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1. GARCILASO DE LA VEGA

Nacióen Toledo,en 1503 ó 1501. 1-lijo de ilustre familia entró al servicio
del emperadora cuyo lado combatiócontralos Comuneros.Más tardeintervi-
no, junto con su granamigo Boscán,en la fracasadaexpedicióna Rodasy en
las luchascontralos francesesen Navarra.Al pocotiempode habercontraído
matrimonio con doñaElenade Zúñiga —a la que nunca aludiráen sus ver-
sos—conocióa doñaIsabelEreyre,damaportuguesaquele habríade inspirar
un granamor.Poresaépoca—1526—debióde empezara comnponersuspoe-
síasen metrositalianos. Al cabode tres añosse casadoñaIsabelFreyrey el

poetasufre una gravecrisis sentimental.Va a Italia con el EmperadorCar-
los V quién más tardele destierraa una isla del Danubio por haberasistido
a cierta bodacontrasu voluntad.Conseguidoel perdóndel rey, se dirige a Ná-

poles donderesidealgún tiempo, familiarizándosecon las literaturasitaliana
y clásicas.La muertede doñaIsabel(1534), esahoraocasiónde emocionados
versos, pero un nuevo amoí, de una damanapolitana,que no se ha podido
identificar, le inspira tambiénvariascomposiciones.Toma parteen la exposi-
ción contraTúnez y, en 1536, dirigiendo por ordendel Emperadorel asalto

a la fortalezade Muy, es herido en la cabezay muereen Niza a los treintay
tres añosde edad.

Arrojadoen la guerra,extremadamentecortésenla relación social,profun-
do conocedorde la culturaclásica,inspiradopoetay hombrede intensavida
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sentimental,Garcilasoencarna,cornoningúnotro escritorde su siglo, el ideal
renacentistadel hombre«cortesano».Garcilasofue ademásun granadutirador
de la Literatura Italiana, de la cual asimiló la dulce nostalgiay resignación

suspirantede los contrastesy revesesamorososque sufrió por el amorde su
verdaderaamadaIsabelFreyre.

2. SIGLO DE ORO DE LA LITERATURA ESPAÑOLA

CONTENIDOS.Producciónpoética

— Renacimiento5. XVI
Culteranismo.GONGORA.

— Barroco 5. XVII
Conceptismo.QUEVEDO.

3. PRODUCCIÓN POÉTICA DE GARCILASO DE LA VEGA

La obra poéticaque nos quedade Garcilasoque fue editadapor la viuda

de Boscánjuntamentecon la obrade éste,es de reducidasdimensiones,pero
profundamentehumanay sentimental.A partede algunacomposicióninicial
en metrostradicionales,nosha dejadouna epístola,doselegías,treséglogas,

cinco cancionesy treintay ocho sonetos.
Más interesantequela epístoladirigida a Boscány quelas doselegías(al

Duquede Alba y a Boscán),son las cinco canciones.Entreellas destacanla
tercera,escritadesdeel Danubio, «río divino»; la cuartadondeexpresacon
desesperadaviolencia, su amor a doña IsabelFreyre,y la quinta dedicadaa
la «flor de Gnido»,damanapolitanaa la queGarcilaso,en nombrede un ami-

go reprochasus cruelesdesdenes;esta últimna es la más famosa,y su primer
verso: «si de mi bajalira» —ha dadonombrea la estrofautilizadapor prirkra
vez en castellano.

Los sonetosgiran, como la mayorpartede suproducción,en torno al tema
amoroso.Los más bellos, entreellos, son los dedicadosal mito de Hero y
Leandroy al de Dafney Apolo (Dafneperseguidapor Apolo, solicitó la ayuda
de los dioses que la convirtieron en laurel), el que se refiere a la muertede
doñaIsabel(¡Oh dulcesprendaspor mí mal halladas),el queglosael temade
CarpeDiemn («entantoquede rosay azucena...»)y el quenosofreceel mara-
villoso espectáculode unasninfas bajocl río («Hermosasninfas,queen el río
metidas..»).
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Sin embargoson las tres églogaslo mejor de su poesía.Todasellas se ha-
lían dentro del géneropastoril.

Primera: Nos refiere las lamnentacionesde Salicio, por los desdenesde Gala-
tea, y las de Nemoroso,por la muertede Helisa. Unos y otros corresponde

a dos momentosdecisivosy sucesivosde la vida del poeta,que aludevela-
damentea su amorno correspondidopor doñaIsabel, y a la muertede és-
ta. Lleno de hondaemocióny exquisitasdescripcionesdel paisajees, tal
vez su obracumbre.

