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«... y su mudez habla con tus palabras.»

Octavio Paz, «La Poesía».



RESUMEN

En el presente trabajo, intentaremos llevar a cabo una aproximación a la literatura

del Siglo de Oro, tomando como ejemplo el caso de la poesía original de fray Luis de

León, desde un punto de vista emblemático, un enfoque literario que todavía no ha

sido estudiado dignamente hasta ahora. Abordaremos críticamente las odas originales

del poeta agustino, interpretándolas fundamentalmente dentro del marco de las

corrientes intelectual, literaria y espiritual de la España del siglo XVI. En nuestro

trabajo hermenéutico, prestaremos una especial atención a las relaciones sumamente

interactivas entre las letras y las artes de aquel entonces, concentrándonos sobre todo

en las imágenes en doble sentido: tanto artístico como literario.

Más concretamente, el cuerpo analítico se desarrollará sobre la base de un estudio

detallado de dos grupos de imágenes simbólicas, que nos parecen paralelas y

fundamentales en el todo de las producciones poéticas de fray Luis, cuya importancia

reside en que capturan mejor sus ideas tanto poéticas como teológico-filosóficas y

espirituales. Nos referimos a la imaginería de la navegación por el mar y la de la

subida del monte, que, en realidad, no solo forman parte de las imágenes más

significativas en las odas luisianas, sino también en el ámbito de las literaturas

religiosa y espiritual. Ambas se elaborarían de manera bien sistematizada y deliberada

por el mismo poeta agustino. Cabe señalar que, dentro de ambos grupos, existen a su

vez sus respectivos subgrupos. Por ejemplo, la imaginería alegórica de la subida del

monte consiste en una serie de imágenes orgánicamente coherentes entre sí: el monte,

la senda, el huerto, el pájaro, el cielo, etc., que veremos más adelante al explicar el

esquema del trabajo.

Descodificando la poesía luisiana de esta manera, se nos mostrará que, en

realidad, está intrínsecamente vinculada con la emblemática, puesto que no solo se

interpreta profunda y coherentemente en el nivel del sentido, que coincide

perfectamente con el espacio multidimensional para interpretar el lenguaje poético del



fraile agustino, sino que también se estructura en el sentido de la forma sobre el

fundamento de una mente arraigadamente emblemática. Esto es lo que nos dará esa

perspectiva novedosa, un instrumento intelectual trascendente y muy en boga en

aquella época, pero olvidado con mucha frecuencia en nuestra era.

El cuerpo de esta Tesis, compuesto por siete capítulos, más la Introducción, el

Estado de la cuestión y la Conclusión, se estructurará en tres bloques siguientes:

La primera parte, que consiste en los dos primeros capítulos, tiene como objetivo

aclarar el marco teórico general que nos sirve de fundamento básico para desarrollar

el trabajo, es decir, cómo entender la emblemática como una perspectiva

indispensable para re-conocer la literatura española del Siglo de Oro. El primer

capítulo trata de las cuestiones iniciales de una investigación científica, tales como la

terminología y la definición de la concepción fundamental, teniendo en cuenta el

contexto histórico de la recepción y difusión de ese fenómeno cultural. El capítulo II

se centra en la explicación de las características del género emblemático, tanto en

sentido de la forma -combinación del texto y la imagen- como en sentido del

contenido -fundamento simbólico, alegórico y didáctico-, ambos suponen una

herencia rica desde la Antigüedad hasta aquella época.

La segunda parte versará sobre por qué consideramos la emblemática como una

nueva vía que conduce a la relectura, que nos servirá de auxilio interpretativo para

descifrar la poesía de fray Luis de León. Lo analizaremos desde diversos aspectos: El

capítulo III mostrará concretamente el emblematismo de la poesía luisiana, desde su

carácter visual hasta cómo se construye de manera emblemática. En el capítulo IV

haremos una justificación histórica averiguando diversos accesos posibles para el

fraile agustino a la moda emblemática. El capítulo V atañe a la poética de fray Luis,

que está estrechamente vinculada con su intención moral, así como su filosofía del

lenguaje, teología de la metáfora, búsquedas en la predicación, la exégesis y la

espiritualidad.

