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Al conmemorarse en 1927 el tercer centenario de la muerte de Góngo-
ra, el ambiente literario español estaba preparado para encontrar en •1 a un 
poeta que respondia a las aspiraciones renovadoras del momento. Ya lo dijo Al 
berti1 "que parte de la poesia del ganchudo y peligroso sacerdote de Córdoba 
viniera a !;.Q.i.n_1;;i.t.tr.., al c•bo de los a:l.glos, con parte de la nuestra" ( 1). En 
efecto, la Generación del 27, la "m•s espaffolamente europea", osciló entre 
la poesia pura y el surrPalismo, entre la fiesta del intelecto y la derrota 
del intelecto o~ en expresiones unamunianas, entre poesia original y origina-
ria. 

Cuando Jorge Ouillén dice que "para Oóngora la poesia en todo su ri-
gor fue un lenguaje construido como un objeto enig•'tico" (2) est' destacando 
dos elementos claves que relacionan la producción gongorina con el clima i•P'-
rante en hs letras españohs durante la d•c.ada del veinte. "Construido" res-
ponde a la perfecta arquitectura que preconizaban para el poema los defenso-
res de la poesia p~ra, en laa huellas de "allarmé y Valéry. De Góngora expre-
sa Gerardo Diego1 "Es ante todo un poeta perfecto. Su t•cnica es implacable y 

no deja cabo suelto por atar" (J). Como en loa poetas "puros", importa la t•' 
nica controlada por una conciencia ldcida y vigilante. En elloa predomina una 
voluntad de for•a y estilo •~• que de inspiración~ ya que 'sta con frecuencia 
es capaz de provocar desori•ntacion••· Un espiritu apolineo en la perfección 
estructural, que convierte en verdadero cosmos el caos y la espontaneidad. La 
i•provisación cede lugar 1 la construcción -el poeta ea un arquitecto de poe-
•a•-• la libertad caótica al do•inio de la limitación artistica. 

Las octavas r•ales 9on9orinas son, en ••te sentido, un modelo de 
construcción y de voluntad for•al1 ubica a la palabra en el lugar preciso pa-
ra que "su9iera" en toda su plenitud ("allar•• hablaba de próvocar "ensoffaciQ 
nea abiertas" ••diante el poder sugestivo de la palabra). 
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La poesia de Oóngor1, como la de "allarmé y sus seguidores es i•19i-
n1ción guiada por el intelecto. "Excluy• de tu palabra la realidad porque e• 
vulgar", deci1 "•llar••· Y Góngor1 fue un ••estro para eludir el nombre vul-
9ar de la• cosa• 1ludi•ndolo ••di1nte una ••t~1ora o una perifrasia qu• susti 
tuye por un nuevo no•brar •1 nombre d•••oneti11do ya por el uso. 

La huida de los no•brea cotidiano•~ de lo in••diata•ente visible •n 
pro de una dificultad que •xi9e la participación del lector p1r1 que actuali-
ce virtualidad•• qu•, de otra modo par•anecerf an en la pura latencia, lleva 1 

loa partidarios d• Mallarmé 1 ensayar complejidades sinticticas que vinculen 
las palabras de •anera insólita. Complejidad aint~ctica, elusión del nombre 
cotidiano, construcción perfecta y lógica ••• no es dificil explicarse por quf 
se han establecido relaciones -a vece• ex19er1d1s- entre "•llar·•• y Oón90-
ra (q). No son lo •i•moJ aus 1proxi•aciones ion quiz~s accidental••, co•o 
bien subraya º'•aso Alonso (S), pero coinciden en una actitud po~tica sem•J•n 
te. En Mallar••, qu• no lo conocia siquiera, tuvo Gdn9ora su •ejor di1cipulo, 
escribe Garcla Larca (6). 

