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INTRODUCCION 

s6lo con mirar a nuestro ~lrededor, podemos descubrir 

qce el mundo actual en que vivimos no es del todo belleza y bienes

t~r para los seres humanos que lo habitamos: es muy fácil darse 

c-=enta de que tambi6n está ilustrado con escenas de verdadera y ab

soluta miseria, pobreza material y espiritual que deterioran nues

t=o ámbito. Sería ingenuo pensar que la situaci6n política, econ6-

m~ca y social de la comunidad mundial es perfecta~ ideal, cuando 

a~te nuestros propios ojos se destruyen y aniquilan pueblos de cul

t:::lras milenarias tan s6lo por el deseo de poder: cuando existen rni-

1 :ones de individuos que materialmente mueren de hambre y enfer~e

¿~d en paises empobrecidos y gorbernados sin justicia 

c~ando vivimos en enormes y sobrepobladas ciudades de concreto q-~e 

a diario se estremecen en convulsivos gritos de hambre, crimen, mi~ 

!~y sed: ciudades que viven cooo el infierno y que alojan cont:as

t..antes escorias sociales de riqueza, engaño, pobreza, hipocresía, 

~uso y de insalubre existcncia;contrastantes ciudades de maravi

~la que sufrimos y gozamos porque algo ipterno, a pesar de toco, 

r..os sugiere seguir viviendo, luchando y salvando la existencia 

c~n esperanza. 

El estudio de la literatura de los siglos de oro nos conduce a 

~scubrir la cumbre y decadencia de España al erigirse como un imp~ 

rio de poderío e influencia universales que, en poco ticmpo,experi

~cnt6 una vertiginosa e insalvable decadencia moral, pol1tica y ec~ 

r.6mica. Sin embargo, paralelamente a este hecho y como consecuen

cia de ello, al estudiar este periodo de la historia universal, 

~s deslumbra el brillo y la grandeza del arte barroco que entonces 
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se produjo. 

La literatura barroca, que si bien intenta cubrir esa dccade~ 

te y dolorosa realidad, también nos permite conocerla bajo aquellos 

velos de cultismo, belleza, oro e ingenio audaz. Los artistas y 

poetas barrocos tambi~n demuestran y exageran la realidad de su en

torno para denunciarla. Con ese desesperado afán, hacen de ella una 

hip~rbole inaudita, dolorosa y cruel, tan alejada de lo verosímil 

que nos resistimos a creerla y terminarnos por aceptarla como un 

chiste que nos produce placentera risa. 

Es en este humor exacerbado e hiperb6lico donde se inserta el 

empleo de lo escatol6gico como un elemento estilístico que permite 

al poeta acercarse a la realidad de manera gustosa. 

Lo escatol6gico es todo aquello que so refiero a las postrim! 

rías de ultratumba oide igual modo,.. todo lo referente a los excre

wentos y sucieCades. Ambos significados tienen su origen en ESC~ 

TOLOGIA, que por un lado es "el conjunto de creencias y doctrinas 

referentes a la vida de ultratumba" y por otro es el "tratado de 

ias cosas excrementicias". 

Sin embargo, gracias a ciertos procesos psicológicos y est6ti

cos es posible que todo este mundo de asquerosa repulsión, de rech~ 

zo a las excreciones, de terror ante la muerte y sus consecuencias, 

se transformen en una obra literaria de sugerente belleza, s~tira, 

burla y agradable regocijo. 

Es en el contraste de opuestos anterior donde radica lo barro

co del elemento escato16gico, ya que resulta un medio excelente y 

fascinante para el artista barroco que ve desmoronarse bajo la mi-
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sera, la podredumbre, la corrupci6n, el desengaño, la muerte y el 

caos, la grandeza de su imperio. 

Quevedo vive ese momento decadente del imperio español. Para 

61 la batalla de Lepanto es ya legendaria y tan s6lo puede, mir~n

dola a la distancia, lamentarse y añorar aquella grandeza. As!, 

con su creatividad, su ingenio y conocimientos de la vida, se lanza 

a señalar todo aquello que del mundo no ama y considera nefasto. 

Lo anterior lo realiza con escarnio, con burla y crueldad, tanto que 

descubre en lo escatol6gico un elemento contrastante que perfecta

mente le permite decir o denunciar lo máR atroz con un discurso 

agradable, divertido y c6mico; sin dejar por eso de ser doloroso. 

En Los sueños, su autor nos lleva a conocer el infierr.o, el 

juicio final, el mundo, la muerte y otros momentos de terrible des

tino para el ser humano; ahí presenta, a trav~s de sus ojos testi

gos: los vicios, los errores, los engaños, las corrupciones, hipo

cresías, males, dolores y mañas del hombre en el mundo. Ahí denun

cia, critica y saca a la luz lo más oculto, lo m~s doloroso }' de

leznable del vivir humano. 

Recordemos que el barroco es un arte sensual que permite la 

posibilidad de hecer sentir vivo a quien lo persibe. As!, lo esca

tológico no escapa a esto, y como tal fue empleado. su presencia 

en la obra de Quevedo, concretamente en Los sueños, nos remite a la 

necesidad de rastrear este elemento, tanto en la vida cotidiana como 

en otras manifestaciones artísticas de la historia. Por lo tanto 

se hará tambi6n una revisión de algunos pasajes de la historia 

literaria donde existe lo escatol69ico bajo las condiciones 
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que ya se han explicado. 

Podremos entonces af irrnar, que si bien lo escatol6gico no es 

privativo del barroco, s! tuvo, o tiene, bajo su mirada un amplio 

desarrollo debido a sus caracter!sticas y significados sensuales, 

contrastantes, denigrantes, o de algo acabado, de lo m~s lejano, 

terrible y punzante. 

Es lo escatológico, para un alma de sentir barroco, donde sea 

que ésta se encuentre, una forma menos dolorosa de aceptar, quizá 

incluso riendo, una tremenda realidad que nos har!a llorar. 

As!, estudiando en Los sueños de Francisco de Quevedo la ese~ 

tolog!a, podemos acercar ose mundo al nuestro y descubrir la esencia 

literaria que lo manifiesta y la calidad art!stica que lo conforma 

y lo convierte en arte. 

Deseamos que este acercamiento pueda servir para estudiar las 

manifestaciones art!sticas actuales y rastrear sus símiles con el 

pasado, sobre todo con aquellas que reflejan un infierno de muerte 

y putre:acci6n. 



l) LO ESCATOLOGICO. 

l. l. OEFINICION. 

Hablar de lo escatol69ico implica hacer una revisi6n previa 

del concepto y sus significados. Es interesante ver cóco la pala-

bra posee dos significados aparentemente muy remotos,~que sin em-

bargo poco a poco se van relacionando íntimamente. 

La Real Academia de la Lengua Española nos dice c;ue lo esca to-

16g ico es aquello relativo a las postrimerías de ultratumba o de 

igual modo todo lo referente a los excrementos y suciedades. Arrbas 

palabras tienen su origen en: ESCATOLOGIA, que por un lado es el 

"conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vi=.a de ultra-

tumba", y por otro es el "tratado de cosas excrementicias". 

As! pues, lo escatológico posee dos realidades q~e es necesa

rio estudiar y detallar etimol6gicamente en forma individual para 

más tarde poda- relacionarlas. 

De las palabras grlegas ü;<.~p, Ü}ta<.t6;; 

se forma la palab;a escatología como el "tratado o es~uCio de las 

cosas excrementicias, es decir de aquellas que se ref~eren a los 

excrementos y suciedades, a los residuos de1 alimento que desPu~s 

de hacha la digesti6n, despide el cuerpo por el ano" (1); o tarrbién 

a "cualquiera materia asquerosa que despida la boca, nariz u 

otras v!as del cuerpo• (2),. as! como "aquello que se produce en 

las plantas por putrefacción•. 



6. 

su si9nificaci6n de la vida o postrimertas de ultratumba, de 

lo que se halla después de la muerte, está basada en la palabra 

"griega ~-X.o<.-=to,' 1 que se refiere a lo último, lo extremo, lo más 

remoto, apartado o lejano, el fin, el límite, la cumbre, el borde, 

el remate, el Gltimo grado, lo postrero, lo más duro o doloroso, 

el más mezquino, el peor y en el más alto grado. (3) Por lo tanto, 

esta definici6n cree en la inmortalidad del alma, en su juicio y 

retribución despu~s de la muerte del cuerpo, en que '1después de 

la muerte la divinidad premiará las acciones buenas y castigará 

las malas". 

Sin embargo, también existe la creencia de que este mundo no 

es eterno y algún día desaparecerá; habrá un juicio y un final de~ 

tructivos del mundo en las postrimerías de los tiempos, pero con 

la esperanza de un resurgimiento o rcnovaci6n. Lo anterior, ente~ 

ces, ha provocado que se divida el estudio escatol6gico referente 

a ultratumba, en dos escatologías: a escatología individual, que 

es la referente al alma1 y la escatología universal, que es la 

que habla de la destrucci6n del mundo y su resurgimiento. 

Son muchas las doctrinas escatol6gicas que respecto a ultra-

tumba se refieren, tantas como culturas existen o han existido en 

diferentes lugares y tiempos. Sería muy extenso hacer referencia 

a cada una de ellas en este trabajo: sin embargo, es interesante 

aclarar que las definiciones anteriores da escatología resumen en 

esencia lo que todas estas doctrinas comparten. No obs-

tante, serfi interesante mencionar algunos detalles de ciertas 

culturas que ejemplifican mejor el concepto, ya que más tarde 

los observaremos directamente en el análisis de las obr~s. 
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Muchas veces el comportamiento de los pueblos poco civiliza-

dos refleja actitudes ocultas en nosotros, por la vida urbana 

y tecnol6gica tan desarrollada que nos rodea. Sin embargo, al est~· 

diar apenas un poco ciertos hechos humanos de aquellos grupos ya 

extintos o aun muy aislados, podemos apreciar de manera más silvc~ 

tre y pura aquello tan primigenio que forma nuestro carácter como 

seres humanos. Es por esto que el tema de lo cscatol6gico no esca

pa a ninguna situaci6n. 

Desde siempre le ha causado horror al hombre el enfrentamiento 

con la muerte y el enterramiento; le produce un ansia de inmortali

dad y, al mismo tiernpo,un apego a las condiciones espirituales y 

f!sicas de la vida terrena por el mismo miedo a lo que desconoce o 

cree perdido; de ah!. que sur ja la creación ¿e un JT',undo de ultra.tumba 

como continuaci6n de la vida terrena y co~o un consuelo y confian

za parñ el futuro. 

Para el hombre primitivo es difícil aceptar que después de la 

muerte quede aniquilada por completo el alma y no se conserve nada 

de ella. Esta creencia también parte de sucesra externos que le dan 

al hombre la pauta para crear esos mundos de ultratumba. El hecho 

de que las personas ciuertas se aparezcan en los sueños de los vivos, 

as! como el parecido de los hijos con sus padres o antepasados, le 

hace pensar en la existencia de otro mundo post mortem y en la 

reencarnacicSn. 



1.2. LO ESCATOLOGICO EN J,A REALIDAD COTIDIANA. 

Es evidente que lo escatol6qico aparece en la vida del hombre 

como algo que cotidianamente observa o que forma parte de 

su experiencia. Lo escatol6gico resulta ser tan coman y cons-

tante en la vida diaria que muchas veces no lo tomamos muy en cue~ 

ta, pero en realidad sí altera nuestro carácter o, de forma simple, 

lo aceptamos aparentemente como algo molesto, pero que ah! está. 

Parece parad6jico, pero, a pesar del supuesto horror y asco 

que nos producen las escenas escatol6gicas, las seguimos vivienC~ 

y aceptando como algo constante, i::icluso como algo que en el fon:.c 

nos agrada o no queremos dejar de '\·er y disfrutar. 

Empeccnos por la escatología =eferente a las excreciones hu

manas: ¿Qué más cotidiano que la digesti5n humana, el diario pro=~ 

so qiJe por lo menos una vez al dra sufren nuestros alimentos al e."l-

trar en nuestro sistema digestivo, que fisiol6gicamente extrae Ce 

ellos los nutrientes para la sobrevivencia de nuestro cuerpo? ~s 

muy revelador el hecho de que existan personas, no pocas, que dis-

frutan con el mismo acto de defecar, incluso cuando se dan casos de 

individuos que padecen estreñimiento. 

•oon Rigoberto entrcccrr6 1os ojos y puj6, débil
mente. No hacía falta más: sinti6 al instante el cos
quilleo bienhechor en el recto y la sensaci6n de que, 
all! adentro, en las oquedades del bajo vientre, algo 
sumiso se disponía a partir y enrumbaba ya por aquella 
puerta de salida que, para facilitarle el paso, se en
sanchaba. Por su parte,el ano había empezado a dila
tarse, con antelaci6n, preparándose a rematar la ex-



pulsi6n :!el expulsado, para luego cerrarse y esfurruñar
se, con 'sus mil arrugitas, como burUi.ndose ... 

!i. 

Don Rigoberto sonri6, contento."¿Cagar, defecar, 
excretar, sin6nimos de gozar?", pensó. Sí, por qué no. 
A condici6n de hacerlo despacio y concentrado, degus
tando la tarea, sin el menor apresuramiento, denorándose, 
imprimiendo a los músculos del intestino un estremeci
miento suave y sostenido. (4) 

Las escenas extremas de este tipo de escatolog!a Son muy cla-

ras en diversos momentos de la vida cotidiana: al encontrarnos con 

las heces fecales de algún animal sobre la banqueta por la que ca

minamos; cuanCo entramos en algún baño público y sin remedio nos 

vemos obligados a utilizarlo aunque éste se encuentre en las peores 

condiciones de higiene. El olor a cañería que muchas veces 

persiste en las grandes ciudades, ast como las enormes toneladas de 

basura que agchian, junto con el asfixiante ~, a sus habitan tes,, 

son claras muestras de una escatología viva, real y nada ficticia, 

como podría ser la que se aprecia en la litera-:.ura. 

ve~, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de 
nuestra ciudad,·ciudad puñado de alcantarillas, ciudad 
cristal =e vahos y escarcha mineral, ciudad presencia 
de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carní
voros, ciudad dolor inmóvil, ciudad de la brevedad in
mensa, ciudad del sol detenido, ciudad Ce calcinaciones 
largas, ciudad a fuego lento, ciudad con el ügua altue
llo, ciuc21 del letargo pícaro, ciudad de los nervios ne
gros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa 
gualda, ciudad del hedor torcido, ciudad rígida entre 
el aire y los gusanos, ciudad vieja en las luces, vieja 
ciudad en su cuna de aves agoreras, ciudad nueva junto 
al polvo esculpido, ciudad a la vera del cielo gigante, 
ciudad de barnices oscuros y pedrería, ciudad bajo el 
lodo esplendente, ciudad de víscera y cuerdas, ciudad 
de la derrota violt:tda, •.. ciudad del. tianguis sumiso, 
carne de tinaja, ciudad reflexi6n de la furia, ciudad 
del fracaso ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, 
ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano 
empapado de sed y costras, ciudad tejida en la amnesia, 
resurrección de infancias, encarnaci6n de pluma, ciudad 
perra, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y 
c6lera hundida, ciudad. Tuna incandescente. Aguila 



sin alas. Serpiente Ce estrellas. Aquí nos tocó. Que 
le vamos a hacer. En la región más transparente del 
aire. (5) 

10. 

La escatolog!a de granees ciudades como la de M~xico resulta 

bastante molesta y dañina~ pero en el fondo, por mil razones de 

planeaci6n, explosión demogrSfica, pocas fuentes de trabajo y pre

carias condiciones de vida, as1 como el quizá oculto placer por lo 

escatol6gico, quienes vivimos estas situaciones las conservamos y 

a algunos hasta les agrada vivirlas as!. Tal vez como un esfuerzo 

final, soportamos todo ello echando mano de nuestro placer escato-

16gico para soportarlo. 

Respecto a la escatolo;!a indivudual, es muy interesante de! 

tacar la constante presencia ¿e la muerte en nuestra vida coti~ia-

na. Además del hecho de que finalmente desde nuestro nacimiento 

comenzamos a morir, también ex!.sten muchas situaciones que r.os re-

cuerdan etodesdc los puntos Ce vista más crueles o triviales; C:e aht 

que se vendan "paquetes 11 con descuento para un funeral bien planea-

do, familiar, tranquilo y se;uro. (6) 

La muerte de los otros y de nosotros mismos est§. tan presen-

te en el diario acontecer de nuestras vidas, que incluso normalmen

te se utilizan en nuestro español expresiones como é'stas: 

Me estoy muriendo de hambre 11 

" Me muero de ganas por conocer Egipto" 
" se muri6 de la risa cuando le cent~ lo que sucedió • 
• Si te equivocas te mato" 
" Se viene matando para llegar temprano 

De este modo son los giros lingüísticos que utilizamos en 

nuestro hablar cotidiano, matándonos y jugando con la muerte,,, a~ .. 

pesar de que estas met§foras no representen realmente es(e concep-

to. En el caso de aquellas frases que se refieren a la muerte <h ctros 
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existe un fuerte y reprimido deseo po.- la r::..e=te. Inconscientemente 

asesinamos a las personas dejando salir toda esa violencia que mu

chas veces los seres humanos llevamos en nosotros mismos reprimida 

por la sociedad. Los hombres nunca aceptamos en el fondo de nues

tra ~ la propia muerte y preferimos hablar de ella a través 

de la fant11sía y las muertes de nuestros se:r.ejantes. 

Lo mismo ocurre ante la tradici5n mexicana de festejar a 

la muerte, reírse de ella y, por una noche, "convivir" con los 

muertos. Quiz~ todo con un afán de trascenderla, de permanecer en 

el mundo y dejar algo o aliviar un poco lo terrible que nos resul

ta la pt;rdida de la existencia al morir. Es un reír por no llorar, 

es una máscara hermosa que nos vuelve pla~e~tero un horripilante 

suceso de la vida. 

La realidad de la muerte, como algo insalvable, 
ha llevado al hombre a buscar un escape, a no morir, a 
trascender de alguna manera. ( 7) 

El fin del mundo o el juicio final, es decir"' la escatología 

universal, desde siempre han sido elementos culturales a lo largo 

de la historia. La hist6rica destrucci6n total de ciertas ciuda-

des de la antigüedad y de la época moderr.3 es vivo ejemplo de si

tuaciones escatológicas que definitivamer.te resultaron terri

bles para quienes las vivieron como el fin del mundo. Tenemos los 

casos de Troya en 1183 a.c., la guerra del Peloponeso en 432 a.c., 

las guerras púnicas durante el siglo III a. C;· las persecuciones 

contra los cristianos en el imperio romano del año 64 d. C; la 

destrucción de Jerusalén en 70 d. C; Pompeya y Herculano en 79 

d. e: la ""!"lsi6n de judíos y nusu1Jnanes de la España renacentista en 1492 
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y más tarde en 1609; la primera guerra mundial de 1914-1918, la 

segunda guerra mundial de 1939-1945; el exterminio nazi, la des

trucci6n de Hiroshima por una bomba at6mica en 1945, los tcrremo-

tos de México en 1985, y la misma guerra del Golfo Pérsicc en 1991. 

El hombre de fines del siglo XX observa aterrorizado y. 

fascinado, c6mo el avance tecnol6gico al que ha llegado no s6lo 

le permite ver casi realizados sus sueños de una más larga espera~ 

za de vida, eliminaci6n de muchas enfermedades y la obtcr.ción de 

comodidades t~cnicas que facilitan la \.ida; Ese mismo avance de la 

tecnología y la ciencia le ha traído, sí, una serie de be~eficios 

que hacen del mundo un paraíso terrenal, pero tarr.bién le ~:Jeden trans-

formar en un verdadero infierno. El hombre ahora, aC;~fs de las 

calamidades atmosféricas que t.a creado, de la b3.sura e>:':r::na,de las 

hambrunas y pestes, también asiste a la contemplación Ce ·..:n pode-

río capaz de destruir rnoment~neamente con armas nucleares. en una 

catástrofe universal, ese paraíso terrenal y de angustias que cons 

truy6. Para llegar al !in del mundo ya no es necesaria la partici 

paci6n de una divinidad, lo cual es angustiante de vivir. El mundo 

actual es hostil y c6modo, pero pleno de enfermedades incu=ables o 

drogas que enloquecen y manipulan a los hombres. La esca~ologia 

universal ahora se ha secularizado y aplasta amenazante a todo ser 

vivo. 

La escatologS:a no solamente es un reportt.je).n
ticipado de acontecimientos que sucederán en el -
futuro, sino la transposición, en el modo de ple
nitud, de lo que vivimos aquí bajo el modo de defi 
ciencia( .. :)Cielo e infierno, purgatorio y juicio 
no son realidades que comenzarán a partir de la 
muerte, sino que ya ahora pueden ser vividas y_ 
experimentadas aun cuando de manera inccnpleta. (8) 
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As!, podemos rescatar de fuentes tan cotidianas y diarias, 

como lo es un peri6dico, ejemplos de esta escatologta aterradora 

que los humanos vivimos al final del siglo XX ante la presencia de 

la fulminante e infernal guerra del Golfo P~rsico. 

Calcinado hasta los huesos 
estatua de ceniza sorprendida 
en la sorpresas el ojo vivo, 
dije de vidrio inm6vil 
sobre la eternidad colérica; 
feroces dientes rechinando 
en ~iel oscura: de la boca blindada 
tle la tierrawvolcán, pastel mil hojas 
de un lcprosnrio de escamas giratorio 
surge la cabeza brutal: tarántula 
quern.3.da en el desierto: parto 
en el paraíso, torres de silencie 
entre parábolas de misiles. 
Lluyia ne9ra, tormenta, diluvio, 
en el monte Nizir aspiran los dioses 
el acre olor de los sacrificios, 
se arremolinan moscas en la sangre 
cocida para beber (agu~s podridas) 
~étalos apestosos de vida eterna. 
~a serpiente, ojiva de exterminiof 
se arrastra y silba en las arenas del cielo: 
trota el chacal entre las ruinas 
y las casas vac!as se pueblan de búhos. (9) 



1. 3, ¿. (!UP. . .NOS PRODUCR SU PRESENCIA Y CONTE!'.PLACION 7 

La respuesta a la pregunta que sirve aquí de Subtítulo es 

PLACER .... pero esto se refiere a ciertos tipos de escatología que 

presenciamos o, incluso, a la manera en que nos son presentad:> s .. 

Decir que lo escatológico produce cierto placer al ser humano 

cuando lo contempla o simplemente lo ve , quizá rcslllta un tanto 

absurdo y anormal; es frecuente que la sociedad se horrorice ante 

escenas de asco extremo, de materias fecales, excrec:o~es de cuer

pos animales, de caCáveres, de basura putrefacta, la ~uerte, el su

frimiento y el dolor intensos, el más allá, el fin dsl mundo e in

cluso, en personalidades cat6licas, el infierno. 

Tambi~n es cierto que muchas veces el ser human~ encuentra, si 

no placer en contemplar este tipo de escenas, s! alg~ interés o 

curiosidad. ¿Cuántas veces no vemos c6mo los transeú::tes o automov!, 

listas se detienen ante la presencia de algGn choque o atropeyado 

en la calle?, de igual manera muchos encuentran verdadero placer en 

leer las notas rojas del peri6dico o del Alarma (10}. 

¿Cuánta gente no sufre y goza viendo durante casi dos horas 

una pel!cula de asesinatos y muerte violenta?, ¿y qu~ decir de tan

tos aficionados, ahora y durante el pasado, a deleitarse leyendo e~ 

critos del Romanticismo, donde la necrofilia persiste, con todo su 

regodeo en lo muerto, lo acabado, los cementerios, cad§veres y cue~ 

pos enfermos? 

De tal modo, ese placer producido por la cqntemplaci6n de lo 
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escatológico no es solamente un placer, sino que est~ impregnado 

da sufrimiento, asco o repulsi~n •.. ¿por qu~? 

Para encontrar alguna respuesta es necesario acercarse un poco 

al psicoan~1isis. Sigmund Freud nos dice que el niño, desde sus 

primeros años, se hace preguntas en torno a su existencia y su se

xualidad. Comienza por formularse teorías respecto a su nacimien

to y formación: ¡a explicación de que el niño se forma dentro del 

cuerpo de su madre no le es satisfactoria y trata de encontrar re~ 

puestas en torno a la duda de c6mo llegó y quién lo llev6 ahí. 

entonces intuye que su padre tuvo algo qué ver; y como anteriorme~ 

te ya se hab!a desarrollado su prime=a teor!a sexual en la que atr~ 

buye la diferencia· de sexo cJ que su madre y su padre poseen pene 

a manera de generalizaci6n, comienza sus reflexiones. No obstante, 

por lo mismo, el niño desconoce la existencia de la vagina en su 

madre, y eso le impide continuar su investigaci6n. Sin embargo, 

al continuarla puede pensar que si él se forma dentro del vientre 

de su madre, separándose luego por alguna vía, entonces la única 

salida 16gica es el ano, como si ~l =uera expulsado al mundo en 

una deposici6n ... De ahí que el ~iño se considere como una rna-

teria fecal, sin que esto le cause asco o repulsi6n, ya que entre 

los otros niños de su edad puede hablar de ello sin problema y no 

representa ningGn tipo de degradaci6n •haber venido al mundo.como 

una masa fecal". (11) 

Esa aceptaci6n, como algo natural, que para los seres humanos 

en sus primeros años signific6 el •nacer• como materia fecal, es 

la que nos lleva a poder afirmar que los adultos tenemos esa inflU?n 
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cía antigua, y aunque a trav~s de los años conocer..os las verdade-

ras y reales razones de la sexualidad, genitaliCad y desarrollo 

embrionario hasta el nacimiento, la hemos sublimado al grado de 

poder encontrar placer, gusto y deleite en lo escatol6gico. (12) 

Sin embargo, la sociedad nos va modelando, y en cuanto sentí-

mos lo escatológico como algo alterno a nosotros lo rechazamos, por-

que se nos educa para hacerlo, tenerle asco e incluso no hablar de 

ello, como es el caso de la genitalidad. Es por lo anterior que 

resulta sumamente importante para la sociabilización y madurez 

de los niños el control de sus esfínteres. Entre los tojolabales 

de Chiapas, como en otros grupos humanos, una parte de la educación 

infantil obsreva esta conducta. 

Año y medio de vida parece suficiente a los tojo
labales para que los niños inicien el control de 
sus esfínteres. A esta temprana edad se suceden cas
tigos y recompensas que estimulan el aprendizaje: 
regaños, burlas, castigos físicos, cua~do el niñi 
retarda su ingreso al orden social: caricias, elo
gios, golosinas, cuando se doblega d6cilmente ante 
la norma. Si todo esto falla, se apela al terror: al 
niño -al varoncito- se le amenaza con la capadura. 
¿Será que se equipara la educaci6n a la castraci6n?. 
(lJJ. 

Esta fantasía creada durante nuestros primeros años de vida 

para explicar nuestro nacimiento, junto con muchas otras que nos ex-

plican el mundo, resulta reprimida poco a poco por la realidad que 

la sociedad nos demuestra, y nos obligaa rechazarla, a sepultarla 

en lo m!s hondo de nuestro ser y s6lo conservarla de manera subli-

ma.da, idealizada. 

Esa sublimaci6n delplacer por lo escato16gico es lo 

que nos lleva a crear situaciones c6micas o hUI:lOristicas, y 
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:.• llegar, incluso, a la coprofilia, al rrascquisrro y al sadisno, a la necrofi

lia del ranántico; al sarca$ro, hl.r.Dr y crítica social de los infernales~ 

de Quevedo, a la nujestuosidad del Taj~ en la Irxlia, a las pir:úni.dcs de 

Egipto y a las celebraciones del oía de Muertos en la tradici6n nc.x.icana. 

Podemos ver c6mo en algunas de las manifestaciones de lo es

catol6gico se llega a grados tan altos de sublimación y fantasía 

que se expresan en formas bellas; su contemplaci6n, presencia o 

lectura nos producen placer, un goce macabro y alegría perversa t~ 

les que nos permiten conocer, a través de una parte olvidada de 

nuestra psique, una forma de felicidad. 

La división o el J.ímitc entre ese regodeo en lo cscatol6gico y 

la locura consiste en que el ir.¿ividuo enfermo realiza o convierte 

en realidad sus fantasías, las exagera y las realiza hasta el ex

tremo, mientras que todos los demás, los que son menos locos, ~an

tienen ese placer por lo escatol6gico en el nivel de las fantasías, 

de la imaginación; tal vez es ah! donde radica su belleza, en que 

lo hermoso y más placentero está en que nunca se realiza •.. (14) 

El enfermo nunca puede llevar al nivel de las fantasías, Cel 

regodeo, de la escritura o verbalización lo escatol6gico, ya que 

son escenas reales .•. Quizá muchos de quienes escriben los artí-

culos de El' Alarma nunca vieron siquiera la terrible escena, o 

quienes inventaron los chistes sobre los terremotos de 1985 en Mé

xico, seguramente que no fueron los damnificados o quienes sufrie

ron en carne propia el momento. De ah! que lo demás sea historia, 

cr6nica o testimonio. RecorCecos las vivencias escritas por los 

sobrevivientes de los campos de concentración nazis ..• podr!an ser 
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escatol6gicas, sus testigos lo refieren en forma escrita u oral, 

pero siempre a costa de mucho y gran dolor. 

Es interesante observar c6mo, además del placer que produce en 

el ser humano la contemplaci6n de lo escatol6gico, también existe 

la posibilidad de que il través de ello se Cvada o supere ura reali

dad hostil y dolorosa; es decir, los humanos 1 cuando sufrimos alguna 

pérdida, la muerte de un ser querido o simplemente alguna situaci6n 

muy desagradable que nos molesta y hace daño, podernos recurrir psi 

col6gicamente a dos actitudes: negarlo, que implica un deseo de 

deStruir o reprimir esa realidad molesta callándola u ocultSndola. 

Sin embargo, al hacerlo se está diciendo a gritos que interiormen

te existe algo que deseamos olvidar. No obstante, si se toma la 

actitud de afirmaci6n, se acerca uno al problema, se toma plena 

conciencia de aquello que nos hace sufrir, lo enfrentamos y lo p~ 

Cecemos. 

Por esto, la aparente superaci6n o racionalizaci6n de la mue~ 

te en la vida resulta una manera de velar el sufrimiento que nos 

produce y considerarla como una preparaci6n para la otra vida en 

un más allá. 

