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En torno al barroco histórico como
categoría estética: terminología y concepto
Javier Pérez Bazo
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TEXTE

Pa rece más que pro pi cia la oca sión para vol ver sobre cu es ti o nes ati‐ 
nen tes al Bar roco como ca te go ría es té tica 1. Em pe ce mos re cor dando
que el tér mino Bar roco, y su con cepto, no es com pa ra ble al que por
me to do lo gía aca dé mica muy ex ten dida y con si de ra ción es té tica crí ti‐ 
ca mente asen tada han re ci bido otras ca te go rías pe ri o do ló gi cas de la
Li te ra tura y del Arte ta xo nó mica y con cep tu al mente con mejor for‐ 
tuna como, por ejem plo, las de Re na ci mi ento, Ro man ti cismo e, in‐ 
cluso, Van guar dia. Y es que el Bar roco o, por mejor decir, el que
según ex ten dido uso cabe de sig nar bar roco his tó rico, aun si endo un
pe ríodo artístico- cultural de común ex ce len cia en Oc ci dente, tuvo un
re tar dado re co no ci mi ento que duele a la his to ri o gra fía li te ra ria, en el
que mucho tuvo que ver la di la tada con no ta ción peyorativa de la ter‐ 
mi no lo gía desde su ori gen. Tén gase pre sente que, en pa la bras del
teó rico de la Li te ra tura y pen sa dor es té tico Pedro Aul lón de Haro, a
quien de be mos la edi ción de la mejor mo no gra fía sobre Bar roco que
hasta la fecha dis po ne mos, la ca te go ría de bar roco com prende "una
serie de re a li za ci o nes histórico- estilísticas de la li te ra tura y el arte
eu ro peos con cen tro en el siglo XVII" y lejos de ser una cor ri ente ar‐ 
tís tica de gran ho mo ge nei dad ha de con si de rarse como un con junto
de cor ri en tes y va ri e da des de ci erta cohe sión, de uni dad cul tu ral, eu‐
ro pea 2.

1

Desde luego, a la cla ri fi ca ción, re pa ra ción y sub si gui ente nor ma li za‐ 
ción del con cepto no contribuyeron es pe ci al mente al gu nos crí ti cos
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que, en un alarde de au to com pla cen cia y pro vis tos de las cor res pon‐ 
di en tes an te o je ras, afe a ron sus aná li sis con pers pec ti vas ses ga das, de
no to ria in com ple tez u ori en ta das hacia un su pu esto in te rés pa trio, o
na ci o na lista. De modo que, por ejem plo, lo que en un prin ci pio fue
con cepto cen su rado por la mayoría in te lec tual —es el caso de Fran cia
—, su pos te rior reha bi li ta ción para la his to ria de la cul tura llega a asu‐ 
mirse pa ra dó ji ca mente como pro pia. Abun dando en este asunto,
podrá extrañar que por re ti cen cias sin duda al guna ob so le tas, ci erto
sec tor del his pa nismo fran cés le haya ne gado al Bar roco su esen cial
ca te go ri za ción y ex co mul gara el tér mino por de ma si ado im pre ciso. Y
esto, cu ando re sul taba in dis cu ti ble apli cado a las ma ni fes ta ci o nes ar‐ 
tís ti cas que dis cur ren en ti em pos de de ca den cia po lí tica y so cial ge‐ 
ne ra li zada, pero tam bién de mayor re li eve cul tu ral sobre el que tanto,
y no pocas veces lo gra da mente, se han cen trado las in ves ti ga ci o nes
his pa nís ti cas galas, me di o cri da des de los úl ti mos años al mar gen.
Estas re ti cen cias res pon den, como ve re mos, a sim pli fi ca ci o nes o ma‐ 
xi ma lis mos y acaso a la vo lun tad de elu dir el mar bete bar roco en una
breve pro duc ción pro pia, na ci o nal, es ca sa mente re pre sen ta tiva de la
es té tica que lo de fine. De ahí que nada sor prenda que dicho his pa‐ 
nismo se haya in cli nado mejor por otras for mu la ci o nes ta xo nó mi cas
de menor rigor pe ri o do ló gico y alu si vas al es plen dor si glo do rista. La
sin gu lar pa ra doja de todo esto es que la de ci siva reha bi li ta ción del
bar roco español se de bi era ya en época con tem po rá nea a po e tas e
his pa nis tas fran ce ses y que Jean Rous set mar cara la senda vin di ca tiva
de la li te ra tura bar roca en 1953 con su La Lit té ra ture de l'âge ba ro que
en France.

Acer ca de la cues tión ter mi no ló ‐
gi ca
El pro blema ter mi no ló gico del Bar roco co mi enza si endo un pro blema
lé xico. Por que, ade más, su cede que el dic ci o na rio nor ma tivo de la
len gua española ha ve nido ex tra vi ando el rigor ne ce sa rio en la en‐ 
trada bar roco sin lle gar a do tarla de un fun da mento de fi ni to rio de ci‐ 
erta cohe ren cia con cep tual. Con ven ga mos que es ne ce sa rio ad ver tir
las va ri a das cu es ti o nes que el tér mino sus cita: por un lado, aquel las
re fe ri das a su ori gen, que fu e ron ob jeto de ex tensa con je tura du rante
los si glos XVII y, es pe ci al mente, XVIII; por otro, los as pec tos que de ‐
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ter mi nan el he te ró clito pro ceso de fi ja ción del Bar roco como ca te go‐
ría pe ri o do ló gica, ade más de su es pe ci fi ci dad y re a li za ci o nes den tro
del Arte y de la Li te ra tura... Aquella ino pe ran cia de Aca de mia, mi ti‐ 
gada un tanto du rante estos úl ti mos años, aun que sin su fi ci en cia, no
deja de sor pren der si te ne mos en cu enta la abun dante bi bli o gra fía
que con dis tinta for tuna y va ri ado de talle re coge la cu es tión ter mi no‐ 
ló gica y otras re fle xi o nes en torno al Bar roco y lo bar roco.

Pa rece fuera de toda duda la as cen den cia por tu guesa de la pa la bra y
el hecho de que, como prés tamo lingüístico, se ex ten dió a las len guas
ro má ni cas de sig nando pre fe ren te mente las ma ni fes ta ci o nes ar tís ti‐ 
cas pos re na cen tis tas y de la pri mera mitad del XVIII, si bien con el
trans curso del ti empo el tér mino se vio con ta mi nado con otras acep‐ 
ci o nes pre sun ta mente más cul tas y fi gu ra das que con ver gi e ron en la
no ción peyorativa me di ante la cual se dio carta de na tu ra leza a un
error que hubo de per du rar desde la época ne o clá sica hasta el se‐ 
gundo de ce nio del siglo pa sado.

4

Para em pe zar con ven dría afron tar que existe un pro blema lé xico y
que in cluso per ma nece pre ser vado hasta hoy en el lugar que menos
de bi era. La Real Aca de mia Española, sin mudar un ápice de lo dicho
desde 1984 en las ver si o nes usu a les y ma nu a les de su Dic ci o na rio y
co pi ando casi li te ral mente sin rubor al guno lo dicho en el Dic ci o na rio
crí tico eti mo ló gico de la len gua cas tel lana por Joan Co ro mi nas 3, in‐ 
forma de la pro ce den cia fran cesa del tér mino para se gui da mente
abril lan tar un su pu esto eti mo ló gico ha ci endo re sul tar ba ro que de la
fu sión “en un vo ca blo Ba roco, fi gura del si lo gismo, y el por tu gués bar‐ 
roco, perla ir re gu lar”, hi pó te sis por la que de modo ob se sivo se de‐ 
canta en la ac tu a li dad, y ello en de tri mento de la que desde 1925 a
1970 plan te aba el po si ble mismo ori gen de bar roco —voz alo jada por
vez pri mera en el re per to rio aca dé mico en 1914—, que el de bar ru eco
(o ber ru eco), es decir, del étimo la tino ver ruca, ‘ver ruga’. Si aten de mos
a la de fi ni ción que en su Te soro de la Len gua Cas tel lana o Española
(1611) re serva Se bas tián de Co var ru bias a la lexía ‘ber ruga’ podrá con‐ 
cluirse que de ri vada del latín “pro pi a mente si ni fica la cum bre le van‐ 
tada de algún monte o peñasco” y cuya va ri ante fi gu rada o me ta fó rica
no es otra que aquella que “por si mi li tud se toma por la que sale al
hom bre en la cara o en otra parte del cu erpo” 4, y que, a su vez, ori‐ 
ginó al sen tido me di ante el cual se alu día fi gu ra da mente a una im per‐ 
fec ción de algo o el de sá nimo. Como voz culta ha lle gado hasta no so ‐
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tros para de fi nir una pro tu be ran cia cu tá nea, mi en tras que del sig ni fi‐ 
cado con no tado por lo de fec tu oso ori gina el vul gar de ‘ver ruga’, que
ya Pli nio iden ti ficó —“ma cu lae et ver ru cae gem ma rum”— con el de‐ 
fecto de las gemas o pi e dras pre ci o sas 5, y que se con ver tirá en las
acep ci o nes pro pias del por tu gués bar roco y del español bar ru eco re‐ 
fe ren tes a una es pe cie de perla ir re gu lar. Así se do cu menta en Co lo‐ 
quios dos Sim ples e Dro gas da India de Gar cía da Orta (1563): “Huns
bar ro cos mal afei ço a dos e não re don dos, e com aguas mor tas” 6; sen‐ 
tido idén tico al que Se bas tián de Co var ru bias atribuye a las voces
‘bar ru eco’ (perla “de si gual” > ver ruga > ver ruca) y ‘ber ru eco’ (perla
“mal pro por ci o nada” > peñascal > ver ruga > ver ruca) 7.

A par tir de los datos re co gi dos por Phi lip Bu tler 8 y Mar cel Ba tail lon,
el ro ma nista Hel mut Hatz zeld pudo re cons truir hace al gu nos años el
ori gen su pu esto del tér mino bar roco, re la ci o nado con un tipo de
perla de las In dias y, en con creto, con un lugar des cu bi erto por los
por tu gue ses cuyo pos te rior nom bre debió al co mer cio de di chas
joyas:

6

Los por tu gue ses de sem bar ca ron en Goa en 1510. En 1530 es ta ble cie ‐
ron en Broak ti un mer ca do de per las. Bro akti no era sino la an ti gua
Barygaza, ciu dad si tu ada en la pro vin cia india de Gu ja rat. Por una
sim ple trans po si ción, a la vez de so nido y de sig ni fi cado, no tar da ron
en dar el nom bre de Ba ro quia a la ciu dad donde se ve ri fi caba el co ‐
mer cio de las pé ro las bar ro cas. Estas per las, más ba ra tas que las pé ‐
ro las re don das, se ven pronto men ci o na das en di ver sos do cu men tos:
en 1531, en un in ven ta rio del em pe ra dor Car los V; en 1552, en la His ‐
to ria Ge ne ral de las In dias de Gó mara; en 1555, en un in ven ta rio del
Rey de Túnez. Pero en todos estos casos el ad je tivo sólo se em ple aba
para señalar su ir re gu la ri dad, no su ra reza 9.

En cu anto a la pa la bra ‘bar ru eco’, fue adop tada por el Dic ci o na rio de
Au to ri da des (1726) y el Dic ci o na rio his tó rico (1936) ba sán dose en el uso
que de ella hi ci era en la His tó rica Re la ción del Reyno de Chile (1646) el
sa cer dote, pro fe sor de Fi lo so fía y pro cu ra dor de Chile, Alonso de
Ovalle (1603-1651): “Y de esta ma néra vol vi esse la ar mada del Oc ci‐ 
dente con las ma dé ras, per las, mar ga ri tas y bar rué cos”. A prin ci pios
del siglo XVII el fran cés Cesar Oudin co no cía la pa la bra ‘bar ru eco’ 10; y
en su forma plu ral —bar ru e cos y ber ru e cos— el le xi có grafo Es te ban de
Ter re ros la in cor po rará un siglo des pués a su vo ca bu la rio téc nico y
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ci en tí fico para des cri bir lo que en latín se com pren día como gem mae
rudes y en fran cés ba ro que 11, tér mino éste apli cado só la mente a las
“per les qui sont d'une ron deur fort im par faite” en el habla de los
joyeros, como cor rec ta mente ex pli citó en 1690 An toine Furetière
(1619-1688), pri mero en do cu men tar el vo ca blo en len gua fran cesa 12,
y pos te ri or mente el Dic ti on naire de l’Aca dé mie fran çaise (1694) 13 y el
Dic ti o naire cri ti que de la lan gue fran çaise (1787-1788), de Jean- 
François Fé raud.

De bido a la ir re gu la ri dad en la su per fi cie de la perla bar roca y del
bar ru eco/ber ru eco, por tu guesa y cas tel lano res pec ti va mente, sur gió
la pri mera con no ta ción que en su ció el tér mino. Si en la cu arta edi‐ 
ción de su dic ci o na rio la Aca de mia fran cesa (1762) in cor po raba el sen‐ 
tido que pro por ci o na ban los ad je ti vos de “ir ré gu lier, bi zarre, iné gal”
apli ca dos a la na tu ra leza del ob jeto de sig nado, en las edi ci o nes si gui‐ 
en tes serán man te ni dos los dos pri me ros y sus ti tuirá de fi ni tiva y sig‐ 
ni fi ca ti va mente el ter cero por “étrange” con el fin de subrayar su sin‐ 
gu lar ra reza; y ello, una vez des pla zada a un se gundo lugar —a par tir
de la im pre sión de 1832— la acep ción pri mera re la tiva al ori gen y es‐ 
ta tuida la doble di men sión, fí sica y moral, de las po si bles re pre sen ta‐ 
ci o nes ad je ti va das me di ante el tér mino:

8

BA RO QUE. adj. des deux gen res Irré gu lier, bi za rre, étran ge. Il se dit
des cho ses phy si ques et des cho ses mo ra les. Voilà un meu ble d'une
forme bien ba ro que. Elle avait un ac cou tre ment des plus ba ro ques.
Cet homme a une fi gu re ba ro que. Avoir des goûts ba ro ques. Un es ‐
prit ba ro que. Un caractère ba ro que. Ex pres sion ba ro que. Style ba ro ‐
que. Mu si que ba ro que.

En Joai lle rie, Per les ba ro ques, Per les qui ne sont pas bien ron des, et
qui, à cause de ce dé faut, sont moins es ti mées.