Volviendo el otro ele~ento que Guillén •e~ala en 11 poesia de Odn90-
ra, m~ trata d• un "obj•to enig•'tico". El eni9ma trasciende lo racional y 

lanz• su ~entido hacia lo transr1cion1l, hacia una auper-realidad •n 11 qu• 
el intel•cto •• siente derrotado para aprehenderla diacursivament•. En la fdr 
mula "imaginación 9uiada por el intelecto", los 1urrealist9s privilegiaron la 
i••Qinación y, prescindiendo de la t•cnica constructiva, acentuaron el poder 
i•19inativo. Breton, en 1935, soatuvo que el arte e1t! lla•ado a aaber que au 
cualidad r~sid• sólo en la imaginación, independiente•ente del objeto exte-
rior que le ha dado origen. BaJarlia~ por su parte, ••~ala que la lectura d• 
las imágenes gongorinas, sin explicación, pueden ser fuente de imágenes s~ 

rreali1taa. Pero en Gón9ora no se tr1ta de i•igenes inconexa•• ya h•mos di-
cho que el po••• es •i••pre perfectamente construido. Ad•••• aus im,genes, de 
divera1s •aneras, ~uponen un grado mayor o menor dP deacripción, mientra• qu• 
en los surrealistas dejan de ser descripción pira convertirse en presenta-
ción de estados poéticos e•ancipados de todo propósito naturali1ta de descriR 
ción. Son im,genes autóno•1s, que valen por si mis•as, independiente•ente del 
poder evocativo respecto de objetos determinados. En cambio~ en la imagen 
gongorina, siempre subyace la realid~d• se exaltan los sustituto• de la rea-
lidad, pero ésta le halla aludida (7l. De todos modos. en la "prepotencia me-
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t1fórica se re~nen todos los hilo• del 27" (8). 

Imagen, aintaxia complicada, elusión del nombre cotidiano, construc-
ción ar•ónica•ent• perfecta ••• El viejo Oóngora, rescatado al fin deapu•s de 
haber estado "aolo como un leproao lleno de llagas de fria luz d• plata" ••-
9~n la 1•liz expresión de F•derico (9), resultaba de una novedad increfble. 
Estaba all1, 11 alcance de 11• tendencia• •'• variadas. Y lo• poetaa del 27 
hallaron en ;1 un mentor, aunque no se propu1i•ron imitarlo explfcitament•, 
salvo en un momento de 11 po•ai1 d• Alberti. 

RJ:f.u~ .l.. Alb.t..r.1l 

Uno de los tres gloriosos supervivientes de su generaci6n, confiesa 
en L~ ~r..b.o .. l.~.d .. I R.11.'..!U .. d .. 1.1 

Mi locura por el vocablo bello llegó hasta el paroxismo en 
el 1Ro del Centenario de don Luis de Góngora, cuando con 
C ... J.1 y_ C.w.o_ la belleza formal se apoderó de mi huta casi 
petrificarme el aentimiento (10). 

Si los tres primeros libros de Alberti se insertan en la tradición 
de loa Cancioneroa, C.d_ :r. C_~.n_tp, publicado en l'ladrid por h Revista de Occi-
dente (1929), lo hace •n 11 tradición gongorinA, ~unque ya en su poeaia ini-
cial no es dificil advertir elementos propios del cordob•• (11). Pero estas 
huellas en Cal Y... CM .. t.9 van 11h dU. Alb1trti renuncia ia 101 metros popuhre1 
y •• refugia en la voluntaria c'rcel del soneto y en los metros cultos gongo-
rinos. 

El titulo inicial dtt h obra~ t:'UL~P-.r• y fQ.l'J!I<\! ya anticipa toda h sil'.!. 

tesis platónico-aristot•lica que Alberti perseguia. Una inspiración apasiona-
da y una contención formalw fiebre, pero también arquitectura• 1tnigma y cons-
trucción, cnmo en Góngora. Despu•s, por sugerencia de Jo&é ~ergamin, el titu-
lo se convirtió en C~l y 'ª"tq que, si bien a nuestro juicio resulta menos 
su9erente que el primero, aunque m's original y sonoro, conserva las nociones 
esenciales1 construcción y libertad. 
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La obra ••t' estructurada en ocho partes1 Ia. tres sonetos1 Ila.1 o~ 
ce poe•a1 en t•rc•to•• IIIa. seia en versos br•vesp !Va. Homenaj• a Gón9or1 
(en heptaailabos y endecastlabo•)J Va.1tre1 poemas en heptasilabos y endec1al 
labo•• VIa.1 un poema en heptasilabos y endecasflabos y siete en versos bre-
ves; VII1.1 trea poemas en v•rao libre o con asonancias y diversos ••tros1 
VIIIa.1 Carta abi•rta. doce cuartetos endecasilabo1, d• los cuales los ••i• 
pri•eros son asonantes en los versos 1-4 y los otros carecen de rima. 

