
NOTAS 

LECTURA (SINTÁCTICA) 
DEL PRIMER SONETO DE GARCILASO 

Decir algo sobre esta c o m p o s i c i ó n hasta parece temerario. Quizá el 
ú n i c o comentarista sensato fue Francisco Sánchez , qu ien le d e d i c ó , 
sin pensar en variantes n i en la l eg i t imidad de su vers ión, no m á s de 
cuatro l íneas (trivialidades, op ina Glacer) sobre u n texto de Plutar
co que, en su op in ión , alude al tema del soneto. Herrera consiente 
m á s a su posible lector; trae antecedentes (el soneto 30 de Petrarca), 
muestra consecuencias literarias, la imitac ión de M a l Lara ("Vol
viendo por las horas que he perd ido" ) y destaca el ejercicio or ig ina l 
que le corresponde p o r su " m o d o de anotar", pero sin insistir dema
siado en lo obvio, "porque se seguir ía de ello fastidio y crecer estas 
ilustraciones en m á s que la rusta grandeza, y vendr ía a hacer con esto 
ejercicio de g ramát i co " * , ejercicio que es tema de estas pág ina s . 

A u n q u e la t radic ión, e l cr i ter io o el gusto general declaren que 
ésta es una c o m p o s i c i ó n de a m o r 2 ( aún hoy, a la menor p rovoc ac i ón 
en contrar io , los interlocutores salen en defensa del asunto), nada 
asegura que estos versos tan escuetos no describan u n estado de áni
m o ajeno al amor e incluso no sean simplemente, o en especial, u n 
ejercicio poé t i co e c o n ó m i c o y de buena factura a pesar de que sea 
"pr imer izo" , detalle que la crítica nunca pasa por alto. 

La m e t á f o r a que domina , que hace, el p r i m e r cuarteto 3 es lugar 
c o m ú n en la lírica de esa y otras é p o c a s , y p o r esa materia, tan aso-

1 C i to p o r la segunda e d i c i ó n de Gal lego M o r e l , M a d r i d , Credos , 1972, p . 317. 
2 Forzado inc luso en o t r a v e r s i ó n que , c o n el p r e t e x t o de la h i p o m e t r í a d e l ver

so diez, a ñ a d e el p r o n o m b r e para c o m p o n e r l o : "si ella qu i s i e re . . . " E n su c o m e n t a r i o 
al p r i m e r verso, dice HERRERA que " C u a n d o es p r e f a c i ó n de toda la o b r a y de sus amo
res y p r o p o s i c i ó n c o n la c o n t e m p l a c i ó n y vista de presente y pasado" (ed. c i t . , p . 315) . 

3 " M e t á f o r a d e l c a m i n o pe l ig roso" dice ELIAS RIVERS en su i n t r o d u c c i ó n al sone
to I (Castalia, 1974, p . 6 5 ) ; la e n c u e n t r a a d e m á s en el son. V I ( "por á s p e r o s caminos 
he v e n i d o " ) , X X X V I I I ("que v i é n d o m e d o estoy y e n l o que a n d a d o " ) , e n la segun
da é g l o g a ( " q u e d é yo entonces c o m o q u i e n c a m i n a / de n o c h e p o r caminos arrisca
dos " ) ; t a m b i é n se e n c u e n t r a e n el soneto X V I I ( "pensando que e l c a m i n o iba 
d e r e c h o " ) , y u n a l ec tura a leator ia mues t ra diversas formas de este c a m i n o e n la poe
s í a de Garcilaso. Para E. GLACER es " l a i m a g e n d e l v iandante que c o n t e m p l a la senda 
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ciada a la me lanco l í a , nada extraña que, a falta de documento autó
grafo, el texto sea r ico en variantes 4 dictadas por otras tantas lecturas 
o memorias, que pueden cambiar algo el léx ico de ciertos versos, 
pero no su estructura. A l analizar la sintaxis de cada estrofa se advier
te en q u é detalles esas lecturas o memorias i n t r o d u j e r o n cambios que 
p o r eu fon ía o gustos se antojaron m á s toherentes . U n a de las lectu
ras del p r i m e r cuarteto (denominada O) reescrito en numerosas i m i 
taciones dice, 

C u a n d o m e p a r o a c o n t e m p l a r m i ' s t a d o 

y a v e r los passos p o r d o m ' h a t r a y d o 

h a l l o , s e g ú n p o r d o a n d u v e p e r d i d o , 

q u e a m a y o r m a l p u d i e r a a v e r l l e g a d o . 