En torno a estos con cep tos de ra reza, de de for mi dad e ir re gu la ri‐ 
dad 14, y aun de ex tra va gan cia, inhe ren tes al prés tamo lu si tano y que,
como se verá, fu e ron apli ca dos con se cu en te mente por el pen sa mi‐ 
ento ne o clá sico al ob jeto bar roco y a su di men sión ar tís tica, vino a
cen trarse otro po si ble ori gen del vo ca blo. Se trata, como es sa bido,
de su pre su mi ble iden ti fi ca ción con un tipo de si lo gismo de curso
común en la Es co lás tica, tra mi tada efi caz mente a tra vés de qui e nes
vi e ron una si mi li tud con cep tual entre el ra zo na mi ento ab surdo e inú
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til de la fi gura si lo gís tica, que Pedro His pano de no minó con fi na li dad
mne mo téc nica bA rOcO en el Tra tado IV de Sum mule Lo gi ca les 15, y la
ex cre cen cia de la pe rola dos mares da India. Esto llevó a con cluir que
el tér mino debe su exis ten cia a la amal gama o “fu sión” de ambos an‐ 
te ce den tes eti mo ló gi cos. La exé ge sis en con tró el eco entre al gu nos
eru di tos y, como era de es pe rar, el lus tre de la pa rá fra sis en el pan‐ 
teón de ci er tos dic ci o na rios. El de la Aca de mia Española aco gió en
este sen tido tal pro ce den cia en 1984 ba sán dose, como ya dije, en la
de fi ni ción le xi co grá fica de Co ro mi nas. De hecho, el ex tenso con te‐ 
nido del ar tí culo del Dic ci o na rio crí tico eti mo ló gico cas tel lano e his pá‐ 
nico es pro lijo en de tal les, alu si o nes bi bli o grá fi cas (Amé rico Cas tro,
Ludwig Pfandl, Ernst Bloch) y “tes ti mo nios adu ci dos por el dic ci o na‐ 
rio de la Crusca, de Aní bal Caro y Ma ga lotti, donde ba rocco se pre‐ 
senta hu mo rís ti ca mente como sím bolo del mal ra ci o ci nio”, antes de
con cluir:

Con el nuevo sig ni fi cado de ‘ex tra va gante’ surge ba ro que en Fran cia a
fines del S. XVII. De todos modos es se guro que este uso se fun dió
con el ya exis tente de perle ba ro que [1599], pro ce dente de otro ori ‐
gen. El Prof. Mar cel Ba tai llon me habla de un tra ba jo suyo en pren sa,
donde hace hin ca pié en esta otra eti mo lo gía. Me pa rece se gura la
amal gama de las dos pa la bras en fran cés. La apli ca ción de ba ro que
‘ex tra va gante’ al es tilo ar qui tec tó nico se pro dujo más tar día mente, en
Fran cia, de aquí paso al español y, como in dica Tom ma seo, al ita li ano,
donde no existe la ac. ge ne ral...

La au to ría de este su pu esto se ha atri buido a los fran ce ses. Sin em‐ 
bargo, la se me janza fo né tica u ho mo ni mia del prés tamo por tu gués y
el nom bre del si lo gismo es co lás tico di fí cil mente jus ti fica la “fu sión”
con cep tual de lo que, a lo sumo, ca bría ad mi tir como mera con flu en‐ 
cia no mi nal. Por otra parte, tam poco cabe com pren der que eran
coin ci den tes la con no ta ción de la pa la bra, adul te rada por ex ten sión o
sen tido fi gu rado, y la com ple ji dad que su pu esta y ex clu si va mente se
arguye inhe rente a aquel modo de la se gunda fi gura es ta ble cido por
la te o ría si lo gís tica aris to té lica 16. En el Libro I de Pri me ros Ana lí ti cos,
el fi ló sofo es ta gi rita pre ten dió de ter mi nar, por una parte, la con clu‐ 
sión que puede in fe rirse de dos pre mi sas dadas a fin de ob te ner un
si lo gismo y, por otra, en el caso in verso, las pre mi sas que im pi den de‐ 
du cir una con clu sión y que con se cu en te mente im po si bi li tan el ra zo ‐
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na mi ento si lo gís tico. En el pri mer caso, como con di ción ne ce sa ria, si
bien no su fi ci ente, las pre mi sas han de tener un tér mino en común —
o tér mino medio— con dis tinta fun ción: su jeto de una pre misa y pre‐ 
di cado de la otra (pri mera fi gura), pre di cado res pecto de ambas pre‐ 
mi sas (se gunda fi gura) o, en úl tima ins tan cia, su jeto de ellas (ter cera
fi gura). La for mu la ción com bi na to ria sujeto- predicado podía ser
tanto afir ma tiva o ne ga tiva como uni ver sal o par ti cu lar, re sul tando de
ella cu a tro ma ne ras re pre sen ta das por las vo ca les A, E, I, O. Pu esto
que cada pre misa cor res pon día a una de esas cu a tro ma ne ras, en
cada fi gura había que con si de rar di e ci séis (cu a tro por cu a tro) pre mi‐ 
sas po si bles. En el caso que nos con ci erne, de una afir ma tiva y uni‐ 
ver sal —Todo hom bre es ani mal (A)— y de otra ne ga tiva par ti cu lar —
Algún árbol no es ani mal (O)— se in fe ri ría si lo gís ti ca mente una con‐ 
clu sión ne ga tiva par ti cu lar: Algún árbol no es hom bre (O). Esto es,
todo P es M, algún S no es M, con si gui en te mente algún S no es P. En
el empeño de re sol ver el pro blema de la te o ría si lo gís tica, en cu anto
te o ría ló gica, Aris tó te les pro curó de ter mi nar la exis ten cia o no del si‐ 
lo gismo den tro de los di e ci séis modos po si bles por fi gura. Para ello
pro ce dió exa mi nando, en pri mer lugar, los cu a tro modos de la pri‐ 
mera —bAr bArA, cE lA rEnt, dArII, y fErIO— me di ante un pro ce di mi ento
“di recto” que le hizo con cluir que sólo en ellos se pro duce el si lo‐ 
gismo. Una vez es ta ble ci dos los modos de esta pri mera fi gura, in tentó
re du cir a ella los de la se gunda y ter cera ana li zando la forma en que
el su jeto y el pre di cado po dían in ter cam biar sus fun ci o nes. Así, hizo
notar que el modo de la se gunda fi gura cE sArE, com pu esto por una
pre misa ne ga tiva uni ver sal —Nin gún ca ballo es hom bre (E)— y otra
afir ma tiva uni ver sal —Todo gri ego es hom bre (A)—, per mi tía la trans‐ 
for ma ción me di ante “con ver sión sim ple” de la pri mera pre misa —
Nin gún hom bre es ca ballo (E)— y, por con si gui ente, lle gar si lo gís ti ca‐ 
mente a la con clu sión del modo cE lA rEnt (pri mera fi gura). En cE sArE,
la con so nante ini cial (c) in dica que se ob ti ene su re so lu ción me di ante
el modo si lo gís tico de la pri mera fi gura (cE lA rEnt) y la si gui ente, (s),
que, para re du cirlo a un modo de la pri mera fi gura, su pri mera pre‐ 
misa debe ser trans for mada por medio de la con ver sión sim ple.

Dicho esto, in te resa pre ci sar que el modo bA rOcO no ad mite este
pro ce di mi ento de con ver sión. Ante la pre misa afir ma tiva uni ver sal
Todo hom bre es ani mal (A) y la ne ga tiva par ti cu lar Algún árbol no es
ani mal (O) no cabe la trans for ma ción *Todo ani mal es hom bre, pu esto
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que no afir man lo mismo, como tam poco ni e gan lo mismo Algún árbol
no es ani mal y *Algún ani mal no es árbol, lo cual en con se cu en cia im‐ 
pide la con ver sión. Aris tó te les re cur rió en ton ces a un nuevo pro ce di‐ 
mi ento, que puede pa re cer su ma mente en re ve sado: exa mi nar si de
las pre mi sas Todo hom bre es ani mal (A, afir ma tiva, uni ver sal) y Algún
árbol no es ani mal (O, ne ga tiva, par ti cu lar) se puede o no de ter mi nar
la con clu sión: Algún árbol no es hom bre. A pre mi sas ver da de ras sub si‐ 
gue una con clu sión asi mismo ver da dera. Y para ver si una con clu sión
se puede in fe rir o no a par tir de unas de ter mi na das pre mi sas, basta
ver si ésta puede ser falsa o no, cu ando las pre mi sas sean ver da de ras.
Si fuese falsa la con clu sión Algún árbol no es hom bre cu ando las pre‐ 
mi sas son ver da de ras, su con tra dic to ria Todo árbol es hom bre sería
ver da dera cu ando las pre mi sas son ver da de ras. Lle gado a este punto,
Aris tó te les ad vi erte que ante la con tra dic to ria ver da dera Todo árbol
es hom bre y la pri mera pre misa Todo hom bre es ani mal, puede al can‐ 
zarse el si lo gismo bAr bArA de la pri mera fi gura: Todo hom bre es ani‐ 
mal / Todo árbol es hom bre —la con so nante ini cial b de bA rOcO in dica
esta re la ción con bAr bArA, y la c, en po si ción no ini cial, la sus ti tu ción
de la pre misa por la con tra dic to ria de la con clu sión—, por lo tanto
Todo árbol es ani mal, con clu sión que con tra dice a la pre misa ori gi nal
sus ti tuida Algún árbol no es ani mal, la cual se su puso ver da dera.
Según la hi pó te sis de Aris tó te les, ba sada en el hecho de que la con‐ 
clu sión de bA rOcO pu di ese ser falsa cu ando las pre mi sas son ver da‐ 
de ras, su pon dría una con tra dic ción, por lo que no puede ser falsa, y
tiene que ser ver da dera. Y esto lo hace re cur ri endo al si lo gismo bAr‐ 
bArA, pero no por con ver sión —o, lo que es igual, in ter cam bi ando las
fun ci o nes de su jeto y pre di cado en las pre mi sas—, sino me di ante un
me ca nismo bas tante más com plejo, que entraña, pri mero, el cam bio
de la con clu sión por su con tra dic to ria; des pués, la sus ti tu ción de una
de las pre mi sas, por esa con tra dic to ria de la con clu sión, para, por úl‐ 
timo, con cluir la con tra dic to ria de la pre misa sus ti tuida (pro ce di mi‐ 
ento de no mi nado "re duc ción por im po si ble").

Todo lo an te rior hizo pre su po ner la com ple ji dad si lo gís tica, y a lo que
en par ti cu lar el modo de la se gunda fi gura se re fi ere, fue razón su fi ci‐ 
ente de las ar gu men ta ci o nes sos te ni das e in con tes ta ble mente asen‐ 
ta das du rante largo ti empo en torno a la in ven ción ter mi no ló gica.
Esto es, una su po si ción de iden ti dad de aquella mo da li dad del si lo‐ 
gismo y lo que el sím bolo de lo bar roco re pre sen taba: ex pre sión ri dí ‐
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cula, con fusa, alam bi cada, es tram bó tica, etc. A ello se re fi ere Croce
cu ando en 1929 re cu erda la ar gu men ta ción es co lás tica “in ba rocco” y
así lo ex pli ca ron, ya me di ado el siglo, Carlo Cal ca terra y el pro fe sor
de la Uni ver si dad de To rino, Gi o vanni Getto 17. Ahora bien, si pro ba‐ 
ble mente la com ple ji dad del pro ce di mi ento em ple ado para la jus ti fi‐ 
ca ción del si lo gismo bA rOcO pudo ad qui rir un ci erto valor de sím bolo
de aquel los ra ci o ci nios si lo gís ti cos, si acaso contribuyó a la con no ta‐ 
ción peyorativa del tér mino y, en con se cu en cia, de la ca te go ría es té‐ 
tica que de sig naba, lo hizo más bien en cu anto sím bolo de la te o ría si‐ 
lo gís tica en su con junto, de una doc trina que, a la luz de la crí tica de
los hu ma nis tas a la tra di ción es co lás tica, fue con si de rada in ca paz de
ser vir al des cu bri mi ento de nu e vas ver da des 18. La es pe cial in ci den‐ 
cia en el ám bito ro ma nís tico de esta pre su mi ble gé ne sis, tuvo en la
prác tica un con si de ra ble vo lu men de ine fi ca cia ba sada en la ca ren cia
de un so porte teó rico con vin cente y, por lo ge ne ral, re du cida al pro‐ 
pó sito de re cons truc ción his tó rica a tra vés de la re pe ti ción ana te ma‐ 
ti zada de lo ya dicho sin re pa rar en los pre jui cios re sul tan tes de iden‐ 
ti fi car a lo bar roco una en ti dad con no tada peyorativamente. Por que
lo ci erto es que no existe in con sis ten cia al guna en el pro ce der si lo‐ 
gís tico y que la com ple ji dad, común a todos los si lo gis mos, en ab so‐ 
luto es ca rac te rís tica pro pia del modo bA rOcO —si ex cep tu a mos el
hecho de que a éste no se le pu e dan apli car pro ce di mi en tos más sim‐ 
ples con tra ri a mente a lo que ocur rre en otros modos—, ni ex clu sivo
es el pro blema que en él se plan tea, desde luego idén tico a la fór mula
bO cArdO, que Aris tó te les abordó entre los casos de la ter cera fi gura;
como tam poco re pre senta bas tar día, ri di cu lez e im per fec ción men tal.
Otra cosa muy dis tinta es que el uso por de ri va ción del tér mino se
ex ten di era ir re me di a ble mente a al gu nas ex pre si o nes de sesgo mor‐ 
daz que cen su ra ban pos tu ras di le tan tes y ex tre ma da mente for ma lis‐ 
tas en el jui cio, o que alu dían a si tu a ci o nes de extrañeza y en ci erta
ma nera sor pren den tes 19.

Si la acep ción de bar roco en sen tido fi gu rado la asu mió la Aca de mie
Fran çaise, según vimos, con el fin de ca li fi car una ma te ria de ir re gu‐ 
lar, ex tra va gante y extraña, muy pronto estas ad je ti va ci o nes se con‐
cen tra ron en la no ción de ‘ex tra va gan cia’, apli cada a la ar qui tec tura.
De ahí, la pa la bra fran cesa bi zarre —do cu men tada con re fe ren cia a la
ar qui tec tura en la Encyclopédie métho di que (1788) y en el Dic ti on naire
his to ri que d’ar chi tec ture (1832), ambos de Quatremère de Quincy— y

13



En torno al barroco histórico como categoría estética: terminología y concepto

la ita li ana stra va ganza, a las cu a les vino a su marse el sig ni fi cado de
‘extrañeza’ que con ti e nen las españolas bi zarro y bi zar ría: en su di‐ 
men sión hi per bó lica todas ellas tra du cían lo bar roco. En Ita lia adopta
esta no ción “fran cesa” en la se gunda mitad del siglo XVIII; de hecho,
se en cu en tra en el Di zi o na rio delle belle arti del di segno (1797), de
Fran cesco Mi li zia, como “il su per la tivo de bi zarre, l’ec ceso del ri di‐ 
colo” adu ci endo como pru eba re pre sen ta tiva las pro duc ci o nes de
Bor ro mini, Gua rini y An drea da Pozzo. An te ri or mente, en 1752, a par‐ 
tir de un es tu dio de los es ti los mu si ca les de los vi o li nis tas Jean- 
Baptiste Anet (1676-1755) y Jean Pie rre Guig non (1702-1774), el fi ló so fo
fran cés Noël- Antoine Plu che (1688-1761) había ob ser vado el con traste
entre la mú sica me lo di osa del pri mero, car gada de un li rismo na tu ral
y ajena al ar ti fi cio, y la mu si que bar ro que, a tra vés de la cual el se‐ 
gundo trans mi tía una es tri dente sor presa y so no ri dad, com pa ra ble al
la bo ri oso empeño de ar ran car las per las bar ro cas de las pro fun di da‐ 
des ma ri nas, cu ando más sen cillo re sul ta ría bus car di a man tes en la
ti erra. Años más tarde, des pués de haber aten di do el en car go de Di‐ 
de rot para que com ple ta se en la Ency clo pe die los ar tícu los re fe ren tes
a la mú si ca, Jean- Jacques Rous seau de ci dió re vi sar los y or de nar los en
su Dic ti on naire de mu si que (1767). Allí bajo el lema ‘Ba ro que’, de fi ne la
mú si ca de tal ma ne ra ca rac te ri za da como aque lla “dont l'Har mo nie
est con fu se, char gée de Mo du la tions & Dis so nan ces, le Chant dur &
peu na tu rel, l'In to na tion dif fi ci le, le Mou ve ment con tra int”; y, des pués
de atri buir su pues ta men te la pa ter ni dad del tér mino a los ló gi cos,
añade: “Il y a dans cha que Na tion des tours de Chant tri viaux & usés,
dans les quels les mau vais Mu si ciens re tom bent sans cessé ; il y en a
de ba ro ques qu'on n'use ja mais, parce que le Pu blic les re bu te tou‐ 
jours” 20.

