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Carácter ganeral de la Aullaltura Ch?labilps.  

Los Irlyntd  y cinco dialogos  familiares de la Agricultura  pbyjS1147‘ 
pa, ucompuosta por Fray Tuan de Pineda, Religioso de. la orden del Seraphico 
padre Sant Francisco de la oseruancia", "obra en que ci autor procura poner h., 
la mas vaho., prmiechosa, curiosa, apazible, y mejor prouada doctrina que su-
po›  y pudo", fueron aprobados en Madrid, a 7 de marzo de 1581. En el Diálogo 
segundo, capitulo XXI, hace mención el autor de la fecha de 1578, que se pie-
dp tomar por la del principio de la obra: despds de repartirla edad del mun 
do por las doce horas según la teoría de San Gregorio, concluye diciendo; "y 
la onzena dende nuestro Redentor hasta la fin del mundo por el tiempo que 
Dios fuese seruido, de la qual han corrido ya mil y quinientos y setenta y 
ocho agos". La edición que existe en la Biblioteca Nacional de Paris es de 
1589, impresa en casa de Pedro do Adurza y Diego López, on Salamanca. 

Fray Juan de Pineda ofrece su obra a la Virgen en una dedicatoria 
del tono eÑaltado que empleará siempre que en momentos de inspiración . mística 
prorrumpa en loores o en recriminaciones, apasionados YAmanerados, con ras-. 
gos del aditeranismo que so ha preparado en su boca: 

"A la Soberana M'agostad de la gloriosissima siempre virgen sancta 
Maria madre de Dios y se%oradel uhiverso.'.. a vos madre del ha:tenso' Dios 
y nuestra, electa de la santiaissima Trinidad para jardin celestial, en 
quien aquel grumo del Cedro que vio el Propheta Ezechiel eri las unas: del 
aguilla caudalosa de la-charidad, fuesse como traspuesto en la ciudad de 
negociadores, que sois vos, sin desamparar el senodel eterno padr‘ sido 
ci jardinero y hortelanodesta diuinal agricultura' el vuestra diulno espoo-
so el Spiritu sancto, quo con la sombra do. su bondad infinita os refresco 
para fructificar como tierra nuca :maldita aquel retoño del verbo eterno 
reuestide en vos del habito de nuestra humanidad, como con instrumento coro 
junto con que cultivass la heredad de nwistras (lonsciencias cubiertas do 
las espinas de los pecados, a vos... 11 mas traluljada y la mas aprouecháda 
labradora que jamas cUltiuo la viga concejil de la rendición del genoro. hu 
Manó, cortando de vos, y inxiriendo en Dios la pua do nuestra humanidad, 
con que la emnipotencia de nuestro hijo pudo contrlher flaqueza para poder 
padecer y morir por todo el Mfido..." 

En el prólogo, "El  Autor a los Loteros", va explicado el objeto del 
libro, el plan de la obra y algo del estilo de escribir que ()acogió como más 
a propósito. Es movido el autor per el deseo natural de hacer bien a su próji 
mo y por el amor de Dios. Su obra ser á escrita con el nn de agradaY' y dar 
provecho ál público en general, y así comprenderá entre sus páginas cosas se- 
rías, dedicadas a lá verdadera agricultura cristiana, que os el cultivar de 
la viga de las buenas obran; cosas de pasatiempo: "florecillas" Cogidas en 
sus leturas de "los antiguos", curiosidades y algo do las diencino, Y por lo 
visto, estos atavíos serán pare atraer lectores, porque 

<1. 



"Quanto la buena obra se estionde a mejor objeto, tanto os mejor... quien 
pudiesso hazor bid a muchos, y se contontasso con pocos, no so guiaria por 
las reglas de 1.1 prudencia, .ni le momria la mas •perfecta charidad: y on-. 
tendiendo yo esto, y quo.  los gustos do los hombres son muy varios tabibn 
en manjar del alma que es la sabiduría y virtud, corno en los manjares cor- 
porales con que sustentamos nuestros cuerpos: ya que me determine tomar la 
pluma para escriuir cosas do prouecho, procuraro tracarlas de manera que 
no solamente puriiesscn aprouochar a muchos, sino a todos, que por un ron-. 
poeta, nue por otro. Y por a ninguno puede ser desabrida la historia, si-
nn os algú durazo agono del sentimiento racional, no me contentando con lo 
que sobre la vida del glorioso sePior San Juan Baptista escreui, ni con lo 
que dixo por todo el discurso de la grande obra que llame Mbnarchia  
Ecclesiastica:  quise taubien poner esta obra como en lenguaje Historial, 
porque ymaginando que passo como lo fuere leyendo, i vaya mejor pariecion 
do: y os tan importante ser la escritura historica, y no fingida, que se 
halla por sin sabor entre los lectores mas saboreadores, no auer sido om--
biadas las muchas cartas que Seneca intitula, para Lucilo, Ano compuestas 
sus solas para solamente poner por escrito sus ostulios. Quanto mas que 

sin duda digo que los mas cuentos y encuentros de los interlocutores que 
aqui fueron nombrados con nombres disfracados: passaron en todo o en parte 
como aqui se loaran, con solo disfigurarlos algunas vezes un poquillo, por 
los hazer desconocidos..." 

Dei estilo y prop6sito que observará, dice Pineda en el prAlogo: 

U...Lo que aqui digo no es mas de para las perSonas que no saben letrns 
scientificas, ni las leyes que se deuen guardar en cada linago de escritu-
ra, ni el estilo de su proce,der, ni el decoro de su razonar: que aqui van 
representadas quatro diferentes personas, por poner en cada qual dellas lo 
druida aplicarse a los de aquel grado y estado, ansi en lo bueno que deuen .  
tener, como en lo malo an que suele entrop9car dádoles.  a vezes el hablar 
en seso de cosas graves, y a vezes en conuersacion y en burlas de cosas re 
gocijadas: y a vezes con palabras toscas y douersables; y a vez es en 
ques pungitivos, mas no sangrientos, porque aguzen la conVersacion:y no se 
ofenda di amistad:  y a vezes. algunos cometen ignorancias, o dízen aIgums 
nescedades, para dar entrada alias demas con quo descubran nueuas doctri—
nas, ocon que vengan a platicas recreativas, y porque no canse tanto el ►- 
hablar siempre en cosas de mucho seso, y do dificultosa inteligencia. Y 
por oso se llana la obra de Dialogas familiares... y por las leyes de los 
dialogos no deuerian ir las materias proseguidas: por que esa fuera loy de 
tratados doctrinales, y que cansara a los lectores..." „ 

"...aquí somos todos amigos", dice Philalethespily no queremos ganar honrraa 
vnos con otros; sino regocijar nuestra comunicacion a vezos con córduras„.  
y a vézes obn locuras; y a vezes con erudicion, y a vezes con ignorancias, 
y a vezes con alabancas y a vezes con reprehension."1  

14gue diciendo el pr6logo que está la obra compuesta, la rimnera 
parte sobro el Evangello de la Septuag6simal  "al tono conque Ochani- compuso 

1. Agri.Chri 10 . XXV. 
2. Guillermo Occam, f.)16sofo ingl6s, renovador del naminalismolnacido a Linos 

del Siglo XIII y muerto en 1487. A Occam lo mienta Pineda en los Diálogos 
17, XVIII, 17, XIX  11, XIII, diciendo que algunos lo creen peligroso. y  



su obra de los noventa días". En la primera parto hablará mis para el entendi-
miento, yen ln sogp&h, mAs plra la voluntad: es decir, que se compondrá el 
libro Ile -  dospnrtos, letras Gentilicas y obras pías.Los cuatro• amigos de-los 
Dillároq se reúnen el primer din para comer en casa de Philalothes. .11espuóá So 
van •a pasear ,gil  lo largo del río, siguiendo la costumbre do aquellos tiempos, •y  -
hallándose en muy buena componía, se proponen seguir con las pláticas, hacien-
do una mezcla do doctrina cristiana y teoría pagana, de lo útil y de lo sobro- -
so. (trigo y flor) que llamarán Agricultura Christiána. 

rá 
	Philalethos, sacerdote, cuyo nombro quiero decir amor de verdad 1 

11 el que dotermina las matoriasiprincipales„ y todos se lo rinden y froquon-
tan su osa, no tanto por sor onsefiados en letras, como on virtud... Y corlo 
quien guisa para muchos, no pueda cumplir con todos con un manjar guisado 
do una misma manera, supuesta la diuorsidad de los gustos, y ansi douo apn-
rejarles muchos guisados: semejante para yo auor do combidar a todos a la 
locion destos escritos, procuro do los salpicar con tanta variedad do mate-
riales doctrinales, que con dificultad se pueda dar ale no que no hallo al-
go do quo prender..." 

A sus tres amigos y convivios describo Fray Juan dei Pinocla en su pr( 
logo, diciendo que existieron en verdad. AdemAs, nos los da a conocer poco a 
poco por lo quo se dicen durante el ario da sus convites, cosa que da a los Tii 
logos un intor6s dramItico, un ambiente íntimo y mucho de vida. Sólo on cuatro 
diZlogos se introdicen otras personas. En el segundp entran Andronico y-  Pheren 
dio, dos soldados que han peleado en Flandes e Italia, reapareciendo los apps 
en el tercero. En 01 Diálogo quinto llega Polygamo, pariente de Polycronio, el 
cual es hombro dado 1 mujeres y es muerto,despu6s, por sus pecados. 

En el Diálogo 30, Polycronio trae a su "cormano" Marishall2  a quien 
Philalethes recibo como amigo de muchos alos. Mrtriscal es noble, hombro do le-
tras,y vino a Sevilla por asuntos de la repúblien. Philalethes le da el sobro-
nombre de Polymarte. Despidióndoso en el Diálogo 29, Polycronio se fuó a reci-
bir a algunos parientes quo habían llegado a su cosa, entre ellos Mariscal,:  
"hombre leí o", y Philalethes le dice que procure traerlo a su casal  "porque 
es muy buen cauallero, y muy mesurado, y es algo pariente do mi madre por la 
casa do Curdoua: y en cosas que se han ofrecido nos tiene muy obligados a to-. 
dos". 3  

Philalothes quiero decir amor do verdad, y tal se muustra en to.  
do lo quo dite y hozo, como hombre theologo y do biuionda religiosa, conten 
to con su pobreza, y oluidado do los pundonores mundanos: y ol es el que do 
termina las materias prinelpalos„ y todos so lo rinden, y frequentan su ca-
sa no tanto por ser enseñados on letras, como en virtudes... digo  que 
Pamphiio os un mancebo do diez y ocho o veinte anos, muy hermoso y virtuoso 
y rico, y generoso, y muy amigo de sabor letras, y do tratar con virtuosos; 

1. Agri. Chri., prólogo. 	 Agri. Chri.„ 29, XLIII. 
2. Agri. Chris, 30, I. 



y criado por una madre biuda, y zelossissima de la virtud y honestidad en 
si, y en los suyos, y en tanta manera, que con lo quo el hijo le platico 
de los aprouechamientos do sus estudios en la virtud, ella dcxc sus rique 
zas, y se metio en religion... Pamphilo quiere decir todo amable... Philo-
timo quiere dezir ambicioso por se representar tal este medico, y hombro 
liviano, y no muy sabio en su arte, mas os regocijado y bien acondicionado: 
que a vezos con el pecado de su ambicion con que se doshaze por verso hm-
rrado, da molestia, y a vezes con su buena conuersacion regocija lel platica, 
y el es el quo se da Bellas con Pamphilo, y a vezes con el viejo rispido y 
dosembuelto, mas nunca con el Maestro Philalethos varan sabio, y grave, y 
religioso. 

"Polycronio quiere decir hombre do mucho tiempo y muy viejo, qual 
este que aqui so introduze, y noble caualloro, y hombre que ha biuldo con 
soltura y daño de sus vozinos: mas ya conosciendo su perdic ion se ha doxado 
de aquello, y se ha comenqado a dar a las letras, y al exercicio do la vir 
tud con la compañia del Maestro Philalethes: sino que no tan do veras qye 
no requeme a vezes como cebolla, venciendo le su rispida condicion..." I 

Del estilo de la obra dice Fray Juan de Pineda en el Prólogo que se 
rá "de lenguage historial", quoriencb decir natural y de cosas como pasan en 
verdad. 

Esto lo realiza por completo su instinto teatral. Para cada dialogo 
nos pintan la escena las palabras de sus interlocutores, y se prepara una oca-
sión que d6 entrada al tema caló se ha de escoger para el dia. Intercalando alu-
siones a los tiempob que corren, a costumbres, vicios y sucesos del día, produ 
ce la ilusión de quo pasan delante de los ojos del lector las comidas y las , 
tertulias. Les amigos hablan mientras comenl . alabando las calidades de los pla 
tos que tienen delante, y mientras se pasean, artificio que produce la ilusion 
de movimiento y de actividad física. La variedad do tonos que emplea el autor 
saca la obra de lo estático también: en el principio y el fin de cada diálogo, 
los amigos hablan en tono 'familiar, y a veces bastante tosco, pon burlas y 
juegos de palabras, chocarreriás, "toques pungitivos" y tonteriás, en el cuer-
po del dialogo, el lenguaje se hace culto y serio, a veces con algunas finte- 
rrupciones consistentes en preguntas, contradicciones y burlas intercaladas; 
y, como ya se ha dicho, para sus alabanzas de Dios y sus maravillas, y  para 
sus arrebatos de indignaciol contra los abusos del dia l  se levanta Pineda á un 
tono exaltado De su estilo literario dice 61 bismo: 

"Harto de mas seria que ouiesse yo de andar a buscar longuages palancianos 
y alfeñicados, o disfrapados para corregir a ninguno: sino que como philo- 
sopho Cristiano mo doy poco por colorcíllos Rhetericos (aunque algo se mee 
entiende dellos) y hablo con todos con deseo de los aprouochar: y enseño, 
aula°, corrijo, y si es menester, reprehendo; y quien no me quisiere con 
estas faltas, sin las quales yo valdria monos, pierda lo quo tiene dado en 
seRall  y vaya se sin mi".2  

Las ocasiones para introducir sus materias, las prepara como si ea. 
cribiose para el teatro. El primor día que llegan los convidados a comer, por 
casualidad no se ha puesto el vine en la mesa. Polycronio lo nota, y no quiere 
que se diga la bendici6n sin quo haya vino, porque le parece que siendo el pan 

1. Aeri. Chri., prólogo. 	 2. Agyi. Chri., 2, III. 



y el vino las cosas más sustanciales do la comida, se usa echar la bendición 
sobre ellas antes do comer. Y así empiezan a- hablar del pan, de la sal y 
principalmente del vino. Antes de levantarse, dan gracias y beben. Se lo ocu 
rre a Philalethes que el Redentor dié gracias después do la última cena, y 
de allí brota la idea de hacQr liza agricultura cristiana, cultivando las bue 
nás obras. 

En el segundo diálogo, Polycronio llega acompañado de dos soldados, 
des,"sombras" al estilo de Platón y Erasmn, quienes habiendo oído hablar de 
las conversaciones en casa de Philalethes, han querido venir a aprender. Así 
se ponen a hablar de soldados y de la guerra. 

En el tercero hablan de las diferentes comidas y de sus calidades 
mdicinales, declarando cada uno do los amigas los méritos del manjar que pre 
fiero. Para introducir el tema de las piedras preciosas, se empieza a hablar 
de la sortija que lleva Andronico. De las piedras pasan a los laberintos, di- 
ciéndose primero que les egipcios tenían en un temple un obelisco hecho do 
cuatro piedras de esmeralda cuarenta codos de largo, y de ancho, cuatro por - 
'una parte y dos por otra. 

En el cuarto llegan a casa de Philalethes„ para llevarlo a la gran- 
ja de Polycronio„ donde han de comer aquel día, y Polycronio prepara el terre 
no para la leyenda de Philnmela y Progne, diciendo: "Que novedad es esta (se- 
ñor Maestro) que despu63 de ronca Philumela de cantar, y su hermano Progne de 
gorgear aun vos ahora... no abrais el ojo..." De alli pasan a la critica de 
las mujeres, al amor y a la leyenda do Adonis y Venus. Y a este mito sigue el 
de Faetán con interpretaciones que dan lugar a criticas de la sociedad. 

Entre el cuarto y el qpinho han dormido los amigos on la granja de 
Polycronio, Mientras que éste ha ido a una ciudad cercana a poner paz:.en casa 
de su "cormano". Vuelve con este señor Polygamo, galo% como se ha'casado 
rias veces, prepara la ocasión para hablar de mujeres, matrimonios, los gra. 
dos de complexiones de hoffibres y inujeres, y otra ve de las comides iadéclAdas 
parales diferentes temperamentos y para tener hijos sanos o inteligentes. Es 
to los lleva a emprender el tema del engendrnmiento y otras materias ben41 • 
relacipnadas. Aquel dial  el quinte, se van a casa de Philalethes, y tIste, po-
niéndose a 6xplitar las pinturas de 1113 diferentes acndemias filos6ficas y de 
los foros c) audiencias de loS atenienses que hay en las paredes, guía la con.» 
~sacian por aquel lado. Siguen la materia dG la justicia y del Nemesis la 
de los malos cristianos, y el mito de Nnrcíso,. 

Philalethes Col amador de verdad) leráel mgestró filósófp y teólogo; 
juzgará "como philosopho Christiano" y hablará•licon todos con deseo e loS 
aprouechar".I  "Enéelle", dIcel  "aviso, corrijo, y si es menester reprohendo.11.,. 
El maestro, como tercero y teólogo, "doue concscer de lo bien o mal dicho én 
todaS las artes... "2  Debe ser universa:. Los menores entre los sabina son mayo 
res que los grandes entre los valientes: por pso 1015 antiguos pintabaneuna le 
chuza encima de un león. El saber apurár verdades es de uno entre mil, dice 
.111.1....~»~1. 

1. Agri. Chri.„ 2, ITT, 
2. Agri. Chri,, 2, IV, 



9 
Philalethes.3  Y en la Escritura ci sabio os llamado salud del orbe. 

Los cuatro convivion representan las cuatro edades con temporamen-« 
tos que corresponden a sus años. Tambi6n son de diferontes - condints y cir--
eunstancia9, casi de diforentJs clases de la sociedad. Philotimo y Philaie-
thes son castellanos; Polycronio y Pamphilo son andnluces, 

Hablando familiarmente, muchas veces en son de broma, los persona-• 
jes se dnn m conocer de día en día. En esto se ve el talento que tiene Pineda 
para delíneur personnjen. Da a cada uno 'supropia manera de ver las cosas., do 
hablar y de hacer. Compone a cada uno de sus personajes, según lo que hereda 
de su casta y lo que es por sus circunstancias y ambiente particular. Cada • 
uno de los convivios es hombre universal por sus lecturas y estudios y hombre 
particular por sus circunstancias. Polycronio, el noble y rico, Be expresa de 
una' manera libre, Cono peamona qae se ha dedicado al bien vivir dé los munda-
no-S. Philotiimol, medico pobre, cuya vida depende de otros, es tenido, pomo los 
médicos de aquellos tiempos, por pariente del barbero, charlatán y hulero; ea 
de espíritu alhp servil, y para subir se agarra como yedra de los otros. 
PhilaIethes es espiritual, hombre de verdad que no teme en su lucha contra 
los malhechoras; os exprimentndo en la vida, habiendo vivido corito .hombre del 
mundo en su juventud, do lo cual le ha quedado un dejo jocoso. Pamphilo„ el 
amable, es un joven puro de padres ricos y nobles, pero ejemplares, y estudia 
para darse a la teología. Andronico' y Pherencio son de estilo soldadesco., tos 
coso  jactanciosos, lo cual expresa Indronico diciuádo: "Me he desayuhado 	- 
el 	cada Mañanas" 

Philotinn es de la categoría de los rAlicos triviales y de poca 
ciencia qui abundaban en aquellos tiempos. Conoci6ndole bien, Polycronio no 
se fía de él y paga„a otro médico por el año de servicio. El menosprecio del 
médico de ene tiempo se adivina en lo que le dicen los otros convivios. Es po 
broa  holga"án y 	anbici6n„ sin traza de dignidad, lo llevu a lisonjear a - • 
Polycronio y Pamphilu, por insinuarse así en sus gr,acias, para que le den ro-
pa y comida. Es licenciado, y so describe a sí mismo como "universal" que se.- 
bo "uno y otro".3  

De sí mismo dice: 

"Todos los que me conoscon dizon do mi entendimiento que es habil para M- 
ur verdad de la mentira 	mentira de la vordad".4 

Y despu6s: 

"Yo curse primero bien en. Theologia, y oponTddome a beneficios nunca me • 
dieron alguno, y moría de hambre; y por remediarme curse otros tres arios 
en Iskdicina hasta graduarme de bachiller, y por no tener caudal para la - 

1. Agri. Chri., 10, XXXVI. 
2. Agri, Chri., 8, XXV. 

I. Agri. Chri" 1, 11. 
Agri. Chris, 1, 1. II, 



8. Agri. Chri. 
9, Agri. Chri. 
10.Agri; Chri. 
11.Agrip Chri. 
12. Agri. Chri, 
13.Agri. Chrie 
14.Agri. Chri. 

801X. 
10,1. 
5,IX. 
11,1. 
26,XXV1. 

15,XXX. 
23,1. 

costa do licenciamento, qaiso Dios que tope con un Conde Palatino tan anv.- 
briento como yo en la venta de la Palomera, y combidole a un lomo costil y 
a una bota do vino do Robled de Chavala y allí meo graduo de Licenciado de- 
lante du los ventoros y do dos recueros, y tocaron la campana quo tiene' en 
la chimenea para llamar con ella a los descarriados on tiempo de nieves, y 
despuós he ganado bici do comer." 

Y Polycronio la contesta:.  

IS!'o os aseguro que no cerraja tanto peligro porque matois dos hombres por - 
mal curados, como siendo alueytar corrierades un asno." 

%.1 un lugar que cita Philalethes a Hip6crates, dice Philotimo, quien 
es muy aloue y bastante inconsciente: 

"O Hipourates oraculo diuino mundano, y es posible que digas tu ser el vino 
seco, o si lo dizes,que no lo aya leido en ti: o si lo loil  que no lo aya - 
entendido: o si lo entendí que se me aya oluidado, siendo tan tenaz mi memo 
ria, como aprehensiuo mi ontendimioto... Quantos me conoscen bien, mo dan 
una memoria (1e asno." 1 

Confiesa que receta sin motivo: 

"Eso de receptar cosas no costosas y no daZosas se hace. Si no aplicasse- 
mos algun remedio, dirian que la medicina,es cosa de burlál  y que los Medi- 
cas no sabemos mas que purgar y sangrar"„ 

Y 	queja do qua las hechiceras les quitan los enfermos a los módi- 
ces. 

El personaje mis desarrollado, es esto a1eg e licenciado y módico. 
Philotimo„ pintado como ambicioso y amador de honras. Agonila tras andar en- 
tre ricos y podorosos.4 Lo llaman matasanos.5 Lleva barbas °Y tiene pobla-• 
das las cejas „7 Le gusta comer 6  y tiene una manera lisonjoral9  para pedir go- 
losinas y ropa a Polycronio y Pnmphi:o, quienes son ricos 

So crió en CastillallOos de mediana edad ymDdiana complexión. Su 11 
padre le pupo a estudiar letrasl, pero no las aprovechó: "No mn luxen' mas que 
sino las ouiesse deprondido"„12 aunque confieSa qua/pula letras en sus dial. 
nosis de enfermos, para tener 	cródito con ellos.'3  

Fs hombro de paz en su casa y con susu amigos.14 

• 

1. Agri. 	1' I. 
2. Agri. Ohne', 4; XXXI. 
3, Agri. Chri.i10.0XXV,10,XXVIII071XI. 
4, Agri. 
5, Agri. Chri., 
6. Agri. Chriel  
7. Agri. abrí, 

• 

VOX, 



• 

1. Agri. 
2.. Agri. 
3, Agri. 
4• Agrio 
5. Agrie 
6. Agri. 
7. Agri. 
8. Agrie 
9, Agri. 
10.Agri. 
n'Agrie 
12.Agri. 
13, Agri. 
14. Agri.. 
15.Agri. 
16.Agri. 

Chris, 
Chri., 
Chri.„ 
Chri., 
Chri., 
Chri, 
Chri. 
Chri., 
Chri., 

Chri.  
Chri.r.) 
Chris, 

Chri., 
Chri., 

28, VII. 
22, VIII, 
22, IX. 
21; I. 
21, XXII. 
9, XXIV. 
26, XXXI. 
24,I. 
24; XXXIII. 
18; XIII, 
30; V. 
10; SII. 
22; XXIII. 
23; XIV, 
240  XXIII.' 
9, XXIV. 

Ann a su mujer01  quien paece que le domina y le reprende, por no.  
trabajar más. Se casa en la sierra' Y Jamás, se arrepintió. Su esposa, dice, 
por amor de a, .dejó un. nabal con que criaban un par de lechones, para seguir 
le "por mil desgarros", como una Penélope). Cuando ee casaren, pusieron una • 
"ver9a", do que ambós tiraren.4 Ella se quedó con la mayor parte, lo cual sir 
nific6 que ala debiera mandar la mayor parte del aso. Y por ella vivu des-
pués do Dios. No tienen hijo.3  Es un hombre mediano de temperamento, dado a 
tomar las cosas como vienen, poro siempre buscándose lo mejor posible, sin 
darse demasiado trabajo, un extravertido, como se diría hoy. Y como 01 se ríe 
de sí mismo, los otros también se ríen de 61, tanto 'que' a veces parece sor el 
gracioso de los convites. 

• 

Polycronio es viudo y tiene ochenta junios.
6  Es de sangre nob;Le07  

habiendo: c' escondido de los Abencerrajos, y el Infante Juan de Granada, 'quien 
fu6 presidente de la cancillería de Galicia y gobernador do aquel reino, full 
su pariente, Es influyente en la Corte,8  y vienen amigos a pedirle cartas para 
la Casa 1 ma.1. Se habla do sus rentas, de sus vasallos que "lleuan ciuexa" a 
moler en pus molinos y que cuecen pan en su horno.9 Sus padres forzaron a su.  
hermana a meterse monja, 10  para dejarle más dinero a él. 

Y 

Es enjuto)  11  sin dientes,12  pero de buena vista, negro como moro,13 
y muchos le llaman rey de Fez en la conv.n saci6n. Fué ty pieso en sus prime- 
rps dias.14  Fué mujeriego en su tiempo.'7  Mal casado 	tuvo poca concordia 
con su mujer117  y la falta do amor destruyó su casa: 18  61 se derramó, y ella 
se embravocio. 

Fuc soldado119  capitán 20  y peleó en Flandes,'1  y contra los moros2  9  

y en Italia. Anduvo treinta alas vp9t1do de armas.23  Fu6'juez024  corregider02; 
ypertenece al cabildo de Sevilia.2° En su juventud acompasó "de respecto" al.  
Papa León Décimo.27  

Es pariente del joven Pamphilo. 
sus hijas casadas, una se casó con uno de 
Iigiosos.30  Como buen andaluz, criado en 

Sus hijos apenas saben 10131..28  De 
sus ariados.29 Tiene parientes re 
C6rdoba,31  es un excelente jinete.34  

17. Agri. Chri., 
18. Agri. Chri., 
19. Agri. Chri.; 

18,X XX; 18, 
20 Agrie Chri., 
21. Agri. Chri., 
22. Agri. Chrii, 
23. Agri. Chris, 
24. Agri. Chri., 
25. Agri. Chri., 
26. Agri. Chri.„ 
27, Agri. Chri., 
2(. Agri. Chri., 
29, Agri. Chri„ 
30. Agri. Chri., 
31. Agri. Chri., 
32. Agri. Chri., 

20, XLVI. 
21, XVIII. 
8, XXVI; 25,11;17 XX' 
XXVIII. 
9, XXXIV;20,XXIVo 
20  I. 
25, IV. 
18, XXVIII. 
24, gly. 
20, A^as, 
10, XXVIII. 
11, II. 
25, XXVIII. 
13; IV. 
29, XXIII. 
7 XXII, 
211XXXII„ 

• 



9 

Famphilo es de uiecinuove a1os,1  do la mejor sangre, andaluz02  Ge-
neroso "en sangre" ,3 con diez mil Jucados do renta, Uispudsto, hermoso, cuer-
do para sus arlos, bien acondicionado, hombro de mucha honra y verdad y concien-
cia, y más liberal cae un 411ejandro. Su padre ful: uno de los principales polí-
ticos de España,4 Va a c:ledi.carse al estudio de la teolocia y poner sus rontas.  
a la disposici6n del astro Yhilalethes.5  Vive en una casa que es un palacio 06  
con leones serpentinos en el patio, quo es z. imitación de la chimenea de Bolo-
rofonte.7 

Además de los personajes que hablan, hay conversación con los criados, 
que no aparecen en la escena, y referencias a amitos de los convivios y a per-
sonas conocidas de la ciudad: Marquillos, el criado de Philalethes, que los 
cocina y sirve y tiene la casa de su amo con aseo y paz; Masepierres, cocinero 
de la madre de Famphilo, y ilasseguillen„ cocinero del Deán, quienes ayudan a 
cocinar de vez en cuando en casa de Philalethes; Mendocillo, criado de Famphilo; 
Villegas, criado de Folycronio; el negro Borugo, de Folycronlo; Einguillo, cria-
do de Philotimol  el cual anda sin camisa y en hilachos; el Deán, pariente de 
Folycronio y ramphilo„ quien les manda vino y golosinas de comida; Doaa 3randu-
lia, mujer de Folycronio; 3ravonel, su hijo; Pedro de Adaja y el noble Ganfalo 
de Montefalcon, amigos de rolycronio; Doria Theogenio, su nieta; la Maldonada, 
vecina de Folytronio: el• chantre; los Abades de Santa Clara; el licenciado. Sal-
gado; el doctor Gurgulio„ del colegio en que estudia Pamphilo; el doctor Azpila. 
cueca Navarro;8  Frentestrellas, quien dice nue entiende el Pater Moster tan - 
bien como el Maestro Fitio (1 hilalethes). la esposa de Philotimo y la Madre de 
Parnphilo, dos personajes bien realizados que nunca aparecen en persona. 

De la madre viuda de ramphilo dice Folycronio que es la más generosa 
y cumplida persona de la provincia: 

"En tanto cite yo oy muchas vezes a vuestro padre que si el rey  aportara a 
su casa con toda su corte, no se recatara de le dar recaudo muy abastado có 
la industria de vuestra madre." 9 

Philalethes habla de las magnificiencias que la seIora madre dol se-
nor Pamphilo ha hecho oon 61 aquel ario,10y de las gruesas limosnas ordinarias 
que hace. 

Hila mucholllsegún lo que cuenta Pamphilo. Por eso, dice Philalethes, 
tiene tanta ropa blanca i'amphilo. Envía corporales y palios a las iglesias po-
bres de la serranía. Le re sala a harquillos cien timados para que ponga su per-
sona en orden. Se da como ejemplo de la buena viuda, y recuerda a la mujer fuer-
te de la Escritura. En 28,V10  dice Famphilo de su aadre: 

"Lo mas del dia gastaua en su oratorio que caía sobre el jardin de las pal-
mas, y dende que mi padre murio jamas comio bocado de carne, ni dexo de ayu-
nar tres dial cada semanas   y los Viernes con pan y agua., y los Sabidos sin 
grossura." 

1, Agrij. Chri 1  23; XVIII. 	 5. Agri. Chri.„ 29; XLII 
2. Agri, Chri 	15, II. 	 6, Agri. Chri. , 20; III, 
3. Agri, Chris; 23, XVIII. 	 7. Agri. Chri., 28, I. 

Agri. Chr4, 22, 
8. Eáte doctor Azplletleta es el. doctor Martín Azpllcueta, el crítico amistoso 

del MódUs Crandi de Erasm-o y el defensor de Carranza perseguido. V6ase 
da Fataillon0  Erasm.e. et,1,11,110121711, pp.621-627. Dice Pineda en 10„XXX:0" é liby 

silopre refiero lo 5-.1tie oy al doctor Azpilcueta Mauarro„ pan que sobre, carne 
de baste, ,51 vino que' falte," 

9. Agrié Chri-,; 241 XII. 	 11, Arri. Chri. 22, XIX. 
10 Aári. Chri., 23 



1. •Agrie Chri., 28, VII. 
2, Agri. Chri., 22, IV. 
3. Agri, Chri., 29í VII. 
4. Agri. Chri,, 29, XVII 

— 	• 

Vela mucho a su hijo y envia a espiarle en casa de Philalethes por-
que no quiere que se junte con otros, 

Cuando su hijo se casa con la charidad, ella so retira a vivir en un 
convento, para dedicarse a la oración, siguiendo el consejo de San Pablo para 
las viudas. 

La mujer de Fhilotimo también es de un temperamento mediano, como 61e, 
Es paseadora? "Yo casado soy, dice Philotimo, mas nunca me oyera en mi casa re-
?lir., ni fuara mal decir..."2  Polycronio le contesta: "quita os de ay, que 
deueis ser algún mu9econ de vuestra mujer..." Es linnsnera: nuando pienso que 
tengo trigo y dinero, ya lo ha repartido entre vnas vezinas pobres. u)  Las ganan 
cias son a medias le dice su mujer: 	que como yo podía dar y gastar, and_ ella 
tambilm.114 Es lista,5 viva,y da recetas en la ausencia de su mar' do. Según 
Philotimo, merece ser mujer de un hombre mucho más doctor que a.' Es guapa y 
no lleva afeites,? Es la mujer ideal para Philotimo, y por toda la Apricultura 

• • ~1.. ..~1110 

Christiana le dan los dos como ejenplo de bien casados. 

5. Agri. Ohne., 17, XX. 
6. Agri, 	29, XXXVI, 
7. Agrio  Chrii, 21, XIII.. 

 



CAPITULO II 

Fray Juan do Pineda: sus obras, su vida. 
Ambiente de la' Agricultura Christiana 

1. 

Poco se sabe de la vida del fraile franciscano Juan de Pineda.1  
lugar de su nacimiento queda en duda. Algunos afirman que fu6 natural. de Liedi-
na del Campo (provincia de Valladolid); otros afirman que nació en MaLirigal de 
las Torres de Avila l  Wadding2  nos, asegura que perteneció primero a la provin-
cia de Santiago de Compostela y después a la de Concepción: "...provinciaE 
sancti Jacobl, postea translatus ad eam, quae dicitur Conceptionis..." Por bo-
ca de Philalethes, Pineda mismo nos dice que fuá de Castilla la Vieja: cuando 
han de ser podadas las cepas, dice, se les hace un surco alrededor con azada 
para poder quitar los sarmientos, cuando las cepas estén casi sumergidas en la 
tierra, "como se usa en Ini. Castilla la Vieja."3  En otra parte afirma Philale-
thes que Juan del Enzina fué su. natura1.4 También nos dice que fu.' su compatrio 
ta y natural Alonso de Madrigal, llamado el Tostada!" 

Las obras que nombra y describe Pineda- en el prólogo de la Ap.34cAtu- 
ra Christiana son: el libro 	San. Juan Bautista, "de quasi cien pliego&';' el 
de la Monarchia Ecclesiasticq, "de mil y dozientos y sesenta"; el de la }leca-
tonpea, "de sermones en Latin de quatrocientos", y el de la Chillada dervniver-
so, "en verso Castellano de Arte mayor de otros cuatrocientos"; "y este" ría 
Agricultura Christiana),  , "de r.luatrocientos y quaronta y vno". Se ocupó en es-
cribir, nos dice, para p.-aclarar huir la maldad quo producen el ocio y la hal-tu:-
ra. 

El libro de Sant Juan Baptista lo menciona en el Diálogo 16,X XXVII, 
diciendo que alla. se puede ver desarrollado el tema de curas hechas con la ml-
sica: "Dexome de tocar en, curas de enfermedades hechas con sola Musica l  pues en 
vn libro que anda con titulo de Itts excelencias do Sant Juan Baptista hallareis 
muchas..." La Monarchia Ecclesiastica la menciona varias veces en la Ap.ricultu- ••••~•••›* 	Ji•Ji. 

ra Christiana. 

En el Diálogo 2,11 se habla bastantc detenidamente de los frailes menores. 
En el 28,X se alude a la orden franciscana; también en 10,X. 
Fray Lucas Wadding, Seri-atores ordinis mánorum, Roma, MCUVI„.pp.148-9. 
Agri. Chri., Diálogo 1,28. 
AfTi. Chri., Diálogo 260  XVII.: "l'hila. Esa vla querella es disparate, y peor 
los de 	del Enzina mi natural..." Pero no se sabe de fijo cuál 21.16e1 

lugar de nacimiento de Enzina. Se cree que se crió en Salamanca y que nacería 
en Enzina, aldea de la sierra, como lo dice 61 en un villancico. Menéndez y 
Pelayol  Historia de la Poesía Castellana, tomo III, p.226. Se sabe de cierto 
que nació en 1469: 61 mismo declara en Trivagia que en el tiempo de su 'Doro-
grinaci6n a Jerusal6n; en 1519, tenía cincuenta anos. Ibid. 
Diálogo 5 XXKII4 18,XXXI,  5. 
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Además de la Aniicultura Christiapa, (aprobada en Madrid en el alío 
1581 y publicada en Salamanca, on casa do Pedro da Adurza y Diego López en • 
1589)0  los datos reunidos dan como obras publicadas do Pineda las siguientes:1  
Historia maravillosa  de la vida y excelencias del, Eloriosó San Juan Bautista 
Salamanca 1574 y 1634; Barcelona, 15917E17 " 	

. 
. honroáo, defen Suero.dido  por Sro.  

de Quiiones  (Salamanca, 1588), do que se hizo una nueva- 	odicion con la Crepita • 
do Don Alvaro de Luna, en la Colección  do Crónicas, tomo 5 (Madrid, 1779), ►  
otra por Archer Milton Huntington (Nueva York 1902); Exposicion de la P1114** 
ci6n anAelica  (Barcelona, 1590). 

Otras obras rue se dan como de Pineda son:1 Chiliades unitíersi, 
dos volúmenes que redactó en 1564-1565; Hecatomocon, o 4agnuTopue  latinorpm 
sermonum,  Ms. en dos volúmenes, el primero de los cuellos comprendo "Centuria 
sermonum sacrorum a dominica prima adventus usque ad resurrectionam Domini", y 
el 'segundo, "Centuria alia sermonum do tempore, ac de sanetis cual expositiono 
evangeliorum a dominica resurrectionis usquu ad dominicam primamadventus; 
Commentarii in symbolum Athanasii; Commentarii in decem primos pacimos davidi-
eas; Ephanomicum praeludium ad explicatioriern. Decalogi; Pentalogus juniorum 
praedicatorum; Comentcrin in metaphysicam; Clotalogia Liber contra peccta et 
errores linguae; Chria Philotimica adversus ambitiosos, De virtutibus et 
vitiis." 

Wadding se admira de la gran extensión de la lectura de Pineda: 

NImnimodae lectionis„ et ihfatigabilis studii vir, qui nullurvisus 
est praeterisse sacruin, aut profanum authorem, praesertim historicur% quem 
legerit. idrum est ruomodo tot libros lugenti superfuit tempus ad 
scribendum, aut sot volumina scribenti potucrit vacare ad legendum..." 

Pone la siguiente descripción de la yl;narchla pcclusiastica: 

"Monarchiam Ecolesix,sticam historia° universalis totius mundi in 
libros 30, tomos quinque divisar% in qua ornnium regnorum, et rerumpublicarum 
origines, Reges, et Principes diserte recenáct, ac veram Ecclesiae moparchiam 
ab Adam ad nostra tempora deductam firmiter, et constatar perseverasso de. 
monstrat. 	eo citatis, et colloctis ultra millo, et quadraginta 
authoribus. Prodiit prinium Salamanticae, secundo Barcinono apud Jacobum 
Cendrat aneo 1606. Author Bibliothecao Hispanicne tomo 2 ait, infirmuffi huie 
stravisse Monarchiae fundarnontum in historia Pseudo-Beresi, aliorumque 
authorum ab Annio Viterbiensi confictorum. Sed num ille fidem Annii Seroso 
deberet, non segnitor expendit in operis principio. Caeterum opus satis 
ingens est, et laboriosum, magnamque praetulit facem optimis quibus que 
historiciso'qui post illtun scripserunt, maxime Hispanis." 

Va mencionada la .láonarchia Ecclesiastica a todo lo largo de la Arfri. 
cultura Christiana  

En el Diálogo 4 XXVIII: "Pamphilo. Yo he tenido grande deseo de saber 
si tiene illgun fundamento historial el cuento de Phaeton, Philalethes. Por vos 

1. Fray Lucas ':?adding„ Scriptorus ordinis  minorum, pp.148-9. 
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lo podeis saber en calibre, que agépasale a 0.44 con el nimbre de lionarchia 
Ecclesiastica..." 

En el 3,XXIX, hablando de Babilonia: 	cuai podeis ver conclus.1 
en aquella chronica vniversal Mbnarchia Ecclesiastica," 

• En el 3, XXVI, hablando de la vida de. Cleopatra: "Esto se dice a 
lo largo en la Monarchia Ecclesiastica." 

En el 60XIII,.por lo del rey Cambyses: "la cual 
°
(jornada) podreis 

leer en vn libro nueuo q se llama Monarchia Ecclosiastica, etc. 

En el 8,1V: "los tartarosse movieron a traer penachos cuando hicie- 
ron rey al herrero Cangio, porque (como dice la Monarchia Ecclesiastica) se 
escapó Cangio de sus enamiges." 

En el 8,1V: .!'ya en la Monarchia Esslesiastica se trató lo historial 
del rey Gerion de Esp&la". 

En el %XXXVI: S. Pablo suela al altar del dios desconocido de les 
paganos (en las pinturas de la casa de Philalethes), "mirando a los juezes con 
aquellos biuissimds ojos que la Monarchia Ecclesiástica escriue auer tenido." 

En el 11,XXX, hablando del proceso que la Inquisición hizo a los 
Templarios de EspaRa: "donde mas apuradamente lo hallareis escrito, es en vn 
gran libro que ahora sale al mundo llamado Monarchia  -Ecclesiastica..." 

En el 5,XX: "no es posible que por tanto tiempo no supiesen en RAMA 
moler y amasar, lo cual se comprueba en la Mbnarchia Ecclesiastica." 

En el 7,1X: "Lo tocante a la gente de las Amazenas... en la Monar- 
chia Ecclesiastica lo podeys leer complidamonte." 

En el 15,XI, hablando de los rits del infierno: así "lo reza la Me- 
narchia Ecclesiastica." 

En el 15, XVIII, hablando de la repartición do su imperio por Júpi- 
ter: "Esta narracien prende en Poesía, y ansi no es pura verdad; y se puede 
prouar por la Historia vniversal llamada Monarchia Ecclesiastica QUO lo 
Casi!  

En el 16,XXX dice Pineda que el hebreo 1'111 la primera lengua del 
mundo, "de lo cruel os podreis informar con lo oue dite ese° nuevo libro Monar 
chia Ecclesiastíca.0  

En el 110XXVIII: uno llego tan al cabo" lo de la locura de °restes 
al autor de la Monarchia  Ecelesiastica. Harnero, con ser ciego', "daba cabe9a- 
das de sueño", y "quieto mas los que tienen ojos cansados do ver, y pueden 
conseguir." 

En el 251XXI:sllos dos cuentos historiales de reyes que se han dado 
lis leyó Philaleth(;s e¿ la Monarchia Ecclesiastica.u' 

Otras referonciassemejantes se hallan en 33,XXIV; 30,XII; 19,XXIL,  
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La fecha del nacimiento de Fray Juan de ..Pineda se puede fijar en 154 
calculando de lo oue dice Pineda de 61 mismo' en la Agridultura Christiana  por 
boca do Philalothes. En el Diálogo 17, I•41.  0  dice que on eI aflo de escribir la 
Agricultura,  tiene cincuentaiocho abriles, y en el Diálogo 2, XXI fija la fecha 
del ayo en que empieza a escribir la Azztulkurra en 1578: "...desta vltima hora 
(la hora oncena itle es desde el Redentor hasta el fin del mundo) han corrido 
ya 1578 años..." De manera que juzgando de estos datos, se podría decir clue con 
toda probabilidad nació Fray Juan de Pineda en 1520. 

Se afirma por ayunos nue murió Pineda en 1593, tal vez en Medina del. 
Campo, habiendo cumplido mas de los ochenta dios, lo cual no concuerda con los 
sobredichos datos. Lo importante es que su vida abarcaría casi todo el.  siglo 
XVI. 

En la introdycción de su Prontuario  de Hispanismo  y Barbarismo, el Pa-
dre Juan Mir y Noguera elogia el lenguaje de Pineda, poniendolo, por su rique-
za de vocablos y giros, entre los escritores españoles más clásicos, y tachando 
a la Real Academia de no haberse servido de sus obras. 

En su diálogo al estilo siglo XVI, El Centenario Quijotesco02  el Pa-
dre Juan Mir y Noguera vuelve a poner a Fr. Juan de Pineda entre los autores de 
los siglos XVI y XVII que se debieran haber estudiado para enriquecer el Diccio-
nario de la Real Academia, 

En estos dos libros de Mir, van recogidos mis de; mil textos de Pineda. 

Tambilln Fray Juan do Pineda recogic5 viejos vocablos3  de sus lecturas 
y gustaba de emplearlos. En una ocasión, Pamphilo le reprende a Philotimo el 
uso de la palabra caliiuote., "tan grosera y vieja", por cuchillo. Philotimo le 
replica:  

"O si os ouiessedes passeado por los jardines do las antiguedades Cas,, 
tella4„ y que do Meres de antiquissimos vocablos que os hieden de ignoran7  
Cia, os fueran fragantissimos olores por erudicion: porque si Vergilio cogio 
las flores de su eloquencia del ostiercol do las vegedades do Enioy  no dud.oys 
sino 1 tiene su punta domas valer.entretexir alguna palabra vieja y despedi-
da entre las muy usadas y recebidas, con tal que se le de debido asicnto con-
sideradas todas las circunstancias, de materia, lugar, y perponas: y pues na+, 
da desto aqui falta, doxad florecer esta cana entre muchos cabellos negrea." 

Cm) se ve, al principio y al fin de los Diálop os, Pineda se regocija 
en un lenguaje popular: los personajes, burlándose uno de otro, parecen rivali-
zar en entretejer en su habla giros de estilo Mingo Revulgo. En un 1u3nr dice 
Pineda que hay que hablar en romance, como todo el mundo, po emplear latiniágos 
para end<1.4pr la lengua. El pueblo es due)o del lenguaje .4  Cicerón tambin 
afirma (en Tusc. y 1i. Officiorum) que el pueblo es el seAor del lengwje„ ue 

1. P.Juan kir y Noguera, Prontuario  de Hispanismo  y Barbarismo,  Madrid, 1908 
Sáenz de Jubera Hermanos, pp.XXVII, XXXI, XXXVIII, XXXIX. 

2. El Centenario Quijotesco,  por. P. Juan 'ir y Noguera, S.J., Madrid, 1905, 
Sáenz de Jubera Hermanos, pp. 25-28. 	. 

3. Agri. Chri., 14, X.I. 	 4. Agri. Chri., 31, I. 
41. Thilal. Pues yo.  no me desprecio de deprender de qualquicra 1 me quiera en-

señar algo bueno, dñ cerrar ya mis cinculta y ocho Abriles." 
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debemos hablar para que se nos entienda, y que lo que el pueblo aprueba, se de- 
be usar.1  Por eso se mudan las maneras de hablar, como so mudan los trajes. 

Tr.,• que yo digo es que hablemos como se vsa, tratando de corregir el 
mal vso sobre todo si se entiende lo bien dicho tan bien como lo mal dicho." 

2A Mingo Revulgo lo recuerda varias veces Pineda, dándole como sinó- 
nimo para la gente humilded' En ll,VII se encuentra un testimonio de su ad. 
miración por at estilo: 

"Philotimo. No so como pudiera dezir tales desatinos tares que es- 
tá tenidos por sabios. Philalet. Aues leydo el Mingorevulgo de Rodrigo de 
Cota? Philo. Si, y es cosa de mucho ingenio y compostura. l'hílale. Mhs quan. 
tas necedades dize, y porque filaterias habla. Philo. No se como dezis eso 
contra todos quntos buenos ingenios ay ,en España, q alaba aquel llguage pas- 
toril: y aquellas metaphoras có" 1 dize marauillas por estilo encubierto. 
Phila. Muchos mas y mas sabios só los 1 alabó a Platon, que a Mingorevulgo, 
y mucha mejor ymas alta doctrina es la de Platon que la de Mingorevulgo: y 
no dais en rostro a Mingorevulgo escreuir por symbolos..." 

Pineda tiene el buen gusto de estimar la manera popular de hablar. 
El trocito que sigue, con los muchos giros que en momentos de recreo toma del 
habla de la gente sencilla, lo demuestra: 

"Pamphilo. Aueis estado alguna vez en las vi?ias en tiempo de vendi- 
mias? Philoti. Muchas por gustar de las chocarrerias y pullas que se dizen 
los vendimiantes, que ni lleuan pies ni cabeza."3  

En el léxico de voces perdidas en el pasado que hizo Francisco Rodrí- 
guez Marino/1 van muchas sacadas de Pineda. "La mitad del idioma castellano está 
enterrado", nos dice Marín, andando repartida entre los libros de los siglos 
XV, XVI y XVII: 

"Y, en fin, sea lo que quiera de los lin/entonados en este libro, al 
lector culto y amante de la hermosísima habla de Castilla, "la plus harmo- 
nieuse de toutes los langues vivantes et modernos", según el nada sospecho 
juicio de DtAlembert, no dejará de ocurrírsele›  despues de vagar a sus an- 
chas por esta silva de voces a%ojas, algo parecido a lo que por boca do uno 
de los interlocutores de sus sabrosos Diálogos familiares de la Un. Chri, 
dice el franciscano fray Juan de Pineda, admirable y casi desconocido escri- 
tor, con cuyas sobras léxicas, podría ostentar mesa de rey cualquier indi- 
gencia verbal de las que tanto abundan hoy en día: "Oh, si os ouiessedes 

paseado por 

amiumpl~•••wrommum 

Agri. Chri., 2, VII. 
2. En varios lugAres se acuerda Pineda de Mingo Revulgo: en 3,XIII, hablando 

del ajo: "Polyc... en verle tanto alabara Mingo Rmvulgo mi familiar, no 
puedo tener en poco su virtud. 
Las coplas do Minw  Revulgo se consideran anónimas por muchos. Es interesante 
que Pineda, escritor del siglo XVI, las califique como obras de Rodrigo Co- 
ta; y el hecho de que fueron para Pineda relativamente recientes aliado peso 
al parecer de que Rodrigo Cota fuó su autor. 
Agr. Chri., 4, XVII. 

4, Francisco Rodríguez Marin, Dos mil quinientas voces castizas y bien autori- 
zadas que piden lugar en nuestro léxico, Madrid, MKJMIXII, p0XIV. 
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los jardines do las antigüedades castellanas, y que de flores de antiquissi- 
mos vecrblos quo os hieden por ignorancia os fueran fragantissimos olores por 
erudicion..," 

Entre las notas que pone Rodríguez Marín al quijote son frecuen- 
tes las citas tomadas, de la. Avicultura Christiana.1 

77lay en In Agricultura Chrtstiana varios trozos de paraleliámo con 
el Quijot Algunes de estos scRala Rodriguez Marín: como, por ejemplo, la 
armazón de pul Quijote y la licenciatura en medicina de Philotirno2  (Dialogo 
1,II): 

"Yo curso primero .rden en Theologia", dice Philotimo, "y Oponil5do- 
me a beneficios nunca me dieron alguno, y moria de hambre: y por remediar- 
me curse otros tres alios en Medicina hasta graduarme de bachiller, y por 
no tener caudal para costa de licenciamiento, quiso Dios que tope con vn 
Conde Palatino tan anbriento como yo en 1,7. venta do la Palomera, y combi,TT 
dele a vn lomo costil y vna bota do vino do Robleda de Chaupla, y alli 
me gradue de Licenciado delante do los venteros y de los recueros, 457  to- 
caron la campana ,que tiene en la chimenea para llamar con ella a los des- 
carriados en tiempo de nieues, y duspues he ganado bien de cOmer," y la 
manera de enfriar líquidos Dialogos 6,XXVII: "Policronio... y saca ol bo- 
tijon chirnoso; que por ventura 1 s muchas piedrezuela auran ayudado a dar 
mas frialdad", etc. 

En su Tesoro, Covarrubias se sirve a menudo de vocablos encontra- 
dos en Pineda. 

II. 

Como en ln4ricultura el Maestre Philalethes alude tantas voces 
A la obra la jgkiiriru

i 	
lática, "que ahora sale a plaza",3y Pineda nos 

dice en el pr6logo do la .,_g_t__..2.,j1_Aricultur- lristi_ int.1 que los dogos o charlas 
pasaron en verdad como les pone y que los contertulianos existieron do ve- 
r=as, es creíblec..0 los detalles biográficos que nos da bien podrían sor de 
la vida de nuestro fraile menor. 

Pineda parece haber compartido el odio y la crítica do quo sufrie 
ron muchos de los prúdicadors y escritores humanistas de zAtta tiempo, in 
lo afirma con cierta amargura en el pr6logo de ,1 Agricultura Christina al 

• 

1. Miguel de Cervantes Saavedra, Don iluijote de la Mancha, oda Rodriguez 
Marin Tip. de la Revista do Archái5 Bibls. y Museos, Madrid 1927. 

2. Idemi tomo I pi 150, y' para la manora do enfriar liquido°, p. 336. 
3. Agri. Chri 4, XXVIII. 
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describir sus obras. 

"Y. aun con todo esso", pone, "me dize7 los baldíos que como el pan debalde 
porque no saben a que saben las sciencias que de troncones hazen hombres". 

Y más adelante: 

«Envidia con ingratitud son las que persiguen las honrrosas empre- 
sas, y son tan malignas, que pueden ser te*idas por las dos sanguijuelas,  
de la escritura, que nunca .se veen hartas de la sangre mal derramada de sus 
bienhechores. Sinó consideren se los Hebreos son Moysen, los Lacedemonios 
con Licurgo, Los Carthagineses cori Xantipo, los Romanos DtcZuiros con Sicio 
Dentado y el pulo Romano con Scipion Africano, y los Thebanos con Epami- 
nondas, los Athenienses con Theseo, y có ThenIstocles y Solo, Iustiano em- 
perador,c3 .Belisario y con Narses„ y enfin el emperador Amdroníco con los 
nuestras tres mil Catalanes y Valencianos: y con tales exemplos nos maravi- 
llaremos de que tambien erraste tiempo los que merecen dezir, nos numerito 
sumusfruges consumere nati, den baladros contra los que saben hablar. Aun- 
que aprovechando nos de la Doctrina de Plutarcho sacando provecho de los 
enemigos, nos podemos hazer de la parte del dicho Themistocles (y a parte 
vaya la soberbia) que pues tenemos enbidiosos, ellos nos publican por vale- 
rosos, aunque seamos astrosos. O quan bien dixo Galeno de quien lo tomó 
Sant Hieronynao, y del el derecho Canonigo, que el vientre gordo no engen- 
dra delgado entendimiento: y acude admirablemente el propheta Ezechiel, que 
la ociosidad y 1a hartura produzen mucha maldad"..w. 

En los diálogos van esparcidas tales alusiones de una envidia tiran- 
do a persecución que lo tocó a Pineda por sus sermones y obras. 

En el diálogo sóptimo,1 Polycronio le dice a Philalethes: 

"No falta quien dile auer vos dexado la Cathedral de la Santuta por 
quitares de los dientes dolos desdetados embidiosos, que como no fuessen 
hombres para parecer donde vos resplandociades, jugauan de lenguas deslengua 
das." 

Y Philalethes contesta: 

«Bien sospecho que deuia de auer algo de eso y bien groman, pues 
(como dizo el prophetá) guay de la tierra cuyo Rey es muchacho."' 

Sin duda en una temporada Pa6 Pineda uno de los predicadores que ha- 
clan sermones y predicaban para revelar a sus feligreses la filosofía cristia- 
na de los Evangelios y que levantaron oposición entro el público de prelados 
ortodoxos, tanto que tuvo que dejar de predicar nuestro autor. Algunos prela- 
dos y algunos del oficio, nos dice Philalethes, por descreditarle a 61 descre- 
ditaron la doctrina evangólica. Y porque 61 ora amigo de paz y no ambicioso, 
dejó da predicar yse puso a escribir libros por no esconder el talento que 
Dios le die>. Pero tambión en esta ocupación le hostigaron, sobre todo los pro- 
visores del distrito, que decían que no eran suyos los libros que imprimía o 
que no eran buenos porque alegaba muchos doctores en ellos. No obstante, sabe- 

1 Agri. Chri., 7,XI. 
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mes por boca de Polycronio que estos libros toda Espaa los traía entre manos* 
Este 4xito mu tuvo con el pueblo y el de sus libros hacen rabiar a algunos 
eclesiásticos que menos pueden. El sigue diciendo lo verdad y los afea en p6.-
blico; y ellos se vengan en lo que pueden. En verdad, la caridad está más en-
friada que nunca: todos buscan su propio bien, con motivos de envidia y codi-
cia prosiguen muchos eclesiásticos, y algunos de ellos andan tras las confesio-
nes de los príncipes. 

En una de las muchas ocasiones en que Philal9thes critica a los pre-
dicadores y confesores ignorantes, tenemos este trozo: 

nrolycro... Yes segun lo dicho (señor Maestro) no 'se yo que escusa 
podreis vos tener delante de Dios y del mundo, pues sabiendo de las scien-
cias lo que todos los sabios que os conoscen pregonan y lo quo vos mostraís 
loyehdob y escriuiendo los libros que trape toda España en las manos: y no 
quereis prodicar, siendo tantos los que os ruegan y siendo vos tan buen ofi 
cial que se cree que haziades mas prouecho en las almas, que muchos otros 
predicadores juntos. Philalet. Buen señor Polycronio el demonio os muy arte-
ro, y ha hecho atapar en el mundo las bocas do otros mas sabios y mejores 
predicadoras que yo: y ansi supo mouer la ombidia (segun lo romarwan los 
que lo supieron, y me conoscicron en el oficio) de algunos de oficio y de 
algunos prelados quo no alcan9auan el aplauso con los pueblos que yo, que 
por me desacreditar a mi, dosacreditauan la doctrina Evangélica, que sin 
duda ellos no supiera ansi predicar: y como por la gracia de. Dios yo no sea 
ambicioso, y sea muy amigo de paz y de sosiego, sufriles algunas injurias 
por amor a Dios2  y doxeme do los pulpitos pues ay cauchos predicadores, aun 
no muchos quales ha menester la yglesia de Dios; y por no esconder el talen 
to q Dios me dio, hc cópuesto los libros que sabois, y aun quito a esa tan 
justa y acertada ocupacion me hn sido contrarios los prouisoros del distric-
te y es su rabia tanta que dizen no sor mios los libros que imprimo, o que 
porque alego muchos doctores son menos buenos, y otros alegan que como aula 
yo de ser para componer lo que ellos no sabe, teniendo ellos mejor de comer 
que yo: y dizen lo 1 les parece con que descubren sus cortos entendimientos 
para lo bueno, y sus largas voluntades para- 10 malo. Y creedme que tiene mas 
trabajo el bueno entre algunos tresquilados, que entre muchos de los grellu-
dos.; y muchas virtudes dexan muchos de hazor por no se ver traher sobro ojo 
de los que biuon como quieren, estando mas obligados a lo bueno quo los ta-
les perseguidos. Digo os que hasta de no me oponer como ellos sobre licuar 
alguna prebenda (y plega a Dios no sea verdad lo rue de algunos se dite dol 
comprar y venderlas) soy murmurado dolloá, y por otra partu se ciscan todos 
si me barruntan que culero pretender algo: y como yo les afeo sus publicas 
pecados pierden el juizio sobre vengarse con falsos testimonios de los ver-
daderos qub les digo. Hasta Eusthathio dixo al vitula en los Alamares quo 
no mc eneomendasse vn sermon, porque me oiría dezir las verdades: do lo 
qual el otro quedo escandalizado, viendo al mosquilon tan enemigo de virtud, 
como de verdad. Por este tiempo me parece que quadra mejor que en -ninguno de 
los passados, quanto agora asta unas resfriada a charidad que nunca estuuo, 
aquellos de S. Pablo, quo todos buscan sus colas, y no las do Jesu Christo; 
y a trueco de predicar el otro en vn pulpito de buena talla, rebate a quin- 
tos podrían hazer mas seruicio a nuestro señor que el: y otros andan tras 
las confessiones de los principes, y les toman las palabras que no se con- 

1. Agri. Chri., 16, XVIII; 
2. Vóaso la página 	200  donde Philalothos (Pinoda) dice estas mismas co-

sms tratándose del Doctor Filio, personaje con vuen se identifica Pino-
da. 
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fessaran sino con ellos, porque veais como los hostigaran de suspecades." 

Poro, estando con doctrina cuya verdad vence a todas las cosas, po- 
co importa al águila que" lo graznen las cornejas. 

IThilot. De la vegoz del vino veo dezir a Plinio que en el ano seis- 
cientos y treinta y cuatro de la fundación de Roma.., se cogio vino que du- 
raua en su tiempo por dozientos lAos menos dos: y que estaua tornado en vn 
licor espesso y mordaz como miel, y dize sor esta la naturaleza do los vi- 
nos que llegan a ser viejos. Pues si el vino tanto desdize con los anos; y 
de los amigos dize la escritura por Hieremias que todos tratan con fraudes 
y engalos: resta fiar de la vogez do sola la doctrina cuya verdad vence a 
todas las cosas (como dixo Zmnbabel) y si esta nos fauorece, poco caso deue 
mos hazer de las cornejas que graznan tras las aguilas diziendo mal de , 
ellas, porque sol cocar lo que ellos no osan acometer, ni aun esperar."' 

Cuando Philotimo felicita al joven Pamphilo por ir aprovechando tan 
bien la conversación del Maestro y por haber ya aprendido a decir verdades "en 
descubierto" y le advierte "que desprendéis oficio con que ganareis pocos ami- 
gos y menos dineros, aunque las digais dende tal4nquera", el joven contesta: 
"El bien y el mal sin que los acusen ni escusen, son guaica son, y si yo fue- 
re bueno, y amigo de verdad en mi y en otros no lo dexare de ser porque los 
mal biuentos, y peor regentes digan verbos, y hagan versos......" 

Algunos no son para das que comer lo que los sabios ganan y no se , 
puede vivir en paz con ellos: los bueyes a ran y los asnos paseen, según Job,2  

Estos envidiosos, nos dice Philalethes,4  son unos "zanganos traga 
sopauino de que él no se cura." Hay eclesiásticos que se contentan con leer su. 
mas en romance mientras que 61 tiene cuarentaicuatro anos de estudio eclesiás- 
tico y atinad no le quieren dar crédito por sus libros e ideas.5 

. El terna de la envidia sale a cada paso en los Diálogos,  demostrando 
que le acompañaba siempre a nuestro autor y qup le causaba bastante molestia. 

Unas veces se identifica Pineda con un predicador Pitio. Hablando de 
cómo el vincces lujurioso y alegando que esta sentenciase encuentra en la San 
ta Escritura, en boca de Philalethes pone nuestro autor, que entre los Santu- 
tos vit una v9z media docena dellos dar tras el doctor Pitio que había predica 
do esa razón.° El doctor Pillo les contestó ynunca mAs les quiso predicar,lia 
verdad es que entre ellos hdbía unos predicadores que andaban "infamandole". 

Por una hostilidad bastante encubierta, también el doctor Pitio dojS 
de predicar, como Philalethes, y so dió a componer libros "que agora veis en 
manos de todos los hombres cuerdos y sabios de Espala". Y aun quieren infamar- 
le poniéndole por falta que llevan sus libros alegados muchos doctores, porque 
como ellos no saben ninguno, no pueden sufrir que el doctor pruebe saber tan- 
tos. 

"Entre los Santutos vi vna vez media dozena dellos dar tras el doc- 
tor Pitio que aula predicado esta razon que acabo de dezir 	allí la do- 

1. Agri, Chri., 10,XXVII„ 
2. Agri, 
5, EA el Diálogo 13,XXVIII:  

continuado trabaxo en lo 
6, Agri;4  Chrila  23, XIV1  

3, Agrie  Cha., 8,XXI. 
4., Agri, dhri.,29,X. 

dice Philalethes qúe tiene cuarentaidós anos 11.1 ae 
'de las scieneias" (naturales) 
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prendi yo) y dezian guano los aula de predicar a ellos: mas como el Doctor 
fuessehombre para mas que aquello, replicoles dos cosas, la vna que no eran 
Christianos, o que no eran criaturas, pues leuantuan la obediencia al Evange-
lio donde Dios manda que se predique su Evangelio a toda criatura: y el Evan-
gelio alli quiere dezir la doctrina que ayuda a saber seruir a Dios, y sal-
uarse los hombres: y la otra que deuian ser gente tan infamo que no consen-
tian predicarse la virtud donde ellos estuuiessem, ni hablarse de la obliga-
clon que tenian de ser buenos: porque dl pueblo no ontondiesse quan malos 
eranll y aula entre ellos algunos predicadores tan ydlotas como Taymados, que 
aunque ddlante del no oran parte para hablar, detras le andauan infamando: de 
lo qual curandose poco el doctor, y queriondoles ciar el castigo que gEte tan 
infame como ellos merecía : nunca mas les quiso predicar, y diese a componer 
los libros que agora veis en manos de todos los hombres sabios y cuerdos de 
Espacia: y aun aqudllos idiotas infames se los quorian infamar, y guando MAS no 
pueden, le ponen por falta que louan alegados muchos doctores, por que como 
ellos no saben ninguno, no pueden sufrir que el doctor prucue saber tantos. 
Polytronio. Tal gente como essa deuirid ser pasada por la Contencia quo el Doc-
tor Pitio eScriue aucr passado los Templarios. i2  

En otro lugar tenemos unesituación parecida entre el' Maestra Pitio 
y un licenciado Gascones: 

"Folycronio. Si tal es la essencia de las almas qual Aristoteles di-
ze„ y vos platicais: como atesto tan brauamente el licenciado Gascones e6 el 
Maestro Pytio en el valle de Olit que no entendió Aristoteles ni vn grado de 
la essencla del alma? Philal. Y como le huyo la presencia el maestro Pyt?io 
viendo le tan ignorante como abultado, y como incapaz de ser enseriado? Y si 
dize Aristoteles ser necedad glerer dar razon de las opiniones de todos, mayor 
necesad sera responder a necios. "3 

Seguramente en el tiempo de Pineda las disputas sostenidas entre le-
trados sobre si se había de tratar familiarmente a la Biblia y sobre puntos de 
interpretción pasaban de la página a la boca del público en general. En el trozo 
citado se siente una hostilidad entre los ráncidos hidalgos y los predicadores 
que se lanzan a caminos nuevos. 

Philaletcs. "... y no tongo queos dezir a Oso mas do que, pues dize 
la santa escritura quo lás nonos son infinitos, terneis mucho trabajo en to-
Par e vn cuerde y guando le hallardes estimadle en mucho, y no le peridais: 

de m' os digo que. tengo muchos que royon mi sombra porque no canonizo sus ne-
ceOadesylde algunos sus ruindades: y anteayer en la tarde.me dexo lleno de 
hollln;e1 entendimiento vn primo del hidalgo logobre de 14 casa de Lazarillo 
de. TormóS, quo con no saber leer sin mentir en la Flor de los sonetos; mc ates- 
to la gauaneta con que.entiende tan bien el 	Noster, y vna Conclusión de 
Escoto como yo, y no tuue mas que dezir de que los quo le conoscen lo llaman 

1. véase el trozo citado en la página 18 en que' Pineda refiere este mismo 
incidente como cosa sucedida a Philalethes. 

2. En el Diálogo 11,XXX trata de los Templarios. Siendo que el incidente en la 
cátedra de Santuta se aplica a Phiia].ethes y a este Pitio, y ambos trataron 
de los Templarlos„los dos personajes vienen a ser uno: Pineda el mismo. 

3. Agria  Chri. 11, VIII. 
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cabe9a podrida, y el Divende por angel. Ansi que guardaos de nescios, y mas / 
si se venden por sabios.)u- 

"Las orazionos de la Biblia tienen tantas profundidades
2 bajó de su 

suferfiCie lisa que su interpretación inspira miedo en el sabio, pero los 
medio necios)  orgullosos de su saber, no vacilan ante ellas. El doctor' 
Frentestrella no se acobarda de tratar la "intelligencia del Aue 
pues desafio al Maestro Pityo sobre la del Peter Nester." 

Otra disputa tuvo el Maestro Pitio con uno que sostenia como muchos 
que el Hijo se separó del Padre cuando se humanizó y que Cristo so compuso de 
Dios y del hombre como el hombre se compuso de cuerpo y alma (una herejía): 
"En la fuente de Carchena so auia vallado vn galliganso que rebosaua destas 
theologias en tiempo del qie no pudo ser villano, c75 quien trabajo el muestro 
Pitio vn gran rato primero que le pudiesse poner en razon."3  

Tanto ha estudiado, escrito y predicado Pineda, y tan de sobremanera, 
que le extraña a 61 mismo que no haya ganado más fama en España y que le hayan 
dado tan pocos honores,aunqüe lo dice con la humildad que demuestra siempre. 
A los ambiaioáos cuanto más bien piden ser honrados, en menos los. tienen los 
cuerdos. Philotimo, que presenta un gran contraste con el Rhestrol4  siendo un 
tipo charlatán que, impulsado por una ambición en desproporción con su talen-
to, bUsce darse por más do lo que es, dice'que si descuidase de su honra no 
lé mirarían a la cara, y que por eso procUra alcanzar honra donde qUiera quo 
pueda. A. Philalethes le dice que por no pedir los grados de honrg que merece 
(Philal), ni oficios honrosos, es tenido en menos que los que no merecen des-
calzarle. Todos los buenos son pregoneros do sus virtudes y merecimientos y 
blasfeman de los que rigen el Cologio5 porque no le ruegan y aun fuerzan con 
los oficios pues sería honra de la república. 

Cierto es quo Pineda tuvo sus adMiradores entre los cl6rigos erudi-
tos que se daban a la corriente revolucionaria de la nueva filosofía cristia-
na, y que tambi6n había recibido los aplausos del pueblo que habla sabido con-
mover con sus sermones, pero que en su vida dedicada al estudio, la contempla-
d-6n y el escribir, despreciaba los honores y los bienes temporales. Las cosas 
tras las cuales andan los hombres spn, inscontantes como el reflejo de la cara 
de Narciso o cualquier hombre en el agua, el cual se monea con el toque de un 
vientecillo o la caída de una hoja de árbol. "e., ansi son las cosas porque se 
pierden los hombres, que entre las manos se desuanecen, y (aquí pensará Pineda 
en las hermosas coplas de Jorge Manrique) art ellas mesmIs corren y se van como 
las aguas, caminando todas a la mar de corrompimiento".°  

So ve que Pineda maneja una navaja con hoja de dos filos, publican-
do su falta de honras por causa do su falta de presunción y ambición y su des-
precio de cosas mundiales; si 61 vive dodicándose a las letras profanas y pro-
mulgando la verdad, muchos clórigos hay que son bastante ignorantes y egoístas 
y toman el otro rumbo. Esto lo declara francamente por lo que le da a decir a 
Philalethes:7  

1, Agri. Chri., 14, XXXI. 
2. Agri. Chri., 31, IX. 
5. Vtase la página 28; en que figura este 

go Santaella. 
6. Agri. Chri., 50  .XLIII. 
7. Agri. Phri., 200  XXXVIII. 

3. Agri. Chri., 26, XVIII. 
4. Agri:Chri.0  17, XXVII. 
Colegio, que debe ser el de Rodri- 
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"Yo me recogi en vn tiempo a cierto convento por mejor estudiar al-
guna materias de las q aliemos tocado después corwneamos la lauor do nues-
tra Agricultura Christinna: y vn prelado q aLia traydo hartas competencias 
con otros sobre la prelnzia, juro en publico eue desseaua ver se libre de--
].la, auntle fuesso con infamia suya: con ln cual poltIbra escandalizo a los 
que la oyere: n, por que sabían con quanta ambicion y mal exemplo auia trata-
do y grangoado de ser electo: y hombre que tal hizo y dixo, por damas pre-
dicarán la perfeccion a otros, y los otros escupirían en sus palabras tan,-
bien como en sus obras, y mal vida." 1,2Tambten Galeno "fue perselluido y 
murmurado de los :Medicas noscios embidiesos de su gran saber, hasta so ir 
diuurcas vezes de alli, y ser mandado tornar por los emperadores.» Polycro-
nio está seguro de que "algunas ,tretas de osas so auran jugado contra vos 
(Philalethes)", pero con su modestia de siempre le contesta el maestro: 
"Si tal ha pasado no sera por ser yo sabio, sino por ser los otros noscios 
y malos ChristianosIP 

Predicó Pineda por - muchos arios. Eso lo sabemos por sus propias pala-,  
bras en el pr6loge de la Agricultura ChriStiana,  y también quo tuvo una vida 
agitada y varia, pasando un tiempo atormentado de los vicios del cuerpo. Cuan-. 
do so puso a predicar, tanta oposición tuvo que le fuk5 menester dejar esa ca-
rrera y dedicarse a escribir. 

n,..›t especialmente par el tiempo que andando por diuersas parti-
das he gastado viendo me algunas vetes en.  parte de los peligros en q dize 
el glorioso apostol S.. Pablo auerse visto, y sobre todo(s) en las borras-
cas del puerto de arrebata capes, y en rapa pelo, y Cambien en los puertos 
secos, de d5de rechagado hasta las siete carreras no halle carrera, y an,. 
si cliffido la obra no saliere Muy anal  disolare miinsUficitcia diziendo 
Con vn auisado malo comondat ione ex miura qu odirl ex inuidia." 

