
†





…ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
λαιῇ ἀνασχόμενος κίθαριν πείραζεν ἀοιδῆς
ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα
τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ…
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.2. “Lucano por tu voz respira” o la versión castellana de la 

4.1. Jáuregui contra Góngora y la “injusta” justa de 1609

“ ”

o “la necesidad de Apolo mira”



el “garçón lascivo”



“Oficial” de Miguel de Cervantes atribuido a Juan de Jáuregui

Disputatio de Vera Naturalis…











“

”

–

–



“

”

“ ”



“

”

“

”



“Carta del Licenciado Claros de la Plaza

Llana”



“

”

“

”

– –



“El mito clásico de Orfeo en el poema de Jáuregui y su valor en la poesía 

del Barroco”

de “ mito de Orfeo”, con la finalidad de

podemos continuar con el segundo capítulo que se trata de la “

”



“

”

“

”

“avatares editoriales y 

”

–

–





González (†), Maria Águeda Méndez (†) o Martha Elena Venier (†), a quienes recordamos 

“importancia del

”







, “Premios de la justa del glorioso San Isidro”, 



–
–

, “Introducción” a 



[…]; residió la mayor parte de su vida en Madrid, a donde por último falleció cerca de los 



autor “nació en la ciudad de Sevilla y no en Toledo, como dicen los franceses; no se sabe la 

fecha de su nacimiento; pero se calcula que fué muy cerca del año 1570 […]; se sabe que 

amor a las bellas letras y á las nobles artes”.

sospecha que el año de nacimiento del autor sea cerca de 1570. Cfr. “Apéndice I”, 



optimista por la partida bautismal que porta el nombre Juan y el apellido “Gaurigui”, asume 

que “á pesar de su apellido éuscaro, que significa 

como sus hermanos, en la ciudad de Sevilla”, agregando que este hecho “siempre me ha 

parecido á todas luces indudable”.

Prueba de esto se halla en los textos “Preliminares” a las 



Martin Martinez de Lizarralde, Fundador de la Casa, y Torre de Jauregui […], [quien se] 



composiciones […], en las que apesar (



punto tan a propósito para ello como Italia […]. Cuándo aconteció esto, de qué manera, en 

“En los escritorios teológicos y prólogos de presentación de algunas de sus obras, los señores de la 

en sus nuevas obras, que se etiquetaban precisamente como ‘dramas para música’ […] la voz del solista 



grupos como el de Giovanni de’ Bardi. Como acota Inmaculada Ferrer:

declamatorio” (

, “Introducción” a 



indica muy someramente: “Juan Martínez de Jáuregui, pintor y poeta, censuró el 
” (



) […]. Fecha en Madrid a dos de setiembre de mill y seiss. y vte. y 



[…] hasta el 1º de julio de 1639 no quedó aprobada […]. ¿Qué pasó entretanto? ¿Cómo 
pudo diferirse tan largo tiempo lo que de ordinario se resolvía inmediatamente? […]. 

celebrada en el año 1622. José Jordán de Urríes indica que Juan de Jáuregui “murió en 

indicando otras que varían desde 1640 á 1650”.

explica: “Llamamos así a una norma que exige el requisito de demostrar, 

conservación en su integridad y sin impurezas del dogma católico” (“La limpieza de sangre”, 



–





– –

ПΕΝΤHΚΟΝΤΑΡXΟΣ



estudioso se lee: “La culpa la tiene el amigo que viene a visitarle en el prólogo [Jáuregui], pero en su mano 
– –

curiosidad de muchos lectores…” (“Los retratos de Miguel de Cervantes: de la búsqueda del hombre al 
triunfo del mito”, 



…, Tipografías de 



Feliz Girón, que narra en sus memorias: “Y acuerdome, y es muy de la ocasión, que 

Sevillano Joan Luis del Alcaçar de la Compañia de Jesus”,

ПΕΝΤHΚΟΝΤΑΡXΟΣ

que componen un dístico elegíaco casi imposible de traducir al castellano: “Conceptus tanti 



jspirans genitoris imago / Æternam mentis praecinit ore suo”.

Aurelio Baig, donde el historiador señala: “Ignórase el paradero de las más importantes 

pinturas de Jáuregui, entre éstas su «Judit» y su «San José con el niño Jesús»”,

“ ”

soneto “A la pintvra y poesía de don Iuan de Xauregui, Cauallerizo de la Reyna nuestra 

Señora” añadiendo estos versos en la publicación que forma parte de un impreso cuyo 

“Jáuregui como dibujante” en 

Cfr. “Aprouacion de don Iuan de Xaurigui…”, 



“A un Niño Dios hecho Salvador que pintó en 
un quadro Don Juan de Jáuregui”

“
de don Juan de Jáuregui”



même en convient dans le discours qu’il 
peinture. C’est dans cette capitale des arts qu’il rectifia ses idées ainsi que sont 

goût, et il est très vraisemblable qu’il se sera déterminé à y étudier l[es] Antique[s] et le 
–Pacheco dit qu’il travaillait 

toujours, et qu’à l’aide de ses études et d’une vertueuse émulation, il prit un rang parmi les 
–Carducho annonce qu’il vit 

beaucoup d’ouvrages de Jauregui, dans la collection choisie du duc de Médina de las 

goût, dans le style florentin […]. Il fit aussi le portrait de Michel Cervantes, et écrivit en 
vers un Dialogue sur la nature, la peinture et la sculpture, qui lui fit beaucoup d’honneur. –

même n’osa résoudre, savoir si 
Jauregui naquit plutôt peintre que poète, malgré l’excellente traduction qu’il fit de 
l’

poético: “Diálogo entre la Naturaleza i las dos 

D’A



i teóricos en estas artes”

–

–



grandes maestros de la plástica española: “Pues don Iuan de Xauregui, notorio es a todos, 

demostraciones”.

pintura, no ignoramos el “Dialogo entre la Pintura, la escultura y otras artes”, que forma 



“don”) idénticos a la que aparece en uno de los 











. Retrato “Oficial” de Miguel de Cervantes atribuido a Juan de Jáuregui









legitimi partus designatione…









“Preliminares” a 



–

indica: “Vayámonos, en 1615, al capítulo LXII de 

enmendar en aquella, y, finalmente, toda aquella máquina que en las emprentas grandes se muestra» […]. La 

recámara de su imaginación Cervantes tendría el obrador de Sebastián de Cormellas” (“A pie de imprentas. 
Páginas y noticias de Cervantes viejo”, 



– –, Suarez de Figueroa “supo granjearse la enemistad 

como temido por su maledicencia”.

considera “Fido” como nombre, mientras que en italiano es adjetivo: el pastor fiel.
, “

Nápoles, 1602 y Valencia, 1609”, 



– –

, a cura di Matteo Navone, Edizioni dell’Orso, 

, “Las dos ediciones del de Jáuregui”, 



e sì pieno d’horror, che non rimiro 
né odo alcuna cosa, ond’io mi volga, 
la qual non mi spaventi e non m’affanni

: Hor ch’apporta costui, 
Ch’è sì turbato in vista, et in favella? 
: Porto l’aspra novella 
de la morte d’Aminta. 

i tan lleno d’horror; que n’oigo, o veo 

que todo no m’espante, ime congoxe.

de la muerte d’Aminta.

e sì pieno d’orror, che non rimiro 
né odo alcuna cosa, ov’io mi volga, 
la qual non mi spaventi e non m’affanni. 

