
69 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS 
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA 

_ J;LMITO EN ECO Y NARCISO, LA HIJA DEL AIRE Y EL MONSTRUO 
~-I.\ ","·~01t: LOS JARDINES DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 
, ·~·:·t~~~ ,'; 
I~.! ~ '-, ,,'{:jF _ ¡ 

":" i.~\~>'11 
~~\,~:t~ 
t> "')<t~"" 

, d. A, AA. - -. 
:.~CULTA D FILOSOFlA y LETRAS 

E s 1 s 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

liCENCIADA EN LENGUA Y liTERATURA HISPÁNICAS 

P R E S E N T A 

JULIETA VARGAS RAMÍREZ 

MÉXICO,O.E 2001 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



DEDICO ESTE TRABAJO A LA MEMORIA 
DE LA PROFA SOL VARGAS QUIEN 
ADEMÁS DE SER MI MAMÁ FUE MI 
MEJOR AMIGA Y ME ENTREGÓ 
TODO SU AMOR Y SU CARIÑO 

A MI TIO BALTAZAR y 
A MI HERMANO EDUARDO 
POR SU APOYO 

A MI TIO ALONSO 
POR SU CARIÑO 
Y GENEROSIDAD 



EL MITO EN ECO Y NARCISO, LA HIJA DEL AIRE Y EL MONSTRUO DE LOS 

JARDINES DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 

íNDICE 

INTRODUCCiÓN .................................... . 

Capítulo Primero: 

1.1 LA DECADENCIA ESPAÑOLA .................................. ............................ 3 

1.2 CALDERÓN Y SU TIEMPO ..................................................................... 11 

Capítulo Segundo: 

EL MITO ........................................................................................................ 15 

Capítulo Tercero: 

3.1 EL MITO EN LA OBRA DE CALDERÓN DE LA BARCA........................ 26 

3.2 ECO Y NARCiSO............................................... .................................... 32 

3.3 LA HIJA DEL AIRE ..................... .... ............................................. .......... 50 

3.4 EL MONSTRUO DE LOS JARDINES ....... ...... ....................................... 76 

CONCLUSIONES ..... ....................................... ............................................... . .... 93 

APÉNDICE l. VERSIONES DEL MITO DE ECO Y NARCiSO............................ ........ 97 
APÉNDICE 11. VERSIONES DEL MITO DE LA HIJA DEL AIRE..... ..................... ............. 107 
APÉNDICE 111. VERSIONES DEL MITO DE EL MONSTRUO DE LOS JARDINES ............. 116 

BIBLIOGRAFíA .............. 127 



INTRODUCCiÓN 

La situación politica, económica y religiosa del siglo XVII, marcó el 

nacimiento y auge del barroco español. Mientras el régimen politico se venia abajo 

por las constantes guerras y la corrupción, la religión se había convertido en un 

nacionalismo mesiánico que consistía en pensar que los españoles eran el pueblo 

elegido por Dios para expresar sus designios; asi, se propusieron de forma tajante 

convertir al infiel, terminar con la herejia y crear el reino de Dios en la tierra. Las 

diferentes órdenes luchaban por su hegemonia y por la revelación de un Dios 

bondadoso. Asi surgen las ideas de los jesuitas, quienes defendieron la causa del 

libre albedrío; para ellos Dios brinda a los seres humanos la libertad de su destino 

y la posibilidad de la redención por medio del propio sacrificio. Esta misma 

concepción permite al ser humano un renacimiento o purificación por si mismo. El 

vencerse a si mismo que era el lema de los jesuitas', conforma para la religión un 

acto de sacrificio, porque implica vencer al mal con actos de perdón (al orgullo), de 

benevolencia y misericordia (a la injusticia), etcétera, y remite al propio sacrificio 

de Cristo, que seria la base de la religión. 

Calderón de la Barca construye sus obras conservando los temas 

principales de los mitos. A partir de estos temas Calderón de la Barca elabora sus 

dramas mitológicos. Utiliza a los dioses y héroes griegos con sus atributos, 

conservando la fábula, aunque su gran logro radica en la fuerza y el valor moral 

I San Ignacio de Loyola en la obra EjercicIOS Espirituales menciona el vencerse a si rrusmo como ejemplo de 
Virtud. 



que imprime a cada obra. En las obras Eco y Narciso, La Hija del Aire y El 

Monstruo de los Jardines, Calderón de la Barca presenta una serie de elementos 

considerados mitológicos como: 

El manejo del destino como eje dramático 

La utilización de los ritos 

El sentido trágico de los personajes 

El encierro en una cueva o torre en un monte 

La exposición de los niños 

El salvaje vestido de pieles 

Los rasgos premonitorios (eclipses, terremotos) 

En los tres personajes principales de cada una de las obras, citadas con 

anterioridad Calderón de la Barca sugiere una forma diferente de afrontar el 

destino. En forma velada pero persuasiva el mensaje se centra en que es mejor 

aquél ser humano que afronta su hado y es capaz de vencer sus pasiones. De 

esta forma, su libre albedrío le permite seguir su destino de la mejor manera. 

Además de reflejar la necesidad que se tenía en ese momento de cosas 

grandiosas, la fe en España se desmoronaba y este tipo de obras transmitía a los 

españoles un mensaje de fuerza y valor en sí mismos, dándoles a entender que 

no existía otro destino, sino el que ellos mismos se formaran con sus acciones; el 

hecho de crear su propio destino crearía a su vez el futuro de España. 
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CAPíTULO PRIMERO 

1.1 lA DECADENCIA ESPAÑOLA 

El siglo XVII comprende dentro de la historia española un periodo de crisis 

que fue el resultado por un lado de un sistema politico con guerras continuas y 

dBvastadoras y por el otro de una serie de desast",s. El sistema politico ocasionó 

la decadencia del Estado, que se inició en la última década del reinado de Felipe 11 

(1590), las múltiples guerras, con las que amplió la hegemonia española 

culminaron con la sensible derrota de la Armada Invencible española ante los 

ingleses. A la muerte de Felipe 11 (1596), la monarquia española, contaba con un 

inmenso territorio, pero con un poderío debilitado. 

El reinado de Felipe 111 fue una época difícil de corrupción e inmoralidad, en 

la que los excesos y las malas decisiones politicas, hundieron a la nación en crisis. 

la expulsión de los moros perjudicó grandemente la industria y la agricultura y 

desde el punto de vista económico, fue catastrófico. Esto, asociado a la peste y a 

la hambruna en Castilla y Andalucía, produjo una fuerte caída del pOder 

económico del Estado. 

Con Felipe 111, finalmente, empiezan también aquellos 
fatales dobles matrimonios hispano-franceses, cuyas 
consecuencias fueron, las pretensiones hereditarias de 
Luis XIV, la sangrienta guerra de sucesión de 1701, la 
penetración de la dinastia borbónica y el despotismo 
napoleónico.2 

2 Ludwmg pfandal. IflSloria de la lite,.atura nacional española en la edad de oro. Barcelona: GUSI3VO Glb. 

1952. p. 236. 



En 1621 subió al trono Felipe IV. Su primer ministro, el conde-duque de 

Olivares, se caracterizó por sumir una actitud enérgica y autoritaria, con la que 

pretendia restablecer el Imperio español; sin embargo, no logró frenar la 

decadencia. En 1640 surge la rebelión de Cataluña y Portugal, en la que España 

pierde Portugal. Después, a España sólo le queda tratar de conservar lo que aún 

tenía. 

Las conmociones políticas que en parte ocasionó y en 
parte no supo evitar, son en resumen las siguientes: la 
sublevación de Cataluña, la lucha por la independencia 
de Portugal, las rebeliones en los reinos de Sicilia y 
Nápoles, el forzado reconocimiento de la independencia 
de Holanda en la paz de Wesfalia, la aceptación ante 
todo el mundo de la supremacía de Francia en la paz de 
los Pirineos ( 1659 ). 3 

Durante su reinado sobrevino la decadencia de la clase media, sobre la cual 

recaían casi únicamente los impuestos, y se sumaron muchos factores: el 

proletariado de las masas, la ruina de los agricultores, la emigración de los 

hombres útiles, la invasión de las ciudades por comerciantes y, sobre todo, un 

peligroso debilitamiento de la autoridad monárquica. A la muerte de Felipe IV, el 

gobierno de Carlos 11 no fue más que la concreción de la agonla nacional del 

imperio. 

Cabe señalar que esta decadencia también ejerció gran influencia en las 

Indias españolas, que se reflejó en una crisis demográfica temprana y muy 

pronunciada, acompañada de fenómenos de degradación económica. 

) (bid. P. 237 
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... y sobre ambas, la metrópoli y sus demonios, 
causaban gravísimos problemas políticos, gastos 
militares, amenazas sobre todas las fronteras y, en el 
interior, un relajamiento del poder y un debilitamiento 
de la burocracia por el abuso de la venta de cargos y 
relajación de la austera administración creada por el 
segundo de los Felipes' 

La decadencia española reforzaba a la americana, enviando allá un 

personal cada vez más inmoral e incompetente, aumentando la presión tributaria y 

complicando en aquellas tierras los conflictos europeos. 

En cuanto a los rasgos culturales, a partir del siglo XV la cultura en España 

alcanzó gran auge, propiciado por la reconquista de su territorio y el 

descubrimiento de América; El esplendor del Renacimiento, las riquezas de 

América, el contacto COn el arte y el refinamiento de diversos pueblos de Europa, 

inflamaron en el pueblo español la ambición de poder, el afán de gloria y 

bienestar, todo lo que disfrutó mientras duró su predominio. 

Al iniciarse la decadencia, el afán de grandeza que no podia satisfacerse, 

porque la hegemonia había pasado a Francia e Inglaterra, fue canalizado hacia la 

creación literaria en una tendencia de extraordinaria vitalidad que da lugar a obras 

de extremada y difícil belleza. 

4 Anlomo DoITÚnguez. Historia de España. el antiguo nigimen. los reyes carabeo.\ v los Al/SIrIOS. Madrid' 
Alianza Editorial. 1973. p. 418. 
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La tendencia a la complicación del estilo y a la abundancia desmedida de 

adornos invadió todas las artes. Fue el sello de la época y, por supuesto, afectó 

también a la literatura. 

La grandeza politica de España coincidió con el inicio de un florecimiento 

literario, que alcanzó Su máximo esplendor, justamente cuando el poderio de 

España comenzaba a declinar. 

A pesar de la decadencia politica y económica, nuevos brios enriquecieron 

extraordinariamente la literatura española en los primeros años del siglo XVII, 

con las obras de Cervantes y de Lope de Vega. Ambos comienzan a vivir en una 

época de esplendor y viven sus últimos años en la decadencia española. La 

crisis nacional se revela en un estilo. si no nuevo, por lo menos ahora 

concentrado y dominante. 

La dualidad innata en el pais en forma de realismo e idealismo, se prolonga 

y acentúa bajo la presión de la decadencia social y politica en aquella extraña 

manifestación de la psicologia colectiva, designada con los nombres de 

naturalismo e ilusionismo. 

s Donúnguez. op. cit. p239. 

El barroquismo tiene dos aspectos, uno exterior, 
estético formal, y otro interior, psicológico-cultural. El 
primero lo constituyen las formas en que se manifiesta; 
el segundo, las causas y motivos interiores de donde 
procede. 5 
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Así el barroquismo español es la época en la cual la psiquis hispánica va a 

parar a cierta exageración de sus propios contrastes. Por tanto, el barroquismo 

en sentido español no es solamente algo elevado, noble, artístico, como nos 

enseña la historia del arte, sino también algo turbiamente humano, feo, 

desagradable y doloroso, desgarrado en su dínámica movilidad. 

Lujo y miseria, devoción y galantería, libertinaje en la práctica de las 

costumbres y severos preceptos morales en la teoría, ferviente consagración a la 

devoción por un lado y moral relajada por el otro. Dentro de este marco se mueve 

la imagen que los extranjeros de la época se formaban de la sociedad española 

del siglo XVII. 

El desengaño, el pesimísmo y la melancolía como rasgos del naturalismo 

barroco, no han de ser al fin y al cabo exagerados ni mal interpretados. Siempre 

permanecen ligados a lo terreno. 

6 Domínguez. op. cit. p.241. 

Este naturalismo barroco se compone de distintos 
elementos, unos positivos: árido impulso vital, 
brutalidad, inmoralidad, crueldad, cínico espiritu de 
burla sentido proletario, picardía, criminalismo; y otros 
negativos: desengaño, truculencia, melancolia, 
hipocondria. 6 
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El platonismo y el misticismo enseñaron el valor del individuo; el 

barroquismo por su parte se vale atrevidamente del derecho y el poder del 

individuo, que son los que originan la violencia. Por otra parte, todo el mundo se 

entrega al vino, a la gula, al juego, al baile, y al amor. 

La depravación de los sentimientos, paralela a la 
decadencia de las costumbres, se manifiesta en la 
forma y naturaleza de las diversiones públicas, en los 
juegos circenses y luchas de animales llevados a cabo 
con una barbarie y gusto en el matar verdaderamente 
romanos, en la groseria de las fiestas de camaval, y no 
menos en la crueldad de las ejecuciones. 7 

En el siglo XVII, la muerte es el mayor horror puesto al fin de esta vida. Por 

esto, para evitar un terror sin fin, desea un fin sin terror, quisiera que la muerte 

viniese con alas silenciosas, sin violencia ni dolor, como un redentor rápido y 

compasivo. 

El idealismo innato en el pueblo se elevó hasta cierto grado de ilusionismo. 

Las diversas formas de este ilusionismo barroco son: simbolismo y efecto visual, 

exageración de los gestos y de la expresión del individuo, el cultivo del genio, la 

humanización de lo sobrenatural y el colectivismo estético. 

El simbolismo es aquella forma de expresión en la cual las palabras 

significan algo; es aquella manera de comunicar ideas, en donde se identifican la 

realidad y su interpretación. Todo lo que es animado y humano influye con mayor 

fuerza sobre el sentimiento que lo inanimado y abstracto; de aqui lo 

impresionante que resultan todas las personificaciones. Asi, el simbolismo 

7 (bid. p. 242. 
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barroco alcanza su más alto grado en las fiestas de las canonizaciones. Junto a 

las imágenes simbólicas que obran predominantemente en medios gráficos o 

plásticos. encontramos el simbolismo puro de las ideas, representado en la obra 

de Baltasar Gracián: El Criticón. 

Finalmente. la idea simbólica produce también los 
fundamentos psicológicos del lenguaje barroco y se 
convierte asi en terreno abonado al cultismo. 
Considerada en el fondo, toda poesia es simbólica. El 
poeta comunica al lector su propio yo, con sus ideas y 
sentimientos; evoca a su vista una realidad aparente. 
que es sólo una imagen. una comparación, un símbolo 
de la verdadera realidad. 6 

Otro de los elementos del barroquismo cultista en el lenguaje es la 

extravagancia de sus recursos estilisticos. Es aqui, y no en lo simbólico. donde el 

sentido degenera en absurdo, el arte en artificio y la idea en simple forma y gesto. 

En la relación del individuo consigo mismo y con las de 
su profesión, este enaltecimiento origina aquel empeño 
egocéntrico de agradar y de contemplarse que se 
manifiesta en innumerables polémicas y envidias 
literarias. intrigas y escritos burlescos. 9 

En esta época era muy importante poseer ingenio. ya que supone una 

fuerza intelectual que comunica el don de dominar diversas cosas sintéticamente 

y de animarlas con la centella del espiritu. 

s Dominguez. op. CI1. p. 258. 
q Ibid. p. 263. 
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El hombre del barroco español es una especie de superhombre, un 

ilusionado, que se ensalza a si mismo, si la realidad no lo hace. El culto religioso 

de las imágenes se convierte en elocuente intermediario entre este mundo y el 

otro. 

Con esta humanización se une al mismo tiempo una divinización ilusionista 

igualmente barroca. No son la pintura y la escultura las que nos dicen la 

sobreabundancia de sus sentimientos religiosos, sino la lírica religiosa en la cual la 

Virgen es celebrada innumerables veces como la todo poderosa y divina. 

En esta última forma de expresión parece manifestarse el ilusionismo 

barroco: el colectivismo estético. Este impulso colectivo y conjunto que es una 

unidad polifónica de tantas como sea posible de las artes de la palabra, de la 

música, de la pintura y de la escultura. El concepto que de ella tiene el 

barroquismo español exige que pueda ser empleada en ella sin limitación la 

figura humana y que su escenificación pictórica se valga de bastidores, fondos y 

perspectivas y de todas las formas de la naturaleza, del universo y del arte. 

La comedia barroca apareja la realidad con la ilusión, cultiva sobre todo la 

mezcla de sentimiento, busca el equilibrio entre lo trágico y lo cómico, compensa 

el héroe con el gracioso, y lleva hasta el punto más alto la mezcla de los estilos 

de la lirica, épica, dramática, poesia popular y poesia artistica. 
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1.2 CALDERÓN Y SU TIEMPO 

Los autores barrocos nacidos durante el Concilio de Trento. o poco 

después, se encontraron en el tope de una gran literatura y, al mismo tiempo, 

asomados al vacio pues España había dado la espalda a la cultura bullente, vital, 

del resto de Europa. Amargura, angustia. resentimiento, desengaño, miedo. 

pesimismo y al mismo tiempo orgullo patriótico, dieron como resultado, el deseo y 

las ganas de asombrar al mundo con un lenguaje de suma afectación. Se rompe 

así el equilibrio del alma, y la obra literaria, cuando no cultiva grotescamente lo 

feo de las cosas (como Mateo Alemán) se lanza hacia formas oscuras para los 

iniciados, dificiles aún para los cultos. Góngora repele la claridad clásica, aunque 

aprovecha la erudición, y quiere complicar la lengua para que, como el latín, sea 

"digno de personas capaces de entenderle" lO. Arte cultista o culterano' para 

minorías aristocráticas que tengan el placer del esfuerzo ingenioso, especulativo y 

adivinatorio ante intrincadas dificultades. Quevedo, si bien en otra dirección, 

emprendió con el mismo gasto de ingenio un estilo - conceptista - en que la 

lógica juega complaciéndose más en la propia agilidad que en la marcha hacia un 

pensamiento final. En Gracián, la filosofía es también actividad en una zona de la 

lengua fuera del alcance del vulgo, donde lo sutil vale primero por ser sutil, 

después por ser verdadero. Al lado de los grandes prosistas, el siglo XVII da el 

gran teatro poético con escritores como Lope, Tirso, Mira de Amescua, Alarcón y 

Calderón de la Barca. 

10 En ese tiempo se buscaba asombrar al lector por medio de un lenguaje culto y rebuscado. Góngora utLhzaba 
una serie de recursos como los cultismos, arcaísmos, cambios sintilcticos como la utilizaCión del verbo al final 
de la frase, tal y como se hacía en latín, metáforas y latmismos. 
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Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600, fue el 

tercero de seis hijos de Diego de Calderón de la Barca y de Ana Maria de Henao. 

Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas, donde se familiarizó con los poetas 

clásicos latinos, su vida se puede decir que fue un tanto azarosa. Al fallecer la 

madre, su padre se casó con doña Juana Freyle quien al quedar viuda emprendió 

pleito contra los hijastros. Pedro y sus hermanos tuvieron que pagarte 2700 

ducados por sus derechos. 

Pedro se matriculó en 1614 en Alcalá de Henares, de ahí fue a Salamanca 

donde estudió canones y derecho hasta 1620. A su regreso en Madrid se ve 

envuelto junto con sus hermanos Diego y José en un lance donde murió el hijo de 

don Diego de Velasco. 

Parece que el condestable de Castilla y duque de Frias 
tenía un criado (quizá pariente suyo) llamado Diego de 
Velasco, y éste un hijo, Nicolás de Velasco, que en el 
verano de 1621 fue muerto violentamente, de modo 
que ignoramos, pero de cuya muerte se culpó a los 
hermanos Calderón, quienes, a causa de este suceso, 
se refugiaron en casa del embajador de Alemania, 
donde residieron muchos dias. Como por esta razón, 
no se los pudo prender, se siguió causa criminal contra 
ellos, y en 1622 fueron condenados Calderón y sus 
hermanos a pagar las costas del proceso, que 
importaban 90 000 maravedies. Este conflicto 
determinó que los jóvenes tuvieran que vender el oficio 
paterno para pagar el cese de las diligencias oficiales 
(tras concertar con el padre del muerto una 
compensación) y las dichas costas ". 

Calderón participó en varios concursos literarios, viaja muy probablemente al norte 

de Italia y Flandes, a su regreso entra como escudero al servicio del duque de 

Frías. 

II Enrique Rull, en La Vida es Sueño de Pedro Calderón de la Barca. Madrid: Alambra. 1980. pág. 21 
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A partir de este momento emprende ya resueltamente 
su producción dramática; casi todas sus comedias se 
estrenan con gran aparato en el teatro del mismo 
palacio real y Calderón se convierte pronto en el 
dramaturgo oficial de las fiestas de la corte. " 

Surge un nuevo lance, uno de los hermanos de Calderón es herido por el 

hijo del cómico Antonio de Villegas, quien se refugia en el convento de las 

Trinitarias, Calderón y varios alguaciles entraron al convento sin encontrar al 

fugitivo, pero esto dio pie para las protestas de Lope de Vega, quien tenia una hija 

en este convento y, de Paravicino, un sacerdote que envió un memorial terrible a 

las autoridades eclesiásticas. Calderón sólo fue amonestado y no paso a más, sin 

embargo Calderón utilizó la figura del padre Paravicino en el gracioso de su obra 

El Principe Constante. En 1636 Calderón presenta Los Encantos de Circe y 

Peregrinación de Ulíses, al año siguiente el Rey le concede el habito de Santiago. 

En 1637 inicia su actividad militar al servicio del duque del Infantado, 

Calderón participa en la liberación de la plaza de Fuenterrabia sitiada por los 

franceses y toma parte en la guerra de Cataluña. 

En 1642 pidió su retiro después de haber asistido al 
sitio de Lérida en el ejercito mandado por el propio 
Felipe IV. En atención a sus servicios y a los de su 
hermano José, muerto en aquella campaña, le fue 
concedida una pensión mensual de 30 escudos. Poco 
después entró al servicio del duque de Alba." 

12 Juan LUIS Alborg. Historia de la Literatura Española. Vol. 11. Madrid: Gredos, 1987. p.662 
II Ibid. p. 663 
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En 1651 decidió ordenarse como sacerdote debido quizá a la muerte de su 

hermano, sus experiencias en la guerra y la posible muerte de una mujer con 

quien Calderón tuvo un hijo, aunque no se sabe nada de ella, de su hijo, se sabe 

que murió joven. 

Calderón es nombrado capellán de los Reyes Nuevos de Toledo. Fue 

censurado por escribir comedias profanas, pero como los reyes y el propio 

Patriarca de las Indias que lo había censurado, le encargó los autos para las 

fiestas del Hábeas de Toledo, todo quedó resuelto. En 1663 se le nombra capellán 

de honor de su majestad, muere en 1681. Sus obras suman más de 110 títulos de 

los cuales sólo publicó cuarenta y ocho. 
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CAPíTULO SEGUNDO 

El MITO 

El mito tal como lo describen los estudiosos del tema, conforma el relato de 

lo que acaeció en los tiempos originarios, el origen del propio hombre y las 

imágenes primordiales, Para ellos el mito es un modo simbólico de significar, que 

explica de forma velada los aspectos importantes del surgimiento del mundo, 

mediante la narración de sucesos maravillosos y ejemplares, en los que 

aparecen dioses, monstruos, acciones extraordinarias como la creación y 

destrucción de mundos, así como seres primigenios que dan lugar al mundo, Por 

tanto se dice que toda historia mítica: 

... remite, más allá de si misma, a una verdad religiosa, 
cosmogónica o existencial." 

... es un relato tradicional que refiere la actuación 
memorable y ejemplar de unos personajes 
extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. 15 

los mitos al situarse en un tiempo primordial, revelan lo que sucedió in ilfo 

tempare: La cosmogonía relata como se formó el mundo, la teogonía, el 

surgimiento de los dioses y héroes y, finalmente, la escatología que explica la 

muerte del tiempo terrestre. En cuanto a su forma el mito se vale de varios 

elementos como el antropomorfismo y de la metamorfosis para revelar el hecho 

sagrado, así, la historia se convierte en un relato dramático y humanizado. 

14 Jesús Ma Lasagabaster.La recepción del mito: ¿desmitificación o transmitificación? en: El Mito en el 
Teatro Clásico Español. p.227 
IS Carlos Garcia Gual, La mitología. Barcelona: Montesinos, 1987. p. 12 
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Los dioses se mueven por impulsos como los de los 
humanos. Asi, p. e. , el Cielo y la Tierra, que están en 
los relatos Cosmogónicos, se aman, se unen y se 
separan como una pareja de amantes.. 16 

La escritura simbólica del mito expresa el drama por medio de la experiencia 

humana y pasa en forma oral de generación en generación. Por sus 

caracteristicas sagradas el mito conlleva el conocimiento (origen, destino, 

muerte) que no puede hablarse en un lenguaje comente. 

Es un lenguaje que enlaza códigos anteriores, 
arcaicos y los actuales con nuevas imágenes. 17 

El mito tiene como función la gnos;s, esto es transmitir el conocimiento de 

lo que acaeció en los tiempos originarios y, a su vez, servir de ejemplo heroico, 

conservando su valor paradigmático. 

Los relatos míticos son simbólicos, viven en la memoria colectiva y como 

lenguaje críptico posee un código propio. 

Tras la realidad hay otra, que es más esencial, la 
realidad fundacional, la divina y eterna realidad. 18 

Los mitos, para ser entendidos, requieren una 
exégesis que exprima y exprese todo el sentido de su 
forma. 19 

El mito mantiene vivo este conocimiento, por medio de la repetición 

simbólica, que se genera por medio de los ritos. 

lb Gual, op. CLt. p. 15 
17 Sandra Carracedo. El mito en Jos cuentos infantiles. Buenos Aires: LUMEN·HVMANITAS, 1996. p. 35 

lB Gual, op. cit. p. 19 
¡'ji Ibid. p. 51 
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Por medio de ritos, el hombre religioso puede" pasar" 
sin peligro de la duración temporal ordinaria al tiempo 
sagrado. 20 

Dentro del mito encontramos que tanto el tiempo como el espacio sagrado 

son transmutables y permiten en el sentido religioso restaurar la armonia. 

La vida no puede repararse. sino tan sólo recrearse 
por la repetición simbólica de la cosmogonia, pues la 
cosmogonia es el modelo ejemplar de toda creación. 21 

El proceso tiende a llevar hacia la sacralización de los elementos que le son 

extraños. Lo sagrado implica en este sentido, un comportamiento ante talo cual 

objeto, o fenómeno de la naturaleza de respeto y de temor. Lo sagrado adquiere 

una energia peligrosa y ajena al hombre mismo. Su estructura pasa a ser estricta 

y a la vez terrible. Lo profano en cambio se manifiesta en lo cotidiano, lo accesible 

y sencillo, de ahí la contraposición con lo sagrado. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que lo profano se convierta en sagrado. 