En cuan to a Es pa ña se re fie re, en 1960 Sán chez Cantón atri buyó el
pri mer uso de los ad je ti vos bar roco y bar ro quismo al tra ta dista de arte
José Po veda (Me mo ria para la his to ria de la Real Aca de mia de Bel las
Artes en España, 1867), uso idén ti co, apli ca do con cre ta men te al mal
gusto, que hace el sal man tino Mo des to Falcón (Sa la manca ar tís tica y
mo nu men tal o des crip ción de sus prin ci pa les mo nu men tos, 1867) 21. A
fi na les del siglo XIX pa rece ser que hubo un des pla za mi ento del sen‐ 
tido ne ga tivo que en cer raba la no ción de lo bar roco, —aun que sigue
man te nién dose en el ámbito de la crí tica de arte y ex cep ci o nal mente
li brado de su con no ta ción pri mera (así Pedro de Ma drazo, 1884) —,
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para con cen trar el sig ni fi cado des pec tivo en el mar bete chur ri gue‐ 
resco, por alu sión a Chur ri guera, pa la bra me di ante la cual se pre ten‐ 
día tra du cir mejor el carácter hi per bó lico del bar ro quismo. A lo largo
de la época de ci mo nó nica per sis tió, ci erto es, la apre ci a ción nor ma li‐ 
zada del pé simo gusto bar ro qui zante, si bien, como ha señalado Emi‐ 
lio Orozco, al gu nos no ve lis tas de en ton ces se per mi ti e ron ex cep ci o‐ 
nal mente con tra ve nirla me di ante “sal ve da des y elo gios en con creto
de al gu nas obras o de de ter mi na dos ras gos y ma ni fes ta ci o nes de es‐ 
tilo” 22.

De lo ex pu esto hasta aquí, se podrá ob ser var, entre otras cosas, que la
gé ne sis del tér mino fue ob jeto de una am plia in da ga ción, constreñida,
por lo ge ne ral, a con je tu ras y da ta ci o nes du do sas sobre las que se
construyó un le gado de opi ni o nes más o menos eru di tas que se ar ro‐ 
ga ron la pri mera nor ma li za ción con cep tual de lo bar roco. In cluso, a la
luz de los do cu men tos adu ci bles, pu di era cu es ti o narse la muy di fun‐ 
dida pre ce den cia de la pa la bra lu si tana res pecto de la que la es co lás‐ 
tica me di e val em pleó para dar nom bre a un modo de si lo gismo. En
re a li dad, se gu ra mente en el ori gen y de sar rollo ter mi no ló gico se pro‐ 
dujo un en tra mado de sig ni fi ca ci o nes pró xi mas, de acep ci o nes que,
en sen tido pro pio o fi gu rado, de sig na ban un mismo con cepto
peyorativamente con no tado. Así y por di ver sas ra zo nes —con ta mi na‐ 
ción se mán tica, ho mo ni mia o pro xi mi dad eu fó nica de las res pec ti vas
le xías en las len guas ro má ni cas (Bar roco, Ba rocco, Ba ro que, Ba rock...)
—, el tér mino fue afi an zán dose a tra vés de la ad je ti va ción, hoy bas‐ 
tarda, en la que confluyeron pro gre si va mente la im per fec ción de la
perla de ul tra mar y la com ple ji dad del si lo gismo, lo raro o bi zarre en
cu al quier ma te ria y la docta apre ci a ción que me di ante el vo ca blo
iden ti fi caba la cor rup ción del gusto en el arte fi gu ra tivo 23. Si los res‐ 
pon sa bles di rec ta mente con cer ni dos no tu vi e ron con ci en cia de que
sus ma ni fes ta ci o nes bar ro cas es ta ban de fi ni endo una época trans gre‐ 
sora del equi li brio re na cen tista hasta en ton ces im pe rante, tam poco
aten ta ron con tra el cla si cismo ni plan te a ron la tra di ci o nal que rella
entre an ti guos y mo der nos que los hu bi era si tu ado en una ra di cal po‐ 
si ción rei vin di ca dora de su pro pio pen sa mi ento; por con tra, al gu nos
crí ti cos que sub si gui e ron al pe ríodo re co no cido como Bar roco re‐ 
dun da ron un siglo des pués en la no ción de ni grante re fe rida es pe cí fi‐ 
ca mente a la ex pre sión ar tís tica.
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Hacia la idea ción del ba rro co. El
eon d'Or siano.
Entre los pri me ros teó ri cos en acer carse al es tilo ar qui tec tó nico cuya
pre pon de ran cia pro gre siva era cons ta ta ble en Oc ci dente desde fi na‐ 
les del XVI, el ale mán Jacob Burckhardt, en su obra Ci ce rone (1855),
ca rac te rizó el Ba rock como un di a lecto re na cen tista vu elto al es tado
sil ves tre —“Verwil der ter Di a lekt der Re nais sance”—; con ello, no sólo
atrajo la aten ción sobre un es tilo des pres ti gi ado por los ne o clá si cos y
que él mismo de nos taba con cep tuán dolo en tanto que ex pre sión de‐ 
ca dente y per ver tida del Re na ci mi ento, sino que ade más —y en esto
el es tu dio de Burckhardt tiene ca pi tal im por tan cia— abonó el ter reno
de la po lé mica acerca de las re la ci o nes entre Re na ci mi ento y Bar roco.
El es tig ma ti zado tér mino al can zaba de tal modo una nueva di men‐ 
sión, que hizo ob ser var Ni etz che per ci bi endo sa gaz mente, por lo
demás, que se pro du cía un cam bio de men ta li dad al res pecto en su
época. Otra pers pec tiva com pa ra tista, pero con con clu si o nes que
pre fi gu ra ron la pri mera rei vin di ca ción del bar roco ar tís tico, fue de‐ 
sar rol lada por Hein rich Wölfflin en Re na ci mi ento y Bar roco (Re nais‐ 
sance und Ba rock, 1888) y asu mida, años des pués, en Con cep tos fun‐ 
da men ta les en la his to ria del Arte (Kunst ges chi ch tli che Grund be griffe,
1915) den tro de un proyecto cen trado fun da men tal mente en la li te ra‐ 
tura y ten dente a es ta ble cer la di fe ren cia por con traste entre aquel los
dos es ti los, Re na ci mi ento y Bar roco. En Wölfflin co men zaba, en
efecto, la deuda del Bar roco con la fi lo lo gía mo derna ale mana —como
deuda fue la con traída con cre ta mente por el bar roco español, entre
otros asun tos fi lo ló gi cos, so bre en ten dida pero nunca su fi ci en te‐ 
mente ex presa—, y tam bién lle gaba a tér mino el pro blema ter mi no ló‐ 
gico me di ante la acuñación téc nica de fi ni tiva entre los ro ma nis tas
ger ma nos y los demás que la di fun di e ron 24. La pre o cu pa ción de los
es tu dios li te ra rios de base com pa ra tista su puso, de hecho, que se
plan te ara de ma nera efi ci ente las re la ci o nes exis ten tes entre el Re na‐ 
ci mi ento y el es tilo que, sur gido en el pe ríodo de la Con trar re forma,
vino a com pren derse en su apro pi ada sig ni fi ca ción de ideal con tra rio
a aquél y ale jado de cu al quier as pecto de de gra da ción de ca dente o
cor rup ción pa to ló gica del canon cla si cista. Sub si da ri a mente, pro ce‐ 
día en ton ces res pon der al pro blema cro no ló gico de su vi gen cia y a
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ca rac te ri zarlo den tro de la his to ria de la cul tura en tanto que ca te go‐ 
ría pe ri o do ló gica, con fi gu rada me di ante el de sar rollo de su ce si vas
sub ca te go rías es té ti cas que, en su par ti cu la ri dad ar tís tica y na ci o nal
—e in cluso ter mi no ló gica—, fu e ron asunto de un di la tado de bate
igual mente no exento de con tro ver sia.

Es su fi ci ente sa bido que Wölfflin ori entó su re fle xión hacia la res pec‐ 
tiva es pe ci fi ci dad de ambos es ti los con fron tando sus ras gos for ma les
—esen ci al mente a par tir del es tu dio con tras tivo entre el Or lando fu‐ 
ri oso (1536), de Lu do vico Ari osto, y la Ge ru sa lemme li be rata, (1575), de
Tor quato Tasso—, y pudo de ter mi nar, como con clu sión más ge ne ral,
unos prin ci pios re gu la do res de la his to ria del arte. Desde en ton ces
fue co brando con sis ten cia la in ter pre ta ción de lo bar roco como un
es tilo de época y como cons tante his tó rica, si bien ambos pre su pu es‐ 
tos es tu vi e ron fun da men ta dos en con cep ci o nes muy dis tin tas. In du‐ 
da ble mente es Be ne detto Croce el pri mer pen sa dor en ad mi tir de
ma nera ex plí cita mer ced a una vi sión com pa ra tista entre las artes la
per ti nen cia de una época seis cen tesca en Ita lia, de fi nida como ca te‐ 
go ría es té tica pe ri o do ló gica —età ba rocca— y que cabía com pren‐ 
derse re cur rente a lo largo del ti empo y en todos los lu ga res. En Sto‐ 
ria della età Ba roc ca in Ita lia. Pen si ero, Po e sia e let te ra tura. Vita mo‐ 
rale per sis te, em pe ro, la apre cia ción con de na to ria del Ba rro co, ar gu‐ 
yen do su des me di da con tor sión y de ca den cia ex pre si va, lle gan do in‐ 
clu so a ne gar le su con di ción de arte.

17

De no to ria in fluen cia pos te rior y cier ta men te asu mi bles en lo esen‐ 
cial son, en cam bio, las tesis de Eu ge ni d’Ors, ex pues tas en di ver sas
oca sio nes antes de su co no ci do y lo gra do en sa yo “La que re lla de lo
ba rro co en Pon tigny”, re co gi do en Du ba ro que (1935). Este tra ba jo, de
cuya idea cen tral ha que ri do verse pre ce den cia en el pen sa mien to
wölffliniano y en “un ar tí culo de Arthur Hübscher re fe rente al bar‐ 
roco como ex pre sión de un sen ti mi ento con tras tado de la vida
(Eupho rion, t. XXIV, 1922)” 25, su puso el co ro la rio de la in qui e tud eu ro‐ 
pea que sus ci taba el Bar roco en los pri me ros de ce nios del siglo XX 26.
De ello dejó cons tan cia el pro pio D’Ors 27:
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El te a tro de su ma ni fes ta ción pri mera fue la vieja Aba día cis ter ci ense
de Pontigny, donde entre 1920 y 1930, se con ti nuó la ins ti tu ción de
unas “Dé ca das” co lo qui a les, que reu nían, para la dis cu sión de temas
ide o ló gi cos a per so na li da des in ter na ci o na les es tu di o sas. La dis cu ‐
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sión acerca de lo Bar roco fue viva. Lo que sor pren dió a mu chos fue el
nuevo tra ta mi ento del pro blema ba sado, no en una his to ria em pí rica,
en que los acon te ci mi en tos hu ma nos son to ma dos como su ce si vos
fe nó me nos for tui tos, sino en una con cep ción en que, entre los fe nó ‐
me nos, o por de bajo de ellos, es tu dia la his to ria unas “cons tan tes”, a
las cu a les un cri te rio re a lista, no ya no mi na lista, con si dera como do ‐
ta das de ob je tiva en ti dad.

Atrás que da ban las no cio nes des pec ti va men te ne ga ti vas del tér mino:
aun que en España to da vía ten drían que trans cur rir al gu nos años
hasta que la reha bi li ta ción de las ma ni fes ta ci o nes bar ro cas fuera un
hecho ge ne ra li zado, co men zaba a ca re cer de sen tido atri buir un
com po nente peyorativo al ex ceso or na men tal del es tilo ar qui tec tó‐ 
nico de no mi nado bor ro mi nesco y chur ri gue resco, del mismo modo
que, por ejem plo, el Gón gora y el Gon go rismo, vi le pen di a dos antes
por Me nén dez Pelayo y Una muno 28, se eri gi rán como es tan darte de
la re cu pe ra ción de lo bar roco. Si, a di fe ren cia de toda la ro ma nís ti ca
ale ma na, el crí ti co René We llek fue in ca paz de ocul tar el odio per so‐ 
nal con tra Es pa ña para po ner se en evi den cia a tra vés de su pro pó si to
de eli mi nar pre me di ta da men te la in ven ción del pen sa mien to es pa ñol
en el Ba rro co —el si len cio suyo en torno a Gra cián es es pe cial men te
sig ni fi ca ti vo—, no ex tra ña que pre ten die ra des ca li fi car la obra de
D’Ors de ján do la huér fa na de co men ta rio y ta chán do la pre ci sa men te
con el tó pi co ana cró ni co de las artes fi gu ra ti vas ba rro cas: “ex tra va‐ 
gan te” 29.

19

Aun que es so bra da men te co no ci da, no será in opor tuno re cor dar aquí
de ma ne ra breve la ori gi nal teo ría histórico- artística que cons tru yó el
fi ló so fo ca ta lán 30: de sus ob ser va cio nes sobre el Ba rro co y el ba rro‐ 
quis mo con clu yó, en pri mer lugar, que un mo men to del re na ci mien to
ita liano se había pro du ci do un cam bio de va lo res es té ti cos en el Arte,
coin ci den te cro no ló gi ca men te con la vio len ta ción de los mol des y
pre cep ti vas bien aqui la ta das en la Es pa ña re na cen tis ta; por otro lado,
ad vir tió que fren te a la ex ten di da idea de la de ca den cia ar tís ti ca de bi‐ 
da a la frac tu ra del equi li brio, pon de ra ción de las for mas y dis ci pli na
clá si cas, el ba rro co his tó ri co había sub ra ya do la con cien cia del in di vi‐ 
da lis mo y en modo al guno cabía in ter pre tar lo como pro lon ga ción del
Re na ci mien to; por úl ti mo, de sa rro llan do los ar gu men tos wölfflinianos
de fi ni do res de las ca te go rías con cep tu a les re na cen tis tas y bar ro cas,
D’Ors fue más lejos al pro po ner que esa du a li dad de res pec ti vas par ti‐
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cu la ri da des podía apli carse tras la ti ci a mente, de modo “so bre tem po‐ 
ral”, a otros mo men tos de la his to ria. Y ello, por que, en reali dad, el
ba rro quis mo, en tanto que es ti lo y es pí ri tu de lo dis per so fren te a la
uni dad del Cla si cis mo, era para él una cons tan te hu ma na, una ca te go‐ 
ría es té ti ca re cu rren te a lo largo del tiem po histórico- artístico, un
eón. Para el pen sa dor ca ta lán la re for mu la ción de la ca te go ría de lo
ba rro co ha de ser juz ga da en tanto que pro ce so crea ti vo que se ma ni‐ 
fies ta a tra vés de múl ti ples va rie da des. Es ta ba per sua di do de la ca pa‐ 
ci dad de ese es ti lo de cul tu ra para “re na cer y tra du cir la misma ins pi‐ 
ra ción en for mas nue vas, sin ne ce si dad de co piar se a sí mismo ser vil‐ 
men te” 31.

