
EL MUNDO CLÁSICO EN LA POESÍA GALLEGA 
DE EDUARDO PONDAL 

O. In troducciún 
El presente artículo pretende mostrar el lugar que el mundo 

clásico tuvo en la obra poética en gallego de Eduardo Pondal 
(1835-1 917)'. A este tema se han dedicado varios estudios en los 
últimos aAos, centrados sobre todo en las referencias de tipo he- 
lénico', a los que sumamos el nuestro, deudor de aquellos, pero 
que presenta nuevos aspectos que tienden a integrar las referen- 
cias clásicas en el mundo poético de Eduardo Pondal. 

Para conocer la influencia del mundo clásico en nuestro autor 
es preciso comenzar por efectuar algunos apuntes sobre su for- 
mación en las lenguas latina y griega. Pondal estudió gramática, 
latín y griego bajo la supervisión y protección del cura de Touri- 

' Efectuaremos las referencias a las obras poéticas de Pondal del modo siguiente: 
para la obra Queixumes dos piaos seguiremos la nueva edición de Manuel Ferreiro 
(MF) (Cf. E. Pondal, Poda galega completa I. Quaxumes dos piaos. Edición de 
Manuel Ferreiro, Barcelona, Sotelo Blanco, 1995), mientras que para el resto de su 
producción poética, en tanto no salga a la luz el segundo tomo de las obras comple- 
tas a cargo de MF, seguiremos la edición de Xavier Sedn @S) (Cf. E. Pondal, Quei- 
xumes dos pinos e outros poemas. Edición ó cargo de Xavier Sedn, Vigo, Galaxia, 
1985) que reproduce las ediciones de la Academia Galega (Poesias ineZifas>, de Car- 
ballo Calero (Versos lborados ou esquesidos) y de Amado R i d n  (Novos Poemas). 

vid J.M. Blanco Filgueira, El helenismo en Poadaf, Tesis de licenciatura (inédi- 
ta), Universidad de Santiago, Facultad de Filosoíla y Letras, Octubre 1967; J. M. 
Blanco 'Filgueira, «Necias fillas da Hélladen, Grial, no 23, 1969, pp. 93-97; A. Pociña, 
((0 mundo crásico en Rosalia, Curros e Pondab en Primera Rem'óa Gallega de Es- 
tudios Qásicos (Skatiago-Pontevedra 2-4 julo 1979) Poaencias y cornuaicaciones, 
Santiago de Compostela 1981, pp. 418-434; R. Carballo Calero, (Sobre o helenismo 
de Pondaln en Eduardo Poada1. Horne libre, libre terra, Extra-7, A N o s  Terra, Vi- 
go, Promocións culturais galegas, 1986, pp. 49-53; M. Forcadela, «O helenismo» en 
A poesía de Eduardo Poadaf, Vigo, Ed. do Cumio, 1995, pp. 227-236. 
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Aán en Vilela de Nemiiia. Él mismo lo recuerda en sus versos di- 
ciendo: 

Cando eu era inda rapás 
e a Quinto Curcio estudiaba, 
para ir ao estudio 
sempre saía da casa 
montado sobre unha euga . . . .3  

Más adelante, el 5 de otoAo de 1853, se matriculó en lengua 
griega obteniendo la máxima calificación. Poco después iniciaría 
la carrera de medicina en Santiago de Compostela. Para evaluar 
su conocimiento real del griego contamos con la noticia, ofrecida 
por Bouza-Brey', de la existencia de unos papeles que pertenecie- 
ron a Pondal en los que se encuentran unos apuntes con senten- 
cias de filósofos griegos escritas en su lengua original. Sin embar- 
go, no podemos saber con certeza hasta qué punto llegó su cono- 
cimiento del griego. 

Aparte de esta formación académica en latín y griego, un re- 
paso a la biblioteca de Pondal nos permite conocer las fuentes de 
las que extrajo su conocimiento del mundo grecorromano y de 
las que con toda probabilidad se sirvió para su quehacer poético. 
Bouza-Brey5, en especial, y luego Carballo Calero" nos informan 
de la biblioteca del bardo de Ponteceso. De ellos tomaremos las 
noticias referentes a libros en griego o en latín y a otros relacio- 
nados con la civilización clásica. Pondal conocía los autores clá- 
sicos por medio de traducciones francesas e italianas, muchas ve- 
ces bilingües7. A Homero, una de sus inspiraciones, tendría acce- 

