
NOTAí 

G Ó N G O R A Y U N M I T O C L Á S I C O 

H a y poetas que descubren nuevos caminos y otros que exp loran 
t e r r i t o r i o abierto. Garcilaso descubr ió una nueva d irecc ión para la 
poes ía e s p a ñ o l a y de spués v i n i e r o n generaciones de poetas que explo
ra ron sus posibilidades expresivas. L u i s de G ó n g o r a es u n o de los ex
ploradores m á s importantes de la poes ía e s p a ñ o l a . U n aspecto funda
menta l de su genio consiste, no en haber descubierto nuevos temas, n i 
en haber usado técnicas originales, sino m á s b ien en su v i s ión perso
n a l y su i n i m i t a b l e ingenio , cualidades que l l evaron la t rad ic ión rena
centista a nuevas y controvert ibles alturas. Es precisamente este e sp í r i tu 
de e x p l o r a c i ó n l o que hace posible la o r i g i n a l i d a d m á s grande de 
G ó n g o r a que es, s egún el i m p o r t a n t e l i b r o de A . Co l l a rd , su "a f i rma
ción de una poes í a i n t i m i s t a y personalista" 1 . 

U n a de las convenciones que G ó n g o r a h e r e d ó fue la a l u s i ó n fre
cuente a la m i t o l o g í a c lás ica . L a t rad ic ión se e n r i q u e c i ó enormemente 
en sus manos y su genio innovador i n t r o d u j o t a m b i é n la invers ión 
burlesca del ideal ismo t rad ic iona l . E l a f án de encontrar siempre nue
vos modos de expresarse llevaba, no sólo a l o que para muchos han 
sido excesos, sino t a m b i é n hacia l a parodia 2 . De modo que, u n o de los 
maestros de la l í r ica petrarquista es al mismo t i empo el autor de dos 
sardónicos - y b r i l l a n t e s - romances de H e r o y Leandro . 

Esta " t r a d i c i o n a l i d a d o r i g i n a l " se puede ver de una manera m u y 
clara en G ó n g o r a en re lac ión con u n m i t o c lás ico . E l m i t o de la ca ída 
de Icaro atra jo a gran n ú m e r o de poetas del renacimiento , la mayo
r í a i ta l ianos y e spaño le s . V i e r o n en la f igura de Icaro l o totalmente 
opuesto a lo que h a b í a n visto los poetas clásicos, para quienes el h i j o de 
D é d a l o h a b í a s imbolizado el castigo a la temer idad o a la desobedien
cia 3 . Los poetas del renac imiento pre fer ían ver en él u n e jemplo de la 
a m b i c i ó n h u m a n a premiada con la i n m o r t a l i d a d , como l o expre só p r i 
mero Jacopo Sannazaro 4 hacia finales del siglo quince ; T a n s i l l o , Tasso 

1 A N D R É E C O L L A R D , Nueva poesía; conceptismo, culteranismo en la crítica española, 
M a d r i d y W a l t h a m , Mass., 1967, p. x. 

2 P a r a Borges, " T h e baroque is that style w h i c h del iberately exhausts (or tries 
to exhaust) its possibil it ies a n d b o r d é i s o n it's o w n car ica ture" . C i t . e n la i n t r o d u c c i ó n 
a Labyrinths: Selected stories and other writings, ed. by Yates & I r b y , New Y o r k , 1964. 

3 P r e p a r o u n l ib ro sobre e l tema de Icaro en E s p a ñ a que t r a t a r á en detal le ia 
t r a d i c i ó n c l á s i c a . A lgo h a y sobre e l tema en R O B E R T V I V I E R , Frères du ciel, quelques 
aventures poétiques d'Icare et de Phaéthon, Bruselas , 1962. 

4 I caro cadde q u i : queste onde i l sanno, / che i n grembo accolser que l l a audaci 
penne; / q u i f i n i i l corso, e q u i i l g ran caso avvenne / che d a r à i n v i d i a agli a i t r i d i e 
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y otros ital ianos s iguieron a Sannazaro", y la t rad ic ión se t r a s l adó a 
E s p a ñ a con Garcilaso, cuyo soneto X I I es l a p r imera e x p r e s i ó n espa
ñ o l a de esta a d m i r a c i ó n por la audacia del j oven volador : 

S i p a r a r e f r e n a r este deseo 

loco , i m p o s i b l e , v a n o , t emeroso , 

y g u a r e c e r d e u n m a l t a n pe l i g ro so , 

q u e es d a r m e a e n t e n d e r yo l o q u e n o creo , 

n o m e a p r o v e c h a v e r m e c u a l m e veo , 

o m u y a v e n t u r a d a o m u y m e d r o s o , 

e n t a n t a c o n f u s i ó n , q u e n u n c a oso 

f i a r e l m a l d e m i q u e l o poseo , 

¿ q u é m e h a de a p r o v e c h a r v e r l a p i n t u r a 

d e a q u e l q u e c o n l a s a las d e r r e t i d a s 

c a y e n d o , f a m a y n o m b r e a l m a r h a d a d o , 

y l a d e l q u e s u fuego y s u l o c u r a 

l l o r a e n t r e a q u e l l a s p l a n t a s c o n o c i d a s , 

a p e n a s e n e l a g u a re s f r i ado?e 

D e s p u é s v i n i e r o n Cetina, A l d a n a , A c u ñ a , H u r t a d o de Mendoza, Herre
ra y Cervantes, entre otros e spaño le s y portugueses 7. 

E l m i t o de Icaro parece haber ejercido una a t racc ión par t i cu l a r en 
L u i s de G ó n g o r a . T a i vez haya hab ido algo en su v ida , t an persisten
temente marcada por l a a m b i c i ó n y el fracaso, que c o n t r i b u y ó a ta l 
fasc inación, pero de todos los poetas de la é p o c a n i n g u n o ha encon
trado la f igura de Icaro t an tentadora y sugestiva. E n la obra de He
rrera y V i l l a m e d i a n a se pueden encontrar referencias bastante frecuen
tes al m i t o , pero no la gama de actitudes n i las ingeniosas complejidades 
de v i s ión y de e x p r e s i ó n que in sp i ró en el poeta de C ó r d o b a . E n u n 
m u n d o poé t i co pob lado de i m á g e n e s de vuelo y bruscos cambios de 
for tuna , Icaro ocupa u n puesto impor tan te . 