Soportar esa realidad terrenal tan dolorosa conduce a la 

creencia de un mundo escatol6gico, en la transmigraci6n de las a_!. 

mas, en la aceptaci6n de un juicio final y del fin del mundo donde 

la vida será más placentera y para la cual hay que prepararse. De 

esta forma se despoja a la muerte de su significación de término 

de la existencia, de lo acabado e irrepetible. 

De lo anterior se desprende que en el proceso de aceptaci6n 
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de esa realidad o do esa ~certe se idealicen las características 

de la persona muerta o de la muerte, se sublime la realidad para 

hacerla bella y rodeada de esperanza: a través de la fantasía se 

crea una "utopía social": el mundo de ultratumba, que sirve a los 

hombres como salvaci6n y consuelo. He ahí lo terrible que resulta 

al protagonista del poema •The Raven" de Edgar 1\llan Poe, al res

ponderle al cuervo~ 

"Prophet!" said I, "thing of evil!- prophet still, if 
bird or devil! 

By that Hcaven that bends above us - by that God \,,·e 
both adore -

Tell this soul with sorrow laden if, within the di~tant 
Aidenn, 

It shall clasp a sain~ed maiden whorn the angels narne 
Leonore -

Clasp a rarc and radi.=.nt m.::iiden .,,:hom the u.ngels narr.e 
Lconora". 

Quoth the Raven, "Nevermorc". ( 15) 

A pesar de lo terrible que resulta l~ estrofa anterior, es 

también una manera de afir~ar aquella realidud para despo:arla de 

todo su carácter hostil. ::l.cgodearse en ella resulta un intento 

de s~perar esa tragedia. Por eso Quevedo regresa al infierno y 

en sus Sueños se deleita CescribienCo la realidad terrenal trans

portada al mundo de ultratumba y así critica, expone y de=iucstril 

la realidad española que lo hace sufrir tanto ... 

SegGn F. Oostoicwski el infierno es "el sufrimiento de no p.e, 

der ya amar". Esto significa para el hombre la m~s profunda fru~ 

.traci6n, pierde la Gnica vida posible que se le otorg6 para hace~ 

lo, y la ha desperdiciado. Por eso, el acto de morir c~usa tanto 

miedo a los hombres, ya que también significa enfrentarse a la 

completa soledad. Cuando se muere se está solo y finicamente resta 
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tener la esperanza de un mundo mSs allá de la muerte donde se 

encuentre gente, personas como uno. Para el hombre resulta suma-

~ente importante la convivencia, y mucho de su vida est5 cifrada 

en ello; por lo tanto,muriendo se pierde la posibilidad de perman~ 

cer en un mundo de humanos, de consuelo, convivencia familiar yami~ 

tosa. Podemos decir que la creencia de cierto~ grupos humanos en 

un m5s allS, donde no se perder§ del todo lo que aqu1 poseemos y 

se estará acompañado, se desprende de la preocupaci6n anteriorme~ 

te descrita. De hecho, para la religión cat6lica e~iste la idea 

de que Cristo baj6 a los inf icrnos y regresó al mundo terreno 

triunfador de la muerte. Cristo padcci6 la soledad, la frustraci6n 

~e los infiernos, pero al regresar se transforma en un consuelo o 

esperanza para aquellos seres humanos q~e temen. Desde ese mome~ 

~o ya :;o se muere solo. 

La escatologi.~ individual se da como una "scparaci6n de si. 

:.ismo", el cn•:cjccer y uccrcurse a la muerte implica enfrentarse a 

~na realidad molesta y desengañadora, pues nos damos cuenta de que 

somos ~ercccderos y nuestra naturaleza nos conduce a la muerte, en 

nosotros mismos llevamos la muerte, comenzamos a morir desde que 

nacemos. nsois vosotros mismos vuestra muerte. Tiene la cara de 

cada uno de vosotros y todos sois muertes de vosotros mismos" d,!; 

ce Quevedo (16} 

La vida es un cáncer incurable en el cuerpo 
de la muerte. Pero donde hay vida, alli hay li
bido: actuaci6n del principio del placer, búsque 
da de la felicidad. ( 11) -



1.4. LO ESCATOLOGICO EN LAS EXPRESIONES AR7ISTICAS. 

Si, como ya expresamos, lo escatol6gico resulta ser plenamcn-

te cotidiano en nuestra vida y bajo referencias psicológicas 

se le puede entender como natural y placentero, entonces es ínter~ 

sante reafirmar c6mo esta cualidad humana aparece por consecuencia, 

y en forma constante, en las manifestaciones art!sticas que el ho~ 

bre ha ido realizando a lo largo de su trayectori.J por el mundo. 

Lo escatol6gico, entonces, alcanza el valor uni~ersal de ca-

racterist!ca humana, ya que se le puede encontr.:?r clz.ra::.ente en la 

mayoría de las culturas del mundo; de una u otra fer.::?. se halla 

plasmado ese placer por las excreciones del cuerpo h-.::nano, po~ lu 

:::uerte y su culto. El inconsciente colectivo Ce! ho::.tre ha P?rmi

ticlo que esta cualidad de su existir apürezcu en los lugares más 

remotos e i:-.imugi::.ab:.cs .:!el orbe y desde tieripos inme::i.oriales. 

Pero, lo m~s interesante resulta ser que esas manifestaciones ar-

t!sticas han llegado a =igurar como las más bellas ncnca antes re~ 

lizadas a parti= de algo aparentemente asqueroso u horropilante. 

Las bellas artes que mejor representan esta característica 

son; la pintura, la arquitectura, la escultura, en ocasiones la m~ 

sica, tambi~n la danza y la literatura. 

son famosas, como ya he dicho anteriorment~ las antiguas pir!, 

mides de EgiptoJque fueron construidas para albergar los restos 

mortales de los faraones durante su viaje al mundo de ultratumba,' 



22. 

la tumba número 7 de Monte AlbSn en Oaxaca; las representaciones 

escultóricas del Tzor.pantli en las culturas prehispfutlcas de México; el .'.!!!j_

~ en la India y el Gur-1-i\mir de Sanarkanda, que son los nás bellos y pa

t6ticos mausoleos edificados por el hombre, También tenemos las 

escultuias o relieves decorativos en ciertas catedrales de la Eur~ 

pa medieval, como el Pasaje de las Almas del Tímpano del Juicio Fi 
nal en la Catedral da Autun ($,XII). Y como muestras modernas de 

arquitectura escatol6gica est:tn.:. el Valle de los Caídos en España 

que fue mandado construir por Francisco Franco en memoria de qui~ 

nes perdieron la vida durante la guerra civil de 1936-1939; y el mE! 

m.:mento dedicado a las víctimas de la barb3. atónica en Hiroshi.nu, Japón. 

Dentro de la pintura, Fl Fosco ( .JernAn Van t\lteh, J .;53?-

ohras 

escenas plenamente escatológicas que son viva muestra de situacio

~es perfectamente repulsivas y horripilantes para el ser humano, 

y, no obstante, nos causa un placer extremo el contemplarlas y di§_ 

=rutar con El jar<lín de las delicias o Las visiones del más allá. 

En España exir.te El entierro del Conde de Orqaz de El Greco. De 

la pintura de Gol'ª destaca, entre otras, Saturno devorando a un 

Hijo: así como el ~ de Picasso. 

Tambi~n es sorprendente la f ascinaci6n que produce a Edvard 

M~nch lo escatol6gico y c6mo lo lleva a su pintura de forma ge.nial. 

Por ejm:iplo sus obra e: La niña enferma ( 1896), La madre nuerta (1893).,, 

y M.Jerte en la habi taci6n del enfemo ( l B 9 5 ) • 

Ast pues, ~stas son únicamente algunas de las muestras que 

ejemplifican c6mo lo escatol6gico hace ac~o de presencia en las 
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artes plásticas. Corresponderá a trabajos posteric~es el estudio 

de cada una de las bellas artes para localizar y pormenorizar los 

elementos y formas que las doten de escatología. Habrá que rcco-

rrer tambil!n los caminos de la danza, la música, las artes menores, 

la escultura, el cine e incluso otras disciplinas cenos artísticas 

o de difusi6n masiva como lo pueden ser la televisión, la radio o 

publicaciones peri6dicas y revistas semanales que conforman, dcsa-

fortunadamente, una parte importante de la cultura popular de fines 

del siglo XX. 

El estudio de la literatura que presenta ele::;cntos escato16gi-

ces, y que sobre todo resulta fuente de placer pa=a sus lectores, 

es el punto central de este trabajo; por ello deC~c~ré un espacio 

especial al margen del resto de las manifestacio~es nrtísticas que 

se han presentado anteriormente. 

Podría decirse que, en un prir.,er momento, arnt.:!.s escatologías sen 

alejadas entre s!, y que no existe ningún punto Ce contacto entre 

ellas. No obstante, retomando las palabras del Diccionario de la 

Real Academia de la lengua Española: 

ESCATOLOGICO: (De escatolog!.a, del gri~go ~S 
último, y de -logía.) Conjunto de creencias y 
doctrinas referentes a lá vida de ultratumba. 
Relativo a las postrimerías de ultratumba. (18) 

Pero como ya se ha dicho anteriormente, existe otra denotaci6n 

del t€rmino: 

ESCATOLOGICO: (De escatología, del griegoCi'x~e .. o-~tÓJ 
excremento, y -logra. Tratado de cosas excr~~e~t! 
cías Referente a los excrementos y suciedades,. 
(19) • 

Y si profundizamos en la etimología griega éel t~rmino, encon

traremos que sU traducci6n al español sería: 
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Ultimo, extremo, el ~ás remoto, apartado, lejano. 
Fin, límite, punta, cumbre, borde, remate, lo m§s alto, 
el más alto grado o el Gltimo grado, el mSs mezquino, 
el más duro o doloroso ( ... ) Estar en las últimas, es
tar en agonía ( ... ). (20) 

POOeros entorces afil"mll" que la escatología excrementicia sirve C.e 

apoyo ambiental, did§ctico y estilístico a la universal e indivi-

Cual. Del mismo modo como la muerte y el mundo de ultratumba son 

"'lo último, lo mSs distante, lo postrero" de una vida, las exc:e

ciones del cuerpo humano son lo último y distante de toda una se

=ie de procesos fisiol6gicos que tienen como finalidad la obte~-

ci6n de nutrientes energéticos para esa vida. 

Estamos aqu! ante dos grados tan altos, variados y profun!o5 

~e connotaci6n, que se fusionan en una sola. 



Lo postrero 
Lo último 

Lo m.!is doloroso 
Tortura Terrible 

crueldad Sangriento 
Terrorífico Sufrimiento 

Pena Purulento 
Pecado Repugnan te 

Condena Asqueroso 
Castigo Miserable 

Tormento Sucio 
Uonstruo Pestilente 

Plut6n Peste 
Lucifer Putrefacto 

Demonio CadSver 
Diablo Zahúrda 

Infierno Cerdo 
?urgatorio Intestinos 

Cielo Orines 
t·~!s allá J.Joco 

Otro mundo Asco 
Ul ;ratumba Flema 

Tur':'l:a }lugre 
Funeral V6mi to 

Mari: Diarrea 
Muerte Mierda 

Agonía Excretar 
Enfermedad Excremento 
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Si analizamos el esquema anterior, podemos observar que por 

un lado tenemos el signo ESCATOLÓGICO (1) que nos representa la 

ultratumba, lo que está más all5 de la muerte, hasta que sucesiva

mente a este signo se van agregando múltiples significados connot~ 

tivos al significado denotativo. Mi~ntras que por otro lado tene

mos otro signo ESCATOLÓGICO (2), paralelo al anterior, que repre

senta la escatologia excrementicia y de igual modo desarrolla sus 

connotaciones hasta que finalmente se une en una sola connotaci6n 

con aquella de la escatolog!a universal e individual. 

De lo anterior, podemos entonces concluir que la escatologia 

universal e individual convergen en un solo punto con la escatolo

gía excrementicia; y es por eso que finci.lrr.ente, 'i corno consec\::en

cia, Quevedo se vale de ambas para desarrollar el tema de lCG ~· 

Por lo tanto, los dos signi!icados de "escatológico" pueden, en un 

momento dado, compartir connotaciones, relaciones, aparecer juntas 

en un texto y eriquecerse ~utuamcnte. 
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~. GARCIA, S.A. DE C.V. 
EXCELENCIA EN SERVICIOS FUNERARIOS 
CON ESTACIONAMIENTO PROPIO 

Elc9antes salas de velací6n con aire acondícionudo, Carrozas 
de lujo Taurus, último modelo. Inhur.-.ací6n a todos los pan
teones. Cremaci6n. Traslados nacionales e internacionales. 
Exhumaciones, venta de ataúdes, nichos para cenizas, urnas, 
ataúdes para cremación. ACEPTAMOS TODAS SUS TARJETAS DE. 
CRED1.TO. 

PREVISION FINAL, S.A. 
TAMBIEN SERVICIOS DE PREVISION A FUTURO. 

CREMACION AUTORIZADA POR LA IGLESIA 
CATOLICA. 
Servicios urgentes sin volaci6n. 

Precio especial para bebés .•• 

FUNERALES AMERICA 
( ••• ) ItlCINERACIONES : No compre 

atadd, economice, contamos con exclusivo 
atad'd rentable.... · 
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México, 16/3/1991, ( Sábado, Mesa abierta ) , p. B. 

10. CONMUEVE EL DOBLE CRIMEN; DIFICIL 
IDENTIFICARLOS". "VENGANZA PASIONAL O DE NARCOS l • 

san Agustrn,M6x.- Un terrible doble homicidio fue 
descubierto en un canal de aguas negras qua se localiza en la 
colonia Las Vegas, de esta poblaci6n. 

Dos personas que fueron atormentadas, atadas Ce pies 
y manos con alambre j:' l.:izos, fueron ultimadas a balazos y cu 
chilladas y luego fueron rociadas con gasolina e ir.=ineradaS. 
El hallazgo de los cuerpos caus6 conmoción, ya que quedaron 
totalmente calcinados, irreconocibles, y más parec!an los 
cuerpo~ de primates crjc de seres humanos. 

Los dos infortunados hombres fueron a parar a la fosa 
común, pues nadie log~ó su identificación, ni recla=.aron sus 
cuerpos • 

Estos fragmentos fueron seleccionados de un articulo que apareci6 
en El Nuevo Alarma!, dnicamente la verdad, 
México, nGm. 6. (9/7/1991}, p. 38. 

Los fragmentos citados ejemplifican esta escatología cotidiana que 
produce un tipo de placer mórbido a quienes la leen y contemplan 
las fotografías que acor..pañan el texto, lo cual aumenta lo grotes
co de las irn~gcnes presentadas. 

Es interesante destacar el uso del verbo "ultimar" coroo sinónimo 
de matar, lo que corresponde perfectamente a nuestro estudio eti
mol6gico refiri6ndosc a lo postrero, lo último y más remoto, el 
lS:rnite, en este caso, de la-vida de esas víctimas. Sin embargo, el 
artículo no profundiza en una escatología universal, no se refiere 
a la ultratumba. Siendo específicos, en realidad no fueron "ulti
mados" completamente esos personajes. 

11. Freud, Sigmundo. "Teor!as sexuales infantiles", 
en Obras completas, orno II, Madr~d, Biblioteca 
Nueva, 1973,, p. 1267. 



29. 

12. Resulta nuy atractivo ejemplificar esta afirmaci6n con un frag
mento literario donde encontramos ese placer y deleite de los 
niños por lo cscatol6gico muy relacionado con el juego. · 

Cada vez que vienen amigas a jugar con nosotras, como un 
rito Sofía busca palabras en el diccionario. 

Pedo: Ventosidad que se expele del 
vientre por el ano. 

Pedorrea: Frecuencia de pedos. 
Pedorrera: Familia que con frecuencia o 

sin reparo e~pele ventosidades por el ano. 
Pedorreta: Sonido hecho por la boca 

imitando al pedo. 
Sofía sienta a todos en el excusado y 

tengo que adivinar: 
-¿Qui~n hace caquitas da chi"".•o, así 

clonk, clonk, clonk? 
-La Nena Fosca. 
-¡Cooorrecto! ¿Quién ha.ce viboritas? 
-Joaquina Asccncio. 
Pero la que va más alUi de r.·.Jestras 

expectaciones es Casilda que recita canturreando: 

El pedo es un aire ligero 
que sale por un agujero 
anunciando la llegada 
de su amiga la cagada. 

-¿Quién hace una c.:igadi ta da mosca? 
-Anita Romero Rubio. 
-¿Quién hn.ce plaf así nomás? 
(Aquí el no1nbre d..: una maestra que nos 
cae mal.) 
-¿Quién tiene chorrillo? 
{Aquí el nombre del pretendiente en 
turno de mi mamá.) 
( ... )-¿Qui6n hace caqui tas redonditas, 

duritas de perrito bonito? 
-Mi papá. 
-¡Pccerfectamente bien contestadol 
Un momento después de que nos sentamos a 

la mesa, el t!o Ettore grita: 
-¡Que se pongan de pie los cornudos! 
Dice que no falla, que todos los hombres 

de la tierra se levantan. Buscamos la palabra 
cornudo: cabr6n, gurrumino, sufrido., Ver 
adulterio. Seguimos sin entender. El 
diccionario Herrero. Hnos. Sucrs, México, D.F. 
1943 no lo dice. En cambio en caca pone f. 



Excremento del nino, y en cabr6n m. macho 
cabrío y farn. el que consiente el adulterio 
de su mujer. Guardo ese pequeño diccionario 
con devoci6n, oh tesorito mro. 

¡Qué risa!. 

Elana Poniatowska. La "Flor de Lis", México, Era, 1989, 
pp. 77-78. 
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una persona alcohólica. 

15. "JOh ProfetaJ", dije entonces, "J ser maligno 
Oh profeta! 
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Dile a esta al~a consumida de dolores, si en 
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-La radiante, rara virgen a quien llar. . .:in los 
arc:ingeles Leo:ior". 
-Dijo el cuervo, "Nunca más". 
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2) LO ESCATOLÓGICO EN EL BARROCO 

2.1. EL BARROCO. 

Para poder hablar o emprender una bGsqueda de lo escatol6gico 

en el barroco es necesario revisar qué es el barroco y qué se en

tiende con ese término. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos 

dice que es "el estilo de ornamentaci6n caracterizado por la pro:~ 

s!6n de volutas, roleos y otros adornos en que predomina la líne~ 

c~rva, que se desarroll6Jprincipalmente, en los siglos XVII y 

W.'III" (1). También se refiere a él como el período de la cult::

ra europea en que prevaleci6 dicho estilo artístico. 

Sin embardo, esta breve def inici6n que nos da la Real Acade

mia, y que podemos considerar como la más aceptada o la de uso au

torizado en la lengua castellana, es demasiado lirnitante para po

der habla~ de muchos más matices artísticos y culturales que se 

consideran barrocos. Es decir que la definici6n anterior s61o es 

un esbozo tenue del barroco: pero es necesario hablar de toda la 

situaci6n hist6rico-cultural (de EspañQ en nuestro caso) que gen~ 

r6 al barroco en su momento de mayor esplendor, cercano a la dec~ 

dencia, para luego poder transladar esas características a otros 

aspectos culturales en otras latitudes del mundo o en diferentes 

~pocas que no pertenecen al período que se ha llamado "Siglos de 

Oro". 
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Dárn~ao Alonso lo presenta con mayo: amplitud y con 

referencias m&s especificas a determinados países europeos: "Enor

me movimiento espiritual que llega a toda la humanidad culta, con 

un poco de adelanto en unos sitios y de retraso en otros." (2) 

Tambi~n presenta las múltiples formas que adquiere en los dif~ 

rentes lugares europeos, y de ahí el Manieris:o en Italia, el 

Preciosismo en Francia, la Escuela metafísica en Inglaterra, la 

Escuela de llesia en Alemania y el Gongorismo y Conceptismo en 

España 

2.2. MOMENTO HISTORICO DE ESPAflA Y EL BARROCO. 

"HaJ' en la historia de todos los pue::ilos que han 
dejado ur.a huella importante en la cultura Cel mundo, 
un momento en que todas las actividades r.~cionales na 
rece que se coordinan hacia el angrandeci:dento." ( °'!) 

Estas palabras definen lo que España vivl5 para alcanzar su 

cúspide cultural en el Renacimiento. Es muy significativo el 

hecho de que en s6lo 79 años el Imperio Español alcanzara su m§xi-

rr.o esplendor, después de ap_enas haberse unificado bajo un solo re!_ 

no! el de los Reyes Cat6licos; una sola reli;i6n: la cat6lica; 

y una lengua general a la pcninsula: el castellano: todo esto en 

1492. Para el año de 1571 el ejército imperial, bajo las 6rdenes 

de Juan de Austria, derrotaba a los turcos en la Batalla de 

Lepanto y con ello España se colocaba en el punto mSs alto de su 

hegcmon1a hist6rico-pol1tica. Fue tal la tra~r.endencia y P.l 

impacto de aquella memorable victoria para los españoles de 

la ~poca que no podría faltar una referencia a ella en la m§s gra~ 

de obra literaria en lengua castellana. Escuchemos al cautivo 

que Cervantes nos presenta en El ingenioso hida1go don Ouijote de 



la Mancha. 

Súpose cierto que vc~ía por general desta 
liga el seren!sirno don Juan de Austria, hermano 
natural de ruetro buen rey don Felipe; divulg6se 
el grand!simo aparato de guerra que se hac!a; 
todo lo cual me incit6 y conmovi6 el ánimo y el 
deseo de verme en la jorr.ada que se esperaba: 
y aunque tenia barruntos, y casi promesas ciertas, 
de que en la primera ocasi6n que se ofreciese 
serta proraovido a capitán, lo quise dejar todo y 
venirme, como vine, a Italia, y quiso mi buena 
suerte que el señor don J~an de Austria acababa 
de llegar a GGnova; que pasaba a NS.polos a 
juntarse con la armada de Venecia, corno después 
lo hizo en Mesina. Digo, en fin, que yo me hallé 
en aquella felic!sima jor~ada, ya hecho capitán 
de infanter!a, a cuyo r.o~..=oso cargo me subió mi 
buena suerte, mSs que r::..is merecimientos; y aquel 
día que fu~ para la cristiandad tan dichoso, 
porque en ~l se dcscnga~6 el mundo y todas las 
naciones del error en c.;-ue estaban, creyendo que 
los turcos eran invenc:.b:.es por el mur, en aquel 
día, digo, donde quedó e: orgullo y soberanía 
otomana quebrantada, e~tre tantos venturosos como 
allí hubo (porque m5.s ·.·e~_tur.:is tuvieron los cris 
tianos que allí muriere~ .:;:ue los que vivos y -
vencedores quedaron), y~ solo fui el desdichado: 
pues, en cambio de que ;::·.:.:Hera esperar, si fuera 
en los romanos siglos, a:.;una naval corona, me 
vi aquella noche que sig•.:i6 a tan famoso día con 
cadenas a los pies y espesas a las manos. (4) 

33. 

España representaba ent.o::ccs lo que actualmente llamarnos 'Jna 

primera potencia mundial; les Reyes Cat6licos, quienes bajo los 

reinos de Castilla y Aragón habían unido el poder de la Pen!nsula 

Ibérica y habían finalmente expulsado a los árabes de sus territ~ 

rios, fµeron tambi~n quienes, visionariamente o no, con riesgos y 

aventura patrocinaron a Crist6bal Col6n en su empresa de llegar a 

las Indias por el occidente. Los hombres del R enacimicnto estaban 

convencidos de su importancia y capacidad en el mundo para trasccn-

der alcanzando la fama. los hombres no buscan en el ci~ 

lo y la religi6n su Gnica fon::ia de felicidad, también se pod1a 
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ser feliz en el mundo disfrutando de él y sus placeres. El hombre 

era una parte casi perfecta de la naturaleza que había sido creach 

por Dios COQO parto de ella para vivirla. 

Los r.o"~res del P.enacimicnto, y en nuestro caso los españoles, 

se habían dado cuenta de que eran capaces de realizar todo aquello 

que su equilibrio y su naturaleza les perttl.tieran: ya habían con

quistado y colonizado todas las tierras y los mares del orbe, exis 

t!a todo u~ nuevo mundo para ellos, y que estaba ahí para ser des

cubierto. 

El e=perador Carlos I do España, qua también era el V de Ale

mania, de Austria-lfungría, rey da Flandes, ~§pales y las colonias 

americanas, así como de las Filipinas, sig::iendo el orden y genio 

de sus abt:elos los Reyes Cat6licos, era el e;:iperador del mundo. 

Con su gobierno el Imperio se consolid6 y lleg6 a representar el 

centro po:ttico y cultural del mundo. Tanto fue su poder cultu

ral, que el español era la lengua de prestigio en todo el mundo 

occidental "l todo aquel que quisiera negociar con el imperio deb!a 

hablar español. 

Carlos V se hispanizó y quiso hispanizar 
a Europa. La vida de las cortes y la Ciplo~acia 
se vio invadida por costumbres españolas, y es
te idioma empezó a ser usado en todas partes, 
sobre todo desde que el emperador lo hizo resonar 
bajo las bóvedas del Vaticano, ante el papa P~ulo 
III, el 17 de abril de 1536. Regresaba Carlos V 
vencedor de Túnez y en La Goleta, satisfecho de 
haber cumplido su deber de pr!ncipe cristiano y 
y de haber combatido personalmente con el turco, 
pero volvía dolido y quejoso del rey francés 
Francisco I, a quien acusaba de desleal con la 
cristiandad, según cartas comprometedoras de este 
monarca al pirata Barbarroja, acabadas de coger 
por el mismo emperador en La Goleta. El obispo 



de Macon, embajador de Francia, no comprend1a bien 
la lengua en que Carlos formuló tan categ6ricas 
acusaciones, y el emperador le re¡:lic 6 ante el papa: 
~señor obispo: cntiándame si quiere, y no espe
re de m! otras palabras que de mi lengua española, 
la cual es tan noble que merece ser sabida de toda 
la gente cristiana. (5} 
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Felipe II, último gran monarca, se retir6 a vivir en el m~ 

nasterio de El Escorial, y desde ah! gobernaba scguroJy burocráti

camcnte _el imperio donde no se ponr.n el sol. sin embargo, en 1588, 

apenas 17 años despu~s de haber sido los protagonistas de una de 

.las mayores empresas del mundo en la Batalla de Lepanto, de.haber 

conocido la victoria en ella, su mismo ejército, la Armada tnvenc! 

ble, es derr~tado en el Canal de la Mancha por las naves inglesas. 

Esta derrota, si bien no inici6 l~ decadencia ¿el imperio, s{ fue 

un hecho hist6rico que propici6 la desazón y, junto con otros su-

ceses, llev6 a España posteriormente por otro camino lejano a 

la hegemonía. 

La reforma protestante dividi6 .:i Europa e:itcra, y en el seno 

mismo del i~erio se gestaba esa separaci6n. Entonces, con apoyo 

del Vaticano, Est=·aña se autonombr6 defensora del catolicismo. El 

oro y la plata que llegaban desde Am~rica pasaban por España y 

se gast<tb"r. en el financiamiento de las constantes guerras reli 

glosas y políticas. 

Los piratas ingleses asaltaban a los galeones españoles en 

las mismas costas de Campeche o en medio del océano, los franceses 

eran enemigos declarados de España y constantemente la atacaban, 

los turcos otomanos se peleaban con el .imperio la hegemonta del 

mar Mediterr&neo, y los hidalgos españoles ni siquiera pensaban 
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en cultivar sus tierras, todos eran o pretendtan ser ricos y no-

bles, herederos desde antiguo o indianos conquistadores y cristi~ 

nos viejos. Los españoles no querían cultivar su tierra, y aunque 

se mortan de hambre y miseria, se vestían con sedas y terciopelos, 

aunque no tenían ropas para usar, prefer!an simular prosperidad y 

riqueza. 

Ya en el Lazarillo de Termes una voz an6nima lanz6 varios gri 

tos de alerta a los que nadie hizo caso. 

-¡Oh señor mío, dije yo entonces; a cuSnta mi
seria y fortuna y desastres estamos puestos los na
cidos, y cuán poco duran los placeres de esta nuestra 
trabajosa vida! (6) 

Como la necesidad sea tan gran maestra, viéndome 
con tanta siempre, noc~c y día estaba pensando la ma
nera que tendría en sustentar el vivir; y pienso, para 
hallar estos negros remedios, que me era luz el harrbre, 
pues dicen que el ingenio con ella se avisa, y al co~ 
trario con la hartura, y así. era por cierto en mí..(7} 

Yo no tenía tanta lástima de mí como del lasti
mado de mi amo, que en ocho días maldito el bocado 
que comi6, a lo menos en casa bien lo estuvimos sin 
comer. No sé yo, c6~o o d6nde andaba, y qué corota. 

'.Y verle venir a ~ediod1a la calle abajo con 
estirado cuerpo, más largo que galgq de buena casta) 
Y por lo que toca a su negra-que dicen honra- tomaba 
una paja de l.as que aún asaz no había en casa, y 
salía a la puerta escarbando los dientes, que nada 
entre s 1 ten! an. . • ( 8) 

y fu«?.., como el año ·en esta tierra fuese est~ril 
de pan, acordaron el ayuntamiento que todos los 
pobres extranjeros se fuesen de la ciudad, con pre
g6n que, el que allí adelante topasen, fuese p.mido 
con azotes. Y anst, ejecutando la ley, desde a 
cuatro dtas que el preg6n se di6, vi llevar una pr~ 
cesi6n de pobres azotando por las cuatro calles, de 
lo cual me puso tan gran espanto, que nunca osé 
desmandarme. a demandar. l 9) 

Al morir Felipe II le sucedieron su hijo Felipe I1I y des~ 

su nieto Felipe 1VJ reyes que nunca supieron ni quisieron gobernar. 



37. 

El Imperio, ya decadente, se les fue de las manos y prefirieron 

dejar esos asuntos a ministros corruptos; mientras ellos en rezos, 

fiestas y corridas de toros se olvidaban del mundo evadiendo esa 

realidad que les molestaba. 

Los hijos de Felipe IV no alcanzaban ni siquiera la juventud 

cuando los sorprendta la muerte: tantas habían sido las mezclas de 

la misma sangre real emparentada, que ahora los Habsburgo eran una 

familia d6bil y decadente como su poder. 

