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Nacida en los confines de Occidente, la Misceldnea Austral aparece 
pletorica de erudition en 1603 para asombro del Virreinato del 
Peru. Habiendo comenzado en dialogo de amor al uso del 

humanismo italiano, se amplio en dialogos sobre los mas variados temas 
en espectacular despliegue enciclopedico. No creo que fuese por 
casualidad. Su autor, "feudatario" en tanto encomendero de indios, habia 
alcanzado en la sociedad de la Colonia el mas alto rango social; pero para 
Diego Davalos y Figueroa tal logro no era suficiente. Queria nada menos 
que la inmortalidad, y para eso de nada le Servian las alturas de la 
altiplanicie colla; le era necesario escalar la del Parnaso, la cumbre que 
ofrece linica y "divina celsitud". Ser poeta para ser inmortal: 

Ilustres letras, por quien mil varones 
divina celsitud han conseguido, 
pues no la borra el tiempo con olvido 
ni la fama se olvida en sus pregones1. 

La Academia Antartica, de la cual era muy prestigioso miembro, no 
dudo de un concepto avalado nada menos que por la autoridad suprema 
de Ciceron: "El buen Poeta (dice Tulio) alcanza / espiritu divino, y lo que 
asombra / es darles con los Dioses semejanza". El poeta, "sombra y tipo 
de deidad" (Discurso vv. 1-2): tal la garantia que para sobrevivirse 
pretendio el autor de la Misceldnea. Claro que para lograrla no bastaban 
los sonetos y tercetos petrarquistas que con buena fortuna habia 
compuesto probablemente desde sus mocedades. El pensamiento 
renacentista, a la zaga de Ciceron, Macrobio y Quintiliano, consideraba 
que la poesia abarcaba conocimiento universal: "Y aquel que en todas 
cientias no florece / y en todas artes no es exercitado / el nombre de 
poeta no merece" (Discurso w . 106-08). 

Para merecer el nombre garante de su inmortalidad Davalos y 
Figueroa hubo de exhibir en su Misceldnea, a traves de variadisima y casi 
inagotable tematica, una omnicomprensiva erudition. Debia senalarse 
en esas "ilustres letras", el summum bonum que lo haria veneer al tiempo 
y a la muerte: 



POETICA EN CLAVE DE SOL • • . ft) 141 

Riqueza summa, cuyos altos dones 
la tierra y cielos han enriquecido; 
Norte por quien el mundo se ha regido 
en articas y antarticas regiones. 

Extraordinarias palabras para escritas en el remotisimo altiplano colla, 
pero es de notar que esta nivelacion de las letras del viejo continente con 
las del Virreinato del Peru fue entre sus letrados una necesidad espiritual, 
atestiguada tambien por el Discurso en loor de la poesia: 

Y vosotras, Antarticas regiones 
tambien podeis teneros por dichosas 
pues alcancais tan celebres varones; 
cuyas plumas eroicas, milagrosas 
daran y an dado muestras como en esto 
alcancais voto, como en otras cosas. (w. 496-501) 

Davalos y la Anonima Peruana no pueden decirlo mas claramente: 
nuestras antarticas regiones, gracias a sus poetas, han logrado carta de 
ciudadania y tienen derecho a voto en los enaltecidos dominios de las 
"ilustres letras". Los dos acuden a topicos bien conocidos de la poetica 
humanista, pero lo notable es como, al usarlos, manif iestan desde su aqui 
y su ahora una urgente necesidad de reconocimiento cultural, justamente 
al proclamar los derechos de las letras australes a pertenecer a la republica 
del humanismo europeo que con ellos aspira a hacerse intercontinental. 

Como lo habia sido para los primeros adalides de los studia 
humanitatis, tambien para nuestros letrados de la Academia Antartica fue 
la Poesia el terreno donde se definiria, estableceria y confirmaria la 
identidad espiritual deseada. No podia ser de otro modo, pues la Poesia 
—en palabras de la Anonima— epiloga toda la "la umana ciencia": 

El don de la Poesia abraza y cierra 
por privilegio dado de la altura, 
las ciencias y artes que hay aqui en la tierra. 
Estas las comprehende en su clausura, 
las perficiona, ilustra y enriquece 
con su melosa y grave compostura. (Discurso w. 100-05) 

Recinto del saber, compendio de todas las artes liberales, ya desde 
Macrobio la Poesia abarcaba omnisciencia. El Pinciano subraya en varias 
ocasiones que la Poesia contiene y trata "todas las ciencias especulativas, 
practicas, activas y efectivas", aun "sobrepujandolas" (1:216). 

En un libro estrictamente coetaneo con la Misceldnea, El Cisne de Apolo, 
dice Luis Alfonso de Carballo: 
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la Poesia comprehende en si todas las otras facultades, artes y ciencias; 
porque todas pueden ser materia desta, y assi en particular, y por 
excelencia se aplica a Phebo y a las Musas, como facultad donde se 
hablan todas las otras que a Phebo en general y a las Musas en particu
lar se atribuyen y consagran. (132) 
Porque ningunas ciencias se inventaron, que en esta facultad no se han 
hallado, historias, artes, leyes y doctrinas, humanas, naturales y divinas. 
(142) 

En una palabra, el poeta para serlo tenia que aspirar al conocimiento 
universal, don necesariamente divino, como lo expresan los tercetos del 
soneto de la Misceldnea: 

Quien sabe que es saber siempre os adora 
y os reverentia como a ser divino, 
que es fuente Dios do tal corriente mana. 

Conozca vuestro bien el que os ignora 
y sepa como sois senda y camino 
para la vida eterna y soberana. 

