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H É C T O R C I O C C H I N I , Góngora y l a tradición d e l o s e m b l e m a s . Cuadernos 
d e l Sur, Bahía B l a n c a , 1960; 72 p p . 

E l autor recoge aquí el texto de cinco conferencias sobre temas d i 
versos. ( L a q u i n t a y ú l t ima presta su título a todo e l l i b r o ) . C o m i e n z a 
c o n u n a char la sobre " L a s piedras preciosas y u n a m o d a l i d a d creadora" , 
de tono m u y erudito , si b i e n esta erudición proviene p o r regla general de 
compendios como los de Gastón B a c h e l a r d ("cosas y voces" estudiadas 
desde u n p u n t o de vista fenomenológico). Es ta l su dependencia de l a 
fuente francesa, que l l a m a " A l p h o n s e B a r b a " a l insigne h o m b r e de cien
c i a español A l v a r o A l o n s o B a r b a . P o r l o demás, las palabras que de él se 
c i t a n —"Parece en efecto que las piedras preciosas estén destinadas a 
representar en pequeño e l b r i l l o de los Astros y que sean, más aún, u n a 
i m a g e n de ellos p o r su fineza y su durac ión"— n o autor izan los malaba-
rismos a que C i o c c h i n i se entrega a propósito de los significados metafóri
cos y reales de " d i a m a n t e " , " c r i s t a l " , " o b r a de c i n c e l " , etc., o a propósito 
de los motivos especiales que p u d o tener d o n E n r i q u e de V i l l e n a p a r a 
ver e n el diamante el mejor p r e m i o de u n a composición poética. L a 
conferencia toda parece basada en l a idea de u n a equivalencia entre 
las "modal idades creadoras" de G ó n g o r a y Mal larmé, idea ya reconocida 
c o m o anacrónica y superficial , p o r m u c h o que los dos poetas c o i n c i d a n 
— p o r s imple casualidad, seguramente— e n su marcada afición a las imá
genes de piedras preciosas. L o único que se l lega a desarrol lar a lgún 
tanto son ciertos tópicos, como e l de "frases cinceladas". A l final se 
sugiere que la fuente de donde Góngora toma sus imágenes de piedras 
preciosas y otras análogas es e l caudal de "empresas" de A l c i a t o , y se 
dice que lo que i n t e n t a n ambos, con esas imágenes, es encarecer retóri
camente las virtudes. "S iempre a l m u n d o de las ricas materias, de las 
nobles materias de l a t ierra corresponde el de las v irtudes excelsas", dice 
C i o c c h i n i , olvidándose de c o n c i l i a r esta idea con l a expresada a l co
m i e n z o del párrafo: que l a intención de G ó n g o r a es "destacar l a i n a n i 
d a d " de las riquezas que i m a g i n a como ornato de su poema. ' 

E n " L a tradición l i t e r a r i a de los Sueños [de Q u e v e d o ] " comienza 
C i o c c h i n i a exponer l a n u e v a concepción de l a estilística que estará 
presente en los dos ensayos subsiguientes. D i s t i n g u e entre los métodos 
nuevos (valorativos) y el método a n t i g u o (meramente c las i f i cador) , y 
l lega a l a conclusión de que cada u n o cíe los Sueños es básicamente " u n 
escrut inio l i t e r a r i o " , y que l a técnica de Q u e v e d o es " l a de l decorador" . 
A i s l a como " n u d o c e n t r a l " u n pensamiento de l a i r r e a l i d a d del m a l e n 
Quevedo, s i n parar mientes en que, m u y probablemente , e l gran satírico 
no h i z o más que poner en aplicación u n p r i n c i p i o de l a tradición esco
lástica: e n s e t b o n u m c o n v e r t u n t u r . Son interesantes, s in embargo, los 
paralelos que hace con géneros l i terarios anteriores: l a catábasis clásica, 
l a galería alegórica de vicios y virtudes, l a sátira social y l a eclesiástica. 
E n su análisis de l A l g u a c i l a l g u a c i l a d o sugiere paralelos —algo superfi
ciales— con la p i n t u r a flamenca d e l siglo anter ior a Quevedo. 