Lo •'• espectficamente gongorino son los sonetos, los poemas en t•r-
cetos y la "Soledad tercera", en la qu• centraremos nuestra exposición. 

Salinas, compa~ero de generación del poeta gaditano advierte que1 

el libro de Alberti no es imitación de Góngora(aunque coma 
por juego en su "Soledad Tercera" teja con extraordinario 
arte un perfecto laberinto gongorino), no es producto de 
la in1lu•ncia de Góngoraa es tradición, tradición d• Góng~ 
ra, como el ciclo anterior era tradición de la poesia de 
los Cancioneros (12). 

La T•rc•r• Soledad gongorina -que quedó en proyecto-1 la de laa ••1-
vaa, ser~ el desafio recogido por Alberti. El joven peregrino e9 invitado a 
introducirse en la selva por el viento, que se convierte casi en el verdadero 
protagonista y concede a la composición lln dinamismo especial. Es él quien 
sonrie cortés•ente al peregrino~ quien lo invita a penetrar en la selva, 
quien lo rescata al fin del asedio de las ninfas mediante una seRal que quie-
bra la ronda y las dispersa convertidas en árboles. 

Alberti se mantuvo fiel a la estrofa gonqorina1 silva consonante, p' 
ro más rigurosa que en Góngora pues en éste quedan libres algunos pocos ver-
sos. Alberti, en cambio~ no se permite ninguna libertad en la rima, ning~n 

respiro o abertura en la cal de su edificio.La libertad surgirá por otra vfas 
en '1as que a veces se aparta del poeta cordobés. 

"Paráfrasis incompleta" Sllbti tu1 a Alberti. su Soledad~ anticipando 
asi la brevedad de la compo~ición si la comparamog con la exten~ión de las So 
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ledades qongorinas1 99 versos distribuidos en trece estrofas, frente a 101 

1091 d• la Soledad Primera o 101 979 de la Segunda. Pero, a pesar de etta re-
ducción, Alberti ha logrado incorporar los recursoa gongorinos dosificados de 
tal •anera que la par•frasis resulta inconfundible. 

Como en el modelo, la base de la Soledad albertiana es la naturaleza 
y ta•bién -como lo señala D'maso Alonso a propósito de Góngora-, aqui termina 
la conexión con la realidad (13). Una naturaleza fuertemente animada, reduci-
da casi con exclusividad al reino vegetal, con algunos p'jaros y fieras alu-
didos de manera gen•rica1 "dal clarin de la luna y ruise~ores" (est. 7, 
P•9· 224)• "de las aves guaridas/ de los sue~os y fieras ••• " (est. e, 
P'9 • 224 ) ( 14 ) • 

No fal ti en el texto del poeta del 27 una alusión a las dos pdmeru 
Sol•dades gongorin1H (del campo y la ribera), cuando llama al peregrino 'e-
rrante nadador de los trigos y las ondas" (est. 5, p•g. 223). Góngora, por su 
parte, hace decir a su peregrino, errante durante cinco años con su dolor de 
amor1 "EBta, pues, ~ulpa •la/ el timón alternar menos seguro/ y el b~culo m'• 
duro" (Soledad Segunda v. 144-46). 

También, siguiendo al modelo gongorino, la Solerlad Tercera se estru, 
tura en base a dos grupos claramente diferenciados pero de distinta exten-
sión• descripciones y coro de las ninfas Cestrof~s 10. 11 y 12, de sólo cinco 
versos cada una). 

HHo•enaje a don Luis de Góngora y Argote (1627-1927) Soledad Terce-
ra. Par~frasis incompleta". Desde el titulo, con sus precisiones pertinen-
tes, resulta obvio que Alberti •• propuso escribir "a la manera" de Góngora y 