[Ckado eu era inda mpás] Versos &norados ou esquecidos GS, 185) w. 1-5. 
Cf. F. Bouza-Brey, (4 fonnazón literaria de Eduardo Pondal e a necesidade & 

unha revisión dos seus Queixumes*, A Nosa Terra, A Coruña, n208, p. 11. 
Cf. F. Bouza-Brey, «A formazón literaria de Eduardo Pondal e a necesidade de un- 

ha revisión dos seus Queixumes~ A Nosa Tema, A Coruña, n0208-211, 1-1 a 1-4-1925. 
Cf. R. Carballo Calero, Histona da literatura galega contemporánea, Vigo, Ga- 

laxia. 1985. VD. 259-260. , .. 
No debemos olvidar que por entonces no se disponía de traducciones de los clá- 

sicos al gallego y debía acudirse a traducciones de las lenguas de prestigio entre las 
que se encontraba el francés, dominado por Pondal hasta el punto de escribir un poe- 
ma en dicha lengua. En tiempos de Pondal sólo se contaba en gallego con la traduc- 
ción del Beatus ille de Horacio a cargo de Xosé García Mosquera. Además, Floren- 
cio Vaamonde Lores publicaba la traducción de las Odas de Anacreunte y el libro IV 
de La Eaeida (Cf. X .  Filgueira Valverde, (4 traducción dos clásicos no «Rexurdi- 
mento» galegon en k m  Reunida Gallega de Estudios Clásicos (Saatiago-Ponte- 

Estudios Clásicos 113, 1998 
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so a través de una traducción francesa de La Ilíada" de una tra- 
ducción bilingüe griego-francés de algunos cantos de La Odiseag 
y de la traducción italiana de La Ilríada de Vincenzo MontilO. El 
conocimiento de Tirteo, que mostrará Pondal en algunos de sus 
poemas, parece atribuible principalmente a las noticias que de él 
aparecían en la Histoire des grecs de Víctor Duruy (18 1 1-1 894) 
que tenía en su biblioteca. De esta Histoire des grecs toma Pon- 
da1 la cita que abre su poemario Queixumes dospino$' y, como 
veremos, también la inspiración para alguno de sus poemas. Pon- 
da1 contaba con traducciones italianas de Tucidides y Plutarco y 
la edición bilingüe griego-francés de la Anábasis de Jenofonte, 
todos ellos historiadores griegos que pudieron servirle para cono- 
cer los personajes de la historia de Grecia, que en su poesía fun- 
cionan como modelos de muerte valerosa. 

Aunque en su poesía el tema romano tenga una importancia 
marginal, como tendremos ocasión de comprobar, Pondal cono- 
cía el latín y su literatura. Buena prueba de ello son los libros de 
Horacio y Ovidio de su biblioteca" y el amplio uso de latinismos 
que,hace en su poesía". 

Estas pudieron ser las fuentes de las que extrajo los datos que 
integraría en sus poemas que podemos dividir, en cuanto a su te- 

vadra 2-4 julio 1979) Poaeacias y comunimcioaes, Santiago de Compostela 1981, pp. 
391-392). 

S 17iade d'Homh. Traduite en franpis par Dugas Montbel, 4" edition, Paris, Fu- 
min Didot, 1860. 

Les Auteurs g m s  expliqués d'aprés m e  méthode aouveife par deux traductioas 
fraapises /'me fitterale et justafiaeak praeataat le mot a mot fiaapk ea regad des 
mots g m s  cormspoadaats, k'autre corracte et p r d é e  du texte g m  avec des argu- 
meats et des m o b  par m e  societé de profmseum et d'befemstes, HomP,rt; chaats 4 4 
ID, m Paris, Hachette 1876. 

'O Iliade di Omero, traduzione di Vincenzo Monti con la oservazioni di Andrea 
Mustoxidi e le notizie della vita e dell'opere del traduttore, 10" eduione stereotipata. 

l 1  «II est beau pour un brave de tomber aux premiers rangs de la bataille et de 
mourir en défendant sa patrie)). Tyrtée. Duruy, Histoire d a  gres (Cf. E. Pondal, 
Poda galega compfeta I: Queixumes dos pinos. Edición de Manuel Ferreiro, Barce- 
lona, Sotelo Blanco, 1995, p. 3). 

l2  En una carta a su hermana, Pondal encarga que le envíen de Ponteceso a la Co- 
ruña dos libros de Horacio que se distinguen por su cubierta verde (todos en rústica) 
y 4 pequeños volumenes y además otro folletito del mismo color y tamaño que dice 
A n  Poetica o Epistofa ad Pimaem (25 de enero de 1898)~ (Cf. R. Carballo Calero, 
Historia da literatura galega coaternporáaea, p. 260 n. 19). 