La c o m p o s i c i ó n comienza in medias res, y la lectura se detiene en 
esa especie de exordio , de captatio benevolentia, que dicta el comenta
r io de Herrera citado en la nota 2; pero, y a pesar de Herrera, no creo 
que sea " p r e f a c i ó n " de obra n i de amores, sino una torcedura en la 
sintaxis, que no es muy complicada. La o r a c i ó n pr inc ipa l , "hallo que 
a mayor ma l pudiera haber l legado" - compues ta de sujeto, verbo y 
objeto directo en la s u b o r d i n a d a - tiene por contexto la circunstan
cial in t roduc ida con u n adverbio relativo tempora l ("cuando me 
paro . . . y a ver los pasos por do . . . " ) 5 m á s la inc identa l ( " según por do 
anduve perd ido" ) in t roduc ida t ambién p o r u n adverbio relativo, esta 
vez de m o d o . E n esta lectura, mi 'stado, objeto directo de la circuns
tancial, resulta sujeto del verbo en singular "ha t ra ído" . 

Otras lecturas - u n a del B r ó c e n s e , las versiones Mgy Ma- cam
bian el verbo del segundo verso al p l u r a l ("los passos p o r do me han 
t r a í d o " ) , con lo que passos se convierte en sujeto. A u n q u e los críticos 
co inc iden en la naturaleza espiritual de l 'stado y los passos, han enta
blado una d i scus ión - a u n q u e sin pa s ión , ins i s tente- sobre esta 
variante, pero n i la d i scus ión n i las normas de la ecdót i ca cambian el 
sentido del cuarteto: verbo en singular o p l u r a l , el 'stado es u n hecho 
misterioso, que se aclara, o resulta menos misterioso, al iniciar el p r i 
m e r terceto. 

r e c o r r i d a " {Estudios hispano-portugueses, Castalia, Va lenc ia , 1 9 5 7 , p . 6 3 ) , conclusiones 
obvias, que , c o m o la de l B r ó c e n s e , n o a ñ a d e m u c h o a la m a t e r i a d e l soneto. 

4 C u a n d o t e n í a escritas estas p á g i n a s e n c o n t r é e l a r t í c u l o de N A D I N E L Y sobre este 
soneto en Criticón, 7 4 ( 1 9 9 8 ) , 9 - 2 9 ; exhaust ivo en c u a n t o a variantes y antecedentes. 

5 Esta subord inada , dice H e r r e r a , es u n "zeugma" , que s ignif ica en e s p a ñ o l liga
d u r a o a y u n t a m i e n t o ; c u a n d o u n verbo se l lega c o m ú n m e n t e a muchas sentencias 
y conv iene a todas c o n i gua l s igni f icado, c o m o és te , que se re f iere a " c o n t e m p l a r " y 
"ver" . S e g ú n la r e t ó r i c a t r a d i c i o n a l , é s t e s e r í a u n zeugma n o c o m p l e j o , que se en
cuentra entre la figuras per detractionem ( Q U I N T I L I A N O , Institutionis oratoriae, I X , i i i , 6 2 s.). 
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Quienes prefieren el verbo en p l u r a l 6 arguyen cuestiones sintác
ticas y semánt icas de tono parecido (es m á s clara, dice Rivers, una fra
se como "a ver por d ó me han t ra ído los pasos"); Blecua opina que 
u n verbo de movimiento no combina con una s i tuación estática; "no 
encuentro , dice, ejemplos que puedan apoyar el uso de mi estado me 
ha traído por...", anormal idad s emánt i ca que "todos los recreadores 
p rocuran soslayar", de modo que acomodan el segundo verso a lo 
que p o d r í a calificar de "sentido c o m ú n gramatical" (por ejemplo, "y 
veo los pasos por donde he venido" , "y a ver los passos por donde he 
ven ido" ) . Morros se hace eco de esta o p i n i ó n , y lo que para Rosso 
Ga l lo 7 es (y para Blecua puede ser) una lectio difficilior-el sujeto 'star 
doy el objeto directo los passos-, para Morros es "construcc ión agra-
matical" ; al sugerir el crítico que imitaciones y traducciones usan "la 
tercera persona con el verbo de mov imiento " , supongo que se refie
re a simple agramaticalidad, no a la peregrina idea de Riffaterre, 
qu ien define así las "alteraciones" (la terato logía , quizá) que dan 
carácter al texto p o é t i c o 8 . E n cualquier mani fe s tac ión de la lengua, 
se p o d r í a hablar de agramaticalidad cuando se trata de falta de con
cordancia, inconsciente o voluntaria, pero no hay agramaticalidad en 
estos versos, cualquiera sea la lectura que se prefiera. Atenidos dema
siado a la ortodoxia , semánt ica o gramatical, se olvida la l ibertad poé
tica y la licencia metafórica^. 