Segunda:Une el poetalo bucólicoa lo heroico,ya quejunto a unaglosa del
«HeatusIlle» de Horario y a la historia amorosade los pastoresCamilay
Albanio, vemos unalarga relación de las hazañasde La casade Alba. Es
la que tiene mayor movimiento dramático.

Tercera:En ella el poetallega al máximode la perfecciónformal nos descri-
be, idealizándolo,el paisajedel Tajo y los ricos tapicesquetejen las ninfas
bajo el río, en los que se representanlos mitos de Orfeo y Eurídice,el de
Dafne y Apolo, el de Venus y Adonis y la muerte de Elisa; la églogater-
mina con un diálogo pastoril en el que Tirreno y Alcino, se refieren a su
amor por Herida y Filis. (Orfeo pierdedefinitivamentea su esposaEurí-
dice, a la quehabíaido a buscara los infiernos, al contravenirla ordende
los dioses,que habíanprohibidomirarla, antesdevolver a la superficiede
la Tierra. Marte, lleno de celosse convierteen jabalí y destrozaa Adonis,
amadopor Venus.)

4. GUIONES DIDÁCTICOS (Alumnos de Magisterio)

— Lecturacompletade la primera égloga.
— Interpretaciónde la misma,teniendoen cuentael estadosentimentaldel

poeta.Relaciónde los personajesde la églogacon IsabelFreyre.
— Expresiónoral, referidoa la Lenguaen el plano poético: buscarfiguras

litera~asy susconnotacionessinestésicas.

Expresiónescrita: ANÁLISIS DE FRAGMENTOS.
Seguirel proceso:Lecturay comnentariode otrosfragmentossignificati-
vos, de las demáséglogas.
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Comentariode Texto

SegúnJ. Louis Hjemslev

1. Plano de la Ex-
j~resión

II. Planodel Cante-
¡mido

— Fonética (registroy calificaciónde los sonidossegún
los rasgosesenciales).

— Fonología: (su función en la significación).
— Morjólogía (estudiode las palabrasdesdeel puntode

vista estructuraly según la Gr. Trad.).
Sintaxis (Estudio de las olacionessegúnla distribu-
ción furmal de las mismas.Pensamientodel autor).

— Métrica (Rirnay medida,licenciaspoéticas).Si se tra-
ta de una C. Poética.

— SEMÁNTIC’A

— Estudiodel contenidosignificativo (Interpretación).
Vocabulario.
Significadosgramaticales.
Figuras literarias (registro de las mismas. Connota-
ción).
Fenómenosdel significado: Polisemia,Homonimia,
Antonimia, palabrasprimitivas, derivadas...

— Pensamientodel autory expresiónen losdiversosgé-
fieros.

ESTILO

Nomninal/verbal.
— Ampuloso/cortado.Difuso.

Literario/realista.
Retórico: Lenguajefigurado.

— Adjetivación: Epítetos.
— Conceptista/cullerano.

5. BIBLIOGRAFÍA SOBRE «COMENTARIO DE TEXTOS»

Cómose Comentaun texto literario. FernandoLázaroCarreter(1968),
CorreaCalderón,Anaya, Salamanca.

— Introducción a los estudiosLiterarios: Rafael LapesaMelgar (1968),

Anaya, Salamanca.
El Comentariode Textos (1.2.).
Varios autoresUniversidadComplutense.«De Galdósa García Már-

quez», 1974, Castalia,Madrid.
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II

1. LA EXPRESIÓN DEL SENTIMIENTO AMOROSO.
INFLUENCIA DE PETRARCA

La hondamelancolíade la poesíade Garcilaso,asícomo el minuciosoaná-

lisis de los estadosafectivos que en ella se manifiestan,revelanla influencia
de Petrarca(máximo inspiradorde la influenciade Petrarca).Máximo, dcci-
¡nos nuevamentede la lírica renacentista.Una notablecoincidenciade situa-
cionessentimentales—el amor no correspondido,la muertede la amada,el
insatisfechoafán de paz espiritual—vieneaaumentarla analogíaentreambos.