Philalethes nos indica lo mish7o:4 

"...agora quiero.., comenzar doctrinas sobre cada mandamiento por 
sí7  y para ella os apercibo 	velaades, como para vn sermon de los que 
solía predicar antes 5. los Pantuyes graduassen en el potro de Cordoba..." 

Por lo visto hubo una temporada en que Fray Juan de Pineda anduvo de 
ciudad en ciudad, y de pueblo en pueble:" predicando, porque en varios lugares 
se acuerda Philalethes do sermones que había predicado o de cosas y costura 
oresvistas aquí y allí; en Daroco do Aragtn„ en Segovia y en Zaragoza. Cuan-
do es cuestión de cómo condun6 áUjandro a los que "corretean" en días do 
fiesta dice nuostro Phestro: 

",p, En Daroca, ciudad de Aragón me halle una voz a predicar, 2..a 
do CDrpud Christi la marauilla dolos &metes Corporales con las seis hos-
tias consagradas que so tornaron ora carne: y con ser gran feria pare :e.a 
qual acude gran gente hasta dende Francia, no se compra ni vndu hatita des-
pues de medio dia, porque so celebr los mystorios diuinales con rri,le solom-
nidad..,." 

4 Agrie Chri.:  20, XXXVIII.  
Aquí signen el cueto de la corneja y Minerva y otros, "en lo qual se en-
tiendo quan vidriada sea la codicien de lowsoinores para c5 los suyos, que 
aun no se lus ha de dozir lo que les cumple, si es cosa que les ha de dar 
pena." 

311 Agri, Chrl. prolngo. 	 4. Agri. Chri,, 170XI. 
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Encontramos' algunos datos sobre la persona dé Pineda en la Agricul- 
tura Christiana‘  En el ano de escribir esta obra tiene 58 abriles y no esg"--  
casado. Tiene los ojos malos y por eso pide un sombrero para salir a dar un 
paseo por la ribera:1  

' 	' 1 

"Philalet... Oyes liarquillos, dame mi sombrero de pajas, que corno 
otros altera la luna, si les da en las. cabe9as: ansi el sol me passa dende 
que por cierta indisposicion me sangraron cienos, y aun me daSlo a la vista, 
y quede para menos trabajo en.lo del estudio," 

• En otro lugar nos dice:2 ."...como yo tenga corta vista. n o sobre de- 
zir ansi." En el convite del tercer día Philalethes escoge perdiz,3  porque cu- 
ra los ojos (Arist6teleS) Sr por necesidad de comer mas v mejor, siendo, se su- . 
pone, delicado de la salud. 

Vive humildemente y solo:4  

'iiiihyo a penas tengo pan para,Marquillos (su criado), ni vnas. coro- 
chas q cubrirme: y mi casa es como la lobrega del hidalgo de Lazarillo de 
Tormes, que sino son los difuntos, o los que se aparejan para lo ser, corro 
vosotros,. no aportan hombres a ella: y' ansi me llaman visos el sabio no co- 
nociclo, otros el emparedado, y otros el oso encoruado, y otros el bachi- 
ller hazalejas, y yo callo." 

Sufre del pecho:5  

"mas de mi os digo que me salla en algun.tiempo tan costoso qual- 
guiar sermon, que apanas mó podia tener en los pies, ni era poderoso de co- 
mer bocado: y por no hazer caso del sudor, incurri en vn mal del pecho que 
me priva de ser humano para muchas .cosas."  

En el Diálogo XXVI al llegar sus convidados, les dice Philalethes:6  
"Subid en hora buena., porque hazb vn poco de niebla. que a los delicados suele 
ser dalina j  y mas por la mariana." 	 •,. 

del dIA:7  
Pineda lucha por mantener su sinceridad y encuentra los obstaculos 

4illoro lo en mi cora9on, y escriuo tratados contra tales pecados 
en l'ayer do las sanctisimas religiones y algun conuento mo solia encomendar 
los sermones de la festiuidad, de su.patron, y despues que en vno toque la 
obligacion que los prola.dos tienen de no comer mas que los subditos... nun- 
ca mas me lo encomendaron, ni. me visitaron," 

La retórica la desdePia en favor de la verdad. En el diálogo treinta, 
el Mariscal a quien he convidado a comer aquel dl.a con 61 y sus amigos de siom 
pro lo asegura:8  "Siempre fundaste vuestros designios en virtud, y ansi los 
guiays mas por buena philosophia quepor coloreada Rhetorica." En otra parte 

«~~~~~it• 
• • 

1. .-Agri. 	'31, 'VII. 
2. Agri.*Chriéi '6, 'VI. 

Chrisi; .3, VIII,, 
4« Agri. Chri*:  29, XXXVI.  

5 1  'Agri. Chrié:  21, XXVI.. 
6,'Agrie'Chri.:  26, I, 
7, Agri. Chri., 29, XLII. 
8w Agri. Chris, 30, Id 
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dice Philalethes:1  "Yo poco,  so de paláciadas..." Poco so da por T(colercillos 
rhetóricos" aunque algo 	ende de ellos; su propósito os de hablar con to-
dos, "con deseo de los aprouechar". 

Dice Philalothes que so crió entre mujeres:2  

"Yo entro mujeres me cric, y biuo agora, mas nunca las halle tan ro-
tas que so deura..dezi dellas tan abarrisco, lo que nos aueis predicado con-
tra ollas;' y mo dais a. entender que lecis los libros para solamente saber 
males que dozir dellas, pues entre tanto mal nunca dezis algo bueno". 

Sabemos que mientras vivo retirado Pineda para dedicarse a escribir 
sus libros, aunque no predica, sigue relacionado con el mundo, y tiene sus de-
beres para con 61:3  "l'hila. Ea sefiores, caminad con Dios, que se me haze tar-
de para rezar, y mas oy que tengo defunctos." 

Los diálogos de Pineda, que empiezan un domingo de la Septuag6simal  
a 26 de enero del ario 1578, pasan a Sevilla, y ha sabido el autor crearlos un 
ambiente andaluz. 

En el diálogo primero, capitulo 1, Polycronio dice: 

buen ticmpo Me ha socorrido el Evangelio de la Dominica Septuagó-
siMa de oy para mayor abono de mi razon y es que lo primero que dite ayer 
hecho el padre de las comparias..." 

En el diálogo primerp, capitulo XXIX, Fhilalethes dice: 

"Aunque la metaphora y poesia sea bien trahida, no loa lo que t&-. 
casto de Astrologia, pues oy son veinte y sois do Enero, y el sol anda en 
los quilco grados do Aquario (poco mas o =nos) y no en el signo do 'erro 
que vos significaste, pues primero qáe entre el sol en 61: pasara otrn 
quinze grados de Aquario, y los dob signos Piscis y Aries, que son quasi 
dos meses y m'odió desde oy. Fié es verdad que aquesta tierra vandalica esta 
mas sujeta a los rayos del sol, y como el ario sea seco, cobra brip el calor: 
y. no pe yo en que pasares las amenazas de aquella braua cometa que duro a 
las partes occidentales dale todos santos hasta los Reyes, y algunos han 
miedo que sentina su pon9o9a el reyno de Portugal, o que con su sequ(sdad 
causará falta de paz." 

En el diálogo segundo, capitulo MI, tenemos: "...delta vitima ho-
ra hpn corrido ya 1578 3%0S (de la once hora que os desde el Redentor halita el 
f4.1 del mundo)." 

Las pláticas sobre los caballos de Jerez y Córdoba y las comidas y 
Oostumbrea nndaluzu son frecuontos', Ln casa do Polycronio, viejo andaluz, es 
morisca; 61 os de tez morena y sus amigos se divierten llamándole el moro y 

1. Agri. Chri., 3, II. 
2, Agri. Chri., 23, IX. 
3. Agri. Chri., 16, XXXVIII, 



.25 

negro en son de burla. El sol de Andalucía se menciona varias veces, como 
cuando los interlocutores, siguiendo una costumbre de cálidas tierras espano-
las, se van a pasear después de la comida a lo largo del río, y dice Philale-
thes:1  "Pareceme que se nos atreue vn poco el calor, por tanto acojamonos. a 
la sombra de aquel pino aluar, que por ser alto, y bien proueido de ramos, 
nos defendera leste bochornillo Africano, que aun con salir aguado del mar, 
calienta como puro...." (Alusión al *vino mezclado con agua de que acaban do 
hablar.) 

Que es Sevilla la ciudad en donde pasan los diálogos se establece de-
finitivamento con una alusión a "sant Isidoro, Arzobispo desta ciudad", 

"Philalethes, Pausianas escriue que Calimaco fabricó otra lampara quo 
ardio un alo entero sin morir, y aun le duráua todo aquel año el azeito que 
una vez-le echauan: y la razon natural que para ello da me parece digna de 
admiracion, que tenia la torcida de lino Carpasio, qüe no se quema por mas 
que arde, y de tal lino Plinio da testimonio, y muchos le han visto en 
nuestro tiempo. Christian° Masseo escriue que otra lampara inoxtinguiblo, 
o inmortal fue hallada en el sepulcro de la gloriosa Sancta Catalina en el 
monte de Siria de Arabia: y yo no puedo entender como esto puede ser, mas 
con entender que no le entiendo yo todo, entiendo lo que puede ser lo que 
yo no puedo entender. Philalethes. Tambien dize Casiadoro que hizo unas lam 
paras que alumbraron al monasterio donde era el Abad: y que en mucho tiem-
po no tuvo necesidad de las ceuar, ni tocar: y Iacobo Voragine, y Don Lu-
cas Obispo de Tul. (Lucas Tuicen en li de miraculis S. Isidori) dizen que 
sant. Isidro Arzobispo desta ciudad hizo dos lamparas que guando le enterra 
ron metieron con el en la sepultura, la una a la cabeza, la otra a los pies: 
y que sin las tocar ardieron hasta .que cuando trasladaron de alli su cuerpo 
para la llevar a otra parte, las quebraron los que cavaron la sepultura: y 
no se deue dezir que el Sancto hiziesse tales lamparas por arte Magicq, ni 
aun que el supiesse arte Mágica, no obstante que fue sapientissimo."' 

En otra parte Philalethes dice a Pamphilo, el joven:3  

"valga vuestro buen parecer, y por lo mayor abono y seguridad de 
nuestra doctrina, y por honrrar las Sanctas leyes Canonicas con que nuestra 
madre yglesia nos ensetia y gouierna: y por honrra de vuestra ciudad'cuyo 
dignissimo prelado fue el bien auenturado S. Isidro,4 cuyos huesos descan-
san en la real ciudad do Leon: entrare con los fundamentos do la justicia 
COMO los digerio el venerable Graciano en la primera distincion del Decre-
to, alegando para ello la doctrina deste sanctissimo doctoré.," 

En el Diálogo 27, al dirigirse los cuatro interlocutores a la bonita 
sala de comer de Fhilalothes0  exclama Polycroniot5  

"O que bien compueSta Sala, y qüe bien aderesada mesa, y que genti-
les vidrios, osario, dezir me no los ay tales en Seuilla, y que Son trahídos 
con la domas prouision que al Selor ramphilo embio su madre para solonizar 
efta su boda spiritual, PA 11. EZta es la primera vez que siruen, y ha mas de 

1. Agri Chri., 1, XV. 
2;.Agri. Chri., 5, X.V. 
3, Agrie Chri. 24, XX, ./ 

4.-.Abundan las.referencips a S, Isidoro. 
5. Agri. Chri., 27, XIV. 



quinze alas que los traxeron a mi madre unos Genoveses que la touieron 
ciertos arrendamientos do álgunos de sus lugares. PHILOTIMQ. Desta vez que. 
da proueido el señor MheStro de tasas diuerfas para todo su vida, mas por-
que no terna donde guardar tanta multitud de vasos, yo me licuare este que 
me cupo, y aquel cubilete para mi muger, porque no beue bien en taras ver-t 
tedizas. POLYCRON. O que gorditas patoxuelas. PHIZO. En buena fe mejores 
son aquellos gallipauos, y aquolla fuente de perdigones rebosados del agi-
queso con sus sopillas no solamente tostadas, sino Cambien doradas, y aun 
olorificadas do azaar." 

También se va estableciendo definitivamente el paisaje de alrededor 
de Sevilla, con alusiones quo se hacen aqui y allá a lugares cercanos, Entre 
el diálogo nono y el décimo, acompañado de Pamphilo y Philotimo, hace Polycror. 
nio un viajo a Jerez, viaje que le lleva para la ida de víspera en víspera, o 
sea una noche y un día más o menos. 

"Poly. Sabed (señor Maestro) que venimos de Xerez, y con llegar a la 
media noche, ninguno destos seRores ha ido a su casa. por hager todos vuesT-
tra visita juntamente primero que otra: ansi que todos tres nos partimos de 
vos el otro día juntos en el coche: y como antes de mí casa me diess3 vna • 
carta del peligro de vn pariste que estaua para expirar de dolor de costado, 
dexc mandado que lleuassen al doctor Theotisto muy en posta, y hallandpme 
con el señor Licenciado, y no nosqueriendo desamparar el señor Pamphilo, 
corrimos toda la noche, y antes de la hora de visperas llegabamos 

Al llegar a la casa de FhiIalethes el día doce, Polycronio ex tica • 
su ausencia, diciendo que el y el médico Philotimo han estado en Jéreg. 

"Recibid en 'paciencia," le dice a Fhilalethes, "el auca tanto tiem-' 
po que yo y el sellor licenciado no auemos venido por aca, por que tornamos 
de repente a Xerez por la recaída de mi sobrina, que fue tan peor que la 
caida, que murio, y creo de mal casada." . 

Una vez le recuerda Pamphilo a Polytronio una rencilla en el puente • 
de Duazo, de la cual le saco su padre, "que a no tenor buenos cauallos os 
pusiera en salvo en Xerez, no nos predicaredes en contra de lo que entonces 
haziades."3 

A los bueyes andaluces que Hércules busc6 en uno de sus trabajop, 
los encontró. "en estas' dehesas de Xerez"„ dice uno de los interlocutores..4  

Otros lugares cerca de Sevilla que figuran do día en día en loe 
asuntos de los interlocutores son: Jaen„ Ronda, Bojar., Cordoba, Yeclal  Axarafe 
(donde tiene Pamphilo mil pies do olivos) Grados Astorga, Alamares, Medina de 
Rioseco y 'Aja. 

Philalethes calculas  que la distancia que hay entre la ciudad en que 
están 'y Salamanca será do-unas ochenta leguas. 

amil~~4~1~~~~1PIENIall~~1:1~1 

1. Agri. Chri., 101 1. 
2. Agri. Chri., 12, I. 
3. Agro.. Chri )  23,VII 1/1  

114 Agrie  Chril  8, IV. 
5, Agrie  Chri. 19, VII, 
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No puede estar esta ciudad muy lejos de Valencia, porque Philalethes. 
nos dice que el: Arzobispo de Valencia (prelado estimal4e por ser falto de ma- 
licia) le mandó una vez álganos rollos de cera blanca.i 

Por varias alusiones a calles y plazas nos compone Philalethes un 
plana de la ciudad de Sevilla, plano que so anima con concurrencia de gente. 

Así, en el Di4logo 22, capitulo XXX hay una referencia jocosa a la 
calle do la Sierpe que debe de sor la calle de Sierpes do hoy día: 

IThiloo Tomaos con Aristoteles que dizo lo que os.digo)  .que yo nun 
ca fui por aquellaá partes, no. se mas de aqui a la sierra donde tiene mi. 
mugar su patrimonio: y entre otras piezas vn hortal, que a tenerle a la. bo-. 
ca dela callo de la Sierpe para hazer casas, no tuuiera yo necessidades de 
mirar orinas, ni madrugar a ir de muladar en muladar. Pam. Pariente del hi- 
dalgo do•laZarillo de Termes douois ser, q también tenia buenos solaras, 
que a estar en buen puesto,.y bien edificados lo dieran do comer." 

En el , Diálogo 22, capitulo XIV, tamphio lo promote•prostar a Philo- 
timo una casa qle tiene su madre en la calle do la Sierpe. 

Una vez, para agradecer los regalos quo lo da ramphilo„ juran l'hiló. 
• timo "por. las Oryades del Alameda 65 sus Hamadryades y zapeas: q no son. estos 
sehres de la classe de los cnballeros, sino do la de los reyes Alexandres, • 
pues aun mi boca es corta medida de sus . dDnes."2  

En otro lugar, Polycronio es reprendido por haber aprobado el gasto 
de docenas de millares do ducados en la Alameda, que no sirve para más que 
dar gusto a los "soncochados".3  

Philalethes alaba la hermosura de la Alameda, pero encuentra mal que 
se gastaran tanto en su construcción :4  

"Andron. En el jardín del Conde de Venavente ay una callo de chopos 
que si se acompañara do abro rio como este (el Guadalquivir), no fuera de 
menos estima. 

Philalet. Y como no hazeis cuenta del Alameda de Souilla con sus 
Herculeas columnas, y tan buenas calles y passeos para gente de a pie y de 
a caballo: que si quiera por auer quien diga quo costo sesenta mil ducados 
a poner en el estado que la veis, deuiera ser muy memorable." 

ror haber hablado bien Philotime sobre la mandrágora, Pamphilo le 
regala dos borceguíes y pantuflas, y Philotimo lo da las gracias diciendo:5 
"Yo juro por vida de mi mugar de irme al colegio cal9ado con ellos guando mas 
gente aya, y dar a entender cuyo don sean, y cuan en buena guerra ganado." 

En uno de los días en que se tratan las bodas de Pamphilo, el joco- 
so Philotimo dice que irá a ver al "Protomadico del. Colegio",6  para arreglar 
un casamiento entre Pamphilo y Theodelinda Lombardo, hijo. del rico indiano. 

1. Agri. Chri 24, II. 
2. Agri. Chrl., 214 II. 
3. Agrie Cha., 220  XXXIV.  

4. Agrie Chirle, 3, XVII» 
5. Agri. Chri., 24, XIV. 
6. Agri. Chri.0  230  XIX. 
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Este colegio a que asiste Pamphilo y que rehusa grados y oficios a 
Philalethes debe de ser el Colegio de Maese Rodrigo traductor del libro de 
Marco Polo y autor del Vocabularium ecclesiasticwn (1499),1  reimpreso tantas 
veces en el siglo XVI que dice Clemencín que abrió las puertas de las cien- 
cias eclesiásticas a la lengua vulgar. Por intercesión de Rodrigo de Santa- 
ella, Archidiácono de Peina, se compra el terreno en 1503 y en 1505 es reco- 
nocido el Colegio por el papa Julio 11.2  

Los convivios son de diferentes tierras, artificio que emplea el 
autor para desarrollar la teoría de Galeno de que las complexiones de los ham- 
bres son en gran parte resultado de lo que comen. Rivalizan los amigos de la 
Agricultura, jactándose cada uno de las comidas, costumbres y valores superio- 
res de su tierra, a veces burlándose el uno del otro sobre los defeotos regio- 
nales que representan. En Andalucía, tierra de Pamphilo, son muy orgullosos y 
"presumen de repatear a los del gocodover" 3L  Se habla del puerco andaluz,4 de 
las uvas 5 y de las frutas de B(jar y Rond:.,' que tienen fama de muy buenas' 
Aulio Galio caco que los hombres "tragones"ribuscaban ,bn sus tiempos la lamprea 
"deste vuestro mar Andaluz de cabe Tarifa".' El carnero de. Castilla es mucho 
mejor que el de Andalucía, porque las hierbas, siendo más delicadas, engendran 
mejores carnes y más blandas quo las de "vuestra Andaluzía".8  

En varios lugares se refiere a Slineca:9  el "tragico Seneca, gloria 
de vuestra Cordoba"„ "vuestro compatriota". 

En Andalucía010  sobre todo en Córdoba y Jerez., se mira más en la ra- 
za de los caballos que en la de las mujeres. De Sevillail son con toda probabi 
lidad las riquezas de que se habla cuando Pamphilo dice: "mayor riqueza es una 
razon sabia bien sacada y asentada "quanto tesoro entra de las Indias en esta 
ciudad". 

'En una larga descripción de la casa de Polycromo, en donde comen el 
día octavo, de sus patios y fuentes dicen:12  

"Polycro. Que os parece de estos jaspes tan diuersos en colores, y 
en lauores: y de aquellas basas de marmol negro con sus capiteles de ala- 
bastro sobre.  las colunas? Phila. El otro dia lo aduerti q no son de los mi- 
nerales o canteras de EspaPla, ni de Genoua, ni aun de toda Italia: y parece- 
MB poderse adeuinar á aura sido hallados en algunas ruinas antiquissimns 
destruidas dende el tiempo de los Moros, Polytronio. Estos quedaron en Sevi-
lla de vna casa de deporte del rey Abenabet padre de la 9aida que caso con 
rey Alonso el sexto que gano a Toledo: y fueron embiados a vno de sus ante-
pasados por el Miramamolin de Marruecos de las canteras de Caruan donde los 
Moros hizieron cabe9a de su imperio Africano luego que comenzaron a ganar 
la tierra de Africa.e*" 

1. Bataillon, Erasmo et l'Espagne„ p. 90. 
2. VISase la p. 21; para la cita queda a conocer que el Colegio no le daba 

los oficios y grados que merecía a Pineda, 
3, Agri, Chri.,, 241  IV. 	 8. Aári, Chri,„ 5, II(' 
4. Agri. Chri., 22, SEA 	9. Agri, Ohne, 221)0(429A1 etc. 
5. Agri. Chri., 1, II. 	 10 Agri, 	21,XIV. 
6. Agri. Chri.„ 21, XXIV., 	 11, Agri, Chri., 41 IV. 
7. Agri. Chri., 29, XXb 	 12,Agri. Chri.„ 



CAPITULO III. 

Espiritu del siglo XVI en la Apricultura Christiana  

La Aalz111111 se divide en dos partes: la declaración de los prin-
cipales mitos paganos para "acristianarlos", y la doctrina cristiana, princi-
palmente. del Nuevo Testamento. En esta segunda parte figuran el Salmo 118, el 
Decálogo, los siete pecados, las virtudes,,los artículos de fe, el Padre Nues-• 
tro„ el Ave Paria y el Apocalipsis. Entre los mitos que se tratan en la prime-
ra parte se encuentran los de Filomena y Progne; Pigmalión; Pirra, Adonis y 
Venus; Faetón; Narciso; Júpiter, Io y Juno; los trabajos de Hércules; los Pena-
tes, Larvas y Lémures.; lxión y sus hijos los Centauros; Medusa y Perseo; el 

Se sirve Pineda de varios artificios en que sostener su labor de 
desflorar, romanzar, declarar, doctrinar y.nacristianar. Empiza con la Sema-
na Septuagésima, el Génesis; después pasa a las salidas de Cristo en busca de 
labradores para sus. vigas; y empezando con la declaración de las virtudes, en-
tra la contemplada boda del joven y espiritual Pamphilo, con cuyo motivo Se' 
declaran las virtudes y se comparan sus méritos. En el Diálogo 260  Pamphilop  
quien se ha dedicado a la teología, escoge a la caridad, la mejor de las virtu- 
des, para- casarse con ella, y se supone que será el que seguirá al Maestro 	• 
Philalethes, enseriando como debe vivir, pensar y hacer el buen cristiano. 

La más sostenida dalas metáforas empleadas por Pineda os la de la 
Agricultura de la viga, que se hace siguiendo las Geórgicas  de Virgilio y re-
partiendo las labores entre las cuatro edades del hombre: cavar, plantar, in-
jertar)  podar, arar y esponjar la.tierra que entre el sol y el agua (sabiduría 
y doctrina), arrancar las hierbas "(pecados), y sobre todo renovar la cepa vie- 

ja. 

En su forma, la Agricultura es un convite figUrandO la comida cómo 
el putrimiento de la doctrina y simbolizando la unión en que debieran vivir los_ 
hombres, tal como la última cena. Hay frecuentes referencias al convite de VlaT. 
tón; al del Hijo Pródigo y a Otros., sin que se desarrollen para formar grAn 
parte de la Ora. El convite del religioso de Erasmial  en qué pareqe pensar 
Siempre Pineda aparece en grandes trozos glosadós0  sin que se les reconozca 
su padre:,' Erasmo

'
, aunque varias veces en lugares de poca importancia, como di-

simuladaMente, .9. e alega a.Erasiun. 

Además se sostiene por tecla la extensión del libro el tema de la 
crianza de un. hombre cristiano, dándose los pasós de su formación en las 4orná 
de prima, de tercia, la sexta y la nona. En la primera parte de lp obra se ex- 
pone detenidalente el desarrollo de la criatura en el seno de la madre y del 
cuerpo- humano ya formado, siguiendo a Galeno. Aqui:se da el cuerpo como símbo-
lo de la primorosa compoátura y del, orden y la armonin en uno de la naturaleza 
y se califica al hombre como la más alta obra do esto mundo temporal. 

Can Cerbero; Pirámide y Tisbe; y Prometeo. 



Figuran en la Agricultura, sobre todo en la primera parte, las cien-
cias de aquella ¿poca, trozos de pseudo historia y curiosidades de animales•y 
plantas, tomadas por la mayor parte de Plinio y Suidas. Desde el Diálogo 16, 
Pineda se dedica más estrechamente a las Santas Escrituras, y la obra se va 
despojando de las muchas metáforas de nutrimiento espiritual, de curiosidades 
y otras interpolaciones, haciéndose más serio y académico el tono. 

Hace Pineda una resella de los estados de la sociedad y sus deberes 
y salpica su obra con recriminaciones contra la frialdad cristiana, la ambición 
y sed de honores, y la afición a los placeres que apartan de Dios al hombre, 
seglar y clórigo. 

La Aíkrigultura Christiana, que por su forma suelta, su carácter en-
ciclopédico y sus muchas digresiones para tratar de cosas curiosas, puede su-
gerir una silva o floresta de las que abundaban en su tiempo, es en verdad una 
expresión de las grandes ideas del Siglo XVI y se dedica a señalar el camino 
hacia la perfeccion en el ser humano. 

• 

En el prólogo., en que están expuesto el propósito y la manera del li-
bro, dice Pineda que escribe la Agricultura para enseriar, corregir y guiar al 
hombre hacia un verdadero cristianismo, mas que mezcla en ellas cosas entrete-
nidas para atraer a los lectores. En verdad, aunque tiene Pineda un talento so-
bresaliente para relacionar SUS materias, su prolijidad viene a ser algo corno 
la cáscara dura de la metáfora que él emplea a menudo, cáscara que hay que rom-
per para llegar al meollo. Itas, envueltas en la floresta prolija de materias, - 
van todas las ideas erasmistas del siglo, no faltando ninguna del Enquiridián, 
de los Coloquios, ni de los otros tratados de Erasmo. 

Participa esta voluminosa obra de casi todas las principales ramas 
de -expresión y cuestiones de aquel gran siglo: entra en ella el tono místico y 
se. .compone el todo de partes inherentes de la ¿poca: cultura enciclopédica, que 
eomprende "Cosas. naturales", "cosas curiosas", literatura grecorornana, inter- 
•prétación de la Biblia, todo con el deseo de reformar al hombre, a la sociedad 
y..3. los clérigos. 

Reducida al meollo, viene a ser la Agricultura, Christiana un anual • 
del "bien vivir", un En' 	como el de Erasmo, porque el motivo y el fin 
Son guiar al hombre a 'aproXimarse a Dios por un cristianismo bien comprendidO 
y sentido e iluminado con la luz del Nuevo Testamento. De• entre la envoltura 
de sus cosas entrenadas, colocadas con un ingenioso arte mosaico y un orden 
lógicos  se destacan - uno tra otro, como "joyas", los trozos principales de Eras 
ino3  llegando a formar un núcleo del pensamiento de aquel siglo. Fray Juan de 
Pineda labra la villa de la ciencia y la literatura de los antiguos, decl.arrIn-• • 
dotas y cristianizándolas hasta donde es posible, para darles correspondencia 
con la doctrina cristiana, y después pasa a la viria de las Santas Escrituras, 
apoyándose en las partes que mas iluminan la tendencia del s4.glo en que 61 
piensa y trabaja .. 

Por el siglo XVI corre un paralelismo extrailo de actividad e interés 
literarios qUe resulta de dos ramas de investigaciones y contemplacián: la. de 
la Biblia y la de la. herencia co,t4 legaron a la ciencia del hombre .los clásicos 
antiguos, todo ello acompal'indo del aran de una .reforma renovadora dol hombre y 
de un deseo de nueva orientación para el público general en el objeto y fin 
del vivir. 



• La Edad Media y el Siglo XV 1  han' preparado las semillas que vienen 
a brotar bajo una nueva luz en el siglo XVI, cuando el Nuevo Testamento se uti- 
liza, para concentrar más interés en el hombre, como la más alta obra de Dios, 
dándole una dignidad con la esperanza de la gracia. Hasta ahora las Santas Es- 
crituras están encerradas en la erudición de pocos, los letrados seglares y 
los clérigos, viniendo a ser casi propiedad de aquel grupo reducido. Al públi- 
co general no le llega más que la corteza de la letra El siglo XVI saca la 
Biblia de aquella prisión, la romanza y la promulga en' glosas, bañándolas con 
la luz del Nuevo Testamento. 

Al alba del sigla XVI el Cardenal Ximónez de Cisneros da unos pasos 
enormes hacia la reforma con su obra creadora.2  Cuando se da Cisneros a la 
creación de la Universidad de Alcalá, pien-sa en iniciar un programa 'de enseUn 
za eclesiástica que . pueda alzar y reformar la calidad de los predicadores y 
religiosos. La Universidad se funda en 1508 y en el otoño de 1509 empieza la 
ensenanzal  que poco a poco, contra mudos obstáculos, se harA sentir a través 
de lose arios, siendo como un núcleo de preparación de la ola de ideas erasmis- 
tas que en la primera mitad del siglo pasará. Se crea una cátedra de Duns Es- 
coto;' y otra cátedra para la doctrina  nominalista, cosa que hace sensación en 
España, pero nada inmediatamente grande puede salir do la Universidad de Cis- 
neros hasta anos más tarde. El programa para las lenguas antiguas y los estu- 
dios helénicos no es por entonces más que un gesto. Ya en el aao 1502 traza el 
Cardenal el plan de fijar el texto de la Biblia remontándose a las fuentes 
griegas y hebreas. Refine sus colaboradores y se pone a la obra, quo en 1514 da 
el primer volumen de la Biblia Políglota Complutense una de las glorias de 
EspaFia. 

De esta manera, las obras do Erasmo encontrarán en España un grupo 
que las reciba y promulgue. Efectivamente, España recibe esta corriente de re- 
nacimiento cristiano con una sed sorprendente; la obra erasmita se acepta con 
más entusiasmo que en cualquier otro país católico y tanto so impregna en el 
espíritu español en los primeros anos que cuando a mediados del siglo se prohi- 
be su lectura, ya está asimilada. 

Este fenómeno de sorpresa y rapidez se explica en parte por el am- 
biente armonioso, que en aquel momento es propicio para una obra creadora na- 
cional. Se atribuye a la unidad politica y religiosa del siglo, que puedo ar- 
monizar todo eclecticismo y es caracteKizado como un espíritu "constructivo y 
armonizador que culmina en Cervantes. "0  Ayuda m4 cho a la difusión de las nue- 
vas expresiones la introducción de la Imprenta.4  

1. Según la opinión do Audrey F.Bell, °Notes en Spanish Renaissancell„ en 
Rev. Hisp., 1930, LXXX, 321-652, el Renacimiento espaRol debiera situarse 
entre los míos 1400 y 1700, abarcando tres siglos, para incluir el XV, 
boca que prepara el camino de lot primeros influjos clásicos por vía de 
Italia 

2, Marcel Bataillon, EugaLL)t...~£19 París, E. Droz, 1937, pp. 2, 11-24. 
3. Hurtado y Palencia, Historia de la literatura española., p.11.293-302.  
4. Zaragoza y Valencia se disputan el honor de haber sido la cuna de la impren 

.ttl en España, Se sabe do un contrato otorgado en Zaragoza. en 1473 para fun- 
dar imprenta, pero no aparecieron libros impresos allí en aquel año. Les 
trobes on lohor de la Virgen Uhriá aparecieron en libro impreso en 1474 on 
Valencia. Hurtado y Palencia, Historia de la literatura española, p.270. 



4. Agri, Chri., 2, XII. 
5. Agri. Chri., 2, XII. 
6. Agri, Chri.„ 2, XV, XVI, 

1. Agri. Chri.0  2, XII. 
2. Agri. Chri.„ 2, XI. 
3. Agri. Chri., 2, XII. 
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Aparecerán las glosas en romance de los trozos más alumbrantes de 
los Testamentos, paráfrasis de las obras de los Padres de la Iglesia, tratados 
sobre los requisitos del buen cristiano, la manera de arar, las armas contra 
los pecadosnas  reformas deseables para los eclesiásticos, laicos y gobernan-
tes. Y todo esto irá acompaado de un trillar de la literatura de los antiguos, 
que ya se había iniciado por vía de Italia en el siglo XV. 

Ya antes que Cisneros, al alba del siglo XVI, Antonio de Nebrija ha-
bía dado un zumbo critico a la extensión de la literatura latina y sagrada en 
Esparia. En este terreno es Nebrija el precursor del erasmismo en Espaqa. Ha-
biendo vivido diez Jios en el ambiente crítico que había creado con sus Anoba-
cienes al Nuevo Testamento  en Italia el gran humanista Lorenzo Valla, vuelve 
Nebrija a Espala y se da a la restauración del espíritu de las letras profa-
nas y sagradas. El nuevo énfasis que se hace sentir en sus investigaciones y 
estudios preparan el camino para el humanismo del siglo XVI mucho antes de que 
llegue el gran impulso del erasmismo. Ya antes que el Cardenal Cisneros ha en-
cauzado Nebrija la literatura greco-romana y sagrada en esta nueva corriente. 

Fue natural que este repliegue sobre las fuentes antiguas y el in-
ter6s por las lenguas clásicas consecuente a 61, despertaran una nueva curio-
sidad por las obras antiguas en el público ilústrado, interós que, por la in-
troducción de la imprenta, se manifestó en traducciones más accesibles a un 
público cada vez mayor. 

Las letras cristianas se sirven de las "extranjeras" con razón (S. 
Agustín)? Se mezclará en la LIEricultura Christiana lo profano con lo divino. 
Entre las mentiras paganas se izan descubriendo doctrinas provechosas. San 
Pablo dijo (en Actos, 17) nue el altar del dios desconocido de los atenienses 
enseriaba doctrina cristiana, pero que aun no lo entendían los griegos. Y (en 
Ciu. Dei) dice San Agustín que Platón conocía la Escritura. En muchas cente-
llas adivinadoras del Dios único mostraron gran ingenio los paganos, nos di-
ce Pineda, y algunas veces aciertan, aunque no fueron álumbrados de "la ver-
dad encarnadall..4  

Filón Judío Alejandrino,3  el mejor filósofo platónico de su tiempo, 
dice que el mundo que consta de las ideas, en ninguna parte pudo hallar asien-
to sino en el verbo divino que adorna todas las cosas y que el verbo divino 
es.ropositorio de las ideas. 

Arato, invocando a Júpiter, su gran dios, dijo que todas las cosas 
del mundo están llenas de Júpiter, lo mismo que San Juan dijo que todas las 
cosas viven en Dios.4  En Actorum, 17, dice San Pablo,-  alegando una sentencia 
de Arato, poeta griego, que vivimos en Dios, que en El nos movemos y tenemos 
nuestro ser. Y si no fuera de fe católica la sentencia de Arato, nos dice Pi-
neda, no la pudiera "calificar" tanto San Pablo.5  

El gentil Trlegisto dijo que las cosas oran en Dios antes de nacer 
En Pinandro, dijo que la regenurrici6n se había de hacer por el verbo hombre, 



lo cual indica la encarnación del Redentor y la redención. 

P3 utarco dice oue fu.6 doctrina que J;iob puCiera tener hijo en una 
mujer pero no en un varón.1  Eso es alejaría que quiere decir que sin la mujer 
(la Iglesia, no se ur.drílIn engendrar hijos herederos del cielo, 

No deja de maravillarse nuestro autcr de esto descubrimiento, que le 
parece a] mrsmr tiempo Cosa natural, puesto que Dios está en todas las cosas. 
"Porque sepan los que no han trabajado en tales materia.", nos dice, "que donde 
quiera resplandecer Dios, y que muchas gentes so color de las mentiras quo a-
dorban traua las cosas diuinas que no entendían. "2 

Al principio de los Diálogos se explica por completo este lado útil 
de las invenciones filosóficas y literarias de los paganos..  

"Entended lo primero el grande ingenio de aquellos hombres sin fe, 
que compusieron aquellas morarías para nos significar estas y otras cosas 
doctrinales: y sabed lo segundo que no se trahen tales cosas para las mez-
ciar con la doctrina sagrada, no para hazer hincapie sobre si dizen verdad 
ni mentira, para gouernarnos por ellas: sino que por manera de conuersacion 
holgamos de conferir cosas con cosas, teniendo las unas por de fe, y las 
otras por de conuersacion para exercitar los entendimientos: aunque si por 
alguna via pudieren aprouechar, no las desecharemos de nuestra conuersacion, 
con tal que se conozcan por muy honrradas en nue las queramos mirar a la 
cara y poner en seruieio de la doctrina eatholica. Todo lo que puede tener 
de credito la doctrina pagana declaro S. Pablo (Acto.17) aun guando saliere 
muy verdadera, diziendo a los Wlenicnses que el altar del dios no conosci-
do, ensenaua la doctrina verdadera, na s que ellos no la entendian, y era 
la que el les ra'edicaua: y ansi es creible que Dios echo muchas otras- ver-
dades doctrinales .entre las Sibylas y los otros theologos paganos, pagando- 
les algunas diligencias q1,1 e hazian per conoscer a Dios para que aquellas 
centellas ayudassen a les persuadir ser la verdadera luz la que la fe les'  
predicasse, y esta mesma censura corre para todo lo que es de escritores pa-
ganos. Poka. Muy bien va para no dar lugar a la malicia de los nescios: si 
quiera porque de embidia de no sabor hazer tales mezclas, se callen cona su 
pógEa. capitál," 

Estas dos corrientes, la una dependiente de la otra, se encuentran 
yuxtapuestas en la Azdallul jahllstiana; extranayuxtaposición que le da a 
la obra de Fray Juan de Pineda un contraste dramático. En la primera parte se 
nos presentan los mitos de los paganos como una tierra oscura pero rica y fór-
til que encierra en sus entranas los principios del anhelo de aproximación al 
Dios único. En las ideas do los paganos se descubren vislumbres de la doctrina 
verdadera;' sus peligiones eran como un paso inconscientemente dado hacia el 
Dios CriStiDnOf Boto concepto de que existe entro los paganos un presentimien-
to de Dios y de la doctrina cristiana, lo cual afirma repetidamente Erasmol  es 
lo que da la "raisondlltre" y' la unidad a la primera parto de los Diálogos de 
Fray Juan de Pineda. 

1. Agri. Chri. 2, - XVI. 
2. Agri. Chri, 16, X. 

3. Agri. Chri., 4, XXIV. 



Hasta la historia confirma la suposición de que los paganos presen- 
tían la existencia do nuestro Dios, dice Pineda. Según Diodoro, en las costas 
del mar Bermejo, por la parte de Arabia, había tres altares do obra riquísima 
"consagrados a los dioses Griegos no conoscidos... yi en dezir auer sido tres, 
parece significarse algun olórcillo de la Trinidad."' 

Dividiendo el Decálogo en el tricordio de los preceptos divinos y el 
heptacordio de los siete preceptos humanos, dice Pineda que no hay oído criado 
que pueda percibir la música del tricordio divino. De esto pasa a la música 
puesta en el cielo por los platónicos, diciendo: 

"Y si se dudasse de los Platonicos si entendieron algo desta musica 
diuina y interior, y sí la quisieron significar con la musica que pusieron 
en los cielos, puedese dezir que si entendieron el Mysterio de la aancUssi- 
ma Trinidad (como se dize Platon auerle entendido, y aun significado en la 
carta de los tres Reyes) bien pudieron oliscar algo della, mns si no Alcan- 
zaron tan alto sacramento, no fueron capazos de saber de tal musica." 

De las diez famosas sibilas que deScribe Lactanco„ todas pronostica- 
ron la llegada del Hijo de Diose3 

Y en la colección quo hizo Stratonico (Obispo de Cunas) de las sen- 
tencias de las sibilas cumanas,4  anda una, "daca y curiosa", que pronostica 
que el hijo del padre eterno y su semejante vendrá a los mortales vestido de 
cuerpo humano, y que su nombre so compone de seis letras que en romance so re- 
ducen a I.H.S.O.Y.S, 

El primer convite nos do a conocer 9ue el fruto princip,1 que culti- 
varán los.cuatro amigos será el de la sabiduría o ciencia de Dios. Un domingo 
do la Septuagésima, después de oír misa, Philotimo, Polycronio y Parnphilo rin 
a comer en casa del Maestro PhilaletheSe  Antes do que se sienten, pide lá ber7 
dición de.  la mesa el. anfitrión. Pero Polybronio lo advierte que atln.no se ha 
puesto el vino.- Empiezan los cuatro a discutir sobre los valores y iiritos del 
pan,: vino y sal, debate que recuerda las disputas do la Edad Media, Gana la sal, 
símbolo de lo sabiduría: se pone en la boca del bautizado, porque ár buen cris 
tiano es tener sabiduría, y en el bautismo 511 profesa fe. El SeIor 11=6 a sus 
Apóstoles sal del mundo, lo cual indic;lba qué habían de "salpresar" las gert:)á 
con su sabiduría, convirtióndolas al conocimiento de Dios. La sal es job -  lado!. 
ra de la doétrina, provocando deseos de recepción de la fe, poniendo apetito. ,  
como hace la sal. Los sacerdotes de Egipto usaban la sal para guardarse limpios 
los cuerpos. Dios mandó o los hebreos que no lo 'ofreciesen sacrificios sin sal 
(Levit.), y cuando hizo pacto y confederación can Aréln :z  sus hijos, lo hizo 
ton sal y la llamó sempiterna (Nuleros, 1). Suidas la llama símbolo dela jus!- 
ticia. 

La agricultura que harán será para cosechar la sabiduría. El evange- 
lio5  de la Dominica Septuagósima les pone delante el ejemplo del Señor cómo la- 
brador, diciendo que la princra cosa que hizo el padre de las campalias en ama- 
neciendo aquel domingo fuó salir a buscar cavadores para su villa. Esa buena • 
obra es la primera en que nos pone Dios. En el texto del domingo septuagésimo, • 
en que primero se reunen los cuatro interlocutores de la Apricultura Christiana, 

1. Agri. Chri,, 5 , XXXV. 
2. Agrie  Chri., 17, X. 
3. Agri. Chri., 30, III, IV. 

4. Agri. Chri., 30, V. 
5. Agri. Chri.„ 1, I. 



-35- 

se inspirarán los labradores de la obra. Los servicios de la Semana Septuagé-
sima en que están son tristes:1  las primeras lecciones de los maitines son el 
principio del Génesis: la creación, el pecado de Adán, y la penitencia que . 
trabajase y sudase. Llorando la Santa Madre Iglesia esta trabajosa penitencia, 
dice en el introito y principio de la misa aquellos versos de David: 

Cercáronme dolores de muerte, 
dolores del infierno me rodearon, 
y peligros infernales me hallaron. 

Así nacen los hombres, condenados a trabajar. 

En la Dominica Septuagésima se cubre la iglesia de luto, 'y no lo 
quitará hasta la Dominica in albis, que es a los setenta días. Durante este pe-
riodo no se canta el Aleluya, en memoria de la muerte del Redentor y Esposo de 
la Iglesia. Juntamente llora la Iglesia las muertes espirituales de los hom-
bres. 

Estos setenta días traen a la memoria los setenta ellos que los judios 
estuvieron presos en la cautividad babilónica., de la cual los sacó Zorobabel, 
como el Redentor sacó al linaje humano de la cautividad del demonio. 

El Domingo in albis se llama así, dicen Fortunato y Poncio, Paulino, 
porque desde el Sábado Santo por quince días se acostumbraba en la primitiva 
Iglesia bautizar a los convertidos, y los vestían de albas blancas. San Pedro 
dice en Romanos que la pila del bautismo es figura del sepulcro del Redentor: 
los pecadores entran en el bautismo muertos y salen vivificados 

En su Agricultura Christiana, establece Pineda unas correspondencias 
entre las salidas del Padre de las campanas, la cantiga 7 y proverbios 24 de • 
Saiom6n, los trabajos • de Job, las horas canonicas, los siete reinos del cielo, 
las edades del hombre, las edades del mundo y los oficios divinos. 

Los santos Padres de la Iglesia, nos dice, hacen cuatro edades prin-
cipales en la vida y el discurso del mundo, que es el hombre grande: la pueri-
cia, tiempo de ley natural, que corresponde al tiempo desde Adán a Moisés; la 
adolescencia, desde Mois6s hasta la venida del Redentor a este mundo; la ju-
ventud, desde el nacimiento del Redentor hasta su ascensión al cielo; y la se-
nectud, desde la Ascensión hasta el fin del mundo. 

La puericia corrió bajo el gobierno de los Patriarcas, y los Santos 
Doctores la llamqn la transgresión, con que los hombres se apartan del servi-
cio de Dios. Reinó el pecado en el mundo desde el ntraspassamiento" de Adán y 
Eva. Y entonces es cuando la idolatría comenzó. Este tiempo se representa en 
la Iglesia con las historias que se leen en los maitines desde la Dominica 
Septuagésima hasta la dominica cuarta de la cuaresma. Es la edad oscura. 

La adolescencia es cuando floreció la predicación de los profetas 
con la ley de lidois6s. Esta edad se llama el tiempo de conversión o renovación 

1. .Agri, Cha" 13  XVI, 
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del mundo. A esta edad corresponde el tiempo de adviento o tiempo de repara-
ción por la "espectación" de la llegada del Redentor. 

La iglesia lee la doctrina de Isaías, que previene al mundo para la 
recepción del Redentur. 

La juventud es cuando el muncb estuvo en su vigor y fuerza. Es el 
tiempo de la plenitud de la gracia, porque en esta edad vivió el Redentor con 
los hombres. Los santos llaman a este tiempo el de la visitación y reconcilia-
ción del mundo con Dios por la pasión del Hijo. A este tiempo corresponde el de 
las festividades del nacimiento y resurrección del Redentor. Se lee en la igle 
sia para esta temporada los dos' libros del Nuevo Testamento: después de Navi-
dad, las epístolas de San Pablo, y después de la resurrección, las epístolas 
canónicas de los otos Apóstoles, el Apocalipsis y los Actos Apostólicos. 

La cuarta edad representa la vejez del mundo y corre desde la Ascen-
sión hasta el fin del mundo, con dl nombre de peregrinación y penitencia. A es-
te tiempo corresponde la temprIret que corre desde Pentecostés hasta el Advien-
to (exclusivo), En los domingos se representa con lecturas de la Escritura los 
trabajos, fatigas y contiendas en que han de vencer los que han de ir al cie-
lo: lo cual se significa con las guerras de los Reyes y de los Macabeos y con 
los trabajos de Job y Tovias, de Estor y de Judit. So leen los profetas meno-
res y los proverbios de Salomón por la prudencia que ensenan. A este tiempo 
de peregrinación pertenecen las dominicas que hay desde la Epifanía hasta la 
Septuagésima. 

Así se ve con cuánto orden, saber y armonía procedo la Santa Iglesia 
en el oficio divino. 

Las cuatro partes del misal romano no están por el arden de la Sagra--
da Escritura. Los Padres de la Iglesia no quisieron comentar su ano con la Sep-
tuagésima por muchas razones, entro ellas por no empezar con cantigas de tris-
teza. De manera que el reino espiritual de las divinas alabanzas empieza con 
el "segundo Adán". 

En las siete horas canónicas que se rezan cada día se representa tam 
bién el discurso de los dios del muncb, repartiéndose en siete edades. 

1. La hora de los maitines, ,que es la primera de las canónicasose 
representa la edad del mundo desde Adan hasta Noe. 

2. La hora de prima, la segunda edad desde el Diluvio hasta Abraham. 
3. La hora de tercia, desde Abraham hasta David. 
4. La hora de sexta corresponde a le edad cuartaldesde David a la 

cautividad de Babilonia. 
5. La hora de nona es la °pinta edad, desde la cautividad hasta Cris-

to 
6. La hora de vísperas, u hora oncena, corresponde a la sexta edad 

del mundo que es desde la venida del Redentor hasta el fin del mundo. Esta es 
la de "nuestro Evangelio de hoy". 

7. La hora de completas es la séptima edad del mundo, o el estado de 
las almas en la gloria, y se parece a la hora docena del Evangelio. 

Los reinos del ciclo son siete también: 

1. El primer reino universal y eterno es el en que de todo lo creado 
se muestra Dios rey y Miel?. 
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2. El segundo reino os el de la inteligencia de la Santa Escritura, 
y es el medio para el reino de los cielos. 

3. El tercer reino es el de la gracia. 
4. El cuarto es el reino do la' gloria. 
5. El winto es el cielo mismo)  donde el reina Dios con los bien-

aventurados. 
6. El sexto reino es la persona del Redentor. 
7. El shtimo reino es el de esta iglesia militante y donde reinan 

los justos por fe, esperanza y charidad. 

El Redentor sale a buscar cavadores para la viga, prometiendo jor-
nal: es decir, el galardón de la vida eterna, que viene despas de los traba-
jos para cultivar la virtud. 

Con tres parabolas da la Santa Escritura noticias de las tres dife-
rentes vigas. 

1. La del profeta Isaías, la casa de Israel, o el pueblo judaico, 
que no dió más clip uvas agrias. Esta viña es mala. Dios dijo (Canté 65) que., 
procuró cuidarla, pero que no le salid bien. David dice que primero se plantó 
en Egipto)  y por ser la tierra contraria,Dios la llevó a la tierra de promi 
sión. Como buen labrador, que primero purga la tierra de maleza y despuLs me-
te el majuelo, así arranco do esta tierra la gente idólatra y se la dió a lós 
judíos. Crecieron tanto los judíos que fuó maravilla poro a la postre un jabalí 
(la malicia), con-Lió y arrancó toda la villa.. Es deciro que los judíos procuraron 
la muerte del Redentor, por lo cual Dios les echó encima total perdición y no 
les quedó piedra sobre piedra en su ciudad Moisós afirma que esta villa fue del 
Veduao de la Viña de Sodoáa y Camorra. 

2. La segunda villa nos la propuso Dios por San Mateo y por San Lúcas„ 
diciendo que la plantó un padre de campanas y que la cercó de un seto. Levan-
te) en ella una torre para defensión y la dió a renta a ciertos labradores.. Al 
plazo envió sus cogedores (profetas), por la renta, pero en lugar de pagar, 
los labradores descalabraron a algunos de los cogedores, y a otros los mata-
ron. El padre de las campañas envió despuli a su hijo por la renta, mas ollos' 
lo mataron, Aqui no se condena a la villa sino a los renteros, a los prelados, 
eclesiásticos y gqbernadores seglares, que en lugar de cuidar de la viga, vio 
Dios pusieron su cuidado en conseguir riquezas, honras y oficios y en vivir 
"hinchados y regalados." 

3, La tercera viña eS la de la párabóla de San Mateo, cap. 20. La 
primera parábola significa al pueblo judío; la segunda a los eclesiásticos y 
gobernadoresq 	seglares; la tercera tiene que ver con la "vivienda" virtuosa, en 
la cual' fructifican las plantas de los buenos cristianos. El ejercicio de la 
virtud es como la labor de la villa. Nos cumple un continuo trabajo si pensa-
mos ser galardonados, Los muchos vedules son las muchr.Sy diferentes virtudes 
que hay. que cultivar. Si se deja perder una Viga por no cultivarla, tarde y 
con muchas diligencias se podrArestaurar„ y algunas veces nunca torna en si. 
San AguOtín dice que la vida cristiana os un continuo martillo y cruz. Quien 
quiera OlVarse ha de llevar cada dia su cruz (Lucas, 9). Desde que nació el 
ledent,Pp• su vida fue de trabujo y penitencia. 

Dios no prometió la gloria .1 que supiese más, sino a los que hacen 
su deber si,guiendó sap wndamian tos. 

11 saber no os meritorio en si 1. El saber debe dedicarse al servil.- 

1. Agri. Chri., 1, XXVI. 



cio de Dios y del progimo. Hay que guiar con la voluntad lo que so aprende. 
Hay que querer aprender para servir a Dios y a los hoMbres. El móvil debo ser 
el amor. Todo merecimiento estriba en bien amar, lo mismo que toda culpa, en 
mal amar o aborrecer. La buena obra es mandada por la voluntad. 

110 reyes.y príncipes, cuán ciegos sois los que no se rodean de sabios, 
que con•su conuersacib podeis aprenderla gobernar. Al revls de lo cual 
dan algunos, más entrada a los chocarreros que.a los sabios, y a . las que 
presumen do serioras y que tienen más pares de perrillos de faldas que de . 
horas para rezar, y-además tratan a los que saben hacerles reir. 1r1 

En verdad, la Asricultura Christiana será un manual de. los ejerci-
cios para cultivar..laviria . de virtudes. Pineda será incansable en .  enseriar,  
avisar, aconsejar, corregir y reprender, que eso es lo que necesita .al mundo: 
sabios que puedan guiar a la•gente.2  

La vicia nació de si antes de que los hombres le pusieron mano3. En 
Romano, 2, San Pablo dice que los hombres que aun no han recibido ley alguna 
de bien vivir tienen en 	la ley natural que.les.  dicta lo•necesario para 	• 
Salvarse, Esta ley natural nace en cada uno impreáa en su alma y le .avisa que 
,ha de amar a Dios y a su prójimo. 

Dios les dijo a los judíos que llevasen la ley de Moisés en las ma-
nos y puesta en los ojos, y ellos la traían escrita en los diez mandamientos 
en unos papeles que traían en la frente. 

Cicerón, imitando a Platón, no deja de repetir qua no hay cosa más 
amable al hombre que la virtud y que ella lleva ,naturalmente en pos de si a 
los hombres, como la cosa mas hermosa del mundo% En la Tüsculana dice que den-
tro de nuestros ingenios nacieron las simientes de las virtudeslque si las de- 
jasemos crecer, nos llevarían a la bienaventuranzas 

Píndaro dice que de Dios nos viene el ser buenas y sabios; y Aristó-
teles habla del apetito natural de ser sabio. 

Pero no basta nacer bueno; hay que ejercitarse en hacer buenas obras. 
Por los actos merecemos y no por los hábitos (Aristóteles, Ethi.). 

Ahora bien; cuáles son las labpps Aue ex' ti la vicia de las virtu- 
des?. Pineda las dará, apoyandose en Virgiiio Weorgii) y recordando el uso 
de su tierra.  

'El primer ejercicio del qua pone viña de nuevo es cortar las vástigas 
y soterrarlas, para que barben so tierra antes de volver a plantarlas para 
siempre. 

Otra labor es la de echar provenas o rastros en la cepa, si os vieja, 
para que se formen nuevas raíces que se hagan cepa principal. 

La tercera labor es la de podar. 

• 

1. Agri. 	ll XXVI. 
2. Agri. Chri., 2, III, 

3. Agri. Chri.1 1, XXXII. 
4. Agri. Qin., 1, XXXII. 
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La cuarta es la de cavar o arar la tierra varias veces al ario, arran-
cando así las hierbas y esponjando la tierra para que le entre el sol y las 
aguas hasta las raíces. 

En algunas tierras suelen "arrodigar" las parras y sus sarmientos, 
para que no se tienda la uva por tierra, lo cual la hiciera podrirse. 

Sigue aquí la declaración de las labores principales en la viña con 
otras menores. 

Todoé deben incorporarse al ejercito y ayudar en las' labores do la vi 

"Phila. Basto lo•dicho quatO a lo toca° a la 
dad,y digamréalgo quanto a la humnnidad„ y podremos WIzer cuanta ñ Lilramos 
la parra con que so comparo nuestro Redentor: por 5 Aun q dixo juntam3te 
su padre era el labrador, significo al principal padre de cUpanas, y q ha-

ze la principal lauor, mas no excluye a los gañanes, y otras gentes bahuna 
que arranca cardos y desgrana, y caua, y ara g son oficios baxos, Mas el po!-
dor, y echar prouenas, 1 es negocie dé buena raza y experiencia, y 1 la ha-
zen los seriores de las familias, ese su reserua para Dios que pina la fe y 
charidad en las almas, y poda los vicios y errores dellas„ exercicioa réter-
uadás a soló Dios"1. 

Según Santo Tomás y Alejandro Alense',2  se revela a los que viven bien 
lo tocante a la muerte y vida del Aedentor, aunque sean de los montes. La fe 
católica está en creer en el PIMbolo: es oblilación do todos creer quo Dios as' 
trino y uno; y Cristo hombre y Dios, que murio y resucitó y ha do venir al jui-
cio. Lo de máp de los artículos es de sabios y concierne a Obispos 3r curas. Pi-
neda es del parecer cue si de justicia los padres deben a los hijos lo necesa-
rio al cuerpo,'y asimismo los amos a sus criados, mucha más obligación tienen 
de enseriarles lo que de ordinario se platica en la iglesia. No se puede conde-
nar a los quonunca oyeron del Evangelio y por eso no creen en Cristo "clara y 
abiertamente, y debaxo del nombre de Chriáto", pues les es imposible poder.sa 
bel^ esto pór sus fuerzas naturales (como dice San Pablo):" cómo ha de creer al-
gUno en el que nunca oyó dezir", pero al mismo tiempo se condenan par los peca 
dos que cometieron contra la ley natural que ellos sabían "y por ellos no rile 
rescieron Ser alumbrados de Dios Con la fe del Redentor claramente". Si no lle-
gáh a la fe muchos infelices, es por no disponerse a ello. 

El mundo está lleno de Dios,Arato dijo que de Júpiter estaba lleno el 
mundo. 

Deben invocar a Jesucristo, que dicen que fuá visto despu6s de resuci 
tar por la Santa Mágdalena, vestido de hortelano (Juan) 

Uno de los argumentos qm maneja Pineda será sostener la teoría de 
que los paganos presintieron la dnetrina cristiana. Se basa en la filosofía pla-
tónica de las ideas.3 Macrobio puso las ideas de las virtudes en la mente di-
vina y con todos los platónicos afirma haber habido hijo de Dios, y a 6sto, pro-
ducido de Dios, engendrado por el divino entendimiento, llaman mente y armario 

a. 

1. Agri. Chri.„ 26, XVI. 
' 	2. Agri. Chri., 26 XIX, 

3 Agri. Chri., 2,IX,X XI 
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do las ideas "por lenguaje de apropiación". Las Ideas son las razones prlinorw 
diales a que mira Dios para entender y criar las cosas; por eso asientan todos 
los teólogos las ideas en el hijo (o la mente) de Dios. El gran teólogo pagano 
Trismegisto lo llama por la palabra Verbo de Dios, como también lo hace Di6ge-
nes Laercio. 

Sobre este modelo platónico de las imágenes eternas, pinta Fray Juan 
de Pineda la casa y jardín de Philalethes, el hiraestro de los Di151.5u21, como an-
tes pintó Erasmo en el Convivium. Relig;iosum la linda casa de Eusebio, que re-
sulta ser un reflejo de la do su amigo e impresor Frobenius. 

Todo ser está en Dios, a quien Pineda llama el pintor del mundo: 
"...Dende que el pintor del mundo comienza a resentir los arboles de verdes 
hojas..."1  En otra parte ).o llann "arquitécto creador".2  

Los sabios concluyen que idea "teologalmente" es una forma eterna en 
el divino entendimiento, que es lo que quiso decir Plat6n,aunque Aristóteles 
le acuso de decir que había una forma o idea separada para cada objeto creado 
de Dios. Las causas ejemplares en Dios son las razones y virtudes substancia-
les de las cosas y son "subsistentes" antes que las cosas que conforme a ellas 
se hacen. La teología llama a estas razones y virtudes buenas y divinas volun-
tades definidoras de las cosas que son y "hacedoras de las mismas segun lo que 
Dios sobresustancial predestinó y produjo todas las cosas". El verbo divino es 
el repositorio de las ideas. 

San Agustín dice que le que fué hecho en sí mismo, con ser creado en 
Dios, había vivido, como lo significa el pret6rito imperfecto. El "erat" dice 
que la vida era antes. Todas las cosas que Dios hizo fueron conocidas de 61 
eternamente, todas el'tuvieron en su divina sabidturía, no como criaturas, sino 
como vida y luz de los hombres, que es esa misma sabiduría _divina*. Para ser de 
Dios las obras, es necesario primero que fuese lo que se hace, lo que se hacía 
y lo que se hará: eso es vida, la vida es hermosura, la hermosura es bondad y 
la bondad es Dios. Y dice San Agustín con San Anselmo que en Dios las criatu-
ras, según que estlIn en 61, son el mismo Dios. Alejandro afirma que no está 
bien decir quo la criatura es divina esencia, pero que se puede decir que to-
das son en Dios divina esencia. San Juan dijo que todas las cosas son vida en 
Dios porque siempre están en la sabiduría divina, que es vida, y vida eterna, 
de Dios. 

Es de maravillarse el tino con que dieron con los principios de la 
doctrina cristiana 'estos platónicos, según los interlocutores de los Diálogos,. 

"PAlIPHILO: Que os parece (fellor Polycronio) debite lenguage tan Chriftiano 
en boca de Paganos: Que podran dezir los que mofan de la Theologia de los 
sabios naturales, sino que por no la saber,' la condenan? POLYCRONIO. A mi 
no me hinche la medida, ni me da el gueto que la Christiana. PHILALET. Toda 1 
la verdad en fe o en doctrina es Christiana, como toda verdad y doctrina 
baxa de Dios: y ved bien que quan Christianas cosas sean, que contradezir-
las es heregia. Los paganos acertaron pocas vezes a dezir las verdades to-
cates a la fe por las r.labras que fuera razon mas muchas vezes dieron en la 
verdad; y ami Sant Augustin tratando de como Porphitio aula hablado de la 
sanctissign Trinidad, sino que en poner la procession del Spiritu sancto, 
ni guardo los proprios termines deuidos a la materia, ni el dio el asiento 
y orden que la Theologia Christiana ense9a deuerse le: dize c.:110 como acierto 
en lo que dize no va mucho en el como lo dize, y que le corrijamos las pa- 

1. Agri. Chri., 4, 	 2. Agri. Chri., 2, XII 



labras, pues sabemos; y le tengamos a sentencia. "1 

Nos asegura Philalethes, alegando a Platón en Timeo, que los que no 
saben cosas antiguas siempre se quedan niiios„ que es lo mismo que decir, como 
se dice en la Santa Escritura (Prov• 4), que los sentidos sabios del hombre 
son sus canas. 

La Filosofía es madre de todo bien saber,2  Fil6sofo quiere decir ama 
dor de la sabiduría, de manera que el filósofo es convidado a una vida. de 
ciencia y virtud. 

En una hermosa descripción de las especies intelectuales se pone 
Philalethes a alabar la sabiduría con que el hombre debiera pintar su alma 
henchirla de plantas. Un hombre no es verdaderamente hombre sin que sea su en-
tendimiento emaciado en las cosas con doctrina, y Aristóteles, como se ha di-
cho; lo llama tabla por pintar. 

"PHILALET. 	felior Mariscal con su erudicion„ y la vuestra 11. con 
su aprecia cion han puesto en su punto aquella verdad de Platon, que los que 
no saben las cosas antiguas, por mas alos que tengan siempre son nirlos: con 
lo qual se muestra paraphrastes de aquello de la Sabiduria, 11.  los sentidos 
sabios del hEbre son sus canas, y no los pelos blancos de la barba y cabe-
za. Que jardin plantado de mil diferencias de yeruas y flores odoriferas„ 
ni orl soto ni bosque lleno de enes y de monterías, ni que pradizales con 
sus caudalosos ríos llenos de bolateria, pueden Len a los hombres que mere- 
cen llamarse tales, tá: recreatiuos ni solazosos„ como su memoria pintada de 
las cosas de por todo el Inunda, y aun mas si son de las que ya no ay en el 
mundo, y las guarda el como para prouis ion del pueblo en tlempo de carel tia, 
enseriando a los ygnorantes lo que les cumple mucho saber?" 

Si un hombre compra una "tapicería" a gran suma para recrear sus 
ojos, cómo no debiera procurarse con mayor swna "la sabiduría con que pinte 
su alma, y la hincha de plantas...?" La tabla por pintar de Arbistáteles se 
puede decir también tierra por plantar, y sólo el entendimiento enmadado con 
doctrina puede dar a un hombre el nombre de hombre. Y cuantas mis cosas de 
éstas aprende el hombre, tanto más se pinta su alma y se planta su "heredad". 
Pero por más que pinte y plante, nunca se acaba de henchir de pinturas ni de 
plantas su entendimiento. Unas noticias disponen para otras. Le pasa al Nom-
bre como al hend.sferio: por mas que alumbre a Iste el sol, siempre queda tierra 
en tinieblas, y ast„ por más qu£ se alumbre el entendimiento el hombre con la 
luz de la inteligencia sionpre 19 quedan tinieblas de ignora.ncla • "El tiempo 
sotierra las verdades respecto de lo ya passadous  tal como se deslustra la• 
pintura con a aire y el sol, asi las especies intelectuales se desvanecen, lo 
mismo quo las plantas, si nose cuidan y cultivan. Como la naturaleza va res-
taurando el cuerpo con nutrimiento, asl. debe el hombre restaurar su mente, 
aprendiendo para llenar las lacunas que deja el olvido. Así debe proceder el 
hombre para ser admitido en la presencia de Dios, convertido en su semejante. 
El hombre que no sabe obrar con su entendimiento queda manco para juzgar de 
su voluntad, "y por el mesa) caso tiene borrada la diuina semejanza que'prin-
cipálmente consiste en estos hábitos del ent3dimiento y do la voluntad". 

Se establece la correspondencia entre las salidas de Cristo y dl día 

1. Agri. Chris, 24-, VIII! 	 3. Agri. Chris, 30, VI. 
2. Aari. Chris, 19, XVI, 
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o vida del hombre. 

La misa es figura representativa en la vida del Redentor, y se debe 
decir de dla, desde a tres horas de la salida del sol hasta el modiodia. 

El Evangelio da a cada hora de la vida seis anos. La primera hora 
evang6lica es a la salida del sol, y es cuando primero salió dl padre de campa 
las. La tercia es de tres horas despulzde la salida del sol y empieza con los 
dieciocho ános. La sexta es dl mediodia, empezando con los 36 anos. La nona es 
a las tres de la tarde, empezando con los 54 arios. La oncena es a las.  cinco 
y empieza con los 66 anos. La docena es la puesta del sol, a las seis, y es 
cuando se da el galardón, 

Los contertulios de los Diálogos son Pamphilo, de la tercia; Philo- 
timo, de la sexta; Philalethos, de la nona; y Polycronio, de la oncena. 

Hemos ido descuidando la vjla del Sellor.1 En. Proverbios, 24, Salo- 
món dice que atravesó una vez por las heredades de un hombre perezoso y por 
una viña de necio. Todo, estaba cubierto de ortigas y espinas; el seto de pie- 
dras, caldo. Y con este descuido tomó "escarmiento y lección", y dice: "hasta 
guando dormirás, o perezoso, hasta guando no te levantarás del saelo? Poco dor- 
mirás, poco darás cabezadas, y poco tendrás trabada una mano con otra, porque 
la pobreza que te hará salir a pedir limosna viene en posta contra tí." 

Esta es una lección para los que dejan cubrirse de malezas y pecados 
sus conciencias, y hay los que se ven tragar del abismo y no sienten su perdi- 
ción. 

La villa cristiana do Cristo, la dactrina quó enseñó, se ha ido es- 
tragando. Dios, que plantó y cultivó la vil, , 

"exclama contra ella por el mesmo Jeremias, de que auiendola planta- 
do de muy buenos vedulos para licuar buen vino, ella so le estrago tornan- 
dosele agrazera; y sáliendose,del apeo da sus heredades se le pasó a se- 
lor sin derecho de poseer..."' 

Declarando el tercer trabajo de H6rcules, nos dice Pineda que en los 
Salmos se nos dice que el Aper (jabalí) destruyó la viña del Señor (que es la .  
Iglesia), comiendo pampanos del usufructo do las virtudes de los que bien vi- 
ven, y arrancando las cepas de los hábitos dv las virtudes.3  

Agricultura de In: villa es con que el Espíritu Santo nos requiere.4  
Por lo tanto tratemos de sacar provecho de la doctrina y aun florecillas de 
los escritos paganos conforme al consejo del' papa Hormísida (epi. ad possesq2- 
rum) para desenfadarnos de las pesadumbres que la doctrina trae consigo. 

La Iglesia tiene todas las doctrinas necesarias a la salvación, to- 
dos los granos de trigo. Salomón hace decir un esposo a su esposa que su vien- 
tre es COMO un nuelo de trigo rodeado de azucenas. El muelo es la Iglesia y 
los trigos, sus doctrinas. Las azucenas son las dontrinas paganas. 

La plática se llamará AgLimitALLEmj.211,11 y van a plantar. San Pa- 
blo dijo en Corintfts que sin Dios no podemos hacer nada. Por eso, antes de em- 

1. Agri. Chris, 1; XVI, 	 3. Agrli Chri., 7; XIII. 
11, Agrio Chri., 1, XXXVII. 	 4. Agrl. Chri.„ 1, XVI. 



pezar la labor, hay que implorar a Dios, como Virgilio invocó a Baco y Ceros 
para escribir del labrar y coger pan. Jeremías dice que de Dios está lleno el 
mundb. 

Pineda habla por toda su obre en términos de agricultura: arrancar 
yerbas, aderezar y bautizar florecillas paganas, convirtióndolas en flores 
cristianas, plantar virtudes hacer injertos, podar, desgranar, cavar. 

El desarraigar vicios y plantar virtudes es un objeto de su libro.1 

Todas las materias gentílicas de ciencia y letras que pone nuestro 
autor con una infinidad de detalles desplalsde decirlas literalmente las "acris-
tiana", haciendo que den frutos que correspondan a los de la ciencia cristia-
na. Acristianar: ese es el motivo de la primera parte de la Agricultura  Chris-
tiana, porque todo lo que hay de bueno en el mundo señala a Dios como princi-
pao unico. De este fin se preocupa Pineda constantemente, haciendo como un re-
fr4n del "doctrinar", porque se pierde a veces en el labeyinto de fábulas pa-
ganas con sus muchas versiones y en sus "cosas curiosas". Otras veces siente 
como un remordimiento por estas excursiones que hace en tierras paganas: de • 
allí sus excusas, sus axplicaciones y justificaciones. En el prólogo nos dice, 
ti...y porque las letras humanas tienen un saborcillo engolosinadw, entremeti-
muchas dellas entre lo que es de doctrina Christiana..." Además; un jardín no 
recrea tanto como una cabeza llena; Platón puso (en Timeo) que los que no sa-
ben cosas antiguas, por más arios que .tengan, siempre son niños; y Horacio dijo 
(en Arte) que "quien en la doctrina mezcla lo útil con lo sabroso llega al 
punto de buen enseriador".3  

A cada rato hay que sacar de entre mitos y curiosidades el hilo de 
la obra. "por mi verdad -dice Philalethes-" que hazemos muchos enxertos en 
nuestra Agricultura Christiana, y que requieren mas amaestrado labrador que yo 
para bien cultivar: y aun hombre de mas pecho para no cansar... H4 Y, "aquí se-
ra bien encontrar el hilo de platicas curiosas más que prouechosas, y dezir algo 
de lo tocante s nuestro Evangelio para aaltivar lo de nuestra Agricultura 
Christiana". De estas observaciones hay un sinnúmero de casos. Nos advierte 
Pineda a menudo que no os facil "achristianar" los mitos y las ideas de los 
antiguos y nos da a saber que no se puede entender la teología de los paganos 
sin saber bien la teología cristiana. Aderdsllas cosas paganas se dicen en 
alegorías y no se puede entender lo dicho como suena, "porque al estilo pagano 
se dizen muchas cosas formalmente, que no corren mas que por alguna semejanza:-
como que el mundo sea parte de la diuinidad (como dijo Trismegisto) y no lo es, 
ni puede ser; sino por ser cosa buena y ser todo lo bueno de alguna participa-
ción en ella"5  El el prólogo se defiende Pineda contra la critica hostil crea-
da por la envidia de los que menos saben e infieren que esta empresa suya de 
manejar lo pagano en pro de lo cristiano le puede exponer a recriminaciones: 

"...envidia con ingratitud son las que persiguen las honrrosas em-
presas, y son tan malignas, arte pueden ser tenidas por las dos sanguijuelas 
de la escritura, que nunca se veen hartas de la sangre mal dprramada de sus 
bienhechores e., Aunque aprouechando nos de la Doctrina de Plutarcho sacando 
prouecho de los enemigos nos podemos hazer de la parte del dicho Thomisto- 

11.~.~.~~~~1•••• •• 
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1. Agri. Chri., 7, XXVIII. 
'2. Agri. Chri., 30y VI. 
3. Agri. Chri., 4, XV. 

4 Agrio Chri.„ 20, XXX. 
5. Agri, Chri., 2, XI. 



eles.... que pues tenemos embidiosos, ellos nos publican por valerososl 
aunque, seamos astrososdid" 

El propósito de "acristianar" tanta mentira pagana es morse, pero 
Pineda • se demuestra ser un verdadero labrador que hace la siega en eras cris 
tianas, sacando los granos do verdad que hay entre el cascabillo. 

La primera parte de los Diálopos se localiza en el cuerpo del mundo. 
La segunda se dedica al alma, teniendo como motivo la declaraalón por medio de 
la ciencia cristiana de cómo debiera ser la vida interior del buen cristiana; 
Cuerpo y alma letra y espíritu: todo se reduce a esta doble imagen. 

