
RESUMEN 

El Quijote contiene los versos laudatorios y los 

poemas intercalados :tn!s originales y con :tn!s niveles de inter

pretaci~n de todas las novelas estudiadas. S~lo los poemas 

laudatorios del Busc~n se acercan al tono burlesco e ir~nico de 

Cervantes; los de las Novelas·amorosas y de la Diana se distinguen 

por su convencionalismo. En nuestro antLisis de una selecci5n 

de los poemas intercalados de estas obras, bemos ooncentrado en 

la forma y el contenido, tratando de relacionar la expresi5n po~tica 

con el elemento narrativo. Hemos sacado conclusiones sobre 

el "estructuralismo" 0 el circunstancialismo" de los poemas. Pero 

cada obra tiene su originalidad; en la Diana el con~enido po~tico 

expresa mejor el lirismo y los estados afectivos de los pastores; 

en las Novelas es la mezcla de prosa y verso para comentar la 

situaci~n emotiva de los caracteres del marco boccacciano. S~lo 

en el Quis10te tenemos un verdadero "estl'Ucturalismo" que da lugar 

a una visi~n ir5nica, y multifac~tica de la obra. 
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CAPtTULO l 

, . INTRODUCCI~N 

Un lector'moderno acostumbrado a leer novelas contempè- \ 

râneas ser~ sorprendido y con raz~n, de la concepci~n de este 

gGnero literario en el Siglo ~e Oro. Se da cuenta en, e~ecto que desde 

el pynto de vista estructural por ejemplo, una obra de la Gpoca de 

Felipe II es bastante di~erente de una de nuestro siglo, y puede 

parecer sin unidad: digresiones de todas clases se encuentran a 

menudo en novelas de los siglos XVI y XVII, digresiones que pue den 

parecer inûtiles para la comprensiôn de la historia. 

Estas digresiones consisten en historias dentro deI hilo 

narrativo deI episodio principal, que no parecen tener relaciôn con 

~ste, y que son contadas por un personaje se~dario a veces. Tenemos 

como ejemplo la historia del'Capitan cautivo en el QuiJote, 

contada por unos personajes encontrados por Don Quijote casualmente 

en una venta. Tenemos tambi~n el caso de la historia deI Curioso 

impertinente, en la misma obra, introducida por Cervantes mismo. 

El otro elemento, que nos interesa mas aqu!, es el medio 

de expresi~n de una novela deI Siglo de Oro: se nota que verso y 

prosa se combinan sin ninguna dificultad en muchas obras en un 

g~nero literario hoy d!a .. , practicado casi exclusivamente en prosa.. 

Esta mezcl~ prosa-verso introduce en ciertas novelas la presencia 

de la tradicion popular, de la poes!a ~pico-l!rica, de los romances, 

-cosas ligadas a la vida cotidiana de la Espafia de entonces. Estos 



elementos son muy evidente~ en el Quijote: los romances y cuentos 
- . 

heroicos y caballerescos, que zumb~ban en el cerebro de Don Quijote 

y que le inspiraron sus varias aventuras, fueron, en el fondo, los 

mismos que todos llevaban consigo, y que fueron llevados hasta el 

nuevo mundo por conquistadores y marineros. 

En otras novelas, la presencia de la poes!a permite ejercitar 

el ingenio po~tico del autor d~dole una ocasi6n para lucir en sonetos, 

canciones, en fin en formas ~s rebusca~s de poes!a. Tenemos camo 

ejemplo a las Novelas amorosas y ejemplares de Dona Marra de Zayas y 

Para los espanoles del Siglo de Oro, nada es ~s natural 

que encontrar en una novela trozos po~ticos de todas clases: esta 

combinaci5n poemas-prosa responde a las teor!as est~ticas en boga 

entonces. Los preceptistas italianos que tuvieron tanta influencia 

en Espafia, establecieron unas formas novel!sticas como la boccacciana 

de que vemos un ejemplo en las Novelas amorosas yejemplàres.En esta 

forma, como en las dem's, hay varios elementos: hay primera un marco 

donde se nos presenta a unos personajes que nos cuentan cada uno su novela, 

y cada novela tiene su autonom!a propia. El rasgo especial de todas 

estas novelas es la inclusi5n de versos expresando sentimientos de los 

personajes. El marco ta.mbi~n tiene su trama, que 11.ega a un desenlace 

cuando todas las historias intercaladas llegan a su conclusion, y 

tieneù sus poemas. 

La diversidad es 10 que caracteriza la novela boccacciana, 

pero los diversos elementos son reunidos para dar un conjunto bastante 
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unido a pesar de las apariencias. Esta teCi)r!a de "unidad en la 

diversidad" era bastànte dif!cil de seguir en la pr'-ctica, 

pero era la tradicign de la #poca, y el criterio con el que se 

juzgaban los poemas intercalados, 

Lope,de yega.sintetizg esta tradici5n en unos versos del 
l 

Arte nuevo: 

Lo tr'gico y 10 cgmico mezclados • • • 
• Buen ejemplo nos da naturaleza 
que por tal variedad tiene belleza. 

Tambi~n Riley en Cervantes' Theory of the Novel,2 nos su braya 

que para Cervantes y para los dem's escritores del Sigla de Oro, 10 

ideal en la novela es obtener una "tela de varios y hermosos lizos,,3 

que deben de ser hermosos por s! solosyen conjunto: el criterio 

de Lope como el de Cervantes y de los demts es~s bien artfstico, 

y se resume en "deleitar aprovechando", criterio que Cervantes mismo 

admiti5 no haber seguido en la Primera Parte del 'Qui,lbte, no s~lo 

en cuanta a las historias intercaladas, sino tambi~n en cuanto a unos 

poemas que incluy5. 

Pero es de notar que la mayor!a de los paemas inclu!dos en 

el Quijote son "estructurales", en el sentido que son~s que meras 

decoraciones, casi siempre tienen una funci5n determinada, y,hacen 

lLope de Vega, "Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo"" 
ap~ndice II.pgg. '188, versos ,174, ,179~80 en 'Pé:ribruï~, Hachette, 
Paris, 1943. ' 

~.C. Riley~ 'Cérvantés' 'Thébry'of'thé'Nbvél, Oxford, 1962. 

edici5n de 
,p!g. 351. 
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progresar el desarrollo de la historia, contrariamente a los que 

se encuentran en la Diana de Montemayor, 0 en lasNovelasamorosas 

y e,jemplares de Mar!a de Zayas, que son m's bien "circunstanciales". 

En efecto, en estas dos Ultimas novelas los poemas sirven sobre 

todo para adornar la prosa, y para contribuir a amplificar, realzar, 

y dar grandeza a la obra. 

El adorno importa a Cervantes tambi~n: 10 utiliza en el 

cap!tulo 73 de la Segunda Parte por ejemplo cuando dice en el 

t!tulo: "De losagüeros que tuvo Don Quijote al entrar de su aldea, 

con otros sucesos que acmrnan y acreditan esta grande historia." 

Pero por regla general, Cervantes siempre utiliza el 

adorno con cuidado, porque demasiada ornamentaci6n quita la 

verosimilitud, rasgo fundamental para el autor deI Quijote. 

A este prop5sito dice Riley: "La verdad universal, que es propie. 

de la novela los mismo que 10 es de la poes!a, no debe quedar 

oscurecida por los pormenores.,,3 Entonces las digresiones son 

consideradas como menos verdadf~ras que la ac!è.i6n principal, y 

los pormenores tambi~n quitan probabilidad y verdad. La posici6n 

equilibrada de Cervantes contrasta con los abusos de ciertos 

escritores, como los varios autores de libros de caba1ler!as. 

En resumen sobre la actitud de Cervantes, siempre interesante, 

nos dice Riley: 

~E.C. Riley~Teor!a delanovéla en Cervantes, Madrid 1966, 
cap. IV "La forma de la obra", pag. 209. 
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"It is not easy to sum. uphis diverse, veiled, and shifting 

views on the uni ty of the novel, but it may be said that he 

sees it generally as the novelist's dut Y to màuld the variety 

of experience into a coherent artistic form that satisfies the 

intelligence without sacrificing the pleasure that variety 

produces.,,4 y casi todos los novelistas deI Siglo de Oro adoptan 

el sistema de variedad en la unidad y affaden versos que sin -duda 

gustaron mucho a los lectores. Sin duda, la mezcla poes~a-prosa 

forma un conjunto ar.m5nico que reflej~ al mismo tiempo la evoluci6n 

t~cnica de los poemas paralelmente con la de la prosa. 

Durante el Renacimiento, nuevas formas poéticas llegaron a 

Espafia, y se incluyeron en las novelas: ep1stolas,~glogas, silvas, 

eleg~as, odas, sonetos, madrigales; los versos de arte mayor fueron 

de nuevo descubiertos. La introducci6n definitiva de estas nuevas 

formas ya tuvo lugar en el primer decenio deI reinado deI emperador 

Carlos V, en 1525,. cuando lleg~ a Espafia Andrea Navagiero, ~ajador . . 

'Veneciano, quien encontr5 a Bosctin y le indujo'a ensayar la m~trica 

y los temas italianos (sobre todo relacionades con el amor). 

Pero los grandes poetas y estilistiuPs de la ~poca, como 

GSngora, Herrera, Lope de Vega, adem~s de adoptar con entusiasmo 

los versos nuevos, no dejan de cultivar f.as formas antiguas espafiolas, 

como los romances, las seguidillas, buscando su verdadero origen. 

5lbidem, pâg. 129-130. 
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Bosc~ mismo, a peser de su entusiasmo por los versos nuevos, 

consagr~ el primera de sus tres 1ibros a poemas a la manera 

tradicional. Citemos tambign este pasaje de Lope, que muestra 

su preocupacion y su inberGs por los versos de todas c1ases. Se 

trata de la dedicatoria de Virtud, pobreza ymujer a Gian 

Battista Marino, esctitor napo1itano, en la Parte XX de sus· 

comedias (1625): 

Los versos cortos son caste11anos 
antiguos, no usados en Ita1ia, 
aunque he visto algunos en el 
Serafino [de11~Agui1a]; no despreciados 
de la lengua 1atina,como se ve 
en sus himnos, hasta guardar 
el rigor de los consonantes: dulce 
y dificultosa composicion, que la 
falta de1 natural, que ha de ser 
el primero fundam~nto deste 
edificio, destierra con arrogancia, 
introduciendo en Espafia la 
ba.rbara aspereza que 11aman 
cu1ta , por quien la defensa de la 
lengua (cuya gram~tica no sufre 
es'tas novedades) me debe tantas 
injurias. 5 

Es de notar la reaccion de Lope, como Cervantes contra los 

excesos de1 culteranismo. En la obra teatral de Lope, y en su 

, 'Dorotea, donde prosa y poesîa son otra vez mezc1ados, tanto los 

antiguos versos, como los nuevos tienen su lugar, y sus opiniones 

acerca de la funcion de los versos se expresa en su'Arté'nuévo: 

[ 

'6Comédias'ésCogidas'dé'Lopé dé Véga, tomo IV, ME, tomo LIIp. 212. 
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Acomode los versos con prudencia 
A los sujetos de que va tratando 
Las d~cimas son buenas para quejas 
El soneto est' bien en los que aguardan 
las relaciones piden romances . 
Aunque en octavas, lucen por extremo, 
Los tercetos para cosas graves, 
~ para las de amor las redondillast 

Lope, como otros escritores, tales como Montemayor y Cervantes, 

por ejemplo, se forma una idea sobre el uso de cada clase de versos. 

Hemos visto el empleo de Lope claramente expuesto en el Arte Nuevo. 

Los autbres tienen t.ambi~n su concepci~n de la funcign de 

los poemas dentro de la prosa: primera pue de ser una funci~n 

fundamental a la estructura de la novela, y en este caso hay un 

lazo estrecho entre poes!a y prosa, ,no solo un lazo externo, 

arm~nico, sino tambi~n un lazo ~s profundo, que toca a la estructura 

y a la esencia de la novela. Tambi~n puede ser una funci~n decorativa, 

y entonces los lazos entre prosa y poema son ~icamente externos, 

y por eso se condenaron muchos poemas inclusos en prosa: parecieron 

~s bien una carga que S:lgo iitil a la obra. 

Consideraremos aparte, en un primer cap!tulo, la funcign de 

los versos preliminares, de las obras siguientes: El iIigeIiioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha,.El busc~n,. Los'siétélibros dé'la 

Diana, las Novelas amorosas y ejemplares. 

En los cap!tulos subsecuentes se tratar' sobre todo de las 

7Arte Nuevo, p'g. 192, versos 305-312. 
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obras de Montemayor, Cervantes y Mar!a de Zayas, y trataremos 

de mostrar los dif'~rentes niveles que se encuentran en los poemas 

dentro de cada una de estas novelas. Trataremos de distinguir 

sobre todo el nivel "circunstancial" deI nivel "estructural", es decir 

que evaluar€,mo~ hasta qu~ punto un poema inclu!do en la prosa 

puede ayudar a la comprensi~n de la estructura de una novela del Siglo 

XVII. 



CAPtTULO -II 

LOS VERSOS LAUDATORI0S 

En esta secci5n del trabajo vamos a examinar la funci5n 

y uso de versos preliminares en algunas novelas del Siglo de Oro. 

En efecto, muchas novelas tienen versos que sirven de introducci~n 

y demuestran una costumbre de los siglos XVI y XVII de tener, 

ademG.s de un pr~logo en prosa, una serie de poes!as-pr5logo, 

pr5logo en el sentido de que sirven los poemas para alabar a 

la obra en general, a unos personajes sobresalientes de la obra 

y al autor. Son escritas generalmente por amistades del autor, 

por personas con cierta influencia en el medio ambiente art!stico 

de la ~poca, que introducen a un autor desconocido 0 que siguen 

alabando a un autor ya popular de antemano. 

lHay que mencionar aqu! el interesante trabajo de Porquer as 
Mayo tituladO-El-pr5logo como-g~néroli~érario, Madrid, 1957. 
El autor clasifica los versos laudatorios como un "preliminar", 
dice que "el pr5logo es uno de ellos, el mG.s importante" 
(cap. IV, p~. 104) Y que despu~s vienen los de~s "apéndices" 
como la dedicatoria y los versos preliminares. Desgraciadamente 
no desarrolls- el asunto de los versos preliminares. 

TamOlln Agust!n de Ameztta nos subraya la importancia de 
los versos laudatorios en "c5mo se hac!a un libro en nuestro 
Siglo de Oro" en OpttsculOs hist5rico":'litérarios (3 vOl) Madrid, 
Vol. l, 1951, p~. 356: "Mas, entretanto que el libro se compone 
en la imprenta, aprovecha su tiempo el autor en dar eabo tambi~n a 
otros dos adornos 0 aditamentos de ~l, que tambi~nhab!an de 
figurar, asimismo, en sus preliminares, y no de leve importancia: 
el pr5logo al lector y las composiciones laudatorias. Un libro 
de nota no puede ciertamente pasarse ninguno de ellos." 



Dejando aparte por el momento esta funci~n convencional, 

vale la pena examinar el.uso especial de versos preliminares en 

el caso deI Quijote. Cervantes nos muestra claramente en su 

pr~logo a la Primera Parte de su libro que no quiere conmover al 

lector, con sus l~imas, que no quiere alabarse:.a..sf mismo ni 

a los demts, sino que quiere prèsentarnos su obra "monda y desnuda, 

sin el ornato de prtS~ogo ni de la inumerabilidad y cat~ogo de 

los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de 

los libros suelen ponerse.,,2 Vemos que el autor reacciona en contra 

de las costumbres de su ~poca, pero no se trata aqu~ de una 

reacci~n puramente negativa; vemos m's tarde que Cervantes quiere 

dar a los versos de introducci5n un uso y funci~n que antes no 

ten!an: "Tambign ha de carecer mi libro de sonetos al principio, 

a 10 menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, 

obispos, damas 0 poetas celeb~rrimos; aunque si yo los pidiese 
-

a dos 0 tres oficiales amigos, y ,.s~ que me los dar!an y tales, 

que no les igualasen los de aquellos que tienen ~s nombre en nuestra 

Espafia.,,3 

El poco gusto de Cervantes a los versos preliminares escritos 

por diferentescelebridades, y el hecho de que s! hay versos 

preliminares nos confirman la impresi~n de iron!a, de s'tira de las 

2utilizamos la edici5n de ROdr!guez Mar!n del·Quij6te, tomos 1-10, 
Madrid, 1948-1959. 

30b • Cit., p(g. 20 Y 21. 
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costumbres literarias, y de burla que se saca al leer los 

suyos. En efecto, a pesar de sus quejas sobre esta costumbre de 

versos laudatorios y de pr~logos, como hemos visto en el 

trozo arriba mencionado,4 Cervantes utiliza esta misma costumbre, 

con fines totalmente diferentes, pero este casa de versos 

preliminares excepcionales se encuentra s~lo en el Quijote 

"Cervantes proyect~ su genial iron!a especialmente sobre los 

versos laudatorios al Qui,jote" nos··dice Porqueras Mayo.5 El 

nuevo con~enido de les versos preliminares de la novela cervantina 

es una piedra de toque para el lector, puesta estratGgicamente 

al principio deI libro: tenemos ya una idea bastante concreta deI 

pensamiento cervantino acerca de la literatura y deI mundo literario 

contempor~eo y deI punto de aproximaci~n deI aut~r al tema de 

los libros de caballer!as y a los mismos personajes de su obra. 

Mucho de la s~tira y de la iron!a presente en los versos 

iaudatorios deI Quijote se nos escapa hoy d!a, puesto.que no 

sabemos 10 suficiente sobre las enemistades personales entre varios 

autores como flle el caso entre Cervantes y Lope, por ejemplo; pero 

segdn varios especialistas los versos preliminares estgn 11enos 

de amusiones a Lope de Vega, y es cierto que haymucho.~s que 

4Rodr~guez Mar!n, en su nota Ob. Cit., pgg. 21 al pr~logo nos 
dice "obligados preliminares de nuestros libros de antaiio ·eran 
es~as piezas 1audatorias, compuestas poramigos deI autor, y 
aun por ~ste mismo, si bien a.hij~dolas a otras personas y en 
balde algunos escritores reprobaron tal costumbre." 

5Porqueras Mayo ~ Ob. Ci t., ptg. 106. 
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nos pasa desapercibido. Pero, de todas formas, podemos afirmar que 

los versos preliminares delQui,jote tienen un aspecto original e 

innovador que vale. lapena subrayar. 

Analicemos el primer poema preliminar del· Quij ote, . '. Al 

libro de Don Quijote de la Mancha, Urganda ladesconocida. 6 

Primero, como en los dem's versos preliminares, este 
' . . 

t~tulo ya nos sit~a en el contexto de libros de caballer!as, tan 

populares en la ~poca. Es interesante notar que en el cap!tulo 

del "Donoso escrutinio" estos libros de caballer!as son casi 

todos condenados y quemados por el ~ura y el Barbero, a excepci~n 

del Amad~s, cuyos personajes sirven en parte para presentar el 

Quijote al lector. 

Estas dGcimas son presentadas por Urganda la Desconocida, 

uno de los personajes m's importantes del Amad!s, representando 

el elemento m~ico y el personaje omnisciente y omnipresente 

de la obra. Son e.s:tPs versos })s;-:Gnicos dedicados "al libro de Don 

Quijote de la Mancha", es decir a la totalidad de la obra. 

Desde el punto de vista formal, se trata de una serie de 

d~cimas con versos de "cabo roto".7 Cada verso tiene s~laJllente 

siete s!labas estampadas pero se considera como octos~labo. Los 

versos no riman necesariamente ni con la octava s~laba, tampoco 

con la s~ptima. De al11 cierta dificultad a veces a entender 

60b • Cit., tomo l, p~g. 43. 

7Este linaje de versos fue inventado por el servillano Alonso 
Alvarez de Sona: para este asunto ~se Rodr!guez Mar~n, El loaysa 
de "El celoso extremefio", Sevilla 1901, espeœialment p~. 166-68. 
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per~ectamente el sentido dado a ciertas frases, como la ~tima 

parte de la quinta d~cima, especialmente los dos ttltimos 

versos, analizados por Pierre Leoni ~lman:8 

No me despuntes de agu -
ni me alegues con filo -
porque t"orciendo la bo
dir' el que entiende la le
no un palmo de las ore
&para qu~ conmigo flo-? 