Dedicaremos la tercera parte, que también es la central y la más extensa de este

trabajo, a un detallado análisis textual del corpus poético, catalogando las imágenes

más importantes y frecuentes en la poesía luisiana en dos grupos alegóricos y



fundamentales, o sea, dos cadenas metafóricas. En los capítulos VI y VII

explicaremos tanto cómo se estructuran respectivamente de manera emblemática la

imaginería de la navegación por el mar y la imaginería de la subida del monte, como

los significados simbólicos multidimensionales de cada uno de sus componentes, que

se ilustrarían de modo implícito o explícito con los auxilios emblemáticos.
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INTRODUCCIÓN

«[...] la belleza está asentada no solamente en la exterior, muestra de la proporción de los
miembros y escogida pintura de naturales colores, mas,

también y principalmente, tiene su silla en el alma».

Fray Luis de León, Cantar de Cantares de Salomón, I, 15.3

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Con respecto a los motivos que me impulsaron a decidirme a tomar este tema

para elaborar una Tesis doctoral, se podrían explicar respondiendo a una serie de

preguntas:

¿Por qué fray Luis de León?

Antes que nada, sin duda alguna, porque es una figura de tanta importancia en la

historia de la literatura española e incluso en la mundial que merece la pena realizar

una investigación profunda sobre él y sus obras, máxime cuando parece obligado

llevar a cabo una relectura en nuestra era, sintetizando y desarrollando críticamente

los valiosos frutos que nos han dejado generaciones de estudiosos.

Sin embargo, como mostraremos en el apartado del status quaestionis, aunque ya

contamos con numerosos estudios gracias a los esfuerzos de los eruditos antecedentes,

sobre todo durante la última centuria, hay que reconocer que, frente a una figura tan

grande y tan polifacética como tal, aún nos falta mucho por hacer, ya sea

desarrollando, complementando o corrigiendo los resultados ya logrados, en especial

con la ayuda de unas perspectivas nuevas, en deuda con los avances en estudios

interdisciplinares.

Además, es muy lamentable que, fuera de los círculos académicos

3 León, fray Luis de. Cantar de Cantares de Salomón, ed. Víctor García de la Concha, Vaso Roto,
2018, p. 112.
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hispanohablantes u occidentales, las obras de fray Luis aún queden apenas conocidas.

A la mayoría de los hispanistas chinos, por ejemplo, ni siquiera le suena el nombre del

poeta agustino, cuya fama palidece en comparación con otros canónicos autores del

Siglo de Oro, tales como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, e incluso

escritores místicos como san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús, a los cuales sí

ya tenemos algunas investigaciones específicamente dedicadas en China. En cuanto a

fray Luis, hasta la fecha, se reduce a conocer algunos datos básicos suyos, y algunas

odas clásicas -como las I, III y VIII- traducidas al chino en el siglo XX; el único

estudio científico al respecto es una tesina que redacté para lograr el título del Máster,

que se titula «Itinerarium mentis in Deum: Estudios sobre la imaginería de la ‘subida

del monte’ en las odas de fray Luis de León», con la cual mantiene cierta continuidad

esta Tesis doctoral.

En definitiva, nos queda aún un larguísimo camino por recorrer. En todo caso, a

pesar de la gran dificultad que supone el aproximarse a un poeta tan erudito como tal

-es posible que se trate de una figura que pesa tanto que ningún estudioso chino se

atreve a tocarla-, nos parece obligado y urgente hacer algo para introducir este autor

callado de la literatura española a la visión de los investigadores y lectores chinos,

con el deseo de contribuir un poco con nuestras propias fuerzas limitadas a los

intercambios académicos sino-españoles.

En segundo lugar, ¿por qué la poesía?