Las "ilustres letras"del verso initial revelan en los tercetos la 
trascendencia implicada en el summum bonum del segundo cuarteto. Las 
letras son camino hacia la vida eterna porque en ellas reside el saber uni
versal. Afan poetico en tension hacia el conocimiento omnicomprensivo. 
No por ventura en los coloquios de su obra su autor tomo el apodo mas 
justo para tan deseada identidad: Don Diego Davalos se eligio Delio. 
Ningun letrado ignoraba que "Apolo tiene varios nombres, Apolo, Febo, 
Delio" (Perez de Moya 23). El Senor de las Musas es naturalmente el 
compendio y suma de todas las Artes; su lira misma revela en el la Poesia 
hecha dios. En Delio, es detir, en el arte poetico, se encierran "todas las 
artes liberales", como repite Sanchez de Lima. De ahi que nuestro perulero 
Deho diserte sobre infinito niimero de materias en taracea de infinitas 
citas, reviviendo los Ubros infinitos de la erudition universal. 

Siendo Apolo el Senor de la Poesia el afan poetico ha de hallar acabada 
metafora en el viaje hacia el reino apolineo: tal fue el empeno de Agustih 
de Salazar y Torres en un largo poema olvidado, que escribio "siendo 
Presidente de una Academia"2: 

Bolava el pensamiento generoso 
a la Regi6n de luces ambicioso 
en alas del deseo 
(O felice Museo). (w. 1-4) 

Viaje que es vuelo del pensamiento deseante. Iter poetico de la mente, tan 
desasida del cuerpo como el alma de la lucida sonadora de Primero Sueno, 
aunque sin preambulo de somnus ni somnium, y como ella ambiciosa de 
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Sol. La pasajera alusion al inventor de la poesia3, no tiene otra funcion 
que la de senalar que la meta luminosa esta aliada a su esencia poetica. 

Museo aparece fugaz y apropiadamente parentetico, porque de 
inmediato el pensamiento en vuelo reviste su primera persona analogica: 

Del Sol 0II6 la ardiente Monarquia, 
sin advertir su barbara ossadia, 
que de atrevidas plumas 
escarmientos observan las espumas (w. 5-8) 

Alma en alas de fcaro. Hasta aqui todo parece indicarlo. Un dia Sor Juana 
Ines recordara estos versos para responder a un caballero del Peru en un 
romance jocoso: "habiendo plumas que en agua / sus escarmientos 
escriben" (Obras 137). Del poema de Salazar la monja tomo la expresion y 
la imagen —"escarmientos" en plumas sobre el mar4—pero en este ro
mance como en el Sueno fcaro aparece, en palabras de Georgina Sabat de 
Rivers, como ejemplo "de lo que no debe hacerse" (91). No es tal el caso 
en Salazar y Torres, en cuyos versos fcaro no servira de escarmiento, como 
si hubiera tenido en mientes el consejo de Luis de Gongora "A un caba
llero poeta": 

No enfrene tu gallardo pensamiento 
del animoso joven mal logrado 
el loco fin, de cuyo vuelo osado 
fue ilustre tumba el hiimido elemento. 
Las dukes alas tiende al blando viento 
y sin que el torpe mal del miedo helado 
tus plumas moje, toca levantado 
la encendida region del ardimiento. (131) 

En efecto, el ejemplo de fcaro no enfreno el vuelo del yo poetico de la 
composition de Salazar, que ademas de alzarse hasta la "ardiente 
monarquia", pronto visita detenidamente el palacio solar, lo cual deslizara 
su identidad icaria hacia la de Faeton. Pero antes de seguir, cumple 
detemernos en este puntp para recordar la tradition que alimenta tanto 
el animoso vuelo del "gallardo pensamiento" del soneto de Gongora, 
como del "generoso pensamiento" del primer verso de su admirador. 

El momento mas seminal en la tradition lirica europea en que el fcaro 
ovidiano pasa de exemplum ex contrario a simbolo del deseo heroico de 
alcanzar el sublime imposible se da en dos sonetos de Luigi Tansillo, otrora 
celeberrimos y hoy a veces tan olvidados que a menudo se atribuyen a 
Giordano Bruno, que no hizo otra cosa que incorporar a su Eroici Furore 
los versos de un poeta que admiraba y al que presenta como interlocutor 
de sus coloquios5. Se trata de "Amor m'impenna l'ale, e tanto in alto" y 
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"Poi che spiegaf ho l'ale albel desio". El primero ya habia sido traducido 
por Gutierre de Cetina, cuando Diego Davalos ofrece en la Misceldnea 
una version mas ajustada al original6: 

Alas me pone Amor y tanto en alto 
me levant6 mi honroso pensamiento 
que por horas espero y aim intento 
a las puertas del Cielo dar asalto. 

Miro la tierra y temo de lo alto, 
mas quien me esfuerza dice tan contento 
que si falta el efecto en tal intento 
da gloria etema ser mortal el salto. 

Porque si aquel que igual tuvo el deseo 
dio tal renombre al mar do fue su muerte, 
manifestando el sol su desvario, 

cantara de ti el mundo su trofeo: 
Este ha querido levantar su suerte 
y falt61e la vida mas no el brio. 