nuestro propósito será se~alar loa diversos elementos con sus peculiaridades. 
1. El viento, como hemos dicho protagonista de la Soledad Tercera -o ca-pro-
tagonista, Junto con el peregrino-, aparece vivificado y hasta personalizado 
co•o en las Soledades gongorinas. En efecto, el cordobés dica1 "conjuración 
de vientoi" (Sol. I, v.67)R "el Austro brame"(Sol. I v.84)• "perdonó el vie~ 
to• (Sol. I v.349)• "saWudo viento" (Sol. I, v.,51); "Cierzo aspirante por 
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cien bocas" (Sol. I, v.4~0)a "Euro ronco" (Sol. I, v.696)a "hurtó el viento• 
(Bol. II, v.184>• "r•dil l•• ond•• y pa1tor •1 viento" (Sol. II, v.J77>a "Au-
ra tr••ula" (Sol. II, v.~14>• "Aur1 1111 batiendo liquidas" (Sol. II, v.~l~)a 
•ctfiro lascivo" (Sol. II, v.72~)R "en fiado al viento d1d1/ r•pite su pri-
sión y el viento absuelve" (Sol. II, v.744). Y Alberti1 "lengua larga y fria 
del viento" (eat. 1,p,g. 222), "rudo •• sonr•fa el viento"(est. 2, p6g. 222)a 
ªel viento, ya ••pinado, tro•b• 11 barba" (est. 6, P'O· 223). En esa barba CQ 

•o torbellino de aou1 qu• todo lo arrolla, •• fácil•ente reconocibl• •l to-
rrente de la barba de Polifemo que se convierte ta•bi•n en "derretida de do-
ble rio helado" (est. 2, P'O· 222). 

D'••so Alon10 ha registrado todos los vocables que, en tiempos de 
Góngora se consideraban cultismos (1~). Muchos de ellos son incorporados por 
Alberti aunque ya no se consideren culti1mos1 umbro1a1, citara (en ambas 
poetas alude al p'ja~o)a ant,rtica (en Alberti las ant,rticas estrellas de 

Góngora se convierten en "4'rtico lucero") a coturno, colu1ana, esfera, silen-
cio~ 'oil, monarqufa, errante CAlberti aplica este adjetivo sólo al peregri-
no, Oóngora, además, lo incluye en construcciones meta1óricas1 errantes érbo-
les -n•vios-•"•acro volc&n de errante fuego" el sol)p céfiro, vigilantep vir-
gen, peregrino, fingir, fugitiva, nocturno, instrumenta, pacifico~ dulce, gi-
r~r ~ ci n:ulo. 

Alberti incluye casi todas las modalidades del hipérbaton gongori-
no, salvo la separación artículo-sustantivo intercalando entre ambos la ora-
ción de relativo. 

a. Adelanta el compl•••nto preposicional (el mis frecuente) 
~l de un1 piedra sueRo (est. 1, P'O· 222) 
la del vi•nta lengu1 larg1 y fria (est. 1, pág. 222) adem's en ••te 
caso separa articulo-sustantivo. 
de co•eta, 11 cola (est. 2, p~g. 222) 
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de troncoa ••• •urall1 fi•r• (•st. 3, P'9· 223) 
de aer11in•• aon •1 nido <••t. 3, P•O· 223) 
d• lo• bosques •100 <••t. ,, P•O· 223) 
l•• d• vidrio cornetas (e•t. 7, p4g. 224). T1•bi•n ••para 1rticulo-
sushntivo. 
d• las 4911•• ni•ves, •udo h1l100 (•st. 5, p4g. 223) 
11 sin ••tr•ll1, errante (•st. 5, p4g. 223) 
d• las IYeS QUlridlS (est. 8, p49. 224) 
de loa au•ñoa y fieras 
do•1dor y pacifico instru••nto (eat. B, p,g. 22q) 
de •il l•ou•• •lfctrir.o ol•aje test. 13, pig. 22~) 

b. Verbo •ntre co•pl••entoa 
t••pl1doa y pula1do1 fueron y r•petidos (eat. 1. pig. 222) 
en los cl1roa c•~irte v oqued~des (est. 12, pjg. 225) 

c. Sep1r1 •rtfculo y sustantivo intercalando complemento. Ad••'• de los 
casos ya indicados en ª"' 
la sie•pr• 11 norte espad• test. 13. p4g" 225) 

d. Separa adJ•tivo-auat~ntivc interc•lando complemento preposicion1l1 
custodh del otoño verdadera (eaL 11. p4g. 22~) 

y un ••arillo d• 11 ira unt~ornio rest. 13, p~g. 225) 
por entre loa ••ntidoa 
de las virgen•• selv~s gl~diadores le~t 5, 049. 223) 