Fray Juan de Pineda ha podido' dar a su voluminosa obra esta forma 
dramática chiaraoscura de mundo y cielo, asociándose por completo con el espí-
ritu del siglo XVI en le3 dualismo del viejo conflicto del hombre, que el Nuevo 
Testamento realza, y que se halla en las primeras expresioneb literarias de los 
pueblos. En España ya lo maneja como tema. El libro de buen amor.  Pero en el 
siglo XVI es cuando la labor del artista le da un perfil bien claro a la ansia 
del hombre por alzarse a la verdad espiritual y por deshacerse del barro opaco 
que le impide levantarse. Este dualismo en el hombre llega a ser un tema carac-
terístico, floreciendo más tarde en el Quijote. Las hermosas coplas de Jorge 
Manrique ya lo delinean; la obra de Fray Luis de León, la de Fray Luis de Gra-
nada, el del gran libro de la naturaleza en que se ve en cada cosa la mano de 
Dios, con la de los otros muchos místicos de la época., se componen de gste con-
tlIsaste entre lo material y lo espiritual, también como las obras de arte del 
siglo. Sin ir a buscar, entre éstas tenemos delante las pinturas religiosas del 
Greco con las figuras góticas alzándose con un visible anhelo de aproximarse a 
Dios, la Agricultura Christiana  se da enteramente a esta idea renovada y tan 
trabajada en el Siglo XVI y se dedica incansablemente su autor a "escarbar" pa-
ra sacar el espíritu de debajo de la letra: declarar, declarar. Para Pineda to-
do' se reduce a cuerpo y alma, letra y espíritu. Según el espíritu somos los 
hombres cielo, y segun la carne, tierra.I 

Suena por toda la obra la nota humanista de que el hombre es la más 
alta obra del reino maravilloso de aquí abajo: es wejor que todo lo demás de lo 
corporal, :11 hombre es un mundo pequeño que encierra más altos primores que to-
das las otras copas del inundo,2  Por su compostura merece el hombre el nombre de 
microcosmo: Est4 hecho de todos los cuatro elementos, y "en virtud del alma 
intelectiva ay capacidad pasiva para la inteligencia de todas las cosas del 
mundo." San Buenaventura dice que por hdber sabido todas las cosas del mundo 
el ReAentor, merece ser llamado microcosmo y todos los hombres se igualan a 
El, según sú saber. Siendo el caso así, el hombre se debe dedicar a hacerse 
digno dp su posición en el universo y dar muestra'de agradecimiento de la mara-
villosa compostura que le ha dado la mano de Dios. 

Esta obra humana se analiza fisiológicamente y se da como un cos mus 
de cabeza, corazón y miembros, que observan entre sí una perfecta jerarquía de 
relaciones e interdependenc ias, deberes y obediencia como sucede en el univer-
so, en la iglesia, en la república, y en los menores sistemas de sociedad de 
los hombres. Se desarrollan los tipos del ser humano, dándose las comidad ade-
cuadas para cada uno, y se hace un retrato del hombre perfecto desde el punto 

1, Agri. Chri. 281  XXI. 
2. Agri. Chri. 8, XX. 

3. Agri. Chri., 5, VII. 
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de vista flojeo)  para preparar el, camino de perfección, en cuu consiste la se-
gunda parte de los Diál2É22i 

Fingir no es mentir. El Redentor fingió en el castillo de Emaus, y 
es herejia dezir que mintió. Así los poetas fingieron para dar farma a sus ver-
dades y morales (y ese es el estilo de la sacra escritura), para darlas a esti 
mar al vulgo que la tuviera en poco si en lenguaje claro y llano se dijeran las 
verdades

l
. Por eso las gentes usaron simbolos y ceremonias místicas en el culto 

divino. 

"Philal... y como dizen Hieronymo y otros muchos sanctos„ todo ex. 
positor de la santa escritura primero deue asegurar el verdadero sentido li-
teral, y despues asentar sobre el sentido mystico 15.1   queda dicho diuldirso 
en el Moral, Alegorico, y Anagogico: porquecomo.lo mistico os tanto sea ver-
dad, en quanto se funda en lo verdadero literal, si lo literal nocpda cier-
to, menos lo quedara lo mystico. Contra lo.qual hazen algunos 1,:por encastrar 
vn sentido moral para vna doctrina que las parece a su proposito no tienen 
escrupulo de falsificar el sentidoliteral, y en quanto es de su parte no 
doxan fuerga en la escritura para prouar lo verdadero, ni para reprochar lo 
falso. De les sentidos místicos aduertid en 7o ya tocado con Hugo deS. Vic-
tor y con sant Thomas y otros, que no son significados por las palabras 
no por las semejR9as que tienen las tales cosas con las que por ellas son 
significadas; como se muestra con la palabra fuego, y con la palabra Hieru-
salen cue quedan 57-P puestas por ejemplo. Del sentido parabolico en que va 
fundado nuestro Eu72;eIico, dizen Alexandre de Ales y sancto Thomas que se 
reduce al literal o historico (por que estos dos no son mas que vno) porque 
la parabola no se ea/puso por lo 74 ella suena sino por lo que por ella sign 
rica, y esto es 'el sentido literal: aunque no le parece al Abulense pasar 
con lo de Alexandre. Alomenos el sentido parabolico como suena concurre con 
el gramatical que se causa de la pura constructiw de las 'palabras como for 
malmente lo dizen pan por pan, y vino por vino." 

Para Fray 'Juan de Pineda todo tiene esta dualidad de carácter, lo ex-
terior y lo interior: las santas escrituras, los mitos y las teorías de los pa-
ganos, las comidas y las ciencias, la poesía. En todas las cosas anda la invi-
sible mano de Dios, todas contienen esta esencia espiritual de Dios, y todas 
están en El. Lo mismo pasa en el hombre,3 que consiste en cuerpo y alma: hay 
dos hombres en eada uno, el hombre exterior y el interior; en todos4  los homr-
bres hay un viejo y otro nuevo, IMMO dice San Pablo.IY aun se,puede decir cate 
todas las personas tienen tres maneras de ser, como lo explico San Agustín:5 
en Dios, porque todos están en Dios y son de su idea y diuina esencia; en sí 
mismo de "substancia comutableti; y "en nuestros entendimientos y semejanza ima-
ginaria", 

Además,,, según Cicerón, 'toda buena disputa deue fundarse en la dell-, 
n " icion delas cosas para que se sepa que cosa sea aquella sobre que se litiga. ° 

...y quien ouiere de bien entender que sentido historial es el del 
oficio divino de cualquier día, necesariamente ha de saber en que sentido se 
dize en la santa escritura aquello que della se toma para el tal oficio: y 

1. Agri. Chri., 10  XXX. 
Agri, Chri.„ 20 XIX, 

3. Agrie Chri., 2)  IV. 
4. Agrl.. Chri., 2, I. 

5, Agrie Chrieí 2í XIII. 
6, Agrie Chri., 60  II. 
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muchos entienden aquellas palabras en el propio sentido en el que las dijo 
la escritura, que no las entienden en el sentido en que las recibe y lee la 
yglesia en el oficio diuinal".1  

San Marcos nos dice (en 1Iarci., 24) que el Redentor nunca predicaba 
sin parábolas. También los predicadores y poetas se aprovechan de ellas: Horne-
ro, Virgilio, etc-.2  

Por debajo de la letra de la poesía está el' verdadero sentido. Des-
pués de que se explica por qué se jura por la Estigia, Polycronio dice "Basta 
que no ay desatino poetico que no este fundadado con algun tino. "3  

Todo sacramental es selíal significativa de otra cosa 4. Por ejemplo, 
el sacramento de la Eucharistía es perfectísima selal de la Pasi6n de nuestro 
seZor Jesu-Cristo, al cual contiene en sí, mas si fuera instituido este sacra-
mento primero que Cristo concebido fuera sgial falsa, y Dios no puede ser au-
ttvr de falsedades. (Sigue aquí discutiendo la cuestión de que si Cristo fué 
puesto primero en la hostia o si primero nació en el vientre de la Virgen.) 

Porque las ideas van escondidas bajo parábolas y alegorías, hay que 
escarbar, ron anzar y declarar. La regla teologal es que una misma cosa por di-
versos aspectos significa muchas cosas diferentes y aun contrarias. Y mayor ri-
queza es une razón sabia, bien sacada y asentada, que cuanto tesoro entra de 
lás Indias "en esta ciudad".5  

1. Agri. Chri. 10  XIX. 
2. Agri. Chri., 2, VI. 
3, Agrie Chri.0  4, XXV. 

Agri. Chri,, 4, XXIX. 
5. Agri. Chri., 4, VI0 

• 

• 



CAPITULO IV. 

Pineda y Erasmo. 

Pone Pineda un catálogo de "quasi setecientos autores de la obra pre-
sente llamada Agricultura Christiana", y dice que "entre los .quales si acaso 
fueren algunos prohiuidos por la santa inquisición, yo los condeno tambien si-
no que se compuso esta obra antes de salir los catalogos". En el frontispicio 
va esta advertencia: 

"Algunos autores condenados por el Sancto oficio ee nombran algunas 
vezes„ porque se compuso este libro antes de salir el Catalogo; mas conde-
namoslos con sus errores: y los que se nos ofrecieron quitamos de la tabla 
de los autores". 

Sin embargo, el nombre de Eras= quedó en el catálogo de autores con-
sultados que nos da Pineda. 

Aunque se alaba de alegar siempre lealmente a sus autoridades -en va-
rios lugares se indigna con los escritores que callan sus fuentes: "porque 
quin escrive o habla contra muchos, obligado esta a dezir con cuya autoridad 
se mueue a contradezir a loe otros... y no diziendo el qua lo dime, vale tan-
to como no dezir nada. "0, etc.1-, muy pocas son las veces en que so acuerda 
Pineda de alegar a Erasmo. 

Las alegaciones que le hace en la Agricultura Christiana son para tro-
zos sin importancia  y  más  que otra cosa dan a conocer que al autor le duele la 
conciencia de tener que disimular su deuda al gran humanista. 

Dice Pineda que los Diálogosa  de la Agricultura Christiana empiezan 
el 26 de enero del ano 1578.2  Se aprobó la Agricultura Christiana en 1581, y se 
imprimi6 en 1589p Ya desde 1559 estaba prohibida en los Indices 	toda la 
obra de Erasmoy 3 Empezando con el índice de Valdés, el nombre de Erasmo desapa-
rece en las alegaciones de escritores espailoles„ pero ya sus obras han pasado 
de mano en mano en España, Seguramente Pineda había leído en latí o en trae- 
ducción todas las obras de Erasmo, porque no parece haber uno de sus tela:. en 
que no haya tocado 

En el Diálogo primero, XXXI, hablando do la poesía, alega a Erasmo 
intra texto'y al margen (Erasmus in Chillado): al poeta dan el nombre de teogal 
San Agustín San Ambrosio p Clemente Alejandrino, Preculfo Amiano, Marcelino, 
Asencio, Lino Glraldo, Erasmo y otros. 

e 	 

1. Agrie  ghri,, 3 XXIX, 
2*  Agrie Cha., 2, XXI!  
3, Maro Q1. Batái110110 	.A.,2223.P.a" París, E. pro% 1937> p, 767. 
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En el primero, XXXV, lo alega al margen (Erasntus Chili. 2 Cent. 7 
p. 50), diciendo que una de las Gracias da, la otra recibe y la tercera recomrr 
pensa con otro bien. 

En el segundo, V; después de discutirse lo qun es hidalgo, añade que 
Erasmo (en Chili. 3 proverb.1) dice quo la antigüedad es la única madre de la 
nobleza. 

. En el vigéSimocuarto, 	 heChiceros "trabando" del nombre 
de okitropomorpha", o de figura humana, que los pitagóricos daban a la mandrá-.  
Ora, como dice Erasmo (en Chili. 4 Cent. 5 proverb.. 64), decían que Vallapára 
hacer parir a las mujeres estériles, y algunos hechiceros hacían moldes dé.  ba-' 
• rro que contenlan figura de hombre o mujer en el hueco, a los cuales, enterra- 
desl se les. pegaba. alguna raiz de la tierra que entrando •en los moldes salia. 
en. forMa humana al romperse el barro. EStas mandrágóras se vendían a alto pre-. 
ció.. 

En el séptimo, III: muchos de nuestros cristianos entre ellos Erasmo 
(en Chili. I Cent, 7) tienen que en diciendo Hornero lo de la caída de Ate del 
cielo tuvo alguna luz de la caída de Lucifer del cielo. 

En el séptimo, XXVII: hablando de Belerefonte, se cuenta "Lo de Cice 
rón alegado por Erasmo" (en Chili. 5 Cont. 1 proverb. 41) que por la Quimera, 
"tan mal correspondiente en sus partes, no diziendo vna cosa cori otra" se sig- . nifica un hombre vario, mudable, incostante y sin verdad. 

En el octavo, III: hablando del trabajo nono de Hércules, que por las 
yeguas del rey Diomedes a las cuáles mató Hércules, se entienden las hijas feas 
de aquel rey tirano, con las cuales hacía tener "ayuntamiéto" carnal a los que 

z cogia n su casa, como dicen Erasmo y .Suidas. 

En el octavo, XIV: Trasmo trahe aquel lugar de Romero de como Ilercu 
rio quita y pone suelo con la vara de oro, para dezir que el oro de les dones 
corrompe a los juezas..." 

En el vigésimotercero, XIII: las viejas son más implacables que un 
perro, "y de allí saca en prouerbio Erásmo (en Chili. 4 Cent. 8 pro. 23) auer 
menos peligro en airar a vn perro, que a vna vieja". 

En el Diálogo veintiuno, XXV, diciendo que los feos son necios: "y en 
este sentido corre aquel prouerbio de que se aprouecha Erasmo„ mas nescio que 
Corythos que era Cambien feissimo." 

En el vidleí:mosegundo, XXX: "ninguno ama que no se recate: por lo 
cual haZe aquel prouerbio S. Agustin usurpado por Erasmo (en Chil. Cent. 7 pro. 
30), 'quien no zela no ama'." 

En el vigésimocuarto, XXVII: "también se acordo Erasmo (en Chiliad• 
4) de formar vn Arouerbio con el ojo de la justicia y le saco de-Suidas, y Es- 
tobeo para notar vn juez syncero y justissimo." 

En el noveno, XIII: "Erasmo alega a Estrabon para dezir que en la 
prouincia CambYsena hay armas  que matan picando, y unos rien y otros lloran de 
la ponzoña-." 

En el vigésimoquinto„ XXVI: de los ratones dicen Piero y Erasmo (en 

• 
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Chili. 1 Cent. 3 prouerb. 67), con ayuda de Aristófanes, que tienen más vivo 
el oído que el asno. 

En el décimonono, X: "Erasmo nuestro amigo por el anuos con su buen 
ingenio y lengua forma có Zenodoto aquel prouerbio, mas sordo que el zorral 
para condenar la necedad de los 1 como los zorrales nunca cal15..." 

En España fué donde entre los países católicos tuvieron el mayor 
éxito los Coloquios  de Erasmo, donde provocaron más interés, y donde contribu. 
yeron masa ensanchar el horizonte espiritual del público.1  

En su obra Erasme et l'EspaRne,  Marcel Batáillon nos dice que "mien,. 
tras que la Sorbona le sometía ta  Erasmo) a la más estrecha censura, lo selec-
to de los clérigos y frailes (españoles) trabajaron por ponerle al alcance de' 
su pueblo".2  

La colección de los Coloouios13hecha en su mayor parte a base de co-
pias mutiladas y defectuosas de las traducciones de Fray Alonso de Virués„ y 
publicada por Cromberger en Sevilla en 1529, se reimprime en Toledo en 1530 
por Cosme Damián, en Zaragoza por Jorge Coci, y en 1532 por un editor que po-
dría ser Juan de Ayala de Toledo.4 Durante tres o cuatro anos más después de 
esta fecha;  la Inquisición no pone ningún obstáulo a su divulgación. Los co-
pistas ayudan a los impresores en esta tarea. 

Nos encontramos aqui en presencia del punto más atrevido que haya al 
cantado el erasmismo espalol en sus aros de propaganda intensa,5 El repliegue 
que pronto seguirá, en lo que toca a los Coloquios, no debe hacernos olvidar 
que EspaSa es el único país católico en donde este libro haya sido puesto ge-
nerosamente a la disposición del gran ,público. 

La más amplie e interesante colec9ión traducida de los Coloquios  fué 
hecha por Fray Alonso de Virus hacia 1529.° Este da a comprender munho mejor 
el espíritu de Erasmo y lo interpreta con acentos elocuentes. Pero las impre-
siones de los Co322mIps que circulan en Espacla sigui siendo basadas en el li-
bro de Cromberger, a pesar de sus defectos y mutilaciones. 

Por lo que toca a su forma, la Agricultura  Christiana f-3s un "convi-
vium religiosum" extendido y trabajado con una prolijidad incansable de mate-
rias extraños para atraer al lector. Como Eusebio convida a sus 4-,res amigos a 
comer en su casa, así hará Philalethes, sólo que se reunirán los nmigos de és-
te en 61 treinta y cinco días de un año entero, EuseWo y sus convidados comen 
hierbas y otras viandas de su jardín, que, como dice Hocacle„ no se han de cora 
prar; el vino será de la misma heredad, y también ruede ofrecer Eusebio pepi-
nos, melones, higos, peras, manzanas y nueces. Cada uno traerá consigo la sal 
sa  de  san Bernardo, que es el hambre. Así pasa en la Agyícultyra Ghristiana. 
Comerán cada dia en su convite que será del cuerpo, mientras que las materias 
habladas y discutidas serán del alma. Las comidas riezs son regalos de Pamphi. 
lo y Polycronio, d,1 Deán y otros amigosl  y sirven pyra declarar el mérito de 
diferentes comidas para la salud del cuerpo, 

1. Bataillon„ 
2, Bataillon, 
3. Bataillon, 

P. 334. 
Pi 335* 
Mi 319, 320.  

4* Bataillen; p, 335, 
5. Bata:Mon, p. 3350 
6. Bata:ilion, p. 320. 
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Entre tales recuerdos del coloquio religioso, llaman la atención las 
descripciones que pone Pineda de la casa de Philalethes y de la lonja de Po4r. 
cronio, siendo ambas unas preciosidades que se asemejan a la casa de Eusebio 
del ConvivumIlLepiliosum,1  casa que recuerda a su vez la de Froben, amigo e im 
presor de Erasmo. 

Recordemos primero la casa de Eusebio. 

La casa de Eusebio más bien que palacio es un nido, por su estrechu- 
ra, pero en ella vive Eusebio mejor que en una casa real. Es rey en su casa, 
porque dispone de su libertad. 

Maravillase Eusobio de que haya hombres que escogen vivir én ciudades. 
El frescor de la naturaleza nos enseña la soberana sabiduría ydivina bondad, 
Pero hay hombres como arronderos y logreros y clérigos y frailes que tienen 
por mejor vivir en grandes pueblos por la ganancia. Eusebio convida a sus. tres 
amigos a que-vayan a comer en una heredad que tiene no lejos do la ciudad, bien 
lograda, aunque no grnnde. Todo será de hierbas y de. viandas. El vino se coge 
en la misma leredad, que da también pepinos, melones, higos, peras, manzanas y 
nueces. Y por ventura tendrán una gallina de un cortijo que allí tiene. Quo ea- 

Jda uno traiga un compariero (o sombra), y la salsa con que hubiere de comer. 

Al otro día entran por un vergel lleno de plantas y flores olorosas, 
de que cada convidado ha de coger al entrar. Aún a los extranjeros lo hace fran 
có, y no se cierra sino de noche. 

En la puerta tiene pintado. a San Pedro, portero del cielo. Y aquí l  ha. 
bla San Pedro en tres lenguas, latin, griego y hebreo. Dice por su letrero en 
latín: usi vis  ad vitam ingredi, serua mandata" (Larcis, cap, IK)• Lasletras 
griegas dicen: "Conuerties e hazed penitencia" (De Sapiente,'Cap. III do los 
actos de los Apóstoles). Las hebraicas dicen: "El justo biuira. en su fe", pala- 
bras del profeta Habacuc. Asi el portero aconseja al que entra que hay que apar 
tarso de los vicios y darse a buscar la verdadera piedad, advirtiéndole que no 
se. gana la vida eterna por las obras ceremoniales y mosaicas, sino por la fe.  
evangélica, y le dice que si quiere entrar por el camino de la vida inmortal, 
debe guardar los mandamientos do Dios. 

Eusebio tiene puesto a Cristo como guardia de sú huerto y hacienda. 
A. la:" manoderecha está el humilladero por donde han de pasar, en cuyb altar es- 
tá una imagen de Jesucristo, alzando los ojos hacia el Padre y el Espíritu San- 
to. En letras latinas, griegas y hebraicas convida al término y descansadero de 
la trabajosa jornada, en din: "ego sum vial  veritas e vita", y en griego: "Yo' 
soy alpha y omega, principie y fin de todas las cosas" (Apocalipsis de San Juan):  
y en hebreo del salmo XXXIII: "Venite 	audite me; timores Domini docebo 
vos". 

Pasan los convidados de Eusebio a un IiIrto fresco, deleitoso, oloro- 
so, lleno de rosas y flores. La primera cosa que alli se nota es la fontecica 
que mana y bulle continuamente. Esta fuente 

"representa aquella vnica y soberana fuente que con aguas bivas do celestial 
rocío recrea, refresca y esfuerza a todos. los que la pesadumbre e molestia 

1. Coloquio de. Erasmo ele qua. llaman de religiosos, e introduzense estas perdo. 
nas: Eusebio, Timiteol  Teofilo, Crisogloto, Uriano. Biblioteca do Autores Es. 
paRoles, Orígenes de la Novela, t.IVI  Menendez Pelayo, pp. l79e183, 



de las cesas perecederas trae cargados e cansales.. Esta es la fuente donde 
dessea• 13egar el almá Sedienta e cansada don.lda males deste mundo... destá 
fontezica que aqui veys pueden beuer de gracia todos los que.buipren Sed. 

Algunos al entrar, se rocían con agua bendita de ella, y otros beben de ella. 

En' este vergel se ceban los ojos con la natural hermosura de las ro- 
sas y flores;las narices se recrean de la olorosa fragancia; y los oídos se de 
leitan con la dulce armonía de las aves. Aquí descansa y se recrea el "ánimo" 
con la variedad de cosas que por el cuerpo le llega. Aquí no nace ninguna hier 
ba mala. Cada planta tiene su virtud segun su natio. Van repartidas todas las 
hierbas por eras según sus natios, y cada natio tiene su bandera con su letra. 
El amor a dux (la mejorana) dice: "Abstine sus, non tibi spiro", porque los 
puercos no pueden sufrir su suave olor, lo cual recuerda los hombre-s grosores 
que desprecian lo bueno. 

Sale de la fuente un arroyo que va discurriendo por todo el vérgel, 
y en sus aguas resplandece como en un espejo la hermosura de las hierbas. 

La fuente parece ser de mármol pero es de argamasa;1  y se le ha da- 
do un color y lustre con betún, por arte de encantamiento. 

Se dirige después el agua del arroyo por la cocina para que lleve la 
basura, y pasa después por "la necesaria". Así enturbiamos nosotros la fuente 
de la Sagrada Escritura con nuestros vicios e intereses, torciéndola hacia 
nuestros estragados propósitos. 

Lo verde, que es el color de la verdad, le es sumamente agradable a 
Eusebio.; por eso hizokpintar el "encantamento" de las eras de 'ese color. Quie- 
re que todo esté verde. 

Hay en este vergel tres paseaderos hermosísimos, cuyas columnas que 
sostienen lo alto de la casa son también de argamasa, aunque parecen ser de 
mármol. Por las paredes van pintadas muchas hierbas y mucha verdura para suplir 
al huerto, porque no todo el ario podría estar verde y florido, y porque no to- 
das las plantas se podrían criar en 61. También las que no existen` en su tierra 
las hizo pintar en las paredes Eusebio, alabando la bondad de Dios, que todo 
esto nos da para que en todo sea conocido y amado. 

Por toda la pared de la lonja se ve pintado un bosque con árboles de 
todos los natios. Las aves que ván desparramadas por el bosque son las más nO- 
bles,, como el águila y los pavos. Al pie de la arboleda se representan diver- 
sos animales y algunas aves que no vuelan. 

Y todas las cosas dicen algo. La lechuza2  habla en un rótulo en grie- 
go, dic ien do un pnyWerbioque significa quo las cosas se deben hacer con tiento. 
Un águila hace pedazos una llebre sin hacer caso de los ruegos de un escaraba- 
jo, significando así crueldad. Hay un "tronquilo" que es "reyezuelo-ave", ene- 
migo del águila; una golondrina que trae en el pico la hierba "celidonia" con 
la cual restituye a los suyos la vista; un camaleón que está debajo de un árbol 

1. Véase la página 61 	donde también Pineda se sirve del arte de encanta- 
miento, 

2. Pineda trata de pasada do estos animales y aves tan estudiados por los an- 
tigUos: la lechuza, el pulpo, el camaleón, la golondrina, etc. 
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"cabrahigo", aquel que siempre va hambriento, que embravece y es venenoso y mu- 
da color cuando muda lugar; y un "ximio gaytero" tocando para que un camello 
baile. 

Pasan addante los convidados de Eusebio y ven que en otra parte van 
pintadas muchas hierbas y serpientes; al escorpión, que se desmaya en presencia 
do la hoja de una hierba "rejalgar", mas ponzoriosa que 61; cerca hay otra plan 
ta que es de dos natíos, "vedegambre" y flballestro","Y guando se desasse (el 
escorpi6n) del rejalgar y llega a esta, es libre," porque la ponzoña de una 
vence a la de la otra.' El escorpión dice en griego: "ComprenpialdDios al peca-
dor en sus abraso. Hay un basilisco que dice: "Oderint curn metuant", amenazan- 
do a los reyes tiranos; y hormigas de las indias que acarrean y guardan oro, 

La pared del tercer paseadero tiene pintados mares y ríos con todos 
sus pescados más preciosos. Allí figura el Nilol . con un delfín peleando con un 
cocodrilo, enemigo de los hombres. Hay cangrejos; lobos marinos, "fibroso en 
la orilla. Se ve un pulpo, engallado de la concha, con letra que dice: "Los que 
quieren datar a ,otros„ se destruyen a si." Hay otro pulpo que parece nave que 
navega; y una "tremielga" que ha cambido de color para engariar. Detrás de la» 
casa tiene Eusebio una huerta dividida en cuatro partes, donde hay hortaliza, 
"míelgas" y alfalfa, un prado franco que sirve de recreo y un frutal con colme 
nas. 

Al lado del corredor hay una jaula con aves raras que vuelan a la me 
sa y le toman a su dueflo la "vianda" de la mano, y cuando se pasea con sus ami 
gos se posan sobre su hombro, "porque la costumbre de ver que nadie las offen- 
de y quo todos les hazen bien, les ha hecho perder el temor". En el frutal,hay 
colmenas 

"Amigos", los dice Eusebio a sus convidados, "bien es que nos lave- 
mos en esta fuente, para que con limpias manos e puros animas nos lleguemos 
a la mesa; ca si ver a los gentiles en la mesa es cosa de grande acatamien- 
to quanto mas lo doue ser a los christianos que en ella representan aquel 
sacratissimo o postrero combite que Nuestro SeRor Jesu Christo celebro con 
sus discipulos, e do aqui ha venido costumbre do lavar las manos entre los 
christianos, para que en esto se .entienda que si algun rancor, odio, o en- 
bidia o alguna fea aficion reside en el animo del christiano, que todo lo 
ha de dexar e purificar antes que llegue a la vianda, assi para que de ella 
sea merecedor.  e."1  

Cristo nos dejó el ejemplo de encomendarnos a Dios y darle las gracias 
antes de comer. 

Eusebio reza una bendición que San Cris6stomo alaba y nos encomienda 
y se ponen a comer corporalmente y espiritualmente. Al final Eusebio dice que 
el tiempo que les quede lo gastar6n viendo lo que queda de ver de su "palacio". 

La sala de verano tiene tres vistas, todas sobre las huertaa. Se 
abren las vidrieras al aire y al sol, las ramas y flores suben por la paredes 
hasta entrar por las ventanas, y cuando cena le parece que está en medio de 
las huertas.Hay buenas pinturas °historiales": la última cena; Heredotes en el 
convite de su nacimiulto, festejado con sacrilegios y "aborrecible liberali—
dad"; el rico avariento Cleopatra y Antonio celebrando convites; 1a baLalla de 
lapitas con centaurost Alejandro en un convite. Estos ejemplos nos aconsejan la 

1. En el primor Diálogo Pineda pone la bendicAn con todos estos detalles de 
Erasmo. 
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templanza, 

En la "librería" están todos los tesoros de Eusebio. En la mesa los 
platos son de vidrio y estaño; en toda la casa no hay pieza de plata, menos 
una cosa dorada que guarda por amor de quien se la dió. 

Colgada está Una esfera que representa a "todo el mundo" y su inquie 
tud. En las dos paredes mayores están pintadas todas las regiones del mundo; en 
las dos menores, las imágenes de los autores más nombrados, entre ellos Cristo 
sentado en el Monte con sus discípulos, tendida la mano a la manera de hombre 
que enseña; encima, el Padre, que dice: "Este es mi hijo; a El oyd", y el Espí- 
ritu Santo. Hay una labor de azulejos pintados en que se abre una chimenea. 

Eusebio procura que haya siempre limpieza y buen olor, que son cosas 
que contentan mucho y cuestan poco. 

Junto a la "librería" hay un corredor para pasear y al final una "ca 
pileta". En la pared de un corredor, con más luz se ve la vida de Jesucristo 
según los cuatro Evangelistas, todo con rótulos. Figuran las profecías. Arri- 
ba, en orla, las cábezas de los Sumos Pontífices, con sus nombres; y en conr 
tra, los emperadores romanos. Hay una casilla al fondo del prado para los en. 
ferinos de la 

La casa está aparejada para recrear los ojos, dice Eusebio. Se des- 
pide para ir a ver en un lugarejo a un amigo enfermo, no aparejado para mo- 
rir, y en otra parte a dos amigs cabezudos en contienda, a quienes quiere po- 
ner en paz. Esta es la caza que les dijo que iba a buscar. 

En el Coloquio del religioso, después de describir la casa de Euse- 
bio,entra Erasmo en las materias. 

Cada uno de los convidadoS ha traído un amigo o su sombra. Dios, si 
viniera al banquete, no hallaría lugar en que sentarse, se pregunta. Dios está 
en todas ]as cosas, es la contestacion. 

Se lee una cláusula de la Sagrada Escritura.' Comienzan por una ensa- 
lada de huevos, de péces y lechuga. 

La buena alegría nace de la buena conciencia, y donde asta falta, no 
puede haber sabor en ninguna cosa. 

Un m000 lee en latín de los proverbios de Salomón. "Basta", se le di- 
ce, "t6rnalo en romance". Como los apartamientos de las aguas, así es el corazó- 
del rey en la mano de Dios; dondequiera que quisiere lo inclinará. Todo camino 
al varón le parece derecho; mas el Señor pesa los corazones; hacer misericor- 
dia y juicio más agrada al Señor que los sacrificios. Plinio dice que les 
príncipes y gobernadores debieran aprender de memoria el libro de los oficios 
que hizo Tulio y todos lo debieran tener en mano siempre. Así le convienen los 
proverbios de Salomón a todos los estados de personas. Eusebio dice que porque 
sabía que la comida no seria muy sabrosa les quiso dar esa salsa de los prover- 
bios. 

Eusebio reparte entre los nueve convivios las tres sentencias del pro 
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verbio,que se acaban de leer para que la declaren de tres en tres. 

Eusebio declara que a todos se les puede persuadir menos a los 
reyes,' que se enojan cuando se les va en contra y que .7. nadie temen. Dice Job 
que Dios hace reimr a los hipócritná por los pocadós del pueble. La Escri- 
tura llau e los reyes hibp6critas. Este vicio de hipocresía se halla entre 
frailes y cleSrigoS más comúnmente que entre los principes. Hipocresía es san- 
tidad fingida, dolencia que no se halla en poderosos que han perdido la ver- 
güenza y el temor a los hombres. Hace la etimología de hipocrestal.diciendo quo 
es griego por enmascarado. 

Aristóteles dice que es rey aquel que sabe emplearse en provecho de-  
su república; tirano es el que convierte el poder y valer de la república en 
su prOvecho. 

Los reyes son temerarios y torpes de entendimiento, interesados y va- 
nos y ponen a $u república en peligro por un poco de honra y porfía. Traspasan 
el dinero de los pobres a los ricos, han metido enlermedades de cuerpo y alma 
en la república con sus guerras y perdido mucha gente. 

La Escritura aplica la palabra de hipocresía principalmente a los re-- 

Son los reyes arrebatados más que aguas con violencia; nadie puede 

El príncipe desde niño debiera ser criado y enseriado en sanos con- 
ceptos y sanar:: doctrinns. 

Timoteo dice cue la casa de Eusebio habla por las paredes y hasta 
por las tazas. La taza dice que ninguno es ofendido sino de si mismo. El.  vino 
defiende contra los mal reglados; el vino no dala, sino el que sin moderación 
lo bebe se dala a si mismo. 

Antes prohibían a los sacerdotes beber vino (entre los egipcios). 

Eulalio saca la epístolas de San Pablo de su bolsa lis cuales de 
fuera son de perlas y de dentro más que perlas, 

En Corínttos dice San Pablo qui..3 todas las'cosas le son licitas, wits 
no todas provechosas y que no se pondrá bajo el poderío de ninguno. Declaran 
esto: 1) Ninguno mire sólo a 16 que le cumple, sino a lo que cumple a les 
otros, y no escandalice y ofenda al prójimo. 2) San Pablo quiere decir que todas 
las cosas están en su poder y que 61 no está en poder de nadie. Pero en otra 
parte dice San Pablo, que siendo libre de todas ls cosas, de todos se hizo sier- 
vo por ganar a todos. 

Los "ánimos" vulgares, carnales y groseros ro piensan tener santidad 
donde no vean alguna observaci6n o ceremonia ext,oriwt. 

Comer sin moderaci6n hace deshonestos deseos y la embriaguez cría 
feas pasiones. 

Eusebio dice que no so debe llamar escritura profana la que tuviera 
doctrina pía y provechosa para buenas costuMbres, No hAy ninguna, que se pueda 
comparar con la Santa Escritura, más entre las otras ól. halla muchas veces co- 
sas escritas por los antiguos o gentilosIque son tan puras, tan santas, tan dl".. 

yes, 

guiarles» 



vinas que no puede creer sino que cuando las escribían alguna gracia especial 
do Dios regía sus corazones para ello. Nunca lee Eusebio la obras de Tulio (Ci- 
cerón), quien escribió De Senectute, De Amicitia, Do Officiis y De Quostionibus  
Tusculanis, sinquemuchas veces bese el libro que está leyendo, y cree que en 
mucho que escribió allí fui: guiado por la gracia celestial. 

No pasaría sin libros de Tulio (Cicerón) ni de Plutarcolpero si muy 
bien sin los de Escoto. En teología basta lo que ense9aron los Apostoles y los 
doctores antiguos. 

El De Senectute de Tulio parece tener en sí alguna cosa divina. Dice 
Tulio quo si pudiera volver a la ni9ez rehusarla hacerlo, porque qué tiene es- 
ta vida que no sea trabajoso? De esta vida, dice, salgo como de mes(51 no como 
de casa propia. 

Qué palabras más santas pudiera decir ningún cristiano? Pluguiese a 
Dios que tales fuesenlas hablas de los frailes entro sí 6 con monjas. 

Sócrates dijo que el ánima humana está puesta en este cuerpo como en 
fortaleza en frontera de enemigos, de la cual no es licito partir sin licencia 
de nuestro capitán. La vida del hombre es una continua guerra. 

San Pablo llama á la morada en el cielo asiento; y la de los cuerpos 
de este mundo, chozas; diciendo: "Los que vivimos en esta choza gemimos con su 
pesadumbre". 

Es cosa maravillosa el haber tenido "tal ánimo' Socrates sin haber/ 
conocido a Cristo ni leído' la Santa Escritura. 

El vulgo corre sólo trás lo ceremonial. No miran los cristianos lo 
que hay bajo la forMa, "pasan sobrehaz por todo ello..." como si en ninguna ma- 
nera pudiesen ya perder el cristianismo, confirmado por tanto sellos. Se van 
a rienda suelta tris las riquezas; a tuerto o a derecho  ganadas, sirven a sus 
intereses, obedecen a sus apetitos, ejecutan sus enojos, so disuelven en delei- 
tes, se pudren en envidia, so hacen esclavos de la ambición; y do esta manera 
pean toda la vida, teniéndose por cristianos sin conocer ni amar a Jesucristo, 

Confiésase el enfermo una o dos veces, comulga, recibe la extremaun- 
ción, con que le absuelven, como si pudiese por mano ajena ser dentado de la 
culpa en la muerte el que nunca quiso desatarse de olla en la vida. 

Todas estas cosas son muy bien hechas, especialmente los sacramentos 
y antiguas costumbres do la iglesialpuro hay otras más interiores, sin las cua- 
les ésas no nos pueden dar alegría del espíritu, ni confianza de bien morir. 
Estas son la fe, la esperanza y la caridad. 

En la primitiva iglesia comprendieron la perfección evangélica. 

San Pablo y San Ambrosio dijeron que la limosna nos compra la gloria 
del otro mundo. 

Con dificultad se pueden excusar de pecado mortal los que con super- 
fluos y demasiados gastos edifican o adornan monasterios o iglesias sin parti- 
cular necesidad del culto divino, viendo tantos templos vivos de Dios pereter 
de hambre, encogidos de frío, afligidos con necesidad de otras cosas ordina— 
rias. No hay necesidad de extravagancias de perlas y mármol en los templos. 
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Los ricos hacen sus sepulturas con -sus imAgenés júnto al altar& Me-
jor sería que dieran a los pobres. La demasiada superfluidad es intolerable. 

Romanzan otra vez del Evangelio. Ninguno puede servir a dos seriares, 
a Dios y a la concupiscencias No es el alma más que el cuerpo, más que la ro-
pa? No se nos prohibe el trabajar por las Cosas necesarias al hogars 

Se le pide al mozo que traiga agua para que se laven 'las manos, y.  el 
espíritu, si acaso haya entrado una "masilla" de exceso en el convites Se ter-
mina la bendición de San Crisóstomo, que tres veces da gloria al Sellors Ha de 
ser glorificado el Senior por tres causas: porque nos redimió, nos justifica y 
nos da gracia, y porque de su mano esperamos recibir el reino de los dielosi,  

Eusebio reparte estrenas, dando los Proverbioq de Salmón encuaderna 
do en oro (oro significa sabiduría), un reloj, el Evangelio de San Mateo (es-
c6ndelo en tu alma, le dice Eusebio al recibidor), las Epístolas de San Pablo, 
una "lucerna", una escribanía para escribir la gloria de Jesucristo, un libro' 
en griego de las morales de Plutarco, otro reloj (el tiempo que se nos da gastg 
moslo en mirar lo que nos quedó de ver en este palacio). 

Tambi6n Philalethos vive humildemente y es rey en su casa. I  Comen de 
platos estario, como los convivios do Eusebio; y la casa es un primor de aseo, 
orden y buen olor. Es una casa de'hermosura ingeniosa, aunque reducida de tamo 
So, como la de Eusebio. En verdad, como lo indica su nombre, Philaletites es 
otro Eusebio. Su jardín es pequdio, pero tiene la casa: un corredor desde el 
cual se abarca. una amplia vista ge las vegas y-  florestas de las huertas que se 
extienden delante. Todo es verde aquí tambión, anunciando así un renacimiento 
de la Te evang6lica., 

En el pequerio jnrdín de Philalethes hay muchas rosa s,̀3  que son simm. 
bao de la.sabiduría. 21 mundo de la naturaleza so extiende delat¿e en las 
huertas de la vega, completando el cuadro del universo que nos da Pineda en un 
conjunto de las letras paganas, las de la Santa Escritura y el libro de la na-
turaleza. Todo es verde,4  significando la verdura de la gloria celestial y du-
radera, regada con. los cuatro ríos Tie emanan del paraíso terrenal de la huma-
nidad del Redentor, cuyo cuerpo fuó compuesto de los cuatro humores, los cua-
les fueron derramndos en la.  Pasión desde la fuente del Redentar. 

En el Diálogo 30, hay un hermoso trozo que recuerda la casa de Euse-
bio, en el cual va entretejida la. teoría platónica de las ideas. 

Mbilalet. El sellar Mariscal con su erudición, y la vuestra. M. con 
su apreciacion, han puesto en su punto aquella verdad de Platón, que- los que 
no saben casas antiguas, por más anos que tengan, siempre se quedan ninos: 
con lo qual se muestra paraphrastes de aquello de la Sabiduría, .4 los sentí 
dos sabios del htbre son sus canas y no los pelos blancos de la barua y ca 
be9a, Que jardín plantado de mil diferencias do yemas y flores adoríferas, 
ni q soto ni bosque lleno de cagas y monterías, ni que pradizalos con sus 

W1.1.1,11~1111~1~~11...1.11.•••••~~~110.1,~iiim. 

1. La descripción de la casa do Philalethes se encuentra en el Diálogo quinto, 
capítulo XXIII-XXXVII. 	' 

2'.' En una parte define Philalethes el color verde como el de la verdad, .,XXX.. 	 °tí Zenon$  rogado, no quiso ir a ver a Antigona, pórque la virtud verde no di. , 	. 
ze bien en Palaéi0". 

3. Agri. Chris, 30, XI, 	 4, Agri, 	3, XIII. 
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cuadalosos rifas llenos de bolateria pueden ser a los hombres que merecen 
llamarse tales, tá rocreatiuos ni solazosos, como su memoria pintada de las 
cosas de por todo el mundo, y aun mas si son de las que ya no ay en el mun-
do, y las guarda el como para proutsion del pueblo an tiempo do carestia, 
enseñando a los ygnorantes lo que les cumple mucho saber? 8i. vn hombre coni-m 
pra con gran suma vna tapicoria de figuras y verduras, por le parecer obra 
digna en que emplee sus ojos y (13 que se recree su alma: con mayor suma,.y a 
costa de muchos tesoros deue procurar la sabiduria con que pinte su alma, y 
la hincha de plantas, pues Aristoteles le llama tabla por pintar, por la 
ygnorancia con quenasce: y todos los deuen llamar tierra por plantar, en 
quanta no deprdo las cosas que a vn hobre pueden dar nombre de hombre, que 
es el entendimiento enmoldado con doctrina: y quantas mas cosas deprende el 
hombre, tanto mas pinta su tabla, y  táto mas planta su heredad, y por mas 
que pinte y plante, nunca jamas acaba de henchir de plantas ni de pinturas 
la capacidad de su ontendimiento para otras, y por esso quanto vno mas sa-
be, tanto mas facílmente deprendo las restantes."). 

Proclo (in li. de Sacrificio y Magia) dice que en el cielo hallaras 
todas las plantas y piedras y animales de este mundo, según la naturaleza ce-
lestial y divina quo 7ozan allí de vida intelectual, y oue en la tierra halla. 
ras la lura y el col conforme a la calidad de la tierra. 

`Por lag par des de este corredor van pintadas en.  unas tablas dos 6r-
dones de tribunales, primero las aulas o academias griegas, y despu6s las au-
diencias que tuvieron los Atenienses para sentenciar los pleitos: símbolos de 
las letras pmfanas y do la justia3a. Aquí tenemos el renacimiento de la lite-
ratura, filosoLa y c:I.encia do los griegos: un reverdecIr de las obras gentí-
licas, porque, como hemos dicho antes, en ellas se esconde n las semillas del 
cristianismo. y Pineda se dadicará a sacar de sus extensas lecturas paganas 
lecciones para cl buen cristiano. 

En el octavo día Polygamo, pariente de Polycronio., se une a los con-
vidados cotidianos y al cntrar en la heredad de Philalethes por primera vez, 
se queda maravillado y dice: 

"Polyga. Con razon es tan alabada esta lonja (sellor Maestro) y no 
creo yo que en esta cuidad aya cosas de su estimlo  porquo allende que no se 
puedo apreciar el jardin, para de su tamalo„ aquel corredor tan cumplido y 
vistoso que campea sobre estas vegas 5- florestas de huertas con aquellas 
pinturas, no tienen porque reconoscer ventaja a la ?coila de Athcnas, en que 
(como dize Plinio) aquel afamado pintor Polignoto natural de Thasso, q flo-
recí() en la Olympiada nonagesima„ pinto las yluatre9 victorias que los Grie. 
gos ganaron de los Barbaros: y no guiso mas paga de hazer aquel seruicio a 
su nacion: y por se aucr*aprovochado de aquella pieza llamada primero (como 
dice Suidas) Pysianactea el Philosopho Zeaon hazienelola su escuela, se lla- 
maron sus se unces lot' philosophos Estoicos. destn 	Estoa, quo signi- 
fica portal o crrredor." 

Las pinturas de las aulas y de las audiencias representan las lectu-
ras de Pineda con las ideas que le han inspirado no sólo para estos diálogos 

1. Agri. Chri. 30 VI. 
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sino también para los libros que ha escrito y para los que piensa, escribir. 
Mas en su memoria están impresas aunmás imágenes. 

"En otra pieza", dice Philalethes,1 "que yo estimo diez veces mas 
que a esta, tengo las pinturas que me ayudan a os dezir las nonadas que me 
ois: .y otras algunas que podria dezir y las callo:2  y de allí me proveo ansi 
para lo de repente, como para lo que do pensado tengo de sacar en publico... 
las pinturas que yo dixe tener, fuera de este corredor, y en mas estima que a 
estas pinturas por estas paredes, son los conceptos de mi potencia racional, 
de las cosas que he depronáido con mis estudios: y con tales pinturas me atre-
UD a dézir 1111, nonadas que me ois, y estas muchas veces las aueis visto, y tra-
tado con vuestras manos." 

En las pinturas que hay en las paredes de la casa de Philalethes se 
encuentra una que parece antiquismo. y de mejor mano que las "deste tiempo".3 
Las otras estIn fresquísimas, como recien pintadas.. 

Emoíezu Philalethes.  advirtiendo a sus convidados que no deben decir 
nada de una cosa que les dirá, que es cosa dé encantamiento. Cuando el papa 
Sylvestre el aegundo, quien fuh "acutissimo logico" y maestro del emperador 
Otón y del rey Roberto de Francia, vino a "esta cuidad" para ser ensañado de 
un moro en las artes mágicas, robó al moro nigromante un libro de mucho precio, 
y antes de volver a su tierra rico con el libro,4  pintó antes del canto del ga-
llo "esta pintura". es decir, que hizo que sus familiares los demonios la pin-
taran. Esto sucedió hace 580 anos. 

Andando el tiempo pasó la casa del moro nigromante de mano en mano 
hasta llegar al poder de Máchinecio. Este fu6 preso por la Inquisición; Phila-
lethes le defendió, y sólo le dieron por penitencia reclusión en un monasterio 
por algunos dias y después en su casa, y.por fin entera libertad.5  Cuando murió 
sin hijos dentro de poco Mechinecio, le dejó la casa a Philalethes, diciéndole 
el secreto de las pinturas y certificándole que no perdieran su frescura por 
agua, sol. ni airee.  

Otro secreto hay con su punto de mágico: el candil que está sobre la 
puerta arde sin :aceite y sin amechar; y ni aire, ni agua lo pueden matar. Es 
el que se bao en tierra en el sepulcro de Palante, hijo del rey Euandro, que 
fue muerto por Turno, el príncipe italiano, en la guerra que tuvo con Eneas so-
bre el caaamiento de la princesa Lavinia. Cuando fuó enterrado Palante, metie-
ron gen el cuerpo este candil. Cuatro anos y medio hace qúe lo tiene Philale-
thes, y cuando se va con 61 nuestro maestro a los maitines, los de la iglesia 
se quedan maravillados al ver que no se le mata por agua ni viento, y el disi-
mmla l'achacándoles que no saben ellos darse maña para licuar candelas sin que 

91~111.1~~0.11~~ 

1. Quinto, XXIV. 
2, Pineda se queja en varios lugares do haber sido hostigado por las verdades 

que decía y predicaba. 
3, Esta pintura es la de San Pablo, que se describirá más adelante en la des-

eripuión de la casa de Philalethes. En representarla como más antigua que las 
de asunto pagano y pintada de mejor mano querrá indicar que el Dios cristia- 
no extstió siempre y que por consiguiente lo que predicaba San Pablo es una 
verdad que no pudieron alcanzar intoto los gentiles y que vale mucho más que 
lo que desenvolvieron los grandes maestros griegos: es de mejor mano. Aquí 
también sigue muy de terca a Erasmo, quien da a San Pablo como el mejor pre-
dicador cien. Evangelio, 

4. Este libro será la Biblia en griego. 
5. Como el caso de Mbehipecio hubo muchos durante el tiempo de Pineda en el pro- 

itt. 	_Asa _In_ Tvirivi 4 evl rajlon  
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se les mueran" .1  

Además de la misteriosa pintura hechas de mano mejor,que nos descri- 
be Pineda, hay unas más frescas, de las cuáles la primera tabla es en forma de 
triángulo por ser el número tres el de la teología, y reprpsenta a Platón en' 
sujamosa escuela llamada Academia; y por llamarse así de Ecademia o Ecademos  
quien hizo el bosquecete o alameda (de las imágenes o ideas), se ven muchos 
árboles alrededor de la pintura. 

Colgado do los ramos de una higuera se ve un hombre, cuyo nombre apa 
rece ,de repente sobre su cabeza: es Timón Ateniense, cl que plantó la higuera 
de la Academia. Este fuó enemigo del linaje humano, siendo ,su único amigo Alci 
biades, porque le parecía que éste destruiría a Atenas, como lo hizo. La única 
vez que subió este Timón al púlpito dijo que iba a cortar su higuera . porque .  
tantos hombres se habían colgado de ella. De aquella higuera suya llevó un pim 
pollo al bosque de la Academia para plantarlo allí, dándoles a los desespera- 
dos árbol de que ahorcarse. 

En este momento nota con sorpresa Polygamo que el nombre sobro la 
cabeza del maestro de la Academia deletrea Aristocles, y Philalethes le expli- 
ca que el propio nombre de Platón flué Aristocles„ y que le pusieron despues el 
de' Platón por ser ancho do frente o de espalda (Di6genes.1  lib. 5, Tzetzes Chi 
lis  6, c. 51). 

También se mostró el nombre de Academia luego que PhlIalethes lo 
pronunció, y así pasa con los otros asuntos y personajés quo figuran en las ta- 
blas. 

A los pies de Platón está el tirano de Sicilia quee-le reprendía sus 
desafueros y que le envió con quien le vendió por esclavo. Para mostrar que 
Vale - más:el saber qué el poder, está el tirano a los pies de Platón. 

-A la mano derecha de Platón está su maestro Sócrates como se pUeder 
ver escrito :Sócrates se representa viejo y estáá- regocijándoát con un "cisne 
nueuezito", que se triaba en su pecho dónde esplutecía y le crecían 
labay:cantaba. Al día siguiente que le dieren Platón como discípulo declaró' 
$(50rateS . qUe éste era el Cisne. 

fay también en la pintura un gallo que está saltando contra Platón, 
pareciendo querer-sacarle. los Ojea. Ese es Aristóteles, quo habiendo sido vein- 
t0 anosi discípulo deHPlatón, pU-so escuela suya, contradiciónde a su maestro-.en 
dichas cosas, Ingrato discípulo fué como los pollos que saltan contra su Madre 
a los ojeá. 

Medio escondido a la sombra de Sócrates esta "la buena joya" de Alci- 
biades. Tiene una flauta y un brasero a sus pies. Alcibiades despreciaba la di. 

1. Esto será una manera de acusar a "los de la iglesia" de profesar menos bien 
el verdadero y duradero cristianismo, no conocióndolo como 61, simbolizando 
la lámpara la verdad, tal como la de la imagen de Cristo en la casa de Euse- 
bio. Aquí (Quinto, XXV) describe Pineda otras tales lámparas, sacadas de Plu 
tamo, Pausanías y Casiadoro. Voragine, y Lucas Tuicen escriben de dos lámpa 
ras de éstas que ardían sin apagarse encntradas en el sepulcro de San Isido- 
ro, pero añade Pineda que no se puede decir que San Isidoro las hizo metión-
dose con arte mágica. San Agustín tiene por posibles estas tales lámparas 
(21 Ciu. Deis  c. 6), y San Isidoro mismo pone una así hecha de asbesto. • 
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sita porque afeaba la boca. El brasero indica su fin: por sus travesuras tuvo 
que huir a tierra de los Lacedemonios y después a Persia donde el capitán 
Pharnabazo le cercó, poniendo fuego a su posada0  de donde salió y fué muerto 
a flechazos (Plutarco, Alcibiades).  

La segunda tabla es cuadrada, por ser cuatro el número de las cosas 
naturales, de la$ cuales fuó el mejor maestro Aristóteles, tal como el número 
tres es teologal y de la doctrina de Platón. Platón está sentado, pero Aristó-
teles está de pie, echando elpie adelante para andar, porque enseriaba en su 
escuela paseándose. En esta pintura se ve un descabezado vestido de toga ro-
mana, que es el padre de la lengua latina, Cicerón. Esto representa: que fug' 
descabezado por Marco Antonio por haber escrito sus Filipicas. 

A las espaldas de Aristóteles está el reí Alejandro, serialando con • 
un dedo a su prisionero Calisthenes, discípulo y pariente de Aristoteles, y 
mirando con "braua catadura" a Aristóteles. Calisthenes está enjaulado por ha-
ber reprendido al gran rey por tomar para sí el estilo de Dios, y por haber 
conjurado con otros contra 61. Alejandro mira a Aristóteles con furia, echán-
dole la culpa del atrevimiento de su discípulo; y Aristóteles le correspondó 
con desdgn vertiendo un licor de una uña de caballo, indicándole así que "el 
hara como con un poco de agua ponzoriosa que dara en vna vria de cabe o a'quien 
el sabe le hara quitar la vida co ella, y ansi fue".1  

En la postura de su boca se puede ver que Aristóteles ceceaba y da 
muestras de preciarse en su persona y en su modo de vestir, como lo dijo Suidas 
en Aristóteles, quien lo llamó "parloncete"„ mordaz de las doctrinas de los 
otros, y vano tachándole de llevar anillos en los 	Era un poco corvado. 

• 
o 	 dedos. 

Esto todo se representa en, la píntura  con otros detalles, como un río entre 
dos montes, que es el mar Euripol  donde dicen algunos que se ahogó Aristóteles, 
renegando de sí por no poder descubrir la causa de los siete flujos y reflujos 
de aquel mar .2 

La tercera ta1$J.a representa la escuela del gran lógico y filósofo es 
toico Chrysipo. El dios de la risa está cerca de 61 para indicar que se murió 
de risa.3 Su escuela se llamó Iticio y Celo la pone en Atenas. 

En otra representación está Diógenes Sinopense de los cínicos con 
la cabeza fuera de la cuba en que vivía.4 

Se ve tambib a Antisthenesi oon barba y llevando báculo (que fuá el 
primer filósofo en criar barba y en usar báculo y mochila). 

1. Aqui alega Pineda a Plinio para decir que Aristóteles contrajo infamia por 
haber desetibierto que la ponzoña se conservaba en ua de caballo, 

2. Aqui alega Pineda a Justinius, Caelius y Bonaventura, y liado otras teorías 
sobre la muerte de Aristóteles. 

3. De Diógenes Laercio pone Pineda varias ~versiones de cómo murió ChryeiPio. 
4. Aquí siguen unos chascarrillos del cínico Diógenes Sinopense, enemigo nunca 

vencido del grah Alejandro. 
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Otro cuadrol demuestra a Zen6n, discípulo de. Gratis y de los estoi-
cos, moreno, delgado, alto y con las piernas hinchadas. Figura ésta entro pin-
turas de guerras y muertes por un lado y de ejercicios filoslficos por otro; y 
se ve su portal Estoa. Al par que se nombran sus secuaces van apareciendo sus 
nombres. 

Las otras pinturas representan los diez foros de los Atenienses: la 
audiencia Aripagoo  fundada por Solón, para sentenciar casos dé muerte, donde 
se ve a °restes que mató a su madre; el Parabistoi para tratar de brasas lige-
ras; el Trigono; el Batrachio; la Púnica; la Hiliea; el Paladio; el Delphinio; 
el Prytaneo; el Pyreo. La pintura del Aripago es más hosca y ahumada porque 
los jueces juzgaban de noche a oscurat.2  

Todas estas pinturas de aulas y frros son nigrománticas. Cada vez 
que se nombra un personaje de los que figuran en ellas, aparece por arte de en-
cantamiento su nombre deletreado sobres sucabeza. Unicamente hay un retrato. pin 
tado a mano de hombre: el de San Pablo,3  el apóstol que fu6 "sagacissimo.., 
para enxerir mejor la doctrina del Redenptor". Está mal pintado; se representa 
con un raído tabardo; y parece estar hablando con admiración de los que le es-
tán oyendo. Al ser nombrado San Pablo no aparece su nombre como pasa con los 
otros; el nigromante ,no lo puso por miedo que el demonio no queriendo que es-
tuviese entre sus cosas, echara a perder todas las pinturas. San Pablo, °como 
predicasse la fe del RedentorPo  fué acusado de los filósofos estoicos por pre-
dicador de nuevas deidades. Lo acusaron en el Pritaneo; por eso figura en la 
representación de esta .euria. San Pablo set aprovechó de un altar de la ciudad 
dedicado al dios no conocido4 y dijo que predicaba a un dios que 61 conocía y 
a quien dilos ya adoraban, sin conocerle: Cristo. 

"...Y no le notais señalar al altar .del Dios no cbnoscido, cuyo ti-
tulo ya se muestra en la peariao  y estar mirando a los juezas con aquellos 
sus biuissimos ojos que la blonarchia Ecclesiasticd escribe auer tenido?"5 

Dijo San Pablo en una ciudad pagana delante del altar de su dios, 
que 61 predicaba a un Dios que 61 conocía, y a quien ellos adoraban sin cono-
cerle. 

• 

Así se completa el símbolo de las materias que tocará Pineda en la 
Agricultura Christilny filosofía gentílica y el Evangelio, representado por 
el retrato de San Pablo.  

La,casa del rico Polycronio en que comen los amigos el. día octavo es 
hermosísima ° y necuerda la casa de•Eusebio por su fuente y manera de emplear 
sus aguas. Antiguo palacio de moros, es andaluz como su dueVlo. Data de los 
tiempos en que dieron la más bella forma a sus palacios los moros. Su patio es 

1. Como se ha visto, al empezar a describir las pinturas de la casa habla Fine 
da de la escuela de Zenón, describiendo la pintura que hizo el afamado pintor 
Polignoto en la Peoila de Atenas. Las guerras que pintó Polignoto,, y de que se 
habla aquí son l entre griegos y bárbaros. Este cuadro de Polignoto lo habría 
dado a Pineda la idea para sus pinturas de las aulas griegas, tambib como le 
daría el primer impulso para ellas la casa de Eusebio. 
2. Aquí siguen casos de . muertes singulares y trágicas parricidios etc. 
3. Agri. Chri., 5, XXXV. 
4. Pineda pone aquí casos de altares de dioses no conocidos en paises de genti-

les, que anunciaban al Dios de los cristianos. 
5. Agris 	5, XXXV;,  
6. Agri. Chri.$  8, XII. 
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admirable por sus columnas con "base de mármol negro y capiteles de alabastro, 
y llaman la atención sus jaspes tan diversos en colores y en labores. Polycro 
nio explica que las columnas con sus bases y capiteles quedaron en Se.irilla en 
una casa de deporte del rey Abenabet, padre de la Zaida que casó con el rey 
Alfonso el sexto, el que ganó a' Toledo, y fueron enviadas .a uno de sus antepá. 
sados por el Miramolín de Marruecos. Puestas en aquel patio de Polycronio cos 
taron no menos de tres mil ducados con sus pertenencias cada una. 

Dan vuelta a un tornillo de azófar de la fuente en medio y quedan 
"lombardeados" de diez y seis culebrinas de agua que salen de las columnas 
con tanto ímpetu que llegan al medio del patio a dar en la fuente. (Esta es la 
fuente de Cristo con las aguas de la doctrina que se describe co.n tanta hermo- 
lur4 en 01 Conyivium.) 

Apoyándose el pie sobre una barra. de hierro que sale del pie de la 
fuente, brotl agua del pavimento quo también es una preciosidad con sus cua- 
dros de diversos colores de jaspes. 

"Philal. No deue nada el entretallado del pavimiento con sus quadros 
de diversos colores de jaspes a la preciosidad de las columnas.", 	• 

Cuando se abren las dos llaves, cae agua de las columnas y brota del 
pavimento, descargando en los convidados sus combates "que son peores que em- 
bates" 

Cierran las llaves, y en breve no queda gota de agua en todo el pa- 
tio, porque se ha sumido en infinitos agujeros casi invisibles, Resulta que el 
Patio está sobre hueco y se sostienen por debajo las losas del pavimento sobre 
este hueco con ingeniosa y costosa labor. El agua viene del estantlue de los 
cisnes y en sumi6ndose se lleva por una zanja a dar en el estanque de los pe. 
ces,l 

Pasan al comedor, que también tiene su punto de hermosura y excla'.  
ma. Philalethes: 

"O que gentil asomada de rincon de dos gallipauos para adormecer la vol'un. 
tad de un buen comedor," 

Y Pamphilo le contesta: 

"No mostrais auer comido on muchos doctoramientos, pues no los com. 
nosceis en las faldas largas que les cuelgan fuera de las fuentes de plata 
en que los trahen; porq aquellas colas no son de los gallarones de las bar. 
uas alheñadas, sino de los pauos en cuyas plumas tuno traspuso los ojos de 
Argon. 

Esto da entrada al tema del pavo real como siMbolo de jactancia y 
vanidad. Siendo la casa de Polycronio tan rica y' costosa, da muestra do la 
jactancia y vanidad de Polycronio y de los ricos. 

parlffilmoml•Alflmll~~~1.1011111*~~011~1«.100~~~111.1.1~.• 

1. La manera de aliar el agua de la fuente, después de -recrear a los ojos, al 
estanque de los peces, hace pensar en el artificio de la casa de Eusebio 
per el,cunl no se pierde el agua, sino que se utiliza Para diferentes fi- 
nes. 
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II 

El Enquiridion  de Erasmo, escrito al alba del siglo XVI, tuvo en 
España mayor éxito que cualquier otro libro desde la introducción de la im- 
prentall Apareció la traducción del Arcediano d'Alcor, Alfonso Fernández, en 
1526, y fué leida por millares de espanoles.2  Ya había aparecido en 1520 la 
traducción de ollerela Pacis  por López de Cartagena y ya hablan circulado en 
latín el . Ilstrumentun Novunt,  los AdagLorum Chillados  el Elogio de la . Locura  
y Mbria. Se apasiona el público espallol con las obras de Erasmo y acoge con 
sed la nueva interpretacion de las Santas Escrituras, que cuadra perfectamen- 
te al espíritu español en aquel momento.3 Toda la obra' de Erasmo trabajará 
en el pensamiento español entre' los arios de 1527 y 1533,  y cuando, empezando 
con el índice de Vald6s de 1559, casi todas las obras de Erasmo van siendo 
proscritas, ya han impregnado para siempre la expresion y modo de pensar de 
los espafioles. 

Las obras de Erasmo que más público cautivaron en España fueron el 
Eneuiridion 4(el  manual del caballero cristiano) y el coloquio Convivium Reli- 
Fiosum,  el primero por su acento tan vivo y por reunir los temas mas conmove- 
dores en un conjunto casi completo, y el Convivium,  tan acogedor por su her- 
mosa forma y su tono sencillo e íntimo.4 

Al escribir,  su Agricultura Christiana,  Fray Juan do Pineda parece 
tener presentes el Enquiridion  y el Convivium Religiosum.  También como el 
Enquiridion,  es la Agricultura Christiana  un manual del caballero cristiano. 
En su forma es un Convivium Religiosum  en que, comiendo juntos, los interlo- 
cutores desarrollan, bajo la direccioi del sabio maestro Philalotes, quien 
corresponde al Eusebio de Erasmo, su filosofía cristiana, con el objeto de' co- 

arrinir los defectos en que han incurrido poco a poco los cristianos, apartán- 
dose de los puros preceptos de la iglesia primitiva. Pineda desarrolla todos 
los temas del Enquiridion  dentro de un cuadro parecido al del Convivium.  

Toda la vida de los mortales, nos dice el Enquiridion,  no es aquí 
sino una perpetua guerra. La gente anda embobecida, holgándose y descuidada, 
y no mira cuantos escuadrones de vicios pelean siempre con sus armas contra 
nosotros. Otro enemigo.  destructor de nuestra paz se esconde en la yerba verde, 
haciéndose de su color, como culebra: el demonio. 

Debes tu vida dos veces a Cristo, una porque te la d16 y otra por- 
que en el santo bautismo te la restituyó. Por tu causa se hizo hombre Jesu- 
cristo Dijo Cristo que quien no es con 61 es contra él. 

En las guerras pelean los hombres por galardones. Aquiles y Enoas 
prometían ricas mesas, mulas, etc. Las joyas verdaderas son los sacramentos; 
el galardón que nos prometo nuestro Capitán es la inmortalidad bienaventurada. 

1, Bataillon, p. 205, 
2,. Bataillon„ pe  21T. 
3. Bataillon, p. 340. 
4. Ibidam. 



Las heridas del alma cuán poco cuidado nos dan; lo contrario pasa 
con el cuerpo. Si no digieres bien la comida, hay una enfermedad en el cuerpo; 
si no puedes abrazar y retener las palabras de Dios, es que no tienes el alma 
sana. 

Tu prójimo padece*  y con tal que tu hacienda esté en salvo, no tie-
nes compasión. Alma muerta no tiene en sí la verdadera vida, que es Dios. Don-
de Dios está, allí mora la caridad, porque si tá eres miembro vivo de Cristo, 

.dime cómopuede alguna parte de este cuerpo (como es el prójimo, que también 
es miembro) tener dolor sinque tú también te duelas, ni aun 	sientas. Pode- 
mos vencer al enemigo, poniendo Cristo gracias yfuerzas en nosotros, Mira que 
seas siempre miembro enteramente dé Cristo, 

No dejes ni un solo momento las armas con que has de pelear. Estas 
armas son la oración y la ciencia de la .ey y la  palabra de Dios. La oración 
llama a Dios y le pido.. La ciencia de la ley divina enseña lo que se debe pe-
dir. 

Tu piensas que la oración consiste en unos cuantos salinos mal reza-
dos. San Mateo dice que cuando oráis no cureis de multiplicar palabras. Dios 
sabe lo que tenis necesario, Y S. Pablo tiene en mas cinco palabras bien sen-
tidas que salgan del corazón, La oración no consiste en el ruido del labio si-
no en el deseo ardiente de las entraRas*  Molde no hablaba palabra y Dios le 
decía: Qué me quieres? para que .me llamas tan recio? 

El estudio de las letras sagradas ayudan- mucho contra el vicio y la 
adversidad, 

Por el maná se significaba el conocimiento de las santas sabrosas 
Escrituras. En ser el maná menudo se denota la humildad del estilo, que no pro 
cede con razones hinchadas ni por primores afeitados, sino que con una llaneza 
comin e igual se nos comunica. Así bajo palabras humildes y como desechadas 
encierra misterios altos y sacramentos admirables. 

Alzar las manos al cielo es ocuparse en obras de caridad y no tener 
respeto a deseo de cosas terrenales ni a hombree sino 5610 a Jesucristo. 

El man& es blanco, durillo de haz y cáscara'  Trabaja por sacarle el 
meollo del sentido espiritual. El maná es la ley divina y el conocimiento de 
ella. El agua es la ciencia de la misma ley de Dio% Hay continua mención del 
agua en las letras sagradas (fuentea, pozos y nos) El agua escondida en tie-
rra significa loe misterios encubiertos por la letra, EL manar del agua es 
cuando se declaran los misterios, 

Para esta milicia y pelea cristiana no da Odo repruebo ni me pare-
ce mal que como caballere "novel" te ensayes y ejercites en las letras de los 
honestos y limpios gentiles "sin hazer en ellas mucho'hincapiSn. 

Los platónicos se llegan en gran manera a las figuras de los profe-
tas y del Evangelio, porp son peligrosos de conoceré 

Llégate a la ciencia sagrada con acatamiento, reverencia y humildad 
y sentirse una divina inflamación, una nueva alegría, una maravillosa mudanza)  
una consolaciln increíble, una afición distinta de , la de antes con Un deseo 
de reformaci6n nunca pensada..Verás deleites y pasatielpos, joyas y recámaras 
de Salomón - tesoros escondidos en la eterna sabiduría., 
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Hay que escoger a los exponedores de la Santa Escrituxu que menos se 
asen a la letra y als se levanten en dl espíritu, como uno de los nuevos. Des- 
pués de San Pablo, tenemos a Orígenes, Ambrosio, Jerónimo, Agustín. 

• 

San Pablo dijo en Romanos, que nuestra ley es espiritual. Hay muchas 
glosillas inventadas ahora. Se desechan las declaraciones de doctores anti— 
guos, y muchos se contentan con las sutilezas de Escoto, sin leer la Santa Es- 
critura; 

La Santa Escritura tiene su propio lenguaje, habla en figuras y se- 
mejanzas. Finge hablar como niño para' hacerse entender. Es mejor quebrar la 
cáscara do un versito para sacar el meollo y rumiar bien de él que cantar de 
boca todo 91 salterio, solamente ateniéndose a la letra. 

Algunos religiosos se envejecen en la corteza de la doctrina evan-• 
gélica, en la letra exterior, y no oyen las voces de Cristo. La letra muerta, 
no aprovecha nada, sino que es elf espiritu que le da la vida. San Pablo dice 
en Corintos que la letra mata, y el espíritu vivifica. 

Sin embargo, las palabras divinas, aunque no so entiendan, hacen 
provecho a lo3 que con pura fe y afición limpia las dicen y oyen,. dice S. Pa- 
blo, 

Ei gustas de los huertos de los autores antiguos y volando por ellos 
como ave ja:  de.  jas las flores ponzoñosas y gustas de las que tienen mas virtud 
y zumo mal saludable, eso te proveerá a.  lo menos para esta vida coman que lla- 
man moral. Palas, diosa de la sabiduría, también tiene sus armas, buenas doc- 
trinas y ejenplos; tale~; armas no, se deben tener en poco, con tal que cualquier 
cosa que hallarás por allá pienses que aquélla no es sino de Jesucristo.. 

las armas del caballero cristiano? Oye el libro de la Sabiduría. Su 
coraza es la justicia. Su escudo e la igualdad y la razón, su lanza una ira 
extraña. 

Deinr5s uta ~ta por la $ala de armas do S, PablO y verbMos las ar- 
mas dp ineceocia y justicia para 11 diestra y para la siniestra (para prospe,m 
ridad. y. adversidad}, para qu n^die te ate las manos ni te tape la boca ni te 
esterben en decir lo qt£: deben col») cc:bollero de Jesucristo. Cinta de caderas 
habrá:. la verdad, para apretarte los lomos del ánima en contra de los halagos 
y las apaúíendia de bien y  la verdad. Verás la loriga de justicia, su malla 
trabada: de,virtUdes para guardar el corazón. Verás el escudo de la fe viva y 
un 'capacete" para la eabeza, que es la salud de Considerar y pensar en Jesu 
Cristo, nuestra cabeza, mediante del cual hemos de salVarnos'ii La espada es la 
palabra de.w.ós 

Pablo Isalasdirlen que nuestra consideraién y pensamiantó sean 
en Jesúcriáto, que es nuestra cabeza y salud, Aedl.unhe del cual heimos de ser 
salvados, 

Quiero fabricarte 95te Enquiridión, dice Eraeme:  que quiere decir 
arma manual-no lo dejes nunce. 

Ahora, cómo se han de emplear estas armas? Lo principal de la sa. 
biduria es conocerse el hombre a si mismo. El mundo no puede dar la paz verda- 
dera. Para poder venir a esta paz hay sólo una manera, que es tener guerra con 
nosotros mismos, peleando fuertemente contra nuestros vicios. 



Los estoicos llamaban a la masa de vicios stulticia; locura mezcla- 
da con necedid de mal arte. Las Santas Escrituras la llaman malicia. El gran 
bien que contraponerle es la sabiduría. Sólo Jesucristo quita la noche de la 
locura y necedad humana y deshace las tinieblas de la malicia 

Abraza esta sabiduría, despreciando la otra de acá del mundo. S. Pa- 
blo dice que no hay mayor locura en presencia de Dios que la que es tenida por 
sabiduría en presencia del mundo. Si hay alguno entre vosotros que se ha teni- 
do por muy sabio y que le parezca que basta para mostrar a otros, vuelvásele 
como si no supiera nada. 

Ah habrá dlgunos locos que se tienen por sabios y algunos que son 
ciegos y presumen adiestrar a otros ciegos que te ladren por querer llegar a 
Jesucristo. 

S. Pablo nos dice que seamos sabios para el bien y simples para el 
mal, 

La presunción de sabiduría del mundo trae ceguedad de corazón. La sa- 
biduría de este mundo os la madre y la raíz de todo el mal de los malos. 

El principal. fruto de la sabiduría divina es el gozo maravilloso del 
corazón, gozo interior, gozo secreto, descanso de la conciencia. Cada día so 
acrecienta, hasta hacerse eterno en el cielo. Esta sabiduría la debes pedir 
"con encendidos y puros deseos" procurando sacarla de las venas y los mineros 
de la Sagrada Escritura; como quien pone mucha diligencia en buscar tesoros, 
y aun cava por hallarlos, según Salomon en los Proberbios. 

El principio de esta sabiduría es el conocimiento de ti mismo. En 
los Cantares se le dice a la esposa que si no precura conocerse que salga fue- 
ra y se vaya tras el rostro de sus ganados (tras los perdidos). 

De sus mismas entranas le nacen al hombre continuo nuevas hacas de 
enemigos. 