Sin embargo,contrastandocon la ostentaciónsentimentaldel poetaitaliza-

no, Garcilasosabevelarsudolor con gestode eleganterecato,ocultandoa ve-
cessupersonalidadti-as la figura de a]gúnimaginariopastor.Del mismo modo
el tono lacrimógenode Petrarca,seevitagraciasa un aristocráticosentidode
contenciónquelogia refrenas-la expresióndesbordadodesusentimientoy su-

frimie¡-mto amoroso.
Una viril aceptacióndel hadoadversoy unaestoicaresignaciónanteel in-

fortunio consiguentambiénalejar todaestridencia.Y si en el cantorde Laura.
algunairía sutilizavienea destruirla emociónde unosversos,la gravesince-
ridad y la ternura quesiempredistinguena los de Garcilaso,las impide trope-

zar en estasituación de desencanto.
Garcilaso,sufrió también,como la mayorpartede los poetasde su tiempo,

la influenciade las doctrinasneoplatónicasdel amor,perola profundaverdad
de sussentimmentosamorososle alejó de las idealizadasabstraccionesa que
aquéllasdabanlugar. La figura de la amadano es en su obraunameraencar-
nación del ideal femenino,que pusoen modael neoplatonismorenacentista,
sino la mujer ideal que le inspiró unagran pasiónamorosa.

Hay queadvertir,queno toda la produccióndeGarcilasoofreceel tonode
resignadatristezaqueacabarnosde señalar,las composicionesanterioresa su
viaje a Nápoles,que representaen la vida del poetala superaciónde la grave
cnsmsocasionadapor el matrimonio dedoña Isabel,nos lo presentanen pleno
desequilibriosentimental.La violenta luchaentabladaentresu razón y la pa-
sión quele agitano siempreacabacon el triunfo de la primera.«No hay parte
en mí que no se trastorne»,exclamaen la canción IV, dondedeja traslucirel
influjo de Petrarcay del patéticoy apasionadoAusias March.
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2. LA VISIÓN DE LA NATURALEZA

Como segundotema despuésdel sentimientoamoroso,estáel gran amor
a la Naturaleza,marcoprincipal en el que se inspira el poeta.

La descripciónde la naturaleza,principalmenteen la ÉglogaIII e incluso
en la 1, escritasdespuésde suviaje a Italia. En ellases decisivo,apartedel in-

flujo de Petrarca,el de la tradición bucólicagrecolatina, que partiendode
Teócrito, se perpetúaa travésde Virgilio y Horacio, parallegar más tardea

La Arcadia, del italiano Sannazzaro.
De acuerdocon el tópico pastoril y, comomovido por un fervienteanhelo

dereposoespiritual,el poetanospresentaunanantralezafinamenteestilizada,
en la que todo tiendea producir una sensaciónde armorna y sosiego. Un

«verdepradode frescasombra lleno» en el que un «viento fresco, mansoy
amoroso»«mecesuavementelos verdessauces»o algún «altahaya»;un «dul-

cey claro río», cuyas«corrientesaguas,puras,cristalinas»bañancon «manso
ruido» alguna«verdey deleitosaribera»«sembiadade flores» constituyenel
escenarioobligado de «el dulce lamentar»de algún pastor.

La nítida luminosidaddel «inmensoy cristalino cielo», la transparenciade
las «cristalinasondas»que formael aguade alguna«fuenteclaray pura» y el

profundosilencio en que se destacael «dulcecanto»del ruiseñoro el susurro
de las «solicitasabejas»,son otras notasesencialesde estebellísimo paisaje,
en el que,a pesarde las alusionesa Toledo—«cercadel Tajo, en soledadame-

ra---—de verdessauceshay unaespesura..a> se eludetoda concreciónrealista.
La soledady el reposodel campo,no es, como más tardeserá para Fray

Luis, un medioparaalcanzarla perfecciónespiritual; la Naturalezasóloapare-
cecomo un oasisde bellezaabsolutay como un adecuadofondo sobreel que
destacarlos propios sentimientosdel autor.

El estáticopaisajequenos ofreceel poeta,aunquerespondea un lugar co-
múnbucólico y a la idearenacentista,segúnla cual la Naturalezaes arquetipo
de todaperfección,refleja, al mismo tiempo,unadelicadasensibilidadparalos
valoressensorialesy unaextraordinariaintuición lírica.