Al morir el rey, su único heredero fue Carlos II a quien el 

pueblo llamaba 1
' el hachizado", pues era retrasado mental y su cue!: 

po era contrahecho. Pes~ a los intentos por que diera un príncipe 

a España, el monarca muri6 sin decender.cía después de haber gober

nado 3 5 años. 

Los artistas españoles, herederos de todos los ideales rena

centistas, no tenian, ni podían encontrar un ~undo politic~, eco

n6mica ni socialmente equilibrado que los sustentara. El imperio 

que había sido el mayor del orbe se desmoronaba, sus gobernantes 

eran corruptos y su rey un indolente mental. lcuánta distancia 

los separaba ahora del otro Carlos, el primero, el del imperio 

donde nunca se ponía el sol4 .• l 

Fue desde la ~poca de Felipe III y IV cuando los artistas y 

los hombres que vivieron esa realidad, prefirieron evadirla, ocul

tarla y no verla, disimularla, cubrirla y darle brillo; todo un 

esplendor y grandiosidad que velaran el dolor por España, la mis~ 

ria, el hambre, la corrupci6n, la locura, el desencanto, la frus

traci6n, el llanto y la muerte, la nada. 

•¡¿C6mo Dios, a quien ellos tanto habían defendidoJles respo~ 
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d!a as!?J". (10) Ya nada es cierto, en nada se puede creer, 

sólo en los sueños o en la locura ; lo Onic:o seguro es la 

muerte •. 

El arte comenzó a reflejar esa decadencia llcnanCo los espa

cios Y cubri~ndolos de oroJdando vuelos y roleos a las telas escu! 

pidas, decorando en extremo, uniendo opuestos y claro-oscuros, toE 

ciendo las columnas griegas y abigarrando de flores, frutos, &nge

les Y querubines los 6rdenes clásicos. El arte guiso sorprender 

ocultando lo que molesta o exagerándolo, Y así despertar los sent! 

dos Ce los ho~~rcs, hacerlos sentir vivos, hacerlos sa~tir llenos, 

completos ... , que por lo menos tenían algo. 

2 ,3. FORMAS DE EXPRESION EN EL BARROCO 

Así pues, la literatura que aquella ~poca produje no.pudo es

capar de la corriente vital que signific6 el Barroco, y de ella n~ 

cieron las más bellas obras de la literatura en lengua castellana, 

corno lo son La fábula de Polifemo y Galatea, el Primero sueño, 

El Critic6n, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Ma.."lcha., ~ 

~, el gran teatro, por mencionar algunas. 

Como en este trabajo se hablará concretamente de una obra 

hispánica, y es ~ste el periodo que especialmente nos interesa, 

aquí nos limitaremos a hablar de aquellas formas expresivas que 

dieron perfil a la literatura barroca española. 

Entre otras, algunas formas de expresi6n barroca son:concep-

tisrno, gongorismo, picaresca, idealismo, intelectualismo. 

El conceptismo es una forma po~tica que expresa y refleja a 

trav@s de "ingeniosidades" [D,;maso Alonso- QSnqqra Y; ... J o im&ge-
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nes conceptuales una realidad en forma velada e indirecta. El co~ 

ccptismo apela wucho más al intelecto del lector, que a su simple 

apreciaci6n de imágenes bellas. En esta forma po6tica no hay el 

recargamiento ornamental ni sensorial del gongorismo, sin por 

ello dejar de ser igualmente estético. 

El gongorismo es, según Dámaso Alonso, "una manifestación paE_ 

ticular del cultismo literario prevalcnte y creciente en España 

(en Italia y gran parte de Europa) en el siglo XVI y el XVII"(ll). 

Es un error llamar a esta corriente "culteranismo", dice Oámaso 

Alonso, pues lleva toda una carga despectiva relacionada con el 

luteranismo, a manera de herejía literaria que era necesario eli-

mir.ar. 

Ah"ra especifiquemos qué es el gongorisr:"io y cuáles son sus 

características. creado por Luis Ce Góngora y Argote, el gongo

rismo es una expresi6n po6tica que se basa en la belleza de la p~ 

la~ra culta para expresar a través de una complicaci6n conceptual, 

exagerados elementos ornamentales y recursos literarios o figuras 

ret6ricas, una realidad. El gongoris~o suele darse en verso, pero 

existen manifestaciones en prosa que incluso se unieron al concep

tismo. 

La picaresca, contrariamente a las formas expresivas anteri2 

res, no trata de velar o cubrir la realidad adversa o hiriente 

que probablemente quiere no ver el poeta ante la decadencia soci2 

cultural que se viv!a entonces en el rmpcrio. La picaresca es la 

forma literaria del barroco que acerca la realidad, incluso va 

más allá de la actitud r_ealista., y la agranda, la exagera y recarga 

con crudeza, desengaño, frustración, patetismo y desesperación. 
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En la picaresca, generalmente en prosa, aparece un picara, 

quiCn .P.S un .joven muchacho que; por diversas vicisitudes de la vi

da, se ve obligado a peregrinar por el mundo para poder sobrevivir 

a la cruda, injusta y terrible realidad de vida que le rodea. La 

picaresca nos habla ~irectamcnte, sin rodeos y exagerando la reali 

dad. Nos reímos y sufrimos con el picare, lo seguimos en sus ave~ 

turas y no podemos creer lo soez del mundo P.n que tiene que ~obrP.-

vivir. Ahi, el hombre estS lleno de capacidades creadoras y vitales, 

pero el mundo, la realidad, no es lo suficientemente equilibrad~ y 

justa para que él pueda ser feliz. 

La picarP.sca ns muestra de una realidad tan cierta y tan exage

rada realmente, que parece de risa; es cómica y ale;re, aventUr a 

y desesperanzada, escatológica y placentera. La picaresca intenta 

abrir los ojos a ~u lector para que tenga conciencia de los probl~ 

mas sociales que vive. 

En el intelectualismo, la realidad resulta tan injusta, desa-

gradable y molest3, tan frustrante y horrible que se refleja como 

personificación de vicios y degradaciones que Re cm:rmtan con va12 

res, también personificados. Por ejemplo, El Critic6n de Baltasar 

Gracián. Para el intelectual la sabidur1a es el único mundo posi

ble de superar el desengaño y crear Smbitos posibles. 

El idealismo es una forma de expresi6n barroca que toma con

ciencia de que su realidad no funciona y de que es un mundo corruE 

to, ücsquiciado y cruel, sin justicia ni valores morales que sus-

tenten un mundo equilibrado. El idealista crea un mundo ideal de~.: 

valores absolutos y con 61 se compromete a transformar esa reali-
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C~d insoportable y cruel que derrumba a los hombres para que se 

l~vanten después y curen sus heridas con su ideal. 

2.4. LA ESCATOLOGIA EN EL BARROCO 

2. 4. 1 Lo escato16qico como forma de expresión barroca 

Como se ha estudiado en este trabajo, lo escatol6gico está 

p~esente a lo largo de la vida del ser humano y en sus manifesta-

clones, tanto las artísticas como las cotidianas. r: or lo tanto, si 

esta caractert.stica plenamente humanu aparece corr.o una constante 

e::i. el mundo, no es extraño que también la hallemos en el Barroco. 

La presencia de lo cscatol6gico en el arte barroco, y sobre 

t~do en su literatura, no s6lo corresponde a la necesidad huma~~ 

Ce vivirla y encontrar en ella ~nj identificación; sino que la 

i~tenci6n de plasmar escenas y ~omentos dotados de escatología ti~ 

~e ya un trasfondo estético muy poderoso que también se vincul~ 

con el momento hist6rico-social que vive el artista. 

El barroco es un arte que por excelencia se percibe a través 

de los sentidos; de esta forma el espectador o lector siente l~ 

¡:::esencia de algo, se siente vivo y pleno en el mundo. Estas se!! 

saciones resultaban sumamente reconfortantes para los españoles 

del siglo XVII que ve!an desmoronarse su imperio. El. arte ba

rroco ocultaba esa realidad insoportable y molesta que se viv1a. 

Era una forma de llenar ese espacio vacío que el mundo les presen-

taba. 

Este tipo de arte barroco produce en el hombre 
que lli contempla un efecto inmediato, traducido en 
una multiple hiperex:ita::i6n senso-perceptiva. Corno 
nin9Gn otro, el arte barroco habla a los sentidos. 



De allt que podamos distinguir un barroco visual, 
un barroco auditivo(.); pero también un barroco 
gustativo, un barroco olfativo, y hasta un barroco 
táctil. .. (12) 
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Así como en la arquitectura las. formas y 6rdenes clásicos eran 

transformados, .retorcidos y cubiertos con hojas de oro, pequeños r~ 

lieves, volutas y lineas curvas, flores, frutas, ángeles tallados 

en madera o esculpidos en piedra; la literatura barroca también Ut! 

liz6 una profusión de figuras poéticas y ret6ricas que ornamentaban 

la realidad a través de un lenguaje y un discurso espléndidos. 

El contraste o uni6n de elementos opuestos, entre los que se 

ubican el oxínoron, la antítesis y la paradoja, es un elemento de-

finitivo y co~st~nte en la literatura barroca. Concretamente lo 

vemos ejemplificado en las imágenes que los poetas de la Gpoca 

crearon. 

Es hielo abrasador, es fuego helado# 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 

Es un descuido, que nos dn cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 

Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo 
enfermedad que crece si se curara. 

Este es el niño Amor, éste es tu abismo: 
mirad cuál amistad tendrá con nada, 
el que en todo es contrario de s! mismo. (13) 

¿Cuál del Ganges marfil, o cuál del Paro 
Blanco mármol, cuál ébano luciente, 
cuál Smbar rubio o cuál oro excelente, 
cuál fina plata o cuál cristal tan claroJ .• l(l4) 



En perseguirme, Mundo, c:gué interesas? 
¿En qué te ofendo, cuanc!o sólo intento 
poner bellezas en mi entendimiento 
y no mi entendimiento en las bellezas? 

Yo no estimo tesoros ni riquezas; 
y así, siempre me causa cás contento 
poner riquezas en mi pensamiento 
que no mi pensamiento en las riquezas. (15) 
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Los anteriores fragmentos de poesía son una muestra de esta 

característica del arte barroco. En ellos podemos encontrar imS-

genes donde definitivamente existe un acercamiento o uni6n de 

ciertos elementos contrastantes, tanto por su clara oposición te-

~ántica o por la diferencia que visualmente se establece entre 

ellos. oc ahí que Quevedo nos hable de un hielo que quema "/ Ce un 

"andar solitario entre la gente"; o que G6ngora establezca !a 

uni6n de un "blanco mármol" con un "{ibano luciente". De si..:'ililar 

r..anera, Sor Juana arma el contrast.e con ~ctitudes; es decir, la 

oposición no s6lo se da entre dos objetos, sino tambi~n en ac::io-

nes contrarias: buscar riqueza material en opoi:dr.iñn A. buscar 

riqueza espiritual. 

As! c:orno en la~ artes plásticaR RP. rlan ~UPrms de r.ontrai=;-:.e"R 

como· el "claro-oscuro• de la pintura, la utilizar.i6n de r>ledra 

tezontle junto a la cñntP.ra, el nro y tnR n::;pnjnR r:nn rn.:\rfil ;• t.P.r

ciopelo ~n la arquitnr.tura; t:.rtmhi~n sn <li'ln j1H"gnR P.RtAtir.n,,. silT\i

lar.P.::1 dentro de la lit.crittura i\ t.r;,,v~n rlP. fi9ur.rtn polI!t.ir.rtR. y rA-

ttlricas quP. P.mh1?llP.cr.n el discur~o. 

Este contraste de elementos que caracteriza a la literatura 

barrocaJ no sólo se encuentra en el aspecto lingil!stico o ret6rico, 

sino tarnbi~n aparece en el tratamiento del tema, el ambiente o en 
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lo anecd6tico. El escritor barroco nos presenta situaciones o he

chos tratados bajo algún alemento que produce el contraste de ma

nera argur.:iental. Es decir, ese elemento contrastante opone situa-

cienes anecdóticas. Sin embargo, su oposici6n no se encuentra en 

el texto, sino en la psicología y sensaciones del lector al reci-

birlo. 

La escatología es el elemento contrastante que tanto fue em

pleado en la literatura barroca como una permanente estética. Lo 

contrastante y est~tico no est5 en la presentaci6n de lo escatol6-

gico en el discurso literario, sino que s·.:. presencia, socialmente 

repulsiva al ser humano, es tratada con u~ lenguaje bello y poéti-

co, que además evoca toda t..11l<1 s"ignificación s·.:.::.consciente de placer y 

horror. 

Debido a las condiciones histórico-c~lturales del periodo ba-

rroco en España, la utilización de momentcs escatológicos en la l! 

tcratura no resulta tan peregrina, :ra que además de producir en el 

lector una sensación estética contrastante, violenta, repulsiva e 

impresionante, tambi~n le sugiere todo un mundo de placeres y sen

saciones que le resultan fascinantes debido a una serie de mecani~ 

mes psicológicos individuales que conforman un inconsciente colee-

tivo. Colectividad donde lo repulsivo se desea, lo asqueroso se 

deg~sta, donde lo doloroso y lo cruel causan placer jocoso Y donde 

lo terrtfico de la muerte y del juicio final son alegre risa y 

carcajada. 

' El contraste estS. dado. " El claro-oscuro" se da con sensacio-

nes y quizá tambi~n sentimientos opuestos que muchas veces apare

cen en pasajes literarios plenos de una escatolog!a repugnante que 
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fascina. 

Para el hombre barroco del siglo XVII lo escatol69ico en la 

literatura representaba una forma o "figura" m~s, que permit!a eva

dir la realidad tan cruel, soez y repulsiva que vivía. Es otra se~ 

sací6n que se suma a las luces que entran por el ambarino ventanal 

del tambor de una ctlpula y se proyecta áurea sobre el retablo de 

oro, espejos y marfil. La scnsaci6n ascatol69ica contrastante es 

otra m&s que se ngrrna i\ los volátiles ropajes de El ~xtasis de Santa 

~de Bcrnini y a la fachada de cantera, tczontlc y Talavera de 

algún edificio en Puebla Oc los Angeles. 

Lo escatol6gico y las sensaciones que prod~ce al ser humano su 

contemplaci6n, tanto físicamente, como a través de la literatura, 

es una respuesta al vacío que aquellos individuos sufr!an en su 

realidad. Ese placer tan psicol6gico o tan jocoso que nos arranca 

una sonrisa del rostro, o que por lo menos nos permite continuar 

la lectura, casi m6rbida y masoquista del texto, es en lo profundo 

del ser humano una actitud que le permite cubrir la realidad mole~ 

ta y agresiva. De ah:í qua la picaresca retome r destaque lo esca

tol6gico come una manera de denunciar el mundo real en que vivía 

la España del siglo XVII. La escatologta de la novela picaresca 

nos produce risa, pero es la risa ante un hecho real, cruel y po

sible. 

2A.2 Formas corno se presenta 

Las dos acepCiones que existen de la palabraª-escatol6gico•en 

el español,, las podemos encontrar representadas en la literatura que 

SB ~adujo durante el siglo XVII en lo que fue el Imperio Espa-
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~el. Así, las formas de expresi6n que cre6 y utiliz6 la literatu

ra barroca est~n enriquecidas con elementos escatol6gicos que esta-

blP.r.Pn un contr.-,Rte •p1dq11ic:o-e::itético• en P.l discurso literi\rio. 

2. 4 .2 .1 L~ escatología como excreción. 

La escatología que se refiera a las excreciones del cuerpo 

humano y las suciedades aparece en escenas de la literatura barro-

ca como un elemento que ridiculiza, señala y demuestra cruelmente 

el mundo que se vivía en la España de aquel siglo. As!, lo escato-

16gico resulta primordial y constante en la picaresca. 

Acost~me y cubr!me, y torné a dormir; y como 
entre sueños me revolcase, cuando desperté hall6me 
hasta las trenzas. C •.• ) En asto mi amo entr6: "¿Es 
posible,Pablos, que no he de poder contigo? ¿son 
las ocho, y estate en carna? Levántate en noramala". 
Los otros, por asegurarme, contaron a Don Diego el 
caso todo, y pidi~ronle que me dejase dormir, y 
decía uno:•'y si vuesa merced no lo cree, levanta, 
amigo", y agarraba de la ropa. Yo la tenía asida 
con los dientes por no mostrar la caca; y cuando 
ellos vieron que no había remedio por aquel camino, 
dijo uno:" ¡Cuerpo de Dios, y c6rno hiede l ': Don .. 
Diego dijo lo mismo, porque era verdad; y luego 
tras él comenzaron todos a mirar si había en el 
aposento algGn servicio¡ decían que no se podía 
estar allí. ( .•• )Miraron las camas y quitáronlas 
para ver debajo, y dijeron: "Sin duda debajo de 
la de Pablos hay algo: pas~mosle a una de las 
nuestras, y miremos debajo della". ( .•. ) y al 
alzar las sSbanas fu6 tanta la risa de todos, 
viendo los recientes, ya no palominos, sino palo
mos grandes, que se hundía el aposento. (16) 

Olvidamos todos lcsgrillos: estaba el servicio 
a mi cabecera, y a la media noche no hacían sino 
venir presos y soltar presos. Yo, que oí el ruido, 
al principio -pensando que eran truenos- empec~ a 
santiguarme y a llamar a santa B§rbara: mas viendo 
que olran mal, ech~ de ver que no eran truenos de 
buena casta. Ol!an tanto, que por fuerza deten!a 
las narices en la cama: unos traían cámaras y 
otros aposentos. Cl7) 
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Es interesante señalar que en el primer fragmento de La vida 

Cel Busc6n que se cita, lo escatológico es motivo de escarnio y ri

diculizaci6n cruel del pícaro. El personaje sufre injustamente los 

atropellos y burlas del mundo que vive; incluso los más !ntimos 

errores o alteraciones fisiol6gicas, quizá provocadas por algGn pr.!:?. 

blema psicol6gico, son motivo de feliz algarabía y cruel distinci6n. 

A pesar de la escena tan cruel y grotesca, nosotros como lectores 

disfrutamos adoloridos ese momento o por lo menos lo continuamos 

leyendo corno algo propio de la picaresca. 

Sin embargo, la segunda cita no refleja esa burla ni eRcarnio 

en torno a lo escatol6gico, sino que lo presenta como una ridicul! 

zaci6n o momento hurnor!stico del cual se vale QueveCo para descri-

bir aquel ambiente. 

También podernos encontrar momentos escatol6gicos en algunos 

pasajes de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, lo cual 

dota a esta novela de otro elemento humano que se suma a su uni-

versalidad. 

Hecho esto, quiso él mesmo [Don Quijote] 
hacer luego la esperiencia de la virtud de aquel 
precioso bSlsamo que él se imaginaba, y así, se be
bió de lo que no pudo caber en la alcurza y queda
ba en la olla donde se había cocido, casi media 
azumbre; y apenas lo acab6 de beber cuando comenz6 
a vomitar de manera que no le quedó cosa en el 
estál'dgo; y con las ansias y agitaci6n del vómito 
le dio un sudor copios!sirno, por lo cual mandó que 
le arropasen y le dejasen solo. ( ..• ) 

sancho Panza, que también tuvo a milagro .ia me 
jor!a de su amo, le rogó que le diese a él lo que -
quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Conc~ 
di6selo don Quijote, y él, tornándola a dos manos, 
con buena fe y mejor talante, se lo echó a pechos, 
y envas6 bien poco menos que su amo. Es, pues, el 
caso que el est6mago del pobre Sancho no debía de 
ser tan delicado corno el de su amo, y as!, primero 



que vomitase le dieron tantas a~sias y bascas, con 
tantos trasudores y desmayos, que ~l pens6 bien y 
verdaderamente que era llegada su Gltima hora, ( •.. ) 

En esto hizo su operaci6n el brebaje y comenz6 
el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales, 
con tanta priesa, que la estera de enea sobre quien 
se habS:a vuelto a echar, ni la manta de anjeo con que 
se cubrS:a, fueron más de provecho. ( 18) 
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En este fragmento del Quijote tenemos un ejemplo clitr 1'.sirno do!! 

de la escatología forma parte de un discurso plenamente humorístico 

y cruel a un tiempo. AquS: se utiliza este recurso para ridiculizar 

la figura de don Quijote quien prepara su medicina a partir de su-

puestos conocimientos caballerescos. Sin embargo, este pasaje, sin 

dejar de ser cruel, ridículo y re~ugnanteJ también resulta sumamente 

gracioso ver a don Quijote y Sancho en tremendo trance fisiol6-

gico. ¿Cuándo se ha le!do que un ceballero andante sufra semejan-

tes contratiempos? 

Otro pasaje de la misma obra que merece ser recordado por su 

carácter escatol6gico es aquel en el cual se describe a Maritornes. 

Tra!a en las muñecas unascuentas de vidrio: pero 
a 61 le dieron vislumbres de preciosas perlas orient~ 
les. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a 
crines, 61 los marc6 por hebras de lucid!sirno oro de 
Arabia, cuyo resplandor al del mesmo sol escurecia. 
Y el aliento, que, sin duda alguna, ol!a a ensalada 
fiambre y trasnochada, a él le pareci6 que arroj~ 
ba de su boca un olor suave y aromático. (19) 

Es muy interesante observar que en la descripci6n física de 

aquella mujer, lo escatol6gico juega un papel importantísimo, ya 

que es a trav6s de este elemento como se crea lo ridículo y grote~ 

co de la irna9inaci6n caballeresca de don Quijote. Existe el con

traste entre lo hermoso que no es Maritornes y lo repugnante que 

resulta su apariencia externa. De ~ste modo, podemos resumir que 
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lo escato16gico ta.."tlhi€n está presente en el ide~:ismo como una forma 

de expresi6n barroca que es representada por El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha, donde podemos encontrar momentos escato-

16gicos de sabrosa y feliz lectura. 

Tambi~n lo escatol6gico forma parte de los elementos barrocos 

que conforman el discurso del intelectualismo ccmo forma de expre

si6n literaria. En él podemos encontrar escenas escatol6gicas que 

de manera muy intelectual reflejan al mundo y l~ critican para so-

lueionar lo. 

o!d esta otra [regla] , que me da gust.:l' siempre 
que la leo: Pondera el autor que es una C[rbara a~ 
querosidaC despu€s de haberse sonado las ~~rices, 
ponerse a ~irar en el lienzo la inmundici~. como si 
echasen perlas o diamantes del cerebro. r ... ) Esa 
otra que sigue es totalmente superflua; di=e que 
por ningGn caso el cortesano, estando con otros, 
se saque la cera de los o!dos, ni la esté =etor
ciendo con los dedos, como quien hace fide~s. 
Pregunto señores, ¿quién hay que pueda hace= esto 7 
... Pero ce~ la que yo estoy muy mal es con aquella 
otra que enseña que es muy grande vulgariC~d, es
tando en e~ corrillo o conversación, sacar las 
tijerillas del estuche y ponerse muy a prC96sito a 
cortar las uñas. (20) 

En el pasaje citado de El Critic6n lo esca:ol6gico se convie~ 

te en una amena cr!tica burlona de las reglas ~e establece la co~ 

te para las "buenas maneras". Ah! podemos obse=var c6rno las medi-

das escatol6gicas de higiene que el ser húmano ~tiliza en la vida 

cotidiana se convierten en elemento de gracia y placer. La regla 

establece que no se realicen determinadas acti•idades por pare-

cer asquerosas~ sin ernbar~o, la regla parece re=rearse en la des-

cripci6n de lo que condena por repugnante. He a.ht lo barroco del 

pasaje. El intelectualismo de forma muy culta, moral y razonada 

tambi~n presenta escatología en su discurso. 
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En este fragmento tamhiér. podernos apreciar c6mo la sociedad 

va dictando al ser humano la a.:::titud que debe tomar ante sus propias 

excreciones, hasta que se las ·.ruelvc extrañas unas, asquerosas otras. 

Hemos estudiado algunos ya.sajes que representan en la literatu

ra barroca la cscatolog!a COClO cxcrcci6n del cuerpo humano. No 

obstante, la aparici6n de este eiemcnto en la creación poática del 

siglo XVII en España no es fortuita, ya que desde antiguo existía 

lo escatol6gico como elemento literarl~y lo podemos encontrar en 

manifestaciones y testimonios ·.rerdaderarn~ntc arcaicos. 

Hornero cscribi6 o recopi~15 :!.os poemas_ épicos que hoy conoce::\os 

como !liad~ y Odisea ~acia .:1 siglo VIII a. C. Es en estas obras 

donde ya podemos encontrar .ele::-.entos escato16gicos que son un an

tecedente cultural para la ap~~~ci6n y manejo de esta constante 

humana en el barroco del siglc- :-.'VI_I. 

( ••• lY para tratar ig::c=iniosamente al divino H~ctor, 
le horad6 los tendones de Cetrás de ambos pies desde el 
tobillo hasta el tal6n; introdujo correas de piel de 
buey, y le at6 al carro, ~e modo que la cabeza fuese 
arrastrando; luego, recoi¡;:iendo la magnífica armadura, 
subi6 y pic6 a los caballos para que arrancaran, y 
estos volaron gozosos. Gran polvareda levantaba el 
cadáver mientras era arrastrado: la negra cabellera 
se esparcía por el suelo, y la cabeza, antes tan graciosa, 
se hundía en el polvo<. • .) (21) 

En el fragmento anterior de la ~ podemos apreciar un mo

mento realmente escatol6gico por el manejo cruel y realista del tr~ 

to que da Aquiles al cadáver Ce B~ctor. La escena est& muy lejos 

de producirnos placer al leerla, sino compasi6n Y· tristeza por aquel 

cuerpo del h~roe. Sin embargo, aunque tal vez Homero tuvo la intc~ 

ci6n de crear en nosotros esa sensaci6n de pesadumbre ante las ba~ 

baridades y odios de la guerra, tambiAn es cierto que se regodea 
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con la descripci6n del hecho. 

No escapa a lo escatol6gico repugnante la misma Odisea de Hom~ 

ro¡ en ella podemos encontrar pasajes sorprendentes que están dota

dos de este elemento. 

El ~rclope, con ~nimo cruel, no me dio respuesta, 
pero vali~ndose de súbito, ech6 mano a los compañeros, 
arrojándolos a tierra con tamaña violencia que el en
c~falo fluy6 del suelo y moj6 el piso. De contado de~ 
pedaz6 los miembros; se aparcj6 una cena y se puso a 
comer como un montaraz león, no dejando ni los intesti 
nos, ni la carne, ni los medulosos huesos. (22) -

Es claro que en el fragmento arriba citado Homero presenta un 

gusto o placer en describir los actos repugnantes y estremecedores 

del cíclope al prepararse la cena. Es tal el ~eseo de Homero por 

describir el hecho con gran realismo y cruelda:, que llega a crear 

un momento escato16gico fascinante. Notemos q-~e el pasaje produce 

al lector mucho m§s asco que dolor por los Fersonajes, ya que éstos 

no nos son presentados, ni mencionados con gra~ carga afectiva por 

Odisea. 

Sin embargo, no lejos de este pasaje, encontramos otro tam-

bién pleno de escatología, pero ahora, sí existe un gran afecto por 

los compañeros de Odiseo. Quizá tal vez por la ayuda que signifi

can para él. 

Has cuando la estaca de olivo, con ser verde, es
taba a punto de arder y relumbraba intensamente, fui y 
la saqué del fuego; rodeárorune mis compañeros, y una 
deidad nos infunai6 gran audacia. Ellos, tomando la 
estaca de olivo, hincáronla por la aguzada punta en el 
ojo del cíclope, y yo, alzándome, hacíala girar por 
arriba. • •• asiendo 1a estaca de ígnea punta, la ha
cíamos girar en el ojo del ctclope y la sangre brota 
ba alrededor del caliente palo. ouem61e e1 ardoroso -
vapor párpados y cejas, en cuanto la pupila estaba ar 
diendo y sus ratees crepitaban por la acci6n del fu!: 
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gran segur o un hacha que rechina grandemente, de 
igual manera rechinaba el ojo del cíclope en torno 
de la estaca de olivo. (23) 
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Con esta cita se confirma aquello de que e 1 barroco habla a 

los sentidos segGn 1 las palabras de Alejo Carpentier (11). Podemos 

obeservar, sentir el dolor en el ojo de Polifemo, ver y oír la her~ 

da que aquellos marineros, evidentemente más d€biles, provocan en 

el ojo del Cíclope. Es tal el refinamiento ascatol6gico del pasaje, 

que Odisea y sus camaradas se toman la molestia de hacer arCer la 

estaca para facilitar su tarea; tanto que podernos escuchar o.:x::i fasci

nante pavor e hilaridad el rechinar del leño templado en !os humo

res del ciclópeo ojo. 

Si continuamos nuest=o recorrido por la literatura u::.i·:ersal, 

y sobre todo la de la len;ua española, podremos hallar muchos m§s 

ejemplos de la literatura r-edieval donde exista cscatolog~a excre-

menticia. 

Recordemos el pasaje c?e la Vida de santa María Egipciaca donde 

se la retrata llevando una vida penitente en el desierto. 

RETRATO DE !'IARIA PENITENTE 

Toda se muc?6 d' otra figura, 
qua non ha panyos nin vestidura. 
Perdi6 las carnes e la color, 
que eran blancas como la flor; 
los sus ca.bellos, que eran rubios. 
tornáronse blancos e suzios. 
Las sus orejas, que eran albas, 
muchoi eran negras e pegadas. 
Entenebridos abié los ojos~ 
abié perdidos los sus rnencojos. 
l~ boca era enpelecida, 
e derredor nw.y denegrida. 
La faz muy negra e arrugada 
de fr!o viento e de la elada. 



La barbiella e el ssu griny6n 
semeja calvo de tiz6n ...• (24) 
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Aqui podemos descubrir cómo hacia el año 638 Sofronio, arzobi~ 

po de Jerusal~n, redacta la primera versión de la Vida rle santa Ma-

rfa Ea1pciaca, y ya ah! encontramos este pasaje de singular escato

logía, -Oondc existe y es evidente un gozo en descri~ir el estado d~ 

plorable, sucio, mundano, doloroso y casi putrefacto de aquella m~ 

jer. El poeta se deleita en describir la boca "llena de pellejos 

cercada de manchas negras". {25) 

Existo una sensación da dolor, asco y repulsión al leer los e~ 

tados físicos de santa Marta, sin embargo no deja de ser tan terri

ble que puede producir, ese mórbido estar, un placer al contemplar-

la. ?-!:Jeve incluso a risa y pena el estado miserable y sucio de 

ella. 