Somos de dos naturalezas discordes: de cuerpo r de ánima. El sobera- 
no maestro las ató con armoniavy concordia, mas la serpiente las dejó en dis- 
cordia; ni puedo vivir contígolni pasar sin ti. Antes sin trabajo ninguno se.L. 
noreaba el ánima al cuerpo. £1 cuerpo tira para abajo y el ánima para arriba, 
luchando con esta carga de tierra. El ánima desprecia las cosas que se ven con 
los ojos, porque sabe que son perecederas. 

Promete° nos mezcló una partecilla de cada animal* 

El pecho o el corazón es una ciudad banderiza y bulliciosa con conti 
nua discordia, poblada de diversas condiciones de hombres con diversidad de g. 
seos y apetitos, combatida y revuelta da continuos movimientos y bandas, si no 
se da el cargo de mandar a uno solo, y éste tiene que ser el que vale y sabe 
mas. 

La gente baja es torpe y ha de obedecer. El disponer se ha de reser- 
var al rey. Este pede admitir consejos y amonestaciones pero no conviene que 
sea forzado De otro modo se pierde la ciudad con discordia. 

Apliquemos esto al hombrea los principales deben ser piedad para los 
padres) amor a los hermanaos y amigos, compasión con los afligidos, recelos de 
ser inflamados, deseo do ser estimados, etc.,. El corazón tiene otros movimien 

• 
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tos bestiales: lubríai envidia, exceso en cosas deleitosas, y otras enfer- 
medades del ánima. Estos vicios rbpresentan la hez d© la ciudad, gente vulgar 
y desordenada. Hay que tenerlos a recaudo como a esclavos bellacos y de malas 
molas. 

Platón tiene puesta la razón en su silla como rey, en el cerebro, 
la parte mas alta del cuerpo y mas cerca del cielo. El cerebro es menos bes- 
tial siendo compuesto de huesos sutiles y no muy cargado de nervios y de car- 
ne, 

La segunda parte del ánima mortal está en medio, en el corazón, y 
entretiene las afecciones. En la parte mas baja está la concupiscible, incli- 
nado a comer, a beber, y con, deseos de carne. El aposento del concupiscible 
está en el hígado y el vientre. El rey representa la razón y el pueblo las 
afecliones. 

Los estoicos no permiten pasiones. Los peripatéticos los utilizan, 
llamándola. a la virutd. 

El hombre debe conocer las pasiones e intlinaciones de su ánimo. Te 
das se pmeden refrenar o traerse a que sean virtud. 

Sócrates nos compara a un.carro,tirado de dos caballos, el uno bueno 
y el otro malo. 

Los jóvenes se dan a los vicios de carne; sol desperdiciados y atre- 
vidos. Los viejos son importunes, malacondicionados y ayarientos, 

Algunas pasiones son vecinas de las virtudes, Bj. hombre con ímpetu 
te alteracion resistióndole, puede resultar despierto, vivo, suelto, animoso,  
y apercibido, no abatido ni apocados  libre ;y no acorbado ni encogido, claro, 
no doblado y podrido en si. El guardes.° puede cambiar y aprfflvechados  templado 
y medido. El halagUelio y demasiado amorosos  refrenando esta condicihi, queda- 
rt hombre humano, comedidil„ sabroso, bien 'criados  cabezudo con moderaci5n 
y discreción, constante y con perseverancia. El mustio rostituarto, encapota- 
do, ganará mesura. lino delasiado comedido, pesado, con deseo do agradar en 
exceso, con un poco de miramiento será -obediente,' aplicado y apaiado para to- 
do lo que se quiera hacer de 44 

Así podremos aprovecharnos de nuestras tachas no graves. Foro no 
las doremos con color de virtud, porque son enga5osas. La envidia se da por 
celo de haóer tanto como otro y valer tanto. La escatie/ se da aire de granje- 
'la. El medio truhán so dh por donoso y gracioso)  El lisonjero presume de apami 
ciblo; el deshonesto se quiere vender por desenvuelto y de palacio. 

El único caminc para la 'bienaventuranza es conocerte a ti mismo: que 
liin§una cosa hagas Por pasión, sino que en tódolte gules por el juicio de la 
razon, y que asta no eshl turbada, sino sana, con respeto sólo a lo honesto. 
No hay cosa de mayor esfuerzo que vencerse a sí mismo, pero no hay ningún 
Tardón mejor que la bienaventuranza. Si examinas tus fuerzas. verás que no hay 
más dificUtad que someter la carne al espíritu. Mas si miras a Dios que te 
ha de guiar, no hay cosa mas ligera. 

Imprime dt divara en tu corazón el firme prop6sito de la vida ',arreo- 
a . y despueo de bien. s alado en el Ilma., síguela. • 
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Haces mil cosas per escapar a una •enfermedad de cuerpo y nada para 
salvarte do la muerte del alma. 

Según S. Pablo, la razón o el ánima de los filósofos antiguos se ¡la- 
ma espíritu, hombre interior, ley del alma. Su contrario se llama carne, cuer- 
po, hombre exterior, ley de los miembros. Esau y Jacobo„ ya luchaban en el 
vientre de su madre. 

Cristo es el segundo Adán. Nacemos de cuerpo primero, y despuls se 
nos da lo espiritual. 

Según S. Pablo, la mujer debe ser sujeta al hombre. Lo malo del homy- 
bre es mejor que lo bueno de la mujer. Eva representa afección carnal y procu- 
ra cegar, corromper al hombre (espíritu). 

El comizón es aparecido a Proteol  quien se volvía en cuantas diver- 
sidades de cosas que quería. Proteo representa apetitos, afecciones: ira, lu- 
juria, envidia, vicios. 

Orígenes siguiendo a S. Pablo divide al hombre en tres partes: El 
cuerpo, con sa ley de pecado; el espíritu, semejanza de Dios, con inclinacián 
a lo bueno, por el cual nos juntamos con Dios; y el ánima, que está en medio 
de las dos otras y encargada de los sentidos y movimientos naturales. La carne 
nos hace bestias; el espíritu:  divinos; el ánima, hombres. 

Al padre debes el cuerpos a Dios, todo. 

Al que no hace como tú lo tienes por peor que tú. Tu prójimo tiene 
necesidad de tu ayuda. Estás orando y no lo dejas para no oir al necesitado; 
cómo te va a oír Dios, cuando tu ne haces caso al prójimo? 

La vida es un labcírintb. Algunos lo andan con soltura, y la muerte 
los sorprende. 

Las veintidos reglas que da el Enquiridion para el caballero cristia4- 
no realzan los temas principales del librito. Levantarse de letra al espíritu, 
desechando las cosas visibles por las invisibles. Los grandes y ricos siguen 
el camino de sus antepasados, resultando como si estuvieran en la caverna de 
Platón. Viendo que una cosa satisface a muchos podemos darla por sospechosa. 
El fin de todas nuestras obras Y.  oraciones debe ser Jesucristo; el estudio de 
las letras nos ayuda a vivir; pero el saber en si mismo no vale,, debe ser para 
conocer a Jesucriáto; y es mejor saber poco y querer a jesucristo que sabor mu.,  
cho y quererle poco. 

La cruz y la pasión de Jesucristo nos enseña a vivir combatiendo'las 
tentaciones, Debemos seguir a Jesucristo, mortificando nuestras afecciones, 
cuales son nuestros miembros en la tierra. 

Todo el Enouiridlon está en la Agricultura Christiana: todas sus 
ideas .van esparcidas por esa obra de Fray. Juan de Pineda. El convivium Reli. 
igpsum de Erasmo parece haber influido mucho en Pineda por el lado do su for- 
ma y sus imAgenes, Philalethes„ amante de la verdad, es otro Eusebio; Pineda 
coloca sus treinta y cinco convites en un ambiente tan platónico como el de 
Erasmo, sirvi6ndose de la misma metáfora quo Erasmo para la casa en dende'co- 
men los convidadoá: la casa del Maestro Philalethes do Pineda y su jardín 
de9de 	cwt2 el ojo abarca. la vega, hacen un conjunto de las letras paganas 



y sagra.clas y de la naturaíeza, que Dios ha proveído para el hombre; la casa 
de Eusebio répresenta el mundo entero, corporal y espiritual; en su jardín y 
en sus pinturas, -el mundo adórnado con todas las cosas que Dios crió*, y la 
sabiduría que nos viene de El. 
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CAPITULO V 

Ideas humanistas de la Agrícultura,Christiana  

La idea que domina en Pineda y que derrama su luz sobre todo lo que 
se trata en la Agricultura Christiana es que Dios nos ha dado todo lo necesa- 
rio para el bien vivir en un mundo que es un conjunto de maravillas, todas 
concertadas en una armonía tan admirable que es cosa. natural amar y alabar al 
Autor.' Dios, el gran arquitecto y pintor del mundo, nos da el ejemplo de la 
república de las cosas en que cada una se une con las otras para el bien del 
todo, y en que están proveídas todas las cosas necesarias al hambre. El cuerpo 
humano, tan perfecta y noblemente compuesto y ordenado para qué cada miembro 
ayude a'los  otros ea bien del todo, nos da el mismo ejemplo para el bien vivir. 
Así debiera ser la república de los hombres. 

nomanzando vnas palabras del sapientissimo Galeno, que , aunque fue 
pagano, pUoden passar por bien dichas por boca de vn bué Cr ' stianoli, dice 
Pineda02  "quien sin afecciono  y sin passion quisiere contenviar las obras 
de la naturaleza, y quiere mirar al alma del hombre soterrada entre tanta 
sangre, y tan grande tremedal de otros humores... entendera quan grande sea 
la excelencia de la tal alma: y por la cósíderacion de la vtilidad y funcio 
nes de los otros millros humanos abrira camina de vna perfectissima Theolo- 
gia, y muy mas alta que toda Medicina: y ansi el conocimiento del vso de 
los miembros humanos no es tan prouechoso al que solamente se da a la Medi- 
cina, como al que juntamente es Philosopho 11 se precia de entender los se- 
cretos de naturaleza et5 animo religioso, para glorificar a Dios en las mara- 
uillasque hizo en sus criaturas: porque lo que algunas religiones muy esti- 
madas entre los griegos procuran de leultar las almas a Dios con sus cere- 
monias, esso muy mejor se consigue con la contemplacion de las marauillas 
que puso el criador en sus criaturas. Bien veis como Galeno imita en estas 
palabras la doctrina de S. Pablo, que por las criaturas puede ser conoscido 
el criador. (Romanos)..." 

Es de maravillarse uno de la variedad y diversidad de ingenios y co- 
sas que hay entre los hombres siendo todos iguales en la compostura, como ad- 
virtió Luis Vivas, 

Thiloti. No poco hay cuanto a ese articulo que admirar de aquel pinzel 
la naturaleza con que Dios pinta todas las cosas deste mundo, que en una 
mesma naturaleza, y con una mesma traga, y con vnos mesmos colores haga tan!-- 
tos millares de hombros, y cada vno tan de su manera, que ni en lo del alma 
ni en lo del cuerpo, jamas vno se parecio en todo a otro: y si vn pintor 
pinta cien hombres 'que no se parezcan los vnos a los otros, se tiene a gran 
de artificie."3.  

1. Idea que se. encuentra en la .Queroia paciq, y en el prólogo de la pingua. 
2. Agri, Chri., 13, XXX. 
3, Agri. Chrig 13,  XXIII.  

de 



L& iglesia nos ha dado el dechado para la unión en un cuerpo, pero 
los hombes se han salido del camino que les seria-la la doctrina de obrar el uno 
para el otro por el bien de todos, lo cual reducido a lo esencial es amarse a• 
sí mismo para perfeccionarse Y al prójimo para enseriarle ol camino hacia Dios, 
todo en servicio y amor de Dios. Cristo es la cabeza de este cuerpo místico, 
enseriándonos la doctrina y dándonos el ejemplo de su vida y muerte. En este• 
cuerpo cada miembro debo obrar con el otro para levantarse todos hacia Dios, 
consiguiendo su gracia con buenas obras de caridad, 

Todos los que están en charidad hacen un conjunto qtte llamamos el. 
cuerpo de Cristo. Como en el cuerpo lo que gana un miembro es para todos los 
otros, y crece y gana el pie con lo que gana la mano, así por la vivificucitm 
de un alma y* un coraz6n gana este cuerpo de Cristo: los bienes que uno hace en 
caridad aprovechan a todos los justos. 

Son perfectas las formas de la república mundial y del cuerpoa de la 
iglesia, existe en ellas una jerarquía donde cada uno obedece a su superior y 
todos a la cabeza, que es ca rey del mundo material y Jesucristo en el' espiri-
tual; pero los hombres no realizan estas formas; cada uno va por su lado, ha-
ciendo lo que quiere, sobro todo los ricos, dando mal ejemplo a los otros. 

Los diez mandamientos, compuestos sobre el móvil de la charidad, 
amor del prójimo y amor de Dios, bastan para guiar al hombre por el camino de 
la perfección..B2. Pater Master es el. mejor de todas las oraciones y contiene 
lo necesario. Y la c9aridad es la virtud de que dependen las otras, y que las 
comprende todas 

La caridad, virtud teológica, es un hábito infuso por Dios en nues-
tras almas ,con el cual le amamos y le conseguirnos y gozamos. Ninguno se salva 
sin esta charidad. Por ella se participa en la divina naturaleza, y tosto es el 
sumo bien que puede alcr.nzar el hombre. Escoto dijo que esta virtud es la su-
prema perfeccion sobrenatural de la criatura humana 

Claridad es el amor con que amarnos a Dios y al prójimo por amor a 
Dios. El vehdadero y atimo fin del hombre.  es  "la divina fruicion". Todas las 
virtudes ayudan a la caridad, la cual aproxima al hombre a Dios. Las otras vox 
tudes no pueden ser verdaderas si no van acompalladas de charidad. 

El azor de la caridad produce actos para con Dios y para con 	pró-
jimo., Dios es amado por sí mismo y el prójimo en Dios. Esta doctrina nos Obli-
ga a procurar la salvación de los prójimos, alurnbrándolos y corrigi6ndolos. 

San Pablo reprende a los hombres que se glorian de lo que Dios les 
ha dado corno si lo tuvieran de su cosecha. Esto es contra la charidad debida 
a Dios, antrJponi6ndosele cosas temporales. Por Jeremías dice Dios que no se ,aló 
ría ninguno de su poder "ni tener, ni saber", sino de conocer y servirle a El. 
La vanigloria por su nombre es propiedad de hombres vacios "y sin plomo de vi-
uienda virtuosa." 

tenor que para en lo de este mundo es sensual, y este tal aparta 
de Dios :A hombre, y de aquí nasce el pecar, por doxar a Dios por la erial-
tura, y este amor edifica la cludnd del demonio; mis el amor que por tener 
a Dios pc_r objecto y paradero, hazo al hombre oluidarse a si mermo, y tra-
tarse aaperalwante con penitencia, porque el cuerpo gordo y holgado no bas- 
ta a e np3.rtrir de Dios... este es el seguro y el que leuanta y puebla la 
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ciudad de Dios, y por el consiguen los hombes reynar con Dios en ella. 

Esto lo enseña el mito de Narciso. Todo pecador muere pecando por 
amarse a si mismo. Si.  queráis a vuestro caballo o alguna cosa es por vuestro 
propio uso o contento, y así ese amor se reduce a amor por vos mismo. Solo 
Dios se debe amar por si mismo como nuestro fin y paradero. 

El amor de si mismo con su raíz de sabiduría es el principio de to-
dos los pecados; y Dios es él principio de todas las buenas obras. 

Todo lo nuestro es don de Dios. Los hombres en vez de alabarse el uno 
al otro, debieran dar alabanzas a Dios. 

El amor de si inísmo saca a los hombres do la cordura;2  los vanidosos 
se emborrachan "con tufo de bodega lleno de mosto" y no oyen consejos, llevan-
do adelante sus ignorancias hasta el punto de necedad. "No se a quien comparar 
a estos que no siendo más que vn pelmazo de ruin hierro, se pregonan por mas 
que oro obryzo sino a Trasilao Axono..." (el que dió en el frenesí de creer 
que todos los navíos que entraban en el puerto de Atenas eran suyos.) 

Dios puso en el hombre el libre albedrío para esco er entre lo malo 
y lo bueno. Y el Testamento Nuevo, compuesto a bese de la c aridad lo da espe-
ranza al hombre, prometiendo el galardón de la gracia de Dios por sus buenas 
obras, Difiex,e mucho el Nuevo Testamento del Antiguo Testamenbo . El Antiguo 
testamento di6 su lqy con amenazas y promesas de bienes temporales; el nuevo 
la da con "prowsas amorosas" dol galardón de la gracia. El nuevo testamento 
nos dié nueva ley para desarraigarnos del amor carnal y nos enoomienda amor 
de los bienes eternos. 

El alma tiene dos ojos, 3.a voluntad y 01 entendimiento'. Si el alma se 
abraza con las cosas temporales y las "encorpora" én si, su priva de la luz di-. 

San,Pablo,dijo me cada. uno tiene can si un hombre exterior y uno in- 
• terior: repartición que se reduce al cuerpo mal inclinado y al alma que debe 

procurar "lo de virtud para cuyo exercicio fue criada"3 San Pablo nos manda 
que nos despojemns del homlare viejo para revestirnos del hombre nuevo, confor-
me a la imagen del que nos en 614 El hombre tiene un segundo nacimiento en sus 
obras meritorias. 

Ley natural es que cada cosa quiera lo bueno y lo hermoáo. Pero la 
ignorancia engaña al hombre y éste escoge mal. Además, la inclinación hacia los 
pecados carnales es una herencia del pecado original, la cruz con que nace el 
hombre ,y que hay que oombatir constantemente. Las armes del hombre contra los 
pecados es la sabiduría, el entendimiento y conocimiento de Dios y la doctri-
na, el ejercicio de ins virtudes y la oración que salga del corazón. 

Los pecados tienen su raíz en la ignorancia. Platón la llama extrema 
enfermedad. Es una pestilencia que tiene trastornado el mundo y que corrompe el 
alma religada con las ataduras del cuerpo. Es el deber de cada uno enseriar a 

1. Agria  Chri. 	XLIII. 	 3, Agri. Chni., 17, XXI, 
2. Agrie Chrio, 	XLIII. 	 4, Agri. Chri., 5, ni:. 

vina. 
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su prójimo y ayudarle a levantarse de la ignorancia. El varón sabio ha de-pro- 
curar de curar de esta enfermedad a los más altos primero que a los otros, 
siendo que primero han de ser curadas las cabezas que los miembros, porque to- 
do el cuerpo sigue lo que su cabeza le pregoná cumplir. 

El ejercicio de la virtud es coma la labor de la viña. Nos cumplo un 
continuo trabajo si pensamos ser galardonados. Los mu.chos vedunos son las vir- 
tudes que se deben cultivar. Si se deja la viña, tarde y con muchas diligen-- 
cias se podrá restaurar y algunas veces nunca torna en sí. San Agustín dijo que 
la vida es un continuo martirio y cruz. El redentor desde el primer instnnt 
se abrazó con la crul. 

San Agustín.  dijo que no hay peor pobreza en el mundo que carecer do 
sabiduría. No hay pecado sin ignorancia. Todo pecador es ignorante, Toda volun- 
tad que bien escoge presupone doctrina verdadera del entendimiento' que lo guía. 

El hombre por sus materiales corpord,es merece el nombre de microcos 
mo o mundo pequeño, porque en su composición hay todos los cuatro elementos y 
nen virtud del alma intelleótiva ay capacidad pasiva para la inteligencia de 
todas las cosas del mundo.¡.111  Con esta capacidad se iguala el hombre al Re- 
dentor, según su sabiduría. 

A Crisbo desnudo en la cruz debemos seguir e imitar, para domary ma- 
tar a los monstruos de pecados, armándonos de fe, humildad y paciencia; a 
Cristo, valiente peleador, victorioso y triunfante capitán, despojándonos de 
los bienes temporales y memspreciando la honra del mundo ',que suena a llueca% 
cumpliendo sus mandamientos,A pararnerecer el nombre de cristianos. 

Los hombresy hasta los eclesiásticos viven regalados y ambiciosos 
de las codas perecederas de este mundo, dando. más honra al rey que a Dios. 
Algunos entran en la iglesia y no paran 'hasta el altar y se'ponen sobre el,sa- 
cerdote que está diciendo misa; éstos, si estuvieran comiendo en su casa no 
consentirían tal cosa para con sus criados que le dan lapaja para escarbarse. 
Hay también los ricos y consentidos que cuando aparecen, delante de Dios para 
hacer un poco de penitencia se arrodillan en una almohada; y otros que oyen 
misa hablando con su vecino. ,Otros no se dan el trabajo de ir a la iglesia pa-
ra confesarse, sino que mandan llamar a su confe'áor. A estos' no se les ocurri-
ría mandar llamar al rey ni ah al juez para sus negocios tempórales. Algunos 
ricos escogen por confesores a los pdbres we les perdonan todo y que les de- 
jan en sus placeres y vicio por temor de ofender a los que les dan. 

En el Apocalipsis, el. libro en la maño derecha de Dios es la Panta 
Escritura de los doá testamenb set l estar escrito por de fuera s4nifica el 
sentido "liberal o hist9rialnitentro esta el sentido místico y alegarle°. Los 
siete sellos significan la..11inixersalidad de los mysterios del Redentor conte- 
nidos en el testamento viejó¡H 

Las Santas Escriturad son .de unalnfinita•profun4dad•y...11enaá de: , 
mistérias. no entendida-S:ni aún de los sabioá. Quien hace la.ley - o•da deetrina 
que.la declare. 

San Pablo, el mejor. de los predicadores; leía el texto de la Bserittl• 

1. Agri. Chri;,, 5a  VII. 
	 2,1  Agri"Chri. 33, XIX. 
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ra y despuós se levantaba y predicaba, tratando de cosas llanas y fáciles de 
entender por la gente popular. Siendo que muchos predicadores no entienden la 
mayor .  parte de la Escritura, cómo la entendería el vulgo? y aún si la enten-
diera, no conviene dársela tal como está, porque el fin del púlpito no es for-
mar el entendimiento, sino aficionar la voluntad a lo bueno. 

Pineda hace de la casa del Maestro Philalethes, casa hecha sobre el 
modelo de la de Eusebio del Convivium reliniosum de Erasmo, una representa-
ción platónica en que están las ideas todas. Su jardín y sus pinturas se jun-
tan en un libro, cuyo autor es Dios. Allí, se refleja la Agricultura Christia-
na, reuniendo la naturaleza o las cosas que nos da. Dios para nuestro uso, las 
letras heredylas por los cristianos de los paganos y el Testamento Nuevo, con 
San Pablo, representado corno al maestro mortal, doctor dedoctores y "Vaso es-
cogidissimo en que Dios envió su ohombre por el mundo," y con Cristo corno la. 
cabeza del cuerpo místico. Quli jardín con flores y volatería puede recrear 
tanto corno las letras (profanas y sagradas), nos pregunta Philaletes. 

La,-casa de Philaletes suplementada por la de Polycronio, hace un 
conjunto de todo el saber que más ha formado la conciencia del hombre: las le-
tras gentilica.s en que están las simientes del cristianismo, y la flor en que 
brotaron, el Testamento•nuevo, figurado en la fuente de. Cristo con sus aguas 
de sabiduría. San Pablo, siendo el mejor predicador de todos, figura en una de 
las pinturas, la únic'a hecha por mano de hombre, y está este santo señalando 
a Dios, a qui.en adivinaron los paganos en el dios desconocido que tenían. No 
dieron completamente en la doctrina cristiana los paganos, pero como Dios es 
la esencia de todo lo que este y existió, tenían sin saberlo el mismo Dios 
que los crisbianos en st.. Júpiter. 

Les Apóstoles salp..?csaron a la gente de su, sal de sabiduría (ciencia 
de las cosas de Dios.) 

Los que viven en espiritual amistad, es decir, los creyentes, no pa-
recen ser más que un cuerpo y un of.l_nta0 

La sal es el símbolo de  1.a justicia, es conservadora, y se pone en 
los labios de los bauti2ados. 

Un convite es lel ay-untando/lo" de loH que viven en uno. Debe de ha-
ber en los convites tres veces más de ciencia que de donaires y "gracias". Es-
-bobeo y San Pablo nos proveen el alma en la mesa. 

Isaías dice que si no crees no entenderás„ 

La illesia tiene todas las doctrinas nee:-..1s3.rias a la salvacián. El 
muelo de Salomon es símbolo de la iglesia y las azucougs son las doctrinas pa- 
ganas, cuando dice el esposo a l.a esposa que su vientre es como un muelo de 
trigo (doctrina) rodeado de azucenas. 

10 Agri. Chri., 5,ra.V. 
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San Pablo dijo que sin Dios no se puede hacer nada, 

El predicador no tiene suficiente tiempo para decir doctrina en la 
hora que so le da. Los que conocen al declarador como hombre de buen plato ca-
nonizan cualquier desatino suyo, y por más ,que el predicador escupe terrones de 
teología le chiflan como tonto. Cuando el rico habla callan todos. Pecas vo-
ces se estima al pobre.  

La viga nació de sí. San Pablo dice que los hombres tienen en sí la 
ley natural. Plat6n tiene quela virtud lleva naturalmente al hoinbre en pos de 
sí, siendo la cosa inás hermosa del mundo. Pero no basta nacer bueno; hay que 
ejercitarse en buenas obras. 

Algunos ricos no saben más que comer y vestir; ni siquiera saben escri 
bir una carta. 

Las riquezas hacen a los hombros soberbios y descontentos. 

Lad buenas obras no se deben hacer por galardón. 

Dios plantó la villa con buenos veduPios pero los hombres la dejaron 
tornarse llagracera.,." 

Es mejor ir uno al cielo por sus buenas obras que por indulgencias: 

En la última cena el Redentor predicó un hermosísimo sermón con cua-
tro capítulos y despu6s salió al huerto, donde le prendieron para morir por 
nuestros pecados. La primera vira que ponen las Santas Escrituras es cuando 
Saloxnón dice en Proverbios que atravesó una voz por las heredades de un hombre 
perezoso y por una viña de necio. Todo estaba cubierto de ortigas y espinas; y 
el seto de piedras caído. Y dices Hasta cuándo dormirás, O perezoso, hasta 
cuándo no te levantarás del suerlo? Poco darás cabezadas y poco tendrás tra- 
bada una mano con otra, porque 	pobreza que te hará salir a pedir lámosna 
viene en .posta contra ti. Esta es una lección para los que dejan cubrirse de 
malezas y pecados sus conciencias. 

Agricultura de la villa es con que el Espíritu Santo nos requiere. 
Por lo tanto tratemos de sacar provecho de la doctrina y aún florecillas de 
los escritos paganos conforme al consejo del Papa Hormisidas 

Darocense dice que 	intención de los santos doctores y prelados de 
la iglesia fui: enhilar y tejer por el tiempo de un alo la historia general del 
mundo desde el principio hasta el fin. 

4 

La segunda Irina de las Santas Escrituras nos la propuso Dios por San 
Mateo y San Lucas, diciendo que la plantó unadre de camparías y la cercó de

l un seto e hizoun lagar para sacar e vino. Levante') en ella una torre para 
fensión. La dial a renta a ciertos labradores, y con esto se fue lejos de ella. 
Al plazo envió a sus "cojeciores" por la renta; y en lugar de pagar, los labra-
dores descalabraron a unos de los cobradores y a otros mataron. El padre de las 
compasas envió d9.spu6s 4z u hijo por la renta, mas ellos lo mataren. Esta pará 
bola dice que Dios Mandó a sus profetas y predicadores a los eclesiásticos y 
seglares judíos, a quienes había puesto para labrar las concicias de los 
súbditos, Ellos se dedicaron a conseguir riquezas, honras y oficios y a vivir 
l'hinchados" y regalados. 
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La tercera manera de viPla en la parábola de San Mateo significa el 
ejercicio virtuoso con el cual fructifican las plantas de los buenos cristia- 
nos, 

El saber no es meritorio en sí„ debe dedicarse al servicio de Dios y 
del prójimo. Saber correr nuestro cabillo, jugar a ballesta, esgrimir o saber 
lo que dicen muchos libros, queriéndolo sólo para vuestro contento', no vale 
nada para el cielo. Hay que guiar con la voluntad lo .que se aprende, querer 
aprdnder para servir a Dios y a los hombres. El móvil debe ser el amor, Todo 
merecimiento estriba en bien amar, lo mismo que toda culpa en "mal amar" o 
aborreclmiento. La buena obra es mandada por la voluntad. 

El ejercicio de la virtud es como la labor de la viPia. Nos cumple un 
continuo trabajo si pensamos ser galardonadas. Los vedulos son las virtudes 
que hay que cultivar. Si se deja perder una vi la por no cultivar, tarde y con 
muchas diligencias se podrá restaurar, y algunas veces nunca torna en s.. San 
Agustín dice.que la vida es un continuo martirio y cruz. Y en Lucas tenemos que 
quien se quiere salvar ha de llevar cada día su .cruz. El Redentor desde el pri 
mer instante se abrazó con la cruz. 

Dios perdona la culpa y mucho de la pena cuando hay verdadera con- 
trición. 

Por las ¡ruchas y varias labores de la vira nos enseñó nuestro Reden- 
tor el continuo trabajo en que nos debemos criar para llegar a Dios. 

Laá labores de la viña, siguiendo a Virgilio y al uso de la tierra 
de Pineda (Castilla la Vieja), son: 1) cortar sarmientos de la copa vieja y 
soterrarlos para que ,críen ralees para poder plantar do nuevo; 2) Poner in- 
jertos en la cepa cuando está. vieja; 3) podar; 4) arar las tierras entre 
las líneas para dejar entrar el sol y al agua y arrancar las hierbas; 5) al 
tiempo de podar hacerles a.  las cepas un zurce alrededor para recoger agua y 
cubrirlo en el mes de mayo, para que no se sequen; 6) arrodigar las parras 
sobre horquillas para que no se tienda la uva en le. tierra y se pudra. Las 
Obras mueven más qtr. las palabras (S. Pablo en Filip.). 

El estilo de las Santas Escrituras es alegórico y procede, como los 
escritos de los gentiles, por enigmas, símbolos o parábolas que encubren 'muy 
otras cosas" de lo que se representa en la corteza de la letra. 

David dice que la ley natural mica en cada uno impresa en su alma. 
Los judíos traían los diez mandamierMs en la frente escritos en unos papeles. 

Las gracias por ser pintadas asidas de la s manos significan la tra- 
bazón de las buenas obras, cada uno haciendo para otro; por ser hermanas sig- 
nifican que las buenas obras proceden de una' fuente, el deseo de ,liacer bien; 
por ser risueibs, quo la buena obra debe tener semblante alegre; por ser jove- 
nes, que la buena obra no debe envejecer en el pecho antes de hacerse. 

Dios exclama contra su viria diciendo que la plantó do muy buenos. ve-
dugos y ella se estragó tornándose ngrac era 0  y que se paso a señor sin dGrecho 
de poseerla. 

Todas las 
lleros mofan de los 
palabra de aquellas  

labores de la vilin las inventaron los labradoras. Los caba- 
te6logos, juristas y médicos, no sabiendo no siquiera tina 
facultades. Y blasfeman de los labradores Sin embargo, 

• • • 



cuAntos pastores y labradores andui mejor c, el:Avalo c.tuo muchos caballeros?  Y 
quien os dijo quo por ser caballeros nacisteis con mejor entendimiento que el 
pastor o el labrador, o el pobrecillo que trae las carnes de fuera.? 

San Pablo dijo que tenemos cada uno un-hombre • viejo y otro nuevo y 
un hombre intorno y otro exterior. 

Plat6n dijo que los hombres de ahora no son más que medio do los an- 

Quien hubiera de gozar ln gloria o la herednrá, o 11 comprará por li, 
mosna o la ganará por armas. 

El ilnico hijo de Dios fu6 Cristo. Los otros heredan por graéia y son 
hijos adoptios, hijos de Dios por gracia.' Un hombre ama a otro porque oncucn- 
tra en a un 1,7)ien, que admira. Al contrario, Dios ama al hombre antes de que 
haya bien en 1'61 y lo llania a lapenitencia y le infundo su gracia. Eá de fe 

ue 'Se ha de catolica q poner esta gracia en el alma del hombre que merecer ser 
llaMado. amigo de Dios Nadie' 	nace mas tihijo dalgo'l que otro. 

CenTrar el cielo se reduce a hacer limoSna: gozar la gloria por arm- 
mas es venc00e uno c sí mismo, c 'oMt-iendo 3.as malas inclinaciones. . c.bet 	.  

San Marcos dice que el Redentor nunca predicaba sin parAbo3.a. 

Corvni6n es cosa común en que muchos partj.cipan.. Dios G.3 común a to- 

TOos los que están on caridad hacen un conjunto común que llamamos 
el cuerpo do 'Cristo. Pasa come en el cuerpo humano; lo que gana un miembro es 
para todos; crece y engorda el pie con lo que gana la mano a  iLsi los bienes que 
uno hace en é'a.ridal aprovecha a todos. 

Diep no niega su gracia a ninguno que haga báen su parte. 

10, 	. 

Z3-r.  nacer de la cubeza de Júpiter su hija Minerva corresponde á lo 
que se dice" en •Eclesicstes: que los ojos del sabio est,án en su cabeza o cere- 
bro. El bar v:irgen Minerva significa que ninguna cosa 'iprejudicadora" puede 
juntar:. con olla. El hijo de Diosful sabiduríaci6 como Minerva armado de , 	y n 	, 
ornnipotencir;' fue todo sabiduria„. ingenio., arte e inveneicn4 

Por. sus Ideas Platón, en 
eterna en el divino onténdimiento, • 
mento lo misa o que Dios.  

la opinián de. Pineck l .  quiso decir la forma 
que siempre permanoce. y que es consecuente- , 

San Agustín dijo que debi(Srarnos tomar de los antiguos pacanosqo bien 
dicho. Si los gentiles dijeron e hicieron bien, ,sienclo menos alumbrados, los 
cristianos se ven obligados a más. 

Lag letras cristianas se sirven de las extranjora.s con razón. Algu- 
fil6sofos gentiles dijeron sentencias maravillosas. 



Por ejemplo, Fil6n dijo que las ideas estaban en 	verbo divino que 
adorna las cosas. Y Avicena dijo que todas las cosas están en Dios, y todas 
por su orden, y distintas. Trismegisto dijo que la regeneración se habla de h 
cer por el verbo humano. 

San Agustín dice que toda criatura tiene su sor de tres maneras: en 
Dios, de vida inmutable; en si misma, de substancia conmutable; y en su propio 
entendimiento, de semejanza imaginaria. 

San Pablo dijo en Romanos que por las cosas que Dios tiene huchas en 
el mundo sacamos su divinidad, 

En algunas partes de. Castilla la Vieja hay hidalgos que prefieren mo— 
rir do hambre antes de trabajar. 

Es blasfemia confesar do palabras y negar por obras. 

Por Job sabemos que la vida del hombre es una trabajosa milicia y que 
para trabajar. 

'Si fuera pagar en pecando, pecarían bis hombres poco. Los pecados se 
amontonan hasta que no se pueden pagar. Es corno cuando se sacan cosas fiadas: 
cuanto más largo plazo llevan, tanto más se engolfan en ellas los hombres. 

Los pecados son contra natura y raz6n. Con los pecados se acorta la 
vida. La turbación y las afecciones causadas por la ira, lujuria y soberbia tur 
ban el cuerpo y ponen los humores en discordia, por lo cual vanos enfermnr a 
nuchos. 

Según Alejandro, la esencia divina no os libro de cera o papel o per. 
gamino sino que es como espejo en que se figura lo que delante se le ponga. Es— 
te espejo es el interior del alma, donde tenemos impresa la imagen de la inte— 
ligencia:  y como el Padre Eterno, es lafuente de las formas o ideas; asi el hi 
jo es llamado espejo del mismo padre. 

La misa es una figura representativa del día o la vida del Redentor. 

San Agustín dijo que no hay peor pobreza en el mundo.que carecer de 
sabiduría. La ignorancia lo que menos sabe más afirma. Por el pecado vinieron 
los hombres a ser necios. Dios cri6 sabios a los primeros padres. No hay peca 
do sin ignorancia Todo pecador es ignorante 

Toda voluntad que bien escoge presupone doctrina verdadera del enten— 
dimiento que la guía. Teniendo ,vos libertad para escoger, si escoges lo peor, 
cierto esta que tenéis ignorancia. Ninguno peca sin querer, y si escoge lo ma— 
lo es por tenerlo por bueno. 

Hay que conocer a la mujer antes de casarse. Nadie quiere verse con 
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una mujer parecida a la golondrina, que nunca cierra la boca y no deja de gra— 
jear, ni cesa de pedir, ni cansa de recibir, ni se enfada de "desgaldir". El 
hombre se casa sin averiguar qué persona tiene la muchacha, ni de qué casta es, 
ni de qué costumbres. Lo único que le importa es que sea hermosa, "sino que si 
el es rico, y ella hermosa, lo dan por concluso, y antes de comer las roscas 
de la boda, se muestran rostituertos, no auiendo el sido hallado , con tanta ha. 
zienda, ni ella tan honesta como antes aun creido el vno del otro: tras lo 
qual ponen su amor en otras partes quebrantando la fe matrimonial, con lo 
qual merecen vn infierno." 

La golondrina parte por ipual la comida entre sus hijuelos. Allanar. 
se con la gente es obligatório en los eclesiásticos y religiosos. En éstos la 
soberbia, la ambición y el hinchazón son más escandalosos. 

Algunos entran en la iglesia y no paran hasta el Sancta Sanetorum, 
o hasta el altar donde se dice la misa, y se ponen sobre el sacerdote "no le 
dejando reboluer", y el que sirve al altar ha de andar y pasar por detrls de , 

 

ellos, los cuales si estuvieran comiendo en su casa no consintieran tal cosa 
en su mesa para con sus criados que le dan la paja para escarbarse: 

Los religiosos se han tornado perros mudos que no pueden ladrar. 

Los ricos por las honras y riquezas que les ha dado Dios tienen e. 
deber de responder de la honra de Dios. 

Por qué os parece que Dios ha permitido quo los mozos y turcos hayan 
ganado las tierras de los cristianos, y los maten y cautiven en ellas: sino 
porque los cristianos se han ido resfriabdo en el cristianismo? 

Ahora siente la iglesia gran detrimento en 
dan las prelacias a mozos y necios, debiéndose a los 
sabios cuerdos'que entienden lo quo es el negocio de  

su regimiento porque se 
viejos ejemplares y a los 
las almas. 

En tiempo estamos que cada súbdito quiere sus leyes particulares 
como cada prelado tiene su propia voluntad, con lo cual tienen más que cumplir 
los súbditos que con las leyes del estado: tanto reina en todos la libertad 
desenfrenada, tal como la ambici6n "encabestrada" s " y por más que los experi 
mentados avisen a los boples del peligro del oficio, no mellan en ellos.., y 
puede se dezir tambien por estos en tiempo de paz ser dulce la guerra para los 
sin experiencias°  

Que bestia querra caminar muy cargada de oro ni de plata "portolla— 
resnp‘bor mas que los hombree estimen en mucho los tesoros n la ech.5 enci 
ma?Tales son los que se cargan del oficio de gouernacion, y del cuydade de 
las almas agenas: y esto procede de-  que nunca supieron quanto pasaua la su— 
ya, y eó esto echlse acuestas las mas que pueden, pareciendoles que por 
allí valen, y los tienen en mas, y pues no sienten' cargosos y trabajosos ta 
les oficios, sin duda no los entienden: ni los hazen al servicio de Dios... 

Hay quien entra. en oficios sin saber guiarse ni siquieralpor donde 
caminaron sus antepasados, juzgandeve por haber sido .buen esgrimidor, será 
buen predicador, o que habiendo sido buen carnicero será buen corregidor de 
una ciudad. 

Algunos prelados han plantado pecados en lugar de virtudes y así 
han hecho pecar al pueblo? 
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Platilm tiene que en las repúblicas bien regidas debieran tener casa-
menteros para, seil'alar I.os que se debieran casar para tener hijos bien "comple-
xionados 

San. Pablo mandó que no se atreviesen a predicar en la iglesia las mu.  
jeres, sino que con silencio y honestidad callasen a.111, y preguntasen. en ensa. 
a sus maridos. En tiempos Más atrasados algunas monjas se atrevieron a confs--
sar, "y despu6s, hallauvan los penitentes sus pecados en la tauernas." Las mon-
jas se muestran apasionadas por saber cuanto pasa en off.reino. 

LoThombres' limpian y apuran las semillas que echan en tierra bien 
a.condicionada, y sin Embargo sianbran sus hijos sin pensarlo. 

Los andaluces miran más en la cría de sus caballos qqe 
hijos: "y no sea mas justo proueer en como nazca buenas hábres? 
sería si se pudiese hacer quo personas de malas inclinaciones no 
aunque no sir.r,u.e que de mal padre ha do nacer mal, hijo, porque el 
obra y no inclinación y es voluntario. 

San Pablo mandó que no se atreviesen a predicar en la iglesia las 
mujeres, sino que con silencio y honestidnd callasen y aprendiesen allí, y 
que preguntasen en casa a sus maridos. En los tiempos atrasados algunas monjas 

' se atrevieron a confesar, ly despu6s hallaban los penitentes sus pecados en las 
tabernas, tan apasionadas se muestran por saber cuanto pasa en el reino y tan 
satisfechas cuando se les dicen los pleitos y las rencillas 

Lo que afirman lo llastrologizantes " sobre el poder de la estrella 
bajo el cual nace el. nirio no es nada mas que cosa de hablillas. Antes de 
ya tiene el nido su temperamento compuesto. 

El hombre de perfecto temperamento ha de tener el medio de todo. No 
debe ser ni muy grande, ni muy pequello; ni muy blanco ni muy moreno; ni muy 
fria, ni muy caliente; ni de !my gran pulso, ni de muy pequefio. Debe ser de un 
medio entre todos los temperamentos (Galeno.) 

El molino y el reloj casi merecen nombre de vida, por su movimiento, 

Los elementos obedecen a un regimiento o fuerza superior universal; 
todos se dejan llevar de los hombres, reconociendo que fueron criados para su 
servcio. :Ifisto se aplica al reconocimiento que se deben unas personas a otras 
y unos. estados a otros. No es razón que un. labrador se iguale con el hidalgo, 
ni este con el caballero, ni el "caballero llano" con los soiores de título, 

6stos con los reyes. La tierra y agua desean bajar; el fuego, subir. Esto 
es necesario para la conservación del universo, y no dejan sub asientos sino 
por violencia impuesta a su inclinación. Se niegan a su inclina.ción, Se niegan 
a si mismos por. ci bien común. Así el bien común debiera preponderar en el par 
ticular. Estando salvo el bien común medran todos los particulares. Cada cria.,  
tura sigue a dos apetitos, el de procurar su propio bien y el de procurar el 
bien comb, 

La mano cuando se adelanta para recibir el golpe que descarga 

en la de sus 
"Gran cosa.  
se casaran, 
pecar dice 



la cabeza tambión mira por su salvación, pues si la cabeza muriese, moriría 
ella también, y guardada la cabeza ella sannrla de su herida. De esta manera 
son enseIados los hombres a obedecer la ley universal de la razón y la ley 
natural. "...que cada vno se contente con su lugar y grado. "A ninguno es lí-
cito causar alborotos para subir por fuera a un grado más alto. El molino por 
bien que muele, no pide ser hecho viento. Para subir hay que guardar la ley de 
razón y la loy natural:,  quedarse en su propio medio. La tierra por ser semejan-
te al agua en la frialdad, se convierte en ella conforme a la ley de razón ele-
mental; el aire que no simboliza con el agua, no puede hacerse en agua, lo 
cual sería turbación para el universo. Así, si los hombres procuran honrassque 
sean conformes a sus merecimientos, que no quieran saltar por encima de otros 
más altos. En Los públicos "ayuntamientos, y conuorsaciones, y caites„ y en 
los asientos de la yglesia, y de respecto se os deue mas honrrado lugar, y más 
perfumado respecto que a vuestro rentero, y que a vuestro criado, por la regla 
de mas y de menos que tione fuerza en todas las cosas... "Pero dar una cuchi-
llada en  la cara por vengarse sería estorbar la paz pública. Pasa al revés de 
esto en casi todos los seglares y en muchos de la clerecía y en no pocos reli-
giosos, pues todos vamos el agonizar por prebendas y rentas. 

Hay entre las pinturas de la casa de Philalethes únicamente una a ma 
no. Es de San Pablo. Los otros retratos son de arte de nigromante, o seas  paga 
nos. Aquí se da a conocer que San Pablo fuó el que mejor predicó la fe del Re-
dentor. San Pablo se aprovecha de un altar pagano dedicado al dios desconocido 
para decir que los paganos predicaban a un dios que 61 conocía, y a quien ellos 
adoraban sin conocerle: Jesucristo. 

Las cosas-de este mundo son perecederas 

A los hombres regalados y afeminados condena PiereTaleriano. Y Eze-
quiel descarga terribles amenazas contra tales delicados y .mélindroses que no 
}mil de poner el codo sino sobre almohadilla y blandura. 

Algunos so sirven de almohadas para arrodillarse en la iglesia. 

Philalet.... me río do muchos que de brauos y valientes ponen temor 
a sus sombras con sus brauas cataduras: y guando parecen deA.ante de Dios 
a' hazer vn poco de penitencia, no pueden estar de rodillas en Vna missas  
sin poner debaxo el almohada: que por- solo lleuaráela va tras cada qual vn' 
moro , y plega a Dios que algunos no pongan el sayo por cabecera en la.ealá, 
o a la mesmá almohada rodillera... y si juegan a la pelota dnran por bien: 
empleado r3per cal9a y piernas por tornar vna pelota, y no les dolera la 
pierna, ni escozera la cal9a, de seda que dexan hecha andrajos. Por obra pe. 
nitencial se oye la missa, y penitencia tenencia de pena quiere dezir, y 
como en la missa se representa la passion de nuestro Redentor con que hizo. 
penitencia por nosotros con mucho dolor, y llanto y deuocion, y como el hom7. 
bre se deua conformar con di Redentor, como miembro con su cabe9a; dolor 
deue querer recibir en la audencia de la misa, y deuocion deue - tener y la-
grymas deue querer derramar, contra todo lo qual es lo de arrodillarse 
bre blando fundandose en que es estilo de los que se tienen por mas que a 
otros, y no  son  pafa si quiera póner las rodillas en tierra delante de Dios, 
y haranlas peda9op delante del rey que es otro hombre corruptible como elloss 
y aunque se les faltan las chuequezuelas diran que estar muy a plazer, y es 
todo poco atruepe .de estar delate de su rey..." 

HaY los que no paran "hasta se arrimar al altar donde todos los vean 
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no tener crian9a con Dios, que si auiessen de faltar en alguna ceremonia de 
crian9a en la sala de otro hombre o rey mas altos que ellos, procurarian que 
no lo viesse alguno: y como el tratar deuidamente con Dios se funde en humildad, 
y menosprecio de si mismo, que podran conseguir con tales audiencias de missas 
sino lo que es Phariseo que fue a orar al templo y se puso muy lugano con las 
virtudes que de si conoscia, con menosprecio del publicano que humilde y amar- 
gamIte se conoscia pecador, y suplicaua a Dios por misericordia?" 

Si con Dios así se portan cuanto más andarán errados en lo demás, 
" por mas que blasonen de ser de casta de gamilochos, y tener gran vassalage 
despechado con les echar muchos pechos sobre las espaldas." 

6 

El alma tiene dos ojos, la voluntad y el entendimiento. Si el alma 
se abraza con lac= cosas temporales y las u encorpora " en sí, se priva de la 
luz divina. 

Los • que viven de comprar .y vender se mueren d codicia de más tener. 

Con lo claro de abajo y lo obscuro de arriba se hace la muestra dé 
aquel azul que nos parece ser el cielo y no op nada, 	Pasa cuando empleamos 
los ojos de nuestra alma (voluntad y entendimé-Iento) en las cosas temporales: 
hallamos que no son nada comparadas con lás elpirituales. 

Dios es demasiado grande para que el ojo lo•p3rciba, mas juntando , la 
poquedad de la criatura con la inmensidad del Creador, luego halla el alma ob» 
jeto proporcionado en que prender y gustar con todas sus Potencias corporales. 

Los criados de los ricos se dan a vicios y u renxillas "0  sin acordar 
se de Dios, en toda la semana, El que tiene cuidado de los suyos y,mayormente 
de los de su casa es peor que un infiel. Philotimol  el medico, dice que siem- 
pre mira la 4  gente menuda u de las cosas que freeuenta0  para juzgar de los 
dueflos, porque según las cabezas se componen los miembros, y que ha recibido 
"mala espina" de algunos monasterios cuyos mozos de servicio hallaba de malas 
costumbres. Al sentarse a la mesa exclama Philotimo de "los graciosos grumos de 
lechugas", tan apretados y compuestos en un pago que despub do abiertos hin- 
°han un plato, y Philalethes dice que así debieran 6st3Lt los hermanoc juntos y 
apretados por amor de charidadl  

iluchoJ,!de los consejeros de los reyes y pre_ados le3 siguen les de- 

No estáis siempre obligado .a estar siemore dando limosna más siem- 
pre a no hacer nnl, a no maldecir y a no aconsejar mal. 

Un pecador que hace Penitencia da más que.legrar  que muchos santos, 
lo cual nos ense9a,la Escritura en las tres parábolas a los Fariseos que le 
criticaban al verle rodeado de pecadores cuando predicaba: la primera la del 
pastor de cien ovejas que so fu6 tras una extraviada, dejando las otras; la 
segunda de la mujer, que habiendo perdido un real de sus diez barrió la casa y 
revolvi6 sus alhajas y menudencias hasta que lo encontró; y la tercera del hi- , 
jo prodigo, a quien su padre hizo una fiesta a su voluntad. 
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• Las mujeres l .despues do perder la vergüenza que es lo principal de 
su ajuar acometen a los hombres. 

Dios crió al hombro con libre albedrío para poder entender lo que le 
cumpliese, y le di6 mandaraientos con que se pudiese salvar. 

DosiSuls de pedir perdón el hijo pródigo se full para la tierra de su 
padre; os decir, S e puso en obra. La voluntad no basta sin ejecutarse en obra. 
No lo dejes para mañana y tuertos para la cuaresma y muchos menos para la hora 
de muerte. 

COMO ft.t6 sacrificado el Redentor en la cruz, así es muchas veces 
ofrecido en la hostia consagrada, para mantenimiento' de las almas. El trigo del 
pan pasa muchos martirios por ser trillado, limpiado, molido, cernido, amasado, 
cocido y comido. 

Las lujurias, celos hurtos y venganzas tienen al mundo trastornados  
eoefia el mito de lo. 

El mal ejemplo del rey hace que haga cual 61 la "grey." 

Los esparlo.les calan el mar con muchos peligros, por codicia. 

Quien ama y agoniza tras riquezas bien merece el nombre de lsis 

San Pablo dijo que todas las cosas que estaban escritas, se escribie- 
ron para nuestra doctrina y ensonamiento, queriendo incluir 3.a "teología natu- 
ral y la pagana que tiene sus llamaradas de verdad." 

La obra del desarrollo de la criatura en el seno de la madre 
la más alta. y perfecta que pueda hacer la naturaleza. 

Los trabajos de Hércules se declaran para sacarles doctrina. El pri- 
mero de matar al leen significa la victoria de la razón contra la sensualidad. 
El segundo con la hidra se relaciona con la envidia,. El tercer trabajo que hi- 
zo Hércules contra el jabalí fue contra la tiranía. El cuarto con la cierva, 
contra las riquezas. El quinto contra las aves Estinfalidas, contra la avari- 
cia. El sexto, que hizo para conseguir la cinta de Hipólita fue contra la luju 
ria. El séptimo de limpiar la caballerizas del rey Augias corresponde a la doc 
trina del hombre sabio que limpia los entendimientos de la ignorancia y los 
atavía con sabiduría, desarraigando los vicios de las voluntades y plantando en 
ellas las virtudes. La ignorancia es la madre de los pecados. Los centauros, 
hijos de Ixion„ fueron monstruos así como los ambiciosos que andan tras digni- 
dades y oficios honorosos, engendrando obras monstruosas y culpables. 

Como puercos son los oficiales que hurtan, destrwendo y arrancando 
cuanto hallan de tierno y de poca resistencia. El gruno del puerco es el len- 
tzuraje tiránico. Por el revolcarse en el cieno y (31 hollar y huir de las rosas 
(las virtudes) se sefialan las indias de los malos opresores de los buenos. 
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En el diálogo séptimo nos descUbre Pineda el ambiente amargo en que 
predicó y lucha por decir la verdad>, envidiado por su talento y su 6xito de 
eclesilisticos que sabían menos que el a pesar de comer mejor. Sufrió sus inju-
rias con paciencia por algún tiempo, y después, pío* amigo de paz, dejé el 
púlpito y, por no esconder el talento que Dios le clic% se puso a componer Ii-
bros' y aún en esa ocupación tan justa y acertada carga con la enemistad: loq 
provisores del distrito lo han sido contrarios: es tanta su rabia que dicen que 
no son suyos los libros que imprime y nue porque alega muchos "doctores" son 
menos buenos; unos llegan hasta pregunlar quien es el para componerlo que ellos 
no saben entender, teniendo ellos mejor de comer. En lo que dicen demuestran 
su corto entendimiento para lo bueno y sus largas voluntades para lo malo. El 
bueno tiene meas trabajo entre algunos trasquilados que entre los graudos,; Mu-
chos dejan de hacer virtudes por no sufrir tales persecuciones. Si no solicita 
prebenda le crIlictin, y si barruntan que pretende algo "se ciscan todos." El 
les afea sus pecados y ellos pierden el juicio por vengarse. La charidad oStá 
más refriada quo nunca, todos buscan su propio bien, son motivados do envidia 
muchos eclesiásticos, y algunos andan tras. las confesiones de los principes. 

La hidra significa envidia. Pineda censura a los necios que "desb uan 
contra los sabios, y si están delante de gente vulgar con menoos de desan, 
y sonroirse, y dezir que los sabios no saben lo quo dizen, se hazen tener por 
lo contrario de lo 'que son: mas a vezes topan con vn HIrcules que les corta las 
palabras..." Platón dice que a veces los sabios así acosados se meten a los 
rincones y les dejan el compo raso a los necios. Donde los necios gobiernan y 
los muchachos enseñan y los ambiciosos prevalecen andan perdidos los estados, 
corno bien se ve en esto tiempo, 

Por la envidia de tales necios tuvo que dejaiv la cátedra de la Santu-
ta Philalethes. Guay de la tierra cuyo rey es muchacho. 

Solo dos veces se pone la palabra Aper (jabalí) en la .escritura: en 
Salmn 75, diciendo que destruy6 la villa del selor, que es.  su iglesia, comiendo . 
las cepas de los habatos de las virtudes; y en Esdras, 15, comparando los ára-
bes crueles con los jabalíes que Balen del monto a da°iar en lo raso. 

La riqueza es vencida de la sabiduría en el trabajo de Hércules con 
la cierva, Contra los aspas de oro de la cierva le vallé a Hércules su perseve-
rancia y astucia. Nosotros servimos a un hombre con perseverancia por la espek-
ranza de que nos hará un bien, y por alcanzar la seguridad de nuestra salva-
ci6n no perseveramos en el servicio de Dios, "sino que si oymos una missa par-
lando la media, y si a todo rebentar rezamos el rosario con cuentas ricas y ex-
tremos de oro, nos tenamos extremados Christianos: y el, que reza el obsecrote 
domina, ya olisca las flores del parayso en este mundo." La carne que muy a mu 
nudo se pone y quita del fuego, mal cocida y mal asada quedará; y así el alma 
perdiendo muy a menudo la charidad que es el fuego que la sazona no saldrá dig-
na de la boca de Dios. 

Cada dia hemós de llevar la cruz de la vida cristiana y penitenaial. 
San Augustín dijo que toda la vida del buen cristiano es cruz y martirio. 

Algunos dicen que allegan riquezas para hacer bien con ellas: esto es 
ir contra Ion consejos Evangélicos que nos inducen a dejar las que tener! os4 

El emblema del trabajo de Hércules contra las aves rapiHas significa' 
que el hombre virtuoso huyo de hurtar y de ganar por "vsura y renueuo, y logro.," 
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Los avarientos por ganar dinero no respetan los danos de otros. "Harto ave 
de rapiña es el que con prestar cien ducados a otro, le relan9a de plazo en 
Plazo dentro en diez anos mas de trezientos, y no por ver que el otro queda sin 
pluma, sin cuero, y aun sin carne, se compadece a dexarle algo de lo mucho tan 
mal licuado, para con que si quiera tenga en que caer blue:111w, ° 

En las aguas tenían su manida estas aves, y por las aguas aqui se 
entiende "los bienes tUporales malos de allegar, y peores de conseruar". La 
mujer deshonesta (en Proverbios 9) convida a los que pasan a pecar, dicAndo. 
les que las aguas, hrtadas son dulces y el pan' escondido más suave. 

La avaricia tiene un pie en los pecados carnales y el otro ea- Lps 
pecados espirituales.'El primer pecado de estos es el de tomar lo ajeno, que 
es mortal; el segundo, de no dar de lo suyo, es pecado venial. 

Tíbulo dice que antes de que los hombres supiesen de oro, no sabían 
qué cosa eran las guerras y dormían y comían sin cuidado. Heracio dice que dl 
avariento siempre es pobre; Ausonio que "agua es rico, .que nada codiciar  y 
aquél pobre que es auariento". 

Las arpías representan los usureros, según Plutarco. 

La reina de las amazonas del sexto trabajo de H6rcules simboliza la 
mala mujer. Querer descubrir las artes y manas de la mala mujer seria emPren- 
der lo que no se podría concluir. Hasta las mujeres legítimas hacen malos go- 
bernadores a sus maridos, como Juno a Júpitere' 

El lébguaje de la Escritura mandando ceñir los lomos encomienda 
tidad. Ningún vicio "embota" tanto el entendimiento como darse a mujeres 
llicias". 

cas. 
tomo.. 

Aquí sigue una ieprensi6n de los del día que se dan a la lujuria y 
por reparar su mala vida confesándose con ignorantes o codiciOsose 

Las gorgonas también significan las galas mujeres que chupan hacien- 
das y cuerpos, tornando. en piedra insensible a los haMbres. 

Un contrario con otro contrario se mata El Redentor "recepto" con- 
tra el fuego de la- Quimera el agua de- la cisterna de los dones y las gracias 
del Espíritu Santo, diciendo (en Juan, 7) "que quien. en 61 creyere con fe for- 
mada y meritoria, del vientre de su consciencia correrían arroyos de aguas vi. 
uas, y que quien tales corrientes de tales aguas tiene abasto, facilmente anta 
con ellas las llamaradas de i Chimera ataivas para mal." 

Quien tuviera necesidad de sabiduría:, pídala a Dios, quien la da a- 
bundantemente a todos)  y no se la da en rostro, ni se la "9ahiere": mas debemos 
pedirla con fe firma y no "titubanteo u  

El Redentor fuó llamado piedra de S. Pablo en Corintios. En tocando 
en la piedra de fe y amor de Dios se convierte uno en agua "beuedera"„ que es 
el amor perfecto que lanza fuera el temnr.. Moisés, hiriendo la piedra con- su 
vara, sacó agua para que bebiese el pueblo sediento en el desierto (Exod., y 
Núm.). El herir la piedra Pegas° con la pata y sacar fuente de agua dulce es 
decir que del trabajo de las obras virtuosas se caca un dulce contento. 

En 	c6ptime trabajo, el de limpiar las caballerizas del rey Auca% 
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se indica que la doctrina del' hombre sabio limpia los entendimientos huwanos 
de la ignorancia y los cultiva 3ratavía con sabiduría, y desarraigando los vi-
cios de las voluntades planta en ellas las virtudes. 

Platón habla mucho contra la ignorancia (en Timeo, lib de leljib. 
Y Alcibiad,) y-la flama extrema enfermedad. La pestilencia de la ignorancia 
tiene trastornado el mundo y corrompe el alma religada con las ataduras del 
cuerpo. Trismegistos  (tres veces grande), exclama en el Pimandre  contra la 1E-
norancia: "O hombres mortales y para donde vais tan de tropel borrachos con 
el vino puro de la ignorancia. Vomitadle, vomitadles  pues no le puede sufrir 
vuestro estómago y biuireis con salud del almas  y abriranse vuestros ojos para 
que veais con ellos." 

Primero han de ser curadas •lás cabezas que los miembros porque todo 
el cuerpo sigue lo que su cabeza le pregona cumplirle. Claudiano y otros mu-
chos dicen que baila el pmdblo al rompas del son que hacen las costumbres del 
ray, Y ser un rey enclavado con strparecer y contra escuchar a los sabios y ex 
perimentados consejeros basta para destruir el estado. El varán sabio ha de  
procurar de curar de esta enfermedad a los príncipes primero que a los otros. 

Aquí se exalta Pineda en una recriminación de la ignorancia, "vesti-
dura de la necedad; fundamento  de la maldad, vinculo de la corruPci6n2'ccber-
tura sombría, muerte bina, cuerpo muerto y sentible, sepulcro portatil, ladron 
de casas  que guando lisonjea aborrece y aborreciendo tiene embidia; porque el 
anima ignorante de lo natural y virtuoso, y ciego de sus ojos no sabe mas que 
rebolcarse porlas pasiones del cuerpo. Esto y mas dice aquel afamado Theologó 
pagano (Wismegisto), y por no dejar sin arrodigar con la doctrina Christiana„ 
llega Lactando Firmiano diziendo que la ignorancia es madre de los pecados, y 
lo dixo primero Cieerpn." Flatón (en Timeo) llama nilos a los ignorantes, 
86neca (en Epístola 13) dice que siempre comienzan a vivir, pues no se les en. 
tiende más que a los recién nacidos. 

Los trabajos éctavo y noveno de Hércules ( con el toro de Creta y 
con los caballos carniceros ) son contra los vicios carnales. La busca de las 
manzanas de las Hespérides significa el darse a conseguir las virtudes. El tra-
bajo de matar al rey Ocrión de España es contra los tiranos. Y el doceno del 
eancerebro es contra el infierno de los pecados. 

na.h.QUado Con' descubrió las Indias al ponilte„ no se embarco sino 
en busca destos huertos de las Hesperides, por lo que Plató en , su AtlEtiéo 
dize de vna isla famosa llamada Atintica mayor q Asia y Africa Juntas..." 

En el escritorio do Polycronio hay un ajedrez. Según Suidas, el aje-
dr6z significa con sus dos rayes y reinas dos reinos contrarios, donde los ro-
ques son los principales señores; los caballos, la caballería; los árales, 
los letrados; y los peones, la infantería. El tablero es este mundo; los doce 
tejuelos son los doce signos del zodiaco; los siete granos, los siete plane. 
tas; y la torre, la altura del cielo. 

A Cristo desnudo en la cruz debemos seguir e imitar para domar y ma-
r El los monstruos de pecados, armándonos con la fe, humildad y paciencia; a 



Criát9, valiente Peloaclor, victorioso y triunfante capitAn:  despoAndonos de 
los bienes temporales y menosprediando la honra del buido "que suena a hueca", 
Cumpliendo seis mandamientos, para merecer el noffibre de cristianos„ 

Toda cosa de este mundb so compone de las cuatro primeras cualidades 
(agua, tierra, aire, fuego) con Oedominio de alguna, y tal será su complexión 
cual la mezcla de estas cualidades. 

Los que sabían poco quedaban admirados del oro y marfil de que labra 
ba sus estatuas Fidias„ sin dar importancia a lo ingenioso de ellas. Pero los 
sabios en el barro bien obrado hallan qu6 alabar (Galeno.) 

Es maravilloso lo que pudo hacer Dios con el barro. Los primores te-• 
rrenales exceden a los. celestiales y muchos do ellos son vivos. El hombro es 
en sí un mundo pequerio„ que encierra primores más altos que todo lo demás del 
universo y es de barro. "En el barro ay tanto que ver y que entender, y que 
apreciar que ninguno basta a tanto..." El hambre es un animal "sacratissimoll. 
Ovidio llama al hombre santo; Galeno lo llama divino; y Trismegisto lo llama 
dios mortal. Es alabado de Dios el hombre en la escritura. Es de admirar cómo 
se hizo un mundo tan pequeño como el hombre y que se le infundiera el alma ra-
cional. 

A los animales •bravos y animosos dió la naturaleza dientes, cuerpos y 
unas; a los tímidos, ligereza. Galeno e Hipócrates llaman justisima a la natu-
raleza, y Aristoteles dice que la naturaleza es causa de la orden y deI concier 
to que tienen todas las cosas y que las cosas naturales no suceden acaso,»  

Galeno y Ceno Rodigino dicen que la naturaleza no dejó desarmado al 
hombre, dándole las manos que lo sirven en guerra y en paz, con las cuales ha-
ce tantas y tan variadas cosas que Aristasles las llama "instrumento de 1ms-
trumentos". 

Que'cuernos ni que upas pueden servir como las manes? Para 
mucho son los hombres por las manos. Las manos son instrumentos exteriores de 
su sabiduría. El saber guía las manos. V. hombre provee a todo lo eorporaí con 
las manos, así como a lo intelectual con la razón; y tiene la mejor compostura 
posible para lo que tiene que hacer. Exclama Galenoadmirado de la sabiduría que 
Dios mostró en la compostura de la mano. 

En la "fabrica" del cuerpo cada particular se reduce a la operación 
Principal que compone. Con esas raz6n son de condenar "todos los del mundo de 
mas caso"  que no hagan sus obras para servir al cuerpo místico de que son miem 
bros, habióndóles Pios dotado de uso de la razón para que le amasen y sirviesen 
cumpliendo sus mandamientos. ,Pero pasa que cada uno , echa para su parte tras arp.,  
tojos ilícitos y se brutalizan y se hacen dignos de sepulturas de bestias. 
Monstruosidad parece que haciendo los miembros del cuerpo humano con Dios manda, 
la voluntad del hambre sea tan mala que les haga hacer sus oficios en ofensa 
del Creador. Algunos gobernadores y prelados, teniendo slbditos virtuosos, les 
hacen cometer ofensas contra Dios, "sopen de no tener paz con ellos." Estos, 
que tienen obliración de dar a sus súbditos lo doctrinal, hacen lo rev6s, y a-• 
partan de Dios a sus amigos, ponióndoles en recreos sensuales. 

Que vean el ejamplo que les da la oPoración del cuerpo humano con 
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tanta justicia para no creer que si se les crecen las rentas han de comer y 
regalarse más. Algunos se procuran prebendas para vivir como ricos, habiendo 
sido pobres en el estado seglar. , 

Como el cuerpo consta de los cuatro humores (sangre, cólera, melan-
colía, y flema) y como estos se componen do los cuatro elementos (tierra, agua, 
aire, y fuego) quiso Dios. que del costado del Redentor corriese agua "prouáti-

. ua" de los elementos y sangre "prouativa" de los humores1  .con que no quedase 
razón do dudar de la verdad de su humanidad. CUando Moisés hirió la piedra con 
su vara y corrió de ella agua significó que cuando el Redentor llamado piedra 
y.fundamento de ambos- 	testamentos, fuese herido con la vara de la- cruz, corre—
rla de su costado agua figurativa del santo bautismo de la Eucaristia. 

David 'dijo que el saber divino se mostró maravilloso en lo. que con el 
hombre hizo, formándolo 4e tal hechUrá quo no llega a comprenderlo el ingenio 
humano. Quedamos en grande obligación a Dios por habernos heeho con tantos pri 
mores "en tal y tan vila materia." Con alcanzar los hómbres los casi incompren 
sibles movimientos, celestiales no bastan a entenderse a sí mismos. 

Los reyes por ser' reyes no dejan de sor hoffibres mortales. Si andan 
cargados de  orola fortuna se lo.dió; si gozan de muchas riquezaP .es 'Per ser 
injusta la "potencia" del tiempó; si cometen desafueroS es por locura. Más si 
son modestos y virtuOsos esto os don de Dios (Sotades.) 

Triste de ti, reino cuyo corazón, eue es el rey, se comienza a res-
friar en el amor de sus vasallos, porque no .hay.  que esperar sino la muerte J 
destrucción, tal come muere el cuerpo cuando se le enfría el corazón. 

10 

Siguiendo. á Sp.n Bernardo, hacen los convivios  de, doetrina de- las 
qUincé eondieiones'de los dientes, El- Espíritu Santo dice a. la iglosia,_ su es. 

Pesa (la su Paloma, la su única, la sin 'mancilla, la su toda  :hermosa): "Tus 
.dientes parecen rebáfioá nysteriosos." En los cantares Se comparan les' ¿tientes 
de la iglesia a ovejas trasquiladas qué adaban de ser  baZadás, cada .una con 
dos' eorOros (los preceptos de amor a Dios por sí mismo y el do  amar al priSji-
mo por amor a Dies), Los dientes 'de la iglesia son los varones aPoSt6licos, se--
gáh algunos. Las ovejas trasquiladas ne le .prenden en las zarzas de los peca-
dos . mortales. Hay que trasouilarlas de las.  lanas ricas (riquezas mal ganadas). 
Está alegoría- significa tambi6n el dejar la vida mal 	como nos manda S.  Pablo 
que noé despojemos. del hombre viejo para revestimos del hombre nuevo -confor. 
Me a la imagen del que nos -crió. 

Después de trasquilar las ovejas las balan. Esto es el bautismo, para 
que comiencen la vida cristiana. El bautismo es "lavatorio" de agua; la neniten 
cia lo es de sangre.  Agua y sangre salieron del costado del Redentor "alanceada" 
mlooS perdonan, Mas muchos mas el bautismo por ser regenerativo. San Pable dice 
en Romanos que en el  bautism somos sepultados juntamente con el ledentarg. 

Los- dientes muelen el mantenimiento do todos los miembros del cuerpo. 
Si les que han de aplacar a Dios con el pueblo, lo ofenden más que los del pue..!  

1510, gran dano será Para todo el cuerpo de la iglesia. El- pecado de loé varones 
ejemplares es ponzoila para el pueblo. 
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Polycronio dice aquí que muchos de los religiosos más que dientes 
espirituales los tienen corporales y comen excesivamente y que muchas veces ha 
convidado a religiosos a comer en banquete de " chacota 	para reirse al ver. 
los tragar " liquido y espesso." 

Los dientes no se regalan con el sabor do lo que mudlen. Los que pro-
curan la porfección no deben buscar su gloria y alabanzas en los bienes que ha- 
cen porque la razón clama que del agua que corre por el río más gracias se 
deben a las fuentes de donde-manan. 

Los concertado de los dientes nos ese% que las buenas obras`deben 
llevar orden y concierto, con:, San Pablo lo aconseja. Por 'salas, Dios prome- 
tió poner en II. edificio de Jerusalén, que es la iglesia, las piedras por or- 
den. Sin duda asta es la razón por que se llaman ordenes los estados de los re 
ligiosos. 

En los dientes hay grados de mayores y menores, lo cual guarda Dios« 
en todos los estados del mundo. La iglesia observa una jerarquía; en el cielo, 
según San Pablo ( en Cor. ) en la casa. del Padre haymuchas mansiones, o di- 

;versos grados de galardones. Para la iglesia hace 8..Pablo una jerarquía de 
apóstoles, profetas, doctores, obradores de milagros, " los que tienen gracia 
de sanidad ",prelados y letrados. Unicamente a Jesucristo como cabeza do to- 
dos, da San Pablo todas las gracias. 

Los dientes altos no se mueven mientras que los\ de abajo 
juegan y se menean. Esto enseria que los prelados han do ser más abstenientee 
que los súbditos. Al contrario mmnhós prelados procuran sus prelacías por ne-
gociaciones y favores, escandalizando tanto al mundp, que ni los prIngipes 
seglares bastan a conservar lo eclesiástico en su debido gdbierno. A estos pre- 
lados lo compara Isaías con Pastores ciegos y a perros mudos,  y dice que las 
bestias del monte comerán y mataran a sus ovejas. 

San Pablo puso quince grados de dharidad, en Corintos. Es paciente, 
benigna, no "indignatáva" no obra mal, no es hinchada de Soberbia, no es 	7  ambi- 
ciosa, no se ocupa en. buscar cosas descuidando de los otros, no os airada, no 
piensa mal de ningunoí no goza de hacer mal, ni de verlo hacer, sufre por las 
flaquezas del prójimo cree los preceptos de Dios tiene esperanza en las pro- $ 	 $ 
mesas de Dios, y con paciencia espera el cumplimiento de esas promesas. 

Quién duda de que haya mdoctrina mystica" en los quince salmos del 
Canticum Graduum, siendo los que rezan los ordenados menores? Se llama esta 
salmonía Conticum Graduum de las quince gradas por donde se subía el monte más 
alto de los tres que ocupaban la ciudad de Jerusalén. Antguamente en los días 
solemnes sebtan por las gradas Precesionalmente y en cada grada cantaban uno 
de los salmos. Se hace una correspndencia de estos salmos con las quince condi 
clones de los dientes,  y con lab quince condiciones de la charidad que die) San 
Pablo. 

Entre los Primores de la naturaleza se puede contar su manera de her 
moscar. " Quitad el pico a la nariz y otro poco de la sobro haz de los labios, 
y otro poco (lelas m'exilias, y vereys quo el mas hermoso rostro del mundo que-. 
dara feissimo. " La naturaleza embellece lo que hace, no buscando honra ni 
alabanza en sus obras. 

En el Diálogo décimo toca Pineda en el misticismo que en el siglo 
XVI se expresaba no sólo en palabras sino también en prácticas. 
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En suenes o extasis dijo Dios que revelaría sus secretos a los pro- 
fetas Nlm.), por lo cual dijo San Pablo en Corintos "que no supo si con cuer. 
poi  o sin cuerpo fue leuado al tercer ciclo cuando vi6 las grandes visiones de 
Dios: y a los tales ansi absortos en Dios podrían herir en sus cuerpos dosi- 
ssimamente, si 	

all 
n lo sentir ellos, como ya se ha experimentado." Los frenéticos 

llegan a decir vwdades. Sin furor intelectualrno hay buena poesía, y ese rap- 
to se reduce a calor delcerebro. Los adivinosy dijo Hipócrates„ tienen ya me- 
dio suelto su cuerpo del alma. Cicerón se ayuda de Aristóteles para decir que 
los que enferman de mlaticolía tienen en sus almas un impulso divino con quo 
adivinan el porvenir. Pero Pineda duda de que un loco pueda inventar cosas que 
necesitan grande ingenio, estudio, y "discurso" para ponerlas en ordene  

Generalmente los pobres son mas "auisados" que los ricos "bien comi- 
dos y holgados." Pero los pobres enriquecidos muchas veces mudan sus costumbres 
y empiezan a vivir y hablar como los ricos que antes condenaban. 