En la poesia de Tansillo se ofici6 la alianza entre fcaro y el pensamiento 
humano con tanta fortuna que desde estos sonetos entra en la lirica 
occidental lo que seria justo llamar el pensamiento icario7, y con el una 
nueva y seminal valoracion del mismo. Los adjetivos lo denotan: 
"animoso" en Tansillo, "honroso" en la traduction de Davalos8, "gallardo" 
en Gongora, "generoso" en Salazar y Torres (£eco quiza del magnanimus 
del Faeton ovidiano?). El antiguo clasico oprobio que en el mismo Ovidio 
condenaba toda desmesura, junto al de su moralizadora prole medieval 
y buena parte de la barroca (Sabat 86-96) no cae ahora sobre el pensamiento 
en libre, gallardo y elegido vuelo. La mutation etica es absoluta, lo que 
fuera el error icario es ahora percibido como noble deseo de elevation. 
No se trata, por supuesto, de pura temeridad; estas son alas que vuelan 
hacia la luz. 

fcaro y Faet6n, mas alia de la traditional y jamas olvidada lection 
para el escarmiento, fueron exaltados en simbolos de las propias empresas, 
fueran de amor, de ambition, de afan creador, y particularmente en Espana 
—tal el caso de Salazar y Torres— en simbolo de la tentativa literaria. Ya 
que la poesia, en palabra de Davalos, "es fuente Dios do tal corriente 
mana" el esfuerzo de osadia poetica en vez de ofender al Cielo es 
inspiration suya: 

Mas al dichoso vuelo1'1 

tan generosamente ayud6 el Cielo 
que de mi dicha arguyo 
que fue mi atrevimiento impulso suyo. (w. 9-12) 
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"Dichoso vuelo" y hasta sagrada audacia: el fin del hijo de Dedalo 
no puede ser el suyo. Asi en el poema de Salazar el yo poetico, que 
comenzara vistiendo alas icarias, pronto asume peripetias de Faeton 
cuando, como el, llega al palacio de Febo "El Alcazar del Sol pisava ossado" 
(v. 13). Si al comenzar la descripci6n se trata —como en Ovidio— 
puramente del dios solar, muy pronto se nos da a entender que estamos 
ante Febo Apolo, ya que "de un ingrato laurel se coronaba/ de quien 
pendiente estava" (w. 21-22). De inmediato se anuncia lo que sera el fin 
del poema, la loa a los miembros de la Academia que preside Salazar: 

Coronad las doctas sienes 
de las ramas desdenosas, 
que soberanos ingenios 
de impossibles se coronan. (w. 25-28) 

Asi como el Discurso de la An6nima Peruana comienza con la alabanza 
de la Poesia —saber universal— para culminar en la de cada miembro de 
la Academia Antartica, el poema de Salazar nos llevara del apolineo 
palacio que abarca al servitio de la Poesia todas las Artes Liberates hasta 
los academicos, representantes de cada una de estas, salvo el de la poesia, 
representada implititamente por el yo del poema en su dichoso viaje so
lar. Dafnicos, los doctos ingenios alcanzan sus coronas victoriosas por 
intentar lo imposible, tal como su presidente que al hacerlo logro llegar 
hasta el retinto del Sol. He aqui fcaro y Faeton como figuras de un yo que 
se afirma, y si insensato, en sublime insensatez. 

Afan de exaltation. Afan de luz. Aun a riesgo de abrasarse. Los tres 
motivos se unen en otras alas temerarias: 

Entre atrevido y tiego 
sin reservarme, mariposa al fuego, 
dulcemente encendido; 
no recele castigos de atrevido 
porque en mi solamente ser podia 
merito la ossadia. (w. 29-34) 

Se trata de la petrarquista "farfalla al fuoco" (ahora en delirio poetico y 
no amoroso) miniaturizando el sino de fcaro y Faeton. Sin duda Salazar 
supo de esta triple analogia en versos de Quevedo y Gongora. Don Fran
cisco construye con ella su "Tumulo a una mariposa": 

El alino del prado 
y la curiosidad de la primavera 
aqui se han acabado, 
y el galan breve de la cuarta esfera, 
que con dudoso y divertido vuelo 
las luces quiso amartelar del cielo. (Obras 211 )10 
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Breve galan del Sol, Faeton en miniatura, la mariposa "de amores de la 
luz, muerta de amores" (v. 2) se abrasa —porque eligio el destino del hijo 
de Febo (19)— sin duda "dulcemente encendida" como en el verso de 
Salazar. Sin embargo no se encuentra en Quevedo ninguna alusion a la 
ceguera de la faetontica mariposa. Para ello hemos de acudir a un soneto 
de Gongora, "De la ambition humana", donde una vez mas la mariposa 
"de esplendor solititada, llega / a lo que luce", pero lo hace cegada de 
luz: "Mariposa, no solo no cobarde, / mas temeraria, fatalmente ciega" 
(236). Ciega por deslumbrada. En el poema de Salazar el motivo no tiene 
mayor trascendencia, pero lo senalo en este punto para que se note como 
al deslumbramiento del vuelo icario y del intento faetontico se une la 
ambition del conocimiento omnicomprensivo. Exactamente la misma 
configuration tematica que con tanto mas alto alcance ordenara Sor Juana 
Ines parasuSweno. 

En "De la ambition humana", Gongora alude al dano provocado 
por el error faetontico, mientras Salazar tiene completa certeza que en su 
caso no se trata de yerro sino de merito, por lo cual no hay razon de 
recelar castigo alguno. Su sed de luz, no causada por el deseo amoroso ni 
por otra ambition que la poetica, ha de ser de cierto recompensada con la 
presentia del mismo Sol junto al mas docto cortejo de luces : 

En la mitad del Templo prodigioso 
un Trono se erigi6 majestiioso, 
de ocho hermosas deidades coronado, 
de luz felizmente iluminado; 
a las Nimphas en medio presidia 
el Padre grave de la luz del dia, 
y ellas, multiplicahdole arreboles 
el Trono ardia en confusi6n de soles. 
Las Nimphas, si no mienten las senales 
las Artes eran, siempre Liberales. (w. 137-46) 

Iconograficamente, Apolo preside el coro de las Musas y, de hecho, como 
Salazar, usara cada doncella para pintar el retrato de la Poesia; estas no 
hubiesen servido menos en tal intento. Las Musas, sin embargo, no 
encarnaban tan a las claras el saber universal que tradicionalmente 
abarcaban las Artes del trivium y el quadrivium. 