: Or ch’apporta costui, 
Ch’è sì turbato in vista, ed in favella? 

: Porto l’aspra novella 
de la morte d’Aminta. 

, a cura di Matteo Navone, Edizioni dell’Orso, 



como el testimonio impreso por Manuzio, claramente se indica: “

”.

del amor y de la muerte con Silvia, la “amada de Aminta”:



io son contenta allor d’essere amante.
: […] Or non ramenti 
ciò che l’altr’ieri Elpino raccontava, 

quel ch’ei poter in lei dovria col canto,

gran maestri d’amore, ei raccontava
nell’antro dell’Aurora, ove su l’uscio
è scritto: “ ”. 
Diceva egli, e diceva che glie ’l disse 

cantò l’armi e gli amori

ch’a lui lasciò la fistola morendo, 
che là giù nell’Inferno è un negro speco, 

da le triste fornaci d’Acheronte; 

quivi aspetta ch’albergo s’apparecchi
alla tua feritade…

: […] [¿] no se te acuerda

qu’en el infiero 
allá donde los hornos d’Aqueronte 

Alvergue a tu fiereza… 



Io son contenta all’hor d’esser amante
: […] hor non rammenti
Ciò che l’altr’hier Elpino raccontaua,

Licori, ch’in Elpin puote con gli occhi,
Quel ch’ei potere in lei douria col canto, 
Se ’l douere in amor si ritornasse, 
E ’l raccontaua vdendo Batto, e Tirsi
Gran maestri d’amore, e ’l raccontaua, 
Nel antro de l’Aurora, oue su l’uscio 

Diceua egli, e diceua che glie ’l disse
cantò l’arme, e gli amori, 

Ch’à lui lasciò la fistola morendo, 
Che la giù nel’inferno è un nero speco 

Da le triste fornaci d’Acheronte

Quiui aspetta, ch’Albergo s’apparecchi
A la tua feritate…

digo qu’entonces
: […] [¿] no se te acuerda

la qu’en Elpino puede con los ojos
lo qu’èl deuera en ella con el canto, 
cuando el deuer en el Amor s’hallasse?

d’amor grandes maestros; en la cueua 

Lexos d’aqui profanos.

aquel, d’ingenio grande, 

qu’en el infierno ai una cueua oscura
allá donde los hornos d’Aqueronte

i qu’en aquesta, con tormento eterno

aguarda pues, qu’aqui se t’apareje
albergue a tu fiereza…

: “… procul o, 

procul este profani”, de Ludovico Ariosto: “Le donne, i 

cavallier, l’arme, gli amori / le cortesie, l’audaci imprese io canto”.

reconoce, aunque modificado, un verso dantesco: “su la trista riviera d’Acheronte” (Inf. 



“ ”

, “Dedicatoria a Fernando Enríquez” en 



recurso que encontró para hacer su “traslación” de la fábula del italiano al castellano

comparó la traducción con la belleza de una de las pinturas de Jáuregui: “Si 

en colores Iudich, si en verso Aminta”

–

, “Dedicatoria a Fernando Enriquez” en Torqvato Tasso, 



–

sintió d’Amor el arco riguroso:

segunda del primer acto de la versión de 1607, “que no pertenece a la concepción originaria 

Cfr. “Preliminares” a 
(ed.) “Introducción” a 



de la obra, ni figura en las dos primeras ediciones”.

3.2. “Lucano por tu voz respira” o la versión castellana de la 

Cervantes “alaba” a Luis de Góngora, de quien ya ci – –

– – “ ”

– –

(ed.), “Apéndice”
“El que mantiene

” 

…, por Luis Estupiñan, Sevilla, 1610.



traductor del latín: “aunque Lucano por tu voz respira / déjale un rato, y con piadosos ojos, 

/ a la necesidad de Apolo mira” (vv. 76

turo no muy alentador: “que te están esperando mil despojos / de otros mil atrevidos, 

que procuran / fértiles campos ser siendo rastrojos” (vv. 79



la titula como “La 

Marsella”.

, “Introducción” a 



“Cuando Febo, esparciendo sobre la superficie del mar sus rayos matinales, los quebró en las 

elevados apenas llega de lejos a las aguas” (



denota el cambio de estilo en los versos rescatados del “borrador” (pero sólo del canto III) 



episodio de la flota que Antonio, uno de los capitanes de César, construyó “de forma jamás 

vista”, compuesta por una nave principal y dos accesorias, en Salonica (Tesalónica). 

14) argumentando “Los quales 

penetrando bien su sentido, hizo nuestros, diciendo”:



: “Embarcación 
pequeña que tiene sólo seis remos, y ninguna cubierta” (



En el manuscrito: “sin lugar”. 



traducción de Lucano, y de paso, se estimula a Jáuregui para componer poesía propia: “la 

necesidad de Apolo mira”. Es inquietante



al que denominamos Ω

α

β

de α

: Ω “corresponde al original ideal del autor primitivo […] 
al original concreto conservado del refundidor”. Los caracteres griegos representan los testimonios perdidos 



α

, “El de Jáuregui” 



‒si bien sigue las palabras de Víctor

asevera “no puede decirse que vertiera a Lucano; no pasó de hacer una versión 

parafrástica”‒ Venier responde al crítico, pero a la vez se pregunta sobre las motivaciones 

de Jáuregui para reorganizar el poema de Lucano: “Todo es innegable, pero el lector 

Jáuregui, después de su primer ejercicio […], que incluyó en las 

versión definitiva”.

, “Jáuregui traductor”, 
, Ca’ Foscari, Venezia, 2017, p. 943.





“Imitación de la primera oda de Horacio reducida á las costumbres modernas”, 



–

–



–

–

administración por parte de la corona española, sobre todo cuando el inexperto “Rey 

Planeta” (o Rey Sol), Felipe

ilustra que “la decadencia del Imperio Español fue un proceso 
[…]. Es 

comúnmente aceptado que la decadencia se reflejó en todos los ámbitos sociales y económicos […]. Llama 

como el Siglo de Oro” (



caballerías, llegaban a competir entre ellos y convertirse en “mantenedores” de justas 

poéticas, donde además de luchar entre versos, también se “atacaban” entre los folios de 

–

–

–



– –

gramática y la erudición […]. El cultismo es un preciosismo lingüístico, cuyos 



[…]. Y con volver à lo cierto es, que es coyuntura de todos los 

“

”.

– –



[…] emplea poéticamente la palabra varias veces en este sentido. Sus 

; circula la voz culteranismo en el sentido de ‘extranjerismo’, usada 
[…]. 