N o obstante, es evidente la i n c o m o d i d a d - ¿ g r a m a t i c a l acaso?-
de copistas (o lectores) e imitadores respecto a "passos", porque en 
Ma-ln vers ión m á s "a l terada"- , qu ien la d e j ó como otro testimonio 
e l iminó todo misterio, a m b i g ü e d a d gramatical y semánt ica al trans
cr ib ir "y a ver mis pasos por do me han tra ído" . Si con "los pasos" pue
do argü i r que se trata de 'camino' o sus s inónimos , y de que muy bien 

6 E. RIVERS en su ed. de la Obras completas ya c i tada; B. MORROS, Obra poética y tex
tos en prosa, Cr í t ica , Barcelona, 1 9 9 6 ; J . M . BLECUA, En el texto de Garalaso, í n s u l a , 
M a d r i d , 1 9 7 0 . T a m b i é n LAPESA, en la t r a n s c r i p c i ó n d e l p r i m e r cuarteto op ta p o r e l 
p l u r a l s in detenerse a l u c u b r a r en la var iante s ingular (La trayectoria poética de Garci-
laso, 3 A e d „ I s tmo , M a d r i d , 1 9 8 5 , p . 7 6 ) . 

7 La poesía de Garcilaso de la Vega. Análisis filológico y crítico, Real A c a d e m i a Espa
ñ o l a , M a d r i d , 1 9 9 0 . 

8 Semiotics ofpoetry, B l o o m i n g t o n , I n d i a n a , 1 9 8 4 , p . 2 . 
9 A u n q u e n o es i m p r e s c i n d i b l e , c o p i o algunas l ínea s de u n viejo estudio de A M A 

DO A L O N S O ("Sobre m é t o d o s : construcciones c o n verbos de m o v i m i e n t o en e s p a ñ o l " , 
en su l i b r o Estudios lingüísticos. Temas españoles, Credos , M a d r i d , 1 9 5 1 , pp . 2 3 5 s.): " l o 
es t i l í s t ico d e l e s p a ñ o l es el uso de gran n ú m e r o de verbos de m o v i m i e n t o c o n cam
bios s e m á n t i c o s , en los que la s i g n i f i c a c i ó n ya n o es la p r i m a r i a de m o v i m i e n t o físi
co, p e r o conserva ciertos e lementos representacionales de m o v i m i e n t o cuyo va lor 
expresivo hay que d e t e r m i n a r en cada caso... L o que d e t e r m i n a la u n i d a d es la ten
denc ia g e n i a l de nuestra l engua a presentarse en m o v i m i e n t o i n t e r n o gran n ú m e r o 
de actividades, de acontec imientos y a u n de estados". E jemplos de esta naturaleza se 
e n c u e n t r a n t a m b i é n en el Diccionario de construcción y régimen de CUERVO, S.V. " t raer" . 
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sigue siendo 'stado el sujeto de u n verbo en singular, con el posesivo 
y el verbo en p lura l todo ese argumento se desploma. 