En este punto se da en el poema la conjuncion de dos temas: la llegada 
y visita a un palacio fabuloso (derivada en primera instancia del episodio 
de Faeton en el palacio de Febo) y las Artes Liberales al servicio de la 
Poesia. Creo yo que el eslabon entre el palacio y las Artes Liberales lo 
hallo Salazar en uno de los pasajes mas didacticos de la obra de Lope de 
Vega. En efecto, el protagonista de su Arcadia en el Libro V llega a un 
palacio maravilloso donde sala tras sala encuentra a las siete Artes 
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Liberales, para oilminar con la visita de un segundo palacio que alberga 
a la Poesia en lo-alto de un monte, por ser ella* "arte de ingeniosa 
preeminencia" (421). Hace ya tiempo J.P.W. Crawford senalo que Lope 
habia hallado su fuente en la Vision deleitable de Alfonso de la Torre (192-
94). El poema de Salazar y Torres resulta asi abigarrado palimpsesto de 
lasMetamorfosis de Ovidio, Gongora, Quevedo, Lope de Vegay tras Lope 
la reliquia medieval encerrada en su Arcadia. De sus subtextos ha tornado 
ya pasajes enteros —como' muy literalmente el palacio del Sol— hasta 
algun verso suelto, tal el 142 que repite uno de Quevedo, "el padre ardiente 
de la luz del dia", el mismo que recordaria Sor Juana en el Primero Sueho. 
Sin embargo en ninguno de ellos se hallara esta apoteosis a Faeton, no 
solo sin castigo mas victoriosamente meritorio en su vuelo solar. Su Aca
demia, recinto de las Artes todas, presidida por el poeta, pues la Poesia 
en si las resume y epiloga. El vuelo icario, el afan faetontico deslumbran 
al poeta, pero no por eso se le deshacen las alas ni lo ha de fulrninar el 
Cielo que lo inspiro. 

Si el Faeton de Salazar y Torres no tiene por que temer, se debe 
simplemente al hecho de que en el fondo nada hay en su empeno de 
transgresion. Muy otro sera el caso de la empresa sorjuanina. Como monja 
por consagrada en cuerpo y alma a Dios11, y como mujer por el 
incapacitado entendimiento que para su sexo promulgaba unanime la 
cientia al uso desde Aristoteles hasta bastante despues de Huarte de San 
Juan; por todo ello, su vida en'obra es subversiva eclesiastica y cientifi-
camente. Piensa Octavio Paz que Sor Juana vio que su sexo era "obstaculo, 
no natural, sino social, para su afan de saber" (536); en realidad el que no 
lo considerase obstaculo natural ya resulta en si pensamientogallarT 
damente subversivo de premisas milenariamente aceptadas en tres 
ciencias basicas para la llamada entonces Historia natural, asi como para 
la Medicina: anatomia, fisiologia y psicologia. 

Por supuesto Sor Juana estaba bien enterada de tales 'verdades 
cientificas'; es posible que el hecho de que no las discuta abiertamente se 
deba a que el hacerlo permitiria que sus criticos senalaran su falta de 
credenciales universitarias, es detir, su carentia de autoridad profesional 
en materia medica. Las rebate, claro, de otras varias maneras y, entre 
ellas, una basada en el unico tema en que no podia aducirse mejor 
conocedor que ella misma, su propia vida modelada desde la infancia 
por su natural inclination al saber. En la Respuesta a Sor Filotea la alusion 
a esa irresistible inclination de su entendimiento y a los tempranos logros 
de su inteligentia contradicen, si implicita muy obviamente la certidumbre 
medica —basada en la fisiologia de los cuatro humores— de que el exceso 
de humedad niega a la mujer la mas acabada capacidad intelectual que, 
aunque con grados de calor variables, los distintos temperamentos 
propician en el varon. ^Cabe prueba mas contundente y mas irrebatible 
que la experiencia vital y el declarado ingenio de Juana de Asbaje en su 
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tan precoz uso de la razon, en su triunf al despliegue de sabia adolescente 
ante los doctos congregados para brillo suyo en la corte virreinal, en los 
versos que en verdadera inundation castalida fluyen de su celda monjil? 
Por cierto la Respuesta en el certero juicio de Elias Rivers es una apologia 
pro vita sua (71), pero apologeticamente solo para una mujer era necesario 
tener que confundir la ciencia de su epoca para que su vida intelectual 
no fuese crimen contra natura. 