[…] se presenta a la vez con más sencillez y más 

reducirlo a ‘agudeza’

…

–además de la “enemistad poética” y los “ataques” 

–



“Soledades”

, “Introducción” a Juan de Jáuregui, 



Fénix de los Ingenios firmándola bajo pseudónimo: la “Carta del Licenciado Claros de la 

Plaza [Juan de Jáuregui] al maestro Lisarte de la Llana [Lope de Vega]” (1626)

en prosa ‒a los que no muchos se han acercado‒ es la 

autor defiende “la verdad contenida en el Panegyrico i Elogio, escrito, i predicado por el 

Maestro Fray Hortensio Paravicino a la muerte i Honras del Señor Rey don Filipe III”;

Jáuregui arremete en contra del contenido de la “Carta al Serenissimo, mvy alto, y mvy 

”.

indica que “Jáuregui hace un examen lineal de la 
punto, dirigiéndose directamente al anónimo Censor […]; gracias a las citas textuales hechas por Jáuregui, se 

Estense de Módena” (“Una violenta de 1625”, 

, “Censura i aprobación” ”, 

Sermón que dedicó a Felipe III, que Melchora Romanos califica con este término (véase “Introducción” a 



–



– –
latina, también conocida como “s larga” ∫, y – –

s “redonda” o “corta”, que en los impresos sólo aparece al final de las palabras, 



“don Iuan de Iauregui le ofreció estas cuatro octavas dignas de su ingenio a Benito Arias 

Montano”.



otro testimonio cuya autoría se otorgara a Jáuregui. De su poesía “creativa”, los versos más 

– –



– –

caballerescas medievales: “Se trata del traslado de la competición pública, en lo que ésta 

integran en el conjunto de una de estas Fiestas”.

[…] siendo el soneto el elemento imprescindible, seguido en número de frecuencia por la 
glosa, que […] venía ya propuesta por los jueces para servir de pie a los concursantes.

, “
)” 

“Los modelos en las justas poéticas aragonesas del siglo ”, 



“en treinta renglones, celebrare alguna, de las muchas Heroicas Virtudes, Milagros, 

Excelencias del B. Ignacio”, donde los temas a desarrollar tenían que 

componer un poema “sentensioso y dodecasticho (

Caridad con Dios, y el proximo, que en Ignacio ardía”. El cuarto, 

que podían participar iban desde aquellas escritas por “verso elegiacos, Saphicos, lyricos, 

…, por Luis Estupiñan, Sevilla, 1610.



emblemas, enigmas con inuension, y agradable pintura a propósito del Santo”.

4.4.1. Jáuregui contra Góngora y la “injusta” justa de 1609

, “aparecen las 
estrofas de arte mayor destacadas en primer lugar […], siendo el soneto elemento imprescindible, seguido en 

los concurrentes […]. Los romances, octavas, tercetos, liras, décimas, redondillas y silvas son otros tantos 

certamen” (art. cit., p. 163).



Urríes, informa que “Por la 

y varios más, a otros temas, don Juan de Jáuregui”.

– –

agrega que Jáuregui, como mantenedor de esta justa poética, “se 



llevaría ya algún premio, y no sería el último”,

como ilustra Biruté Ciplijauskaité, “guardó rencor a uno de los jueces, el Padre Juan de 

Pineda a quien increpó en un soneto satírico”:

“L’ annotée par les amis de Gongora”

“ ”

. Y como acota nuevamente Miguel Artigas: “Tenían los 

quedó sin corte”

, “Prólogo” a 

molestia de Góngora: “On sait que Don Luis et Jauregui participèrent aux justes poétiques qui eurent lieu à 
Séville, en 1610, à l’occasion de la béatification d’Ignace de Loyola, et que Góngora, furieux de n’avoir pas 

morable contre le Jésuite Pineda, qui était membre du jury […], rien ne 
prouve que ce prix ait été attribué à Jáuregui, ce qui aurait entraîné la brouille des deux concurrents […]: sur 

Jáuregui”. (“L’ de Jauregui annoté par les amis de Góngora”, 

castellanizado, “Yo”. Cit – –



poema, al referirse a éste como “fraile azafranado”, amén de recordarle la paciencia del 



Sobre este poema aclara el biógrafo de Góngora: “el 

poco amigos del padre Pineda, han de sufrir violentos y personales ataques de Jáuregui”;

, en el cual el cordobés se sintió indignado y lo definió como la “justa 

injusta”, los participantes debían escribir un soneto rematándolo con un verso ajeno 

propuesto en la convocatoria: “ ”, que recuerda el 

pecado, “le esperò al paso dentro de vna elada laguna, y dende alli a vozes le retraxo de su 

desenfrenado propósito”.

poema firmado por “Don Iuan de Xaurigui”,



calidad, al que describe “a la rigurosa acción con que San Ignacio redujo un pecado ” de 



– –

inspiración para los estudiosos de Góngora ‒según puede verse entre las líneas de la 

biografía del poeta, escrita por Miguel Artigas‒, se había configurado en la honrosa 



titulado “A Nuestra Señora. Aplicando algunos atributos a la limpieza de su Concepción”, 



Por el hecho de obtener el primer lugar, nuestro poeta ganó “vn hermoso Quadro 

con la imagen del misterio de su Concepcion”; al segundo

le correspondió una “curiosa Cruz de Reliquas […] pendiente de un 

listón de seda vistoso”, mientras que 

“tres lençuelos de fina Olanda”.

En el séptimo certamen, “donde se propuso a los poetas cantar a la libertad del 

Virgen Santissima”,

“

[…]. Dase el primero [premio], que son vnos 



”

paradigma rítmico de la canción de Dante Alighieri “La dispietata mente che pur mira” y de 

Petrarca “Di pensier in pensier, di monte in monte”;

Juan Matas, habría que asomarse también a la “Canción I” de Juan de la Cueva: “De la vida 

cantando voi siguiendo”. Los versos de la canción de Jáuregui, llevan por título “A la 

purísima Concepción de Nuestra Señora en el dia de San Pedro ad Vincula”

“Arbol grande que hai en la América […]. El fruto es algo mayor que una almendra […], y tiene 

otras cosas” (



dedicadas “Al singular favor que Nuestra Señora hizo a S. Ilefonso, dándole la Casulla en 

la Iglesia de Toledo”. Reportamos dos estrofas pertenecientes a las composiciones del poeta 

Santa Iglesia de Toledo el Sumo Señor Cardenal Don Bernardo de Sandoual y Rojas…

El poeta cordobés ganó con las octavas que comienzan “Era la noche, en vez del manto oscuro” 





escudos y blasones que se adaptaban en altares móviles, como en el “de los padres de San 

Agustín”, según se lee en el impreso: 

entretenía con su pensamiento. Era el altar de los padres de San Agustin […]. Tenia quatro 

En la segunda octava, que aparecía en otro escudo, “del mismo” poeta se lee:







[…]

“Receta para hacer Soledades en un día”, 



que fuera “un poeta muy bueno, que de pronto obedeciendo a varias causas, se convirtió en 

un poeta muy extravagante (de ángel de luz se convirtió en ángel de tinieblas…) y que llevó 

el idioma a retorcimientos y ritmos inconcebibles para cabeza sana”.