l 3  Cf. A. Pociña, «O mundo crásico en Rosalía, Curros e Pondalv en PrUaera Reu- 
m5a Gallega de Estudios C7ásicos (Santiago-Poatevedra 2-4 julio 1979) Poaeacias y 
comuaimciones , Santiago de Compostela 1981, pp. 432-433. 
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mática, en poesía lírica y poesía cívica o con función doctrinal 
más o menos encubierta. En la poesía cívica Pondal contaba con 
una línea celtista y otra de tema clásico, fundamentalmente helé- 
nica, que son complementarias. Fuera del ámbito gallego Pondal 
es conocido precisamente por la línea que explota el celtismo (es 
el autor del himno gallego). En su poética el celtismo funciona 
como un mundo ideal en el que la tierra gallega habría alcanzado 
su mayor gloria. La función del mito celta está orientada al pasa- 
do mítico que sirve de base para mirar el presente, muy distinto 
de la situación ideal propuesta por la reconstrucción del mundo 
ficticio de los celtas". Aunque en algunos poemas de temática 
celta aparezcan referencias a la lucha contra el romano, el carác- 
ter exhortativo de la poesía cívica de Pondal, preocupado por 
despertar a los gallegos de su tiempo, se ve representado por la 
utilización del mundo clásico, sobre todo del mundo helénico. El 
mundo homérico, los ejemplos de personajes de la historia de 
Grecia y la ética espartana que subyace en las elegías de Tirteo 
serán las fuentes principales que aplicará a su concepción política 
de lucha. Homero y los historiadores griegos le proporcionan 
ejemplos de areté individual para una de sus obsesiones poéticas: 
la caída honrosa en el combate unida a la consideración de la 
gloria que se desprende de ella. La lírica de Tirteo le permite con- 
jugar su posición aristocrática con la lucha colectiva a la que ani- 
ma al pueblo. En Homero y los héroes ejemplifica la lucha del in- 
dividuo, mientras que la ética espartana le proporciona la idea de 
la colectividad. La Grecia de Pondal es la Grecia homérica y es- 
partana, quedando de lado la Grecia de Atenas, si bien no la des- 
conoce". Lo cual prueba que su preferencia por lo homérico y es- 
partano viene dada por la adaptación de estas éticas a la suya 
propia y no por el desconocimiento de la Atenas clásica. 

14 Cf. M. Forcadela, «O helenismo», en A poda  de Eduardo Pondd, Vigo, Ed. 
do Cumio, 1995, p. 228. 

[Non veu dos duros éforod P d a s  inédtas @S, 129) w. 17-30: «Non veu da sa- 
bia Atenas 1 non veu das cultas aulas; 1 nin dos soberbios pórticoslde metopas gallardas 
,/ os das columnas xónicas/belamente estriadas; / non veu do sabio fillo / de Phomere- 
tes ática, / nin do docto Academolde frescas enramadas; 1 non veu da nobre Stoalde 
austeras insinanzas; 1 nin dos hortos do brando Epicuro, / o das doctrinas mólidas e 
prácidas ...M 



1.  La lucha individual: Hornero y los héroes de la historia griega. 
En la utilización de temas homéricos hay un tema que fascina 

a Pondal: la caída honrosa del guerrero con la cara vuelta hacia 
arriba como signo de haber recibido las heridas de frente. 

El poema «Cal caera o radiante)) ofrece un ejemplo de caída 
típicamente homérica pero posee asimismo una estructura de sí- 
mil homérico: 

Cal caera o radiante 
e valeroso fillo de panthoo16, 
cos soberbios argivos 
en ousada tenzón, 
(en donde o craro Símois 
corre, nobre e veloz, 
á parte en que natura 
primeiro o obrigou) 
na súa pompa garrida 
envolto como un dios, 

e resoaran as brillantes armas 
con temeroso son; 

e morrendo, de sí rastro sublime 
o famoso deixou: 

tal no nido combate, 
Andrés, lanza1 e boo, 
asomellante ó forte 
qu'honrara o genitor, 
caeches,~ sembrante 
non volto á terra, non 
mais a donde, sublime, 
natura o levantou; 
na man ind'apreixando 
o ferro brillador; 

o comprido despoxo, opaco e escuro, 
mais o teu nome, non.17 

Se estructura el poema en dos bloques de 14 y 12 versos res- 
pectivamente. La primera parte del símil ofrece la figura del hé- 
roe homérico y su universo (representado en el paréntesis que re- 

l6 Se trata de una alusión culta al héroe Euforbo, primero en herir a Patroclo, y 
muerto por Menelao cunado defendía los restos de su amigo Aquiles. 

'' Queixmm dos pinos [74] (MF, 155-156) 

Estudios CIásicm 1 13. 1998 
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coge un pequefío excursus sobre el Símois). La segunda ofrece el 
paradigma de un héroe pondaliano: Andrés Muruais'f Observa- 
mos con claridad que no hay aquí arqueología sino adaptación, 
una especie de imitatio homérica que introduce nuevos temas. Exis- 
te, además, un cierto paralelismo temático en ambas partes de esta 
especie de «aristía». En cada una de las partes primero se adjeti- 
va a los héroes, a continuación se muestra su caída: la del héroe 
homérico más escueta y utilizando un giro típico («e resoaran as 
brillantes armas / con temeroso son;))), la de Andrés mucho más 
extensa, vívida y personal, más trágica (cna man inda apreixando 
/ o ferro brillador))) sin por ello dejar de utilizar el tono épico de 
la primera parte. Se alude a que el poeta muere mirando al cielo. 
Los dos últimos versos de cada parte, que coinciden métricarnen- 
te siendo uno endecasílabo y otro heptasílabo, tocan el tema de 
la fama que deja el guerrero al morir en combate honroso y que 
constituye, en resumidas cuentas, su inmortalidad. 