e. En otros cuo•. entre sushnhvo-adjetivo se intEnc11a el verbo• 
escuadrón se retorcfa mon,rquico y guerrero (es~. 4, pág. 223) 

f. Separa verbo de complemento1 
por l~ que •• nuestr• sanQtP ~cPler1d• (•st. llp P'Q· 22~) 

la s1nt1xi• •• co•plic~ h•~t~ el extremo por los periodos largo•. C~ 
da .e11tr-ofa constituye un solo ptn1odo sh pa1.1sa sinUctica importante h1ata 
el final~ que Alberti va modelando mediante diversos giros facilitados por la 
sinuosidad de la silva~ que oblig~n a "avivar el inQenio" p~ra ordenar el s•n 
tido. Góngora tenia conciencia de esta dificultad y, casi jact,ndose, 11 111-



286 

•1b1 oscuridad (16). H••o• ••l•ccion1do p1r1 eje•plific1r 11• •strofas 3 y 13 
por constituir el principio y •1 fin d• 11 1v•ntur1 del p•r•grino. En 11 t•r-
c•r•~ •l viento la invita 1 p•n•tr1r en 11 ••lv1 donde •e ver' asediada par 
11• ninfas qu• d1n11n cantando. En 11 dlti••, el mis•o vienta d1 11 seRal que 
lo libera del 1sedio1 

Est. 3 (p,9. 222-23) 

D• troncos que, a columnas •••ejantes, 
saatener parecian 11 alta esfera 
de 11 noche, sin fin, Muralla fiera~ 
cuyas siempre sonantes 
hojas de serafines son el nido, 
al joven le mostraba 
el vienta y, sin 1anido, 
1 penetrar en ella le invitaba. 

Versión en proa11 
El viento le mostraba al joven muralla fiera de troncos sin 

fin que, se•ejantes a.colu•n11, parecian sostener la alta esfera de 11 noche, 
cuyas hojas aie•pra sonantes son el nido de serafines y, sin sonido, le invi-
taba a penetrar en ella. 

Tanto ajustar quisieron la sortija 
del ruedo a la enclavada 
del peregrino, fija, 
colu•na temerosa mal centrada, 
que, 1 una se~al del vienta, el 'urea anillo, 
veloz~ quebrado fue, y un •••rilo 
de la ira unicornio, desnudada, 
orgullo largo y brillo 
de su frente, la siempre al norte espada, 
chispas 101 cuatro c11co1, y las crines, 
d• •il lenQuas el•ctrico oleaje~ 
ciego coral los ojos~ el ramaje 
rompiendo e inc•ndiando, 
raudo, entró decl1r•ndo 
la guerra a los euritmicos jardineg 
de las ninfa~~ que, huidas, 
en 'rboles crecieron convertidas. 
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Versión •n proaa1 
Tinto qui•i•ron 1Ju•tar 11 aortij• d•l ruedo a 11 encl~v1d1 

del pere9rino, fij1 colu•na temeros•, aal centrada, que, 1 un1 aeñal del vi•~ 
to, veloz, el ~ureo anillo fue quebrado y un unicornio a•arillo, desnud1d1 11 
espad• aiempre al norte de 11 ira, 11r90 orgullo y brillo de su frentes chi•-
P•• los cuatro c1acoa y 11• crin•• el6ctrico oleaje de •il lengu••• ciego co-
ral los ojos, entró ro•piendo e incendi1ndo raudo el ramaje, declarando 11 
guerra a los euritmicos jardines de las ninfas que, huidas, crecieron conver-
tida• en Arboles. 

Oóngora supo aprovechar al máximo las posibilidades del endecasf labo 
y au sonoridad, ubicando la palabra de mayor sugestión en el sitio preciso en 
que el verao alcanza au m'xima sonoridad, destac,ndol1 y acrecentando su v1-
lor •ediante la musicalidad. Y es que, como bien lo •eñaló Guillén, la poe•fa 
de Oóngora es palabra en el espacio o, mejor, "crea un espacio". Por otra par 
te esa palabra clave por sugeridora y musical es frecuentemente e•drdJul1.Al-
berti sigue esa ejemplaridad• "celeste y transatlántica cosido/al hombro por 
un 'rtico lucero" (est. 2)S "en la nocturna cárcel de la umbrfa" (est. 4)a 
•coturno de loa céfiros vestido" (eat. ~)• "despiertan de las 'lgidas, esqui-
vas" (eat. B>a "arpas de rayos hdmedos, tendidas" (est. 8); "las flotantes y 