Al manifestarse lo sagrado, un objeto cualquiera se 
convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo, pues 
continúa participando del medio cósmico circundante. 
22 

Esta transmutación se realiza por medio de rituales y ceremonias, y pueden 

incluso escindir el tiempo y el espacio. 

20 Mircea Ehade, Tratado de Historia de las Religiones. Madrid: Inslituto de EstudiOS Políticos. 1954 p.63 
!l [bId. p. 75 
21 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano. Madrid: Guadarrama, 1973. p. 185 
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El tiempo sagrado es por su propia naturaleza 
reversible, en el sentido de que es, propiamente 
hablando, un tiempo mítico primordial hecho presente. 
23 

El tiempo sagrado es el tiempo mítico en que fue creado todo y en el que se 

manifiestan los grandes enigmas del hombre. 

Mircea Eliade menciona que: 

a) Un lugar sagrado constituye una ruptura en la homogeneidad 
del espacio. 

b) Simboliza esta ruptura una "abertura", merced a la cual se 
posibilita el transito de una región cósmica a otra (del Cielo 
a la Tierra, y viceversa: de la Tierra al mundo inferior ); 

c) La comunicación con el cielo se expresa indiferentemente 
por cierto número de imágenes relativas en su totalidad al 
Axis Mundi: pilar (Cf.. La universalis columna), escala ( Cf. 
La escala de Jacob), montaña, árbol, liana, etc.; 

d) Alrededor de este eje cósmico se extiende el mundo 
( = "nuestro mundo" ); por consiguiente, el eje se encuentra 
en el " medio ", en el "ombligo de la tierra", es el centro del 
mundo. 24 

Ritualmente es posible volver al tiempo primigenio, mediante la restauración 

del tiempo y el espacio sagrado, para ello es necesario repetir lo que sucedió in iIIo 

lempore. En otras palabras el rito permitirá que por su intermediaci6n, el hombre 

acceda a una restauración del hecho actual, por el primordial dándose por este 

motivo varios tipos de rito, en los cuales existen ciertas reglas que se deben 

cumplir para lograr la restauración, por ejemplo: 

23 (bid. p. 63 
24 Ibid. p. 38 
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El enterramiento simbólico parcial o total, tiene el 
mismo valor mágico-religioso que la inmersión en el 
agua, el bautismo. El enfermo se regenera con ello: 
nace de nuevo. La operación conserva la misma 
eficacia cuando se trata de borrar una falla grave o de 
curar una enfermedad del espiritu ( la cual representa 
para la colectividad el mismo peligro que el crimen o 
la enfermedad somática).25 

Su valor simbólico radica en el hecho de que por el rito se vuelve a nacer, 

ya purificado, el que ha pasado por este rito, se dice que tiene el conocimiento por 

que ha aprendido los misterios. 

Los ritos iniciatorios que comportan pruebas, la muerte 
y la resurrección simbólicas, fueron fundados por los 
dioses, los héroes civilizadores o los antepasados 
miticos: estos ritos tienen, pues, un origen 
sobrehumano, y al cumplirlos, el neófito imita un 
comportamiento sobrehumano, divino.'· 

Los ritos de iniciación se vinculan a los de paso y permiten acceder a un 

nuevo estadio. 

No se llega a hombre completo sino después superado 
y en cierto modo abolido, la humanidad"natural", pues 
la iniciación se reduce, en suma, a una experiencia 
paradójica, sobrenatural, de muerte y resurrección, o 
de segundo nacimiento.27 

La iniciación permite al neófito llegar a la madurez espiritual. 

2S lbid. p.123 
161bid. p. 157 
Hldem. 
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Cada vez que se repite el rito o una acción signiftcativa, 
se imita el gesto arquetipico del dios o del antepasado, 
el gesto que tuvo lugar en el origen de los tiempos, es 
decir, en un tiempo mítico.28 

Para poder lograr la restauración, el rito recurre a cierto tipo de 

homologaciones, a las cuales les da un carácter sagrado, estas homologaciones 

implican un simbolismo de asimilación, por ejemplo del vientre o la matriz con la 

gruta, del árbol y la columna vertebral con el axis mundi que es la unión del cielo 

con la tierra. La montaña también es considerada como enlace entre el cielo y la 

tierra por ello es muy utilizada en los ritos de purificación, y por extensión la cueva 

en la montaña significa el vientre de la madre tierra unida al cielo. 

La montaña figura entre las imágenes que expresan el 
vinculo entre el Cielo y la Tierra. 

La purificación, era parte importante dentro de los ritos, pues eliminaba el 

mal, el historiador Martín P. Nilsson menciona: 

Aunque la purificación es ritual, sin embargo en la 
conciencia de esta necesidad está el germen de una 
concepción moraL30 

Esto nos remite a un sentido de ejemplaridad en el cual el hombre puede 

regenerarse por medio del rito. 

211 Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones. p. 371 
~ --------.-.---- Lo sagrado y lo profano, P. 39 
.w Martin P. Nilsson. Historia de la religiosidad griega. Madnd: Gredos, 1953. p.57 
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La purificación en su forma ritual traía en forma implícita el hecho de 

recobrar el orden. Apolo, al derramar la sangre de pitón, se dice que se contaminó 

con el mal, por lo que tuvo que purificarse, a esto se debe que lo consideraran el 

dios de las purificaciones. 

Apolo era el díos de las purificaciones en general, pero 
exígió con especial insístencia la purificacíón a todo 
aquel que había derramado sangre de otro hombre y 
que por ello habia traído sobre sí la más grave 
impureza. 31 

Los ritos de purificación se daban a los enfermos de una epidemia, o al 

criminal, pues se consideraba que podían contaminar todo a su alrededor, uno· 

con su enfermedad y otro con la violencia. 

La primera medida a adoptar en una situación 
semejante consiste evidentemente en aislar la victima, 
prohibirle cualquier contacto con los miembros sanos 
de la comunidad; en ocasiones son expulsados muy 
lejos, al bosque a la jungla o al desierto, alll donde 
reina la violencia indiferenciada, al reino de lo sagrado. 
32 

En los ritos de paso o de iniciación que marcaban una estancia superior 

para el hombre, ya sea el paso a la pubertad, la designación como próximo rey o 

como sacerdote, exigían la purificación. 

JI Nilsson op. cit p.56 

El individuo en instancia de paso es asimilado a la 
victima de una epidemia, o al criminal que amenaza 
con esparcir la violencia a su alrededor. 33 

)l Rene Girard. La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, 1983. p. 293 
Hldem. 
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Dentro del mito se consideraba que existían varias razones para realizar un 

rito: Los grandes desastres, ya sea agricolas, pestes, inundaciones, etc"el sueño 

premonitorio que, por lo general, señalaba a aquellos que estaban predestinados 

para cumplir una hazaña o un hecho funesto y, la sucesión a un trono, en la que 

se podian dar varios hechos considerados como negativos, entre ellos: el 

asesinato del viejo rey por uno de sus hijos, que por lo general era el primogénito 

O sea el nuevo sucesor quien tomaría el poder, el asesinato del hijo para evitar la 

sucesión o bien la combinación de ambos, en el sentido de que el viejo rey 

intentara matar al hijo sin conseguirlo, y que el hijo sin saber matara al padre. En 

todos los casos se recurrla al oráculo, para conocer las causas del desastre, si el 

sueño lIegaria a realizarse, o bien cual era el destino del próximo sucesor al trono. 

El hecho de conocer el destino por medio de los oráculos les servía para aceptarlo 

de la mejor manera, aunque por lo general trataban de modificarlo sin éxijo como 

lo podemos ver si analizamos los relatos mitológicos, en ellos todos los augurios 

se realizan, llegando a convertirse en tragedias. 

En este sentido se pensaba que los dioses otorgaban un destino a cada 

hombre, y que existía en algunos casos hombres predestinados para cumplir el 

papel de héroe y otros el de chivo expiatorio. En el caso del héroe éste debla 

pasar por una serie de pruebas consideradas como iniciáticas, y realizar trabajos 

o proezas. El chivo expiatorio debía soportar su destino por difícil que fuera, y se 

convertia en la víctima sacrificial que debía asumir la violencia de los demás. 
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En las sociedades sacriflCiales, no hay situación critica 
que no se responda cen el sacrificio, pero existen 
determinadas cnsls que parecen exigirlo 
especialmente. Estas crisis ponen siempre en cuestión 
la unidad de la cemunidad, y siempre se traducen en 
disensiones y discerdias. Cuanto más aguda es la 
crisis, más "preciosa" debe ser la víctima. 34 

De esta forma el sacrificio ya no sólo implicaba la inmolación de un animal, 

sino el sacrifICio del propio ser humano, que por medio de su sufrimiento va a 

impedir un mayor desastre, la formulación cenlleva un sentido redentor en el cual 

el sufrimiento del elegido dará como resultado la salvación de la cemunidad. Lo 

que significa pasar a un sistema en el que se trataría de evitar la violencia, cen la 

propia violencia. 

Para ser cempleto, haría falta tomar en censideración, 
claro está, todas las formas de violencia más o menos 
ritual izadas que desvían la amenaza de los próximos 
hacia unos objetos más lejanos, y muy especialmente 
la guerra.35 

La violencia como parte de lo sagrado se da dentro de los rituales. Todo 

ritual lleva censigo un sacrificio sangriento con el que se pretende agradar a los 

dioses. En la antigüedad se pensaba que la violencia provocaba más violencia y 

que esta trala males y desastres. 

l( Rene Girard. op. el!. p. 25 
)5 Idem. p. 27 
J6 Idem. p.28 

La religiosidad primitiva domestica la violencia, la 
regula, la ordena y la canaliza, a fin de utilizarla centra 
toda forma de violencia propiamente intolerable. J6 
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En las sociedades sacrificales toda violencia debia ser purificada. Para esto 

se abandonaba a los individuos en cavemas o lugares apartados, teniéndolos 

como muertos. Este acto significa la regeneración al volverlo a la matriz de la 

madre, en este caso de la madre tierra, donde quedaba como si estuviera muerto. 

El enterramiento simbólico le permitirá purifICarse y evitar la violencia que traeria el 

hecho de haberse manchado con sangre. Esto, aunque parezca extraño, a 

nuestros ojos, para los griegos tenia un sentido, la violencia mala se purificaba con 

violencia buena. Para ellos exisUa una violencia legitima, en la que el individuo al 

ser encerrado y separado de la sociedad, se regeneraba, y con ello evitaba una 

mayor violencia. 

El sacrificio tiene la función de apaciguar las violencias 
intestinas, e impedir que estallen los conflictos. 37 

Para los griegos la violencia no se pagaba con la violencia, sin embargo se 

ejercía una violencia, pues si bien no se mataba al violento, si se le abandonaba a 

su suerte de tal forma que el fuera el único responsable de su muerte. 

11 tdero, p. 22 
J8 Idero, p. 34 

Para los griegos causar violencia al violento es dejarse 
contaminar por su violencia. Se arreglan para situar el 
"anatema" en una situación tal que no se pueda 
sobrevivir; nadie, a no ser el mismo, será directamente 
responsable de su muerte, nadie le causa violencia. Se 
abandona al desdichado solo, sin viveres, en pleno mar 
o en la cima de una montaña, se le obliga a arrojarse 
de lo alto de un acantilado. La exposición de los niños 
maléficos obedece, según parece, a una preocupación 
del mismo tipo 38 
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Asi, el héroe y el chivo expiatorio tenian que pasar por un rito de purificación 

y por una serie de pruebas que, no obstante lo dificil y duras que fueran, no los 

libraban de su destino, ya que éste era inexorable y el hecho de ser purificados 

sólo les servia para evitar mayores males de los que ya tenian. Para esto el 

hombre tenia tres premisas: la pie/as o respeto a los seres misteriosos que le 

rodean, y que incluye a lodo tipo de fenómeno natural como la tormenta; la virtus 

o fortaleza del propio individuo y la fides o buena fe en la acción para evitar los 

castigos. 

25 



CAPiTULO TERCERO 

3.1 El MITO EN LA OBRA DE CALDERÓN DE lA BARCA 

Calderón de la Barca al igual que varios escritores del siglo XVII, retoma el 

mito clásico para escribir varias de sus obras, El autor de La Vida es Sueño en su 

particular estilo, utiliza los temas de los mitos, héroes, dioses e historias míticas, 

para dar un mensaje, acerca del libre albedrío del ser humano, otorgado por Dios 

para vencer las pasiones, tema de gran controversia en su tiempo y defendido por 

los jesuitas, en contra de la predestinación divina apoyada por los dominicos. 

El mito para Calderón de la Barca es una fábula que tiene como finalidad 

enviar un mensaje, mostrar como el ser humano llega a ser dominado por las 

pasiones y como puede llegar a vencerlas con las virtudes. De esta forma 

Calderón de la Barca vuelve a los personajes y a las narraciones míticas, 

reelabora las obras conservando los temas principales de los mitos. Angel 

Val buena Briones'· menciona diecisiete obras mitológicas escritas por Calderón 

de la Barca. El autor considera solamente las que se basan en algún mito 

grecolatino o que incluyen personajes de esa teogonía (exceptuando Céfiro y 

Pocris, cuya autoría está en duda). Las obras son: El mayor encanto amor; Los 

tres mayores prodigios; La fiera el rayo y la piedra; Fortunas de Andrómeda y 

Perseo; Amado y aborrecido; El golfo de las sirenas; El laurel de Apolo; La purpura 

de la Rosa; Celos, aun del aire matan; Apolo y Climene; El hijo del sol, Faetón; 

J'I Ángel Valbuena Briones. Perspectim critIca de los dramas de Calderón. Madnd: Rlalp, 1965, pág. 425. Es 
Importante mencionar que en esta lista no se encuentra La Hija del Aire por ser un mito Asino-Babilónico. 
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Eco y Narciso; Ni amor se libra de amor; El monstruo de los jardines; Fieras 

afemina amor; La estatua de Prometeo; y Fineza contra fineza. Por su parte Kirk 

da una lista de varios temas mitológicos entre los cuales sólo menciono trece 

como los más utilizados por Calderón de la Barca. 

1 Ardides. acertijos. soluciones ingeniosas a dilemas (utilizados por los 

dioses. y por héroes con cualquier finalidad: disfrazarse o desenmascarar a 

alguien. capturar a un ladrón o adúltero. vencer en un concurso. retardar una 

persecución. etc.l 

2 Metamorfosis (de hombres y mujeres en pájaros. árboles. animales. 

serpientes. estrellas. como castigo o para salir de un atolladero; de divinidades en 

seres humanos temporalmente; de mujeres para escapar a requerimientos 

amorosos. o de Zeus para cumplirlos; de divinidades acuáticas en cualquier 

formal· 

3 Muerte accidental de un pariente amante o amigo. seguida con frecuencia 

por una lucha para evitar la venganza o conseguir la purificación (de Layo por 

Edipo. de Acteón por sus perros. de Cícico por los argonautas. de Electrión por 

Anfitrión. de Jacinto por Apolo. de Pocris por Céfalo. de Cretero por Altémenes; 

Cf. Mégara por Hércules. Driante por Licurgo. Egeo por Teseo.etc. l. 

4 Gigantes. monstruos. serpientes (como oponentes de dioses. guardianes 

de tesoros. asoladores de países que serán destruidos por el héroe; 

ocasíonalmente amistosos - los Hecatonquires. algunos Cíclopes. algunos 

Centauros -. a veces mezclando las formas animal y humana - la Esfinge. el 

Minotauro. los Centauros. los Sátiros-l. 

5 Intentos de deshacerse de un rival imponiéndole tareas imposibles y 

peligrosas. 

6 Realización de una tarea o misión de búsqueda. a veces con la ayuda de 

un dios o de una muchacha (matar un monstruo. alcanzar un objeto inaccesible. 

liberar-casarse a veces con- una princesa l. 

7 Competiciones (para obtener a la novia. por el reino. por honorl. 
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8 Muerte, o intento de muerte, del propio hijo (por exposición, para evitar el 

reemplazo, o por accidente, o para apaciguar a una divinidad; con frecuencia por 

predicción oracular). 

9 Annas especiales (necesarias para destruir a un determinado enemigo, 

curar una herida, etc.). 

10 Profetas y videntes (que comprenden el lenguaje de los animales, 

proponen acertijos, curan la esterilidad, revelan el modo de salir de un atolladero). 

11 Aman/es mortales de diosas y amigas morlales de dioses. 

12 Alma extema o prenda de vida {la vida de un héroe depende de un 

cabello, de un tizón, etc.). 

13 Encierro o aprisionamiento en un cofre tinaja o tumba40 

A partir de estos temas Calderón de la Barca elabora sus dramas 

mitológicos, utiliza a los dioses y héroes con sus atributos, conservando la fábula, 

sin embargo, el gran logro de Calderón de la Barca radica en la fuerza y el valor 

moral que da a cada obra. 

Dentro de la obra de Calderón de la Barca encontramos varios simbolos 

miticos que son caracteristicos, entre ellos: 

el manejo del destino como eje dramático 

la utilización de los ritos (iniciación, purificación, etc.) 

el lamento y desesperación del héroe 

el sentido trágico de los personajes 

el encierro en una cueva o torre en un monte 

la exposición de los niños 

'0 Kirk menciona veintICuatro temas como los de uso más común entre los nulOS gnegos. De ellos sólo 

mencIOno los que utiliza Calderón de la Barca en sus obras. 
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el salvaje vestido de pieles 

los rasgos premonitorios (eclipses, terremotos) 

El destino como eje dramático, permite a Calderón de la Barca crear un 

efecto de circularidad al narrar el destino del personaje principal al inicio de la 

obra. Con esto logra crear en el lector suspenso y expectación por saber como se 

realizará el destino o si pOdrá esquivarlo. Otra caracteristica es que por medio del 

destino Calderón de la Barca confronta las pasiones con las virtudes, de tal forma 

que, el destino será el efecto de las propias decisiones, con lo que señala el libre 

albedrio, aunque se debe hacer notar que en todas las obras de tema mitico, el 

destino es inexorable pues siempre se cumple, aqui lo importante o el sentido que 

da Calderón de la Barca, es que se cumple por que el ser humano no es capaz de 

vencerse a si mismo. 

Los ritos de iniciación o purificación los utiliza en el mismo sentido que el 

mito, para señalar a los iniciados y a aquellos que serim los héroes, chivos 

expiatorios o futuros reyes. 

El encierro en una cueva lejos de todo y en una zona considerada como 

tabú, tiene un significado semejante tanto en el mito, como para Calderón de la 

Barca, pues remite a una purificación. 

La exposición de los niños comprendia en el mito, el abandonar al infante a 

su propia suerte con el fin de que muriera, al estar señalado por el destino para 

causar grandes males o bien, por estar designado para destronar al rey. El hecho 

de abandonarlo era para evitar la violencia 41 y que no se cumplieran los designios, 

pero estos niños por lo general estaban protegidos por algún dios y lograban 

salvarse para cumplir su destino. Calderón de la Barca conserva el mismo sentido, 

aunque reflexiona sobre la libertad y el destino. 

'1 Rene Girard explica en su libro La violencia y lo Sagrado que el matar a algUIen. originaba VIolenCia y traia 
la desgracia a aquel que se manchaba con la sangre de otro. 
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El salvaje vestido de pieles es en sentido mitico el hombre que aún no 

alcanza la razón. El gran dramaturgo maneja muy bien dentro de su concepción 

moral este sentido, junto con la caida del caballo, que seria la perdida de la razón 

por el dominio de las pasiones y que también se señala en ambos por medio del 

laberinto, asumido éste como la confusión de los sentidos y la razón. 

Los rasgos premonitorios (terremotos, eclipses) que en el mito señalan 

algún prodigio, son utilizados como tales por Calderón de la Barca. 

De estas caracteristicas, sobresalen particularmente las quejas del héroe; 

los grandes monólogos utilizados para cuestionar la libertad y el enfrentamiento 

con las pasiones humanas, en las que Calderón de la Barca refleja el sentido 

estoico y moral. 

En las obras Eco y Narciso, La Hija del Aire y El Monstruo de los Jardines, 

se dan todos estos elementos del mito, además de un sentido que une las tres 

obras: La forma de enfrentar al destino, mientras Narciso huye de Eco en su afán 

de salvarse, Semiramis enfrenta su hado pero no es capaz de vencer su orgullo y 

su pasión por el poder, Aquiles por su parte, se disfrazará de mujer para engañar 

al destino pero reflexiona y lo enfrenta muriendo como héroe. Aqui vemos como 

los tres personajes principales de cada obra afrontan el destino de forma diferente, 

lo que permite a Calderón de la Barca mostrar la tesis de que el mejor camino 

para enfrentar el destino es el vencerse a si mismo y aceptar de la mejor manera 

las vicisitudes de la vida. Las obras son un reflejo de la necesidad que se tenia en 

ese momento de cosas grandiosas, la fe en España se desmoronaba y este tipo 
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de obras transmitían a los españoles el mensaje <le la fuerza y el valor en si 

mismos, dáoooles a entender que no existía OtfO destino, sino el que ellos mismos 

se formaran con sus acciones, el hecho de crear su propio destino sería a su vez 

el futuro de España. 
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3.2 ECO Y NARCISO 

El mito de Narciso ha sido estudiado y retomado literariamente por varios 

autores. La referencia principal se encuentra en las Metamorfosis de Ovidio, quién 

hace referencia a los principales mitos. Otros autores como Pérez de Moya 

además de narrar el mito, también dan una explicación sucinta del significado de 

los mitos. 

Dentro de las obras que han retomado el mito de Narciso se encuentran: El 

Amante de si mismo de Rousseau, quién muestra un Narciso que se enamora de 

un retrato en el que se le habia representado a él mismo pero con traje de mujer. 

En La isla de Venus de Climchamp de Malfilatre, Narciso está destinado para 

amar a Eco pero se enamora de si mismo y muere de desesperación. André Gide 

en su Tratado de Narciso plasma a un artista preocupado por las apariencias, que 

contempla en el reflejo del agua la perfección de su imagen. En todas estas obras 

el amarse a si mismo se ve desde el punto de vista negativo, sólo en Fragmentos 

de Narciso de Paul Valéry se ve al amor por sí mismo como el sentimiento más 

verdadero y como simbolo del espiritu más consciente del propio yo, que busca 

conocerse. 

Temáticamente el mito de Narciso se presta para muchas interpretaciones, 

por su valor arquetipico en el que se encuentra la paradoja del amor a si mismo, 

ya sea como valor psicológico de ego o como la exacerbación del mismo, que se 

podria considerar como patológico. 

En la versión de Ovidio, Narciso es producto de una violencia ejercida por 

Cefiso hacia Liriope, quién es abandonada. Preocupada por el futuro de su hijo 
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ésta to Iteva con el adivino Tiresias, para conocer el destino de Narciso, el augur 

predice larga vida "si no se conociere". El joven es amado por jóvenes y por niñas 

pero a nadie prefiere Narciso, hasta que al ver su reflejo en un estanque, se 

enamora de su propia imagen sin saberto. Se menciona que alguien dijo "las 

manos al éter alzando; Que así ame él mismo, sea justo; así. no de lo amado se 

adueñe".42 

Eco se enamora de Narciso, pero él no le hace caso. En las Metamorfosis 

Ovidio menciona que Eco fue castigada por Juno, por distraer a la diosa con sus 

palabras, mientras las otras ninfas huían, su castigo consistió en que sólo podría 

repetir las últimas palabras de lo que escuchaba. 

Al final de la narración de Ovidio, Narciso muere desesperado por no poder 

obtener el amor de la ninfa que se encontraba en la fuente, sin saber que era él 

mismo. Su cuerpo desaparece y en su lugar sólo se encuentra una flor. Eco 

también se consume por el amor hacia Narciso y termina convertida en piedra 

quedando sólo la voz. 

Por su parte Pérez de Moya en su libro Philosophia Secreta, hace un breve 

resumen del mito de Eco y Narciso y propone un significado de tipo moral inmerso 

en la obra. En el capítulo VIII menciona que Narciso fue hijo de Liriope y del río 

Sephisso y que su madre lo Itevó con Tiresias para conocer su destino, el adivino 

le dijo que tendría larga vida si ni se conociese. Narciso fue pretendido por 

muchas ninfas entre eltas Eco, pero a todas desechaba. Un dia Itegó a beber a 

~1 Metamorfosis. Pág 64 vv. 404-405. 
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una fuente y se enamoró de la figura que se renejaba en el agua, creyendo que 

era una ninfa. Tanta se enamoró que murió y su cuerpo se convirtió en HOL 

De este resumen Pérez de Moya elabora una declaración moral en la que 

menciona: 

Por Narciso se puede entender qua quiera persona 

que recibe mucha vanagloria y presumpción de si 

mesmo y de su hermosura, o fortaleza o de otra gracia 

alguna, de manera que a todos estimado en poco, y 

menospreciándolos, cree no ser otra cosa buena, 

salvo él sólo, el qual amor propio es causa de 

perdición'3 

En la obra de Calderón de la Barca el autor se basa principalmente en 

Ovidio y recoge en cierta forma la declaración moral de Pérez de Moya. No 

obstante, la gran virtud de este escritor se encuentra en la extraordinaria 

descripción poética, el dominio de los elementos mitológicos como la cueva, el 

salvaje, los ritos y la metamorfosis de los personajes, así como el estupendo 

manejo del destino como eje temático, con el que logra crear en el espectador, de 

la obra de teatro o del lector, un alto grado de expectación, puesto que de entrada 

ya conoce el destino del protagonista, pero desea saber cómo se va a realizar el 

hado. 

Las principales diferencias entre la obra de Calderón de la Barca y Ovidio 

son las siguientes: 

~l Pérez de Moya. Philosophia Secreta. Pág. 891 . 
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La narración de cómo se dio la violencia en Liriope por parte de Cefiso, su 

abandono y el nacimiento de Narciso, en los que se puede ver el sentido de los 

ritos de purificación. 

La historia de Eco, que aunque en Ovidio es paralela a la de Narciso, no 

tiene la relevancia que le da Calderon de la Barca. En primer lugar por entrelazar 

las dos historias y poner en boca de Eco el ruego a los dioses para que castiguen 

en Narciso el desprecio hacia ella y en segundo lugar por ser Liriope la causante 

de que Eco pierda la voz por medio de un veneno, 

A diferencia de Pérez de Moya, Calderón de la Barca utiliza el mito para 

indicar que no se debe huir del destino sino enfrentarlo de la mejor manera. Con 

esto el personaje de Narciso se transforma de aquel que despreciaba el amor que 

le ofrecian, por el hombre temeroso del destino, que ama pero que al saber que 

una voz y una hermosura serán la causa de su muerte prefiere huir y con ello lo 

que consigue es precisamente lo contrario, Encuentra la fuente donde se enamora 

de la ninfa reflejada en el agua, que no es sino su propia imagen y muere 

convirtiéndose en flor y Eco en Aire. 