Es sabido que, para los lectores modernos, la figura de fray Luis de León se

conoce fundamentalmente por su identidad como poeta y prosista de primera fila, más

que la de exégeta, biblista y maestro de teología. A pesar de esto, desde los mediados

del siglo XX, los estudiosos vienen prestando cada vez más atención al hecho de que,

en realidad, no se presentaba principalmente como un poeta en su época, si bien,

incuestionablemente, su mérito poético se apreciaba y sus versos se divulgaban. Su

fama poética no se extiende mundialmente hasta el siglo XVIII.4

De ahí que, cuando nos acercamos a sus textos literarios, será imprescindible

4 Cf. Prólogo de Antolín Merino en León, Luis de. Obras del M. Fr. Luis de León, Tomo VI, Madrid,
1816, iii-xvi.
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tener en cuenta sus significados profundos en múltiples dimensiones. Sin lugar a

dudas, las ideas expresadas por el autor en sus tratados también han dejado marcadas

huellas en sus versos, por lo cual tenemos razones en tomar su poesía original, no

extensa pero sumamente significativa, como un punto de partida para entrar en el

mundo complejo y maravilloso del pensamiento luisiano.

Además, como veremos más adelante, a pesar de la multitud de los estudios

acerca de la poesía luisiana que ya tenemos, todavía nos faltan algunos que superen

conscientemente el puro ámbito filológico-literario, filosófico o teológico, teniendo en

cuenta el contexto cultural en que se desarrollaron esas actividades intelectuales y

literarias de nuestro autor, para el cual, el emblema, por ejemplo, puede servir de un

testimonio sumamente valioso.

Así pues, naturalmente, llegamos a la última pregunta: ¿por qué a la luz de la

emblemática?

Personalmente, hay una experiencia decisiva que me inspiró para cursar el

doctorado, tomando a fray Luis de León y la emblemática como mi objeto de

investigación. La literatura emblemática me llamó la atención por primera vez en una

asignatura llamada «Emblemas y cultura simbólica y literaria del Siglo de Oro»,

impartida por la Dra. Rocío Olivares Zorrilla, en la cual yo participaba durante el

curso 2016-2017 cuando estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en la

Universidad Nacional Autónoma de México como una estudiante de movilidad

procedente de la Universidad de Pekín. Gracias a la guía de la profesora, tuve la

oportunidad de conocer un punto de vista tan importante y completamente nuevo para

mí para acercarme a la literatura del Siglo de Oro.

La emblemática fue una moda intelectual y cultural que se desarrolló en Europa

durante los siglos XVI y XVII. El emblema, consiste generalmente en creaciones de

alegorías tanto visuales como textuales, con el objetivo de transmitir conceptos

morales, políticos, religiosos o filosóficos. Precisamente como explica Daly,

inicialmente le sorprendieron las similitudes entre las imágenes poéticas y los motivos

en los libros de emblemas, pero pronto se hizo evidente que, realmente, un principio

estructural emblemático como tal operaba de diversas maneras en la poesía alemana
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de los siglos XVI y XVII.5 De hecho, lo mismo ocurre en la literatura española de

aquella época. En el siglo XVI, la emblemática ya se convirtió en un fenómeno

literario-artístico de tanta popularidad que interesaba a los humanistas de toda la

Europa. Por eso, el emblema debe considerarse una herramienta útil para la

interpretación de las imaginerías renacentistas y barrocas, tanto en las artes visuales

como las verbales.

Más aún, sabido es que el propio fray Luis realizó el diseño de su famosa marca

editorial, cuyo lema reza «Ab ipso ferro», que puso por primera vez en la portada de

la primera edición de su obra publicada en 1580. Testimonia el hecho de que nuestro

poeta, quien casi nació y creció paralelamente con la moda emblemática, no solo no la

desconoció por completo, sino que participó activamente en este movimiento

humanístico. Ahora bien, no es de extrañar que se trata de una perspectiva

indispensable, por lo provechoso que sugiere, para entender mejor los profundos

significados de las poesías luisianas.

2. TEMA PRINCIPAL DE LA TESIS

En este trabajo, intentaremos llevar a cabo una aproximación a la literatura del

Siglo de Oro, tomando como ejemplo el caso de la poesía original de fray Luis de

León, desde un punto de vista emblemático, un enfoque literario que todavía no ha

sido estudiado dignamente hasta ahora.

Así pues, el presente estudio aborda críticamente las odas originales del poeta

agustino, interpretándolas fundamentalmente dentro del marco de las corrientes

intelectual, literaria y espiritual de la España del siglo XVI. En nuestro trabajo

hermenéutico, prestaremos una especial atención a las relaciones sumamente

interactivas entre las letras y las artes de aquel entonces, concentrándonos sobre todo

en las imágenes en doble sentido: tanto artístico como literario.