Sin duda son más.  los servicios que hace el agua al mundo que los de 
cualquier otro elemento. Da a la tierra la virtud de fructificar. 

Philotimo alade un detalle interesante a los muchos que dan sobre las 
aguas: "y por qu'ales tierras o minerales passen o guaica yeruas lauen„ tales 
son las aguas." 

11 

Philotimo llega en su mula.rucia -a despertar a su amigo él viejo y 
rico Polycronio para mostrársele en su galas que le di6. "Ha mi seRer PolYdro 
ni°, perdonad' si' os quiebro el sueño, y hazed me la tan grande, que os asomeys 
a la ventana, si qunreis parte de vuestro leal seruidor el. Licenciado Philoti- 
mo...* acabad senor vnstíos, y vamos a ver al Maestro, no nos este desesperando* 
Philotimo pone la mula "en andadura", y Polycronio pide su caballo rucio a un 
paje, para que vayan ambos "en una librea bestial." Cuando este monta su cebar  
llo el lisonjero do Philotimo exclama, 110 que bien empleade esta en tan bue ea- 
uallcro. Parcecys me otro Cyd.,. "Le llama flor" desta tierra "al viejo,' y Po- 
lycronio contesta, " Nunca yo vi flor tan desflorada como yo estoy con ochenta 
mayos floridos. " Philalethes y Pamphilo los están esporando, Philalethes. O 
que buen encuentro del canto ( barrio. ) 05rd seRor Pamphilo, y que reuerendo  
Canonigo viene con el seRor Pelytronio. Pamphi. Arcediano me parece a mi, segun 
viene barreado de mula y gualdrapa. " Cuenta Philotimo que probó su ropa la no- 
che anterior, y su mujer la saboyana y el "eseofión de argentfería. Dijo asta 
que ya con aquellos.atavios no podría estar sin ama, y as i le sacó el si de 
cuatro mil maro vadíes y la comida del -ama " que en estos'aRos carossaldria por 
otros doze mil. " La única esperanza que tiene para salir del apuro es que se 
verá honrado en cuanto le dure esa ropa y el riel' decir" 	la faxa que me 
duas boltas quien me la doy me dara otras. Goz6 dice de las "eaperuzadas" 
que todos le daban al pasar 61 por la calle tan ataviado. 

Sus de aquí a mi lonja, dice Philalethel, que el sopor Philotimo ha 
de hablar de las potencias sensitivas. "Por vida d los 1 aqui estamos," dice 
Philotimo, " que no se =acorde mas hasta esta mariano, y no se os haga increy-
ble, pues se  nos olvido la cena có el regocijo y Iriedo yo esta maTiana cantor  el 
vn francolin, auian los comido a ambos vn Perro y vn galgo que tengo, per los 
auer puesto el mo;o a mal recaudo, y por socorrer al enflaquecimi3to del esto 
rIvlo tome vmn grin en vine,  " De manera que le toca a Philalethes tratar 10 mate 



Para Pineda, alma 
espíritu. 

y lo que llamamos 
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ria.; " Que os parece," dice antes de empezar "quan asseado lo tiene Marqui— 
llos,. y aquel coxin busco para poner en la silla del señor Polycronio por le 
seruir en algo la merced que le hizo..." 

Del alma1 han hablado muchos y entre ellos no hay concuerdo. Ariste— 
teles recogí°•  los pareceres sobre este asunto. Anax6.goras tuvo que es inteli— 
gencia pura sin mezcla corporal, suelta y libre de todo afecto sensible, y que 
sin embargo mueve y conoce todo. Anaxágoras se opuso a los que creían que el 
alma está compuesta de todas las cosas. Tales Milesio tuvo que es una n.atura 
leza que se mueve por su propia virtud. Dicearco, que es armonía o proporcián 
de los cuatro elementos. Asclepiades, medico, que un concurso ejercitativo de 
los sentidos. De toda la materia escrita sobre el alma, Plutarco saca que to- 
dos consideraron el alma como incorporea e intelectual y que de si mismo se 
mueve y que es "acto o forma del cuerpo natural. " Galeno dijo varias veces que 
no sabia lo que era el alma, si espiritual, eterna o temporal..No se sabe lo 
que es el alma; "... luego se sigue lo mucho que dou.emos a la fe los cristia— 
nos, que sin letra y con ellas estamos ciertos que nuestras almas nunca pere— 
cerán." despues de ser cread4s y echadas en los cuerpos. Siguen mas teorías: 
Galeno> 	 — Plutarco y Gregorio Niceno dijeron que el alma estaba compuesta de ato  
mos redondos de fuego y que atraía átomos nueves con que restaurarse, respiran 
do*  

No se puede conocer nada por el sentido;  ni por entendimiento, si no 
está el alma en ellos, Algunos tienen que el a:l.ma es de a.ire; otros, que de 
sangre, quo de agua, etc. 

Aqui se explica la Leerla de Marcrobio y Platón que las 
de un cuerpo a otro, los nueves grados de almas, etc. 

naturaleza os esta 

aprender 

Pineda explica las complicadas teorías d.ificilos de aprobar por ser 
escrita muchas parte de ellr.is en símbolo. Los pitlgóricos y sus secuaces fueron 
simbólicos tambien; hablaron e escribieron en parábolas y como en "quescosicosa, 
Las "fila.teries" del Iii.nprorevulgo de Rodri.go do Cota tambi6n dicen maravillas 
por estilo encubierto. Y Romero es el padre de las alegorías naturales. En ta— • les no habeis de parar en las palabras sino en el sentido que encierran debajo 
de las semejanzas, Igual pasa en las fábu.las de Esopo. Al contrario Arist6teles 
y a sus secuaces hablen en lenguaje literal, y enteridiendoles la certeza no hay 
misterios encubiertos Sabed que el amor trasforma una (losa en otra (conforme 
a S . Augusta.n): los hombros s. iguen a sus diversos amores y la cosa quo otra ea— • - 
da cual se trasforma aegIn como 61 la ve y quiere. Ludovi.co Ceno salva la fama 
de Plat6no  diciendo que con aquel lenguaje procuraba apartar a los hombres del 
pecado, poniéndoles miede, 

la elc.plicacián del alma de Escoto y se sigue con la de Arist6. 

Pero en fin no se entiende lo que es a alma. 

os el alma en las plantase  



David dijo que la dignidad del linaje humano se basa en el ánima 
cional con que se merece llamar ima¿en de Dios. 

Se habla de la prefección superior del ángel. 

Idueven la cuestión de si los cielos son intelectivos. De aquí pasan 
a describir el sistema astrológico del cielo. 

Se hace una comparación mística entre el cielo verdadero o material 
y a de la iglesia, en que Pineda llega a un punto de exaltación, pintando 
una iglesia celestial de altar, molduras en tablones de cedro, quadraturns do 
Piedras de alabastro, capilla y coros. 

9hilale. O mi senior Pelycronio, y como todas las artes y scienciné 
son de.comparar con la astrología del cielo Impyreo, en el qual no ay movi. 
mientoo  ni estrellas; donde sirve de sol el cordero sin manzila tendido y 
muerto delante del trono de la magestad, como lo pinta sant luan en su Apo 
calypsi: donde no ay que contar y medir mas de las diuifiales alaban9as, en 
que todoS a Porfía se ocupan de día y de noche sin se enronquecer, sin enlo 
quecer, sin se cansar ni 'Anfadar: donde el maestro de capilla es la humani 
dad 'del Redentor, donde la virgen su madre y seN.ora nuestra lleua la segun". 
da bozo  y.luego aquel choro Apostólico entrexerido con los Seraphines, y 
ansi los otros. grados de sancto! entremetidoS Por los choros de los Ancoles, 
todos sos-astrólogosl  todos.judiciaries, todos dizen l buena - ventura, to. 
dos saben conoscer de manos, de caras, y do ra::as, y de guante toca a ló 
gue es de buenos y de digniásimos ciudadanos do aquella soberana Hicrusalem, 
donde el 'gran .Dios que la 'cric) tiene siempre regozijados en combites 
guantes alla subll  y él es el Nectar, y la ambrosia, el es el manjar, el 
cocinero, el maestre sala, el escanciano: donde las que mas comen, mas cm-
cellos quedan, dónde los que mas beuen mas seso tienen: donde los que mas 
parlan, mas 'sesudos son reputados, dónde los que mas am5  y arden, mas son 
de Dios queridos, regalados, fauerecidos, Privados, amados, enriquoci&s, 
deificados. Q sacratissimas cluadraturas de piedras. 	Alabastrinas„ o molduras 
en tablas de cedro sin comparacion- mejeres que las del templo de Salomon: 
primores grauados en planchas de oro mas fine y refinados  que lo del.ProPi-
eiatório: o Oedras preciosas .delante do cuyo valor las dote que S. luan en 
su ApocaIyPsi:sprec4 en mucho, no son de estima: o reyne donde todos son 
reyes, o Dios que'a todos hazen dioses, o Dios que te . hezistes hoMbre por 
hazer a los hombres dieses. O sol, o luz, o` bien vnico, o descanso, o abis-
mo donde mana todo bien, donde se surten todos los buenos, o vida origen de. 
todo lo Iguientá, yrectirso- y refugio y abrigo- de todo lo que para siempre 
quiere biuir. A ti adoramos, creemos, y amamos, servimos y glorificamos: 
por ti morimos Para biuir; por ti ayunamos para engordar; Por ti no quer9sq! 
mos nada para enriquecer; por ti no queremos vestido para andar mas arropa-
dos; por ti ,dexamos todo; a ti deh gloria y honra todas tus criaturas por 
todos los siglos de loe siglos. Polycronie. Amen mil vezes, mil millones, 
millones de millones, 'y millones que en cuento no quepan. Philo Amen para 
siempre sin fin, pues ni la gloria tiene fin. Philoti. Amen. Amen. Amen." 

Siguiendo a Ovidío e niginie, se pone la fábula de Meleagro. El rey 
Ene() de Etolia dejó de ofrecer sacrificios a :la diosa Diana, por lo cual ella 
19 echó por sus tierras un jabalí. Iban destruy6ndose los "Panes", vi las y ga-
nados en la tierra de Eneo. Meleagro, huyó del rey, se propuso acabar con el 
jabalí y por eso llamó a gente por toda Grecia. Acudieron treintaitr6s prínci-
pes ilustres, y con ellos Atlanta, hija de lasio, que era ligera como el vien-
to Vi6ndolal - el buen Meleagre "quedó prendido" de elía molamente. Cercaron el 
monte con 'aparejos do redes r  perros, Atlanta ful„. la primera en herir allaball, 
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y Meleagro lo acabó de matar, cortó la cabeza • y .sa la dio a Atlanta. Al ver 
ésto quedaron corridos todos los de su ejórcito, y Plexipo y Toxeo, tíos de 
Meleagro, se la quitaron, con la cual Meleandro los mató: Grande fue la alegría 
en la ciudad capital Calidoniah Altea madre de Ivíeleagro salio vestida de oro a 
dar gracias a sus dioses en sus templos& 

Pero viendo llegar los cuerpos de sita germanos bañados en sangre y 
sabiendo que su hijo los habla muerto; determino cluitarle la Vida. So acordó 
de que ración nacido Meleagro„ habta visto entrar las tres hadas Parcas en su 
aposento. Cloto le había dotado de generoso al niño; Laquesio,de valiente; y 
Atropo encendio un ramo verde y dijo que la vida del niño duraría lo que tarda- 
ría aquel tizón en quemarse. La madre saltó de su lecho y guardó el tizón en 
un lugar seguro. Ahora despu6s de meditar largo tiempo• sobre si debía más a los 
hermanos que al hijo;  determin6 que muriera quien mató, y echó el tizón al fue- 
go.. Así Meleandro comenzó a enfermaras y consumir. Se acabó de consumir el ti- 
zón, y Meleandro con 41, La ciudad lloró; sus hermanas de tanto llorar se con- 
virtieron en aves y su madre cayó en remordimiento y se mató. 

.Aquí se intercala una larga denunciación do los religiosos que bus- 
honras. 

Las Parcas son factores de la muerte, La palabraNParca quiere decir 
escasas y avaricia. Lycofonte las llama hijas del mar, por asolar todo el mar 
en tempestad y por sumirse en a todo los mos, figuras de la vida del hombre. 
Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es morir, como dijo 
Jorge de Manrique. 

Sigue una larga descripción de las Parcas. Sus oficios son hilar y 
deshilar lo que Antropo corta. 

En el hombre puso Dios libertad de albedrío. Dios dispuso que lo ne- 
cesario corriese sin variación y lo contingente con la variedad de causas y 
efectos. Da ejemplos: conforme a la ley de 'la necesidad el. hombre no puede ser 
engendrado sino de otro hombre; pero si bailamos, reímos o disputamos, oso de- 
pende de nuestro libre querer. 

Se describre el hado y se niega que nuestro hado est6 gobernado por 
las estrellass. Distingue entre providencia y hado. El divino conocimiento no 
pone necesidad a las cosas que no son necesarias. Las cosas inmóviles, cuales 
son las esencias de la naturaleza, no pued9n. sor Oujeta.s del hado, sino que son 
de la divina providencia (lo que provee Dios) 

Se trata de lo de las furias, y lo de las arpías ( liarrebañadoras de 
aciendas ajenasu.) 

Se pone"aquí el proceso de •Inquisición que le hicieron a los 
rios de España en el año 1310. 

La vida es una candela que en ardiendo se consume, según el cuento 
de Meleagro. La madre do Meleagr,o significa 14 naturaleza. 

Es la una del dia y todavía. n.o han comida, " por tanto acojamonos 
nuestros aluengues P dice Polycronio, 	quiero quo el señor Pamphilo conv.1 
conmigo hoy y que el se9or Maestro embie a Marc:junior-3 por vn phaisan y vn par 
de conejos magallones que están mas tiernos y al selIor Licenciado embiaro lue- , 
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go medio pato y dos gallinns calladas con masca de a9ucar, y vn fraaco del con- 
dado que nascio en la otra Indicióni" "Philaletb A Dios sellores, y tú Marqui- 
llos ve luego con la soguilla y mira no se suelte la cabrilla.'" 

Las imprecación6s de Job: Perezca el día en que yo nací.. sean os- 
curecidas las estrellas... son contra los pecados voluntarios dp1 día y la 
muerte del Redentor por los pecados del hombre. 

Maravillosa naturaleza es la del alma que basta a dar tanto valor a 
un cuerpo de barro,y mostrarle tantas industrias, y a conservarlo sin putre- 
facción; y con razon se dice ser maestra y sal del cuerpo. 

Muchos que se tienen jur mbles no saben pronunciar pater noster, 
si no se arrodillan en la iglesia, y en llegando su compadre se ponen a hat~ 
blar con 61. 

13 

Los Abogados y médicos medran porque be necesitan por lo corporal, 
1:1110  a los sabios los echan al rincón a que se mantengan por divina providen- 
cía.. 

La oración es un " leuanta.miento '1  de nuestras almas a Dios, y la 
buena obra debiera ir acompaliada .  del deseo de servir a Dios. 11 ... aquel diri• - 
gir la obra a dios por le seruir, suplicandole por lo necesario, lo qual no 
se puede hazor sin leuntar a el nuestro spiritu deseoso de su soruicio, es lo 
Zi llamamos oración..." 

El orar en pecado es agraviar la culpa. En la oración la conciencia 
debe estar limpia 

El mundo so crió para el hombre, y 6ste se crió con sus muchas po- 
tencias para servir a sus hermanos. Todo este mundo es una cartilla por donde 
el hombre puede comenzar a aprender el conocimiento de Dios. 

El escarabajo fu.6 símbolo del sol entre los egiptos (Plutarcp); David 
llama al Redentor gusano y no han faltado -doctores pile por gusano han leído es- 
'caraba jo 

110 sacratissimo escau.ajo denegrido cá los cardenales y ronchas en ti 
hizieron los a9otes, pinadas y golpes que recebisteis por mis pecados. O 
sacratissimo escarauajo rebolcado por las hediondas inmundicias de kis pe‘... 
cados, sin que te aya pegado al . n mal olor dallas. O humanidad deifiCada, 
que por te ver notada de hosca, desengalaste al mudo dizildo que el, te dene 
grescio: ensePiando ansi loa trabajos en que te niobio la obedoncia paternal,' 
y el amor fraternal: para merecer con ellos, que 3.auando nosotros las esto- 
las de nuestras almas en tu sangre, quedassemos blácos mas que mi nieve: 
que no por auor tu merecido padoCer, siendo tu inocencia mayor de lo que 
puedo se entendida por loa hombres." ( canti.. y Apocal.) 



Otro misterio que encierra el nombre de gusano que le dan al Redenm 
ter es el de la coneepci6n inmaculada, según S. Augustín, S. Jerónimo y otros, 
porque se cría en maderas corrompidas, en frutas podridas, en el queso y en 
las llagas do la carne: ninguna substancia de fuera' entra en su generacióni y 
se mantiene de la substancia de que nació y del sol, 

Si debajo de*tan vil, nombre COMO el del gusano tales misterios no 
dejo el Eapiritu Santo, u que deuemos creer que aura en otro lugares do la 
santa escritura, a lo qual no llegamos por la coxara'de la ignorancia que nos 
agena de tales gustos de las cosas de Dios?" 

Jeroglífico quiere decir santa escritura. Los egiptos usaban jerogii. 
lificos para no divulgar-  los secretos' de sus religiones más que a los sabios, 
esculpiendo figuras como, por ejemplo el azor (ladrón), el dragón (amistad) 
el pez (odio). 

San Pablo dice que la fe es ¡de dos maneras, la infundida Y  la. dqui- , 

Algunos eclesiásticos usan olores, lo cual se les prohibe. No da con 
la "religión en relaxacion" que apenas tengan por mal sonante algunos eclesiás 
ticos lo que entre los seglares se condena por escandaloso. 

Hay que admdrarse "de aquel pinzel" de la naturaleza  y de qUe 'con 
vna mema tra9a, y vnos mesmos colores haga tantas millares de hombres, y ca-
da vno tan de su manera que ni en lo ,del alma, ni en lo del cuerpo, jamas vno 
se parece en todo a otro: y si vn pintor pinta cien hombres que no se parez-
can los vnos a los otros, se tiene a grande arti ficio," 

Santiago dice que por poderoso que sea un caballo lo guiamos con el 
freno para donde queremos, y por grande que sea una nao con "un Gobernalle" la 
echamos hacia donde se nos antoje; mas a la lengua, con ser miembro tan peque-  
f°,, no basta hombre en el mundo a domarlab 

Aristóteles y Santo Tomás dicen que la más alta consideración del fim 
16sofo natural es entender como del cuerpo material y del alma espiritual ro-
sulta el ser humano, y como el alma es, la forma de todos los sentidos carpo-. 
ralos. 

Con eso, se da por concluida la u platica u de la compostura del cuer 
po. "Quiero rematar con todo" dice Pineda, "romanzando viras palabras del satm 
pientissimo Galeno, que aunque fue pagano, pueden passar por bien dichas por 
la boca de vn bue Christian°. Quien sinaficion, y sin passion quisiere cantero» 
piar las obras de la naturaleza, y quiere mirar al alma del hombre soterrada 
entre tanta sangre, y tan grande tremedal de otros humores.** entendera quan 
grande sea la excelencia de la tal alma: y por la cosideracion de la vtilidad 
y funciones de los miaros humanos abrira camino de vna perfectissima Theolo-
giAA muy mas alta que toda Medicina: y ansi el conoscimiento del Vaca de los 
miembros humanos no es tan provechoso al que solamente se da a la Medicinas  
como al que juntamente es Philosofo se precia de entender los secretos de na 
turaleza cl animo religioso, para glorificar a Dios en las marauillas que hi-
zo en sus criaturas,,, " 

Y la Sabiduría reprende a los hombres de ser inenguados do espíritu, 
'r que viendo las lindezas criadas que tanto adornan la compostura de este mun- 
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do, no ayan sacado a Dios por tales rastros, sino que ayan aplicado su cria-
cion a otras criaturas que adorauan como a dioses...n 

14 

Toda cosa procura eternizarse. El hombre, conoci6ndose mortal desea 
trasponerse en otro, en un hijo que lleve adelante su ser. 

Aunque Dios da más dones a unos que a otros, ninguna cosa goza uno 
que no gozan todos. Todas las cosas son comunes tan hermanoada que está la 
vida. 

Los que procuran honras mundanas saben muchas ruindades. Hay entre 
los eclesiásticos.  quienes procuran ambiciosamente prebendas y prelacías y las 
gozan carnalmente, haciendo diferencias entre " míos y  no mios." 

En el punto que comienza a vivir ya empieza a morir 61 holbre, por 
la continua pelea de las cuatro cualidades, que a veces pueden más que otras, 
y así va corrumpitindose nuestra substancia ( Sapientiae ). 

San Pablo di o j que cuantos semostnutízades en Jesucristo, lo somos 
en su` muerte,. porque nos sepultamos juntamente con El en la muerte, Por el bau-
tismo, para que COMO Cristo resucitó de la muerte para la gloria de su padre, 
así andemos nosotros en novedad de vida. Dejamos al hombre viejo crucifijado 
y muerto y nacimos en- hombre nuevo.4lay cuatro maneras de bautizo: el del agua 
el del Espíritil Santo confirmación el de la Eucaristía en que recibimos la 
carne y sangre del Redentor, y el de la penitencia. 

La vieja ley del antiguo testamento fug dura y tenia muy lejos de los 
hombres la gracia, mieMtras que los sacramentos de la nueva ley la tienen muy 
cerca y nos la dai 

Muchas veces los hombres miran más en la generación y crianza de sus 
que en las de sus hijos. 

Platón:dijO.( en:Reph.•) que cada colo tiene su. Sirena y qUe les 
tel)leges.entendierünsporlaá nueve musas los catites, de las ótho esferaá y una • 
.consonancia UniVerSaYclUe redulta:de.  las ocho Osfoes.-.1 

Según esosos c4litipos. y 100::.mtisicas.instrUMentaleS dO 
ffill:nosPn1rIvoilplc$11 del arto humano, sino efeeto del igauiso natural en la 
criatura natural que dieta 40.(3 se.alab a Pl.os41 SOlgan los Ti9 no . 44h trabajado 
en. materias Paganas'-qUedendequiera:resPIandece'Dies y que ItichaáSéntés...só 
lor de 1 -1.0.entitias . 4ii.O.áddr011t.tútltablAn' 4 1as cosas  diVinas'qUe• no entente . 

Las musas están en' ©l cielo ( se hace una correspondencia de ellas 
con les planetas, luna, sol, Venus, etc.) y están en el alma del hombre«  Se 
hace una triplo correspondencia entre las musas y los planetas y las calidades 
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del alma ( mente ) del hombres " Veis aqui otra doctrina coman esmaltada on 
la Platónica, Pithagórica y Symbolica que el hombre es un peque% mundo„ 0 

También corresponden a las musas los diferentes Bacas, todos danzan. 
do alrededor de Apolón; El divino conocimiento quo el hombre tiene debe embria 
garse del divino amor, para ser sabrosos ,Las virtudes intele9tuales (Bacas y 
Musas) acuden'a un invisible resplandor del Dios quo las criol 

Los ríos del infierno simbolizan: el Lateo, el olvido do Dios por 
los hambres; el Flegctón, castigo de la pasión de la iras el Aqueronte, la 
falta de alegría o , d1 castigo del mal vivir. La laguna Estigia significa, una 
tristeza rabiosa movida por el odio. 

fuego del infierno representa la mala conciencia 

Se critica a los seglares, eclesiásticos y religiosos por permitir y 
asistir a las comedias que se representan en casas, particulares y hasta en con*" 
ventoso y que llevan a malos pensamientos y deseos. 

Hay gente, y aun eclesiásticos que respetan y obsequian más al rey 
a Dios, y unos eclesláticos que miran más por un real de sus rentillas quo 
la conducta de la gente. 

16 

Philalett es da l.a entrada a .as ` materias que se hab1sa:rán en el con-: 
vire died1„0010- o4trando.aToly0Onióp¡Ue•. hamartigadó.ylleadeantesde. :, 
los otros al padre: _de lascoMpalas: qUepa116:4e Malank. a. reCegt41, trabajadores • 
para, su viña. A esto Pol.ycronio contesta que teme que por tener l.a :vi is de su 

na' de atu gas- malezas ue `no .e d¥ an arras claras s ara echar, . . 	, 
yemas 	no...morece.•ser de los que overnan a la puesta de sol 

YPIVOr9010›-M.Olidól4éJó YHriddiv protOke:VSMedia':a muchos 
tados, Aprueba las palabras de Nestor para -con I ganaenen que no parece .bien que 
duerma toda l7 noche el hombre que tiene que dar:::Cuenta:de muchos 
bien `Platón 	. R9P1413,da.. trátA esta resporsabildad del padre y.obernsdar, 

Dios 	• 	 . 	.• 
matigc:C9111K2 Pa.dre-,.de PqmPa9. 11..Para vi llar la fan 

lacienda. No ' hay grano de cebada " con': que tanto engorde el c bal.lo, corno 

Oj0:.de•PVLAUelo...11.du 

Elmphilo llega tarde 4quei d'a porque se prendió fuego una pieza de 
su casa: su maestresala, teniendo el deseo de acoMparlarle a la conferencia 
" del día, " madrugó a almDrzar por no venir ayuno;" mientras que se calenta-
ba en la chimenea se fué a la botillería por lo demás, y en su ausencia se 
Prendieron fuego unos manojos cerca de la lumbre, mesa y pieza Por eso se re - 
tardo, 

Sigue la letra de la predieaci6n que hizo el Redentor el diez de 'llar 
zo, quince antes de su muerte ( San Mateo ): " Simile est regnum caelorum ho- 
mini patri familiasoli exiiit primo mane conducerie operarios in vinieam suam." 

la declaración que sigue dice Philalethos que el nombre del reino 
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de los cielos nunca se ve en el testamento viejo y lúe San 'luan Bautá.sta fue 
el primero en predicarlo en el testatnerá,o nuevo, l, El reino de los cielos se to. 
ma de diferentes maneras: es el estado de virtud por la cual el hgmbre tiene 
derecho al reino del cielo y está dentro de nosotros ( Sian Lucas ); es el culi- 
to divino o el provecho y uso de las santas escrituras; es el Hayuntamientolt 
de los santos que desecharán todos los malos, dejando apurado el trigo de los 
buenos para el cielo en fin,- abraza el . reino del cielo todos los medios y reme- 
dios que Dios nos da en la iglesia militante para merecer subir'a la iglesia 
triunfante. Para nuestro caso es 'el reino de los cielos el estado de bien vi,- 
vir, mediante el cual por trabajo virtuoso se alcanza el galardón en el cielo 
por descanso. Como el padre de las compaZas, saltó en busca de trabajadores pa- 
ra su villa, asá. la iglesia, llamada reino de los cielos, procede convirtiéndo- 
se a los pecadores para el servicio de Dios. La iglesia del suelo es hija e 
imitadora de la .del cielo y así merece el nombre del reino de los cieloa. 

Hay purgatorio, y es de fe. Los concilios generales Florentino y 
Tridentino lo ponen. S, Augustin lo incluyó en el infierno sin mencionar purga-- 
torio. El papa puede errar, y ha errado» 

No hay que guiar lo de creer por lo de entender, " no se os de nada 
por el entender para creer; porque el creer estriba puramente en el crédito 
que dais al que os dize algo de cuya verdad no dudais, y este tal es solo Dios, 
porque todos los hombres son mentirosos... mas el acto del entender estriba so- 
lamente en lo que alcangals conforme n los principios de la sciencia." Más cla 
ro es lo que se cree por la fe que lo que se cree por ciencia. 

El papa es hembre alumbrado de Dios y debo estudiar, como también 
sus coadjutores, la Escritura y los cationes. Hereje fué el papa Honoris, por- 
que aprobó las herejías de Sergio. 

El. salir de Dios no puede ser de lugar en lugar, porque está en to- 
das partes a la vez y no tiene que mudarse« Por eso el salir Dios quiere decir 
su obrar. Se dice salir por obrar lo que no suele, o como no suele, o donde no 
suele. Este salir es obrar Dios alguna cosa en provecho de sus criaturas., Sus 
obras se llaman caminos. Caminos también son nuestras obras.. 

Salió el padre de las comparlas temprano por la mariana a llamar traba~ 

Iblarian.a viene de manum, cosa buena como la . luz„ segán Macrobio. Unos 
tienen que día. tiene la misma origen que Dios, Deus # y así significa cosa di- 
vina,, 

Al día de sol a sol corresponde la vida humana, que comienza con el 
primer arbor de luz de la .persona que es el uso del libre albedriol• cuando ya 
es de edad de pecar. La mañana en que sale el padre de las compalas puede ser 
esta primera entrada del hombre en el uso del libre albedrío, sea de pocos aloS 
o muchos. En esta hora de la prima hay quo darle al nilo muy buenas costumbres./ 

El libre albedrío es comyiüesto de dos potencias del alma: entendimien 
to y voluntad. El arbitrar pertenece al entendí/pie:rito; y la 'libertad depende 
de la voluntad. Arbitrar es pensar; iibertad es la manera de obrar de la volun- 
tad que puede ''acostar" a lo que quiere. Libre albedrío tenemos donde concurren 
el entendimiento y la voluntad, escogiendo. Santo Thomas dijo que libre albe- 
drío es voluntad racional, !Aristóteles es del mismo parecer y hasta pregunta 
si se dirá el libre albedrío apetito intelectivo o entendimiento apetitivo. 
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Siguiendo a Santo Tomé nos dice . Pineda corno,  delibera el libre albo. 
drío. Lo mismo es tener libre albedrío que tenerse senorio entero y libre so-
bre sus operaciones. Santo Tomás nos dice que los hombres se diferencian de 
las bestias en tener este señorío de sus obras mediante el entenderlas y que-
rerlas. 

Serequieren dos cosas para ser al hombre sefior de sus operaciones: 
la primera es la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que 

se debe seguir y lo que se debe huir; y la segunda es la capacidad de seguir lo 
que se elige y quiere. Llegar uno a la edad del uzo del libre albedrío es poder 
consultar y deliberar lo que debe o no debe hacer; lo que debe o no debe se-
guir, resp9cto a cualquier objeto que se presente, Y ninguno Puede tener este 
uso de razón hasta que pueda deliberar en las materias de las virtudes morales, 
y en pudiendo en una, puede en todas. 

Escoto dice que la primera deliberación no puede ser, hablado prom 
piamente, 	Porque Procede de causas naturales del movimiento de la fan-
taahlan virtud de los objetos que a caso se ofrecieron, o de Dios o de algún 
angol bueno o malo, que puede causar tales efectos, Arist6teles (en Ethic.) 
dice que el principio electivo es de más alta orden qué nuestro entendimiento, 
y proviene de Dios por su inspiración o de algún angele 

Desde el primer momento que conoce' uno a Dios debe por alguna obra 
convertirse a él, aficionándose a vivir bien, rcon esto se dará el perdón del 
pecado mortal. 

Xenofonte, San Jerónimo, Clemente Alejandrino y San Basilio trajeron 
la doctrina de Hesiodio Que el camino de la "malicia" es ancho, mas el de la 
virtud es estrecho. Hesiodio dice que Dios antepuzo el sudor a la virtud; Ep 
careo, que no da Dios bien a los hombres, sino vendiéndosele Por sus trabajos. 

Sobre el lenguaje de Pitágorás Ipsilon escribe Virgllio su epigrama 
diciendo que por el tronco se entiende la vida del hombre; por el brazo dore-- 
cho el trabaJosd camino de la virtud; y por el brazo izquierdo, el camino de 
la obiuiendan de los pecadores. 

Hércules en llegando a la edad de las primeras tentaciones vio dos 
mujeres venir hacia sl  una modesta y la otra amiga de ver y ser vista. Esco-

gio la modesta, o el camino de la virtud, ql cuento do Hgrcules y las mozas 
demuestra que también los paganos entendieron el divino llamamiento para la 
vi .a de la virtud, conforme a nuestra Agricultura Christiana,0  

Dios esta a la Puerta de cada uno llamando# Si  se le abre, entrara 
y se sentará, en la mesa y cenarán juntos ( APocaliP.). 

El salir de mañana significa que no quiere Dios que perdamos tiempo. 
Pero los hombres más se prestan a servir al

. 
rey que a Dios; y  los  padres cie- 

rran loa ojos cuando ven a sus hijos metiéndose en los placeres viciosos dal 

Las ideas conforme a las cuales se hizo el mundo están en Dictes  y son 

Entra aquí Philalethes con las salidas de Diosa Su  primera salida J-1.0 
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cuando salió criando las cosas. La segunda fue cuando salió del cielo a la tie 
rra haciéndose hombre. 

Sin estas y otras salidas generales, salió y sale siempre con 
mamientos o inspiraciones espirituales o con doctrinas vocales o ejemplares, 
llamando a los hombres a la virtud para provecho de ellos mismos; y les prome. 
te galardón en forma de un dinero de 'a diez. 

El haber hecho lo que debe el hombre es paga en si: las buenas obras 
son ,dones de Dios. Y la otra paga es el dinero diurno, el galardón, que es la 
gloria y bienaventuranza en el cielo. 

El trabajo a que llama Dios es el de .  guardar los diez,mandamientos 
del Decálogo. Los diez mandamientos se pueden recoger en sólo dos que son de la 
ley natural; amor  a Dios, y amor al prójimo. Ningún hombre puede ignorar estos 
dos mandamientos, aunque nadie se los haya enseriado. David dijo que nacimos 
sellados-  o marcados con la luis de Dios en la cara. Los otros siete mandamien- 
tos se incluyen en estos dos. 

Santo Tornas dijo que Dios es todas las cosas 

Dios no fué a la vi7la con los trabajadores sólo les'  di6 

La viña del señor es el ejercicio de la virtud. Diosl.crió el hombre 
y le dejó en poder de su libre albedrío, afia.diéndole mandamientos suficientes 
para ponerle en salvo. (Eclesiás.) 

Aqui sigue la parábola de San Mateo de los tres siervos. Un senCir, 
al irse, entregó cinco talentos a un siervo, dos a otro, y uno al tercero, Los 
dos primeros doblaron el dinero por negocios, y el tercero, teniendo miedo, lo 
escondió, enterrándolo en la tierra. Tomándoles estrecha cuenta, el Señor ga- 
lardono a los dos primeros. 

As:imismo pasa en la parábola de los diez siervos de Lucas. 

Estas partibo].as dan a entender lo de la viña cristiana Dios da , do- 
nes al hombre, para que le sirva. No da igualmente a todos, sino ,q1e-  a uno da 
mejor entendimiento, a otro mejor voluntad, a otro mejor inclinacion, a otro 
ma's sabiduría, a otro más fuerzas, etc. Estos dones se los da al hombre el Se. 
ñor para que le sirval Mas se debe notar que los miembros de nuestro cuerpo no 
son solaMente para si, sirio princhalmente para servicio de todo el querpo y 
sedundariamente para socorro de los otros miembros. Así dijo Platón (en su epís- 
tola de Architas Tarentino) que los hombres no nacieron para sí solos$  sino 
para haner lo que pudieran por su patria, sus parientes y sus amigos. 

San Pablo nos selial6 nueve cosas en que se suman las gracias gratis 
datas: elbiduría.„ ciencia, fe, la gracia de discernir entre espíritus, la de 
diversos lenguajes, y el ser declarador de la doctrina. Estos dones o talentos 
los reparte el Espíritu Santo entre los hombres, dando a cada cual lo que le 
parece. 

Crindes correspondencias hay en las santas escrituras, maravillosa 
propiedad que da a creer quo fueron dadas por el saber divino, y que no basta- 
ron los homb"ea a crearlas, sino que les fueron reveladas. 
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San Pablo dice que se requieren tres cosas para atraer a otro a lo 
bueno: la facUltad de persuadir, la de confirmar en lo persuadido, y la facul-
tad de explicar. Para persuadir se necesitan conocimiento de cosas divinas y 
conocimiento de cosas criadas, que es ciencia. Para confirmar la doctrina se ne 
cesitan probaciones sobrenaturales o milagros, que son de dos maneras: la cura 
de enfermos, y los propiamente miladros "como que el pararan los cielos." Se da 
por milagro también la profecía, por la cual los hombres son "alumbrados certi-
ficados" de lo que sólo Dios sabe. Para declarar, proponer y eseaar lo persua.. 
sivo es eficaz el talento del lenguaje. Dios da diversos linajes de lenguas co-
mo a los apóstoles, y aquí entran las pláticas doctrinales. Más se pide al vie.. 
jo que,  al mozo, mas al eclesihtico que al seglar, mas al prelado, rey o prin-
cipe que al súbdito. Basta que 'sepan los seglares no letrados las cosas comu-
nes del pllPit¿j como los mandamientos, los catorce artículos de fe, el artí-
culo de las tres personas, y así otras cosas muy usadas en pláticas cristianas. 
Los confesores debieran saber mudho del derecho canónico y de la teología, Los' 
predicadores debieran saber las santas escrituras y la teología santa de las 
cosas de conciencia; debieran saber declarar los misterior divinales. 

Siguiendo a Covarrubias en su libro de monedas, explica Pineda lo 
quiere decir talento en diferentes lenguas, en hebreo, hico menor etc e 

Dios quiere que cada uno emplee su talento y.  habilidad en provecho 
de su iglesia. El tercer siervo fuó condenado por no emplear su talento en ca- 
rilad 

GUay:de.161-qUé'asplran a obispados y•prelaetas sin.saber ah lo .bas 
t;ante para::ClArigOs*zemlines. 

Aquí '• slgue_uhá larga denunclación•de gentes que mantiene Dios en sus • 
-i-gleSias "con titUlo dé labrar la visa de su aervició."' y que no hacen su des 

Para remediar a los llamados al servicio de Dios y que no permanecen 
en sus servicios, la iglesia enstituyó la hora canónica que se canta en la how 
ra de prima al salir el sol. Con la salida del sola se representa la gracia que 
disipa las tinieblas de la noche) figura del pecador. Esta hora se comienza' con 
un himno de San Ambrosio o el de San dregorio, con el cual se ruega a Dios' que 
nos guarde la vista de espectáculos de vanidad:  las lenguas del mal hablar, 
los corazones del mal pensar y los cuerpos de ensuciarse, "en virtud del ayu-
nar," 

Aqui se hace la correspondencia de la vida (de Cristo) con las horas 
canónicas: su hora Prima fu6 cuando bajó a la tierra, cuando tu6 llamado de su. 
padre desde la oircuncisión para cultivarle la vifla de las virtudes más ejem.* 
piares que se Puedan imaginar. Los cristianos debieran enclavar los ojos en 
Jesucristo para pelear contra los pecados, viendo como " con tanta voluntad 
aferro del a9adon de la Penitencia cauando la viña de la redención". En la 
hora prima sufrid muchas  fatigas en la huida a Egipto; en la hora segunda que 
son sus segundos seis anos, llevó la vida de pobres a Nazaret. 

El nombre de bienaventurados es el nombre de los llamados a'la viña 
del Senor. Por eso se canta en las cuatro horas menores de por el día, prima, 
tercia, sexta, y nona, el'salmo 118, el más largo de todo el Salterio y el ,que 
más doctrina moral ensena, resumida en como una docena de palabras repetidas en 
todos sus versos que dan la ley de Dios o mandamientos o preceptos, o justa 
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ficaciones, etc. 

San Atanasio ( en su epistola ad Marcellinum ) muestra que el libro 
dedlos salmos abraza todas las materias de todos los libros del viejo testamen- 
to, "bien tal como vn parayso en que se plantaron todos los linages de arboles 
fructiferos", El Génesis se incluye en los salmos 18 y 23; el Exodo, Námeros, 
y Deuteronomio están en los salmos 77, 84, 104, 115 y 130. Lo del Levítico con 
lo del sacerdocio y tabernáculo se halla en el 28. El libro de Josu6 y el de 
los Jueces están en el 106; el de los Reyes en el 19; los libros de Esdras van 
en los salmos 121 Y 125. También lo tocante al hijo de Dios, su vida, su pa. 
sión, su resurrección, ascensión, y el juicio universal, cosas muy preáonadas 
por los profetas,•se encuentran en los salmos 49, 107, 106, 117, 44, 109, 32, 
86, 2, 21, 87, " 137, 23, 46, 9, 71, 81. Están los salmos impregnados de doc 
trina moral en que cada uno pueda ver sus costumbres, vicios y remmdios; 1e- 
Yéndolos se puede ver uno en aquellas palabras como en un espejo. 

Empieza Philalethes a declarar el salmo 118, el mas lleno y hondo 
de todos los salmos. De los dos sermones más famosos del Redentorí  el del mon- 
te trató de lo que el hombre debe hacer para llegar a la perfeccion de las 
obras; el de la cena trató del amor que debe el hombre a Dios, a si mismo, y 
al prójimo*  EstoS sermones' abrazan todo el camino de la perfección* Cuanto bien 
Y mal Podemos hacer toca a Dios, o al prójimo, o a nosotros mismos. 

Las bienaventuranzas del salmo 118 se dividen en obras de estas tres.  
maneras, y van  dichas primero las para con si mismo, despues las para con Dios, 
demostrando así el proceso del imperfecto al perfecto* Este salmo Promete ga- 
lardón, y'notad mas 	no dio la ley el Rmdentor con espantos, como a los 
judíos sino con promesas amorosas", 

San. Augistin hace una correspondencia entre la bienaventuranza del 
salmo 118 con los dones del Espíritu Santo. La iglesia los canta en el día de 
todos santos, y por octenarios en las horas canonicas* La correspondencia con 
las edades del hombre no se puede sostener perfectamente, porque estas biena- 
venturanzas sirven y son necesarias para todas las edades. 

Todos los bienes exteriores se reducen a honra o provecho. l'Odas law 
sienten el ansia de perfección Los malos dan tras fines equivocados, 
Por el mismo imPulso. 

Todos los 176 versos del salmo 118 contienen alguna palabra que sig- 
nifica la ley de Diosp'en lo cual se enseña que conforme a ella debe vivir quien 
quisiese ser bienaventurado. " Es toda la materia deste salmo vna spiritual 
meditaci5 del hombre que agoniza hor la perfecion„ y por esa tal agonia de la 
virtudy,  es el tal llamado bienaventurado, Las obras bienaventuranzas son imita 
doras de lasdel Redentor que se llama camino a sí mismo (Juan, 14.) De los pri- 
meros lneci3eis versos se puede sacar el tenor de los otros salmos. Se hallarán 
sacramn'zos admirables por todos sus 2594 versos. San Hilario, San Basilio 
San Jerónimo ponderan que este salmo repite una docena de palabras que signifi- 
can la ley de Dios: ley, testimonio, mandamiento, justicia, precepto etc." 

La gente común no está obligada a saber "muchas delgadezas de los 
mysterios de la fe", pero si deben saber la ley de'Dios y mucho más los ecle- 
siástic°54' 

Clemente Alejandrino hizo'a la santa doctrina ayo para criar niliosi 
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Se sigue con la crianza de los mozuelos. Galeno dijo que se los acon 
aojaba que, como aprendían bien de memoria por la humedad de su complexión les 
dieran libros de virtuosa doctrina e historias de personas ejemplares. -Decía 
Aristóteles que deben ser criados los mozuelos en los tres linajes: de bienes: 
en lo honesto, útil y deleitable; que deben ser impuestos en cuatro cosas: en 
letras, en ejercicios corporales (esgrima; tirar lanza, 'dardo, barro yscanto; 
luchar correr, saltar y nadar); en música, y en pintura. 

Saber errp3.ear el ocio es maá importante que saber trabajar. Los 
ronegperfectos necesitan aprender algunos ejercicios que les den deleite mo musca y pintura. 

Romero introdujo música en varones ilustres, como. Aquiles, y en los' 
convites. Los pitágoricos y los platónicos pregonan la música por cosa divina. 

Pero hacer caudal principal de tales ocupaciones es cosa reprensi- 

Dicen algunos con Platón que la música aficiona a la virtud. Cicerón 
afirma que la música cambia las costumbres de la repáblica, y advierte que no 
se debieran dejar las másicas viejas por las nuevas. Y Ateneo es del parecer 
de que la música aguza el entendimiento. 

La máSica es la ciencia más natural y " la mas presto usada de los 
hombres". Descanáa al espíritu fatigado y aún a los cuerpos cansados. Profirio • Macrobio, Aristóteles, S.. Agustín y otros dicen que la musica pone y quita paa. 
alones y favorece dostumbres. Galeno dijo que hay música. que.  aficiona a los vi- 
cios. Hontero ( en Odys. ) dice que Dios infunde las consonancias. Hasta los 
animales son llevados por la música. 

La música puede ser aya de la fil6sofía Plutarco in Lib. de Másica. 
gálcinto Tirio dice que la música sosiega los ímpetus soberbios del abna, pone 
briol  mitiga lloros, modera ,  codicia, aplaca dolor, cura desordenado amer o  
via miseria. Dice también que la másica fuá campanera de los convites y sacri- 
ficios. Anacreonte amansó al tirano Policrates.con música. 

17 

La ley de Dios es tan difusa que querer oblir.r a cristianos que la 
sepan seria obligarles a lo imposible, pero Dios no obliga a más de lo que se 
puede por la capacidad.. Lo que es obligatorio para todos es obedecer los diez 
mandamientos. Los hombres tienen escritos en si la ley natural sin que se les 
de por escrito; la base de la buena conducta la tienen dentro. Algunas cosas 
hay en los actos humanos " tan de manifesta verdad y justicia" que ninguno du- 
da de ellas, cuales son los diez mandamientos al contrario de los art3.culos 
de fe, que el hombre no entiende sin ser alumbrado de Dios ( Levit o  19 ).  

Los diez mandamientos abrazan todo.ao que el hombre debiera observar 
para constituir una santa repAblica y comunidad que reconozca a DI.os como su,  
sePior. 

Los diez mandamientos van repartidos en dos tablas, la primera (ion 
los tres principales que pertenecen a la divinidad, y la segunda con los otros 
siete "ue pertenecen. e nuestros prójimos August. Quaest. in Exo. ) Tres co- 



sas son necesarias al hombre para salvarse, el conocimiento de lo que debe 
creer, el conocimiento de lo que debe desear, y el conocimiento de lo que debe 
obrar. La agricultura cristiana que hacen los cuatro amigos se quedaría manca 
si no tratasen del símbolo de la fe y lo de la oración dominical. Moisés ha- 
bía. ensena.do  los primeros dos preceptos: amarás a Dios de todo tu corazón, de 
toda tu alma, de todo tu entendimiento, `de toda tu virtud y fortaleza; y ama- 
rás a tu prójlino como a ti mismo. 

Para amar a Dios necesitamos cuatro cosas: "recordancia de los benem- 
ficos de Dios ( todo lo recibimos de Dios, San. Pablo Cor. ); consideración de 
la divina e.xelencia.; el menosprecio de las cosas temporales; la total liculla- 
cá.onil de los pecados. 

La ley judaica era gravísima con 613 preceptos, terribles yugo aún 
patsa los más fuertes, inspiraba miedo con amenazas y prometía bienes tempo:ira. 
les. La Ley del nuevo testamento inspira amor. El Redentor ( en Mateo, II ) 
dice que acudan a (31, que su yugo es suave y liviano. El Romanos, S. Pablo di-. 
So a los convertidos que no había rey de temor ni de servidumbre. En el nueve 
testamento la charidad es por encima de todas las pasiones y virtudes, y la' 
Vis. conjunta con Dios. Se debe amar a Dios con todo el corazón?  con el alma, 
mente y fortaleza o virtud. Corazón es la intención con que se hace la obra. 
San Pablo dice que todo lo recibimos de Dios y que todo lo debemos hacer en 
servicio de Dios para su gloria. La fe y la esperanza tienen por su fin la cham. 
ridad. S. Pablo llamt; a la charidad fin del precepto y de la ley y dijo que de 
la ley dura de Moisés tomaron los hombres ocasión de pecar, y que la demasiada 
prohibición los desPert6 a la transgresián. 

. Al prinea.pe debe el hombre fidelidad, reverencia y servicio, y con 
los deinls de la República debe llevarse bien. Igual piden los diez mandamien- 
tos para con Dios y el prójimo. 

Los primeros tres mndami.entos tienén por su fin a Dios. Los otros 
siete tienen por fin al prójimo y esellan como los hombres se udeuen auer" con 
su projimo. 

El estilo de los manda.mientos es breve y claro, para que el hombre 
los recuerdey que no sea ofuscado, y " para que no se retraxesse ,nuestra va- 
11.intad. 

Se hace una correspondencia de los diez mandamientos con el salterio 
de David, instrumento de diez cuerdas. Sigue una complicada comparación en , que 
todas las cuerdas se juntan para hacer una consonancia, como pasa en los diez 
mandamient9s. 

Si la república debiera examinar las inclinaciones naturales de los 
muchachos para ponerlos a los oficios mecánicos, mucho más cuidado debiera te- 
ner para escogerlos para ias artes liberales, para que salgan a servir a su pa 
aria. 

"El que ouiero de ser gran theologo Escolástico requi.ere subido in- 
genio, y el gran predicador requiere mucha ymaginativa y buena memoria: yr 
come el entendimiento pide seco y .frio celebro, y la ymaginativa caliente, 

a memora humido3 poene 'otee -de pearen`hallar tales zondiciones en el 
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celebro que sea apto para todas aquellas habilidades.n 

Las artes mecánicas y las liberales son para el bienestar de la re- 
pública. El todo es primero en importancia que las partes. Para el fin de la 
república se ordena la ciudad. Ella es el fin para el cual se ordenen las par- 
tes. 

La filosofía es madre de la virtud y de todas las ciencias desnudas 
de filosofía son estériles, por servir poco a la virtud. 

Plutarco dice que hay tres maneras de obiuiendan en 'la república. 
La contemplativa›  que no es útil si no se mete al servicio de la república; la 
activa de los políticos, que comete muchos errores sin filosofía; y la vidosa 
u ociosa. Se debe uno dar al saber del alma y alr  obrardel cuerpo, mezclar lo 
dulce con lo provechoso, como dice Horacio. 

En esta edad de tercia que están tratando los contertulianos, el 
mancebo debe aprender que el amor allana todo. Plat6n, el que más escribió so- 
bre amor, dice que el principio del amor es la vista, que con la esperanza 
crece, con la memoria recibe nutrimento, y con el uso se conserva. 

Lo que es ,e1 alma en el cuerpo, y la sal en la carne, eso es el 
amor entre los amigos, conservando su ser amigable sin corruPci6n ni divisiln. 

¡latón dice que el deseo es causa del amor, yendo tras aquello de 
que t'iene necesidad. n que ama desea tener propinquidad con lo que ama. Dios 
nos inclina al amor de nuestra semejanza. 8610 los buenos pueden ser semejan- 
tes, Pues los malos ni consigo mismos tienen semejanza, a causa de sus mil 
contradicciones. leíais dice que los malos no tienen paz consigo mismos. Así 
es que la amistad existe'solo entre los buenps. 

Dios doté a la criatura con el don natural de ir tras el sumo bicn. 
Este deseo natural va tras lo mejor, que es Dios, quien es el único fin que 
puede saciar o hartar los deseos de las criaturas.  

Pero los hombres a veces por no saber qué amar, aman lo que debieran 
aborrecer. Si llegasen a ver a Dios éstos menospreciarían lo de este mundo 
como a estigrcol. 

Nunca es tarde Para arrepentir, y  en Poco tiempo  se  puede  merecer 
mucho, si las pocas obras que se hacen pueden merecer nombre do bienaventuran 
ZaS. 

A la hoffla de tercia que corresponde a la juventud empezando con die 
03-echo aloe, san& el Padre de las companas a coger más trabajadores para su 
viña; v16 a algunatuociosos en la plaza a quienes dijo que les daría lo que.  
fuese Justo si se tueran a trabajar en su villa. 

Cristp hizo muchas salidas, de 'lo cual se ve cuán grande es su viaa. 

Correspondiendo a esta edad del hombre, la iglesia canta la hora ca. 
dinica de tercia. Se canta el himno de San Albrosio que toca en la venida del 
Espíritu Santo al día de PentecoBtes, y Pide para sus hijos lo que Cristo di6 
a sus creyentes: que se -infunda en-sus, corazones, para que boca, lengua, alma 
Y sentidos no se empleen sino en bendecirls. 
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Se critica acial la mala costumbre de meter monjas a niZas por fuerza. 

Dos maneras de trabajar se ataron los filósofos paganos y cristianos: 
la contemplativa de obras espirituales, y la activa de obras corporales; y 
otras dos vidas de mnlos: la de los que hacen mal, la de los que no hacen ni 
mal ni bien, que son los ociosos. 

Jab dice que el ave nació para volar y el hombre para trabajar. En 
Lucas tenemos que no solamente los que hacen mal son contra el Redentor, sino 
también los que no hacen ni bien ni mal. 

Los hombres son instrumentos de Dios, y cuandp vuestro cuchillo no 
corta decis que ha salido mal, pues no aprovecha para el fin para el cual se 
hizo. 

En Eclesiastes tenemos que el ocio ensela muchas maldades. Hesíodo 
dice que los dioseb y los hombres aborrecen a los ociosos, bien como a los zán- 
ganos que comen lo que otros trabajan. Los módicos tienen que el ocio daza al 
morPo; y Ovina°, que el ocio sigue la putrefaccián: con el ocio "se mancan" 
los cuerpos como las aguas se corrompen si no corren. Para remediar estos ma- 
les sale Dios con el llamamiento de la hora de tercia. 

A ninguna cosa puede aborrecer Dios sino al pecado, porque todo lo 
hechura de su mano. 

s. Pablo hablo en Romanos de la ley de repugnancia a la ley de Dios 
que sentían sus miembros Esta ley natural es tan fuerte que ninguno nace sin 
ella. 

Tambi6n se canta el salmo 120 de David en la hora de tercia: "Leuan- 
te mis ojos a los altos montes de las diuinas personas. Ponedme, Senor„ ley, y 
sea 	camino de vuestras justicias, y dareme a lo buscar siempre." Antopemose 
la íotra He a este salmo, que significa ser y vida (San Ambrosio), 

Entre los seis linajes = de estados de la república ( labradores, ori- 
ojales mecánicos, gente de guerra, letrados seglares, gente de palacio y ecle- 
siásticos), Pineda Pone  a los labradores primero. El mundo no se puede soste- 
ner sin labranza. Los labradores son el fundamento de todos los estados del 
mundo, En faltando el fundamento el mayor edificio del mundo darla consigo en 

labranza de la tierra corresponde la labranza de las 

19 

La noche antes vinieron a avisar a Philotirne que su macho dorado se 
había trabado y que se ahogaba. Corrieron 61 y su mujer a valerlo y al volver 
vi6 61  que le habían hurtado "el barquín de plata°.  en quo solía beber. Su mu- ,, 
jer riñó a la moza y ella, turbada quebró la olla, la cual dio en la ceniza 
con la carne, PamPhilo  lo prometo otra barquilla y una pipa de vine. 

dan aquí las siete artes liberales. 

elijo que la elocuencia es paguiJon con que la doctrina Pe- 



lo 

netra mas al alma del hombre y se hace más agradable," 

La lógica es rigurosa examinadora de la verdad. La retórica es espa- 
eiada y holgada, coloreando y hermoseando lo que dice, "de manera que muchas 
vezes haze parecer ser tal lo que no os sino qual". 

Despuós de la descripción de las artes, exclama Pineda, "mas ágora 
digo q no se que seso tiene un hombre noble, y ha.zendado que no haze a sus hi- 
jos deprender algo dallas." 

filosofia es madre de todo buen saber, es por su nombre amadora 
la sabidurIn. El buen fil6sofo no para hasta conocer a Dios. 

Plutarco y Valerio dicen que las leyes son. como telas de arafia: si 
los mosquitos o las moscas topan con ellas quedan encarcelados, pero si una 
bestia grande las topa las quebranta sin sentirlas. Así sucede con los desfav0. 
reeiclos que caen en manos de alguaciles y escribanos que les chupan el zumo de 
la ha.cienda. 

Jesucristo fu6 el legislador soberano y plantó con sus discipulos la 
vida cristiana. Licurgo, lacedomonio, peregrinó para juntar loyes„ cleste:rr6 re- 
galos, comarca y vestidos, y quitó el valor al dinero. Ordenó la vida de hom- 
bres y mujeres para la guerra. Poro al fin el dinero destruyó a Lacedernonia, 

20 

Ha muchos días que no vienen los convivios a la casa de Philalethes, 
Pamphilo y Polycronio se fueron a una boda, y Philotimo ha estado doliente,. 
desde .  el día en que engancharon al macho dorado y' se- fueron de palle°. 

Fueron por la pipa de vino que les' dió Polycronio, y volviendo a 
puesta del sol, se tumbaron en el camino, 'Su mujer se quebrd dos coátillas y 
se quedó pin hablar por una hora. La pipa do vino y el macho so ahogaron. Lle-. 
garón a casa a medianoche, y 61 tuvo fiebre por tres días. Polyeronio manda a 
Villegas a decirle a su . mayordomo que- envíe otra pipa de vino a Philotimo, 
diondo aves y conservas, y Painphilo manda a su Burgillos con un recado para su 
madre, didiéndole que le preveo de algo a Philotimo, tambi6ne 

La honra' estriba en justicia..La ociosidad do palacios cría malos 
pensamientos: todo es allí mentir, lisonjear, murmurar, revolver, 4s Viejos 
criados con hambre y sarna, y desnudos. Los grandes y ricos viven mal, no ha- 
ceii penitencia, buOcan confesores ignorantes y pobres que no osen contra elles, 
Sus- .hijos se crian con los rega.los de comer, jugar y fornicar. Los reyes son 
sedientos de'reinos ajenos, La doctrina más se da para los altos que para los 
bajos. Algunos reyes usan los reinos corno si fuesen confiados a ellos por Dios 
para que se huelguen; dan regalos a privados lisonjeros porque los dicen chan- 
zoncetas, o porqUe "les siruen en sus mocedades" y dejan morir a los soldados 
en los hospitales. 

El camino do la perfección es el de los diez mandamientos. 

Religi6n quiere decir ciencia de las cosas divinas, Es del verbo la- 
o - "rel.inquere" que dignifica dejar dejar las cosas del mundo. Ilacrobio $ 



Virgilio y Servio Suplico pintan el templo como un bosque apartado del pueblo 
y rodeado de collados. A los religiosos Arnaldo de Villanova aconseja huirwman- 
jaras ventosos, dormir poco en cama dura y fria sobre hojas de nAgnocasto", 
velar, ayunar, orar, huir de mujeres y pensar en él infierno. 

Santo Tomás dice que el gobierno del hombre es en imitación del mur?. 
do natural. ,Lo superior mueve lo inferior, en que pueden tomar lección los po- 
líticos y los eclesiásticos. San Pablo ( en Hebreos ) manda obediencia a los 
superiores. Pero ningún hombre es esclavo de otro en los afectos. 

A los mozos no se debe dar prelacías, habiendo viejos que las mere- 

El testamento viejo promete hijos y riquezas a sus amigos, pero el 
nuevo nos aconseja dejar los bienes. El nuevo testamento nos dió nueva ley pa- 
ra desarraigarnos del amor carnal: nos encomienda amor de los bienes eternos, 
rentas y guarniel ones. Los frailes que tienen rentas debieran dar limosna. 

HaY algunos eclesiásticos que son como las mujeres livianas que an- 
dan toda la semana con caras sucias "y feas con las mudas" y salen lucias :y her 
mesas el domingo. "No quiero deziros sobre esto lo que deuierades oyr, por no  
cubriros la cara de trapos de confusionP  quanto mas de paflo de verguen9a " 

El mentir y lisonjear son la salsa de todas las conversaciones y tra 
tos y contratos, hasta no dejar sabor de verdad. 

Los ambiciosos procuran honra por títulos falsos. 
y más si son eclesiásticos. 

Sigue la declaración de los mitos de' Minerva y la 
Y AP016n, y  de la lechuza y Minerva. La lechuza de Palas es 
en secreto; la corneja simboliza la adivinanza. s. Ambrosio  
como símbolo de herejes que huYen do la verdadera doctrina. 
hipocresía. Plinio dice que tiene nueve diferentes voces, 

PamPhilo es el primero en llegar. Philotimo le elogia como joven que 
encierra tantas bondades y exelencias que bastaría.n a ennoblecer a toda la gen.- 
te "desta ciudad, ,dicióndole que salió de la mano de Dios a su imagen, abasta- 
da de generosidad y virtud." Philotimo ha llegado en la ropa nueva que le man- 
dó la madre de Pamphilo con trigo "de renta" que le bastará por un afeo y ropa 
para  su mujer, DesPulls de la plática de ayer al llegar' a cada encontré a su mu- 
jer menos pálida :y andando sin báculo. Para ir a la casa de la madre de PamPhi- 
lo a darle las gracias " mahiírio " a dos mujeres que la acompasaran para ir 
" con mAs autoridad " a visita.  tan honrada. Polycronio llega y dice que acaba 
de ver a la mujer de Philotimo, acompasada de dos duellaa Y una criada yquo se 
holgó de verla tan bien "tratada. Philalethes acoge a Philotimo, comparándole 
al Cid cuando salín de Valiendo a dar batalla a los moros. 

En la Escritura con tres cosas se regla el espíritu del hombre, 
n ello Homoro y Euripides: concordancia de los hermanos,, amor ("e los 

Nadie puede con 

corno ja, del cuervo 
el qtltendimiento 
trae a la lechuza 
Otros la llaman la 
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prójimos, y el llevarse dulcunente el hombre y la mujer. 

En la hora de la sexta, la hora de los casados, salió Cristo a co-
ger labradores reprendid a los que estaban ociosos en la plaza y los envió a 
su villa. 

Platón aconseja que se casen les hombros a la hora de oconsitencian, 
la que se consideraba la perfecta, alrededor de los treintaiseis dios, y a que 
busquen mujeres que por su complexión les convengan. Dice que la república de-
biera ordenar los casamientos. 

San Ambrosio compuso un himno para esta hora y se canta en la igle- 

La mayOr parte de las autoridades hacen a la mujer sujeta a su maril-
do. San Pablo dice que el varan es la cabeza de la mujer y manda que 6sta críe 
cabelleá como un velo declarativo de su subyugación, 

La letra Caph ( enconrvados están ) se antepone al salmo de San Ankro 
sio. Ele.himno llora la terrible hambre de jerusalón y se consuela con la mise-
ricordia de Dios. Dios encendió fuego en Sion: esto condena lab almas que usas‘ 
ron mal del' mditrimanio espiritual. 

I.os casados .deben ser uno en carne, espíritu y voluntad. 

0 O guantes hombres se vá por el mundo hambreando, por no, poder sum. 
frir las malas costumbres de sus-mujeres: y guantes mujeres cometen vilezas 
por se  vengar de sus malos maridos," 

Los afeites en la mujer' y. la co stumbró de no criara sus .hiJos son 
condenados en muchas partes de la Escritura y de loe escritos .de los paganos. 
El usar afeiteS es . pecado escandaloso en la monja. 

La riqueza es lo único que manda en los casamientos .ahora,' Los hom-
bree miran más en la casta de 'Puercos, carneros y caballos que en la de la riluT. 
jer. El casarse .debe \proceder del instinto natural. Arist6teles hace tres pa, 
rejas ( en Iconomia, arreglo de la casa ) t padre e hijo, marido y mujer, se-
PiPr y  esclavo, Da Aristóteles sus reglas para loa casados: al marido le toco 
los negocios de 	. afuera, a la mujer los de la casa; el hambre no debe injuriar 
a la mujer; la mujer debe sor sobria en costumbres y trajes, no x'ecibir a na. 
die en su casa sin el consentimiento del marido, guardarse de oir cuantos y 
pecados y do dar parte de desgracias entre ella y su marido. El hombre no de-
be querer saber todo lo que pasa en la casa, ni ella todo. lo que pasa en el 
pueblo. El hombre debe .dar a entender a su mujer que . todás las otras no le 
igualan en su estima y afecci6n, Entre todos los dares 'y tomares y contratos, 
0l matrimonio es . el que requiere mayor honestidad, tenor reverencia' y amor, 
sobre todo amor. 

Muchos han escrito en pro y en contra de la hermosura en la mujer. 
Philalethes encuent,ra que es bueno que el hombre so case con mujer hermosa, 
porque la hermosura mueve el alma y es cobo para amor perpetuo. Pero en la hen-
mesura hay dos maneras: la exterior y la interior. 

Dios manda ( en Levit y Deut. ) que no le ofrezca feas ni manchadas 
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en el culto divino. Las vestales fueron perfectas; 

22 

Ha habido dos meses de ausencia entre la plática veintiuna y ésta. 
Entretanto al pariente de Polycronio, Polygamo, lo han muerto algunos parien 
tes de su mujer, por vengarse por haberla él pegado. Polycronio ha ido a poner 
treguas, y " cada dia," dice, "se me acodaua de las platicas matrimoniales en 
que andauamos 	Se dio a leer sobre el asunto de las mujeres y trae mu- 
chas sentencias contra ellas; está convencido de 'que nadie se debe casar y de 
que ni la tierra ni la mar crió cosa peor que la mujer. Son rabiosas como pe- 
rros, trotadoras como caballos, mordaderas y gruflidora.s como puercos. En su 
soldadesca ha visto a muchas sucias en cocinar. Sinumides dijo que las mujeres 
son raposas y fingen ser cargadas de achaques. No han de dejar calle ni calle- 
ja que no troten, ni descansar sin saber lo que*guisan' en cada casa. .Otras so 
quedan sentadas al lado de la chimenea asando castanas, etc* 

?hiotimo, el bien casado replica, diciendo que nunca dijo mal de 
mujeres ni lo dirá. 

Aqui Pineda pone las buenas y malas calidades de los diferentes pue- 
blos. De los franceses dice que son necios, vanos, incostantes, sin consejo, 
amigos de contiendas y de religión, n y yo digo q los encomendeis a Dios que 
los libre de las heregias que los destruyen". 

Segán la tierra donde se crían son las gentes. Mejor es casarse 
una mujer de su propia tierra por tener las mismas costumbres. 

La patria os dulce a cada cual ( Etudpides ) La vida en otra tierra 
que la propia es de esclavo ( Menandro ). El nombre do patria encierra' padre 
y madre y de se deben anteponer ellos a los hijos ( Hierocles ). Ninguno olvi- 
da la tierra en que vivió ( Ovidio ).. 

La mujer de rica dote hace desgraciado al hombre. Lo mejor es 
persona de virtud que de hacienda, mujer do su propia tierra, conocida, 
y limpia de sangre ( San Jerónimo y San Ambrosio ). 

Considerando bien lo que se debe entre florido y mujer, ninguno de 
los dos debe mandar como soflor del otros De ambas partes se ha de poner algo 
y debe haber promesa de tener hijos. 

Dios instituyó el vínculo del matrimonio inseparable, y sin embargo 
el matrimonio trae tantas disensiones que apenas hay un par de casados que pro- 
tientan toda la vida. En el nuevo testamento hay casamiento solo con una mujer. 

So ponen costumbres de casamientos en los dlferentes pueblos. 

Philalethes defiende a las mujeres. Debe ser sabia, pero no demasia- 
do, consoladora y capaz de dar consejos; debe participar de las alegrías y 
tristezas del hombre. Deben casarse iguales en linaje, hacienda, estado y edad* 

Aristóteles y Platón dicen que le lleve el marido doce o quince arios 
a la mujer. 
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Hay mujeres que pecan por no morir de hambre. 

No pueden ser malas las mujeres sin los hombres. 

La pasi6n de celos es peligrosa para el cuerpo por el hollín que la 
melancolía envía al cerebro, efuscándolo. 

Las mujeres deben sor guardadas de mujerillas que entran en casa con 
parlarías y mensajes de hombros deshonestos.' Deben las mujeres huir de Celesti 
nas también como lecturas de poetas lascivos, que quitan el miedo del mal y lo 
provocan. Deben huir consursos de gente, sobre todo los osPectáculos de los 
farsantes El vagueara de visita en visita es de recatar. 

El est6mago lleno y ocio son enemigos de castidad. 

Philotimo ha de visitar a Marquillos, el criado de la casa, quien 
está con "ceciones", y "es hoy la tercera". Los pollos que 61 ha criado y "la 
huerta°  que el mismo ha regado por falta de noria, habiendosele muerto el ca- 
ballo, no le 'hacen est6mag.p. Polycronio promte enviarle "esta sobre tardo" 
lo necesario, y Pamphilo dice que su madre enviara regalillos y 611  a su elija-. 

, do blendocillo para servirle. 

23 

Marquillos, el criado de Phila.lethes, quien lo hace todo con tanto • • aseot  está enfermo. Philotimo fue anoche a verlo y al volver a casa encontró 
a los criados de Polycronio y Pamphilo„ quienes habían venido a preguntar por 
61 y por las recetas; a las doce llegaren estos criados a la casa de Philalei- 
thes tray6ndola cena• Marquillos se halla en la mañana de esta plática sin 
calentura* 

Aristóteles dice que sin amigos el hombre no aebiera querer vivir, 
amistad es honesta, deleitable y útil. Philotimo, el bien casado, aice 

que eso hay "entre mi mujer y yo y entre ustedes y yo". 

Ninguno puede entender sin las "phantasmas" de la ímaginativa. 
voluntad so. va hacia la cosa y se incorpora en ella. 

entendimiento es un tendero que en su casa tiene todas sus men-- 
gias; los recueros de los sentidos le traen mercancía, le proveen las materias 
"frescaletli"; a las "desflegma" de la materia corruptiva y las deposita en la 
tratienda de la memoria para cuando lleguen marchantes a pedir doctrina. La 
voluntad va de tienda en tienda buscando hacienda en que trabajar y a veces 
halla ricas obras. 

Amamos a.  Dios, a los hijos y amigos para servir a Dios y a la hacien 
dar limosna. 

La ley evarigálica, es la ley de amor, que es el nuevo mandamiento de 
amor que Cristo d5.6 a sus Ap6E3toles en la cena: 

?braille Ficino dice quo quien ama está más en el amado que en si 
mismo, e pues en el amado tiene su alma empleada y no so ocupa sino n contera— 
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piar al que ama. Quien ama quiero ser amado, y ese querer ser amado es querer 
cobrarse a sí mismo, dado Ninguno ama sin darse al amado,  

A. 

San Agustín (len,  Confes. ) ,dijo que su peso era su amor, y que el 
amor le llevaba por donde estaba lo que amaba. 

El quererse dos personas al instante os porque hay semejanza entre 
los dos. La semejanza es la raíz del amor. Todo amor sale de vos y se torna en 
vos en la compaña del objeto en que le empleasteis. 

Las letras ayudan a que el hombre llegue a conocerse a si mismo 

Pamphilo. Esta consideración me haz© tener en mucho al Grade Alexan 
dre, y a .los otros grandes• príncipes que se preciaron de saber letras, y 
que ni aun entre las armas, Tiendo mas heruian en guerras, dexauan los li- 
bros de las manos: y tenían consigo a hombres eminentes letrados en muchas 
sciencias, y les hazian grandes mercedes, por entender por experiencia que 
con tales companias se hazian ellos dignos del. nombre real, lo qual mostró 
también el rey Philipe padre del grande Alexandre.con se auer criado en com- 
pania del gran philosopho Epazinondas el Ta'bano. Dadme hombres, dareos le- 
trados, y para ser hombres, han de ser sabios.... Poco me preciaria yo de 
la sangre de mis mayores, ni de las gruessas rentes que me ganaron, sino 
fuesse para mas que comer y jugar: y por ()sise me allego a quien me da a co- 
noscer a mi mismo, enselandome algunas letras philosophales, tras las qua- 
les entran las historiales con q vn hobre muestra ser para entre h3bres, y 
conosce a Dios en sus marauillas, y lo ama y ensalga pór ellas•••" 

Los ricos y nobles tienen en mucho que los vean en gordos caballos y 
tienen en poco que los conozcan de flacos entendimientos. Nó dejan estudiar a 
los mayorazgos, reservándolos para el mundo. A los otros hijos que no tienen • que heredar los porlen a las ciencias. Y sucede que .el mayorazgo se puede llamar 
oveja con vellón de oro, y los otros hijos resultan como unos Ulises que .con el 
saber se libran de los peligros de la tierra y del mar. Y estos mayorazgo 
norantes con cualquier desgracia pierderi sus haciendas y los traga la muerte*  
Así os que salen mejor los hijos pob.resé 

No hay mejor diligencia para segar amor que sembrarlo, y ninguna co- 
sa nace hasta que se siembre. Para esto se labra la tierra, lo cual se llama 
beneficiarla. Háganlo así los hombres con sus mujeres -y serán amados, 

Descubrir secretos a mujeres es tanto como echar agua en los cánta- 
ros agujerados de las hermanas Belides. Las mujeres carecen de prudencia. El 
Oilencio adorna mucho a la mujer, según muchos. Se nota •que las mujeres- des- 
honestas son "todas pico de lengua". 

Philalethes remata el asunto, diciendo a Polycronio, el mal casados  
que tiene un rencor agudo contra laS mujeres y es el que en las pláticas sobre 
mujeres se regocija en ponerlas mal, "vos sabreis me dezir algT1 pecado en las 
mugeres que no le aya en los hombres?" 