El manejo entrelazado de las dos historias llega a ser más coherente y de 

mayor riqueza, además de dar pie al manejo del desarrollo de la obra. 

Dramáticamente es una obra más redondeada, con mayores recursos, 

sobre todo en la parte escenográfica" Con respecto al mito, éste se enriquece 

44 Ángel Valbuena Briones en Perspectiva critica de los dramas de Caldero" . señala la IUlpOrtanCla que 

tenían los trucos escénicos y las tramoyas en el teatro de Calderón. Págs. 327,328.339. 

35 



mucho, pues Calderón de la Barca domina de fonma admirable los símbolos 

mitológicos. 45 Su obra es en parte un reflejo de la necesidad que se tenía en ese 

momento de cosas grandiosas y grandes portentos. La fe en España se 

desmoronaba y este tipo de obras le transmitía a los españoles el mensaje de la 

fuerza y el valor en sí mismos, dándoles a entender que no existía otro destino, 

sino el que ellos mismos se fonmaran con sus acciones. 

El mito de Narciso lejos de convertirse en una simple moraleja sobre el amor 

a sí mismo. se convierte en una razón filosófica para vencerse a sí mismo y 

recuperar su propio destino que sería el destino de España. 

Desde el inicio del drama de Eco y Narciso, el autor va desplegando por medio 

de bellísimos endecasílabos la visión del paisaje, en el que encontramos, la 

descripción de la montaña y el monstruo que la habita, el temor de los que se 

acercan al templo de Júpiler para rendirle cullo es tal que no quieren ir solos, el 

lugar es apartado y de difícil acceso, en este sitio se puede reconocer el espacio 

aislado del mito y el salvaje. 

Silvia: Alto monte de Arcadia, que eminente 

al cielo empinas la elevada frente, 

cuya grande eminencia tanto sube, 

que empieza monte y se remata nube, 

siendo de tu copete y de tus huellas 

la alfombra rosas y el dosel estrellas ... 

(j. 1. w 1-6) 

4~ En el siglo XIX surgen muchos estudiosos del mito, que plantean Wla serie de escuelas y símbolos del mito. 
sin embargo Calderón de la Barca ya los dominaba en sus obras. 

36 



Eco: Hoy 

al templo ofrecida estoy 

de Júpiter, que en lo oculto 

yace de este monte inculto; 

pues acompañada voy 

de todos, cumplirle quiero 

ahora; que mal pudiera 

sola yo, sin que temiera 

el horrible monstruo fiero 

que en él se esconde 

( j.l.w149-157) 

A partir de estos primeros símbolos, Calderón de la Barca da el eje de 

acción de la fábula que es el destino adverso de Narciso. Liríope, madre de 

Narciso, al conocer el destino de su hijo procura evitarlo y mantiene a Narciso 

oculto en una cueva del monte, viviendo ambos como salvajes. En estos tres 

elementos (cueva, monte, salvaje) podemos encontrar el simil con los ritos que 

servian para la purificación de aquellos que cometían una falta, en este caso 

Liriope46 quien fue raptada por Céfiro y abandonada en el monte lejos de la 

población. 

Liriope: Céfiro, un galán mancebo 

( j.l.w.685) 

.1> Aunque Calderón no 10 menciona hay que recordar que en la obra anglnal Lmope era sacerdonsa y al ser 

raptada por Céftro pierde sus votos. 
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a entender me dio su amor. 

0.1. w.691-697) 

Desesperado su amor 

de no poder conseguir 

mi amor, y desesperado 

padecer y sentir 

0·l.w.715-718) 

el Céfiro arrebató 

a los dos con tan sutil 

movimiento que a las nubes 

volar sin alas me vi; 

0·l.w.733-736) 

¿Quién creerá que tan extraño 

principio de amor su fin 

tan cerca tuviese, que 

su nacer fue su morir? 

(j.l.w.1913 -1914 ) 

Después de narrar su historia, Liriope explica como el anciano adivino 

Tiresias,47 le descubrió el hado adverso de su hijo. Liriope presa de sus 

sentimientos, por el amor de su hijo, trata de evitar el destino, encerrando a 

Narciso. 

H Es muy común en la obra de Calderón de la Barca la referencia al adivino Tuesias, quien se dice fue cegado 

por ver la cupula de dos serpientes, que en la antigüedad eran el símbolo de la sabiduria. Los dioses como 

consuelo le dieron el don de la adivinación. 
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Liríope: Tíresías era, el sulil 

mágico que lantas veces 

habréis oído decir 

que asombraba con su ciencia 

(j.l.w794-797) 

un día, pues, aquel caduco 

esqueleto me habló así: 

(j.1. w 831-832) 

en cinla estás. Un garzón 

bellísimo has de parir. 

Una voz y una hermosura 

solicitarán su fin 

amado y aborrecido. 

Guárdale de ver y oír. 

Yo, viendo del vaticinio 

ya los anuncios cumplir 

en el parto y la belleza, 

todo lo demás temí: 

(j.lw 841-850) 

De esla forma Calderón de la Barca anuncia el fin del protagonista de la 

obra y desarrolla los equívocos en que incurren Liriope y Narciso, para tratar de 

librarse del hado adverso. El hecho de querer evitar el destino trae como 

consecuencia originar lo que se pretende evitar, los equívocos son los que llevan a 

Narciso hacia la muerte. En esta primera jornada, también se da el monólogo de 

Narciso sobre la libertad, cuando reclama a Liríope su encierro en aquella cueva. 

Este monólogo brinda uno de los grandes anhelos del hombre, que es la libertad y 
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que en el siglo XVII se planteaba como libre albedrío'·, y que se contrapone al 

destino trágico e irremediable del mito; sin embargo, Calderón de la Barca utiliza 

estos grandes monólogos, para reivindicar su postura ante el destino. Aunque en 

el drama, el final siempre será tal como lo menciona el destino. 

Asi, cuando liriope reprime la libertad de Narciso: 

liriope: ¿ Ya no sabes que no puedes 

llegar más que hasta esta peña, 

que es pardo cancel que encubre 

los umbrales de esta cueva 

donde vivimos los dos? 

Pues ¿ Cómo romper intentas 

los fueros de mi precepto. 

Las leyes de mi obediencia? 

(j.l.vv 225-232 ) 

Narciso responde comparándose con los animales que ve, y le cuestiona, el 

porqué ellos tienen mayor libertad. Es evidente que para Calderón de la Barca, el 

hombre tiene mayor libertad 49 que los animales, pues posee el don que le ha 

dado Dios en el razonamiento, a partir del cual el ser humano puede discernir. 

Narciso: Yo, desde aqueste peñasco, 

que es raya donde me ordenas 

que pueda llegar, he visto 

.8 La disputa entre jesuitas y domimcos se dio a partir de la mterpretación de la doctrma De Auxi/ils. 
Calderón de la Barca. que como ya hemos dicho estudio con los jesuitas, favoreció mucho el sentido del libre 

albedrio 
49 Recordemos el celebre monólogo de Segismundo en el que reivindica este sentido de libertad. 
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de la 9ran naturaleza 

varios efectos. Un día 

sobre aquella parda síerra 

vi un ave. que es sin duda 

de todas las otras reina, 

según lo ufana que vive, 

y según lo alto que vuela. 

Esta, sobre un verde nido 

hecho de pajas y yerbas, 

unos polluelos tenía, 

a quien con su boca mesma 

mantenía en cuanto estaban 

desnudos de pluma. Apenas 

vestidos los vio y con alas, 

cuando, las piedades vueltas 

en rigores, los echó 

del nido. para que fuera 

del discurso de su vida 

la necesidad maestra. 

Ü·l.w.239-260) 

Pues ¿por qué madre, me quitas 

la libertad, y me niegas 

don que a sus hijos conceden 

un ave y una fiera. 

( j.l.w.287-290) 

En la jomada segunda Calderón de la Barca va mostrando los presagios, 

después de la captura de Liríope y de narrar su historia, todos van en busca de 
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Narciso llamándolo con cantos, de esta manera se va realizando el destino 

"una voz" entre todas logrará la atención de Narciso, la de Eco. 

Narciso: i Válgame el cielo! Esta si 

que es reina de todas ellas; 

que aunque por dulces y bellas 

juzgué las que hasta ahora oi, 

con más fuerza ha suspendido 

esta con mayor empeño. 

iQué hermoso será su dueño, 

pues vence por el oldo 

dos efectos, que en rigor 

son con fuerza desigual... 

(j.ll.w.1127-1136) 

El encuentro de Eco y Narciso contribuye al engaño pues reafirma el sentido 

del hado, cuando se produce una gran atracción en ambos. 

Eco: Bruto diamante, que mal 

pulido de ese grosero 

tosco traje, brillar dejas 

el alma que ocultas dentro, 

no menos suspenso yo 

quedé al mirarte, supuesto 

que absorta, helada y confusa, 

solo a responderte acierto 

con lo mismo que cantaba ... [canta] 

y aun no cabe lo que siento 

en todo lo que no digo. 
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Narciso: 

Narciso: 

Parecidas, según eso, 

son nuestras dos suspensiones 

tanto, por si a mi me respondes, 

tú, por si a ti me parezco ... 

[cantan] Los dos.-

Solo el silencio testigo 

ha de ser mi tormento. 

Q.ll.w 1183-1200) 

nunca tan activo fuego 

con tu voz y tu vista 

han encendido en mi pecho. 

(j.ll.w.1208-1210) 

Al conocer Narciso su destino y el peligro que representaban la voz y la 

belleza, decide alejarse de Eco. Aquí es donde se empiezan a suceder los 

equívocos en la interpretación del destino, mismo que Narciso no es capaz de 

enfrentar por lo que huye de él mostrando temor"" en que se cumpla. Su desdén 

hacia Eco es producto de esa evasión y no de la soberbia. 

Narciso: Sí una voz y una hermosura 

me amenazan con castigo, 

de su hermosura y su voz 

huyamos, Bato. 

Q.ll.w.1576-1579) 

so Ovidio en Las Metamorfosis y Pérez de Moya en Philosophía Secrela ven a Karciso como la muestra del 

orgullo y la soberbia. en cambio Calderón de la Barca. lo muestra más temeroso del destinO que soberbio. 
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Eco: 

Narciso: 

Eco: 

Narciso: 

Mucho 

verte en este traje estimo 

¿Cómo te parece el valle? 

¿No es más ameno este sitio 

que el monte donde naciste? 

Si en él tu belleza admiro, 

no solo mejor que el monte, 

mejor será que el Elisio. 

Mas quédate. Adiós. 

Ü· ll.w.1582-1588) 

¿Porqué 

te vas tan presto? 

Como habiendo sido 

una voz y una hermosura 

mis dos mayores peligros, 

y concurriendo en ti entrambas, 

el huir de ti es preciso; 

que es un encanto tu voz 

y tu hermosura un hechizo. 

( j.ll.w.1592-1598) 
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Como vemos, Narciso ama a Eco y menciona, que aun conociendo el hado 

pensaba declarar su amor, sin embargo, al declararse ella primero, Narciso siente 

temor por su vida al darse cuenta que todo lo lleva hacia ella y, porque es la voz y 

la be"eza que le darán fin. Eco51 al verse rechazada pide al cielo que la vengue de 

Narciso. 

Narciso: 

Narciso: 

Eco: 

mal, Eco divina, has hecho 

en declararme tu amor; 

pues tan claramente arguyo, 

que postrado mi albedrlo, 

yo ahora a despecho suyo 

te dijera el amor mio, 

si hubieras callado el tuyo. 

O·ll.w.1926-1932) 

sin reparar en el hado, 

mi amor iba a ti rendido; 

ya en su riesgo he reparado; 

que veo más, favorecida, 

que vela despreciado. 

O·ll.w.1938-1942) 

Véngueme el cielo de ti. 

U.ll.w.1957) 

SI En Las Metamorfosis de Ovidio. no es Eco quien pide el castigo. sólo se dice que alguien pidió "oJalá ame 

el del mismo modo y del mismo modo no consiga al objeto de sus deseos" 
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Narciso: huyamos. Bato. de aqui; 

que si la escucho otra vez 

tras si me llevará 

( j.lIl.w.2286-2288) 

Narciso huye nuevamente al monte para librarse de Eco y de los pastores que 

enamorados de ella, pretenden matar a Narciso, Silvia lo quiere matar porque Eco 

lo quiere. Febo por despreciarla. En Silvio y Febo podemos ver dos variantes de la 

pasión humana. Silvio se encuentra dominado por la pasión de los celos. en 

cambio Febo acepta caballerosamente el amor de la pareja por el amor que siente 

hacia Eco. pero se enfurece al saber que Narciso la ha despreciado y como 

caballero. pretende castigar aquella afrenta. 

Febo; pues ¿por qué al que al cielo hizo 

más venturoso. he de hacerle 

yo más desdichado? Fuera 

de que es tan sagrado siempre 

para mi (extráñelo el gusto. 

yerre yo en esto o acierte) 

cuando es gusto de mi dama. 

que tengo de defenderle. 

por no hacerla este pesar 

de ofender lo que ella quiere. 

Silvio: En amOr Febo. no hay 

sofisterias .... y advierte 

que en celos nunca hay nobleza: 

lo que se siente se siente. 

y asi. tengo de matarle. 
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Febo: 

porque ella le favorece, 

aunque tenga que estimaRe 

el ver que él a Eco desprecie, 

(j.II.w. 2028-2045) 

Ahora le daré yo muerte, 

porque a lo que quiero yo 

no ha de haber quien lo desprecie. 

(j.lIl.w.2048-2049) 

Narciso logra escapar de los pastores, pero al escuchar la voz de Eco trata 

de seguirla, con lo que se comprueba que no la desprecia por orgullo sino por 

temor. Liriope lo detiene y le recuerda su destino. Calderón de la Barca hace 

mención nuevamente del destino y su contraparte la libertad para vencerse a si 

mismo. 

Liriope: ¿ Es posible que, sabiendo 

que está en ese azul dosel 

escrito con plumas de oro 

y letras de rosicler 

el influjo de tus hados 

que te amenaza cruel, 

sus hojas quieras abrir 

y sus capitulos leer? 

(j.lIl.w.2318-2325) 
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Narciso: 

Liriope: 

Narciso: 

Yo te confieso que es justo 

el recelar y el temer; 

pero vencerse a sí mismo. 

di, ¿quién ha podido? 

(j.lIl.w.2338-2341 ) 

Quien, 

Antevisto el daño, huyó. 

Pues si eso basta, yo huiré. 

(j.lIl.w.2242-2243) 

Aqui vemos como Calderón de la Barca señala que no basta huir, que es 

mejor vencerse a sI mismo, de tal forma que, huyendo Narciso, sólo encontrará su 

fin. Al decir Narciso que si con huir basta, nos da a entender que el camino fácil no 

conduce a nada, en cambio el vencerse a si mismo figura como algo que nadie ha 

podido hacer por ser un camino más difícil. Éste, es el mensaje que Calderón de la 

Barca maneja, el valor moral para enfrentarse con las pasiones humanas y salir 

triunfante, a pesar de lo dificil que pueda ser. 

Liriope pretende librar a Narciso por medio de un veneno que entorpecerá 

el habla de Ecos2, marcando con esto un nuevo equivoco. Narciso, escondido en 

la montaña, encuentra una fuente en la que se ve reflejado y se enamora de si 

S1 En Las Metamorfosis de Ovidio, Juno es quien castiga a Eco por engañarla con su elocuencia. 
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mismo, el destino se realiza a pesar de los intentos de Narciso y Liriope por 

evitarlo. 

Liriope: i Oh qué en vano mortales 

quieren entender al cielo! 

Todos los medios que puse 

para estorbar los empeños 

hoy de su destino, han sido 

facilitarlos más presto: 

pues la voz de Eco le aflige, 

y por venir de ella huyendo, 

muerte le da su hermosura: 

con que ya cumplido veo 

que hermosura y voz le matan 

amado y aborrecido. 

Q.IIl.w.3119-3130) 

Al final aparecen vanos simbolos miticos como el eclipse, el terremoto y la 

metamorlosis; que sirven como anuncio del portento que se realizará en la 

transformación de Eco en Aire y de Narciso en flor. 

Como hemos visto, en la obra se mantiene la fábula como tema, Calderón 

de la Barca hace uso de los simbolos miticos, pero le da un sentido moral, en el 

que a pesar de la evasión ante el enfrentamiento de las pasiones, los personajes 

manifiestan su error, quedando una moraleja en la que se advierte el sentido 

estoico y moralista del siglo XVII, y la búsqueda de la libertad de elección, para 

dirigir el propio destino por medio de la lucha interna con las pasiones. 



3.3 LA HIJA DEL AIRE 

La obra La Hija del Aire de Calderón de la Barca. esta basada en el mito de 

Semiramis. una antigua leyenda mesopotámica. muy conocida en el siglo XVII. 

Este mito fue tema de varias obras entre las que se encuentra la de Cristóbal de 

Virués La Gran Semíramis. En la que describe a una mujer con características 

masculinas. de tipo guerrero. Debemos recordar que en ese tiempo era muy 

común el representar a la mujer con caracteristicas de hombre. incluso vestida de 

hombre. Carmen Bravo Villasante53 hace un estudio amplio de este tema y entre 

otras cosas menciona que esto proviene de las amazonas, mujeres de carácter 

fuerte que dominaban al hombre, poseían un reino y se dedicaban a la guerra. 

Siendo Semíramis un mito antiguo, bien puede referirse a este tipo de mujer, por 

su carácter fuerte y por su fuerza en la guerra. incluso, Lope de Vega 54l1ega a 

nombrar a Semíramís como ejemplo a las mujeres con estas caracterlsticas viriles, 

esto habla de la popularidad que tenia el personaje. Por otra parte existe la 

referencía de la diosa Ishtar, quién era venerada en Ninive y tenía como simbolo a 

una paloma blanca, además de que poseía la característica de ser una diosa 

guerrera y poderosa. 

En la obra de Cristóbal de Vírués, La gran Semíramís el autor además de 

darle atributos masculinos, describe a una mujer hermosa, vengativa y cegada por 

el poder. En la primera jornada Semíramis aparece como la esposa de Menón, 

quién al sentirse solo en la guerra manda que Semíramis se reúna con él en el 

'j) Bravo Villasante. Carmen. La mujer vestida de hombre en el teatro español. Madnd: Revista de Occidente, 
1955. 
~ Lope de Vega en El Alcalde Mayor hace referencia a Rosarda como un personaje que se da animo con los 
ejemplos de mujeres famosas como Senúramis. Ver Bravo ViIlasante. pág 105. 
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campo de batalla. Ahí se da la primera muestra de audacia y estrategia en la 

lucha por parte de ella, al darse cuenta que podían sorprender al enemigo 

atacando por los riscos que estaban desprotegidos. Menón acepta la propuesta y 

ordena el ataque, surgiendo de esto la victoria. Nino al ver la hermosura de 

Semiramis y saber que gracias a su estrategia habían ganado la guerra se 

enamora de ella y le ofrece a Menón cambiarte a Semiramis por su hija Sosana 

con la dote que le correspondía, Menón no acepta y prefiere suicidarse. 

Semíramis que no estaba de acuerdo en aceptar a Nino se ve obligada a casarse 

coné!. 

En la segunda jamada Semíramís le pide a Nino que le permita gobernar 

por cinco días, a lo que él accede. Al obtener el poder la reina ordena que 

encierren a Nino y pide a su hijo Ninias que vestido de mujer 5Sviva entre las 

vestales. Ella toma el poder haciéndose pasar por Ninias y manda traer a Nino, 

quién creyendo que su hijo ha matado a Semíramis se envenena, antes de morir 

Zelabo le cuenta la verdad y muere maldiciendo a Semíramis. Aquí vemos como el 

carácter de Semíramis se desarrolla pues después de jurar por el alma de Menón 

que mataría a Nino lo hace y se apodera del reino, en la tercera jornada 

Semíramis entrega el poder a su hijo Ninias, declarando que ella había tomado su 

lugar para demostrar como una mujer podía gobernar y vencer en la guerra, 

descubierta la verdad ella se retira, sin embargo, duda y menciona a su hijo la 

pasión que siente, aunque no le aclara que es por el poder, Ninias a solas 

comprende lo que sucede y decide matar a Serníramis. Después de muerta Ninias 

H El guerrero vestido de mUjer ames de recibir las armas era parte de un nto anliguo, que se replle en El 
Monstruo de los Jardines. 
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cuenta que la reina se convirtió en paloma. Zelabo quién conocia la verdad vio en 

Ninias el reflejo cruel de Semiramis. 

Esta versión de Cristóbal de Virués es muy sucinta y prácticamente sólo 

toma el tema de la leyenda, en cambio Calderón de la Barca la enriquece con los 

simbolos miticos como la cueva donde se cria, la narración de su procedencia y 

sobre todo la forma de utilizar el destino como eje dramático que Virués ni siquiera 

menciona, el talento del escritor es lo que da vida al relato en esta caso Calderón 

de la Barca logra una obra más completa y de carácter puramente mitológico que 

incluso le permite crear en Menón al arquetipo del adivino Tiresias, con lo que 

demuestra el profundo conocimiento que tenia de los mitos y que tiene su cúspide 

en el mito de Segismundo en La vida es Sueño que como aqui, crea al personaje 

mítico dándole los elementos necesarios para hacerlo coincidir con su contexto. El 

Menón ciego que nos presenta Calderón de la Barca contiene las caracteristicas 

propias de Tiresias; Su ceguera fisica le permite ver el futuro en este caso el 

destino de Nino y de Semiramis. 

A diferencia de Virués, Calderón de la Barca crea un personaje en 

Semiramis que desea dominar su pasión por el poder y el orgullo, para esto el 

destino es la clave que guiará al personaje dentro del drama, ella sabe que su 

pasión la llevará a su fin, pero decide enfrentarlas, el carácter arrogante de 

Semiramis es más claro en La Hija del Aire que en La Gran Semíramis y esto se 

ve en el enfrentamiento que tiene con lidoro al derrotarlo y tratar a éste como un 

perro, además de la imagen que brinda el hecho de estarse peinando y dejarlo 

pendiente mientras va a la guerra, para después de haber derrotado al ejercito de 

lidoro, regresar y seguir peinándose. 
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Otra de las diferencias con La Gran Semiramis es que ella aún no se casa 

con Menón cuando Nino se enamora de ella y aqui surge otro de los aspectos 

maravillosos de la obra de Calderón de la Barca que es el simbolismo que maneja 

principalmente en la caida del caballo56que como en varias obras de este autor 

significa la pérdida de la razón por la pasión, el caballo en si seria el poder de la 

razón por ende el dominarto sería la imagen del propio autodominio y la calda la 

pérdida de este dominio por las pasiones. Es muy significativo en la obra como 

Nino pasa de ser un buen Rey al ofrecerte tierras y los mismos brazos a su 

general Menón, a querer quitarte la vida para quedarse con Semiramis. La pasión 

amorosa de Nino llega a ser más fuerte que su honor y el autor la remarca con la 

ca ida. 

La Semíramis de Calderón de la Barca es un personaje fuerte bien 

estructurado en la lógica de su carácter guerrero y orgulloso, no despiadado como 

el de Virués. Esto lo podemos ver en el monólogo de su muerte, cuando sólo 

acepta haberte quitado el poder a su hijo, y niega haber matado a Nino. Con esto 

también cambia el sentido del nombre de Semíramis, que quiere decir Paloma, 

pues en la obra de Virués, Ninias al matar a su madre inventa que se convirtió en 

paloma. En cambio el autor de La hija del Aire explica que su nombre proviene de 

que al quedar sola la niña fue alimentada por palomas, y de ahí su nombre. 

Finalmente, la muerte de Semíramis en la obra española, es congruente 

con el carácter de la reina, quien muere en batalla, despeñada, como dice 

Calderón de la Barca, no s610 por caer herida de muerte, sino en el sentido 

S6Ángel Valbuena Brianes. El simbohsmo en el teatro de Calderón, en Calderón y la critica. Manuel Durán y 

Roberto González. Madrid: Gredos, 1976. Pág. 696. 
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calderoniano despeñada por su orgullo y su pasión al poder. Con la muerte de 

Semiramis Calderón de la Barca muestra como el ser humano es victima de si 

mismo. de su incapacidad para vencer sus pasiones y dominar su espiritu. El 

sentido mítico de la obra le penmite crear una tesis sobre el destino inexorable y la 

capacidad del hombre para afrontarlo. tal y como lo veremos en el siguiente 

análisis. 
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En La Hija del Aire Calderón de la Barca nos presenta un drama mitológico 

en el que narra la historia de Semíramis, una reina de la antigua Mesopotamia57
, 

señalada con un destino adverso. En la obra Calderón de la Barca expone 

claramente el mito de Semiramis, basado en el dominio del orgullo y la pasión por 

el poder de la protagonista, quien €S incapaz de vencer su temperamento, lo que 

trae como consecuencia el cumplimiento de su fatal destino. En este S€ntido La 

Hija del Aire difiere de Eco y Narciso en que, a pesar del señalamiento infortunado 

que ambos tienen en el destino, Narciso huye de él Y Semíramís lo trata de 

enfrentar, aunque no logra vencerlo. Ambos llegan al final trágico designado por el 

destíno, su error reside en que no supieron enfrentarlo, por medio de la lucha 

interna con ellos mismos, para vencer las pasioMs que perturban al ser humano. 

El manejo de los elementos mitológicos, está planteado para demostrar el 

sentido aleccionador de Calderón de la Barca, y asl, en forma velada inducir al 

leclor para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre la razón y la 

paSión'·. Aquí como en Eco y Narciso el mito sirve como símbolo, para aleccíonar 

al hombre y que éste se de cuenta de cómo se debe enfrentar la vída, de lo que 

debe creer y lo que no debe creer. 

Una de las características de Calderón de la Barca es el manejo de los 

simbolos mitológicos, cada símbolo se relaciona con su sentido, así vemos que la 

primera escena la sitúa en un monte, donde se escuchan los lamentos de 

51 Valbuena Briones señala que el tema de Semiramis es histórico legendario. las histonas fabulosas de 

Semyramus se narran en elliber rercius (11.4.11. 20 ) de la Biblioteca Histórica de DiOllorus Sicufus. 

ss WiUiam Whlthy hace referencia a este sentido y dice" Calderón ha presentado el conflicto enrre la razón, 

escudada en la práctica de la virtud ... y la pasión:' p. 695 
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Semiramis, encerrada en una gruta, vestida de pieles. Calderón de la Barca utiliza 

los símbolos mitológicos para mostrar el sentido caótico de la protagonista. Así, el 

vestirla de pieles rememora al salvaje, aquel que aún no tiene el sentido de la 

razón, la gruta el regreso al vientre materno y su prisión la confrontación con sus 

propios sentimientos. Para el mito como tal, esta situación era equivalente pues 

permitia al hombre bajo esa condición purificarse, conocerse a si mismo y aceptar 

de la mejor manera su condición. 