Hasta cierto punto 10 de no dejar tan clara la comprensign debe de 

ser una intenci~n voluntaria de Cervantes; sin la presencia de 

la ~tima palabra por completo, la sG.tira puede ser ~s fuerte en 

la intenci~n del autor, pero menos evidente para los lectores. 

Desde el punto de vista estil!stico se puede subrayar el 

hecho que Urganda habla en el futuro, a Cervantes, como si fuera 

una adivina. Esto queda dentro de los limites de la verosimilitud, 

puesto que Urganda es un ser sobrenatural para quien el tiempo 

venidero no es secreto; su estado de ~ se presta entonces 

maravillosamente a este papel de profeta, de inspiradora del 

autor. Tambi~n emplea la ~ unas expresiones populares, unos 

refranes tan conocidos hasta hoy d!a: 

El que a buen G.rbol se arri
buena sombra le cobi-

El contenido de este poema preliminar es mucho mG.s 

complicado que e~ contenido de versos laudatorios comunes y corrientes, 

8Pierre Leoni W,lman: "The Burlesque Poems which Frame the"Quijote" 
" - , 

Anales Cervantinos, IX, 1961-62, pG.g. 215-217. 



-- como va a ser el caso en la'Diàna por ejemplo. Hay una cr!tica 

de los autores contempor~eos de Cervantes, como Lope de Vega, con 

quien siempre se enfrenta~ Cervantes huye el modela de Lope, es 

decir el ~xito f~cil sin buscar originalidad. El autor deI 

Quijote s~ busca la originalidad. 

En estos versos: 

Que suelen en caperu
darles a los que grace
mas t~ qu~ mate las ce
S~lo en cobrar buena fa
que el que imprima neceda
dalas a cense perpe-

Se ve la cr!tica de los libros que no tienen buena influencia 

sobre el lector, por su falta de ejemplaridad y de decoro. 

En la cuarta estrofa, vale la pena examinar la inter-

pretaci~n de Marcel Bataillon: 9 seg1l.n '1 se trata de una alusitSn 

a La p!cara Justina, libro poco apreciado por Cervantes: 

No indiscretos hierogl!
estampes en el escu-
que cuando todo es figu
con ruines puntos se envi~ 

Segpn Bataillon, los "indiscretos hierogl~ficos" se refieren a los 

emblemas en el escudo de Rodrigo Calder~n, a qui en fue dedicada La 

p!cara Justina, favorito deI duque de Lerma, no "noble por los cuatro 
. 10 

costados", y quien se procur~ estos emblemas por varios medios. 

9Marcel Bataillon, Varia lecci~n de cl~sicos'espafioles, Madrid, 
1964, cap. XVII, p~. 268-299. 

lOyer Ob. Cit., p~g. 277-278 Y siguientes, una interesante discusi~n 
de la historia familial de Rodrigo Calder5n adem~s de una fo~ograf!a deI 
famoso escudo. 



Tambi~n en estos mismos versos se puede ver una alusi~n a 

La arcadia y al- ISidro, ambas obras de Lope, donde se estamp5 

el escudo de armas de Bernardo el Carpio, -con esta 1etra en 

una cinta en La-arcadia: "De Bernardo es el b1as5n; las desdichas 

m!as son." 

Nos exp1iéa adem~s Marcel Bataillon que no es necesariamente 

Cervantes quien ha escrito este poema, sino por ejemp10 un 

miembro de la "academia de Argamasilla", supuesto c!rculo de 

amigos de Cervantes, autores de los versos situados al final de 

la Primera Parte, que veremos ~s ade1ante. Bataillon ve como 

posib1e autor de Al 1ibro de don Quijote- a Lasso de la Vega, 

autor tambi~n de las otras d~cimas de cabo roto titulados "Del 

donoso poeta entreverado, a Sancho PalJza y a Rocinante."ll 

La funci5n de este poema es bastante clara: es una s~tira 

de varios personajes concocidos, y de autores de la €poca; adem!s 

nos deja entrever el tono de1 1ibro y eliminar de los dem~s 

poemas introductorios. La funci~n 1audatoria es casi olvidada, y 

se entienden aun mejor los diferentes nive1es de comprensi~n despu~s 

de que se haya le!do El Quijote mismo.Am~rico Castro supone que 

estos versos fueron escritos despu~s de la redacci5n de su nove1a: 

"Mis bien que introducciones, el autor presenta unas deducciones, 

concebidas en tono personal y en estilo muy alzado. Nada hay de 

glosa ornamental y parasitaria, frecuente en Lope de Vega; ni 

110b. Ci t_., Tomo l, p~. 61. 
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tampoco ama:rga y suplicante queja, tan grata a Mateo Alemau. n 

El poema s.iguiente, un soneto titulado.Ama.d!sè Gaula a 

Don Quijote de la Mancha 13 es de tipo l!rico. Otra vez, camo en 

el caso de Urganda, tenemos un personaje caballeresco que sale 

del marco de su libro para hablar al h~roe del libro de Cervantes. 

Tampoco faltan aqu! las burlas del autor, esta vez sobre el autor 

mismo del Amad!s, como 10 muestra Pierre Leoni Ul1man en su art!culo 

arriba mencionado. Aqu! tenemos la forma de un soneto laudatorio; 

Amad!s alaba a Don Quij ote, su imi tador: como Amad!s enl.a PeÎia Pobre, 

Don Quijote va en la Sierra Morena para hacer penitencia, y se 

lamenta como ~l. El estilo l!rico de este soneto corresponde al del 

soneto que compuso ~ste en la Pena Pobre que veremos ~s tarde. 

Empleando el t~lCO cl~sico de utilizar un nombre ficticio para 

alabarse a s! mismo, Cervantes en efecto no tiene esta intenci~n; 

se burla de este procedimiento. 

Lo mismo con "Don Belianes de Grecia a Don Quijote de 

la Mancha"14, donde otro personaje caballeresco sale del marco 

de la ficœi~n para hablar a Don Quijote y alabarle: 

tus proezas envidio IOh gran Quijote! 

dice con muche ~nfasis. 

Tampoco faltan las burlas de Cervantes cuando esta vez 

"La senora Oriana a Dulcinea del TOboso,,15 empieza sus alabanzas 

12Am~rico Castro "los pr~logos al- Quijote" eIi.-SëIilblanzas-y-èstUdios 
·èspan61es. Princeton, N.J. 1956, p~. 189. 

130b. Cit. , Tomo I, P.gg. 55. 

140b • Cit. , Tomo I, p~. 57. 

150b. Cit. , Tomo I, p~. 57. 
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hiperbSlicaB, expresadas por una profuBiSn de exclamaeiones: 

10 qui~n tan castamente se escapara 
Del BefiorAmad!s, como t~ hiciste 
del comedido hidalgo Don Quijote! 

Oriana se compara a Dulcinea y muestra envi dia de su 

castidad, que ella no supo guardar. Aqu~ Cervantes quiere decirnos 

que un libro donde se tratan casamientos secretos y de temas 

lascivos no es bueno; 10 sugiri~ en lOB versos de Urganda la 

Desconocida arriba mencionados.16 Entendemos en seguida la 

superioridad deI Quijote por su ejemplaridad, y por su poca 

preocupaciSn por asuntos materiales que rebajan al hombre: 

Dulcinea nunca tuvo que encerrarse para guardar y salvar su honor 

pues~to en grave riesgo por consecuencia de las amorosas libertades 

que con Oriana se hab!a tomado Amad!s y de las cuales fue fruto 

Esplandi~. 

En el Soneto'Gandâl!ni'éscudérO'dé'Amad!s'dé'GaUla, 

a Sancho Panza; escudéro'dé'don'Quijote.17 Otra vez tenemos 

alabanzas e invocaciones como 

Salve, var~n famoso, a quien fortuna 

y se puede notar la expresiSn "espafiol Ovidio", que se refiere a 

Cervantes. Aqu! Cervantes critica a,los autores que se alaban a ellos 

mismo bajo seudSnimos: bajo la cubierta de la identidad de 

16vetse p,~. 6 de este trabajo 

170b • Cit., Tomo l, ,p,~. 59. 
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Gandal!n se alaba ir~nicamente. Tambi~n tenemos al vocab10 

"escudera", vocab10 al que Cervantes restituye su antigua t'orma, 

ya que no existe m~s como adjectivo. 

Entonces, como hemos dicho, excepto el poeta entreverado, 

y Orlando Furioso y Solisd~18, los autores de los versos 

pre1iminares de1 QuiJote son personajes de'libros de cabal1er!as, 

:porDàvlm'c:B:Sad de1 autor verdadero··· Esto es una buena cubierta para 

la iron!a bastante atrevida de Cervantes, y al mismo tiempo este 

truco nos permite ver actuar a personajes de 1ibros como personas 

reales y verdaderas de1 SiglQ de·· Oro, que salen de1 marco de su 

1ibro, de su estado de ente de t'icci~n para entrar en una tercera 

dimensi~n de creadoJ de obra de arte, y de companer~ de1 autor, 

tomando una vida y una realidad propia. Esta originalidad de 

Cervantes nos es una prueba de su genio y de su importante 

contribuci~n a la nove1a. 

Veamos ahora ~l t'inal de la Primera Parte' la serîë de 

versos 1audatorios que la encierran en un verdadero marco. Aqu! 

llegamos a la cumbre de 1à.s bur1as de los malos poetas: se trata 

de una serie de epitat'ios a personajes todav!a vivos, escritos 

por la academia de Argamasi11a, autores sin verdadera identidad 

ni talento, es decir muertos para Cervantes. Basta mencionar 

18Varias especulaciones sobre la verdadera identidad de Solisd~ 
nos hacen conc1uir que se trata de Solim~n, personaje de la 
Jersal'Ii conguistada; de Lope • 



,- algunos t!tulos para. darse cuenta de la s'tira de Ce::-vantes. 

He aqu! al epitafio escrito por "la Monicongo, acad~co de la 

Argamasilla, a la sepultura de Don',Quijote.,,19 El primer verso es 

as!: "El calvatrueno que adornt) a la Mancha" ,"calvatrueno", en 

su 'doble sentido de; "muy calvo" y de "a qUi#n le f'a.lta el juicio" 

nos lleva al campo de la burla, as! que "monigote" que probablemente 

quiere decir algo como un hombre ignorante, cambiado en "monicongo1'. 

Se trata de un simple snneto por supuesto "laudatorio", en el 

estilo de los que hemos encontrado al principio de la opra. Tomemos 

otro epitafio, en octos!labos: "Del Tiquitoc, adad~co de la . 

Argamasilla, en la sepultura de Dulcinea del TOboso.,,20 "Tiquitoc" 

es un italianismp de'ticche'tocche'(tictac), e ilustra la ,ignorancia 

de muchos poetas 'que , para seguir las corrientes li terarias, 

escriben 10 que no entienden. 

No vale la pena mencionar~s, pues ya~ se entiende todo: 

la relacit)n con lasdedicatorias burlescas de la Primera Parte es 

evidente. La Primera Parte est~ as! encerrada en un marco burlesco, 

rasgo que no se reproduce m~s en la Segunda. 

La iron!a sigue alin despu~s de los versos: 

Estos fueron los versos que se pudieron 
leer • • • con esperanza de la ~ercera salida 
de Don Quijote. 21 ' 

19prl.·mera Parte, cap. LII tomo 3 p~g 425 , ,a • • 

20Ibidem, p~. 429. 

21Ibidem, p~g. 429. 



Es una burla evidente de los que escriben los epitafios 

con tanta prisa que no averiguan si la persona en cuesti~n est§. 

muerta 0 no. Es una parodia, ademps, de los versos circunstanciales, 

as~ es que no 10 son los arriba mencionados del todo. 

El mtimo soneto burlescGh'que vamos a analizar es tambi~n 
22 

interesante: empieza: "Sancho Panza es aquestlè, en cuerpo chico". 

Es escrito por el Burlador, otro acad~ico argamasil1esco, a Sanëho 

y a su asno. Lo que ofrece inter~s es este verso de1 tt1timo terceto: 

IOh vanas esperanzas de la gente! 

Aqu~, Cervantes es m~s bien serio, y aqu~, entramos en alusiones al 

esp~ritu del tiempo, a la soberbia de la gente, a la pr~xima decadencia 

de1 imperio espafiol. El tt1timo verso ofrece a1guna semejanza con el 

~timo de don Lorenzo, que veremos en el cap~tulo sobre los versos 

intercalados del Quijote: 

y al fin par~is en sombra, en humo, en sueffo! 

Ahora que hemos visto los poemas que contienen el Quijote~omo 

dentro de un marco, podemos ;::oncluir que la originalidad de Cervantes .. 
consiste en la introducci~n a la complejidad de su mundo novel~stico, 

y en la presencia de diferentes n~ve1es de la presentaci~n de la 

"realidadg art~stica: Tenemos el nive1 del 1ector, de Cervantes, 

de los autores criticados como Lope, de los acad~micos, y de las entes 

de ficcign como Amad~s, don Quijote y Sancho. 

La presencia de los varios niveles mencionados es totalmente 

22Ibidem, p~g. 428. 



exclusivo a los versos laudatorios al Quijote. Para servir de 

contraste al uso de estos poem&S··le.udatorios en Cervantes, 

uso original, complicado y "estructural", tenemos U uso de 

Mar~a de Zayas que es convencional, sencillo "circunstancial", 

y que se limita a ser ~ic:a.mente laudatorio. 

Los versos laudatorios de la Novelasamorosas'Yèjémplares 

son escritos por autores reales y verdaderos; son amigos y amigas 

de .dofia Mar~a, f'iguras importantes en el mundo de las letras de 

entonces, exactamente como lo,dijo Cervantes en su pr~logo y como 

10 mencionamos m~s arriba~ ~or ejemplo~notamos la presencia de 

Castillo So16rzano que dedica unas d~cimas y un soneto a la 

autora; de Dofia Mar~a Caro de Mal~n, con sus d~cimas tambi~n; 

del Doctor Juan P~rez de Montalb~. Todos estos versos representan 

una alabanza a la obra, pero sobre todo a la personalidad de la 

autora: este punto es important!simo para los que buscan datos 

de la vida de la autora, que nos es en gran parte desconocida; 

entre varios t~picos de la ~poca, como ref'erencias mitol~gicas, 

.. 
se pue de notar J.afrecuencia de la palabra "Manzanares" ("Uf'ano estas 

Manzanares" ••• ), f'recuencia qùe permiti~ dedûcir que Mar!a 

de Zayas fue d'a Madrid. Tambi~n se puede notar la f'ama de la autora, 

muy bien conocida en la~poca, como f'eminista y tambi~n la f'ama 

de su nombre: 

Di que de Zayas el renombre ilustre 
la Fama por el orbe, en vuelo breve, 
de gente en gente su valor pregona. 



nos dice el soneto titulado De dofiaAna"In~s"Viètoria"dè"Mières 

y ArguiJ]ur , a dofia Mar!a de Zay as ySotomayor. 23 liÊüJta tiene 

un soneto laudatorio en portug~s, De Diego Pereira, en 

"portû$U~s~4quien ensalza el tema amoroso en sus novelas. 

- 6QU~ obra ofrece, digo, a teus altares? 
- Novelas - me responde, sac de amores, 
Suspens a dice, logo a fantas!a. 

Los once poemas laüdatorios a las Novelas amorosas y 

ejemplares de dofia Mar!a de Zayas tienen tambi~n una importancia 

formal y art!stica: representan un esfuerzo estil!stico de parte 

de sus autores, que tr.atan de lucir en el cuadro convencional en 

que se encuentran, y de mostrar su admiraci~n de la manera ~s 

adecuada posible: 

Vivid, loh gran Sibila!, eternamente, 
gozando entre po~ticas deidades 

fiel culto, excelsa gloria, verde rama. 

y el sacro ,Apolo ese caudal aumente, 
porque dexeis en esta y ~s edades, 
suma loa, alto nombre, eterna fama. 

Estos tercetos del soneto"Dè"don Alonso de CastillQ-S615rzano~5 

resumen muy bien 10 que un autor desea: fama,e inmortalidad 

a trav~s de las edades, y su eterno reposo en el para!so de los 

artistas. El estilo mismo es aqu! puramente convencional, pero 

es una prueba de la popularidad de los versos en la ~poca: 

23Mar!a de Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares. 
Madrid, 1948, p~. 18. 

24Ibidem, p"~. 17. 

250b • Cit., p~. 14. 



para ser considerado erudito, y de la buena sociedad hay que 

escribir poemas, y hay que saber manej ar los versos. En el caso 

de versos preliminares, se trata de versos nuevos, sobre todo de 

sonetos, y de d~cimas, y esto no s510 en el casa de las Novelas 

amorosas y ejemplares, sino en los poemas que sirven de introducci5n 

al Quijote, a la Diana y al Busc~n. Tomemos como modela la Diana: 

los tres poemas que preceden la obra son de versos nuevos, bastante 

convencionales, en alabanza a la invenci~n ingeniosa del autor 

de esta novela pastoril, obra tan popular, como 10 demuestran estos 

versos:H i[elr6nimo Sanpere a lorge de Montemayor: 26 

Dichosa rue en estremo su Diana 
pues para ser del orbe m~s mirada 
mestro en el Monte excelso su grandeza. 

~ " AquJ.. es patente un juego de palabras con~'Monte excelso y el nombre 

del autor, para aumentar la alabanza. En el soneto !!Dé" don" Gaspar 

dé Romàniz"al àutor27 , se al.aba a la Diana por razones estgticas: 

• • • Con mâs raz~n ser~s; 0 excelente 
Diana!, por hermosura celebrada, 
que guantas en el mundo hermosas fueron. 

y final.mente en las octavas titulades Aldichoséfior28 se alaba 

a la personal.idad de Jorge de Montemayor. 

260b • Cit. , 

270b • Cit. , 

280b • <1t. , 

y assi el de Vilanova generoso, 
de Lusitano autor hasido amparo, 
haziendo que "un ingenio baxo y falto 
hastalas nubes suba, y muy mâs alto. 

pG.g. 5. 

p~g. 4. 

pG.g. 4. 



Vemos aqu! que los portugueses son bien veniâos en el dominio 

de las let ras espanolas, y que son considerados tambi~n como 

hombres de talento y de ingenio. Pero, en general, estos 

versos preliminares, como los de las Novelas amorosasy ejemplares 

de Mar!a de Z~as, no nos ensenan nada sobre la intenci~n de los autores, 

y tampoco nos revelan el contenido, mientras que en el casa del 

Quijote, despu~s de haber le!do los versos preliminares, uno est~ 

m!s preparado a leer algo de que ya tiene una idea preestablecida. 

El~ico poema preliminar al Busc5n es un poco distinto de 

los de Mar!a de Z~as y se aproxima m!s a los del Quij ote. El 

supuesto autor de esta d~cima, "Luciano, su amigo,,29 no es un personaje 

del Siglo de Oro: Es Lucinao de Samosata, escritor griego del per{odo 

romano m!s conocido por sus obras sat!ricas cuyo estilo deja ver 

una iron!a ligera y disimulada y a veces descubierta y francamente 

agresiva. 30 Ade~s nos deja ver m!s la intenciôn del autor por un 

tono un poco ligero. As! sabemos que la s~tira y las burlas van a 

formar una parte importante del tema del libro: 

veras y burlas trat~is; 
acertado aconsej~is, 
y a don Pablo hacgis travieso; 

Despu~s del asunto, el tono del poema nos hace entrever 

29Elbusc5n, Madrid, 1965, p~. 11. 

30Sabido es que los $uenos de Quevedo son uno de los reflejos 
m!s notables de la tradici5n lucianesca en nuestra literatura • • • 
Quevedo destaca as! su relaci5n con el gran sat!rico griego. (Nota de 
Am~rico Castro, Ob. Cit., p~. 11) 



una serie de chistes, de un pobre p!caro que lucha para sobrevivir: 

con la tenaza, confieso 
que ser' Busc5n de traza; 
el llevarla no embaraza 
para su conservaci~n; 
~ae ser' espurio busc5n 
si anduviera sin tenaza. 

