
Jorge Guillén, “Más allá”, de Cántico (1928) 

1. El poema describe la reacción del sujeto lírico nada más despertar 
por la mañana. ¿Por qué los primeros versos se transcriben entre 
paréntesis? ¿Qué representa para el poeta la noche? 

Los primeros versos se transcriben entre paréntesis porque se describe una 
acción, en este caso es el alma que vuelve al cuerpo haciendo que el 
personaje se despierte. 

Para el poeta la noche representa el caos y la inseguridad, ya que el autor dice 
que la mañana le brinda seguridad porque puede observar las cosas gracias a 
la luz. Por otro lado, la noche es un misterio porque todo está cubierto en 
oscuridad y esto le impide tener activados sus sentidos. La noche también le 
parece confusa ya que no puede saber con certeza lo que le rodea por culpa 
de todas las sombras y la sombras que lo rodean.  

 

2. ¿Qué elementos y qué sentidos contribuyen a que se integre con la 
realidad? ¿Qué papel desempeñan las “cosas” y la realidad toda en 
la configuración de su ser? ¿Y el pasado? 

Los elementos que contribuyen a que se integre con la realidad son la luz 
(Versos 3-4: “¡Luz! Me invade todo mi ser. ¡Asombro!”. Versos 17-20: “Muy 
lejos de su origen, me brinda por entre hervor de luz frescura en chispas.”), los 
ruidos (Versos 6-7: “Ruidos irrumpen”) y el aire (Verso 58: “Lo profundo es el 
aire”).  

Los sentidos que ayudan a que se integre con la realidad son la vista que le 
permite ver la luz y las cosas que lo rodean, el olfato que le permite respirar el 
aire y el oído con el que escucha los ruidos de su alrededor.  

Las “cosas” limitan y centran al ser y la realidad lo inventa. Es decir, las cosas 
le permiten saber dónde está, si está despierto las podrá ver y tocar, sino no. 
Cuando dice que la realidad lo inventa quiere decir que la realidad le permite 
ser, existir, mientras que cuando sueña todo es ficticio.  

El poeta se refiere al pasado como siglos de raíz y dice que todo está 
concentrado en esos siglos de raíz. Esto quiere decir que las cosas son como 
son porque el tiempo las ha hecho así y si conocemos su pasado, podremos 
entender el porqué de las cosas.  

 

3. Resume en un par de líneas el contenido del poema 

El poeta se despierta por la mañana y se dedica a apreciar el mundo que le 
rodea. El autor no aspira a triunfar, solo aspira a ser y a vivir en el mundo que 
él considera tan perfecto.  

 



 

4. En los versos 41-44 se puede localizar la tesis. Identifícala, cópiala 
y coméntala. En versos posteriores enfatiza y precisa una esencia 
superior a la tesis enunciada. Identifícala ¿Con qué filósofo 
presocrático sintoniza? 

“Ser, nada más. Y basta. 

Es la absoluta dicha.” 

Esta es la tesis la cual habla sobre cómo no es necesario estar rodeado de 
riquezas o triunfar en el ámbito profesional o convertirte en alguien importante 
en la sociedad sino que el mayor placer es ser, existir; vivir la vida apreciando 
lo que nos rodea, las pequeñas cosas que nos pueden brindar tanta felicidad.  

En los versos 57-60 el autor nos habla sobre cómo no es solo ser sino también 
estar y que la realidad lo hace existir. El hecho de existir implica que él es. Esto 
sintoniza con Parménides que habla sobre que el ser es y que el no ser no 
puede ser.  

 

5. El libro Cántico expresa un exacerbado vitalismo. ¿En qué tiempo vive 
el poeta con intensidad? ¿En qué versos se agudizan esas ansias de 
vida? Para el poeta, ¿qué es la “absoluta dicha”? Sin embargo, ¿qué la 
supera y por qué? (v. 57) 

 

El tiempo en que el poeta vive con mucha intensidad es el presente, desde el 
momento en el que abre los ojos (verso 3-4) se maravilla por el mundo que le 
rodea, por cómo entran los rayos de Sol del amanecer por su ventana 
dejándole ver los objetos que hay en su habitación (versos 7 -16). En los 
versos 41-60 se da cuenta de su existencia y es feliz de ver que es igual de 
real que todo lo que le está rodeando y el hecho de ser real es un verdadero 
triunfo. 

