1b1rla y crear tmagenes con ella. El pglif'emo nos da una 
, . , 

muestra perf'ecta de la 1mportanc1a de la descripcion. t1 Y que 

decir de la descripcion de la Naturaleza? Ademaa de poeta, en-
, 

tonces se convierte en un verdadero pintor, en musico y en es-

cultor. Llega a "lo universal absoluto 1 producto de un esp!ri-
f • 

tu ar1stocrat1co y de seleccion". "Las §oledades es el haz que 

mira a lo suprahumano"• (3) Las SOledades, obra l!rica con el 

estUo 
, , . 

del poema epico. Su asunto sera "la Naturaleza". 

El autentico valor de las Soledades esta; pues, en 
lo puramente plaetico y sensoritil, y en algo protun
do que no es1 en manera alguna• el concreto hecho 
representado. (4) 

, 
'lal parece que Gongora se deja arrastrar por sus sentidos; 

I los objetos no son lo que todo el mundo cree, sino lo que el 

supone que son. De ah£ que haya creado su propio mundo 1 hecho 

(3) ,. ,. 
Damaso Alonso, La lenm Ob. !11·· pag • 18. •••• -(4) Emilio Orozco, a,. !!1·· 

, 
200. pag. 
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/ / 

a au modo de ver y arreg1ado segun au concepcion de lo que le 

rod ea. 

GOngora suena, pero suena en colores. 

Es dlr.!cil seguirlo, tal parece que vamos a perder el ras

tro; pero no, es que su 1maginaeion ha vola do muy aprisa y muy 

lejos; pero, inspeccionemos de nuevo el camino y all! estaran 

sus huellas indicandonos la ruta. 

GOngora evoca un esplendido muado mi.tolo'gtco. su arte re

tinado, majestuoso 1 acabado nos lleva a ese mundo representa

tivo, de fantastica coloraciona el mundo de la tradieion greco

latina. 

ta hemos visto cOmo se complace en sustituir la palabra 

wlgar, el nombre mitologico, por ese rodeo sagaz, pretijado y 

excitante de la "per!trasis alusiva"• 

La tecnica de alusiones y peritras1s, entrecruzada y re-
, . , 

forzada por las demas figuras, especialmente con las metaf'oras 

y las complicaciones sintactieas. representa un alto grado de 

dif1cul tad en el entendimiento de la poes!a songorina. 

El estUo de <lo'ngora o frece un rasgo que se destaca por 
, 

sobre todoa y que es el mas conocidos au d1ficultad 7 m\17 en 
.. 

especial la d1f1cultad de laa alusioaes 111tolog1caa en estUo 
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perifrastico. En el Polifomo y en las Sole <lades se percibe r&

cilmente cuan dif!ciles son y en ellos se despliega un intrinca

do bosque mitologico. A esto, mas que a nada, le deben el ser 

dif:!ciles. Muchas de las figuras mitologicas aparecen claras 
<I 

pero la mayor parte de las veces seraa magistralmente usadas 

como objetos de contraste que alejan al lector de la realidad, 

sin el advertirlo. tNadie llego' a usar la M1tolog!a en la for

ma y magnitud en que lo hizo GOngoraa 

La razon secreta de la poes{a de Gongora es que atrae la 

atencion de~ lector. Es una poes!a que produce un impacto, una 

admiracion :r una interrogacio'n al mismo tiempo y ••• hasta una 

sorpresa. Sorprendidos quedaron en la Corte de aquel siglo 

XVII y sorprendido queda el lector lniciado de este s1glo xx. 
, , 

Transcribimos a continuacion un parrato que consideramos 

una de las descr1pciones mas completas de lo que nosotros, los 

lectores de GOngora, hacemos y experimentamos con el arte de 

su poesiaa 

M1entras creemos que hemos de concentrarnos 1ro
tundamente para superar las difictiltades sintacticas, 
lingu!st1cas o, en una palabra, intelectuales, acla
£1£ ~s asociaciones, penetrtr largas trases, reu
~ dit!ciles bifurcaciones, juegos de ideas y de 
P8!'abras, Pl£1'f1.1' los paralelismos, los contrastes y 
la simetr!a de ~as ideas, comprender los hipe~batos y 
trasposiciones, y sobre todo ente,der las alusiones, 
las menciones de los nombres mito~dgicos, las fabulas, 
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adagioe, conceptos, detalles de astronom!a, 4e zoo
logia, de mineralog!a 1 de geograf!a, d!s~ el 
galimat!as alegOrico-abstracto, resolver ea 
metatoricas e hiperbolicas, resulta que a la tanta
s!a se le plantean exigencias ~auditas que obligan 
a pgrcib!f con sensibilidad estetica cada contraste, 
r:rreer e paisaje 1 las tiguras hasta el menor de
t e 1 sin embargo con su enorme grandeza, ve; cada 
expresi~n luminosa y cromatica, as! como cada orma 
y mov1m1ento, ~ cada .eonido. • sentir cada estreme
c1l!4ento de calor o lr!o, concebir cada una de las 
~enes creadas energicamente, spzar cada encanto 
erotico. (') 

Hemos subrayado con toda intencion los prineipales verbos, 

para agruparlos en esta formal 

Concentrarnos 
(para ••• ) 

superar 
aclarar 
penetrar 
reunir 
pereibir 
comprender 
en tender 
descitrar 
resolver 

percibir 
recrear 
ver 
o!r 
sentir 
concebir 
gozar 

Es decir, de un lado un esfuerzo intelectual que supone 

horas de trabajo 1 estudio; del otro lado (las maa de las ve

ces confundido con el anterior), un placer que brota y emana 

del propio manejo de ese tesoro literario. 
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Una vez traspueatos los umbrales 7 penetrado en el fasci

nante "mundo poe'tico de Gongora", estamos convenc:Ldos de que el 

lector le ama, si, le ama1 ••• o al menos le respeta 7 admlra. 
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