"L<ls sus oreja5, que er:!n albas, 
mucho eran negras e pegadas." ( 26) 

Por supuesto que la escatología que encontramos en el pasaje 

está sumamente vinculada a la intenci6n moralizante y didáctica 

del texto inmerso en un contexto rnedie·:al. Quiz& efectivamente 

aquí no sea la misma situaci6n hist6rica y social que produjo el b~ 

rroco escatol6gico en la España del siglo XVII. Pero lo que sr es 

muy cierto es que el poeta ioodieval. buscó exagerar esa descripci6n 

a través de comparaciones y adjetivos que arman todo un pasaje es-

catol6gico placentero. 

Esta invcstigaci6n-guedar!a incompleta si no hici~ramos aquí 

icferencia a la obra GargantGa y Pantagruel de Antonio Rabelais. 

compuesta hacia el año de 1532, en pleno Renacimiento, tenemos en 
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ella un vivo y genial ejemplo.de la literatura con elementos esca

tol6gicos. 

Es .Gargantaa y Pantagruel un fascinante muestrario de todas 

aquellas situaciones en las cuales el ser ~umano es capaz de disf r~ 

tar la natural fisiologfa y forma de su cuerpo; así corno de todos 

aquellos placeres que éste puede producirle y que le proporcionan 

felicidad. Es toda una actitud vital donde, contrariamente al pro-

ceder medieval, el hombre toma co~ciencia de su cuerpo vivo en la 

tierra para disfrutar de él, de ella y ser feliz. Ya no es la má

xima aspiración alcanzar el Paraíso; ahora también es importante 

vivir y saborear los deleites de la vida e~ el mundo. 

As!, con esta obra podemos ejemplific3r lo escatol6gico excre-

menticio en el Renacimiento. Rabelais nos refiere las vidas, gene~ 

log!as, aventuras y dem§s hechos grandioscs de GargantGa y su hijo 

Pantagruel. Disfrutamos alegre y jocosame~te del desen:ado con que 

el autor nos describe el repugnante y aparatoso nacimiento de Gar-

gantaa. 

Poco tiempo después comenz6 ell~ (GargamellaJ a 
suspirar, lamentar y gritar. oe pronto comenzaron a 
salir comadronas de todas partes, y tocándola en el 
bajo vientre encontraron algunos repcgnantes rollos 
de piel y creyeron que fuera el niño: pero era el
fun darrento que se le escapaba por efecto de la dis
tenRi6n del intestino recto (al que vosotros llarnSls 
la morcilla cular) a causa de haber comido callos 
con gran exceso •.. Entonces una horrible vieja de 
la reuni6n. .• le restreg6 con tal fuerza, que la 
hizo expulsar la mayor parte de aquellas pieles; 
despu6s tir6 con los dientes de las que asomaban, y 
de este horrible modo le desopi16 los intestinos. 
(27) 

Incluso es interesnate mencionar la estrecha relaci6n que Ra-

belais nos presenta entre los excrementos de Gargarnella y su hijo. 
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Recordemos que la giganta había realizado, pocos minutos antes, 

una gran comilona de sorprendente desenfreno. 

La ocasi6n y manera de c6mo dio a luz Gargamella, 
fue así: que el fundamento se os escape. El fundattento 
se le escap6 a ella, en una sobremesa, después de haber 
comido una gran cantidad de callos, es decir de tripas 
grasientas de bueyes cebados en el pesebre y en praderas 
de hierba suculenta, de las que dan cosecha dos veces al 
año. 

[Grandgousier} A su mujer le decía con frecuencia 
que comiese menos, en vista de que se acercaba el tér
mino de su embarazo y aquella comida era demasiado pe
sada. 

-Esta mujer-dec!a- es capaz de comer ~ierda con tal 
de llenar la tripa. 

No obstante estas reconvenciones, se comió 
seis moyos, doscientas diez y seis pintas, seis 
JQué hermosa materia fecal se debió de ela~orar 
vientrel (28) 

diez "1 
potes. 

e:: S'.1 

La cita anterior nos sirve para aclarar la idea de lo escato-

16gico en el pilsajc; pues ndcraás de existir un :ascinante 'l jubil~ 

so recreo en las descripciones excrementicias, también exi~te la 

consecuente simbología ¿e todo el proceso digestivo que llev6 a 

cabo Gargamella. 

As! como el autor pinta magníficamente los mome~tos y la 

calidad ?e su alimentaci6n; de igual forma presenta la cxpul

si6n y último fin de aquella masa digestiva. Rabelais, con este 

pasaje cierra un círculo fisiol69ico· Es decir, presenta el 

principio y el fin de todo un proceso digestivo, desde que son in

geridos los alimentos, hasta que son excretados del cuerpo. Hemos 

dicho con. anterioridad que por "escatol69ico 11 se puede e!ltcndcr: 

"Lo postrero, lo último, lo m&s remoto, el último fin. 11 (1); por 

lo tanto podemos concluir que este momento escatol6gico donde el 

autor se regodea al describ lr la excresi6n, es ese "último· fin y 
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lo más remoto o postrero" de todo el proceso vital. Los excremen-

tos lle·.1an consigo la huella o el recuerdo de todos aquellos nu

trientes que darán energia al cuerpo. Son el resultado, el dese-

cho. 

Lo anterior vinculado a un nacimiento parece opuesto, y lo es, 

pero quizá sirnb6licamente aqu! está una referencia al ciclo vital 

donde todos nacemos, vivimos un proceso productivo y morimos. 

Podria incluso aquella comilona de la giganta ser una simbolo

gía del deliete sexual que da origen a la conccpci6n. 

Otro pasaje de la misma obra que no debe ser olvidado, es 

aquel en que Grandgousier conoce el "ingenio maravilloso de Gargan-

tGa por la invenci6n que éste hizo de ur. limpia-culos". 

-Por larga y curiosa experiencia -dijo GargantGa
he inventado un medio de limpiarme el culo el más seña 
rial, el más excelente y el más expeditivo que jamáS 
se haya visto. (29) 

Todo ese capítulo ser!a digno de reproducción aqui, pero sola-

mente destacaré los momentos más representativos. 

Gargantúa, buscando afanosamente el medio para quedar bien li~ 

pio del ano, descubre que ninguno le es efíc~z, y los que ha proba

do,suelen cau5arle dolor y heridaR. 

Una vez me limpié con un antifaz de terciopelo 
de una señorita y lo encontré bueno, porque la molicie 
de la seda me causaba en el fundamento una voluptuosi
dad muy grande. Otra vez con un sombrero de señora y 
me ocurri6 lo mismo; otra vez con una pañoleta otra 
con unas orejeras de satén carmes!: pero unos bordados 
con abalorios de mierda que ten!an, con su dureza, me 
desollaron el trasero. 

El mal se me cur6 frotándome con un bonete de p~ 
je bien emplumado a la suiza. 



cespu~s, al cagar detrás de unos bojes, encontré 
un cachorro de marta y me limpié con él; pero con sus 
uñas me ulcer6 todo el periné; para curarme me limpié 
al d{a siguiente con los guantes de mi madre bien per 
fumados de benjuí. -

Despu~s me limpié con sauce, hinojo, aneta, mejo 
rana, rosas.hojas de col, trozos de ladrillo, pámpa-
nos, altea, verdasca, que es la escarlata del culo 
lecturiano, y espinacas. Con todo esto me gustaba 
restregarme las posaderas. Hierba mercurial, persi
caria, ortigas, consuelda: todo esto me ocasion5 un 
flujo de sangre, del que me curt? limpiándome con mi 
bragueta, con las sábanas, con la colcha, con las 
cortinas, con un cojín, con un tapiz, con un mantel, 
con una servilleta, con un pañuelo, con un peina
dor. Con todo esto sentí tanto placer como sienten 
los que sufren de roña cuando se les rasca. (30) 
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Notemos cómo el gigante descubre y disfruta el placer que 

aquellos materiales le producen. Resulta un acto tan cotidiano y 

normal como proceso fisiol6gico que el autor exagera esta realidad 

y así surge todo un disfrute del cuerpo humano que alcanza el ref~ 

namiento aGUÍ plasrr¿do. 

Lo que en el pasaje anterior leemos no es nada lejano de nue~ 

tra realidad cotidiana y con esa naturalidad, casi infantil~Rabe-

lais nos divierte a través de lo escatol6gico: nos produce placer 

leerlo y al mismo tie~po tal asco y repulsi5n que reímos alegreme~ 

te ••• Tanto que, como el mismo Grandgousier, pedimos más. 

Escuchad lo que dice nuestro retrete a los que 
van all! a cagar: 

Cagar. 
Oiarrear. 
Peder. 
Mierdosa 
tu grasa, 
como una capa 
sobre nosotros 
se extiende. 
Cochinos. 
Mierdosos. 



¿Os gusta? 

JOue el fuego de san Antonio te abrase 
si todos 
tus agujeros 
no te limpias antes de marchar! 
-¿Queréis más todav!a? 
-Sí por cierto- repuso Grandgousier. (31) 

se. 

Gargantúa es feliz hablando, pensando y probando lo escatol6-

gico de su vida cotidiana; y aunque existe una clara crítica a los 

eruditos y estudiosos de la Sorbona "que buen sentido tienen" (32), 

resulta novedoso que el pollo de oca sea para 61 el mejor "limpia 

culosN y el que mejor y más voluptuoso placer produce. 

Para concluir, yo digo, : sostengo que el mejor 
limpia-culos es un pollo de oca con muchas plumas, 
cogi~ndole la cabeza entre las piernas. Creédmelo 
por mi honor; se siente en el culo una voluptuosidad 
mirifica, tanto por-la dulzura del plumón como por 
el calor templado del animalito, que f:icilrr.ente se 
comunica a la morcilla cular ·: a los otros intesti
nos para llegar a las regioneS del corazón y del ce 
rebro. (33) -

Nuestro gigante llega a tal grado de gozo que éste alcanza de! 

de el ano los rec6ndi tos rincones !!el cuerpo; ir.el uso al cor~z6n y 

el cerebro. ¿No es ésta, quizá,ur.a subyacente referencia a los !~

conscientes placeres, gustos y teor!as sexuales que duermen en la 

psique de GargantGa y por lo tanto de nosotros lectores? ¿Q es el 

disfrute de lo cotidiano en nuestros momentos individuales de la 

existencia lo que nos permite gozar, disfrutar, re!r y morir a car-

cajadas con la lectura ininterrumpida de las Grandiosas e inestima

bles crónicas de Gargantúa? 

Por lo tanto,podemos considerar esta obra corno un ejemplo de 

la literatura francesa donde lo escatol6gico produce en el lector 

un contraste fantSstico entre lo repugnante y agradable; entre el 
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rechazo y la aceptaci6n; entre el asco y el gus~o; el placer y el 

Color. No se le puede considerar como una obra barroca del siglo 

XVII, pero sí podemos afirmar que lo escatol6gico como excreci6n 

es aquí un ele~ento en contraste, por los opuestos que provoca e 

incluso, por todas aquellas referencias conceptuales a las que nos 

remite. Es un elemento que dará Pie o será retomado con fervor en 

el siglo XVII. 

2.4.2.2 Las escatologías universal e indiv~dual 

Así como la prCsencia de lo escatoi6gico =eferente a las excr~ 

cienes humanas ya es antigua en la literatura ~niversal y por cxte~ 

si6n en España, también la referencia a ultrat~"":.ba tanto individual 

como universal ha sido una constante preocupac:ó~ del hombre desde 

tiempos ancestrales. 

Creo que xereccn ser recordados 1os Text~s de las pirámides 

(siglo XXIV a.e) y El libro de los muertos (si;los XXIV-XIV a.c.). 

Obras literarias que del antiguo Egipto de=;.uestran una consta~ 

te y elevada p~eocupaci6n por el "m§s all§" después de esta vida 

terrena. 

El cielo se abre, la tierra se abre, las ventanas 
celestiales se abren, los movimientos del abismo se re 
velan, los pasos de la Aurora se liberan por el único
que permanece cada dta. El único estfi frente a m! y 
rre habla C'J.ando asciende al ciclo. Soy perfumado con 
ungüentos y vestido con linos preciosos. Tomo asiento 
en el trono que preserva la Justicia. Estoy espalda 
con espalda de los dioses del norte de los cielos, las 
imperecec!eras Estrellas; por lo tanto, no Fereceré; de 
las Incorruptibles, por tanto, no seré cc~sumido ni 
arrastrado fuera de las aguas celestiales. Cuando la 
estrella Y.ontju esté en lo alto, yo estaré con ella y 
cuando siga su curso, lo seguir~ con ella. (34) 
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En el poema anterior poCa=..os descubrir la extraordinaria bell~

za con que es tratado el tema ¿e la muerte y el ascenso al más allá. 

La comuni6n con los dioses es patente y siempre nos es revelada 

con cierto temor o sumisi6n; e: gran respeto a quienes dieren la 

vida. Es interesante destacar que en estos textos existe subyacen

te una esperanza y anhelo de estar con los dioses, de alcanzar la 

felicidad despu6s de la muerte. 

Aunque no encontramos re:erencias concretas al infierno o al 

purgatorio· donde los "pecadores" pagarán sus culpas) s1 es claro 

que existe la posibilidad de se~ castigado por los dioses si las 

acciones terrenas no fueron ~~~irnas. Esto lo podernos constatar con 

el texto titulado "La confesi:5:-. negativa" que pertenece a los lla-

mados Libros de los muertos. E~ aquel documento podernos casi ese~ 

char la voz del fara6n que Ce=:~ra los ~2 pecados que no cometi6, 

y as! podrá resucitar a una :-;;.;:·:a vida. 

l. Salve de las ac-;.s.s zancadas, 
que s3les de Annu: no cé::et! iniquidad. 

2. Salve, el abarca=.o por la 
llama, que sales de Jeraba: no rob6 con 
violencia. 

3. Salve, divina ~!riz, que sales 
de Jemennu: no maltrat~ a los hombres. 
( ••• ) • (35) 

En los fragmentos arriba citados encontramos toda una carga 

moral de conducta que nos refleja c6mo el ser humano desde la an

tigüedad ha sabido perfectame~te qu~ es aquello,aceptable y recha

zable en la convivencia social pac!f ica. De algún modo, con esto 

podemos darnos cuenta de lo que se considera castigable en un su

puesto •infierno egipcio". 
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Si co~:i~uamos nuestro recorrido por algunos ejemplos cscatol2 

gicos anteriores a Quevedo en las literaturas antiguas, nos vemos 

obligados a recurrir de nuevo a la Odisea de Homero. En ella Uli

ses visita con sus compañeros el inframundo, estando aún vivos. De 

esta forma lograrSn obtener una indicación de c6mo regresar a su p~ 

tria. 

Cuando ya todos se hubieron reunido, les dije e~ 
tas palabras: 

-creéis sin duda qua vamos a casa, a nuestra pa
tria tierra; pues bien: Circe nos ha indicado que he
mos da hacer un viaje a la morada del Hades y de la 
venerada Pcrséfone para consultar el alma del tebano 
Tiresia.s . 

.;sr les hablé. A todos se les part!.:i el corazón 
y, ser.tándos~ allí mismo, lloraban y se r.-.esaban los 
cabellos. Mas ningún provecho sacaron ée sus lamenta 
cienes. (36) -

A pesar Ce que harán una visita, estando aún vivos, resulta 

para los personajes una desgracia terrorífica y desconocida. Sin 

embargo,es tanto el deseo de volver a sus hogares y la necesidad de 

encontrar el camino, que resignados emprenden su viaje al Hades y 

llevan a cabo la tarea seña1ada. 

Resulta muy interesante destacar c6mo en este pasaje de la 

~, corno en otros rnomento's de la literatura universal, y corno 

lo vemos en Los sueños de Quevedo, la visita en vida al infierno o 

al mundo de ultratumba resulta aterradora·o desconcertante para 

quienes se ven en aquella situaci6n. Pero a pesar de ello, esta 

visita sie~pre implica un conocimiento diferente de la realidad, 

la obsesi6n de alguna respuesta o simplemente la posibilidad de r~ 

flexionar en torno a la vida, las acciones en ella realizadas y la 

carencia de vida eterna. 



A ~sta lla nave] conducíala el viento y el pile 
to, y durante el día fue andando a velas dcsplegadaS, 
hasta que se puso el sol y las tinieblas ocuparon to 
dos los caminos. -

Entonces arribamos a los confines del Océano, de 
profunda corriente. Allí están el pueblo y la ciudad 
de los Cimerios entre nieblas y nubes, sin que jamás 
el sol resplandeciente los ilumine con sus rayos, ni 
cuando sube al cielo estrellado, ni cuando vuelve del 
cielo a la tierra, pues una noche perniciosa se ex
tiende sobre los míseros mortales. {37) 

Despu~s de haber rogado con votos y súplicas al 
pueblo de los difuntos, tomé las reses, las degollé 
encima del hoyo, corri6 la negra sangre y al instante 
se congregaron, saliendo del Erebo, las almas de los 
fallecidos: mujeres j6venes, mancebos, ancianos que 
en otro tiempo padecieron muchos males, tiernas don
cellas con el ánimo angustiado por reciente pesar y 
muchos varones que hab!an muerto en la guerra, heri
dos por broncíneas lanzas, y mostraban ensangrenta
das armaduras: agit§banse todas con grandísimo murmu 
rio alrededor del hoyo, unas por un lado y otr.is por 
otro, y el p§lido terror se cnsefiore6 de mi. (38) 
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Sin ernbnrgo, Pttra personajes literarios, como Ulises, Dante o 

el mismo Quevedo, existe algo que les permite acercarse a este mu~ 

do de ultratumba. Odisea: la fuerza del deseo por llegar a su pa

tria: en Dante: la guía de Virgilio quien lo sacará de a~.! finalme~ 

te; y en Quevedo la seguridad de que lo visto es un suefio de risa, 

muy jocoso y di vertido. 

Claro está que en el pasaje mencionado de la ~· no hay 

un regodeo y gusto por presentar el otro mundo, pero s1 existe una 

fascinante presencia de esta preocupaci6n humana. 

Al acercarnos otro poco a Quevedo y sus "~ es indispen

sable hacer un alto en la literatura medieval que nos presenta ele-

mentes escatol6gicos referentes al otro mundo. 

Ser!a interminable y digno de otra investigaci6n hacer una re

visi6n profunda del asunto; sin embargo s! destacar~ algunos ele-
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mentos constantes que en la literatura caracterizan a lo escatol6-

gico. 

Es importante puntualizar que encontramos en esta etapa de la 

historia literaria una fuert~ inciinaci6n a presentar el otro mundo 

dividido en un Paraíso o Cielo prometedor de feliz y bondadosa exi~ 

tencia junto a la divinidad eterna. Esta sección no está por ente

ro relacionada con la responsabilidad de esta investigación, ya que 

en estos pasajes no suelen darse los elementos escatológicos de ca

rácter barroco como los hemos encontrado y encontraremos en Quevedo. 

{El infierno} en general tíene poco que ver con 
las regiones misteriosas, encantadas o deleitosas 

f •• )en narraciones poéticas y las alegorías. (39) 

Son los pasajes infernales o del purgatorio, aquéllos que fi

nalmente y en relación con la escatolog!a excrementicia, los que se 

vinculan con QSte trabajo. No obstante, s! podemos afirmar que 

existen elementos caracter!sticos de la literatura escatol6gica en 

la medieval. As!, tenemos la presencia, no obligatoria, de un ·gu!a 

para quien hace la visita al otro mundo; la barca que cruza la "b~ 

rrera. acuática" (40) o que sirve de elemento funerario~ (41) 

Una isla suele aparecer como lugar rec6n~ito y·rnaravilloso, 

el castillo cercado por un foso o ubicado sobre una colina. La 

montaña hueca o el subterráneo más allá, producto quizá del entie-

rro funerario. 

Todos estos ejemplos son s6lo algunas muestras de c6mo se co~ 

form6 la escatología medieval; y a travás de ellos podemos darnos 

una idea aproximada de este elemento. Inc1uso, es en la Edad Media 

cuando muchas de las influencias orientales 1le9an a occidente y se 
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instalan en su folklore o coinciden con 61 en una naturaleza co:ecti.va del ser 

h=ano. 

De este m:xlo, tenenos que Dante recorre desde el nundo inferior, la isla y 

el ascenso a la rrontaña en su Divina Corredia, pero, sobre tOOo, los m:m:mtos in-

fernales que nos presenta resultan de sum:i crueldad y terrortfica realidad ... 

•¿;Ja bajado alguna vez al fondo de este triste abisno algún 
espíritu del prin'cr c!rculo, cuya sola pena es la de perder la 
esperanza?- le pregunté. 

A lo que me respondi6: 
-Rara vez sucede que alguno recorra el canU.no ¡::or dOO:C yo 

voy\. ~c!a peco tie;;po que mi carne estaba despojada de mi al 
na, cuanclo rre hizo traspasar esas Illlt"allas para sacar un e:.-pt= 
ritu del círculo de .Ju:!as. Este Circulo es el r.ás profun:o, 
el trás cbscuro y el m.'is lejano del Cielo que lo m.icvc to:lo. 
Conozco bien el camino; fOr lo cual debes estar trarquilo. 
Esta laguna, que exl".ala tan gran fetidez, cif,c en torno la =i·.: 
dad del dolor, donde ya no podrrnos entrar sin justa indiS"-3.--
ci6n. ( •.. ) vi de in;:roviso aparc..occr rápidan"Cnte tres furi?..S 
infernales, tintas en sr....ngre, las <::UU.lcs tenían rrovi.miento:: ".:' 
rn.icnbros ferre.niles. !'.staba.n ceñidas de hidras verdosas, y -:.er..! 
an p:::ir cabellos pequef.as serpicmtes y crestas, que ccñiar. s-..:..5 
sus horribles siencsL. •. ) (-12) 

En la cita anterior ¡x::C.c.'TOs señalar la presencia del g-.,:.::3. :;..ie Dante 

tiene en Virgillo; adem§.s Ce lo cruel y horripilante qt:e resulta l..a escena de 

las furiqs. 

Aunque ~te no es un estudio scbrc la Divina. Ccrredia, sí re..sulta interesa!!_ 

te hacer hircapi~ en cáro se vinculan en este pasaje los dos ti;.os de escatolo

gía que heros cstudiaOO. Poi: una parte tenerros la presencia ir.=ernal propia 

de ultraturtba, así caro las descripciones crueles y repugnantes del lugar y 

de los hechos ah! ocurridos. 

Dante, para hacernos ver realnente el circulo "más profunXi, el mSs oscu-

ro y el m&s lejan:> del Cielo ••. " (43), nos presenta per-
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sonajes y objetos de.scritos con tal realidad y detalle que incluso 

nos parecen repugnantes. Sin embargo, no existe en esto un regodeo 

al describir el pasaje; más bien podr!ase decir que es crueldad y 

amargura. Dante sufre y padece aquellas visiones, le duele ver 

aquello. ¡Qué lejos se encuentra de la visi6n que vive Quevedo en 

sus~l 

Si consideramos como una actitud barroca el contraste de opue~ 

tos que significa el encontrar placer ante escenas o momentos esca

tol6gicos, debido a un deseo de gozar o cubrir una realidad que 

debería ser molesta o repulsiva, entonces el anterior pasaje de 

La Divina Comedia no correspondería exactamente a este fen6meno. 

Sin embargo si es significativo que aunque Dante no afirma concre

tarnente un gozo, sí describe con detalle e interés aquellas horri

pilantes visiones infernales. Dante no suspende su viaje y lo cO!!, 

~inGa. Esto no le causa placer, pero sí en su interior algo lo 

fascina para seguir presentando lo escatol6gico. 

De la literatura medieval española es interesante destacar un 

pasaje d~l Libro de Buen Amor de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. En 

esta obra del siglo XIV tenemos el poema dende el autor nos habla 

•oe c6mo muri6 Trotaconventos e de cómo el arcipreste faze su pla!!. 

to, denostando e maldiziendo la Muerte". Esta denostaci6n, como su 

título lo indica, es de tema absolutamente escatol6gico. Con ella 

el autor parece desahogar la angustia y pena que le causa la muer

te. Desde los primeros versos podernos sentir el descontento y de

sesperaci6n humanos que provocan en el poeta no sólo duelo por el 

fallecimiento de Trotaconventos, sino un fuerte y definitivo recha 

zo a la muerte que lo llevan a insultarla y desearle la muerte. 



JAy Muerte! ¡muerta sseas, muerta e mal.andante! 
Matasteme a ~i vieja: Jmatasses a mi anante! 
Enemiga del cundo, que non as semejante: 
De tu memoria amarga non sé quien non se espante (44) 
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Notemos c6mo Juan Ruiz utiliza para desear ~~ gran mal a la 

Muerte, el deseo Ce que ésta también.muera, y sea as!, como el res-

to del mundo, desgraciada. En este poema podemos encontrar elemen

tos relacionados con la escatología universal e individual que más 

tarde se repetirán en los diferentes momentos y obras de la litera

tura. Oc este.moco aparecen aquí la reflexi6n en torno al ineludi-

ble carácter de la ~uertc para todos, sin importa= rango o calidad 

social. 

Non catas señorío, debdo a amistad, 
Con todo el =undo tyenes continua enamistad~ 
Non ay en ty ~esura, amor nin piadad: 
synon dolor, tristesa, pena e crueldad. 

Non pue~es foyr orne de ty nin se asconder, 
Nunca fué quie~ contigo podiese bien conte4:er~ 
La tu venida triste non se puede entender: 
tDesque vienes, non quieres al orne atender! !~5) 

Fases al nucho rico yaser en grand pobresa: 
Non tyene una r:liaja de toda su riquesa. 
El que byvo es bueno e con mucha noblesa, 
¡Vyl, fedionCo es muerto e aborrida vilesaJ (46) 

veamos c6mo los fragmentos anteriores ejemplifican estos ele

mentos. De igual modo podemos señalar c6mo la escatolog!a indivi

dual finalmente suele aparecer relacionada con la escatolog!a ex

crementicia al lamentarse el poeta del cuerpo agusanado y caduco 

que deja la muerte. Es ella portadora de delesnable realidad y 

acaba con la hermosura y juventud. Este poema ta.=i.bién sirve·a 

Juan Ruiz para advertirnos de esa fugaz vida en el mundo y sus pl~ 

ceres de que tanto hablarS Manrique en sus coplas. Hay en estos 

versos el desesperado intento por gozar el momento presente y sus 
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~~nes para no lamentar su pronta p6rdida al llegar la muerte y ::~ 

La salud e la vida muy ayna se muda, 
En un punto se pierde, quando orne non cuyda: 
El byen, que farás eras, palabra es desnuda; 
Vestidla con la obra, ante que muerte acuda. (47) 

Tyras toda vergüenga, desfeas fermosura, 
Oesadonas la gracia, denuestas la mesura, 
Enflaquesces la fuersa, enloquesccs cordura, 
Lo dulce fases die! con tu mucha amargura. 

Desprecias losan!a, el oro escureces, 
Desfases la fechura, alegría entristeces, 
Ma·nsyllas la lynpiesa, cortesía envileces: 
¡Muerte, matas la vida, al mundo aborreces!. (48) 

Es este fragmento un ejemplo de actitudes humanas ante la =~e~ 

~:. Aparece el rechazo, pero con cierta fascinaci6n en descrik:= 

:3 muerte e insultarla por parte del autor, pero también hallai:os 

:~ fugacidad de la vida como constante preocupaci6n humana dese~ 

~ernpos ancestrales y también poCemos descubrir aqu! a los vives 

~~e contemplan la muerte de un pari~nte. 

Los que son más propingos, hermanos e hermanas, 
Non cuydan ver la ora, que tnngan las campanas: 
Más precian la erencia cercanos e cercanas, 
Que non al parentesco nin a las barvas canas. 

Desque l' sale el alma al rrico pecador, 
oéxanl' en tierra, solo: todos an d~l pavor: 
Roban todo el algo, primero lo mijor, 
El que lleva lo menos ty~nese por peor (49) 

Juan Ruiz tambi6n reclama y repudia a la Muerte por las act!_ 

tudes y acciones que desencadena o despierta en los seres human~s. 

El llora en esos momentos por la calidad humana despreciable, ~

terial e interesada de su ~poca ••• Para el autor, la muerte es quien 

s-~braya estos vicios y destaca la decadente p~rdida de valores. 
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Hay desengañe :r dolor por una realidad que en ese escatol6gico mo-

mento resurge y es palpable para atormentar mucho m~s el duelo. 

Pero el poema no s6lo tiene la intenCi6n de señalar vicios hu

manos a trav€s Ce escatolo9.S:a individual,. sino también está en 61 

presente la escatolog!a univers.:i.l. 

Tu morada por siempre es ynfierno profundo: 
¡Tu eres mal primero o el es el segundo! 
Pueblas mala morada e despueblas el mundo: 
Dises a cada uno: ''Yo sola a todos hundo!" 

IMterte, por ty es fecho el lugar ynfernal! 
ca beviendo ame syenpre en mundo terrenal, 
Non avr!e de ty miedo nin de tu mal hostal, 
Nin temerle tu venida la carne urnanal {SO) 

Es muy !:-iteresante observar que este pasaje conjuga y enlaza 

de manera excelente y un tanto did~ctica las dos escatologías de 

muerte, y por momentos también la excrementicia. En los fragmentos 

anteriores e: ~oeta presenta como consecuencia del tremendo mal que 

siqnifica la ~certe, su relaci6n inmediata con el infierno, los 

tormentos que ah1 pudieren darse. ContinGa Juan Ruiz lamentando 

la existencia de la Muerte y del infierno que separan al hombre· del 

placentero m~ndo en que vive .•• 

Así, para Juan Ruiz, como todo el resto de la humanidad, el 

Qnico consuelo finalmente es encomendar a Dios y Jesucristo su al

ma, y de ese modo quedar protegidos de la Muerte y sufrir menos 

con su presencia perenne en nuestra mundana y temporal vida. 

Dios quiera defendernos de la tu cala9arda, 
Aqu~l ~~e nos guard6 e de ty non se guarda: 
Ca por cucho que byvamos, por mucho que se tarda, 
A venir ha tu rravia, qu•a todo el mundo escada. {Sl) 

El Señor que te fiso ftd a 6ste matestel 
Ihesuxristo Oios e orne tta a áste peneste1 



Al que teme el cielo e la tierra ¡a éste. 
Tú le pusiste miedo e tú le demudeste! (52) 

tNon !'cataste ni l' viste! tV!dote El e cat6! 
JLa su muerte muy cruel a ty mucho cspant6! 
tAl ynfierno, a los tuyos e a ty malquebrant6! 
JTÚ mattistel'un ora! iEl por siempre te rnat6! {53) 

69. 