Este juego de palabras, casi prosaico, sin nin~ rasgo de 

culteranismo es ciertamente fruto del autor del Bùsé~n, que, por 

su admiraci~n al gran sat!rico grioego Luciano, pone en su boca~ 

En resumen, vemos qUë se pueden dividir los versos laudatorios 

en dos partes, segtin su ofunci~n: los convencionales, "circunstanciales", 

que tienen como papel de presentar y de alabar una obra literaria 

segtin la tradici~n de la ~poca, como hemos visto en la Diana y en las 

Novelas amorosas y ejemplares, y los sat!ricos, m's "estructurales", 

~s apretados al conjunto de la novela, como en eloQuijote z y hasta 

cierto punto en el Busc~n~l 

Desde el punto de vista formal se ha podido ccnstatar que 

las "nuevas formas" italianas predominan en los poemas laudatorios, 

ofreciendo una ocasi~n de lucir en d~cimas y sonetos sobre todo. 

De todas formas, es evidente que a pesar de estar dentro 

de una serie de "ap~ndices," los versos laudatorios son importantes 

y su existencia no debe de ser negligida para la comprensi~n 

subsecuente de la obra que preceden. 

31En este trabajo, nos hemos limitado a considerar el ° Btisé5n dentro 
del marco de los versos laudatorios. Aunque la obra contiene unos 
poemas intercalados, por su poca importancia, no hemos juzgado 

°necesario incluirlos en nuestros estudios sobre los versos intercalados~ 



CAPtTULO III 

ANltLISIS DE LOS POEMAS INTERCALADOS DE LA' fI DIANA fi 

La tradici~n de1 g~nero pastori1 es bastante antigua. 

Virgilio mismos sigui~ los preceptos greco1atinos para escribir sus 

poemas de car'cter buc~lico. El Ameto de Boccaccio y la Arcadia 

de Sannazaro siguen esta tradici5n. 

Durante el Renacimiento la composici5n de~gloga recibi6 

amp1ia acogida en Espafia y pronto se notaron dos tendencias: la 

primera, popularizada en Espafia por ~arci1aso es de origen 

italiano; tiene como caracter!sticas el 1irismo, un esti10 culto 

y el uso de nuevas formas de versos, como el endecas~labo, y de 

estrofas como el soneto y la canci~n por ejemp10. La segunda, de 

origen medieval espafio1, tiende a ser mâs dramâtica, de esti10 ~s 

popular y cuajado en viejos metros, y versos como el octosf1abo. 

Estas dos tendencias se encuentran mezc1adas en 1a'Diana. 

Ademâs la Diana mezc1ahâbilmente prosa y verso, la prosa 

para indicEr los movimientos narrativos de la obra, y los versos 

para expresar el 1irismo, los estados de alma de los personajes. 

El autor de 1a'Atcadia ya habfa combinado prosa y verso antes de 

Montemayor, pero 1a'Diana es la primera nove1a de su,g~nero en 

Espafia •. L~pez Estrada considera esta novedad como muy imp~rtante 

para la popularidad de la obra. Nos dice: "Hasta la Diana, las 

formas l!ricas de orientaci5n pastori1 hab!an sido mo1deadas por 10 

--general en verso. El hecho de que Montemayor prosifique en parte 



_ una obra de esta naturaleza obliga a examinar las circunstancias 

que 10 justifican. La reiteraci~n en un tema determinado acaba por 

necesitar cierta novedad si se quiere apurar 10 que pudiera dar 

de S1. y tal. puede ser en este caso el tratar el argumente en prosa, 

que es una forma literaria menos rigurosa que el artificio del verso."l 

En efecto, en cuanto a la expresi5n, Montemayor ha prosificado un 

g~nero antes casi exclusivamente po~tico. Hay que tener en cuenta 

que la poes1a serv!a antes tanto para el di no go como para expresar 

el amor y sus estados psico15gicos. En la obra de Montemayor, el 

dinogo es casi siempre en prosa, aunque encontramos algunos 

poemas dialogados. Pero la permeabilidad entre ambas formas de 

expresi5n es bastante importante: se pasa de la prosa a los versos 

casi sin darse cuenta. Ambas formas expresaü cl &mor, la tristeza, 

la melancol!a; tema del libro y raz5n de ser de los pastores. La 

existencia literaria de los pastores no coincide con la rea1.idad 

de su oficio: el oficio de los personajes de la Diana es de comentar 

su amor y de componer poemas a prop5sito de sus desdichas amorosas 

y de cantarlos a otros. El cuidar las ovejas pasa casi desapercibido, 
-

porque interesa m's al. autor presentarnos composiciones 11ricas 

en boca de sus personajes ideal.izados que describirnos su vida 

material. Nos dicen los pastores de Montemayor: "Otras cosas de 

IJorge de Montemayor.Los siete libros de 'laDiana • Edici5n, 
pr510go y notas de Francisco L5pez Estrada, Madrid, 1967, "pr510go",' 
pg,g" LXI-LXII. Todas las citas de L5pez Estrada y de la Diana son 
de esta edici5n. 



_ una obra de esta naturaleza ob1iga a examinar las circunstancias 

que 10 justifican. La reiteraci~n en un tema determinado acaba por 

necesitar cierta novedad si se quiere apurar 10 que pudiera dar 

de S1. y tal puede ser en este caso el tratar el argumento en prosa, 

que es una forma literaria menos rigurosa que el artificio del verso."l 

En efecto, en cuanto a la expresi~n, Montemayor ha prosificado un 

g~nero antes casi exclusivamente poGtico. Hay que tener en cuenta 

que la poed.a serv!a antes tanto para el diGJ.ogo como para expresar 

el amor y sus estados psico1~gicos. En la obra de Moutemayor, el 

diGJ.ogo es casi siempre en prosa, aunque encontramos algunos 

poemas dialogados. Pero la permeabilidad entre ambas formas de 

expresi~n es bastante importante: se pasa de la prosa a los versos 

casi sin darse cuenta. Ambas formas expresan el amor, la tristeza, 

la melancol!a; tema del libro y raz~n de ser de los pastores. La 

existencia literaria de los pastores no coincide con la realidad 

de su oficio: el oficio de los personajes de la Diana es de comentar 

su amor y de componer poemas a prop~sito de sus desdichas amorosas 

y de cantarlos a otros. El cuidar las ovejas pasa casi desapercibido, 

porque interesa m's al autor presentarnos composiciones l{ricas 

en boca de sus personajes idealizados que describirnos su vida 

material. Nos d.icen los pastores de Montemayor: "Otras cosas de 

lJorge de Montemayor. 'Los siete libros de 'la Diana • Edici~n, 
pr~logo y notas de Francisco L5pez Estrada, Madrid, 1967, "pr~logo", 
p~" LXI-LXII. Todas las ci tas de L~pez Estrada y de la Diana son 
de esta edici5n. 



que los pastores nos preciamos, como son tafier, canter, lucher, 

jugar al cayado, baylar con las mozas el domingo. ,,2 

En general, el proceso de idealizaci~n de los personajes 

se ve continuado y extendido en la descripci~n del campo: estando 

pastores se encuentran en condiciones excelentes para expresar su 

"yo", sus sentimientos l!ricos: "En el relato pastoril es donde, 

por primera vez, se muestra el personaje literario como una singularidad 

estrictamente humana, como expresi~n de un 'dentro de s!,.,,3 El 

tema del dolor es sublimado en los poemas de cada"pastor. 

Este rasgo especial de la Diana -su lirismo- nos permite tener 

una perspectiva psicol~gica de los personajes, y tambi~n del autor 

mismo. En efecto, se nota que aqu! hay m~s que simplemente la 

melancol!a, 0 la tristeza propias al g~nero pastoril. Muchas veces 

ten~ la impresi~n al leer los poemas intercalados de la Diàna 

que estas emociones son la expresi~n de una pasi~n realmente sentida 

por el autor. Evidentemente tenemos cierto elemento del lirismo 

gallego-:portugu~s, debido a la sebosidad natural a Montem9\Yor; pero, 

ade~s muchos cr!ticos tienen como teor!a la posible ascendencia 

jud!a del escritor:" l.Melanco11a: renacentista 0 melancol!a jud!a'1" 

se pregunta Marcel Bataillon, sin llegar a con'Clusiones definitivas. 4 

20b.cit. Libro l, p~. 30. 

3Am~rico Castro. "los pr~logos al Quijote", en. S èni.blanz as 
y estudios espafioles, Princet"on, N. J. 1956, p~. 200. 

4Marcel Bataillon, Varia lecci~n de cl~sicos espanoles, Madrid, 
1964, Cap. V, p~. 39-54. 



Si no se ha podido aclarar definitivamente esta ascendencia 

de Montemayor, se ha podido sacar otras conclusiones est~ticas y 

biogr'ficas. Adem's de cierta unidad tem'tica (el amor, que une hasta 

cierto punto estructuralmente el verso con la prosa) tenemos una 

unidad "formal" en la Diana, un esmero estl!~tico especial para que la 

obra forme un conjunto arm~nico. Esto nos muestra que para el autor 

se trata de m's que solamente aplicar las reglas convencionales del 

g~nero pastoril, porque la atenci~n especial que muestra indica la 

intenci5n de lograr algo ~s personal, de describir un ambiente l!rico 

y "musical" por excelencia, que corresponde a 10 que sabemos de su 

car'cter y su vida. Este rasgo se explica muy bien a la luz de la 

biogra.f!a de Montem~or que nos da U>pez Estrada: en su vida multi

fac~tica, el autor tuvo entre otros oficios el dem~sico, de cantor, 

de poeta y de enamorado, oficios imprescindibles para la comprensi5n 

de su novela: "As! Montema:yor, conocedor no s~lo te~rico sino.pr'ctico 

de los recursos de la armon!a, bien en su ejemploen las capillas, 0 

en su uso profano, tuvo muy en cuenta la m~sica en la redacci~n 

de su obra • • • y mejor aun que la m~sica que se describe materialmente 

con la menci5n de los instrumentos, el sentido musical deI poeta; 

est' la Diana constru!da con un ritmo que bien puedeUamarse musical.,,5 

·Este juicio destruye el que tuvo Men~ndez y Pelayo, que calific5 la obra 

de "puro dilettantismo est~tico", reflejando la opini5n de varios cr!ticos de 

su ~poca, como Rennert y Atkinson, y, como Wardropper6 , U>pez Estradà 

50b. Cit., pr5logo, p's. LXXXIII . . 

6Bruce W. Wardropper. "The Diana of Montemayor: Revaluation and 
Interpretation" ~ 'Stlidiés 'in 'PhilOlogy. Vol. 48, 1951, 'p,tg. 126-144. 
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reval~a aqu! esta obra aun juzgada de poco valor por Cervantes, 

como se aprecia en el cap!tulo "Del donoso y. grande escrutinio que 

el Cura y el Barbero hicieron en la librer!a de nuestro Ingenioso 

Hidalgo" deI Quijote, donde se condena la presencia de los versos 

intercalados en la Diana: "y pues comenzamos por la Diana de 

Mbntemayor, soy de parecer que no se queme, sino que se le quite 

todo aquello que trata de la sabia Felicia y de laagua encantada, 

y casi todos los versos ma;yores, y qu~desele en hora buena la pros a 

y la honra de ser primera en semejantes libros."7 Cervantes no cree 

que el criterio l!rico y est~tico justifique la presencia de versos 

en la prosa. Y es verdad que no encontramos la variedad de niveles 

de interpretaciSn qœ tenemos en el Quijote. En la Diana, el papel 

de los versos es menos complicado, y si seguimos la estructura deI 

libro, tenemos ya un pl~ v~ido para discutirlo. 

La estructura de la Diana est~ en funcion de los personajes 

y deI ~~~~am~ent~ de' sus problemas: los tres primeros libros nos 

exponen losvarios problemas. El Libro l nos sit~a en el triingulo 

Sireno-Sylvano-Diana, y en la historia de Selvagia; el Libro II nos 

presenta a Felisme~ y su problema dentro de un ambiente de ciudad; 

elu~ibro III nos describe la historia de Belisa, que. tiene como 

escenario la aldea. El Libro IVes el centro de la novela, porque 

7Miguel de Cervantes Saavedra,.Ël.ingeniosohidalgo'don·QuiJote ' 
de la Mancha, nueva ediciSn cr!tica, 'ùÏ"s!,uesta por F. Ro~iguez Mar!n, 
Madrid, MCMXLVII, Primera Parte, tomo 1, cap. VI, p~. 207-208. 



ofrece la,~nica soluci~n posible: la intervenci~n de la eabia 

Felicia. Finalmente, los tres tiltimos libros sirven de des enlace 

y de preparaci~n para una posible continuacion bajo forma de recon

ciDaciones 0 de nuevos encuentros. Belisa y Arsileo son reunidos 

(Libro V), Selvagia encuentra a Sylvano, y se casan (Libro VI), 

pero no hay soluci~n a los amores de Dante y Duarda (Libro VII), 

10 que abre una puerta para continuar la historia. 

Camo hemos dicho, el m~todo de expresi~n es la prosa con 

una gran proporci~n de versos. Hay cincuenta y un poemas dentro de 

las trescientas p.aginas de texto en la edici~n de L~pez. Estrada 

que estudiamos, y los poemas son bastante extensos: los ~s 

cortos son los sonetos, pero hay varias canciones como el "ca:n.to 

de Orpheo", que se extienden por muchas p~inas. Esto no ser~ 

el casa en el Quijote donde muchas veces tenemos, por ejemplo, citas 

po~ticas de s~lo dos versos. 

Ahora podemos pasar a un analisis deI uso y funcion de los 

versos inclu!dos dentro de este esquema pastoril: de cada libro, 

excepto deI Libro VII donde no hay mas que poemas en portugu~s, hemos 

escogido los poemas ds representativos. El~.criterio formal predomina 

para la selecci~n de les versos incorporados en este trabajo, puesto 

que la mayor!a de los poemas son "circunstancialesll , pero hemos 

tratado de escoger los œs "estructuralesll ; en efecto hay poemas 

hasta cierto punto "estruct:uralesll, que traducen ademas deI luga,;' 

comdn deI tema amoroso, la psico~og!a !ntima de los personajes, una 



expresi~n de su "yo". 

Empecemos por el Libro l, aqu! estamos en plen~ ggnero 

pastoril, y el elemento predominante es el de introdueir cada 

personaje, y as! 10 ser~ con cada personaje nuevo, cantando cada uno 

su tema 0 su motivo. De los trece poemas inclu!dos en el Libro l, 

vamos a ver los que presentan ~s intergs en la estructura de la 

novela. 

El primer poema 10 canta Sireno cuando encuentra a Sylvano, 

y, claro, nos presenta a Diana, y su situaci~n frente a ella: 

" t Cabellos, qulnta mudança! ,,8 se dirige a unos cabellos de Diana 

que Sireno siempre lleva consigo," gesto digno de un amante de 

la ~poca ro~tica. Estos cabellos le recuerdan los tiempos dichosos 

de antano, cuando fue favorecido por su amada. Por la tristeza de 

Sireno, expresada en estas redondillas, penetramos este mundo emotivo, 

lleno de sentimientos dolorosos de los amantes plat~nicos. La palabra 

"mudança" se repite en muchos poemas de la"Diana, y es la palabra -

clave de estos versos: es por "mudança" que Diana dEi1'6~Sireno, dicen 

los versos. Esto no corresponde exactamente a la realidad, puesto que 

~ue ~l quien la dej~ primero, pero, cuando volvi~ a ella, ya era 

demasiado tarde. El amor desdichado es el gran inspirador de casi 

todos los versos de la Diana, y es el caso aqu!, como 10 resume la 

ru.tima redondilla: 

Mira el amor 10 que ordena 
que os viene a hazer creer 

80b.Cit. Libro l, p'g. 13-14. 



cosas dichas por Drujer 
y escritas en el arena. 

Sireno se dirige a los cabellos de Diana como si fuesen 

seres humanos, y ~s, casi los invoca como a un Dios: 

o cabellos, 6no os corr~is? 

Inmediatamente despu~s siguen juegos de palabras que 

consisten en la repetici~n de verbes dentro deI mismo verso, cada 

vez pasando de una forma impersonal (venir, viendo, ver) a una 

acci~n personal y temporal de la amada (venistes, viste;:;, v~is), 

entres versos consecutivos: 

por venir a do venistes 
vi~ndome como 'me vistes 
en verme como me v~is? 

El estado psicol~gico de Sireno es la desesperaci~n, y el 

placer en el dolor: le gusta tener un gran amor inspirador de 

versos tan bellos, un amor, fuente de tristeza cuyos dolores se 

expriman en estas redondillas mélanc~lmcas. 

Sylvano,como todos los personajes de la Diàna,escucha a 

su compafiero atentamente y eS~::'muy conmovido, primero por la 

pena de su amigo, segundo por tener ~l la fuente de sus penas en 

la misma mujer. Pero, la diferencia psicol~gica entre Sireno y 

Sylvano se ve netamente marcada desde el principio. Sylvano nunca 

ha sido correspondido en sus amores, mientras Sireno tuvo un 

momento de correspondencia con Diana. Siempre est~ presente la 

diferencia entre el "desamado Sylvano" y el "olvidado Sireno". El 

poema de Sylvano: "Amador soy, mas nunca fuy amado"9 

90b.Cit. Libro l, P.~g. 16-18. 



desarrolla el leitmotiv de Sylvano: 

De s~lo olvido no podrg quexarme, 
porque aun no se acordaron dolvidarme. 

En la segunda de estas octavas reales, Sylvano utiliza 

una imagen para expresar su posicit>n: 

"como el danzante 
que haze a cualquier son un movimiento", 

y se considera como un amante excepcional: a un amante regular le 

es enojosa la noche porque espera el d!a 0 vice versa, pero Sylvano 

dice: 

mas yo siempre llorando el d!a 
y en viniendo el d!a, por la noche muera 

De todas las clases de amadores, ~l se considera como el 

~s desdichado, el m!s sin ventura: rasgo psico15gico que no 

carece de verdad. Pero considera tambi~n que su forma de querer 

es la m's pura: amar sin ser querido y sin esperar nunca nada 

deI ser adorado es quiz' la forma menos ego!sta deI amor, y as!· 

concluye su canto: 

y pues que jam's puede amor fOn}:arse 
no tiene el desamado qu~ quexarse. 

As! tenemos ~a dos seres con su personalidad propia y 

su psicolog!a distinta que se reunen y que cantan canciones de 

Diana para consolarse mutuamente. Sylvano repite de memoria una 

cancit>n de Diana, que reemplaza lar2".eaencia de ~sta: "Ojos, que 

. . ,,10 E .~ . t t ya no veys qUJ.enco:s mrava s una cancJ.on J.n eresan e por su 

100b., Cit. Libro l, p'g. 24-27. 

---



forma m~trica: sigue un paradigmapetrarquista, citado como ejemplo 

por Segura~ Covarsi , B. donde los heptasflabos se· combinan con 

endecasflabos: sigue el paradigma ABC BAC Cdd Ee Fg 00, y, 

al final, un commiato AaBB. Diana lamenta aquf su desdicha con la 

naturaleza, su amparo, el testigo de sus amores y que parece llorar 

con ella formando un coro de lamentaci~n: 

Ribera umbrosa, tqu~s de mi Sireno? 

verso que se repite al final de cada estancia, traduciendo una 

idea fija, indicio de un dolor profundamente arraigado en el alma 

de Diana. Esta canci~n es notable por su lirismo, y tiene tambi~n 

un matiz prerom~tico con la participaci~n estrecha de la naturaleza, 

a la que Montemayor presta sensibilidad, a la m~sica tan dulce 

"que el valle, el monte, el rfo, las aves enamoradas y aun las 

12 fieras de aquel espesso bosque ~r quedaron suspens as • " 

Otra vez tenemos un poema que expresa una etapa psicol~gica 

de un personaje: el choque de haber sido abandonada parece grave 

segfnhs versos de Diana. Esto quiere decir que la mudanza de Diana 

no significa que tiene esta indiferencia broncfnea, marmRaa:, tan 

a menudo :;:'ôociada con la amante pastoril, de que tendremos un 

ejemplo en el pr~ximo capftulo, a prop~sito deI episodio pastoril 

de Marcela y Cris~stomo, en el Quijote. 

lIE. Segura Covarsi. La canci~n petharguista. "et.!" "la. "lfrica èspa.nola 
deI Siglo de Oro,Madrid, 1949, Ap~ndice IV. p~. 257. 

l20b. Cit., Libro l, p~g. 24. 