De los “enemigos” de Góngora podría recordarse que el más conocido fue Francisco 

de Quevedo, quien, desde el soneto caudato la “Receta para hacer en un día” 

Uno de los ejemplos más conocidos aparece en el “Prólogo” de la segunda parte del 

críticos, del Fénix de los Ingenios, la cual reza: “Valame Dios, y con quantas ganas deues de estar esperando 

[…]” ( , “Prólogo al lector”, 

: “la polémica de marras pertenece al acervo intocable de las 

perversa” (“Góngora… ¿y Quevedo?”, 
, “La imagen poética de Don Luis de Góngora”, 

Aguilar, México, 1991, p. 223. Lorca fue el poeta más ilustre de la “Generación del ’27” que revaluó 



ellos. Este debate se conoce como la “polémica gongorina”, la cual debe su inicio a varios 

término “conceptuoso” en la poesía, que se volvió definitorio, y su relación con el entendimiento y la creación 
literaria: “El entendimiento, pues, como primera, y principal potencia, álçase con la prima del artificio, con lo 

componer una flor eloquente, que lo es un tropo, una figura […]. No se contenta el ingenio con sola la verdad, 
como el juicio, sino que aspira a la hermosura […]. Consiste, pues, este artificio conceptuoso, en una 

por un acto del entendimiento” (



“a ”

: “Cuando Góngora acababa de componer las 

demanda de consejo al oráculo de aquella edad” (

, “Lope ataca las ”, 



como ilustra Muriel Elvira: “consciente de la novedad de su poema, quiso conocer la 

al humanista Pedro de Valencia”,

fuerças naturales usar d’ellas 

. D’estas culpas generosas hallo yo en estas dos poesías 

yo le alcanςo a entender en muchas partes. Virtud del dezir es la claridad, i mui grande 

, “Una vez más la carta de Pedro de Valencia”, en 

(ed.), “Cartas a 
Góngora en censura de sus poesías” en 



D’estas generosas travesuras hallo yo en las dos poesías 

latinista y hebraísta “han de ser evaluadas en el contexto de una definición de la poesía de 

codificación riquísima y quizás poco conocida”.

, “Un documento inédito de Pedro de Valencia”, 



amontonadas […]. Dirá vuestra merced que sólo escribe para los doctos. Ya será eso 

ser digna del ingenio de vuestra merced […] la perspicuidad, que es bondad y requisito 

– –

, “L’ «Antidote» de Jáuregui annoté par les amis de Gongora”, 



proporcionó Pedro de Valencia […]. La 

señala en concreto los recursos problemáticos: los hipérbatos que usa el poeta […]; los 

5.2. El “ ” de Jáuregui en la polémica contra Luis de Góngora

, “Lógica de la Defensa. Posibles errores de los partidarios de Góngora”, en 



“

”

Quevedo: “Anacreonte español, no hay quien os tope”

“…

”



–
– […] la temeridad de meterse en un terreno para el que su autor carecía de toda 

torpemente una facultad entre todas ardua y ajena a su naturaleza […]. Si las […] 

como “el primero de los ataques mayores contra Góngora fue el […], donde 

”.

, “Góngora y el Quattrocento. Las 
Giovanni Pontano y Angelo Poliziano”, en 

“La como argumento en la polémica contra la oscuridad de la poesía”, 
, “Introducción” 



verdad de lo que aca pasaba […]. Antes la comunicó con muchos suyos que en cosas de 

a Vm. a rresponder enojado y satirico admitiendo mal el desengaño […]. Confieso a Vm. 
[…] que el dueño de la carta me convenció con que dexasemos el aborrecimiento de 

él se fue a Nápoles […] y como su servidor y amigo del ausente e querido algunas veces 
satisfacer a Vm. en parte de su enojo sirviendo a los dos de componerlos […]. No he 

[…]. Quiero decir a Vm. que aviendo 

academias italianas siempre les e oydo alavar y envidiar muchos nra lengua […]. 

responder a esta objeción […], y en esto le debe mucho a Vm porque ya que se anticipó a 

– –

– –



, “Introducción” a 



de su “enemigo”, autor del poema que celebra al enamorado cíclope y pastor, que veía la 

simplemente le llama “papel”

que “los componentes de la construcción del título se 



”

“ ”

“ ”

“Introducción” a Juan de Jáuregui, 



Pasaje que recuerda los cuartetos del soneto “De la jornada de Larache” (



–
–
–
–

– –
– –

[…]. Donde avía tanta vecindad de pueblos i toda aquella caterva que vaila, juega, canta i 

, “Jáuregui, lector de Góngora. Entre la censura y la imitación”, 



Planetas i los Astros […]. Vm. dize que la nave es 



“papel”



[…], términos que que deben omitirse delante de quien no los entienden o necesitan de 
interpretación […]. Pero la obscuridad principalmente debe evitarse en el contexto del 
lenguaje y en lo prolongado de él […]. Por tanto, ni sea tan largo que no se nos escape el 

on […]. Su 

poesía, contestó con dos sonetos satíricos: uno, “A los que dijeron contra las ” 

(1613), que según Biruté Ciplijauskaité “se escribió al salir y ser atacada la 



Está construido como alegoría y equívoco a la vez”:

Y otro, “De los que censuraron su ” (

“Si quieren”, respondió, “los pedantones

den su memorial a mis calzones”.

Francisco de Quevedo, quien cerca de 1613 escribió un soneto “Contra D. Luis de 
Góngora y su poesía”, cuyo inicio prácticamente es una crítica y ataque: “Este cíclope, no siciliano, / del 
microcosmo sí, orbe postrero; / esta antípoda faz, cuyo hemisfero / zona divide en término italiano” (



e: “…

”



“

poesía culta contra la poesía clara”.

fueron “dados a la luz con tan escaso intervalo que el 
”. , “Prólogo” a 

, “Prólogo” a 

, “Al excelentissimo conde”, 

, “Prólogo” a 



): “admirado en Italia aun en su tierna edad, y ya en toda Europa 

por sus escritos, Don Juan de Jáuregui […] ilustra en la 

de Aristóteles y de Julio Cesar”.



común sobre “el estilo mayor”, accesible sólo al que sabe, más bien matizada la polémica 

engaño, discurre en el capítulo sexto sobre la oscuridad o lo que se supone tal […]. El juego 

, “El de Jáuregui”, 



“El resultado fue que no 

sátiras” como la décima que José María de Cossío atribuye a Lope de Vega “Al 

de D. Juan”: 

, “Prólogo” a



–

–

“advierte el desorden y engaño de algunos 

textos”

notables […]: i sea la primera el aborrecimiento de las palabras comunes. Es cierto que el 
estilo poetico deve huir las dicciones humildes, i usar las mas apartadas de la plebe […]. 

[…]. Ignorancia seria, que atenidos a este precepto, usassemos en 



; y la reedición “extractada”

En el momento en que Jáuregui repite estos dos conceptos “dispetto y despitto” lo hace, por un 

, dice “ed el s’ergea col petto e con la fronte / com’avesse l’inferno in gran dispitto” 

de Petrarca, en el soneto LXXXI, se llega a leer la cita que Jáuregui propone: “Per 
suo acerbo despitto” (



“ ” “ ”



, tan graciosa como decir estas palabras en su aprobación: ‘Y el 

cláusula de la oración de Alceo’. Mas miremos por la honra de Alceo, que él no llegará a 
decir ‘haciéndose todas las cosas para todos’, como a diferentes luces de sí mismo lo dijo el 

…

, “Jáuregui y Quevedo: causas y razones para una discordia”, 



dudar del título de doctor que ostentaba. En palabras de Quevedo: “una cosa ha hecho bien 

podido”.

“doctor graduado de no se sabe dónde, en lo que ni se sabe, ni él lo sabe”.

de Lope de Vega: “[¡]O inmenso Dios! [¿]quién bastará á ponderar el intento con que el 

solamente para decir mal”.



una acotación explícita indica “representóla Villegas” (apellido materno de Quevedo), en la 



[…]. En este año Quevedo parece haber estado trabajando en 

de los tantos ataques donde “denota la carta embiada a aquel rey”, como se lee en el título, 

, este soneto “aparece como anónimo en muchos manuscritos del tiempo; 
pero el estilo es pintiparado al de Quevedo” (

“Introducción” a 



al Rey Luis [según Quevedo] […]. Pero la carta contraviene a todo, pues en partes le colma 

la justicia le acompañan en el arranque […]. Menos críticos y más ciegos sus enemigos, 

: “Entre todos los 

con tanta saña como al más docto y singular de todos ellos, D. Francisco de Quevedo”.