Aparte del tema de la caída, el homerismo en Pondal presenta 
otras facetas. Incluso el mero hecho de incluir el adjetivo homéri- 
co en sus poemas los carga de ese sentido épico que pretende dar 
a su lucha. En el ejemplo que aportaremos a continuación apare- 
ce de nuevo el tema de la caída honrosa en su homédco combate. 

En el poema «Eu non sei por qué terra esquiva e duran el bar- 
do acompafíado de su lira («o melancólico instmmento/arnigo e 
soadorn) cae cansado de su lucha: 

Quezais, jai!, dun homénko combate 
caio cansado no deserto adusto; 
non doutro modo cai n'ardente area 

gladiador moribundo. 

Non jace volto ó chan o vagoroso; 
mais, como sempre, o alto pensamento 
buscara outra región, o rostro nobre 

ten ó ceo conver~o.'~ 

El adjetivo «homérico» está empleado en el sentido que alu- 
díamos de virilidad y fortaleza. Es significativo que este adjetivo 

'' Se refiere a Andrés Muruais Rodríguez (Pontevedra, 1851-1882). Fue médico y 
de ideas federalistas. Publicó numerosas composiciones poéticas en gallego y español 
generalmente de tono costumbrista y festivo. 

'' Queinumar dos piow [ l q  (MF, 34-35) w. 21-28. 
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no apareciese en la versión castellana de este poema que Pondal 
había hecho anteriormente para Rumores de los phos". La in- 
clusión de este adjetivo en este lugar está en consonancia con el 
paso que se da en Pondal desde su obra castellana Rumores de 
los phos a su obra en gallego QueUIumes dos pinos. Una de las 
innovaciones será precisamente la inclusión de la temática heléni- 
ca, ausente en sus poemas castellanos. 

En el fragmento que acabamos de citar aparece la figura del 
gladiador, que trataremos en otro momento con detalle, pero que 
nos indica que a veces los temas clásicos están mezclados y que el 
tema de la caída del guerrero homérico se extiende al caso del 
((gladiador)). La muerte del bardo será una muerte gloriosa equi- 
parable a la de Andrés Muruais con el rostro vuelto, como aquel, 
hacia arriba. 

El adjetivo «homérico» aparece también en la composición 
«A voluntade homérica)), donde sirve para dar un realce de gesta 
y epopeya al resto del poema2'. 

La utilización de Homero es temática pero también, como he- 
mos visto, de léxico épico (giros homéricos) y de técnica narrati- 
va (el símil homérico). 

Veamos ahora un ejemplo de la técnica compositiva homéri- 
ca, común a otras épicas, pero aplicada por Pondal al ámbito de 
la mitología celta que él quiso inventar siguiendo los pasos de 
Ossian. En el poema ((Despois do duro combate)) encontramos 
gran cantidad de elementos épicos en una composición que, por 
su métrica de octosílabos y su rima en los pares, suena a roman- 
ce. Se trata de los últimos momentos de la guerrera MaroHas 
(¿Trasunto de la amazona Pentesilea, de Camila o de alguna 
Walkiria?) que, herida de muerte, suplica al bardo Margaride 
que le cante. En una primera parte un narrador introduce la si- 
tuación, describiendo el final del combate con los romanos y la 
figura de Maroílas con epítetos como: wirxen intrépida 1 de ma- 
xestuoso andar)). Antes de morir habla al bardo Margaride: 

m «Quizás, jay! del combate de la vida / Cayó cansado sobre el suelo inculto 1 No 
de otro modo cae en la arena, 1 Gladiador moribundo» (Cf. E. Pondal, Poesía galega 
completa 1 Qu&umes dos pinos. Edición de Manuel Ferreiro, Barcelona, Sotelo 
blanco, 1995, p.221). 

'' Queixumes dos pinos [75] (MF, 157-158) w. 1-4: «A voluntade homéricale pro- 
pósitos férreos / de faca bos e libredos espaííoles peitos ... » 

' 
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Mais antes que dese o esp'rito, 
o arco aínda na man, 
esto dixo a Margaride, 
bardo da vox sin igud: 

-Doce e tenro Marga* 
do grachso mirar, 
a quen inda a dura lanza 
non encallecío as mans, 
tan garrido e brando como 
o dom tojo molar, 
que crece na escura gandra 
no seu tempo jogoral; 
jouh, Margaride, a túa arpa 
eme mui doce escuitar ... ! 

Dixo a valen te Maroñas, 
con voz á do ven to soán 
parecida, cando sopra 
por antr 'as uces quezais. 