Hemos estudiado anteriormente que para el hombre cristiano es 

consolador saber que Dios, en su calidad humana como Jesucristo, 

padeci6 la tormentosa y dolorosa escatología individual en su per

sona; ~l tambi6n conoci6 los infiernos y de este modo, solo, ven-

ci6, muriendo y resucitando, a la muerte. 

As! el hombre medieval cncontr6 sosiego para la angustia ante 

la muerte que un día expcr·i::i.entará en completa soledad: y la figura 

Ce Cristo es su 6nica esperanza de verdadera paz en otro mi.:.¡do y 

al momento de morir. 

No deja de tener este pasaje una poderosa carga didáctica pa

ra la vida cotidiana; sin embargo es una sublimac16n muy hi.=.:nana de 

la eternü presenciü escatol6gica. 

otro ejemplo clar!simo que tenemos en las letras espa~olas, 

que posee escatología individual, es las (Coplas) de Don Jorge 

Manrigue por la muerte de su padre. En ellas, concretamente Man

rique hace una elegía por la muerte de su padre, pero esta lo 

lleva a reflexiones en torno a la muerte ineludible, a la fugaci

dad de la vida y a la pregunta •¿ubi sunt?" : temas muy recurridos 

a lo largo del arte y que han sido inquietantes para el ser humano. 

(I) 

Recuerde el alma dormida., 
AbiU'e el seso e despierte · 
contemplando 
c6mo se pasa la vida, 



cómo se viene la muerte 
tan callando. 

quan presto se va el plazer, 
c6mo, despu~s de acordado, 
da dolor; 
c6mo, a nuestro parescer, 
qualquiere tiempo passado 
fué mejor. 

[II] 

Pues si vemos lo presente 
c6mo en vn punto s• es ido 
e acabado, 
si juzgamos sabiamente, 
daremos lo non venido 
por passado. 
Non se engañe nadi, no, 
pensando que a de durar 
lo que espera 
más que dur6 lo que vi6, 
pues que todo a de passar 
por tal manera. (54) 
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Quizá no existan en toda la literatura universal palabras de 

~ayer belleza para hablar de la muerte. Es este un contraste esp~ 

cial que Manrique nos regala para llenarnos de reflexi6n y placer; 

pero también de angustia, dolor y llanto. 

(V] 

Este mundo es el camino 
para el otro, qu' es morada 
sin pesar; 
mSs cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar; 
partimos quando nascemos, 
andamos mientras viuimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenecemos: 
assi que quando morimos 
descansamos. (SS) 

El poeta une en sus coplas los dos extremos de la existencia 

humana, si no nacer, si el vivir con el morir; es todo el poema un 

doloroso y bello grito de alerta, una alarma con la cual Manrique 
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nos recuerda la muerte, su presencia cotidiana y para ~1 dolorosa. 

He aqu! la separaci6n de la que nos habla Igor Caruso !nota 17, c~p. 

Cuando morimos y mientras vivimos muriendo, estarnos en una constan

te separaci6n de nosotros mismos y de las cosas mundanas que tene-

mos. 

[VII) 

Ved de quánd poco valor 
son las cosas tras que andamos 
y corremos, 
que, en este mundo traydor, 
haun primero que muramos 
las perdemos. 

dellas deshazc la edad, 
dellas casos desastrados 
que acahecen, 
dellas, por su calidad, 
en los rn5s altos estados 
desfallcscen. 

[XII) 

Los plazeres e dulcores 
desta vida trabajada " 
que tenemos, 
non son sino corredores, 
e la muerte, la celada 
en que caemos. 
Non mirando a nuestro daño, 
corremos a rienda suelta 
syn parar; 
desque vemos el engaño 
e queremos dar la buelta 
non ay lugar. (56) 

Si en estos pasajes no encontramos el enorme placer y gozo que 

puede en otros textos producirnos la muerte: st resulta i~teresante 

observar cómo puede ser ~ste un tema originador de tanta belleza 

poética, de tantas im&gcnes sensuales y metáforas. 

"Nuestras vidas son ~os r!os / que van a dar en la r--3.r qu• es 

el morir;" 
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"Este mUndo es el camino /para el otro, / qu• es morada sin 

pesar; n 

•f ••• le la muerte, [es] la celda en que caemos." (57) 

Es este doloroso y fascinante darse cuenta de lo cotidiano y 

presente de la muerte, lo que, quizá, más tarde ayude a Quevedo con 

sus infernales y joCosos ~· 

Para concluir este recorrido por la literatura escato16gica 

referente a la ultratumba, es justo detenernos en una cumbre de la 

literatura : La Celestina de Fernando de Rojas. Escrita hacia 1499, 

esta obra tambi~n refleja las escatologias individual y universal. 

En ella este singular elemento crista:iza para fortalecer su preserr 

cia est~tica en las manifestaciones literarias que seguirán a esta 

obra. 

QuizS no existe en toda la historia de la literatura un llanto 

por la. muerte de un hijo más doloroso r denostativo como el que en 

La Celestina Pleberio hace por el suicidio de su hija Melibea. Con 

este trágico final concluye la obra y es el "partcciguas" que por un 

lado nos refleja la concepci·6n medieval que Pleberio tiene de la v!_ 

da y, por otro, la imposibilidad y ruptura que significa para Meli

bea y Calixto el paso y evoluci6n desde una Edad Media hacia el Re

nacimiento. Melibea y Calixto se exceden y rompen con el esquema 

social de su mundo todavía medieval, su existencia aht no puede co~ 

tinuar, aan la sociedad no estS preparada para ellos y ésto los co~ 

duce a la muerte; en Calixto, accidental, pero en Melibea con la 

· plena conciencia de que para ella ser!a imposible man tenerse en 

aquel mundo medieval habiendo ya muerto Calixto, su contraparte re

nacentista. (58) 
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En esta denostaci6n también podemos observar c6rno la escatolo-

gía individual es buscada y tomada libremente por Melibea. Ella d~ 

cide separarse del mundo justo en plena juventud. Una vez m&s con~ 

tatamos la constante, cotidiana e ineludible presencia de la muerte 

sin importar la edad. Y mientras Pleberio se lamenta por aquella 

muerte en juventud, también comienza para él y su esposa~el mismo 

infierno al final de la vida. Para él, a quien la vejez lo hab!a 

acercado a la escatología, se da la separaci6n del mundo desde que 

pierde a su hija. 

tOh mi hija y mi bien todo! Crueldad sería que vi 
va yo sobre ti. Más dignos eran mis sesenta años de ia 
sepultura que tus veinte. Turb6se la 6rden del mo~ir 
con la tristeza que te aquejaba. tOh mis canas, salidas 
por haber pesar! Mejor gozará de vosotros la tierra que 
de aquellos rubios cabellos que presentes veo. Fuertes 
dias me sobran para yivir: Quejarme he de la muerte; 
incusarle he su dilaci6n cuanto tiempo me dejare solo, 
después de ti. FSltame la vida, pues me faltó tu agrada
ble compañía. { 59) 

Para Pleberio la muerte ha llegado en vida; desengañado y ple

~amente medieval considera al mundo, sin Melibea, tan detestable 

y engañoso sitio que lo describe y vive como un verdadero infierno 

de dolor, pena, repugnancia y llanto. 

tOh mundo, mundo! ( ••• ) Yo pensaba en mi más 
tierna edad que eras y eran tus hechos regidos por algu 
na orden: agora visto el pro y la contra de tus bien añ 
danzas, me paresces un laberinto de errores, un desier= 
to espantable, una morada de fieras, juego de hombres 
que andan en corro, laguna llena de cieno, regi6n llena 
de espinas, monte alto, campo pedregoso, prado lleno de 
serpientes, huerto florido y sin fruto, fuente de cui
dados, r!o de lágrimas, mar de miserias, trabajo sin 
provecho, dulce ponzoña, vana esperanza, falsa alegria, 
verdadero dolor. C~basnos, mundo falso, con el manjar 
de tus deleites, y al mejor sabor nos descubres el an
zuelo; no lo podemos huir, que nos tiene ya cazadas las 
voluntades. Prometes mucho, nada cumples: échasnos de 
ti, por que no te podemos pedir que mantengas tus vanos 
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prometimientos. corremos por los prados de tus vi
cios, muy descuidados, a rienda suelta; descQbrenos la 
celada, cuando ya no tiay lugar de volver. (60) 

La denostaci6n concluye y cierra la obra con la escatol6gica y 

dolorosa pregunta del padre a su hija muerta: n¿Por qué me dejaste 

triste y solo "in hac lachrymarur.Í valle?" (61). Con estas pala

bras el personaje se despide de nosotros, de Melibea y del Renaci

miento que ya en el umbral de una puerta histórica; puerta que Plc

berio jam!s podrS cruzar y permanece en un mundo medieval que consi 

dcra un verdadero infierno. Pleberio, anciano y desesperanzado, 

acepta cuitado la llegada pr6xirna de sus escatologías individual 

Y universal que ser5n desde la tierra "un valle de lBgrimas", sitio 

de dolor y pena que es el mundo ... ~otemos que aparece aquí el valle 

como representaci6n constante de ese lugar cscatol6gico que ya ha 

comenzado en vida. 

Quizá no haya en este pasaje todo el regodeo y alegr!a que 

pueden aparecer en otros momentos literarios que también consider~ 

mes escatol6gicos, pero sí podemos afirmar que en esta denostaci6r. 

y llanto existe singular belleza en aquella desolaci6n y amor del 

padre por su hija¡ es este un fragmento absolutamente humano y de 

una hermosa escatología. 

Podemos tambián señalar el crudo y doloroso desengaño que se 

percibe a lo largo del pasaje. ¿No podría ser éste un llanto como 

como el que desearía hacer Quevedo para desahogar su pena y dolor 

por un mundo engañoso, cruel, laberíntico y espinoso que es la Es

paña del siglo XVII para ~1?. 
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Es obvio que el llanto de Pleberio no corresponde a la rea-

lidad que se vivi6 y produjo el Barroco, pero sí es un darse cuenta 

de la fugacidad de la vida y de lo efímero de los mundanales place

res que corresponden a esa constante r~flexi6n y lamento del hombre 

por aquello que se ve perdido y acabado. 

Otro breve pasaje de La Celestina que no podemos dejar de men

cionar es esta tesis es el siguiente: 

Conjúrate, triste Plut6n, señor de la profundidad 
infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbiO 
de los condenados ~ngeles, señor de los sulfúreos fue
gos, que los hirvientes étneos montes manan, gobernador 
y veedor de los tormentos, y atormentador de las pecado 
ras ánimas: regidor de l.:i.s tres furias, Tes!fone, Megera 
y Aleto; adr.linistrador de todas las cosas negras del 
reino de Estigic y Dite, con todas sus la;~nas y som
bras infernales, y litigioso caos, mantene~or de las vo
lantes arpías con toda la otra compañía de espantables y 
pavorosas hidras. Yo, Celestina, tu más conoscida clién 
tula, te conjuro por la virtud y fuerzas Ce estas berme= 
jas letras; por la sangre de aquella noct~rna ave, 
con que están escritas; por la gravedad de aquestos nom
bres y signos que en este papel se contie:~~ ; por la 
áspera ponzoña de las v!boras, de que este aceite fué 
hecho, con el cual unto este hilado; vengas sin tardanza 
a obedecer r.ii voluntad, y en ello te envuelvas, y con 
ello estés sin un momento de partir, has~a que Melibea 
con aparejada oportunidad que haya lo comFre; y con eilo 
de tal manera quede enredada, que cuanto kás lo mirare, 
tanto más su coraz6n se ablande a conceder mi petici6n; 
y se le abras y lastimes del crudo y fuerte amor de Ca
lixto, tanto que despida toda honestidad, se descubra a 
m!, y me galardone mis pasos y mensaje. i esto hecho, 
pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces con 
presto movimiento, ternásme por capitai enemiga; heriré 
con luz tus cárceles tristes y escuras; acusaré cruel
mente tus continuas mentiras; apremiaré con mis Ssperas 
palabras tu horrible nombre; y otra y otra vez te conju 
ro. As!, confiando en mi mucho poder, me parto para -

allá con mi hilado, donde creo te 1levo ya en·.-uelto. (62) 
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Es este hechizo de Celestina la presencia del infierno en el 

mundo; aquí no es ella quien ·:iaja con algún guía al mundo de ul tr_! 

tumba; sino que ella lo invoca y exige la presencia de éste ah! 

con ella, en su hilado. Vemos aqut al Hades griego, a Plut6n, y a 

los feroces jueces que forman su cortejo, asi como la presencia 

judco-cristiana de los "condenados ángeles". 

Para Celestina es fácil, tiene la seguridad que le confiere 

el renacimiento: "As!, confiando en mi mucho poder" (63) . Es para 

ella casi un juego serio e imperativo. Existe un placer y gozo en 

pronunciar ese conjuro: es todo un discurso de atracci6n y enorme 

deseo para acercarse al infier~o, hay anhelo por alcanzarlo y, fi

nalmente, lo consigue. Celestina logra reunir todo el poder Cel 

infierno y del "triste Plut6:-t" en su hilado; en él "lleva envuelto" 

todo aquello que aterroriz6, estremeci6 y caus6 miedo a Dante, al 

héroe Ulises, lo que hizo ~esar sus cabellos a los compaf.eros 

de Odisea, y por lo que el dolorido Manrique llor6 a la muerte, y 

el "otro mundo qu' es morada sin pesar" (64). 1\h!, en su hilado, 

Celestina lleva consigo todos los fosos de castillos y todos los 

montes escatol6gicos de la E~ad Media, el temor y el respeto egie 

cios a la vida después de la ~uerte. 

Oespu~s de este conjuro, ¿c6mo se esperaría que Quevedo en 

sus~ no perdiera de algún modo el miedo al infierno?, si de~ 

pu6s de todo; quiz& él, como Celestina y todos los seres humanos, 

también llevamos al "Triste ?iut6n", junto con sus "sulfúreos fue

gos• (65) y la muerte envueltos en nuestro hilado. 
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3) "LOS SUE~OS" DE Fl'.ANCISCO DE QUEVEDO 

3 ·l. OBRA BARROCA 

Quevedo en su obra presenta una contemplaci6n crítica y burle~ 

ca del mundo y del infierno que provoca una ref lexi6n igual por pa~ 

te del lector. 

Quevedo, como el principal personaje, recorre el ~undo y el 

infierno durante sus sueños en calidad de testigo. Observa, r!e y 

discute sobre aquello que ah! se le presenta. Es un z:arrador test! 

go que comenta y. reflexiona sobre lo que descubre: si~ embargo, es 

interesante notar que no da directamente sentencias mc~ales, ni 

convierte su obra en un catálogo de moralejas~ todo le contrario, 

su visi6n es desengañada, pero en ella contempla al hc=:.bre en su 

conjunto y en su verdad humana. 

Los personajes secundarios podríamos clasificarles en dos gra~ 

des grupos, ya que el autor los manCja como elementos ~e una colec

tividad. El primero es aquel que está integrado por seres que ap~ 

recen a lo largo de la obra, tanto en el infierno, co~o en el mun

do. En este grupo podemos encontrar toda la variedad de oficios y 

caracteres que conforman al hombre. Es agu! donde Quevedo nos mue~ 

tra una colecci6n de vicios y virtudes. Entre muchos otros, pode-

mos hacer destacar a los avaros, cornudos, mujeres co~ tan diver

sos oficios que aparecen desde la prostituta a las recatadas puri

tanas, v!rgenes o hip6critas: tambi~n podemos hallar a ro~dicos, 

pasteleros, abogados, comerciantes, poetas, vinateros, gobernan-
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tes e incluso maridos. Todos ellos como una colecci6n de activi

dades humanas que Quevedo considera propias de escarnio, burla o 

crítica. 

Otro importante grupo de personajes que podernos definir en 

Los Sueños es el que integran los diablos. Ellos explican y demue~ 

tran el infierno a Quevedo, y nos son descritos corno popularmente 

han aparecido en la tradici6n judea-cristiana; con cuernos y largas 

colas, de aspecto terrible, pero familiar. Es obvio que aparezca 

en la obra Lucifer, a veces nombrado Plut6n y otros personajes de 

la mitología y de la historia. 

El Desengaño y la Muerte son dos personajes de singular impoE 

tanela que no aparecen en lo que son los "sueños" concretamente, 

sino en los textos que acompaña~ a los sueños sin poseer la estru~ 

tura de éstos. su presencia es deter~inante en los pasajes donde 

intervienen, ya que, como hace Virgilio en la Divina Comedia de 

Dante, ellos conducen o gutan a QueveCo a lo largo de sus recorri

dos. El Desengaño en "El mundo por de dentro", lo conduce por 

laberínticas calles y por la de la Hipocresía. La Muerte es su 

guta durante el on!rico mundo de "El sueño de la muerte". 

Los dos personajes arriba mencionados no pueden ser del todo 

principales, ya que sólo aparecen en dos "sueños" de la obra gen~ 

ral. Esto se desprende de que Los sueños en un principio fueron 

obras totalmente independientes. 

Sin duda, podemos reafirmar que Los sueños es una obra donde 

un personaje contempla y reflexiona un grande y colectivo mural 

de imágenes y escenas. 
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Los Smbitos donde se desarrollan Los sueños son rnaltiples, y 

depender! de cada sueño su escenografra: 

"El sueño del Juicio Final" ocurre en la Tierra, es decir, en 

el mundo, pero esto no nos lo dice claramente el autor, nosotros p~ 

demos hacer una descripci6n mental partiendo de lo que Quevedo nos 

muestra, Es este sueño el momento del Juicio final y todos los 

muertos desfilan frente a Quevedo rumbo al mundo de ultratumba. Es 

aquí donde encontramos el primer momento de escatología universal. 

A lo largo del "sueño" vemos c6mo poco a poco, a manera de de.:!, 

tellos, las imágenes del juicio ocurren ante nuestros propios ojos. 

Los vivos y muertos desfilan hacia un valle, salen de sus tumbas en 

los cementerios y recolectan sus partes para irse ar:.".ando. Queve

do aprovecha esta situaci6n donde los muertos reconstruyen sus cueE 

~os mortales para señalar ciertos vicios y engaños de quienes aGn 

en la muerte no dejan su costumbre y se condenan. Recordemos el 

pasaje del avaro que esperanzado aguardaba que unas bolsas suyas de 

dinero que habia enterrado volviesen a él. Tambi~~ las prostitutas 

que a tantos hab!an ayudado a perder y que buscan la manera de no 

llegar al valle donde parece que se estaban reuniendo todos los 

r.::uertos para el juicio. Es el "valle" un elemento sirnb6lico cons

tante de la literatura de visiones del otro mundo en la cultura 

occidental; Quevedo tan s6lo lo retoma como parte de una tradici6n 

colectiva donde este elemento aparece desde antiguo y que refleja 

un sitio oscuro y tenebroso hacia donde se dirijen, o deben cruzar 

los muertos. ( l) 

Tambi€n el rto como barrera hacia el otro mundo que los muer-
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tos deben.cruzar o que por lo menos ap:ircce en la visi6n escatcl6-

gica es un elemento que aquí Quevedo vuelve a retomar de la tradi

ci6n que permea su obra. 

~l a~guacil endemoniado" tiene lugar en el interior de la ::a

rroquia de San Pedro el Real de la Corte. Es este templo a donde 

acudía el licenciado Calabrés que representa a Genaro Andreini el 

capell~n del Conde de Lemas. Este personaje es caricaturizado por 

Q~evedo para criticar a los falsos santos que hacen milagros y lle

van uha vida devota a expensas del engaño. Salvo esta menci6n, no 

existe otra de este tipo en el resto del "sueño". El autor descri 

be las acciones, pero no el lugar concreto. Para Quevedo no res~l 

t~ tan importante el estado físico del ambiente donde este sueñe 

se lleva a cabo, para ál lo importante es destacar los elementos 

q~e envician al personaje y que sirve de ejemplo para discutir e~ 

t:>rno al verdadero y justo sentido Ce la palabra "endemoniado". 

"El sueño del infierno" se desarrolla en lo que Quevedo llc:.a 

·~as zahúrdas de Plut6n", es decir, en el infierno. Aquí el aut~r

narrador-testigo de primer momento se encuentra en un lugar bello, 

natural como un hermoso jardín: pero despu~sdescubre dos sendas que 

se dividen a mi~era de "Y". La senda de la derecha es angosta, r~ 

pleta de asperezas y dificultades. Este es el •camino de la vir

tud• (2). Por este camino son pocos los personajes que viajan. 

Notemos que este •1ocus amoenus" sirve a Quevedo como un con-

traste para señalar la necedad humana de alejarse del bien y de; 

camino virtuoso. El jardín paradisiaco que representa la vida 

retirada · o justa es tambi~n un elemento que desde antiguo ha ap~ 

recido en la literatura referente a la ultratumba y que suele es-
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tar vinculado con el Cielo o Paraiso. 

El autor tarnbi6n recurre al camino dividido en ''Y" para represe12 

tar de este modo el libre albedrio del hombre ?ara optar en la vida 

por el camino Cel bien o del mal. Resulta mani~;eo este concepto, 

pero no deja de ser un tanto.cierto que el ser ~umano, durante la 

vida, siempre se ve en la disyuntiva de elegir entre cilferentes actos y 

caminos que se le presentan para que 61 mismo :arme su destino. 

Efectivamente, para Quevedo existe un Juicio final donde se juzgarán 

los actos terrenos, sin embargo, siempre nos ha=e sentir la respon

sabilidad de tener la capacidad humana ¡;:m-a decic.!...r rea!mmte aquello que 

haremos en la •:ida y que nos Íormará como horr.;:-es. 

No obstante, la senda de la izquierda, mi:.:::-.orrenos trabajosa y r-or 

demás c6moda, va muy concurrida. Este es el ca.:::ino que conduce al 

infierno donde continú.:i. el desarrollo del sueñe.. Allí Quevedo re

corre las salas del lugar y va conociendo a los condenados que ahi 

pagan sus culpas. Los diablos le explican el ~or qu~ de cada uno 

de ellos en deter~inada sala y explican en qué consiste su labor. 

Es quizS este pasaje donde los castigos son más dolorosos, crueles 

y terribles; sin embargo también es donde eso es manejado con tal 

maestría que resulta c6mico y agradable. 

"El Mundo por de dentro" está. ubicado, co::o el titulo lo re

fiere, en ei Mundo. Primeramente, Quevedo recorre laberínticas 

calles que aparecen sucias e íntimamente relacionadas con los vi

cios que ahí se llevan a cabo. Después, la escena pasa a la Calle 

de la Hipocresia, a través de la cual lo guia el Desen9año. Alnbos 

recorren la larga calle y descubren las diferentes imSgenes y ese~ 

nas que tienen lugar y demuestran al mundo por de dentro. 



Es interesante hacer hincapié en la relaci6n que existe e~tre 

el ambiente físico que sirve de esceno9raf!a a este "sueño" y el 

ánimo o mensajes del mismo. Para Quevedo s6lo es posible recorrer 

"por de dentro" este mundo acompañado del desengaño, el interior 

del mundo es hipocresía, gula y codicia: todos los vicios mu~danos 

conforman el laberíntico mapa de las calles del mundo. De este mo

do, esas calles, sobre todo la de la Hipocresía, son vivo re=lejo 

de ese mundo decadente, sucio, cruel, miserable, engañoso y corrup

to que Quevedo encuentra,. desen9añado, en la España del siglo :.;:v1r. 

"El sueño de la Muerte" no tiene un ambiente físico concreto, 

se desarrolla en un lugar onírico a manera de a:egoría. Sin e=har

go, cuando la Muerte lleva a Q'.levedo a visitar .J. los muertos,.. s ! 

penetran por una profunda y oscura sima hasta llegar a "un gra~~í

simo llano, donde parecía estaba depositada la escuridad para las 

noches" (3). Notemos c6mo el lugar de los muertos vuelve a ser en 

Los sueños un lugar de profundidad y obscuridad o un llano e ~lan! 

cie a manera de valle; elementos propios de la tradición ci:l~".Jral 

ya antes m~ncionada. Sin embargo, Quevedo no necesita de lar~as 

y detalladas descripciones para recrear estos ambientes que ar:nan 

la escenografía de sus ~· 

· "El discurso de todos los diablos" o "infierno endemoniac!o" 

ocurre en las diversas salas del infierno. La descripci6n de és-

· tas se ve estrechamente relacionada con la calidad de condenados 

que albergan y del tipo de castigo que ahí se lleva a cabo. Reco~ 

demos que siendo el infierno el sitio donde van los seres humanos 

que obraron err6neamente en vida para sufrir castigos por la eter

nidad, y, por lo tanto, aquel sitio no puede ser un lugar de recreo 
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y placer, aunque Quevedo st goce con las escenas que de él nos pre

senta. 

De 11 La Fortuna con seso y La Hora de ~odas" la única referencia 

que tenemos respecto al ernbiente ftsico, es aquella donde Quevedo 

nos dice que "JGpiter hecho hieles, se desgañitaba poniendo gritos 

en la tierra" (4). Sin embargo, las descripciones concretas del 

ambiente no est~n especificadas. 

De principio, el ambiente psicol6gico de Los sueños en general 

es oscuro, raro y onírico. Poseen, todos ellos, la cualidad de pr~ 

ducir al lector la sensaci6n de una pesadilla. Es muy interesante 

este aspecto, ya que como su mismo título lo sef.ala, se trata de 

sueños o visiones que Quevedo experienta y nos los transmite en 

forma genial. El uso de imágenes breves y consecutivas, a manera 

de "flash~, dotan a la obra de un carácter onírico muy especial; 

parece cor..o si toda esa sucesi6n de personajes, torturas, lugares 

poco definidos, diablos y escenarios nebulosos, permitieran que 

Quevedo y nosotros con él flotaramos entre esos s.oñados sueños. 

Hay una gran carga an!mica de triste y amarga realidad; el d~ 

sengaño, que incluso conforma por momentos todo un personaje, es 

patente a lo largo de toda.la obra. Ese desengañarse de la reali

dad resulta crudo y doloroso, tanto que Quevedo prefiere burlarse 

de esa realidad molesta, hacer de ella una cruel sátira y reir a 

carcajadas de ella. De cualquier modo no deja de existir un dolor 

y reproche contenidos en esa jocosa cr!tica. Quevedo estS en con

tra casi de todo aquello que pertenece al mundo que vive. 

sin embargo, y pese a ese sentimiento de amargur~, Los sueños 
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son y serán una obra que ~ueve a la alegre risa y reflexi6n. Las 

hiperbólicas situaciones que nos presenta Quevedo al ridiculizar 

todo, siempre harán que encontremos placer en ellas, aunque al ter

minar sintamos que algo muy triste nos dejó el reir. 

En cuanto a su estructura la obra está integrada por siete te~ 

tos breves que han sido reunidos en una sola, dadas las·caracter!st! 

cas estructurales, temáticas y estilísticas que todos ellos compar

ten sin dejar de ser independientes entre s!. De este codo, los 

podemos encontrar reunidos y como tales estudiarlos. Los llamados 

"suefios~ son los siguientes: 

1) "El sueño del .Jui.cio final". 
2) "El alguacil alg~acilado''. 
3) "El sueño del in~ierno". 
4) "El Mundo por =:e dentro". 
5) "El sueño de la ~uertc". 
6) "El Discurso Ce todos los diablos". 
7) "La Fortuna co:¡ seso y la Hora de todos". 

De todos ellos, sólo aquellos que en su título lle·:a:l la pala 

bra "sueño" ~ealmeOte poseen la estructura que suele te~er en nos~ 

tros el acto de soñar, Con lo anterior quiero decir que el prota

gonista comienza a dormir y entonces so introduce al mu~Co del su~ 

ño, se presentan las acciones y reflexiones, y luego, repentiname~ 

te, sin llegar a un final, el texto concluye cuando el personaje 

despierta riendose de aquella invenci6n de la mente. 

Una posible representaci6n gráfica que nos ayudaría a compre~ 

der el "sueño" es la siguiente: 

se duerme 
el protagonista. 

'l))'))') ) .., ) ') 

Imágenes del sueño. 

Se despierta 

) ) ) ) 1• 
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Los otros textos que no presentan la estructura del sueño, 

"El alguacil alguacilado 11 y "El MunCo por de dentro" ) son visio

nes lineales que el· protagonista vive o contempla. Pero también 

tenemos otros ( "El Discurso de todos los diablos" y "La Fortuna 

con seso y la Hora de todos" ) donde no es Quevedo un narrador tes

tigo, sino un narrador omnisciente que refiere todo aquello que su

cede. 

Principio 
del texto 

Finaliza 
el texto 

Sin embargo, todos los "sueños", lo sean estructuralmente o no, 

tienen una secuencia lineal sobre la cual van apareciendo diversas 

irn~genes que ejemplifican lo que sucede en el texto o simplemente 

le sirven demarco y referencia. Aparentemente no exi te un hilo con. 

ductor a lo largo de los sucesos que en Los sueños aparecen: sin 

er..bargo, todas esas imágenes como "flasl"'." no estan encimadas, ªP!!. 

recen por turnos. 

El estilo que Quevedo plasma en Los sueños es definitivamente 

burlesco y de cruel sátira. suele ser ir6nico y ridiculizador de 

todo aquello que considera repugnante del mundo. El autor se ace~ 

ca de rnanera desenfadada a momentos graves e importantes. 

Aquellas imágenes conceptuales que Quevedo nos presenta en si 

no son oníricas, sino que la breve y sencilla descripci6n crean en 

la escena directamente lo on!rico. Es decir, Quevedo no utili"za 

complicadas elaboraciones metaf6ricas o simb6licas, no presenta 

sinestecias, ni grandes al±eraciones, ~l es mucho m~s directo; a 

trav~s de descripciones muy reales crea ese lenguaje del sueño. 

Quevedo compara lo irreal con lo real, aunque nos hable de mamen-
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tos de escatología individual. Probablemente, si hubiese recurrido 

a un lenguaje mSs elaborado, se hubiera perdido u ocultado la dire~ 

ta intenci6n moral, y de crítica social. A pesar de esto, ~

ños de Quevedo son, literariamente, sueños por su estructura y ar

gumento. 