, “Introducción” a 



excede las veinte páginas, que se titula “La Carta del Licenciado Claros de la Plaza al 

Maestro Lisarte de la Llana”, donde Jáuregui analiza y critica la 



portuguesas, que hablan español: “Vimo, señora Lopa, su epopeya”.

–
Rizo […], formando un coro 

estentóreo de insultos y hasta de procacidades […]. Por su parte, Juan de Jáuregui, sevillano 

licenciado Claros de la Plaza al maestro Lisarte de la Llana… 

, “Nota preliminar” a 



El contenido de la “Carta a Lisarte de la Llana” prosigue con el mismo tono; 

[…]. [E]l primer examen que



de Lope; y el “incomprensible” 

de libros o como Lope le imputa: “el reformador de los poetas”. 





“a partir de 1621 (y hasta el mismo año de su muerte en 1641) […], desempeñó 

gratificante”,

y del “Rey Planeta” Felipe IV, habían de imprimirse y circular por todos los 

matrimonio en 1615 con el Príncipe de Asturias. En 1621, con el acceso al trono de Felipe IV, la “hija de 
Francia” se convirtió en la reina consorte de España hasta el día de su muerte en 1644. 

, “Introducción” a 



misma manera que la declaración del alto clero católico: “nihil obstat quominus 

imprimatur”

Muy Poderoso Señor, el Rey: “Por mandado de V. Alteza he visto las estancias deste 



pide. En Madrid à 14. de Setiembre, de 1621”.



segunda es la de nuestro autor, el “Cauallerizo de la Reina N[uestra] S[eñora]”, en la que se 



“No copy of this edition is now known to exist, 

another equally neglected edition published in Salamanca by Juan Fernández in 1629”.

, además de que al texto legal se adjunta el cargo de “Consultor del Santo 

Oficio” que en ningún otro 

, “The Friendship and Enmity Between Quevedo and Juan de Jáuregui”, en 



censor demuestra su erudición al analizar la “Elegía” primera de Garcilaso de la Vega; el 

: “nota bien don Iuan de Iauregui ser esta imitación 

sueños la imagen del Marques gloriosa que le dize…”

provenientes de la “Visione in la morte del Ill[ustrissimo

Marchese di Pescara”

La luce c’hora à te si manifesta
E’ il segno che lasciò l’empia saetta, 
Ch’al mio ponto fatal uolò si presta.
Quest’è l’honor, che del ben far s’aspetta.

, per Antonio Blado d’Asola, Roma, 1530, fol. 51r.



a Tirso de Molina, la cual reza: “

genero. En Madrid, 16 de septiembre de 1621”.



de Alonso del Castillo Solórzano, de la cual opinó que “es muestra de la fertilidad de 

mucho su caudal y gracia”.





El “Endimión” de Marcelo Díaz Callecerrada en el contexto de la 



pues como el estudioso indica: “Muy pocos poetas como él ansiaron el reconocimiento público e incluso la 
fama póstuma”, cuestión que por desgracia la historia y la crítica pasaron por alto (
“Introducción” a 





–

– quien halló su nombre inmortalizado junto con los así considerados “buenos 

poetas” que forman el catálogo cervantino. Irónicamente, para este momento, Jáuregui sólo 



entre las alabanzas que Cervantes hace al “divino” Fernando de Herrera (1534



partes: en los primeros noventa y dos folios ‒sin contar los 

–

“ de Don Iuan de Iauregui”, y los folios del 217 al 307 contienen las “



de Don Iuan de Iauregui”.

en su edición reúne la poesía “completa” de Juan de Jáuregui



–

–

, “Introducción” a 





describe “A una dama antigua, flaca i fea”:

[…]

describe a una mujer como “Vieja de Satanás, que a siete diezes / Te 

niña y enternezes”.

minusvalía de Isabel de Borbón: “Entre el clavel blanco y la rosa roja / su majestad escoja”



“La vieja, que por lunares, / salpicada de bigotes / tiene la cara…”

emociones y preceptos morales, como la canción “Al oro”, donde Jáuregui llega a criticar la 

como “el 

primer caudillo” entre los metales, 

[…]

donde se contienen Poesías de D. Francisco de Quevedo y Villegas… 



donde compara “la Virtud a la Inuidia”

i al invidioso con ahinco afliges”.

“A un amigo docto, i mal 

contento de sus obras”

de las istorias largas, i poemas…

“Epitafio a las ruinas de Roma”

“En el Tumulo que fabricò Seuilla a la Reina 

Doña Margarita” y “En una estatua del rei Filipo III, esculpida por insigne artifice 

toscano”

rubro sea el “Diálogo entre la Naturaleza y las dos artes, Pintura i Escultura”.



mayoría de sus poemas. Véase por ejemplo este “Enigma

palabra Maroma, i sus letras”:

“Es una obscura alegoria, ô question, y pregunta engañosa, y entrincada, inuentada al alvedrio del 
que la propone” (



“A la B[eata] Madre Teresa de Iesus, que por espacio de veinte años 
fue examinada de Dios, con perpetua sequedad, i ausencia en la oracion”



“ofrecen escasísimo interés. Algo más las versiones parafrásticas, donde el poeta puede 

remontar el vuelo […] y consigue algunos momentos felices […]. La única composición 



, de tanta fortuna en las letras españolas”

laetitiam: “Cantate nobis de canticis Sion”.

, “Prólogo” a 

Va’ 





“A Nuestra Señora. Aplicando algunos atributos a la limpieza de su Concepción”



“A una mujer a quien un hombre no pudiendo gozarla viva mató a 

”:



conocer dos sonetos, que datan de 1621: “El que daba sepulcro a su talento” y “En polvo 

leve este sepulcro ostenta”. El estudioso los encontró en dos libros resguardados en los 

Memoria de’ succesi trá li Deputati della città di 
Napoli col Duca d’Ossuna, principio del governo di Filippo 

, “…la f nte que mana y corre…”, 



se encuentran dos décimas dedicadas “al diuino Figueroa”

epigramático, fechado en 1631 (“En teatro, real enigma arcano”),

Duque de Olivares un combate de fieras en la plaza del Parque […]. Toda el arca de 
– –

Vega, Mira de Amezcua o Luis de Góngora. Según aprecia Bartolomé Gallardo: “los epitafios de infamia son 
[…] sobre todo de D. Juan de Jáuregui, que se encarnizan rabiosamente contra el muerto” (

Cfr. “Preliminares”, 



; los versos que Jáuregui firma aparecen en la dedicatoria “al auctor deste 

discurso”:



o “la necesidad de Apolo mira”

–

–



Roma ‒

‒

Cervantes: “con piadosos ojos / la necesidad de Apolo mira”, pues, dos años después de la 

de himnos sagrados y textos clásicos, además del “Diálogo de la Pintura y las 

otras artes” y poemas de variopinto estilo en el conocido tomo de 



–

–

, “Cervantes y los jesuitas”, 



– –

“

toscano […]; casi todas son de Historia, Viajes y Política, m[á]s los libros de Teología y Religión […]. Los 

influencia de las sentencias y de los hechos de los grandes guerreros y estadistas antiguos” (
, “La biblioteca del Conde Duque”, 