La fisiopsicologia de los humores tendra amplias consecuencias 
sociales, legales, y —aunque no lo esperemos, va de suyo— tambien para 
la Poetica. En el Cz'sne de Apolo, por ejemplo, al disertar sobre "el ingenio 
y complexion que han de tener" los poetas, Carballo declara que "tres 
grados de calor ha de tener el buen Poeta. . . Si y quando mas seco fuere 
el calor sera mejor el Poeta" (71). Tal vez por cortesia no se enuncia el 
corolario inescapable: si para ser verdadero poeta, se requiere el mas alto 
grado de calor y sequedad, mal puede lograr la menor excelencia en el 
arte quien pertenezca a un sexo que como tal se define en diferentes grados 
de lo humedo y lo frio. Aun para Icaros poeticos las mujeres nacian con 
las alas mojadas. Si no podian caer era simplemente porque no podian 
volar. Pero Sor Juana a la vista de todos volo, y tan alto que la admiro su 
"siglo por milagro de la Naturaleza". Su "agudissimo ingenio, 
singularissima erudition, y selectas noticias de las ciencias" (Oviedo, apen. 
5:34) la hicieron milagroso —£monstruoso?— desafio al orden de la 
naturaleza. Sor Juana tuvo que defender su vida de intelectual, los 
derechos de su entendimiento, y asi la Respuesta "was the defense other 
right to learn, to judge and to think for herself" (Lavrin 78), pero si fue 
todo esto es porque defiende en todo ello su derecho a ser poeta. De ahi 
que la Respuesta sea "una defensa de las letras profanas", como nota 
Octavio Paz (538). Su "tan vehemente y poderosa inclination a las letras. 
. . este natural impulso que Dios puso en mi"12 es lo que determina su 
afan de conocimiento. 

Incluso su metodo de estudio, es detir, su f amiliaridad con muchas y 
diferentes disciplinas, "el haber estudiado diversas cosas"( Salceda 450, 
437-38) esta directamente relacionado al quehacer del poeta. Apoyado en 
la autoridad de Horatio dice Carballo: "De que es necessario saber el 
Poeta algo de cada profession no ay duda.Y que en quanto supiere de las 
agenas sera en la propria mas aventajado es muy llano. Porque el principio 
y fuente del escrivir es el saber, dize Oracio" (77). 

Ya Boccaccio en la eruditisima Genealogia deorum insiste en que el 
poeta debe ser esforzado y ferviente estudioso pues la Poesia exige severa 
distiplina y largo aprendizaje, pensamiento que a su vez remite a otro 
texto celebre, el Pro Archia de Ciceron (231 v-32r). A su zaga el Discurso en 
loor insiste que sera mas excelente el poeta si "fuere en mas estudios emi-
nente" (vv. 112-14). En fin, que el estudio en las mas variadas disciplinas, 
o sea, el afan de conocer es inseparable del afan poetico; y asi nos lo 
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atestigua Sor Juana, cuando en la Respuesta dice de su "leer y mas leer, 
estudiar y mas estudiar" (Salceda 447), o cuando declara "que no tenia 
para alguna [cosa, objeto de estudio] particular inclination sino para todas 
en general"(Salceda 449); claro esta en todas las Poeticas que los poetas 
no podian ser especialistas, sino generalistas, o mejor, enciclopedicos. De 
ahi que "imperceptiblemente Sor Juana pasa de la defensa de su afan de 
saber a la defensa del arte de escribir versos" (Paz 54). No podia ser menos, 
ambas eran la misma cosa. Sor Juana lo sabia muy bien: para ser poeta, 
estudiar. 

La eruditi6n enciclopedica es propia del episteme renacentista, a la 
vez pletorico —por lo ilimitado— y pobre, por estar basado en la pura 
acumulacion de similitudes y analogias (Foucault 30). El cosmos como 
sistema de correspondentias entre el hombre y el universo (microcos-
mos—macrocosmos), entre la historia, la mitologia, la Biblia, las ciencias 
naturales junto a todas las liberales, la botanica, la zoologia, la fabula. . . 
En tal mundo intelectual las diferentes disciplinas se deslizaban de unas 
a otras, y asi Sor Juana resbalaba gozosamente entre ellas en el comun 
empeno hermeneutico propio de tal Weltanschauung: "Yo de mi puedo 
asegurar que lo que no entiendo en un autor de una facultad, lo suelo 
entender en otro de otra que parece muy distante; y esos propios, al 
explicarse, abren ejemplos metaforicos de otras artes"(Salceda 450). 
jEjemplos metaforicos! Sor Juana estudia, conoce, o sea, interpreta del 
mismo modo que escribe: pensamiento en metafora analogica y en 
analogia metaf6rica13. 

Como absolutamente todo en el macro y microcosmos esta de algiin 
modo relationado en ilimitada red de semejanzas, simpatias, oposiciones, 
"el unico eslabon posible entre los elementos de este tipo de conocimiento 
es la adition". En efecto en Primero Sueno ambos intentos epistemologicos 
—si bien diferentes— proceden por acumulaci6n14: 

la vista perspicaz, libre de anteojos, 
de sus intelectuales bellos ojos (...) 
libre tendio por todo lo criado: 
cuyo inmenso agregado, 
ciimulo incomprehensible, (w. 440-48) 

como el entendimiento, aqui vencido 
no menos de la inmensa muchedumbre 
de tanta maquinosa pesadumbre 
(de diversas espeties conglobado 
esferico compuesto) 
que de las cualidades 
de cada cual, cedi6. (vv. 469-75) 



150 <t$ Alicia de Colombi-Monguio 

De esta serie seguir mi entendimiento 
el metodo queria, 
odelinfimogrado 
del ser inanimado (...) 
pasara la mas noble jerarquia. (w. 617-24; entasis mio) 

En el primer caso la pretension de lograr perfecto conocimiento de todo 
lo creado en un acto intuitivo (vv. 590-92) se poetiza bajo el signo de la 
acumulacion, en el segundo de la ordenada adicion de los seres que 
eslabonan la suma total de la gran cadena del ser. De todo modos, en 
ambos casos, el objeto de conocimiento —el cosmos— es concebido como 
un agregado de cosas. En el segundo caso el mismo proceso cognitivo es 
por adicion, y en exacto espejo el modo poetico va sumando sus objetos 
en una larga serie de metaforas y figuras analogicas, desde el reino veg
etal alimentado por Thetis hasta el hombre concebido en esa reina de 
las analogias que es el microcosmos. 