Quevedo tiene en Los sueños la clara intenci6n de denunciar o 

exponer TODO aquello que define su época: él quiere plasmar la de

cadente sociedad de la España del siglo XVII, y criticarla. No es 

esto precisamente un deseo de educar a sus lectores, 61 tan s61o 

demuestra y se burla desesperadamente de algo que considera putre

facto, ca6tico e infernal. 

Para Quevedo, el "sueño" representa libertad de expresi6n, 

allí puede ridiculizar a la sociedad sin peligro, puede señalar los 

malos gobiernos y la corrupci6n: ahí puede manifestar sin ningún 

problema, y de manera menos dolorosa, los engaños, la pérdida de 

valores, las injusticias y la carga absurda, hip6crita y exagerada 

de ciertos valores sociales como lo son: la honra o la virginidad. 

Sin embargo, Quevedo, aunque desea un cambio y tiene la con

ciencia de que la realidad no funciona, no hace más que criticarla 

y denunciarla cruel~ente. La conflictiva que vive se le escapa de 

las manos y ~l tan s6lo puede, para no llorarla, hacerla alimento 

de su escarnio. Quevedo no propone soluciones, ni lanza directa

mente sentencias morales, ~l s6lo critica y ubica condenados en 

el infierno. 

En el fondo de todo, Quevedo estS amargado por una situaci6n 

frustrante y dolorosa que tan s6lo puede con toda su crueldad cr! 
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ticar ... entonces rie para no llorar. A Quevedo le duele España y 

su obra es producto del "desgarr6;:, ~fectivo" . (5) 

Esta obra no está iejos, por su temática, su concepci6n y has

ta por su estructura, de las novelas picarescas, las vidas de los 

soldados y El Critic6n. El ámbito barroco, el lenguaje, la inter

pretaci6n del mundo las identifican. 



3.2. ELE~XNTOS ESCATOLOGICOS EN LOS SUESOS . 

3. 2.1.Escatoloqías universal e individ:la1. 

Desde el primer acercamiento a Los sueños, podemos observar 

que estamos ante una obra donde definitivamente lo escatol69ico 

es un elemento constitutivo, ya que la mayoría :e los "sueños" que 

Quevedo ah! nos presenta ocurren en el Infierne o en los momentos 

propios del juicio final y del fin del mundo. 

"El sueño del Juicio final", si bien no oc·.:.rre propiamente en 

el Infierno, si se desarrolla en un mundo que s;; siente infernal o 

decadente. Es el momento en que comienza el ju~:io final de las 

ánimas y ~stas desfilan ante los ojos del narra::or, del Quevedo que 

sueña estas im.Sc;enes. En este "sueño" no existe concretamente una 

descripci6n del atibiente físico, y de hecho és':..3. ~o resulta total

mente necesaria, ya que lo que más interesa al ~t;tor es señalar las 

acciones y pecados de los muertos que desfilan ~acia su vida de U! 

tratumba. 

Tambi~n en "El sueño del Infierno" o t•:.as zahúrdas de Pl~ 

t6n") Quevedo se encuentra conociendo, a trav~s del sueño, el mun

do de Ultratumba, donde presenta dos sendas distintas, una de pen~ 

so andar y dificultosa para seguir: otra mucho más sencilla y tra!!_ 

sitada que conduce al Infierno. Ah! se recorr~~ 1as salas donde 

penan las almas de los condenados y donde los Ciablos les explican 

el por qul! de su presencia all!. 

En los •sueños" anteriores y en "El discurso de todos los di~ 

blos", que ocurren en el propio Infierno, la escatología de car&c-
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ter universal es aquella que representa el elemento barroco en la 

obra, es decir, el regod~o al describir las torturas as! como lo 

ridtCulo que resultan los condenados en esas situaciones. 

su. 

Y fue de ver que nadie en todo el camino dijo; 
-Al infierno vamos. 
Y todos, en estando en él, dijeron muy espantados; 
-JEn el infierno estamos! 
-¿En el infierno? -dije yo muy afligido-: no puede 

Y qutselo poner a Fleito. Comenc~rne a lamentar de 
las cosas que dejaba en el mundo~ los parientes, los 
amigos, los conocidos, las damas. Y estando llorando 
esto, volv!· la cara hacia el mundo, y ví venir por el 
mismo camino, despeñ5ndose a todo correr, cuanto había 
conocido allá, poco menos. (6) 

Es muy importante señalar c6mo el pasaje anterior, adem!s de 

hacer una menci6n directa del infierno, también tenemos en e2 con-

texto y por la reacción de Quevedo un rechazo con cierto temer a 

la muerte. Para ál, corno lo p~ede ser para muchos seres humanos, 

la imagen "infierno" provoca consecuentemente una referencia Ce 

miedo a ~orir. Incluso, al final de la cita, Quevedo experi~enta 

en el ~omento de la muerte la separaci6n del mundo y todo aq~ello 

querido que en él deja. 

El infierno implica sufrisiento,y Quevedo, cat6lico, se ate

rroriza ante el hecho. No obstante, he aquí lo contrastante y b~ 

rroco; el protagonista no acepta tan fScilmente este destino y 

osa "poner a pleito~ la situaci6n. Los condendos jamás, por mu

cho que se resistan, discuten su destino y castigo para sus actos 

terrenos. Si bien es cierto que Quevedo aqu! tan s61o sueña, no 

deja de ser humano y de reaccionar ante la muerte como tal. 

Y lleguéme a una b6veda, donde comencé a tiritar 
de frío y dar diente con diente, que me helada. Pra
gunt6, movido de la novedad de ver fr~o en el inf ier-
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no, qué era aquello: y sali6 a responder un diablo zam
bo, con espolones y grietas lleno de sabañones, y dijo: 

-Señor, este frío pre.cede de que en est.a parte están reco;idos 
los bufones, truhanes, juglares, chocarreros, h:xibrcs fOr derrás y 
que sobraban en el nundo, y que están aquí retirados porque si an 
duvieran por el infierno sueltos, su frialdad es tanta que tatpla= 
ría el dolor del fucgot .• ) Y ví la nás infarre casilla del mmdo, y 
una cosa que no habrá quien la crea: que se atonrentaban unos a 
otros con las gracias que habl:an dicho ac~ (7). 

94. 

En la cita anterior Quevedo se regodea de manera cruel y bur

lona del castigo al que se ven sometidos los condenados. Y si bien 

no se trata de una tortura absolutamente física, también hay una 

clara intenci6n de ridiculizar a través de una situaci6n absurda, 

el hecho. 

Es tan menguada la gracia de estos ind!viduos, scgGn Quevedo, 

que no vacila en usar una hipérbole al deci~: "su frialdad es tan

ta que templaría el dolor del fuego\ .•. )". M-..:e•:e a risa la afirma

ci6n del diablo, es tan absurda que nos per.=:ite disfrutar con es-

ta burla. Sin embargo los ingenuos bufones y juglares, en ese mo

mento descubren que sus chistes o gracias e:an tan de mal gusto y 

no provocaban risa. • • aunque toda la vida lo creyesen. Resulta 

contrastante que Quevedo haga un escarnio cruel y jocoso de estos 

personajes que ingenuamente o bien intencionados intentan divertir, 

y de quienes no suele hacerse un riguroso examen respecto a sus 

bromas e ingenios. Es hiperb6lico condenarlos de manera tan cruel 

y, a trav~s de ello, hacernos rc!r. 

Los diablos son los personajes que caracterizan lo escatol6gi 

co universal de estos "sueños". su presencia, lejos de aterrori-

zar, dota a la obra de una calidez y familiaridad totalmente agra

dables1 incluso llegan a parecernos c6micos y muy humanos. 
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Soltáronse en el infierno un Sopl6n, una Dueña 
y un Entremetido, chilindrón legítimo del embuste; y 
con ser_ la casa de suyo confusa, revuelta y desespe
rada y J.onde 'hullus est ardo'; los demonios no se 
conocían ni se podían averiguar consigo mismos; los 
condenados se daban otra vez a los diablos¡ no había 
cosa con cosa, todo ardía de chismes,los unos se me
tían en las penas de los otros. 

Mirad qui~n son entremetidos, dueñas y soplones, 
que pudieron añadir tormento a los condenados, mali
cia a los diablos y confusión al infierno. 

Lucifer daba gritos, y andaba por todas partes 
pidiendo minutas y juntando cartapales. 

Todo estaba mezclado, unos andaban tras otros, 
nadie atendía a su oficio, todos at6nitos. (8) 

Parece una escena familiar o cotidiana de seres huwanos en la 

tierra la que nos presenta Quevedo en el infierno con dia=los y al 

mas condenadas. Es una educativa translación de la reali¿ad coti-

diana humana y terrena a otra ideal, ficticia, escatológica y sim

b6lica. A través de ella, Quevedo rcalizauna nueva hipér!:ole h!_ 

ciendo que nos demos cuenta de lo terrible de estos vicios, ya que 

aún en el mismo infierno~ recinto de todos los males juhtos, cau-

san estragos y contradicciones. 

Esta realizaci6n de acciones contrarias provoca situaciones 

tan absurdas que nos mueven a la risa. De este modo los condena-

dos, en lugar de huir de los diablos, se dan a ellos: los demonios, 

ya tan "endemoniados" por la adhesión no se aguantan entre si y 

hasta el infierno, usualmente pleno de fuego, "arde de chismes"; 

los chismes son el combustible de esta escena infernal. 

La ficción del sueño sirve de elemento amplifica 
dor, llegando con ello a la caricatura. (9) -

Estas absurdas y ridículas situaciones en que se ven los de-
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monios, los caricaturizan y despojan de todo su carácter terror!

f iCo amenazador. Tan hiperb6lico resulta esto que el mismo Luci

fer nos es familiar y c6mico bajo la ridiculización hecha por Qu~ 

vedo. 

Lo terrorífico está ubicado en un contexto tan cotidiano y 

rid!culo que pierde su fuerza. Resulta divertido, humano e incl~ 

so digno de burla. Lucifer es colocado en un momento que tal vez 

nosotros mismos hemos vivido. De este modo, leyendo esto, podemos 

encontrar sumo placer provocado por una situaci6n donde lo escat~ 

16gico universal es manejado con un discurso que nos mueve a reír. 

Las mismas descripciones de los diablos son tan humanas que 

podemos no creer en un demonio quejándose de los tormentos que qu! 

z~ los humanos somos capaces de producirle . 

... os quiero decir que estamos muy sentidos de los 
potajes que hacéis de nosotros, pintándonos con garra 
sin ser aguiluchos; con colas, habiendo diablos rabones; 
con cuernos no siendo casados; y mal barbados siCrnQre1 
habiendo diablos de nosotros que pode~os ser ermitaños 
y corregidores( •.. } Lo otro y lo que más sentimos es que, 
hablando comúnmente, soléis decir: .. Z.:iren el diablo del 
sastre", o "diablo es el sastrecillo". 

¿A sastres nos comparáis, que damos leña con ellos 
al infierno, y aún nos hacemos del rogar para recibir
los? ..• También nos quejamos de que no hay cosa por 
mala que sea, que no la déis al diablo: y en enfadándoos 
algo, luego· decis: "pues el diablo te lleve." Pues adve!. 
tid que son mSs los que se van allá que los que traemos: 
que no de todo hacemos caso. (10) 

notemos en la cita anterior cómo el diablo demanda un retra-

to mSs fiel de su as~ecto, y sobre todo un uso correcto de la pa

labra "diablo". Estos diablos de Quevedo sufren y son víctimas de 

los vicios y errores humanos¡ esto los humaniza y los hace ver m~ 

jores que nosotros. De esta manera los acerca a nuestra realidad 
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y de tan familiares nos resultan c6micos. 

La presencia del infierno y la de todo aquello vinculado con 

la escatología universal que nos presenta Quevedo en Los sueños 

siempre estS unida 16gicamente, y como consecuencia, a 1a escato-

logia que llamamos individual· 

Es obvio que para poder acceder a conocer el mundo de ultra

tumba, o llegar al Juicio final, es indispensable pasar primero 

por el acto de morir. De este modo, los personajes ~Je Quevedo 

encuentra en esos momentos y lugares habrán de experi~c~tar en br~ 

ve la escatología individual. Para poder alcanzar CEe acto unive.;: 

sal" es preciso que antes sean muertos y j•..Jzgados en ::c?:ma indivi-

dual. 

Sin embargo, es importante señalar que Quevedo, 3 pesar de r~ 

correr ese mundo de ultratumba, de ser testigo del !i~ del mundo y 

de enfrentarse individualmente a la muerte, como lo J-.ace en "El 

sueño de la Muerte", no experimenta realmente la escato~ogía, ya 

~ue entre ellos media el elemento del sueño. Qucvedc se vale de 

un mundo y de un ambiente oníricos para poder tener ~=ceso a esas 

escatologias sin morir. 

Pregunt~le (a la mujer} quién era y dijome: 

-La muerte. 
¿La muerte? Quedé pasmado. Y apenas abrigué al 

coraz6n algún aliento para respirar, y, muy torpe de 
lengua, dando trasijos con las razones, la dije: 

-Pues ¿a qué vienes? 
-Por ti -dijo. 
-.JesGs mil veces. Mu€rome según eso. 
-No te mueres -dijo ella-; vivo has de venir con-

migo a hacer una visita a los difuntos. Que pues han 
venido tantos muertos a los vivos, razón será que vaya 
un vivo a los muertos y que los muertos sean oídos. (11) 
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Oe esto se desprende que para nuestro autor sea un magnífico 

recurso y refugio el encontrarse sumergido en un sueño y hablar 

desde ah! con plena libertad para criticar y poner en evidencia 

todas las infamias mundanas que considera dignas de aparecer en 

el infierno o de ser juzgadas severamente. 

Este discurso es del infierno; no me arguyas de 
maldiciente por que digo mal de los que hay en él, 
pues no es posible que haya dentro nadie que bueno 
sea. Si te parece largo, en tu mano está: toma el 
infierno que te bastare, y calla. Y si algo no te 
parece bien, o lo disimula piadoso, o lo enmienda 
docto; que errar es de hombres, y ser herrado de bes 
tías o esclavos. (12) -

Para Quevedo, el sueño es el vehículo y la excusa que le peE 

miten decir todo cuanto él desea. En el contexto onírico todo es 

posible y no deja de ser un sueño ficticio o una visi6n. Por lo 

tanto, el sueño resulta ser un espacio que mueve a reflexi6n y el 

análisis de lo que ahí se vio. Quevec!o tan sólo sueña y es test!, 

go de sus fantasías. Para luego dejarnos la interpretación de 

ell~s, y que de ese modo aprendamos algo. 

Con esto me hallé en mi aposento tan cansado y 
tan colérico como si la pendencia hubiera sido ver
dad y la peregrinación no hubiera sido sueño. Con 
todo eso, me pareció no despreciar del todo esta vi 
si6n y darle algQn crédito, pareciéndome que los -
muertos pocas veces se burlan y que, gentes sin pre 
tensi6n y desengañada, m§s atienden a enseñar que a 
entretener. (13) 

No obstante, la escatología individual sí estremece a nuestro 

narrador, y no deja de ser impresionante e incómoda a pesar de es-

tar acabando de vivir y de estar soñando. 

~Al infierno vamos. 
Y todos, en estando en ~l, dijeron muy espantados: 
-¡En el infierno estamos! 
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-¿En el infierno? - dije muy afligido. 
( •• . ) Comencéme a lamentar de las cosas que dejaba 

en el mundo; los parientes, los amiqos, los conocidos, 
las damas. (14) 

Hemos estudiado anteriormente que la cscatolo.;1a individual 

es una separaci6n cle ~í mismo, y es el úni~o momento de la exis

tencia que el hot:lbrc enfrenta en completa soledad. De esto se 

desprende GUe Quevedo como narrador testiso pueda acercarse a la 

muerte a trav~s del sueño, pero jamás la asume totalmente, ya que 

suele acompañarlo en estos recorridos algCin gu!a (La Uuerte en 

"El sueño de la muerte" y el Desengaño en "El mundo por de dentro"). 

Para Quevedo, coco lo fue para Dante, ésta es una situación privi

legiada que s6lo es posible experimentar dentro Ce ~n sueño o en 

un ambiente onirico. Recordemos el citado pasaje Conde se le pre

senta la t-:ucrte y le explica que podrá visitar a les muertos sin 

estar muerto, Qcevedo pierde el miedo y de alguna forma asume es-

tar soñando. 

Esto provoca que las escatologías individual }' universal pue

dan ser observadas y consideradas bajo un tono de burla, sátira o 

broma y que sean :isfrutables y provoquen hilariCaC. 

Ale~ los ojos y v! la l'íuerte en su tro:io, y a los 
lados, muchas muertes. Estaba la muerte de amores, la 
muerte de frío, la muerte de hambre, la muerte de miedo 
y la muerte Ce risa, todas con diferentes insignias. La 
muerte de amores estaba con muy poquito seso. ( ••. ) (15) 

Quevedo comprende que lo que vive es sueño y asume que estS 

vivo frente a la )lUeJ:te¡Sin que sea ~se, exactamente.,. su momento de 

morir. As!,pucde perderle temor y enfrentarse a ello tan tranqui

lo como para poder criticar, burlarse, preguntar y disfrutar m6rb! 
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!amente esas escenas terribles que presencia: las comprende co~o 

·.:.na llamada de atención para los vivos que leemos y que jamas pen-

sarnas en la muerte. 

La muerte no la conocéis, y sois vosotros mismos 
vuestra propia muerte. Tiene la cara de cada uno de 
vosotros, y todos sois muertas devosotros mismos. La 
calavera es el muerto, y la cara es la muerte. Y lo 
que llam~is morir es acabar de morir, y lo que llamáis 
vivir es morir viviendo. Y los huesos es lo que de 
vosotros deja la muerte y lo que le sobra a la sepul
tura. Si esto entendiérades, asi, cada uno de voso
tros estuviera mirando en sí la muerte cada d!a y la 
ajena en el otro, y vi~rades que todas vuestras casas 
están llenas della y que en vuestro lugar hay tantas 
muertes como personas y no la estuviérades aguardando, 
sinoacornpañándola y disponiéndola. Pensáis que es hue 
sos la muerte y que hasta que veáis venir la calavera
y la guadaña no h<,iy muerte para vosotros, y prir.iero 
sois calavera y huesos que creáis que lo pod6is ser. 
(16) 

-¿Qu~ gente es esta7-preguntéj y respondi6me uno 
de ellos: 

-Los sin ventura, muertos de repente. 
-Hent!s -dijo un diablo-; que ningún hombre mue-

re de repente y de descuidado y divertido s!. ¿C6mo 
puede morir de repente quien desde que nace ve que va 
corriendo por la vida y que lleva consigo la muerte? 
¿Qu~ otra cosa véis en el mundo, sino entierros, muer 
tos y sepulturas? ¿Qué otra cosa oís en los pÚlpitoS 
y let;is en los libros? ¿A qué volvéis los ojos, que 
no os acuerde de la muerte? Vuestro vestido que se 
gasta, la casa que se cae, el muro que se envejece, 
y hasta el sueño cada día os acuerda de la muerte, r~ 
tratándola en st. Pues ¿c6mo puede haber hombre que 
se muera de repente en e~ mundo si sierr.pre le andan · 
avisando tantas cosas?. (17) 

Como hemos visto, para el ser humano es posibre reírse de 

aquello qUe le atormenta e, incluso, puede llegarlo a negar para 

~firmarlo. De modo que el reírse de las escatologías universal e 

individual, hacer de esto un medio de expresi6n, burla y denuncia 

agradables, pese a lo terrible del medio y la gravedad del asunto 

expuesto, no es sino un contraste que formula Quevedo intencional 
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mente para no llorar y sufrir con una realidad tan corrupta y do

lorosa. He aquí. lo barroco del uso de estas escatolcg!as en ~ 

~- El autor nos presenta, a través de la descripci6n del i~ 

fierno, el juicio final y la muerte, un mural de situaciones posi 

bles de una realidad ca6tica, molesta y despreciable que le hace 

mucho daño. 

Parece contradictorio, pero lo barroco está no en unir ele

mentos terribles para el ser humano, sino en unir dos opuestos, 

que son: ese infierno terror!fico con otro donde los diablos se 

pelean y discuten, donde Lucifer pega de gritos y desenreda chis

mes. El infierno de Quevedo es de risa: encontramos ahí canden~ 

dos en las rr:ás c6micas torturas y en las m.S:s absurdas situacio

nes ... eso es placentero. Quevedo nos presenta una escatolog!a 

uni•1ersal e individual sumamente desenfadada y divertida. 

Para Quevedo, esta escatología no se li~ita a las postrime

rías de ultratumba, ni al mismo juicio final, ya que incluso el 

mismo mundo resulta ser un escenario escatol6gico muy semejante 

al infierno y tan caótico como podría ser el fin del mundo. Así, 

en "El alguacil endemoniado", "El mundo por de dentro" y "La For

tuna con seso y la Hora de todos", el ambiente físico no es ni el 

infierno, ni el camino a ~ste, y tampoco es el momento del juicio 

final. Se desarrollan estos llamados "sueños" en lugares terrenos, 

corno lo es el Templo de San Pedro, la calle de la Hipocresía o en 

la Tierra con los dioses romanos. Incluso, el mismo sueño de "El 

juicio final• y "El de la Muerte" no se llevan a cabo en el mundo 

de ultratumba. Pero si es claro que todos estos "sueños" est&n 

unidos por un hilo conductor que representa la escatología univer-



102. 

sal. Todos ellos se desarrollan en un ambiente psicol6gico de ca

racteristicas oníricas e infernales. 

Serta necio pretender separar la esca~ología universal de la 

escatología individual y , sobre todo, con la dosis moralizante que 

Quevedo pretende representar a trav~s de sus sueños. Incluso el 

vínculo que magistralmente establece entre las dos escatologías es 

precisamente la estructura que da título a su obra: El sueño .• 

"Hasta el sueño cada día os acuerda de la muerte, 
retratándola en s!. 11 (18} 

Quevedo, para movernos a ref lexi6n, nos advierte y alerta so-

~re la constante e inevitale presencia de la muerte, y de este rno-

.::o evitar "morir de repente" (19) y aceptar el hecho cuan<lo este 

llegue. El autor se vale del acto de dormir que conduce al soñar, 

para llevarnos a este mundo escatol6gico donde todo serS posible. 

Sin embargo, es necesario mencionar que el recurso estructural que 

~uevedo emplea no es invención suya, ?Ues ya desde antiguo tenemos 

~uestras artísticas y literarias donde el sueño juega un ~apel es

~rechamente unido a la muerte. Recordemos el afán egipcio por co~ 

servar el cuerpo de los difuntos como si durmiesen en un viaje ha

cia! el más allá. Tambi~n el recurso es empleado de manera semeja~ 

te en todos aquellos cuentos tradicionales donde el sueño de muer

te es constante; recordemos a Blanca Nieves y los siete enanos, ~ 

bella durmiente del bosque, Hansell y Gretell cuando se quedan dar 

~idos en el bosque, o Romeo y ~ulieta. Sin embargo, este fascinarr 

te tema merece ser profundizado en otro estudio. 

Lo que sí podemos afirmar en este trabajo es el carácter oní

rico del que incluso Quevedo dota a sus •sueños•. De este modo •El 



103. 

Alguacil endemoniado", "El mundo por de dentro", "El discurso de 

todos los diablos" y "La Fortuna con seso y la Hora de todos" son 

textos que no presentan la estructura narrativa de un sueño, c2_ 

mo lo hemos estudiado. En ellos, la acci6n comienza y concluye. 

Esto, mSs la sucesión de imágenes y escenas, los hacen ser semeja~ 

tes a los otros ~ueños" que s{ poseen dicha estructura. S6lo fal-

taria que el protagonista realizara el acto de dormir y soñar. 

De este modo es constante en los pasajes infernales de Queve-

do encontrar concretas advertencias de la muerte segura e in~inen-

te para los hombres. Es as1 como el autor se burla de los incréd~ 

los que finalmente llegan al infierno, o tienen un castigo, 
0

sin h!!_ 

ber advertido la constante presencia de la muerte. Es claro que 

Quevedo nos estS. diciendo: ";Disfruten de la vida, goc~nla y vivá!! 

la rectamente!". Sin embargo es aqu1 d_onde el desengaño ante la 

realidad hist6rico-cultural que él vivía en la España del siglo 

XVII se plasma con mayor desencanto y amargura. Ya solamente que

da esperanza y posibilidad de cambio para el Quevedo que sueña ••• 

pues en el que escribe tan solo se siente amargura y nostalgia. 

Otro, y quizá el m~s representativo, pasaje donde la escatol~ 

g!a individual es dada por Quevedo, es aquel donde la l>:uerte llega 

por él para llevarlo a visitar vivo a los muertos. Quevedo por s~ 

puesto, sueña, y es gracias a este recurso que puede fácilmente ell 

trar al mundo escatol6gico individual. 

En esto entr6 una que parecía ~ujer, muy galana y 
llena de coronas, eetros, hoces, abarcas, chapines, 
tiaras, caperuzas, mitras, monteras, brocados, pelle
jos, seda, oro, garrotes, diamantes, serones, perlas y 
guijarros. Un ojo abierto y otro cerrado y vestida y 
desnuda de todos colores. Por un lado era moza y por 
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el otro era vieja. Unas veces venta despacio y otras 
apriesa. Parec!a que estaba lejos y estaba cerca. Y 
cuando pensé que empezaba a entrar, estaba ya a tti e~ 
becera. (20) 

Veamos como en el fragmento anterior Quevedo, de primer mome!l 

to1 al observar a aquella mujer, no sabe de quién se trata. ~o ob~ 

tante, la descripci6n de la Muerte resulta sumamente plena y con

trastante: es ella misma el oxímoron donde los elementos distan-

tes se oponen y est5n unidos. Es así la muerte, presente y ause!l 

te a un tiempo, parece que nos llega, pero no, como podemos morir 

j6venes, podemos morir viejos, pobres, ricos o poderosos. La Mue~ 

te es el v!nculo que une opuestos, que los contrasta y anula para 

igualar todo. Por esto es fascinante y hermoso este cer~ísimo y 

gracioso pasaje. 

La Muerte que Quevedo nos presenta, a pesar de ca:.:sarle miedo 

en un principio, termina por ser un personaje fascinan~e de una s~ 

bidur!a excelent~sima y que Ce buen grado explica y ed~ca... Es 

innegable que tarnbi~n es un personaje enérgico y adusto; sin ernbaE 

go, su discurso es tan sensato y real, directo y bien intencionado 

que nos parece maravillosa y querida; su ecuánime y diCácta acti

tud tranquiliza a pesar de amenazarnos con su presencia constante. 

Si esto entendi~rades as!, cada uno de vosotros 
estuviera mirando en s! la muerte cada día y la ajena 
en el otro, y vi~rades que todas vuentras casas están 
llenas della ( ••• ) • (21) 

Tambi~n su advertencia evoca o se refiere a una realidad con-

trastante, ya que as! como nos hace conscientes de su aterradora y 

eterna presencia en la vida, de igual modo nos invita a resignarnos 

y tormarla como algo natural y benigno. Es un saber que morimos 
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para poder vivir. ¿No es esto una clara referencia al culto a los 

muertos que desde antiguo se ha dado en México?, ¿un disponer y 

honrar a la muerte?, ¿un jugar, reir con ella y de ella a pesar de 

que nos mata, nos separa y quita lo que amamos?. 

Es pues la muerte ineludible. Quevedo nos propone aceptarla 

y pensarla, ya que "primero [somos] calavera y huesos que {creamos] 

que lo ¡»denos ser". l 2 2 l 



3.2.2 Escatología excrementicia. 

Hemos estudiado las escatologias universal e individual en ~ 

sueños de Francisco de Quevedo como elementos constitutivos de su 

estructura, personajes y ambientes~ estableceremos ahora el víncu

lo de esto con la escatologta referente a las excreciones y sucie

dades. 

Recordemos que los dos significados del. significante ESCATOLQ. 

GICO llegan a tener un vínculo común debido al desarrollo y recre~ 

ci6n de sus connotaciones sobre el primer significado denotativo 

de ambos signos lingüísticos. Proceso que desde la denotación y 

connotaciones que el étimo griego de la palabra posee cornenz6 a mu! 

tiplicarse hasta nuestros dtas. 

De lo anterior podemos entonces concluir que la escatología 

universal e individual convergen en un solo punto con la escatolo

g!a excrementicia~ y es por eso que finalmente y como consecuencia, 

Quevedo se vale de ambas para desarrollar el tema de sus sueños. 

Por lo tanto, los dos significados de "escato16gico" pueden, en un 

momento dado, compartir connotaciones, relacionarse, aparecer jun

tas en un texto y enriquecerse mutuamente. 

As!, no resulta peregrino que la descripci6n escato16gica ex

crementicia de Santa Ma. Egipciaca se vea vinculada a su estado p~ 

cador. [Cap. II, 24 ·.]. De igual modo ocurre co"n Dante cuando re

fiere el terrible olor del Infierno. Por consecuencia, en ~

ños de Francisco de Quevedo y Villegas tenemos la constante prese~ 
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cia de ambas escatologías, de manera independiente o íntimamente 

relacionadas. 

De los siete 11 sucños 11 de Quevedo, s6lo uno, en su segundo tf 
tul.o de 1631: "'Las zahurdas de Plut6n", reúney representa este ví!!_ 

culo semántico de ambas escatologías. 

La palabra "zahurda" proviene del alem&n "sau", que signifi

ca cerdo, y de "hurde" que significa cerco o corral, la corte, la 

pocilga del cerdo. Por otro lado, "pocilga" es un establo para g~ 

nado de cerda, porcino, y de manera figurativa se le llama as! a 

"cualquier lugar hediondo y asqueroso", 

Por otra parte "Plutón'' es un concepto que veladamente alude 

al Diablo y el Infierno. Quevedo, con esta palabra, está hacien::.c 

re=erencia nO s6lo a las profundidades infernales, sino también a 

todo el mundo que acompaña a la divinidad subterránea. Ahí se e~

tiende al dios de los muertos, a Perséphone, Aleto, Megera y Tes!

fo~e, su feroz cortejo, el Cancerbero y los verdugos. Es por es~o 

c;:ue el tttulo de este "sueño" representa un vinculo de lo escatol§. 

gico como elemento barroco de Los sueños. Es en él donde se une..~ 

y relacionan ambas escatologías para adquirir una significaci6n co.=_ 

creta y compartida. 

De este modo, las descripciones del ambiente f !sico estarán 

tambi~n enriquecidas con una importante presencia de lo· escatol6-

gico excrementicio, sin apartarse muchas veces de esa estrecha re

laci6n con la universal e individual. 

