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Descripción
La propuesta para este seminario consiste en el estudio de algunos aspectos de la 

producción poética de dos de los autores más representativos del Barroco español: Luis 
de Góngora y Francisco de Quevedo. 

Tanto Góngora como Quevedo se erigen en el centro del canon de la poesía 
barroca. Sus operaciones de canonización no han sido similares a lo largo de la historia 
de la literatura española y,  por lo menos hasta mediados del siglo XX predominó la 
construcción de ambos poetas como representantes de dos vertientes opuestas dentro de 
la poesía: el culteranismo y el conceptismo. Una vez dejada de lado esta oposición por 
la crítica, las relaciones entre ambos poetas se enriquecieron y se habilitaron diferentes 
lecturas  que no solamente  encuentran los puntos en común,  sino que reformulan de 
manera mucho más productiva sus diferencias.  

Entre  los  múltiples  cruces  que pueden establecerse  entre  ambos  autores,  nos 
centraremos en la configuración de las principales formas métricas y de las variables 
genéricas que interactúan en la estructuración del texto poético, dado que estamos frente 
a un período complejo de la poesía española en el que se desestabilizan los sistemas que 
configuran los géneros petrarquistas  y neoclasicistas,  al  no respetarse ya  la  relación 
metro-estilo  y  tema-género,  dentro  del  ámbito  de  los  códigos  literarios  y  culturales 
vigentes en España en el siglo XVII.

Las  formas  poéticas  seleccionadas  para  trabajar  los  entrecruzamientos  entre 
Góngora y Quevedo incluyen  la  experimentación  con las  formas tradicionales  de la 
poesía castellana, como la renovación y recreación de los romances, las letrillas y las 
décimas; junto con aquellas de origen grecolatino como la epístola en colisión con otras 
propias del petrarquismo, como el soneto.

Todas  ellas  constituyen  un rico y amplio  panorama de las  más divulgadas  y 
exitosas que continuaron vigentes en la literatura moderna y contemporánea, por lo que 
el análisis de sus características y los modos en que se configuran en dos de los poetas 
fundamentales del barroco español, proveen de elementos indispensables no solo para el 
conocimiento  de  las  variables  propias  de  la  literatura  peninsular  sino  también  las 
distintas literaturas nacionales de Hispanoamérica.

Objetivos
1. Introducir a los maestrandos y  doctorandos en el conocimiento de la producción 

poética de dos de los autores más significativos del Barroco español.



2. Conocer las poéticas vigentes y las codificaciones retóricas en las que se encauzaba 
la utilización de las formas métricas y sus aplicaciones genéricas.

3. Profundizar el acercamiento a los autores a partir del estudio de las configuraciones 
métricas que utilizaban.

4. Desarrollar  la  capacidad  crítica  que  permita  a  los  maestrandos  y  doctorandos 
reflexionar sobre las formaciones ideológicas que subyacen en las operaciones de 
canonización de estos poetas.

5. Adiestrar a los participantes en la metodología de la investigación literaria y el uso 
de las técnicas y materiales necesarios para enfrentarse a la lectura de los textos 
poéticos barrocos.

Unidades temáticas

I INTRODUCCIÓN. POESÍA BARROCA ESPAÑOLA. TEMAS Y PROBLEMAS

1.1   El Barroco español: contexto histórico-cultural.
1.2 Hacia una nueva lengua poética:  claridad y oscuridad.  Imitatio,  inventio y furor 
poético. Arte y naturaleza.
1.3 La métrica entre  las formas castellanas  y los metros  y combinaciones  estróficas 
italianas.
1.4. Sistemas poéticos: géneros y significados.
1.5. Las Anotaciones de Fernando de Herrera y la preceptiva poética.

II   EXPERIMENTACIÓN FORMAL Y GENÉRICA DEL ROMANCERO 
2.1 Tradición y popularismo en la revitalización del romancero tradicional.  Renovación 
formal y temática.
2.1.1 Romancero pastoril y mitológico
2.2 Readscripción del romancero a las vertientes satírico burlescas
2.2.1 Parodia literaria del romancero de tema pastoril y mitológico. 

III  EL APOGEO DEL SONETO EN LA POESÍA BARROCA

3.1. La estructura del soneto manierista. Correlaciones y paralelismos. La retórica del 
discurso amoroso. Renovación temática: el soneto satírico.
3.2. Luis de Góngora:  la perfección formal del soneto del Manierismo al Barroco.
3.3. Francisco de Quevedo:  la conceptualización metafísica y moral y la codificación 
del soneto petrarquista; el soneto satírico-burlesco.

IV. OTRAS COMPOSICIONES EN METROS TRADICIONALES

4.1. Letrillas y décimas.
4.1.1. Hacia una definición de la letrilla. La letrilla en el proceso histórico de la poesía 
tradicional española.
4.1.2. La décima gongorina y su relación con el epigrama clásico.
4.1.3. Quevedo y el uso satírico-burlesco de la décima.

V. EPÍSTOLA

5.1. De la epístola clásica a la epístola barroca.
5.1.2. Luis de Góngora: epístola moral, sátira y descentramiento del canon. “Malhaya el 
que en señores idolatra”
5.1.3. Francisco de Quevedo: su Epístola satírica y censoria. La metamorfosis política 
de la epístola horaciana.



METODOLOGÍA DE TRABAJO  Y EVALUACIÓN FINAL

 Alternarán  en  el  desarrollo  del  curso  exposiciones  de  las  profesoras  con 
participaciones de los alumnos centradas en las líneas de trabajo fijadas como objetivos 
de acuerdo con un cronograma de lecturas.

Se  procurará  dotar  a  los  maestrandos  y  doctorandos  de  la  metodología 
indispensable  para  la  investigación  literaria  mediante  búsquedas  bibliográficas, 
comentarios  críticos  y resúmenes de libros y artículos,  informes relacionados con el 
trabajo monográfico necesario para la aprobación final del seminario.

Para  los  análisis  textuales,  se  atenderá  especialmente  a  los  problemas  que 
plantea la lectura de la literatura áurea en todos géneros. Por lo tanto se trabajará con el 
material auxiliar básico  con el fin de lograr la práctica necesaria para una interpretación 
filológica  en la que se integren el aparato lingüístico y exegético con el histórico. 

La  evaluación  tendrá  en  cuenta  la  participación  y  cumplimiento  de  las 
actividades propuestas en el curso a los participantes quienes deberán contar con el 75% 
de asistencia a las reuniones.

CRONOGRAMA

El seminario se desarrollará en nueve sesiones de cuatro horas semanales (treinta 
y seis horas). 

Las clases se dictarán los días miércoles a partir del 6 de abril de 17 a 21 en el 
Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” (25 de mayo 217, 
1º piso). 

Las  unidades  temáticas  han  sido  programadas  de  acuerdo  con  la  siguiente 
distribución: 

Unidad I:   dos sesiones         (ocho horas)
Unidad II:  dos  sesiones      (ocho horas)
Unidad III: dos sesiones    (ocho  horas)
Unidad IV: dos sesiones      (ocho horas)
Unidad V: una sesión      (cuatro horas)

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Se  incluyen  únicamente  las  obras  de  mayor  importancia  y  significación.  La 
bibliografía específica y particular (partes, capítulos, artículos) para cada punto y las 
principales ediciones de los autores  se ampliarán en el desarrollo del seminario.
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