Veamosla estilizadaeleganciade estadescripción:

Movióla el sitio umbroso,el mansovietito
et suaveolor de aquetflorido suelo,
Las avesen el frescoapartamiento
vio descansardel trabajosovuelo.
Secabaentoncesel terrenoaliento
cl sol subido en la mitad delcielo,
En el silenciosólo se escuchaba
un susurrodeabejasquesonaba.
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Las poesíasanterioresdel viaje aNápoles,sontambiénen estoradicalmen-
te distintasde las queescribióunavez vencidala conmocióncerebraly espi-
ritual quele ocasióla boda de doñaIsabel. Sus primerascomposicionesson

pareasen alusionesal paisaje;Garcilasoabismadoen su dolor, no tiene ojos
para la naturaleza,o se limita a verla a travésde sus propiosestadosde aní-
Ino; de ahí que aparezcadescritacomo un mumído hosco y desolado.Sonlas

«agudaspeñaspeligrosas»y «el ásperocammno»de la patéticaCanción IV o,
la «regióndesierta,inhabitable»de la primera.Comoen las Églogas,y a dife-
renciade Petrarcael paisajerespondeaquía la situaciónsentimentaldel poeta,
de la que,en cierto modo viene a serunabellísimay emocionadaproyección
estética.

3. EL ESTILO

El estilo de Garcilaso,secaracteriza,ante todo, por la mismaeleganteso-

bricé/cid que observamosen la expresiónde sussentimientosy en la descrip-
ción de la Naturaleza.Lejos ya de la fría artificiosidadde la lírica cortesana
del 5. XV el lenguajepoéticodeGarcilasollano y natural es un claroejemplo
declaridadexpresiva.La suavemusicalidaddesusversos,,nosdemuestratam-
bién que era un profundoconocedorde los recursostécnicosde la poesía.Es
unadulce y reposadamelodíaque armonizamaravillosamentecon la ternura
de sussentimientosy con la plácidabellezadesuspaisajes.El mismosentido
de gravey aristocráticaeleganciaqueponeserenamesuraa la expresiónsenti-
mental queevitatodaestridenciacromáticaen la descripciónde la naturaleza,
es lo queda a Garcilasoeseritmo señoril, tan pausadoy tan fluido, al mismo
tiempo, logradoa basede un predominiode endecasílabosterminadosen pala-
bra llana y acentuadosen sextasUaba.

Confrontaciónde textos

Exponemosdoscomposionespoéticas,unade Petrarcay otra deGarcilaso.
Ambas tienen un fondo sentimentalcomun.
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SONETOCCCLVI (Cancionero)
PETRARCA

«Lauramía sacraal mio staneoriposo...»

Mi Laura a mi reposofatigado
tan a menudoespira,queardimiento
tomopara decirle lo que siento,
y viviendo ella a tal no fueraosado.

Comienzodel mirar enamorado,
que dio principio a mi largo tormento.
y sigo comomíseroy contento:
soy del amor por horasdesosado.

A modo calla y de piedadmovida
me mira en hito y aratossospirando,
y de un m morar honestoel rostroadorna,

Siendo amisí del dolor mi alm a vencida
mientrasllora consigoseenojando
libre del sueñoa sí mismaretorna.

GARCILASO
SONETOXXX VIII

Estoycontino ¡ en lágrimasbañado,
rompiendosiempre el aime con suspiros.
y más me dueleel no osardeciros
que he llegado por vos atal estado:

queviéndomedo estoy y en lo quehe andado
por el caminoestrechode seguiros,
sí me quiero tornar parahuiros,
desmayo,viendo atráslo quehe dejado;

y si quiero subir a la alma cumbre,
acadapasoespántanmeen la vía
ejemplostristes de los quehancaído;

sobretodo, me falta ya ja lumbre
de la esperanza,con queandarsolía
por la oseumaregiónde vuestroolvido.

Valencia,Castalia1972

Petrarcaenamoradode Laura, inclusomuerta,es el objeto desus desvelosamorosos.Su
nombre,combinadocon elementosnaturalesestáimpmegnadode simbolismo. Realmentey de
formaliteral, Petrarcainicia su soneto,invocandoel nombredeLauraperode forma simbólica:
El aura mía sagrada,en mi fatigadoreposo...«Aura,es la auroradel poeta,el aure queinunda
su alma comoun amanecerquetrae la luz, la vida> En él. significael recuerdo,el amor sose-
gado«stancoriposo».Enmuchosdesus versosPetrarcaaludeastifrtiga a,norosa, Estánllenos
dc un Plomo(llanto, esencial,con mayúscula)¡ Tanto lloró la injertedeLaura! Garcilasollora
la muertede Isabel.