Se enea Polycronio en que no se case Pamphilo, y éste dice: "Estas 
amenazas del sellar Folycronio a mi solo se encaran, y holgare mucho que le do 
la facultad de nos mostrar los tantos males mugeriles como dize que andan es- 
critos por autores fidedignos: con protesto de que si sale con la suya, yo no 
me eaoe con mugar alguna". 
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Siguen los datos fidedignos, y Pamphilo le dice al viejo Polycronio 
"Quante áueis alegado son chistes de habres representantes, que por alegrar al 
pueblo introduzian en sas farsas diuersas personas que representaSsen., no lo 
que. ay, Sino lo que púode auer o lo que ellos supieron ynaginar". Polycronio 
sigue porfiando, y PaMphilo le replica que por ser las mujeres vasos tan aptos 
para la virtud y santida se notan. tanto los pecados que osó les Sienten% Ha-
blar así de laá Mujeres es echar mancha en un paRo, JIM y.pretiosel  Por MAS que 
se.  diga no se puode zendenár a las mujeres de ningún pecado en que . no pequen. 
los hombrel... 

Polycronio sigue contra las mujeres, achaeándojos todos los-_ pecados 
y dando Sus: autoridades: pecan de soberbia, dé amláipitm y avaricia, de ira,. 
gula, envidia 	pereza (adedia)..- 

•14ira es muy graá pecado porque se funda en el odio.- Todo mal qUeT  
rer .es "contra natura% bión corno todo amor os "conforme a natura", pues el 
mundo poi" amor Se sustenta. 

Concluye Philalethes, con Santo Tomás y S;, Gregorio qué la soberbia 
es' la reina de los peCados; el fin de:todos:se :.orderiapara la soberbia que no, 
tiene su propia "malicia" á pelas. Todo .lo qué ol.hoMbrehaóg de malo es por. 
amor a si misnle.-  El amor de:s1 mismo '-ea el principio do todos los pecados;
el: ,amor de Dios es el principio de todas las obras buenas.. 

PhilaletheS: teMar4 la palabra para "doctrinar los siete pecados: Uy 

aun podrá ser que muestre que lag mujeres merecen nombres dee -sarictás r*tspecto.: 
de . loLhtbreS q .se dizen. peCar Menos"... Y.Pamphilo pide "pronunciacion de sena-  
tenCia" sobre si se debe Casar...  

Siendo el hombre de cuerpo y alma, algunos de los siete pecados tie-
nen su razón en el cuerpo y otros en el alma. El orden de los pecados se dan a 
entender por la voz Saligia. Los del alma son la soberbia, ira y envidia; los 
del cuerpo, lujuria, gula y acedia. En medio está la avaricia que tiene un pie 
en la Jurisdicción de los pecados del alma y el otro en la de los pecados cor-
porales, porque con riquezas el hombre tiene más aparejo para sor soberbio, 
airado y envidioso, y con las mismas riquezas más fácilnente se da el hombre a 
la lujuria, gula y pereza 

Repite con Santo Tomás que todo pecado es contra la naturaleza consi 
dorada en su estado y  perfecciem en quo Dios la crió. Dios hizo al hOmbre per-
fecto, que es lo que llama la Eaeritura recto ( Boleo ), mas 61 por la liber-
tad do su libre albedrío se depravo y perdió esa rectitud y armonía en que sus 
potencias y facultades naturales fueron criados. Por la caída de sus Prim9ros 
Padres nace caído en '1011 pecado original. Tanto fu6 la corrupción de la natura-
leza por el primer pecado y tanto es en menosprecio en que los hombres se tie-
nen para lo eterno, que voluntariamente reiteran cada cita los pecados, lo cual 
merece nombre de traición con Dios. 

Ningún pecado so puede cometer desnudo de soberbia. En todo pecado 
hay bien  y mal, porque todo pecado se acomete por apartarse el hombre' de Dios 
y llegarse a la criatura, quo por entonces es tenido en ds que Dios, pues a 
Dios le dejan por ella. El mal consiste en dejar a Dios, y el bien en amar a 
las criaturas que con obras de' Dios son buenas. Asi es que del bien mal ama-
do se pone el nombre del pecado 
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Alejandro de Ales dice que de las dos facultades con que nos move- 
mos al bien y al mal que son la concupiscible y la irascible, a la irascible 
competen los tres pecados mortales, y a la concupiscible los otros cuatro; y 
todos se imputan a la razón como mal rectora de su colegio. De la irascible 
es la soberbia, la envidia que aborrece la igualdad de otros, y la ira que 
mueve a venganza. De la concupiscible es la gula con impulso de conservar la 
propia persona, la luxuria con impulso de conservar la especia en la propia 
Persona, la avaricia o deseo de bienes tempornies y la acedia impulsada por 
el deseo de descanso corporal. Otrng guían esta materia por otras considera- 
ciones. Santo Tomfla or. una parte casi está de concuerdo con Alejandro de Ales, 
Pnr "'f.o 4"juGOS se distinguen los actos o las obras, dice. La' soberbia puede 
ser de apetito desordenado de excelencia, lo cual no es tan malo como el otro 
apetito que mueve a avaricia, que es amor de lo temporal. Lo mal de este peca- 
do como el de todbb consiste en que aparta de Dios al hombre. Otros pecados do 
la concupiscible son peores que la soberbia por tener objetos más feos. 

San. Bernardo pone doce grados de humildad para combatir a la sober- 
bia,.y San Bernardo descubre doce grados de Soberbia que los combaten: semblan 
te humilde contra la curiosidad; hablar poco y bajo contra la liviandad de mul 
tiplicar palabras; la muy escasa risa contra el demasiado reír; el silencio "P  
hasta ser preguntado contra la jactancia; la " biuienda " común exterior ( en 
el convento ) contra el singularizarse como mejor que el otro; confesi6n de 
pecados contra el defenderlos como bien hechos; la paciencia en a.dvorsidades 
contra el evitar el padecimiento por los pecados; obediencia contra rebeli6n; 
alegría de hacer voluntad ajena contra hacer su propia voluntad; temer de ofen- 
der a Dios contra costumbres de pecar, menospreciando a Dios. Hay cuatro espe- 
cies de soberbia: el creer que se tiene el bien de sí mismo y no de Dios; el 
creer que Dios le di.6. el bien por sus merecimientos; al jattar de tener lo que 
no se tiene; el menospreciar a los otros por mostrarse singular. "Decidme ago- 
ra... que condici6n de las dichas ( grados de soberbia ) podrías dezir que no 
se halle mas en los hombres que en las mugeres?" 

La envidia se compone de soberbia e ira. Buenas condiciones se ante- 
ponen a la envidia son elulacián por va3.er mtls y la indignacion por ver que el 
malo prospera sin xn6rito. 

Ovidio ( en Meta. ) pinta la casa de la envidia como cueva profunda 
a donde no llega sol ni viento ( doctrina ). Se confiesa el odio dando razo- 
nes por la venganza que se desea, pero nadie confiesa la envidia, porque sería 
confesarse enemigo de lo bueno. Una singular condici6n tiene la 'envidia y es 
que mientras que los otros pecados pretenden un bien directo ella quiere úni- 
camente el (talio ajeno. 

El objeto de los otros pecados es uno, pero la envidia dondequiera 
que ve bien hada allá va: le pesa la riqueza de otro, la honra, la fama, la 
hermosura, la ciencia. Asi tiene muchas cabezas. Los poetas significaron la 
envidia por la serpiente Hidra Lernea, la de muchas cabezas. La ira tiene un 
objeto, ,la venganza; igualmente la gula se contenta con el manjar. 

Cuando el Redentor di6 peces a sus discípulos eso significó charbi- 
dad y les dijo, despu6s de enseriarles el Peter Noster, que cuando el Padre pe- 
día pez no le debían dar serpiente ( envidia 	Como enseria al cuento de Eric- , tonio contado por Ovidio, la envidia es amarillenta por ser consumida en co - 
lora. 
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Las siete hijas de la avaricia son: traición, engaño, falacia menti 
rosa, juramento falso, desasosiego, violencia, endurecimiento para obras de 
misericordia. Las de la ira son: hinchazón del alma, rencilla, injuria, grite- 
ría, indignación y blasfemia. La gula produce alegría necia, chodarrer4, par- 
1er:ri,:erlibotimiento de'entendimiento, unmundicia corporal. La lujuria tiene 
och hijas: ceguedad del entendimiento, inconsideración, inconstancia, prod.- 
pitación, amor de si mismo, aborrecimiento de Dios, amor de la vida dp este 
mundo, .aborrecimiento do laHótra vida. La envidia tiene cinco hijas, según S. 
Gregorio: odio, murmuranión, detracción, contento de las adversidades ajenaa, 
y dolor de las Propperidades ajenas. 

Depuls de 'becar a los otros pecados dándolesus hijos, conc4iye 
Philalethes, diciendo que el Amor do sl mime es el principio de todos les pe- 
Car;100, y que Pios'es el:principio de todas las buenas obras meritoriaa, quo 
procUremos amar a 'Dios (- en qgen estamos sólo per conocimiento de El ) cen 
desamor de nosotros, con certeza que el tal desamor de nosotros es el verdadero 
amor clió nos debemos tener. 

PolY0onio ha cedido: ! yo nunca me precie de cItZdpao, ni aun en 
lo de la guerra, y ans4. no quiero-revolver sebre lo que anea. dicho en faVor 
de laSMugerds,':41. quiero contender sobró sí el selior Pámphgó se puedo casar: 
SUD qUe':ye estimo en, mucho a todo lo buenel  y Dios lo - 11agatapadoy bien ea-
sado,:y le haga padre de hijos mejores que las siete hijas de la pereza% 

PamPhilo ha rechazado a la hija del rico indiano, Theodalinda 
barda, propuesta por Philotimó: " No meta por nuestra vida dinero de Indias en 
mi casa, por que emgun oi mudhas cosas a mi padre de los negocios de muchos 
IndianosP  y segun babemos visto venir muchos muy ricos, y quitar se lo despuás 
por ageno: no me ternia por seguro en conciencia con tal haziendao. 

La vida de los ricos y presuntuosos de nobleza va mas " aparejada tt 

para los pecados que la de loe- pobres, aunque el hurtar es más ordinario en 
los pobres forzados del hambre, " porque a faltar asta, yo creo que no auría 
ladrones." Polyoronio estuvo "retrahido" una vez en la casa de unos "padres" 
durante cinco meses. En todo ese tiempo no los oyó hablar de Dios ni do vire  

tudes, ni de la observancia de su regla, sino de linajes de seRores principa- 
les, de cosas de. guerras y de nuevas de la corte. Eso ganan los conventowcon 
los "retrahidos", y algunos conventos se rehusan a tenerlos más de un día, di- 
ce rhilotimo. Y rhaalethes les advierto que se ha de hablar con tiento contra 
los eclesiásticos, menos con el objeto de enseRar. moro ],a virtud desea ser me- 
jorada y se huelga de verse labrada y podada. Así los buenos "se derríteno en 
ver y oí condenar sus defectos y alabar sus virtudes, como buenos trabajado-
res en la villa del Senior, que no comen pan de balde. Cuando viereis religiosos 
hartos y holgados tenedlos por monstruos. Dios los metió en su vida para ayuw. 
nar y trabajar. Y si rlguno de ellos defendiere tal vida tenedlo por enemigo 
de Dios, pero no divulguSis sus pecados si no fuera a quien haya de corregir 
Y castigar. 

Habas de notar que Dios escoge, para enseRar al mundo y revelar sus 
misterios, a varones santos: en el testamento viejo a los profetas y en el nue-
vo a los Apóstoles, y (Setos son los pechos de la iglesia, cuya leche es la doc 
trina, 

La buena conciencia favorece mucho a la buena inteligencia. No entra 
la sabiduría en alma melancólica ni mora en cuerpo sujeto a los pecados. 



Quien quiera a Dios dése a las virtudes, déjese de "dizques de gen- 
te filuanada" y converse con buenos y sabios. 

Philalethes le advierto a Pamphilo, al joven, que las novias que al 
tiene que darle para escoger ( las virtudes ) son pobres y que si se ha do ca- 
sar con alguna de ollas la habrá do preveer de atavíos, y Pamphilo contesta: 
" ya lo entiendo." 

Es hora de despedirse. rolycronia: "Sus de aqui, que cierra la noche!: 
De camino, Philotimo tiene que visitar al Dean, quien anda tocado de la "yja- 
da", y Pamphilo tiene que ir a la granja " de la orden " a visitar a ciertos 
parientes "retrahidos". 

Falta un día entre esta plática y la anterior. 

Llega Philotimo a la casa de Philalethes con mucha prisa. Ha habido 
una trajicomedia en que le prendieron y echaron a la cárcel. Dice que al des- 
pedirse anteayer se fué a ver al Dean y lo encontró bueno. este le quiso sacar 
lo que habían tratado, y el le contestó que habían dejado aplazado un casamien 
to para Pamphilo, lo cual, como es pariente del joven, le hizo remorder los 
labios. Philotimo siguió diciéndole que el Maestro Philalethes le tenía reuni- 
do un gran número de doncellas en que escoger, pero que todas eran pobres. Con 
ésto se despidió Philotimo y se fuó a su casa. A la media noche le cercaron la 
Casa tres alguaciles con más de veinte "porquerones",' le llevaron a "la casa de 
lib. publica potestad" y allí le tuvieron hasta que le tomaron "el dicho sobre 
lo que pasaual lo cual hizo reír al Regente. En esto•llega Polycronio y cuenta 
cómo la madre le envió a llamar ayer por la mañana y, rodeada de las siete per- 
sonas de su linaje, el Dean entre ellas, lo preguntó sobre el caso; 61 die) una 
risotada, la madre se mudó de colores y por fin cióspués do muchos dares y toma 
res, le explicó el asunto. La madre quedó satisfecha y lo rogó que mirase mu- 
cho por su hijo que por sus muchas"gracias" seria rebuscado y a qui6n por su 
sinceridad le pudieran enganar. Envió por Pamphilo, a quien tenla con más de 
veinte hombres "armados de guardia" "Todos *se tomaron a reír", y Polycronio se 
futt a 	casa. Llega Pamphilo didiendo que su madre le había amenazado golpear 
con su guante, pero que despu.Ss de saber la verdad do que 8610 se trata de es- 
cogerle una esposa entre las virtudes, quedó. tan contenta que luego mandó 
proveer lo necesario para la boda. Envía su mayordomo con proviciones y cosas 
de servicio para la casa de Philalethes y a su cocinero para que les haga de 
comer. A Ikrquillos le manda cien ducados para que ponga su persona en orden* 

"Philalethes briarquillos sal presto a recibir el rocio que nos embia 
el sefior del cielo, y da orden en que se guise bien de comer para el bordo- 
rio del seFlor Pamphilo: y no se te oluide de ir de.  :á. parte y de la destos 
seilores a dar las gracias a la se jora madre del se'ior. Pamphilo, por tE 
gran merced, y altillo la con aquellos rollos de cera blanca q me embio el 
nuestro buen Argobispo de Valenda con su gran liberalidades*" 

Siguen a hablar de los pecados. Todo pecado emana de mala elecci8n, 
por tener el hombre mejor a la criatura que a Dios: y esto incluye ignorancia. 
Los pecados de los hombres difieren según el podór, saber y querer de cada 
uno. El que peca por flaqueza, sabiendo, es mas culpable que el ignorante. 
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La naturaleza es maestra de todos sus hijos, da a cada uno el ins- 
tinto para saber lo que le quepa para conservarse, y ninguna cosa hace en bal- 
dee Provee lt necesario para hombres, bestias y ;plantas. El hombre en general 
discurre haciendo diferencias entre las cosas que debe seguir y las que debe 
huir. Con el apetito natural las quiere y con el apetito libre, que es la volun 
tad, las siguee Los animales sensitivos tienen este instinto, y hasta las plan- 
tas y hierbas no se producen más quo en sitio adecuado y proporcionado a su sa- 
lud 

Con ésto comienzan las materia de las virtudes. Aristóteles dice 
que la principal cualidad de la virtud es que perfecciona. Entre otras diver- 
sas definiciones tenemos la que explica la virtud moral como disposición de lo 
perfecto para lo bueno. 

Los principios que obran en el ejercicio de las virtudes son los sen 
tidos corporales, el entendimiento y la voluntad ( Aristóteles). 

Los hábitos que son cualidades o costumbres o inclinaciones son lo 
que engendran obras. Pero no somos buenos por los hábitos sino por los actos u 
obras. Los que se tienen por buenos sin obras son como los enfermos que oyen 
bien y los  parcele bien lo que los mAdicos mandan, mas no-lo hacen y siguen en- 
fermos. De lo cual sigue que el entendimiento no sirve más que para entender y 
enseifar lo que es bueno o malo. 

Sin embargo, no puede llegar al entendimiento lo que primero no pasa 
los sentidos; así también para llegar un concepto a la voluntad tiene que 

Pasar por el entendimiento. El entendimiento da luz a la voluntad. 

virtudes morales están en la voluntade Las virtudes cardinales 
son el quicio sobre el que se revuelven las otras, y se llaman prudencia, 'jus- 
ticia)  templanza y fortaleza. La voluntad es el asiento de la justicia; la con- 
cupiscible es al de la templanza, y la irascible el de la fórtaleza. Como es- 
tas incluyen todas las potencias, no hay necesidad de otro natío de virtud mo- 
ral. Las virtudes morales tienen la criatura por objeto inmediato; las teologa- 
les a Dios. La prudencia es la maestra de la razón, la justicia ejercita las 
obras, la templanza refrena, y la fortaleza anima» 

La  prudencia  os la virtud que favorece más al bien obrar. Es un dic- 
tamen en las cosas agibles„ como el arte en las cosas factibles. Santo Tomás 
dice que el bien que se consigue con arte está faera del hombre y que el que 
se consigue con prudencia está dentro del hombre. 

La vOluntad camina con el amor tras las virtudes y manda a las otras 
potencias haCer el deber. Nacemos con apetito para lo bueno, pero cada uno es 
mejor o peor e9mPlexionado para la ejecución do algunas virtudes, así como con 
aptitud para una ciencia u obra. 

Las virtudes morales no pueden existir sin prudencia. Las virtudes 
teoloplesp'fe y esperanza, no pueden existir sin charidad. La charidad es el 
Principio de todas las buenas obras. La charidad y las buenas obras guían al 
hombre a D1.08. 

Plotino dijo quo las virtudes tienen su asiento ,en la mente divina 
na que se llama Nus, a cuyo ajlenplo emanan todas las virtudes criadas, porque 
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si ponen los sabios las ideas de las cosas en la mente divina, con -mayor ra- 
z6n deben poner las ideas de las virtudes. 

"Que'os parece senor Polycronio", exclama Pamphilo, Mosto language 
tan Christiano en boca de Paganos?" "A mi", contesta Polycronio, "no me hin- 
che la medida, ni me da el gusto que la Christiana." Philalethes es del pare- 
cer que «Toda verdad en fe o doctrina es Christiana, como toda doctrina baja 
de Dios... Los paganos acertaron pocas veces a dezir las verdades toditas a 
la fe por las palabras que fueran raz6n: mas muchas vetes dieron en.  la verlo 
dad..." 

Loe pita,górieos podan las perfecciones en tres: el principio,' el 
medio y el -fin. P1at6n trata de padre e hijo en el sexto de la Revabliga,  en 
el Epinomis,  y en la carta que escribió a Hernias. En la carta de los tres 
reyes que escribió al tirano Dionisio claramente trata de todas tres perso- 
nas, también como Trismegisto, lamblico y Precio. Plotino, más plat6nico que 
Matón, escribió un libro intitulado las tres personas (Li. do 'rribusbyposta). 

También San Agustín ajo que las virtudes para nacer en nosotros de- 
ben tener un dechado, que es Dios. 

Philotimo advierte que es 'hora de comer,' que  Mase Pierres lee manda 
avisar. "Ya vamots", le -dice Philotimo a Marquillos, "no te ahogues en poca 
agua". 

Philotimo da una larga explicación de laplanta mandrágora, la cual 
se usaba entre los griegos para hacer hechizos, sobre todo para enamorar y tam 
bién hacer parir a las laderas. Por haber hablado tan bien Philotimo, Pamphi- 
lo le da los «dos borceguíes y pantuflos que le ha dado el primo de Polycronio 
para su fiesta de bodas. 

Philalethes le advierte a Pa . hilo que una vez casado será para cien 
pre, tal como manda. San Pablo (en Cor.) 

Lo quejes agible es :Voluntario, per la elección de la voluntad: alga 
!arada por la razón,.y a la paz6n alumb"ra.ia prUdencia. La prudencia se disti 
gua de las otras Virtitdes.taórálee.. siendo intelectiva, hábito y efecto del su 
tendimiento.•:Xias otras virtudes.  morales cstan en la - velUntad• 

Philalethes manda a Marquillos que recoja el mantel y sirva bien a 
Masepierres, pues se van a' salir a su "lonja", dicho en son de broma por su 
pequeño jardín. De este jardín Polycronio exclama: Que os parece señores del,  

aseeo que tiene toda esta casa, y este vergel, que para pequeño, no tiene pal- 
mo de tierra baldío, ni mal labrado: y passa todo por manos de Marquilloa? 
Philalethes propone que den dos pares de azadonadas en la viña del señor. 

Cuantos pares de criados ha echado de su casa, dice Polycronio, por 
haberle traído un mosca o una mota en la taza, "y uno me parece que hara mem-,  
ta de muchos pecados y que yo cometo contra 61, por no llegar a matar al pr6.- 
ximoli. Algunos se mueven a la devoción por salvarse, mas llevan de camino un 
par de amigos con guíenos hablar "encima del sacerdote" que est& representan- 
do a Cristo en la cena y en la cruz. A cada' golpe de pantuflos 6stos levantan 
la cabeza a mirar a la puerta de la iglesia, pensando que fué chapin, y se pot- 
nen a hablar. El sacerdote peca en no osar reprenderlos poro so pondría con- 
tra diez tantos para defender la honra de su obispo y hasta su "bonete gra- 
siento". Otros se meten en el coro y si son de "medio 9apato en borzzequi 
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picado" los clérigas los ponen a la cabeza del coro, "y por no les falte ga- 
Bajo, les tiene n ellos conuersacion, recibiendo a muy grande honrra q vayan 
a su yglesia." Unos de estos clérigos no saben nada de los concilios y cano- 
nes. 

Al linaje humano se rige con el derecho natural y las costumbres. 
El derecho natural se exIlica en el rIvangelio: que cada uno haga con el otro 
lo que quiere se haga consigo, (Mateo). Esta ley es dictamen natural que so 
incluye en dos preceptos: a Dios, sobre todo; y al prójimo como a md.. 

El hombre, siendo imagen do Dios, tiene conocimiento de la primera .., 
verdad, que es Dios. Por pura razón natural conoce el hombre que Dios existe y 
que es sumo bien y autor do todas las cosas. Esta fe es acto natural como ver, 
oír y entender. No puede haber charidad sin fe.. 

San Tomás dice que es propiedad de la justicia más que do las,  otras 
virtudes ordenar al hombre en sus relaciones con el otro, "según algdn linaje 
de ygualdad." Las otras virtudes perfeccionan al hombre en si mismo. 

Se ponen algunas definiciones de justicialque se reducen todas la 
precepto de dar a cada uno lo suyo. Con esta justicia obramos el bien de los 
otros.' 

micho me satisfazla las condiciones delta virtud°, dice PamPbilo, °Y 
me quiero emplear en su seruicio: aunque no para descuydar de las de más n me 
podra satisfazer, como ella, o por ventura mas". Polycronio le advierte que 
"dos tocas a vn hogar son malas de cEcordar". Y Philalethes le reprende: 

MEn algun tiempo matuuíste vos a tres y  ,a quatro... y aquellas co- 
mían, y biuian: y no quereis que tenga siquiera dos el señor Pamphilo, des- 
tas q ni comen, ni beuen, ni visten: sino que por el contrario ellas mantie 
nen y visten a los que las meten en casi,  y  les dan honrra, y riquezas, Y 
salud del cuerpo y del alma?" 

Compara Philalethes a las virtudes con un coro de mujeres parecidas 
a las musas. 

La justicia tiene un lado universal y política, que es el dar y to. 
mar entre el todo y sus Partes, y otro lado particular, que es el dar y tomar 
entre holbre y hombre. 

Todos deben pregonnr, alabar y ensalzar a la justicia sobre todo 
los casados, 

Alciato pone un enllanta do la justicia: los tebanos tenían estatuas 
de senadores sin manos que quiere decir que no tomasen dinero, y del príncipe 
4in ojos que significa que no debía mirar a las personas que pleitan Para no 
ser conmovido. A todos los representaban sentados, para dar a entender grave- 
dad y constancia. Dios censura en la Santa Escritura a loe jueces que reciben 
dones. MD vino a tres ducados la atara y como ablandas los bigados de tus 
aficionada!" Al contrario de los tebanos, los egipcios tenían el ojo por sí» . 
bolo de la guarda de la  justicia, bien como es tenido por guarda del cuerpo, 
y ponían un ojo en el ceptro del rey Osiris por haber sido tan justo Y Plat6n 
llama a la justicia "veedora" y vengadoras 

El cerrar los ojos significa que debemos clavar loa ojos en Dios 
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.conforme a los sentimientos humanos. El mantener, los ojos abiertos significa 
que . debemos entender las cosas humanas para entenderlas. Así es que la justi- 
cia mira en las cosas humanas para conocerlas y en Dios como la regla de la 
justicia.  

Algtuios ponen ea buitre como siinbolo de la justicia, por mantenerse 
sin matar cos." viva. Pierio pone á la palma .en símbolo de la justicia por ser 
árbol casi árizor:?uptible. Mr..nd6 Dios ( en Levit. ) que a los quince días del 
séptimo mes celebrasen los judíos siete días "feriales" y que 'enesos días 
llevasen ramo a de palmar 

Algunos ponen a la Justicia como la primera de las virtudes. 

Se dan algunos casos de unos reyes de los antiguos que daban riguro- 
sas penas. Polycronio exclama, "O dichosa nuestra edad si so guardasen tales 
exeznplos para con los malos consejeros... y para con los lisonjorosc,.. mas ya 
quien mas miente vale mas con los ministros del gouiorno y de la justicia." Y 
malditos sean los jueces y gobernadores de estados que son más tiranos que Bu- 
siris y mas crueles que Falaris. 

Plat6n ( en Legibus. ) dice que el hombre que a ninguno hace agravio 
merece ser honrado más el que tampoco lo consiente hacer a otros, merece do- 
ble honra. 

La virtud tiene su nombre de verdura. 

La justicia trae consigo dos docenas de damas que la reconocen por 
sonora que se pueden reduzir a ()cho en términos de virtud: roll.gi6n, 'piedad, 
observancia, verdad, gracia, venganza, amistad, y ljberalidad. 

Muchos ricos se aprovechan de 1as leyes en los pleitos y ganan por 
via de eznbustes. El que apela de sentencia sabiéndola justa, peca 1 

Lo malo es feo y lo bueno hermoso: lo malo es como una doncella fea 
y lo bueno, parecido a una doncella hermosa y aseada. 

Tia tomplanza pide debido temple y medio en los deleites del cuerpo, 
gula y 1.uxuria, Según Santo Tomás a la templanza acompaIada de continencia, 
clemencia, modestia, vergüenzal 'abstinencia, castidad, honestidad, moderaci6n, 
pc rsimonía. o escasez,sobriedad púdicia austeridad,humildad y simplicidad. * 	Y  

quedan. en tratar de las dos virtudes teo3.6gicas que no han tocado el 
otro día. Philalethos. "Pues cierra la noche andad con Dios...," Polycronio. 
.A. Dios seVior Maestro." Philalethes: "Y nos conserje en su amor y seruicio„" 

Pamphilo.. "Amen " 

Pamphilo es ol primero en llegar, por codicia de ver el fin de la 
Satioa de las virtudes, "para escoger como en peras la mejor". Apenas pudo do:á:- 
in-ir' en toda la noche. Su madre le "molió% reprendiéndole por no haberse con- 
tentado con ninguna de las virtudes, mas de oírle que lo hace por no arroprgi- 
Urea de haber mal escogido se quinté r:  
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Gran masa de plomo es la mujer para no dejar al hombre levantarse de 
tierra a las ocupaciones intelectuales. 

Las virtudes morales toman su nombre de las virtudes naturales, por 
que la filosofía moral es una simia o imitadora do la filosofía natural. 

En lo natural, fortaleza os firmeza. La fortaleza es una torre do de- 
fensa que resist,e al combate. Las letras y ciencias son tan necesarias c  los 
hombres de guerra como a los quo gobiernan la paz. La inteligencia reforma la 
voluntad y esta a los-  sentidos, y así el hombre cebra' un hábito que le dispone 
a todo acontecimiento, y se "enmelda" para no dejar su deber por ningún peli- 
gro que suceda. y que deba ser esperado., 

lo se ha dado a las letras para entenderse a si mismo y a 
de poner mano.  

En los mártires-  que mueren por Dios está perfecta la fortaleza, por- 
como dice San Agustín, nunca se halló virtud en hombre que careciese de fe. 

águilas y les lobos son dotados de fortaleza y desnudos do justi, 

La paciencia es una condición de la fortaleza. Los pacientes son ca- 
ritativos, pacificadores, devotos de Dios y de sus sacramentos sin contar sus 
otros mudhos dijes virtuosos. 

diferentes maneras de martirio. 

Es gran calidad de una 'virtud ordenarse para el, bien, de muchos: Por 
la fortaleza es defendido el reino, mas Aristóteles dice que la fortaleza no 
sera necesaria si tollos les hombres fuesen Justos. Philalothea dice (lie es me 
Jor la justicia  qUe  enseia a vivir en paz con todos. La Prudencia es la per- 
feccionadora de la razón; la justicia que es la ejecutora. 

El corregir fraternalmente es obligación por derecho natural, divino 
y humano, porque los cristianos somos  miembr'os do 11111  cuerpo en Jesuaristo nues- 
tra., cabezal  como dice San Pablo y cierto esta que los miembros deben unos ,a 
otros ayuda  Y socorro en sus necesidades,  Dios mianda en la Escritura que Wien 
viere al buey o al asno do su vecino andar perdido, le ponga en cobro. Esto 
demgestra la obligación do sacar ,al,pr6jimo de la perdición do su concioncia. Esta 4) .mandan la Justicia y la eharidad. Por caridad cada uno debe querer pa- 
x',1 Ou Pr6iimo lo que debe querer para sí mismo. Cada uno está obligado .a huir' 
del, peeade, y así tambi6n a librar al Predima  del mismo peligro. San Agustín 
dice que ninguno diga que ama a su hijo ni a ciu siervo ni a su vecino si deja 
de cast4-gar sus pecados. 

Muchos predicadores faltan en esta corrección fraternal, Los predi- 
estadn obligados a procurar que sirvan a Dios los' súbditos. 

Van a hacer un pleito los contertulianos sobre cuál de las virtudes 

rhilalethes será el juez y Pamphile el ejecutor. 

1:Ión os ul castigo de tal por tal, el dicInte por diento y 
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ojo por ojo de Moisés. La ley del Nuevo Testamento es poner el segundo carri- 
llo al que da. bofetón ( San Mateo ), y esta ley revoca la pena Talión. 

Polycronio, despuós de condonar por codicia a unos confesores que 
ha conocido, dice que él cola por el servicio de Dios y ha hecho que se apar- 
ten muchos del altar donde se celebra el santo sacrificio del cuerpo del Re- 
dentor. 

La tela de las virtudes, dice Philalethes, es prolija, pero Santia- 
go y a ello. La fe es un don de Dios, infuso en rittestrah almas para alumbrar- 
nos de verdades que no se pueden 'entender sin que Dios las revele. Es un hábi 
to del en,tendimient o que se llama opinión eh contrasto con la ciencia que os 
demonstra.tiva„ Las matemáticas son demostrativas; por la evidencia so hace su 
probacitm; y sirven para las cosas que 1ót9 hombres han inventado. Mas la ver- 
dad de Dios y su sabor que es infinito ekceden a la verdad y saber de los hom- 
b'res se ensePian por otro hábito intelectual Ilmits alto muchoti que los dichoá, • y esta es la fe, que es don de Dios infuso en nuestras almas por revelación. 
Excede a toda razón., discurso, argumento y probación. 

La fe consiste en entendimient¿ y voluntad. Tres son los actós do 
creer que hay Dios, creer a Dios y creer en Dios. 

Artículo quiere decir el nudo en que se traban los miembros como 
los nudos de loá dedos, y vale tanto esto nudo como miembro pequen°. 

Tres son los símbolos de la fe: el que compusieron los Apóstoles en 
cenáculo del monte de Sión, y se llama, el. Credor el que se compuso . en el Con- 
cilio de Nicene en ticmpo del epande Constantino, y os el que se canta en la 
misa.; el que compuso S, Atanasio; estando desterrado en Alemania, y es el que 
se reza' los domingoá en la hora prima.i 

El simbolo de los Apóstoles se reza; los otros dos se cantan. San 
Pablo dijo en Corintos que había falsos apóstoles que predicabanpara sacar 
dinero. Por eso formaron el símbolo los Apóstoles antes de separarse y andar 
por el mundo. 

4 Se dan aquí varias definiciones de símbolo y se hace 13X1 etimologiar, 
según S. Buenaventura. Quiere decir sentencia compuesta por muchos juntamente. 
Biel dice que bolos quiero decir bocado, 

el Credo de los Apóstoles contiene doce artículos, 
como las del fundamento de Jerusalén ( Apeo. ). 

El Primer artículo lo puso San Pedro, diciendo 
todo poderoso criador del cielo y de la tierra. 

Juan Evangelista, diciendo, creo en Jesucrib- 

El tercero es de Santiago el mayor y hermano de San. Juan: que fue 
concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen. 

El cuarto es de San Andrés: que padeció so el poder de Poncio Pila- 
y que fuó crucifijado, muerto y sepultado; 

El quinto es de San Felipe: que bajó á los infiernos; 

El: sexto, de Santo Tomás: que resu.scit6 de 
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El séptimo de San Barto3..om6: que Eitibit a los 
adiestras de Dios padre todo poderoso; 

cielos, y esté. sentado 

El octavo de San Mateo: que dende allí ha do venir a juzgar a los 
vivos y a los muertos; 

El noveno de Santiago el menor; creo en el Espíritu Santo; 

El dócirno de San Simón; creo la santa iglesia católica y la 
de los santos; 

onceno de Judas Tadeo: creo la remisión de los pecados; 

El doceno de San Matías o Santo Tomás: creo la resurrección de la 
carne y la vida eterna. 

San Pablo no se representa porque aún no era apóstol.. 

más cuprosa para condenar muchas diversas herejías y para mayor y mas cxpresa declaracion 
del símbolo apostólico; y dice: creo en un Dios creador do las cosas visibles 
e invisibles; creo en un SeHor Jesucristo hijo de Dios, unig6nito, y nacido'del 

slmboló Niceno fu6 compuesto por trescientos dieciocho obispos 

padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, y lumbre de lumbre, Dios verda- 
dero de Dios verdadero: engendrado mas no hecho, con substancial al Padre, per 
el cual todas las cosas son hechas. 

produce noticia infinita, y engendra una noticia que le hinche a 61 totalmente 
de tal manara que no le queda potencia de más engendrar, porque se emplea toz- 

ticia engendrada de Dios es el hijo de Dios y así entendereis que Dios no pue- 
de tener más de un hijo. 

talmente en esta generaci6n, y nunca cosa de ella, porque es eterna, y esta no 

Dios es infinito en su esencia, entendimiento de infinita capacidad, 

Hay dos dominios, el uno increado que corresponde Dios; el otro 
creado, y este se apropia al hijo en el símbolo, llamandole Señor nuestro en 
honra de su, sacrosanta humanidad y dándole la sorioría del mundo. 

Polycronio advierte que es hora de irse a su 

"Yo me siento cansado el cuerpo y atronada la cabe9a con la grave- 
dad de la doctrina, no mo parece Eis nos deueis cargar ans por oy: por tanto 
se eres vamos de aquí, y dexemos reposar y rezar al sea or Maestro, y manana 
vengamos con tiempo, 'porque no se nos enfrien las especies doctrinales que 
ya tenemos recibidas..." 

Pamphilo ( a Philo. 

"Yo os prometo de no me sentar a la mesa sin q primero haga con mi 
madre ri os ernbie vn buen claque. Phi o, Ya deseo ver el toma. PH.lale. Dios 
os torne mariana contEtos. Philo. Amen mil vezes: mas temo mo del peranton 
del tamborinó, c ue quiero dezir pongo lo en duda." 

26 

Philetimo casi duda si es el de ayer tan pascual que viene con la 



-125 

ropa que le ha mandado Pamphilo. Por 'eso son los amigos, le dice Pamphilo: 
para dar contento. Hoy ha de ser ol día de las bodas de Pamphilo, escogiendo 
él su novia entre las hermosas doncellas que le han propuesto en estas últi- 
mas pláticas. También la madre do Pamphilo mande a casa de Philotimo ropa de 
mujeres, ropa blanca, y lo que mucho cayó en gusto a su mujer, un "par de to- 
cinos con que tendra para saborear la olla al uso de su tierra". Philalethos 
los acoge con la alegría que pide el día: "Sea bien asomadds los señores quo 
ansi se han pareado para llegar a vna... Subid en hora buena, porque haza vn 
poco de niebla que a los delicados suele ser dallinal  y mas por la mananai n 

Hablan del aojar del mal ojo. 

A la encarnación se hizo una nube de niebla por la mañana. También 
aconteció que en la dedicación del templo de Salomón se hinchó el templo de 
niebla, y Salamón alegó que tenía dicho ul. Señor que había de morar en niebla. 
El, verbo eterno tomó nuestra humanidad nebulosa de penalidades. Por su encar- 
nación so hizo niebla humana, derramando su humanidad de merecimientos spbro 
toda la naturaleza humana que redimió ( Ecles. ) ".,.que nos anieble, que nos 
rano", exclama Pamphilo, "que nos remoje con sus dones, y gracias, para que' 
de tierra seca nos tornemos tierra mojada y de buen tempero para fructificar, 
pues las almas sin Dios, son como tierra sin agua que no puede produzir cosa 
de provecho." 

Procede Philalethos a declarar cada artículo do fe del símbolo Mico .. 
no: Los primeros cuatro "cren en Dios". Los tres que siguen tocan a Dios en 
cuanto a sus obras. LoS otros siete tocan a la humanidad do nuestro sacre Es- 
ta división está en el Apocalipsis de San Juan que dice que vi6 31.0t0 candele- 
ros de oro, y en medio a uno semejante a Cristo quo tenía en la mano derecha 
siete  estrellas. Les siete candeleros son los artículos de la humanidad; el 
oro es sena' de Perfecci6n y  mineral de la tierra. Las siete estrellas son los 
artículos tocantes a la divinidad, significando a Dios. Los candeleros el oro 
y las estrellas son instrumentos iluminativos: los artículos alumbran. También 
los siete candeleros significan las siete iglesiasi. 

La iglesia ( la multitud de creyentes ) os el cuerpo místico de Je- 
sucristo; por el artículo de la comunión de los santos se entiende, según 
jandro de Ales, "que los sacramentos en cuya comun participación, conviene los 
sanctos de esta yálcsial  los hazen sanctos", y Cristo es su ,cabeza. 

Convienen todos los miembros del cuerpo natural de Cristo en una vi- 
vificación del alma por la cual viven todos, y en una irradiaeiln del corazUL  
que a todos alienta: en todos influye su virtud vivificativa. IlAnsí los fie- 
les christianos conuienen en la participación de vna fe de vna charidad, y 
en la vivificació del SPiritu sancto, que influye sus dones y gracias' en cada 
vno segun se dispone y lo ha menester." La caridad que haze amar al prójimo 
como a sí mismo ensOa la comunicación de los socorros fraternales, no solo 
corporales sino tambión espiritunles. Cuerpo sin cabeza monstruo sería. 

El artículo de la resurrección promete el perdón de los pecados y 
la vida eterna. 

El símbolo Apóstolico llama a Dios creador; el Niceno lo llama ha- 
cedor. Crear es hacer algo de nada; hacer es crear y también hacer cosas de 
otras cosas. 

San Gregorio dice que el hijo es siempre nacido; 
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ta siempre naciendo; San Agustín y Santo Tomás, que de diferentes maneras se 
significan la natividad del hijo: es llamado hijo, coeterno, resplandor, imagen 
y verbo. 

Por el símbolo de la fe vivimos en uña fe y en una charidad. El bau -. - 
tismo es el único sacramento que va entre los artículos del símbolo. 

Cristo escogió la peor muerte, quiso ser pobre, para la cura de los 
soberbios, se humilló y enserio paciencia para curar a los iracundcw. S. Augis- 
tine dice que ningún pecado se. puede cometer sino deseando lo que Cristo dese- 
chó, o desechando lo que El estimó. 

San Anselmo declara que fuente estanque y río una 111.71.$111/1 agua son. 
Así son una misma esencia el padre, hijo y Espíritu Santo, mas el río va en- 
callado: así sólo el Hijo se encaPió en el arcaduz de la humanidad. 

Se dan los nombres del Espíritu Santo. 

El símbolo de San Atanasio se divide en tres partes: proemio, trata- 
do y epilogo. En el proemio dice que cualquiera que se quisiere salvar, ante to- 
das cosas tenga la fe católica, y que quien no la creyere fiel y formalmente 
no se puede salvar. Sigue diciendo que esta es la fe católica, que Dios es tri 
no y uno. La segunda parte dice que también es necesario creer en la encarnas" 
ción de Jesucristo y en las demás cosas-  que le pasaron. El epílogo reitera que
aquella es la fe católica, la cual quien no la tuviere fiel. y firmemente no se 
puede salvar. Según S. Atano.sio, la divina esencia es increada, inmensa, eter- 
na, no tiene sitio ni figura, ni principio de duración, ni fin de duración, ex- 
cede a las cosas perpetuas porque no tiene principio, es omnipotente. Dios que 
es Seitor eternamente se diferencia del Hijo por.  su "innascibilidn.(1. 11  El Reden- 

tor no fué hechol  no creado, sino engendrado. Entre las divinas porsor.aá no hay 
primera, ni postrera; todas son coeternas y "coeguales", iguales en todo, 

Milla. Baste 3.o dicho quino a lo tocante a la diuinidad, y digamos 
otro poco quito a la humanidad, y podremos hazer cata labramos la parra 
con que se comparo nuestro Redentor, (Juan): por aun "cl di= juntame•bc,q su 
padre era labrador, significo al principal padre de cópalas, y que ha.ze la 
principal lauor, mas no excluyo a los gananes, y otra gete bahuna arrica 
cardos, y desgrana, y caua, y ara zi son oficios baxos. Mas el podar, y echar 
provenas, es negocio de buena razón y experiencia, y ti le hazen los sePio- 
res de las familias, ese se reserura para Dios q plBla la fe y charidad en 
las almas, y poda los vicios e errores dellas, exercicios reseruados a solo 
Dios." 

San A.ta.na.sio dice que es necesario para la salvación creer fielmente 
en la encarnación de nuestro Serior, lo cual encierra ser el Redentor Dios y 
}Obre verdadero. 

En la obra de encarnación, dice Pineda, concurre Dios o como causa 
efectiva, o como causa terminativa. Toda la Trinidad creó al alma del Redentor 
y su cuerpo. La causa terminativa sólo toca a la persona del verbo, porque no 
es esto hacer algo sino ser paradero de lo que.  se  hace," pomo qudo vno se ayu- 
da de otros a la iguala a vestirse alguna ropa, ei a.unq hizieró la obra de le 
vestir, solo el quedo vestido..." Así quedó vestido el Redentor de nuestra hum 
inanidad, y San Pablo la llama vestidura o hábito. 

Dice San Atanasio que aunque Cristo sea Dios y hombro, no es dos 
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Cristos, sino sólo vno de dos naturalezas. 

Los padres sonoros tienen obligación de enseriar lo esencial del. Cre- 
do, y los amos igualmente a los criados. Lo esencial se reduce a que Dios es 
trino y uno, que Cristo os Dios y hombre que murió y resucitó y ha de venir al 
juicio. 

No se puede condenar a los que nunca oyeron hablar del Evangelio ni 
swieron de Cristo bajo su nombro, pero sí se condenan sus papados que cometen 
contra la ley natural. 

Como cumple al aprendiz creer a los principios que se lo enserian pa- 
ra llegar a la ciencia perfecta, así para llegar a la gloria de conocer a Dios 
hay que dar primero crédito a los artículos de la fe. 

En Mateo puso el Redentor la comparación.  de la fe con uñ grano de 
mostaza, que con ser pequenito, calienta y requema, y purga la cabeza, y cre- 
ce muy alto. 

Se dan las definiciones de la fe muchos, entre ellas las de Damace- 
no, San Dionisio„ Alejandro de Ales, San Agustín. La definición de San Pablo 
es inmejorable, no le sobra ni falta una sílaba. Según S. Pablo es la fe subs- 
tancia de las cosas que se esperan y argumento de las cosas que no se ven. 
Substancia aquí es principio, como la simiente del érbol. Argumento en este 
caso es declarado por algunos como convencimiento. 

La fe tiene que incluir claridad y esperanza. Y su fin 
de Dios. Sobre la fe se levantia el edificio espiritual. 

La esperanza es hija de la fe. Tres condiciones rig.u.en la esperanza 
que es apetitiva y pertenece a la irdscible, ( la sensitiva )1  pidiendo brío 
y animosidad para afrentar dificultades. Se proyecta la esperanza hacia el fu- 
turo, lo arduo, y lo posible. De la esperanza nace el amor: amamos al objeto 
deseado primero, o no lo esperaríamos. La esperanza es un aguijan. 

Toda Obra que se conforma con la razón humana 
de la esperanza "se conforma" con Dios. 

Pa esperanza de cosas temporales en exceso puede acabar en prestub. 
deseeperaci6n, 

Zin son de burla, Philotimo reprende a P,olycronio por su vida de atto• 
zo, de soldado y de juez, achacándole todos los pacatos. Polycronio se ríe de 
sus mentiras y le dice que vaya a su granja por dos licaizeso de trigo, y otra 
pipa de vino»  "con tal que no lleue alfa a su mugen, porque no se doscostille 
otra vez". 

Tocan en loe pulpos, tarandos y camaleoneso  que 
cosas a que se acercan, 

27 

el diálogo XXVII llegan muy tenprano ti la 
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"Philalet. Catate, Iviarquillos„ que llaman a la puerta. Philotimo. 
Ha sena maestro, mandad abrirnos, sopena de que con el sereno del alua so 
nos arromadizara el nouio, y tornemos que empanar en el, y aun que llorar 
el castigo que nos dara su madre. Polycron. O Marquillos y quanto mo pesa 
por no tenerte en mi casa, por verte tan cuerdo, diligente y aseado: por 
tanto dende agora te apercibo que si alcan9ares de cha a tu seriar, que no 
tomaras otra posada sino la mia. Philalet... con la .  codicia de la ganancia 
mo meteis en peligro que me maten, o a lo menos en sospecha que me den yer-. 
uas en la olla..." 

Se hace un juego de palabras sobre las yerbas. A Philalethos le, g'us- 
ta que Marquillos le echo a la olla abundancia de yerbas para suplemento do la 
poca carne, pero de las que so crían de la espuma y zumo de la tierra, madre 
de todo lo viviente, como la llama Hornero. Las de quo "se recata son las que 
nacieron del Can Cerbero, las que llevan el. "rejalgar", ny ved vos si habla co 
mo 	recatanclome que abueltas de las yeruas que como... Marquillos me de la 
del rejalgar, con que me embie al caldero de Pero Botollo..." 

San Pablo nos dijo que no nos queremos ver despojados do lo que tono" 
mos sino "sobre vestidos che lo ti" nos falta", que en romance claro 'dice que no 
nos querríamos ver despojados de la vida, sino "sobrouestidos" de la gloria. 

El "rega.lgar" que sube del infierno mata la vida natural; la gracia 
del cielo para dar vida sobrenatu_ral. 

píos está en todas partes, mas la cosa hecha es finita, quedar-Ido cir 
cunscrita donde comenzó a ser. Dios es esencia infinita y sin limitación e in- 
divisible. Y 'necesitamos do su gracia, para ir al cielo 

Pamphilo llega con regalas de vestir para el Maestro y para Phil.oti- 
mo, quien ha de ser padrino de bodas Hoy se casará el joven Pamphilo con la 
mejor de las virtudes, la charidad. 

"Patri. Sal fuera Marquillás, y recibe aquella miseria que embia mi 
madre, y da orca' có ayuda de esos mo9os en Ej so guise do comer cZpetentedél- 
te para tales pupilos Corno tu senor: y con esto vera lo que medra, q de ba- 
chiller torna al $ er de pupilo, como los de mas pupilos subaa  a bachille- 
res. 	A2prre hijo Marcos y no te de pena de verme degradar de la pa- , 
ca honrra q co el grado tenia, pues nos la recZp`Ssan co tato provecho: y 
mira seas qual sueles en seruicio destos sonoros, por los dias che boda 
piden mayor recaudo,' aun sean las mamas personas, y si plaza a Dio9„ oy 
daremos musger al señor Priphilo, Pam. Marquillos haz a esos .mo9os subir aca 
con el belll azul, y no dexes licuar ninguna cosa, ansi cofres, como repos- 
teros; por mi madre muda. se  se quedo todo a ca, y la mula vaya a en que vi- 
no el mayordomo; por te quiere dar en Cq te ocupes vn rato.  "cada día curldo- 
la, poraj no bluas t'a'. ocioso. BiE esta, desbalija ese,  baul. rhilo. o Ei gentil 
sotana y mliteo, y Ej, buen lien90 de camisas, y buenas sauanas y manteles: yo 
digo que puede con esto pasar por nouio el senor maestro si el ser nouio es 
andar bi'd vestido, Pamphilo (a rhilotimo)... veis ay en el hondo otra sota- 
na y otro m7lteo para vos, por seas padrino..." 

Se entran a vestir la ropa que les ha mandado la madre de Famphilo. 

"Pamp, Oyes Marquillos„ despide a esos moros, y no queden mas de dos 
pases y dos lacayos, pues tu vales por mil; y no es menester trapalo. de 
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pies, donde no deu.e oirse sino ruido de buena doctrina: y no te tengas ol- 
uidado do mi madre, que en.  el cofre encorado hallaras diez varas de raxa. d 
Florencia y quatro camisas, a promessa do lo de adeliltel  sino tornas atras 
en el buu seruicio del se7lor maestro.n 

Vuelven vestidos de las galas nuevas. 

El amor es aguijón para bien hacer, y el bien hacer atrae amor. 

Hasta la una do la noche le ha tenido a Pamphilo su madre preguntán 
dole de cada virtud. 

Se debiera distinguir entre caridad del latín y la caridad de que 
trata aquí. 

Caridad, si tomamos anchamente la palabra, quiere decir amor, timas 
si al propio se recibe según que es virtud theologal, es vn hábito infuso por 
Dios en nuestras almas con el qual lo  amamos, "y le conseguimos, y gozamos. 
l'Este es el buen sumo que pueda alcanzar el hombre. Este amor, dice San Agus- 
tín, os el por el cual los hombres y los ángeles se hacen deiformes, y San Per,. 
dro dice que con 61 se hacen consortes de la naturaleza di.vina.El. Redentor lo 
pidió ( en Juan ) al Padre "para entro Dios y los hombros". 

Dijo Escoto qüe esta caridad es la suprema perfección sobrenatural 
criatura racional. 

Santo Tomás dijo que la charidad. es vna singular amistad del hombre 
para con Dios, fundada en la comunicación que Dios hace de su gloria y bien- 
aventuranza al hombre. Es amor de amistad por la cual se quiere para el. amigo. 
No es de codicia éste amor ni de concupiscencia 

Se danla declaración de Magis trales del amor y la corrección 
hizo San Buenaventura, 

San Pablo dijo que la caridad es la mayor de las virtud° 
junta más a la criatura con Dios. Y el concilio Tridentino decretó 
dad es forma inhered e, o que está asentada en el alma.' 

Es mas alto acto gozar do Dios que creer en El o tener esporanza 
1. Así es la chalidad más alta' que las otras virtudes teologales 

El verdadero y último fin del hombre os la divina fruición. Para con- 
seguir esta divina fruición se prepara el hombre por la charidad, y cualquiera 
virtud que ayuda a la "consecucionll de este fin, merece nombre de verdadera 
virtud. Sin la charidad las otras virtudes no pueden ser meritorias. Las . otras 
virtudes son "informadaso por la caridad. La aharidad inclina a las otras vir- 
tudes para qua sus actos sean producidos para el último fin, que es Dios. 

La caridad produce actos para con Dios y para con el prójimo, Estos 
actos sonde la misma espacie, porque Dios os amado por sí mismo y el prójimo 
en Dios. Esto es lo que quiere decir amar al prójimo para el mismo fin que a 
in,t. Esta doctrina nos demuestra la obligación que tenemos de procurar la salva 
ción de los prójimos. 

No se tuna a Dios sin amar al hombro con El. Tampoco se ama al horn- 
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bre sin que con 61 ,se amen las c osas que le son necesarias. 

Mateo dice que todos amen a sus enemigos, haciéndoles bien. 

San Agustín dice que debemos amar a cuatro cosas eharitativamente: 
a Dios encima de nosotros, a nosotros mismos al prójimo y a nuestro cuerpo. 

El amor es coto el fuego que pide más lefia. Cuando el amor pasa que- 
da el amante en cenizas. 

Aquí sigue un trozo en que Pineda se exalta en una suerte de éxtasis. 

1Philalethes... 0 sacratissima forma que desformas a los que conti-
go mas se refcrman, y quandoles dexas sin su forma, saben formar mil formas 
de la primera materia del amor. O que chaos, y que confusión tan digesta la 
del santo altor que confunde o une al alma con Dios, de arte qáe si no es el 
mismo Dios, no sabreis que pegadura, o que soldadura tan subtil sea aquella 
que al hombre convierte en Dios, y a Dios tiene en el hóbre por vnió de 
amor." 

Natural cosa es amarso cada cosa más quo a ,todas las demás, y es al 
contrario encontrándose con Dios, porque el amor natural se funda sobre la b0,1. 

munieación de los bienes naturales que Dios  nos hace', y así no sólo el hombi'e, 
máá tambign,todas las criaturas, y-  hasta las piedras, 'estiman en máS el bien 
común, que el suyo o propio, y por-  eso niegan sus apetitos naturales como el 
guego-bajándo.y la piedra subiendp,  por el bien universal; porque es timad 'prin 
cipal" la indlinación y amor natural de las criaturas para la conservación del 
universo, que la - inclinación natural que tienen. pp.ra la conservación de si miau, 
mas. Así pasa con la Charidad: que el hombre ama más a Dios que es el bien co-T  
mún de todOs, que a sí mismo, por ser 'Dios 91 principio .7 fuente original de 
todos .19s bienes particulares. En;  justicia se debe ,- mAt a Dios, autor de todos 
los bienes, que a si muno. El hombre te ama a Si mismo en 'cuanto es partiCioT. 
nero• del dicho bien; ama al prójimo en cuanto le e'S.Opinpagero del gozo de tal 
bien,' y así le causa la unión entre todos, ordenada' para 'trabar con ,D40111, Y 
Porque ser una cosa és mtls que ser juntada con otra, el hombre se detki Primero 
a si, y después al prójimo Se debe amar a Dios, primero, despuhs a si mismo,y 
despUés al prójimo 

Se dice que más charidad se debe a los suyos que á los extranjeros, 
Pero para todos debemos desear la gracia y la gloria por igual.. 

El autor. es  debido al que da, y por consiguiente se debe amar más a 
Dios y a los padres. 

Declarando la parábola de la Magdalena dice Pineda que el. hincarse 
la Magdalena para lavarle los pies al Redentor da muestra de la postura que 
debemos tener en el auto de la confesión, hincados de rodillas y,sin cojines 
para áhegar nuestros pecados en el nuevo . bautismo de nuestras lagrimas, cómo 
lloró la Magdaleival  En lavándole los pies a Cristo demostró la Magdalena qa 
mas alta theologia que la yglesia nos PreiMlo por articulo 'de fe, qUe os ser 
Cristo Dios y hombre." La humanidad es significada en sus pies y, la divinidad 
en su cabeza. Los pecadores' están figurados en los pies lodosos del Redentor, 
que regó la Mágdalena con sus lágrimas de penitencia. Después, la Magdalena 
le limpió los pies con los cabellos (lo más bello que tiene la mujer) que son 
241  PensamientoS.  en Dios. El ungüento oloroso' que' le puso en los pies y cabeza 
representa la contemplación de nuestra conciencia, 'y figuran también la conver- 
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alón y la compasión. San Agustín 4.ntorprota el olio de la unción como caridad. 

En los salmos se nos recuerda cuán buena cosa y jocunda es vivir to-
dos hermanados por charidad. 

San Pablo nos dice ( en Corintos que la charidad todo lo' puedo, 
todo lo sufre, y basta para y por todo. En corintos, Ephes. y Colos., nos dice 
que nos renovemos, despojándonos del viejo hombro del pecar y vistiendo a la 
imagen ddl que nos cris. 

En el capitulo XXIX, cuando llega el postro do fruta a la mesa, ha 
do escoger, entre las virtudes Pamphilo. El joven queda convencido de quo la • 
caridad os la más grande virtud, y exclamo: "... A ti me doy, a tí me entrego, 
a ,ti me ado no 	" lea 

"Pamphilod NO me parebe muy fácil saber escoger, y pues tanto auen- 
turo en biés acertar, yo prometo vn vestido entero 'de brocado de oro a la 
ymagen Sacratisima d© nuestra senora• del Valle, porque me alcance luz de 
clara razón para bien elegir, y porque interceda por mi delante de su hijo 
preciosissimo y Redentor del mundo Para que la que yo escogiere me la quie- 
ra infundir: y a la yglesia de S. Juff prometo vn frontal de carmesi pelo 
con vna cenefa de cien ducados, ya las animas del purgatorio quinietas mi- 
esas, Y a los pobres  de mi Parochia doscientas anegas de trigo. Ansi que o 
Madre de Dios, y'vos glorioso Sant Juan su prime, guiad mo para que escoja 
la que mas me puedo aprouechar para servir y agradar a Dios, y saluhr- Illi 
alma y hazar mas y mayores bienes: y porq donde ay amor no ay amargor, yo 
escojo la sacratieima charidad, y con esa me doy por desposado, y -suplico 
a Dios que me la entregue inseparablemente, y que antes ordene que se apar- 
te mi álma del cuerpo, que olla de mi alma. Philale. Nrarquillos„ corre ba- 
lando, y haz saber a su merced de la senora madre del seilor Pamphilo como 
ya tiene esposa, y que es la mas hermosa El ay en ol cielo ni en la• tierra, 
y por cuya contemplación el hijo de Dios holgo de morir en la cruz: y yo te 
prometo cinquenta ducados por lo que te valieren las albriciaá. No puedo.. 
creer (seRor Páphilo) sino 11 se os puso propheticamente pobre tan amoroso, 
corno a quien auia de casar con el mas alto linaje de amor que pueda caber 
en los corazones mortales y de los immortales que son capazos de gozar de 
Dios: mas se os denr que como dize .S. Pablo (en Galats) quo qmion so baP- 
tiza toma sobro sí la ley ehristiana: de la mema manera quien en su casa 
imite a la ~lora y muy 'alta dharidad, so obliga a todos los del mundo que 
necesidad touioren para los socorrer en sus' menguas y fatigas, como de si lo 
dezia Si  Pablo, (en Cor.) pintandose del solicito cuidado do todo el Chris- 
tianismo. Y por auer celebrado este soberano y spíritunl matrimonio vos ct 
esta virtud„ - que tiene su estancia dentro del momo Dios en quaniso eterna, 
y en el cora9on y alma del, mesmo Jesuchristo en qnanto es criada: os aueis 
confiscado para su seruicio, bien como hombre baxo que casa con la primoge-
nita del rey cuyo seruicio doue hazer guante le fuere possible allZde 
esta esposa qUe aueis temndo, no sabe que cosa es descanso para si no. para 
los suyos, por entender que con el trabajo se le redobla la hermosura, y la

'  cabida mas amorosa con Dios su padre: y ,aun tiene otra cosa, que quato vno 
mas la sirue y contenta, tato mas trabajo le acarea, y menos le procura• de 

honrras del modo, susurrEdole siempre a la oreja lo de la 
pues se aplico a seruicio do Dios este aparejado siempre para resis6:1..r a 
las tentaciones." 

doctrina do San Buenaventura, dice Philalethes quo aux os 
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querer bien al amado. 

En el mundo entero los inferiores dependen do los superiores, los 
inferiores siendo tenientes de los superiores. Dios los tiene en orden y con- 
cierto. 

Poly. se acusa en un largo discurso, diciendo que 'con una soca confe- 
sián y con dar dos ducados de limesria, como le mandaban algunos confesores si 
eran lirecolectosil y escrupulosos, le parecía-que merecía que las puertas del 
cielo so le abriesen de par en par. 

La falta de la doctrina, o la frialdad de los ndoctrinantesli son mu- 
cha causa para que en los sermones y confesiones haya tan poco calor, y tan 
poca inclinaci6n a darse ferventernente los hombres a Dios. 

Se nos dice (en Juan) que:quien amare a Dios, ame también al prójimo, 
y Santo Tomás dice quaquien no ame al pr6jimo, menos amar'á. a Dios a quien no 
ve. 

Pasa que usamos de las criaturas por amor do nosotros mismos por 
interesado. 

Hay varios grados de amar charitativatnente: amar a Dios, queriendo* 
bien para 61, i rse a si mimo, o querer su propio bien por gracia y gloria, . amar al projamo f  quera.endole el sumo bien. 

La. vida es una contienda continua, los trabajos eon tan nállejosil al 
hombre como el volar al pájaro. Pero el Redentor pregon6 que no pondría traba- 
jos incomportablos a los que fuesen con el a cavar la villa (Mateo), y que los 
descargarla y los refocilaría de los con que se hallasen fatigados. 

La charidad ordena ‘y alía al hombre hacia Dios y es principio de to- 
das las obras que puede hacer el hombre para ir "a Dios. Otra-condición de "es- 
ta princesa" es que tiene un sinnúmero de doncellas (las virtudes) que hernio- . 
sea. 

El fuego$  hidalgo pobre si rió es a costa de lena 
vida; y sin embargo reventarla desde el centro de la tierra, 
lo hollara., Así es la charidad. El Redentor pregonó que vino 
la tierra ( Juan ) 

So pinta a la caridad como du.erla de la casa de las virtudes, que a 
ninguann deja vivir ociosa, sino que las enseña y manda que luego %atan el 
buen dían en su casa. La charidad es única en gozar de este sePiorío. 

Philotimo, bromeando, le dice a Pamphilo que ahora meterá en 
sabrá y podrá quitarle el regalo y mandarlo hacer algo. 

En todo lo que hizo Cristo le acompal6 la charidad. 

La caridad es la raíz fundamental de todo merecimiento, y sin ra:T.z 
no hay árbol ni fruta. 

Se hace aquí la corresponaencia de la mujer fuerte de la parábola 
con la caridad. 
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1) El primero verso dice que es mujer fuerte y que su precio es de 
tierras lejanas 

2) Confío su corazón a la mujer fuerte el marido. La palabra Beth 
ea casa ( vida matrimonial ). 

3) La palabra Gimel del verso es plenitud y cumplimiento.. La mujer 
dará buena ."dádiva" a su marido, con buenos servicios, procurando su provecho. 

4) La letra del cuarto verso es Daleth, de las tablas. ( Los diez 
mandamientos fueron escritos en dos tablas. ) El verso dice que buscó lana y 
lino y obró con el consejo de sus manos. 

Las mujeres, dice Pineda, deben ser granjeras buscar provisiones 
para la casa y ayudar a llevar los trabajos del matrimonio, y "no es del mari 
do saber si los hijuelos tienen paViales o camisas o si ay sal en casa para la 
olla., y saluados para las gallinas". 

La lana da calor y abriga..Por ella se puede entender las obras de 
la caridad. El lino, siendo más fino, representa obras más costosas con mayo- 
res diligencias y más sutiles. 

En todas las religiones que merecen tal nombro por 'sus "biuiendas" 
no hay camisas ni sábanas de lino, y viven y engorcla.n con vestir con lana las 
cannes„ y dormir en mantas irteps y rotas. 

5) El He del quinto verso quiere decir está. o es, vive'. El verso 
dice que ésta que 3s vida., en como nao de mercante muy.  negociador, que viene 
cargado de su pan de tierras lejanas. El pan del nao se trajo de cielo al Ver- 
bo encarnado. El pan de ente verbo es el pan de la vida. 

6) El Vau del. 3exto verso en conjunción: £ o ale. Fl verso dice que 
la mujer fuerte se levantó de noche y dic.) parte de sus robos a los de su casa. 
La mujer fuerte robó al demonio los que tenia fuera de la gracia de Dios y los 
juntó a la familia de sus domésticos que perseveraron en el bien, simio de la 
familia de la charldad. Nuestra vida está repartida en noches y citas, trabajo 
y descanso: "de noche se puade dezir vacar algunos al descanso qu.ando se dan a 
lo de la contempla.ción interior, de la qual se parecen leuantar como del le- 
cho, quildo se da a la predio ació, y aprovechamiao de sus proximos, librando 
a unos de la boca del diablo en q estan por sus pecados, y ayudando a otros 
al. aprovechamiento del bien en que estan por sus merecimientos. "Vale tanto 
este lenguaje cono decir que una matrona madruga y de sus ganancias reparte a 
sus criados en dones pecuniarios, almuerzo, etc. 

7) El séptimo verso entra con la letra Zain, haec en latino  o juc 
que quiere decir29.4 y dueto, gulate. La mujer fuerte consideró un campo de la 
bor y lo compr6 y con lo que gano con sus manos plantó una vifia. El campo re 
presenta ©l de la gloria. 

8) El octavo verso entra con la letra Hoth, vida, o segán San Ambrod• 
sio, pavor o miedo con recato. El verso dice que la mujer fuerte se cii16 de 
fortaleza y esforzó su brazo para el trabajo. Hay más de cincuenta lugares en 
la Escritura donde se significa la fortaleza con brazo, y aqui fortaleza del 
brazo signif:'_ca, obras de charidad. 

9) El noveno empieza con Tett:, cosa buena según S. Jerónimo; exciu- 
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su negociación y así no se mataría su candil en tecla la noche. Esto significa 
la continuación del bicis en los .que tienen charidad ardiente. 

Guay de los que con pereza dejan morírsele el candil o los que con 
malicia le soplan para que no arda. No dejemos morir el candil por falta de 
buenos ejemplos. 

10) El décimo verso comienza por la letra Iod, principio, según S, 
Jerónimo y confesión 'o destrucción, según S. Ambrosio. El verso dice que la 
mujer fuerte metió su mano a cosas fuertes,' y que sus dedos asieron el huso. 
Significa esta letra que la confesión es buen principio para destruir la infi- 
delidad. Cosas fuertes es aquí obras de perfección, como las obras de los már- 
tires. Otras obras de perfección, son el amor al enemigo, la castidad, al oriol 
precio de riquezas. La santa Escritura por la mano siniestra significa los bie- 
nes temporales, y por la derecha las eternas. La mano siniestra saca el cerro 
del cinc,  y lo pasa torcido a la mano derecha. 

11) El verso onceno empieza per la letra Caph, mano, según S. Jeró- 
nimo, y encorvados están, según. S. Ambrosio: La ,sentencia de este verso es que 
la mujer fuerte abrió su mano al pobre y extendió Q1.18 palmas al necesitado. La 
mano da y el necesitado se inclina para abajo. Este toca a las obras de miseri 
corrija. 

Aqt.ii van las catorce obras de misericordias en dos escuadrones 'I cor 
poral y espiritual: dar de comer al hambriento y do beber al sediento, vestir 
al desnudo, hospedar al extranjero, visitar al enfermo, redimir al cautivo, 
enterrar al muerto. Las espirituales son: ensoiiar a los ign.)ra.ntes dar conse- 
jo al dudoso, consolar al triste corregir al pecador, perdonar la ofensa, su- 
frir a los pesados rogar a Dios por todos • 

12) El verso, doceno de la letra es Lamed, corazón. La sentencia, es, 
que la mujer fuerte y cuidadosa no temerá de los fríos de 'la nieve que pueden 
dañar' en su casa, porque todos los de su familia traen dos vestidos. Frialdad 
es la rnalicia del demonio. La ropa de los clomósticos está doblada de charidad 
para con Dios y para con el prójimo. 

13) laen del verso treceno quiere decir lo intimo. La mujer fuer- 
te hizo para si una ropa nstragulata" (ropa de encima) San Jerónimo dice que * 
la ropa. Hstragulatan significa las obras- más importantes. La mujer fuerte vis- 
tió primero a sus criados de lino blanco, significando la charidad en tiempo 
de paz,,  y de púrpura colorada en tiempo de martirio o de guerra. 

1/1.)El.  verso catorceno tiene por letra capital Nun, sempiterno, se 
gún San Jerónimo y único o dehesa de aqu6llos, según San Ambrosio. Dice que • 3 
el marido de la mujer fuerte se mostrará noble cuando se sentare con los sena- 
dores de la tierra. El Marido es Jesucristo P 	 3 sempitprno único y dehesa de 
los santos. Los senadores son los'apóstoles, nassessones" en el juicio univer- 
sal. El hombre noble sería de la República. 

15) El. Sarnech de eáte verso es según San Jerónimo nadjutorion o ayu- 
da, y sedin,  San Ambrosio, firmeza. La sentencia es que la mujer fuerte hizo 
una sábana y la vendió y que diá una cinta al Coa-aneo. La sábana tejida do mu- 
chos hilos representan las obras virtuosas de la .cb.ariclad. La vende la mujer 
fuerte cuando emplea sus trabajos en provecho de sus prójimos. Recibe en pago 
el dinero diurno de la gloria que nuestro Padre de las compaifas tiene prometí- 
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do a los trabajadores de su vifia. 

16) La letra capital de este verso es Ain, fuente, ojo. La mujer 
fuerte se viste de fortaleza y de hermosura graciosa y se reirá en el último 
día. La charidad es fuente de obras y merecimientos. 

17) Con Phe empieza el verso diecisiete, que, según San Jerónimo, 
es boca y según San Ambrosio, es abrí mi boca. La mujer fuerte abrió su boca 
a la sabiduría y en su lengua reinaba la clemencia Abrió la boca para prediw,  
car sabiduría 

18) E]. Zade o Zadie de este verso dice justicia, según San Jerónimo, 
Y consolación, según San Ambrosio. La'mujer fuerte consideró las sendas de su 
casa Y no comió el pan viviendo ociosa. San Pablo ( in Tesa. ) manda que quien 
no trabaja no coma. No merece nombre de hombre de bien quien no tiene cuenta 
con los de su casa y con su hacienda, y cómo se va y viene, y quien entra y 
sale. Las sendas de la casa representan aquí pensamientos ocultos. 

19) El Coph ,de este verso es, según S. Jerónimo "vocacion" o llama 
miento:  y según San Ambrosio, mira. La sentencia es que los hijos de la mujer 
fuerte se levantaron  y la pregonaron por beathima:  y su marido la alabó. Por 
levantar aquí se mfiere al levantamiento del estado de la culpa al de gracia 
o el pasar de mortalidad a inmortalidad. 

20) El verso veinteno principia por la letra Res, cabeza, según San 
Jerónimo y San Ambrosio. Múchas hijas atesoran sus riquezas, dice el verso, 
mas tú a todas hiciste ventaja. Por hijas se entiende virtudes, entre las cua- 
les la charidad os la mejor. 

21) Al verso veintiuno se antepone la letra Sin, dientes, según S. 
Jerónimo, y medicina, según San Ambrosio. La sentencia es que la,gracia es en- 
ganadora: y la hermosura es vana, mas la mujer temerosa de Dios esa sera alábam 
da. El temor de Dios es el principio de,  la sabiduría. El emPlasto Para curar 
las llagas del alma ( pecados ) es el temor de Dios aquí el temor de ofender 
le, que viene a acabar por dharidad. 

22) El último versó comienza por The.% so falos, según San Jerónimo, 
y consumación o conclusión, según San AMbrosio. La sentencia toca a las Pela- 
bras del marido con que la manda "galardonar" por sus buenas obras. Dice: dad- 
le del fruto de sus manos, y alábenla en le puertas sus obras. 

Aquí se trata la visión de Ezequiel. 

Los frutos del. Espíritu Santo, sedirt San Pablo, son caridad, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, longevidad, mansedumbre, fe, modestia, con.- 
tinencia y castidad. 

Los doce frutos de la charidad., según Santo Tomás son vida espiritual?  
guarda de los mandmnienbcs, amparo co raro las adversidades, bienaVenturanza, 
perdón alumbramiento, "filiación" divina, expulsión de tenor, 

Santo Tomás tiene che querer hablar de cosas de Dios es sefial de que 
uno tiene caridad. 

Poly. dice que no se acuerda de haber tratado con eclesuleticos que  
hablen más de Dios que los otros: "sino que huelgan de tener nuevas" y de tra. 
tar de sus cosas viejas. 
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San Ludas dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. 

28 

Llega Polyeronto a la casa de Philalethes, da aldabas, pero como Mar - 
<hatillos tOdavia duerme, le abre el. &alio de la casa, preguntándole a su amigo 

d como. ha tanto que le ha olvidado. Polycronio cuenta que u la noche de marras  
acompañaron 61 y el Ltcenciado al joven Parnphilo hasta int casa donde vieron 
asomadas a las ventanas a su madre y Sus criadas, cosa que desde que enviudé 
la madre nunca se había visto. Sollozando y dándoles las gracias por el aprove- 
cho que de sus conversaciones sacaba su hijo, la madre los recibió y les rog6 
que se quedaran a cenar. Se sirvió la cena a la una de la noche y no salieron 
hasta las tres, 

En eso suena en la puerta y Marquillos les abre a Philotimo y Para- 
philo. Pasa que la madre del joven lo ha guardado en casa todos estos días, 
que no 3.e dejaba acostarse hasta la una, y que ella pasaba todo el tiempo en el 
oratorio y en escribir a la abadesa Santa Clara y recibir contestaci6n. 