Despu~s de esta canci~n, Sireno y Sylvano completan su 

encuentro por un canto alterno que resume su situaci~n y "que 

confirma su amistad. Este di~ogo en versos, vestigio de la antigua 

forma de los relatos pastoriles, tiene como particularidad la 

de ser compuesto con tercetos esdr~julos, y tiene as~ una musicalidad 

particular.13 Es tambi~n el punto culminante deI encuentro de 

nuestros dos personajes, y marca el final de un verdadero movimiento 

musical cuyo tema fue "Diana". Esta coda arm5nica la introduce 

Sireno de una manera arreglada por el autor: "Toma tu rabel e yo 

tomar~ mi ;am.pona, que no hay mal que con la m~sica no passe, ni 

tristeza que con ella no se acreciente.,,13 

La mttsica tiene as~ un poder casi ~gico sobre los 

personajes: no s5lo es un refugio y una idealizaci5n de la realidad, 

sino también es como una sublimaci5n de todos los sentimientos. 

Los pastores de Montemayor tienen entonces una idea muy alta de la 

m~ica, y su papel en la obra no tiene que ser tomado como algo 

poco importante. 

Al final de este movimiento, empieza el de Selvagia, que 

se r~~e con el grupo de amantes desdichados que siempre va crecie~~?: 

pero este segundo movimiento no tiene la amplitud deI primero, pues 

en el primero ~e expuesto el asunto principal: el tri~gulo Diana-

l30b.Cit., Libro'l, p~. 30-34. "Sireno, 6en qu~ pensavasti': que 
mir~ dôte,,!':. 

l40b • Cit., Libro l, p~g. 30. 
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Sirene-Sylvane. 

Cemo hemos viste, les peemas del Libre l del que acabames 

de ver unes ejemples son de car~cter esencialmente pasteril: les 

persenajes sen pasteres, el tel~n de fende es la naturaleza, 

les instrumentes tambi~n sen de pasteres. 

Les peemas de les Libres II y III se distinguen de ~stes 

y de les dem's en la ebra en general perque reflejan el ambiente 

de la ciudad y de la aldea, y Mentemayer nes subraya esta diferencia 

entre les des ambientes, el une pasteril, el etre cùidadane con 

les diferentes instrumentes musicales empleades. En les Libres 

II y III tenemes, cemo ejemples de instrumentes, cornetas, 

sacabuches ,arpas, d~aynas, vihuelas de arce, clavicercli;œ y 

psalteries. Estes instrumentes se distinguen de la ~ampofia,del 

rabel, del cayade, instrumentes pastoriles por excelencia, per 

su aspecte y su senido ~s elaborado. En efecte, asistimos a 

verdaderes "cenciertes" en el Libro II, f~cilmente cemparables 

cen las serenatas 0. las cancienes de la tuna hey dra. Esta 

enumeraciSn de varies instrumentes musicales es Muy interesante 

hey d!a, pueste que sen poce cenecides 0. poco utilizades. 

Pere si el ambiente y los persenajes sen distintos del 

Libre l, les temas, y la censtrucci5n misma de los Libres II y III 

son id~ntices: paral~nte a Sel~agia, tenemes a Felismena, 

cti.ùdadana, que ensancha nuestro grupe de amantes desdichades, y 

que hace la contribuci~n del relato de sus ameres con den Felis r 



Sireno-Sy1vano. 

Como hemos visto, los poemas de1 Libro l de1 que acabamos 

de ver unos ejemp10s son de car~cter esencialmente pastori1: los 

personajes son pastores, el te1~n de ~ondo es la naturaleza, 

los instrumentos tambi~n son de pastores. 

Los poemas de los Libros II y III se distinguen de ~stos 

y de los dem~s en la obra en general porque re~lejan el ambiente 

de la ciudad y de la aldea, y Montemayor nos subraya esta di~erencia 

entre los dos ambientes, el uno pastori1, el otro cdùàadano con 

los di~erentes instrumentos musicales emp1eados. En los Libros 

II y III tenemos, como ejemp10s de instrumentos, cornetas, 

sacabuches ,arpas, d~aynas, vihue1as de arco, c1avicorotœ y 

psalterios. Estos instrumentos se disti,nguen de la ~a.mpofia,de1 

rabe1, de1 c~ado, instrumentos pastori1es por exce1encia, por 

su aspecte y su sonido m!s e1aborado. En e~ecto, asistimos a 

verdaderos "conciertos" en el Libro II, ~~cilmente comparables 

con las serenatas 0 las canciones de la tuna hoy d!a. Esta 

enumeraci5n de varios instrumentos musicales es muy interesante 

hoy d!a, puesto que son poco conocidos 0 poco utilizados. 

Pero si el ambiente y los personajes son distintos de1 

Libro l, los temas, y la construcci5n misma de los Libros II y III 

son id~nticos: para1~nte a Se1~agia, tenemos a Fe1ismena, 

cüûdadana, que ensancha nuestro grupo de amantes desdichados, y 

que hace la contribuci~n de1 re1ato de sus amores cnn don Fe1is • 



._~~-

Tambi~n se pue de notar la presencia de un tercero, el criado 

de don Fe1is, don Fabio, que da un 7:concierto de mtisica" para 

su amo, como ocurre muchas vecesen la Ce1estina, por ejemp10 • 
. 

"Oydme, sefiora Ida" ,15 es el primera de una serie de poemas 

1audatorios a Fe1ismena, debajo de la ventana de la venta de 

su abuela. 

Desde el punto de vista de la versificaci~n tenemol3,.: 

aqu! un romance l!rico con asonancia ,aguda en .. -a., pero no siempre 

con versos octos!labos. Pèdro Henr!quez Urefia nos da una exp1icaci~n 

histt>rico-literaria: "Romances populares en que todos los versos 

tengan ocho s!labas no son f~ci1es de hal1ar hasta ya entrado 

el Sig10 XVI; la frecuente supresi~n 0 adiciôn de una s!laba 

persistit>, probab1emente porque as! 10 perm~t!a la ~sica con que 

se les cante.ba,,16 Este es seguramente el caso de este romance, como 

10 vemos en el ejemp10 siguiente: 

tno os do1~is de mis sospiros 
ni os enternece el 110rar 
ni cos a m!a os da pena 
ni la pens~is remediar? 

Estos versos fueron entonces probab1emente arreglados a cierta m(isica 

por don Fabio. Este romance y el romance de Diana (Libro V) son los 

dos (inicos de este libro, y tienen estos dos poemas su importancia: 

150b. Cit., Libro II, p~g. 106-107. 

16pedro Henr!quez Urefia: La versificaciôn irregular'en la 
. 'p6és!a ' casté11ana, Madrid, 1920, cap. l, p~. 15. La nota 2[1à. esta 

p«gina es interesante porque da una bib1iograf!a de las investigaciones 
sobre el origen de1 romance. 



esta anadidura personal deI autor, ad~s de introducir a 

Espafia esta forma pastoril nos muestra que pasando de Italia a 

Espafia, el g~nero de la Diana tom~ caracter!stiéâs propias 

espafiolas. 

Ha;y tambi~n otros versos antiguos glosados, como, al 

fin deI · .... i bro II: rrDi, l.quiGn te ha hecho, pastora • • .? ,,17 Y 

los dos siguientes versos.forman un villancico pastoril antiguo, 

tema l!rico espaffol utilizado para ser glosado. Mbntemayor utiliza 

el mismo g~nero de paradigma para sus glosas: abb para el villa.ncico, 

cddccbb par~ la glosa en este caso, 0 simplemente aa como tema . 

y bccbbaa para la glosa, conSituida por octosîlabos. Estas tristes 

glosas tienen como consecuencia el Libro IV; en efecto, las ninfas 

escuchan estas que jas, y parecen ser conmovidas hasta tal punto 

que proponen a los pastores el nombre de Felicia como la ~ica 

persona que pueda darles algÛri remedio. Aqu! tenemos una 

prefiguraciSn deI desenlace de la novela: otra vez esto subraya 

el papel especial de los poemas en la Diana. En este trozo el 

aprecio de la belleza en los personajes est~ muy desarrollado, 

y son todos sensibles tanto a la belleza de un poema como a la 

de una persona: l~ninfas son un ejemplo perfecto de esta sensi

bilidad, no s5lo aqu! sino tambiGn a principios deI Libro III, 

cuando encuentran a Belisa dormi da en una choza. Viendo la 

tristeza en el rostro de la pastora, todas se ponen a llorar no 

l70b • Cit., Libro II, p~. 128. 



s~lo por emoci5n a causa de la pena de Belisa, sino tambi~n por 

su belleza y por la manera graciosa con que cuentEa sus des-

dichas. Se enamor5 de Arsileo por ser ~l buen poeta, a pesar de 

que el padre de Arsileo, ~l mismo enamorado de Belisa se sirve de 

~l como tercero. Arsileo esclL':i:be todos los poemas de Arsenio, y 

esto da m~s cr~dito al hijo con Belisa: el hecho de que Arsileo 

sea poeta le presta un estado de superioridad, de nobleza. As! 

la larga carta de Arsenio ~ue compuesta por Arsileo: "Esta carta, 

o hermosas nymphas, fue principio de todo el mal del triste que 

la compuso y fin de todo el descanso de la desdichada a quien 

se escrivi~. Porque avi~ndola yo leydo por cierta diligencia que 

en mi sospecha me hizo poner, entend! que la carta av!a procedido 

m~s del entendimiento del hijo que de la afici5n del padre.,,18 

y en efecto Arsileo da muestra de un talento seguro en la bella carta 

en redondillas "Pastora, cuya ventura"19. Arsileo expresa las quejas 

de su padre, y las suyas propias acerca del poco caso que les hace: 

Buelve tus sordos oydos 
ablanda tu condici5n 
y pon ya esse cor~gn 
en manos de los sentidos. 

Encontramos en este poema algunos de los t5picos cl~sicos 

de los poemas amorosos de la ~poca, expresados en los t~rminos 

convencionales de la adjetivaci5n: "crueles ojos","sordos oydos", 

"pastor desdichado", y de los juegos de palabras habituales: 

18 Ob.Cit., Libro III, p~. 146. 

19 Ibidem, p~. 139-145. 
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Desseo mudsr ostado 
no de amor a desamor 

'.. mas de dolor a dolor, 

IQue no te diga el dolor 
que por ti me vuelve loco! 

Es un poema puramente "circunstancial", cuyo contenido es 

comdn a muchos poemas del mismo estilo, pero su matiz de lusismo 

como "est~", "vg", le da un sabor caracter!stico. 

Ya hemos mencionado que estamos en una aldea, escenario 

m~s apropiado quiz's a un soneto artif'icioso como "En esse claro 

sol que resplandece,,20, con cultismos normales de parte de un 

estudiante en poes!a como Arsileo • .Ant~te"3is como "luz que ciega", 

"pequefia piedad, gran hermosura", "palabras blandas, condicHSn 

muy dura ", "mirar que al.egra y vista que entristece" se encuentran 

todas en el s,egundo cuarteto; repeticiones de los adjecttivos de-

mostrativos "es sa" y "esso" en el primer cuarteto y el primer 

terceto, y por f'in tenemos versos trimembr'es: 

que vea el mayor bien, quando te veo, 
y tema el mayor mal, si vo a mirarte. 

Tambi~n se han podido notar t~rminos correlativos a 10 largo de 

los dos primeros cuartetos: sol - perf'ici~n - alma -·géntil ";"f'igüra 

son correlativos con luz - rostro -piedad -hermosura en el 

segundo cuarteto. 

Este soneto f'orma parte de una serie de versos de Arsileo, 

contados por Belisa, y su f'uncion "estructural" es pr'cticamente 

200b. Cit., Libro III, p'g. 148. 



inexistente t ~eguramente el criterio de Cervantes sobre los 

versos de la Diana se bas~ en la lectura de "versos mayores" 

~omo ~stos, porque su fUnci5n meramente decorativa no tiene la 

importancia ~e la de los versos en el Quijote. 

También condena Cervantes el episodio de la sabia 

Felicia y deI ,agua encantada, por ejemplo, por su inverosimilitud. 

En efecto, no cabe duda que el Libro IVes la cumbre de la 

inverosimilitud, y, para continuar este an~isis de los poemas m~s 

representativos de la Diana, hemos seleccionado el poema m~s 

extenso de la obra, el canto de Orfeo. "Escucha 10 Felismena! 

el dulce canto,,21, entre los once poemas de este Libro. Casi 

todos los dem~s poemas de este Libro IV son epitafios a héroes 

muertos, cuya reproducci5n art!stica sirve de decoraci~ri al 

templo de Diana. 

Todos los personajes esttn reunidos en el templo, y esperan 

el remedio de sus males. Orfeo, personaje de la mitolgg1ea cl'sica 

empieza su canto en octavas reales. Se trata de alabar El: grandes 

muje~s contemportneas de varios pa!ses. Estos versos laudatorios 

completan una descripci~n deI templo, que habîa empezado con una 

descripci~n de varias estatuas de héroes nacionales come el Cid, 

Bernardodel Carpio, el gran Capittn.Montemayor nos presenta su 

ap01og!a a la belleza de las mujeres. 

21 
Ob. Cit., Libro IV, p,~. 180-190. 



Estamos en un ambient~ sobrena.tural, pues el destino 

deI amante de Euridice fue el de ser encantado; aqu! se pone a 

cantar un poema que es el elogio cort~s de la belleza de las 

damas de la ~poca de Montemayor. La primera intenciSn de 

Orfeo es de divertir a nuestro grupo con un poema "circunstancial" 

y exorta a las mujeres presentes a escuchar: 

Escucha 10 Felismena! 
• suspende tu dolor, Selvagia 

• • • Olvida ya, Belisa, el triste llanto; 
oyd a un triste 10 Nimphas, que a perdido 
sus ojos por mirar • • • 

Est~s ap5strofes son semejantes~ al principio de la'Enéida, 

como dice L5pez Estra~a en su nota al poema. Estamos entonces 

en el contexto de la ~pica, pues se trata de una ~pica de la 

belleza. En las cuarenta y tres estancias, Orfeo menciona varias 

muj eres cuyos retratos se encuentran en una sala deI templo: 

en unos versos alaba al pintor que hizo el retrato de Dona Francisca 

DaragSn: 

porque el pintor que tanto hizo en ella, 
los passos le ataj~ de merecella 

Alaba a la belleza f!sica y moral de estas mujeres. Su criterio 

es la armon,ia; prefiere y menciona siempre a "cabellos con hilo 

de oro fino", "cuello de marfil", "ojos bellos, honestos., baxos, 

verdes y rasgados". SegiID el concepto renacentista la belleza f!sica 

refleja la belleza moral. Una mujer hermosa tiene buena fama. 

t~is una perfecci5n tan acabada 



de quien la mismafama est~ embidiosa? 
l.v~is una hermosura IOts f'undada 
en gracia y discrecign que en otra cosa? 

Se trata aqu! de una apolog!a del sexo d$bil, que tiene 

un valor importante en la Diana: La Diana sigue la corriente 

renacentista de dignificar a la mujer; la mujer virtuosa no 

inspira m~s que sentimientos honestos. El platonismo hace de la 

mujer un objeto de adoraci~n que no tiene que corresponder a su 

amante. Es una de las bases del Quijote mismo. 

Dejando aparte el contexto inverosÎIDil, este poema tiene 

valor hist~rico: nos da una lista de las mujeres m~s alabadas del 

Renacimiento, modelos que muchas otras trataron de seguir. 

La reaccie>n de los personajes al poema es;,~G,rSi.emFé'r~~able: 

les deleitan siempre los versos, y a~s les hacèn olvidar en 

este caso sus penas y sus problemas, efecto considerado como casi 

encantador. 

Es solamente a partir del Libro V que hay cambios psicol~gicos 

interesantes en los personajes, cambios debidos al agua encantada. 

Un punto culminante en el Libro V es la apariencia de Diana, apariencia 

bien calculada: no produce el efecto que debiera producir; ~a Sireno 

y Sylvano no la quieren; se han despertado de su suefio sin acordarse 

de sus pas~das penas; Diana ya no tiene para ellos el significado 

de antes. 

y entonces el protagonista sale a la escenay canta su 

"leitmotiv: es una malmaridada, y se queja de su estado en un romance 



de unidad. estr~fica cuaternaria· "Q.uando triste yo nac!,,22 

otra vez tenemos el hecho ya mencionado: 10 de quejarse en romance, 

que:àa un sabor œs .:espaiiol a la obra. Este romance no tiene un 

tema original: m~ona Men~ndez Pidal una tradici~n de romances 

escritos sobre el mismo tema en su obra FIor nueva de romances 

viéjOs23. Diana es ahora tan desdichada como 10 fueron Sylvano 

y Sir~no y le duele el hecho que ellos ya no se preocupan por ella. 

En quiz' los versos m~s bellos deI libro, Diana resume 

su situaciSn: nunca tuvo suerte, nacio desdichada, y desde aquel 

momento viviS en la tristeza: 

Quise bien y fuy querida 
olvid~ y fuy olvidada; 
esto caus~ un casamiento 
que a m! me tiene ca~ada 

Se encuentran una serie de expresiones correlativas: 

"triste", "desdichada", "desventurada", "mal lograda", "cansada", 

"sepultada", "mal casada". 

otros versos interesantes para indicar un estado psicol~gico 

son los que forman la glosa de "Ventura, ven y tura,,24. Son quintillas 

de Arsileo que espera su reunion pr~xima con Belisa con impaciencia. 

El t!tulo mismo nos 10 muestra "ven" y "tura" de "turar", "perseverar 

una cosa en su ser" (<O:>varrubias); esr:presan la impaciencia deI 

estudiante.-Es uno de los escasos poemas optimistas de la Diana: 
10 

10 temor! eres extrano 
siempre el mal se te figura 
mas ya que en tal hermosura 
no puede caber engano, 

220b. Cit., Libro V, .p~. 241. 

23Ram$n Men~ndez Pidal.Flornueva de romanéésviejos, Buenos Aires, 
1965, "Proemio" ,.P.'g. 21-24. 

240b. Cit., Libro V, p~. 255-256. 



ven, ventura, ven, y tura. 

Este poema forma un contraste perfecto con el de Sireno 

"Passados contentamientos,,25, por la diferente disposici5n de 

!nimo de Sireno: los efectos delagua encantada haàen deI 

olvidado Sireno que olvida, mientras Arsileo es fiel a Belisa. 

La soledad se encierra sobre Sireno: 

dexadme, no me cans~is, 

repite a fines de cada estrofa, y termina la glosa de una manera 

bastante abrupta: 

Si ven!s por me matar 
bien podeis, 
matad me y acabar~is. 

Es otra vez un tema l!rico popular. glosado, cuyo segundo verso es 

un tetras!labo: ab'b.E1 pen1iltimo verso de cada estanci'a ta.mbi~n es 

tetras!labo: cddccb'b. los sentimientos de Sireno, como los de 

Sylvano y de Selvagia, fueron verdaderamente truncados por elagua 

encantada, mientras que los de Arsileo siguen de una manera igual, 

sin ruptura. 

Gran parte de los versos intercalados de la Diana expresan 

estados psicol5gicos de los personajes, como hemos visto en los 

1iltimos poemas, por ejemplo, y por eso tienen cierto elemento de 

"estruct.uralismo", aunque de una manera diferente de los deI : Qliijote , 

que veremos en las p.~inas siguientes. El, "estructuralismo" de los 

poemas intercalados de la obra de Montemayor consiste en algo m's 

250b • Cit., Libro VI, p~g. 270-271. 



~ue el simple convencionalismo del g~nero pastori1; nos ha 

permitido entrar en el mundo pastori1 lleno de sonoridades, de 

musicalidad. Pero hay ~s que todo esto: la personalidad de1 

lâtltor se mezc1a tan !ntimamente al simple 1irism~ gallego

portugu~s, 0 de inspiraci~n italiana, que el conjunto es algo 

~s original. El sentido musical de Montemayor desarro11ado 

por estudios en este dominio da a los versos de su obra un 

1irismo particular, que nunca tendr~ los de1Quijote, ni 

tampoco los de las Novelas amorosas y ejemp1ares A Esto ha 

contribuido a hac~de la Diana uno de los 1ibros ~s le!dos del 

Sig10 XVI. 
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CAPtTULO IV • 

ANlLISIS ·DE LOS VERSOS INTERCALADOS DEL· QUIJOTE 

Pasemos ahora al famoso libro del Sigle de Oro: 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha~ Aq~ nos 

encontramos en un campo diferente; como muchos especialistas 

han dicho ya, este libro es la primera novela mode~na. Las 

novedades del libre son var~as: no pertenece a nin~ g~nero 

preestablecido, como la novela pastoril, el libro de caballer~a, 

o la novela sentimental 0 cortesana. Sin embargo, tiene elementos 

de.estos g~neros, sobre tododel.g~nero pastoril y del g~nero 

caballeresco. Parte de la originalidad cervantina fue dee~co.ger 

los diferentes elementos de cada g~nero que incluy~ en su obra. 

y de combinarlos y moldearlos para hacer una novela completamente 

original en su tema y asunto, y~eun proceso continu~ entre la 

Primera. y Segunda Parte, ya que dej ~ al lado elementos que emple~ 

en la elaboraci~n de la Primera Parte del Quijote, y los conden~ 

despu~s, como las historias intercaladas por ejemplo, que calific~ 

de "digresiones". 