En la obra, Semlramis se encuentra presa del orgullo y de la soberbia, 

Tiresias, arquetipo del adivino, menciona su "altiva condición", cuando ella trata de 

abandonar la cueva y le recuerda que está prisionera en la cueva por la voluntad 

de los dioses. 

Tiresias: Hablarte quise, porque 

esas novedades dos 

temi siempre que engendrasen 

en tu altiva condición 

nuevos deseos de ver 

a quien las ocasionó. 

y asi quiero prevenirte 

de lo que es, para que no 

te desespere tu vida, 

y el influjo superior, 

que, a voluntad de los dioses, 

te tiene en esta prisión" .. 

Ü·l.w.79-90) 
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Dentro del mito es caracteristico el tema de la predestinación, tanto los 

dioses como los héroes arquetipicos, estaban bajo un sino por lo general 

adverso. Basado en eso Calderón de la Barca nos da el eje de la trama: el 

destino adverso de Semiramis y la lucha que librará con sus propias 

pasiones59
. 

Tiresias: ¿ Te acordarás que te dije? 

Semiramis: Si, que Venus te anunció, 

atenta al provecho mio 

que habia de ser horror 

Tiresias: 

Semiramis: 

Tiresias: 

del mundo, y que por mi habria, 

en cuanto ilumina el sol, 

tragedias, muertes, insultos, 

ira, llanto y confusión. 

¿No te dije más? 

Que a un Rey 

glorioso le haria mi amor 

tirano, y que al fin vendria 

a darle muerte yo. 

Pues si eso sabes de ti, 

y el fin que el hado antevió 

a tu vida, ¿Por qué quieres 

buscarle? 

59 Wardropper propone un sentido de víctima "también el hombre es víctima de sí mismo, de su propia 

insuficiencia moral" p. 717 

57 



Semíramis: Porque es error 

temerle: dudarle basta. 

¿Qué importa que mi ambición 

diga que ha de despeñarme 

del lugar mas superior, 

si para vencerla a ella 

tengo entendimiento yo? 

y si ya me mata el verme 

de esta suerte, ¿ no es mejor 

que me mate la verdad, 

que no la imaginación? 

Si; que es dos veces cobarde 

el que por vivir murió; 

pues no pudiera hacer más 

el contrario más atroz, 

que matarle, yeso mismo 

hizo su mismo temor. 

y asi yo, no he de volver 

a esta lóbrega mansión; 

que quiero morir del rayo, 

y de solo el trueno no. 

Ü·l.w.131-166) 

Morir del rayo y del solo trueno no es la reivindicación del sentido 

calderoniano en que es mejor enfrentar al destino y no eludirlo, como ya vimos en 

Eco y Narciso. Semiramis recalca el sentido de libre albedrlo de las jesuitas y dice 

que para vencer su ambición tiene el entendimiento, en esto radica el mensaje 
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moral de Calderón de la Barca,60el entendimiento o razón para vencer a la pasión. 

Pero la pasión como ya vimos en Narciso "es lo más dificil de vencer", y aunque 

Semiramis trata de vencerla, poco a poco se van realizando los augurios. Existe 

en este hecho una correspondencia con el mito, ya que todo augurio debe 

cumplirse inexorablemente y Calderón de la Barca, no traiciona este sentido, 

aunque si da una posibilidad al mencionar el libre albedrío. 

Semíramis: tened no lleguéis, villanos; 

que no quiere mi valor 

darse a partido; y así, 

para que no quedéis hoy 

vanos de haberme vencido, 

tengo que vencerme yo. 

Mira, Tiresias, a cuanto 

se extiende mi presunción; 

pues porque nadie me fuerce, 

voluntariamente voy 

a sepultarme yo misma 

en esta oscura estación 

de mi vida ... , de mi muerte 

tumba, dijera mejor. 

U·l.w.181-194) 

Aparecen Nino y Menón, Rey y general respectivamente, proclamando la 

victoria. En ellos Calderón de la Barca resalta los valores morales de los 

60 " ... en el siglo XVII, la mito logia y la simbología obtuvieron un inusitado florecimiento. Estos medIOs de 

expresión decían lo que no se podía o no se queria contar abiertamente".Valbuena Briones. El Sunooilsmo ... 

p.694 
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personajes como el agradecimiento de Nino hacia Menón por su valor y los 

servicios prestados en la guerra y la lealtad de Menón hacia su rey, que sirven 

para reforzar el sentido moral proclamado por Calderón de la Barca. 

Nino: 

Menón: 

Nino: 

Dame, Menón, tus brazos, 

y cree que aquestos lazos 

nudo serán tan fuerte 

que solo le desate ... 

¿Quién? 

La muerte. 

Ü·l.w.303-308) 

Otro de los elementos mitolágioos que enoontramos en esta obra es la 

advertencia de no aproximarse a cierto lugar, que oomo ya hablamos mencionado 

en el mito, se oonvertía en tabú y por tanto se prohibía el paso, estos lugares eran 

por lo general inicíátioos, es decir, lugares donde se preparaba a los iniciados en 

los misterios. 

Menón: 

Chato: 

Guíame al templo de Venus 

iAy señor! Un desatino 

tamaño como este puño 

su merced ahora dijo. 

¿al templo de Venus yo, 

habiendo Tijeras dicho 
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que allá no vamos, porque 

hay portentos y prodigios? 

U·l.w.691-698) 

A esto se aúna también el simbolo del laberint06
', como una forma de 

señalar la confusión y el sentido caótico e los que se encuentran en instancia de 

paso. Para Menón, es encontrarse con lo desconocido, con lo adverso y caótico 

del amor que sentirá por Semiramis. 

Menón: Nunca vi 

tan confuso laberinto 

de bien marañadas ramas 

y de mal compuestos riscos. 

U·l.w.702-704) 

Al entrar Menón a la cueva, se queda prendado de la belleza de Semiramis, 

sus sentidos han quedado confundidos y ahora es preso de su pasión. 

Menón: Mejor dijera divino 

monstruo, pues truecas las señas 

de lo rústico en lo lindo, 

de lo bárbaro en lo hermoso, 

de lo inculto en lo pulido, 

lo silvestre en lo labrado, 

lo miserable en lo rico. 

U.I·w.778-784) 

61 Para varios autores el laberinto en sentido mitológico era la confusión de los sentidos. la deSOrientación en 

la que caían los hombres al no poder discernir con claridad que camino seguir en la vida. 
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Semiramis relata su historia y en ella encontramos uno de los temas más 

utilizados en los mitos, la disputa entre los dioses, en este caso Diana y Venus
62

, 

la diosa Diana se ve ofendida por Arceta quien estaba consagrada a su culto, al 

ser forzada en su voluntad por un enamorado. Venus quien ayudó al enamorado 

de Arceta, provoca el disgusto de Diana y con ello los infortunios de Arceta y de 

Semiramis, quien a pesar de estar protegida por Venus, será predestinada para 

que su belleza ocasione males. 

Semiramis: Arceta, una ninfa bella 

que en estos campos floridos 

fue consagrada a Diana, 

en todos sus ejercicios 

festejada de un amante 

fue pagando con desvios 

las finezas, que lo ingrato 

solo en la mujer no es vicio. 

~I a este templo de Venus 

una y muchas veces vino, 

como era madre de Amor, 

a rendirla sacrificios. 

Venus, del culto obligada, 

ya que quererle no hizo, 

hizo que hallarla pudiese 

en el despoblado sitio 

de este monte, donde necio 

hizo el mérito delito. 

U.l·w.803-820) 

62 La disputa entre dioses es común en la mitología, vemos como estos pleitos afectan a los mortales quienes 

se ven favorecidos por un dios y perseguidos con fatalidad por otro diOS. 
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que Diana ha de vengarse 

de mi en ella, y con prodigios 

ha de alterar todo el orbe, 

haciendo que sea el peligro 

más general su hermosura, 

que es el don que tiene mio. 

Ú·l.w.935-940) 

El eclipse es otro de los símbolos míticos que presagia algún prodigio, en 

este caso Calderón de la Barca lo utiliza para el nacimiento de Semiramis, que 

nacerá bajo un destino adverso, dominada por el ansia de poder y el orgullo, que 

terminarán por llevarla a la muerte. Además de esto, existe otro elemento, que es 

el homicidio. Semíramis manifiesta que su nacimiento ha costado dos vidas, la del 

padre en manos de su propia madre y la de la madre en el nacimiento de ella
63

. 

Recordemos que el homicida en las creencias griegas debía ser apartado de la 

sociedad para ser purificado, Arceta después de matar al que la burló, se retira 

sola al monte, donde nace Semíramís y donde quedará oculta, bajo el cuidado de 

Tiresias. 

Semíramis llegó severo, el infausto, 

el infeliz, el impio 

día de su parto, en tal 

horóscopo según díjo 

Tiresias, que estaba todo 

ese globo cristalino 

6JLa imagen de víbora humana, es frecuente en Calderón de la Barca. Rull en el estudIO que hace sobre La 
vida es sueño. mencIOna que esta figura proviene de una leyenda en la que los víboreznos al nacer rompen el 
pecho de la madre. La vida es sueño. España: Alhambra, 1980. Pág 150. 
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(por un comunero eclipse, 

que al sol desposeerle quiso 

del imperio de los dias) 

parcial, turbado y diviso, 

tanto, que entre si lidiaron 

sobre campañas de vidrio 

las tropas de las estrellas, 

las escuadras de los signos, 

acometiéndose airados, 

y ensangrentándose a visos. 

G·l.w.849-864) 

Arceta, temiendo más 

su opinión que su peligro, 

sola al monte se salió, 

y en el más hondo retiro 

llamó a Lucina, que al parto 

vino tarde, o nunca vino, 

pues vibora humana yo, 

rompí aquel seno nativo, 

costándole al Cielo ya 

mi vida dos homicidios. 

G·l.w.869-878) 

Tiresias que había salido 

a hacer del mortal eclipse 

no sé que astrólogo juicio: 

G·l.w.894-896) 
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Al final de su relato Semíramis vuelve a mencionar su intención de vencer 

su fatal destino por medio de su buen juicio. Calderón de la Barca reafirma el libre 

albedrío y la capacidad del ser humano para que, por medio del dominio de la 

razón, se libere de sus pasiones y, subraya en boca de Menón que aunque el 

hado tiene sus designios, el juicio puede cambiarlos. 

Semíramis: 

Menón: 

Te ruego 

que allá me lleves contigo, 

donde yo, pues advertida 

voy ya de los hados míos, 

sabré vencertos; pues sé, 

aunque sé poco, que impío 

el Cíelo no avasalló 

la elección de nuestro juicio. 

Ü·l.w.967-974) 

Alza, Semíramis bella, 

del suelo, porque es indigno 

que este en el suelo postrado 

todo el Cíelo que en ti he visto. 

Prodigiosamente hermosa 

eres; y aunque en ti previno 

el hado tantos sucesos, 

ya tú doctamente has dicho 

que puede el juicio enmendarlos, 

idichoso el que llega a oírlos! 

Ü·l.w.989-998) 
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En la segunda jamada, después que Menón deja a Semíramis encerrada, 

ésta se pregunta sobre la libertad y su libre albedrío. Calderón de la Barca, a 

diferencia de otras obras, hace un monólogo pequeño, para discernir sobre la 

libertad. 

Semiramis: Mí albedrío, ¿ es albedrío 

líbre o esclavo? ¿ Qué accíón, 

o qué domínio, elección 

tiene sobre mí fortuna, 

que solo me saca de una 

para darme otra prisión? 

ij.ll.w.1139-1144) 

El tema de la caída del caballo64de Nino sirve a Calderón de la Barca para 

indicar como el poder de la pasiÓn llega a dominar al hombre, muestra el juego de 

los instintos, capaz de burlar la amistad yel honor. Aqui Nino, al igual que Menón, 

queda prendado de Semiramis en su calda pierde el sentido del honor y de la 

justicia, queda preso de sus instintos y su pasión amorosa, la confrontación con 

Men6n por Semíramis, lo lleva hasta la traición. Dentro de los mitos el tema del 

dominio de los instintos y las pasiones es muy común, e incluso afecta a los 

dioses, Zeus llega a convertirse en lluvia de oro para seducir a Danae; aleja a 

64 La caída del caballo, como lo menciona Valbuena Briones en El simbolismo en e/teatro de Calderón, es 

muy utilizada como alegada para representar "los instintos pasionales que agitan el pensamiento" pág. 696. 
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Anfitrión y se presenta como él, para seducir a la esposa de éste, de donde 

nacerán respectivamente: Perseo y Hércules. 

Nino: 

Menón: 

Nino: 

Menón: 

Esto ha de ser, 

ya que introducidos se hallan 

aqui Rey, dama y valido, 

véncete tú, porque salga 

de andar en duelos de amor 

la majestad: desatada 

una, otra es desde hoy 

amarla yo, y tú olvidarla. 

Señor, vencerse a sí mismo 

un hombre es tan grande hazaña, 

que solo el que es grande puede 

atreverse a ejecutarla. 

Tu eres Rey, vasallo soy. 

O·II.w.2134-2146) 

Calla villano; 

desagradecido calla; 

calla ingrato; mas yo tuve 

la culpa de darte tantas 

alas, para que al sol mismo 

te pongas. Pero la saña 

del sol, que te las crió, 

sabrá quitarte las alas. 

O·II.w.2210-2217) 

¿ Que soy tu privanza olvidas? 
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Nino: Donde hay celos no hay privanza. 

y puesto que esto ha de ser. 

yo he de decir que se haga 

la boda, y tú has de decir 

que a tu disgusto te casas, 

sin que a mirarla te atrevas 

desde este instante. Repara 

que te quebraré los ojos 

si te atreves a mirarla. 

Ü.ll.w.2224-2233) 

Tanto Nino como Irene se proponen estorbar el matrimonio de Menón y 

Semiramis, aqui los que están dominados por la pasión son Nino, Irene y Menón y 

serán ellos quienes provoquen las primeras desgracias, en su afán de satisfacer 

sus pasiones. 

Irene: Ya Semiramis, que toco 

esta plática, no puedo 

dilatar más mis enojos; 

y asi; antes que me preguntes 

por qué a este empeño me arrojo 

ni qué me obliga, te mando 

que desde este instante propio 

estés persuadida a que 

no ha de ser Menón tu esposo; 

porque, aunque es vasallo, tiene 

dueño, si no tan hermoso; 

menos ingrato y más noble, 

menos vano y más heroico. 

Si el Rey casar te mandare, 

con desdén ceremonioso 
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has de fingir que no tienes 

gusto en este desposorio; 

ya él le has de dar a entender 

que le aborreces: de modo 

que, viéndose aborrecido, 

aborrezca; pues no ignoro 

que sabe una ingratitud 

pasar del amor alodio. 

O.lIl.w.2423-2445) 

Semiramis y Menón se ven obligados a mentir por instancias de otros. 

Menón por evitar la confrontación con el rey y Semiramis por no contradecir los 

intereses de Irene. 

Semiramis: ¿ Habrá rigor más violento? 

Menón: ¿ Trance habrá más riguroso? 

Semiramis: ¿ Qué haya de dar a entender 

yo que ingrata correspondo? 

Menón: ¿ Qué haya de decir por fuerza 

yo, que lo que estimo enojo? 

O·lIl.w.2466-2471 ) 

Semiramis muestra un gran sentido de la justicia y evita la muerte de Menón. Ella 

hace que Nino le perdone la vida y lo deje en libertad. Sin embargo Nino, presa de 

los celos, cumple su palabra de dejarlo libre pero lo traiciona, cuando manda a sus 

soldados que dejen ciego a Menón. 
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Semíramís: 

Menón: 

Yo lo estimo, por pagarle, 

señor, y porque me deje, 

viéndose ya en paz conmigo: 

que si una vida le debe 

mi ser, dimdole otra vida, 

ya ningún derecho tiene 

contra mi. Y asi, Menón, 

pues en paz estamos, vete, 

y déjame que yo logre 

de mi destino la suerte. 

0.111. w.3006-3015) 

iAy infelice de mi! 

Decidme (i Ay hado inclemente!), 

¿dónde me lIevais, después 

que tiranos y crüeles 

me habéis sacado los ojos? 

Soldado 1°: Mandato del Reyes este. 

0·lIl.w.3144-3149) 

Durante toda la primera parte de la obra, Semíramis se ha mostrado como 

víctima de las circunstancias, su destino se ha ido cumpliendo, no por voluntad 

propia sino por factores externos. Si Menón fue cegado, fue por la pasión de Nino 

y no de Semiramis. Al final de la primera parte un eclipse anuncia un infortunio, la 

boda de Semiramis con Nino se ve obscurecida por la presencia de Menón, ciego, 

quien será el encargado de manifestar el destino de Semiramis y de aquel que le 

mandó cegar. En esta parte existe una identificación con el mito, al revelarse un 
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augurio por medio del eclipse y de las palabras de un hombre ciego. Surge asi la 

idea de una compensación al igual que en el mito del anciano Tiresias, quien 

recibe el don de la adivinación como compensación a su ceguera. 

Menón: Pero aqui mi voz se mude, 

no a mi arbitrio, sino al nuevo 

espiritu que se infunde 

en mi pecho; pues me obliga 

no se quien a que articule 

las forzadas voces, que 

ni vivas. reines ni triunfes. 

Soberbiamente ambiciosa, 

al que ahora te constituye 

Reina, tú misma des muerte 

y en olvido le sepultes, 

siendo aqueste infausto dia 

universal pesadumbre. 

(j.lIl.w,3287 -3299) 

En la segunda parte de La Hija del Aire es propiamente donde se manifiesta 

el sentido del mito en Semiramis, al quedar atrapada por la soberbia y el deseo de 

poder. Una vez muerto Nino, Semiramis queda como reina. Lidoro acusa a 

Semíramis de haber matado a Nino y de tener alejado a su propio hijo Ninias. 

Lidoro: y aún no falta alguien que diga 

que lo cárdeno del pecho, 

lo hinchado del corazón, 

son indicios verdaderos 
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de que del difunto Rey 

fuece homicida un veneno, 

G·l.w.239-242) 

También de tu tirania 

es no menor argumento 

el ver que teniendo un hijo, 

de esta Corona heredero 

G·l.w.247-250) 

hijo tuyo Y tu retrato, 

le crias con tal despego, 

que de Ninive en la fuerza 

sin el decoro y respeto 

debido a quien es, le tienes, 

donde de corona y cetro 

tiranamente le usurpas 

la majestad y el gobiemo. 

G.I·w.261-268) 

Semiramis le responde mencionando los triunfos que ha obtenido como 

Reina y le increpa diciéndole que si ya reinaba estando vivo Nino, para que habria 

de matarlo. Se podria decir que Semiramis aún no cumplía con los designios que 

la lIevarian a la muerte. Al final de la obra, cuando Semiramis está muriendo s610 

admite tener la culpa de quitarle el poder a su hijo·5 

65 Ruiz Ramón, en Paradigmas del teatro e/aS/CD español menciona también la opción de que Semiramis 
podría estar educando a Ninias para que éste asuma el poder pág. 251. De tal fonna que su prisión podria ser 

un rito de paso. 
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Semíramis: ¿Qué quieres. MellÓn. de mi. 

de sangre el rostro cubierto? 

¿Qué quieres. Nino. el semblante 

tan pálido y macilento? 

¿Qué quieres, Ninias, que vienes 

a afligirme triste y preso? 

(j.1I1. w.3268-3273) 

Semiramis: Yo no te saque los ojos. 

yo no te di aquel veneno. 

yo. si el reino te quite. 

ya te restituyo el reino. 

Déjadme no me aflijaís: 

( j.lll.w.3276-3280) 

Para Semiramis su funesto destino llega al momento en que la pierde su 

orgullo. Cuando el pueblo aclama a Ninias como su Rey. Semiramis se ve presa 

de la soberbia y del orgullo. 

Semíramis: Quédate. pueblo, sin mi. 

Todos me dejad. Conmigo 

nadie venga: Rey tenéis, 

seguidle a él tapar/el( un basilisco 

tengo en los ojos, un áspid 

en el corazón asido. 

iYo sin mandar! De ira rabio. 

iYo sin reinar! Pierdo el juicio. 

Etna soy llamas aborto; 

volcán soy rayos respiro. 

Ü· ll.w.871-880) 



Sin embargo, a pesar de su furor intenta vencer su soberbia, encerrándose 

ella misma, pero no logra vencerse a si misma y termina encerrando a Ninias, 

valiéndose de su gran parecido. Irán, hijo de Lidoro, trata de liberar a su padre 

quien ha sido encarcelado por Semiramis, ella confiada en sus armas y su valor 

parte a la guerra sin saber que Lidoro escapó y que el temor que él siente por 

Semiramis le hace querer retirarse sin pelear. Es aqui donde se puede encontrar 

el sentido del destino fatal de Semiramis, pues ella muere en una batalla que no 

tenia razón de ser, pues Lidoro ya se retiraba, la soberbia oscurece la razón de 

Semiramis y muere clamando su fatal destino. 

Lidoro: 

Semiramis: 

Libre estoy que es el fin que has pretendido: 

no el ejercito marche, que aunque ahora Nineas 

temo que su prisión rompa la Reina 

a esta ocasión, y es su belleza una 

deidad, que tiene imperio en la fortuna. 

O.III.w.3150-3155) 

En fin, Diana, has podido 

más que la deidad de Venus, 

pues solo me diste vida 

hasta cumplir los severos 

hados que me amenazaron 

con prodigios con portentos, 

a ser tirana cruel, 

homicida y de soberbio 

reina, 
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homicida y de soberbio 

espiritu hasta morir 

despeñada de alto puesto. 

O·III.w.3240-3249) 

El destino de Semiramis se cumple finalmente al morir despeñada por su 

soberbia, con lo que se confirma el sentido de la pérdida de la razón por la pasión 

en la caida de Nino, esto, en el sentido calderoniano de la alegoria. Por otro lado 

vemos como Calderón de la Barca maneja otro sistema dentro de lo que es el 

destino de los personajes, para Narciso era preciso evadir el destino, para 

Semiramis lo mejor era enfrentarlo, y aunque no logró vencer su soberbia, lo 

intentó. En la siguiente obra El Monstruo de los Jardines veremos una tercera 

forma de manejar el destino por parte de Aquiles, en la cual, el héroe cumplirá su 

destino de forma inexorable, a sabiendas que esto significará su muerte, pero 

Aquiles lo acepta y muere como héroe. 
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3.4 EL MONSTRUO DE LOS JARDINES 

Aquiles es uno de los más renombrados héroes griegos, que participó en la 

guerra de Troya. Fue hijo de Peleo y de la diosa Tetis, su nombre quiere decir "el 

de los pies ligeros". Su madre para hacerlo inmortal lo sumergió en las aguas del 

rio Estige, que según se decia convertia en invencible al que se bañaba en el. De 

esta forma Aquiles se hace invencible excepto por el talón de donde lo sostuvo su 

madre cuando lo sumergió en el agua. Su relato es muy conocido y tratado por 

diversos autores. Homero en La /liada narra la ira de Aquiles cuando Agamenón 

se apoderó de Briseida, la esclava que Aquiles habia tomado como botln. El 

héroe preso de la ira se retiró a su tienda negándose a combatir, lo que ocasionó 

la derrota de las filas griegas, al ver esto Ulises trato de convencer a Aquiles para 

que regresara a la lucha, incluso Agamenón ofreció devolver a Briseida pero 

Aquiles no aceptó. Sólo la muerte de su amigo Patroclo hizo que regresara a la 

batalla, para vengar su muerte. Su cólera sólo pudo ser calmada con la muerte de 

Héctor a quien arrastró con su carro dando varias vueltas. Finalmente entregó su 

cuerpo y levantó una gran pira para el cadáver de Patroclo. Aquiles muere al ser 

herido en el talón único punto de su cuerpo que no se habia sumergido en el 

agua. 

En la obra de Euripides lfigenia en Aulide, Aquiles es representado como el 

héroe que no permite la inmolación de lfigenia. 

Dante en La Divina Comedia muestra a Aquiles como el modelo del héroe 

guerrero. Goethe en La Aquileida señala el carácter valeroso del héroe ante la 
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muerte. Metastasio en Aquiles en Eciros trata el tema del retiro del héroe en la 

ciudad de Eciros donde lo esconde T etis disfrazado de mujer. 

En esta obra de Metastasio el autor narra la estancia de Aquiles disfrazado 

de mujer en la ciudad de Eciros donde con el nombre de Pirra vive enamorado de 

Deidamia. En la obra se hace mención de la predicción que llevará a los griegos a 

vengar con la destrucción de Troya la afrenta del rapto de Helena. La predicción 

dice "que nunca llegarían a asaltar la ciudad enemiga si no los condujera a esta 

empresa el joven Aquiles, hijo de Tetis y de Peleo". " che mai non avrebbero 

espugnafa fa nemica citta, se non conducevano a quesfa impresa iI giovanetto 

Achille, figlivilo di Tefi e di Peleo .... Pág 753 

Al íniciar la obra aparecen Deidamia y Aquiles vestido de mujer en el templo 

de Baca, se escucha un ruido de trompetas que asusta a todos y anuncia la 

llegada de un barco. Nearco el custodio de Aquiles se encuentra con el recién 

llegado Ulises y teme que le reconozca pues éste le había visto en la corte de 

Peleo. Ulíses sin decir nada le reconoce y piensa que el cielo secunda su empresa 

de encontrar a Aquiles. 

La llegada del prometído de Deidamia hace que Aquiles se moleste y se 

sienta engañado por ella. Deidamia declara que es a Aquiles a quien ama como el 

primero y el último. Sin embargo, Aquiles aunque la perdona le dice que vaya a 

los brazos de su rival. 

Aquiles aunque se encuentra disfrazado de mujer, le es difícil contener su 

ira. Así vemos como en el momento que Aquiles hablaba con Deidamia en su 

aposento, la entrada de Ulises ocasiona el enojo de Aquiles e increpa a Ulises, 

con esta actitud Ulises se da cuenta del fiero semblante de Pirra. 
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Arcade quien es el confidente de Ulises se encarga de averiguar todo lo 

referente a Nearca, éste le avisa al héroe que Nearco tiene un año en Edro y que 

ha traido una joven por quien la princesa siente gran amor llamada Pirra. 

Licomede el padre de Deidamia, le presenta a Teagenes su futuro esposo. 

Surge un sobresalto al mencionar Licomede que Pirra es el rival de Teagenes, la 

princesa cree por un momento que ha sido descubierto Aquiles, pero no es asi, 

sólo lo comentó por ser Pirra la amada compañera de Deidamia. 

Ulises le prepara la trampa a Aquiles llevando un yelmo y una coraza 

relucientes, con ello espera que cuando suenen las trompetas y las armas, Aquiles 

estalle feroz y se descubra. 