“D. Juan de Jáuregui, durante su permanencia en Sevilla, debió conocer y tratar mucho a D. 

reuniones, como las otras del Duque de Alcalá, de Arguijo y de Pacheco […] no puede ponerse en duda, 

” (



, “Introducción” a 







being that which connects, it with òρφ (“dark”, 
òρφναῖος, ‘όρφην). In accordance with this, Orpheus 

–

–



ilustra esto al hablar de la magia de la música: “El encantamiento de los animales 

música de las flautillas” (

del canto del citarista de Tracia: “Animalium vero sensus meis cantibus incunctanter adduci saltem Thracius 
citarista perdocuit; in quo non fabula sed veritas gloriam procreavit”. Claramente el citaredo al que alude 



– –
–

–

physéchē ) e hizo que Sócrates declarara “creo que fueron Orfeo y los suyos quienes pusieron 

recinto en el que ‘resguardarse’ (sŏizētai) bajo la forma de prisión” (



“Orphée, qui paraît dans l’art avec une peau de renard sur la 

renard”.

“Orpheus, le sourcilleux” 



indica que “aparecía citada la descendencia de Homero en la décima 

generación a partir de Orfeo”,



estudios la presencia poética, aunque poco fiable, de un “Orfeo de Camarina” en tiempos del pitagorismo 

, “Introducción” a 



las más diversas tradiciones. De un lado “el primer cantor del mundo antiguo” […] era 

representante principal de toda una escuela de poetas menores […]. De otro lado era el 

Ὀνομαχτὸν Ὀρφήν, 

que Francisco Rodríguez Adrados traduce: “Orfeo, el de 

glorioso nombre”:

apunta que “c’est par ces mots arrachés à leur 
contexte, comme tant de fragments des littératures antiques, et enfouis dans les écrits d’un auteur bien 
postérieur, qu’Orphée nous apparaît par la première fois dans l’histoire” (



ejemplo, el desmembramiento del dios […]. La atribución a Orfeo de relatos sobre Dioniso 

afirman: “No se puede obtener un 

órfica” (
, “Orfismo y Dionisismo” en 



L’image d’Orphee, charmant les animaux aux sons de sa lyre, est le seul motif 

Pères de l’Eglise se sont persuad qu’Orphée avait été l’élève de Mos



– –





, “Orfeo en las 
”





de’

L’Orfeo del Poliziano



L’Evridice
L’Euridice

“Poesia e musica, Il modelo mariniano nell’ di Juan de Jáuregui”,







amœn

– –









⁎⁎⁎





que Góngora, principal “enemigo” de su autor,

los muchos autores “enemigos” de Jáuregui o directamente hicieron caso a las palabras que 



[…] poeta de gusto exquisito y acendrado, pero de originalidad 

[…], que es, por lo menos, tan difícil como el 
sintaxis no tiene el hipérbaton acumulativo. Tiene, sí, más cultismos que el propio Góngora”.

de Góngora, que reza: “el paisaje infernal de Jáuregui debe bastante a la caverna 

–



polifémica”, cuestión que en el momento de comparar el “escollo” gongorino con la 

“espelunca” jaureguiana, 

Contrario a la hospitalidad de la “bárbara choza”, y los pingües manjares de quesos, 



, “Hipérbaton” en 





, provocó en el juicio de Lope ‒heredado 

después en el genio de Menéndez y Pelayo y de Dámaso Alonso‒ la voluntad de 

nuestro autor “nunca llegará a 

plagados de incisos que los alarguen y retuerzan”.

si, no… … etc., de todos conocidos. Nada de eso encontramos 

, “Introducción” a Juan de Jáuregui, 



la poesía de la época. […] podemos hallar ejemplos, pero dosificados y sabiamente 

como “las cosas de Orfeo”.

y éste tiene que ver con la producción de música que ‒ ‒

œ



–

–



“culto”: 

define que un motivo es “la unidad menor que contiene su proporción 

creación de un texto” (“El concepto de motivo: unidad narrativa en el Romancero y otros textos 
tradicionales”, en 



“cuatro 

fundamentales en la configuración del mito”

“ ”; “ ”; “

” y “ ”



“la genealogía de Orfeo”, Jáuregui, 

quien Salomon Reinach define como “poète, musicien, théologien, mystagoge et interprète 

autorisé des dieux”:











– –





‘en,’ ait ‘en, hic es nostri contemptor!’ et hasta

ante pedes iacuit… 

“Mientras con un canto tal los bosques y los ánimos de las fieras, / de Tracia el vate, y las rocas 

canciones. / De las cuales una, agitando su pelo por las auras leves: “Ay” dice, “ay, éste es el despreciador 
nuestro”, y su lanza / envió del vate hijo de Apolo contra la boca, / la cual, de hojas cosida, una señal sin 

su voz y su lira fue, / y como suplicante por unas osadías tan furiosas, / ante sus pies quedó tendida…” 



Jáuregui describe como un “Etna de amor”. Las ninfas, enardecidas poco a poco van 

“a su regreso del Infierno, decepcionado volvió a los ritos olímpicos de Apolo, simbólica muerte 

” (“Introducción” a 

drama de Poliziano, al indicar que de Orfeo “Lontana è la figura di sublime poeta e cantore, emblema della 
poesía e con Euridice, dell’amore spirituale –
presente in Ovidio e in Poliziano e impedito ai due amanti di rincontrarsi nell’aldilà.” (“Poesia e musica. Il 
modello mariniano nell’



[…]



, “Vegetarianismo en la antigua 
Grecia”, 





traxit et in solidam detrusit acumina terram…

pastorcillas de Tracia, a quienes Jáuregui menciona como “el escuadrón bacante”

“No impunemente, aún así, el crimen este deja que quede Lieo, / y por el perdido vate de sus 

–
– / alarga y en la sólida tierra sus puntas precipita…” (



maestro d’Achilles en c

amœni



Favola d’Orfeo

Siguiendo la anécdota “musical” propuesta por Jáuregui, por así denominarla, es en 





la cuerda en tono de sol: “áurea clave tenaz”



“el gran Juan de Jáuregui 

”





“ ”







esta situación decidimos titularlo como “El concierto del Ródope”. En las distintas octavas 





inicio del canto segundo: “rudo taladro de canal profunda” (



las versiones griegas mencionan al primer instrumento (λύρα), mientras que las versiones medievales se hable 
más de la cítara (κιθάρα). Ambos son similares: instrumentos de cuerda con los que se identifica a las culturas 

: “Entre los instrumentos de cuerda, el más destacado fue sin duda la lira (λύρα), cuya estructura era 
muy parecida a la de las arpas […]. Las más antiguas encontradas datan de época micénica (1600

(φόρμιγξ), 

Este instrumento evolucionó a su forma más conocida, la cítara (κιθάρα), que tenía una base plana, una caja 

los dedos y que sólo era tocada por varones” (“Una aproximación a la música griega antigua” 



sevillano, y en un intento de “clarificar” lo oscuro del primer 



pulsados los nervios / así habló… (



…hic procul addit



… Añadió también lejos / de aquí las sedes del Tártaro, las bocas profundas de Dite / y el castigo 



– –

: “

” (

Mencionado en muchos lugares […] 





dettagliata, che ha come scopo l’evidenza visiva (
emozione nel lettore/uditore. Tuttavia la descrizione di opere d’arte […] ne ha costituito, da 

specializazione del termine nel senso in cui oggi viene prevalentemente usato di “testo che 
rievoca un’opera d’arte visiva”

“Quando l’immagine ha bisogno della parola: riflessioni sulla poética dell’ nell’epigrama 
latino”, 



así llamada Camerata de’ Bardi, en Florencia. entre finales del siglo 

– –



L’Euridice

Le mvsiche di Iacopo Peri sopra L’Euridice del sig. 
L’Evridice composta in mvsica da Givlio Caccini

, “La influencia del melodrama italiano en el 
Jáuregui” en Fernando Ibarra (ed.) 