El fin de ambos intentos cognitivos parece ser el mismo: el 
conocimiento universal. Aparientia enganosa. Jamas la intuition platonica 
pretendio tener por objeto "todo lo criado" —por lo tanto incluyendo 
seres materiales— su intento exclusivo fue siempre la aprehension directa 
de las ideas (fuesen matematicas, metafisicas o eticas) para culminar en 
la contemplation de la Idea, el Ser Absoluto, la Realidad ultima, de caracter 
siempre espiritual15. Conocer en un puro acto intuitivo "todo lo creado", 
no es intuition platonica (ni Sor Juana dice que lo sea), por lo cual en 
sentido estricto no es justo hablar del fracaso de la misma. Se trata de 
algo de muy otra trascendencia, y tanta que necesariamente ha de fracasar. 
Naturalmente, como dice Paz, no es acto propio de hombre caido, pero 
eso es lo de menos; tampoco lo es de hombre prelapsario, ni de angel, 
arcangel o serafin. La pura y siempre inmediata intuition de todo el mundo 
universo es el modo propio de conocimiento solo de su Creador. Tal el 
Arbol de la Cientia que desde siempre ha sido negado a la criatura 
humana: el pretender ser como Dios. Mas, intelectualmente el ser Dios. 
La caida era inevitable, porque el suyo no es intento de conocimiento 
universal sino de omnisciencia divina. 

Sabat de Rivers ha notado perspicazmente que "el pasaje de fcaro en 
el Sueno nos habia del castigo de los rayos del sol sobre los ojos (w.456-
61); nos recuerda el pasaje de Ovidio en las Metamorfosis (2:80-81), cuando 
este se refiere a Faeton (89): "[palluit] et subito genua intermuere timore / 
suntque oculis tenebraeper tantum lumen obortae" ("Palidecio, de subito temor 
le temblaron las rodillas, y en medio de tanta luz los ojos se le cubrieron 
de tinieblas"). Senala acertadamente Sabat de Rivers que "siendo 
basicamente parecidos estos dos personajes por intentar ambos ejercer 
empresas prohibidas a los humanos y por haber sido los dos destruidos 
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por el sol, no es extrano que se aplicaran caracteristicas y recuerdos 
literarios de uno a otro" (89). 

Ahora bien, en el caso del Sueno la pretension icaria a la omnisciencia 
divina es trangresion de muy diferente calibre que la simbolizada por 
Faeton, quien solo aspira al conocimiento universal16. El primero es intento 
prohibido a toda criatura dotada de intelecto, angelico o humane El 
segundo es empeno dificil —acaso solo subversivo en una mujer— pero 
no prohibido, pues apenas monta al ordenado uso de la razon, facultad 
eminentemente humana. De ahi que su alma f aetontica dude —la proeza 
es ardua— pero que no se aniquile; el intento es posible. En la subida 
rational paso a paso se puede vislumbrar la posibilidad de una victoria 
(W. 781-84 ), mientras el alto vuelo del intelecto icario exige el fracaso 
abso lu t e Tanto Faeton como fcaro ascienden, pero a espacios 
epistemologicos tan diferentes que la distancia entre uno y otro es infinita, 
como lo es la que media entre el Creador y su criatura. La subida del 
Faeton sorjuanino es "osada" (v. 785), "bizarra" (v. 788), "atrevida" (v. 
792) y, en suma, "ambiciosa" (v. 806); por lo que no es sorprendente que 
el alma dude y tema el fracaso y aun mas las consecuencias punitivas, no 
de la ira divina —ya que el intento no transgrede lo propio de la criatura— 
sino de una sociedad en la cual su empeno era tragicamente subversivo. 
Esta proeza faetontica encuentra apenas limites naturales, la normal 
fisiologia del durmiente, que no impediran su futura renovation. Faeton 
temporariamente se detiene, pero no se despena. No es suyo el destino 
del modelo ovidiano; no se ciega porque no se deslumbra. La suerte de 
su fcaro, en cambio, es muy otra. No ya un mero atrevido, el fcaro de Sor 
Juana ha mirado al Sol. 

Durante la primera parte del viaje epistemologico se repite un motivo 
en mi opinion crucial, el del "visual alado atrevimiento" que aparece en 
el verso 368 y halla su acabada expresion mas adelante: 

la vista que intent6 descomedida 
en vano hacer alarde 
contra objeto que excede en excelencia 
las lineas visiiales 
—contra el Sol, digo, cuerpo luminoso, 
cuyos rayos castigo son fogoso, 
que fuerzas desiguales 
despreciando, castigan rayo a rayo 
el confiado, antes atrevido 
y ya llorado ensayo 
(necia experiencia que costosa tanto 
fue, que fcaro ya, su propio Uanto 
lo anego enternecido). (w.456-68) 