U n o de los disfraces con que Icaro aparece en la poes ía , t anto clá
sica como renacentista, es el del artista que quiere abandonarse a su 

verranno. / Aventuroso e ben gradito affanno, / po i che, morendo , e terna fama 
ottenne! / Fe l i ce c h i i n ta l fato a morte venne, / c 'un s i bel pregio r i compens i i l 
danno ! / B e n p ò d i sua r u i n a esser contento, / se a l c ie l volando a guisa d i co lomba , / 
per t roppo a r d i r fu esanimato e spento; / et or de l nome suo tutto r i m b o m b a / u n 
m a r s i spacioso, u n o elemento! / C h i ebbe a l m o n d o m a l si larga tomba? ( J A C O P O 
S A N N A Z A R O , Opere volgari, B a r i , 1961, p. 195) . 

5 T A N S I L L O , II canzoniere, t. 1 ( N a p o l i , 1926) , pp. 4, 5-6 y 164, The Oxford book 
of lialian verse, 2? ed., O x f o r d , 1952, p. 202; F A S C I T E L L O , apud M I C H E L E R I C C I A R D E L L O , 
" I l mi to de Icaro e la corre laz ione" , en RNo, 8 (1967) , p. 287; T O R Q U A T O T A S S O , Rime, 
Bologna , 1900, p. 345; C A S T E L L A N I , Rime diverse, t. 1, Venec ia , 1549, p. 51, t a m b i é n 
publ i cado por J O S E P H G . F U C I L L A , " E t a p a s e n el desarrol lo de l mi to de Icaro en el 
R e n a c i m i e n t o y e n e l Siglo de O r o " , en "Superbi colli" e altri saggi, R o m a , 1963, 
pp. 45-84; C A R O , Rime, V e n e c i a , 1757, p. 95; G U A R I N I , Rime, Venec ia , 1598, f. 64v. 

o G A R C I L A S O D E L A V E G A , Obras completas, ed. E l i a s R i v e r s , M a d r i d , 1964, p. 14. 
7 G . D E C E T I N A , Obras, ed. H a z a ñ a s y la R ú a , Sevi l la , 1895, p. 17; A L D A N A , Poe

sías, M a d r i d , 1957, p . 7; A C U Ñ A , Varias poesías, M a d r i d , 1954, p. 361; H U R T A D O , BAE, 
t. 32, p. 88; H E R R E R A , Poesías, ed. G a r c í a de Diego , M a d r i d , 1962, pp . 16, 55, 90 y 
108, y Rimas inéditas, ed. J . M . B l e c u a , M a d r i d , 1948, pp . 89 y 114; C E R V A N T E S , Obras 
completas, ed. Schev i l l y B o n i l l a , t. 3, M a d r i d , 1918, p. 14. 



90 N O T A S N R F H , X X I I I 

musa pero teme el fracaso si in tenta temas m u y elevados. E n el caso 
de u n a m u j e r que quiere inmorta l i zar , le asombran su belleza tan 
b r i l l a n t e e inefable, y en el caso de u n personaje noble que honra , su 
gran va lor o entendimiento , de los que su p l u m a es i n d i g n a . Herrera 
recurre varias veces al m i t o para expresar esta petitio humilis. E n una 
ocas ión , por e jemplo, se d i r ige a d o n Al fonso Pérez de G u z m á n , duque 
de M e d i n a : 

Antes pensara, aleando osado el vuelo 
por la inmensa región de vuestra gloria 
sin perder el dichoso atrevimiento, 
entre los puros astros que orna el cielo 
con cercos de lumbroso movimiento 
vuestra insigne memoria 
entrelazar, negando la victoria 
del claro nombre al tiempo desdeñoso; 
mas, aunque el valor vuestro y su grandeza 
no admiten de mis versos la rudeza, 
y de Icaro el suceso peligroso 
me vuelva temeroso, 
y el riesgo a que me obligo atento veo, 
no puedo contrastar a m i desseo8. 

D e n t r o de la misma t rad ic ión se encuentra esta d é c i m a de G ó n g o r a : 

Por más daños que presumas, 
vuela, Icaro español, 
que al templo ofreces del Sol 
en poca cera tus plumas. 
Blanco túmulo de espumas 
haga el Betis a tus huesos; 
que sus gloriosos excesos, 
si de m i Musa los fías, 
los venerarán los días 
en los álamos impresos. 

( M I L L É , 1 5 2 ) » 

G ó n g o r a evoca el m i t o con su acostumbrada e c o n o m í a verbal que, en 
este caso, exige la brevedad de los octos í labos . C o n unas pocas alu
siones nos recuerda la esencia del cuadro de icaro . Los "gloriosos ex
cesos" expresan de una manera m u y concisa el sent imiento de m u 
chos poetas de la é p o c a a l considerar el m i t o . A l cont rar io del poeta 
a l u d i d o por Horac io en sus famosos versos: 

s JSAE, t. 32, p. 315. 
9 T o d a s las referencias pertenecen a L u i s D E G Ó N G O R A , Obras completas, ed. 

M I L L É , 6? ed., M a d r i d 1967. E n adelante c i t a r é a l editor m á s n ú m e r o de l poema, o 
p á g i n a e n las obras de m a y o r e x t e n s i ó n . L o s textos de las Soledades corresponden 
a la e d i c i ó n de D á m a s o Alonso ; los sonetos a Sonetos completos, ed . B . C i p l i j a u s k a i t é , 
M a d r i d , 1969; y las letr i l las a Letrillas de Luis de Góngora, ed. R o b e r t Jammes , Pa
r í s , 1963. 
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P i n d a r u m q u i s q u í s s t u d e t a e m u l a r i , 

I u l e , ce ra t i s o p e D a e d a l e a 

n i t i t u r p i n n i s v i t r e o d a t u r u s 

n o m i n a p o n t o . (Odas I V , 2) 

G ó n g o r a anima a este joven a pensar, no en los peligros, sino en la 
i n m o r t a l i d a d que pueden traer los esfuerzos art íst icos . Expresando una 
gran confianza, el poeta parece asegurar a su c o m p a ñ e r o andaluz que 
tendrá fama si sigue su prop ia musa. 