E n el tercer ensayo estudia C i o c c h i n i l a "nueva estilística" e n con
j u n t o , señalando el avance logrado en l o que v a d e l siglo con respecto 
a los viejos estudios estilísticos, que en g r a n m e d i d a se ocupaban sólo de 
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someras cuestiones de " f o r m a " . Sabemos ahora que u n a modificación 
estilística de las relaciones verbales de u n texto delata u n cambio en 
q u i e n lo h a escrito (e i m p l i c a , también, u n cambio e n q u i e n lo lee). 
L a f o r m a del texto depende exclusivamente de a l g u n a c ircunstancia 
i n t e r i o r , y lo restante es d e l d o m i n i o de l a sensibi l idad. C i o c c h i n i , que 
se pregunta si es posible u n a técnica pedagógica p a r a i n c u l c a r sensibi l i
d a d , recomienda con gran p r u d e n c i a u n acercamiento científico a los 
textos, pero p i d e que este acercamiento se funde ante todo en l a impre
sión i n m e d i a t a y personal, pues son de m u y poca u t i l i d a d los dog
matismos que preconizan u n sistema determinado de análisis. Este 
ensayo, m u y b i e n hecho, podría ayudar a demoler l a "crítica intencio-
nal i s ta" , que d a la espalda a los valores estilísticos y estructurales y sólo 
tiene ojos para los valores ideológicos. 

" E s t i l o y m e d i d a áurea" es u n desarrollo de l ensayo anterior . Cioc
c h i n i establece ahora el nexo perceptible que existe entre los fenómenos 
observados p o r u n crítico estructuralista y las correlaciones " inconscien
tes" que surgen cuando comienzan a organizarse o trabarse, e n l a lectura, 
los elementos constitutivos de u n texto l i terar io . C i o c c h i n i asocia este 
"factor r e l a c i o n a l " c o n l a m e d i d a áurea de las artes plásticas. De ahí 
pasa a l estudio de las frases claves, las que saltan a l a vista, los "hal laz
gos topológicos", que son como ejes de l a página escrita, o indic ios 
repetidos, o ta l vez imágenes i rradiadoras . T o m a n d o sus ejemplos de 
Góngora, contrasta las "estructuras cerradas" del soneto " A y e r naciste. . . " 
c o n las "abiertas" de u n fragmento de las S o l e d a d e s , y re lac iona l a es
t r u c t u r a d e l soneto con cierto t i p o de aseveración categórica, o incluso 
" jur ídica" , cuyo argumento se dis tr ibuye en torno a u n eje o sección 
áurea. A u n q u e agudo, este análisis se nos antoja infructuoso, pues es 
sabido que l a tradición d e l soneto se acerca m u c h o a l a d e l epigrama. 

V i e n e finalmente el ensayo que da t ítulo a l l i b r o . C i o c c h i n i intenta 
caracterizar u n estilo t ípicamente "emblemát ico" d e l ú l t imo R e n a c i 
m i e n t o y v i n c u l a r l o c o n a lgún proceso inconsciente. H a c e u n a breve 
h i s t o r i a de l a "empresa" y de los versos que suelen acompañarla (desde 
A l c i a t o ) , y ofrece u n resumen de l a tradición d e l jeroglífico y de l a 
charada. T o d a s estas tradiciones presuponen u n a sabiduría oculta, 
no conceptual izada, todas expresan u n a ambigüedad que trasciende el 
concepto lógico, todas hacen uso de u n b e s t i a r i o , cuyo or igen suele re
montarse a l a patrística, y todas especulan sobre la f isonomía —del h o m 
bre y d e l universo— y sus múlt iples correspondencias (a este propósito 
se nos ofrece u n a c i ta de l P. Nieremberg) . D e m a n e r a u n tanto vaga, 
re lac iona C i o c c h i n i a G ó n g o r a con esas tradiciones, y los "catálogos poé
t icos" de d o n L u i s con los de los galos de l a ant igüedad tardía. H a c e 
también u n a comparación superficial de los paisajes de G ó n g o r a con los 
de los pintores de su época de mocedad. (Aquí , u n a frase como " e l 
paisaje de G ó n g o r a es veneciano" nos resulta realmente hermét ica) . 
A t i e n d e después a l contenido m o r a l de las obras del poeta: sugiere ver 
como trasfondo los tópicos que p o b l a b a n las "artes de r e i n a r " y las 
"artes de m e m o r i a " de l a época, y dice que de ellas, posiblemente, apren
dió Góngora su técnica de condensación. C i o c c h i n i define l a técnica 
g o n g o r i n a como " u n desarrol lo de imágenes emblemáticas" , pero mejor 
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p u d i e r a haber h a b l a d o de " imágenes" o " tópicos" a secas. P o r lo demás, 
e l ab ismo que nosotros sentimos entre A l c i a t o y G ó n g o r a sigue tan pro
f u n d o a l final de l ensayo como a l p r i n c i p i o . — L a comparación del paisaje 
g o n g o r i n o con el paisajismo fisiognómico de A r c i m b o l d o es de m u y 
dudosa u t i l i d a d . ¿Y tiene a lgún sentido la mención de "los grandes te
mas búdicos"? 