[…];

navegó por primera vez entre los mares: “E perciò che tu primo col tuo legno / seghi queste onde, non solcate 
mai / davanti a te nessuno altro ingegno…” Delle nozze d’Emilia



“composición 

”

de trama amorosa que se decanta del tema heroico. Y como continua Cascales: “los Poemas 

”



1630) fue quien musicalizó la primera octava del Capriccio titulado “L’amante 

rufiano”, que forma parte de las 

Strane guise d’amor d’amar fedele

Al fin d’amante suo son fatto messo;
E com’agnelli il latte, ò pecchia il miele





a que “la más célebre de las heroínas de este nombre es la dríade, esposa de Orfeo”.

“Romance”, 



Procede de la palabra griega αὐλών, valle: Eurídice pertenece a las ninfas que podían encontrarse 



Alfonso X recupera, “traduce”

“Gedeón dijo a Dios: «Si verdaderamente vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, yo 



vellón y por todo el suelo había rocío” (

L’Orfeo del Poliziano

(2cd’s) (Music by a group of composers at the 
’A



œ

“assi que en vnas armas 



amor flecha y a su flecha escudo”.

periplo desde la Cólquide: “Orfeo, caro hijo de Calíope y Eagro, que reinas en Bistonia de los cicones […] 

inhospitalario y al fortificado Fasis” (



Licurgo atacó a las ménades […] y las mató a todas; Dioniso, habiendo hecho cruzar sus 



Orfeo: “Ninfe ch’i bei crin d’oro / Sciogliete liete allo scherzar de’ venti, / E voi ch’almo 

tesoro / Dentro chiudete a bei rubini ardenti”.

locus amœnus 

“acónito mortal”

L’Euridice



Madre de las edades, Luna productora de frutos […].



Escucha, regia diosa, generadora de luz […]. Complaciente con la paz y la felicidad de la 



na el desafío del “ocurso temeroso”, encuentro y unión fatídicos, cuestión 

describir este momento, al señalar la “oscura antorcha”, además de una lítote que señala el 

“desorden ciego”





ch’apporti a questi amanti i 

i e del duol gl’orrori e l’ombre

squarcino d’ogni nube il fosco velo;

’Orfeo (libretto & 2 cd’s) dir. 





“ Journey to land of dead to bring back person from the dead”.



“El resultado fue más penoso que el augurio. Pues, mientras correteaba por entre la hierba 

mordisco de una serpiente” (



“garçón lascivo”



œ

“

apriétale las cadenas: sólo frente a ese proceder se estrellarán y resultarán inútiles sus tretas”

“La cólera de algún dios es la que te persigue; estás expiando una grave culpa: Orfeo, digno de 



L’Euridice

che celato giacea tra fiori, e l’erba

ch’impallid
…

‒a cargo de Orfeo‒

“lexos precede el ofensor distante” 



“ ”,

L’ingorda 

In squallid’orbi il flessuoso corpo,

Sferzando l’herbe, 



a’

Ne’ suoi liuidi tratti intorno intorno 
D’atra nebbia, e morta

aparece con acento agudo, “fielé”, cuestión que no permite 



“garzon torpe”,

“[voz] que aplican los poetas a Júpiter, que dispara, ó arroja rayos” (



’l mio ben là torni 
concedi almen, ch’io quì rimanga seco, 

’l mond



Orpheus…

… umbras erat illa recentes

“Y ya, al morir por segunda vez, no emitió ninguna queja acerca de su esposo (¿pues de qué se 

parar de nuevo al mismo sitio. Se quedó rígido Orfeo por la segunda muerte de su esposa…” (trad. Consuelo 

“Estaba ella entre las sombras recientes y avanzó con un paso lento a causa de la herida. El 

Averno; o habría de quedar sin valor el don” (



illa ‘quis et me’ inquit ‘miseram e te perdidit, Orpheus, 

dicere praeterea uidit…

“Y ya, volviendo sobre sus pasos, había escapado Orfeo a todos los peligros, y Eurídice, que le 

Proserpina)” (

“cuando un súbito acceso de locura se apoderó del imprudente enamorado, locura ciertamente 



sì che l’intenda Orfeo 
e l’intenda Euridice 

: “Qui si vol rgano di legno”

“Rott’hai la legge, e se’ di grazia indegno”

hacia ti, ¡ay!, sin ser ya tuya, mis manos impotentes” tal dijo, y de repente, como el humo que en el aire 

vano trataba de aprehender las sombras y decirle mil cosas a su amada…” 

L’Orfeo



[…]



“No lexos vè de Radamanto el trono, / 



” 

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος Ἄνδρα μοι 

ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ



[…]



[…]



En el impreso aparece “si” en lugar de “se”, cuestión que pensamos que se trate de un error del 

impreso del poema sigue al pie de la letra el manuscrito en limpio en el que también dice “si oyen ladridos 
rimbombar tremantes” (mms. 3980 BNE, fol. 66v.); pero en el impreso conservado en la BNE, se encuentra la 

verso tiene una enmienda manuscrita que cambia la “i” por la “e”, siguiendo la lección del manuscrito.  
Igualmente, la “i” podría ser una mala lectura de un apostrofe, y que el verso estuviera armado al itálico 
modo, y que la intención original de Jáuregui fuera indicar “s’oyen ladridos rimbombar tremantes”, cuestión 







prensas de este “taller de libros”, como Don Quijote denomina las imprentas, y corriera 

“

Olivares”.

, “Introducción” a 



‒que sigue el manuscrito en limpio firmado por el autor (

1624)‒ hasta siete años antes del terminarse el siglo 

IV y a su primer ministro, según se lee en el frontispicio del impreso: “



”

– –

La Farsalia, poema español escrito por don Ivan de Iavregvi y Aguilar […]



La Farsalia…

La Farsalia…



“

numerosa”

“la lira dulcemente numerosa”. Situación que pudo provocarse por una interpretación 



término puede ocuparse para expresar “(1) el punto riguroso, ù ocasión peligrosa de algún 



vida, próximo a la muerte”.

escrito en el impreso, se encuentra arriba de la palabra laurel, ofreciendo una segunda opción “siempre el 
, y la corona”, evitando que haya dos acentos contiguos en el ritmo del endecasílabo. (







Ω



– –



Justamente al final del texto editado por J. R. Morales aparece la “Noticia del texto aparecido en 
esta edición”, la cual indica que “La versión del 

poética de don Ramón Fernández. Madrid. En la Imprenta Real. Año de 1825” (







de su “mayor amigo”, acomodándolo entre las “varias poesías póstumas” de Salazar? 