Licomede viendo la indiferencia de su hija por Teagenes le pide a Pirra que 

lo ayude a convencerla, que le enseñe el respeto a él como padre y los méritos del 

futuro esposo. Aquiles se molesta tanto que está a punto de decirle la verdad, 

cuando Licimede se retira. 

Con tanto enredo Aquiles decide dejar las ropas femeninas y tomar las 

armas para alejarse de Deidamia, pero Nearco lo convence del amor de Deidamia 

y logra que Aquiles desista. 

Cuando Ulises entrega los presentes a Licomede, Pirra admira la armadura 

mientras los demás las joyas y las telas. En ese momento se escucha el estrépito 

de voces que gritan ia las armas! . Pirra toma la armadura y con ello se descubre 

ante Ulises, quien le pregunta porqué si es la gloria de Grecia, reprime su 

generoso impetu. 

Aquiles se ve turbado y le explica a Ulises que ama a Deidamia. A pesar de 

eso Aquiles se va con Ulises y Nearco trata de hacerlo volver con la princesa, 
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pues él estaba encargado de vigilarlo ante Tetis. Sin lograr convencerlo va can 

Deidamia para avisarle que Aquiles la abandona. 

Arcade le pide a Ulises que partan lo más pronto posible, pues teme que 

Deidamia convenza a Aquiles de quedarse con ella. La princesa trata a Aquiles 

como traidor y Ulises le pide que no le responda porque si lo hace estará perdido, 

sin embargo, él le responde y le dice que no es traidor, que regresará más digno y 

con más honor. Aquiles duda entre el amor de la princesa y el honor de la guerra 

que le promete Ulises, pues ambos le amenazan con abandonarlo. Finalmente se 

decide por la princesa, dejando a un lado el honor y la gloria, regresa y pide a 

Licomede le de a su hija por esposa, a lo que responde T eagenes que siendo 

Aquiles hijo de Tetis y la gloria de Grecia, él aprueba la unión y Licomede toma el 

asunto como un honor por ser Aquiles quien es. 

Aunque Metastasio y Calderón de la Barca tratan el tema de Aquiles en 

Eciro, vemos como la maestría del monstruo de los ingenios lleva el motivo a 

grandes dimensiones dentro del sistema mitológico. Inicia por ubicar al héroe 

escondido en una cueva entre los montes, que como hemos visto en las obras 

anteriores, le sirve al autor para dar cohesión a la obra dando en la cueva y en el 

salvaje el arquetipo de un segundo nacimiento, el de la razón. En El monstruo de 

los jardines el dios al que van a ofrecer sacrificios es Marte el dios de la guerra, 

que viene a ser más lógico que Baco, pues se están preparando para la guerra. 

Aquiles muestra deSde el inicio su tendencia guerrera, no así en la obra de 

Metastasio en que se ve demeritado por Deidamia. T etis pone en conocimiento de 

Aquiles su destino, pero el joven se enamora de Deidamia, con lo que prefiere 

seguir la idea de Su madre y permanece junto a la princesa vestido de mujer, bajo 



el nombre de Pirra. En la obra se siente la fuerte influencia de Tetis para proteger 

a su hijo. 

Como mito la obra de Calderón de la Barca llega a ser más creíble que la de 

Metastasio, pues responde al sentido simbólico que el autor español maneja 

admirablemente. El cuestionamiento sobre el valor de Aquiles, por estar vestido de 

mujer se pierde al hacer patente el amor que existe entre ambos, por tal motivo, 

no se siente como una cobardía, sino como la pasión amorosa, que en Metastasio 

llega hasta ser chusco el hecho de que Deidamia domine tanto a Aquíles y que 

éste se encuentre entre la princesa y Ulises, decidiéndose por uno y por otro a la 

vez. 

Entre ambas obras sobresale la gran diferencia en el manejo del destino, 

que Calderón de la Barca utiliza como eje dramático de la obra. De tal forma, que 

le permite demostrar su tesis sobre el libre albedrío y el vencerse así mismo, pues 

dada la situación, Aquiles puede pasar sus días tranquilo al lado de Deidamia o 

bien seguír su destino como guerrero. Aquiles resuelve ir a la guerra contra Troya 

y vencer su pasión amorosa. Con esto Calderón de la Barca demuestra su teoría, 

el hombre es capaz de enfrentar su destino y vencer sus pasiones. 

En El Monstruo de los Jardines Calderón de la Barca desarrolla el tema de 

Aquiles disfrazado de mujer66
, para evitar su destino. Aquiles, como Narciso y 

Semíramis, tiene un destino adverso, su madre la diosa del mar Tetis, trata de 

66 Dentro de los ritos antiguos existía uno en el que los Jovenes guerreros se disfrazaban de mujeres, al cuarto 

mes, los jóvenes recibían las armas y dejaban las vestimentas femeninas. Robert Graves. Los mitos Griegos. 

Pág. 363. 
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evitarlo escondiendo a Aquiles en una cueva, donde permanece aislado vestido de 

pieles. 

Calderón de la Barca conserva los elementos arquetípicos del mito como la 

cueva en el monte donde Aquiles pasa su infancia alejado de todo contacto, la 

vestimenta de pieles, que se considera como señal de la vida salvaje, (estadio en 

el que aún no se posee el sentido de la razón) y sobre todo el destino adverso del 

personaje principal, que sirve de eje temático y moral para la obra. 

La obra da inicio con el naufragio de una nave y la llegada de los 

sobrevivientes llegan a una isla desierta donde escuchan lamentos en un peñasco. 

(dentro) 

Aquiles: 

Lidoro: 

Libio: 

iAy misero de mi i iAy infelice! 

¿Oíste una voz? 

y lleno 

de asombro, juzgaria que en el seno 

de aquesta peña bruta 

se formó su lamento. 

Ü·l.p·1986) 

Ulises, el Rey de Gnido y Deidamia, suben al monte donde se encuentra el 

templo de Marte, para ofrecer un sacrificio y pedir que los dioses favorezcan a los 

griegos en la batalla contra los troyanos. 
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Ulises: Venid todos cantando, 

porque admire veloces 

el dios de las batallas nuestras voces; 

que si su culto aprecia, 

presto de Troya ha de vengarse Grecia. 

(j.l.p.1986) 

Es Danteo, criado de Lidoro, el encargado de explicar lo que está 

sucediendo y el por qué de la batalla contra la ciudad de Troya. 

Danteo: Ya sabes cuánto ofendida 

Grecia del atrevimiento 

de Paris, tratando vive 

de su venganza los medios, 

y que todos cuantos reyes 

contiene el poblado cerco, 

que el archipiélago baña, 

conjurados a este efecto, 

se han aliado. 

es el movedor Ulises, 

a quien por valor e ingenio, 

para la guerra de Troya 

da Grecia el marcial gobiemo. 

(j.l.p.1988) 

Como sabemos la guerra de Troya se inició con el rapto de Helena por 

Paris, pero también debe mencionarse que todo proviene de la disputa entre Hera, 
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Afrodija y Atenea67 y que todo estaba ya predestinado, de tal forma que la guerra 

de Troya y la historia de los que participaron estaba marcada por el destino. Por 

eso, es que es tan importante el destino de Aquiles, pues estaba ligado a todos los 

demás. Calderón de la Barca siguiendo ese sentido remarca el destino del héroe y 

va enlazando los destinos por medio de los oráculos. 

Danteo: a Gnido vino, 

donde prevenido y cuerdo 

su rey, dijo que en la liga 

no habla de entrar, si primero 

el oráculo de Marte 

no le daba avisos ciertos 

de que auxiliar prometía 

los militares aprestos 

de aquesta guerra. 

U·l.p·1988) 

En el templo de Marte el oráculo anuncia los sucesos y las circunstancias 

que deben llevar a que se cumpla el destino. 

Ulises: Apenas al templo entramos, 

cuando Marte, respondiendo 

al piadoso sacrificio, 

67 La disputa entre estas diosas se da a partir de que Éride arrojó una manzana de oro en la que estaban 

inscritas estas palabras "Para la más bella". Como las tres se consideraban "'a mas bella", pidieron a leus que 

dijera quien merecía la manzana, Zeus no quiso quedar mal<:on ninguna y pidió a Hermes que buscará a 

Paris, para que él dijera quien era la más bella, Paris escogió a Afrodita porque ella le ofreció darle la mujer 

más bella. Helena. 
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prorrumpió en horrible acento: 

"Troya será destruida 

y abrasada por los griegos, 

si va a su conquista Aquiles, 

a ser homicida de Héctor. 

Aquiles humano monstruo 

de aquestos montes, en ellos 

un risco ..... 

Ú·l.p·1989) 

Destino que como vemos está condicionado a una serie de situaciones que 

se irán ligando y que dentro del mito se forman como eslabones de una cadena, 

para los cuales no existe otra finalidad que la de cumplir con el destino. La forma 

de mostrar el designio de los dioses o bien su poderio se manifiesta por medio de 

grandes portentos como los eclipses, terremotos y rayos. 

Ulises: las señas que iba a decir, 

turbados los elementos, 

la tierra hablando en temblores, 

en relámpagos el fuego, 

el mar en roncos bramidos 

y el aire en tristes conceptos; 

porque otra deidad, sin duda, 

(¿quién ignora que sea Venus, 

que es afecta a los troyanos?) 

ofendida que el agüero 

el oráculo decifre, 

quiso con este portento 

desvanecerle, juzgando 

- - -------------
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que el susto, el pasmo o el miedo 

nos embarace buscar 

al monstruo Aquiles, queriendo 

que nos le oculte el asombro 

o nos lo ignore el estruendo. 

O.l·p·1990) 

Tetis trata de salvar a Aquiles de su destino, encerrándolo en una cueva, 

Aquiles al escuchar el canto de los que se dirigen al templo de Marte, sale de la 

cueva y se encuentra con Deidamia quien al saber que se trata de Aquiles trata de 

detenerlo. 

Aquiles: 

Aquiles: 

Deidamia: 

Aquiles: 

La gruta abro, por si vuelve 

segunda vez a cantar. 

O·l.p·1991) 

Hijo soy de una deidad; 

que esto solo sé de mi, 

porque desde que naci 

no la debo otra piedad. 

¿ Tú eres Aquiles? 

Demi, 

Eso es todo cuanto sé. 

O·l.p·1995) 
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Deidamia: no huyas. 

sabiendo que no te agravia 

quien para tu honor te busca. 

U·l.p·1996) 

Mientras Aquiles teme la ira de T etis por haber abandonado la cueva. 

Deidamia hace mención al hecho de que sin buscar a Aquiles. lo encontró. En esto 

reside el sentido de encadenamiento del destino. pues Aquiles se enamora de 

Deidamia y esto lo hace vestirse de mujer para evitar ir a la guerra de Troya y 

también para poder permanecer cerca de la amada. lo que llevará después al 

nacimiento del hijo que vengará su muerte. 

Deidamia: 

Aquiles: 

Aquiles: 

Pues fue mía la ventura 

de hallarte. y el duelo basta. 

conmigo has de venir. 

Eso 

no es posible. aunque me arrastra 

tu hermosura y mi dolor. 

Porque haré falta 

a una deidad por quien vivo. 

y si viene y no me halla 

en la prisión que rompi. 

no dudo que sus venganzas 

harán mi vida infelice: 

U·l.p·1994) 
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Aquiles pretende librarse de los que le acosan, pero no puede, entonces 

invoca a la diosa que lo protege, la diosa se hace presente y, se realiza un 

portento, que los libra, al abrirse las montañas y resguardarlos, causando la 

admiración de los presentes ante tal hecho. 

Tetis: 

Deidamia: 

No falta 

que este peñasco abrirá 

sus pavorosas entrañas, 

para librarte de que 

cumpla el hado su amenaza. 

Pues el centro de la tierra, 

para escondérnosle, rasga 

sus duros senos, ¿quién duda 

que oculta deidad le ampara? 

Ü·l.p·1996) 

Aquiles queda enamorado de Deidamia y ya no desea permanecer en la 

cueva, su reclamo lo enfrenta con T etis y con él mismo, pues su pasión es más 

fuerte que el respeto hacia Tetis y que su propia voluntad. 

Aquiles: y asi, piadosa cruel, 

que me amparas y me fuerzas, 

que me crias y me afliges, 

me halagas y me atormentas, 

perdóneme tu respeto; 

que aunque obedecerte quiera 
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mi voluntad, mi pasión 

no quiere que te obedezca. 

Q.ll.p.1997) 

Su rebeldia obliga a Tetis, a contarte quién es y porque ella, siendo su 

madre le ha tenido encerrado y sometido. Tetis narra en un gran monólogo su 

origen y el destino de Aquiles, lo que le permite justificar su comportamiento, 

pues ella lo que quiere es salvarlo, sin importarle lo que el propio Aquiles 

desea. 

Tetis: De esta manera. 

Yo soy, prodigioso Aquiles, 

ya que declararme es fuerza, 

T etis, hija de Neptuno, 

Peleo, principe altivo 

solicitó mis favores; 

y advirtiendo cuánto era 

imposible a su deseo 

ingrata mi resistencia, 

dispuso ... Pero permite 

que aqui turbada la lengua, 

la retórica dispense 

que embrión de una violencia 

fuiste, porque no te quejes 

de mi, sino de tu estrella; 

Yo ofendida, yo quejosa, 

porque nunca se supiera 
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que tuvo logro su injuria, 

ni que dio fruto mi afrenta, 

a él le di muerte, y la isla 

quemé, no dejando en ella 

racional testigo en quien 

no sepultase mi ofensa, 

Viendo, pues el prodigioso 

nacimiento, quise, atenta 

al discurso de tu vida, 

leerle en las doradas letras 

de ese volumen, usando 

de la no adquirida ciencia 

sino heredada, 

y hallé que al tercer lustro 

te amenaza la más fiera 

lid, la más dura batalla, 

la campaña más sangrienta 

üi.ll.p·1998) 

El deseo de T etis por evitar al destino, hace que aconseje a Aquiles para 

que disfrazado de mujer viva cerca de la amada Deidamia, lo que Aquiles acepta. 

Al tan temido destino se le puede engañar por un momento, pero los dioses no 

permiten que esto suceda, Marte le da la clave a Ulises para encontrar a Aquiles. 

Ulises: "i Veamos si sus hados 

vence, cuando sea 

monstruo en los jardines 

quien lo fue en las selvas!" 
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¿Qué nuevo oráculo. cielos. 

es este que al aire suena. 

en que parece que Marte 

se obliga a la fineza 

con que me quedé en el monte 

cuando de él todos se ausentan. 

por si averiguar pudiese 

el alma de su respuesta. 

intentando declararla? 

Ü· ll.p.2000) 

Calderón de la Barca enmarca la historia de Aquiles con todos los 

elementos del mito: el templo de Marte al cual van a ofrecer los sacrificios para 

obtener su favor en la guerra y la competencia entre los propios dioses para 

favorecer a unos y obstaculizar a los contrarios. Todo esto reafirma el sentido del 

mito. en el que Aquiles acepta su destino de morir como héroe. También se 

reafirma la credibilidad que tenia el oráculo. pues el rey de Gnido pone como 

condición que Aquiles participe en la guerra, para unirse a las tropas que 

marcharán contra Troya. 

Rey: Porque mientras yo no vea 

que Aquiles a Troya va. 

a quien todos vimos ya, 

sin que sepamos cuál sea 

la deidad que nos lo oculta. 

yo no me atreveré a hacer 

lid en que se va a perder, 

pues Marte lo dificulta. 

Ü.ll.p·2003) 
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Ulises: Pues yo me he de rendir 

a dificultad alguna; 

que si hay un dios que le guarda, 

otros hay que le descubran, 

(j.ii.p.2Ú05) 

T etis deja a Aquiles con el disfraz de mujer y le pide cordura para vencer al 

hado. Calderón de la Barca en las palabras de Tetis da el sentir sobre la libertad 

de elegir, poniendo en las manos de Aquiles el seguir con el engaño o presentarse 

para ir a la guerra. 

Tetis: Pues no te digo más 

de que en conservarla oculta 

está tu seguridad; 

y pues queda tu fortuna 

en tu mano, adiós, Aquiles, 

y ten silencio y cordura, 

pues ya falta poco para 

que el término tu hado cumpla. 

(j.ii.p.2006) 

Finalmente el llamado de las armas logra descubrir a Aquiles, aunque el 

amor es fuerte, el honor y la guerra vencen su espíritu. Sin duda alguna, el 

destino de Aquiles es morir en la guerra, Calderón de la Barca enfatiza el sentido 

del honor del héroe y la lucha que libra consigo mismo, para dejar que Deidamia 

se case con Lidoro, aunque ella no quiera hacerlo. El desenlace resulta 

satisfactorio para ambos, Aquiles declara su amor por Deidamia ante el rey, 

descubriendo su personalidad como Aquiles y como el monstruo de los jardines, 

su honor está en juego y está dispuesto a morir para salvarlo, pero Tetis 
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reaparece explicando el equivoco con que pretendió salvar a AquUes y el designio 

por el cual los griegos vencerian a los Troyanos. 

Tetis: bien lo publica 

el trance en que se ve puesto. 

De este riesgo librar quise 

su vida infeliz, creyendo 

que seria en la campaña, 

y en la paz le traje al riesgo, 

y pues hoy trasciende el punto, 

siendo desde aquí trofeos, 

victorias, triunfos y aplausos, 

no os quitéis, valientes griegos, 

la felicidad matando, 

que de él esperáis viviendo. 

Ü·iiLp.2022) 

Aquiles representa el dominio de la razón sobre la pasión y el 

enfrentamiento con el destino, para llevarlo de la mejor manera, si su destino era 

morir en la guerra, éste se cumplió, pero él ya estaba preparado para cumplirlo y 

morir como héroe, llevando a los griegos al triunfo. Calderón de la Barca en esta 

obra maneja el destino glorioso de Aquiles, Gracias al sentido del honor y de la 

razón, que le permiten sobreponerse a su pasión por Deidamia y buscar el triunfo 

a su vida en la muerte. 
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CONCLUSIONES 

Pedro Calderón de la Barca en sus obras Eco y Narciso, La Hija del Aire y 

El Monstruo de los Jardines, utiliza los mitos clásicos de Narciso, Semiramis y 

Aquiles, para dar su visión estética, conserva la fábula como tema, pero dentro de 

ella, envia un mensaje de tipo moral y religioso. En las tres obras el eje temático 

es el destino adverso de los protagonistas. El destino como elemento del mito es 

asimilado por Calderon de la Barca de una forma ejemplar. Para él , el destino es 

la vida misma, en la que el hombre por medio de su libre albedrio puede elegir 

como vivirla. 

En los elementos del mito Calderón de la Barca encuentra simbolos: 

En la cueva; la prisión, pero no sólo la física, sino la moral, la de los instintos 

El salvaje; la falta de la razón 

El laberinto; la confusión de los sentidos 

Calderón de la Barca maneja la caida del caballo como la pérdida de la razón por 

los instintos 

Los portentos y signos premonitorios; como las fuerzas internas del hombre que le 

impiden vencer a las pasiones y a los instintos 

La metamorfosis; el simbolo de una nueva vida que sirva de ejemplo 

La exposición de los niños; en el sentido de que el ser humano se encuentra solo 

consigo mismo ante la vida. 
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Narciso, Semiramis y Aquiles. 

1.- Narciso, dominado por Liriope, no es capaz de elegir su destino por si 

mismo, su miedo hace que huya de Eco, la mujer que piensa lo llevará a la 

muerte. Sin querer, este mismo temor y el deseo de alejarse de Eco, lo llevan 

paradójicamente a su muerte, los equivocas en que cae, son producto de su 

miedo. 

Calderón de la Barca hace énfasis en ese sentido y muestra que Narciso al 

estar encerrado en la cueva y vestido de pieles, se encontraba en un estadio 

inferior, preso de si mismo, sin la razón, al salir, se enfrenta a muchas dificultades 

pero principalmente a si mismo, a su miedo y a su pasión amorosa, sin poder 

vencerlas. 

Calderón de la Barca utiliza los rasgos premonitorios como el eclipse y el 

terremoto para mostrar los designios de los dioses, cuando Narciso se convierte 

en flor y Eco en viento, la metamorfosis de los personajes, es el signo de una 

nueva vida que servirá de ejemplo. 

2.- En Semiramis el orgullo y la pasión por el poder la llevan a la muerte (al igual 

que Narciso y Aquiles), se encuentra prisionera de si misma y de sus pasiones y 

además nace bajo un destino adverso que no es capaz de superar. La turbación 

de los sentidos la muestra Calderón de la Barca en la caida del caballo y el 

laberinto y adopta un arquetipo en la persona de Tiresias, al convertir a Menón en 

el hombre ciego que hará el augurio funesto a Nino Aqui Calderón de la Barca 

crea en Menón al adivino que tiene como característica el no poder ver con los 
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ojos, pero con la facultad de conocer el porvenir. Semiramis enfrenta su destino 

tratando de vencerse a si misma, pero no lo logra. 

3.- Aquiles es el único de estos tres personajes que logra vencer sus pasiones, 

enfrenta a su madre y vence su amor hacia Deidamia, acepta su destino de la 

mejor manera, sabe que va a morir, al igual que Narciso y Semiramis pero lo hace 

como héroe. 

Las tres obras 

En las tres obras estudiadas, podemos ver el temor por el destino, en el 

hecho de que los protagonistas, tratan de evitarlo, pero lo hacen de forma 

equivocada. En este caso el conocimiento del hado les trae más complicaciones, 

sin conseguir evitarlo. De aqui el sentido de circularidad de las obras. 

En Lírope, Semiramis y Tetis Calderón de la Barca presenta el fuerte 

dominio que éstas ejercen sobre sus hijos. Líriope domina la voluntad de Narciso 

manteniéndolo alejado y escondido, interviene de forma negativa en el amor que 

siente Narciso por la ninfa, dándole el veneno que privará a Eco de la voz. Con 

esto Líriope pretende evitar el augurio sobre la muerte de su hijo, pero no logra 

conseguirlo debido a que sus mismos actos guian a Narciso hacia la fuente donde 

perderá la vida. 

Semiramis como reina guerrera domina a su hijo Ninias, manteniéndolo 

alejado de la corte mientras ella gobierna. La sublevación que se levanta a la 

llegada de su hijo al reino, ocasiona que ella trate de alejarse del poder sin 
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conseguirlo. Su regreso al poder lo consigue encerrando a Ninias y haciéndose 

pasar por él, de esta forma sigue manejando el destino de su hijo y el reino, pero 

no puede dominar su orgullo y su pasión por el poder, con lo que muere 

despeñada en la batalla, arrepintiéndose de lo que le hizo a su hijo. 

Tetis por su parte mantiene encerrado a Aquiles en una cueva para que 

éste no vaya a la guerra de Troya, donde le habían predicho que moriría como 

héroe dándole el triunfo a Grecia. El héroe se enamora de Deidamia y se revela 

ante la tiranía de Tetis con lo que la Diosa trama un escondite para su hijo en la 

corte junto a su amada. Así es como Aquiles se disfraza de mujer, haciéndose 

pasar por Pirra. El dominio de la madre llega a confundir el sentido del honor del 

héroe, al mantenerse escondido. 

En estos tres personajes el dominio matriarcal es muy fuerte y sirve de 

pretexto para la formulación de la libertad de elección en los personajes 

principales, su fuerza se ve favorecida por el sentido del hado y por la falta de 

dominio de los propios hijos para enfrentar debidamente su destino, s610 Aquiles 

es capaz de vencerse a sí mismo y por tanto logra cumplir su destino de héroe. 

Las tres obras son un reflejo de la necesidad que se tenia en ese momento 

de cosas grandiosas. La fe en España se desmoronaba y este tipo de obras 

transmitía a los españoles el mensaje de la fuerza y el valor en sí mismos, 

dándoles a entender que no existia otro destino, sino el que ellos mismos se 

formaran con sus acciones, el hecho de crear su propio destino sería a su vez el 

futuro de España. 
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se ttndi6, la faz del lugnr y la. fuente siguiendo. 
y mientras ansCa calmAr $U saJ, creció una. sed diferente; 
1 mientras bebe, por la imagen de su vista forma rob:J.do, 
la esperanza sin aieIpo. IlDlO; cuerpo juzga ser lo que es onda. 
Se p:tSma él mTsmo de s~ y con el mismo, rostro, inmutable, 
se fija, como una estatu:l. de paria mármol ,formada, 
Puesto en el suelo, mirn ---amo doble-- sus ojos, 
f dignos de Baca, di&o¿" mmbién, sus cabellos, de Apolo, 
'f su.t- imberbes mejiJIAS y ~búrneos cuellos, y la honra 
~ $U boca, Y el ru~r en el candor níveo mezclAdo, 
r I\dmira todo aqudlo por lo cual es él mismo ndmimble. 

. Se wb., imprudente, y es aproNrlo el mismo que aprueba, 
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oVIDlO 

Dumque pttit petitur I'&flterque ~Jt':cl:I,titdit' 
Inrita fallad quotiens dedit oscul4 
In mediis quotiens uisurq captaDtia o.u ......... - .' 

Bracchia mersit aquis De<:: Se depteDdit 14'.~ 
4110 Quid uideat, nescit; sed quod Ui4 • • •• 

Atque oculos idem, qui dty:ipit. 
Credule, quid frustra simulacm 
Quod petis en nusqullID; quod. 
tsta repercussae, qUIllll cem~ 

.3~ Ni! haber ¡Sta su;; t«um uenieque 
Tecum discedet, si, ro discedere- pt;ssis.',,;¿-. . ¡ 

Non ilIum Cereris, non iIIullí cUra: quIeta', . .,¡:,,\;. >l 

Abstrahere inde potdt; sed opacn fusus 10 herba 
Spectat inexplero mendacem lumine forinam. . 

HO Perque oculos perit ipse SU05; paulumque leuAtus, 
Ad drcum~tantes tendeRS sua bracchin ,HUM: 
cEcquis, io siluae, crudelius. ¡aquit camaait? 
Scitis enim et muhis latebra opporruna fuisos. 
Eequem, cum uestrae tor aganror sarcola uitne, 

Hr. Qui sic tabuerit, longo meministi~ in AetlO? 

Et placet et uideo; sed quod uideoque pl~etque 
Non tamen inuenio; tantus rener error amantem. 
Quoque magis do]eam, nce no~ mate Sep:'l.rat ¡nRens 
Nec uia nec montes nec clau$is moenia pottis; 

4/1Q Exip;ua prohibemur aqua. Cupit ipse tened; 
Nam quotiens liquidis porreximu.'I oscula Iymphis, 
Hic totiens ad me resupino nititut ore. 
Pos~e putes tangi; minimum est quod am::mtibus obstat. 
Qui~uis es, huc ex;; quid me, puer unice, faUis? 