Desde este su pues to, y en el caso que aquí di rec ta men te nos con cier‐ 
ne, ela bo ró un am plio en tra ma do de mo da li da des ba rro cas pro ce‐ 
dien do a la dis tin ción di co tó mi ca entre el “gé ne ro común a se ries va‐ 
ria das de co no ci mien tos his tó ri cos, más o menos ale ja dos cro no ló gi‐ 
ca men te entre sí” (el eón), y la es pe cie, que cons ti tu ye las es pe ci fi ci‐
da des de aquél 32. De ma ne ra que al gé ne ro Ba roc chus per te ne ce una
serie de es pe cies, que D’Ors cla si fi ca y des cri be, no sin antes pre ci sar,
pri me ro, la im po si bi li dad de re per to riar ín te gra men te di chas es pe cia‐ 
li da des y su fac ti ble am plia ción fu tu ra; se gun do, que a al gu nas ca bría
juz gar las como va rie da des de una es pe cie con cre ta y a otras den tro
de la ca te go ría del sub gé ne ro; y, por úl ti mo, que la nó mi na se pre sen‐ 
ta in de pen dien te men te de si unas ge ne ra ron otras me dian te evo lu‐ 
ción. Así pues, co mien za dis tin guien do los mar be tes de Ba roc chus
pris ti nus y ar chai cus, con los cua les han de com pren der se res pec ti‐ 
va men te la época pre his tó ri ca y la de las ci vi li za cio nes cre ten ses y
mi cé ni cas —cuya ex pre sión re cuer da cier to pa ren tes co con la ar qui‐ 
tec tu ra gó ti ca y la de co ra ción fin de siècle—, ade más de la del Orien te
an ti guo. El Ba roc chus ma ce do ni cus re mi te cro no ló gi ca men te al tiem‐ 
po an te rior a Ale jan dro, tras el cual se ma ni fies ta el Ba roc chus ale‐ 
xan dri nus, “una de las horas en la his to ria de la hu ma ni dad más aná‐ 
lo gas, tanto por la idea como por el es ti lo, a la di bu ja da en la cul tu ra
por los si glos XVII y XVIII”, y que es es ti lo li ga do al Ba roc chus ro ma‐ 
nus, el cual se ex ten dió por Orien te hasta con fun dir se con el
buddhic chus. Entre ambas ma ni fes ta cio nes, aque lla de la Roma im pe‐
rial y ésta, más le ja na, exis tió una co rrien te en con tin gen cia con el
pe la gia nis mo, Ba roc chus pe la gia nus, an te de cen te del mo de lo cul tu ral
del es ti lo je sui ta. Un se gun do blo que de la dis tin ción d’or sia na lo con ‐
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for man las es pe cies del Ba roc chus fran cis ca nus, evo ca dor del bú di co,
el Ma nue li nus por tu gués y el gothi cus. Este úl ti mo no es otro que el
del gó ti co flo ri do, de or na men ta cion so bre car ga da como la de sutil
bro ca do del es ti lo pla te res co, Ba roc chus ori fi cen sis, que en ab so lu to
debe con si de rar se como “una va rie dad local del es ti lo clá si co re na‐ 
cen tis ta”, del mismo modo que, según ex pli ci ta D’Ors, tam po co es na‐ 
cio nal y único el Ma nue lino, con tra ria men te a la ex ten di da idea que
suele ex pli car lo. Más com ple jo re sul ta el dis cer ni mien to del Ba roc‐ 
chus nor di cus me dian te el cual pre ten de in ser tar con ti gua men te den‐ 
tro del gé ne ro “una ins pi ra ción oceá ni ca y extremo- orientalizante” y
la “co rrien te es pi ri tual lu te ra na”, que tuvo en Rem brandt su má xi mo
ex po nen te. Pro si guien do en su pro pó si to to ta li za dor, da cuen ta del
Ba roc chus pa lla di nus, pro pio de la ar qui tec tu ra de Pa lla dio, par ti cu la‐ 
ri dad mez cla da y con fun di da con el ru pes tris: “es ti lo ‘gro tes co’ (de
grot ta, la gruta) o ‘ro co so’ (ro cai lleux), es pe cie muy cu rio sa, ca rac te ri‐ 
za da por una fuer te dosis de na tu ra lis mo rús ti co y li te ral”, que ca rac‐ 
te ri zó la Ita lia y la Fran cia de María de Mé di cis. Apos ti lla D’Ors que la
crí ti ca ale ma na ha ca li fi ca do de ma nie ris tas sus re pre sen ta cio nes, lo
cual per mi te in co po rar la par ti cu la ri dad del Ba roc chus Ma nie ra. A
este su ce de en el tiem po el Ba roc chus Ro co có: “al mismo per te ne ce,
en pri mer lugar, el ‘es ti lo Luis XV’ fran cés”. A par tir de la pin tu ra de
Ca ra vag gio y por medio de la ori gi nal obra tanto de Bo rro mi ni, Della
Porta y Ber ni ni, como de la ar qui tec tu ra his pa na de Chu rri gue ra,
hasta al can zar su mo men to final en los lien zos ve ne cia nos (ver bi gra‐ 
cia, Tié po lo), se de sa rro lló el Ba roc chus tri den ti nus del es ti lo je sui ta,
por medio del cual se quiso com pren der im pro pia men te la ge ne ra li‐ 
dad ba rro ca. Una va rie dad de este ba rro quis mo se cons ti tu ye en el
lla ma do “arte co lo nial” ame ri cano, que, a su vez cabe en tron car se con
las es pe cies au tóc to nas an ti guas, del pris ci nus o del ar chai cus. En la
es pe cie tri den ti na pue den ob ser var se de ter mi na dos an te ce den tes del
pos te rior Ba roc chus ro man ti cus, al que si guen la con si de ra da ex pre‐ 
sión mo der nis ta o de ca den te, el fi ni sae cu la ris, re pre sen ta da por
Wag ner, Rodin, Rim baud, Berg son, Lau tréa mont, etc., y el postea be lli‐ 
cus de prin ci pios del siglo XX cuya ago nía de tec ta D’Ors en el tiem po
cuan do es cri be su en sa yo. Para ter mi nar, el crí ti co toma en con si de‐ 
ra ción dos úl ti mas es pe cies ba rro cas de gran am pli tud: la pri me ra,
Ba roc chus vul ga ris, com pren de ría aque llos fe nó me nos del arte po pu‐ 
lar y del fol clo re, no sólo cir cuns cri tos a los si glos XVII y XVIII y cuyos
ejem plos se ex tien den desde la mú si ca a las cos tum bres y tra di cio nes
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ver ná cu las, sino que tam bién “res pon de por lo menos a las for mas de
ese pa ga nis mo in co rre gi ble que pro lon ga y per pe túa la ins pi ra ción de
la na tu ra le za y de la Pre his to ria, a tra vés de cuan to lleva el sello de lo
Ba rro co”; la se gun da va rie dad la re pre sen ta ría el Ba roc chus of fi ci na lis,
iden ti fi ca do con las ex pre sio nes lo ca lis tas y pin to res cas, o que en‐ 
cuen tran en ellas un ob je to de re fe ren cia, de sa rro lla das con pos te rio‐ 
ri dad al ro man ti cis mo.

En coeta nei dad con Eu ge ni D’Ors, el fran cés Henri Fo ci llon pro ce dió
a un nuevo acer ca mien to al Ba rro co par tien do de una de fi ni ción bio‐ 
lo gis ta de los es ti los. En Vie des for mes (1934) hizo notar que las for‐ 
mas plás ti cas son equi pa ra bles al mo vi mien to de la vida en su cons‐ 
tan te re no va ción o me ta mor fo sis. Con sus ca rac te rís ti cas for ma les el
es tilo puede co e xis tir con otros es ti los, in de pen di en te mente del lugar
en el que se con fi gu ren 33, y des cribe en sí mismo el de sar rollo de un
con junto de for mas donde la ar mo nía man ti ene una evo lu ción de pre‐ 
pon de ran cia o de ca den cia. El teó rico fran cés ad vir tió en todos los es‐ 
ti los tres fases su ce si vas: la ba rro ca su pon dría un mo men to final re‐ 
suel to en la exu be ran cia y lo so bre car ga do, des pués de un pe río do
ex pe ri men tal o ar cai co —al mar gen de la acep ción po si tiva o ne ga tiva
del tér mino— en el cual el es ti lo busca su pro pia de fi ni ción, es decir,
re ge ne rar se a par tir del mo de lo pre ce den te, y otro de su pera ción y
asen ta mien to. De tal modo, lo ba rro co afec ta ría a toda las épo cas o,
lo que es lo mismo, cada es ti lo tiene su pro pia ex pre sión ba rro ca y, en
tanto que evo lu ción na tu ral del cla si cis mo re na cen tis ta, el Ba rro co
his tó ri co no la re pre sen ta con si guien te men te en ex clu si vi dad, aun‐ 
que el tér mino se em plee de ma ne ra pre fe ren te para de sig nar lo.
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La no ción crí tica del Bar roco se pro longó di a léc ti ca mente a tra vés de
un di la tado in te rés por sus for mas y ma ni fes ta ci o nes ar tís ti cas, en
cuyo ex tremo con cep tual ne ga tivo cabe señalar la te o ría de Croce,
según se ha visto, y que, en el lado opu esto, reha bi li ta ron las es pe cu‐ 
la ci o nes me tahis tó ri cas an te ri or mente men ci o na das, ade más de los
es tu dios de his to ri a do res del arte ale ma nes —entre otros, el tem‐ 
prano de Otto Schu bert (His to ria del Bar roco en España, 1909)—, y
otros de gran mé rito acerca de va ri a das cu es ti o nes cul tu ra les y li te‐ 
ra rias re la ci o na das con aquella es té tica nueva hasta en ton ces tan de‐ 
ni grada. En un bril lante tra bajo a pro pó sito del cre ci ente in te rés eu‐ 
ro peo con pos te ri o ri dad a la ani mad ver sión ne o clá sica concluyó Lu‐ 
ci ano An ces chi 34:
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Cons ci en te mente, en toda Eu ropa hubo una serie de in ves ti ga ci o nes
pa ra le las, y dados los nu me ro sos con tac tos entre las di ver sas cul tu ‐
ras na ci o na les, con tac tos am plios y fe cun dos, se puede in cluso ha ‐
blar de una serie de bús que das co mu nes, tanto en la li te ra tura como
en las artes, pu di endo ob ser varse que tal con junto de bús que das
man tuvo una ac ti vi dad des ta ca dí sima tanto en la po e sía como en el
arte: pen se mos en In gla terra, en España, en Fran cia, en su en tu si ‐
asmo cul tu ral en este siglo; en Ita lia (sobre todo en la mú sica, las
artes fi gu ra ti vas, la ci en cia, la fi lo so fía); en Ale ma nia (es pe ci al mente
en la mú sica), en los Paí ses Bajos; in cluso en Amé rica del Sur, sobre
todo en Bra sil.

Ci er ta mente, el uso crí tico se aplicó al exa men de la va ri ada pro ble‐ 
má tica que pre sen taba el Bar roco his tó rico en tanto que pe ríodo de
trans for ma ción muy re le vante en el pen sa mi ento y en la prác tica ar‐ 
tís ti cos: su de li mi ta ción cro no ló gica con de pen den cia del es pa cio ge‐ 
o grá fico en el que se de sar rolló 35, sus par ti cu la ri da des es ti lís ti cas, las
ra zo nes histórico- culturales que lo iden ti fi ca ron como arte de la
Con trar re forma y como im pulso ar tís tico por in flu en cia je suí tica, la
bús queda de las re la ci o nes exis ten tes entre las artes, su ar ti cu la ción
pe ri o do ló gica in terna y las con cre tas re so lu ci o nes ar tís ti cas que en
su con junto lo ca rac te ri zan, etc.

24

Con cre cio nes eu ro peas del ba rro ‐
co
No es éste lugar, na tu ral mente, para re a li zar una ex po si ción de tal lada
de todos estos asun tos; con forme al pro pó sito de estas pá gi nas, me
li mi taré a una sín te sis de las cu es ti o nes ter mi no ló gi cas re la ti vas a de‐ 
ter mi na das cor ri en tes u ori en ta ci o nes es té ti cas del Bar roco eu ro peo.
En este sen tido, al mar gen de las con cre ci o nes na ci o na les es pe cí fi cas
y de los múl ti ples fac to res de ca rác ter his tó rico y cul tu ral que de ter‐ 
mi nan la ori gi na li dad bar roca, con ven drá hacer cons tar, en pri mer
lugar, cómo las doc tri nas y poé ti cas de aquel ti empo (Cul te ra nismo,
Gon go rismo, Con cep tismo en España; el Eu fuismo in glés, el Ma ri nismo
ita li ano...) pre sen tan ele men tos co mu nes en todos los paí ses. En se‐ 
gundo lugar, ha de te nerse en cu enta que al gu nas de estas poé ti cas
tu vi e ron en su ori gen una va lo ra ción des pre ci a tiva, al igual que la no‐
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ción ge ne ral del Bar roco, si bien en su época dicha apre ci a ción fue
con trar res tada por al gu nos de fen so res —el caso del Gon go rismo es
es pe ci al mente sig ni fi ca tivo y re ve la dor de la con tro ver sia, según se
verá—, y aquél las hu bi e ron de es pe rar su rei vin di ca ción de fi ni tiva
hasta el pri mer ter cio del siglo XX.