E esto dixo Margaride 
bardo da voz sin igual: 

- iMaroñas, boa Maroñas, 
ouh, virgen do seo albar, 
como a escuma das Basontas 
cando sinten tempstá: ... .22 

El poema continúa mucho más, pero este fragmento es sufi- 
ciente para damos una idea de la técnica compositiva que consta 
de frecuentes epítetos y numerosos símiles de tema natural. En- 
contramos los tratamientos de respeto entre los dos personajes, 
tan caros a la épica homérica, y el estílo típico de alternancia de 
parlamentos. El canto de respuesta de Margaride incluirá un car- 
pe diem en relación con la muerte de Maroñas en plena juventud, 
con la ventaja de no padecer en la vejez. Recuerda sin duda a «al 
que los dioses aman, muere joven)). Al fmal del poema, el narra- 
dor explica que el lugar donde murió Maroiias tomó su nombre. 
Es una característica de Pondal tomar los nombres de sus perso- 
najes de topónimos de su región pero este carácter etiológico que 

22 Queixumes dos pinos [41] (MF, 94-95) w. 41-64. 

EFtudim CIásicos 1 13, 1998 
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ofrece el poema era algo muy utilizado también por los poetas de 
la Antigüedad. Ahora bien, no debemos olvidar que los rasgos 
épicos en Pondal son fruto de una decisión personal y de una tra- 
dición culta. 

Las referencias a Homero no se reducen a una estética de viri- 
lidad y fuerza. En una sola ocasión Pondal atribuirá a la lira de 
Homero otros méritos cuando pide que se le de una lira despro- 
vista de la violencia y encargada de cantar el goce de la vida y del 
simposio: 

Dá-me a lira de Homero 
de Homero a lira dá-me; 
mas quitá-lle primeiro 
a corda dos combates. 

Traguede-me esa copa, 
esa copa non grande, 
pra que beba non muito 
e alegremente dance; 
o son do vos0 plectro 
meus pasos acompañe, 
e unha virxen desnuda 
nos meus brazos enlace. 

Dá-me a lira de Homero 
de Homero a lira dá-me; 
mas quitá-lle primeiro 
a corda dos ~ornbates.'~ 

Más que la estética homérica guerrera, en la celebración del 
banquete con el vino y la danza podemos adivinar algún eco de 
la lírica anacreóntica que Pondal conocería, según Carballo Ca- 
lero, por una traducción francesa". 

La caída honrosa también es aplicable a héroes históricos co- 
mo Brásidas o Leónidas. La primera aparición del tema en Queí- 
xumes aparece ya en el poema «E pois eu aborrezo»" donde se 
desea una muerte honrosa como la de Brásidas. Leónidas apare- 

Cf. M. Ferreiro, «Nova contribución ao coipus literário de Eduardo Pondab, 
en Eduardo Poadd. Horne libre, libre tem, Extra n"7, A Nosa Terra, Vigo, 1986, pp. 
27-29. 

24 Cf. R. Carballo Calero, Historia dn literatura galega coatemporáaea, p. 259. 
Queixuma dos piaos [2] @S, 7-8). 
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ce dos veces de forma relevante relacionado con el tema de la caí- 
da. En el poema ((Morrer en brando leito)) se describe el deseo de 
caer como Leónidas cuya consecuencia será la admiración de un 
personaje externo ante el hecho heróico. En este caso, tras el 
viandante parece subyacer el texto del famoso epitafio de Semó- 
nides de Ceos". 

(. ..) de modo qu'o viandante 
vendo con gran zozobra 
crubir a dura terra 
a cinza poderosa 
dixera con espanto: qcertarnente, 
este era grande cousa!~.~'  

En la descripción de la caída de Leónidas que aparece en el 
poema ((Cinguido en duro ferro)) encontramos una imagen sirni- 
lar del estrépito de la caída del hijo de Panthoo: 

Cinguido en duro ferro 
sobre as negras curotas, 
na gorxa esquiva e dura 
das abruptas Thermópilas, 
caera con estrépito 
o forte e bo Leónidas; 
seu cadavre ocupando espacio grande 
sobre as desertas rocas.28 

La actitud del poeta ante estas muertes es el deseo de imitar- 
las. Además del deseo de morir como Brásidas: ( e  morrer con 
honor como morrera 1 Brásidas valer os^»^, expresa la dicha de 
morir imitando la figura de Leónidas: 

Oh quen morrer poidera 
coma o forte Leónidas 
envolto en duro ferro 
noutras duras Thermópi la~.~~ 

" (92 D) Extranjmo, aauacia a alos alaaedmoaios que aquí yacanos obedeciendo 
alas órdenes que nos dieron. 

Queixumes dos pinos [q (MF,16-17) w. 13-20 y 27-32. 
[Ciog~u'do en duro ferro] Poesias iaédias @S, 130) w. 1-8. 

29 Queixuma dos pinos [2] (MF, 7-8) w. 9-10 y 22-23 con la variante: e ea caer 
coa fragor como caera/Brásidas vaaleroso en w. 30-3 1.  