4,~~ Quoue petirus ahis? cene nec forma nec aetaS 
EsI mea quam fugiu et amarunt me quoque nymphoe. 
Spem mihi ne!\Cio quarn uultu promittis Ilfllico; 
Curnque ego pocrexi tib; bracchia, porrigis ultro; 
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d: la ~ iDceMia )1 se quema. 
. dio iaikild t bescdl ... · 

el vIstO ctiéllo ict'eDtábac 
nO'$e opreheodió dentro de ellasl 

es coa aqutllo qúl ve; 
en.go.fia, sus ojos incita. 
intentas asir simulllC'OS fugo.ces? 

.. , 
que buSCt\S; vuélv~: pierdes lo que ama!. 

tu renejada imagen que mira!. 
ae sE; viene y permanece conrigo; 

~ .... , ~tigo.~" si tú p:trtirte pudieres. 
:~ i;A él. no ~ de <:eres; o él, no del descanso el cuidado 
~ puede ormncarlo de ollf; mas en la opaca hierba extendido, 

mira la form~ 'mendaz con ojo insaciable, 
y por sus ojos él mismo perece; y alzándrue un poco, 
tendiendo h:cill lu cirrunstantes selvas NS brazos: 

." 

un 

. "lAlguiffi por acaso, oh ~Ivas. Ilmó más cruelmente? -profiere--. 
Slbéis pues, y p3.ra' muchos fuisteis oportuna latebra. 
lA alguiffi ---Ilunque tamos siglos de vuestra vida se p:15en
recordáis que en la luengo. edad ~ haya as! consumido? 
y me ploce, y lo veo; ma.s lo que veo y me place, 
empero, no enCUetltrD; tiene tlln grande error al amante. 
y porque m" me. duelo., ni UD ingen~ mar DOS ~p:lfa, 
ai vía ni montes ~j; con cerrada.s puertas, murallas; 

... 

somos de agua e:¡igull apartados. AnsÚl. ser, él mismo, tenido; 4M 

pues cuantas veces tendemos besos a las límpidas linfas, 
tantas veces se esfuerza tucill mi él, con boca vueha hacia arriba. 
Puede tocarse, pien~; lo que obsta a los runontes, es mlnimo. 
Quienquier seu, aqui S31; la qué, único nifio, me eogafias? 
(O a dónde vas, buscado? Ni mi formo ni edlld, ciertamente, 4nD 

son fIlra que huyas, y amáron~ incluso las ninfas. 
No sé cuál esperanza con rostro me prometes amigo; 
y cuando yo te alargo los brazos, los alargos de grudo; 
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Cum risi, Imides. Lnctimas quoque ¡aepJ notid~¡Ú ,', .>" 
te:! Me lacrimnnte tuas~ DUro quoque sigbil .rciiiftds¡ iJ,;' 

Et, quanrum motu Eorrnosi swpicor orts;. .,. ~ ;..: 
Yerba rden aures Don peruenicntll1~~ .r ... :.-' ....... . 
Iste ego sum; sens¡ ntt me mea fallit ImagÓ;,."" JJ; .... <<tI 
Vme amare me~ flammu moueoque ferOc¡ue' l' 'l(, ,.1, 

tes Quid faciam? roger anne ro~? Quid deIode rogabo~ \. 

." 

H~, 

4811 

Quod cupia mecum est; inopem me copla fccit, .~ 1 
O utinam a DostrO secedere corpore posscml :' ",. . 
Vorum in o.mlUltc nouum, ueUem quod amamus abes:set. 
Iarnque dolor uires cdimit cee tempom uime 
Longa meae supernnt primoque exstinguor in IlCUo. I 

Na:: mihi mors grauis en posinuo mone dolotes; 
Hie, qui diligitut, uelIem diuturniot rsset. 

Nunc duo concordes anima moriemur in \Jon. ~ 
Dixit et ad Eadem rediit maJe SIlnus candem 

Et lacrimis rurbauit aquas obscuraque moto 
Reddita forma lacu 'Nt. Qunm cum uidiS!let Ilbire: 
,Qua rdugis? remane ne<: me, crudelis, o.mo.ntem 
Desere;, damauit e lice-at quod tangere non est 
Adspicere et misero ptttebere alimenta furari., 
Dumque dolet, summa uestem deduxit ah ora 
Nudaque mn.rmoreis percussit peaoro. palmis. 
Pectora [fo.xerunt roseum percussa ruborem, 
Non aliter quam poma solent, quae, andida p:1rte, 
Parte ruhenr, aut ut uariis soler uuo. rncemis 

"-

tU Oucere purpureurn nondum maNra colorero. 
Quae simul nspe:xit Iiquefacta rut!Us in undo., 
Non tulit ulterius~ sed, ut intabescere fInune 
Igne lcui cerne matutinaeque pruinne 
Sale tepente solent, sic anenoaNs aunare 

~An Liquitur et tecto paulatim catpitur ignL 

.... 
O 
w 

Et oeque iam color est mixto canJore rubori. 
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iU/UtlIlo :tel._, W~ _Un • m .. "'¡~ tuS l!.¡¡tlma. 
., ~ 70 ~ a la ~3l, también sefiaS responde5~ 
~,~,~:éi1,c:d4b.~ c:!a movimiento de tu hermosa boca sospecho. 
~ palahib ditutJves;·~e o. 1a.a orejas ouestrDS na "ieoeo. 

,aent~· y no me engalia mi imagen; 

1"" 

m~ soy quemado, y las Uamas muevo y sopon" 
¿Ser rogado, o rogar? ¿Qué rogaré en adelante? w, 

ánSlo. está'conmigo; ¡nope me hizo o. mlla abundan<i.l 
ojalá de n1lestro ruerpo apartarme pudiera! 
nuevo a Un tunante: querría que lo que amnmos distara, 

y ya el dolor las fuerzas quita, y no, de mi· vida, 
Jueop tiempo.! me quedan, y en lA edad primera me extingo. 47" 

Ni la muerte es gtIlve a mí, que depondré en la muerte dolores; 
me. que es dilecto. querrEa yo que fuera máJ duradero . 
Ahorn, dO! concordes moriremos en una sola alma." 

Dijo, y regresó o. la misma faz, iD.Se!W.to, 
y con l&grimu turbó las aguas, y, el lago movido, 
se volvió OSCUra la torma, Como viera que ésta se iba: 
"¿A dónde huyes? Qu&llue y no, cruel, a mí que te nmo 
me dejes --<Jamó-; la que no es posible tocar, sea lícitO 
mirar, y al misero furor ofrecer alimentoS." 
y mientras se duele, tnjó desde el sumo borde su veste, 
y con marmóreas p3l.ous golpeó su ~o desnudo, 
U"n. róseo rubor aUDjo cl pecho golpeado. 
no otramente que suelen las manzanas que, blancas en. pacte, 
en pacte rojean, o GOma suele la uva en vudos racimos 
llevar el purpúreo color, no todnfa madura. 
Ea ruanto Jo miró de nuevo en la onda licuada, 
CO soportÓ m6.s nlJá; mns. como derretirse las flavas 
ceras con fuego leve, y lu m:ttutinas escarchas 
con el sol tibio suelen, asf por el amor atenuado 
le licua, y gastado es poco a poco por el fuego escondido. 
y ya ni su colar es el del candor mezclado al rubor, 
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Nec uigor ~t uire5 et q1l:le modO- uisa: 'pu«1wltrr ) ... l¿ :', 
Nec corpus r~mllnet. quondam quod IllD1ntmt ~ ~,,,~ 
Qun~ tamea ut uidir., qUllmuis ¡ram memort¡u",'h' ,,.::,.<.1. .... 

49~ Indoluir, quotiensqu~ pu~r miserabilis e ebeu.l 1:'1" 
Dixerar, haec resonis ¡terabat uocibus e ehc:u! .1 

Cumque suos manibus percusserat ille beertos,. 
Hace quoc¡ue reddebat sooitum plaogotis cuodem. 
V!tima uox solitam fuir mee spectantis io undam: 

MIO e Heu frustra dilecre puerl, tOtidemque remisi! 
Yerba locus; dictoque uale e ualel, ¡nquit et Echo. 
lile capue uiridi fessum submisit in herb:l.; 
Lumina mors clausit domini miranda form:un. 
Tum quoque se, postquam est inferna sede [«epros, 

~.ur. In Sergia spectabat aqua, Planxere sorores 
Naides et sectos fratti posuete capillas; 
Planxcrunt dryades; plangentibus adsonat Echo, 
lamque rogum quassa~ue faces feretrumque parabant; 
Nusquam corpus rt"at; ccoceum pro corpore florem 

'01" Inueniunt foliis mediurn dn<'lentibus albis. 
Cognita res mcritalU uati per Achaidas urbes 

Adtulerat famam nomenque erat auguris ingem:. 
Spernit F.chioniues ramen hunc ex omnibus unus, 
Conremptor superum, Pemheus praesagaque rider 

',1~ Yerba senis reoebrasque et dadem lucis ademrrae 
Ohidr. lile mouens albemia tempora caoi~: 
.. Quam feljl( e~ses, si tu ljuoque lumin;s huius 
Orbus,. air e fier(Os, oc Bacchica sacra uideres! 
Namque die~ aderit, quam non procul :lUguror esse, 

"~,, Qua nouus huc veniat, proles Semeleia, Liber; 
Quem nisi templorum fueris dignatus honore, 
Mili" lacer spargere !ods et sanguine siluas 
focdahis matremquc tuam matrisque sorore, 
Eueniet, O{'lIUC cnim di<'lnabere numen honore 
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I¡íftl.J ,¡;",~', lo que ,¡.IO "" ;" pl"'la; . 
1II'i!l'~ él CUÓtpo que Eco en otro t/=pb h3b1a omado, 
~~ l:tD~',~:,,:fo vio. aunque memoriosa ., airada, 
·'t~ ~OU6, y ~ ~ el oifio miserable "¡A.,''', dijera, 415 

¡,~tón SUJ resofW1m voces, "¡Ayl", repetla, 
~1, Cuando cdn las rdnnoI él habÚl golpeado sus brazos, 
bm uunblétr 8.evolvla ~I sonido mismo del golpe, 
fue ésrn1a última VOl del que en la onda. uSUllI se miraoo: 
"lA." nii\o en w.no dilectol" y devolvió otras taDtaS p:1labrns GOO 

el lugar; y hnbiendo dicho adiós, "¡Adiós!", también dijo Eco, 
Aquél rindió en la verde hierba su cabeza canSl\da; 
la muerte cerró ojos que la forma de su dueño admiraban, 
AlU tnmbién, deSpués que en la inferna sale fue recibido, 
se miraba en el agua estigin. Hermana!, lloraron las náyades, 51)~ 
., p3ta el hermano depusieron sus cortados cabellos; 
lloraron las dríadas; Eco a las que lloran responde. 
y ya raga y sncudidas teas preparaban, r féretro;' 
en parte alguna estaba. el cuerpo; una flor crocina por cuerpo 
encuentran, allns hojas ciñendo su cenrro. ~tO 

Notorio, el hecho llevó la merecida filma del vate 
por las urbes aqueas, y su reftombre de augur era ingente, 
Desprecia a éste, empero, el Equiónida entre todos el único, 
despreciador de los dioses, Penrco, y se tle de las présagas 
voces del viejo, y tiniebbs y hj~1 de la luz arrancada DIJ 

le echa en cnra. t!I, moviendo las sienes o.1beaDles de canu: 
.. ¡Qué feliz fueras si I\uétfano tÚ también de esta lumbre 
-le habló- te hicieras, porque no vieras los báquicos ritosl 
Pues llegará el dln, que nuguro que no está lejano, 
donde venurá nqul el nuevo Líber, prole Semelin, no 
si no juzgaras digno al cual del honor de los templos, 
rotO, en mil lugares te esparcirán, y con sangre las selvas 
mancharás, y a tu madre y a las hermanas mat~rnas, 
Sucederá; pues ni con el honor te harás digno del numen 
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N.-\RCJ~:'O Íue h\II' Clt- Lrr¡upe \1Il1ph<l' (11.-1 ri" 
Sephi~!oo(). ~e~ún O\'idi() dondt, :()llllt."IlC<l: Pnlll(/ 

{¡(Ir ¡'om, ('le Dt, <JuJt'l1 cuenta qUl- quirit'lHlo '11~ P,l' 
dn" ~:lIJt'r 1/) que ~e]'ía ele ,,1 \;(\a Ill·\·¡tronl().) T\n
.. ia~: é~tt' dixo que ~t:ría ht'rn)(.~() \ 'lue ItTlli;1 larga 
\'ida <;i no 'e C<lOociesst:, 

S)('udo ~'iJ moc(J. \. adornad{1 ,ie ¡:rande herl1l(hUI",1 
(h· ro,t]"{J, fu{' amaon de mucha' duel1<t' \ :,\'impha' \ 
pnncipalmcllte dt, EellCJ. \ :1 toda' eh ~t'cha\'i.L 11n pn'
cia!ldo t"ll nada a llill~Ullo1. '-\(u:'Ilcci{1 qw: un día .11,

dando a caca, cansad() \ cal\lrc~o, '( fllt' a una m\!\ 
cl~nl , grande fuente. ~, Cjut.'n,·nd() ddla be\'er, lIli
rando el agua -.e enamon'l dI: .lll<l f'.g'llra CJIIl' (h' b 
SU"1 recudfa en tI a)Zua. :\"al-clso, creL'ndo ser algun,) 
:'\impha de la misma fIH:'1He. la -to d,'Il~ ~l' enamo!"(', 
\ el1C("ndió. que después de In l' tnotes palabra~ cit, 
c(¡ngm~;L de no poderla an'r <1 ~U\ manos. Illuriú i 
COll11', de.!ipués la!> !'\impha~ bmcando su cuerpo no le 
h¡¡lIas~('n donde muriera. \. "ie' .. en IIlla flor que di
L<:11 hno. di\:erol1 l'] cuerpo de "'arc 'lO ser comer\l
do en aqllella 11m, DeslO haze n¡encion \'ergilin don
de comiem;a: Pro 1.'IOIli ¡noln, r/(, 

lh'r/amriulI 1lIírnl 

Por :-';:arci!'o se puede entender qua quiera per~onOl 
que l'ecihe muclw \'anaglorin \ presumpción de sí 

, 111 ~" '!. r ... ,., r, 1" 

llll".'mn \ de .~u herm{).~ura. o fortaleza. o de <rlf<l f!Ttt

cla alguna, d~ manera que a lOdo!' estimando en 

p<Jco. y menospreciándolos, cree no ser otra CO."1 

buena, salvo él sólo, el qual amor proprio e.~ causa d~ 
l)(-rdición. 

Por T~Tesia~. adiVino. que le dixo que \;viria si no se 
('Ill()cil'~"t·. \(' entiende el hombre cuerco qUl' .\1: COIH.>

r ( \ ,'in' "t'!.!ún d n'Sp('clO pard que fU!, criadCJ. OJIN

(!cranc1fl (h- qU.ill potO \~<llor e.~ la hermosurJ. torpora!. 
, Cjut' lan!t" I1 ¡('mpraJlo lo .. cuerpo~ de lo, ,'i"jente' 
,t" han di' tornar pol\·o. con la qual .::onsl'kraciól, 
nunca el hermoso se preciará de su hermrw.lr::l.. ni d 

ItH:/"lt' dt' su fonalela. ni el sabio de su :;abiduria. Ma' 
jn' que '-mitan él !\;¡rci,o. llO plaziénd,)It·~ ura Co.~a. 
ni pagálldo.<,e sino de si mismos, \. de s~s \<lna!- \'¡rUl
de~ se enamoran, ¡ornarse han en flor. eSlf) es que 
durani todo t.an poco como flor, que luego ,e !>ec;, \ 
"( marchita. Hu\'" el dnuo<:.o de su proF,rio a 1101' \ dl 

1<1 hennosura corporal como de:- co~a '~U(, 1 azt rn;l' 
r1ailtJ que el fuego. porque éste quem.t lo e tiC' !>(' h' 
pone ccrca, \ la }wrmosura Jo de cerca lexr~, 

Por Eto. que ninguna palabra prom .. ncia. excepto 
la última s("lIaba, .se ellliende la imm:)rtaltdad del 
!lombre \ fama que Jos spirilUs alios \' J1:)ble~ estiman 
mucho. como cosa firme, :¡iendo esto n;-¡da, 
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Por ser este su guSto, es mi deseo. 
r por ser de los dos, debéis hacerle 
los cuatro, en vez del reino que poseo. 
pues es sin duda para engrandecelJe. 
r pues ningún inconveniente veo 
ni por la Reina puede en esto haberle, 
anles es cieno de su ingenio grande 
qtu· cosas admirables haga \- mandf>. 

Vuestra respuesta pido brcvcmellH' 
por el orden \. (".'HiJo acostumbrado. 
Es mi respuesta en esto. re~' clemente. 
dar gusto a \1.1estro intento enamorado. 
En ese parecer Creón consiente. 
)0 siempre n¡estro ~US!(¡ he de ... eadu. 
:\ingún inconvenieme en esto veo. 
Pues dese alegre fin a mi deseo. 

Sentaos. reina \' señora. en eSI(' asiento 
que es dedicado ,1 la real per~ona. 
Tomá eSte cetro. \ seaos ornamento 
de verdadero!. reina esta corona. 
Con ecesivo amor. gozo, COntento 

de su mano el gran l\'ino aquí os corOr.a 
\ m doy. como pl·dís. por cinco día!>. 
lodo el gobierno de la~ ti~rras mítUo . 

\0 lo recibo con inmer.sa gloria. 
\ pidu al grand!!' Belo. n¡esLTo padre. 
de quien en simulacro~ la memoria 
tenéis. con la deJuno. \1.1estra madre. 
quc alargue \1.1t'str~ "ida ~' fama y gloria 
tanto que con la SU\'a frise~· cuadre. 
y gue a Zameis Ninias. nuestro hijo, 
gocemos con eterno regocijo. 

Con esto queda mesero guStO hecho, 
Con eSlO esto'· COntenta, satisfecha . 
'o 'inclino ante mi reina el rOSlrO y pech:l. 

H lo ratifico la obediencia hecha. 
~\o do~·. con adoraros. fin al hecho. 

Deso mismo Orislenes <lpro\'("cha. 

SEMiRAMI~ 

!'\I:'\O 

SEMiRAMI~ 

Sttniramú. 

SBliR.\\IIS 

l." (. ~ ",:o.. ~ t \1 f JI "'~! r' 

\'0 con eso soy reina ya ~' !.eñor;l. 
)' os do)' licencia que os partáis ahora. 

"\' asimismo. también. señor. o~ pidc' 
que os vais ahora vos a recrearo~. 
que. pues habéis mi "01 untad cumplido. 
vo quiero comenzar a descansaro~. 
\'0 os obedezco, pues o~ he ofrecido 
el alma par..! siempre contentaros. 
y tú. Diarco. escucha: \'0 te ruego 
que a Zelabo y Zopiro llames luego. 

El descanso y el bien que le procuro. 
!\lino infelice. es el que da la muerre. 
\, por el alma de Menón. te juro 
que ha de ser. si \'0 puedo. desta suene: 
,. aunque me ,'ea en un abismo escuro 
\'0 buscaré como a salir aciene. 
placando el alma que suspira y llora 
" siendo yo. como deseo, señora. 

Sl"mírumu. alabo. Zopiro. 

ZELABO 

SEM!R.4,MIS 

ZE.L-\BO 

SE.MIR.-\..\!I<;; 

ZE.I_·\BO 

SE\t!RAMI5 

ZEL"-BO 

SEMIk.o\MIS 

ZEL"'SO 
SDIIR.-\.\nS 

Reina y scilora mía. 
;Oh. mi Zelabo: 

Aquí eSloy pronto. 
Deja de50. y vuela 

a poner por la obra. 
Esto,· al cabo. 

Mira. 
¿Qué~ ~De mi esfuerzo se recel;\~ 

Bien sé tU esfuerzo. y lU "alor alabo . 
\' entiende que esta reina se des'·ela 
en darle a su medida el ser y estado. 
Sólo con agradarte estoy pagado. 

Con todo eso. de.!1.de élquf tú ('re~ 
capitán de mi guardia, \ 'a ti quit"ro. 



111. 

ZEL·\HO 

zorJRO 

lE.L\Bn 

70rrRO 

Zf.l.·\BO 

zor/RO 
H 
H 
O 

'1.1' "1 , "1 \ 11'· 

;Oh. cru('"f. oh. inhumana. oh. fiera ~uerl(.-: 
Amigm. socorredme. 

d\Jélao.~ dolor tan bravo y espanlO.\o. 
TrAed lueg-o. traedme 
algún licor~· antídoto precioso 
que venza ,. rinda est:l ponzoúa fiera . 
.'';0 consin¡ái~ que con lal pena muera. 

Mirad que .. O\ '0 ;'\·ttHJ. 

d Rf'~. que (omo hijo" 0\ <imaha. 
(" que CO!TIn dil"ino 

cada cllal de '·{J.~otros <idoraba. 
aqur:I Re~· nalllf<l.l que' padn- O!- l'ra. 
ttO con.~il1l;li, Cjue con mI pena mUera. 

Si en 1m ltsperos ri.~cn~ 
riel C;ulcasfJ eilt]"e ner<t~ no nari!itt'~. 
~l, l'ntn." los hasili~cos. 
criad().~ para tamo mal no fUlstes. 
~j no .~nn \"llt''ilras alma, pit'dra e1.lra. 
dO!t'IJ.\ de mi tt'rdbl<: des\·emura 

,\la.\ \'a el remedio t'~ tarde. 
;oh. fiera rigurosa. horrible ~ brtl\'a 
tal casugo le guarde 
la malw justiciera! ;A quien te amaba. 
<1 quien te amaba ma ... que a sr. oh traidora. 
oh pérfida Semíramis ... ~ 

~o me digas palabra 
Uegó la hora. 

sino tenle de ahí. Zelaoo. luego. 
pUt'5 son que boca se abrJ. 
~f' t'IHiende rodo. 

Vamos. \ en un fuego. 
como manda la Reina, le pondremos. 
Tenle de ahí. 

SostenJe tú. 

Aguijemos. 

Fin dI' ltl Segmuin Jornada. 

JOR:-;ADA TERCERA 

.\f'/IlímmB. "1/ !uíhi/u dr mUfI. Zamrn ,\'/lIIfI.I. ('1/ ,¡(íblf(¡ dI' tlrínrrjJ(·. 

!(II//o. C1"f'ÓII. Tro¡lo. On'itrl//"!J. 7.RllJf¡o. DJ(lI"(lj. PUf'b!o. 

SF.'JrRA~II~ Ya el ücmp() con su nielo (tuJQumbrac1(, 
ha traído a tal pllllto mi, de"t'o~ 
que libre, sin fiCl0ne~ ni rode{)~ 
muestre mi corazón fuerte \ (¡..,ado. 

El capitán ,. re\" tan ~eñalad{). 
ql1t" ("UIl tan !rranc1t'~ tril1nf(,~ \. trnk(l'
de persas. mt'do~. libiO.'>. nabatl:tJ.~ 
\. de otros mil !1m templos ha ac\nrnac\{j. 

no ha sido Sinias. como i,abtis creído. 
¡oh, mis \'3sallos fuertes y leales:, 
sino m madre. pue!ita en su "estido. 

Yo he sido el capitán de Jo~ Reales. 
\ mi querido hijo es quien ha sido 
virgen entre las ,írgene~ "estales. 

Para deciros e!ito aquí he "enido. 
\'a. cual me "eis. romo mujer vestida. 

. ,. trai~o a :\inia~. de hombre ya \'e~tido. 
Él. Semíramis es la recogida. 

en rostro y traje nada diferente 
a mí. que he sido rey, por él tenido. 

Ya llegó al puntO mi de!ieo ardiente 
de que el mundo por mí en su punto "iese 
una mujer heroica y ecelente. 

una mujer que en guerra y paz rigie!ie 
fuertes legiones. puebl05 ordenadO!<.. 
\. que en lode. a mil reves en'diese. 
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Despué!<o que ,,\ cielo los dhinos hados 
.1 mi Nino Ile\-aron, que ha seis años, 
ya vislo habéis, \'arone~ estimados, 

por cuántas fuda<; hl! rompido y dailos. 
cuántos bra\'os pdigros he allanado, 
\" qu{> rigorc<., he "el' ciclo extraños. 

y con \'uestro valor. por mí ordenado. 
los dificiles casos que he emprendido, 
los 'lltísimm hechos que he osado. 

cuán a mi honra dellos he salido. 
\' mi famosa Babilonia cuánto 
he. con trofeos mil, enriquecido. 

:'\0 ha~ reino ('n cuc.:.nto ... son del mundo 
[ espanto. 

que no tiemble ele Asiria y se le rinda 
o\'enoo sólo de SI.\ fama el canto. 

Pu("!'I si está B<lbilon,a fUC"rtt' y lind'L 
con muros. foso~ .. torr~s. templos. pllentt'~. 
bien claro con la yista se deslinda. 

Todos. al fm. los cue me eSlái ... pres(·IlIt'S. 

sabéis aquestas" otras mara\'illas, 
CJue- espantarán la~ vellideras gente!>. 

, así será exc\l!oado -eferillas, 
sino sólo rogaro~ que se admita 
:"illia~, mi hijo. a la¡;; r:ales silla5, 

pues que mi v)lunud \'01 le habilita 
,. con la reclusi6n \' lTonjil traje. 
0(1'01 cualquier dificlll1ad le quita. 

\\testro aplau;o será fiel homenaje. 
que de \'asallos. :le hcmbres tan leale5 
no quiero más señal r i mayor gaje, 

Pardos. ~. con ?regones generales 
,c;e dinilgue el Sl'cew de e,c;te día, 
habiéndose por él fie:;tas reales. 

yel contento l' el gozo y la alegría 
se~ respuesta de e!Ole parlamento, 
, entonl" \'\1estr{. aplauso Sll armonía. 

Idos. ¡)lIt's. \':1 ,. t'.~te común l'Olllenw 

\ 
\ 

II':! 
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sientan luego de Asiria 1m confines. 
Va't'3 tU vida" nomhre en largo aumento, 
\lava tu vida y nombre en largo aumento. 
Toquen las cajas, suenen los clarines, 

JANTO 

PUEstO 
ZELABO 

,~rm,íf(lmis, Zameis, 

Pasmado queda el pueblo cid eng
ailo 

en qul;' tan dulcemente le ha:-. 1raído. 
con mi nombre y mi rostro \' mi ,'estido, 
en mil guerras un afw'" OU'O a;\o. 

L-l,,\Ir.l~ 

st\líR.-\ 'liS 

'L.""IEI~ 

!'E.MiRA~tI~ 

ZAMEIS 

SEMiltl".MIS 

1,AMEIS 

SEM1RAMI5 

ZAMElS 

stMilt"'~US 

y alegre del presente desengaño. 
cada cual de los dus re::onocido 
con general aplallc,o \. \larido. 
Te alaba nuestro pueblo y el e>:trailo, 

,'\'0 asimismo 100 tU grande .... a 

~ encarezc() tU e!:.pírin. elt::\'itdo. 
,. admiro tll pr\l(lenci:¡ \' fortalez:

l
. 