Este fcaro, en efecto, se ha deslumbrado como el Faeton de las Metamorfosis, 
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de quien tambien ha tornado las alturas estelares que jamas conocio el 
hijo de Dedalo en la poesia ovidiana. Inmediatamente antes de los versos 
citados del deslumbramiento de Faeton escribe el sulmones, "vero summo 
despexit ab aethere terras /infelix Phaeton penitus penitusque patentis,/palluit" 
(w. 178-79; "cuando desde lo mas alto del cielo miro hacia la tierra el 
infeliz Faeton, y la vio extenderse alia muy abajo, palidecio"). El fcaro de 
Ovidio nunca llega a los espacios siderales del "auriga altivo del ardiente 
carro", apenas si excede la region del aire para rozar la colindante del 
fuego17, y nunca vio la tierra desde alturas siderales. Por su parte, la 
piramidal alma icaria del Sueno antes de deslumbrarse se ha encumbrado 
hasta lo mas alto, y desde alii contempla el "inmenso agregado" de la 
creation: 

en la mas eminente 
la encumbro parte de su propia mente, 
de si tan remontada, que creia 
que a otra nueva regi6n de si salia (w. 431-34) 

Asi el fcaro sorjuanino ademas del deslumbramiento comparte con 
el hijo de Helios la contemplation desde lo mas alto, de "cuya casi 
elevation inmensa" (v. 435) tiende los ojos y se ciega deslumbrado: 
despenamiento desde la altura debido al deslumbramiento solar cuya 
causa es el desmesurado afan de omnisciencia. En la literatura occidental 
fcaro no habia recogido nunca esta estructura tematica. Con una excep
tion. En el Cabinet des Estampes de la Biblioteca National de Paris se 
puede hallar "une planche de Goltzius, laquelle, 'montre Icare jusque 
dans l'instant de sa chute, abritant de la main ses yeux pleins de larmes"'. 
Detalle curioso, en el Sueno tambien a "fcaro ya su propio llanto / lo 
anego" (w. 467-68); aun mas importante es lo que expresan los versos 
latinos que acompanan el grabado: Scire dei munus, divinum est noscere 
velle18. El conocimiento, oficio de dioses, es divino querer conocer. Mejor, 
la omnisciencia solo es de Dios. 

Querer conocer es propio de la criatura humana, y solo divino en 
tanto el entendimiento es don de Dios. Conocer ordenadamente en libre 
uso de la razon, y desde la madurada y repetida empresa crear la propia 
voz poetica. Tal es la voz debida y nutrida en el fervor de conocer, el 
omnivoro fervor que acuciante animaba al verdadero poeta. El Faeton de 
Sor Juana, este nocturno hijo del Sol, revivira cada noche la proeza y el 
fracaso del autentico poeta, y aun en la cotidiana derrota se anuncia su 
triunfo cotidiano. Hacia el final del Sueno y del sueno —del poetizar, del 
sonar y del dormir— la figura de Faeton parece ser reemplazada por los 
anuncios del dia, el inrninente triunfo del "Padre de la luz ardiente" (v. 
887). Sin embargo acaso solo se desvanezca porque la intensidad solar 
nos esconda su presencia oculta en su misma luz. Quiza no se lo vea 
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porque en ese momento se ha subido "auriga altivo [al] ardiente carro". 
No lo puedo detir de cierto, pero quiero creer que alguna vez lo sono 
nuestra poeta. Como al desgaire Lope de Vega habia escrito "que tambien 
ha de tener Faeton la aurora" (en Sabat 93). Acaso tambien lo tenga la 
esplendente Aurora sorjuanina. En el Libro V de la Eneida el dia llega, 
anunciado por la Aurora, traida por los caballos de Faeton (w.104-05). 
^Podia alguien que hizo del hijo de Helios su mejor alter ego haber olvidado 
estos aurorales Phaetontis equil No Sor Juana. Su fcaro tuvo que despenarse 
ciego, pero el Faetonte de sus noches y alboradas jamas se deslumbro. Al 
fin y al cabo el suyo era verdaderamente hijo del Febo Apolo que Salazar 
y Torres habia rodeado de todas las Artes Liberales, prole del mismo Delio 
que se soho Davalos y Figueroa en su enciclopedico afan de poesia, el 
mismisimo que en la Lima de la Anonima presidia el coro de Musas 
americanas. La obra de todos ellos nace y se nutre en la identica poetica, 
la que apolinea les reclamaba el saber universal. 

Fue un sueno, claro esta. Un sueno, pero no un error. Sin esa poetica 
sus obras no serian lo que son. Quiza si hubiese leido a Kepler o a New
ton, como desea Octavio Paz, hubiesen temblado los timientos de su 
mundo intelectual, pero ^acaso serian mejores sus versos? Al cabo, estos 
sabios ptolemaicos fueron los mas heliocentricos poetas. Para gloria suya 
y de nuestra America el conocimiento omnicomprensivo en todos ellos 
fue poesia y poetica en clave de sol. 