M Queixumes dos pinos [q ( M F ,  16) w. 13-16. 
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Ouh cada vez que penso 
que esta envoltura odiosa 
caerá no combate 
exenta de memoria; 
entonces, certo, sinto 
que como nube fosca. 
meu espíritu cubre xeneroso 
unha inmensa ~ergonza.~' 

Dentro de la admiración por los héroes de la historia griega en- 
tran también Epaminondas y Anaxibios" que apoyaron la causa de 
Mesenia (identificada con Galicia) frente a Esparta, así como hé- 
roes de la historia griega más reciente como Kanaris" y Botzaris". 

2. La lucha colectiva: la lira de Tirteo 
En su concepción aristocrática del quehacer poético, Pondal 

es un aedo que canta para la nobleza jonia, pero sobre todo es 
del poeta arcaico Tirteo de quien tomará el apóstrofe a los gue- 
rreros de Galicia. Ahora la lucha no es para ensalzar la areté de 
un héroe homérico, sino para despertar a todo un pueblo y que 
sus componentes se conviertan en hoplitas. 

En el nombre de Tirteo va implícito un modo de concebir el 
canto: la elegía guerrera dirigida al hoplita que sirve a su ciudad 
y al que el poeta anima al combate. En el poema «A lira de 
Tyrteo)) su ilusión es desenterrar la lira de este poeta. 

iQuen tivera ditoso 
un tan sublime acento 
que do seu fondo sono 
despertara os galegos! 
iOh, quen cumprir pudera 
tan xeneroso intento 
desenterrando a lira, 
a lira de Tirte~!~'  

3' [Cinguifo en duro Eerro] Poesías inéditas @S, 130) w. 13-20. 
32 Queinumes dos pinos [71] ( M F ,  151) w. 19-20. 
33 Qu&umm dos pinos [77l (MF, 162) w. 32. 

QuejXmes dos pinos [77l (MF, 162) w. 36. 
35 [A lira de Titeo] Poesías inédias @S, 140-141) w. 1-8. 
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Este aire marcial se respira en la composición «Home libre, li- 
bre terra)). Tenemos en ella una referencia a las guerras mesenias 
que sostuvieron ilotas contra espartanos que serán figura de la 
lucha del pueblo gallego contra las adversidades. El poema pre- 
senta tres grandes bloques finalizados cada uno con el refrán: 
«iHome libre,libre terra!)). En el primero podemos distinguir dos 
partes: en la primera hasta el verso octavo se nos informa de la 
situación de sometimiento de los esclavos e ilotas, en la segunda 
se narra la rebelión. El segundo y tercer bloque sitúan la acción 
ya en tiempos de Pondal (recordamos que en muchos poemas se 
da este salto del pasado al presente). El segundo bloque relata la 
situación de los gallegos esclavizados y se corresponde con la pri- 
mera parte del primer bloque. El tercer bloque invita a la rebe- 
lión y se corresponde con la segunda parte del primer bloque. 
Vamos a reproducir la parte final de este tercer bloque: 

non seades esquivos 
ante a dura contenda, 
no avergonzade aos fortes 
qiic xa vos precederan, 
c cinguindo a coraza 
e flotante cimeira 
jousados combatide! 
E dos eidos patrios desta noble Celtia, 
berce sagrado sempre, 
defendé con braveza 
excramando comigo: 
ihome libre! ilibre terra!36 

Estos versos son una glosa de la cita de Tirteo que encabeza 
Queivumes dos pinos que tomó de la Histoire des grecs de Víctor 
Dumy su probable fuente para este poema3". 

36 [Home libre, libre tem] Poesías inéditas @S, 146) w. 37-48. 
" En una traducción castellana de la Hstoim de g m  podemos consultar el texto 

completo en el que se basó Pondal (nosotros seleccionamos sólo los pasajes directa- 
mente relacionados con el poema): «Luchemos con valor por este suelo, y muramos 
por nuestros hijos. No seais avaros de vuestra sangre, jóvenes guerreros: abrigad en 
vuestro pecho un corazón grande y valeroso, y no abandonéis a vuestros mayores, 
esos veteranos, cuyas piernas perdieron su ligereza» (Cf. Historia de Grecia por Vio 
tor Duruy, traducida de la segunda edición francesa por Roberto Robert. t. 1, Ma- 
drid-Barcelona 1859, p. 115). El texto griego base escrito por Tirtw corresponde al 
fragmento 6,7 de Diehls. 
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Para Pondal, los gallegos son los ilotas y esclavos que no quie- 
ren liberarse y necesitan de un bardo que los anime. En este sen- 
tido, aunque cada uno con matices distintos, se expresan los poe- 
mas «A guerra dos escravos»'; («As almas escravas~~~,  «Fora 
abondo co oprobio pasado))", «A lingua ti~eran))~', «Da ruda 
penden te^^^. 

Podríamos pensar que en la poética de Pondal los espartanos 
son sólo los opresores de los ilotas pero hemos constatado que 
también pueden ofrecer un exempfum como Brásidas y Leónidas. 
Pondal estará contra Esparta cuando anime a los ilotas (a los ga- 
llegos) a la rebelión, pero a favor de Esparta cuando ensalce las 
virtudes heróicas de sus generales y hoplitas. 