Quedan la inc identa l , " s e g ú n por do anduve perd ido" , que a 
nadie causa problemas, y la orac ión pr incipal , "hallo que a mayor mal 
pudiera haber llegado", que, por la naturaleza marcadamente aní
mica de, perdido, mal, p o d r í a n dar lugar a interpretaciones de la mis
ma índole que los dos primeros versos. En todo caso, el subjuntivo de 
la subordinada objeto directo ("pudiera haber" ) , s eña la una duda 
(puede o c u r r i r o no) que se repite en las condicionales de los versos 
11-12 y en el gerundio de l ú l t imo. El segundo cuarteto 

m a s c u a n d o d e l c a m i n o ' s t ó o l v i d a d o 

a t a n t o m a l n o s é p o r d ó h e v e n i d o ; 

comienza, en realidad, con otra circunstancial temporal , "cuando del 
camino estó olvidado"; y con esa ex t raña adversativa "mas a tanto mal 
no sé por d ó he venido" - c u y a orac ión pr inc ipa l , "no sé " , tiene una 
subordinada objeto directo al mismo t iempo moda l y cuantitativa "a 
tanto mal" , seguida de una circunstancial de lugar "por d ó he veni
d o " - , t e rmina el tono reflexivo que caracteriza lo que p o d r í a m o s 
denominar p r imera parte temát ica del soneto. Digo ex t r aña porque 
es n e g a c i ó n del p r i m e r cuarteto e incombinable con el resto de la 
compos ic ión ; es una especie de c u ñ a - ¿ d e after thoughú— que apenas 
tiene, a pesar de la observac ión de Blecua que copio abaio, c o n e x i ó n 
temática con los versos que siguen, y la sintaxis no se altera: 

S é q u e m e a c a b o y m á s h e y o s e n t i d o 

v e r a c a b a r c o n m i g o m i c u y d a d o . 

Es curioso que por medio de la p u n t u a c i ó n se procure relacionar 
los ocho pr imeros versos, como si ese cambio notable en el s é p t i m o 
("sé que me acabo...") no alterara la ref lexión de los primeros , en los 
que p r e d o m i n a la duda {pudiera, no se). A l comparar las versiones 0 
y Ma, Blecua favorece ésta como pr imera c o m p o s i c i ó n , porque "el 
tránsito de la p r imera parte del soneto (1-7) a la segunda (8-14) es 
menos brusco: A l volver. . . el poeta sobre el soneto, el paso sintácti
co e i d e o l ó g i c o entre las dos partes es m á s cortado, menos uni tar io , 
si b ien gana en dramatismo y en per fecc ión conceptual" (p. 25). Es 
otra l ec tura 1 0 . E l cuarteto de Ma dice 

w La v e r s i ó n Ma e s t á t ranscr i ta , al parecer, ad libitum y el b u e n supuesto de Ble
cua ( fal ló la m e m o r i a d e l que l o r e p r o d u j o ) , d e l que se hace eco la casi a f i r m a c i ó n 
de Rosso Gal lo ( "me parece m á s d i g n a de conf ianza la h i p ó t e s i s de u n a transcr ip
c i ó n hecha de m e m o r i a " ) d e b e r í a ser certeza. E n é p o c a s sin nuestros medios de 
d o c u m e n t a c i ó n , la m e m o r i a era c o n frecuencia , si n o la fuente m á s conf iable , la úni
ca. Es casi l o m i s m o que o c u r r e c o n el soneto 28 ( " A m o r , amor , u n á b i t o v e s t í / el 
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M a s c u a n d o d e l c a m i n o esto o l v i d a d o , 

a t a n t o m a l n o s é c ó m o h e v e n i d o ; 

m u c h o m á s q u e p e r d e r m e h e y o s e n t i d o 

e l p e r d e r c o n m i g o m i c u i d a d o . 

Quien lo c o p i ó , o lo rehizo, e l imina el "por do" , "por do" , "por 
d ó " , que en Ose combina con los "cuando", "cuando", intencionada
mente anafór icos , pero ese no es problema que altere la estructura 
del cuarteto; el uso de "perder" en vez de "acabar" no cambia la natu
raleza de la frase; sigue siendo una causal: " [ p o r q u e ] sé que me aca
bo. . . " ; " [ p o r q u e ] m u c h o m á s que perderme. . . " , n i deja de ser una 
sustantiva objeto directo el octavo verso, s e ñ a l a d a a ú n m á s p o r el ar
tículo. Esos cambios, aunque hagan la tensión m á s sencilla o menos 
brusca - s i coincidimos con B l e c u a - no s implif ican la sintaxis n i alte
ran el sentido; s implemente los versos son algo torpes. 