\' ser tU hiJO \ ~er (l>! ti e~timad(), 
tengo por 1111'\\0" suene \' 1l1a~ riqueza 
que si del alto :~.món fuera <:np:endrado, 

Eso me causa a 1ni Olort;\l \1'i,ll'/.;1. 

eso Ole quita a 'ni lO(lo el cn!1H',Hn 

que puede dar ¡U celeSÜ¡11 hdk¡;\ 
;>.1.a5 ¿qué f11l ¡moa dispar;\l(' inH'I\IIJ:' 

~A dónde me cespeitan ll1i~ (k"l'o~~ 
¿Dónde \'\lela lIli \'3110 pensalllú'I\IO:' 

~Que habla~ entre ti':- :-.m c\e\,;\\H'n~ 
p\les ¿qué pas.jn lo~ cama:' :-'1i\ p.\:'<io lH'" 

~>-io puedo yc sabe: -las~ por rodeos. 

1'\0 entienc:O. an.ada madre. I\lS ~7.one:.. 
¡Qué dulce nombre. amada. \ cu;'¡n :ICt'c\O 

es el de madre. que con ese pones: 
Tan grande es mi pasión, que ya no puedo 

c\i!Oimu1a\\" más ni resisül\". 
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Ya. \'a me rindo. rd rendida quedo. 
\a no puedo mi pena diferilla, 

mas ¿cómo la diré: ¿ Qué voz. que:- aliento. 
qu¿' palabras tendré para decilJa: 

Inmenso es mi dolor v mi tormento. 
helada e':;(OI' ~ enmedio esto\ de un fuego. 
IOdo por ... 

¿Dónde \<1s: 

A mi apm('IHo. 

Bien fuer.! torpe \'0. bien fue:r.! ciego 
~i la maldita causa 110 entendiera 
q1le de: r.lzón te prhil y de sosiego, 

Juzgar mejor tu plática pudiera 
si tu desenfrenada ~. torpe vida 
tall bit'n como la se:- no la .~upicra, 

¡Oh. mttier sin verguenz<t y atrevida 
a las \'¡les torpezas sensuales 
del todo a\'a,~allada \'a y rendida! 

Al fin llegáis a ser las que sois tales, 
en se~ujr sin \'ergüenza el apetito. 
peores que los brutos animales, 

lb, yo tengo la culpa. que permito 
que reine una rm~ier engañadora. 
Pues, muera yo. si el reino no le qUilO. 

-::Pensabas, madre pérfida y traidora, 
hacer de mí lo que de mil has hecho 
desde que de mi reino eres señora~ 

¡Oh, fiero corazón, oh, inorme pecho!, 
si yo quisiera un tiempo me gozaras 
en tu lach'o, infame r sucio lecho, 

Después, como a los Otros, me mat.:'lra_~ 
por encubrir estas maldades fieras, 
que el cielo las descubre y hace claras. 

No son sospechas estas ni quimeras, 
Cuando del templo me sacó Simabo, 

\ 1, ~ \' .. , \111; \ \1 I ' 

me lo dijo con pruebas \'erdadera~, 
Tu condición desde el principio :;tJ Gtbo 

me dijo y, aunque entonces le creía, 
m~jor ahora de creelle acabo, 

La muerte de mi padre mc decía. 
la cuaL con pena dolorosa y fuene. 
amargameme. 1'0 llorando oí¡.¡, 

;Oh, padre amado. permilí que acierle 
a vengar \'\leStril muerte lastilll0stI. 
si put'do yo (1 mi madre dar 1<1 muerte: 

Si por vcn~aro~ ne> es inju~La c()~a 
matar a quien me trajo en su' entJ'<llia!o., 
\'0 mataré a mi madre riguro .. a, 

Daré fin con su mucne: a "\I~ m;lraIia~, 
acabarán sm \;cies ~ maldad e"'. 
,m~ diabólica~ anes" sus malia~, 

E\itan:: sus fieras crueldades, 
conaréle t'n a~raL su di de~t'(1, 
gozart- \'0 mis reinos y ciudades, 

Por el eterno Dios que adoro \ crt'o. 
que si segunda vez osa tratarme 
de su lacivo pensamiento y feo ... 

\las ~dóllde del enojo veo J1e\'anne~ 

1 '.! 1 

¿A qué la justa ira me conl'ida: 
¿Cómo: ¿ Por qué. " de quien quiero 

["engarme~ 

¿Quién dara muerte a quien le dio la \ida: 

YI/li 'mili l, Zlll/leu. 

SE.MÍ.t.v.ns. ¿Dónde me podré acoger 
para que pueda valerme: 
¿Quién me podrá socorrer. 
si junta para ofenderme 
amor todo su poder: 

!\inias. si de mi pasión 
conoces la furia loca. 
no quieras, pues no el> razón, 
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Saliendo ahora del real retreu," 
)' llegando a la puerta de la cuadra 
que saje al aposefllo de la Reina, 
sintiendo voces acerqué los ojos 
al agujero de la cerradura 

por ver quién era el que en aquella pant' 
tan sin respeto se descomponía, 
\ .... i, oh, Zelabo. ulla "isibn horrible, 
un terrible espeGiculo espantoso: 
a Semírami" vi, bailada en sangre, 
asirse de las manos de su hijo 
y echarle al cuello los hermosos brazos, 
diciéndole con rOS[fO que mO\ier.a 
:1 compasión leones ,. serpientes. 
palabnls cuyo son confusamentt' 
oía yo, aunque jamás alguna 
comprender distint."lmente pude, 
bien qut" en sus ojos, bien qUt en sus aletos. 
mostraba c1aramel11t' que pedía 
al cruel hijo. al hijo inorme y fiero, 
merced, la desdichada. df' la ,ida; 
la cual el áspid sordo. el tigre bravo. 
le quitó luego son su infamt' espada. 
dándole dos heridas en Jos pechos 
que cada cual pasaba a las espaldas, 
¡Oh, triste: ¡Oh, fiero! ¡Oh, detestablf' ca.so: 
Ca~'ó la triste en tierra, ). en cayendo, 
~inias se fue por el retrete suyo. 
tras sí cerrando tres o cuatro puertas. 
Yo quedé siempre dendo a la Cuitada. 
a la triste Semíramis. que vuelta 
con mortal ansia en su sentido. dando 
dos ah os \' tristísimos gemidos 
en tien.l puso el corlo, ~ la mejilla 
~obre la palma, y con voz triste ~. alta, 
'linO rabiando. dest<.i suerte dijo: 
. Hi.io rrut'l. in~raItJ, 

.dcrílego. inhumano. 

¡ 

! 
j 
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enemigo perverso, mal nacido~. 
¿tan fiero desacato, 

I ~ 1 

tan atre\ida mano 
en la que te ha engendrado y te ha parido? 
¡Oh, mundo ya perdido!. 
¿de quien podrá fiar el hombr(' triste 
si a mí mi hUo amado. 
por ser de mí -adorado. 
me da la muerte~ Pero no naci'al;' 
tÚ de mí. fiera horrible. 
que es imposible, pues que tal hiciste. 
cruel, fiero, inhumano, 
{'io te traje en mi "ientre:-
~)o el1 mis tiernas éntraÍlas lt' he en~endri\d()~ 
:"\0. no. en el suelo urcano. 
o en el egipcio, entre 
las fu!ras más crueles te has criado. 
dellas alimentado. 
dellas nacido y engendrado ha~ sido. 
Las amas te trocaron 
y al que parí mataron, 
que no es posible ser de mí nacido 
un monstro tan disforme. 
que tan inorme mal ha cometido, 
Los fieros animales 
respetan las entrañas 
donde tomaron .ser y se engendraron. 
¿QuE furias infernales 
con sus crueles .saúas 
a ti. per\'erso hijo. te criaron: 
¿Cómo, di, te incitaron 
a dar la muerte a quien te dio la yid:.¡, 
y a quien la propia sll\'a . 
a la "ohm tad tuya. 
con un ¡nmemo amor. tm'o rendida: 
¿Es este amargo trago 
eljU$lO pago de tu ft' debida: .. 
Diciendo a$Í, con un furor rabiOSO, 
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c¡ue después la crió cual hija propia 
hasta que se casó Menón con ella. 
Deste solar, desu' linaje ,'¡elle 
esta mujer cruel. torpe y soberbia. 
Extrailas cosa~ son las que me dices, 
per(J también. Zelaho, considero¡ 
la maldad qUt' t'~ matar su lnC\clre un hombn' 
\ dt"ll1ii.\ desl<J. ac:uérdau' cid Jucrtc 
del bra\'o ~ altu cur.lzón y espíritu 
clesta cuitada y miserablt· reina. 
;\0 te olvides, pues. eres buen testigo. 
de cuando armada desde el pit.' a la [rellle 
"obr~ veloz caballo. fiero ~. alto. 
1<1 da~ emr<lr entn' la geme armada 
de Egipto ,. Persia y Libia y Etiopía: 
" no te oh·icles. quC" es injusta cosa, 
de clIandn "obre el alto ~ ancho Inclo 
puso do.'} mil b;üe1es, reforzado.!. 
de admirables pertrechos nunca dSlOS. 

de máquinas fortisima~ ~ n\Ie'\~d.S, 

d(' marineros pláticm ~. diestros, 
de munlcione~ y de bastimentas. 
d~ chusma. palamenw,jarcias y arma~. 
lo!> cuales Se lIeyaron hasta el río 
50bre carrm tirados de camellos. 
allanando en mil partes altos montes. 
le\'alltando en mil partes hondo~ ''alle~. 
a cun! fammísima jornada 
íballlo~ do~ millone.!' de persolla~. 
~ la ({'rcera pane de a caballo: 
acuérdate. Ze1abo. ten memoria 
de la na\<l1 batalla, del conflito 
fiero. cruel. horrendo' espantoso. 
en que mostró la Reina mnto esfuerzo 
mandando qlle embistiesen sus b¡'Üt"i{'!
con los del poderoso E.scaurobates. 
re\" de la~ grandes Indias Orientak~. 
, t'ntl"l' la~ agtla~. 11Iegu~ nt'cha~. pit'dr.I.~. 

Zi:V.BO 
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dardos, lanzas, espadas dto la .. fiel-.I". 

inumerables gelHe~ dd rey indio: 
ya te acuerdas, Zelabo. la bran:z¡¡. 
el inmenso \<llor y gallardía. 
la fortaleza y varonil prudencia 
que la Reina mostró, principalmente 
cuando llegó ;¡ emhestir .~u ¡lIent· flt~ta 
la real capitana del contrario. 
que. en lugar de aH:rrar..,,' el tierno j>t'c1w 

de una tierna mujer Y ddicad¡.¡. 
la \'olvieron m.b fuene y animosa 
1m alto.!' estampid()~ del encuentro 
hravo. terrible. horrendo y temero~u. 
lo~ br;\\,(l!> trl1cno~. la.~ inornH"~ IlHll.."rtC!<o 

de lo!. cruele~ golpes del ac('reJ. 
de la~ ardientes llamas de lo!> fuq!;os. 
de las corriente~ de la~ altas agua~. 

1 1 :. 

~. al flll ele las horriblt'!o fu¡-ia~ ~1H:·lta~ 
entre la g-ente inumerable ,. hrava. 
~. d ,'er que el fuego entre la~ agua~ quemo 
~oldados. marineros. chusma, ropa. 
mástiles,jarcias. remo!>. pa\"O!'."sadas, 
batallola!-. filart'~. filareles. 
ballesteras. cnÜía. popa. proa 
y. aun con las obras mllena~. la nüola , 
las costilla!>. la quilla ,. todo el ,-aso. 
no la espantab¡t. antes I~ encendía 
en \·alor. en bra\"ez<l. esfuerzo \. ánimo. 
tanto qllt' ~u bajel rindi('] al contntrio 
y de más de otro~ mil tu\"o \itoria. 
Bien tengo en la memona. bi~n me acuerdo. 
Diarco. de la~ ~randes maradl1a~ 
que e~ta ml~ier ha hecho en esto~ ailos 
que en hábito de hombre di~frazada 
ha sido rey y capitán famosO. 
alcanz.ando \;torias y trofeos 
de todm sm comrarios. ~iilO solo 
dt. aquellm que consig-o ("1 hombrt' ¡rae 
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la boca 1" la nari .. pino furmaron. 
do ... tI", Il" do, br;uo- eXll'ndid(b. 
pit'TIH1' l' pie, t"1l gTIlT,t_ 'l' trnC<lI'OII 

peclHI' r-~p;¡ld.l". CIII;'"; .• , \ CUt'rptl, t'1: -II!]!" 

todl) '(' le cllbrif') el!;' bJallC\ pluma 
En lIll,¡ ht'rlllu~j.'ii!ll¡¡ paloma 

al fin d cunvertida la difuma. 
Ll cual. mirando al clf¿-lo. 1:'1 \\lt"!O IO!ll,¡ 

hacia t'1 Oriellll' rOI1 lIn;;\ ah.1 PUnt,l. 
{'n t:'qo "(>0 'lu!;" ell e1 c:e1u ,hOl!I,1 

lIna a mi ... IJj<" :ttrradabk rUllta; 
,1 .'\in<l' ,iullo \ .11 pOtentt' Bd(J 
I'JltO])(t', a.~lm.Hlo, \1 t'1l d ('kil" 

En IIna blanc.l Hube-. Pt'"rfil,ld:, 
d" ruIJl<. pt'rla .. \ oro n.-1Ulllbralllt., 
I.l rt'al C\lll1p.llií'l \ i a!-omad" 
por ]u' cJaro~ b¡¡!colle' ele lel'anle. 
aclondt, la p:lloma \,1 lIf'irrtd:] 

fut'. (fin ;¡llItJru~í .. illl() '("!llhLIlHt". 

de ;lqUt'lJ:l~ trn P{'p;Olla, l't'('t."bidd 

\ t'1l "u dhino alc;íz:tr acogida. 
Hid{, lHl("Stnl' oido!>. t"1I el pllllttl 

C]lI(' llq!ú la paluma .tl C1do ~'UHO. 
llIl tan "lIan' \ (~lIln: ~?~tr.\pl~!: _________ . 

··'-Tiitmji-'Oi~· re:"galadu canto. 
que alla me arrl!"b;¡tó con eUo~jllnlO. 
con gloria tal. con gusto \ gozo tantu. 
qm' por gozarle eternamente dier<¡ 
mil ,ida!>, si mil \·ida.~ pose~'l'ra, 

E,!;to e~ sUcint3meIHe lo que pa .. a, 
, lo que de:" mi madre amada limos. 
¡Oh. fortuna cruel. cona" e~casa:, 
~en que. hijo y \'as~tllos, te ofendimm: 
Fuera en Ilosorros el llorar sin tasa 
si no quedara en ti lo que perdimos, 
~' e1lJanto fuera justo en ti si el <?e1o 
no te diera, señor, tanto consuelo, 

Pero. pues el eterno Dios piadoso, 
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que t'1I bien dd !lumbre eterna!l1ellte IC!.I. 
por t'~l" lllt'dio t'~:lraiJo I tlli!,I~r(js() 

de 1,1' ¡,j(·u:. \lI espirit\l conslId,l. 
\.\ lit'"1\111' l.tI pUl'bln \entuj'(,,-() 
en 1\1 bt'It'Hci.\ mil bienc:" nu' r('\I,.'1.1. 

tÚ t'nln:na elc:! dolor t"U!< e;.;:tremo,. 

, \' 

I 110"otro, contigo nos gocen\()" 
COl1\icm'. oh ~abio Pdncipe áirho~(1. 

qut' 1.\ di\in.\ w!ulltad ~e haga. 
\' m.i- yj{'lldo (Plt' ~¡e!1lp¡,(.' Dio'- pwdo'lI 

imlta la !1ledicina con 1;1 lIag.\. 
y \"it'IHlo ~\It' d LH~rato' oe"deLlu,u 
lit paCJt'IlCi.1 de Dio' ga~la , t'~tr~\~¡'\, 

qu!:" t" iu~tamel1tt' Dios ¡llent' I ''\I;\\t'. 

c1elllt'n1e. Justiciero, afable I gran' 
,;Qut' pne~i\ qut' se dan a con~obrlt-: 

;l~"o~ "on lo" ell~aiio~ de l0" homba'''':) 
TI,do ¡(' t'11\it."lldo, pero no es p(l~ihk

que put'c1a \,mlO la mortal O¡¡quel.<l 
qut' Il·,,¡~\,1 dd todo un m,l! tt'frihk. 
<llIllqtLt' 110 falte al alma fonalez:l. 
"¡(,!lelo t'''ta I\a~a en parte (al1 "t'n~ihk. 
dáneloLlH'la t'l dolor COI1 t.1l pI-estela, 
t's imposihle;> no sentir tormentO 
,. enfrenar ¿:¡pi'ime'¡·o'i1lO\,hlllenn"to¡;-. ----- -----

(;Qué fmgir mn aSllllO ,. engaúoso : 
En cuerpo ~ alma todo es cual su madrt'. \ 

Pt."w ya reportado, O'\Jl11gm, digu 
qtlt' t'~ gran rnzón que en "ez de dt'sconsudo 
COI1 ,n~otro\ me gOCl' ,'0. \ conmig-o 
que \"(Isotros teng-áb gozo, consuelu. 
pUt'", cumo debo, en hacer esto sigo 
la mluntacl del hacedor del cielo. 
cuya mallo. que pone y quita leye!o. 
tiene los corazones de 1m. reyes. 

y,u.Í, conforme a esto, me resuelvo 
en que se ''L.\eh-a el llanto en regocijO, 
pue~ contra el cielo sin razón me Yueh'o 
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no me convencerá ni. ensañará d~ nuevo, porque estO,Y pec:- logro regresar a mI morada, ,el mismo Peleo me eleg~rá es-
vemdo. Delibere ContigO, !oh Odlseol y con los demas Re- posa. Hay en la Acala, la Helade y la Fua muchas Jovenes 
ves, para alejar de sus naves la nrdientc llam~. Ya acome· hijas de nobles guerreros defensores de las fortalezas, y a 
rió sin mí numerosas empresas, V ha const~llIdo un ,muro una de aquellas tomaré por mujer legítimo.. y unido a ella, 
y cavado un profundo y ancho foso derendldo por pilares. gozara mi Reneroso corazón de los bienes adquirido.:> por el 
Pero no reprimió aún la violencia de Héctoc, el matador de anciano Peleo. Cuantas riquezas encerraba en época de paz 
hombres. Cuando yo combatÍa entre los aqueos, rara vez y antes de la venida de los hijos de los aqueos, la gran 
salía Héctor de sus murallas, atalayándose apenas ante las Ilias la de habitantes numerOSOS, no valen el precio de la 
puertas Skeas y el haya. Y me esperó un:l vet, escapando vida' ni le compensan tampoco las Que guarda el pétreo 
de mi ímpetu por milagro. Como al presente no Quiero santuario del arquero Febo Apolo en la áspera Pito. Los 
combatir con el divino Héctor, mañana, de~pués de h~~r bueyes, las ovejas rollizas, los trípodes, las rubias crines de 
ofrecido sacrificios a Zeus y a los otros. Dioses, botare. al los caballos pueden conquistarse; pero el alma, una vez que 
mar mis cargadas naves; y al amanecer. 51 10 deseas y te m- se escapa de entre nuestros dientes, no puede ser recupe-
teresa, verás l:Jogar mis naves por el Helesponto que ab.un- rada, ni cogida. Mi madre, la Diosa Tetis, la de los pies 
da en peces, al vigoroso esfuerto de los remeros. y SI el de plata, hubo de predecirme que dos Keres me conducen 
Ilustre que ciñe la tierra me concede una navegaci6n feliz, a la muerte. Si me quedo y combato al pie de In ciudad de 
a los tres días llegaré a la fértil Ftia, donde están las rique- los troyanos, no volveré jamás a mis dominiosj pero mi 
UlS que dejé cuando por mi desgracia vine aquí. Y condu- fama será imperecedera. Si retorno n mi hogar, en la 
ciré allá el oro, y el rojo bronce, y las hermosas mujeres. muy amada tierra de mi patria, perderé toda gloria; pero 
y el reluciente hierro que me otorgó la f~rtuna, ya que ;1 llegaré a viejo, no asaltándome la muerte hasta trnnscu-
rel' A,ramenón me arrebat6 la recompensa aue me habla rridos largos años. Aconsejo a los aqueos todos que regre-
dado. Y repítele ante todos 10 que digo, a (in de que se sen a sus lares, porque nunca verán el postrer día de la 
indignen los aqueos, si piensa él engafiar a algún otro 'dá- enhiesta Dios, Bajo sus manos la ha tomado Zeus, el que 
nao nuevamente. Por mns que tenga la impudicia de un potente truena, y ha infundido a su pueblo gran audacia. 
perro, no sabrá mirnrme cara a cara. No pienso discutir ni En cuanto a vosotros, idos para transmitir mi respuesta a 
entrar con él en tratos, pues me engañ6 y me ultrai6, y I 103 caudillos aqueos, participándosela también a los anda-
eso me basta. Repose en su maldad, ya que el s8plentlsimo ¡ r nos, '1 mediten otro medio mejor de salvar las naves y las 
Zeos le arrebat6 el espíritu. Aborrezco 8U5 dádivas '1 te ~ tribus oquea&, 'fa que mi cólera hace inútil al que hallaron. 
estimo tan poco como a la morado de Hades. Y aUflClUe Fénix: pueQc permanecer y dormir aquí con objeto de se· 
me diera diez y veinte veces tan~as riqueza" cual laB'~.. ·'l guirme rnafulna en mis naves, siemp~ que lo desee, pues no 
posee o pueda poseer y las que VIenen ,de Orc:6men~:a de, pienso contradecir 8U voluntad. 
Tebas de Egipto, por cada una de cuyas cien Jnlel1UtJ! - <J '" Habló nSi; y 'todos permanecieron silenciosos, abruma-
a la lid doscientos guerrer03 con carros 'f ~ballo$, de· . deis pOri,cl discurso y por tan dura repulsa. luego el viejq 
abundan los tesoros en 103 palacios; y ounQUe m~~: . r~e'so , .,\ jinete fénix hn1?Jó ~i, deshecho en lágrimas y temiendo por 
tantos presentes como gran03 de arena y parrlculas. de ,polvo \ In; naV'e$~de los aqueos. . . 
hay, no ablandaría mi coraz6n para po, I:ta~ ~ cl¡ ':. \ ~ : ,,+V., QUe estás decidido a retirarte y no quieres alejar 
sangriento ultraje que me infirió. Y 11q. tom9;~ ~.t~ ' .. .te';<:.~ ~·1a8 flI!Ves lige~ la violenci" del fuego d~truct?r porque 
legítima a la hiia del Ótrid~ ~l1).en6n,.;'lsf ftl~~·bO~, ;'r"'~ la ,c61eJl. anida en t\I conuón; lcómo, que~l~o .~IJO, voy a 
que Afrodita dé'OfO Yf!nA$ há~1 Pl.ra !i>l!.~ 'tI~1'\.I<!I ... '. "_ abWl ....•... ~.... I~ndo ~ut¡l" solol El VIeJo J~ne,e Pel"" 
nea, la de los ojos cla~ &éófa 0n'0 Clqile(t ~e ~ ~ ','1' " ' • .'-~ !,,:e:proénó ~~' el día ',que te envi6- !e¡os de Ftla 
y sea más poderoso rey quq yo. Si 103 I?t~-prii~ .. ,:.,.~ ... ¡: ,\r " ... ·Junto a Agamen6If1cuando eras todavía muy JOven y des-'" .¡ " 

.' ,.,j • 
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no me convencerá ni engañará d~ nuevo, porque est~v pee- logro regresar a mi moraua, el mi:smo Peleo me elegirá es-
venido. Dehbere contigo, !oh Odlseal y con los dernas Re- posa. Hay en la AcaJa, la Hélade y la Ftia muchas jóvenes 
yes, para alejar de sus naves la ardiente Jlam~. Ya acome- I hijas de nobles guerreros defensores de las fortalezas, y a 
ri6 sin mí numerosas empresas, y ha const~Uldo un ,muro una de aquellas tomaré por mujer legítima. Y unido a ella, 
y cavado un profundo y ancho foso defendido por pilares. I gozará mi jil:eneroso corazón de los bienes adquiridos por el 
Pero no reprimió aún la violencia de Hector, el matador de anciano Peleo. Cuantas riquezas encerraba en época de paz 
hombres. Cuando yo combatía entr~ los aqueos, rara vez y antes de la venida de los hijos de los aqueos, la gran 
salía Héctor de sus murallas, atalaya~dose apenas ante las lIias, la de habitantes numerosos, no valen el precio de la 
puertas Skeas y el h:lya. Y me espero una vez, escapa~do vida ni le compensan tampoco las que guarda el pétreo 
de mi ímpetu por milal{f'O. Como al presente no qUIerO santuario del arquero Febo Apolo en la aspera Pito. Los 
combatir con el divino Héctor, maf'íana, después de haber bueyes, las ovejas rollizas, los trípodes, las rubias crines de 
ofrecido sacrificios a Zeus y a los otros Dioses. botaré al los caballos pueden conquistarse; pero el alma, una vez que 
mar mis cargadas naves; y al amanecer, si lo deseas y te in- se escapa de entre nuestros dientes, no puede ser recupe-
teresa, verás bogar mis naves por el Helesponto que abun- rada, ni cogida. Mi madre, la Diosa T etis, la de los pies 
da en peces, al vigoroso esfuerzo de los remeros. Y si t:I de plata, hubo de predecirme Que dos Keres me conducen 
Ilustre que ciñe la tierra me concede una navegación feliz, a la muerte_ Si me quedo y combato al pie de la ciudad de 
a los tres días llegaré a la fértil Ftia, donde estan las rique- los troyanos no volveré jamas a mis dominios; pero mi 
zas que dejé cuando por mi desgracia vine aquí. Y candu- fama será imperecedera. Si retorr'W a mI hogar, en la 
ciré allá el oro, y el rojo bronce, y las hermosas mujeres. muy amada tierra de mi patria, perderé toda gloria; pero 
y el reluciente hierro que me otorgó la f~rtuna, ya que ;1 llegaré a viejo, no asaltándome la muerte hasta transcu-
rey AJlnmen6n me arrebató la recomperua Que me habla rridos largos años. Aconsejo a los aqueos todos que regre-
dado. Y repite!e ante todOl lo Que digo, n fin de que se sen a sus lares, porque nunca verán el postrer día de la 
indi¡.,rnen los aqueos, si piensa él engañar a algún otro 'di- enhiesta I1ios, Bajo sus manos la ha tomado Zeus, el Que 
nao nuevamente. Por más que tenga la impudicia de un potente truena, y ha infundido a su pueblo gran audacia. 
perro, no sabrá mirarme cara a cara. No pienso discutir ni En cunnto a vosotros, idos para transmitir mi respuesta a 
entrar con él en tratos, pues me engafió y me ultrajó, y los caudillos aqueos, participándosela también a los ancia-
eso me basta. Repose en su maldad, ya que el aaplenrlsi¡no nos y mediten otro medio mejor de salvar las naves y las 
Zeus le arrebató el espíritu. Aborrezco sus dádivas y le trib~ QQUelu, ya que mi cólera hace inútil al Que hallaron. 
estimo tan poco como a la morada de Hades. Y a~ue Fénix pu.eQe" permnnecer y dormir aquí con objeto de se--
me diera diez y veinte veces tantas rlquetaN cual l8$'<"que ¿. guirme mQfiana en mis navC8, siempre que lo desee, pues no 
oosee o pueda poseer V las que vienen de Orc6menrg d~ '. pienso contmdeci~ su voluntad. ~ 
Tebas de EgiptO, por cada una de cuyna cien Ptlet1llS5' ;C ~ t:~, Habló Of¡, y"todos permanecieron silenciosos, abruma-
a la lid doscientos guerrer03 con carros y (!aball~ . de ! doS JtÓ1"~e:l.djscurso y por tan dura repulsa. Luego el vie~ 
abundan los tesoros en los palacios: y aunque m': ~ .<~' jin~e fénix .h:di'lo así, deshecho en lágrimas y temiendo por 
tantos presentes como gronoa de arena y pé'rtÍculaalde::poJVb' laá:,na~~4e los aqueos. '. . 
hay, no ablandarla mi coramn para po,~a~ ~~,ct-;,~;:. t:. ' V rJ..~ •. gOc estás decidido a retirarte y no Quieres alejar 
sangriento ultraje que me infirió. y ~ ... tomqré 1??!;\-~~'1.L ,,;, .~; d~1.1~ IU!.fts l~ .Ia violen~ del fuego destruct?r porque 
legítima a la hija del Atrida Aga~=as( ftJ~~·ao:lI~!"'". ,,1\'·' tD.-c61~_ida en tU corazón-I'Zcómo, quendo hIJO, voy a 
que Afrodita dotoro fr¡nó4'há\>f1 ""ra' b!!tes ~~,' .¡ ;'1'; .• ~. . ónme, ¡lJ1Iedando ~qut;ro 80101 El vi~jo i~nete Pel~ 
nea, la de los ojos cl~. &éófa.~ 9. ttO

k

e .~'~~'-:" ,JI'; ~t,. tn~~rd«nó ~~ct; el día "~ue te ~Vl:6'!eJos de Fua 
f sea más poderoso rey quq yo. SI loa Pi~·l'á:~ FrCS~ ,~ ""t· . ' 'Ju:rtto 8 Agamenólt cuando eras todavía tnuy Joven y des-