3. Elm nndo romano como enemigo y el valor de los rebeldes 
Espartaco y Sertorio. 
Si lo que Pondal buscaba en la Antigüedad era lo viril bien 

podía haber elegido la Roma republicana o personajes como Lu- 
crecia, Mucio Escévola, Catón o Bruto, todos modelos de virtu- 
des recias. Pero no lo hizo43. El romano aparece como antagonis- 
ta del celta en contadas ocasiones y casi anecdóticamente ya que 
la mayoría de los poemas de tema céltico son recreaciones ideales 
de personajes imaginarios o paisajes. No obstante, cuando se ha- 
bla de lucha el celta pelea contra el romano que es figura de to- 
dos los antagonistas de la Galicia de Pondal. 

Despois do duro combate 
qu'o nobre celta Folgar 

[A guerra dos escravosj Poesías inédilas (XS, 166). 
39 QuejXme~ dos pinos [70] (MF, 149). 

Quaxumes dos pinos [72] (MF, 152). 
" Queixumes dos pinos [78] ( M F ,  164). 
" Queixumes dos pinos [9 11 (MF, 191-192). 
" Cf. R. Carballo Calero, Historia da I'iteratura galega contemporánea, p. 260 : 

«A Histoire des romains de Víctor Duruy, non deixóu en Ponda1 o calco que a His- 
toire des g m .  Ou non a manexóu ou non a consideróu material aproveitable para a 
súa poesía. De acordo coa tese de Otero Pedrayo, Pondal vería en Roma a espugna- 
dora dos castros, que il tiña por obra dos celtas, e, polo tanto unha potencia nemiga 
do celta. (...) A Grecia pondaliá é unha Grecia máis ben arcaica, dórica, que clásica e 
ática. A Roma repubricá, a Roma de Catón, «el célebre Catón republicanon do brin- 
dis de Conxo, houbera podido, endebén, aliarse coa Esparta de L e ~ i d a s  na lírica he- 
roica de Pondal. De feito, está ausenten. 
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contra do esquivo romano 
librou de Xallas no cha n..." 

Cinguidas de ferro 
as dúas irmáns 
caíran loitando 
co duro román.. .45 

Ti ben sabes, ouh Roma, 
reina do mundo potente, 
que nos combates cos nosos 
nos chans de Mens e Mourente, 
nas plantas dos pes veloces 
te fiaches muitas veces...46 

Roma es, por otro lado, el opresor contra el que se rebela Es- 
partaco y por tanto figura de todo contra lo que desea luchar 
Pondal que utilizará la figura del esclavo rebelde como prototi- 
po. En los poemas conservados, Espartaco aparece cuatro veces. 
En el poema «Fora abondo co oprobio pasado)) aparece mezcla- 
do con el tema de Mesenia (Galicia) y con el tema de la pítia y su 
oráculo, alentando, todos juntos, a la rebelión y constituyendo 
un caso más de mezcla de temas clásicos en un mismo poema: 

Fora abondo co oprobio pasado 
dun brando servir, 
madre escura d'escuros ilotas, 
Mesenia infeliz. 
A Pitia convulsa, 
dixera de ti; 
o oráculo dixo: 
«Quen serve, ese é vil» 
Ser forte ou escravo, 
morrer ou vivir: 
cingue o peito de esforzo e de ferro 

" Queixumes dos pinos [41] (MF93) w.1-4. 
" [Annear e Bd td  Novos Poemas @S, 229) w. 9-12. 
4 6 [ K ~ e n  santa das suidade4 Versos ~igoorados ou esquddos (XS, 187) w. 31-36. 
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Spartaco cho di; 
jesnaca na frente de quen cho lanzara 
o estigma servil! .47 

En el poema «Da ruda pendente)), que es el fmal del libro 
Quehumes dos pinos, aparece citado Espartaco con un adjetivo 
que constituirá su epíteto: «do rudo Espartaco»". Finalmente el 
poema 5 de Novos poemas lleva el título de «Espartaco». Incide 
en el tema de la caída demostrando que es un tema no restringido 
a la temática helénica, y potencia el recuerdo de este héroe que 
debe avivar el espíritu gallego: 

Combatendo caera 
caera combatendo 
o valente Espartaco (...) 
(...)Non seades galegos 
escuros e brandos; 
lembrarse do forte, 
do rudo Espartaco." 

Irnida a la figura de Espartaco (con su epíteto «rudo») apare- 
ce una unica vez el caso del rebelde Sertorio: 

Escura proxenie 
de fortes e bravos, 
estirpe dos celtas 
e suevos ousados: 
se novos ilotas 
VOS queren e escravos, 
jacordavos do nobre Sertorío, 
do rudo Espartaco!." 