Las razones por las cuales estas historias, la del "cautivo" 

y la del "curioso impertinente" son consideraœ.s como "digresiones" 

por Cervantes son que no son "estructurales"; no tienen que ver 

con el protagonista 0 los protagonistas. En el~cap!tulo cuarenta y 

lutilizamos, como ya queda dicho, ·la edici~n de ROdr!guez M~!n, 
Madrid, 1947-1959, tomos 1 a 10. 
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cuatro de la 8.egunda Parte; Cervantes, a prop~sito de la auto-

cr!tica de la historia deI cautivo, dice que no incluir' mGs 

"novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que 10 

pareciesen, nacidos de los mesmoa sucesos que la verdad ofrece, y 

aun ~stos limitadamente y con solas las palabras que bastan a 

declararlos,,2. Entonces el mismo hecho de tener novelas intercaladas 

no es "estructural", y en la Segunda Parte Cervantes habla de 

episodios y no de novelas intercaladas. En el cap!tulo introductorio 

ya mencionamos a Riley y su an~isis de la Teor1a de la novela en 

Cervantes;mencionamos que segGn las palabras de Cervantes el Quijote 

es una "tela de varios y hermosos lizos tejida"3 •• El conjunto de 

la novela debe ser hermoso pero los detalles que la componen tambi~n. 

y es dentro de este concepto de la estructura de la novela cervantina 

que vamos a estudiar los versos intercalados, es decir, como uno de 

los "lizos" que contribuyen a la perfecci~n de la obra. 

Hemos visto en el cap!tulo sobre la Diana que Cervantes 

condena el libro de Montemayor, en el cap!tulo "deI donoso escrutinio" 

por el elemento sobrenatural y por "casi todos los versos mayores". 

Para ~l, el elemento sobrenatural quita verosimilitud, y los versos 

intercalados en la Diana son simplemente ornamentales, artificiosos, 

y por eso no es posible justificar su presencia en la novela. Cervantes 

20b. Cit., Segunda Parte, Cap. XLIV, tomo 7, p~. 268. 

30b• Ci t., Primera Parte, Cap. XLVII, tomo i, p,!!g. 351. 
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_-no considera que el esteticismo sea un criterio bastante v~ido, 

a pesar de que hay poemas "estructurales" en la Diana, como hemos 

visto en el cap!tulo anterior. Pero la proporci~n de versos inter

calados es mucho ~s al ta que en la obra maestra de Cervantes, y 

el contenido de los versos de la Diana, por su insistencia en el 

, elemento decorativo y est~tico, tiende a romper el equilibrio de 

la novela; en el Quijote el contenido ocupa el primer lugar. 

Es evidente que, como veremos en m's detalle despu~s, 

los versos intercalados en el Quijote f'orman parte de una regeneraci~n 

de inter~s en las posibilidades novel!sticas deI mundo caballeresco 

desp~~s de los excesos de la decadencia deI g~nero. Una de las 

posibilidades novel!sticas explotadas por Cervantes es aqu! la 

iron!a. El autor ironiza los excesos de los ~timos representantes 

deI g~nero caballeresco, el tema ~pico y el mundo literario en el 

que vive. Para llevar a cabo la iron!a, Cervantes se sirve de los 

mismos medios que condena en varias obras, como por ejemplo el 

elemento po~tico, pero utiliz~dolo con originalidad y maestr!a e 

incluyendo no s~lo novedades de lengua'j\e, de t~cnica, e importaciones 

de otros g~neros, sino tambi~n un elemento estructural que nos 

ayuda a comprender mejor la psicolog!a de los personajes. 

Es cierto que como en el caso de las dem's novelas deI 

Siglo de Oro, la presencia de los versos intercalados en la prosa 

contribuyo a la popularidad deI Quijote. Hay en total setenta y 

cinco poemas y grupos de versos en esta obra y su papel, es important!simo: 
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son casi todos versos "estructurales" y llevan varios niveles de 

comprensi~n. Estos varios niveles se encuentran en la variedad no 

s~lo de la forma externa sino tambi~n de la tem'tica. Los versos 

del Quijote no tratan casi exclusivamente.el tema amoroso como 

en la Diana 0 en las Novelas amorosas y ejemplares de dofia Mar!a 

de Za:yas y Soto~''::lr: el tema amoroso es uno de tantos otros, 

como 10 son el tema caballeresco y el tema de la cr!tica literaria, 

bastante de"s"arrollado en la novela, sobre todo en la Begunda Parte. 

Biempre queda explicada la presencia de un poema: a veces se 

incluye uno como ejemplo de mala poes!a; otras veces tenemos poemas 

"circunstanciales" con la intenci~n de satirizarlos y de condenarlos, 

de manera que a pesar de parecer "circunstanciales", por la" ironfa 

y por el contexto deI poema no 10 son. Tenemos como ejemplo los 

epitafios que cierran la Primera Parte del Quij6te y que hemos 

mencionado en el capftulo sobre los versos laudatorios. 

De todas formas, de las discusiones entre los personaJes de 

la novela constatamos que para ellos y para Cervantes existe una 

concepci~n interesante de la poes!a. Los personajes cervantinos 

se preocupan por la verosimilitud y el decoro tanto en las historias 

mismas como en los poemas. Casi todos los personajes tienen cierta 

medida de "discreci~n", es decir que segtln su capacidad intelectual 

saben juzgar una novela 0 cualquier obra de arte, y Cervantes nos 

deja ver claramente que para ~l hay dos grupos de hombres: los 

"discretos", los que act11an con decoro en la vida, poseen una 



· individualidû.d propia, y tienen capacidad para .luz'gar si una 

,'obra de arte es buena 0 mala; y el "vulgo", que s.igue l.a corriente, 

que no tiene criterios vtLidos para juzgar un buen poema, por 

ejemplo. El Cura, el Barbero, el Can5nîgo de Toledo son personajes 

que en varias ocasiones dan su opini5n sobre una obra de arte 

y empiezan discusiones con don Quijote, muchas veces el portavoz 

de Cervantes. Don Quijote es el poeta por excelencia, y tambi~n 

es é.l que nos expone mejor su actitud hacia la poes!a. Uno de 

los trozos significativos sobre la poes!a es l.a discusi5n entre .. 
el Ingenioso Hidalgo y el Caballero del Verde Gab'-n. (Cap1tulo XVI 

de la S,egunda Parte). En este trozo nos damos cuenta de la importancia 

del papel de l.a poes!a en la vida del protagonista. Para comprobar 

esta afirmaci~n vamos a exponer l.a actitud de don Quijote frente a 

la poes!a, expresada sobre todo en l.a s,egunda Parte de l.a novel.a, 

junto con l.a de otros personajes. Despu~s de esta parte te5rica, 

en l.a segunda parte de nuestro cap!tulo analizaremos una sel.ecci~n 

de l.os poemas del Quijote. Hemos escogido l.os ~ representativos 

para !l.ustrar l.as discusiones de los personajes: unos versos de 

arte mayor, y de infl.uencia italiana, y otros t!picamente espafioles 

tambi~n importantes en l.a obra, los romances. En cada casa 

mostraremos de qu~ manera son "estructurales" l.os poemas, y como 

forman œ>a~ intr!nseca de l.a novela .. Los dos primeros poemas;' 

l.~ glosa y el. soneto de don Lorenzo, fueron escogidos esencialmente 

para il.ustrar de un modo directo l.a discusi~n entre don Quijote, 
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don Diego de Miranda y don Lorenzo y adem~ porque se prestan 

muy bien a una discusi~n de la forma m~trica y a una discusi~n de 

estos dos g~neros po~ticos. Seguidamente hemos escogido el madri

gal de don Quijote porque el poema y su contexto nos dan una clave 

importante de la personalidad de nuestro Ingenioso Hidalgo. Es 

necesario incluir tambi~n la"canci~n desesperada" en nuestra 

serie de poemas, por ser ~sta muy importante, grac:i!ts';.a su contribuci~n 

al episodio pastoril de Marcela y Cris5stomo. Desp~es deI an~isis 

de estos poemas de inspiraci~n italiana, nos referiremos al grupo 

de poemas t!picamente espafioles, es decir de los romances. La 

funci~n de estos romances es sobre todo de reforzar el contexto 

~pico y caballeresco de la obra de Cervantes, coil..\cierta iron!a ... 

de parte deI autor. Don Quijote vive exactamente dentro de este 

contexto ya anacr5nico en el Siglo XVII, y para ~l los romances 

forman parte deI lenguage cotidiano: otra vez tenemos versos 

"estructurales", puesto que son una expresi~n de la locura de 

nuestro protagonista. Don Quijote tiene modelos vivos de cnnducta 

en lOS romances, que Cervantes muchas veces arregla: graciosamente 

a nombre de su protagonista. Para la seleccitSn de los romances, no 

hemos tenidos en cuenta los procesos estil!sticos, pues no tienen 

la elaboraci~n de los versos a la italiana; hemos iratado 

simplemente de incluir los que ilustr~ mejor el mundo de don Quijote 

y algunos de los muchos que le sirven de modelo para su vida. 

En el cap!tulo XVI de la Segunda Parte tenemos el diGJ.ogo 



~. entre don Diego de Miranda y don Quijote. Ambos tienen una posici5n 

inicial que se modif'ica despu~s en el caso de don Diego, y en 

parte en el caso de don Quijote. El Cab8J.1ero de1 Verde GabM 

def'iende la ciencia; don Quijote def'iende la poes!a de una 

manera brillante, pues la vive cada d!a. Don Diego est' triste 

porque a pesar de la educaci5n "cient!f'ica" que tratg de dar a 

su hijo en Salamanca, ~ste ha 11egado a ser poeta, y rehusa aprender 

una verdadera ciencia. Don Quijote exp1ica al caballero que la 

poes!a es para los "discretos", y no para cua1quiera. Para ser 

poeta no es bastante conocer1a t~cnica y el arte; es necesario 

tener una !ndo1e natural, hay que nacer poeta. El arte perf'ecciona 

esta naturaleza pero no se pue de pasar de e11a. Don Quijote nos 

da una descripcign digna de ~l de la poes!a, f'ruta de su imaginacign 

tan particular: 

"La poes!a, senor hidalgo, a !!li parecer, es como 
una donce11a tierna y de poca edad, y en todo extremo 
hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir 
y adornar otras muchas donce11as que son todas las 
otras ciencias, y e11a se ha de servir de todas, 
y todas se han de autorizar con e11a; pere;> esta tal 
doncella no quiere ser manoseada, ni tra!da, por las 
cal1es, ni pub1icada por las esquinas de las 
p1azas, ni por los rincones de los palacios ••• 
Hala de tener, el que la tuviera, a raya., no 
dejtndo1a correr en torpes Satiras ni en desalmados 
sonetos, ••• no se ha de dejar tratar de los 
truhanes, ni de1 ignorante vulgo, incapaz de 
con~cer ni"e~timar los tesoros que en e11a se 
enCl.erran. 

4E1 ~- 8 Quijote, ob. cit., Parte Segunda, Cap. XVI, tomo 5, p~. 2 -30. 
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- Despu~s aiiade: "Y. no pens~is, senor, que yo llamo aqu! vulgo 

solamente a la gente plebeya yhumilde, que todo aquel que no 

sabe, aunque sea senor y pr!ncipe, pue de y debe entrar en 

nGmero de vulgo, y as!, el que con los requisitos que he dicho 

tratare y tuviere a la poes!a, ser~ famoso y estimado su nombre 

en todas· las mi.ciones pol!ticas del mundo. ,,5 

En esta ant!tesis "discretos"....!'vulgo" reside la clave de 

la concepci~n po~tica, y art!stica de don Quijote y de Cervantes, 

y que Riley menciona a menudoell La teor!a de la novela en Cervantes. 

El vulgo no puede producir buenos poetas, y tampoco puede admirar 

un buen poema, pero es ~l quien asegura la popularidad de centenares 

de poemas que no tienen valor. Todav!â.:.no sabe don Quijote en qué' 

categor!a clasificar a don Lorenzo~hijo de don Diego, pero, p.esto 

que a fste no le gustan los romances, poemas génuinamente 

espanoles, que forman la base de la inspiraci~npo~tica.de.nuestro 

Hidalgo, tiende œs a ponerle dentro de la categorfa del. "vulgo" •. 

Sin embargo un poeta bueno en un g~nero deb~de serlo en cualquier 

otro g~nero, porque debe de tener la !ndole para . todos los .. g~neros, 

si la tiene. Si don Lorenzo es un verdadero buen poeta, loser~ 

tambi~n en los romances y en la glosa, forma pogtica hast a entonces 

poco apreciada por don Quijote. 

Veremos ~s adelante (en el ~p!tulo XVILde la Segunda Parte) 

5Ibidem, p~. 30. 



10 que piensa el Ingenioso Hidalgo de 1~ glosa de don Lorenzo. 

Su opini~n ih:bia1 es la siguiente : "Un a.tII:igo y discreto 

era de parecer que no se hab!a de cansar nadie e~ glosar verso$, 

y la raz~n, de~a gl, era que jam!s la glosa pod!a 11egar al 

texto, y que muchas , 0 las œs veces, iba la glosa fuera de la 

intenci~n y prop~sito de 10 que ped!a que se glosaba; y œs, 

que las 1eyes de la glosa eran demasiadamente estrechas,,6. 

otra vez vemos que don Quijote atribuye gran importancia a la 

opini~n de los "discretos", que SdEmpre trata de seguir. Seglln gl 

los l!mitês de la glosa; son demasiado estrechos, y entonces es 

una expresi~n po~tica dif!ci1, como 10 son todos los, g~neros 

po~ticos. Para Cervantes y para su(~rotagonista, la perfecci~n 

es la meta en el arte, 'y solamente una minor!a 11ega bastante 

cerca de e11a. 

Veremos en la parte anal!tica que don Quijote no s~io 

acepta 1~ glosa de don Lorenzo como buena, sino tambi~n reclama 

versos de arté mayor de su nuevo ~igo, pero el final de1 episodio 

entre nuestro h~roe y don Lorenzo nos deja sin soluci~n verdadera 

o por10 menos positiva en favor de1 hijo de1 Caballero de1 Verde 

Gab~. 

Hemos hab1ado de la diferencia entre los "discretos" y el 

"vulgo": mencionemos el caso de la Trifaldi, que cambi~ de "bando" 

60b • Ci t ., Segunda Parte, tom05, Cap. XVIII, p~. 68. 



si as! se puede decir. En efecto, ahora que es~s "discreta" 

no aprecia tanto los versos que antes le parecieron tan exce1entes. 

y con 1ucidez se corrige e11a misma de su c,eguera !nicial. La 

Duefia Do10rida se enamor~ de un cierto don C1avijo por los versos 

que ~ste le escribi~. Nos cuenta sus desventuras pasadas, caus~das 

por ciertas redondillas titulade.s "De la dulce mi enemiga"l 

"Pareci~me la trova de perlas, y su voz de a.l.m!bar, y despu~s 

ac', digo, desde entonces, viendo el mal en que ca! por estos 

y otros semejantes versos, he considerado que de las buenas y 

concertadas rep~b1icas se hab!an de desterrar los poetas, como 

aconsejaba P1at~n, a 10 menos los 1mascivos, po~que escrib~ 

unas cop1as • • • que a modo de b1andas espinas os atraviesan 

el alma, y como rayos os hieren en e11a ••• 8 Siexaminamos las 

cop1as en cuesti~n, no vemos ni,nguna razlSn para calificar1as de 

buenas ni por su arte ni por las ideas que expresan. Se trata 

ade:ni§.s de una traducci~nde1 i taliano Serafino Aqui1ano;~: que 

se encuentra en e1'Ca»cioneromusica1de1os'Sig16s'XVy'XVI 

(nota~ de ROdr!guez Marfn). 

y ahora reacciona fuertemente contra los bobos como 

e11a misma 10 ha sido; en fin no es tanto el poeta que compone unos 

versos que es parte de1 "vulgo" como los que consideran buenos a 

70b. Cit., Segunda Parte, cap. XXXVIII, tomo 6, p!g. 164. 
, ' 

80b • Ci t ., Segunda Parte, Cap. XXXVIII, tomo 6, p,~. 165-166. 
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a estos poetas. Dice la Trifaldi de los poetas malos, "Pero 

no tienen ellos la culpa sino los simples que los alaban y las 

bobas que los creen; y si yo fuera la buena duena que deb!a, 

no me hab!an de moyer sus trasnochadas conceptos ni hab!a de 

creer ser verdad aquel decir: Vivo muriendo, ardo en el hielo, 

tiemblo en el fuego, espero sin esperanza, pâ~tome y qu~dome, 

con otros imposibles desta ralea de que est~ sus escritos llenos.,,9 
. . 

Las palabras utilizadas por la Trifaldi convienen en efecto ala 

descripci5n y a la c~tica digna de un "discreto" de un poema 

tan poco original desde todos los puntos de vista. 

Cervantes mismo nos ofrece algunos excelentes ejemplos de 

su "discreci5n" en el QuiJote, especialmente en la variedad de 

niveles de interpretaci5n de su novela y de sus poemas intercalados. 

Vamos a tratar de seguir la trayectoria de su "discreci5n" en el 

antlisis de unos poemas en la obra aqu! estudiada, empezando por 

algunos de arte mayor, de influencia italiana, y despu~s veremos 

~os romances. Comencemos por la parte ilustrativa deI episodio 

entre don Quijote y don Lorenzo, arriba mencionado (Segunda Parte, 

Cap. XVIII). Despu~s de haber dicho nuestro ~roe sus objeciones 

al empleo de la glosa, escucha el poema de don Lorenzo. Se trata.de 

una redondilla que empieza "si mi fue tOlr.m:.se a es. ,,10 Esta redandilla 

90b • Cit., Segunda Parte, Cap; XXXVIII, tomo 6, page 167. 

100b. Cit., S.egunda Parte, Cap. XVIII,tomo 5, ptg. 69. 



no tiene nada de or:iginal y ROdr!guez Mar!n, en una nota a su 

edici~n nos dice, que no es da Cervantes. Expresa el tema del 

tiempo fUgitivo, t~pico literario de siempre. La glosa est~ 

esoita en coplas reales, donde se repiten y ampl!an las ideas del 

tiempo que.pasa, el pasado, el presente, el fUturo, la mudable 

fortuna, la vida que acaba en la muerte, concept~repetidos de 

varias maneras en la glosa: 

Cosas imposibles pido, 
pues volver el tiempo a ser 
despu~s que una vez ha sido, 
no hay en la tierra poder 
que a tanto se haya extendido. 