Más concretamente, el cuerpo analítico se desarrollará sobre la base de un estudio

5 Daly, Peter Maurice. Literature in the Light of the Emblem: Structural Parallels between the Emblem
and Literature in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. University of Toronto Press, 1998, prefacio,
xi.
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detallado de dos grupos de imágenes simbólicas, que nos parecen paralelas y

fundamentales en el todo de las producciones poéticas de fray Luis, cuya importancia

reside en que capturan mejor sus ideas tanto poéticas como teológico-filosóficas y

espirituales. Nos referimos a la imaginería de la navegación por el mar y la de la

subida del monte, que, en realidad, no solo forman parte de las imágenes más

significativas en las odas luisianas, sino también en el ámbito de las literaturas

religiosa y espiritual. Ambas se elaborarían de manera bien sistematizada y deliberada

por el mismo poeta agustino. Cabe señalar que, dentro de ambos grupos, existen a su

vez sus respectivos subgrupos. Por ejemplo, la imaginería alegórica de la subida del

monte consiste en una serie de imágenes orgánicamente coherentes entre sí: el monte,

la senda, el huerto, el pájaro, el cielo, etc., que veremos más adelante al explicar el

esquema del trabajo.

Descodificando la poesía luisiana de esta manera, se nos mostrará que, en

realidad, está intrínsecamente vinculada con la emblemática, puesto que no solo se

interpreta profunda y coherentemente en el nivel del sentido, que coincide

perfectamente con el espacio multidimensional para interpretar el lenguaje poético del

fraile agustino, sino que también se estructura en el sentido de la forma sobre el

fundamento de una mente arraigadamente emblemática. Esto es lo que nos dará esa

perspectiva novedosa, un instrumento intelectual trascendente y muy en boga en

aquella época, pero olvidado con mucha frecuencia en nuestra era.

En cuanto a la definición de lo emblemático, como explicaremos más

detalladamente en el primer capítulo, en este trabajo, de acuerdo con la metodología

contextualizada de Daly, preferimos adoptar una actitud abierta y tolerante en lo

referente a la terminología, tomando en consideración tanto el emblema estándar

como las diversas variantes de una misma gran familia, a fin de que nos sirva más

eficazmente en nuestro trabajo hermenéutico. Sin embargo, para coincidir mejor con

el contexto histórico en que se encuentran las obras luisianas, nuestros materiales de

referencia en el ámbito emblemático se extraerán principalmente del período entre el

nacimiento del género (1531) y el año de la muerte de fray Luis (1591), si bien no

pasaremos por alto por completo algunos libros proto-emblemáticos ni los publicados
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en el siglo XVII, siempre que nos ayuden en las interpretaciones literarias.

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA TESIS

Este presente trabajo tiene como fin general el revelar las relaciones estrechas

pero codificadas entre las letras y los emblemas del Siglo de Oro, tomando como

ejemplo el caso de la poesía original de fray Luis de León. Recurriendo a la

emblemática, una moda intelectual arraigada en un fundamento simbólico y visual de

aquella época, que nos arrojará cierta luz sobre el estudio literario, intentamos romper

los límites de las investigaciones tradicionales de la literatura, realizando una relectura

de la poesía luisiana como un sistema emblemático bien elaborado, a fin de encontrar

los mensajes más importantes que querría transmitir el poeta con sus versos, y

descubrir algo intacto en el estudio luisiano.

Los objetivos primordiales de esta tesis se pueden concretar en tres puntos:

a). El primero consiste en explicar el marco teórico en que se desarrolla este

estudio literario a la luz de la emblemática, que no solo sirve para explorar el

emblematismo latente en la poesía de fray Luis, sino que también podría ser útil para

futuras investigaciones hermenéuticas de otros autores renacentistas. A pesar de esto,

cabe decir que, por su carácter polifacético, nuestra gran figura es un caso con mucha

particularidad, cuyo lenguaje poético cuenta con un espacio multidimensional para la

interpretación. Por tanto, teniendo en cuenta su íntima vinculación con las actividades

literarias, exegéticas, didácticas, espirituales, sermónicas, entre muchas otras,

pretendemos aprovechar la perspectiva emblemática como un instrumento

complementario, para conocer mejor tanto el mecanismo creativo del poeta como el

receptivo de sus lectores destinatarios.