Es interesante señalar c6mo esos escenarios, si no propiamen

te infernales, si muy cercanos a ello por su connotaci6n, se encue:!_ 
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tran !ntimamer.te relacionados con la cscatolog!a excrementicia y 

dotan a la rnue:te de un carácter putrefacto. 

Tra.ía en la capa remiendo sobre sano; hacia del 
desalíño santidad, con taba revelaciones y si se des
cuidaban a creerle hücia milagros ¿qué me canso?. 
Este señor era de los que Cristo llamó sepu1cros her 
mosos, por de fuera blanqueados y llenos Ce moldura$, 
y por de dentro pudrición y gusano, fingiendo en lo 
exterior ~onestidad, siendo en lo interior del alma 
disoluto y de muy ancha y rasgada conciencia~ {23) 

Veamos c6~o, para presentarnos al licenciado Calabrés,Qucvc

do aprovecha el desaliño, y su avarienta apariencia burlándose de 

~l. Resulta u.~ hip6crita que pretende reflejar o ser algo que no 

es realmente. En el pasaje tenemos una artt!tesis a través de la 

cual Quevedo -..:-:.ili'za las palabras dc Cristo al :nencíonar un sepu! 

ero. 

Es este =~pulcro una metáfora de alcurnia o importancia social, 

Conde el m:irmc:! y molduras decoran o encierran deslumbrañtemente 

un interior p~~refacto. Está aqu1 un momento donde el autor defi

nitivamente, y sin miramientos, critica la sociedad hipócrita de 

su tiempo que ~romovi6 y tanto gustó del barroco. 

Este es \!..l pasaje barroco donde se da el contraste de opues

tos que cubren esa decadente ~! terrible sociedad. Sin embargo Qu!, 

vedo, tambi~n resalta lo escatol6gico, tanto individual corno excr~ 

menticio. 

Las descripciones de las salas o recintos que forman el in

fierno son muy sencillas y carentes de detalles, pero Quevedo ap~ 

nas las mencio~a: lo que señala es el elemento escatol6gico. 
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En la primera entraCa hallamos siete demonios 
escribiendo los que !bamos entrando. 

Pas~ adelante por un pasadizo muy oscuro, cuando 
por mi nombre me llamaron. Volví a la voz los ojos, 
casi tan medrosa como ellos, y habl6me un hombre, que 
por las tinieblas no pude divisar más que de lo que 
la llama que le atormentaba me permitía. (24) 

El ambiente físico cscatol6gico no está dado concretamente 

por la descripci6n del sitio, sino por aquellos personajes que 

ah! aparecen, como son los diablos, en el pasaje arriba cita.do. 

Del mismo modo, otros fragmentos que representan ese ambiente son 

escato16gicos por el carácter tenebroso y repugnante que el autor 

les confiere. Quevedo apenas con escasas palabras logra describí~ 

los eficazmente y hacerlos escatol6gicos. 

Trab6se una pende~cia dentro,y el diablo acudi6 a 
ver que era. Yo, c:¡ue t:.e ví suelto, entr~me por un co
rral adelante, y hedía ~ chinches que no se podía su
frir. 

-·A chinches hiede -dije yo-; apostaré que alojan 
aquí los zapateros. 

Y fué asi, porque l~ego sentí el ruido de los bo
jes y ví lo.strinches. Tapérne las narices, y asoméme a 
la zahurda donde estaban, y habia infinitos. (25) 

Observemos que recurre a las frases: "hedía a chinches•, "Ta-

péme las narices y asomémc a la zahurda" para descubrir lo bajo y 

repugnante que resulta el sitio donde "alojan" a los zapateros. 

Para Quevedo, el máximo y mejor sitio donde deben estar éstos es en 

una pocilga como aquella en el infierno. Alojar implica recogimie~ 

to, descanso, acoger con afecto. Si se quiere alojar zapateros d~ 

be ser en un sitio como ése. Esta descripci6n del lugar resulta 

caricaturesca y escatol6gica. 

"El mundo por de dentro•, si bien no ocurre en los Srnbitos 
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Cel infierno, si est.S. presentado con una escenografía de tipo in

fernal. Es un mundo tan corrupto y decadente el que ahí descubri-

mes, que las locaciones en que se realiza parecen del mismo infieE 

no, 

( •.. )l,.e hallé todo en poder de la confusi6n, poseído 
de la vanidad de tal manera, que en la grande poblaci6n 
del mundo, perdido ya, corría donde tras la hermosura, 
me llevaban los ojos, y a donde tras la conversaci6n, 
los amigos, de una calle en otra, hecho fábula de todos. 
Y en lugar de desear salida del laberinto, procuraba 
que rne alargase el engaño. Ya por la calle de la ira 
descompuesto, seguía las pendencias pisando sangre y he 
ridas~ ya por la de lagulc'.lt veía responder a los brindis tur= 
bados (26) 

Veamos como el mundo es para Quevedo tan adverso, confuso y 

ca6tico, a~nque fascinante, que se transor.:oa en un laberinto del 

cual no quiere hallar salida. Así, cuando pasa ~orla calle de la 

ira podemos encontrar un momento escatol6gico que si bien describe 

el ambiente f !sico, tarnbi~n está cstrecharr.ente vinculado al perju~ 

cio que de ese caos se obtiene. Así Quevedo, para iniciar su dis-

curso, nos muestra c6mo es verdaderamente, "por de dentro", ese 

m~ndo de oaravillas que todos decían vivir en la España del siglo 

XVII. 

Conducido por el Desengaño, llegará y recorrerá la llamada e~ 

lle de la Hipocresía. All! Quevedo conocerá en breves detalles e 

imágenes algunas de las muchas hipocresías que se dan en el mundo 

donde todos estamos. Es una dura crítica a su sociedad y sus cos

tumbres. Al final Quevedo critica a las mujeres y sobre todo a sus 

falsas beldades; podemos concluir que, a trav~s de tantas hipocre

sías, ~stas son la basura y suciedad que pueblan Mla calle mayor 

del mundo• (la única de ~ste que presenta). 
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Si se lavasen [las mujeres] las caras, no las co
nocerías. Y cree que en el mundo no hay cosa tan tra
bajada como el pellejo de una mujer hermosa donde se 
enjugan y secan y derriten más jalbegues que sus fal
das desconfiadas de sus personas. cuando quieren ala 
gar algunas narices, luego se encomienda~a la pastilla 
y al sahumerio, o aguas de olor, y a veces los pies di 
simulan el sudor con las zapatillas de ámbar. Dígote
que nuestos sentidos están en ayunas de lo que es mujer 
y ahitos de lo que le parece. Si la besas, te embarras 
los labiost ... ) Considérala padeciendo los meses y te da
rá asco, y cuando está sin ellos, acu6rdate que los ha 
tenido y que los ha de padecer, y te dará horror lo que 
te enamora, y avergilenzate de andar perdido por cosas 
que en cualquier estatua de palo tienen menos asqueroso 
fundamento. {27) 

Quevedo se nos apa~ece aquí determinante y misógi~o, pero lo-

gra bien demostrar lo escatológico excrementicio que es el rnunCo 

en realidad. Las mujeres, en este pasaje, reciben toda la furia y 

desencanto del autor; ellas reflejan esos contrastes y apariencias 

Cel mundo. Como con una cámara cinematográfica, se nos va presen-

tando todo aquello asqueroso y repugnante del mundo; hasta hacerlo 

parecer el mismo infierno. He aqu1 cumplido el objetivo barroco 

del autor. 

Es importante analizar, bajo la mirada de escatología excrerne~ 

ticia, los personajes que en Los sueños aparecen: y no es tanto su 

descripci6n física como las situaciones en que participan las que 

nos ejemplifican lo escatol69ico. Siempre con burla y denigrando, 

aplastando o ensuciando todo lo que del mundo detesta. Quevedo d~ 

nunciará su realidad, ridiculizará a quienes considera farsantes, 

hip6critas o incompetentes. Para él nadie se salva ... 

Veamos algunos de los castigos que padecen las almas. Nos 

dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que 

·castigar es mortificar o afligir y reprender severamente al que ha 
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errado. De ahí que en el infierno los diablos de Quevedo lleven 

a cabo con sabroso disfrute su labor. Incluso regañan y exponen 

las culpas causantes del castigo. 

Quevedo, a trav~s del disCurso donde nos presenta situacio

nes ridículas o satíricas de vicios humanos, nos invita a gozar 

riendo dichos castigos. 

En esto iba, cuando en una zahurda andaba mucho 
número de ánimas gimiendo, y muchos diablos con lát! 
ges y zurriagas azotándolos. 

Pregunté qué gente era, y dijeron que no eran si 
no cocheros: y dijo un diablo lleno de cazcarrias, rO 
mo y calvo: que quisiera más (a manera de decir) lidiar 
con lacayos; porque había cochero de aquellos que pe
d!a aGn dineros por ser atormentado. (28) 

En el castigo anterior podermos ver que la deScripci6n de la 

escena es escatol6gica, nos presenta ~na zahurda, un diablo verd~ 

derarnente repugnante y un r:i.artirio ser:.cillamente espeluznant'e. 

Sin embargo, es esto crudeltsimo, ~ero c6mico, lo ~ue nos permite 

reír con el pasaje y conocer el motivo del castigo. El cochero solíi'!: 

ver actos iltcitn~ en f.U coche y, salvo por una m6dica propina e~ 

tra, call..ab:i el hecho. Quevedo critica la codicia y corrupción hu

manas, pero se vale de una situaci6n violenta y ridícula donde el 

condenado aún insiste en su inocencia y replica al diablo su torme!!. 

to. El cochero, pese a experimentar un castigo atroz, no parece 

sufrirlo, por lo que resulta c6mica la escena. 

!totemos que el castigo que se impone a las dueñas, si bien no 

lo sufren, es ver menguada su calidad en la escala zool6gica y en 

el ambiente donde radican. 
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( ••• \A poco que anduve topé una laguna muy grande 
como el.mar, y más sucia, donde era tanto el ruido, 
que se me desvanecía la cabeza .• ~ dijéronme que allí 
penaban las mujeres que en el mundo se volvieron en 
dueñas. 

As! supe c6mo las dueñas de acá son ranas del in 
fierno, que eternamente corno ranas están hablando siñ 
ton y sin son, hWnedas y en cieno, y son propiamente 
ranas; porque las dueñas ni son carne ni pescado, co- . 
mo ellas. Di6me grande risa de verlas convertidas en 
sabandijas tan perniabiertas, y que no se comen sino de 
medio abaj~ como la dueña, cuya cara siempre es traba 
josa y arrugada. (29) -

La rana bien refleja el estado terreno de las dueñas. Queve

do compara su parloteo chismoso con el croar interminable de los 

anfibios. Lo sucio y cenagoso de la laguna en oposici6n a la re

sidencia principal que algQn día tuvieron. Si revisamos el concer: 

to "dueña" encontramos que es una "mujer viuda que para autoridad 

y respeto, y para guarda de las otras criadas, hab!a en las casas 

principales. Mujer que no era doncella", (JO). Por lo tanto, Pf!. 

demos entender que las dueñas· habiendo dejado de ser vírgenes en 

su mocedad, porsteriormente decidían permanecer castas a manera de 

respetuoso ejemplo y vida debota. 

De esto se desprende que ingeniosamente Quevedo las llame "r~ 

nas•, anfibios que pueden vivir tanto en tierra como en agua. Ellos 

encarnan en uno solo la calidad carnal del cuerpo terrestre que al-

guna vez goz6 los placeres del mismo, y tambi~n la calidad acuáti

ca del pescado, alimento propio de cuaresma y que aquí simboliza 

la castidad y abstenci6n de placeres mundanos. 

Pero es importante señalar que además de lo anterior, nuestro 

autor recurre a estos animalitos y su ámbito, observándolos con r~ 

pulei6n y asco. As!, gracias a lo que representan en la compara-
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ci6n, podemos aceptar esto escatol6gico como algo c6rnico y .agrada-

ble. 

Quevedo va señalando consecutivamente todos aquellos tipos, 

profesionistas e individuos que conforman la sociedad en que vive. 

Por turnos denuncia las atrocidades o engaños a los que rec.urren, 

y c6mo el mundo, infierno o juicio final son part!cipes del caos 

a través de sus acciones de escatolog!a excrementicia. 

Veamos como en las citas siguientes Quevedo desconfía y resal 

ta lo deshonesto de los pasteleros que engañando a los clientes 

venden porquerías y ocultan en sus pastele~ delitos que cometen. 

Lamentábase (un pastelero) bravamente, cuando di
jo un diablo: 

-Ladrones, tqui6n merece el infierno mejor que vo 
sotros, pues habéis hecho comer a los hombres caspa, Y 
os han servido de pañizuelos lo de a real, sonandoos 
en ellos, donde muchas veces pas6 por caña el tuétano 
de las narices? ¡Qué de estómagos pudieran ladrar, si 
resucitarán los perros que les hicistes comer! tCuSn 
tas veces pas6 por pasa la mosca golosa! tY muchas -
fu~ el mayor bocado de carne que comi6 el dueño del 
pastel! ¡Qué de dientes habéis hecho ginetes, y qué 
de estómagos habéis traido a caballo, dándoles a comer 
rocines enteros! ¿y os quejáis siendo gente antes con 
denada que nacida, los que hacéis as! vuestro oficio?7 
(31) 

Es muy interesante como la decadencia, la miseria econ6mica y 

moral de la España del siglo XVII es patente en estos pasajes don

de el engaño y la pobreza llegan incluso a corromper el desempeño 

culinario. Los pasteleros, como tantos otros trabajadores o ser

vidores pGblicos, se ven obligados a sustituir la realidad, a es-

catirnar y ser deshonestos en la preparaci6n de sus reposterías. 

El pastel, por excelencia, es un postre de deleite, de ~elle

za, ilusi6n y refinamientot no obstante Quevedo, a través de una 



llS. 

situaci6n de escatología excrementicia que nos ~revoca risa y as

co, nos desengaña y muestra la.verdadera realié~d de esa dulce v! 

da engañosa donde las pasas son moscas y la caña médula de n~riz. 

Es barroco en el sentido escatol6gico de plante.ar una situaci6n 

repuganante que agrada y divierte¿ pero, de ig~l modo lo es al r!!_ 

flejarnos a través de ese pasaje la contrastante y decadente situ~ 

ci6n española. 

Otro grupo de personajes en el que Quevedo encuentra motivos 

para condenarlos escatol6gicamente es el de los Boticarios. 

Volví la cabeza a un lado, y v! en un seuo muy 
grande apretura de almas, y di6me un mal o:or: 

-¿Qu~ es esto? - dije. 
Y respondi6me un juez amarillo que es~sba casti

gándolos: 
-Estos son los boticarios que tienen el infierno 

lleno de bote en bote; gente que, como otrcs buscan 
ayudas para salvarse, éstos las tienen par~ condenar
se. Estos son los verdaderos alquimistas; ~ue no De
m6crito abderita en la "Arte sacra", Avic;...,a, Geber 
ni Raimundo Lull; porque ellos escribieron =6mo de 
los metales se podía hacer oro, y no lo hi=ieron ellos; 
ni si lo hicieron nadie la ha sabido hacer después acá; 
pero estos tales boticarios, del agua turb~a (que no 
clara) hacen oro, y de los palos: oro hace:. de las mos
cas, del esti~rcol; oro hacen de las arañ~s, de los 
alacranes y sapos, y oro hacen del papel e.:. que dan el 
ungUento. Así que sólo para éstos puso Dics virtud en 
las yerbas y piedras y palabras, pues no h~y yerba, por 
~;~)sa que sea y mala, que no ,les valga di.t.eros ( ••. ). 

Son ellos quienes acceden a las escatologías universal e indi

vidual gracias a su nefasta capacidad de obtener oro y riqueza a 

trav~s de la cotizada venta de sus raedicamentos y remedios. Para 

Quevedo son ellos los verdaderos alquimistas que de los elementos 

mSs repu9nantes obtienen oro.. Las moscas o el esti6rco1 son la 

fuente, junto con otras mil asquerosas y. venenosas yerbas de don-
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de ellos consiguen oro al venderlas. 

Recordemos que, pese a la indignaci6n de Quevedo ante el la-

trocinio y abuso, el oro puede sirrbolizar la podredumbre y las h~ 

ces. El oro, como hemos visto antes, es un estado y engaño del 

mundo, tan repugnante y delesnable que en el fondo no sirve m!s 

que cualquier otro elemento cscatol6gico. Si bien el oro sim!:>ol~ 

za grandeza, luz e incluso divinidad, tambi~n para muchas tradici~ 

nes, a través de los procesos psíquicos ya mencionados en los pri

rneros capítulos, es también la sublimaci6n de las heces corr.o t:.n 

producto divino• 

Los boticarios encarnan el afán humano de preocuparse pe= el 

oro y el poder, sin darse cuenta que s6lo es un beneficio pasajero 

en la vida. 

Tambi~n podremos analizar aquí a los alquimistas y astr6:o;os 

que Quevedo presenta y critica en flU obra. Ellos intentan l~ =i~ 

mo que logran los boticarios, pero aunque no lo consiguen son cast! 

gados y atormentados en el infierno. Aprovecha el autor esta Ci~ 

ciplina para hacer una denuncia de la corrupci6n y engaño que se 

da entre los poderosos y ambiciosos para obtener el codiciado me-

tal. 

Yo soy fil6sofo espagírico, alquimista: con la gra 
cia de Dios he alcanzado el secreto de la piedra filos~ 
fal, medicina de vida y transmutaci6n trascendente, in
finitamente multiplicable: con cuyos polvos haciendo 
proyecci6n, .vuelvo en oro de más quilates y virtud que 
el natural al azogue, el hierro, el plomo, el estaño y la 
plata. Hago oro de yerbas, de las cSscaras de huevos, 
de cabellos, de sangre humana, de la orina y de la ba
sura: esto en pocos días y con menos costa. ( ••• ) 

( ..• ) El elixir que era el alma vivificante del 
oro no costaba nada y era cosa que se hallaba de balde 
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en todas partes, y que no se había de gastar un cuar 
to en carb6n, porque con cal y estiércol lo sublimaba 
y diger!a y separaba; que aquello no era hablar, sino 
que delante del y en su casa lo haría, y que s61o le 
encargaba el secreto. (33) 

Notemos que de cualquier elemento, mineral o animal, el alqu~ 

mista puede producir oro, y lo increíble no es que lo logre, sino 

que a trav~s de estas promesas pueda explotar a príncipes o perso

najes principales. El alquimista pretende sublimar estas inmundi

cias para transformarlas en oro, de tal suerte que el hombre barr~ 

co, desengañado, frustrado y que vive una realidad de podredumbre, 

no puede menos que desear ocultarla, cubrirla, transformarla en a! 

go brillante, bello, valioso, divino, en oro ... 

La sociedad que vive Quevedo es una sociedad corrupta, ambi

ciosa, sedienta de oro y poderi aunque misera y hambrienta. El a! 

quimista, bien condenado por Quevedo, apro,,,·echa esta situaci6n y 

cree realmente en su poder .. ~Para él, con j~sta raz6n, es perfect~ 

mente válido ser corrupto ante un mundo corrupto. Para ello util~ 

za la escatología excrementicia, la revalora, se deleita con ella 

y la sublima ... 

Es indignante y rid!culo ver que los alquimistas tengan tanta 

fuerza, pero el autor los convierte en un símbolo de los deseos 

evasivos del hombre barroco. Quevedo se vale de esta situación e~ 

catol6gica para denunciar y ridiculizar a quienes pretenden hallar 

belleza o riqueza donde tan s6lo hay basura e inmundicias; por 

otro lado, el autor tambi~n logra descubrir y señalar un vicio de 

su sociedad: La Codicia. 

Ser!a imposible no aceptar que Quevedo con el af&n de casti-
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gar, señalar y condenar todo aquello que desprecia del mundo, no 

cae en exageradas acusaciones. Si bien Quevedo pretende denunciar 

a los médicos deshonestos, socios de boticarios que más quieren la 

enfermedad que la salud de los enfermos por no perder el cliente, 

s! exagera y llama "porquerías y hediondeses"(34) a las medicinas 

recetadas por ellos contra las enfermedades. Me parece injusto no 

abogar aquí por los m~dicos, que si bien los hay corruptos, tam

bi~n los hay honestos qu~ inevitablemente deben recetar sus asque

rosos medicamentos para sanar al paciente. !>luchas veces la prof~ 

si6n les lleva a situaciones de escatología excrementicia, no pre

cisamente con la intenci6n de quebrantar la salud y bienestar del 

paciente. 

lQué dolor habr~ de tal mal gusto, ~ue no se huya 
de los tuétanos por no aguardar el emplasto de Guillén. 

~=r~~ne~t~~~;e ~~~~~~t~Í :né~~~! ~n: l~=r~~c~o~~:;ºe~~~ 
tend! cu&n mal se dice para notar diferencia aquel as
queroso refr.!in: "Mucho va del c ... al pulso"; que antes 
no va nada y s6lo van los médicos, pues inmediataoente 
desde ~l van al servicio y al orinal a preguntar a los 
meados lo que no saben, porque Galeno lo remiti6 a la 
cámara y a la orina. Y como si el orinal les hablase 
al o!do, se le llegan a la oreja, avahándose los barbo 
nes con su niebla. (35) -

El mismo Quevedo apoya mi af irmaci6n y reduce la fuerza de su 

condena a los médicos · "Beber lo amargo por el provecho es medici-

na". (36) 

El personaje de la "Dueña" adem&s de protagonizar un castigo 

esca tol6gico en Los sueños, también es descrito bajo la mirada es-

catol6gica. 

Con su báculo venía una vieja o espantajo,diciendo~ 
-¿Qui~n est! all! a las sepulturas? 
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Con una cara hecha de un orej6n, los ojos en dos 
cu~vanos de vendimar, la frente con tantas rayas y de 
tal colar y hechura que parecía planta de piet la na
riz, en conversaci6n con la barbilla que casi juntán
dose hacia garra, y una cara de la impresi6n del gri
fo; la boca, a la sombra de la nariz, de hechura de 
lamprea, sin diente ni muela, con sus pliegues de bol 
sa a lo jimio, y apuntándole ya el bozo de las calave 
ras en un mostacho erizadot la cabeza con temblor de
sonajas y la habla danzantet unas taY.:as muy largas 
sobre el monjil negro: esmaltada de mortaja la tumba, 
con un rosario muy largo colgando, y ella corva, que 
parec!a, con las muertecillas que colgaban del, que 
ven1a pescando calaverillas chicas. Yo que vt seme
jante abrevaci6n del otro mundo, dije a grandes voces, 
pensando que sería sorda: 

-1Ah señora! 1Ah rn3drel rAh t!al ¿Quién sois? 
¿Queréis algo? 

Ella, entonces, levantando el "ab initio et ante 
saecula" de la cara, y parándose dijo: 

-No soy sorda·, ni madre,· ni t:S:a: nombre tengo y 
trabajos, y vuestras sinrazones me tiene acabada. 

tQuien creyera que en el otro mundo hubiera pre
sunci6n de mocedad y en una cecina como ~stal Lleg&n 
dose m&s cerca, y tenía los ojos haciendo aguas, y eñ 
el pico de la nariz columpiSndose una moquita por don 
de echaba un tufo de cimenterlo. (31) -

Es curioso señalar lo decadente y repugnante que resul:a la 

"Dueña Quintañona" a trav6s de los ojos de Quevedo. La descrip

ci6n es asquerosa y lamentable: el autor se regodea en mostrar lo 

dalesnable y caduco de su cuerpo envejecido. Hay burla y crueldad 

hacia esta mujer que adem~s de vieja, hip6crita (por dueña}, y mo

jigata, encarna a todas las dueñas existentes. 

Su descripcí6n mucho nos recuerda a Santa Mar~a Egipclaca al 

peregrinar por el desit:!rto; es s.ucia, asquerosa y lamentable .... 

QuízS Quevedo pretende resaltar de este modo la falsa castidad y 

buena honra de las dueñas. No obstante esta Dueña Cuintañona no 

paga sus culpas en vida y aGn entre los muertos busca "presanci6n 

de mocedad". 
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Con una cara hecha de un orej6n, los ojos en dos 
cuévanos de vendimar, la frente con tantas rayas y de 
tal color y hechura que parec~a planta de pie: la na
riz, en conversación con la barbilla que casi juntán
dose hacía garra, y una cara de la impresi6n del gri
fo; la boca, a la sombra de la nariz, de hechura de 
lamprea, sin diente ni muela, con sus pliegues de bol 
sa a lo jimio, y apuntándole ya el bozo de las calavE! 
ras en un mostacho eriz.adot la cabeza con temblor de
sonajas y la habla danzanter unas tt:n=as muy largas 
sobre el monjil negro¡ esmaltada de mortaja la tumba, 
con un rosario muy largo colgando, y ella corva, que 
parec!a, con las muertecillas que colgaban del, que 
ven!a pescando calaverillas chicas. Yo que v! seme
jante abrevaci6n del otro mundo, dije a grandes voces, 
pensando que serta sorda: 

-tAh señora! tAh rr.!!.dre! IAh tíal ¿Quién sois? 
¿QuerlHs algo? 

Ella, entonces, levantando el "ab initio et ante 
saecula" de la cara, y par&ndose dijo: 

-No soy sorda·, ni madre,· ni tía: nombre tengo y 
trabajos, y vuestras sinrazones me tiene acabada. 

1Quien creyera que en el otro mundo hubiera pre
sunci6n de mocedad y en una cecina como éstal Lleg~n 
dose m§s cerca, y tenía los ojos haciendo aguas, y eñ 
el pico de la nariz columpiSndosc una moquita por don 
de echaba un tufo de cimenterio. (37) -

Es curioso señalar lo decadente y repugnante que resul':a la 

"Dueña Quintañona• a trav~s de los ojos de Quevedo. La descrip

ci6n es asquerosa y lamentable; e1 autor se regodea en mostrar lo 

delesnable y caduco de su cuerpo envejecido. Hay burla y crueldad 

hacia esta mujer que adem§s de vieja, hip6crita (por dueña), y mo

jigata1 encarna a todas las dueñas existentes. 

su descripci6n mucho nos recuerda a Santa Mar!a Egipciaca al 

peregrinar por el desierto; es ~ucia, asquerosa y lamentable ••• 

Quizá Quevedo pretende resaltar de este modo la falsa castidad y 

buena honra de las dueñas. No obstante esta Dueña Quintañona no 

paga sus culpas en vida y aún entre los muertos busca "presunci6n 

de mocedad". 
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Es ridícula la presentaci6n de esta vieja, nos causa risa lo 

hiperb61ico de la descripci6n al decir cecina por dueña vieja, y 

al acentuar el escarnio a través de la "t:>0quita columpiándose en 

el pico de la nariz." 

Para Quevedo las dueñas son escatol6gicas, son muertas en vi-

da, excrementicias e inmundas que echan "un tufo de cirnenterio" 

por la nariz. El no cree en ellas, ni en su inmaculada honra ••. 

Como una contraparte a las "Dueñas", Quevedo nos presenta en 

"La Hora de todos y la Fortuna con seso" a la alcahueta. En este 

pasaje, "la más antigua, más mal asistida de dientes y mamona 

de pronunciaci6n, tableteando con las encías" (38), es quien en

cabeza a todas las alcahuetas, es la últiüa, la postrera, la que 

estA en el último grado, decadente y vieja; quien señalando a las 

j6venes propone situaciones escatol6gicas. 

-El mundo estS para dar un estallido. Z.:irad que 
gentil d&diva. El tiempo hace hambre. Todo estS en 
un tris. Las ferias y los aguinaldos días ha que pu
dren. Las albricias contádlas con los muertos. El 
dinero está tan trocado, que no se conoce: con los 
premios se ha desvanecido, como ruin en hora. Un real 
de a ocho se en~eña a dos cuartos coDo un elefante. 
De los doblones se dice lo que de los Infantes de Ara
g6n: 

¿Que se hicieron? 

••• Hijas, lo que conviene es tengamos y tengamos, 
y encomendaros al contante y al antemano. Yo adminis 
tro unos hombres a medio podrir, entre vivos y mucrtoS, 
que traen bienaliñada pantasma y tratan de que los he
rede su apetito, y pagan en buena moneda ·10 roñoso de 
su estantigua. Niñas, la codicia Guita el asco, Ce
rrad los ojos y tapad las narices, como quien toma 
purga. Beber lo amargo por el provecho es medicina. 
Haced cuentas que quem~is franjas viejas para sacarlas 
el oro, o que chupáis huesos püra sacar la m~dula. Yd ten
go pa:racada una de vosotras media docena de carroñes, 
amantes pasas, arrugados, que gargajean mejicanos. (39) 
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Veamos como esta situación donde se resigna a vender placeres 

a los viejos es un reflejo de la decadente y miserable sociedad e~ 

pañola del siglo XVII¡ donde el hambre y la necesidad llevan a las 

alcahuetas a sufrir la escatolog!a excrementicia con tal de mejorar 

su estado de vida ..• 

Quevedo no nos presenta la situaci6n crítica de estas mujeres 

como si fuera una desgracia plena, sino que a trav~s de comparaci~ 

nes escatol6gicas, repugnantes y asquerosas nos hace reir y gozar 

con la hiperb6lica descripci6n de aquellos "cazasiglos• a quienes 

deleitarán ... 

~s crue~ soez y tre~endo, pero a través de las descripciones 

de éstos y de las escenas escatológicas, reímos y disfruta:::;.os ante 

una situaci6n cont.rastante, cruel y terrible que sería digna de 

conmiseración. 

La situaci6n•española aquí nos vuelve a parecer critica y ca~ 

tica, cruel y triste ..• pero reímos. 



3.2.3 Léxico que nos presenta lo estalog6gico. 

En estas p&ginas hemos señalado y destacado los pasajes que 

poseen lo escatol6gico como un elemento barroco en la obra: ahora 

resulta muy atractivo buscar en que' otros niveles lingii!sticos del 

texto aparece este elemento. 

Hacer un an§lisis lingüístico de Los sueños nos conducir!a a 

revisar minuciosamente los niveles fónico, roorfol6gico, sintáctico, 

l~xico y sem§ntico. De este modo obtendríamos una visión mucho 

más clara, concreta y profunda de la obra. Sin embargo, las nece

sidades de un trabajo de tal magnitud escapan, de alguna manera, a 

la realidad que por el momento nos acoge. 