Para el poeta la “absoluta dicha” es el hecho de existir y pertenecer a la 
realidad, (verso 42) “ser”. 

 

6. En la sección cuarta se alude a una habitación de la casa del poeta. 
¿Cuál es? Justifica tu respuesta y señala qué figura literaria emplea para 
su identificación. 

 

En la sección cuarta del poema el autor hace referencia a su despacho, desde 
donde el autor contempla la perfección del mundo con el cual los humanos nos 
relacionamos especialmente. Se encuentra allí porque en la primera estrofa de 
esta cuarta sección se menciona al despacho: “unos libros, la mesa", a lo que 



añade, "¿Nada más esto? Sí, maravillas concretas"(vv. 102-104). Por lo tanto, 
la única habitación de cualquier hogar tan solo dotada de una mesa y unos 
libros no puede ser otra que un despacho o una biblioteca. La figura retórica 
que utiliza es la metonimia, es una figura retórica que consiste en designar una 
cosa o idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de dependencia 
o causalidad. 

 

7. Señala los nombres, grupos nominales y verbos que mejor reflejan la 
intención del poeta en “Más allá”. ¿Qué evidente cometido desempeña la 
profusión de exclamaciones? 

 

Hay muchos nombres y grupos nominales en el poema, que reflejan lo que 
quiere decir Jorge Guillén, por ejemplo: (sección I) “Luz”, “Ruidos”, “Sol”, “Día”, 
“la insinuada mañana”, “la palabra del mar”. En otras secciones, por ejemplo, la 
sección II: “blancura de lienzo”, “mano sobre embozo”. En la sección IV, los 
nombres y grupos nominales principales son: “el balcón, los cristales, unos 
libros, la mesa”, pero también “material jubiloso”, átomos tristes”, “¡Energía o su 
gloria!”. 

Hay muy pocos verbos, en general, en el poema. En cuanto a la sección I, por 
ejemplo: “una seguridad se extiende, cunde, manda”, “y la mañana pesa, vibra 
sobre mis ojos”, “corre la sangre, corre con fatal avidez”, “ser, nada más”. En la 
sección IV, hay aún menos, casi todo son nombres y grupos nominales. 

Hay muchas palabras o frases enteras con exclamaciones a lo largo del 
poema, por ejemplo “¡Luz!”(verso 3), “¡Asombro!” (verso 4), “¡Día!” (verso 20), o 
“¡Salve!” (verso 60) de la primera sección o “¡Con la esencia en silencio tanto 
se identifica!” (versos 43-44). Estas exclamaciones representansu exaltación 
por la vida, para reafirmar muy claramente su estado de ánimo con energía, de 
expresar con fuerza su felicidad y su asombro por lo que ve, de expresar su 
felicidad personal. 

 

 

8. ¿Por qué el poeta tiene una posición “antirromántica” a lo largo de la 
composición? 

 

El Romanticismo se puede definir como la exaltación de la naturaleza, del yo 
interior y de ese yo humano. En este poema ocurre lo contrario, el poeta 
describe la sensación de vida, ese clímax del ser humano al abrir los ojos y 
contactar con el interior, con la belleza exterior, todos los objetos y todo el 
universo que aguarda y que tiene la suerte de contemplar. Para los románticos 
encabezados por Goethe, lo más importante que nos pretenden enseñar, es el 
interior de las personas, todos los sentimientos que se ven a la vez exaltados 



de alguna forma por esa naturaliza dinámica, pero en Jorge Guillén 
observamos a gran escala, un gran detallismo a la hora de describir las 
situaciones de manera alegre, positiva. El yo poético es feliz admirando esa 
realidad, ya que le hace sentir vivo y con fuerzas para todo, en cambio los 
románticos al observar esa realidad se dan cuenta de lo dura y triste que es 
esta, y tienen una actitud más deprimente hacia la realidad, que en muchas 
ocasiones se ve abocada al suicido como observamos en el personaje de 
Werther. Todo lo contrario al Cántico “Más allá” de Jorge Guillén, que 
constituye un himno a la creación, al goce de existir, a la armonía del universo. 

 

 