La con tro ver sia acerca de los va lo res bar ro cos, in ter pre ta bles como
in no va ción ra di cal mente rup tu rista o, por el con tra rio, de de ca den cia
res pecto del equi li brio cla si cista del pre ce dente Re na ci mi ento, dio
ori gen a las su po si ci o nes en torno a la aco ta ción cro no ló gica del Bar‐ 
roco his tó rico y sobre cuál fue la im plan ta ción del bar ro quismo en
Eu ropa. De jando a un lado los ar gu men tos a favor de es ta ble cer el sa‐ 
queo de Roma (1527) como fecha de su co mi enzo y el de su fin coin ci‐ 
dente con la ex pre sión agó ni ca mente bar roca que re pre senta, en idea
y ter mi no lo gía muy ex ten di das, el Ro cocó (1760-1770), in te resa re cor‐ 
dar el em pleo de la pa la bra Ma ni e rismo para de sig nar pe ri o do ló gi ca‐ 
mente, y sin oculta uti li dad his to ri o grá fica apli cado en su gé ne sis a
las artes fi gu ra ti vas ita li a nas, el ti empo de tran si ción entre el Re na ci‐ 
mi ento y el Bar roco. En su pri mera acep ción tam poco es capó este
mar bete al jui cio peyorativo. En la di ver si dad de la ma nera con ver gían
las iné di tas vo lun ta des in di vi du a lis tas de un nuevo ex pe ri men ta lismo
ar tís tico sus ten tado es pe ci al mente en el re fi na mi ento ex tremo, el de‐ 
coro y la atre vida ele gan cia or na men tal. Otra cosa muy dis tinta es
que el tér mino pueda ex tra po larse a otros paí ses oc ci den ta les, que,
por otra parte, en con tra ron ró tu los más acor des con su es pí ritu na ci‐ 
o nal —éste será el caso, por ejem plo, del arte ma nu e lino por tu gués—
a fin de aco tar aquel pe ríodo ecléc tico; o que in cluso, como hi ci era
Cur tius 36, se pro ponga como ró tulo sus ti tu to rio al de Bar roco. En el
otro ex tremo, el Ro cocó —cuya eti mo lo gía re mite al fran cés ro caille:
en la jerga de los tal le res se aplicó al arte de co ra tivo— pre senta asi‐ 
mismo pro ble mas ter mi no ló gi cos insoslayables. Mi en tras que en
Fran cia a su re chazo contribuyó la fo né tica de una pa la bra que en el
siglo XIX se fue aco mo dando al re gis tro fa mi liar o vul gar y que man ti‐ 
ene to da vía las con no ta ci o nes de ana cro nismo y ri di cu lez, en Ale ma‐ 
nia, desde luego para mayor com ple ji dad, lle gan a em ple arse como si‐ 
nó ni mos los nom bres Ba rock zeit  y Ro ko ko zeit. En efecto, los ale ma‐ 
nes fu e ron los pri me ros en in tro du cir el tér mino en la his to ria del
arte: aun que ni Wölfflin (1888) ni Gur litt (Die Ges chi chte des Ba rocks‐ 
ti les, des Ro koko und des Klas si zis mus, 1889) lo di fe ren cian del Bar ‐
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roco, Lieb y Hager, por el con tra rio, lo adop tan a prin ci pios del siglo
XX iden ti fi cán dolo con el Spätbarock, ini ci ado con pos te ri o ri dad a
1730; pero no es hasta me di a dos del pa sado siglo cu ando Hans
Sedlmayr (Epo chen und Werke. Ge sam melte Sch rif ten zur Kunst ges chi‐ 
chte, 1959) es ta blece las bases para con si de rarlo ca te go ri al mente
como un es tilo au tó nomo de sar rol lado entre el Bar roco y el Ne o cla si‐ 
cismo. Un es tilo que, si per te ne ci ente en su ori gen al ám bito de las
artes fi gu ra ti vas del bar ro quismo tar dío, no es ajeno tam poco al de la
mú sica que se de sar rolló entre la ex pre sión bar roca de Bach y el cla‐ 
si cismo de Mo zart a tra vés del lla mado es tilo ga lante y el ro coco sen‐ 
si ble. No deja de ser cu ri o sa mente sig ni fi ca tivo que años des pués re‐ 
cur ran al tér mino Tchaïkovski (Va ri a ti ons sur un thème ro coco, 1876) y,
a modo de ho me naje, Flo rent Sch mitt (Suite en ro caille, 1934). 

Los in ten tos de re cons truc ción y re so lu ción del pro blema ter mi no ló‐ 
gico re la tivo al Bar roco y a sus di ver sas ex pre si o nes es pe ci a les, pone
en evi den cia la com ple ji dad del aná li sis de un ob jeto ads crito in dis tin‐ 
ta mente al Arte y a la Li te ra tura. Por otra parte, la di fi cul tad no es
menor cu ando, con si de rando que el Bar roco fue un fun da mento es‐ 
té tico ge ne ra li zado en Eu ropa, se trata de exa mi nar la re cep ción que,
re fe rido a la li te ra tura, tuvo el tér mino en los dis tin tos paí ses y la
poé tica o poé ti cas que de ter mi nan ese par ti cu lar bar ro quismo en
cada uno de ellos. Sa be mos que la tras la ción pri mera del tér mino
bar roco a la li te ra tura cor res pon dió a la ro ma nís tica ger mana y como
tal ya se do cu menta per fec ta mente asen tado a prin ci pios de los años
veinte 37, antes de ser trans fe rido con di versa for tuna a otros paí‐ 
ses 38. Con tra ri a mente a lo que en un prin ci pio ex puso R. Wel lek,
Fran cia no re chazó la uti li za ción del ad je tivo bar ro que en la li te ra tura.
Más ci erto es que mos tró una ci erta re ti cen cia a em ple arlo, cau tela o
pre jui cio no mi na lista que han per sis tido cir cuns tan ci al mente hasta
nu es tros días. Sin duda bajo esta ac ti tud subyacía un só lido an claje en
la tra di ción cla si cista, en los in to ca bles mo de los del siglo de Louis
XIV, li gado al es pí ritu ra ci o na lista y a la pre cep tiva de la clarté. No
obs tante, la mi rada re ce losa ante el bar ro quismo am pli a mente ex ten‐ 
dido por Eu ropa, de cuya prác tica li te ra ria tam poco es tuvo au sente la
misma Fran cia, fue con vir tién dose en guiño cóm plice ante el des cu‐ 
bri mi ento de lo bar roco o por la ne ce si dad de aten der a tra vés de su
no ción “una nueva si tu a ción de la cul tura fran cesa con tem po rá nea,
que exige una li te ra tura dis tinta de la tra di ci o nal, que des cu bre en el
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pa sado nu e vos va lo res, pero que evi den cia tam bién una ri queza im‐ 
pre vista en tal pa sado, que ga ran tiza y sos ti ene la no ve dad de una
lec tura dis tinta rica de hal laz gos” 39. Se hizo notar con se cu en te mente
un hi bri dismo de las for mas clá si cas y bar ro cas, lo cual ven dría a sig‐ 
ni fi car, cu ando menos, la no res tric ción del bar ro que fran cés a la pré‐ 
ci o sité. La poé tica bar roca fran cesa, que sus tan ci al mente basó su
razón de ser en la in ge ni o si dad ver bal, en las po si bi li da des de la iro‐ 
nía, en el en ri que ci mi ento del len guaje me di ante la asun ción del le‐ 
gado gre co la tino y el de su pro pia tra di ción, en la re no va ción de los
gé ne ros y de los pa tro nes mé tri cos, en el es prit de fi nesse, en un dis‐ 
curso ela bo rado con ver gente con la mú sica, etc., en con tró el so porte
teó rico ne ce sa rio, de ín dole pro gra má tica, me di ado el siglo XVI —
entre las con tro ver sias sobre el mo delo que debía ori en tar al tra bajo
poé tico: así Tho mas Sé bil let (1512-1583), autor de la pre cep tiva L’Art
poé ti que fran çais (1548), de la que par tió Jo a chim du Bellay (1522-1560)
para es cri bir su Dé fense de la lan gue Fran çaise (1549)—, y tuvo en Pi‐ 
erre de Ron sard (Abrégé, 1565) el men tor de una doc trina que contó
con la fi de li dad prác tica de los po e tas de la Pléi ade 40.

En lo que con ci erne a In gla terra, la no ción del wit —equi pa ra ble a las
españolas “agu deza” e “in ge nio”— re mite a un con cepto es té tico que
re a grupa sus tan ci al mente las poé ti cas bar ro cas del Eu fuismo
(Euphuism) y de la po e sía me ta fí sica. El pro fe sor de la Uni ver si dad de
Bo lo nia, Lu ci ano An ces chi, que ha de di cado un ex tenso ensayo a la
re le van tí sima sig ni fi ca ción del wit in glés (Da Ba cone a Kant, 1972), es‐ 
cribe a pro pó sito del ori gen de este tér mino: “la pa la bra wit
(señalemos el ale mán Witz y la forma hún gara wicc, de evi dente in flu‐ 
en cia ale mana) es ci er ta mente de ori gen ger má nico. Todos los más
au to ri za dos re per to rios eti mo ló gi cos dan un ori gi na rio gó tico Witan
= co no cer, que ten dría raíz común con el la tino vi dere y el gri ego
οίδα; para la os ci la ción se mán tica de wit entre pru den cia, in ge nio, in‐ 
te lecto, fan ta sía, sen tido, véase la voz wit en el New En glish Dictionary
of His to ri cal Prin ci ples” 41. La con cre ción de la poé tica bar roca in glesa
se re sol verá en un pri mer mo mento a tra vés de las no ve las de John
Lyly (1554-1606), Euphues. The Anatomy of wit (1978) y Euphues and his
En gland (1580), com pu es tas me di ante un pro ceso de hi bri dismo en el
que con cur ren la prosa nar ra tiva de mar cada ela bo ra ción re tó rica y el
ensayismo teórico- doctrinal donde es pe ci al mente se pon dera la fa‐ 
cul tad be ne fi ci osa del in ge nio, así como a tra vés del ensayo Apo lo gie
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for Po e trie (1595) —es crito pro ba ble mente en 1581—, de Phi lip Sidney
(1554-1586). Des pués de las re fle xi o nes es té ti cas de los em pi ris tas
Bacon, Locke y Hob bes, la po e tas me ta fí si cos, es pe ci al mente John
Donne (1572-1631) —autor, entre otras obras, de Po e mas di vi nos (1607)
y So ne tos sa gra dos (1618)—, Ri chard Crashaw (1613-1649) y An drew
Mar vell (1621-1678), re fle ja ron en el verso las po si bi li da des ex pre si vas
del con ceit, de la agu deza, del su ge rente en tra mado de me tá fo ras,
que, en de fi ni tiva, hi ci e ron de la po e sía metaphysical en la In gla terra
del siglo XVII una es cu ela de no ta ble in flujo pos te rior.

Los crí ti cos que se han ocu pado de la sig ni fi ca ción que ad qui rió el
bar roco li te ra rio en Ale ma nia coin ci den en señalar, por una parte, su
con ver gen cia o ana lo gía con las es pe ci fi ci da des que en los paí ses ve‐ 
ci nos se re sol vi e ron me di ante las nu e vas con cep ci o nes ar tís ti cas —y
pre cep ti vas— pos re na cen tis tas; por otra, aquella trans for ma ción es‐ 
té tica y de su de sar rollo, cir cuns crito cro no ló gi ca mente al siglo XVII
y la pri mera mitad del XVIII, se vi e ron li mi ta dos por la frag men ta ción
po lí tica del ter ri to rio. Si tu a ción que com par tía con Ita lia, pero Ale ma‐ 
nia no pudo con tar con un cen tro de la im por tan cia de Flo ren cia. Esta
par ti cu la ri dad, acen tu ada por el ab so lu tismo, di fi cultó no ta ble mente
la im plan ta ción del idi oma ale mán como len gua poé tica. Hasta fines
del siglo XVII, era fre cu ente el uso del latín, y un autor como Leib niz
re dactó sus obras en fran cés. Mar tin Opitz (1597-1639) pu bli ca en
1624 su Buch von der deut schen poe te rey. In wel chem alle ihre ei gens‐ 
chafft vnd zue gehoer gruendtlich er zeh let vnd mit exem peln
außgeführet wird (Libro de la po e sía ale mana, que cu enta todas sus ca‐ 
rac te rís ti cas con nu me ro sos ejem plos), prin ci pal obra po e to ló gica en
vigor hasta los prin ci pios del cla si cismo a me di a dos del siglo XVIII,
cu ando Gotts ched re nu eva el marco re fle xivo del pen sa mi ento es té‐ 
tico. La par ti cu la ri dad del pro ceso bar roco ale mán ra dicó en la ca pa‐ 
ci dad de asu mir los in flu jos ex tran je ros y de in car di nar los en el sus‐ 
trato que con for maba la asen tada tra di ción mís tica pro pia. Su re pre‐ 
sen tante mayor fue Jakob Böhme (1575-1624), cuyos tex tos influyeron
hasta en la fi lo so fía y poé tica ro mán ti cas 42. Otro autor mís tico fue
Johan nes Schef fler (1624-1677), co no cido como An ge lus Si le sius —
nom bre del que pro cede el tér mino Si le si a nismo—, igual mente apre‐ 
ci ado por los ro mán ti cos, que influyó mucho en el pi e tismo pro tes‐ 
tante. Su obra más co no cida es Der Che ru bi nis che Wan ders mann (El
que ru bín pe re grino), pu bli cada en 1674 43. Aquí se oye sin duda el eco
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del trau ma tis mo que pro vo có en Ale ma nia la Gue rra de los Trein ta
años. Cuan do Wal ter Ben ja mín ana li za en 1928 el drama ba rro co en su
cé le bre es tu dio sobre el ori gen del “drama tris te” ale mán —el
Trauers piel, di fe ren cia ble de la tra ge dia— tiene en mente esta ex pe‐ 
rien cia his tó ri ca cuan do dis cu te a los au to res ma yo res de esta co‐ 
rrien te cuya te má ti ca prin ci pal es la His to ria, en rup tura ab so luta con
la his to ria de la re den ción de es tirpe cris ti ana 44. Men ción es pe cial
me re cen An dreas Gryphius (1616-1664), autor tam bién de va rias co‐ 
me dias satíricas, y las tra ge dias san gui na rias no exen tas de lu ju ria de
Da niel Cas per von Lohens tein (1635-1683), tra duc tor de Gra cián y, a
su vez, no ve lista es ti ma ble (Ar mi nius und Thus nelda). Sobre estas
obras, de fi ni ti va men te muy es que má ti cas des ta ca, sin duda al gu na, la
no ve la pi ca res ca de Jacob Chris tof fel von Grim melshau sen (1622-
1676), Der abentheur li che Sim pli cis si mus teutsch el Sim pli cis si mus (El
aven tu rero Sim pli cis si mus ale mán, 1668), otra obra re des cu bi erta por
Tieck, que ubica su re lato pre ci sa mente en las cir cuns tan cias dra má‐ 
ti cas de la Guerra de los Treinta años.

Si Croce estatuyó lo bar roco como ca te goría es té tica del mal gusto,
pro ba ble mente haya que bus car entre las ra zo nes pri me ras de su jui‐ 
cio el des cré dito en el que tuvo a la poesía del Sei cento ita li ano. De
hecho, par ti endo de la co no cida con cepción pe ri o dológica me di ante
la cual en Ita lia tra di ci o nal mente se ver te bra la his to ri o grafía en
períodos tem po ra les coin ci den tes con los de los si glos, el sei cen tismo
li te ra rio fue de fi nido por sus de trac to res como la ten den cia al ar ti fi‐ 
cio, al pre zi o sismo y a la biz zar ria del siglo XVII, como la de ge na ra ción
re na cen tista que en car na ron esen ci al mente el na po li tano Gi am bat‐ 
tiste Ma rino (1569-1625) —autor, entre otras com po si ci o nes, de los
veinte can tos del poema mi to ló gico Adone (1623)— y sus se gui do res,
que la crí tica re co no ció como Ma ri nismo. Así, De Sanc tis es cribe en
el úl timo ter cio del siglo XIX re fi rién dose al Sei cento y a su poeta más
re pre sen ta tivo: “Il re del se colo, il gran ma es tro della pa rola, fu il ca‐ 
va lier Ma rino, ono rato, fes teg gi ato, pen si o nato, te nuto prin cipe de
poeti an ti chi e mo derni, e non da plebe, ma de più chi ari uo mini di
quel tempo. Di ce si che fu il co rrut to re del suo se co lo. Piut tos to è le‐ 
ci to di dire che il se co lo co rrup pe lui, o, per dire con più esat tez za,
non ci fu co rrot ti, nè co rrut to ri. Il se colo era quello, e non potea
esser altro, era una con se guenza ne ces sa ria di non meno ne ces sa rie
pre messe” 45. De hecho, esta noción des pre cia ti va quiso fun da men ‐
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tar se en la pre su mi ble de ca den cia ar tís tica de la Ita lia del Sei cento,
di la tada hasta la cre ación de la Aca de mia ro ma na de la Ar ca dia en
1690.