b). En segundo lugar, intentaremos hacer una justificación histórica de los

posibles accesos de fray Luis a los recursos emblemáticos de su época,

contextualizando nuestro estudio literario en el mismo ambiente humanístico en que

se encuentran el poeta agustino y sus amigos eruditos, que nos probará la viabilidad,

la necesidad y la racionalidad de elucidar las producciones poéticas luisianas desde
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este punto de vista.

c). En tercer lugar, nos parece conveniente y obligado dar un paso más en la

interpretación de la intertextualidad intrínseca que caracteriza la poesía luisiana, que

nos exige un análisis sistematizado de su estructura emblemática, el cual, por su parte,

también sirve para profundizar la comprensión de los significados de los versos.

Como declara Harold Bloom, cualquier poema se encuentra en una relación

intertextual con otros.6 Lo mismo ocurre en las odas luisianas como un conjunto, e

incluso en el nivel micro de imágenes. Sin embargo, estos sonidos concordes, que

sonaban tanto a los autores como a los lectores de los siglos XVI y XVII, nos parecen

desconocidos y discordes hoy en día. En este sentido, es probable que el género

emblemático nos sirva de una glosa favorable, en el cual las palabras y las imágenes

no tienen confines tan rigurosos. Así que los lectores de distintos tiempos y espacios,

con diferentes tradiciones culturales, podrían acercarse con más facilidad al lugar más

íntimo de un autor de hace cinco siglos, penetrando en el determinado contexto de

pensamiento y expresión.7

En resumen, toda esta Tesis puede considerarse un intento con tal deseo de glosar

las imágenes fundamentales de la poesía luisiana, a fin de ofrecer una posibilidad

nueva para realizar su relectura. No obstante, también hay que aclarar que el objetivo

último de este trabajo no es corroborar la dependencia directa de los emblemas como

fuente o inspiración en la creación original del poeta agustino, sino averiguar la

latente utilidad de recurrir al punto de vista emblemático para enriquecer y

profundizar las interpretaciones de la literatura del Siglo de Oro.

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Estos presupuestos no se probarán sino como resultado de un trabajo exhaustivo y

minucioso de búsqueda, lectura y estudio de las bibliografías primarias y secundarias.

De manera convencional, el primer quehacer de un estudio científico consiste en

6 Bloom, Harold. Poetry and Repression. Yale University Press, 1976, p. 3.
7 Cf. Culler, Jonathan D. The pursuit of signs: semiotics, literature, deconstruction. Cornell University
Press, 1981, pp. 103-104.
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la importación, a saber, indagar sobre el estado de la cuestión, buscando y recogiendo

los materiales, tanto de generalidad como especificado, tanto en papel como en forma

digital, incluidos los libros, artículos, ejemplares especiales de revistas, diccionarios y

enciclopedias, bases de datos, etc., que expondremos concretamente en el apartado

siguiente. En nuestro caso, sobre todo, son provechosos los abundantes recursos

académicos que nos ofrecen la Universidad de Salamanca, vinculada tan

estrechamente con la figura de fray Luis de León, así como la vecina Universidad

Pontificia de Salamanca, un centro académico con tantos recursos disponibles de la

religión y la teología.

Respecto al análisis del corpus, que supone una exportación de las ideas

organizadas, metodológicamente, el presente trabajo se inscribe fundamentalmente

dentro del ámbito del estudio literario, que asienta su base sobre la lectura atenta

(close reading) de las odas de fray Luis de León. Sin embargo, sin olvidar el carácter

multifacético de nuestro autor, tenemos que prestar una especial atención a las

vinculaciones intertextuales entre diversas obras luisianas, tanto en verso como en

prosa, tanto en castellano como en latín, tanto literaria como exegética o teológica.

Solo con un conocimiento panorámico tanto de todas estas obras suyas como del

contexto intelectual e ideológico de su época, sería posible que tengamos una

comprensión profunda de la personalidad y la espiritualidad del fraile agustino.