A L A N S O O N S 
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M A R C E L I N D E F O U R N E A U X . , P a b l o O l a v i d e o u V a f r a n c e s a d o ( 1 7 2 5 - 1 8 2 3 ) . 
Presses Univers i ta ires de France , París, 1959. 500 p p . 

Es O l a v i d e u n a de las figuras más atrayentes del siglo x v m español. 
N a c i d o en el Perú, se traslada a España a los veintisiete años, es encar
celado p o r malversación de fondos, se casa c o n u n a v i u d a r ica , hace u n 
viaje a F r a n c i a y regresa con u n a b i b l i o t e c a de 2,400 volúmenes. Se con
vierte en u n " i l u s t r a d o " y e n u n h o m b r e de acción, que pone en práctica 
las teorías de A r a n d a y C a m p o m a n e s y hace u n a g r a n l a b o r social en e l 
sur de España. P e r o a m e d i d a que sus reformas se hacen mejores y más 
eficaces, se va creando contra él u n a conspiración eclesiástica, que c u l 
m i n a en 1778 con u n auto de fe e n toda f o r m a . O l a v i d e huye a F r a n c i a , 
d o n d e interviene activamente en los m o v i m i e n t o s revolucionarios , a l a 
vez q u e sigue tomando (en o b e d i e n c i a a l m a n d a t o i n q u i s i t o r i a l ) clases 
de rel igión c o n u n sacerdote que l o acompaña. A l sust i tuir Saavedra a 
G o d o y en e l minis ter io , O l a v i d e , r e h a b i l i t a d o , regresa a España y p u b l i 
ca su E v a n g e l i o e n t r i u n f o , o h i s t o r i a d e u n filósofo desengañado (Valen
cia, 1797-1798, y M a d r i d , 1797-1803). F i n a l m e n t e muere. T a l e s son los 
acontecimientos que D e f o u r n e a u x describe e interpreta en su val ioso 
l i b r o . 

D o s de los capítulos más acertados son el segundo y el tercero: viajes 
p o r F r a n c i a , descubrimiento de l a c u l t u r a francesa, análisis de los l ibros 
que l levó a España q u i e n p r o n t o se convertiría e n u n o de los reforma
dores más audaces de su época. M e parece justísima l a observación q u e 
hace D e f o u r n e a u x de que, " a d i ferencia de los grandes reformadores 
«ilustrados» de l a época de Car los I I I , u n Campomanes , u n M o ñ i n o o u n 
J o v e l l a n o s " , O l a v i d e es u n étranger, es decir , u n h o m b r e nac ido fuera 
de l a Península y, p o r lo tanto tanto, extraño o ajeno a l a gran tradición 
española (p. 5 3 ) . Es u n h o m b r e cuya conformación espir i tua l es o b r a 
de F r a n c i a : de ahí que p u e d a convertirse en e l auténtico a f r a n c e s a d o . 
M u y val iosa es también l a precisión de las fechas, sobre todo en lo que 
respecta a l p r i m e r regreso de F r a n c i a a España (1765), con u n a v o l u m i 
nosa b i b l i o t e c a de economía y de política. D e casa de O l a v i d e saldrá 
u n a de las corrientes más i lustradas de l a Península: a e l la concurrirá 
Jove l lanos , y s i n d u d a allí leyó el asturiano muchos l ibros que más ade
lante le s i rv ieron p a r a sus reformas: los fisiócratas, Vol ta i re , Bay le , 
M o n t e s q u i e u , R o u s s e a u . . . E l dato es interesante si se piensa que habrá 
que esperar a 1780 p a r a que Cadalso l legue a Salamanca y forme a q u í 
u n o de los centros i lustrados de España, desde d o n d e irradiarán muchas 