í c a r o no es la ú n i c a f igura m i t o l ó g i c a en la déc ima . T a l vez sea 
el r ío , en que puede caer este joven, l o que sugiere la h i s tor ia de Fae
tón que te rminó su ardiente carrera en el Po, pero cuando llegamos 
a los á l a m o s del ú l t i m o verso (las hermanas de F a e t ó n , que l l o raban 
su muerte , fueron convertidas en á l a m o s , según O v i d i o , Metamorfosis, 
I I , 345-346) es claro que los dos mitos , asociados antes en T a n s i l l o y 
Garcilaso, e s tán entrelazados 1 0 . L a mezcla de mitos , no siempre delibe
rada, fue u n rasgo cada vez m á s frecuente de esta poes ía , que encon
tramos sobre todo en Lope de Vega 1 1 . 

Probablemente el poema m á s conocido de G ó n g o r a dentro de la 
t radic ión de fcaro es este soneto: 

N o e n f r e n e t u g a l l a r d o p e n s a m i e n t o 

d e l a n i m o s o j o v e n m a l l o g r a d o 

e l l o c o f i n , d e c u y o v u e l o osado 

fue i l u s t r e t u m b a e l h ú m i d o e l e m e n t o . 

L a s d u l c e s a la s t i e n d e a l b l a n d o v i e n t o , 

y s i n q u e e l t o r p e m a r d e l m i e d o h e l a d o 

tu s p l u m a s m o j e , t oca l e v a n t a d o 

l a e n c e n d i d a r e g i ó n d e l a r d i m i e n t o . 

C o r o n a e n p u n t a s l a d o r a d a e s fera 

d o e l p á j a r o r e a l su v i s t a a f i n a , 

y a l n o b l e a r d o r d e s á t e s e l a c e r a ; 

q u e a l m a r , d o t u s e p u l c r o se d e s t i n a , 

g r a n h o n r a l e s e r á , y a su r i b e r a , 

q u e le h u r t e su n o m b r e t u r ü i n a . 

( M I L L É , 2 4 1 ) 

Como el poema anter ior , éste es una e x h o r t a c i ó n a l a confianza. L a 
persona a q u i e n se d i r ige el poeta debe olvidar , como l o h a b í a hecho 
la persona de l soneto de Garcilaso, los peligros e jemplif icados en la 
his tor ia de fcaro y pensar en la g lor ia , aunque sea postuma. L a aven
tura - y n o está claro si es erót ica o a r t í s t i c a 1 * - puede traer el desastre 
pero trae t a m b i é n l a i n m o r t a l i d a d . Como l o h a b í a expresado T a n s i l l o , 
' T h o n o r f i a eterno se m o r t a l è i l salto". 

1 0 P a r a T a n s i l l o cf. supra, nota 5; pa ra Garc i la so , cf. supra, p. 89. 
1 1 V é a s e L O P E D E V E G A , Obras completas, ed. J o s é M a n u e l B l e c u a , Barce lona , 

1969, pp . 747 s. y 857. 
1 2 C i p l i j a u s k a i t é nota que varios e p í g r a f e s ind ican la pos ib i l idad que el poema 

se d i r i j a a d o n L u i s G a y t á n de Aya la , ' poe ta . R . J A M M E S (Études sur l'œuvre poétique de 
Góngora, B o r d e a u x , 1967, p . 361) lo trata como u n soneto de amor . L a r e l a c i ó n entre 
el poeta y e l amante es e l t ema de unas p á g i n a s m u y interesantes de G A B R I E L C E L A Y A , 
Exploración de la poesía, B a r c e l o n a , 1964, pp . 15-88. 
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Como en muchos otros poemas de la misma t radic ión , no se men
ciona el nombre de í c a r o . C o n referencias e l íp t icas a detalles b ien co
nocidos, el poeta habla directamente al j o v e n como si éste fuera el 
mismo í ca ro . E n este soneto el uso de l a elipsis se l leva a extremos. 
E l mar es " h ú m i d o elemento" , s i n é c d o q u e bastante frecuente en Gón-
gora pero esta vez con u n posible precedente de Sannazaro: " u n mar 
si spacioso, uno elemento". O t r a e x p r e s i ó n e l íp t i ca presenta el sol me
diante una referencia mi to lóg i ca : "dorada esfera / do el p á j a r o real 
su vista a f ina" , a lu s ión a la creencia ant igua de que el águ i l a , ave de 
J ú p i t e r , puede m i r a r directamente al sol sin cegarse. Las alusiones, 
una sobre otra , f o r m a n u n ingenioso te j ido de hi los familiares. 

E l soneto es r ico en hallazgos gongorinos. E n el reverso de la 
f ó r m u l a acostumbrada " n o m b r e al m a r ha dado" , "puso al mar eterno 
n o m b r e " 1 3 , G ó n g o r a anima a su i n t e r l o c u t o r a q u i t a r l e al mar su nom
bre, c a m b i á n d o l o . Esta novedad es s ignif icativa. Las imágenes de 
competencia, a veces v io lenta , son frecuentes en la poes í a de Gón
gora. U n e jemplo de e l lo es el soneto " M i e n t r a s por c o m p e t i r . . . " 
( M I L L É , 228) donde, a pesar del tema nada v io lento , casi todas las 

m e t á f o r a s son de competencia agresiva - " c o m p e t i r . . . en v a n o . . . me
n o s p r e c i o . . . t r i u n f a . . . d e s d é n " , etc. 

G ó n g o r a recuerda t a m b i é n algo que no todos los poetas del Rena
c imiento parecen saber y es que, según una t rad ic ión recogida por 
V i r g i l i o y otros, í c a r o d i o su nombre , no sólo al mar, sino t a m b i é n a 
u n a isla cercana ( i rónicamente , es el nombre de la isla el que ha per
manecido hasta h o y ) . O t r a o r i g i n a l i d a d de nuestro poeta es que a la 
imagen consagrada del protagonista suspendido entre su alta meta y 
el posible desastre, a ñ a d e una observac ión que a c e n t ú a a ú n m á s la 
a g o n í a de la s i tuación. E n el verso tí, el mar, fuente de pel igro, se 
convierte en el mismo miedo, congelado. E l verdadero pel igro para 
el j o v e n es el temor, o la fa l ta de confianza, in te rpre tac ión que p o d r í a 
ta l vez aceptar u n ps icó logo . 