E n el p r i m e r terceto ('Yo acabaré , que me e n t r e g u é sin ar te / a 
quien sabrá perderme y acabarme,/ si quisiere, y aun sabrá querello") 
cont inúa la secuencia de subordinada causal " [ p o r q u e ] me ent regué 
sin arte . . . " , y p o r fin, en la subordinada objeto ind i rec to "a quien 
sabrá perderme. . . " , la razón del 'stado en que se encuentra, m á s la 
incidenta l condic ional "si quisiere". 

E n algunas versiones, las de Blecua y Rivers, se a c e n t ú a aun con
vir t iendo la par t ícu la en u n adverbio temporal . Creo que este y aun 
tiene a q u í la misma func ión que el y más ("y m á s he yo sentido") del 
verso 7; en ambos casos se trata de coordinadas modales: "e incluso 
(hasta) he sentido", "e incluso (hasta) sabrá" . 

Quizá el ú l t imo terceto ("pues que m i vo luntad puede mata rme/ 
la suya, que no es tanto de m i p a r t e / pud iendo , ¿ q u é h a r á sino hace
rlo?") sea el con junto menos sencillo, y en él se advierte que las 
variantes pueden ser opiniones críticas que in ten tan perfeccionar el 
texto. Her re ra anota el cambio e t imológ ico propuesto por Barahona 
de Soto de "puede" por "quiere" , a m o d o de hacer con los dos ter
cetos u n silogismo; Tamayo de Vargas propuso dejarlo como estaba, 
pero cambiar el gerundio a "quer iendo" . 

E n la lectura de paso, se ocurre de inmedia to que, por su marca 
("pues que" ) , el terceto comienza con una causal ( " [porque ] m i 
v o l u n t a d . . . " ) , y es tentador clasificarla así, porque la estructura del 
terceto anter ior es causal-condicional. Pero se trata de una condi
cional . L o que contr ibuye a la condic ional idad o pos ibi l idad (así co
m o el subjuntivo de verso 11, "quisiere") en el verso 12 es el verbo 

cual de vuestro p a ñ o fue c o r t a d o " ) , u n a de cuyas variantes ( " u n á b i t o he ve s t ido / 
d e l p a ñ o de t u tienda b i e n cor t ado" , etc . ) , n o d e b e r í a i n f u n d i r tantas dudas, a u n al 
que es tá somet ido a las normas de la ecdó t i ca . L a escritura de Garcilaso es e c o n ó m i c a 
y d i recta . 
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"poder" . La prótasis "si m i vo luntad puede matarme", tiene en la 
a p ó d o s i s "la suya, ¿que hará sino hacello?" otra condicional conteni
da en "pudiendo" , gerundio refer ido al sujeto "la suya". 

Dato obligado al hablar del soneto es el po l ip to ton , atr ibuido por 
los críticos a resabios de la p o e s í a cancioneri l . Glacer alude a las d i f i 
cultades impuestas por esa figura, "que hace extraordinariamente 
difícil la r áp ida lectura de los tercetos sin perderse en ese laberinto 
intelectual , aunque el sentido general resulte c laro" 1 1 . Prescindiendo 
de que no hay necesidad de leer r á p i d a m e n t e los tercetos, de que el 
sentido general no es tan claro, pero tampoco u n laberinto, ese pol ip
t o t o n de t ipo anafór ico , voluntarioso, en el cual se combinan pre
sentes, futuros, subjuntivos, inf init ivos , es lo que realmente marca el 
soneto y de manera muy especial. E n realidad el p o l i p t o t o n no está 
e n los dos tercetos; se encuentra ya en el segundo cuarteto: "no s é " , 
" sé que me acabo", "ver acabar" y t e rmina en el p r imer terceto "aca
b a r é " , " sabrá acabarme", " s abrá querel lo" . Esta serie tiene como mar
co la incer t idumbre que cont ienen el subjuntivo del cuarto verso 
("pudiera haber") , la incidenta l de l once ("si quisiere") y el gerundio 
del ú l t imo ( "pudiendo" ) . Es probable que esa manera de alentar en 
las afirmaciones y contener en los supuestos haya convertido el p r i 
m e r soneto en fuente de especulaciones - i n c l u i d a s las extrapoét i-
cas-, de polémicas eruditas, y, mejor aún , que nada definitivo se haya 
d i cho hasta ahora sobre él. 

MARTHA ELENA VENIER 
E l Coleg io de M é x i c o 

i i Op. eil., p . 65. 