'1>t;.;~ , • i . ~,. 
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Lumina equis magao mellus succedit AchUh r 
Qull.m per quem magnus Danai, succmit AchWes? 
Huic modo oc prosit, quod, ut est, h~ me ulderur, 
Neue mihi nacent, quod uebí! sempet. Achiui, 
Peofuit ingenium; tnenque haec f~cundill, siqua en. 
Qune nune pro domino, pro uabí, s:1cpe locutll esto 
Inuidia careat, bono Dee sua quisque r=CUset 
Nam genus el: proauos tt quat non {ccimus ¡psi, 
Vix ea nosua lloro; sed enim quía rettulit Abx 
&se lauis proncptJ', comi quoque s:wguinis DUCtOr 

luppiter est totidemque gradus distamus ob me. 
Nam mihi Laertcs pater est, Arccsius ilIi, 
¡uppiter huie, neque in his quiquam dll.mOlltu5 el nul. 
Est quoque per mAtrem Cyllenius nddim nabi, 
Altera Dobilims; deus est in utroque p:trentt. 
Sed. neque materno quod $Um generalior ortu, 
Nec mihi quod pater est fratcroi sanguinis iosons, 
Proposita afma peto; medtis expendite caus:tm, 
Dummodo quod fratres Telamon Peleusqu~ (u~runt 
Aiads m~ritum non sit, nec sanguinis ardo, 
Sed uirrutis honor spoliis qua~ratur in istis. 
Aut si proximitas prirnusque requiriruc heces, 
Est senitor P~leus, ~St Pyrrhus filius il1i; 
Qui.-: locus Aiaci? Phthiam Imee Scyrumue f~rantur, 
Nec minus ~st ¡sto Teucer patruelis AchilJi; 
Num perit iIle tamen, num si petat, auf~t!u iIIa? 
Ergo operum quonianT nudum certamen hab~nlr, 
Plura quid~m feci, quam qua~ comp[~ndere dictis 
In promptu mihi sit; rerum tamen oedine ducar. 

Praescia uenrud gen~trix Nereia l~ti 
Dissimulat cultu natum et dec~perat omnes, 
In quibus Aiacem, sl.Jmptae fallada u~stis. 
Arma ~go femineis animum motura uirilem 
Merdbus inserui; neque adhuc proieceeat heros 

121 

"., .. \ . '" . " 
¡l:: l ¡ .--. " ., ~

~ " 1'1" 

?' ~. r,. .l~· ,"...,. T MBTAMORPOSIS xm 
~. ).'~ ."fo", , ' ,~ 

• 

, ). '.~ j" ,¡~. oi~ icluié4'm~jor seguid o.i magno Aquiles, 

,i=' (:- qu~ equel PQ.i quien a los dAnaos siguió el magno Aquiles? 
~ !. 'J Sólo DO 49toVtthe 11 nte el que, como 10 es. ser torpe patezca, 

ni me dafie el que mi ingenio siempre a vosotl'O!, aquivos, 

1 

1 
\ 

, . 

1 

os npr0ve:b6; y esto. facundia. mla, si es alguna, 
,.. que abaN por su duefio, a menudo habló por vosotros, 
, . carezcn de envidia., y no alguno recuse suS bienes, 

Pues t1lm y abuelos y eso nuestro que DO hicimos nosotros 
mismos, invoco apenas; mas puesto que Ayax ha recordado 
ser bisnieto de Jove, es tnmbién de nuestra sangre el autor 
Júpiter, y de ~I otros tantOS grados distamos; 
pUN pam mi e!J Laertes el padre; Arcesio, para él; 
Jave para ~te, Y drunnada y exiliado, entre ~StOS, ninguno. 
Pór mi madre, es también ~I Cilenio, afiad ida a nosotrOs, 
otra nobleza; en uno y otro padre, hay un dios. 
y no porque so, por el materno nacimicnto más noble 
ni porque tengo un padre no manchado d~ sangre fraterna, 
las propuestas armas pido; pesad la causa por m~ritos, 
con tal que el que hermanos fueron TelamÓn y Peleo 
no sea m~rito de Ayax, ni el orden de sangre, 
mas el honor de la virtud sea buscado en esos despojO!. 
O si la proximidad y es buscado el prim~r hered~ro, 
~l tiene por genitor a Peleo; D Pirro, por hijo; 
~qu~ lugar para Ayax? :&tas 11 Fda o a Esciro se lleven, 
y no menos que ~c, es Teucro, para Aquiles, el rrimo; 
¿las pide él, ~mpe'ro? ¿us llevuín. si pidiéralas? 
Luego, pues que el mero certl1men de lu obras se tiene, 
m!s hice, por cierto, que las que comprender en mis ~ichos 
me esté en lo fácil; me guiará el orden de las cosas, empero. 

Con presciencia de lA muerte futura, la madrc Nereida 
disimula con el arreglo a su hijo, y habla a todos burlado, 
entre ellos a Ayax, la falacia de la veste tomada, 
Yo, armas que habrían de mover su Animo viril, en femineas 
mercancías med; y todavía no arrojado habla el héroe 
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Virgineos habitos, curn pa.rmam ha5tarnque fenenti: 
c:Nate dea,) dixi c.ribi se ~ritura teseruant 
Pergama; quid dubitas ingentem eue«ere Troiamh 
Iniecique manum fortemque ad forda misio 
Ergo opera ¡lIius mea sunt; ego Telephon hasta 
pugnaotcm domui, ukrum ofantemque refeci. 
Quod Thebae cecidere, rotum est; me cudite Lesbon, 
Me Tenedon Chrysenque et Cillan, Apollinis urbes. 
Et Scyrum cepisse; mea concussa putate 
Procubuisse solo Lyrnesia mocnia dextra. 
Vrque alios taceam, qui saeuum perdere posset 
Hectora. ntrope dedi; pe! me jacet ¡oditus Hector. 
IUis haec atmis, quibus ese ¡ouentus Achilles, 
Arma peto; uiuo dederam, post fata [eposeo. 

Vt dolor unius Danaos peruenit ",d orooes. 
Aulidaque Euboicam romplerom mille carin2e. 
Expectlull. diu, nulla nut contraria dassi 
Flamina erant~ duueque iubent Agamemnonn SOrtes 
Irnmeritam saeuae oataro mactare Dianne. 
Denegar hoc genitor diuisque ¡rascitue ¡psi!, 
Arque in rege tamen patee est; ego mite parend! 
Ingenium uerbis nd publica commoda uerri. 
Nunc a¡uidem fareor fassoque ignoscM Atrides. 
Difficilem tenui sub jniquo iudice causam; 
Hunc tamen militas popu!i fmerque duique 
Summa mouee sceptri, laudem u[ cum sanguinc pemet. 
Minor et ad matrem, quae non honanda, sed nstu 
Decipienda fuit; qua si Telamonius ¡sm, 
Oeba suis ~sem etiamnum lintea uentis. 
Minar et Iliacas audax orator ad arces 
Visaque et intrua est altae mihi curia Troiae; 
Plenaque adhuc trat illa uiris; interritus egi, 
Quam mihi mandarat communi! Graecia, cnUS3m 
Accusoque Parim praedamqut Helcnamque reposco 
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SUI virgJneo:d14bitos. cuando Il ~I, que escudo r astil tenfa: 
. "Hijo ·de dI0S3 -dIje-; los P~rgam~Jlue han d'e arruinarsc 
~ te guAldan.; ¿por qu~ dudl15 en voltear 11. Troya la ingente?" 
y le ecM la Dlllno. y eovi~ al valiente a los hech05 valienrcs. 
Luego, las obns de B son mfu; yo domé con el asta 
al pugnaote T~Iefo, y Jo repuse, vencido y rogantt. 
Es mIo el que Tdm ca~n1; yo a Lesbos, creedlo, 
yo o. Tmedot y o. Cei$:!. r 11 Cila, las urbes de Apolo, 
y a Esc:iro, tomé; pens:!.d que por mi diestra batidas 
tendido se hao en el sudo las lienesia! murallas. 
Y, porque a Otros caDe, Il quien pudiera al cruel Héctor 
perder, yo di, en verdad; por mi yace el índito Héctor. 
PQr aquellas armas por las cuales encontrado fue Aquiles, 
pido estas armas; .se las di vivo, tras sus hados, rcclAmolas. 

Cuando el dolor de uno solo D~gó Il todos los dAnaos, 
y mil quillas a la Aulide Euboica colmaron, 
largo titmpo espernd~ ningunos o 11 111 flota contrarios 
etIln 105 soplos; y a Agameoón las duras suertes ordennn 
que a la cru~l Diana. S3crifique a su hija sin culpa. 
Niega estO el genitor, y contra los di06CS mismos se a.fra, 
y en el rey, empero, estA el ~dre; la índole suave del padre 
a las públicas conveniencias volví yo, con palabras; 
hoy en vordad confieso, y III confeso perdone el Atrida, 
ante un juez inicuo gan~ UIUI caUs:!. difícil; 
la utilidad del pueblo, empero, y su hermano y lo sumo 
dct. dado cetro, a pesar su glorin con su sangre a éste mueven. 
y a la Dllldre me envían, que no debió ser exhotrll.da, 
mas por aStucia engafiadn; si a. eso el Telamonio hubiera ido, 
huérfanas d~ sus vientos fuernn aun nhorn las velas. 
y me envÚln, audaz orador, a las ciudadelas iUacas, 
y visro. r penetrado. es por mi de la alta Troya la curia; 
plena era eUa, hnsra allí, de varones; animoso Jlev~ 
la cnU$:l que Grecia entera encomendado me había, 
y acuso a Paris, y el botín y a Helena reclamo, 
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7.~6 AC!iILLE IN SCIRO 

E, quando ei. ala, pria. di ~r1ar, bisogM 
Piu. f1'PI'.~,Urtcmoo;" il lo~o;. \ 

.,; ~." •• !::ó'!~. F.Iie •.. 
, .;JJ:J!> • ~ .: ... ~." '~. _ ' " , 

" ~'.\.C'.' .: ¡':'" .. 1~!!!!I8~iJ ¿ "'1' 
, 'S~ t!DUml:e-non~'te:~, I 

.~ , ':¡-'Ún' ~~e matW'o; 'I .. n:.~, ' " 

Digiiui"colpo n ,,'COPDiar, ma sia 8Ícuro. 
•• ~. :' I1r":"_llr .. on:.: l,.,'jHlLl~t 
_".¡u~'~ . \ __ .. ':.1'''''' "". A __ CJ_I ",' ~'" ,.', •• ". uwo., I ~.'t.1 ,l"U1;.i1W: e m ueste .. 
'. "~'~· ... SbDzé·rt'inoltri;.rnq( ;:~¡;J.~ ¡l.' .... ' ( 
ARCo" ... ··'1f o En\l'ar ,ti vidi, ~ vcnru 

Su r tu,e. ' , .. : ,,'J ~, . 

ULJo f;~J,~ ~r.l. '(!be 'rae~9glicni ~anto1"~ 
lJlC. Poco~o'signor'. Sol'che'Ndrco • 

In q~ terra, or ~ompie 'I'anno; 
Una ji¡iliagentil;mostra por osan 

l;;¡ La rear principc~ ,. (,.':" . 
Sáaoidi.óariocGttior.¡ ~/TfjG G 

J;Jq.. ~. ¡"""'?J,",~lCoine"ól'Ii~'~eUal 
• o" l' .' ARe.,-, P"~4~:.\' . .1..f:t' ,Jh", 1::'1.1,;) :Jf:U t,,:, 

:;,,1~=!1~ N"";o.haloco . 
. .lm·f~li'linihiStri .. Ú'!,,;..1 " ¡, 'l . 

'.ll¡.I .... A E queno',e pocol."",'" 
ARe. Ma clb che giova1iv¡,li ::L:,' , ,) :¡,run1C 
ULI. )"",; ,,\oAhllmio.fedd,:facoia61 

Gran ~ggio a momenti. Odi. e dirai.ui~ 
(!orI/1rolit "ld~st~}Q;irJ'~D1éiJIMA" 

NllARCO e tkni. 
~ ". \ \ ,; ", (1 

NEAJt. Signor, vieni: che .fai1· 
T'-attende il re:li ... ', 

ULL "Qual e il camminol, 
NEAR. 1"""'" "" ' 1;' 
uu. Ti ~{~~o~ a~di~. ,'Non po$s~ dirti . 
~; inJi par/< con N,arco , 

ATTO PRIMO 167 

. ":'*"t,,· .. ,~nl\¡ o~, 

.' '. I "jt:f)uI11~? :N11.u'llJ 11' ~JI. '11:r.,1~~~ 
SCEN,A DOD/CES/M". G" j~ 

ARCADB 60¡¡'. . • ",;:j:. ,,:,\ 
c-n:.'_, \ ... 

..... ~ .. ",. 
-0'- .';.1 ,i ~ib~~f.~ 

I N~)~!f!~¡~11l'E'fO' . 
_ o, ,,4tl"'t"!l,-81 J!ttf,T . 

,H:~,. 

;) ' . .J r 

,,<m!cr 

.HJ .... 
, , -. - '\ . ' .. 

SC E'NA'TR.EipcE!irl'i. '" ~'"'' " . , ,'", ,n l!J.nd·t~l!P .I~<J} .01.'4<1 
D~W0$3 a~yll n¡"H.~ren :; u[)' . . ~)"3T 
~{pBlDAMIA, poi L1COMEDB e 'I1lACENB. ')f.l 

: ,~1 ,Jj'! 'I.Ji: I 
. Achille, io non mi,.li<JP. .. 

A T eagene in faecia 
" ' contene~: ¡J, tUQ Cfllo~ "., , 

~. ,,'.' po ',,"._I ... n,v., 

~~o ~' se ~DtP'Arnf~~~~~ ÚI'1 
o -.Jo _ .. ~ , .. J • '. 1, 1 • \ 
In UJ..aparte '.1" 1 ,.: 1..1 1 

ch'io vegga iI mio rival~rr~'" ( I 
". Oh Dio! 

':1.111 

.. 1 I 

... ; 1 

, ¡,l 

..;, ' 

a gran periglio" Eccolo, 

, 

• 
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ACH. 

ULL 

ARe. 

ULL 

AltC. 

ULI. 

LIC. 

ULI. 

LIC. 

ULI. 

ACHILLE IN SCIRO 

In gonna nvvolto alla sua lole accanto. 
Ahht~ce erro. Ma¡ non dovea 
A 1~ di vilu memoria indcgna 
AWilir<lo scarpello: 
Qui •. A1cide fa pieta; non ~ pi" queUo. 
c.t.'vero. t: Yero. Oh mia vecgogna 
,Arcade, che ti parl> 

,Parmi che frema>. 
(Dunque si aazalga), (S' incammina l'(TSO 

(Irattmntdo UJis.J~) di re. Guarda che 
II diJcgno non acopca>, 
(Ah I m'interrompe in sul finie deU'opra). 

SCENA TER.ZA 
LICOMEDE ~ áttti. 

Piera, appunto ti bramo. Attendi, Ulisse. 
Vedi che iI sol di gal tramonta: cnari 
Un ospite al grande 
Le mense mie. 

_ Mi sarA legge il cenno, 
Invittissimo re. (in 4110 Ji ritirarsi, !; ftrm4 
asc~!t4r (¡U4nto gli Jiu LicorMtk 

. Le navi e I'armi, 
Che a chieder mi venisti, al nUQVO gierno ., 
Radunate vedrai; vedrai di quanto 
Superai la r¡chiesta, ed a qual segno 
GH amid onoco e un messaggier sl degno. 
Sempre eguale a se stesso 
~ del gran Licomede 
11 magnanimo cor. Da me sapranno 
1 congiurati a danno 
Delia Frigia ¡nfedel principi achei 
Quanto. amico tu sei. Né lieve prova 
Ne fian I'armi e le navi, 
Che ti piacque apprestarmi. 
(Altro quindi io trarro che navi e4 armi). 

Quando ii soecono appre."uda 
Che." d,d t uo regno io guido, 

ATTO SECONDO 

Dovrl auL frigio lido 
Ettore impallldir. 

Piu gli fara apavcnto 
Cuesto lOCCono solo, 
Che cento inse:gne e c:emo. 
au~ ogoi gut:rriero stuolo, 
Che quante vele al vento 
Seppe la Grecia aprir. <ptzrtt con Arcatk 

SC EÑ.J\ Q.UAR.TA 

LlCOMEDE, ACH1LLE e poi irmAn.co 

Venosa Pirra, il crcterai l dipende 
Da te la pace mia .... 

Perchél 
Se vuoi 

Impiegarti a mio pro, rc.ndi felice 
Un {Yato re. 

Che far poss'ial 

Che a Deidamia apíace 
Unirsi a Teagene. 
(COmincjd d turbtJrsi) E benl 

T utto suL eor di lei. 

M'avveggo 

Tu pUOl 

Come! e vorresti 
Da me ... 

SI, che la ,celta 
Tu le insegnassi a rispettar d'un padre; 
Che i merti del suo sposo 
Le facessi osservar; che amor per lui 
Le inspi.rassi nel seno, ande I'accolga 
Com'e il dover d'un'amorosa moglie: 

77, 

(Questo pur deggio a voi, mise re !pogHe 1> (con ira 
Che dicil 

E tu mi credí (r~prjmull/osj tJ flrUJ 
Opportuno istromento ... Ah! licomede, 
Mal mi canasl'j. 101. Numi cteroí, ioL. Ct'rc;¡ 
MalO miglior. 
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Act, 

ACHILLE IN SCIRO 

Che non pretcndi, 
Tiranno Amor? 

De' tuoí leguad 
Se a fu Ji viene, 
Senipre in tormento 
Si trova un coe; 

E vuoi che baci 
Le sue catene, 
Che .ia. contento 
Del suc dolor. 

co~o Se un COte annodi, 
Se un'alma acc4I!:nru, 
Che non pretendi, 
Tiranno Amorl 

<Al t:cmparir Jd don; porlllti tÚJ' I~guacj Ji Ulislt: 
" i"t«rom~ ;[ canto J' Achillt 

UC. Qmati clú aon 1 
ULl. Son miei seguaci; e al piede 

Portan di Licomede 
Questi, Fu cenno mio, picdrili doni, 
Che d'ltaca recaí. Lo stite usato 
D' ospite non ingrato 
GillSto ~ che ,¡egua anch'io. Se troppo osai, 
U costume m' assolva. 

uc. Eccede ¡ segni 
Si generosa cura. 

ACH. <Oh Cicl, che miro!> (tJvvecúndos; 
J'un'armatura, ck IIt'nM fra' don; 

LIC. Mai non si time in Tiro 
Porpora piu vivace. (ttmmiranáo le Vt'sti 

TEAG. (ammirttnJo i vasi) Altri 6n ora 
Sculti vasi io non vidi 
Di magistero egual. 

DEID. (tlI1lITIiranJo le gerrJlm) L'eca marina 
Non ha lucide gemme al par di qudle. 

ACH. Ah, cru vide hn ora armi phi belle! '(si Irva, prr 
andarc a vrckr piu IÚJ "icinc Ir anni 

DETD. Pirra, ehe fai? Ritorna 

ATTO SECONDO 

Agl'interrotti carmi. 
(Che tormento erudde!> ctorn4 tJ ,rtkrr 
(Ji tkntro) AH' armi! aU' armil 

7" 

granJr Itrrpito d'armi ~ di Il't'Ornmli militari. 
si ¡roano spavrntati.' solo Achill~ rrsla, srd~n.Jo. 

in atto ¡rrca 

, Oual tumulto e mai que .. ol 
(tse< sim""'nJc s¡uw<nto) Ah! com UIWc. 
Corn l'impcto Insano 
De' tuoi leguaci a rafFrenar. 
(fongrnJo rssrr sorprrso) Che avvennel 
J'lon 10 per qual c~ion fra lor I'aceese 
E i eustodi reali -
Feroce pugna. Ah! qui vedrai fra poco 
Lampeggiar mille .pade. 

Aita, o numi I 
Dove corro a cdarmil <ptzrk intimorit4 
Fermati, principessa, ~, "gunvIo/4 
<tIi <kntrol A1I'armil all'armil 

,S'oJ< I/r<pito ¿'armi, Licomd~, .nwúzndc /4 sp<tda. 
c",," al tumulto. Fuggr ognunc. Uliuc si "itira i"
·á;spar~ con ArcaJr ad oss~~ Achill~, CM si kva .. 

gid ¡mulSO d' rstro guarirro 

SCENA OTTAVA 

ACHJLLE, rá ULJSSE con ARCADE in áispar~. 

ACH. Ove son1 che ascoltail Mi lento in fronte 
Le chiome sollevar! Qual nebbia i lumi 
OH'uscando mi val Che .6amma e questa, 
Onde lento avvamparmil 
Ah! frenar non mi pOSlO: all'armi! aU'armi! (,'in., 
cammina furioso, ~ poi si forma, a~tknJosi d' a. 
fKrt in mano la cura 

ULt ,Guarda lo), ,piano tu! Arcw 
AOi. E questa cetl"a 

Dunque e I'arme d'Achillel Ah! no; l. sorte 
Altre n'oJIre, e piu degne. A terca, aterra, 



79° ACHILLE IN SCIRO 
, 

ARC. Partiam, signor, t'ali'retta; 
Non ci arrestiam. 

ULI. Che mai t' avvennc? 
.... RC. 

ULI. 

ARC. 

ULI. 

ACH. 

ULI. 

ACH. 

ARC. 

ULI. 

heH. 

ULI. 

ARC. 

ACH. 

ULl. 

ACH. 

ULI. 

Tutto saprai. 
Ma con un cenno almeno ... 

Oh numil cbbca d'amor, cieca di sdegno,;; 
Deidamia ci siegue. lo non potei 
p¡u trattenecla, e la pre~nni. <piatw a4 

Fiero assalto s' eviti. 
O,. che si 

impazimt~ dd/Ia riN dd rTUlr~ 
Eccomi. 

Si turbato, 
Arcadel o,e recastil 
Nulla. 

Partiam. 

Ah! questo 

attende7 

cad Arcaá~) Ma che vuol die quel tanto 
Volc.crti indietro e rimirarl Che temil 
Parla. 

,Oh stelle!> 
Signor ... Temo ... Potreblx 

II re sapee la nostra 
Partenza inaspettata, 
Ed a forza impedirla. 

A foeza 7 lo 80no 
Dunque IUO prigionicc¡ dunquc pretende ... 
No; ma e saggio consiglio 
Fuggir gl'inciampi. (IIuol prYntkrLo per mano 
(SCostaMOS;) A me fuggir! 

Tronchiamo 
Le inutili dimore. Al mare, al mare, 
Oc che I'onde ha tranquille. clo pr~ntk p~r la 
no ~ S(Co s' illcammina 

ATTO TERZO 

SCEl\(A TERZA 

DEIDAMIA ~ tktti. 

clove vail Fermati, Achi.lle! 

79 ' 

si rivo/gt, vttÚ Dúdamia, ~ s'afT'(stano (n. 
guardanJos; attmta~nt( S(nZA par!tJr( 
ch'io mi. sgomentoh (all(ndD lasciato Achill~ 

e I'amore eeco a cimento). 
e dunque verol (con possiotU, ma unza 

la.sciat mi vuoil 
.J Achi/k)~. ,Se • lei rispondi. 

vinto). -
(ttd ULiss,) (Tacero). 

Questa, o crudele. 
Questa bella mercede 
&rbavi a tanto amorel Alma sl atroce 
Celo quel dolce aspettol Andate adesso, 
Credule amanti! alle promesse altrui 
Date pur fé! Quel traditor poc'ar\zi 
Mi giurava costanza: i.n un momento 
Tutto pose in oblio; 
Parte, mi lascia, e senza dirmi addio. 
Ah! 

(Non resiste). 
E qual cagion ti rese 

Mio nemico in un puntol lo che ti Ceci? 
Misera me! di. qual delitto ~ pena 
Quele odio tuo? 

No, principessa ... 

Due !oH accenti. (ad Uliss, 
(Aimel> 

Achille! 

No, principessa, 
Non son, qual tu mi chi.ami, 
T raditore o nemic:o. Eterna fede 
Giurai: la Icrbero. Legge d' onore 
Mi toglie a te; Ola tornE'ro piu dC'gno 
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