Notas 

'Para todas las citas de la Misceldnea se ha usado la reproduction fotografica del 
ejemplar que se halla hoy en la British Library; en adelante las referentias a esta 
obra se daran en el texto, senalando el Coloquio y el folio correspondiente. En 
este caso se trata del Col. 37, fol. 67r. Sobre este poema ver tambieri mis Petrarquismo 
peruano 85-88, y "La inmortalidad" 25-35. 
2Cithara de Apolo, varias poesias divinas y humanas que escrivio Don Agustin de Salazar 
y Torres, y saca a luz D. Juan de Vera Tasis y Villarroel, su mayor amigo, 24-33. La lirica 
de Salazar y Torres es objeto de una tesis doctoral de Edna Benitez, que yo dirijo, 
donde se tratan varios aspectos del poema diferentes de los aqui estudiados, 
tales como la imitaci6n de Ovidio en lo que se refiere al palacio del Sol, la adicion 
de la Pintura al niimero de las Artes Liberales ("ocho hermosas deidades", v. 
139), 
y la identidad de los miembros de la Academia presidida por Salazar y Torres. 
3Cisne de Apolo 1:152-53: "Y de Museo dijo el propio Virgilio. 6. Eneida, aquel illustre 
Eulogio: 'Museus ante omne medium nam plurima turba, /Hunc habet atque humeris 
extantem sustipit altis' ".Para entender bien estos versos, se ha de saber que Virgilio 
fue antes refiriendo los inventores de cosas, y despues dize que Museo estava 
ante todos ellos, y la muchedubre de los mas lo tenian en medio sustentado sobre 
sus altos ombros, de lo qual se colige que Virgilio tuvo a este Museo por inventor 
de la poesia". 
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4Creo que entre las varias composiciones de Sor Juana que encuentran fuente, 
derivation y/o subtexto en Salazar y Torres estos versos no han sido hasta ahora 
anotados. 
5Ver p. ej. la nota a los w. 805-10 del Primero Sueno, en la ed. de Mehdez Plancarte 
(601), donde erudito tan notable no reconoce la autoria de uno de los sonetos de 
Tansillo. 
6En este juitio difiero por completo del de J. Graciliano Gonzalez Miguel (Presentia 
napolitana en el Siglo de Oro espanol. Luigi Tansillo 98-99,176). No entro aqui en la 
cuestion por no tener que ver con el tema del presente estudio, pero trato el tema 
in extenso en un articulo en preparaci6n sobre Tansillo en la poesia de Davalos y 
Figueroa. 

Til motivo fcaro-pensamiento humano se da aiin antes en un soneto de Ariosto: 
"Nel mio pensier che cosi veggio audace", pero a pesar del prestigio international 
de su autor, fueron los sonetos de Tansillo los que diseminaron el motivo por la 
lirica europea, y tuvieron particular fortuna en la hispanica. 
8Gonzalez Miguel considera pobre la adjetivati6n "honroso" de Davalos; a mi 
juicio es mas significativo que el "amoroso" de Cetina. 
9En el original se lee "duelo", lo cual en el contexto no hace sentido; seguramente 
es error de Vera y Tassis, el editor. 
10Para una buena ejemplificaci6n de la analogia mariposa-lcaro-Faet6n en poesia 
italiana y espanola, vease Turner 91-92. 
11 Vease el excelente estudio de Asunti6n Lavrin. 
"Salceda, Obras Completas A:4AA; entasis mio. N6tese que Sor Juana insiste que su 
afan de saber es inclination a las letras: "todo este trabajo sufria yo muy gustosa 
por amor a las letras" (447); "Bendito sea Dios que quiso [mi inclination] fuese 
hacia las letras" (452); "esto no ha sido mas que mi inclinaci6n hacia las letras" 
(460). 
13Sobre este tipo de pensamiento anal6gico, vease el inteligente articulo de Anto
nio Carreno. 
"Foucault 30: "a knowledge that can, and must, proceed by the infinite accumu
lation of confirmations all dependent on one another. And for this reason, from 
its very foundations, this knowledge will be a thing of sand. The only possible 
form of link between the elements of this knowledge is addition". 
15La contemplation de las estrellas (en el sentido del mundo supralunar) de los 
w. 303-05 no es impropia de la intuition platonica (como tampoco lo es en las 
odas y los Nombres de Cristo de Fray Luis) por el especial status ontologico de los 
astros,'siendo cada esfera celeste, o habiendo en cada esfera, un ser intelectual, 
una Inteligencia, "podemos detir que hay ciertas Inteligencias en las esferas, que 
son llamadas las almas de las esferas" (San Alberto Magno, Summa de Creaturis I, 
Tract, iii, Quaest. xvi, Art. 2). La meta de la intuition plat6nica tambien aparece 
en el Sueno, la mente humana que "a la Causa primera siempre aspira" (w. 406-
48), mencionada en terminos perfectamente aristotelicos (o si se quiere 
escolasticos). Nada de esto es teologicamente problem^tico, y muy 
apropiadamente nada le ocurre al alma remontada en esta contemplation. El 
derrumbe icarico ocurre no durante la contemplation platonica o neoplatonica, 
sino cuando tiende la vista "por todo lo criado", por la "sobra de objetos", o sea, 
cuando "descomedida" pretende alcanzar la intuitidn, el conocimiento directo, 
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omnistiente, es detir, el modo cognitivo de su Creador. No entro en mayor detalle 
sobre este punto importante para la exegesis del Sueno porque no quiero desviarme 
del tema de este ensayo, pero si lo hice en el estudio que presente en breve en el 
Congreso de colonialistas en la Universidad Catolica de Eichstatt, Alemania 
(noviembre 1997). 
I6No por casualidad la alusion al microcosmos aparece en el Sueno en el segundo 
intento cognitivo; en tal concepto reside —no la posiblidad de omnisciencia— 
pero si de conocimiento universal. Foucault explica liicidamente la cuestion:"as 
a category of thought, [the microcosm] applies the interplay of duplicated re
semblances to all the realms of nature; it provides all investigation with an assur
ance that everything will find its mirror and its microcosmic justification on an
other and larger scale; it affirms inversely that the visible order of the highest 
spheres will be found reflected in the darkest depths of the earth . . . However 
immense the distance from microcosms to macrocosms may be, it cannot be 
infinite; the beings that reside within it may be extremely numerous, but in the 
end they can be counted" (31). 
17Asi Dedalo indica a su hijo: "Icare, ait moneo, ne, si demissior ibis, I undo gravet 
pennas, si celsior, ignis adurat" (w. 204-05; entasis mio). 
"Robert Vivier en Freres du del (Bruxelles "La Renaissance du Livre", 1962,149) 
menciona el grabado a proposito de la poesia de Apollinaire. 
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