L a t rad ic ión del amante como v íc t ima de sus propios pensamientos 
r emonta cuando menos a Petrarca - " V o l ó con l ' a l i del pensiero al 
c i e l o . . . " 1 4 . Sigue en otros poetas, T a n s i l l o , por e jemplo - ' T a n i m o s o 
m i ó p e n s i e r o . . . " 1 8 - , y se convierte en una constante de la poes ía pe-
trarquista , asociada muchas veces, como en estas endechas de H u r t a d o 
de Mendoza, con la f igura de í c a r o : 

P e n s a m i e n t o m í o , 

n o m e d e i s t a l g u e r r a , 

p u e s sois e n l a t i e r r a 

d e q u i e n s ó l o f í o ; 

q u e si e n t a l a l t u r a 

n o v a i s p o c o a p o c o 

q u e d a r é p o r l o c o 

y v o s p o r l o c u r a . 

C o n a l a s d e s h e c h a s 

v a i s d a n d o o c a s i o n e s 

q u e v u e s t r a s c a n c i o n e s 

se v u e l v a n e n d e c h a s [ . . . ] . 

H o n r a d a y d i c h o s a 

es v u e s t r a s u b i d a ; 

13 C£. G A R C I L A S O , soneto X I I y G . DE C E T I N A , Obras, ed. cit. , p. 17. 

w Canzoniere, ed. G . C o n t i n i , T o r i n o , 1904, p. 186. 
15 V é a s e e l soneto " A m o r m ' i m p e n n a l ' a l e . . . " , Canzoniere, i . 1, Napo l i , 1926, 



N R F H , X X I I I N O T A S 93 

p e r o l a c a í d a 
m u y m á s p e l i g r o s a . 

¿ Q u é b u e n f i n e s p e r a 
q u i e n v a s i n r e c e l o 
s u b i e n d o e n e l c i e l o 
c o n a la s de ce ra ? 

D e v u e s t r o s a n t o j o s 

v e n c i d o e l v o l a r 
d a r é i s n o m b r e a l m a r 

q u e h a h e c h o m i s o jos . 

Y a l l u t o d e s p u é s 

p o r m í , y l a e s p e r a n z a 
y yo p o r los t r e s . . . 1 8 

t r a e r á s l a v e n g a n z a 

Los versos iniciales de la comedia Las firmezas de Isabela demuestran 
que esta t rad ic ión sigue viva en G ó n g o r a : 

E n la canc ión " Q u é de invidiosos m o n t e s . . . " ( M I L L É , 388) , los pen
samientos amorosos se ponen alas para l legar vo lando al lado de la 
amada. A l f i n a l de la p r imera estrofa, donde el poeta expresa su tris
teza a causa de la distancia que lo separa de su dama, dice " e l noble 
pensamiento / por verte viste plumas, pisa el v i e n t o " . L a expre s ión 
parece t an artif iciosa que, si no fuera por el tono m u y idealista del 
poema, p o d r í a parecer i rónica . 

E n el romance " M i n g u i l l a la siempre b e l l a . . . " ( M I L L É , 84 ) , el 
amor de G i l por la bella pastora es expresado en claras, si b i en vela
das, alusiones al m i t o de í c a r o : 

G i l de sde sus t i e r n o s a ñ o s 
a ra s le e r i g i ó devo to , 
h u m i l d e m e n t e c e l a n d o 
t a n t o c u l t o a u n de sí p r o p i o . 
P r o f a n ó l o a l g u n a vez 
p e n s a m i e n t o q u e , a m o r o s o , 
v o l a n d o e n c e r a a t r e v i d a 
n a d ó , e n d e s e n g a ñ o s loco . 

L a historia de í c a r o , que ocupa 53 versos en O v i d i o , es ahora tan 
f ami l i a r que bastan cinco palabras, "vo l ando en cera atrevida / n a d ó " . 

E n estos versos b r i l l a el genio b u r l ó n del poeta cordobés . En el 
contexto de u n amor entre personas con nombres tan rúst icos como 
G i l y M i n g u i l l a , y en u n romance, no hay lugar para los altares y ritos 
del amor cortés . G ó n g o r a crea este ambiente convencional para des
p u é s pro fanar lo con la in t rus ión de u n pensamiento osado que cae 
tan ingloriosamente al agua que, lejos de encontrar la muerte y la 
i n m o r t a l i d a d , se b a ñ a . L a referencia al m u n d o de la m i t o l o g í a ovi-
diana es i rónica . L a y u x t a p o s i c i ó n G i l / í c a r o enfrenta la convención 
l i terar ia del amor como cu l to difícil y peligroso, con una s i tuac ión 
real como es el amor entre dos pastores, y compl ica así la estatura de 

; D e q u é seno i n f e r n a l , o h p e n s a m i e n t o , 

o, p o r d ó n d e h a s v e n i d o , 

si de tus a la s t o r p e s h u y e e l v i e n t o ? 

( M I L L É , p . 709) 

16 BAE, t. 32, p. 8 8 . 
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í c a r o , que era, para los poetas anteriores, s í m b o l o de aspiraciones amo
rosas m á s cortesanas. 

E n la l e t r i l l a " H á g a s m e tantas m e r c e d e s . . . " ( M I L L É , 33 ) , el poeta 
suplica a sus pensamientos que no vuelen demasiado al to y que n o 
salgan de su casa; deben ser humi ldes y quedarse escondidos: 

H á g a s m e t a n t a s m e r c e d e s , 

t e m e r a r i o p e n s a m i e n t o 

q u e n o te f í e s e l v i e n t o , 

n i p e n e t r e s las p a r e d e s . 

( M I L L É , p . 4 2 4 ) 

E n la pr imera estrofa el pobre amante amonesta a sus pensamientos 
peligrosos con el e jemplo de í c a r o : 

P e n s a m i e n t o , n o p r e s u m a s 

t a n t o de t u h u m i l d e v u e l o , 

q u e e l s u j e t o p i s a e l c i e lo , 

y a l s u e l o b a j a n las p l u m a s : 

o t r o b a r r i ó l a s e s p u m a s 

d e l M e d i t e r r á n e o M a r , 

p u d i e n d o m e j o r v o l a r 

q u e t ú a h o r a v o l a r p u e d e s . 