En general, es un conjunto de versos muy medianos 

y "circunstanciales" por su contenido en st, pero; Cervantes hace 

de este poema un poema "estructural" por el contexto en que 10 ha. 

puesto. Forma parte integrante del episodio entre don Quijote y 

don Lorenzo, pues sirve de ejemplo de un conjunto de versos '1 

"circunstanciales'" para ilustrar las opiniones de don Quijote y de 

Cervantes. Esta glosa del hijo del Caballero del Verde Gaban forma 

con el episodio en prosa una construcci~n tan apretada que el primer 

elemento no pudiera existir sin el segundo y vice versa. De todas 

formas, don Quijote alaba muchoestos versos y aun est~ interesado 

en escuchar varios otros versos "de arte mayor y don Lorenzo, adulado, 

se apresura a decirle el soneto a la r'bula de Pîramo y Tisbe 

"El muro.rompe la doncellahermosa".ll Otra vez la admiraci6n 

110b. Cit., 8.egunda Parte, cap. XVIII, tomo: 5, p~. 76. 



de nuestro Ingenioso Hidalgo es "sincera. ~ que reconocer 

que es dif!cil componer un soneto sobre un tema ya utilizado 

por varios otros escritores que tenga val or y originalidad, pero 

esto es en boga durante el Renacimiento. En efecto, es la ~poca 

de las imitaciones y de las variaciones sobre varios temas de 

la antigüedad, como por ejemplo el de P!ramo y Tisbe. Como 10 

sabemos, la fuente principal es la ftbula contada por Ovidio en 

las Metamorf6sis (Libro IV). Pero como muchos m~s temas cl~sicos, 

este poema fue precedido por muchas ada~taciones en Espaffa, de 

Jorge de Montem~or yde G5ngora, entre otros.12 

Desde el punto de vista formal este soneto tiene el 

paradigma de un soneto petrarquista: ABBA (M:jBAcmE>E EDFal Fpr:ëil.e.primer 

cuarteto tenemos la exposici~n: el nacimiento deI amor entre P!ramo 

y Tisbe, que sedesarrolla hasta que Tisbe solicite la muerte en 

el primer terceto, y al final, itiene la muerte. Es interesante notar 

la repetici~n de la palabra "estrecho" en el segundo cuarteto, y, 

otro juego verbal, dos paradoja:s ~'habla el silencio" y "facilitar 

la œs f~cil cos a" • Tambilén en cada cuarteto hay un encabalgamiento: 

entre el tercero y el cuarto versos, y entre el quinto y sexto. 

El efecto de las palabras "comp~s-paso" en el primer terceto es 

tambilén interesante por la sonoridad "pas" que se repite. Pero el 

l2Sobre la popularidad deI tema de P!ramo y TËb"e: v~ase Jos~ 
Marta de Lasso: "F~bulas"mit6l~gicaS"én"Espana, Madrid, 1952. 
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segundo terceto tiene sonoridades que piden unaelaboraci~n 

estil!stica m!s cuidadosa. Los dos ~timos endecas!labos son 

trimembres y correlativos, es decir que se corresponden los 

t~rminos verticalmente, y ~sta es una ingeniosidad debida a la 

influencia de los italianos en Espafia: 

t los mata, 
una espada, 

los encubre y 
un sepulcro, 

resucita 
una memoria 

En conjunto, este soneto es bastante artificioso. Don Quijote 

se da muy bien euenta de esto, y su elogio no carece de humor: 

fI ••• entre los infinit0S p0etas consumidos que hay, he visto un 

consumado poeta, C0m0 10 es Vuestra merced,senorm!o; que as! 

me 10 da a entender el artificio deste soneto".13 Tenemos aqu! la 

c~lebre iron!a cervantina en este comentario: Don Quijote, portavoz 

de Cervantes, no puede apreciar los juegos ret~ricos y conceptuales, 

que en efecto son excesivos en su ~poca. Estos versos de don Lorenzo 

son "estructurales" en el sentido de que ilustran el tema de la 

discusi~n de nuestro caballero andante con el Caballero deI "Verde 

Gab~ y su hijo. 

Como otro nivel de interpretaci~n posible, "muchos cr!ticos 

deben ver especialmente en los dos ~timos versos citados de este 

soneto una predicci~n inconsciente de ladecadencia deI imperio 

espafiol, deldesastre militar, intelectual que empieza con el reinado 

de Felipe III y Felipe IV y sus favoritos. Ya hemos visto la misma 

l30b • Cit., Segunda Parte, cap. XVIII, tomo 5, p~g. 76-77. 



posibilidad de interpretaci~n en un poema laudatorio deI Quijote, 

en el cap~tu1o sobre este tipo de composiciones. 

A pesar deI contenido poco original deI poema, su presencia, 

tanto como la de la glosa, es justificada y no sirve s~lo para 

ornamentar la obra. Como dice Am~rico Castro: "En general, nadie 

ni nada desempeffa un papel pasiv~ ~ ornamental,,14 El papel de 

los poemas en el Quijote es muy activo: tanto para el lector como 

para el autor y los protagonistas. El inter~s que suscita cada 

vez un poema entre los protagonistas provoca conversaciones 

provechosas para todos. 

Para don Quijote, y para Cervantes sin duda, la poes~a 

es algo muy digno , alto y noble. Los poetas, los que merecen ser 

nombrados as~ por Cervantes, son casi seres sobrenaturales: 

"Los poetas tambi~n sOe llaman vates, que quiere decir adivinos" , 

nos dice el autor a principios de la Begunda Parte. Don Quijote 

es el poet a ejemplar, porque es un loco po~tico. Bu locura consiste 

en poetizar la realidad. El ejemplo perfecto de la locura po~tica 

de nuestro caballero andante es su estancia en la cueva de Montesinos, 

pero es tambign el principio de su desilusi~n, y de su vuelta a 

ser cuerdo. 

Dulcinea, mujer poetizada tambi~n, es para ~l una inspiracoil5n 

digna de los versos mlts bellos, en los momentos m~s inesperados: 

l4Am~rico Castro, "La estructura deI Qui,jote:Bemblanzas y 
°éstudi6soéspaffolés a Prineeton, N.J. 1956, p~g. 230. 



· en. el cap!tulo LXVIII de la S,egunda Parte donde acontece la 

famosa "cerdosa aventura", Don Quijote, muerto de hambre, de 

cansancio, arrimado a un ~bol, canta con los suspiros dignos 

de un Leriano 0 de un Amad!s, la cancign quiz~ m~s triste del 

Qui,iote: "Amor, cuando yo pienso,,15. Esta situacign un poco 

,grotesca nos da otra prueba de la pureza~e~on Quijote y de la 

pureza de sus sentimientos, y tambi~n nos sumerge en la 

derrota del protagonista: ha sido vencido por 't>.n caballero en 

Barcelona. 

Este madrigal est' construido sobre la ant!tesis cl'sica 

expresada en los ~timos versos: 

As! el vivir me mata, 
que la muerte me toma a ùar la vida • • • 

Est! traducido de los' Asolanos de Pedro Bembo, nos dice ROdr,!guez 

Mar!n. 16 Tambign dice Mar!n que Cervantes no se apropi~ el poema, 

sino que ha hecho una s'tira contra el af~ de imitar a los extranjeros, 

otro exceso condenado por el autor, .y eso explica en gran parte la 

presencia de estos versos en el Quijète. 

Desde el punto de vista de la versificaci5n no presenta 

nada de especial. El paradigma es aBbA cDdE (GgH, con la al ternaci~n 

de heptas!labos y endecas!labos. 

Don Quijote aqu! vive verdaderamente su pena, y representa 

l5Segunda Parte, tomo 8 , cap. LXVIII" pgg .173. 

16 
Ver nota al madrigal de ëflon Quij ote en el tomo 10, cap. XXXVIII, 

p~. 115-121. 



el retrato perfecto de Amad!s en la Pefia Pobre lamentando el 

abandono de Oriana. Pero se trata aqu! de un asunto di~erente: 

6c~mo puede ~on Quijote pônerse en un estado semejante por una 

mujer que ni ha visto? La poetizaci~n de la famosa Aldonza Lorenzo 

forma parte de la clave de la psicolog!a del Ingenioso Hidalgo. 

Sentimientos tan puros, y tan poco fundados sobre la realidad, casi 

son inhumanos, pero en ~stos consiste la locura po~tica de don Quijote. 

Sin estos versos en el contexto dado, perd~r!amos un rasgo importante 

del desarrollo del personaje desde el punto de vista de la 

caracterizacj~n. 

Pasemos abora al cap!tulo XIV de la Primera Parte "Donde 

se ponen los versos desesperados del difunto pasto~, con otros 

no esperados sucesos" Es interesante por contener la "cancitSn 

desesperada"17 y una cr!tica sobre la verosimilitud del poema 

y de la conducta de G:ri~~stomo. 

Primero analic;emos el poema mismo empezando por las fuentes 

posibles de Cervantes. La principal, segdn Arturo Marasso,18 es el 

libro IV de la Farsalia de Lucano, contado por la maga de Tesalia 

a un muerto que resucita. Es un pasaje bastante tormentoso y 

terrible, y el principio de la "canci5n desesperada" corresponde 

bastante bien al libro mencionado por Arturo Marasso. Tambi~n 

~a situaci5n de Gris6stomo y de Marcela ofrece similitudes con la 

de la Eneida entre Eneas y Dido, y adem~s con la de la Fedra de 

Eur{pides. Estas semejanzas se consta~an sobre todo en la manera de 

170b. Cit., Primera Parte, cap. XIV, tomo i, p'g.375-385. 

18Arturo Marasso La inv~nci5n del "Qui,jote.", "canci~n desesperada", 
Buenos Aires, 1954, pâg. 86-95. 
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mate.rse Gris~stomo, Dido y Fedra: 

Ponedme un hierro en estas manos, 
dame, desd~n, una torcida soga: • 

Es cierto que Cervantes se inspir~ en el episodio de Dido, que 

se mat~ con hierro y de1 de Fedra que se suicid~ con una cuerda. 

Eneas: 

Hay tambi~n alusi~n a que G.ris~stomo irfral infierno, como 

Har~ que el mismo inf!Ï:erno comunique 
al triste pecho'm!o un son do1iente, 

y que seguirt 110rando en la eternidad. 

En la estrofa segunda, hay a1usiones al 10bo que aU11a 

al buho que se queja, al au11idode las fieras, como en el Libro IV 

de la Farsalia y en los Libros IV y VI de la Eneida. 

Con las numerosas reminiscencias c1tsicas, como las muchas 

canciones p~rarquistas, tenemos ideas t!picamente renacentistas, 

como la valoraci~n p1at~nica de la mujer. Ademts el e1emento tr'-gico 

no es tan acentuado como en las obras que inspiraron a Cervantes. 

Marcela sigue viviendo, gracias a la indulgencia de1 autor. Sigue 

viviendo porque no corresponde al amor de Gris~stomo; es la mujer 

a1tiva y desdefiosa t!picamente p1at~nica, que no tiene necesariamente 

que compartir el amor de1 que la quiere, de1 que sufre por e11a 

y que se suicida por desesperaci~n. 

Este poema,es sin duda alguna, una prueba de la erudici~n 

de Cervantes, y es quizt el m~s e1aborado de1' Qui,l ote. Si gue el 

paradigma tantas veces utilizado por Petrarca : las estancias ABC 

.AJ3 cr.. CDEED, y el' c;,~1iI.ia.to FFGHG .19 

1
9
E• Segura Covarsi en La canci~n preb:arquista en la l!rica espaltô:La. 

de1'Sig10 de Oro, Madrid, 1949, menciona el para~igma de la "cancign 
desesperada", Ap~ndice VII, p'-g. 304. 



Hay que notar la presencia de una rima interior, artificio dif!cil; 

el pen~timo verso rima con la cuarta y quinta s~laba del ~timo 

verso de cada estrofa, como por ejemplo: 

llevado de un for2050 desvar!o 
por gusto m!o saÏe:y tu despecho. 

~a"cancign desesperada" fue compuesta por Cervantes.segm 

ROdr!guez Mar~n, pero con anterioridad, y fue despu~s enmendada 

para el Quijote. 

Este an~isis de la canci5n en s! no nos permite llegar a 

la esencia. de este poema: su presencia es otra vez "estructural" • 

. Otra vez tenemos los comentarios de los que la escucharon, y entre . 

otrasreacciones, la reaccign de don Quijote a prop~sito del 

episodio de Marcela y ~risgstomo. La impresi~n general de·los 

oyentes fue buena, pero ~stos se fijaron sobre un detalle que tiene 

que ver con la verosimilitud del poema,tCorresponde de veras 10 

expresado en estos versos a la realidad? Las opiniones. que·-.àa (G;rist)stomo 

sobre Marcela no corresponden a la realidad, y as! no son justificadas. 

Marcela es en realidad modèlo de pureza y recato, y los celos que 

~l describe son un perjuicio al buen cr~dito y a la buena fama de 

Marcela. Este juicio se pue de aplicar en efecto a muchos poemas de 

amantes, como en las Novelas amorosas y ejemplares de Mar!a de Zayas. 

Ambrosio, amigo de ~is~stomo, justifica el poema, y 10 pone dentro 
. ~ 

de los l!mites de ~a verceimilitud, satisfaciendo a don Quijote y 

los demG.s: "y como al enamorado ausente no hay cosa que no le fatigue 

ni temor que no le d~ alcance, as! le fatigaban a Grist)stomo los 
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ce10s imaginados y las sospechas teDlÎdas como si fueran verdaderas. ,,20 

As! queda justificada la verosimi1itud de1 poema, y ademts 

queda siri perjuicios la fama de Marce1a, que, en efecto, es 

"sin falta alguna". 

Don Quijote, como Cervantes, no es partidario de Cris~stomo. 

Se nota esto por la iron!a de1 epitafio al pastor enamorado que 

sigue la historia: 

Yace aqu! de un amador 
el m!sero cuerpo he1ado, 
que fue pastor de ganado, 
perdido por desamor. 

MuritS a manos de1 rigor 
de una esquiva hermosa ingrata 
con quie'n su imperio dilata 
la tiran!a de amor. 21 

Marce1a, ,en un discurso brillante, se justifica de1ante de 

todos, y gana la indulgencia y comprensitSn de don Quijote sobre todo, 

que si1DD.p:t:e defenditS la 1ibertad de escoger de las mujeres. 

En el caso de q'ris6stomo 'sucede 10 contrario: no tiene 

la indulgencia de don Quijote ni de Cervantes. Ambos se bur1an . 

m's bien de este amador que al fin y al cabo se mat6 por Marce1a, 

mujer casi sin piedad. 

Para Marce1a, para G!istSstomo y para don Quijote esta 

"cancitSn desesperada" quiere.decir cosas diferentes: para <!:.ristSstomo 

es la tt1tima manifestacitSn de su desesperanza antes de matarse, 11eno 

200b • Cit., Primera Parte, cap. XIV, tomo l, p~g. 386. 

210b. COt ~ ., Primer~ Parte, cap. XIV, tomo'l, p~. 395. 



de ama:rgura; para Marce1a es otro poema entre 10smuchos que debe 

de haber recibido de su s~quito de amantes, para e11a no hay 

ningttn contexto sentimental como 10 hubo para el pastor desesperado. 

Para don Quijote es otra vez algo diferente: ~1 vive en un mundo 

particular, comp1etamente aparte de1 mundo de Marce1a y ~ris~stomo, 

y su interpretaci~n de la historia es la de un testigo que sale de1 

univérso p1at~nico 1iterario, y no de la vida real.La indiferencia 

de Marce1a, tan inhumana, pasa desapercibida a los ojos de don Quijote, 

o por 10 menos es perfectamente justificab1e. Para el Ingenioso 

Hidalgo, es ~is5stomo que no ha sido capaz de hacer corresponder 
-.... 

su prob1ema personal con el ideal p1at~nico; aqu! vemos al mismo 

tiempo que Cervantes parodia la nove1a pastori1. Por eso la indulgencia 

hacia Marce1a es tan normal para e1prot.agonista: don Quijote 

encuentra en Marce1a una hermana espiritual que vive en perfecto 

acuerdo con el mundo p1at5nico, una mujer vo1untariosa y una 

sonadora de1 ideal, de la pureza y de1 libre albedr!o,. como 

don Quijote. 

Por la seriedad con que don Quijote toma el asunto, vemos 

10 importante que es el p1atonismo de nuestro Hidalgo. Suicidarse 

por un ideal tan be110 y un sueno tan imposib1e como por Dulcinea 

ser!a impensable para ~1; segQri <Jl hay que aceptar esta si tuacion, 

que es la m's pura que pueda existir: Dulcinea no es una mujer de 

carne y hueso; vive en las esferas divinas, y don Quijote ha creado 

~1 mismo esta situaci~n. Por eso, es evidente que no le es aceptab1e 

que Gris5stomo se suicide. Esta manera de pensar forma parte de la 



locuradel prot.agoniB~as y estadiscusi~n entre los personajes 

despu~s de la "cancit>n desesperada" nos ha permitido notar la 

reacci~n psicol~gica del protagonista tan caracter!stièa: como 

siempre, nos hace un discurso sobre el asunto, discurso que 

revela un nuevo rasgo de su car~cter. 

Otra vez entonces nos encontramos con una piedra de 

toque en la presencia de esta cancit>n. Es piedra de toque de 

toda la estructura del Quijote y nos ayuda a comprender la obra. 

En los ej emplos hasta Mora tratados s hemos visto que 

Cervantes debe mucha al "Éinquecento" italiano. Por su respeto 

al equilibrio y al decoro, evitt> los excesos y los condenG 

tambign, utilizândolos a veces con iron!a, y condent> al mismo 

tiempo las adaptaciones italianas sin valor ar~stico que se 

apresuraron a hacer muchos escritores. 

Despugs de haber analizado unos versos de arte mayor, 

y las formas nuevas importadas de Italia, pasamos ahora a los 

romances, cuya contribucit>n es de dar m~s originalidad al Qui,jote, 

s.e~ nuestra opinit>n. Dice Men~ndez Pidal: "E;.t Qui,jote mismo 

debe su idea inicial y sus primevos cap!tulos a una parodia 

entremensil de romances; debe a gstos tambi~n la inspiracit>n de 

episodios capitales, como el de Cardenio en la Sierra Morena 0 

el de la cueva de Montesinos".22 

En efecto, los cervantistas en general estân de acuerdo 

22R, Mengndez Pidal, Flor nueva de romances viejos., Buenos Aires, 
1965 "Proemio", p~. 32. 
19 
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sobre el hecho de que el'Qui,lote es un "romancer.o"; es decir 

una colecci~n de romances que tiene su val or literario, hist~rico 

y lingü!stico. En el tiempo de Cervantes, los romances como los 

de don Quijote formaban parte de la vida cotidiana especialmente de 

las aldeas, como el lugar sin nombre de la Mancha, pero ya estaban 

cayendo en desuso. Don Quijote prolonga la vida de los romances 

en su manera de hablar, que es anacr6nica en relaci~n con el habla 

de los dem~s personajes. En efecto, los romances florecieron sobre 

todo entre los siglos catorce y diecis~is, y, por su tema, y su 

estilo, formaron un g~nero exclusivo a Espaffa. Vamos a resumir 

en unas palabras la formaci6n de los romances viejos, pues hay 

muchos en el Quijote. 

Los romances ~s viejos no son ~s que trozos de poemas ~picos, 

transmitidos de memoria de generaci~n en generaci~n, como muchos trozos 

del cantar de gesta perdido de Los infantes de Lara viven hoy d!a 

bajo forma de romances. MenGndez Pidal23 nos explica que puesto que 

el trozo ha sido extra!do de su contexto hist6rico, llega a ser 

aut6nomo. 10 que predomina despuGs son los sentimientos de los 

personajes como individuos, su reacci6n a una situaciôn dada, y 

as! nace el lirismo especial de los romances. Del estilo puramente 

Gpico nace as! el Gpico-l!rico y el dramatico-l!rico. Pero se conserva 

el tema de la epopeya medieval. 

~s tarde, los romances se inspiraron en acontecimientos 

nacionales importantes, como la Reconquista, y sintetizan la vida deI 

230b. Cit., "Proemio",p~g. 10-14. 
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pueb10. Tambi~n muchos poemas l!ricos fueron transformados en 

romances. 

La forma m~trica es siempre la misma: consiste en versos 

octos!labos asonarites. El esti10 es sencil10, hay poca ornamentaci5n: 

la adjectivacit)n es 1imitada a 10 necesario, por ejempl0, y 10 

maravilloso es reducido a su menor expresi5n. Del romance se destacan 

la nobleza, la llaneza, cualidades tan apreciadas por Cervantes, que 

su preferencia es nauural por esta forma tan genuinamente espafio1a. 