: “Nada mejor que la 

las consabidas búsquedas de estro…”

– –



Quevedo; y los poetas de la “claridad”, capitaneados por de Lope de Vega, comenzaron a 



– –

Con el título “A la fábula de 

«Orfeo», que compuso Don Juan de Jáuregui”, Góngora dedica un soneto donde califica de 



mano, el impreso entre los cortesanos y los eruditos: “El resultado fue que no gustó ni a 

unos ni a otros. Lope se rasgó las vestiduras, y de su grupo salieron multitud de sátiras”.

versos centrales definen el sentir del monstruo de la naturaleza y los poetas “claríficos”, 

cuando ambos textos de Jáuregui circularon juntos a finales de 1624: “pues si en el 

sois reo”. Contra este poema y contra Jáuregui, la décima no 

, “Prólogo” a 

describe: “El Tamorlan tomo a Galacia y al Ponto y a Capadocia 
y otras prouincias del señorío del Turco […]. Los hijos de este Bayazeto que escaparon de la batalla en que su 
padre fue preso, viniendo se huyeron alo que posseyan en Grecia […]; vno de los dichos hijos llamado 

fortificar lo que en Grecia y Tracia tenía” (
60). El término “calipino” aparece también en la segunda versión apócrifa 



hombre llega aquí, como por vna galería se puede passear por su cabeça […]. Cosa dulce es 

“El Licenciado Don Lvis de la Carrera a los desapassionados, y doctos” en 





de la corte, de manera casi inmediata comenzó a correr un impreso con “un evidente tono 

polémico”,

, dedicado “a la décima musa, Doña Bernarda Ferreira de la Cerda,

“Al licenciado Ivan Perez de Montaluan”, 

estrofa con arábigos o el de folio; ‘prels’. cuando se trate de citas provenientes de los preliminares).
, “Nota bibliográfica” en 



portuguesa”. Cabañas ilustra en la “Nota bibliográfica” que sirve de introducción a su 

historiadores literarios lo atribuyen casi siempre […] al maestro de Montalbán: Frey

así definido “Monstruo de la naturaleza” sólo le bastaron cuatro días para crear este 



, que el “

faciebat ingenium, prodigus.”

la caligrafía es del Siglo de Oro, pues está escrito “con letra del siglo […] letr. (

»”.

a su maestro, Lope de Vega, el poema “por 

Madrid año 1624. “El verdadero autor de este poema es Lope de Vaga Carpio, quien entregó a Montalbán, 

fuese prodigioso fruto de su creatividad”). (esta traducción, muy libre, es nuestra.)

donde se anuncia que “según Nicolás Antonio el autor verdadero es Lope de Vega”. Cfr. También 

, “Nota bibliográfica” a 



prestigio y estilo”.

“La décima 

musa”,

“El de Jáuregui”, 
, “Prólogo” a 



censor informa: “he reconocido dos cosas en su Autor, ingenio que nos va siempre 

llamarse cultos la desautorizan, y sacan de su esplendor”

Hallè en este poema […] quanto me prometi
en el mucho que encarecer, y nada en q[ue] reparar. El titulo […] es estremado; con el por 

[…]. Antes que yo supiesse el intento que lleuauan, me desagradaua 

respetado […]. [Y]o no pienso cansarme en tan monstruosos exemplos, ni para mi es el 

, “Al Licenciado Iuan Perez de Montaluan”, 



, “Al licenciado Ivan Perez de Montaluan”, 

: “En su tratado 

del arte, escritos por varios insignes en todas las letras […]. Los testigos o «siete sabios », como les llamó 

«Canónigo de las Catedral de Puebla de los Ángeles»” (



aunque respeta la composición y organización en octavas italianas, además de que “el 

conjunto del poema”.

–

, “Introducción” a 



–



suplicarle será seruido de honrar nuestra lengua con algun Poema en verso […].

“no ambicioso de fama, ni de ol ido”.

, “Al licenciado Iuan Perez de Montaluan”, 

: “The second 
edition of Montalban’s (or Lope’s?) 
rewritten to include Bocángel […]. Since the first edition of 1624 made no mention of him, we may assume 
that during those two years his poetry had become sufficiently well known to warrant his inclusion” (





–

[…] 



–

–

l autor lo dedica íntegro “a Don Ivan de Jáuregui, cauallerizo 

de la reina” y en los preliminares se halla una décima de Jáuregui loando esta fábula 

“ ”



contravenir el “oscuro” estilo del primer 



















nozze d’Emilia







Rojas…





…, impreso por Luis 

–





, “…la f
que mana y corre…”, Valencia, 1955.

Le musiche sopra L’Euridice

…, tipografías de 



(2cd’s) (Music by a group of composers at the court 
’A

se contienen Poesías de D. Francisco de Quevedo y Villegas… 



ПΕΝΤHΚΟΝΤΑΡXΟΣ

L’Euridice

Sonetti e canzoni, per Antonio Blado d’Asola, Roma, 1530.

L’Orfeo
–

L’Orfeo favola in musica 
cd’s) dir. René Jacobs, Concerto Vocale, Harmonia 



dell’Orso, Alessandria, 2014.

L’Orfeo del Poliziano







intr., trad. et notes Georges Dottin, Sociéte d’edition “Les 
belles lettres”, Paris, 1930.





, “El pincel y la pluma. Sobre retratos, paisajes y bodegones 
en la literatura del Siglo de Oro”, 

“La 
poesía”, 

, “Vegetarianismo en la antigua Grecia”, 

, “Góngora y el Quattrocento. Las 
de Giovanni Pontano y Angelo Poliziano”, en 

, “ modello mariniano nell’ di Juan de Jáuregui”, 

, “La influencia del melodrama italiano en el de Jáuregui”,

“The Friendship and Enmity Between Quevedo and Juan de Jáuregui”, 

, “Los modelos en las justas poéticas aragonesas del siglo ”, 

“Una aproximación a la música griega antigua” 

“Un documento inédito de Pedro de Valencia”, 

, “Las dos ediciones del de Jáuregui”, 

“La imagen poética de Don Luis de Góngora”, 

“El concepto de motivo: unidad narrativa en el Romancero y otros 
textos tradicionales”, en 



, “Jáuregui como dibujante” en 

“L’ de Jauregui annoté par les amis de Góngora” en 

, “Los retratos de Miguel de Cervantes: de la búsqueda del 
hombre al triunfo del mito”, 

, “Fiestas y literatura en los Siglos de Oro: la Edad Media como 
asunto festivo (el caso del Quijote)” 

“ biblioteca del Conde Duque” en 

“
Nápoles, 1602 y Valencia, 1609”, 

, “Cervantes y los jesuitas”, 

“Jáuregui, lector de Góngora. Entre la censura y la imitación”, 

“Quando l’immagine ha bisogno della parola: riflessioni sulla poética 
dell’ nell’epigrama latino”, in 

“Cartas inéditas del poeta don Juan de Salinas, con anotaciones de 
don Juan de Jáuregui”, 

“Lope ataca las ”, 

“Góngora… ¿y Quevedo?”, 

, “Una vez más la carta de Pedro de Valencia”, en 

, “A pie de imprentas. Páginas y noticias de Cervantes viejo”, 



, “Jauregui y Quevedo: causas y razones para una discordia”, 

, “La limpieza de sangre”, 

, “El Orfeo de Jáuregui”, 

, “Jáuregui traductor”, 
, Ca’ Foscari, Venezia, 

, “Lógica de la Defensa. Posibles errores de los partidarios de Góngora”, en 