A veces es la esperanza del amante l o que causa su angustia, como en 
esta l e t r i l l a : 

¡ L a v a g a e s p e r a n z a m í a 

se h a q u e d a d o e n vago , ay tr i s te ! 

¡ Q u i e n a la s d e c e r a v i s te , 

c u á n m a l de m i S o l las f í a ! 

( M I L L É , 164) 

C o m o en Herrera , el pel igro yace en una dama cuyo nombre poét ico 
es Sol. E n la estrofa, la historia de í c a r o i n f o r m a el relato de las espe
ranzas del amante, ahogadas, como en las endechas citadas de H u r 
tado, en sus propias l á g r i m a s : 

A t r e v i d a se d i o a l v i e n t o 

m i v a g a e s p e r a n z a , t a n t o , 

q u e las o n d a s d e m i l l a n t o 

i n f a m ó s u a t r e v i m i e n t o , 

b i e n q u e todo u n e l e m e n t o " 

d e l á g r i m a s u r n a es p o c a . 

¿ Q u é d i r é a c e r a t a n l o c a , 

o a t a n a l a d a o s a d í a ? 

( M I L L É , p . 3 6 1 ) 

17 Cf . supra, p. 91, " h ú m i d o e l emento" en el soneto " N o e n f r e n e . . . " . 
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¡Qué m a r a v i l l a de concis ión! A q u í , y en o t ro caso que veremos, la 
ca ída de Icaro traerá , no la fama de su nombre , sino el descrédi to 
( " i n f a m ó . . . " ) . A G ó n g o r a le encantan estas inversiones de la t radic ión. 

L a mariposa tiene u n largo abolengo como imagen del destino hu
mano. Desde la a n t i g ü e d a d clás ica l a belleza y l a f r ag i l idad del insecto 
han sugerido la fugacidad de las atracciones del m u n d o 1 8 . L a idea de 
la mariposa fatalmente a t r a ída a la l l ama tiene evidentes paralelos 
con el m i t o de í c a r o . U n soneto de G ó n g o r a , que contiene unos ver
sos magní f i co s , trata el tema de la mariposa pero con indicios de que 
a l mi smo t iempo el poeta está consciente del e jemplo de í c a r o . 

M a r i p o s a , n o s ó l o n o c o b a r d e , 

m a s t e m e r a r i a , f a t a l m e n t e c i ega , 

lo q u e l a l l a m a a l F é n i x a u n le n i e g a , 

q u i e r e o b s t i n a d a Que a sus a l a s g u a r d e : 

p u e s e n su d a ñ o a r r e p e n t i d a t a r d e , 

d e l e s p l e n d o r s o l i c i t a d a , l l e g a 

a lo q u e l u c e , y a m b i c i o s a e n t r e g a 

su m a l v e s t i d a p l u m a a l o q u e a r d e . 

Y a c e g l o r i o s a e n l a q u e d u l c e m e n t e 

h u e s a l e h a p r e v e n i d o a b e j a b r e v e , 

¡ s u m a f e l i c i d a d a y e r r o s u m o ! 

N o a m i a m b i c i ó n c o n t r a r i o t a n l u c i e n t e , 

m e n o s a c t i v o s í , c u a n t o m á s l e v e , 

c e n i z a s l a h a r á , si a b r a s a e l h u m o . 

( M I L L É , 3 7 2 ) 

Soneto difíci l con u n tema m u y frecuente en G ó n g o r a y sobre todo 
asociado con í c a r o . E n su admirable ed ic ión de los sonetos de nuestro 
poeta, B. C i p l i j a u s k a i t é menciona u n soneto del d i v i n o Herrera , " L a 
incauta y descuidada mar iposa . . . " como parecido a éste de G ó n g o r a 1 » . 
E l cotejo sirve, no só lo para mostrar la o r i g i n a l i d a d del cordobés , sino 
t a m b i é n para reforzar la impre s ión de la c o n t a m i n a c i ó n con la imagen 
de í c a r o . L a e x p r e s i ó n " m a l vestida p l u m a " ¿es nada m á s una expres ión 
gongor ina de la f rag i l idad de las alas del insecto o hav t a m b i é n una 
reminiscencia del vuelo del h i j o de D é d a l o ? 

Hasta a q u í , las diferencias sobre el tema de í c a r o como s ímbolo 
de u n d i l ema existencia! son bastante convencionales, aunque no fa l tan, 
claro, abundantes muestras del ingenio innovador de G ó n g o r a . E n l a 
t rad ic ión de Garcilaso y Cetina, í c a r o era l a imagen del amante o ar
tista -estos papeles a veces se c o n f u n d e n - osado pero desafortunado, 

18 C f . Pe t rarca : " C o m e talora a l caldo tempo s o l é / semplicetta farfalla a l lume 
avezza / vo lar negl i occh i per sua vaghezza, / onde a v e n ch 'e l l a more , a l t r i si d o l é " 
(Rime, ed . N . Z ingare l l i , Bologna , 1963, p. 818) y D a n t e : " a n g é l i c a farfal la , / che 
vola a l i a g iust iz ia senza s c h e r m i " (Purgatorio, X , 121-122) . P a r a u n estudio de la 
imagen de la mar iposa e n la p o e s í a i sabel ina , en especial E d m u n d Spencer, v é a s e 
D O N C A M E R O N A L L E N , " M u i o p o t m o s , or the fate of the but ter f l i e " en su l ibro Image 
and meaning, B a l t i m o r e , 1960, pp. 20-41. 