Durante el Siglo de Oro, el romance l1ega a m1is perfeccién _estil!~:i;:i'Ca 

Pero en un romance se consigue la sencillez m1is dif!cilmente que 

la sofisticaci~n de un soneto. El Quijote esquiz's la ttltima obra 

donde aparecen los romances antiguos, puesto que Gstos caen en 

el olvido poco despu~s. Por esto es que hoy d!a, despuGs de la 

reva10rizaci~n de los romances, est1 dif!cil aveces encontrar una 

buena versi~n de" un romance .E1!'elQuijote entonces, encontramos 1j.na 

manifestaci~n tar~a de los viejos romances en una nove1a. Fueron 

todav!a tan popular y tan asimilados al habla del pueblo cuando 

se imprimieron las primeras ediciones del"Quijote, que muchos fueron 

estampados a reng15ncorrido, puesto que era evidente para los 

lectores que eran versos. Adem's dice ROdr!guez Mar!n que entonces 

"era costumbre de autores e impresores escribir e imprimir los versos 

a rengl~n tirado, como prosa, cuando no pasaban de cuatro 0 seis.,,24 

24Nota de Rodr!guez Mar!n [tomado por ~l de 10S"Origenes" de" la 
novela de M. Pel~o, tomo III], tomo l, p~.71. 
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En el caso de1 Quijote " estos versos son siempre 

de romances asimi1ados al habla, camo por ejemp10: 

Mis arreos son las armas 
mi descanso el pe1ear. 25 

Este romance sigue siendo conservado en el Cancionero de 

roDiances", de Amberes, y forma parte de1 cic10 brett)n. Estos dos 
• 

versos se citan a menudo en el Qui,jote, y nos ponen dentro de1 

esp!ritu cabal1eresco; son un resumen exacto de1 oficio de1 

caballero andante" sus trabajos, sus combates para proteger 

las v!ctimas de las in just ici as y su preocupaci5n continua de 

agraG.ar a su d'a.ma: Tambi~n se encuentran varias interpretaciones 

de un romance, arreg1adas por Cervantes para ~on Quijote, 0 

tambi~n tenemos una refundici~n de varios romances que tratan el 

mismo tema: 

"Nunca fuera caba11~ro,,26, 

es de un viejo romance de Lanzarote amo1dado al nombre y pueb10 

de don Quijote, usado, otra vez,en broma; este mismo romance 

aparece ~s tarde terrib1emente deformado en boca de Sancho,27 y 

una tercera vez,28 siempre para dar un efecto'de bur1a y de broma. 

Por 111timo, 10 encon+ramos a reng1t)n corrido tambi~n.29 

250b • Cit. , Primera Parte, cap. II, tomo 1, p~. 116. 

260b • Cit. , Primera Parte, cap. II, tomo l, p~. 120. 

270b. Cit. , Segunda Parte, cap. XXXI, tomo 6, P.!g. lI. 

280b • Cit. , Segunda Parte, cap. XXIII, tomo 5, p~g. 182. 

29Ob. Cit. , Primera Parte, cap. XIII, tomo i, p. 357. 
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Un caso de confusign de varios romances se encuentra 

'Margu~sde Mantua, con otros de or!genes diversos, pero tra~do 
.. , 

el mismo tema. Lo interesante'en este caso es cgmo estos versos 

han sido transformados pOT la locura de, don Quijote, que cree 

ser Valdovinos" en el romance arriba mencionado, y que cree 

tambi~n ser Abindarrlez, personaje de romances moriscos. 

En este mismo contexto de libros de caballer!as, tenemos 

dos alusiones a 10 que escribig Cervino , hijo ~el rey de Escocia 

en el trofeo de las armas de Rold~, "Nadie las mueva,,31: Otra 

vez 10 c~mico :âon Quijote quiere hacer los mismo con sus armas, un 

trofeo con una inscripci~n. 

Otro verso muy popular en la ~poca de Cervantes "Mensaj ero 

sois, ami go ••• "32, tomado de un romance de Bernardo deI Carpio, 

que entra en la conversaci~n ordinaria de don Quijote comœ frase 

hecha deI idioma. 

Caso interesante es el deI labrador deI Toboso que canta 

"Mala la hubistes, franceses,,33, tomado deI Romance deI cSlJJ.tiverio 

'dé Guarinos, que se encuentra en FIor nueva de romancesviejos 

(p. 31-33), Y que se encuentra todav!a entre los jud!os espaffoles. 

Don Quijote , de camino a buscar la casa de Dulcinea, sac~ mal 

30eb~ Cit., Primera Parte, cap. V, tomo l, pgg. ,174-175. 

310b. Cit., Primera Parte, tomo l, cap. XIII, P,gg. 367; Segunda Parte, 
tomo 8, cap. LXVI, pgg. 14~. 

320b. Cit., Segunda Parte, cap. X, tomo 4, pgg. 210. 

330b • Cit., Segunda Parte, cap. IX, tomo 4, p~. 200. 
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Un casa de confusi$n de varios romances se encuentra 

en "l.D$nde est's, senora ma'l"30 Es la confusi$n de versos deI 

M8rgu~sde Mantua, con otros de or!genes diversos, pero tralando 

el mismo tema. Lo interesanteOen este casa es c$mo estos versos 

han sido transformados por la locura deo don Quijote, que cree 

ser Valdovinos,o en el romance arriba mencionado, y que cree 

tambi~n ser Abindarr~z, personaje de romances moriscos. 

En este mismo contexto de libros de caballer!as, tenemos 

dos alusiones a 10 que escribi$ Cervino , hijo deI rey de Escocia 

en el trofeo de las armas de Rold'-n, "Nadie las mueva,,31: Otra 

vez 10 clSmico :âon Quijote quiere hacer los mismo con sus armas, un 

trofeo con una inscripcilSn. 

Otro verso muy popular en la ~poca de Cervantes "Mensaj ero 

sois, amigo • • • "32, tomado de un l."omance de Bernardo deI Carpio, 

que entra en la conversaci~n ordinaria de don Quijote COm0 frase 

hecha deI idioma. 

Caso interesante es el deI labrador deI Toboso que canta 
33 

"Mala la hubistes, franceses" , tomado deI Romance deI cSlltiverio 

°déGUàrinos, que se encuentra en FIor nueva de romancesviejos 

(po 31-33), y que se encuentra todav!a entre los jud!os espanoles. 

Don Quijote , de camino a buscar la casa de Dulcinea, sac~ mal 

30eb~ Cit. , Primera Parte, cap. V, tomo l, p'go174-175. 

31Ob. Cit. , Primera Parte, tomo l, cap. XIII, p'g. 367; Segunda Parte, 
tomo 8, cap. LXVI, p~. 14~. 

32Ob. Cit. , Segunda Parte, cap. X, tomo 4, p~. 210. 

330b. Cit. , Segunda Parte, cap. IX, tomo 4, p~. 200. 
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agüero de un simple romance cantado :por un labriego. En unas 

palabras debidas al azar, Don Quijote ve la predicci~n de su 

fracaso. Segdn Arturo Marasso, eso :pone el Quijote una vez m's en 

la tradici~n ~pica de la Odisea. 34 

H~ muy pocos romances que no tienen inspiraci~n caballeresca, 

es decir que no son antiguos. Sin embargo, hay uno que llama la 

atenci~n :por su sencilla belleza. Es el que canta el mozo de mulas 

enamorada de Clara. 35 Sirve de introducci5n a la historia deI 

mozo, y especialmente las dos primeras estrofas son lindos versos. 

Cejador-menèiona en su Diccionario una fuente de Cervantes en el 

verso 515 deI Canto III de la Eneida:"ve todos los astros que pasan 

por el cielo tranquilo", cantado por Palimero. El texto de 

. este romance "nuevo" es irànscritopor completo, como el de otros 

romances deI mismo g~nero, que son muy pocos, como por ejemplo 

el que empieza "Suelen las fuerzas de amor"36 V:. "lOh t11, que 

est's en tu lecho,,37, ambos en el episodio de los duques. Al 

contrario, nunca tenemos el texto completo de romances "viejos", 

a veces se limita Cervantes a mencionarnos dos versos en total 

de un romance conocido por todos, probablemente para no fastidiar 

al lector con enumeraciones de versos sin fin. Los versos citados 

34Arturo Marasso, Ob. Cit., "La adivinaci5n por las palabras"., 
p's. 192-193. 

35El poema se titula "Marinero soy de amor", {Primera Parte, cap. 
XLIII, tomo 3, p's. 258}. 

360b • Cit., Segunda Parte, cap. XLVI, tomo 

370b. Cit., Seg~mda Parte, cap. XLIV, tomo 
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son quiz's mejor"conocidos de todo el romance, 0 a 10 mejor 

los ~icos. En efecto, todos conocen: 

Mis arreos son las armas, 
mi desc~so el pelear, 

como "frasé hecha" sin conocer 10 que sigue despu~s. Los romances 

"nuevos" no tienen los temas antiguos caballerescos; son para 

expresar ël amor de ~tisidora por Cervantes, por ejemplo, 0 

el del mozo de mulas por Clara. Los romances "viejos" son los 

veh!culos del fondo caballeresco del Quijote ,de"'.la locura ' 

del Ingenioso Hidalgo, y de la iron!a de Cervantes. Llevan 

consigo el contexto de libros de caballer!as, de los relatos 

de h~roes caballerescos conocidos de todos como Lanzarote, Amad!s, 

Palmerin, Rold~1en que se inspira Cervantes, y el personaje 

principal. Pero el personaje principal ha llegado a la locura 

por leer d!a y noche estos libros de caballer!as; y su visi5n 

ha quedado deformada. Mientras que todos han le!do esta clase 

de libros en el "QUijote, y que conocen los mismbs episodios que 

el Hidalgo, don " Quijote penetra en este mundo sin tener cuenta 
. ........ 

del factor"tiempo': puesto que vive en el pasado, "del factor"acci5n," 
1\ A ~ A 

puesto que no actGa como debiera actuar un hidalgo del siglo XVI 

como ~l, Y del factor "realidad", puesto que 10 que es su realidad 

no 10 es para los demts y "vice versa. Esto es arr~g~ado por Cervantes 
: " 

para ironizar el tema caballeresco. Ademas, como hemos mencionado, 

los romances son muchas veces arregladas por Cervantes a nombre de 

don Quijote, cuando originalmente eran a nombre de Lanzarote: 



• • • como fuera don Quijote 
cuando de su aldea vino: 
donce11as curaban d~l • ..38 

trozo que es una defQrmaci~n de1 Romancé dé ° Lanzarote: 

• • Como fuera Lanzarote 
cuando de Bretafia vino; 
que duefias curaban d~l • • • 

Todav{~ noeest~agotado el tema de los versos intercalados 

en el Quijote, porque la contribuci~n cervantina ha sido, como 

siempre, substancial. Se podr!a hablar de1 Quijote como "refranero 
° A ° 

pero puesto que los refranes son formas ~s bien semipo~ticas, 

merecer!an un cap!tulo para e110s solos. Baste mencionar la 

obra de Juan Sùfi~ Benages titulada Fraseo1og!adeCervantés, 

Barce1ona, 1929, entre otras notables contribuciones al estilo 

de1 Quijote, tan variado. 

Si comparamos ahora el uso y funci~n de los versos inter-

calados en la Diana, el Quijote, y las Novelasamorosasyejemplares, 

vemos que para cada obra estamos en un caso diferente. En la 

Diana, la personalidad de1 autor con su sentido musical tan desarro11ado 

contribuye a dar una impresi~n de unidad arm~nica que da la 

originalidad a la obra de Montemayor. El 1irismo de1 autor nos hace 

penetrar en el mundo de1 amor, esti1izado pero con rasgos personales. 

En la obra de Mar!a de Zayas veremos que los versos intercalados 

son sobre todo decorativos, y su inc1usi5n es pa~a soeguir el mode10 

de Buccaccio, ~s que para dar un mensaje personal al 1ector. En el 

380b • Cit., Primerat'arte, cap. II, tomo l, p~g. 120. 
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Quijote, la ornamentaci~n est~ subordinada al contenido mismo de 

los versos intercalados, y a su contexto que simpre est' cargado 

de alusiones y de posibi1idades de interpretaci~n. Hemos visto 

unas posibi1idades de interpretaci~n en unos poemas, como en la 

"canci~n desesperada", y la conc1usi~n en cada caso es que son poemas 

"estructurales". Son "estructurales" por el contexto mismo en el 

que los ha puesto Cervantes,si,no 10 son por el mero contenido: 

en el caso de la glosa y de1 soneto a P!ramo y Tisbe de don Lorenzo, 

tenemos dos poemas"circunstancia1es" en sf, pero su presencia en la 

prosa es indispensable para la i1ustraci~n de discusiones sobre 

los g~neros po~ticos, de opiniones personales de los personajes. 

Tambi~n de su presencia podemos deducir muchos estados psico1~gicos, 

como de la presencia de1 madrigal de don Quijotè en el caprtulo 

LXVIII de la Segunda Parte: "De la cerdosa aventura que le 

aconteci~ a don Quijote." Los romances son "estructurales" por 

constituir el fondo cabal1eresco tan importante de1Quijote. 

Adem's, en conjunto es cierto que los poemas intercalados de1Quijote 

11evan variedad bajo todas sus formas y que contribuyen a la 

popularidad de1 1ibro como la nove1a m~s conocida no s'lS10 en el 

p1ano espaffo1 sino tambi~n en el universal. 

.. 
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CAPtTULO V 

LOS VERSOS INTERCALADOS DE LAS NOVELAS AMOROSAS y EJEMPLARES DE 

MARtA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR 

En las conclusiones que hemos sacado de cada cap!tulo 

hasta ahora, hemos mencionado brevemente los poemas intercalados 

de la obra de dofia Mar!a de Zayas y Sotomayor. En una comparacil5n 

sumaria entre los versos de la Diana, deI Quijote, y de las Novelas 

amorosas y ejemplares, hemos dicho que los poemas de las novelas de 
. 

Mar!a de Zayas son los 00s "circunstanciales" de las tres obras. 

Tambi~n hemos tratado de demostrar que el uso y funcil5n de estos 

versos intercalados tiene su originalidad propia en cada novela. 

Ahora vamos a ver a pesar de ser "circunstanciales" lo~ poemas de 

la novela de dofia Mar!a afiaden algo o~iginal a la obra, y a nuestro 

estudio. 

A un escritor deI Siglo de Oro se le hac!a muy dif!cil 

escribir una obra que tuviera ~xito y originalidad, sobre todo 

despu~s de la 'P!1btlicacil5n de la mayor!a de las obras de Cervantes, 

Lope, Castillo Soll5rzano para s1510 mencionar a algunas. Es cierto 

que dofia Mar!a de Zayas se inspirl5 en la lectura de todas estas 

novelas, y de las novelas de Boccaccio para su propia obra. Es 

interesante el trabajo de Edwin B. Place sobre esta obra, por 

su esfuerzo de buscar las fuentes directas de Mar!a de Zayas 

en su novela. l Agust!n de Amez11a nota en el pr~l.ogo a su edicil5n 

lEdwin B. Place, "Mar!a de Zayas, an Outstanding Woman Short Story 
Writer of Seventeenth Century Spain", Universi~;y; 'of Colorado Studies, 
Vol. XIII, 1923, p~g. 1-56. "'" ...- -.. ..... 
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de las·Nbvélasamorbsas y éJémplares2 que en este caso, 

Edwin Place ha exagerado la importancia de la aportaci~n italiana 

puesto que tiende a ver en cada novela una imitaci~n directa de·. 

Boccaccio 0 de otro autor italiano y as! quita toda la originalidad 

a la obra de Mar!a de Zayas: " Este prurito, pues, engafiador y 

peligroso, ha llev:ado a un excelente crftico norteamericano, Edwin B. Place, 

a encontrar antecedentes literarios en casi todas las novelas de 

dofia Mar!a de Zayas, la cual resulta as! servil imitadora de los 

novelistas italianos, como si la riqueza de sucesos novelescos 

y caracteres recios que e1la tenta delante de sus ojos no hubieran 

sido, como fUeron, fUente viva y abundosa donde beber sus relatos.,,3 

Tanto Agust!n de Amez~, como Lena E.V. SYlvania4 , est~ de acuerdo 

en decir que en e~ecto esta imitaci~n direct a se limita a la 

rtltima novela, El jardfn engafioso t donde la in~luencia boccacciana 

es patente. Pero el elemento boccacciano est' ade~s presente en 

la estructura de la colecci~n. Primero tenemos un mSrco constitu!do 

por un grupo de personajes, que tienen su historia propia. Esta 

historia se desarrolla de una manera l~gica hasta su desenlace. Dentro 

de este marco tenemos los cuentos intercalados contados por los 

personajes deI marco, que no tienen que ver con la historia deI marco. 

Adem's de las novelas intercaladas, hay poemas intercalados tanto en 

2La edici~n que utilizamos es la de Agust!n G. de Ameztia, Madrid, 1948. 

3w.ovelas amorosas y ej emplares, Ob. Ci t ., p$g. XV. 

4Lena E.V. Sylvania, "Dofia Mar!a de Zayas y Sotomayor, a eOntribution 
to the Study o~ her Works", Columbia Univérsity Theses, N.Y., 1922. 
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las novelas como en el marco mismo. El esquema de la obra de 

-Marta de Zayas no es original a la autora, pero Agust!n de Amez11a 

y Lena Sylvania son unos de los escasos cr!ticos que han escrito 

extensamente sobre las Novelas amorosas y ejemplares y que han tratado 

de revaloriz~ la obra de la autora como fruto de su personalidad 

y de su inteligencia m~s que de sus deudas literarias. En. efecto, 

si uno lee a Marta de Zayas con cuidado, puede notar cosas interesantes 

sobre la personalidad de la autora. Ya hemos visto c~mo en los mismos 

versos laudatorios a la obra de ~a autora, tan convencionales, hemos 

podido encontrar rasgos interesantes de la personalidad de Mar!a de 

Zayas. Gracias a los poemas laudatorios sabemos que Mar!a de Zayas 

es una figura conocida en el medio ambiente literario de su ~poca. 

Veamos un ejemplo: 

Crezca la gloria espaffola, 
insigne Dona Marta, 
por ti sola, pues podr!a 
gloriarse Espaffa en ti sola;5 

Tambi~n podemos deducir que es madrilena: 

Preci~se de tal prenda Manzanares, 
pues enriqueces su florido suelo, 6 
contra las fuerzas del cadeno olvido. 

De la misma manera se pue den sacar de las novelas mismas 

unas ideas de la autora; es 10 que haremos ahora, y veremos como 

estas ideas personales pueden aplicarse a la inclusi~n de los 

50b. Cit.~ -A-donaMar!ade-ZayasSotomayorjdona-Mar!a-Carode 
- ·Ma~l~n, p_~. 10. 

60b • Cit., Del doctor Juan P~rez de Montalv~, p~. 13. 
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versos en la obra. 

El rasgo principal que se puede deducir de la lectura 

delas'Novelas a.Iil.orosas y ejemplares, es el feminismo. Siendo mujer, 

doiia Marta E.mplea su talento natural para la defensa de las 

inj1,l6ticias y de los prejuicios en contra ùel se.xo' d~bil. Ast 

es que se po ne en contra de las corrientes antifeministas tan 

populares hasta hoy dta, sobre todo en Espaiia, corrientes que 

reprochan a la mujer su debilidad, su poca virtud, su falta de 

consistencia, su hipocresfa y su astucia. Para evitar cualquier 

clase de competencia de parte de una mujer, el hombre debe 

encerrar a su mujer en casa, sin dejarle muchas veces conoeer . 

el mundo, y es 10 que pasa en la vida cotidiana en la ~poca de 

doiia Marta. Pero doiia Marta logrg competir con los hombres, 

escribiendo libros, y en su pr~~ogo nos muestra que es capaz 

de igualar a los hombres en el campo deI entendimiento: 

" .te causar~ admiracign que una mujer tenga despejo, no 

sglo para escribir un libro, sino para darle a la estampa.,,7 Se 

considera igual a los hombres, y por eso se atreve a publicar 

su obra: "si esta materia de que nos componemos los hombres y 

las muj eres, ya sea una trabazl)n de fuego y b~o 0 ya una 

masa de espfritus y terrones, no tiene m!s nobleza en ellos que 

en nosotras, si es una misma la sangre, los sentidos, las potencias 

y los ~rganos por donde se obran sus efectos son unos mismos, la 

70b. Cit., "Al que leyere", p~g. 21. 
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misma alma queellos, porque las almas ni son hombres' ni mujeres; 

"6qU~ raz6n hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotros 

no podemos serlo'lu8 

Ahora que ha establecido que los hombres y las mujeres son 

iguales, Mar!a de Zayas nos dice que las mujeres son capaces de 

ser aun catedr'ticas, y de ocupar los puestos ~s 'altos tanto 

como los hombres,quiz~s aun m~s. 