Otra figura típicamente romana es la del gladiador anónimo 
que en la poética de ,nuestro autor posee las características del 
héroe pondaliano. Lo hemos visto ya en el poema «Eu non sei 
por que tema esquiva e dura)) y lo encontramos también en «Sea 

" Qu&umes dos pinos [72] (MF, 152). 
" Quairuma dos pinos [91] (MF, 191) w. 20. 
" [Espartaco] Novos Poemas @S, 226) w. 1-3 y 9-12. 
" [Escura proxeni¿j Visos igoorados ou esquecidos (XS, 180). 
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forte o galego)) en el que aparece con la misma función de caída 
valerosa: 

[...]E se caer acaso 
duro huracán o obriga 
caia como el intrépido 
con temerosa ruina 
calgladiador sobre a candente area, 
que inda na man o duro ferro op~~ma." 

4. Otros temas clásicos 
En la poética del bardo de Ponteceso el mundo homérico de 

La Ilíada y de los combates individuales y la ética espartana ocu- 
pan el lugar primordial en cuanto a las referencias al mundo clá- 
sico quedando en un segundo plano el uso de figuras mitológicas. 

La figura de Júpiter aparece en la anécdota que encabeza el 
poema «De Xúpiter olímpico)): 

De Xúpiter Olímpico . 
nun dos dedos xigantes, 
escribira o bo Phidias, 
de inspiración tremante, 
este xentil letreiro: 
«O formoso pantarxes)); 
cal se decir quixera 
que ante todo se ensalce 
da corporal belleza 
o maxestuoso alarde. 

El poema, a partir de esta consideración de la belleza, se inte- 
gra en la poética de Pondal al poder interpretarse con las claves 
de la típica adjetivación pondaliana en la que se opone lo bello y 
lo blando al valor moral y heróico, valores estos idtimos que en- 
troncan con el tema de d e r t o ,  este home é dos grandes)). 

Otro poema de temática mitológica, esta vez de corte odisei- 
co, es A sikte turbulenta eprolongada" en el que las clásicas sire- 
nas se interpretan como los peligros políticos a los que se enfren- 

5' [&a forte o galega] P d a s  inidiitas (XS, 144) w. 7-12. 
"[& Xúpiter OJhpico] Versos iigoorados ou esquecidos (XS, 183-184) w. 1-10. 
" [A sirte turbulenta e prolongada] Visos ignorados ou esquecidos @S, 218). 
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tan los periodistasn. Un último poema de tema mitológico es el 
titulado Níob&' en el que Galicia-Níobe llora por sus hijos. 

Un caso particular lo supone el poema «Necias fillas da Hélla- 
dePdonde Safo es citada implícitamente y adaptada a la ideolo- 
gía de Pondal en la que la belleza por sí misma no es sinónimo de 
inmortalidad. 

-«Necias fillas da Héllade, 
tan somente fiadas 
na corpórea beleza 
e na caducas gracias; 
nos aúreos brazaletes 
e nas belas sandalias, 
e nas purpureas clámides 
do Ilisos polas brisas a x i t a d a s ~ ~ ~  

Safo, por su parte, con ser menos hermosa tendrá una gloria 
mayor. 

Mais aquela que en vida despreciastes 
cal de mérito falta, 
porque do sol da Héllade 
nacera levemente requeimada, 
vivirá celebrada eternamente 
en mil diversas falas;" 

5 .  Conclusiones 
Pondal utiliza en su poesía el mundo clásico de forma abun- 

dante, prefiriendo las referencias homéricas y espartanas a las 
referencias a la Atenas clásica, y las referencias helénicas a las ro- 
manas, siendo muy escasa la aparición de la mitología, que suele 
estar subordinada a las concepciones generales de la poética de 

Pondal dice en una carta con la que remite el poema a «La Voz de Galiciw que 
es simbólico: «Esa syrte, esa temible restinga en la navegación del periodismo, no sig- 
nifica otra cosa que el viejo absolutismo, el caciquismo, el fanatismo político, las in- 
trigas de bandería ... (Cf. E. Pondal, Quehma dos pinos e outros poemas. Edición 6 
coidado de Xavier Senín, Vigo, Galaxia, 1985, p. 218 n. 60). 

[Níobe] Novos Poemas (XS, 227). 
Este poema ha sido estudiado a fondo en cuanto a sus fuentes griegas por J. M. 

Blanco Figueira, «Necias fillas da Hélla&>>, Grial, no 23, 1969, pp. 93-97. 
s7 [Necias finas da Héffadd Poesías inéditas (XS, 139) w. 1-8. 
" [Necias finas da Héffadcj Poesías inéditas (XS, 140) w. 25-30. 



lucha. De este modo la pluma del bardo de Ponteceso recrea una 
mítica de la caída individual del héroe a la vez que anima a la co- 
lectividad a entablar combate contra la situación que vivía en 
aquel momento. Aristocracia y colectividad encuentran a través 
del mundo clásico una adecuada expresión en la poética ponda- 
liana. 