10 B . C I P L I J A U S K A I T É , op. cit., p. 236. E l soneto en c u e s t i ó n se encuentra en Rimas 
inéditas, p. 59. 
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que se alza en las alas ele la in sp i r ac ión o en las prestadas de C u p i d o . 
O b ien , siguiendo a Petrarca, í c a r o ha simbolizado la audacia de los 
pensamientos o esperanzas amorosos. Hemos visto t a m b i é n indicios del 
proceso de desmit i f icac ión que sufre el p a n t e ó n clásico en esta época . 
Pero en l a obra de G ó n g o r a , sobre todo en una comedia, encontramos 
una gama m u c h o m á s a m p l i a de contextos en que aparece Icaro, m u 
chos de ellos sorprendentes o i rónicos . U n o de los ejemplos m á s im
presionantes de la evocac ión extravagante del m i t o es el soneto dedi
cado al t ú m u l o construido por la c iudad de É c i j a para conmemorar, en 
1611, la muerte de la re ina M a r g a r i t a , m u j e r de Felipe I I I : 

í c a r o de b a y e t a , si de p i n o 

C í c l o p e n o , t a m a ñ o c o m o el r o l l o , 

¿ v o l a r q u i e r e s c o n a la s a lo p o l l o , 

e s t a n d o e n c u a t r o p i e s a lo p o l l i n o ? 

¿ Q u é D é d a l o te i n d u c e p e r e g r i n o 

a c o r o n a r d e n u b e s e l m e o l l o , 

si las o n d a s q u e e l B e t i s d e su e sco l lo 

desata , h a de i n f a m a r tu d e s a t i n o ? 

N o des m á s c e r a a l S o l , q u e es b o b e r í a , 

f u n e r a l ave s t ruz , m á q u i n a a l a d a , 

n i a l i m e n t e s gacetas e n E u r o p a . 

A g u a r d a a l a c i u d a d , q u e a m e d i o d í a , 

si mas se D u e l o n o e n c a p i r o t a d a , 

l a s e r v i r á mas se B o c h o r n o e n sopa . 

( M I L L É , 315) 

Este soneto - q u e está entre lo me jor de l a vena satír ica de G ó n g o r a -
se complica por la cant idad de alusiones al t ú m u l o , difíci les de inter
pretar si n o se lo ha visto. L a mofa i n i c i a l , reforzada por la acentua
ción de la pr imera s í l aba y por la a soc iac ión i rónica con el nombre 
m i t o l ó g i c o , abre la puerta a u n comple jo de referencias peyorativas 
caracterizadas en su m a y o r í a por el contraste entre lo sublime del vuelo 
i cáreo y la pretens ión grotesca del m o n u m e n t o . E l t ú m u l o es Icaro 
en su a m b i c i ó n pero queda en la t ierra por su t a m a ñ o y el peso de los 
materiales. L a cera de las velas que se derr i te en el calor de A n d a l u c í a , 
se convierte en la i m a g i n a c i ó n del poeta en la cera de las alas que 
hizo D é d a l o . E l t ú m u l o quiere ser ave ( ¡ u n pol lo ! ) pero es tan torpe 
como u n an ima l terrestre ( ¡ u n p o l l i n o ! ) . E n lugar de dar fama eterna 
a las aguas en que cae, este í c a r o o t ra vez va a traer la deshonra a las 
aguas, no m u y profundas, del G u a d a l q u i v i r ; no logra siquiera despe
gar de la t ierra . E l contexto reduce el e jemplo de í c a r o al n ive l de 
la b u r l a . 

E n Las firmezas de Isabela u n joven que no quiere casarse es visto 
como u n í c a r o a pesar suyo, "que entre rayos y entre olas, / si no se 
quema las plumas, / a fe que no se las m o j a " ( M I L L É , p. 7 3 0 ) . L e l i o 
no arde de amor por la dama - n o la conoce- pero de todos modos 
quiere h u i r del posible pe l igro . N o necesita amonestaciones sobre el 
riesgo de dejarse l levar por C u p i d o . Ya considera el m a t r i m o n i o " l a 
m á s estrecha mazmorra / que tiene A r g e l " y pide permiso a su padre 
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para ausentarse. C o n esta presentac ión de u n í c a r o como novio ma l 
dispuesto, estamos m u y lejos del idealismo asociado con el m i t o en 
T a n s i l l o y Garcilaso. 

E n la misma comedia G ó n g o r a nos ofrece nuestra pr imera mujer-
ícaro . V i o l a n t e , lastimada por el supuesto rechazo de Marcelo y ofen
dida por la sugerencia del gracioso Tadeo de que ya se ha entregado 
al h o m b r e que ama, ella se defiende altaneramente: 

L a b i e n n a c i d a m u j e r 

de h o n r a d a p e c a y a l t i v a : 

y o r i l l a s d e l m a r e s p e r a 

sus m i n a s , s i n c u i d a r 

si n o d i e r e n o m b r e a l m a r , 

q u e e l suyo e n las o n d a s m u e r a . 

( M I L L É , p . 767) 

Vio lante , en su orgu l lo , es í c a r o . E n una v a r i a c i ó n b r i l l a n t e de la tra
dic ión, n o le i m p o r t a que su o rgu l lo no le d é i n m o r t a l i d a d . L a m u j e r 
debe evitar la fama, aun si esto i m p l i c a la oscuridad. 

T a l vez el í c a r o m á s ingenioso de todos está en la misma comedia. 
E m i l i o está e n s e ñ a n d o a Galeazo los milagros de T o l e d o - " c i u d a d 
m e t r ó p o l i de E s p a ñ a " - v Galeazo pregunta " ¿ Y aquel q u i é n es, que 
con osado vuelo / a la casa de el rey le pone escalas?" E m i l i o contesta: 

E l T a j o , q u e h e c h o í c a r o , a J u a n e l o , 

D é d a l o c r e m o n é s . le p i d i ó a las , 

y t e m i e n d o d e s p u é s a l S o l e l T a j o , 

t i e n d e sus a las p o r a l l í d e b a j o . 

( M I L L É , p . 776) 

Se refiere i rón icamente al esquema malogrado del arquitecto i ta l iano 
Juanelo T u r r i a n o para levantar con esclusas las aguas del T a j o al n i 
vel de la c iudad 2 " . G ó n g o r a ve el r ío , en su vana tentat iva por alzarse 
hasta la c iudad, como ícaro , ambicioso pero destinado al fracaso. 