El pmimerversoquedaen italiano. Da el título al sonemo,
Contino. Continuamente,
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Veamosla similitud más acusadaen estesonetode Petrarca:

PETRARCA

Qud,nd, io mi I’olgo iii ¿¡¡ciro a mirar gli amo... (soneto2981

Cuandohaciaatrásme vuelo paramirar los años
que en su fuga handispersad’)mis pensamientos,
s’ apagandoel fuegoen quehelándomeardí
y concluidoel descansolleno de afanes,

rota la fe en los amorososenganos,
y sólo en dos partesmodo mi bien estar,
unaen el cielo, y en la tierra la otra,
y perdidala gananciade mis daños.

vuelvo enmi y meencuentrotan desnudo
quesiento envidia por la másextremadasueute:
tal dolor y miedo tengode mi mismo.

Oh mi estrella,oh fortuna, oh hado,oh muerte,
en siempreparamí dulcey cruel día,
cómo me habeisen bajo estadopuesto!

El tema, es el mismo, ambospoetasse ven sumidosen la tristeza.

«viéndomedo estoy y en lo quehe andado/por el caminoestrechode
seguiros»(Garcilaso).
«Cuandohaciaatrásme vuelvo paramirar los años/que en sufugahan
dispersadomis pensamientos/y apagandoel fuego en que helándome

ardí (se apreciala antítesis)-(Petrarca).
— «Si me quiero tornarpara huiros/desmayo,viendoatráslo quehe deja-

do» (Garcilaso).
«vuelvo en mí y me encuentrotan desnudo/que sientoenvidiapor la
más extremadasuerte»(Petrarca).
«Y si quiero subir a la alta cumbre/a cadapasoespántanmeen la vía
ejemplostristesde los quehan caído» (Garcilaso).
«Tal dolor y miedo tengode mi mismo/ ¡Oh mi estrella,Oh hado,Oh
muerte,Oh siempreparamí dulcey crueldía] cómome habeisen bajo
estadopuesto (Petrarca)...Dulce y cruel-antítesis.
«Y más me dueleel no osardeciros/quehe llegadopor vos a tal esta-
do» (Garcilaso).

y volvernos: ... ambospoetasse lamentande haberllegadoa tal estadode
desesperanzay olvido. «Rota la fe en los amorososengaños/Y (sólo en dos

partestodomi bien estar/unaen el cielo, y en la tierra la otra/Y perdidala ga-
nanciade mis daños...(Petrarca)«Sobretodo, me falta ya la lumbre/de la es-
peranza,con que andarsolía/ por la oscuraregión de vuestroolvido.»
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IsabelFreyre, realizasu matrimonio. Es don Antonio Fonsecael rival de
Garcilaso.Isabelmuereal nacerun hijo. Garcilasoquedasumidoen la angus-
tia, ya de antemano,cuandoIsabelse casa.

FranciscoPetrarcaque naceen julio de 1304 y muereen julio de 1374en
Arquá, aunque naceen Arezzo, recibeel impactode todoslos problemaspolí-
ticos y socialesproducidosen Florenciay toda Italia al estardividida en dos
partesirreconciliables:guelfos y gibelinos.

El hechode queen la Iglesiade SantaClara, el 6 dc abril de 1327 aparece
en su vida la figura de Lattra, le mantieneveintiún añosardiendoen amor
(aunquetambiénse casóy tiene varios hijos) y cantaen vida y despuésde su
muerteversosprofundamenteamorososqtme componensu Cancionero.Laura
muerejustamenteun díade aniversariode suconocimientoen SantaClara,es-
to ocurreen 1348.Petrarcaya tienedos hijos naturales.La fechade la muerte
de Laura,es anotadapor Petrarcaen un códice virgiliano de la Biblioteca Am-
brosiana,conciliandoasíexternamentey de nuevoesaactitudde HUMANIS-
TA y POETA,que fecundarácon su ejemplo un RenacimientoEuropeoque,
en subaseitaliana transcurredesdePetrarcabastael Amintade Tassoen 1573.