arbóreas cabellera5" (est. 8); "en las móviles cárceles del viento" (est. 8 
-la imagen se destaca por los esdrdjulos consecutivos); "aprisionan, uniso-
nas, girando" (est. 9); "de mil lenguas eléctrico oleaje" (est. 13); "la gue-
rra a los eurftmicos jardines" (est. 13). 

Góngora fue un poeta colorista con predominio del verde (por encon-
trarse abundantemente en la naturaleza), el rojo, blanco. azul y oro. En Al-
berti tambi~n predomina el verde (expreso en seis orasiones) y luego el color 
blanco, celeste, azul, rojo y amarillo. 

En cuanto a los sonidos son reiterados y. en su mayoria, provocados 
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por los elementos de la naturaleza: citaras. (aves) m~sica segura, sonantes 
hojas, cornetas, cl1more1 del clarin, arpas de rayos húmedos~ pacifico ina-
tru•ento~ agrestes voces, coro de las ninfas. 

Este recurso tan barroco -y no aólo privativo de Góngora-, tambi•n 
ingresa en la Soledad Tercera• "del trópico o del trio''• "lentas o veloces"• 
"•orena o blanqueada". Este ~ltimo ejemplo se incluye en una correlación dual 
hn r11Herada por Góngora, especialmente en el f'olj,fe"'·º· 

ya en ónix verde o mármol tu hermosura 
•arena o bl~nqueada (e1t. 11, p~g. 22~) 

Pero en la progresión del d~bil hilo argumental de su Soledad, Alber 
ti propone una clara antitesis entre el "clima" del comienzo y la resolución 
final. En efecto, af principio he1y en la. selva una "simulada y sihnciou QUI. 

rraMa •aal fingida batalla"f "tierna y no mortifera metralla". Al fin~l, en 
ca•bio~ cuando el peregrino se ve asediado por las ninfas, ya aquella situa-
ción de calma se cambiaa "declarando guerras«, "rompiendo e incendiando el r• 
•aje", subrayad• por el •lemento fónico (vibrantes simples y múltiplea), Gue-
rra ordenada por el viento para salvar al joven del coro de 1~1 ninfas. En 
este p~saje Alberti una vez •'s adhiere a la maestría de Góngora, quien supo 
equilibrar ~on acierto ~lementoa mAs bien neutros ~on otros de gran intenai-
dad expresiva quer de ~~e modo~ se destacan. Asf, la primera vez que se ••n-
ciona la ronda de ninfa! se dice peatrechando el circulo"~ con una expresión 
corriente. Lueqo "quiaieron ajustar la sortija del ruedo" o "4ureo •nillo ve-
lozH. En este caso por nombrar una misma realidad es m'• evidente la capaci-
dad par~ eludir el no~bre corriente y remontarse al plano metafórico. 

Co•o en Góngora, la Soledad de Alberti tiene un reducido n~mero de 
verbos en forma personal (elemento acelerador que dinamiza el desarrollo a d! 

ferencia del car~cter per•anente, estático, del sustantivo, el adjetivo y v~r 
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bo en forma no personal). Oón9ora no se inclina por el camino ficil del verbo 
en forma peraon1l pira •xpr•••r el dinamismo. Lo 109r1 por otr1a viaa. En la 
Sohdad de Alberti hay •atrofia •nter1a con sólo un verbo en for.a personal 
<eat. 2 y ~)I 11• estrofas 4 y 8 ti•nen sólo dos verbos cada una. 

Alberti incluye también un eje•plo de litote (tierna y no mortifera 
••tralla)1 de supresión de articulo• "sin orden escuadrón se retorcia" (17). 

Por supuesto, no podian faltar loa seres mitoló9icos1 las ninfas de 
los •rbolea, las driadaa presentes tambifn en las Soledades gongorinas (Ej. 

Sol I, v.261). 