FJ marco m á s extenso e i n t r i n c a d o para este m i t o en G ó n g o r a es su 
obra maestra, las Soledades. E l tema del poema, frecuente en la t rad ic ión 
pastori l , es la van idad de la a m b i c i ó n m u n d a n a y todo " m o d e r n o ar t i f i 
c i o " frente a u n cuadro l í r i camente idealizado de los placeres sencillos 
del h o m b r e en u n estado de inocencia. Surgen a menudo imágenes de 
vuelo que expresan l o t rans i tor io del m u n d o físico, como el vuelo de la 
"veloz saeta" en el famoso soneto "Menos s o l i c i t ó . . . " Entre éstas los 
vuelos ambiciosos con alas prestadas t ienen u n lugar impor tan te . U n 
c r í t i c o 2 1 ha advert ido la presencia del m i t o de í c a r o en el poema pero 
todav ía no se ha comentado su i m p o r t a n c i a fundamenta l para la te
m á t i c a de la obra. L a f igura del h i j o de D é d a l o aparece por todo el 

2 0 F R A N C I S C O D E Q U E V E D O , El Buscón, « 1 . A m é r i c o Castro , nota, p. 9 5 ; y el conde 
de C e d i l l o . Toledo en el siglo xvi, pp . 9 3 y 1 5 0 . 

2 1 L . J . W O O D W A R D , " T I T O images i n thc Soledades of G ó n g o r a " , MLN, 7 6 ( 1 9 6 1 ) , 
7 7 3 - 7 8 5 . 
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poema e i lustra, en momentos crít icos, el tema desde diferentes pers
pectivas. 

U n joven trata de h u i r del m u n d o d e s p u é s de una decepc ión amo
rosa; naufraga - s í m b o l o de sus i n f o r t u n i o s - y llega casi ahogado a 
la o r i l l a de u n lugar desierto. D e s p u é s de escalar una peña , u n a luz 
le jana lo g u í a hasta el campamento de unos cabreros, que lo acogen 
con gran cortesía. Los versos que siguen f o r m a n parte de u n apostrofe 
e x t á t i c o al nuevo m u n d o que le rodea a l cual contrasta con el que 
acaba de abandonar: 

N o a l a s o b e r b i a e s t á a q u í l a m e n t i r a 

d o r á n d o l e los p ie s , e n c u a n t o g i r a 

l a e s fera d e sus p l u m a s , 

n i de los r a y o s b a j a a las e s p u m a s 

f a v o r d e c e r a a l a d o . 

¡ O h b i e n a v e n t u r a d o 

a l b e r g u e a c u a l q u i e r h o r a ! 

( I , 129-135) 

H a y a q u í dos imágenes de la v a n i d a d de la v i d a cortesana - e l pavo 
real e í ca ro . E n este lugar no hay nadie que lisonjee al pavo real del 
cortesano d ic iéndole c u á n hermosos son sus pies 2 2 , y el favor de otros 
n o está sujeto a cambios bruscos de f o r t u n a , como estuvo í c a r o en su 
h u i d a de Creta. A l p r i n c i p i o del poema í c a r o se ve asociado con el 
tema central . 

U n tema semejante tiene el episodio de ha l coner í a al f ina l de la 
segunda Soledad, que contiene u n a referencia impl íc i t a al m i t o de 
í c a r o . L a c u l m i n a c i ó n de la escena es la muerte de u n cuervo que, 
a t r a í d o hacia el oro de los ojos de u n b u h o , se convierte en la pelota 
de u n fatal juego entre dos halcones, pierde sus plumas y cae m u e r t o . 
E l castigo de la avaricia por la p é r d i d a de las plumas de la vanidad , 
sugiere la presencia escondida del vuelo malogrado del joven í c a r o . 

N o se condena todo caso de a m b i c i ó n en Soledades. E l ún ico pasaje 
donde se nombra a í c a r o es l a evocac ión de uno de los competidores 
en el concurso de salto largo, hacia el f i n a l de la pr imera Soledad. 

B i e n q u e i m p u l s o n o b l e 

de g l o r i a , a u n q u e v i l l a n o , s o l i c i t a 

a u n v a q u e r o d e a q u e l l o s m o n t e s , grueso , 

m e m b r u d o , f u e r t e r o b l e ^ 

q u e , á g i l a p e s a r d e l o r o b u s t o , 

a l a i r e se a r r e b a t a , v i o l e n t a n d o 

lo g r a v e t a n t o , q u e l o p r e c i p i t a 

- í c a r o m o n t a ñ é s - s u m i s m o peso, 

22 Salcedo C o r o n e l parafrasea a s í : " N o e s t á a q u í la ment i r a hermoseando los de
fectos a l poderoso, a l soberbio" , f. 39r. 

23 E l texto de Salcedo C o r o n e l dice " m e m b r u d o , a lado roble" , que insiste a ú n 
m á s en la idea de l vuelo. 
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de la menuda hierba el seno blando 
piélago duro hecho a su rüina. 

( I , 1 0 0 2 - 1 0 1 1 ) 

Este concurso deport ivo es la contraparte del episodio que acabamos 
de ver, el de la noble caza con halcones, que ocupa una pos ic ión aná
loga en la segunda parte. Los protagonistas a q u í son "membrudos " , 
mientras el pr ínc ipe cazador era " e n miembros n o robusto" . L a pala
bra " n o b l e " , ausente en el contexto anter ior , surge a q u í con toda na
t u r a l i d a d . Estos juegos son el pasatiempo inocente y saludable de gente 
sencilla s in trompas n i plumas. E l m i t o de í c a r o , presente en los dos 
textos, apunta hacia una diferencia clave entre las dos escenas. E l í c a r o 
que de ja su elemento n a t u r a l por " i m p u l s o noble / de g l o r i a " caerá - l a 
ley es severa- pero salvo y en t ierra f i rme . Su vuelo no está mot ivado 
por la avaricia n i por la van idad personal y por eso no se prec ipi ta 
al mar . Este volador af irma, no niega, su h u m a n i d a d . 

As í que, en momentos críticos del poema se recurre al mismo m i t o , 
en contextos deportivos, con distintas pero complementarias perspec
tivas sobre la ambic ión . L a ciega a m b i c i ó n del cuervo, asociada con el 
deporte noble de la caza, contrasta con la a m b i c i ó n inocua del cam
pesino. 