Por otra parte, si bien inscrito primordialmente dentro del área del estudio

literario, tenemos que emplear algunas metodologías interdisciplinarias por la

incorporación de la perspectiva emblemática. Teniendo en cuenta el carácter bimedial

del género emblemático, resulta necesario recurrir de vez en cuando a la metodología

de las investigaciones de la historia del arte y de la iconología, que nos prestarán

ciertos apoyos a las interpretaciones de las imágenes simbólicas.

Además, aparte de la combinación entre la literatura y el arte, la misma literatura

emblemática, por su parte, también supone propiamente un estudio complejo que

concerniente a múltiples saberes, ya que no procede de un fenómeno cultural aislado,

sino que está arraigado en una larga y profunda tradición simbólica, que ha dejado sus

huellas a lo largo de la historia en diversos ámbitos: jeroglífico, epigrama, heráldica,
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alquimia, astrología, mitología, exégesis bíblica, cábala, mística, entre muchos otros.

Más aún, la incorporación de los recursos emblemáticos en el estudio crítico

también sugiere un enfoque integral para abordar los textos literarios como un

conjunto, es decir, buscar las relaciones y los significados implícitamente aludidos por

el autor, quien elabora sus obras consciente o inconscientemente con una mente

emblemática.

En algunas ocasiones necesarias, también aplicaremos una visión transcultural o

de literatura comparada, averiguando los posibles diálogos occidental-orientales en

nuestros análisis hermenéuticos, ya que, a veces, algunas coincidencias en la literatura,

la filosofía y la religión chinas también arrojaría cierta luz sobre la interpretación del

texto poético de fray Luis.

5. ESQUEMA DE LA TESIS

En términos generales, el cuerpo del presente estudio, compuesto por siete

capítulos, más la Introducción, el Estado de la cuestión y la Conclusión, se

estructurará en tres bloques siguientes:

La primera parte, que consiste en los dos primeros capítulos, tiene como objetivo

aclarar el marco teórico general que nos sirve de fundamento básico para desarrollar

el trabajo, es decir, cómo entender la emblemática como una perspectiva

indispensable para re-conocer la literatura española del Siglo de Oro. El primer

capítulo trata de las cuestiones iniciales de una investigación científica, tales como la

terminología y la definición de la concepción fundamental, teniendo en cuenta el

contexto histórico de la recepción y difusión de ese fenómeno cultural. El capítulo II

se centra en la explicación de las características del género emblemático, tanto en

sentido de la forma -combinación del texto y la imagen- como en sentido del

contenido -fundamento simbólico, alegórico y didáctico-, ambos suponen una

herencia rica desde la Antigüedad hasta aquella época.

La segunda parte, relativa al objetivo de nuestra investigación, versará sobre por

qué consideramos la emblemática como una nueva vía que conduce a la relectura, que
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nos servirá de auxilio interpretativo para descifrar la poesía de fray Luis de León. Lo

analizaremos desde diversos aspectos: El capítulo III mostrará concretamente el

emblematismo de la poesía luisiana, desde su carácter visual hasta cómo se construye

de manera emblemática. En el capítulo IV haremos una justificación histórica

averiguando diversos accesos posibles para el fraile agustino a la moda emblemática.

El capítulo V atañe a la poética de fray Luis, que está estrechamente vinculada

con su intención moral, así como su filosofía del lenguaje, teología de la metáfora,

búsquedas en la predicación, la exégesis y la espiritualidad. Lo llamativo es que,

parece que, en todas estas dimensiones hermenéuticas, el lenguaje poético luisiano

coincide perfectamente con el lenguaje emblemático en rasgos, intenciones y

funciones.

Dedicaremos la tercera parte, que también es la central y la más extensa de este

trabajo, a un detallado análisis textual del corpus poético, catalogando las imágenes

más importantes y frecuentes en la poesía luisiana en dos grupos alegóricos y

fundamentales, o sea, dos cadenas metafóricas. Así pues, en los capítulos VI y VII

explicaremos tanto cómo se estructuran respectivamente de manera emblemática la

imaginería de la navegación por el mar y la imaginería de la subida del monte, como

los significados simbólicos multidimensionales de cada uno de sus componentes, que

se ilustrarían de modo implícito o explícito con los auxilios emblemáticos.
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