No le falta razón a Chris tophe Gon za lez cuan do en su lo gra da sín te sis
del Ba rro co en Por tu gal re cuer da que, si bien "entre 1630 y 1640 sus
ma ni fes ta cio nes li te ra rias se en cuen tran per fec ta men te arrai ga das,
no puede de cir se lo mismo de las demás ex pre sio nes ar tís ti cas" 46.
Qué duda cabe que la his to ria por tu gue sa coin ci de e in ci de so bre ma‐ 
ne ra en el de sa rro llo artístico- literario del Ba rro co lu si tano. En cuan‐ 
to a lo que se re fie re a las prác ti cas li te ra rias, en un pri mer mo men to
re sul ta im pres cin di ble si tuar en lugar des ta ca do a Ro drí guez Lobo —
autor ecléc ti co pues "es ta ble ció el en la ce entre la le ja na he ren cia del
Re na ci mien to, el úl ti mo Ma nie ris mo y los bal bu ceos del Ba rro co" 47—,
y al poeta de Idi lios ma rí ti mos y rimas va rias, pu bli ca das en Lis boa en
1617, y del poema épico Her cu lei da, An tó nio Gómes de Oli vei ra. Al gé‐ 
ne ro poé ti co de ese mo men to ini cial ba rro co con ven drá ins cri bir a
An tó nio Al va res Soa res con sus Rimas va rias. La or to do xia más sin gu‐ 
lar pro pia men te ba rro ca la en car na rán du ran te la ter ce ra dé ca da del
siglo el lis boe ta An tó nio Bar bo sa Ba ce lar, Vio lan te do Céu, An tó nio
Fon se ca Soa res. Al je sui ta An tó nio Viera, gran e in flu yen te ora dor que
com pu so una co pio sa y va ria da obra, y al mi li tar de alta al cur nia
Fran cis co Ma nuel de Melo, ex ce len te poeta bilingüe en por tu gués y
es pa ñol, amigo epis to lar de Que ve do y autor de Obras mé tri cas, les
co rres pon de rá ocu par el fron tis pi cio del Ba rro co lu si tano por cuan to
en sus pro duc cio nes se ade lan tan y ma ce ran de ori gi nal ma ne ra los
cons ti tu yen tes es té ti cos es pe cí fi ca men te ba rro cos. Al gé ne ro poé ti co
se su ma rá como nueva mues tra ba rro ca la con si de ra da "prosa de
ideas", las mo da li da des pro sís ti cas tanto la his to rio grá fi ca como la re‐ 
li gio sa y den tro de ésta los ser mo nes, en es pe cial los de An tó nio Viei‐ 
ra 48.
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Antes de de te ner nos en el Ba rro co his tó ri co es pa ñol en sus ex pre sio‐ 
nes li te ra rias de má xi ma sig ni fi ca ción, con ven dre mos con el pro fe sor
Au llón de Haro que, al lado de "las pro yec cio nes his tó ri cas oc ci den ta‐ 
les y sus par ti cu la ri da des rea li za cio nes" ten dría mos que in cluir la
pro yec ción es la va: "la con si de ra ción del ba rro co li te ra rio en los Paí ses
Es la vos cons ti tu ye un ele men to ne ce sa rio a fin de poder ha blar de
Ba rro co eu ro peo con pleno sen ti do" 49, con for me de mues tran los es‐ 
tu dios com pi la dos por la pro fe so ra de la Uni ver si dad de Milán Gio ‐
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van na Brogi Ber coff en el vo lu men Il Ba roc co let te ra rio nei Paesi Slavi
50.

El caso es pa ñol: del sin sen ti do
crí ti co a la reha bi li ta ción
En lo que se re fi ere España, las ma ni fes ta ci o nes bar ro cas en el ám‐ 
bito del arte y de la li te ra tura con fi gu ra ron la influyente cul tura de un
país que se es forzó va na mente por man te ner la he ge mo nía im pe rial y
que en medio de una si tu a ción eco nó mica de gran des ca ren cias y el
final de la pre pon de ran cia in ter na ci o nal asis ti ría con el rei nado del
úl timo de los Aus trias a la de ca den cia y de sin te gra ción del im pe rio.
Pa ra dó ji ca mente, este de clive de las es truc tu ras socio- políticas coin‐ 
cide con un mo mento ex tra or di na ri a mente bril lante de la le tras
españolas, des pre ci ado con es pe cial de sin te rés hasta el siglo pa sado,
y sig ni fi ca ti va mente re pre sen ta tivo de la ca te go ría es té tica del Bar‐ 
roco a la cual, en su con junto, se hizo res pon sa ble de la trans mi sión
en Eu ropa del pé simo gusto ar tís tico. Si bien ob ser va mos el de sar‐ 
rollo de las con cep ci o nes de ses ti ma do ras y vin di ca ti vas de las mo da‐ 
li da des li te ra rias bar ro cas, con ven drá dis cer nir, por un lado, el am plio
con junto tex tual pro du cido por la crí tica y poé tica en su ti empo y,
por otro, las in con sis ten tes re fle xi o nes sobre las que se fun da mentó
en fe chas con tem po rá neas la ap ti tud con tra ria a las doc tri nas del lla‐
mado Siglo de Oro y se hizo, me di ante dis tin ci o nes im pro pias o con‐ 
fusa amal gama, el aná li sis de la va ri ada ex pre sión bar roca; y ello,
antes de al can zar de ma nera pro gre siva su reha bi li ta ción esen ci al‐ 
mente de signo fi lo ló gico.
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La poé tica española del in ge nio y su doc trina se ar ti culó al re de dor de
las mo da li da des es ti lís ti cas re pre sen ta das por el Con cep tismo, el Cul‐ 
te ra nismo —o Cul tismo— y, en re fe ren cia ter mi no ló gica ex presa a
Luis de Gón gora y a sus se gui do res, por el Gon go rismo. Estas de no‐ 
mi na ci o nes tam poco es ca pa ron a los jui cios vi ci a dos tan pronto como
se acuñaron como ma ni fes ta ci o nes del bar ro quismo li te ra rio. A las
pri me ras er ra das ob je ci o nes se in cor poró la no menos ine xacta de
com pren der el Con cep tismo frente al Cul te ra nismo lle gando al ex‐ 
tremo del des pro pó sito al iden ti fi car aquél con Que vedo y éste con
Gón gora, o, peor aún, jus ti fi cando una cu es tión es té tica en razón de
dos per so na li da des an ta gó ni cas.
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El re duc ci o nismo crí tico con si deró en ton ces la com ple ji dad y la su ti‐ 
li dad re fi nada del pen sa mi ento pro pias de la es té tica con cep tista,
atribuyéndolas a la prosa, y —re to mando el tó pico que du rante largo
ti empo en cu brió lo ver da dera sig ni fi ca ción de lo bar roco— el ar ti fi cio
exa ge ra da mente re car gado en la forma como es pe ci fi ci dad de la cul‐ 
te rana, que se en ten día fe nó meno ex clu sivo de la po e sía. La fa la cia
que dará su fi ci en te mente pro bada en va rios es tu dios, entre los que
so bre sale el que pre cede a la edi ción de la Fá bula de Po li femo y Ga la‐ 
tea, de Ale xan der A. Par ker (1977). El tér mino cul te rano fue equi pa rado
en su ori gen por Xi mé nez Patón a la he re jía lu te rana y no exento de
con no ta ci o nes de he te ro do xia y ex tran je ría quiso verse opu esto a la
cla ri dad con cep tista del cas tel la nismo tra di ci o nal, cas ti cista. Estas
po si ci o nes des pec ti vas, re a cias a los ne o lo gis mos y al sesgo la ti ni‐ 
zante de la po e sía, se ex ten di e ron a la con si de ra ción del Gon go rismo
y a tra vés de in sul tos o in ge ni o sas ex pre si o nes —“je ri gón gora”, “gon‐ 
go ri zar”...— con las que sec ta ri a mente se tra taba de iden ti fi car.

35

En lo que con ci erne a la pre cep tiva li te ra ria sobre el con cepto, cuyo
má ximo y pri mer te o ri za dor fue Bal ta sar Gra cián —en Agu deza y arte
de in ge nio (1648): “un acto del en ten di mi ento, que ex prime las cor res‐ 
pon den cias entre los ob je tos”; es decir, el re sul tado de tra zar un pu‐ 
ente in ge ni oso entre dos re a li da des no sen ti das como con ti guas—, su
fi ja ción de fi ni tiva lo aso ció a la agu deza ver bal y a la con cep tual, lo
cual con se cu en te mente des terró la vieja idea que, entre otras con si‐ 
de ra ci o nes, opo nía la os cu ri dad cul te rana, y gon go rina, a la cla ri dad
con cep tista; por otra parte, el par ti cu lar her me tismo que se ad vir tió
en los po e tas “cul te ra nos”, con cre ta mente en Gón gora, no ra di caba
en re cu pe rar los re cur sos “os cu ros” de bi da mente asen ta dos en la cla‐ 
si ci dad la tina, en la tra di ción española y, como dije, en la li te ra tura
co e tá nea de otros paí ses, sino en acu mu lar los 51.
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Uno de los com po nen tes que per mite re la ci o nar las poé ti cas eu ro‐ 
peas del Bar roco es, sin duda, el cul tismo, con el que vino a sus ti tuirse
esen ci al mente al mal con no tado Cul te ra nismo. Su cor recta y de fi ni‐ 
tiva ex pli ca ción re fe rida a Luis de Gón gora —en lo que con ci erne a
sus mo da li da des lé xi cas y gra ma ti ca les— se debe a Dá maso Alonso 52,
com ple tada años des pués por Ro bert Jam mes con opor tu nas ob ser‐ 
va ci o nes acerca de “lo más pro pi a mente li te ra rio de la len gua gon go‐ 
rina” 53, y hoy no tiene otra sig ni fi ca ción sino aquella que re mite a “un
mo vi mi ento de cul tura poé tica ex tra or di na ri a mente abi erto, que
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ofrece una per so nal in ter pre ta ción cohe rente de la re a li dad li te ra ria
desde la antigüedad hasta la época con tem po rá nea. Hoy no se sa bría
re du cirlo ya den tro de los lí mi tes de un jui cio ne ga tivo, que en ci erra
su sen tido en ras gos de gra tuita in vo lu ción es ti lís tica, de ten sión sin‐ 
tác tica ar ti fi ci osa y abs tracta, de so no ri dad vacía en su ale ja mi ento de
la re a li dad, de pre ci o sis mos re su el tos con vi o len tas e in jus ti fi ca das
in ser ci o nes de la ti nis mos” 54.

No existe en la li te ra tura un autor que haya pro vo cado tanta con tro‐ 
ver sia en torno a su obra como Gón gora. Ya en su ti empo
contribuyeron a una en cen dida po lé mica de trac to res y apo lo gis tas
cen trán dose esen ci al mente en as pec tos de in te li gi bi li dad e in no va‐ 
ción de sus po e mas em ble má ti cos, las So le da des y la Fá bula de Po li‐ 
femo y Ga la tea, lo cual vino a pro bar, cu ando menos, el es tado del
pen sa mi ento del siglo XVII acerca del poeta, ba sado en un ideal es té‐ 
tico que se pre sentó en ra di cal opo si ción di a léc tica, ade más del no to‐ 
rio des con ci erto que su puso el verso del cor do bés entre sus co e tá‐ 
neos. Hoy sa be mos que el pro pio Gón gora, cons ci ente de su ca pa ci‐ 
dad in no va do ra mente cre a tiva y se gu ra mente in du cido por la pru‐ 
den cia, so me tió en 1613 aquel las obras al “pa re cer” del he le nista
amigo suyo Pedro de Va len cia, quien res pon dió cen su rán do las y pro‐ 
vo cando ci erta con tra ri e dad en el poeta, be ne fi ci osa en de fi ni tiva, si
de ella de du ci mos las pos te ri o res cor rec ci o nes re a li za das por el
autor 55. Con pos te ri o ri dad fu e ron apa re ci endo di ver sos es cri tos, ad‐ 
ver ten cias y co men ta rios en de fensa de las So le da des, que
contribuyeron a ra di ca li zar en ci erta me dida el sen ti mi ento an ti gon‐ 
go rino sub si gui ente y éste, a su vez, el de res pu esta apo lo gé tica. Los
ex tre mos de la po lé mica, —de jada a un lado la epis to lar entre Lope de
Vega y Gón gora, es tu di ada con el rigor ne ce sa rio por Emi lio
Orozco 56—, se cen tra ron esen ci al mente en las tesis ve ja to rias del
muy di fun dido An tí doto, del se vil lano Juan de Jáu re gui, y en las de su
ré plica, Exa men del An tí doto, de Fran cisco Fer nán dez de Cór doba,
Abad de Rute, ambos pre su mi ble mente de 1616. Des pués se su ma ron
a la que rella el Dis curso poé tico (1624), del mismo Jáu re gui, y de ma‐ 
nera más tan gen cial y tar día el tra bajo sobre Os Lu si a das de Ca mõens
(1639), del por tu gués Ma nuel de Faria i Sousa; y en sen tido in verso,
los es cri tos de los co men ta ris tas gon go ri nos: Pedro Díaz de Ribas
(Dis cur sos apo lo gé ti cos), José de Pel li cer (Lec ci o nes so lem nes..., 1630) y
Sal cedo Co ro nel (su ce si vos co men ta rios de las So le da des, 1636, 1644,
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1648). In du da ble mente, a tra vés de las ob je ci o nes crí ti cas de sus de‐ 
trac to res y las apo lo gías de los co men ta ris tas, el Gon go rismo se con‐ 
vir tió en una poé tica in no va dora para su ti empo, que fue capaz de
tra zar con gran am pli tud una es té tica nueva en gran me dida ar rai‐ 
gada en la antigüedad clá sica y cuyo com po nente esen cial, el cul‐ 
tismo, for maba parte del im por tante sus trato de la tra di ción española.