Una noche diciendo que habla de Imitar a la mujer fuerte, habla con 
Mallo a sus criados a que cenaran con ella, cuando le pagó a todos e hize 11- 
bree a los esclavos; le dió a su h3 j,? 111C s cofres llenos de papelee y la mitad 
de su ',recamara")  y al día sigtiente llev6 a sli hijo a misa en Santa Clara, 
donde, encomendánlole al cuidado de 3.os hidalgos criadas vielos y a los come.» 
jos del maestro, se metió dentro con dos duertas y se despidio para nunca más 
varle fuera de 1115.. 

Philalethea acepta esta resoluci6n de :Lo mtzdre de Pamphilo de vivir 
apartada y descalza como la de una viuda ejemplar y cómo una obra que ha salido 
de la doctrina que el como maestro ha dado en los convites espirituales duran- 
te el alio. 

David da 70 aros al. hombre. Pineda encuentra que le mejor edad para 
casarse es a .  los 35 atlas. El Redentor tenía 32 allos, tres meses y diez días 
cuando rmu-16, desposándose en aquel momento con la gloria. 

El padre de compasas, no contento con los trabajadores que había co. 
sido en las horas de primo, de tercio y de sexto al medio da volvi6 a salir 
a la plaza a la hora de nona, que es a las tres de la tarde, que corresponde a 
los 33 dios de edad, para recoger a los ociosos. La iglesia tiene cántigas pa» 
rey seta horaP 	 • como el himno de S Ambrosio ( 0 Dios... dadnos la tarde clara. ) 

El derecho cantSnioo da cinco velos: el de las dilas de 16 altos que 
toman profesién de religiosas, el de consagración de las de '25 afios, el de or. 
denaei6n o de 6rdenes cuanto la religiosa se ordena de diaconisa, teniendo que 
ser de 40 dios, el del derecho de Frelácía, siendo antes de los 60 años y aho*. 
re de 30, y el de la "guarda" de la continencia de las viudas. Este tatimo 81211~ 
beXo del velo de la viuda es figura de la boda de Cristo cort la gloria. 

Vluda 	del. etrusco en que duar significa devidir•  y así es que 
viuda quiere decir muy divisa y apartada. 

En San Pablo la viuda es delsamperada y iene que vivir de llmostut. 
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La oración es una de las reglas de la viudas 
• 

Aqui siguen los ejemplos de buenas viudas: Judit, quien le corto la 
cabeza a Halaremos; Zenobia, la persiana que pele6 contra el imperio romano 
de Aureliano; la reina Tomira quien rechaz6 al rey Circo'. 

Rogldo por uno do sus convidados a que explique como se debe orar, 
el Maestro 'empieza por decir' 	que eso mismo le pidieron al Redentor los Ap6sto- .• I 

les y entonces El les hizo la. .'oración divina del Pater Noster, 	di6 las 
siguientes reglas: 

1) que no imitasen a los hip6critas que procuran ser vistos cuando 
oran; que, al cpntrario, se encerrasen y orasen en secreto pues Dios ve lo se 
creto támblen como lo 

2) que no curasen de muchas palabras en la oración, como lo haca los 

3) que pidan en nombre del Hijo; que buscasen y hallarían; que 11a. 
atasen' y les 'abrir 

San Crisostomp, Nilo y Atanasio dijeron que para orar "no es menes- 
ter lugar, pino modo!,  

La praci61 Qs la obra más meritoria. San Pablo dice en Romanos que , 
el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza,que 'es tanta que aán. no sabemos • , • , c6mo hemos de pedir en la oración lo que nos cumple, 

Piden y no reciben los hombres porque no piden romo deben, 

Según 5. Juan Damasceno, oración es levantamiento del entendimiento 
ara Dios, o demanda que se hace a Dios do las cosas que son h.onestaso 

Según S. Augustín„ es inqusici..6i1 de las cosas invisibles, o un Pia- 
doso afecto del alma enderezado a Dios. 

Segiin San Ambrosio, es mantenimiento del alma y precioso ma r, que 
no carga lod miembros y los adorna. 

ci6n. 
San Gregorio la llama resonancia de amargos gemidos en la compun 

San Bernardos afici6n del hombre que se llega a Dios con fandliar 
piadoso lenguaje, y una estancia del almn alumbrada Para gozar de Dios en 
cuanto es lícito. 

Hugo, d•3voci6rv pmcediente de la compunción o conversación para Dios 
con pío y humilde afecto, guarnecida con las tres virtudes teologales* 

La glosa ordinaria, buen deseo. 

Otra derinici6n es que es declaración del deseo por alcanzar algún 
bien, o por escapar de algún mal, 11  informada con Palabras interiores, que 
son los pensamientos, o exteriores, que son las vocales.►  

Almendro interpreta largamente cada cual de estas doctrinas pero 
• 

infieles. 
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no es de nuestra "confabulación" disputa tan prolongada. 

Pineda, sobre lo c:jue es oración va a seguir al "irrefragable" Alexan- 
dro. Este dice que la oracion no es virtud, pues no es habito aposentado en el 
alma, o en alguna de sus potencias, como lo son las virtudes morales y teologia... 
les que inclinan a ella. Es obra o acto producido en virtud del dictamen de 
las tres virtudes teologales: fe, esperanza y charidad. Es acto de virtudopues 
por ella el alma se pone en grado nobilísimo del ejercicio moral de la conteras 
plación, afijándose oarraigandose mucho a él. Hugo dice 9ue hay tres grados 
de oració n: el de la lección, el de la meditación, y el mas alto de la contera-. 
placion. 

Ricardo distingue entre dos actos que intervienen en la oración: el 
deseo de alcanzar algo de Dios para servirle con ello, y el proponer este de- 
seo delante de Dios, suplicándole por su cumplimiento. Es acto secundario de 
la fe, esperanza y caridad. 

Según Hugo, nace la oraci6n de d?)s ra.ices: de la misericordia de Dios 
en que esperamos y confianos y de nuestra miseria. 

Aunque baste al hombre la oración mental para impetrar de Dios lo 
que se Pide, la oración vocal ayuda a enoender la devoción con la sonada de las 
devotas palabras y también ayuda a la charidad del entendimiento, como se prue 
ba con el Pater Master. 

El Pater Noster lo 'declara Philalethes sobre Alexandre y San Buena- 
ventura. Tree privilegios tiene sobre las otras oraciones: fu.6 compuesta por 
Jesu-Cristo; es breve, fácil de aprender y sin embargo pide todas nuestras ne- 
cesidades; abunda en doctrina, pidiendo todo lo necesario para este mundo y 
Para el otros 

La entrada es perfecta: Padre nuestro, porque el hijo honra y ama al • padre, pero el siervo teme al señor. Nos enseña a'pedir perdon. Nos enseña lo 
que debemos pedir. Pide por todos, y con humildad. 

Padre se toma de muchas maneras en la Santa Escritura: por generaci6n • natural, por predestinaciln de hijos adoptivos, por redencion, por la sacramen- 
tal regeneraci6n por la fe que nos infunde. S. Cris6stomo dice que en este pa- 
dre se entiende el perdón, la justicia, la santificación, la redención, la 
adopción, la heredad, la,fraternidad, y la dádiva del Espíritu Santo. 

Siete peticiones hay en el Pater Noster, unas por un bien, y otras 
por librarnos de males qUe nos pueden da.flar, males pasados, presentes y *venide- 
ros. El amén suplica y confirma al mismo tiempo. Con tres peticiones se abraza 
todo 1:o necesario para la vida ,eterna , y con. cuatro todo lo necesario para la 
vida temporal. Pedimos en. el Pater Noster s6lo cosas que podemos desear con 
razón. Nos enseña esta oración la 6rden que debemos guardar en las cosas que 
pedimos ( SantO Tornás. ) Incluye las tres cosas que dice San Agustín impiden 
la "consecuci6n" de la bienaventuranza: el pecado, la tentación y la "penali- 
dad" de esta vida que impide la suficiencia para vivir con descanso espiritual. 

Por lo que toca a la venida del reino de Dios, reino significa la* 
gloria militante de este muncb, la triunfante del cielo, la gracia de la fe, 
gloria de la esperanza, inteligencia de la sagrada escritura, reino de la glo- 
ria, Dios. Venir en latín quiere decir toral:den ir, de Manera que pide la peti- 
ci6n que suba la iglesia militante a la del cielo: este mundo ha do subir al 
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cielo y no el cielo bajar a nosotros.. Pedimos. en asta petición que el reino do 
Dios venga a nosotros o que vayamos a el, con deseD de-estar. con Dios en la 
gloria. 

Ninguna cosa hay' que pedir que no se encuentre en las nombradas en 
el Pater Noster. Ninguna.cosa pedida en la oración es 'superflua. Se ordenó 'es- 
ta oración sencilla para los que no saben el lenguaje para hablar con Dios. 

Cuatro condiciones hay que abonan oraciones y .con el conocimiento de 
las cosas que se piden: confianza de conseguirlas, fe, y humildad. 

Las palabras tocante a que se haga la divina voluntad viene a signi4-.  
ficar que no es para pedir que se mude lo que tiene determinado de hacer Dios, 
ni corregir y enmendar sus cosas. 

Pedir el pan diurno, significa que no,pidamos más de lo necesario, que 
no pidamos bienes terporales con codicia, segun San Cris6stomo. Cinco maneras 
de pan necesario hay, según.  Alexandre de Ales, cuatro en este mundo y uno en 
el otro: el pan que comemos., el espiritual, el pan de la doctrina, el pan sa 
cramental, el pan eternal. 

Le quinta petición,y segunda de las temporales, que nos perdone nues- 
tras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores.  nos emana que 
tener con . que pagar y pedir 'pord6n gratis es una 4svergüenzas  pues se puede 
pagar con' buenas obras la deuda, y que querer venganza de enemigos es ofender 
a Dios sobre todo cuan uno pide perd6n a Dios rey sur= prop4 as fa3ta.1.3 que 
es querer perdón por s.£ misno y no per ea. otro. 

:gin la sexta petición y tercera de las tempo-ralea ( que 'se nos libre 
de la tentación ) nos recuerda que toda tentación procede del amor de las cria- 
turas, pues por ese amor es todo pecado "dlreete o indirecto" 

La primera petición, pide que sea el nombre de. Dios sanctificado y va- 
le tanto como pedir que la sanctificación de los snntos, que han conseguido.  en 
virtud del nombre y de los socorros de Dios, sea perpetua en la glorias Para 
llegar al bien espiritual dicho del premio do la gloria es necesario el bien 
espiritual de nuestros merecimientos, como medio para tal fin. Y por este bien 
dice el Pater Noster quo venga en nosotros el su reino. -La tercera petición, 
que pide que sea hecha su voluntad, pide la ,gracia justificante de Dios por la. 
cual merecemos ser llamados amigos do El. Las tres peticiones que siguen piden 
que se nos libre del. mal pasado, rogando qué se nos perdonen nuestras deudas; 
que nos libre del mal presente; y que se nos libre del mal venidero, diciendo 
que no se nos meta en tentacgn. En pidiendo el pan divino pPdtnos todo lo ne- 
cesario para la vida corporal y también el pan espiritual de la Éucaristia 

"Altamente considero el glorioso Sant Augustin", dice Pinedaí "la 
profundidad de las, 	sentencias y doctrinas de las sanctas escrituras, guan- 
do dixo que oliCauan a infinito saber: por entender que qu.anto mas de elias 
entendia, mas`lé quedaba por entender, y que si mucho descubre vno, mucho 
descubre otro sobre aquel mesmo paso, y ansi cuantos escaruan sobre sus un 
terios, sin que jamás le llegué DI honda. Ansi me parece agora viendo ta-' 
les cosas y tantas dichas sobre tres palabras tan de llana y clara sonada, 
que no ay quia), las oya que no las entienda, 	ay quien las espulgue que 
nos las halle con profunda y obscura inteligencia... y por edso sucede luegc 
la verificación de la otra contraposición, que la divina escritura es vil pii 
lago por el qual los corderos apean, y los Elefantes nadan." 
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De las siete peticiones del Pater Noster repartidas en dos partes, 
las unas ruegan por la impetra del bien que es menester y las obras por el 
mal que puede dañar: Primero se piden los bienes y despuás que se nos libre de 
los males. Los bienes eternos que son tres se piden antes de los temporales, 
que son cuatro. 

Aquí se pone lad,eclaración de la salida de los hijos de Israel, dan- 
do a Faraón como el demonio, a Egipto como figura de la vida mundana, y a Moi- 
sés como predicador con su vara que fuá la palabra de Dios* 

San Gregorio da como remedio contra las tentaciones la humildad, pol 
que la soberbia derrueca ordinariamente el hombre confiado en oí ,otro remedio 
esa oración, y otro la continua solicitud y velar por sí. 

Se hace aquí la correspondencia de las peticiones del Pater Noster 
con los setena.rios dé la bienaventuranza, las virtudes, lois pecados mortalea 
y dones del Espíritu. 

29 

Polytronio llega a casa de Philalethes con el canto de las golondri- 
nas, que son las que le convidan a Philalethes a levantarse a dar alabanzas al 
Creador de todas las.  cosas. Philotimo ha pasado una mala noche: su mujer le pi. 
dio que le cajera lo queen casa de Philalethes pasaba. Y a le contó lo que 
andaban platicando de la viudez, con lo cual comenzó a llorar con el deseo de 
verse viuda y estuvo toda la noche sentada en su estrado rezando en sus cuen 
tas, suspirando por verse viuda, "y apenas pude agora hazer q tomase connigo 
Irt13 sopilla en vino, y no de lo del corral de marras que ha mucho se nos 
acabo." 

Polycronio promete proveerle de l'algún vu.estua.rioll que la alegre y 
de unos pedazos de damasco azul que le sobraron de una cama tambián con "otra 
pichelada" para "sopa en vino". 

Si.endo esta la hora de los viudos pasan a hablar de 9u6 manera de 
vida deben llevar las viudas, siguiendo a S. Pablo y a San Jeronimo en sus 
cartas a Silviná y Furia. 

De un mismo lodo son los hombres ricos y pobres, altos y bajos; y 
padecen los mismos sentimientos los que so crían con sedas y brocados y los 
que con viles trapos. MAs vale que duela el estómago por beber agua; que se 
escueza la conciencia por beber vino: y mejor os mandar al cuerpo, que servir- 
»le. A ningún cuerdo debo satisfacerle la penitencia para pecar "en su hato"o  
pues tales consuelos son de gente perdida. 

Se dan las comidas que agenseja Galeno para mancebos, Mozas y viejos. 

San Pablo dice que las viudas con ciertas calidades de haber vivido 
bien deben ser mantenidas por las iglesias. 

Los eclesiásticos y seglares todos andan "derrostradosll, y entre mil 
halla.réis uno que hace su deber para con los pobres. Los señores prefieren 
"dejar un "mayerazgo" a sus parientes a "mantener diez mil viudas mozas, ni 
viejas," por mas que San Pablo se las unbie a casa cZ5 sendas cédulas formadas 
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nombr 

La penitencia que es "tenencia" de pena significa 'arrepentimiento 
con dolor. La penitencán sacramental incluye contrición del corazón, confe- 
sión de boca y satisfacción de obras d© oración., limosna y ayuno. La limos- 
na l  obra de misericordia, es para remediar la necesidad corporal del próji 
MO4 

San Agustín dice que uno debe comenzar la Limosna dando a sí 
111.0 ›  y 	Ecl. )' se dice que tengamos misericordia de. nuestras almas. 

Limosna es de las palabras griegas Eleos misericordia y Moys 
(agua) o do Eloi(Dios) y Sina (mandamiento). De manera que limosna signifi- 
ca.  agua 	misericordia o divino mandamiento. Jeremías pidiá agua patn. su cabe 
»ay dente de ella para sus ojos. El Eclesiástico dice que el agua mata el 
fuego, y la limosna resiste a los pecados.. En Juan somos exhortados a amar, 
con obrase 

Siempre el bien común es más excelente que el particular, y la pa 
trá.a es 3..a cosa más conjunta que tenemos: por su bien debemos trabajar. Las 
partes dependen del todo,. "y en tato que lo comun anduuiere bien concertado 
y sobrelleuado lo particular lo pássar bien..." Si hay guerra y faltan va 
rones militares dadla por perdida. Y en todo trance y razón son necesarios 
los hombres pru.dentes y de buen consejo. Para la vida cristiana son necesa- 
rios los religiosos ejemPlares qu'e viven con menosprecio del mundó, h.until- 
dad y pobreza voluntaria. 

Guay de los eclesiá.sticos que dan a sus parientes ricos las 
sus beneficios ordenados para los pobres.E1 .que entrando en una re- 
da todo a los pobres - va por el camino de la perfección. 

Pablo eslabona el ayuno con la castidad. San Agustín dice que 
purga el alma, levanta nuestros pensamientos y sujeta la carne al espíritu; 

Guay de muchos que tienen carga de almas; porque son blandos para 
consigo, y comen y beben mucho. Predican a los otros abstinencia, 'ayuno y 
disciplina y el dormir en el suelo. Aprenderán algún día que no hay más que 
un Dios para todos, "por mas sei aca muestren ellos tener Dios aparte". Hay 
oelesiasticos que ponen una di.:1.igencia 'para  tener mucho vario y precioso 
ue engullir por .sus gargantas sepulchrales." 

para la observancia del. a,yuno, y las excepcio- 

.04aran a 41s P  diói6ndoSe que. ,se •• 	• 	, 	.• 	• 
dedicar a otros  ená0111ndólós 	perfecciOrn..:.do la vida cristiana 

1).a.Vid.'pintá 	paloma viuda ocupada en•.la cerit,0ffipl4C3.61, .c1(.3.  su 
esposo y. Dios, Sus plUMaS,  plateadas.. Significan .el . buen lenguaje, y sus .p1.1,1«..1. 
mas amarillas significan. off: oro 	sabiduría, Esta pal0Ma : duermo . entre 
l:as roca s, y la Sanas Escritura llama pie ra a r. jeSUcriSto. A los que durmie 
ron40(141 le.lbá...élézi,ó0: fuertieá: dé • los caos testamentos.. 'se lo •pIapai4.on: 
las .  alas por.. sab duró y s sabiduríaplumita .postreras del oro de 14' caridad, nos 
ee San:Agustín •declaranclo eátos,  versos dé pá'd.di.  Dormir entre s leyes del. 
viejo test, mento y el nuevo es descansar en su dóctiri..na o..11'•alma•. calbSliCa .  
coro 	•de:.• lo de. eSte.  mundo .00.'•oeupa.... toda. én - .1oo . ebtokj espirituales de su• 

debieran 
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San Pablo nos aconseja despojarnos del hombre viejo y revestimos 
del nuevo, que es decir que nos vistamos de misericordiasbenignidad, humil- 
dad, modestia, paciencia, sufri6ndonos unos a otros y perdonando las ofen- 
sas, procur:jindolo todo con charidad„ que es el vínculo de la perfección, y 
frecuontnndc himnos y ctInticos en alabanza de Dios. 

Sin Dios no podencas hacer nada. El primer movedor de 
sas es Dine.. Allende del entendimiento natural nos infunde Dio 
luz que se nos llama lumbre de gracia. 

Se dan los dones del Espíritu Santo, pero "bien nos sera menester 
entrar con tiento en semejantes materias." Van por pares los dones del Espi 
ritu Santo: en cada par uno modifica y quia al otro. San Jerónimo dice que 
la sabiduría nos edifica la casa; el consejo discerne entre los bienes; la 
fortaleza "aposesiona" al alma en la paciencia; la ciencia nos adquiere 3.as 
riquezas de fe y salud espiritual; la piedad granjea la prosperidad, do este 
mundo y del otro; y la humanidad se conserva con el temor. El temor

.-  
es para 

huir del malo. Otra recopación semejante hace San Gregorio por una °sea 
lera de lo más bajo a lo 

il  
más alto. 

Se coi/paren los donas del Espíritu Santo con los siete escalones 

San Gregario dice que por los convites de los hijos de Job se en- 
tienden los provechos 1c ue hacen al alma los siete dones del Espíritu Santo. 
El convite eerrefreccion y gusto do la voluntad en que cada uno de los hijos 
convidaba al otro en su dia. 

Aquí sigue una larga denunciaci6n de los que oyen la 'doctrina o 
sermón por el gusto de oir hablar con gracia al predicador, y de los que 
dan a Mal vivir. 

Escoto dice, "haziendo su salud a la' dificultad" de los dones, 
que para sat,isfacer nuestro deber nos bastan los hábitos intelectuales, las 
virtudes morales y las virtudes teologales. 

Los dones son• virtudes infusas, como las bienaventuranzas. Aleian 
dro de Ales y Santo Tomás dicen que todas las virtudes informadas por la 
charidad 130r1 dones ncompallados del Espíritu Santo• 

El convite de Job es día de fortaleza, en que el Espíritu Santo 
destierra los nublados del alma con que la ofuscan la irascible y la concu- 
piscib3.e. La tarde de la fortaleza es cuando el alma llega al grado de Itn.i- 
ma purgada, pudiendo vencer sin que sienta contienda de vicios. S'an Grego- 
rio dice que entonces celebra la fortaleza convite en su día cuando no te- 
niendo adversidades administra al alma manjares de confianza y plenitud de 
justicia. Cicerón dice en Rhetorica que 	convite es con cuatro platos: 
aseguramiento, magnificen.cia, paciencia y perseverancia, los convida.dos un- 
tando seguros de que llegarán al cabo con bien y do que Se los dar& galar- 
ción eterno. En el convite do la fortaleza dice Si  Buenaventura que se senta- 
rá la fami1i4 do nobleza ( que merece llamarse ciudad en que mora Dios ) en 
diversos 6rdenes de ci.udadanos: sabios (consejo) guerreros (fortaleza) y 
artífices. 

todas las co- 
una nuevt, 
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• 

"se. deuen estar cansados el cocinero, y el trinchante, y el maes- 
tresala con tan prolexo combite." 

Polycronio pide licencia gira irse, porque unos parientes entre 
ellos el Mariscal, han llegado y le llaman. 

30 

Polycronio, quien ha faltado una noche, trae al convite a su coma- 
n), el sellor Mariscal (buen criador de caballee), viudo y hombre leído 
quien hace anos que no ha aparecido por 

Despugs de algunas, amenidades en que se alaban las calidades de 
los que se hallan presentes, el seffor Mariscal da entrada a la materia de 
las sibilas diciendo quo aunque no tiene partes de zahori bien puede vis- 
lumbrar lo que >será la convorsaci6n del Maestro. 

Sugdti Diodoro la primera fuá Dafnes, hija de Tiresias el Tebano. 
Según Solino, la más antigua fuá la Délfiea. Se. dan aquí varias definiciones 
de sibila: llena de Dios, consejera do Dios, profetisa. Se ponen despds las 
diez sibilas que da Lactancia entre las cuales siete anunciaron la llegada 
de Cristo. 

Platón dice en Timeo que un hombre sin letras es un nifio. Un hombre 
sin letras y sin doctrina os una tabla sin pintar, según Ari.stóteles. Ningún 
jardín, por bello y rico en especies que sea, recrea 4tanto como una mente cul 
tivada. 

Intelecto o el don de entendimiento, es inteligencia interior (San- 
to Tomás y San Buenaventura), y no para hasta llegar a 1.1 esencia, al contra- 
rio de los sentidos que obran superficialmente, Este don se ordena para en- 
tender cosas sobrenaturales y debe ir acompasado de charidad y leyes eternas. 
No tiene "coligancia" con otra virtud natural o moral, porque esas son sin 
gracia y sin caridad, y están en el hombre, mientras que el don de entendis' 
miento es de;Dios. Es para aprender la verdad en orden del fin que es la glo- 
ria, paro s6lo el que no yerra en el entendimiento del fin está trabado in- 
aeparablemente con el sumo bien, lo cual no puede "competir,' sino al que tie- 
ne la gracia "graturn faciende" o justificativa. La inteligencia profetisa 
viene de Dios y es para la iglesia. 

Para creer hay que entender y juzgar bien do las cosas. Este juicio 
perteneeo al don de sabiduría en cuanto a cosas divinas y a la ciencia en 
cuanto a cosas criadas. 

Pero si por la fe nos "afixamos" en lo que es creible, más que <por 
el don gratuito del entendimento, por la virtud de esto don las penetramos y 
entendemop mejor. 

San Buena.ventuxia nos dice que como las verdades para nuestra salva- 
ei.6n nos están eseendidaS en las naturalezas de las cosas y tambilln en las 
santas escrituras, sacramentos y figuras, y de tal manera que no bastamos a 
penetrarlas por nuestras facultades naturales, fd necesario que el Espíritu 
Santo nos infundiese alguna lumbre sobrenatural, con  que pudiera nuestro en- 
tendimiento calarlas, y osta lumbre de inteligencia os el don de entendimien 



artificio, no 
y están puestas 
los puercos de 

to. Este don nos permite conocernos a nosotros mismos y que conozcamos en 
nosotros la imagen de Dios. Y quien no es capaz de entrar en si para cono- 
cerse, menos lo será para entrar al conocimiento de lo que va por lo alto. 

Tres verdades nos' enseria a penetrar el don del entendimiento. el 
conocimiento de la doctrina, lo que debemos hacer y la charidad con quo 
debemos amar a Dios y al prójimo. 

Las santas escrituras están compuestas con grande 
hay en ellas piedra que no venga justa para muchos puestos, 
en shibolos para que sus verdades no sean "conspurculas" de 
los escarnecedores de lo que no entienden. 

Los que viven desobligados de los cumplimientos del mundo 
viudos, mejor pueden , ocuparso de cosas dItyinas, 

En el convite.  del castillo de Emaus ( Luce Ulti. alumbr6 el Re- 
dentor a los discípulos, habi6ndoles hecho la declaración de la Escritura 
antes, 

El salmo 16 dice que el Redentor nos apa.rejó un pan y que basta 

El salmo 22 de David dice que Dios le puso la mesa delante y que 
e ungió, la cabeza ( que fu6 darle el don del entendimiento )* 

El jardín de Philalethes 
sabiduria 

El mas percato don os el de' 1 aabiduria que es conocimiento de 
Dios y de cosas divinaso•Es un don para conocer a Dios y amarle. San Pablo 
dice en los Corintos que a tinos da Dios sabiduría" 	otros ciencia. Contra 
la glotonia del cuerpo se ordena el convite espiritual cid... don de la sabidur- • 

El Redentor, cuarto entra con tres de sus discipul 
Gesemani a orar y separarse, rogó por la iglesia. 

Philotimo explica el haber sudado sangre en. la  Pasión, el Redentor 
;y recibe como galardón de parte de Polycronio. la renta de un molino, una vi 
tia y un palomar por el periodo de cuatro anos, y de part-a del senor Mariscal 
licencia para cazar en su dehesa. 

En la hora sexta le puso su Padre al. Redentor una azada ( la cruz 
en los hombros y le envio al monte Calvario para que cavase la vida de ren- 
diciAn. Cayó en el camino varias veces y le pagaron a Simón Cireneo para que 
llevase la cruz en pos .de 61. Le clavaron los pies y las manos en la cruz r 
le negaron agua, dándole hiel y vinagre, antes de clavarlo el corazón con 
una lanza, del cual corri6 agua y sangre. Clamó a Dios, alegando que las 
aguas do nuestros pecados le ahogaban y que se hallaba "atollado" en un gran 
"loda9a1",itEsto nos enssena a poner mano en las obras penitenciales y que 
clamemos a Dios por ayuda. 

El profeta Habacuc dice a Dios que, oyendo sus amenazas, tendá, y 
para "abroquelarse" contra el mal que tenía le recordó que había prometido 
h.a.cer una obra senalada en el mundo: y le rogó que la pusiera en efecto nen 



medio de los ailosit. Los setenta Intérpretes leen esta sentencia diciendo: 
Sellor„ considere vuestras obras y quede pasmado y atemorizado, porque en me 
dio de dos animales ser6is conocido cuando so acercaron los anos: y cuando 

.viniere el tiempo ser6is demostrado, y cuan-lo mi alma se turbare os recorda 
roya de la misericordia. Tras lo cual en ambas versiones se dijo que Dios 
vendría del medio día en un resplandor, con cuernos en las manos. Cierto es 
que el profeta•pint6 así la encarnaci6n, nacimiento y muerte del Redentor* 
Según Jerónimo, un sabio habreo dijo qtte medio día significa Belen, pero 
puede decir también Dios. Los cuernos fueron los dos brazos de la crup en 
que estuvieron enclavadas sus manos. 

A la 'hora nona Dios expeló:los primeros 'padres del Paraíso, desnu- 
.dos de cuerpo y con almo resfriadas, y se cerró la puerta.del cielo por 
3970 anos. 

nona fu6 clavado en la cruz el Redentor. 

El Redentor di6 dos golpes con la azada y la metía hasta el barrio 
y entonces echó su Padre un manto de tinieblas sobre el mundo y a obscuras 
atinó Cristo a cavar la viva do la justicia. 

nona es la hora de los viu.dos y de los 

San Pablo dice que el Redentor clavó consigo en la cruz el conoci- 
miento y la finna que teníamos hecha con el demonio y los borrá, perdonándó- 
nos nuestros pecados. 

Los deberes de gobernar y ser juez atraen males y mucho mejor es 
• 

vivir descargado de ellos. De los viejos que son experimentados se debe ese 
coger los .,que se ocupen de judicaturas. La medida es primera que lc medido, 
La prudencia y la virtud es lo que se pide en un príncipe, gobernador o 
juez. 

Aquí sigue un resumen do la Ilíada, con interpretación. (Plutarco 
in Convivio): Las maRas de los tiranos son tales que aun por sus pecados se 
destruy'en, no consienten en que ninguno se atreva a decirselo, y se arman 
contra el que le enseria el provecho de la Repriblica. 

i) el reino monárquico ( gomero dice que.  el gobierno de muchos no 
c ]Jueno ), 2) la a.dministración de algunos buenos ( cual la senoría venew, 
134zna ), 3) 	popular ( cual la do los atenienses y la que gomero di..1Du.j6 en 
e. epoudo do Aquiles ) 

Seffin Pineda, 	alma el al de la monarquíaes la iglesia y así los sa- 
cerdotes min.istros de lo espiritual deben ser reconocidos del cuerpo,políti- 
ce. En este cuerpo mIstico -qüe llamamos reino temporal, el sumo sacerdote su 
jeto a Dios es el príncipe supremo. En el testamento viejo se le daba la pe- 
na de muerte al rey que no O'bedeciera al sumo sacerdote, (Y ahora'estetn los 
príncipes seglares sujetos a sus obispos y al papa.) 

Cuatro cosas principales les tocan a los prl.ncipes: reverencias a 
Dios, hacerle reverenciar, mirar en la diáciplina de sus oficiales, amparar 
a los slbditos. Ahora veras reverenciar en pie a Dios. Veréis que; los homí.• 
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,bres están dos horas de rodillas delante del rey, saltándoes los ojos de 
atentos para -notar qué dice y qué meneos hace, y están delante de Dios "par 
lando cosas prophanas" en la 'misa, Si delante del rey cometen algún descui- 
do ,acuden mil a eeha.rlos a empellones, o el rey manda que no parezcan rnás 
delante de 61. Mas auri estén sin crianza delante de Dios, ninguno echa de 
ver que obran mal. Hasta no descubren la cabeza delante de Dios?  ni se hin- 
can de rodillas hasta que ya entienden estar consagrada la hostia "mysterio-• 
sa", y antes de que suma el sacerdote la sacratisima sangre, ya están de pie 
sa.eudiénidose las rodillas, "si no tienen cox,ines debaxo por no romper las 
cal9as de seda que dizen los auellanados que les cuestan siete ducados", De 
manera que hacen más honra a sus calzas que a Dios y ciertamente no llevan 
cojines para arrodillarse delante del rey. 

Más obligado está el rey-  al reino que el reino al rey. El rey es 
la cabeza; y el senado, el coraz6n. (Senado quiere decir vejez•Y El pecho y 
el lomo (fortaleza) es el. pueblo de, los guerreros. Las costillas del rey 
son su parda, sus jueces asesores, los de su cámara y servicio personal. 
Ojos, oidos, boca son los jueces que, reciban informaciones y sentencias. 
Piernas son los oficiales mecánicos. Pies, los labradores, porque sostienen 
todo el cuerpo. El día que el príncipe se, viere sin páes, no se tendrá por 
hombre. Cuando los labradores no'tuvieren fuerzas para sustentar al rey, 61 
se puedo tener por sin reino, y para que le puedan sustentar han de'ser dei 
fendidos de los Más poderosos y no los han do "depecha.r", para que pitedan 
granjear para si y.  para el rey. 

Cuanto uno vive no debe dejar de darse a la repúbl.ica; las liorna- 
gas siguen trabajando cuando viejas. San Jertmimo dice que los viejos ven 
más con el ojo del alma, 

Se dan aquí ejemplos de viejos que no dejaron sus buenas obras por 
ser viejos. y de algunos qué florecieron.  muy tarde. 

Se debe respetar a los viejos, y estos deben habar uoco en pábli- 
co. Los .viejos sin provecho' son "cargosas" a la república. 

La ambición, la soberbia y la competencia deben ser ajenos a los 
hombres dq, gbernacion. 

Los viejos deben gobernar y los mancebos obedecer. Guárdese el vio 
jo para lo :it necesario, COMO para "'judicaturas y para aconsejadores de la 
republica, y dejese al mancebo al movimiento, 

El príncipe o viejo no ha de querer salir siempre con la suya y ha 
de corregir sin reprensiSn, e también debe solicitar a mancebos de buenas par- - 
tes, 

Los gobernantes deben observar la filosofía socrá.ti.ca  de obrar biex. 
y "vivir bien sus palabras" observar el bien de los prójimos, y condenar 
los pecados de los malos. 

Buenos gobernadores fueron Arístides, Oz.xton y Epa n3 	en Tebas, 

Las victorias de Scipi6n se atribuyen al, consejo de su amigo Lelio, 
y Cicerón fuá aconsejado por el filosofo Pub]io Nigido. 

Platen dice que al amigo es cosa\ do sus amigos. 



Se dan aquí los fundamentos' del que „gobierna siguiendo a Quero- 
neo, "jardín fertilissimo de tales flores," que.  son : moverse con buen cona 

• soja y aprovechar 'al bien coman y 111 particular, no enriquecerse de honras 
ni do bienes que pertenecen a la repáblica y.  los particulares; no ser par 
cial so pena de meter dlscorclin en el pueblo; mirar en las condiciones e 
inclinaciones de los ciudadanos, en los designios de la multitud. 

Donde verdaderamente manda un rey la gente le imita on. sU voli.int 
conseguir lo qUe quiere. 

Cicer6A ( en li. de Oratore) dice que ningim estado so puede con- 
servar donde lo bueno no es galardonado, ni lo malo, castigad:). 

Hay que conversar con buenos y sabios para conocer el oficio que 
de de comer y para conocer el camino del cielo. Los que no hacen Esto son 
necios y muy pronto dan en la presuncian, se "ensoberuecen" y no precian a, 
los sabios, mofan de los recogidos y virtuosas y murmuran de los predicada:. 
res. 

El senor Mariscal, pide permiso para irse a sus negocios governa- 
les; Polycronio le acompailará. en estos negocios que le retendrán en el

, 
 lugar 

algunos días. 

Pasan tres semanas; vuelvo su discípulo e hijo Paruphilo a la casa 
de su Maestro Philalethes. Pamphilo acaba de dar a la iglesia una sumavdá 
dos mil ducados, que saca de la venta del"mueble" que le deje) su madre, y 
dice que como rea t,ione nada que .no haya recibido concluy6 can Esaias que Sus, 
buenas obras son _de Dios. Philalethes dice que seguir a Dios es obedecer a 
la buena razón; salo Ion aue saben sujetarse a la razan merecen el nombre de 
libres y nobles; sólo los que han aprendido lo que deben querer pueden vivir 
con libertad. 

Se ha criació bien Pamphi.lo, de nifio con buenos principios, y de 
mancebo con filosofía. 

Esta es la hora oncena. A la hora oncena, no teniendo bastantes 
trabajadores, salió 91. Padre a hallarlos. Halló a unos en la plaza, máno°so- 
bre mano arrimárÉode :1l3 parad y les pregunta ceno estaban allí ociosos, a 
lo que contestaron que . nadie los había alquilado o "ajornalado", y aceptaror. 
de ir con 61 a su villa 

El dta de la vida es de setenta apios repartidos en doce horas; ca- 
ben seis arios en cada hora. Esta es la edad decr6pita. Crepito de-  decrescon.. 
des9rocido, os el ruido de reventar como un cuero lleno de viento, porque 
son "qu.ex.illoses" y gruSlidores los viejos. Do os aquí partícula augmentati- 
va. Bon descree- idos loe viejos por andar escorbaidos y encogidos, O preferi- 
blemente puede. ser decr6pito do creporus, voz ya desusada, de la cual viene 
crepúsculo, tiempo entre das luces, entre el sol puesto y (31 anochecer, 
.que quiere decir dudoso,. 

son fríos y secos, árboles deshojados de eta°, est(Sri 



El libro de Senectud° de Cicerán dice que los bienes y las honras 
ayudan a soportar la vejez; el acordarse del bifes hecho da descanso. Platón 
cuando murió a los 81 anos escribía; el retárico ís6crates de 94 anos escri- 
bió su Panathen 	

. 
ayco, y vivió._ cinco anos .más; leorgias Leontina llegó hasta 

los 107 anos sin jamás levantar la mano, der estudio de las letras. La vejez 
es acusada por cuatro razones injustificadas: do que inha.bilita„ de su cuer- 
po flaco y enfermo, de que priva de deleites, de que se le acerca la muerte. 
A S6 ocies siendo citado ante jueces por sus herederos para quitarle la ad- 3 min.istracion de sw hacienda, ,s© le libro de la acusación mostrando su trage- 
dia, Edipo Coloneo, que acababa de componer. Conservaba la prudencia'y la 
cultivaba siempre leyendo, comentando y comunicándose con los sabios, y co- 
m.iendo escasamente, Si la memoria pierde con la vejez, el entendimiento ga- 
na. Pierden los viejos los deleites de gula y lujuria, pero ganan deleites 
espirituales: cuatdo el ojo corporal pierde, gana el ojo del alnia. 

Los ociosos en la plaza dan mal ejemplo. 

Para los viejos instituyó la iglesia la hora canánica que llamamos 
vísperas, con que so suplica a Dios quo acaben gatos en el conocimiento de 
Dios. El último salino do los cinco dominicales (salmo 113) es el que trata 
de la historia de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto (figura de 
este mundo lleno de angustias y trubulaciones); los hijos de Israel figuran 
el pueblo escogido de Dios (los santos que van a la gloria,) Dios libra al 
viajo del cautiverio de este mundo. 

El concilio Galo pone a viejo como cródulo de cualquier mal, te- 
meroso, posado por alabar los anos• pasados, lento para preciar los anos pre 
sentesy.  dado a creer que sólo lo que sale de su mano está bien hecho. Todo 
esto lo sacó Philotimo de Juvenal, Philotimo dice que todos huelgan de oír- 
le hablar a menos de algunos que le "ladran" por envidia, y Pamphilo anade 
que bien podrían morderle tarnbién porque 43. no levantarla la mano para de,- 
fendersse. Acaba la rina amistosa cuando Philotimo sigue diciendo que los 
viejos se emborrachan facilmente 'y a menudo, porque se deleitan, más en el 
vino.  que siendo puro, les sabe mejor a la lengua mortificada que ya siente 
poco, y Pamphilo le dice que vaya a su casa por un cuero de vino que ya tie- 
ne edad para casarse. 

Los viejos son codiciosos quieren retener lo que les va disminu- 
yendo de celda día. 

La vsajez libre de galas, sensualidades y pasiones, es el estado de 
la contemplacion., de ciencia, de nteditaci6n, de llorar los pecados y de 
orar. 

De las cuatro devociones cristianas dos hablan con Dios: el Pater 
Noster y el Símbolo de la fe; y Das otras dos, con la. Virgen: el Ave varía • . y la critica Salve Regina. 

El Ave María fo..6 compuesto por tres linajes de personas: el Arcén- 
gel Gabriel dixo lo que va primero saludando a la Virgen: Santa Elizabeth la 
madre de San Juan Baptista, dijo, Bendicta tu inter muleribus y bendictus 

.$  fructus etc.; y le, iglesia anadi6 lo demás,  

Ave  María, gratia plena, 

Dominus tecum, benedicta tu in 
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mulieribus, et benedictus fructus 

ventris tui lesus, Samba Maria. 

ma.ter Dei, ora pro nobis 

peccatoribus, Amen .: 

Dios es el sol en el medio día; la Virgen está ál Norte como estro,* 
lla Polar; y el Angel es el rayo del Sol y alumbra la estrella. En su himno 
11,„,Virgen es llamada estrella del mar, 

Aquí hace Pineda una correspondencia: 

Ave María corresponde a pureza, 

gratia plena, a plenitud, 

Dominus tecum, a su seguridad enterísima, 

Benedicta tu in mulieribus, a su dignidad excelentísima, 

Benedic.tus fructus ventris tui, a su utilidad "provechísiman 

Sigue la exquisita invocación a la Virgen del primer Arzobispo de Gra 
nada, N. de Talavera, con la declaración. 

32 

Muchos mundos han pasado para Polycronio y Pamphilo entre el con- 
vite 31 y el 32; el uno per ser capitán viejo y.  el otro por ser mozo y rico 
tuvieron que ira la guerra entre Esparta y Portugal, de donde gilerrearon 
"el alforja, y aquella consumada, y las bolsas flojas", tornaron a su lugar. 
Algunas pesadas se acordargn de ellos dice Polycronio, con menos amor para 
con ellos del que les tenían antes de conocerlos. 

PhilaIethes les reprende, diciendo: "De maneraque ni por las con- 
ferencias que a.uemos celebrado en 'este pobre Museo,, dexastes de os aproue-,  
char de la ocasión del mal en ofreciendo •seos Sin miedo de castigo deste 
mundo...?" Pamphilo se excusa por. no haber sabido a qué iba y por haber paga. 
do en.plata los danos y agravios que hizo. "Pues que tenemos de guerra, deei- 
pués de tantos aparejos y costas?", pregunta Philalethes. Y Polycronio con- 
testa: "Que Portugal como Castilla nam quer guerra, y Castilla con Portugal 
no quiere mal.H Hizo amistades con los capitanes.  portugueses platicándoles 
del Ave María de lo cual 'primero se rieron mucho, considerándolo cosa de ni- 
nos y después aprovecharon: y les persuadió que les dieran licencia para ir- 
se, porque no quería morir de ocasión. Philotimo le contesta (pe no sería 
muerte de ocasión como ya ha vivido ochenta anos le' llama grajo, porque los 
,grajos dicen eras (mariano.) con su graznido y 61 pospone 14 buena 

tarabién;" lo mismo que Sal:ve. 

La Salve Regina la compuso Hermano Contracto Conde Veringeso. Pide 
favor a la Virgen, como salve quiere decir salud, también. Ella es la fuente 
de la salud; nunca estuvo enferma 'la Virgen, ni pecó COMO se conoce en el 



Cantar 1 en las palabras: "Los maderos selDi'e qüe nuestra casa .se ,arma, 8434 
de cedro'', Es decir quo la•easa de Dios es de cedrol iiiadera 
y que "ahuyenta!! a los ser19.eintes (el diablo). Llamandoía reina, nos pone 
mos bajo su protección. Salve Regina vale tanto como reina de la miseri.4 
cordia, 1J-ue en el salmo 144 ea la obra Ináa alta de Dios. Misericordia es mi 
seria del corazón.  

La indulg.encia no so da más que a los verdaderamente penitentes. 

A la Virgen le dan el nombre de vida, tal como al Redentor le clan 
los de camino, verdad y vida de los hombres. La Virgen intercede entre los 
hombres y Dios. Salve os palabra que sabe dulce contiene esperanza o indice 
ca que por ella nos llegamos a Dios. 

El viejo debe aprovecharse del favor de la Virgen para prepararse 
otro mundo 

Eire ergo aduocata nostra, Mos tuos misericordes oculos ad nos 
conuerte. Quo nos miro con misericordia. 

Et Lesum benedictli fructu ventris tul nobis post hoe e ili.ú. os- 
tllide Que nos muestre su hijo dospu.ls de esta vida. 

Clowns o pie, o clulcis María. Que procurará "adulsorar 
de la divina justicia. 

Todavía hay esperanza para el viejo rolycronio que ha mala gastado 
su vida, siendo que el Redentor alquiló a los viejos a la hora onzena para 
que trabajasen lo que quedaba del día. 

Gastó más sermones el Redentor sobre el bien vivir que sobre 
bien creer, porque los hombres se inclinan a los pecados. 

En estos chas muchos de los obispos, y tras ellos los curas, miran 
al oficio como fuente de bienes materiales para ellos. El mundo esta res',  
friado en caridad y dado a la lujuria y necesita buenos predicadores. 

Sobre el profeta Ezequiel, da Pineda los. pecados de los prelados: 
"lo qu.al no dezi.tnos que cabe en todos, sino que con ello trataremos la doc- 
trina con abono suficiente contra los culpados...u. 

En atequi.el 34 se "profetiza" de los pastores de Israel. Guay de 
ellos, porque se apascentaban a sí mismos y no a los ganados. Con leche se 
mantenían, con lana se vestían. O pastores, que no «esforzasteis lo flaco, 
no curaste lo enfermo lo quebrado no bilmastois y lo perdido no busca.is- 
teis, hi lo vil y menospreciado redujisteis al rebaPio". 

Las ovejas derramadas y "descarriada.s" las comieron las bestias. 
Pastores oíd la palabra del Serior, "que yo mesmo tomare cuenta a los pasto- 
res de mi 1-alelo, y los privar6 del officio de apascentax mi grey, y aln 
si mesmos..• visitare mis ovejas yo mesmo y lo permiquebrado entablare, y 
a lo enfermo soldare..., y las apascentare en juyzio.. a" 

Esto esprincipalmente para los prelados y menos principalmente 
para los gobernadores del estado.  seglar. San.  Jerónimo interpreta que ha- 
bla Irás de varas con los obispos, presbíteros, ,y didiconos. 

Los prelados no han de ser tratados desmesuradamente, ni con 
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tura": se hará aquí la crítica en común, como quien pregona que quien tal 
hace c/ue tal pague. 

San Jerónimo y San Agustín con el profefkia Ezequiel ponderan el pe-
ligro de los prelados que traen cayado y no llevan a pastar de la doctrina a 
sus ovejas, ni les administran los sacramentos, ni dan limosna ,ni viven reto 
ciclos,. ni asisten en su iglesia con su clerecia ni cantan las horas can6ni-
cas con ellas, no confirman, ni hacen 6rdenes. 

Deben andar los prelados al sol, al aireo  al frío narriscandese" 
contra lobos y ladrones, 

no es su yo propio y libre el obispo, 

San Basilio y San Orisóstomo evita- 

Es mPortante que sePan *otras, los digestos, el sute y  Clerilentim 
nas los obispos. Pero para consagrarse no so les pide mas qun saber los dos 
testamento se 

A algunos no les pasa por el pensamiento más que recoger 
tas Para apacentarse a sí y a sus parientes carnales. 

De los buenos Pastores se dice °Pan de past.or que va y nunca tor. 
nazi, Porque  lo que ellos no comen lo dan. Los  canones y los concilios mandan 
que los bienes de los clérigos sean da,  los pobres. Losprimitivos obedecían 
a esta ley, El que no paga 10 que debd ladrón  es, y  (es Juan) el Redentor 
pone nomlore de ladren a los'malos prel&dos. 

'"Regia" cosa es ver a un prelado honrado de 
Y muy rico  y  poderoso  con la renta eclesiástica. 

El salmo 52 dice que los malos prelados tragan a su Pueblo como 
si fuese pan do comer. En el proverbio 4, Salomán alega que comen el pan de 
la maldad y beben el vino de la iniquidad 

de Arag6n tiene que ver con el bien y maltratar, 

Ezepiel dice que mataban lo mgo sordo del ganado para comerlo 
ellos. S, Jeronimo entiende por ósto los predicadores que, de miedode los 
príncipes tiranos no les osan predicar la verdad. S. Augustín dice «  que las 
ovejas isruesas son los mts virtuosos del pueblo provocados a pecar por el 
principe o los prelados con su mal ejemplo y malos consejos y mandamientos. 

príncipe 0 el Prelado lleve a pecar. 

San Agustín declara lo enferlmo de Ezequiel como el débil en tonta-
Es obligación del pastor dar consejos y apartar del mal, 

Lo Forniquebrado indica el homioldio y el adulterio: de estos no 
hacen caso los obíspos. 



Lo perdido incluye los que anclan en falsas doctrinas. 

Lo malo es que los malos obispos quieren oprimir a los sabios y 
predicadores que los "reclarguyen" de su mal vivir. 

Dorramáronse 171113 ovejas, dice Dios, por los montes y collados (pe- 
c,ados do soberbia, ira, onvidia) "descarriadas" se tendieron por esos campoL 
(pecados carnales de lujuria, gula, pereza, avaricia), y las bestias bravas 
(los diablos) hartaron con ellas su rabia y hambre. 

En Mateo" Dios llama luz a los prelados. En el Salmo 103 
cados se llaman tinieblas. 

Vivo yo, dice el Seilor, que lo tengo do hacer como digo: El les 
quitará P. los malos pastores las ovejas: tú será su pastor. 

MAla.quías dice que Dios losquitará el brazo (la espalda derecha 
del carnero que se les daba cuando hacían sacrificio.) Es decir que se les 
quitaran las riquezas que dependen de las ofrendas, En Zacarias 11, se los 

• llama arboles altos, después cortados, que bramaban como leones, y se los'' 
amenaza con el cuchillo que caerá sobre su brazo derecho y su ojo derecho, 
y secará y cegará. Esto se entiende de la hora de la muerte cuando serán CM-- 
donados al infierno. 

La -escasa de los ociosos do la 
que nadie los alquiló "Que os parece del 
puesto tanta obligación en todos los que 
para que los induzcan en lo del seruicio  

hora oncena por estar ociosos fuó 
neme nos conduxit,... auiendo Dios 
tienen preeminencia sobre otros, 
de Dios...?" 

A los prelados a quienes toman en residencia no los castigan más 
que con privarlos del oficio. Se debe quitarles la hacienda a castigarlos en 
persona. 

,En la hora oncena los viejos se arrepintieron y salieron a cultivaa 
la viga. En esta hora el Redentor 3.1amó o. su procurador y le man.d6 pagar a 
los trabajadores, comenzando con los de la hora oncena que no trabajaron mál 
que una hora y terminando con los de la hora de prima. Dios sali6„,cogió a 
los trabn.jadores y los inspiró, pero Jesucristo ful el que les pago. Jesucr' 
to', el procurador, vino a este mundo hecho hombre a procurar la cultura o 1 
bor de la villa, plantó la doctrina evang6lica. El Redentor es el juez porquu 
no han de ver a Dios los sin gloria. El llamamiento para pago es la muerte. 

Plinio, Cicerón, Lucrecio y otros niegan los infiernos. Hesiodo, 
Virgilio y Ovidio ponen infierno.. También conceden lás penas infernales Plu- 
tarco3  Heredoto, DicSáenes, Laercio, Diodoro, Pausanias, Pindoro, Macrobio, 
Aristofanes, Plat6n, Esquilo, Precio y Avicena, con otros muchos. 

En la hora del pago no recibieron más los de la hora de prima que 
los de la hora de oncena, aunque trabajaron más. Aquellos quedaron descorkten- 
tos. Todo ernan6 de ser ellos como muchos trabajadores codiciosos. avariento 
y jactanciosos de lo bueno que habían hecho, y "apocadores" de lo que habían 
hecho sus prójimos. Los postreros serán los primeros. 

Dios no hizo esperarse el pago, como lo hacen muchos .ricos 
san de los pobres. 
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Ya (pie han terminado con la vida del hombre queda sólo lo de los 
difuntos 

Es obra de milagro de resurrecciln? Alejandro de Ales pone cuatro 
condktiones para .  al milagro: es ardua y sobre lo que piiede la naturaleza cris, 
da; no es usadas contra el curso de la naturaleza; excede.  la esperanza; y es 
sobre nuestra inteligencia. La resurrección no es milagro, porque no es con- 
tra la natiiraleza que se inclina a . la conjunción de cuerpo y alma, sí, es ma- 
ravillosas  cosa de admirar. Los milagros son para confirmar la doctrina o 

la santidad 'de alguno escojido de Dios'. La confianza (ro) es princá.palísim 
cosa para impetrar el milagro. El que hace milagros necesita cierta disposi- 
ción y la gracia data. 

En el tiempo del Anticristo se levantaron falsos profetas y falsos 

San Buenaventura Y Santo Tomás dan cinco diferencias entre el mila- 
gro verdadero y 01 milagro falso. 

Con Ricardo y  Santo Tomás pone loe cuatro senos infernales* el in- 
fierno (tinieblas eternales de los condenados,  con encarecimiento de la vi- 
si6n divina y la gracia, y con pena); el limbo de los nidos (tinieblas en' 
carecimiento  de visión divina y de gracia, sin pena, sin condenación eter- 
nal); el purgatorio (para los en estado de gracia poro no purgados de la pe 
na que merecen su pecado, con pena); el seno de los padree y santos del vie- 
jo testamento (llamado limbo  tambi6n). 

El sepultar es el tornar en la tierra de Gánesis 3. 

El'derecho Can6nico intima un texto del Papa inocencio tercero en' 
las decretales qUe manda no llevar Precio por la Seplatura en lugar sagrados 
y sin embargo  hay casos demarcado abuso en lo do cobar por entierros. 

Siguen unas costumbres de los Pueblos antiguos en materia de cable 
rros de las que pone Alejandro Sardo 

Phi lotimo se queja de su Pobreza, diciendo que no tendrá "cornac o°  
que darle a Carón, Y Pamphilo le contenta dándole un "doblón de a cuatro". 

3:3 

La noche del convite 32, al volver a casa Philotimo y al enseñar 
le a su mujer el doblón que le había dado Pamphilo„ ella se lo arrebató, y 
de pura .  alegría lo besaba y echaba en alto. Cuando 61 le pidió agua saltó 
al poto, donde se le cayó el doblón. El l.e' dijo algunas pesadas palabrás y 
le amagó con un "torniscón", con lo cual se embraveció echándole en cara 
que por acompa larse con. grandoe seZores no gana para mantenerlas  y juró qup 
nunca jamás volviera a recetar en su ausencia„ no se acostó aquella nochtl, 
y salió de casa por la marianas  y I.e llevó su "chamarra", de manera que tuve 
que llegar con una marlota l'olycronio le da una cédula para su myordonio, 
quien le dará quinientos reares y cincuenta hanGgaad trigo. y 3:a..triphilo 3.0 
promete di.ez. doblones de a cuatro, más treinta arrobas .de vino de su viNa 

cristose 
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moscatel, Philotimó manda a casa , con las c8dulas a su criado Minguillo para 
que cobro su mujer. 

Hablarán do los osufragiosi y buenas obras por los difuntos que ha 
con los vivos que son principalmente rogar a los santos para que intercedan 
por los quo están en el purgatorio y hacer limosna con la herencia que be re 
cabo a la muerte del pariente. 

Los pecados que han echado más rabea llevan más duradera pena. 'El 
heno se tarda más en quemar quo las pajuelas, y más el madero que el heno. 
San Pablo significa las' obras perfectas por plata. oro y perlas; y las cul. 
pas veniales por madero, heno y paja. 

Los pecados mortales no se perdonan sin contrición con charidad y 
el sacramento de penitencia. Los veniales se perdonan por un acto de ardíg 
te caridad, Hugo Pont ocho maneras de quo so puede recibir perdón  por peca  . 

dos veniales. 

Habrá una segunda resurrecci6n, Los hombres resucitarán (Ezóqui91, 
Job 19, pan Autjustín, Escoto, Avicena, San Ambrosio, San Buenaventura, Ri-
cardo, San.  Jeronimo Santo Tomás *etc ) Escoto dice que en la resurrecci6n o 	 • 
del hombre, se escogerá ).0 más puro y perfecto que tuvo en todos sus días, 
y que los cuerpos reelwitados serán más perfectos que antes, San ámbrosio, 
San.Crisástono, y  SO,Jeránimo  alegan que en esto no se significa más' que 
la perfeccion. de la fe y. del conocimiento del Redentor que tendrán los hom-
breo, 

Sigue una declaraci6n del Arlecristo, término que no se halla más 
que ,una vez en la Escritura 'aunque San Juan lo pone cinto voces hablando 
do herejes o de pecadores, 

.En elinonte do Oliveti le pregUntarOn aV.Redeintor cuando vendrían 
las cosasquo había .dichoe  El 'dijo q0:MUCh.-os.vendlllan, que: habría 'gUorras,,  • . 
en muchas partes, pestilencias, hambSSO terremotos1 falsos profótaá,:ros 
friamiento de la.:cari4ad, qUe matarían a los .judhs' que. 100'..p.bólit7ó- poi«.1án;.- 
y: entonces vendría el fin con tribullcilh . cual no Se':vilS desde el pi40151o1 dei, mundos  si Dios no atxreVils 	.tiempo do aqUel4 .Pe11100110i no se 
salvarían hombres, mas que por los 	 abreVia;'hil aquellos  04Pi' 
Y como el r011011 áó sale del Oriente y es visto de todós • halpta el 0c0149nteo 
.así sor 'pública y manifiesta la venida del hijO dé la:Virge4.-Pe 	-i .:Obácurode. .  
ra el- 	004 la: luna lasostrellas. no resplandecerán, y- entontoPs' áparecái;!.á 
la cruz del hIJO:. 0_..14'_:Virge.n Como seta y estandarte ene 44.0 y entónce.i.. 
se . kiblahtear4no torlop. 1110 :gentes del mundo: Y.  verán al hijo de la Virgen vc!.. 
nir en las nubes ̀del cielo. EntP11900 se recogerán los -."electos"l¡ 

San rabio 	.Thódt0) aloga que,antes de este ,día de juicio las. 
gentes so rel)elar40 contra el-  ingenio romano y levantarán la' obediencia' . al 
Papa, y se manifestará - él hoObre .poladOr e hijO de Iá perdici6n que' os opr, 
trario Y-adVersario de Jeaucriáto, y se ensalzará Sobre_todó lo que :Se 

-Ma :Dios.:  

Sigue aquí el relato del Apocalipsis, con la muerte del Antic0.sto: 
y se hace una docIaracián detallada de los muchos símbolos de ose libro, 

Los veinticuatro jueces,, los doce patriarcas del viejo testamento 
y los doce ap6stoles del nuevo; 
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Los cuatro animales, los cuatro evangelistas: Vil le6n, San.' Marcos;'  
el becerro, San Lucas; el de la cara do hombre San Mateo. el águilh, San 
Juan; 

El libro en la mano de Dios la Santa Escritura de los dos testa-b 
mentos escrita por do fuera con sentido literal ó °historial", y por dentro 
con sentido místico y alegórico; 

Los siete sollos, la universidad de los misterios del Redentor con 
tenidos un el testamento viejo; 

Solo el Redentor pudo abrir ios sellos! redimir al linaje humano; 

El cordero, Jesu-Cristo (por paciencia); 

t'or el tomar el cordero el libro del saber divino el misterio de 
a encarnaci6n; 

Los siete ojos: ciencia; 

siete cuernoSs la universalidad del poderío. 

'91 abrir de los siete sellos por el_ cordero Cristo que represen- 
ta el rodimftx a los hombres y el abrir del viejo testamento* 

2".ii animal que llamó al profeta para que viese lo que sucedía cuan- 
do el cordero abría el primer sello fue el león de San Marcos, figurando lor 
doctores y predicadores quo en la iglesia primtiva predicaban la resurrec- 
ción del Redentor. El caballo blanco que apareció son los cristianos 1)1anquea 
dos de nuevo en el agua del bautismúl  y en a iba montado Cristo. 

El segundo animal que llamó al profeta full el becerro de San Lu- 
cas que se sacrificaba en el templo, y salió un caballo rajo y belicoso sig.- 
n.ifican.do  les príncipeá mundanos. En el caballo rojo iba montado el demonio 
enemigo de 1.1  paz. 

Cuando se abrió el torcer sello llamó al profeta' el tercer animal 
con forma de, hombre sig,nificando los dóctores y predicadores que avisaban 
contra la herejía, y saliá un caballo negro, símbolo de los herejes. 

Al abrir el cuarto sello el águila do San Juan llamó al profeta y 
salió un caballo amarillo significando los hipócritas. El jinete montado en 
el caballo amarillo era la muerte, 

l quinto sello que se abrió dió a ver las albas de los muertos 
por la confesión de la fe, debajo del altar de Dios que es la humanidad del 
Redentor, sobra la cual se ofrece todo sacrificio acepto a Dios. 

El sexto sello que se abrió reveló la persecución del tiempo del 
Anticristo; 

El 81Ptimo sello se abrió con silencio en el cielo por media hora 
que simboliza el tiempo- de tranquilidad en la iglesia despuls de las perse- 
cuciones del Anticristo y la media 	profetiza la llegada del Juez sobe - $ 	 hora 
rano 

i 
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Los ángeles con sus visiones córresponden en la mayor parte con 
las visiones descubiertas por los sellos. 

No faltan los que dicen que M'ahuma fuó el Anticristo, pero Pineda 
es del parecer que todavía ha de venir. Muchos también creen que Lutero fue 
el Anticristo. 

34 

Al llegar Polycronio, Philotimo y Pamphilo aquella mariano., Phila- 
lethes sigue con sus oraciones y le manda a Ivrarquill.os que los meta a espe- 
rarle en el oratorio. Ahí se quedan los tres amigos viendo los imágenes del 
Maestro y hablando de sus calidades 

Santo Tomás .y San Buenaventura consideran que las imágenes fueron 
como libros para los que sabían poco, que recuerdan lo que hicieron los san 
tos, y que sirven para despertar la devoción. 

Idolo es del griego que significa idea, forma. Los católicos ha- 
cen imágenes pero no paran en ellas la devoción hecha sino en lo que repre- 
sentan oeignifican. San Lucas pintó las imágenes del Salvador y de la Vir- 
gen 
 	, 

y las dio a adorar a los catolicos. San Juán Damasceno y San Gregorio 
defienden "altamente" la honra de las imágenes. 

Slguen los interlocutores hablando de la materia de la segunda re 
surrección, la del. mundo, corroborando con muchos lugares de la Santa Escri 
tura.. 

19an'Aguatin (in Ciu. Dei, Capit. ultimus.) dice que después del 
fin del. »tunde, El .las vendrá a predicar.  que los judíos creerán en Jesucristo, 
y que habrá persecuci.6n del Anticristo, resurrección de muertos y aparta- 
miento de los buenos de los malos. Después del abrasamiento el mundo se re- 
novará, Tedo ésto se confirma por otros: David en el Salmo 49,San Buenaven- 
tura P  Isalas Ale jandro, • 	g etc La losa sobre el tercero dé Malaquías afirme • # 
que habrá dos fuegos, uno antes del juicio y uno despues, uno para purificar 
a los pecadores y otro para la renovación de los elementos. San Pedro dice 
que después de nueve cielos quedará la tierra de otra manera. Hay muchas de 
estas concordancias. 

El fuego con el agua es la raíz y virtud de todo lo viviente: now 
da vida y nos la quita. 	agua es nuestra madre, y el fuego es nuestro pa- 
clre. El agua limpia y el fuego purifica. Algunos tienen que la trompeta del 
juicio sonará a media noche; resuscitarán los muertos para ser juzgados. A 
Pineda le parece que será al medio dia, por sor hora en que fué crucificado 
el Redentor. 

En la Escritura el lugar será en el Valle de Josafat al. oriente 
cerca de Jerusalén, al pie del monte Oliveti, pero ni S. Jerónimo, no la 
Glosa, ni Alejandro de Ales, ni el Maestro Philalethes llegan a decir por 
cierto cuál será el lugar aunque el Josafat as símbolo del valle del jul." 
ojo, 

A. Polyorenio le da miedo pensar en la confusión de aquella hora 
de resurrección, imaginándose el correr por acá por allá de las almas en 



busca de sus cuerpos. 

Pero la resurrección será cosa instantánea y nunca 
noche (Zaquerías) 

Pero todo esto es figurativosegún Philalethes: "Yo tengo inculca- 
do que en las cosas de que por agora disputamos no auemos de hablar cenfor. 
me la naturaleza.' 

35 

Philalethes define bienaventuranza, siguiendo a Beocio Severino 
mártir, como un estado en que se goza todos los bienes. San Augustin dice 
que bienaventurado es el que tiene todas las cosas que quiere y no quiere  
ninguna mala. Santo Tomás dice que la bienaventuranza consiste esencialmen-
te en el "ayuntamiento° del hombre con el bien increado, que es el lltimo 
fin, y este es Dios. 

Ninguna cosa se puede amar sino es en cuanto es buena o se nos re- 
presenta ser buena, Toda bondad y toda hermosura es infinitamente menos que 
la bondad y hermosura do Dios. Santo TomAs dice que la criatura tiene liber- 
tad de amar o aberrecor'a las criaturas, mas no la tiene en el amor que debe 
a Dios claramente visto, porque como bien, infinito traba a la criatura consi 
go, de manera que no puede no amarle, como no puede no qumrer ser bienaventy 
rado. 

pa bienaventuranza, 	consiste en un solo acto (segun. Santo Tomás.Es- 
coto San Buenaventura y  Durando) que es fruicilm I  o gozar del frutc) 
nom ,El amor que tenemos a Dios se llama fruición. 

"Polycronio, Cosa es que saca de juizio el considerar quan acorda- 
sea el armonia de los mysterios  que Dios ordeno en su Yglesia: Y cosa 

es que agota la humana estimatival  entender.algo do la manera con que la 
benignidad diuina se auiene con sus criaturas, que porque 'mejor le puedan 
gozar, las sobreanade tales gracias como;vamos explanando, ensenándonos en 
todo cuanto haze a jugar bien del amor como de la mejor herramienta que se 
halla en la oficina de nuestra alma: y porque dende el cielo no nos cense- 

' flaua suficientemente, baxo a la tierra...oy dixo••• que vino al mundo a 
ponerlo fuegos  y  que  no deseaua cosa mas que verle muy encendido; y es el 
fuego del amor y charidad de Dios y del praxime del qual si bien nos 
aprouechassemos„ niica cessariamos de bien obrar, y es cierto que nunca 
nos falta materia en que nos emplear..." 

Pineda da dos potencias al alma: lo racional o intelectual que en, 
cierra entendimiento y voluntad y  lo sensitivo Por el cual se traba con el 
cuerpos Le intelectual del alma es incorruptible: es lo sensitivo que se co 
rromPee HaY tanta diferencia entre estas dos porciones del alma  que una pue. 
de estar llena do-gloria y la otra llena de pena y tristeza como le pase en 
,mayor grado que en  la criatura a Jesucristo. 

Parece-decir Pineda que con la parte intelectual o 
el alma a la inmortalidad, resuscittIndose, 

Nos dice que los hombros resuscitados en el cielo, o las 
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el cielo, reciben los dotes do impasibilidad, sutileza ,agilidad y claridad. 
• 

La aureola, escalón para subir a Dios, es. un gozo de las obras que 
se han hecho e importa victorias excelentes.. Do esta suerte de corona gozan 
los mártires por vencer el miedo a la muerte, los doctores y predicadores 
por mnospreciar los peligros quo se les presentan por la oposición de los 
que reniegan de la verdad de la doctrina y los vírgenes por vencer la carne. 

Como son muy diferentes de complexión los hombres, así son sus 
clinaciones y delectaciones. Unos mueren por lujuria, otros por hurtar, 
otros por matar o herir, etc. Mas la delectación mas común os la lujuria, 
siendo connatural en todos los hombres. 

Esta es la última conferencia, dice el Maestro Philalothes„ 
da satisfecho de haber labrado algo en sus discípulos: 

Maiores míos yo no he gastado tanto tipo y trabajo para solamen- 
te regalaros los oydos con buenas palabras, sino por ensenaros los-  enten- 
dimientos de la verdad, y  eneenderos  las voluntades para la bcndad, y en.. 
tenderos las voluntades para la bondad: y creedme que yo he tenido a Dios 
por blanco deste tiro..." 

Cada uno do los convivios so da por agradecido al Maestro, y  les 
dice 6ste, °pies ligue adelanto los buenos conceptos que me aueys significa. 
do, confortando cada vno el lenguaje con su edades." 

Los dt Philalethes la  parábola del sembrador que sembrando echó la 
simiente de tal manera que parte de ella cayó  en  =el  camine, y las otras tres 
partes en viedra, espinas y tierra. Todas las simientas se perdieron monos' 
la 4ue cayó  en buena tierra) Parte do la cual dil fruto do treinta por uno, 
otra parte de la sesenta y la tercera parto de' a cientos Furtos espirituales 
son charidad gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,  longevituds mansechun 
bre>  fe, modestia, continencia y castidad todas obras de virtud, según San- 
to Tomás. 

La simiente espiritual os la palabra de Dios y la tierra 
tra conciencia. 

Plneda terinims su obra con un epilogo en que traza una reserva del 
plan de su Alrlalltna GlIristiana, nos da la  visicln de la ciudad donde se cÉ 
lebra el convite de los santos, romanzando la letra de S, Juan en 01 Apoca- 
lipsis y prorrumpe en un loor en prosa de esta ciudad 

• 
Han engendrado a un hombre en lo natural, desPues lo cultivaron en 

lo moral, sombraron en 61 la gracia y virtudes, y a la postre lo han prosen 
tado en el juicio universal, donde se espera que Cuí de los de la mano dere- 
cha subiendo resuecitado con Dios a la gloria. 

"Pamphilo. No se si roes alegre, o si reciba petar con oiros dezir 
que auámos rematado con lo de la Christiana Agricultura: porque yo he ex- 
perimontado que es de tal cosecha, que no espora al fin para comen9ar a 
coger los fructos, como haze el labrador de la tierra elemental: sino que 
donde el principio en que comentaste a romper el erial, de mi consciencia 
con el arado de vuestra doctrina, disponiendamo para la simiente de la 
gracia de Dios comcncc a sontir que andaua otro labrador dentro de mi a:. 



ta, dando . crescimiento a "lo que vos pla.ntauades y regauades (conforme a 
la doctrina de Sant Pablo), y sin Jduda y-o puedo dezir que ha siclo'mi 
asistir, a vuestros sermones doctrxialos, mas d© hombre que gozaua, que 
de hombre que trbajaua: y si en lo que se llama trabajar en seruicio de 
Dios tanto gusto se recibe, no quiero mas perder tiempo, sin poner todas 
mis fuer9as en procurar merecer aquella Aurea, aquella Aureola, aquellos 
fructon que quanto mas Bellos se come, mas sabrosos son, y mas se gusta 
dellos, sin que jamas enfaden." 

Despuás de describir detenidamente la ciudad de Dios qUe nos pro- 
sent6 San Juan en el Apocalipsis, se despido do sus lectores Fray Juan de 
Pineda con un loor lleno de arrobamiento de esta ciudad: 

110 quin-  glorioso es el reyno en el qual todos los santos so gozan 
con su criador, Redentor, y glorificador Jesu Christo. O casa donde quien 
menos vale se 13.ama rey, y reynn en el rey-no que no sufre reyes... O ciu- 
dad santa cwo fundamento no ea- menos que el mesmo Dios, cuyas moradas 
son los diversoa grados-y estados de snctidad: cuya cal trauadora no es 
otra II la charidad... Leuant,a leuanta o alma m a lo que puedesr  lo que • vales, lo que sabes, y por mejor acertar, lo que crees, o segun lo que 
crees: y no paros en todas las esphera.s celestiales del primer cielo ma- 
terial ni en las naturalezas engálicas del segundo cielo Spiritual, si- 
no que no pares ni pauses -hasta que con Sant Pablo te halles en el terco 
ro cielo sobresubstancial (Corintos) y alli haras tu nido, tu manida pa- 
ra siempre.,. O bienauenturados los qüe merocistes ser ciudadanos dé 
ilierusalem la que por Sant Pablo es llamada nuestra madre (Galat)es. 
Alla, nos vamos, alla nos_ subamos, alla nos acojamos, de aca huyamos, de 
aca desparezcamos: todos juntos. nos partamostodos juntos como aqui es- 
tamos: porq alli solamente so verifica la gra bondad y jocundidad q enca;4 
recio Dauid (salmo 132) gozar los que moran j'almete, los que moran en 
vno que no tiene segundo, en vil Dios, dentro del qual se espacian los que 
por amor son vna cosa con el, y los que se aman por amor del y en el, y 
ansi so transforman en el. Biva yo, mas ya no yo; porque solo aquel biva 
en mi que murio por mi (Galat.) Muera mi alma muerte de jUstos, muera mi 
vida muerto que no toma de otra muerte: sino que despugs de la muerte se 
halle mas biva, meas para biuir, con juuentud renouada de aguila, y como 
aguila que no sepa ceuar sino en el cuerpo, que nos dio a buscar el senr- 
del mesmo cuerpo y de nuestras almas: en cual biue y reina con el padre 
que le engendro, y con el Spiritu sancto que del padre procedió, para se-,  
culi seculorum por toda la eternidad in eternum & vltra.. Amen.” 

Con esta imagen de todos los buenos y caritativos unidos en uno 
con Dios termina la Agricultura phristiana. 



160 

CAPITULO VI 

La Reforma en la Agricultura Christiana  

• 

Pineda afirma:  que los nla poderosos, los gebernadores„.los ocie'!" 
elásticos y loe ricos son los mis obligados a darse a 	vida cristianad y 
que es su deber enseriar a los otros, con buenos ejemplos. fiero éstos son 
los que mas ' 'pecan llevando una' vida de regálos: y agonizando .tras riquezas . 
y honras y _respetando m,s al rey que .a 

4 	• 

Una de las reformas que más preocupan al autor de la Agricultura  
Christiana es la del. predicador. Como debiera ser el predicador? Cémo dew 
ty.1.-1Zá7r1 el sermón? Es esta 'atina una cueation que retnonta a San Pablo y 
que saca en relieve Brama°, para poner el Evangellto al alcance del pueblo:, 
Hay que declarar el texto leido y adaptarlo a la capacidad de los oyentes, 
dice nuestro Pineda. Declarar y alaptar, eso también es el. pr6p6sito gene- 
ral que lleva adelante la Agricultura Christiane.: ir labrando la tierra pa- 
ra que resulte propicia a que ee plante en ella la viffa del cristianismo., 
siguiendo todos los, pasos dados en la Santa Escrittira, para que d6 flor y 
fruta la villa. 