Pero Alberti se aparta de Oón9ora, y no podia ser de otra manera si~ 

no queria convertirse en un servil imitador, congelando su personalidad. El 
•is•o dices "en aquel estandarte que tendimos al viento en honor y defensa de 
don Luis campe~ban, junto a los colores de la lealtad, los muy soberano• de 
cada uno" (18). Y se aparta mediante 11 utilización de un recurso reit•r1ti-
vo, auy a1rc1do1 h equivalencia de posición comparable en h cual los voca-
blos dese111peff1n idfntica función gramatical respecto de un mismo t•rmino. Es-
tas equivalencias afectan de 111aner1 especial a los adjetivos y, en menor 9ra-
do, a los complementos pr•posicionales, sustantivos y gerundios. 

"escuadrón •on~rquico y guerrero" (est. 4)• "simulada y silenciosa 
guerra" (est. 4)1 "dócil ya y muda" (est. 7)• ttc•licas escalas, fugitivas" 
(eat. S)a "'lgidaa, eaquivaa driadaa"(est. 8>• "flotantes y 'rbore1s 
cabellera•" (est.9)• "domador y pacifico instrumento" (est. 9)S "silveatre, 
ruda, mal fingida b1tall1" (eat. 7). 

Gón9ora, en cambio, es muy renuente a colocar m~s de un adjetivo a-
co•pa~ando al sustantivo. A veces ni siquiera adjetiva el nombre que resulta 
eficaz por si aolo sin necesidad de un adjetivo que lo realte. 
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•1oplo y aliento de 111 verdes frond1s" (est. 5)J "pórtico y d11d•-
•a•" (est.9)• "•n 101 claros c•Wirte y oquedades" (est. 12). 

•el viento de 11 selva y el camino" (eat. 2)a "nadador de 101 trigo1 
y las ondas" (est. S>w "de 101 sueRos y fi9ras" (est. B)J •huéspedas del e1-
tlo, del invierno" (est. 11). 

Regi1tramos un solo caso de equivalencia posicional comparabl• en 
los gerundio11 "el ramaje rompiendo e incendiando" (est. 13). 

He•o• citado la oposición de Pedro Salinas que considera un Juego a 
la Soledad Tercera •. Juego, 11, pero perfectamente reglamentado. En 99 versos 
-poco •'• o menos la déci•a parte de la Soledad Segunda (la m'• breve)- Albe~ 

ti ha incluido c11i todos los recur101 gongorinos, desde la estrofa h11t1 101 
vocablos qt1e en el 1i9lo XVII eran cultis11101. Esta Soledad Tercera e1 la cul-
•inación -ante1 de despedirse- de la influencia gongorina presente en otras 
co•posiciones del libro. De alll Alberti dar' el salto al surrealismo. Y no 
falta lógica en el salto a lo ilógico porque, como se~al~bamos al comienzo de 
nuestro trabajo, Oóngora era un buen aprendizaje para la construcción perfec-
ta y para el reinado de la imaQinación. Como el mismo Alberti dicer •cuando 
yo t•r•inaba las dltimas estrofas de mi 'Tercera Soledad' (par6fras1s incom-
pleta) en honor de don Lui1, ya relampagueaban en el cielo nocturno de mi al-
coba las alas de los primeros poe11u de 1ª.P..P.re Jº'· !lottltt" (libro surredil-
h) (19). 

El peregrino de Alberti estA solo en su Soledad. No hay presencia h~ 
m1na1 las serranas que cantan y danzan se han convertido en ninfa&J ni mozos, 
ni pescadores, ni novios jóvenes, ni rdstica comida 4e bodas~ ni luchadores, 
ni el viejo ~ "cabeza del escuadrón de serranas". El viento y él. El viento 
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inv1t,ndala • penetr•r en l• ••lv•• •l vieja vi•nta can su b•rb•-tra•b• a do-
bl• rio h•l•do• el vieJo viento c•rcelero de drf adaa, protector de p•regrinoa 
err•ntea. No h•y coaunid•d hu••n•• no• queda•o• can l& dlti•• i•agen del _pert. 
trino, fija en •l centro d• la ronda de ninfa• con au temor• urgido c•da vez 
•'• par ellas. Y al final, ni •iquiera l•• ninfa•• eólo loa 'rbalee, testigos 
de ••• ~lti•• aventur•. Solo en la ••lv• qu• la• silva• de Alberti le ere•-
ron. 
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