Podemos deducir de este pr~logo que Mar!a de Z~as quiere 

defender a la mujer de una manera en~r'gica y constant.e en el libro. 

Sus hero!nas siempre tratan de escaparse de situaciones sin salida 

a primera vista, situaciones ocasionadas por su falta de fuerzas 

paraoponerse a la lascivia de los hombres, en muchos casos. De 

las varias soluciones que puedan existir, la autora sugiere la 

entrada en un convento, en Al fin se paga todo. por ejemplo; 

el recurso a los hechizos como en La fuerza del amor; 0 el 

recurso al disfraz varonil, tan popular en la comedia de entonces. 

Muchas veces estas soluciones no son tan alegres como 10 parecen; 

son m's bien un compromiso bastante amargo. Todas estas estratagemas 

las emplean las mujeres de dofia Mar!a de Z~as, por no tener la 

ocasi~n de acudir a la justicia para reparar los .agravios y las 

humillaciones recibidas, 0 por otras diferentes razones. Con la 

estratagema del. disfraz varonil, la autora quiere mostrar al lector 

que las mujeres pueden tener la misma fuerza y energ!a que los 

BOb. Ci t., "Al que leyere", pâg. 21. 
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hombres y ade~s la misma consideraci~n. En 'El 'jùéz 'dé'su causa,' 

- Estela es una virreina modelo, adem's de habér hecho hazafias en 

~l ej~rcito de Carlos Quinto. Esto comprueba la opini~n que 

nos of'rece dona Mar!a en "Al que leyere": "si en nuestra crianza 

como nos ponen el cambr~, en las almohadillas y los dibujoa 

en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fu~ramos tan 

aptas para los puestos y para las c~tedras como los hombres, y 

quiz' ~s agudas por ser de nat.ilral MS fr!o, por consistir 

"9 en humedad el entendimiento. 

Como podemos notar, las mujeres descritas por Mar!a de 

Zayas son 0 nobles 0 burguesas, y estas circunstancias aten~an 

un poco el feminismo mencionado arriba; las ~eres de la 

ciudad siempre tuvieron m~s recursos para salvar su situaci~n 

que la de las aldeas, cuya condici5n era peor. Adem's, como en 

las comedias de Tirso de MOlina, despu~s deI cacs, vuelve a 

establecerse el orden social. En el caso deI Juez de sùcausa, 

por ejemplo, Estela vuelve a su vida dom~stica, y deja el puesto 

de Virrey a su marido Carlos. Todas las mujeres v!ctimas deI 

amor, una vez casadas con el ser querido, vuelven a su sitio 

tradicional, y si uno mira MS all' de los episodios, se da 

cuenta deI desengafio de dona Mar!a:muchas mujeres parecen œs bellas 

por artif'icios, como Isidora y Lucrecia; otras hacen vivir a 

hombres sin empleo como In~s y Agust!n en El castigode la miseria. 

Tambi~n h~ la posibilidad de que la autora pinte a mujeres 

90b. Cit., "Al que leyere", p'g. 22. 



=- burladas para que el p11blico tome simpat!a por ellas. 

Sobre todo 10 que Mar!a de Zayas reivindica para la 

mujer es el derecho a una existencia menos cerrada, a cierta 

cultura, a unaparticipaci5n mayor en la vida social. Se da 

tambi~n cuenta de que el ~ico y verdadero remedio es la 

vuel ta al hogar, con una base nms razonable, por un casamiento 

a su gusto. Tambi~n parte deI feminismo de la autora es la visi5n 

neoplat~nica de la muj er como amante ideal'- visi~n tan popular 

en el Siglo de Oro espafiol, que se vio en las obras que hemos 

antes mencionado, en el Quijote, y la Diana, y otras obras 

como el Amad!s, 0 la C~cel de amor, por ejemplo. 

Todos los rasgos arriba mencionados est!n inclu!dos 

en las Novelas a.In.orosas y ej emplares, de tma manera nms clara en 

la prosa que en los poemas, puesto que los versos intercalados 

de la obra son los ejemplos Ids puros de versos "circunstanciales". 

Pero tenemos varios grados de "circunstancialismo". Es cierto 

que el papel de los versos dentro deI marco es diferente que el 

de los versos dentro de las novelasintercaladas. En el marco, 

tenemos un n~ero fijo de personajes, y tenemos entre ellos una 

historia que consiste en problemas amorosos. Lisis y su madre Laura 

invi tan a unos amigos durante cinco noches seguidas para 

entretenerse. Entre los invitados est~ don Juan, primo de otra 

invitada, Nise, y de quien Lisis est' enamorada. Pero don Juan 

est' enamorado de Lisarda, prima de Lisis. Don Diego, amigo de 
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__ don Juan se enamora de Lisi:~, y despu~s, don Juan tiene 

celos de la amistad entre los dos. Estamos en un ambiente 

de amores no correspondidos, de tritngulos amorosos. Los poemas 

que tenemos dentro de este marco c,ontienen cierto "estructuralismo": 

expresan ei amer que un personaje tiene por otro, ocultan confesiones 

de un personaje a otro, bajo la cubierta de nombres ficticios. 

Por ejemplo el pri'mer romance cantado por Lisis traduce sus celos 

de don Juan: "Escuchad,' selvas,mî ,11anto",lO Ade~s de ser un 

ornamento, este poema es intencionado por parte de Lisis; elle. 10 

escogi~ especialmente para quejarse deI poco caso que hace de 

ella don Juan; dona Mar!a 10 ha puesto dentro de un contexto que 

le da mas "estructuralismo". 

En las novelas contadas por los personajes, tenemos poemas 

con varios grados de "circunstancialismo". Primero tenemos los puramente 

"circunstanciales", los que sirven 1IDicamente para adornar el 

relato y para divertir a los personajes deI marco; tambi~n tenemos 

el otro extremo en el contexto de esta obra, cuando se puede inter

pretar cierta intenci~n de la autora para incluir los versos. Esta 

intenci~n es evidentemente feminista, como 10 veremos en un ejemplo 

~s adelante. 

En el contexto de lasNovelasamorosasy'éjémplares, los 

t$rmi.nos "circunstanci..aD'. . y "estruct-urs,lll tienen un sentido especial, 

como 10 tuvieron los deI Quijote y de la Diana. La mayorfa de los 

lOOb. Cit., p(g. 33-34. 



=-- versos intercalados en las historias tienen m!s '~circunstancialismo" 

que "estructuralismo", pero si estuvieran en el QUijote, aun los 

versos m!s "estructurales" de aqu! no ser!an m!s que "circunstanciales". 

Nunca tienen varios niveles de comprensi~n; nunca pueden tener 

varias interpretaciones con el contexto. Expresan casi siempre el 

amor. 

En general, hablando de la forma de los poemas, dofia Mar!a 

parece tener cierta preferencia por los metros cortos: entre los 

cuarenta y un poemas inclu!dos en total, tenemos 18 romances, y 4 

d~cimas. Es decir m's de la mitad son octos!labos. Despu~s viene 

la prefere~cia por los sonetos, puesto que hay 9 poemas de esta 

clase. Es interesante notar a prop~sito de los sonetos una 

innov-aci6.ri> propia de Mar!a de Zayas: al final de los sonetos 

se nota la presencia de un estrambote con dos estrofas de tres 

versos, heptas!labos los dos primeros, y endecas!labos los ~timos. 

Por ejemplo, a finales del soneto "Por cuerda os tiene 

amor en su instrumento ,,11, tenemos los versos siguientes: 

Mas, pluma m!a, t.para 
. qu~ desta prima bella 
amor, que la possee, cante della? 

Lo que yo le 'suplico, 
es, que siendo tercera, 
diga a su bella prima qu~me quiera. 

Como ya . .hemos dicho, el tema es casi siempre el amor, los 

celos, las que jas. Pero tenemos un caso aparte, donde tenemos un 

extremo de la "circunstancialidad": el tema es un tema burlesco, 

110b. Cit., p~. 195-196. 



12 t'estivo, sobre las'pulgas: "Entremos, Pulga nermana" • Son 

silvas cantadas por Filis al final de la novela quinta titulada 

La fuerza deI amor, .-u.nicamente para hacer re!r al grupo 

reunido en la casa de Lisis. Aqu!, ~l hilo narrativo no pudiera 

ser m'scortado que con estos versos, y ade~s la autora misma 

nos hace, el·comentario siguiente inmediatamente despu~s de las 

liras de paradigma aBaBcC: "Notable gusto dieron a los oyentes 

las bien cantadas liras, conociendo, como era la verdad, ser 

hechas para algdn certamen, ydieron por ello muchas gracias a 

la divina Lisis ••• ,,13 

El car'cter de estos madrigales es burlesco y de tono 

quevedesco; contiene versos de este gGnero: 

a todo el mundo pica y martiriza.· 
Sastre de carne humana • • • 
JOh tramposo escribano, 
que matar y dar vida est' en tu mano! 
De mi ami st ad te obliga,' 

pues te dexo picar algunas veces; 
pica, y ser's mi amiga. • • 

El otro extremo de la "circunstancialidad" de los poemas 

intercalados de dona Mar!a es cuando casi se puede hablar de 

"estructuralismo". En la primera novela Aventurarse pérdiendo, 

tenemos esta obsèrvacit)n: "llegt) a tanto mi amor, que me acuerdo 

. que hice a mi adorada Sombra unos versos,que si no te cansases 

de olt'los te loB' dirG, que aunque son de mujer, tanto que m's 

grandeza, porque a los hombres no esjusto perdonarles los yerros 

l30b. Cit., p'g. 248. 
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que hicieron en e110s, pues los estM adornando y purificando con 

arte y estudios; mas una mujer, que s~10 se vale de su natura!, 

6qui'n duda que merece discu1p~ en 10 ma10 y alabanza en 10 bueno?14 

Es Jacinta que habla aqu!, disfrazada de hombre, defendiendo su 

condici~n. En esta historia, como en las de~s, Marta de Zayas 

insiste en decirnos que se trata de casos verdaderos. Este punto 

es interesante porque la autora no quiere que creamos que sus 

protagonistas son ~icamente 1iterarias; quiere que estas hero!nas 

impresionen al 1ector com~ personajes sacados de la vida rea1, y 

que los poemas que componen sean casos de verdaderos poemas escritos 

por verdaderas mujeres. Todo esto es para reva1uar a las mujeres y 

para indicar que son capaces de escribir tan buenos trozos po~ticos 

como los hombres. De todas formas, estos poemas intercalados, 0 

gran parte de e110s, han sido escritos por dofia Marta de Zayas misma. 

Tomemos los versos citados despu~s de la observaci5n arriba mencionada 

por la autora. ''''Yo adoro 10 que no veon15 • Son otra vez versos bonitos, 

muy convencionales, y que expresan los 1ugares comunes de1 amor: 

La herida de1 coraz~n 
vierte sangre, mas no muero, 
la muerte con gusto espero 
por acabar mï pasi~n. 

Son los mismos lugares comunes que hemos visto en algunos 

poemas de la 'Diana y de1'QuiJote; son las consecuencias nor.males de1 

140b. Cit., ptg. 46. 

150b. Cit., p,~. 46-47. 



amor de cualquier personaje 1iterario. 

En la mayor!a de los casos sin embargo, no tenemos ms 

alusiones a los versos dentro de 1aprosa que la admiraci~n de 

los personajes, su aprecio de la be11a mrtsica y de las be11as 

artes. Pero los versos en s! SDn interesantes por su esti10, 

porque dona Mar!a ha puesto en sus poemas mucho esmero, y ade~s 

la cualidad de sus poemasf'ue s,eguramente muy apreciada por el 

mundo 1iterario de su ~poca. 

Dona Marta es poetisa, y exce1ente poetisa. Un ejemp10 

perfecto de su arte se encuentra en la nove1a sexta:E1desengafiado 

amando, y premio de la virtud. Se trata de un romance que empieza: 

"Me1anc~licas sospechas".16 Este romance es interesante por 

su ritmo: primera es de unidad estr5fica cuaternaria, y hay un 

estribillo que se repite y que da musicalidad al poema: 

bQui~n sois? Mas ya sospecho, 
que pues no SGis amor, que ser~is ce10S. 

No se trata de quejas tan,tristes y me1anc~licas como las que 

se encuentran en la Diana, por ejemp10. Estas quejas amorosas son 

c omo un dulce murmu110: 

A qui en con l~rimas tiernas, 
de mi vo1untad efectos, 
de mi amor ciertas senales, 
humiJde pido remedio. 

Oye mis tiernos suspiros, 
!do10 a quien reverencio, 

160b • Cit., p~. 255-257. 
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Claro, cemo en la Diana, estos versos traducen la 

emoci~n, la tristeza de una persona enamorada, pero, los 

persenajes de las Novelas amorosas y eJemplares son tan estilizados, 

que no se puede hablar de hondura psicol~gica. En la "Diana se notan 

ciertas etapas caracter!sticas de estados psicol~gicos, pero 

aqu! ~ poco. Todos los persenajes tienen el mismo leitmotiv: 

son mujeres que se quejan de su vida "desdichRda, casi siempre. 

As! es que en esta obra no se puede explotar la dimensign 

psicol~gica, que forma un nivel distinte en la Diana, nivel que 

clasifica_los versos intercalados de la obra de Mbntemayor ~s 

dentro de los versos "estructurales". 

Si la funci5n y el uso de los versos intercalados de las 

Novelasamorosasy ejemplares de dofia Mar!a de Zayas no tienen 

los diferentes niveles de comprensH5n "estructurales", como en 

el Quijote, 0 aun en la Diana, por 10 menos en s! tienen cierto 

mGrito: quizls por ser escritos ~s cuidadosamente, son de una 

cualidad superior, y dignos de ser recogidos en cualquier antolog!a 

de poemas del Siglo X"vII. Como queda dicho, sirven en la 

mayor!a de los casos para adornar la obra; a veces ilustran el 

feminismo de la autora. El criterio de Mar!a de Zayas es a la vez 

estGtico y formal, pero no "estructural". 
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CONCLUSI~N 

En este trabajo hemos examinado un rasgo especial en la 

novel!stica deI Siglo de Oro, que, salvo en algunos casos 

excepcionales, es casi inexistente en la novel!stica contempor~ea: 

la presencia de poemas laudatorios como prol~go po~tico de las 

novelas, y la presencia de poemas intercalados dentro de las novelas. 

Ahora podemos sintetizar el papel de estos poemas. 

Primero, hemos visto que esta mezcla prosa-verso forma 

parte de las teor!as sobre la novela de la @poca; la base de esta 

teorra es ~s bien una concepci~n art!stica, que permite la mezcla 

de varios g~neros literarios en una sola obra literaria para 

introducir ~s variedad. No se trata entonces aqu! de una base 

r!gida como la de la versificaci5n de un poema, por ejemplo. 

Consecuentemente, cada autor tiene su propia.idea sobre el 

empleo de poemas en su novela, y el ~xito y la cualidad de la 

obra depenœndel talento, de los dotes art!sticos deI autor en 

hacer algo original y de valor. 

En la mayor!a de los casos, los versos laudatorios tienen 

como papel el de alabar al autor, a la obra, a los personaj es de la 

obra. Estos versos los escriben generalmente amigos deI autor, que 

a su instancia, le dedie an elcgios bastante convencionales que 

sirven de pr~logo a la obra. Muchos autores, escriben los versos 

laudatorios ellos' mismos, bajo seudônimos, como.Quevedo y Cervantes, 

por ejemplo. 



En nuestro cap!tulo sobre los versos 1audatorios, 

hemos tratado de averiguar cu~to un autor puede affadir a un esquema 

aparentemente tan senci110. No s~10 es en el contenido superficial 

sino tambi~n en 10 que se entresaca de ~a 1ectura de los versos 

pre1iminares, donde se puede ver realmente la originalidad de1 

autor. Y es esta s,egunda alternativa que hace de los versos 

1audatorios de1Quijote algo sobresaliente: Cervantes convierte 

una convenci~n 1iteraria en algo que expresa opiniones personales 

e ir~nicas sobre los excesos de la 1iteratura de su ~poca, y que 

conduce al 1ector hacia el mundo bur1esco de1 Ingenioso Hidalgo. 

Es el mismo criterio que distingue los versos intercalados 

de1Quijote de los de las demas obras estudiadas: el contenido. 

Bas~donos en el contenido de los poemas, los hemos dividido en 

poemas "estructurales" y en poemas "circunstanciales". En el 

Quijote, la poes!a interca1ada es "estructural": de una manera u 

otra nos permite affadir cosas importantes al p~ogreso 0 a la 

completa comprensi~n de la historia, sin que la trayectoria de 

~sta resulte demasiadamente modificada. En la Diana, hemos comprobado 

que tambi~n los versos inc1u!dos tienen cierta funcil>n "estructural", 

a pesar de1 hecho que a veces se pue dan calificar de digresiones, 

que impiden la progresi~n de1 hi10 narrativo. Esta funcil>n 

"estructural" viene de la personalidad de1 autor, que compuso su 

nove1a como un compositor hubiera compuesto una obra musical. Pero 

esta funci~n est~tica no tiene el sentido ni el peso de la del'Quijote, 
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En nuestro cap!tulo sobre los versos laudatorios, 

hemos tratado de averiguar cuG.nto un autor puede affadir a un esquema 

aparentemente tan sencillo. No s~lo es en el contenido superficial 

sino tambi~n en 10 q~e se entresaca de ~a lectura de los versos 

preliminares, donde se puede ver realmente la originalidad àal 

autor. Y es esta s.egunda alternativa que hace de los versos 

laudatorios del Quijote algo sobresaliente: Cervantes convierte 

una convenci~n literaria en algo que expresa opiniones personales 

e ir~nicas sobre los excesos de la literatura de su Gpoca, y que 

conduce al lector hacia el mundo burlesco del Ingenioso Hidalgo. 

Es el mismo criterio que distingue los versos intercalados 

delQuijote de los de las demas obras estudiadas: el contenido. 

Bas~donos en el contenido de los poemas, los hemos dividido en 

poemas "estructurales" y en poemas "circunstanciales". En el 

Quijote, la poes!a intercalada es "estructural":. de una manera u 

otra nos permite affadir cosas importantes al pr.ogreso 0 a la 

completa comprensi~n de la historia, sin que la trayectoria de 

~sta resulte demasiadamente modificada. En la Diana, hemos comprobado 

que tambi~n los versos inclu!dos tienen cierta funci~n "estructural", 

a pesar del hecho que a veces se puedan calificar de digresiones, 

-que impiden la progresilSn deI hilo narrativo. Esta funci~n 

"estructural" viene de la personalidad del autor, que compuso su 

novela como un compositor hubiera compuesto una obra musical. Pero 

esta funci~n est~tica no tiene el sentido ni el peso de la del·Qttijote, 



si seguimos la comparaci5n·que hemos hecho al final dèl·cap!tulo 

sobre los versos en la obra de Cervantes. 

La funci~n de los versos ·intercalados de las Novelas 

amorosas y e,lemplares es aqu~ particular. Nunca tiene casi nada 

que ver el contenido interno del poema con el de la prosa. Es decir 

que su papel casi exclusivo es para adornar la prosa, de acuerdo 

con el gusto del p11b1ico de entonces, y con los preceptos de la 

nove1a boccacciana. 

Tambi~n hemos considerado la forma externa 0 el estilo 

de los poemas analizados. La forma externa es bastante f~ci1 

de analizar gracias a las f5rmulas m~tricas preestab1eciQas que 

se uti1izan. Hemos hecho una distinci5n entre los versos "antiguos", 

es decir genuinamente espafio1es, y los versos "nuevos", importados 

de Italia, y hemos dado una idea del porcentaje de poemas "nuevos" 

o "an~iguos" en una novela. El esti10 tambi~n es importante en los 

poemas, especialmente en los que tienen estrecha re1aci~n con el 

hi10 narrativo, como en el Quijote: lo.que predomina aqu!no es 

el aftn de lucir esti1!sticamente, como en las Nove1as amorosas y 

ejemplares, por ejemp10, sino de expresar los mejor posible la 

iron!a 0 la burla, y de 1igar el poema a su contexto narrativo. 

As! cada uno de los autores estudiados, famosos durante 

su ~poca y en los sig10s posteriores, debe de haber tenido una 

concepci5n personal y original de la novela para tener ~xito 

e inmortalidad. Y es dentro de esta concepcign que han dado un pape1 



original a sus versos intercalados, cada uno de su manera •. 
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