Resultaría sumamente interesante descubrir si también lo ese~ 

tol6gico aparece en todos los niveles de la lengua y c6mo éstos lo 

reflejan. No obstante, quizá encontremos que no del todo este el~ 

mento está plasmado en aquellos niveles, y que s6lo aparece en al

guno ee ellos. Incluso podríase perder la intenci6n de esta tesis 

en las reflexiones y minucias de un estudio como ese. Por lo tan

to, aqu! nos limitaremos a una breve y sutil observaci6n de aque

llo que será alimento para futuras y específicas investigaciones. 

Con el primer acercamiento intuitivo a Los sueños podemos de~ 

cubrir que evidentemente lo escatol6gico estS, en gran parte, dado 

por el léxico que Quevedo utiliza. Podríamos afirmar que por lo 

menos en ciertos pasajes (no pocos de la obra) las situaciones es

catol6gicas est&n dadas con un léxico también escatol6gico. 
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En estas páginas hemos señalado y destacado los pasajes que 

poseen lo escatol6gico como un elemento barroco en la obra: ahora 

resulta muy atra.Ctivo buscar en qui otros niveles lingUisticos del 

texto aparece este elemento. 

Hacer un análisis lingU!stico de Los sueños nos conduciria a 

revisar minuciosamente los niveles f6nico, roorfol6gico, sintáctico, 

lli:xico y semántico. De este modo obtendriamos una visi6n mucho 

más clara, concreta y profunda de la obra. Sin embargo, las nece

sidades de un trabajo de tal magnitud escapan, de alguna manera, a 

la realidad que por el momento nos acoge. 

Resultar!a sumamente interesante descubrir si también lo ese! 

tol6gico aparece en todos los niveles de la lengua y c6rno éstos lo 

reflejan. No obstante, quizá encontremos que no del todo este el~ 

mento está plasmado en aquellos niveles, y que s6lo aparece en al

guno de ellos. Incluso podr!ase perder la intenci6n de esta tesis 

en las reflexiones y minucias de un estudio como ese. Por lo tan

to, aqu! nos limitaremos a una breve y sutil observaci6n de aque

llo que será alimento para futuras y espec!ficas investigaciones. 

Con el primer acercamiento intuitivo a Los sueños podemos de~ 

cubrir que evidentemente lo escatol69ico estS, en gran parte, dado 

por el léxico que Quevedo utiliza. Podr!amos afirmar que por lo 

menos en ciertos pasajes (no pocos de la obra) las situaciones es

catol6gicas están dadas con un léxico también escatol6gico. 
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·Helena Beristáin nos dice que "campo semántico" es el; 

Corpus l~xico constitu!do sobre una red de relacio
nes sernSnticas que se organiza en torno a un concepto-ha 
se que es comGn a todos los lexemas debido a que abarca
el conjunto de los sernas nucleares. (40) 

De acuerdo con la definición de Helena BeristSin, podr!amos 

ensayar la búsqueda de1~-campo semántico que refleje lo escatol6-

gico en Los sueños. As!, el concepto-base o semmema sería "ESCA-

TOLOGICO" y los semas o términos que integrar!an el campo ser!an 

todas aquellas palabras que se vinculan con el concepto-base se-

ñalado. 

Es importante recordar que el significante "escatol6gico" en 

español posee dos significados in::lependientes y que m:is tarde se 

víncularán por la connotací6n~ Debido a esto consideramos que de~ 

tro de campo semántico "ESCATOLOGICO" pueden estar, por m!nimos 

que sean, los rasgos distintivos comunes entre ellas, todas aque

llas palabras que sean producto de la denotaci6n y connotaci6n de 

los si9nos lingüísticos "ESCATOLOGICO". 

Realizar este estudio con todas las palabras Ce Los sueños 

implicaría la elaboraci6n de una tesis que especialmente se dedi

que a ello: pese a q.ue actualmente las computadoreas facilitan e!_ 

te trabajo, no deja de ser una labor que requiere de mucha mayor 

precisi6n. (41) 

Para los fines de este trabajo, s6lo tomaremos, a manera Ce 

ejemplo, un fragmento que consideramos plenamente escatol69ico. 

Es cier70 que un fragmento de uno de los siete "sueños" no es re

presentativo y real de todo el l~xico en la obra, ya que podr!an 

existir largos pasajes donde el ·porcentaje de l~xico escatol6gico 
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es mínimo por razones argumentales: y otros donde la concentraci6n 

de este léxico sea alt!sÚTla. No obstante los grandes inconvenien

tes de este intento, s! resulta interesante llevarlo a cabo para 

nuevos estudios de la posibilidad de que en Los sueños, Quevedo 

haya tenido la intenci6n de presentar escatalogta incluso desde el 

mismo l~xico y/u otros niveles lingGtsticos. 

Para la contabilidad del l~xico escatol6gico hemos seleccio-

nado el pasaje donde aparece la Muerte, Quevedo la ve aproximarse 

a ~l y con ella baja al reino de los muertos. Este fragmento for

ma parte de "El sueño de la nuerte". De ~ste s6lo se extraerán las 

palabras que fuera del contexto p~e=an tener significado propio i~ 

dependiente; es decir, aquellas q·.:e sean "palabras plenas" de ca

rácter "autosem.S:ntico" (42): este grupo lo integran los sustanti-

vos, adjetivos, verbos y adverbios. Las conjunciones, preposicio

nes, artículos, pronombres y adve~bios pronominales, no podrán foE 

mar parte del campo ya que son "palabras-formas" de carácter "sin

sernántico". Ellas s6lo al encontrarse dentro de un contexto y re

lacionadas sintácticamente con otras palabras son significativas. 

De forma aislada difícilmente alcanzan una independencia semántica. 

Presentamos a continuaci6n el texto que incluye todo el pasaje 

estudiado: 

En esto entr6 una que parecía mujer, muy galana y 
llena de coronas, cetros, hoces, abarcas, chapines, 
tiaras, caperuzas, mitras, monteras, brocados, pellejos, 
seda, oro, garrotes, diamantes, serones, perlas y guija
rros. Un ojo abierto y otro cerrado y vestida y desnu
da de todos colores. Por el un lado era moza y por el 
otro era vieja. Unas.veces venía despacio y otras 
apriesa. Parecía que estaba lejos y estaba cerca. Y 
cuando pensé que empezaba a entrar, estaba ya a mi ca
becera. 
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. Yo me quedé como hombre que le pregur:.~ que es co
sa y cosa, viendo tan extraño ajuar y tan :esbaratada 
compostura. No me espant6t suspendi6me, y =o sin risa, 
porque, bien mirado, era figura donosa. ?=eguntéle quién 
era y dÍjome: 

-La muerte. 
¿La~? Qued~ pasmado. Y apenas :ibriqu!? al co

razón ?lgGn aliento para respirar, y, muy t:.orpe da len-
9ua; dando trasijos con las razones, le dije: 

-Pues ¿a qu6 vienes? 
-Por ti -dijo. 
-Jesús mil veces. Mué'rome segiln eso. 
-No te mueres -dijo ella-; vivo has Ce venir conmi-

go a hacer una visita a. los difuntos. Que pues han veni 
do tantos muertos a los vivos, raz6n ser~ que vaya un vI 
vo a los muertos y que los muertos sean o!:os. ¿Has o!:: 
do decir que yo ejecuto sin embargo? Altc, ven conmigo. 

Perdido de miedo, 1e dije: 

-¿No me dejarás vestir? 
.. No es menester - respondió-. Que cc.=..=J.go nadie va 

vestido, ni soy embarazosa. Yo traigo los trastos de t~ 
dos, porque vayan más lijeros. 

Fui con ella donde me guiaba. Que ne S3bré decir 
por d6nde, según iba pose~do del espanto. E~ el camino 
la Jije: 

-Yo no veo señas do la muerte, porque ~llS nos la 
pintan unos huesos descarnados con su gua~~a. 

Par6se y respondi6: 
Eso no es la muerte, sino los muertoa, o lo que. 

queda-de los vivos. Estos huesos sen el ¿~~~jo sobre 
que se labra el cuerpo del hombre. La musrte no la 
conocéis, y sois vosotros mismos vuestra l'rClerte. Tie
ne la cara de cada uno de vosotros, y todos sois muer
t:esde vosotros mismos. La calavera es el mlerto, y la 
cara es la muerte. Y lo que llam~is morir es acabar 
de morir, y lo que llamSis vivir es morir Tiviendo. Y 
los huesos es lo que de vosotros deja la ncerte y lo 
que le sobra a la sepultura. Si esto e...~tendiéra-
des asi cada uno de vosotros estuviera mirando en s! 
la muerte cada d!a y la ajena en el otro, r viérades 
que todas vuestras casas estSn llenas della y que en 
vuestro lugar hay tantas muertes como personas y no la 
estuvifirades aguardando. sino acornpañ~ndol~ y disponi6n 

· dola. Pens§is que es huesos la muerte y ~e hasta que-
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veáis venir la calavera y la guadaña no hay muerte pa
ra vosotros, y primero sois calavera y huesos que 
creáis que lo podéis ser. 

-Dime -dije yo-~ ¿Qué significan estos que te ~com 
pañan, y por qu~ van, siendo tú la muerte, más cerca di 
tu persona los enfadosos y habladores c;ue los médicos? 

Respondióme: 

-Mucha más gente enferma de los enfadosos que de 
los tabardillos y calenturas, y mucha más gente matan 
los habladores y entremetidos que los médicos. 'i has de 
saber que todos se enferoan del exces~ o destemplanza 
de humores; pero lo que es morir, todoS mueren de los m~ 
dices que los curan. Y as!, no hab~is de decir, cuan= 
do preguntan: "¿De qué muri6 Fulano?", de calentura, de 
dolor de costado, de tabardillo, de peste, de heridas, 
sino muri6 de un dotor Tal que le di6, de un dotar Cual. 
Y es de advertir que en todos los oficios, artes y esta 
dos se han introducido el don en hidalgos, en villanos
y en frailes, como se ven la cartuja. Yo he visto sas
tres y albañiles con don y ladrones y.galeotes en gale
ras. Pues si se mira en las ciencias, en todas hay mi
llares: Te6logos muchos y letrados todos. S6lo de los 
médicos ningur.o . ha habido con don y todos tienei. don de 
matar y quieren m&s don al despedirse que don al llamar 
los. -

En esto llegamos a u~a sima grandísima, la muerte 
predicadora y yo desengañado. Zambull6se sin llamar, 
como de casa,y yo tras ella, animado con el esfuerzo 
que me daba mi conocimiento tan valiente. Estaban a la 
entrada tres bultos armados a un lado y otro monstruo 
terrible enfrente, siempre combatiendo entre s! todos, 
y los tres con el uno y el uno con los tres. Par6se la 
muerte y díjome: 

éste 

-¿Conoces esta gente?-
-Ni Dios me la deje conocer- dije yo. 
-Pues con ellos andas a las vueltas- dijo ella. 
-Desde que naciste. Z.:ira cómo vives- replicó-. 
Estos son los enemigos del alma: El Uundo es aquel: 
es el Diablo y aquella la Carne. 

Y es cosa notable que todos eran parecidos unos a 
otros, que no se diferenciaban. Díjome la muerte: 

-Son tan parecidos,-;ruc en el mundo ten~is a los 
unos por los otros. 

Así que quien tiene el uno tiene ~ todos tres. 
Piensa un soberbio que tiene todo el mundo, y tiene el 
diablo. Piensa un lujurioso que tiene la carne, y tie-



ne al demonio. Y as! anda todo. 

-lOui~n es- dije yo- aquel que está ahi apartado, 
haci~ndose pedazos con estos tres con tantas caras y 
figuras? 

127. 

-Ese es- dijo la Muerte- el Dinero, que tiene 
puesto pleito a los tres enemigos del alma, diciendo 
que quiere ahorrar de émulos y que a donde él está no 
son menester, porque él solo es todos los tres enemi
gos. Y fúndase para decir que el Dinero es el Diablo, 
en que todos decís: "Diablo es el dinero" y que "to 
que no hiciere el dinero, no lo hará el diablo", "Endia 
blada cosa es el dinero". -

Para hacer el Mundo, dice que vosotros decía que 
"No hay mtis mundo que el dinero"; "Quien no tiene dinero 
v:iyasc del nundo"¡ al que le quitan el dinero decís que "le echen 
del nunb" y que "todo se da por el dinero". 

Para decir que es la Carne el Dinero, dice el Di
nero: •orgalo la Carne", y rernítese a las putas y muj~ 
res malas, que es lo mismo que interesadas. 

-~o tiene mal pleito el Dinero- dije yo-,. según 
se platica por allá. 

Con esto, nos fuimos más abajo, y antes de entrar 
por una puerta muy chica y l6brega, me dijo: 

-Estos dos que saldrán aquí conmigo son las pos
trimerías. 

Abri6se la puerta, y estaban a un lado el Infier
no y el que llaman Juicio, as! me dijo la Muerte que se 
llamaban. Estuve mirando al Infierno con atenci6n. 
D!jome la Muerte: 

-¿Qu~ miras?-
-Miro- respondí- al Infierno, y me parece que le 

he visto otras veces. 

-¿06nde ?- pregun t6. 
-¿D6nde?- dije-. En la codicia de los jueces , en 

el odio de los poderosos, en las lenguas de los maldi
cientes, en las malas intencipnes, en las venganzas, 
en el apetito de los lujuriosos, en la vanidad de los 
pr!ncipes. Y donde cabe el Infierno todo, sin que se 
pierda gota, es en la hipocres!a de los mohatreros de 
las virtudes, que hacen logro del ayuno y del o!r mi
sas. Y lo que mSs he estimado es haber visto el Juicio, 
porque hasta ahora he vivido enc,añado y ahora veo el Juicio caro 
es. F.clx> de ver que el que hay en el m.mdo ro es Juicio ni hay 
llalbre .de Juicio, y que 
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hay muy poco Juicio en el mundo. Pesia tal -decía yo-; 
Si deste Juicio hubiera allá, no digo parte, sino nue
vas cretdas, sombra o señas, otra cosa fuera. Si los 
que.han de ser jueces han de tener <leste juicio, buena 
anda la cosa "'en el mundo. Miedo me dá de tornar arri
ba, ·viendo que, siendo este el Juicio, se está aqu! ca 
si entero, y que poca parte está repartida entre los
vivos. Más quiero muerte con Juicio que vida sin él. 

Con eso, bajarnos a un grand1'sino llano, donde pa
recía estaba depositada la oscuridad para las noches. 
D!jome la Muerte: 

-Aquí. has de par<:ir, que hemos llegado a mi 'trib~ 
nal y audiencia. 

Aqu! estaban las paredes colg~das de pésarres. A'un lado 
estaban las malas nuevas, ciertas y cre!das y no es
peradas: el llanto, en las mujeres engañoso, engaña-
do en los amantes, perdido de los necios y desacredi
tado en los pobres. El dolor se había desconsolado )' 
creído, y solos los cuidados estaban solícitos y vi
gilantes, hechos carco~as de reyes y príncipes, ali
mentándose de los soterbios y ambiciosos. Estaba la 
envidia con hábito de •:iuda, tan parecida a dueña 
que la quise llamar Alvarcz o González. En ayunas 
de todas las cosas, cebada en s! misma, magra y expri
mida. Los dientes, con andar siempre mordiendo de lo 
mejor y de lo bueno, los tenía amarillos y gastados. 
Y es la causa que lo bueno y santo, para morderlo, 
lo llega a los dientes; mas nada bueno le puede entrar 
de los dientes adentro. l.a discordia estaba debajo 
della, como que nac!a Ce su vientre, y creo que es su 
hija legítima. Esta, huyendo de los casados que sie~ 
pre andan a voces, se había ido a las comunidades o 
colegios, y viendo que sobraba en ambas partes, se fué 
a los palacios y cortes, donde es lugarteniente de los 
diablos. La ingratituC estaba en un gran horno hacien 
do de una masa de soberbia y odios demonios nuevos -
cada momento. Holguéme de verla, porque siempre había 
sospechado que los ingratos eran diablos y cai enton
ces en que los ángeles, para ser diablos, fueron prim~ 
ro ingratos. Andaba todo hirviendo de maldiciones. 

-¿Quién diablos- dije yo- está lloviendo maldicio 
nes aquí? . -

O!jome un muerto que estaba a mi lado· • 
-¿Maldiciones quereís que falten donde hay casa

menteros y sastres, que son la gente más maldita del 
mundo, pues todos decís: •Mal haya quien rhe cas6", 
"Mal haya quien con vos me junt6•, y los más, "Mal 
haya quién me visti6•?. 
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-¿Qué tienen que ver -dije yo- sastres y casamente
ros en la audiencia de la muerte? 

-Pesia tal -dijo el muerto, que era impaciente-e 
¿Estáis loco? Que, s! no hubiera casamenteros, ¿hubiera 
la mitad de los muertos y desesperados? ia mí me lo de
cís, que soy marido! Cinco, como volo, y se me quedó 
allá la mujer y piensa acompañarme otros diez. Pues sas 
tres ¿a quién no matarán las mentiras y largas de los -
sastres y hurtos? y son tales, que para llamar a la des 
dicha por peor nombre, la llaman desastre, del desastre; 
y es el primer miembro de este tribunal que aquí v6is. 

Alcé los ojos y v~ la Muerte en su trono, y a los la 
dos, muchas muertes. Estaba la muerte de amores, la -
muerte de frío, la muerte de hambre, la muerte de miedo 
y la muerte de risa, todas con diferente~ insigni.:is. La 
muerte de amores estaba con muy poquito seso. Tenía, por 
estar acompañada, porque no se le corrompiesen por la an 
tigUedad, a P!ramo y Tisbe, embalsamados, y a Leandro y
Hero y a Macias, en cecina, y algunos portugueses derre
tidos. Mucha gente Ví que estaba ya para a acabar deba
jo de su guadaña, y, a puros milagros del interés, resu
citaban. 

En la muerte de frío v~ a todos los obispos y prela 
dos y a los más eclesásticos, que corno no tienen mujer -
ni hijos ni sobrinos que los quieran, sino a sus hacien
das, estando malos, cada uno carga en lo que puede y mu~ 
ren de fr1o. 

La muerte de miedo estaba la más rica y pomposa y 
con acompañamiento más magn1fico, porque estaba toda ce~ 
cada de gran número de tiranos y poderosos por quien se 
dijo: "Fugit impius nemine persequente". Estos mueren a 
sus mismas manos, y sus sayones son sus conciencias, y 
ellos son verdugos de si. mismos, y s6lo un bien hace en 
el mundo, que, matándose a si de miedo, recelo y descon
fianza, vengan de sí propios a los inocentes. Estaban 
con ellos los avarientos, cerrando cofres, arcones y 
ventanas, enlodando resquicios, hechos sepulturas de sus 
talegos, y pendientes de cualquier ruido de viento, los 
ojos hambrientos de sueño, las bocas quejosas de las ma
nos, las almas trocadas en plata y oro. 

La muerte de risa era la postrera, y ten1a un gran
di.sirno cerco de confiados y tarde arrepentidos. Gente 
que vive como si no hubiere justicia y muere como si no 
hubiere misericordia. Estos son los que, diciéndoles: 
"Restituid lo ma1 llevado", dicen: "Es cosa de risa". 
"Mirad que est§is viejo y que ya no tiene el pecado qué 
roer en vos: dejad la mujercilla que embarazáis inútil, 
que cansS.is enfermo; mirad que el mismo diablo os desprecia 
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ya por trasto embarazoso y la misma culpa tiene asco de 
vos." Responden: "Es cosa da risa" y que nunca se sin
tieron mejores. •otros hay que están enfermos, y exhor 
tándolos a que hagan testa~ento, que se confiesen, di-
cen que se sienten buenos y que han estado de aquella 
manera mil veces". Estos son gente que están en el otro 
mundo y aGn no se persuaden a que son difuntos. 

Maravill6me esta visi6n, y dije, herido del dolor 
y conocimiento: 

-Di6nos Dios una. vida sola y tantas muertes, roe 
una manera se nace y de tantas se muereJ Si yo vuelvo 
al mundo yo procuraré empezar a vivir. (43) 

Los resultados y porcentajes de la frecuencia ~e presencia en 

el texto son los siguientes. 

TOTAL DE PALABRAS PLENAS EN EL TEXTO: 1237 (100%) 
PALAB!!AS PLENAS NO ESCATOLOGICAS: 1074 (86.82%) 
PAi.;AB!!AS PLENAS ESCATOLOGICAS: 
9s.7% =Palabras de escatología 

4.2% =Palabras de escatología 
NUMERO DE PALABRAS Y FRECUENCIA 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

PALABRA 
Acabar 
Angeles 
Carcomas 
Descarnados 
Embalsamados 
Endiablado 
Enlodado 
Escuridad 
Espanto 
Herida 
Heridos 
Horno 
HirViendo 
L6brega 
Llanto 
Magra 
Monstruo 
Pellejos 
Pésames 
Peste 
Postrimerías 
Resucitaban 
sayi5n 
Sima 
Terrible 
Testamento 

163 (13.17%) 
universal e indi~idual. 
excrementicia. 
DE PRESENCIA. 
FRECUENCIA 

( l) 
( 1) 
( l) 
(l) 
( 1) 
(l) 
(1) 
(l) 
(l) 
(l) 
( l) 
(l) 
( l) 
(l) 
(l) 
(1) 
(1) 
(1) 
(l) 
(l) 
(l) 
(1) 
( l) 
(l) 
(l) 
( l) 
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27. verdugo (l) 
28. Viuda (1) 

1, Demonio (2) 
2. Difuntos (2) 
3. Sepultura (2) 
4. Viejo,a (2) 

l. Almas (3) 
2. Calavera (3) 
3. Dolor (3) 
4. Guadaña (3) 

l. Carne (4) 
2. Enfermedad (4) 
3. Infierno (4) 

l. Huesos (5) 
2. Miedo (5) 

l. Diablo (10) 
2. Juicio (10) 

l. Hundo (14) 

l. Morir ( 17) 

l. Muerte (42) 

Al estudiar las cifras y relaciones obtenidas, podemos con

cluir que aan dentro de un texto considerado plenamente escatol6-

gico, las palabras plenas que integran los sernas del "concepto-b~ 

se" corresponden tan s6lo a un 13.17~ del total de palabras plenas 

en el texto. Este resultado es m!nimo si lo consideraraos bajo un 

100%. No obstante, sí es interesante observar que aún dentro del 

total de palabras plenas escatol6gicas, tan s6lo una de ellas 

{~ruERTE} aparece 42 veces en el texto. 

Aunque aparentemente bajo la lectura y anSlisis del fragmen

to nos parece ~ste pleno de palabras escatol6gicas, nos podemos 

dar cuenta, al realizar una sencilla y poco científica contabili-

dad, que dentro de la totalidad de palabras, las escatol6gicas son 
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muy pocas. Para obtener resultados mucho más certeros y represen

tativos es absolutamente necesario hacer este estudio bajo otros 

lineamientos de mayor precisi6n que ayudarían a apreciar de manera 

más objetiva este aspecto de la obra. (44) 

Quizá es interesante señalar que probablemente lo que nos ha

ce sentir, como lectores, que el fragmento es plenamente escato16-

gico, radica, primero en el argumento y estilo, punto que ya hemos 

estudiado; y segundo, en las relaciones sintácticas que se establ~ 

cen entre ese 13.17% de palabras plenas escatol6gicas, con el 

86.82\ restante de palabras plenas no escatol6gicas que conforman 

el total, 

Es tal vez el contexto lo que permite a las palabras plenas 

no escatol6gicas del fragmento parecer o formar un significado e~ 

catológico. Como si estas palabras se apoyaran en las escato16g~ 

cas para acentuar este elemento barroco en Los sueños de Franci~ 

co de Quevedo. 
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4) CONCLUSIONES 

Francisco de Quevedo se ~os presenta ccmo el genio creador del 

escarnio , la burla y la critica; de este modo se acerca a la real! 

dad que lo circunda y alcanza tan altos grados de ingenio estético 

que sus posibilidades resultan diversas y contrastantes. 

Quevedo puede moverse desde las imSgenes m§s bellas, po6ticas 

y gratas que descubrimos en su poesía, hasta el sorprendente uso de 

lo escatol6gico como un elemento contrastante, po~tico y eficaz para 

llevar a cabo su intenci6n literaria. 

A través de este estudio hemos señalado c6mo lo escatol6gico 

es un elerr~nto constante y de singular importancia en la cultura a 

lo largo de la historia. Lo podemos encontrar manifestado tanto 

con su acepci6n excrementicia, como con la referente a las postrime 

r!as de ultratumba. Ambas denotaciones se encuentra~ contextualiz~ 

das por valores sociales, religiosos y por procesos psicol6gicos 

que permiten al hombre poseer una doble visi6n y vivencia de ellas. 

Como humanos rechazamos con asco, miedo o recelo#todo lo esca

tol6gico; pero siroultSnearnente tambi~n nos fascina, atrae y nos ca~ 

sa un placer misterioso que resuena en nuestro antiguo y prime~ co~ 

cepto del ser. AllS, en los remotos resquicios de nuestra psique, 

de forma velada o latente, se despierta un contraste amor-odio ha

cia lo escatol6gico. Dentro de la realidad social, una voz exte

rior nos indica rechazarlo, pero otra interior, mucho mSs podero

sa, nos seduce e invita a desearlo, a sublimarlo, y permitir ast 
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que aparezca, como si fuese una divertida travesura, en formas ar

tísticas que nos ayudan a desahogarlo riendo y con placer. 

Si consideramos el juego de "luz y sombra", la uni6n de opues

tos o contrastes, como constante~ o caracter!sticas de la actitud 

barroca ante la vida y el arte, entonces podemos afirmar que lo es

catol6gico es un elemento barroco que descubrimos frecuentemente en 

varias de las manifestaciones artísticas y literarias del siglo 

XVII. 

Lo escato16gico se transforma en un recurso estilístico que 

permite a los escritores españoles, que vivían la decadencia de su 

imperio, acercarse a una realidad dolorosa, desengañada y terrible 

que ellos soñaban como un magnífico ideal. Lo escatol6gico es 

para ellos un escudo, una pantalla más que les permite poder ver el 

mundo sin dolor, e incluso, al contemplarlo, poder goza:- y reír 

burlándose, criticando y haciendo una denuncia de él. 

Quevedo, genio del barroco literario español, se vale de lo 

escatol6gico para decir todo aquello que le molesta, que lo daña 

y lo hace sufrir, de ese mundo que tar.to le había promc:iCo y que 

ahora le falla, lo traiciona. 

En su obra Los sueños, recorre el mundo infernal y las infer

nales calles del mund~, vive los momentos del Juicio final, conoce 

a la Muerte y se asoma a las mismas pocilgas de Plut6n. A través 

de sus "sueños• el autor nos señala vicios y virtudes humanas, con

dena errores y pecados, denuncia engaños, pobrezas e hipocres!as. 

Quevedo escoge lo más terrible y molesto que vemos en el mundo y 

nos lo presenta, nos hace enfrentarlo. Pero como, incluso para él 
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mismo, resulta difícil hacerlo, lo cobija y lo envuelve con mil re

cursos estilísticos: de los cuales destaca como una audaz hipérbole 

de humor: lo escatol6gico. 

Para Quevedo la escatología no s6lo es visible desde lo so

lemne o formal, él descubre que puede hablar de ella con desenfado, 

acentuándola y con fervor exaltarla. Quevedo sabe que habla a se

res humanos , y con esa seguridad nos iguala al señalar en nuestra 

vida la presencia ineludible de la muerte, el fin del mundo y de 

nuestras inmundicias. 

Los sueños es una de las obras de Francisco de Quevedo donde 

lo escato16gico es una constante literaria que conforma el estilo 

de este autor, y que lo enriquece cerro cumbre del barroco. Lo esca

tol6gico es un elemento barroco que contrasta, tanto por las imáge

nes que produce en el argumento, por las connotaciones que agrega a 

los significados del discurso, como por el escarnio y crítica de 

humor con que ridiculiza al ser humano. 

Ese contraste est~tico radica en la uni6n de situaciones apa

rentemente opuestas que producen una nueva, pero absurda y rid!cu

la. De modo que en el argumento encontramos descripciones de luga

res, personajes, torturas y actitudes que definitivamente nos invi

tan a re!r. 

El infierno, sus caminos, sus salas y entornos as! como el 

juicio final son presentados por Quevedo con acentuado desenfado y 

burla, tanto que los desmitifica con ridículo y absurdo. Estos 

~mbitos, con sus personajes diab6licos y fGnebres, suelen ser terx~ 

r!f icos para el hombre, sin embargo, el autor los vuelve tan co-
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tidianos que provoca un contraste emotivo ante nosotros y se tran~ 

forman en una caricatura que nos hace re!r con el contraste. 

También la escatología excrementicia juega un papel importan

te en la formaci6n de este absurdo. cuando Quevedo hace descrip

ciones físicas tanto de lugares como de personajes, o cuando nos 

refiere los actos de éstos, pone principal atenci6n en destacar y 

·señalar gustosamente las inmundicias, suciedades y excreciones re

pugnantes que enriquecen la descripción. Ahí se establece el con

traste barroco, en el uso de la escatología para provocarnos risa, 

y as! ridiculizar la situaci6n o al personaje, a pesar de que es

to nos produzca asco. 

As!, las escatologías universal e individual se vinculan con 

la excrementicia, gracias a las múltiples connotaciones que de a~ 

bas se desprenden y poco a poco se unen en una sola para enrique

cerse mutuamente. 

Con este juego de placer y humor, Quevedo denuncia y busca, 

tal vez como una última esperanza, que aprendamos algo de sus ~

~· De forma gustosa y sonriente nos enseña, nos advierte, y, 

tal vez, tiene la intención desesperada de que se opere un cambio 

en el mundo; parece desear que nadie rn&s se pierda en el sueño de 

la ilusi6n que vivi6 España en el siglo XVII. 

Quevedo coloca sobre nuestra propia tumba todos nuestros vi

cios, todos nuestros errores y abusos; luego unta sobre la lSpida 

nuestros excrementos, nos advierte que existe un infierno; enton

ces, s6lo entonces, cuan:lo ya en esa ofrenda estanos real.Jre.nte cx::rn:> seres 

humanos, nos lleva a contemplarla, a conocerla. Se burla y entre 

los estertores de su sabrosa risa nos dice al o!do: 
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El cadáver no se queja de los gusanos que le comen, 
porque él los cría; cada uno mire que no se corrompa, por
que será padre de sus gusanos. 

Quevedo y Villegas, Francisco. Op.cit, p. 278. 
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