Hayun Petrarcalatinoy un Petrarcavulgar. Al primeropertenecensusmá-

ximas aspiraciones,como L’África. Es el Petrarcaque vuelcaen zozobrante
intimidad la tensiónde su vida en el SECRETUM y el queextiendeporEuro-
patodo un conceptorenacentistade irremediabilidada travésdel De retnediis
utriusqueforrunae. Un Petrarcalatino que toca a un inquieto poetacatalán
como BernatMetge o sirve como autoridada la forjación vital de La Celesti-
na. PeroestePetrarcalatino —quealimentaunade las trayectoriasdel petrar-
quismoeuropeo—no es un Petrarcadistinto del quese proyectaráen su lírica
vulgar, fraguadoen la armoniosabellezade su lenguapoéticaunaextensaga-
made petrarquismoen la quebebendesdeGarcilasoa Quevedo,hastael pun-
to de que hay frecuentesaspectos,incluso frasesy desdeluego toda unacon-
cepciónvital que se trasladande la obralatina de Petrarcaa su obra en ro-
manee(el toscano).Hastael punto de que es peligrosopenetraren el mundo
poéticodel Cancionero,sin haberrecaladopreviamenteen obrasdel carácter

del Secretum. Quiero señalarcon ello quetoda la obraconjuntade Petrarca,
hastala modernidadorgánicadesusepístolasanunciandoel géneronarrativo
epistolarde un Piccolomini,forma un conjunto armónico,unitario querespon-
deen su fragmentaciónhastadebatirseentreContemplacióny Acción, quees
su unidadinterna,sucaminarpor aquella«vidamixta», cuyaprimeraandadura

Antonio Prieto (1967): Secreruin. Novelasy Cuentos.NYC: MagisterioEspañol,Madrid.
— (1968): CtmcioueroPETRARCA.Ed, Magisterio Español.Madrid.
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estabadesarrolladaen Platón. Así, la polaridadde Petrarca,seextenderáentre
vida y muem-te, entreaislamientoy vida pública,entreamoridealizadoy amor
sensual,dentrodeunaorquestaciónbiográficaqueestilísticamenteseexteriort-
za en la Irecuenciay valor de susantítesis,en su jugarelaboradamentepor la
musicalidadde susconceptosopuestos.

El códice vaticanoLatino 3195, constituyeel texto auténticoy definitivo
que Petrarcanosdejó del Cancioneroy que significativamentetituló Rerum
vulgariutn/>-agmenta(Fragmentosde las cosasvulgares).El textojustifica que
algunasedicionesadoptaranla denominaciónde Rimesparse(Rimasdiversas
—esparcidas—)y. sobretodoexpresala concienciadel poetade haberescrito
algo sin unaunidadobjetiva,sin unaargumentaciónlineal, y queorganizalas
rimas fuciade unasucesióncronológica.En ordencon estaconciencia,Petrai-

ca coloca al comienzodel Cancioneroel soneto 1. «Voi ch’ascoltatein rime
sparseu suono...».Vosotros queescuchaisen las rimas esparcidas,el sonido
(demis suspiros)...escrítocuandoaúnvivía Laura,dedicadoa estegranamor
idealizadoy cuyafechamáslejanade composición,datadapor Wilkins no va
más allá de 1 347.

Paradejarestagranfigura del RenacimientoItaliano añadimos:~<ITrionli»
gozóen el Renacimientode unafortuna inclusosuperiora la del mismoCan-

zonlere, esta superioridadse explica, pese a su menor valor poético, sm se
piensaquelos Triunfl, son un ofrecimiento que respondea esedeseode co-
municara los demásque Petrarcaexpresóen su epistolario (familiari, 1, 9).
Porque efectivamente,los Triunfi, no sólo conteníanpara los humanistasel

acicatede su erudiciónsino la novedad,el gustoselectivo,con que estaeru-
dición eraofrecidaal serviciode otros hombrescultosy en estadiversidadde

ofrecimientoeruditoes tambiénpor dondelos humanistasreconocíanla pater-
nidad de Petrarcafrente al enclavamientomedievalde Dante. no obstantela
dependenciadantescade Petrarcaen estaobra. Es la últimahistoria del poeta
(se publica despuésde su muerte). Cierra la historia íntima del Canzoníere.
Hay una idea de superaciónde la lucha sostenidaliricamente, acudiendola
propiaLaura,como visión queaPetrarcaconsuelasin debatirseya en antítesis
amorosa.Con la llegadade la muertey en Laura, Petrarcaen un «sospirBre-
ve», se acercaa Dios encontrándosea si mismo como serenocaminohacia el
morir. Era la trayectoriade un GRAN POETA.
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