Se re cor dará que Gón gora llega a la cen tu ria pa sada, des pués de
haber sido mar gi nado al ol vido, de nos tado y, en casos señalados, con
gran dé fi cit de va lo ra ción po si tiva. Tén gase pre sente que la crítica
romántica y la po si ti vista de ci monónica trans mi ti e ron la apre ci ación
re ce lo sa mente des fa vo ra ble de los es cri to res áureos. Suele aludirse a
Mar ce lino Me nén dez Pelayo como pa ra digma de esta con si de ración
ne ga tiva y, ci er ta mente, los jui cios que re serva al autor de las So le da‐ 
des en His to ria de las ideas es té ti cas en España (1886) son tan ex ten sos
como de ses gado ra di ca lismo. Pero en este pa re cer no fue único el
filólogo san tan de rino. En el lec tor Valle- Inclán de 1927 se res que bra‐ 
jaba el verso gon go rino por causa de “un efecto desola dor, lo más ale‐ 
jado de todo res peto li te ra rio. ¡Ina guan ta ble! De una fri al dad, de un
re bus ca mi ento de precep to”; en aquella misma fecha, Or tega y Gas set
in vi taba a “de fi nir la gra cia de Gón gora, pero, a la vez su hor ror. Es
ma ra vil loso y es in so por ta ble, titán y mons truo de feria: Po li femo y a
veces sólo tu erto”; para el Luis Buñuel del des per tar surrea lis ta el
cor do bés era “la bes tia más in munda que ha pa rido madre”; y , más
pró ximo a no so tros, José María Val verde lo tilda de “gran poeta
menor” 57. En su tra bajo sobre el re sur gi mi ento de Góngora en el siglo
XX, Elsa Dehen nin atri buía el mé rito del mismo a los crí ti cos 58,
opinión cor re gida en la reseña al libro de la his pa nista belga por la
fran cesa Marie Laffran que, quien, si gui endo se gu ra mente un postula‐ 
do an te rior de Ge rardo Diego, lo con si de raba de bido a los po e tas. Así
las cosas, será pre ciso re cons truir bre ve mente la his to ria in terna de
la reha bi li tación de Góngora, del Gon go rismo y, en con se cu en cia, del
Bar roco histórico español.
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La pri mera apro xi ma ción a Gón gora sin gu lar mente sig ni fi ca tiva se
debe a los his pa nis tas fran ce ses de prin ci pios de siglo. Ocurrió una
vez des cu bi erto el ma nus crito Cha cón y gra cias a las es cu e tas notas
aca dé mi cas de E. Mé ri mée en 1902, a los empeños de Lu cien Paul
Tho mas por dis tin guir Gon go rismo y Ma ri nismo (1908-1912) y al re‐ 
per to rio bibliográ fico gon go rino re a li zado por R. Foulché- Delbosc en
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1908. Sin em bargo, estas críticas eru di tas ha bían sido pre ce di das por
el ma ni fi esto in te rés de dos po e tas pos román ti cos, Théophile Gau tier
y Paul Ver laine. Si exis ten dudas sobre si el pri mero pudo co no cer el
verso de Gón gora —hecho, por lo demás poco extraño si con si de ra‐ 
mos su re la ción con Pros per Mé ri mée, su tra bajo España (1845) y su
es tan cia du rante seis meses en el país—, lo ci erto es que un texto de
La Na ture chez elle (1891) guarda ci er tas si mi li tu des con la es cena final
de la Se gunda So le dad, y que el for ma lismo par na si ano,  reaccionando
con tra el Hugo de Odes y el es pí ritu de La mar tine, estatuyó la au to‐ 
no mía de un arte sen so rial me di ante la com ple ji dad téc nica y la pre e‐ 
mi nen cia del com po nente  descriptivo, re ser vado a una mi no ría se‐ 
lecta, as pec tos en ab so luto con tra dic to rios con el Gon go rismo. En
cu anto a Ver laine, his panófilo de animo 59 hasta el punto de fir mar su
pri mera obra con el seu dó nimo Pablo de Her la nes, supo del cor do bés
pro ba ble mente a tra vés de José María de He re dia, se sin tió atraido
por la ra reza de su len gua poé tica, an te puso sig ni fi ca ti va mente al so‐
neto “Las si tude”, de Poèmes sa tur ni ens, el co no cido verso gon go rino
que ci erra la So le dad pri mera —“a ba tal las de amor campo de plu‐ 
mas”—, y con ser vaba un libro de Gón gora en su bi bli o teca per so nal.

Nin gún es cri tor de len gua española sin tió la ne ce si dad de reivindi car
la obra de Gón gora, tan sólo atrajo su poé tica. Ni si qui era Rubén
Darío, menos exé geta gon go rino que gon go rista por vía fundamen tal‐ 
mente in tui tiva, pues fue la suya una rei vin di cación de sim patía o de
ade lan tado ho me naje al evo carlo en El canto er rante (1907) , en la de‐ 
di ca to ria de un so neto y, unido a Ver laine, en un poema de Can tos de
vida y es pe ranza (1905). Los sim bo lis tas y mo der nis tas vi e ron en el
poeta cor do bés el mo delo de ser ori gi nal, entre otras par ti cu la ri da‐ 
des, la bús queda de nu e vos modos ex pre si vos, el brillo de la or na‐ 
men tación, las re fe ren cias estético- mitológicas. No extraña, por con‐ 
si gi ente, que pronto se in vo ca ran jun tos los nom bres de Gón gora y
Stéphane Mal larmé en es tu dios de di versa fac tura —Rémy de Gour‐ 
mont (Pro me na des lit té rai res, 1912), Fran cis de Mi o man dre (1918) y
Zdis las Mil ner (1920)—, e in cluso en pos te ri o res tra ba jos de ori en‐ 
tación com pa ra tista y no ta ble mé rito, entre los cu a les con vi ene si tuar
las apor ta ci o nes de Al fonso Reyes en lugar pre fe rente 60.
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La pri mera ten ta tiva rei vin di ca dora española correspon dió a la re‐ 
vista mo der nista He lios al in ter ro garse en 1903 sobre la vi gen cia del
poeta pros crito, mal dito —con forme apre ci ara Ver laine—, hasta en ‐
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ton ces pé si ma mente edi tado por Rivadeneyra y ejem plo del mal gusto
para ma nu a les de ci mo nó ni cos y crí ti cos de cor tas luces que iden ti fi‐ 
caba al poeta con una "peste di vina de la que con vi ene ale jarse con
res peto” 61. Con sis tió el nú mero de He lios en un mo desto pro pó sito
de re cu pe ra ción del poeta para la his to ri o gra fía li te ra ria y el pen sa‐ 
mi ento español. De la per se cu ción teó rica pos te rior en torno a Gón‐ 
gora puede hoy cons ta tarse que la fi lo lo gía his pá nica desempeñó un
re le vante papel tras las apor ta ci o nes de Dá maso Alonso: la edi ción de
las So le da des (1927), apro ve chando las ano ta ci o nes de los co men ta ris‐ 
tas Pel li cer y Sal cedo Co ro nel, y los li bros, entre otros tra ba jos, La
len gua poé tica de Gón gora (1935) y Es tu dios y ensayos gon go ri nos
(1955).

Sin em bargo, la pre ce den cia re e va lu a dora cor res ponde, sin la menor
duda, a Al fonso Reyes, tem prano es tu di oso de los co men ta ris tas gon‐ 
go ri nos, autor de Cu es ti o nes gon go ri nas (1927) y edi tor del Po li femo
(1923). Entre los pre cur so res se en cu en tra asi mismo Mi guel Ar ti gas,
pri mer bió grafo del poeta (1925) y des cu bri dor de nueva ma te ria do‐ 
cu men tal. Los fi ló lo gos de aquella pri mera época se con vir ti e ron en
comenta ris tas a la ma nera de los del siglo XVII, esencial mente
empeñados en ex pli car la ur dim bre del es tilo gon go rino subrayando
su ori gi na li dad, lejos de la ob se sión que los exé ge tas coé ta neos del
autor tra du cían como bús queda y re frendo de au to ri dad. Si en un pri‐ 
mer mo mento se pro curó edi tarlo dig na mente desde la óp tica fi lo ló‐ 
gica 62, fu e ron los po e tas qui e nes du rante el que pu dié ra mos lla mar
bi e nio gon go rino (1926-1927) enar bo la ron la rei vin di cación desde dis‐ 
tin tos ángu los 63, en cu bri endo en ci erto modo el pre me di tado fin de
no to ri e dad pública de su pro pia “ge ne ración” con ocasión del tri cen‐ 
te na rio de la mu erte del poeta bar roco por ex ce len cia 64. Desde en‐ 
ton ces ha sido cre ci ente y de si gual el cor rec ta mente acuñado gon go‐ 
rismo crítico: en abun dante número, los gon go ris tas del último ter cio
del siglo XX contribuyeron a la re e va lu ación de fi ni tiva del poeta, des‐ 
pués de un breve período en el que quiso ate nu arse la re le van cia co‐ 
brada del cor do bés, amparándose en in ter pre ta ci o nes ten den tes a
cen su rar la su pu esta ca ren cia en su obra de com pro miso “hu mano”.
Aun que no es éste lugar para re cons truir la trayectoria de la crítica
gon go rina —cosa, por otra parte, ya re a li zada por Emi lio Orozco 65 y,
más re ci en te mente, por An to nio Car reira en dos do cu men ta dos y ex‐ 
ce len tes tra ba jos 66—, subrayaré, no obs tante, la im por tan cia de los
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es tu dios cen tra dos en pro ble mas de ecdótica y, sobre todo, por ser
as pecto sig ni fi ca tivo de la re cu pe ración de Góngora, la de las edi ci o‐ 
nes españolas al cui dado de his pa nis tas ex tran je ros —el caso de Ro‐ 
bert Jam mes es pa ra digmático 67— que, en de fi ni tiva, con vi er ten al
autor de las So le da des en au to ri dad tex tual.

Una úl tima cu es tión ter mi no ló gica re la ci o nada con la del Bar roco
surge a pro pó sito del mar bete Siglo de Oro. El sin tagma, que en
España es de uso fre cu ente y no ofrece nin gún in con ve ni ente en si‐ 
no ni mia con lo que se re co noce como Bar roco his tó rico, a algún sec‐ 
tor muy re pre sen ta tivo del his pa nismo fran cés de nu es tros días le
per mite de sem ba ra zarse del in có modo bar roco, no ción ésta que
dicho his pa nismo suele in vo car ino pe rante de bido a las sis te ma ti za ci‐ 
o nes abu si vas —in cluida la re pro bada te o ría d’or si ana— y a los pa ra le‐ 
lis mos ex ce si va mente apro xi ma dos que se han re a li zado entre la
artes fi gu ra ti vas y la li te ra tura que me di ante ese tér mino se de sig nan.
Hoy, cuan do de ex pli ci tar una no ción de es té ti ca ge ne ral se trata, “il
vau drait mieux par ler de ba rro quis me, et lais ser ba ro que sa dé ter mi‐ 
na tion his to ri que” 68.

44

Junto a la pre ten dida va gue dad ter mi no ló gica del Bar roco se ha pre‐ 
tex tado, ade más, el hecho de que nin gún es cri tor em ple ase ni el tér‐ 
mino ni otro si nó nimo de éste para de sig narse de tal modo o para ca‐ 
rac te ri zar su obra 69. Un his to ri a dor de ci erto pres ti gio en Fran cia,
Bar to lomé Be nas sar, abunda en esta idea a pro pó sito del con cepto de
Siglo de Oro. En uno de sus tra ba jos (Un Siècle d’Or es pag nol (Vers
1525-Vers 1648), 1982) man ti ene que los con tem po rá neos no tu vi e ron
con ci en cia de estar vi vi endo un siglo de oro, para se gui da mente di lu‐ 
ci dar el tér mino sin ori gi na li dad mayor —si ex cep tu a mos su alu sión a
la he ge mo nía de España en el mundo de esa época— que la de al gu‐ 
nos dic ci o na rios españoles al uso, ver bi gra cia el de María Mo li ner 70,
que el pro pio in ves ti ga dor incluye entre otros y las en ci clo pe dias que
dan en trada a la ex pre sión o que la ig no ran, caso este úl timo de la
En ci clo pe dia Bri tá nica (1969), Grand La rousse Encyclopedique (1964).
Como hizo notar Juan Ma nuel Rozas 71, si es ci erto que exis ti e ron re‐ 
fe ren cias cir cuns tan ci a les a un siglo de oro —ino por tu nas e in su fi ci‐ 
en tes, no obs tante, para jus ti fi car pe ri o do ló gi ca mente en su exacto
sen tido un pe ríodo li te ra rio—, a tra vés de ellas no puede de du cirse
una cons ta ta ción de la con ci en cia que tu vi e ron los au to res de per te‐ 
ne cer a un ti empo áureo. La lo cu ción quiso com pren derse en el siglo
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XVIII alu siva al pe ríodo de es plen dor cul tu ral que ca rac te rizó a las
dos cen tu rias pre ce den tes; desde en ton ces ha co no cido abun dan tes
apro xi ma ci o nes por parte de la crí tica y su trayectoria a lo largo de la
his to ria ha sido re cons truida con su fi ci en cia: in ten tando di lu ci dar los
lí mi tes cro no ló gi cos entre los que la ter mi no lo gía Siglo de Oro —o su
im pro ce dente forma plu ral Si glos de Oro 72, o la va ri ante Edad de Oro
— ha de si tu arse den tro de la his to ri o gra fía li te ra ria española; ex po ni‐ 
endo ma lin ter pre ta da mente una te o ría con de na to ria del mismo; dis‐ 
tin gui endo su con cep ción cul tu ral —y po lí tica—, e in cluso la par ti‐ 
dista po li ti za ción de su em pleo, hasta lle gar a la fi ja ción de fi ni tiva del
sin tagma en tanto que con cepto his to ri o grá fico; etc. Son al gu nas cu‐ 
es ti o nes ya am pli a mente tra ta das por los crí ti cos, aquí tan gen ci a les,
y, por tanto, a los es tu dios exis ten tes re mito 73.

Re a li zada la re cons truc ción del pro blema ter mi no ló gico del Bar roco y
ela bo rado el aná li sis tanto en torno al ori gen del mar bete como a su
re cep ción, va ri a ble ésta a lo largo del ti empo y par ti cu lar mente con‐ 
no tada en los dis tin tos paí ses eu ro peos en los que el tér mino se asu‐ 
mió re fe rido a las artes fi gu ra ti vas y a la li te ra tura, y una vez pre sen‐ 
ta das las va rias cu es ti o nes que de la sig ni fi ca ción de lo bar roco se de‐ 
ri van, ade más de las poé ti cas es pe cí fi cas en las que se re sol vió, cabe
con cluir que el Bar roco his tó rico y el bar ro quismo constituyen en sí
mis mos dos con cep tos que aún hoy sus ci tan la re fle xión y la po lé‐ 
mica. El pro blema ter mi no ló gico del Bar roco extrañamente ha sido
es tu di ado por par tes, a me nudo in com ple tas o ses ga das, y hay que
asu mirlo ci er ta mente en su to ta li dad. Y ello, desde luego, desde una
óp tica com pa ra tista.
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En todo caso, des po jado de fi ni ti va mente de sus ana cró ni cas acep ci o‐ 
nes y su pe rado todo pre jui cio, el Bar roco ha al can zado ya aquella otra
sig ni fi ca ción, de fi ni tiva, que el cu bano Se vero Sarduy re cordó a pro‐ 
pó sito del uso que con el trans curso de los años el tér mino tuvo en
los tal le res de joyería: “...y más tarde, como des min ti endo ese ca rác ter
de ob jeto bruto, de ma te ria basta, sin fac tura, bar roco apa rece entre
los joyeros: in vir ti endo su con no ta ción pri mera, ya no de sig nará más
lo in me di ato y na tu ral, pi e dra o perla, sino lo ela bo rado y mi nu ci oso,
lo cin ce lado, la apli ca ción del or fe bre” 74.
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NOTES

1  Me re fi ero al me re ci dí simo ho me naje que aquí tri bu ta mos hoy al ca te‐ 
drá tico de li te ra tura por tu guesa de la Uni ver si dad de Tou louse, ayer co no‐ 
cida como del Mi rail y que ac tu al mente hace suyo el nom bre del in signe so‐ 
ci a lista fran cés Jean Jaurès, mi buen co lega y mejor amigo Ch ris tophe Gon‐ 
za lez. Por que le ha al can zado el ti empo de la "re treta", el de re ti rarse fe liz‐ 
mente a horas y ven tu ras ju bi la res. Estos mé lan ges en su honor al uso uni‐ 
ver si ta rio han sido po si bles mer ced a los des ve los de quien los reúne en la
re vista Re fle xos, el pro fe sor Marc Gruas, a quien no puedo menos que rei te‐ 
rar mi gra ti tud y afecto por in vi tarme a ce le brar esta fes ti vi dad ci en tí fica.
Los asun tos del Bar roco y "sus enor mes ar ra ba les", de la Van guar dia
española y del Mo der nismo bra si leiro —afi ci o nes que, ade más de la tau ro‐ 
ma quia, nos unen—, fu e ron ex cusa para en tre te ner nos a veces en pa sil los
mi rai li a nos, en des pa chos aca dé mi cos y en otros afa nes de mayor ca lado.
De ahí que, al ser Ch ris tophe es pe ci a lista re co no cido del Bar roco lu si tano,
en esta opor tu ni dad pro pi cia haya op tado yo por acer carme de nuevo a al‐ 
gu nos as pec tos del Bar roco his tó rico y en me ro dear por el bar roco li te ra rio
español . Las pá gi nas que si guen re to man, pues, y am plían la ver sión del ca‐ 
pí tulo "El Bar roco y la cu es tión ter mi no ló gica", que pu bliqué en la vo lu mi‐ 
nosa y muy com pleta obra ti tu lada Bar roco, al cui dado de su edi tor Pedro
Aul lón de Haro, Ma drid, Ver bum, 2004, pp. 59-94.