E n las Soledades encontramos t a m b i é n la imagen de í c a r o m á s co
nocida en la poes ía anterior , la del amante que se atreve a amar a una 
dama tan br i l l an te y tan peligrosa como el mismo sol. Esta i d e n t i f i 
cac ión que es casi u n lugar c o m ú n en la poes ía de Herrera , aparece 
en G ó n g o r a solamente una vez, al p r i n c i p i o de l a segunda parte de su 
gran poema. E l joven recuerda la triste experiencia que l o l levó a pere
gr inar ; habla de su evas ión de las cadenas de amor : ha h u i d o , como 
í c a r o , de l encarcelamiento: 

Audaz mi pensamiento 
el cénit escaló, plumas vestido, 

cuyo vuelo atrevido 
- s i no ha dado nombre a tus espumas-

de sus vestidas plumas 
conservarán el desvanecimiento 
los anales diáfanos del viento. 

( T I , 137-143) 

Sus h a z a ñ a s serán recordadas só lo en el v iento , n o en u n mar n i en 
u n a isla. Vaga por el m u n d o t ra tando de o l v i d a r su insensatez o "soli
c i tando en vano / las alas sepultar de m i o s a d í a " ( I I , 149-150). 

E n textos cuya t rad ic ión es m á s evidente encontramos a veces no 
só lo la o r i g i n a l i d a d de u n poeta, sino t a m b i é n sus preocupaciones 
m á s hondas. E l m i t o de í c a r o parece ser la fuente de varias i m á g e n e s 
clave de G ó n g o r a - l a s plumas, la cera, el v iento , el v u e l o - y de varios 
temas que trató a menudo - l a a m b i c i ó n , la fama, la brevedad de la 
v ida . E n su obra esta f igura m i t o l ó g i c a se presenta en una gran varie
dad de escenarios y en u n gran n ú m e r o de evocaciones geniales. T r a t ó 
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el tema en versos tradicionales con m á s frecuencia y con menos serie
dad que sus precursores. E n r i q u e c i ó como m u y pocos l o h i c i e r o n la 
t rad ic ión mi to lóg ica europea y, al explorar tan asiduamente sus posi
bil idades expresivas ad absurdum, con t r ibuyó t a m b i é n al decaimiento 
de este repertor io de ideales clás icos en el siglo x v n . 

J O H N H . T U R N E R 

B o w d o i n College. 

F U E N T E S Y R E L A C I O N E S E N LA SERRANA DE LA VERA 

A d e m á s de su fuente p r i n c i p a l , las comedias antiguas e s p a ñ o l a s na
cen de u n m a n o j o ind iv i s ib le de influencias l i terarias ; constantemente, 
este conjunto , de una manera o de otra, se encuentra en cada comedia 
y en cada poeta de la época . L o pastori l , los l ibros de caba l l e r í a , el 
romancero, el refranero, la his tor ia , la B i b l i a y vidas de santos, l a novela 
i ta l iana , l a mi to log ía , mi sce láneas diversas (polianteas) , la l i t e r a t u r a 
toda y hasta su ref le jo en l a v ida , el teatro anterior y el coetáneo , son 
las fuentes de los argumentos del " A r t e nuevo" . 

L a a f i rmac ión anter ior es aplicable a la obra de Luis Vélez de Gue
vara, La serrana de ¡a Vera. Apar te del fuerte i n f l u j o pastori l que l leva 
d i l u i d o 1 , la fo rman u n buen n ú m e r o de refranes - u n o s v e i n t e 2 - , el 
romancero (los romances populares de serrana como leitmotiv del asun¬
to", juramentos épicos del romancero carol ingio , v. 2140-50), alusiones 
his tór icas de varios tipos (por u n a parte las Amenidades. . . de la 
Vera. . . de G. Azedo 4 ; por otra, menciones de personajes célebres como 
S e m í r a m i s , Evadnes, W a m b a , César ) alusiones m i t o l ó g i c a s (Palas, 
F é n i x , etc.) y l i terarias (Aldonza, Beatriz. Aquiles , Fray G u a r í n , O l i m 
pia, B i r e n o ) » . E s tá , a d e m á s , la l í r ica de t i p o t rad ic ional (canciones 
populares de serrana de t i p o zejelesco. clave de la estructura musical 

1 P a r a lo pastor i l en L o p e v é a s e F . L Ó P F Z E S T R A D A , "Fuente Ovejuna" en el 
teatro de Lope y de Monwx, Sevi l la , 1965 y " E l d r a m a de F u e n t e O v e j u n a e n las obras 
de L o p e y de M o n r o y " , AUH. 25 (1964)', 1-91. 

2 E n el inventar io y t a s a c i ó n de los bienes de L u i s Vé lez , hecho en M a d r i d el 
7 de noviempre de 1626 ( P é r e z Pastor, Bibliografia Madrileña, t. 3, M a d r i d , 1907, 
p. 5 1 0 ) , se dice " u n l ib ro de Refranes de M a l o r a v otros 24 l i b r o s . . . " ; ver t a m b i é n 
E . C O T A R E L O , Luis Vélez de Guevara y sus obras, BRAE, t. 4, p. 150. 

8 La serrana de la Vera, ed. R . ' M e n é n d e z P i d a l , M a d r i d , 1916, pp . 134 135; 
N . A L O N S O C O R T É S , Romances populares de Castilla, V a l l a d o l i d , 1906, p. 70; " R o m a n 
ces tradicionales" , RHi, 50 (1920) , y Romancero popular de la montaña, Santander , 
1935, 2 ts. De este romance vie jo de serrana bandolera conocemos m á s de -veinte 
versiones. 

4 Comentadas por V . B A R R A N T E S , Narraciones extremeñas, M a d r i d , 1872; y 
M E N É N D E Z y P E L A V O , Esludios sobre el teatro de Lope de Vega, t. 6, ed. A . B o n i l l a , 
M a d r i d , 1927. 

5 P a r a otras citas h i s t ó r i c a s en L u i s V é l e z v é a s e Virtudes vencen señales, ed. G r a 
zia Profeti , P i sa , 1965; nota a l verso 189. 

e» Estos ú l t i m o s personajes son del Orlando furioso, cap. X ; y se encuentran en 
el Quijote, en el romance de Al t i s idora . 


