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reelaboración de mitos en la novela Prometeo (1915), 

de Ramón Pérez de Ayala 

 
José Antonio Olmedo López-Amor 

Universidad de La Rioja 

joseantonio.olmedo@unirioja.es 

 

 

Ramón Pérez de Ayala (1880-1962) fue el creador de la novela poemática en los albores del siglo XX. 

A este género arribó ya orientado por su etapa narrativa anterior, diversos relatos en los que se 

imbricaban géneros y su morfología tomó rasgos del teatro. Lo que se considera poemático en la novela 

del autor ovetense es la síntesis poética de su sintaxis y vocabulario, una construcción lírica de la prosa, 

encabezada, además, por poemas introductorios —a modo de párodos en el antiguo teatro griego1— que 

preceden a cada capítulo2. La estructura de la novela se compone de cinco rapsodias épicas (poemas) 

con sabor homérico seguidas de cinco narraciones antiépicas (capítulos). Esta apuesta por lo poético es 

ya una referencia clara a la tradición clásica, pues Esquilo (525-456 a. C.), en el siglo V, compuso su 

Prometeo encadenado mediante versos. 

 

En Prometeo3, ya desde su título, Pérez de Ayala alude al mito griego de Prometeo, un Titán 

considerado el protector de los seres humanos, ya que robó el fuego a los Dioses para entregarlo a la 

Humanidad. Por este hecho, Prometeo fue castigado por Zeus. Ayala desarrolla en su novela el tema de 

la búsqueda del hombre perfecto, y lo lleva a cabo reescribiendo4 partes de la Odisea5, adaptándola a la 

vida de un moderno —y menos virtuoso— Odiseo (alter ego de Ulises). Como escritor perteneciente a 

la Generación del 14 (Novecentismo), Ayala propala que los hombres que anhelan una transformación 

del mundo deben pasar del pensamiento a la acción (pp. 132-133).  

 

 

 

 
1 Puesto que narrativa y prosa son lenguajes diferentes, se puede interpretar que los poemas son obra de una segunda voz 

diferente de la del narrador principal, por ejemplo, la de un corifeo (representante del coro en la antigua Grecia). 
2 El paso de lo lírico a lo prosaico es un símbolo del decadentismo. Pasar del canto épico de la antigüedad clásica a la palabra 

escrita de la modernidad: «[…] lo que en las edades épicas fue canto heroico, al son de la cítara, es ahora voz muda y gráfica, 

esto es, palabra escrita» (pp. 11-112). «El aeda ha degenerado en novelador» (p. 112). Esta misma degeneración se representa 

en las correspondencias de los personajes con sus respectivos homólogos clásicos. Ejemplo: Kalypso/Federica Gómez. 
3 La edición consultada es la de Florencio Friera Suárez (2007), Oviedo, KRK Ediciones. En la obra original, Novelas 

poemáticas de la vida española (1924), “Prometeo” se publicó junto a otras dos novelas cortas, tituladas “Luz de domingo” 

y “La caída de los limones”. 
4 En realidad, es una desmitificación. 
5 La novela imbrica y actualiza la problemática de los mitos de Prometeo y Odiseo. 
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El fracaso de la Generación del 98 es respondido con una reformulación de los mitos griegos 

para representar la apuesta por la fortaleza intelectual como forma de progreso. El joven Marco de 

Setiñano (protagonista) aspira a la perfección humana: «Él aspiraba al tipo semidivino, al Prometeo, y 

si no a serlo él mismo, cuando menos a concebirlo» (p. 137). Sin embargo, huye de Federica, a quien 

encuentra en un idílico locus amoenus6, para naufragar  (quizás, como castigo7) y encontrar a Perpetua 

(Nausikaá), quien le ayuda y provee para que pueda emprender su camino.  

 

Viaja8 e intenta encontrar un lugar en el mundo que sea merecedor de sus anhelos heroicos9, 

pero no lo consigue10. Es entonces cuando se le ocurre que su misión es engendrar al verdadero 

Prometeo: su hijo. Para ello, Marco de Setiñano escoge a Perpetua por considerarla un modelo de 

feminidad capaz de engendrar al hijo perfecto11. Sin embargo, la naturaleza lo vuelve a castigar (quizás, 

por su soberbia12) dándole por hijo a un ser deforme que sufre el rechazo social y termina suicidándose 

a los catorce años. 

 

Las referencias a la tradición clásica en la novela Prometeo son innumerables: en Las 

metamorfosis, de Ovidio, se incluye el mito de Pigmalión, rey de Chipre que buscaba la perfección y 

creyó encontrarla en una escultura femenina que él mismo cinceló; Efesto fue un Dios deforme al que 

sus propios padres repudiaron; el ahorcamiento del nacido Prometeo puede asociarse con el 

ahorcamiento de Judas, apóstol de Jesucristo, por tanto, existiría un vínculo intertextual con la tradición 

judeocristiana. Como innumerables son los referentes míticos, como la Diosa de los bosques, Artemisa 

(p. 122) o el Dios de la guerra, Ares (p. 128). 

  

 
6 Tópico literario clásico que representa el lugar de naturaleza ideal para el amor. 
7 Apología del beatus ille. 
8 Referencia al homo viator. 
9 En Sevilla (p. 138) se enamora de una Lolita (Circe, hija de Helios y hechicera de la mitología griega) que lo lleva 

por mal camino. En Madrid (p. 140) se entrega a la vida bohemia, lo que lo conecta con el episodio de los lotófagos de la 

Odisea. 
10 Un personaje llamado Teiresias (p. 139), en clara analogía con Tiresias (adivino invidente de la ciudad de Tebas 

en la antigua Grecia) le dice al protagonista que no puede haber llegado a estos lugares sin perder la humanidad; por lo tanto, 
ya no se cree digno de perseguir el ideal que cree merecer. Después, en una carta a su tío se declara un hombre frustrado (p. 

141). 
11 Referencia al Kallos clásico griego: la belleza suprema. 
12 Analogía con la hybris griega, conducente a la hamartía (embarazo) y la némesis (suicidio). 
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