2  Pedro Aul lón de Haro, ob. cit., p. 21.

3  Joan Co ro mi nas y José A. Pas cual, Dic ci o na rio crí tico eti mo ló gico cas tel‐ 
lano e his pá nico, 6 vols., Ma drid, Gre dos, 1980-1983.

4  Se bas tián de Co var ru bias, Te soro de la Len gua Cas tel lana o Española (1611),
Ma drid, Tur ner, 1979. El autor com pleta la en trada lé xica ci tando la au to ri‐ 
dad de Pli nio y de fi ni endo los vo ca blos ‘ber ro cal’ y ‘ber ru eco’: “Pli nio, lib. 20,
cap. 2� Oci mum misto at tra mento su to rio ver ru cas tol lit. Ber ro cal, ti erra ás‐ 
pera, y llena de ber ru e cos, que son peñascales le van ta dos e nalto, y de allí,
entre las per las ay unas mal pro por ci o na das, y por la si mi li tud las lla ma ron
ber ru e cos”.

5  Joan Co ro mi nas y José A. Pas cual, Ob. cit., p. 173, véase el lema “BER RU‐ 
ECO o BAR RU ECO”.

6  Vid. Victor- Lucien Tapié, El Bar roco (1961), Bu e nos Aires, EU DEBA, 1963,
pp. 5-6. Por su parte, Hel mut Hatz feld da no ti cia del mismo Gar cía da Orta,
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autor de una Far ma co lo gía fe chada en 1563 donde “se dice de esas per las
que son al jó fa res mal afei ço a dos e não re don dos”. Cfr. H. Hatz feld, Es tu dios
sobre el Bar roco, Ma drid, Gre dos, 1964, p. 418.

7  “BAR RU ECO. Entre las per las lla man 'bar ru e cos' unas que son de si gua les,
y di jé ronse así, cuasi ber ru e cos, por la se me janza que ti e nen a las ver ru gas
que salen a la cara”. En la en trada cor res pon di ente a la lexia ‘ber ruga’ Co var‐ 
ru bias iden ti fica asi mismo ‘ber ru e cos’ con los peñascales y con las per las
“mal pro por ci o na das”. Cfr. supra, nota 2.

8  Phi lip Butler, Clas si cis me et ba ro qe dans l’oue vre de Ra ci ne, Paris, Nizet,
1959.

9  Helmut Hatzfeld, Ob. cit., p. 418.

10  César Oudin, Th re sor des deux lan gues françoise et es pag no lle: Au quel est
con te nue l'ex pli ca tion de tou tes les deux res pec ti ve ment l'une par l'autre,
Paris, Marc Orry, 1607; diez años des pués se im pri mió en Co lo nia, en los ta‐ 
lle res de Sa muel Cres pin. La voz ‘ba rrue co’ fue asi mis mo re per to ria da por
M. de Se jour nant en Le dic tion nai re es pag nol, français, latin (1759).

11  Es te ban de Ter re ros y Pando, Dic ci o na rio cas tel lano con las voces de ci en‐ 
cias y artes y sus cor res pon di en tes en las tres len guas fran cesa, la tina é ita li‐ 
ana, Ma drid, Im prenta de la Viuda de Ibarra, 1786. Existe edi ción fac sí mil,
pro lo gada por Ma nuel Alvar Ez querra: Ma drid, Arcos Li bros, 1987.

12  An toi ne Furetière, Dic tion nai re uni ver sel con te nant gé né ra le ment tous les
mots françois tant vieux que mo der nes, & les Ter mes de tou tes les Scien ces et
des Arts, sçavoir …Le tout eqx trait des plus ex ce llens Au teurs an ciens & mo‐ 
der nes, Pre fa cio de Pie rre Bayle, 3 vols., La Haye & Rot ter dam, Ar nout &
Reinier Leers, 1690. Vid. la re pro duc ción fac si mi lar, Paris, SLN- Le Ro bert,
1978.

13  “BA RO QUE. ad. Se dit seu le ment des per les qui sont d'une ron deur fort
im par fai te. Un co llier de per les ba ro ques”. Cfr. Dic tion nai re de l’Aca dé mie
française,Paris, Veuve de Jean Bap tis te Coig nard, 1694.

14  La crí ti ca ac tual fran ce sa con ti núa sub ra yan do estas sig ni fi ca cio nes al
men cio nar la eti mo lo gía del tér mino: “L’éty mo lo gie re con nue du mot est le
por tu gais ba rro co, terme de joai lle rie dé sig nant une perle aux for mes
irrégulières. Pen dant deux siècles, en Fran ce, l’af jec tif a éten du son sens,
mais main te nu son caractère d’in frac tion aux règles —irré gu lier, dé ré glé—,
aux for mes —in for mel, dé for mé, dif for me—, aux nor mes —énor me, anor mal
— et aux usa ges —in so li te, inat ten du, bi za rre. Le ba ro que était tout ce qi
n’en trait pas dans un code esthé ti que dé fi niou en co rrom pait les règles”. Cf;
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Claude- Gilbert Du bois, “Le Ba ro que : métho des d’in ves ti ga tion et es sais de
dé fi ni tion”, en Di dier Soui ller, dir., Le Ba ro que en ques tion(s), Paris, Ho no ré
Cham pion,1999, p. 23.

15  Esta in ven ción mne mo téc nica suele atri buír sele sin cer teza ab so luta;
tam bién du rante mucho ti empo se creyó er ró ne a mente que bajo el nom bre
de Pedro His pano, pre su mi ble mente un do mi nico na varro, se ocul taba la
iden ti dad del Papa Juan XXI. Véase Peter of Spain (Pe trus His pa nus Por tu ga‐ 
len sis), Trac ta tus, cal led af terwards Sum mule Lo gi ca les, in tro duc ción de L.
M. de Rijk, Assen, Van Gor cum, 1972. Acerca de His pano, véanse los tra ba jos
de Ángel d’Ors Lois, entre otros "Pe trus His pa nus O. P., Auc tor Sum mu la‐ 
rum", Vi va rium XXXV/1 (1997), pp. 21-71 (ver sión española: "Pe trus His pa nus
O. P., Auc tor Sum mu la rum (I)", Di cenda. Cu a der nos de Fi lo lo gía his pá nica 19,
2001, pp. 231-279); este ar tí culo tiene con ti nu a ción en "Pe trus His pa nus O.
P., Auc tor Sum mu la rum (II). Further do cu ments and pro blems", Vi va rium
XXXIX/2, 2001, pp. 209-254.

16  Agra dezco al pro fe sor Ángel d’Ors Lois sus ob ser va ci o nes res pecto de la
te o ría si lo gís tica aris to té lica, que me han per mi tido re a li zar la sín te sis aquí
ex pu esta.

17  Vid. Be ne det to Croce, Sto ria della età Ba roc ca in Ita lia. Pen si ero, Po e sia e
let te ra tura. Vita mo rale, Bari, La terza, 1929; Carlo Cal ca te rra: “Il pro ble ma
del Ba roc co”, en Ques tio ni e co rren ti di sto ria let te ra ria, Mi lano, Mar zo ra ti,
1965; Gio van ni Getto: “La po le mi ca sul ba roc co”, en Let te ra tu ra e cri ti ca nel
tempo, Mi lano, 1954.

18  En la edad mo derna, el in te rés por el aná li sis del ra zo na mi ento de duc‐ 
tivo, cuya forma pa ra dig má tica era el si lo gismo, vino a ser re em pla zado por
un in te rés hacia las for mas de ra zo na mi ento in duc tivo; el Novum Or ga non
de Bacon re em plazó al Or ga non de Aris tó te les.

19  A este res pecto Tapié men ci ona cómo los ex tran je ros mo te ja ban de ba‐ 
roco a los pro fe so res uni ver si ta rios fran ce ses que em ple a ban ex tre ma da‐ 
mente ra zo na mi en tos for ma les en sus di ser ta ci o nes. Ade más, señala que fue
Saint- Simon quien en sus Me mo rias “alu di endo al año 1711, la em pleó para
de fi nir una idea extraña y cho cante”. Cf. Victor- Lucien Tapié, El bar roco
(1961), Bu e nos Aires, EU DEBA, 1963, p. 6. Por su parte, René Wel lek, en “The
Con cept of Ba ro que in Literary Scho larship” (1963), ha cién dose eco de lo es‐ 
crito por Gus tav Schnürer (Ka to lis che Kir che und Kul tur in der Ba rock zeit,
1937), re mite en este mismo sen tido al hecho de que Luis Vives ri di cu li zase
en 1519 a los “pro fe so res de París como ‘so fis tas en el ba roco y el ba ra lip ton’”.
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Véase la ver sión española del ar tí culo de Wel lek, re co gido en su His to ria li‐ 
te ra ria. Pro ble mas y con cep tos, Bar ce lona, Laia, 1983, pp. 51-52.

20  En el mismo Dic tion nai re de mu si que, a pro pó si to de la ‘Com po si tion’ es‐ 
cri be: “Ce que j'en tends par génie n'est point ce goût bi sa rre & ca pri cieux
qui seme par tout le ba ro que & le dif fi ci le, qui ne sait orner l'Har mo nie qu'à
forcé de Dis so nan ces, de con tras tes & de bruit”.

21  Cf. Emi lio Orozco, “El con cepto y la pa la bra bar roco en los no ve lis tas
españoles del siglo XIX”, en In tro duc ción al Bar roco, vol. I, Gra nada, Uni ver‐ 
si dad, 1988, pp. 206-207.

22  Idem, p. 209.

23  A estos pre su pu es tos y va lo ra ción des pec tiva ha bría añadir la poco pro‐ 
bla ble iden ti fi ca ción del tér mino con una forma de con trato ju rí dico con
sen tido engañoso de uso en la an ti gua Tos cana. Ha lle gado a aso ci arse asi‐ 
mismo con una voz re gi o na lista con la que se de sig na ban de ma nera des‐ 
pre ci a tiva los modos ar tís ti cos se cen tes chi en Ita lia, adu cién dose para ello
al gu nas ex pre si o nes de Lom bar dia y la Suiza ita li ana coin ci den tes en
subrayar la con no ta ción peyorativa como la que tuvo el tér mino. (Ot ta vio
Lu ratti, “Ori gine di bar roco. Una nuova in ter pre ta zi one e altro an cora”, Vox
Ro ma nica, 34, 1975). Añádase que en un es crito la tino de fi na les del siglo XIII
se do cu menta la pa la bra Ba ro cham y que se ha re la ci o nado el tér mino ita li‐ 
ano ba rocco con otros de apro xi mada fo né tica y de uso po pu lar: bar locco,
ba loco, ba lotto, ba losso, ta rocco, ma locco, ma losso y ma rosso. Vid. Emi lio
Orozco, “Ad denda de bi bli o gra fía crí tica”, en In tro duc ción al Bar roco, ob. cit.,
pp. 179-182.

24  La vo lun tad de sín te sis que ori enta estas pá gi nas im pide de sar rol lar am‐ 
pli a mente las te o rías y abun dan tes apor ta ci o nes de los fi ló lo gos ale ma nes al
es tu dio de la li te ra tura bar roca. Con pos te ri o ri dad a Wolf flin, es pe ci al mente
a par tir de 1920, el tér mino quedó de bi da mente asen tado en tra ba jos sobre
el bar roco tanto ale mán como en ge ne ral eu ro peo. En cu al quier re vi sión
crí tica en torno a las obras de di ca das al español, re sul ta rán ine vi ta bles las
de, entre otros, Ludwig Pfandl (His to ria de la li te ra tura na ci o nal española en
la Edad de Oro, 1929), Karl Vos s ler (Lope de Vega y su ti empo, 1932), Leo Spit‐ 
zer y Hel mud Hatz feld.

25  Victor- Lucien Tapié, Ob. cit., pp. 5-16.

26  Re cuér dense al gu nas de las apor ta ci o nes pri me ras que des per ta ron este
in te rés: Arne Novak (Praga bar roca, 1915), An to nio Muñoz (Roma bar roca,
1919), Wer ner Weis bach (El bar roco, arte de la Con trar re forma, 1920).
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27  Eu ge nio d’Ors: “Bar roco”, en Va len tino Bom pia ni: Dic cio na rio de li te ra tu‐ 
ra, Ma drid, Hora, 1970, pp. 55-70. Aun que el ar tícu lo está fir ma do por d’Ors,
exis te al gu na duda acer ca de su ín te gra au to ría o, al menos, re sul ta bas tan te
pro ba ble que in ter vi nie ra en él una mano ajena.

28  De be mos a Me nén dez Pelayo el uso tem prano del tér mino bar ro quismo
en His to ria de las ideas es té ti cas en España (1886), Ma drid, CSIC, 1994. Allí,
re fi ere el mé rito del cri tico por tu gués del siglo XVIII Luis An to nio de Verney
“en su lucha con tra el bar ro quismo li te ra rio del siglo an te rior, con tra lo que
él lla maba el sex cen tismo” (p. 1466).

29  René Wel lek, ob. cit., p. 61. No pro ce de de igual ma ne ra el fran cés Victor- 
Lucien Tapié, quien sitúa la obra de Eu ge nio en un lugar des ta ca do de la co‐ 
rrec ta re cu pe ra ción del Ba rro co, no sin re pro bar dis cu ti ble men te que su es‐ 
tu dio “pudo haber des en tra ña do una mayor ver dad” y el hecho de que lo
sus ti tu ye ra “por una me ta fí si ca del ba rro co”. Cf. V. L. Tapié, ob. cit., pp. 16-
19.

30  A este res pecto, con vi ene re mi tir a Eu ge nio d'Ors, "Bar roco. Ar ra a les de
lo bar roco. Re vi sión del Bar roco", en P. Aul lón de Haro, ob. cit., pp. 95-112.

31  Eu ge nio d’Ors, Lo bar roco (1935), Ma drid, Tec nos, 1993, p. 74.

32  Idem, véase p. 90 y ss. En ade lante, las citas re mi ten a estas pá gi nas.

33  Es cri be Fo ci llon a este pro pó si to: “...dans tous les mi li eux, à tou tes les
pé rio des de l’his to ire, les âges ou ces états pré sen tent les mêmes caractères
for mels, si bien qu’il n’y a pas lieu d’être sur pris de cons tater d’étroi tes co‐ 
rres pon dan ces entre l’archaïsme grec et l’archaïsme gothi que, entre l’art
grec du V  siècle et les fi gu res de la première moi tié de notre XIII , entre l’art
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Gre dos, 1980).
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acuñación del tér mino”, en VV.AA., Es tu dios sobre el Siglo de Oro. Ho me naje
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3.
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