En este esquema el predicador ocupa uno.  de los lugaree'más impon, 
tantee, El buen predicador debiera poseer ciencia, virtud, edad madurar  f491r 
periencia, celo de la salvación de las almas, y otras muchas calidades.' y ' 
también debi„era ser buen orador: esto es lo que le replica Philalethes a 
Pamphilo cuando éste le pregunta sobre esa cuestión, 

'No me yerma en toda zni.vida a tE,buté puesto vn debate que SQ 

el otro día en Grados .sobre dos pre'diCadores de' nombre de nuestra cludad: 
sino que el vno sabe muy bien, y es desgraciado; y el otro sabe poOb, 
ee vn grano de sal azucarado : y aula votos por ambas partes sobre qua]. 
merodease nombre.gle mejor predicador." 

a ret6rica conmueve mucho y es. muy útil, si•  pero cierto es que 
la mejor leccián que pueda dar un predicador, es la comprobación dd:su pro- 
pia yida virtudes. 'Cada domingo se debiera leer en la iglesia un texto de 
la Santa Escritura como lecci6ny despvigs tratar de cosas llanas que pueda 
entender la gente sencilla: -os decir que se debe adaptar la declarael.6n que 
se hace del texto relaciontridolo con la vida y las necesidades de los oyen.- 
tos, 

Así predicó San Pablo y así, lo encomiendan San Pedro el Papa ha- , • 
coleo (en Dist 43 Dissensatio) el Concl_lio Tridentino (seso. in Decreto 
de reformationec 2 o 

Los predicadores preditan mal con palabras altisonantes, no imporr . 
tandoles si se les comprenda o no • 

Philalethes cite que San Pablo leía el texto de A.a Eser4 :-dra. y des 

Agrio' chri. 17 XVI, 
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pués se levantaba y predicaba, tratando de cosas llanas y fáciles de enten- 
der por la. gente popular. El Papa Nicolao en un canon (Dist. 43, Diapensatio) 
requiere que no se predique lo que no se ha de entender del auditorio, ponte 
que eso salo le convendría a los letrados„ oso sería "incauta parlerla." o 
lisonja para los oyentes 4  dándolos por mas inteligentes de lo que son, San 
Pedro también manda que los predicadores adapten la doctrina conforme a la 
capacidad de los oyentes. Siendo que muchos de los predicadores no entienden 
la mayor parte de la Escritura, camo la entendería el vulgo? Y aun si' la er.  
tendiera Y  no conviene,  clarsela tal como está, porque el fin del pillpito,,no 
es formar el .entendlmiento, sino aficionar la voluntad a lo bueno. Platon en 
Gor\gia dice que el fin es de persuadir más que enseliare 

"Philaiet..•  En vna ocupacion sancta gastauan principalmente los 
Judíos la fiesta del Sabado„ que era juntarse en sus synagogas a ofr ser- 
mon de las sanctas escrituras; y ansi escriue Sant Lucas que llegando Sant 
Pablo a Antiochia de la prouincia de •Piaidia, se fue a la syna.goga. en.  el 
Sobado, y despues de auer leido lo tocante a la declaracion de la ley, y 
de'los Prophotas, por ruegos de los príncipes de la synagoga. se  leuanto 
pie a predicar a la Ge,nte comun, y les hizo vn largo razonamiento histo- 
rial dende la salida de los Hebreos de Eapto, hasta la vida y muerte de 
nuestro Redemptor: y en aquel sermon dixo COMO era de costumbre a los Ju 
dios leer por todos los Sabados la sancto escriptura en las synagogas De 
la mesan manera nuestra someta Iglesia Catholica puso en costum'Oe predi- 
car al pueblo en los días festiuos„ por estar la gente desocupada de sus 
negocios mundanos, y por ser dia en que con mas deuocion se de.áen emplear 
en Dios, a lo qual ayuda la preclicacion. Mas costo paso de la escritura 
quiero atacar vn auiso para los' predicadores que no son muy practicos, y 
declarar la escritura: porque el texto dize que Sant Pablo auiendo leydo 
lecion de escritura sentado, se leuanto y predico a los mesmos que le 
auian oído la loción: sino que en el sermon trato cosas llanas y facies 
de entender de la gente popular: y agora muchos predicadores andan des-,  
perdígados, y aun desperdiciados sobre dezir en el sermon guante saben 
de la inteligencia de la sancta escritura:-  y sino lo saben, buscan serm9; 
nes en Romance para bozear mil ignorancias, o por lo menos importunida- 
des, a falta de tener vn poco de spiritu y de deuocion. Yolycro.  Y los 1-1 
se precian de Romancistas, caeran en ossa jura? Ph.  No se si aliemos 
ya ladrado contra asta falta en dias pasados, mas agora digo contra los 
que haziendo contra lo que Sa.nt Pablo les ensono en el hecho que acabamos 
de dezir, que el Papa Nicolao en vn Canon-requiere a los predicadores (lux, 
no prediga lo que no ha de ser entédido del autidotlo:. porque lo tal se- 
ria pregonar se a si 'por letrados, y procedd de incáuta parleria que no 
aduierte lo que dize, o do lisonja para con los oyentes a quien dizo lo 
que no entienden: y los tales son indignos del oficio sacerdotal. En otro 
Canon que fue de Sant Pedro, so dize la mesma doctrina por estas palabra,s 
que el predicador tenga suficfe-cia para adaptar la doctrina conforme a 3.a 
capacidad de los oyentes: y que deue ser sabio en la doctrina, maduro en 
la costuntres, irreprehensible en sus obras, y temeroso de nuestro SeZor, 
Tambien el Concilio Tridentino requiere a los, predicadores lo sobredicho, 
diziendo que prediquen cosas prouechosa.s a la salud de las almas, y que 
sean facies de entender; y falso es dezir que lo que se llama declara- 
cion de escritura, sea facil de entender, pues muchos de los predicadores 
no entienden la mayor parte de la escritura, y muy menos la entendera el 
vulgo popular, y en caso que la entendiera, no es el fin del pepito en- 
seriar al entEdiniento, sino aficionar a lo bueno la voluntad: que es lo 
que Flaton dio °mellando esta mesma doctrina, que no es el fin de predi- 
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eador enseñar, sino perstiadirt Perdone Dios a los prelados que curando 
poco d.e sus consciencias, y de las de sus proximos, hazen predicadores 
a los ignorantes que con falsas doctrinas enredan a los oyentes en pe- 
ligrorias trape 9as para sus almas (como se lo da en rostro S. Clemente 
por autoridad del mismo Sant, Pedro) .sino porque son sus comensales, o 
so lo merecieron con dones, o lisonjas, o con otras diligencias iliciu 
tas. p3:m2hi. No me yema en toda mi Vida a a buen puesto vn debate que 

.se to.,10 ()T -otro día en Grados sobre dos predicadores de nombre de nues- 
tra ciudad.: sino que el vno sa.b.9 muy bien, y es desgraciado, y el otro 
sabe Foco. y es vn grano de sal a9ucarado: y aula votos por ambas par 
ter3 sobre qual m.ereciesse nombre de mejor predicador.. P, hilo.. Bien es me-- 
restar disorecitn, y aun erudicion y atencion para dex.ar vuestra (Nes- 
tion bian digesto.: y por eso digo que si miramos a lo que de nombre de 
predicoder a vno, luego respondera Demosthen.es en Valeria liaximo que la 

acion o representacion: y ansi encomendad a vn buen representador 
vn ce:_inion, y suspendera al auditorio, como lo acontecio a Montemor en 
Caberpn, 	La difinicion del Orador que os el Rhetoric..) o Predica- . 
dor, ,:)a que sea hombre virtuoso,.., y sabio en hablar, y esto mucho mas 
er..1 que 3.o que Valerio 	y aun lo confirma Platon diziendo que no bas 
ta h'bl.ar con las partes deuidas a la eloquencia, si no habla lo que con 
viene a la causa rjue trata, y a los que se la oyen. l'hila.' Miela hablado 
lo que ay en ello, para tratar del Rhetorico perfecto que aya de hazer 
prouecho con sus razonamientos: y lo abona subidamente Sant Ambrosio di- 
zierio que la virtud del predicador es el testigo abonador de su doetri~ 
na, porque ya que lo »que se predica de la perfecion Christiana es increj, 
ble aa. mundo, so haga creible con la comprobacion de la vida virtuosa 
del .  predicador. Yo hablaua de lo que es del of.ficio solo y acion pulpi- 
tal, mas esta para perfecionar al predicador, requiere solando, y en la 
persona virtud, con edad madura, y experiencia, y zelo da la saluaeion 
de las almas, y otras ,muchas cosas. Mas haziendo diferencia entre los 
dos vuestros predicadores, vnos d3.zen que el predicador se pareee en la 
genta que le sigue, y quanto a esto auexnos de aueriguar .si le fiE,ure por 
sabio, o por gracioso, o por todo: y si por todo este es el buen predi•- 
eador„ y si por sabio desgraciado, este es mediano predicador: mas si 
por gracioso nescio; este es mal predicador. Y a la razon comun, que 
ac uel. es mejor predicador que es mas seguido, dezimos ser falsa, .sino 
e sabio: porque siendo neseio„ dira doctrinas falsas conque engañe a sus, 

 
oyentes, y quanto mas crédito tuuiere, mas ercido sera, y mas mal hara: 
en contra de lo qua.1 E3ucedera al sabio desuaciado, que no sera muy se-
guido de la gente comun, ni oido con mucho gusto, y con esto no hara mü 
eho prouecho, mas alomoncs no hora daño pues enseña verdadera doctrina. 
Polz. O quin satisfecho me dexa.is con esta doctrina, y juro por vida de 
los que aqui estamos, que oi en mi parrochia vn predicador que de muy 
bien qutsto y oido, lo combidauan a porfia los vezinos de la parrochia 
a comer cada dia de manera que no comio Seis vetos en. su casa por toda 
la quaresma, y lloraua guando queria, y ringla lo que le parcela, y vna 
vez que quiso echar el resto en la villa del nombre Vinoso salio con doy- 
malillas, o por mejor dozir malissimas•heregias, la vna que dios tiene 
tassados los merecimientos de cada uno, do manara que en llegando a la 
tasan, no puedo merecer mas para si: y la otra que Dios tiene tasando el 
numero y /radios do peceados de otro,' de manera que en llegando allí, no 
le sera possible dexarse de condenar, por mas que procure salir del pe 
ccado, Ebiloti. Tal predicador como ese . bien merecía comer en los bode- 
gones, quanti() mas en casa de sus oyentes, Y' aun tal comer le trazo a ta- 
len vo.nntoe.ia 

Agri. 	171  XVI. 
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Así es que la buena predicacián es la que inclina a las virtudes, 
y para esto es necesario cierto talento para conmover a la gente. Pero la per 
suación, cierto es que no consiste en palabras afeitadas que algunos,  igno-
rantes predicadores llaman elocuentess Al contrario pasa: lo mAs sencillo 
es lo más elocuente. 

thilaletes... La tosqueria de que notais a los labradores por ser 
dados siempre a sus agritulturn, se deue 'regular por lo que dite el mosmigA 
S. Pablo en Corintos 2ue no le eftibio 4su Christo a Predicar con elocuen-
cia de palabras, por q la honrra de ctuersion de las gentes deuida a la 
cruz de  resu Christo no se diesse a las palabras afeitadas 	 om llaman al a• 

y 1 son procuradas por algunos ighorltes predicadores, como sea 
cierto El, la doctrina la Cruz y de la muerte del RedUtor es tenida por' 
necedad entro los infidles que se pierden>  mas para los que se saluan es 
virtud de Dios: y ansi Dios tomo noscia la áabiduria deste mundo, porque 
lo que de lo de Dios parece mas anesciado>  es mas sabio q los hóbres, ym 
lo flaco de Di"' "'Mas f, norte` los 110MbrOes No quiere DI.os a.muchos sa 
bios segun la carne, ni a muchos nobles, ni a muchos poderosos, sino que 
elipio lo nescio del mIdo para confundir a lo sabios: y a las cosas fla-
ca para clfundir las fuertes, porque ninguno se glorie delante de Dios 
cuya es toda la gloria.ol 

En el diálogo acimosexto2  nos dice Pineda que mejor es un buen 
sormán que una misa no comprendida, aunque la misa, que corresponde al sag 
orificio que hizo para nosotros Cristo es la mAs alta obra de todas. Los 
que representan estas gran obra si que debieran ser buenos>  pera no siempre 
lo son; En la sierra se representa 0610 la misa, y no se dan sermones, y sin 
embargo en tal caso tendría más importancia un buen serm6no Porque' "con  el 
oír do la misa no se alumbra una para excusar muchos otros pecados>  como 
con la doctrina del serOno Asi lo alega Angelus (en verbo Seriaeo  #45). 

, 	Las obras de misericordia en los hombres son lo que agradan a 
Dioss)  El misterio de la misa es la tatis alta obra que se, haga en este mundo>, 

Pero no es la más meritoria que en este mu,ndo' se haga. La verdadera misa 
fu6 la primera, que se celebró en este mundo por Jequcristo 61 mAsmo„ desde 
el momento que nadó hasta que expiró en la cruz: allí está la mayor cari-
dad con la más alta obra que ()frece qUe es su muerte, de la' cual el 1116 
to fin fu6 Dios y di irlás alto efecto la rendición de los hombres; mea si 

se habla de misas qua dicen los sacerdotes, hay qu.e considerar que ningán 
sacerdote puede igualar a Cristo, y los sacerdotes pueden ser malos y estar 
en pecado mortal; y sin embargo quedará bueno el sacrificio, porque este no 
depende de la bondad del sacerdote, sino de la de Dios, y por eso no se le 
deben`graciasPop' decir la misa al sacerdote, La misa de ahora es un macri 
ficio sin sangre sólo rememorativo de la muerta del Redentor 

"Philalot.., Como sea ley barredera entre todos loe linages do 
sabios y de,  cuerdos, quo la buena obra tiene de ser reuestida de todos 
sus circunItancieS„ y domo sea verdad indubitable que vna obra sea mejor 
ciue otra en al g9 y menos tal en algo: ansi auemos de considerar lo t,oc5 
te al sacratissimo nrsterio de la Mises. del qua digo por articulo de 

1. Agrio, Chris 18, . XXIV 
2. Agri, Chrio., Diálogo 16,UU. . 
3. 1grio Chrig, niálogo XVI, XXXII, 
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fe 1 es la mas alta obra que en esto mudo so haze, mas niego que por su 
alteza tenga ser la mas meritoria gil() en este mundo se haze. Si vos que- 
reis ver la missa con increíbles oxcessos de todo bien sobre todas las 
buenas obras que todos los sanctos hazen y pueden hazer, aucis de hablar 
de la primera que se celebro en este mundo por el mesmcv Iesu Christo des- - . 
de que nascio hasta que expiro en la cruz: y alli hallareis la mas alta 
dignidad del sacerdote, y la mayor claridad con que se mueve y la mas al- 
ta obra que ofrece que es su muerte, y el mas alto objeto, o fin a que mi- 
ra satisfacteriamente, que es Dios, y el mas alto efecto y bien que de 
alli resulta, que es la redeneion del mundo: y en este caso aueis de creer 
por articulo de fe que ninguna' obra en el mundo se puede ygualar con esta 
y que todas se han de posponer por esta, y que el bien de todas los viene 
dosta. Mas si vos habíais de las Missas que dizen los sacerdotes de otra 
manera lo auots de entender, porque ninguno por bueno que sea yguala con 
Christo nuestro sector, y pueden ser malos :restar en Pecado mortal, y pue., 
den faltar en todas las otras condiciones rÑueridas para ser la obra bue- 
na, y solamente quedara bueno el sacrificio; mas como este no dependa de 
la bondad del sacerdote, sino de la de Dios, no se le deuen gracias al sa- 
cerdotelpor el aun en caso que apreuochara tanto agora la Missa, como apro 
uecho la muerte del Redttor, lo quhl no aprouechawdelue en la muerte del 
Redentor se derramo su sangre, y el pordio su vida martyrizado con terne. 
bles dolores, y por ellos merecio tanto: mas agora la Idissa es un sacrifi.-
cío sin sangre, rememorativo, o recordatiuo de la .muerte del Redentor, y 
es vna.representacion que se haze a la sanctissima Trinidad de la vida y 
muerte y dolores  del" hijo de Dios y Por oso lo mira y recibe con tanto 
hazimato de gracias, y tanto mas, quanto mas deuotamente le fuere ofrecí 
do: porque como fue - la obra conque Dios mas contento recibio de quantas 
para siempre se hizieren y haran, y como la tenga siempre', presente recibe 
gran servicio en que se la representen, si no que pide que sean buenos , 
los representantes. Por -no ser quales deuen los sacerdotes no siempre 
rece' mas en esta obra, que den otras, pues la eharidad esta muchas votes 
en ellos muerta, o mortificada: y digo mas 

la 
no es esta la obra q sítpre 

es mas acepta a Dios: lo qual enttdereis si mira .s la necessidad de los 
tiempos, Wen la primitiva yglesia florecia lweharidad, y los pobres era, 
socorridos, y entonces aula falta de ministros, y de quiendixese missa, 
y por esto entonces era muy meritorio ampliar el culto diuino, y ordenar 
capellanías, y fundar beneficios, y labrar ygIesias. Agora corro tecle lo 
contrario, que se dexan perder las yglosias en muchas partes por su mul-
titud, y los sacerdotes son mas de los que son menester: mas apenas  aY .  
quien mire por los pobres y como Dios tan de veras y...tátas vezes los aya 
encomendado, y como las obras de misericordia estribe en eharidad, en es~ 
te tapo es mas meritorio remediar pobres, que encomendar missas, supues 
to lo dicho ay abundancia dellos: y aun supuesto que no las ay, si los 
pobres padecen extremadas neeessidades, porque todo lo al no se yguala en 
ley de  obligar a ser hecho, con 	socorro de los muy menesterosos: y pa. 
ra esto sabemos que muchos santos obispos y sacerdotes deshizier3 los ca-' 
tices y cruzas de las yglesias, y fue Dios dello muy .servido, y.  el obispo .  
S. Paulino se vendio por esclavo por remediar al hijo de la otra eiuda. 
Veis amigo y seflor Pamphilo que como la pasion del hijo de Dios que compa-
deciendose de nosotros muno por nosotros movido de su gran misericordia, 
fue la obra 1 mas aerado a Dios: ansi las obras de misericordia que nodo~ 
tros con mucha charidad hazemosi  son las que comunmante mas agradan a 
Dios e. 
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De las calidades del buen predicador, tenernos una resella, que be' 

ce Philalethes en el diálogo dieciocheno: 

"El qué3 ouiere de ser gran Theologo Escelastico requiere subido in 
genio, y el gran predicador requiere mucha yrnaginativa y buena memoria: 
y como el entendimiento•pida seco y filio celebro, y la ymaginallua callen 
te, y la memoria hunda, pocas vezes se podran hallar tales condiciones 
en el celebro que sea apto para todas aquellas habil4ladeseul 

El deber del predicador le impone una sinceridad de un grado muy 
alto: 

el predicador se ha de ofrecer a la muerte antes de callar 
alguna verdad necessaria para defension de la doctrina christianai 
qu'Ido si el callesse corrieran peligro las almas de sus oyerites..," 

Por toda la Azicultura. Christiana,  Fray.  Juan de Pineda tacha a 
los predicadores que son ipporantes, vanigloriosos, y regalados. 

Polycronio oyó una vez a un predicador romanzar del tema del D.n 
gelio del rico avariento (que fue'sepultado en el infierno) que lo enterra- 
ron como borrico. Esto les sirve. a los interlocutores de broma: 

"Polycronio. Por mi os afirmo q veo a muchdá de la yglesia mal 
acreditados en mi opinion sobre lo tocffte a este pecado, por las liuian- 
dades que cantando cometen en sus yglesias con sus gargarismos: y los 
predicadores a vezes se ocupan mas tiempo en se alabar a si, que a las 
virtudes, y vno harto mayor de cuerpo que yo, me molio alabricio el romasm 
ce que aula dado al thema del euangello del rico .  auariento, muriose el 
rico, y fue sepultado en el infierno, y el romano 'muriese el rico»  y 
enterraron le como a borrico: yo afladi que a dexarle biuir otro ano mas 
le enterraran como asno, "3 Philo. Vos deueis de ser de la casta de la 
otra vieja de mi tierra ha2.4a. el para= d Astorga>  que le enseño vn su 
hijuelo estudiante dezir al tiempo del comulgar el sacerdote en la Masa, 
cordero de Dios. aue merced de mi: y dende a quatro anos torno a la ver, 
y hallo q dezia, morueco de Dios aue merced de mi; loa qual reprehenclicla 
de ello por el hijo, replico que si qua.tro adiós antes era cordero, bien 
seria ya morueco. Pamphilo. No fue do la casta de vuestros cuentos 
aquel que S. Antonio cx.Ito del otro papa ofendido, qvle como sus ofenso- 
res le fuessen a pedir-perdon, y le diKessen cordero de Dios que quitas 
los pecados del mundo aue merced de nosotros: respondio que como se pos- 
dia auer•mudado en cordero para les perdonar*  el que de ellos aula. sido 
infamado y guerreado como leon dado a crueldades?"4 

Los predicadores que tratad de doctrinas elevadas en los púlpitos, 
dándose por grandes letrados y dejando a los auditorios ayunos de doctrina, 
debieran ser corregidós por la iglesia San Pablo predic6 la fe de Jesucris- 
to en sencillo estilo. 

"Phi3.z.A. Pues guay de predicadores y de confessores que con sermo-. 
narcos 7 sumas transtornan las ygrejas; y o por no saber, o por no quo.",  

• 1. 3 Agrbi. Chr., 23, XMIV. 
4. Esto recuerda el cuento de Filas 

Paya del Libro  
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rer•  o no lo tener por digno de hazer caso dello no se curan dello: y tra- 
sudan y agonizan para dar atender a los oficiales y labradores como 
Epheta ria quiere denr 	Poly. Buen remates  por mi vidas  por tanto 
esfor9ad para nos dar muchas doctrinas tales y grulla fui quisiere..."1  

Los sofismas no son para el púlpito „2  

l'herencia so queja de que do las cosas qi o comunmente se predica 
en pllpite "no sabemos dallas mas vn dia que otro",3 

Y Polycronio hace el mismo comentario] 

"Sellor Maestro, mirad con quien hablais, y a que fin, y templareis 
el estlio; 30 pena que diremos lo que solemos de los predicadores que pre 
dicarorl muy bien porque no entendimos cosa de las que dixeron.114  

es raro que los eclesiásticos hagan el servicio medio dormidos:5  

oihy bid a%a.distes•  si lo haza con deuoeion, poro si por ctiplir no 
mas de &á su oba.igacions  le reza, y barbullado, parlUdo con otros entro 
vn verso y &ale s  soruitdose la mitad de los verees, y medio dormidos:  y 
au meta.dos en la cama por no auer frie en inuiern; ningun sabio deuoto .  

dira ? es muy meri.torio." 

Dice Folycronio6  que hay predicadores criados en las Alpujarras 
que presumen de"enxertos en Toledanos" y que suben a3. ria•Dita para "darnos 
por los hocicos con un par de romances que lee han13.egb.do  (le Mandinga o de moscovia  ,5, os  echanlí un estomaticion de' Alchernes 5r un enplastro  de illlebum 
las•  con que más empalagan a los cuerdos, que' si los embubieser. de chicha- 
rrones." Replica Fhilalethes qp.e ásos no toman a San Pablo por yagestro0ni - 
aun por ejemplo: San Pablo no predicó la fe de Cristo 	alteza Ce -lenguaje 
ni .de sab:i.cláría humana; el es hilo perfilado le parecía e. San T.'ab.10 que estor 
baría la claridad de la gracia de Jesucristo. Y Santo Dionisie dijo que ta- 
les predicadores descuidan del sentido que debieran engendrar en el entona-. 
miento y se dan a regalar el oído. con palabrillas que "desdoran" la doctrina. 

Desparramadas por toda la Agricultura  Christiana va la cenbun de 
los eclesVsticos, religiosos, prelados, predicadores y confesores do malas 
costumbres que ejercen sus deberes .  a.útomáticamentc atenlAndose. sólo a la le 
tra y se dan una vida regalada de seglar, 

"Una de las principales materias de nuestra Ajzlat,,attize. Christlyanay 
dice Pamphilos  "sera la tocarite a las r. el 	y .el entender que mejo- 
ra tenga 3.a tal biuienda sobre la de los clerigos seglares quo deueri 
guardar obediencia y castidad, aunque la pobreza ya no se tenga del coinun 
hablar por concerniente el buen clericato.117  

1. Agri. 	41  21X111., 	5. Agri.. Chrii; 2, 
11 6. Agri. 	Segundo, XI, 2. Agr3. Chri ' 30,XIV. 

3. Agri. Chri..•  20  VII. 	 7. Agrd.. Chri. 0  200  VIII* 
4. Agri. chri... 25, XXV. 
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La ambición que lleva a males procederes, os condición de muchos? 
San Agustín dijo que no hallo peores hombres que malos religiosos, ni mejo- 
res hombres que los buenos religiosos. Los ambiciosos pierden el miedo a 
Dios y la vergüenza. Poco les importa el mal quo hacen, ni que se murmure de 
ellos. Alejandro, César y Pompeyoajenaron a reinos por su ambición. Pero la 
ambición es mayor pecado en los eclesifiticos por ser cierto que el prelado 
debe ser un dechado de perfecci6n. 

Pone Pineda2  los siete bienes de la pobreza voluntaria de Santo To- 
más, y los nueve grados de riobreza o maneras de dar de Alberto Magno, tambiln 
como unas definiciones de pobreza y la erIumoraci6n de sus ventajas. Los tres 
votos de los religiosos son obediencia, pobreza y castidad. Despues sigue la 
materia de la castidad: los modos de evitar o combatir los pecados de come- 
res, beberes y pláticas con mujeres son por los.  santos pensamá.entos, oracá.o- 
nes!, vigilias, la lectura de la santa escritura, abstenencia de comer y be 
ber y de los otros regalos. 

Solón dijo3  que si los príncipes "y los que más abultan en la Rem• 
pública° guardaran las leyes, el estado andaría bien regido. 

"Do lo cual deulgran echar•mano los Reyes y sefiores, y los prelam. 
dos, y mucho mas los predicadores, preciadose de pocas palabras y muchas 
obras, =bien como lo hizieron Jasu Christo legislador soberano y sus glo- 
riosos discipulos y con aquello plantaron la vida 'Chriátiana confirmando- 
la con sus muertes: mas ya en algunos libros leemds que se hazen leyes pa- 
ra solo el prouecho de los Z:1 las haine" oZ (lago notable de los pueblosvy 
no se si lo dePrentlieron de Mahoma qu.e lo hizo ansi....‘" 

Jesucristo fue el legislador soberano y plantó con sus discípulos 
vida cristiana 114  

Los prelados hacen su propia voIuntad.5  En tiempo estamos, dice Pi- 
neda en que cada súbdito quiere sus leyes particulares y cada prel.ado sigue 
a su propia voluntad. Dan los prelados más leyes que el reino con una liber- 
tad y una ambición desenfrenadas, 

Los eclesiásticos pican en el cebo de las honras y riquezase6  
intim da el caso de un sacristán de un convento que decía que para sustente 
ter su sacristía con sus ornamentos y aparejos, se necesitaban dos mil qui- 
nientos ducadps, de renta cada apio, 

ny que de tiempo han de gastar en la grangear, y en la comer y be- 
uer. Pues llegaos a los que no tienen rentas ni liaziendas, y (-ine so jactan 
de mas pobres que Iro, y verois los edificar casas Reales, y hazer róta- 
blos a costa de los pobres que llegan,a xt3.11.ares do ducados, y se ponen 
en cántiendas sobre salir con que sus conuentos son mejores que los de 
las ordenes ricas.it 

$ 	• 	• 

1. Agri Chrl, 20, 
2. Agri, 	20, XX. 
3. Agrio Ohrie, 19, XXI*  

4. Agrig, Chris, 
5. Agríe Chrioi 
64 Agrie,Ohni  

19, Uy. 
4, XXVo 

XXXVI• 1 
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. Si mal parece quo los mundanos hagan tanto caudal de sus riquezas, 
peor es tal falta en los religiosos, porque llamarse ricos es decir que no 
son religiosos, pues tienen hecho voto de pbbrezail  

La llaneza en el trato de las personas es obliga.0úia en los ocie- 
siF.Isticos; 'en ellos'la soberbia /  arnbici6n y "hinchazem" son más escandalosos •  
que en los mundanos.2  

Vero 	porcitip Milphos 	ladúans' claman y lloran se curan 111[;u 3 	.1  
hos preltidós de'hitib que bittiri 	¡.) 	betiiendo lo Mejor, y ciónálio lo lilao 
y mas precioso",3  por lo cual llevan sobre si la responsabilidad de cuantos 
males se hacen, porque de su mal ejemplo "deprenden" los otros a ofender a 
Dios. La Escritura dice (en Regn.) que algunos prelados hicieron pecar al 
pueblo, porque teniendo obligaciAn de plantar virtudes, plantaron pecados 
por su mal ejemplo como cabeza del pueblo. 

Polyeronio dicen que se lo hace que 

"ninguno está: en la casa de Dios, sino por el comer: y en quinto esto los 
estuiere se ro, no se curan de ras, mas si lees defraudan de vna 
del diezmos  o de las otra rentas de sus prebendas, mallaran pleitos hasta 
los licuar a la Rota Romana, y trastornaran al reino y descomulgaran• has 
ta matar candiles: de lo qual no Istaco clerigos,ni fraylos, ni, mongos ni 
monjas, y cansan al mundo con importunacionos sobre temporalidades, y 
tienen por bajeza zolar la honrra de. Dios en sus templos, y aun en sus 
alta.res: y si se hallassen con el rey, ellos serl.ó los primeros . que die 
ssen.  al  otro del codo sobro que estuuiesse mesuradanate delante de su al- 
teza, y aun por ventura con alga sa.borcillo de lisonja haril como lo vie- 
sse y oyesse el rey, porque le mejorasse la pitanga... y guay del que co- 
ma a costa del rey que no responde por su honrra, y muy mayor gua.y y glia- 
ya'! 

de los eclesiásticos que dan importancia a las cosas temporales. 

La corona tresquilada de los monjes, costumbre comenzada por San 
significa el "desapropiam.ento" dé los bienes temporales en'recompen- 

los bienes que les promete Dios.5  

Es de condenar todo lujo en las religiones.6  Los monjes debieran 
im renegar de honras, rentas y guarniciones. Hay monjes que traen. ícenos cu- 

riosos y lienzos costosos de Flandes para sus aposentos. Los frailes quo 
tienen rentas deben servirse de ellas para dar limosna. 

El buen eclesiástico que goza rentas de iglesia debe considerar 
que son fundadasi sobre la sangro de Jesucristo para los que le ayuden a lle- 
var la cruz de penitencia. on favor de la salvaci6n de las almas./ Los que 
son dignos de gozar estas "temporalidades" han de poner mucha diligehcia en 
cultivar la viña del Señor y en la labor do su propia conciencia y las de 
sus projimos. 

1. Agri. 	1.1  XXXVI. 
2. Agri. Chri. 1i. 1.11. 
3, Agri. Chri. ..s 4, XXVII. 
4, Agri. Chrie 4 XXII  

5. /4, XX. 
6. Agri. Chri., 20, XXXI. 
7. Agpi. Chris , 5 XXIII 
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u... segun este postrero bt pódeis dar con quasi todos los segla-
res al traues y con muchos de la clerecia y con no pocos religiosos, pues 
todos vemos el agonizar por prebendasy r3tas, y el procurar oficios de 
humos y de presuncion: y no se que, mala polilla roe la vestidura inconsu-
til del Redentar, que si muchos son a és coronar tresquilandose las gres 
ñas, muchos son a procurar mitras con que cubran las coronas porque no so 
les velen las molleras...0  

Comentando el hecho de' que Di6genes murió mordido de un perro 
el Mismo lía que Alejandro Magno, Philotimo dice:1  

"Eso habla c3 los religiosos que votaron, pobreza y humildad, algu-
nos de los gules que deuieran ir por donde Diogenes, van por donde Ale-
jandrel y no tienen escrupulo de profanar el sancto nombre de philosophia 
Christiatia, con las biuiendas de visos Sardanapalos, y ami si no pararen 
donde Diogenes, pararan donde Alextdret  y lleualo razon pues si el se lla 
mo GrVide también ellos rebientan por ser tenidos por grandes." 

Que cada rango se contente con ser lo que es; la orden de catego-
rías no se debiera perturbar por alborotos, porque cada rango ,tiene au pro-
pio sitio en 'n'arreglo de, la sociedad y todo este simboliza' con el .siste- , 
ma del ufilversos4  Pero a muchos religiosos no les ensena 'nada la admirable 
comPostUra del universo y  se dedican a medrar. 

El corazón ce lo que ensefia a vivir a lo prelados y tiene Proveí- 
dos a los Principales sirvientes,3 La vena que entra al corazón trayendo 
sangre del higade• es mas gruesa que :la quo lleva el coraz8n la sangre mas 
mdiferid" y subtile Eso representa muy  al vivo ceno debe ser la vida de los 
preladoS, sobretodo° donde las religiones viven de limosna! porque siendo el 
corazón el PrínciPeo se contenta con "manjares viles° y regala a sus sdbdi-, 
tos, los ótros miembros del cuerpo lo Me escogido y alln se los guisa. 

En la sociedad humana bien equilibrada los religiosos eclesits- • a 
ticos, sacerdotes y prelados se simbolizan por el corazdno  y 

"desdlchadoe los que tienen ri3b14e de guardadores. y, son desperdíciadores 
del° de Dios y do buen ,JemPlo: y que vn papagayo villana toma mas que 
tres agUilas reales: y que vna  tortuga criada en ieuaio trote mas calles 
y callejas que galgo hambriento: y a la postre de todos malos ejemplos 
personales quiera hundir a los buenos porque sabe que sienten mal de sus ' 
peoadam  publicas, a tanto se eltiende la tYrania de los que ralsOnentc 
vourPall el nombre de coragoni" 

Habiéndose del ayuno .11ega 
de algunns eclesiást1Cos:5  

01-Yeronio a exclamar contra la gula 

"GuaY de muchos  que llenen cargo de alMas#1, porque son blandos Pa ra consigo, y comen mucho y. bumna: y predican a los ttrop penitencia y 
ayuno, y la disciplina, y el dormir en el sueloso 

4, Agíli, Qhri1 9, XX. 
5, Agriti Chri#1k 29, no 

1. Agrio'  Chris, 5,XIX4 • 
2, Agri„ dhri., 5  XXII-1 if 
3i Agría' Chrie# 9, 1°C, 
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Fhilalethes cariado que éstos eón jaez lo habrán que los sabrá' es- 
pulgar y castigar, y que les hará entender "que no ay'mas que un Dios para 
todos, por mas "c9 aca muestren ellos tenor Dios apartes" 

"No se yo", dice, "como dar a entender la tragonia destos cargador 
de almas almas, y descargados del cuidado de las suyas: sino es comparan 
do el cuidado ri tienen, y la diligencia "4 ponen por s4. y por otros para 
tener mucho, vario, y precioso que engullir por sus garglitas sepulcrales, 
.40 

El Apóstol San Pablo nos "carda a los que pensamos saber ali56,,di- 
ziendo nos que la selencia hincha, como la charidad edifica (Cor 8 ).t..."4  
Aquí rolycronio se indigna contra los predicadores presumidos: 

"Aquella pidabra de 8. Pablo me desgafia de algunos escrupulos nes- 
cíes que he formado, de tener por soberuios‘ y vazios a los predicadores 
que veo no caber por las yglesias guando van o vienen del pulpito: y sa- 
en media pierna de sauana con que se raen el sudor y vanse luego a sudar 
en vna cama con mas recaudo que muger parida: y al comer es menester que 
la tierra para nueuas carnes, y el mar vomite nueuos pescados conque se 
les abra el apetito, o congue se les cierre despues de abierto: y muchos 
donoso  como nueuos cantores pasan con la sol fa, sin, el meter de la le- 
tra. Y como yo me aya criado las armas a cuestas lo mas de mi vida, y 
dese de muchoá ratos d esearamu9as permanecia sin me desarmar hasta que 
seme secaua el sudor: ts'égo a demasiado regalo, y a punta de grande hin-. 
chazon' buscar tantea sainetes con que muelen las casas donde los reci- 
ben." 

Cuando vienen eclesiásticos de visita a sú,,casa, dice Polyctonio, 
muy poca conversaci6n de Dios puede tener con ellos.? Hm yo reniego," di-'  
ce, "de tienda donde nunca pe habla de loa tenderos sobre lo que dizen que 
venden en ella". Y cuando.  61 estuvo retraído en un conventos\ por sus- pended- 
cias durante cinco meses..id .mismo pas6: rama oy6 allí nada de cosas virtuo- 
sas, 'porque po se hablaba file3 que de seflores principales, guerras y nuevas 
de la corte.4  

Hay ed.esiástiops que se regalan con. los mejores vinos, olvidándo- 
seles que pecan de gula. 

"Polycronio. Agora os digo que acabo de..  entender, el beuerrear, 
por entro el dia, y el jarrear dedpues de cenar, ser vna multitud de 'pe- 
cados,. que yo nunca -billa por tales por no auer tenido tales maestros de, 
virtudes que delIos lo pudiera deprUdere Por que mis confessores .deuie- 
ran ser los principales, y:esos nr .eblidaul a colaciones y a béuer en 
yendo los a visitar, y ellos tenin sus aposentos tan proueidos destok 
instrumentos, que yo no Deriánurk ser culpa lo que agora con vuestra doc- 
trina me carga la conciZeia."5 

1. Agri. Chri., 29, XX. 
2, Agri. Chri.., 21, XXVI, 

Agrie Chris, 29, XXV.  
4. Agri, Chri., 23, XXXIII. 
5. Agri, Ohri., 23, XXIX, 



El cotner se debe regular según el estomago y la complaxi6n de ca- 
da uno, dice Philalethes y no por ser uno rey, príncipe o prelado. 

"Oonsideradme oy.  que paso muy bien con vna libreta de carnero, y 
si maPiana fuesee obispo, no se me auria ensanchado el estomago, ni acres- 
untado el calor digestiuo, luego tumbion me bastaria otra libreta...Aqui 
se pierden los juizios de los mas entendidos, viendo .  obispos de cuyas me. 
sas y glotonias cortes y cortijoa tienen q blasfemar, que de puros trago- 
nes y ociosos tengan callos en las gargantas y sauafiones en los pies: y 
prelados de religiosos que gastan ellos mas que vna dozena de sus 
tos, sin escrupulo de que la perdiz cuesta quatro reales, ni la trucha 
diez, ni el gallipauo voynte y seis: y guay del que da a entender que 
(no) lo ves aunque se corneta en concejo." 

"que se puede dezir de los Eclesiasticos pubileamente tan dados 
al vino que: sin los hazer agrauio publica y comunment© los llaman racha bo- 
dogas" y madstre buen vino?", nos pregunta Philalethes.I 

Philalethes no puede comprender colmo Ruede haber 
de almas ajenas vivan descargados de las suyas, 

quienes cargados 

Polycronio confiesa que 61 como •muchos otros, dejaban el ayuno cuasi 
do tenían edad competente y que hallaba predicadores y confesores que le da- 
ban por necesitado y exento del ayuno y le aseguraban la conciencia, y am 
habla algunos que .tornando la colaci(Sh con 11, le obligaban a cenar con lison 
jas.3 

Siendo Polycronio el más mundano y el que vivid más libre, es el 
que da contra los eclesiást.lcos constantemente. Sequpja de que no tuvo 
maestros que le ensetara.n la virtud de la abátinencia.4  El "beuerrear" en- 
trke día y el jarrear despu6s de la cena, no se lo corrigieron nunca, porque 
sus confesores le convidaban a beber y a comer al ir (51 a visitarlos. 

Hay eclesiásticos que andan tras los ricos .5  Polycronio dice que 
tuvo que dejar a:' un confesor, porque como esto era pobre, "contemporizaban' • • 	 . con su mala vida, lisoftjeandole para ganar mas. Otros, por el MISMO motivos  
leperdonaban el. o.yuno.b 

Siendo juez, Polycronio muchas veces abusó del derecho de apelar 
por parte de person.a culpable y liberó a presos merecedores de la pena de 
muerte o corporal, esc4chand'o a prelados interesados.? Los consejos de Sus 
'confeaores no le valierel para alumbrarle en sus deberes. El creta que "a 
toda broca era licito el apelar" y lo aconsejó a muchos culpados, pensando 
"ganar gran corona". 

"O ignorancia ga,nzua del infierno, • y a que lina.ge de gentes pendo!». 
nas?... O mis predicadores, o confessores, y quantas cegueras tilgo come,- 
tidas, por auer me fiado de vuestra ignorancia, encubertada con la hin- 
chazon y arrogancia de los que so venden por letrados. 

5i Agri. Chri 25, VI. 
6, Agri. Chri. í 29, XX; 
7. Agri. Chri., 24, 35, XXXVI, 

Agri. 	23í 
2!  Agri, Chri 29; XX! 
3, Agri. Chri.." 29  XX. 

Agri*  Chri, 23, XXIX. 



Phi3.a. Si vos buscarades los buenee letrados, .no se os escondieran, y 
ellos os alumbraran. Peajero. Que mejores letrados auia. yo de sumer que 
auia en los conuentos, de los que me dau'd por confessores mies y de mi 
muger; y que los que me ivan a hablar en negocios arduos por muchos por 
mndado de sus prelados? Si yo pensara que no eran.,sabios no los dexara 
entrar en nd. casa: y muchas vozes que comían ,conmigo, vomitauan escudi- 
llas de errores, que contados por mi a los que leian en escuelas, apenas 
lo podian creer: y guando me quise reportar de su conuersacion, ya tenia 
hecho porque aya de llorar muchos Bias 1'  De ellos aprendió que era obra 
pía "hazer soltadizos a los presos por delictos merecedores de muerte o 
de pena corporal, y ansi otras piedades conque sacan sus lindos y abiva- 
dos ojos a la santa justicia." 

La compostura exterior que debiera mirar mucho entre los religio* 
sos.1  A los nuevos les ensc...Nnan a "recoger" los brazos y los ojos y á andar 
con la cabeza cubierta con «capillas% Polycronio dice. que él ha visto a mu- 
chos religiosos ir "braceando" por las calles, udescapillades", y dicieftdo 
"chufletas" a los oficiales que están en sus tiendas, y que si `hay lodo, al 
guisos do ellos se levantan los hábitos hasta las "carmen, afrentando a los 
que los ven, Pamphilo dice que muchas veces ha °ido doCir a su tío que una 
buena "portada" encubre muchas .faltas de lo interior de la casa, y que así 
pasa con algunos religiosos que encubren sus muchas faltas bajo una buena 
compostura exterior. 

Philalethes da' un caso, de un mal visitador entre los eclesiásti- 

"Vn mal juez de residencia, y vn mal visitador entre los eclesias- 
tices, es como rocío de- pestilencia que empongona al mundorporque vienar 
dese los malos acusados, y por dadi.uas o comeres perdonados, o disimulw.. 
dos, pecan despues mucho mas. Oy a un clerigo del Obispado de Abolorio 
que por tener vna muger en su casa le 1.1euo vn visitador quinte ducados, 
sin se la mandar dexar, ni echar de casa; y el se fue al Obispo diziondo- 
le ser mayor maldad la de su robador visitador dexantdole en el pecado pa- 
ra lleuarle otro dia mas dinero, y no le queriendo ver corregido, que el 
suyo de amancebado..." 

El prelado que no corrige los pecados veniales cae en pecado mor- 

"Guay de los eclesiasticos de vn templo que yo he conversado luche 
tiempo", dice Polycronio, "en el qual so miente mas desenlueltamente, que 
entre mis unos de caminos; y yo juro por mi verdad que los oficiales 
del tenían por cosa de conversacion el métir; y el no dezir cuasi verdad 
a los seglares I] allí acudían: y despues lo reian conmigo, y el prelado 
holgaua dello, y mas si.se  atra.uessau.a a.lgun prouechuelo 'de comer o beuer 
y cStandole.  yo las mentiras, y aun palabras no muy, de buen exemplo, no 
solamente no le pesaua, sino que dezia ser todo menester, para gentes 1 
llegan pensando que luego se ha de hazer todo como ellos mRciaren." 

Agri. Chri., 25, XX. 1. Agri. Chri.í 20, XXV. 
2. Agrie Chris, 5, XXXVII. 
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En lugar de dar las prelacías y otros puestos de honor a los vio» 
jos experimentados que los merezcan, escogen para ellos a jovenes sin`expe- 
riencia. 

"Philalet... y agora, siente la iglesia gran detrimento en su red. 
miento y en la biuienida virtuosa, porque no se tiene cuenta con la vir- 
tud, sino con pagar soruicios a magos dandoles las prela.zias deuidas a 
los viejos exemplares: y dan se las prelazias a los nescios ydiotas, de- 
uienclo se-  a los sabios cuerdos que entienden que cosa sea el negocio do 
las almas o de otras gouernaciones polyticas..."-k 

Muchos mancebos piden. honores más a.111, de su ciencias C01110 lo hi- 
zo Faeton a su padre el So1.2  Veis aquí la perdicián del mundo, pues hasta 
los mancebos sin ciencia y sirrexperiencia se'venden 'por suficientes para 
gobernar reinos,preleófaia y otros principados. 

La superstición es una falsa manera de honrar a Dios y de usar 
ceremonias,3 Es una mala manera de culta empleada de malos eclesiásticos pa 
ra influir en- ignorantes. Lactancia Firmiano "da on el punto" tocante al 
culto divino, diciendo que hay dos maneras, la buena ya la mala. 

Plutarco hizo un libro sobre la superstición,4  y Cayetano clasi- 
fica las invocaciones que los malos y supersticiosos eclesiásticos hacen: 
por santos y pergaminos, poniendo palabras que no se entendien, fingiendo 
sanar con palabras viles y desatinadas, Usando palabras sagradas para efec- 
tos de vanidad, dando el caso falso de que Cristo tenía calenturas: los ca- 
nones.  condenan el adivinar y el servirse de juicios astrológicos, el echar 
suertes o mendigar con remedios supersticiosos el mirar los días y las ho 
ras para comenzar labores, el fingir o el pensar que los "phytónieosii 
nen familiares demonios, 

Los padres del Concilio, atacaron la costumbre que se tenía de me- 
ter a doncellas de niñas en conventos por fuerzas  malos tratamientos y en-B 
ganos.5 De tal abugo resulta que muchos religiosos y monjas guardan mal las 
reglas. Ni se debiera casar a los hijos contrá su voluntad. Polycronio con-. 
Ilesa que tiene unos veinte mil ducados de renta. que sus padres, por dejar-,  
lo rico, le apartaron, quitándoselos a su- hermana a quien obligaron a meter 
se inonia.6  El lo estorbó todo lo posibles  pero así quedo, y ahora, arrepial 
tióndose, le manda cada ario cincuenta ducados, un par de puercos, dos cán- 
tzros de miel y veinte libras de azúcar, "sin dos mil ducados de dote y tires 
cientos de ajuar", Fhilotimo lo tacha de avaro, diciendo que más le daría 
si fuera 'seglar y tan pobre como es en el monastoric, y Philalethes prorrum- 
pe: "1'.) grande engaño del demonio que muchos que de sabios no saben lo que 
saben lo que saben, y religiosos predicadores y confessores las meten niñas, 
y alegan que antes que sepan pecar."7 Debiera ser al contrario: esperar 
basta que tengan sentimientos sensuales, para probarse en la "pelea". De 
otra manera muchas "enjauladas" podían, no atrevi6ndose a hablar, votar sin 
entera libertad lo que par ventura guardaran mal. Los que las esfuerzan y 

	mieromo.• 

1. Agris Chr9..; 14.1 ZXV. 
2. Agrio  Chris; 4 XXV; 
3. Agri. Chri.. 20-  IX-P  X-O  XI P  XII. OP  

4. Agri. Chri.20 IX,X P  XI,XII. $ 	O  

5fa Agri. Chri.s 1E3, XIII. 
6. Agries  Chri., 18, XII. 
7, Agri. Chri. 18 	$XIII, 



174 

engallan darán "estrecha cuentan. Las profesas debieran ejercitarse en la 
obediencia, el ayuno, e ir al coro; de otro proceder su noviciado sería 
"muy a pospelo". Les han do dar tiempo para que llegando a la edad de sen 
timientos sensuales y viéndose incapaces de dominarlos, pudieran salirse a 
casarse, conforme a lo que dice San Pablo en Corintos: más vale casarse que 
quemarse. Manda el Concilio también que ías renunciaciones u obligaciones 
tomadas por novicios o novicias no debieran valor menos cuando se hacen den 
tro de los don meses antes de profesar con licencia de obispo o de su vica-
rio. Parece que en algunos casos los que no llegan a profesar, los Siguen 
guardando en el convento, un procedimiento prohibido por dl Cancilioé TambiC 
el Con4lio manda que durapte el noviciado ningunos biones del novicio se 
debieron recibir en el monasterio, exceptuando los gastos de comer y vestir; 
del contrario pudieran verse sin libertad para dejar el hábito; que el Chis 
pe, su vicario o "idonea personan debieran examinar la voluntad y las calí-
dade's de la novicia dentro de un mes antes que haga profesí6n. El santo Con 
cilio descomulga a pex'sona que de favor o consentimiento para que mujer al-
gunt¡ sea forzada a entrar s en religián o profesar, e igualmente a la- que es. 
torte el.  entrar en religión o profesar, si no fuera por causa justa* anda 
el Concilio que los que se quejan de haber sirio metidos por  fuerza, puedan 
manifestar su causa a su superior dentro de cinco anos despu6s de haber pro. 
fesado. Ni-  uno llega al Padre sin que El le trajera (Juan) llamándolo a la 
hora de itercial, 

Según Aulio Gelio o I. Fenestela, las monjas Vestales no podían 
ser consagradas.por tales, 'sí tuviesen "alguna manquedad o fealdad notablen 
en sus personas.1  De este hecho se debieran acordar los que hacen tomar 
hábito de religión a su hijos o hijas feos, mancos o enfermizos, cometiendo 
así una "desvergüenza c3tra Dios, 'dando de lo que no Pudier3 encaxar al mun 
do por de poco valor." San Jerénimo llama míseros y de, fe menguada a los 
padres que por no hallar Yernos para sus hijas mancas  o feas, las meten en 

dando a,  entender que  tienen a Cristo en menos como esposo. "Y la 
mesura rePrehension merecen los que por Pobreza hazen otro' tanto,  pues su la 
tenci6n no es seruir a Dios, sino comer en la religión." Philalethes, 
quien tiene la palabra, dice que conoce un caso de un novicio que fue expe-
lido por no saber las letras necesarias para ser recibido. Otro padre de 
un religioso escandaloso, a quien conoce Philalethesí hablando con su mujer 
de las maldades de su hijo, dijo: "Alfa lo tiene la orden, auengase con elo  
que a mi no se me da nada." Reciben las 6rdenes a personas de poca honra 
por su sangre  y  por sus costumbres y suficiencias, y los que fueron viíes 
el mundo arman escándalo en los conventos, revolviendo las religiones por 
mandar algunas de las cuáles han perdido "lustre" por ello 

Polycronio critica la elecci6n de un pariente suyo:2  

oSi yo supiera lo que agora en las bregas de la calongia de mi Pa-
rate, yo le auisaria dello, para que conosciera el cabildo quan mal pro. 
cedia en elegir a vne nueuo corriendo podre, guante mas sangre: mas bis 
pagado quedo mi pariente de su idiotez, quo por andarse: a la flor de be-
rro, no aula querido estUdiar, confiandose que por su casta le querrian 
mas que al otro por sus letras: y si no fuera tan marrano yo tuuiera su 

Agri Cbri+ 21, XXIX« 	 2. Agri. Chri., 210  XXIX. 
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eleocion por buena." 

Isaias dice que los que Q. e acerquen a Dios, vayan limpios y hasta 
lavados de los malos pensam.ientos.1  San Jeránirno dice que se les prohibía 
ser sacerdote a los mancos, desorejados, tuertos, romos de narices, cojos y 
atoriciados, porque tales manchas corporales son significativas de faltas 
espirituales Pero en esto 

dUze todo a sal.. y agua." 

En el derecho canfánigo hay muchos textos dicindo que no .  deben 
I,glesia leprosos, mancos, etc. Los romanos bardaron esta ley, 
nestela dan. está misma ley para lasVestales. 

Pero éstos son abusos cometidos salo por algunos del estado y no. 
es decir que todoá loe eclesiásticos son malos: "Philoti., Ya se que el esta 
do 'es bueno, mas no todos los que biuen en el, cumplen con el s y mas pecan 
aquellos alli que yo 'aqui, y con este Dios sea con todos: que. 	tambien ,sien- 
to yo bien de, los, buerios."2  Y Polycronio es el del mismó pareCE)r1",.1'.siern- 
pre tuue sobre mi cabega a los buenos religiosos, como ,a domesticos y pri- 
uados de Dios mas mucho me descuerno.  y guando . véo o oye eri algUnos lo que 
ofende' a Dios y a los buenos hombres, Migue yo no merezca entrar en arte 
cuento "1 

S6lo siendo Verdad pública, se debe ,criticar a 

De vez en.  cuando advá.erte Philalethes que el decir que hay muchos 
malos ecl.esiásticos o  • no es negar que hay mes buenos Eso Philalethes le lo , 
asegura a Polyeronio, cuando se da a su crítica, diciendo que cuando por 
sus pendencias estuvo retraído en casa de unos padres, nunca les oyó hablar 
de Dios, ni de virtudes, ni de la observancia .  de su regla, sino que prefe- 
rían tratar de linajes do seriores principales, do cosas de guerra y de ,  a.as 
nuevas de la corte, y que a veces la conversacián llegaba a tales extremos 
que a afrentado se fingía mal dispuesto, para retirarse. 

"Siempre se hs, de hablar con mucho tiento contra los Eclesiasti- 
coa", le replica Philalethes,5  "porque como son los ojos de la iglesia y 
del pueblo, christiane, y ninguno refriega su ojo con aspero trapos ansi 
los Eclesiasticos no han de ser 9amarreados con infamatiivas palabras, y 
mucho menos los religiosos que son las pupilas de los ojos, y los mas 
guardados, y vn noli nos tangerei" 

Luego no se ha de predicar contra sus vicios, lo pregunta Polycro 
n o 	

, 
a lo cual le contesta Philalethos que 	haze mal quien dite mal de 

"se mira poco entre los eclesiasticos de nuestro tiempo y.tierral  
pues el Sacerdocio Christiano os inkinitamente mas venerable que el Ju- 
do.ico, y las manchas de los pecados son las mas hediondas en los ojos y 
narizes do Dios; y ellos biuen con la libertad que les parece; sin que a 
sus'prelados se les pegue mucha pena por las ofensas de Dios, ni porque 
ellos se vayan al infierno, pues si no hay bolsa en que los penar, se re 

servir en la 

Agz i.r Qhrieí 21, XXIX, 
Agrie- Chriel 5, ' XXIX. 
Agrie Chri. 20XXVI • 

4 Agrio Chri.; 20, XV, 
5. Agrie Chrit9 23, XXXIII. 
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los eclesiasticos, aunque sea verdad sino aprouecha su hablar' mas de que se 
pan las faltas de sus praximos." 

Poro la virtud desea ser podada de sus.  excesos, y así los buenos 
"se derriten" en ver y oír condenar sus defectos, cano en ver y oír alabar 
sus virtudes. Y asi se esfuerzan aún más por corregir los errores y seguir 
las virtudes. A los relTgiosos hartos y holgados, so los debe tener por mons 
truca, porque Dios 108 metió en su vina para ayunar y trabajar, "y si algu- 
nos tal viuienda defendier. , tenedlos por enemigos de Dios, mas ni por eso 
diulgues sus pecados, sino fuere a quien los aya de corregir y castigar". 

Anda con mucho tiento Pineda en criticar las costumbres de las re- 
ligiones vistas en común. 

Al decir ramphilo que se detuvo en la Zarzosa a oir misa, Polycro- 
nio le advierte, que si trata en ella, debe cuidar su hacienda:1  11341 la gariw 
9esa tratays? O vos, o vuestra hazienda, o todo jlto les quedareys en las 
manos." Pamphilo le replica que en su companía gana él virtud y doctrina y 
a quien bien le hace, debe él amor y buenas obras. rolycronio afirma que en 
aquella casa se dan a recoger mancebos letrados y ricos, que les han cogido 
a él a su sobrino, mancebo de grandes esperanzas, , y que se apropiaron para 
sí cien mil maravedis do renta del testamento del padre del joven, dejando 
a unos do sus Parientes pobres y nobles "dando tortas con las' manos". l'hl- 
lalethes dice aquí que para condenar el estilo de vivir de una religión 
aprobada, es menester mucha inteligencia de do° proceder. Tambi6n la reli.4 
glAn necesita para vivir. Es muy fácil murmurar, y difícil juzgar do la "bi- 
u:tendal' del vecino y mucho más de la de los religiosos, "que no entendeis 
sino de lexos". La riqueza no es mala "de suyo", pues muchos la gozan sin 
pecar y Dios la da en galardón temporal. Puede ser mala por mal ganada o 
mal poseída. Los religiosos por haber hecho votó de pobreza, deben huir  to- 
da muestra de codicia, y lo que posean en  común, debe ser "con muy estre- 
chas modificaciones". El vivir regalados Y comer y beber "mucho precioso" , 
de parte do los del "estado penitencial", provoca escandolo. Lo de ' alle- 
gar haziendas" por medio de confesiones, no es de suyo malo, si lo han me- 
nester y quieren dar los penitentes. Lo mismo se puede aplicar a lo do re- 
eibir dinero por testamentos, "mas ello lleva consigo vn mal olor que ofen- 
de a los buenos si no les consta de la limpieza como se buen, Z1 atraer a 
jóvenes a las órdenes tampoco es malo, si se hace sin engano y se cu,mple 
con el deber de dejarles hacer primero "voto simple de tomar habito". Peró 
el acusarles que el primer voto los obliga para siempre, es algo infernal. 

La indignación de Pineda cae más fuerte en las mejores espigas de 
la sociedad humana, los eclesiásticos, que son los que con los gobernadores 
debieran dar ejemplo a .los demás. Después do éstos, en la república de los 
hombres, son los ricos y nobles los que tienen mis obligación de "bien vi- 
vir'". Pero éstos también dan más importancia a las cosas temporales, y van.  
tirando hacía diferentes runbos y sali6ndose  del camino, como los caballds 
de Faetón, a falta de ser regidos y sujetos por los eclesiásticos y goberna 
dores. Viven blandos, dándose a comer, babero  vestir, correr caballos; y 
con el ocio caen en todos los pecados, con una ceguedad sorprendente. Son 
soberbios, presumidos, teniéndose por encima do las dos clases de la soeíe. 



- 177 

dad que son las que sostienen la repdblica: los sabios y los labradores. 
Son ignorantes, casi no saben escribir una carta que,  se pueda leer, y miran 
más en la crianza de sus caballos que en la de sus hijos. 

Todo esto viene do su enfasis en las cosas temporales. Su lijera 
conducta en la iglesia da a conocer que miran más en sus propias personas y 
en la del rey mundano que en Dios. 

La justicia, sin embargo es inalterable y por su conducta los 
hombres labran su castigo. 

La vida de palacio tiene trabado el mentir, lisonjear, murmurará  
"malmeter y revolver".1  Si uno anda "mas privado" los otros le cobran envi 
dia y malquerencia. La ociosidad de palacio engendra malos deseosa  malos  
juegos,  y carnalidades. A algunas mujeres de palacio las encierran detrás 
de candados, para guardarl.as•de ocasiones de perderse. Echan a las criadas 
del palacio, si se deshonran, "y no estiman sus luxurias con que traen por 
alcahuetes la mitad de sus pajes. Y,"... no me negareys la hambre de los 
criados viejos que se trasanejan en los palacios que llaman pelados, y su 
desnudez' y su sarna, y vsagre e-6 otros mil enconijos..." 

Los grandes no enserian ni corrigen a sus hijos, aunque la doetri- 
na, "ordinariamente hab3.ando", más se da para , los altos que para los bajos.2  
La vida regalada que les permiten, los estragan. 

"Mirad bien en los hijos de los que se llaman grandes senoresá  
aunque deuan mas Ei podran pagar en toda su vida: que los crian có comerá  
jugar, vestir y fornicar, y muchos dellos de podridos en buuas andado por 
lo entapi9ado parecen - qu.e pisan sobre abrojos: las caras llenas de pecas, 
y las piernas de botanas, y las coyiituraz enlardadas de vntura.sk y no 
forman c5ciencia sus padres de leá clexar biuir con tanto menosprecio de 
Dios; .If 

Los hombres en general son cuiclacloso's de no sembra.r el trigo y o- 
tras semillas' sin limpiarlas y apurarlas y.  de escoger tierra de buen tempe- 
ramento en que echarlas; y a sus hijos los siembran sin pensare3  

Pierio Valeriana trae un jeroglífico que condena a los hombres ro- 
ga,lados y más efEanina.dos que toda hembra .4 Tambión el profeta Ezequiel des- 
carga terribles amenazas contra estos delicadowy melindrosos que no han de 
poner el codo sino sobre almohadilla y blandura, haciendo a.si contra lo que 
piden la buena cordura, la discreción y la gravedad varonil que exige robue- 
ticidad y esfuerzo.Nilqs tiernas doncellas andan cargadas de tales golosi- 
nas. Orígenes es a quien más condena a esta manera de hombre. Aquí pone Pá 
nada una larga recriminación do los que se arrodillan en almohadas para oír 
misa. Por penitencia se oye la misa y con dolor se debiera oír porque repr • 
santa la pasión de nuestro Redentor. Éste es el trozo más largo y más apas'.. 
nado sobre aquel tema que trae Pineda.5 

"Philaleties. rne 371.0 de muchos que de bauos y  valientes ponen temoY 

1. Agri. Chri.á 24.E  III. 
240 Agris Ohne, 20, IV. 
3. Agrio  Chrie, 5, VI. 

4. Agri, Chrle, 5, XL! 
Agri„ 	5, xL, xu. 



a sus sombras con sus brauas cataduras: y guando parecen delante do Dios 
a hazer vn poco de penitencia., no pueden estar de rodillas en vna mbsa„ 
sin poner clebaxo el almohada: que por solo lleuarsela va tras cada qual 
vn mono, y plega a Dios que algunos no pongan el sayo por cabezora en la 
cama, o a la misma almohada rodillera. Porque tonga mas deuocion, me dixo 
vna dueña que tornaua por las rodillas do un marido en esta vuestra ciu- 
dad, que ponian almohadillas: porque el dolor de las rodillas los destra• - 
he de pensar en Dios: y si juegan a la >pelota ciaran por bien empleado rái- 
por ca3.9a y piernas por tornar vna pelota, y no les dolera la pierna, ni 
escozor% la caiga do seda que dexan hecha ha.nclrajos••• 

"..ecomo el hombre se'deua conformar con el Redentor, como miembro 
su cabe90.: dolor deue querer recibir en la auciencia de la missa, y cle.- 

uocion cleue tener, y lagrymas deue querer derramar, contra lo qual es lo 
de arrodillarse e sobre blando•ftldandose en que es estilo de los que se 
tienen por mas que los otros, y no son para si quiera poner las rndillas 
en tierra delante de D±os, y hara.nlas pedagos delante del rey que es otro 
hombre corruptible corno ellos- y aunque se les faltan las chuequezuelas cli- 
ran quo estan muy a su plazer, y que es todo poco a trusa° de estar clerá-• 
te de su rey. Ponderad mas estos humos perfumados de la soberbuia mundana, 
que sePialadamení,e tiene Di.on dado pregon que no competa hombre alguno con 
el en la honrra, porque a ninguno lo consentira: y que los hombres se le- 
uanten a mayores contra tal prohibiciono  vsando con el de pundonor que no 
le usan con otros honibres, ni menores, ni yguales, ni mayores, y los ter- 
nian por vazios si tal hiziessen... Los que esto hazen con Dios no paran.  
hasta se arrimar al altar donde todos los vean no tener crianga con Dios, 
que si ouiessen de faltar en alguna ceremonia de criáza. en la sala de 
otro hombre o rey mas alto que ellos, procurarian que no lo viesen 

Que) podrán conseguir con tales audiencias de misas, "como el tra- 
dOuidamente con Dios se funde en humildad,, y menosprecio de si mesmos?" 

"Tales entonaciones" no tienen. perdón, porque "si otro 
uersa a ellos con el respecto que ellos quieren, aunque exceda a 
.facion, no los miran de buen, ojo, y les niegan conuersacion".. 

Con esto exclaman Polygamo y Polycronio, los ricos y nobles 
han dado hasta entonces a todos los placeres: 

"Polygam. Yo protesto por los dolores que el Redentor del mundo 
por mi passo en la cruz traspassado su celebro con crueles espinas, y sus 
pies y manos con duros clauos, y su costado con la lan9a penetrante: de 
nunca mas vear de tal mas valer, pues al ojo 1110 aueis mostrado que os pu-• 
ramente locura mundana, y emanente de menoscabados entendimientos. Polym 
cros Yo no juro, mas.'hallome c5fuso do' no, auer antes de agora entendido 
ser cosa tan auiessa, y sin miramiento, o de mal miramiento con Dios, 
presumiendo yo de bien mirado con los hombres." 

Muchas personas se confiesan en casa..1,  No van algunos a buscar a 
Dios en su casa. Como han de salir lós grandes con tanto acompaffamiento, se 
les hace "engorroso", y mis a las señoras que navegan como unas carrhcas que 
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necesitan grandes vientós. Para ganar del rey, sin embargo, éonvocanparen- 
tela y andan meses yendo y sirviendo. Y por. luy.pleito no mandar-tan a llamar 
al juez y aún le untarian las manos. Hay religiosos y clérigos que tienen 
por honra confesar a los selores. Qué juicio tiene el hombre que fía su 
conciencia a tal confesor? Las Mujeres que trotan las calles y plazas "ene, 
cochadas y soncochadas" y río quieren ir a la iklesia se veranfritas y • it 	. 
asadas", 

s costumbre bien corriente que los ricos y poderosos bUsquen con- 
fesores ignorantes y pobres, observando así el sacramento de la confesión 
sólo como un rito exterior, porque con la pobrezay necesidad no les osan 
tales confesores decir palabra que sepa a critica.i 

Al padre de Pamphilo, hombre bien despegado,2  "le rogauan con con- 
fessores en algunas casas de oracion desto pueblo". Y su madre ha sido im- 
portunada tanto "de algunas partes" que ha perdido la pía afección que antes • les tenia, y ha dejado la costumbre de confesarse en casa. 

Hay eclesiásticos que se meten en juegos y armas y saben muy po.- 
co de la ley cristiana.3  Guay de los preladoc que no saben ni aún para 
clbigos simples. Y otros hay que frecuentan los eseandolosos espectáculos 
de los farsantes italianos, deshonrando su hábito y dando 43....Asion de ser te- 
nidos en menos. 

Todos los hombres están obligados a responder por Dios y por su. 
honra, y mucho más los eclesiásticos y los que tienen poder de a.utoridade4  
Muchos religiosos, sin embargo, cierran loe ojos a lo malo que pasa alrede- 
dor de ellos* "se han tornado perros mudos que no pueden ladrarn* 9  

"Philal..."El auerse tenido aparte Phaeton quando se vio delante 
del sol, es vn espejo de criansa que todos deuen guardar con las personas 
de dignidad o prominencia, y mucho mas si son Eclesiasticas: porque lle- 
gar haeta se refregar con ellas es rusticidad que sabe a bestialidad: 
mas en lo que toca a loe esoglares, todos saben que ha de.' ser ansi, porque 
les daran de repelones, sino se comiden: y porque los Eclesiaisticos sino 
son mlw ricos ., no se hinchan como los seglares, qual lutera. juega con ellos 
a pasagongalo, y los hijos de vno de los que en. Castilla se llaman seno- 
ria, llamauan merced al Obispo de aquella tierra, y él Obispo llarnaua 
ylustrissimos a los padres de los muchachos: porque veais que ya.lia' mas 
allí el dinero que la sangre de Iesu Christo con que el Obispo es vungi- 
do, y el tambien fue apocador de su diuina dignidad en no hostigar y re- 
prehender a los que desacataron a Dios con el. Subamos mas 03_ abuso de 
los pocos Christianos que no ymitando a Phaeton, entran en casa del Sol, 
que es la yglesia. de Dios, donde el mésmo Dios esta sentado en el trono 
del sacramento: y no paran hasta el Sancta sanctorum, o hasta el altar 
donde se dize la Missa, y se ponen sobre el sacerdote no lo dexan.do rem. 
boluer„ y el que sirue al altar ha de andar y pasar por detras de los 
tales, los quales si estouieran comiendo en su casa, no consintieran tal 

1. Agri Chri. 20, III* 
2. Agri Cht1.4_, 16, XIX. 

3e Agri. Chri 

4 Agrié Chrié 



en su mesa para con sus criados que les dan la paja para so escartiars  

opamphi. Tan gran desacato arguye gran menosprecio de Dios, .y no 
ves que los Eclesiasticos lo estoruan, ni lo predican sino por ceremonia, 
si a caso se les viene al puesto: y me,parece que todos tornan grandes 
pleitos sobre ello. Polyc. Yo quiero deziros lo que sé me entiende por 
mis theologias, que ninguno me desacata en mi casa, aunque sea mejor que 
yo, porque tengo vna (lozana de,  criados que sobre ello llegarian en rompi- 
miento, y ansi todos tienen quien por ellos respEda, o ellos respIden por 
si: mas como Dios este disimulado y mudo y ciego en la hostia, juzga los 
tales que ni los' veo, ni-los siente... y como diga S. Pablo con verdad 
que todos buscan sus prouechos, y no el servicio de Dios, ningUno asta 
en la casa de Dios, sil-m*1)0r el comer: y en quanto esto les estuudero se- 
guro, no se curan de mas, mas si los defraudan de vna gallina del diezmo, 
o de las otras rentas de sus prebendas, mueran pleitos hasta los lle- 
uar a la Rota Romana, y trastornaran el rp3rno, y descomulgaran hasta ma- 
tar candiles: de lo qual no saco clerigos, ni frayles, ni m.onges, ni mon- 
jas, y cansan al mundo con importunacioneá sobre temporalidades, y tie- 
nen por baxeza zelar la honrra de Dios en sus templos, y aun en sus alta- 
res: y si se hablasse con el rey, ellos seria los primeros que diessen 
ál otro del codo sobre que estuiesse mesuradam-dte delante de su alteza, y 
aun por ,yentura con algun saborcillo de lisonja haria como lo viesse 
oyesse - 4:31. rey, porque les mejorasse 1 pitan9a."2  

"Algunos entran en la, iglesia y no paran hasta el Santa sanctorum, 
o hapta el altar donde se CliZe misa, y se ponen.sobre el sacerdote no le 
dejando reboluer, y el que sirue al 'altar ha deandar y pasar por detrae 
de los tales los qu'ales si estouieran comiendo en su casa, no consintie- 
ran tal en su mesa para con sus criados que les dan la paja para so ese»;  
caruar."3 

Segiln Pamphilo los ricos ni saben pronunciar lo que rezan, 
cho menos rezar el espíritu de la 1etra4 

"Muchas cosas pa.ssan por nosotros y no las entendemos, por no nos 
auer :criado con entendimientos dignos de nombre intelectual: porque los 
pobres por ganar de comer, y ,los ricos por comer lo ganado, y algunos pa. 
desperdiciar lo perdido, no se acuerdtt de querer comunicarse con hombres 
sabios, ni aun con. cuerdos en consciencia. Bien conoscemos aqui a hombrk 
que tienen toda su estima en que los tengan- por buenos ginotes, y estar-. 
dos dios con sus noches hablando en bestias, y qu.anta,s vetes han de dar 
de las espuelas al cauallo en vea carrera: y si van a oír missa (si quie- 
ra por ser estilo de nobles., y ellos quieren parecer tales) entran con .el 
crialayson del petar nostre, acudenle con el santouiceto y el danabiso- 
dia, y echanse vn purto do cruzes 	traues de los hocicos, y darse caer 
de codo sobre la rodilla derecha que no hincan en tierra, y en llegando 
su compadre, pon.ense a hablar con el sobre el sacerdote que esta diziendo 
missa; y salen mofando del porque dixo Chirie eleyson y pa.ter nostre." 

Hay muchos que oyen misa todos los dios, siendo amancebados y ene- 
mis tados y enredados en otros pecados, con la determinación de llevar ade- 

Y Y 

1. Agri. Chri., 4, XXII, 
2. Agri. Chri., /4,, X1110  

34  Agri. 	4, 
4. Agri, Chriel  12, 
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lante sus pecados? 

11 1‘1, y tomad asta comparacieh0 - que estan aqui doS, el vno con 
obligaolon de sorilir al rey a la mesa, y el otro no: y ambos estan su- 
/1pS, Ir mal vestidos: y al punto del menester si.ambes llegassen and, a 
seruix4  al rey, arOos pocarian contra el, por se poner delante tan Mal 
paradoei... And, Oigo cilio el quia no tiene obligacion de orar, y este en 
pecado 'rortal actual no ore; más el obligado salga del pedado actualm9hte .  
quori¿eí y oro," 

lorb bien.que los predicadores y confesores enseriaran a - los hotm 
bres que estando ellos en pecado y,sin Penitencia., la oradión,no les Vale¡ 
en lugar de perder el tiompo mostrandqse letrados en cosas qUe ni aprovechan 
al puabl,o ni se entienden sino de pocos. 

"Los soberbios andan el cuello muy yerto, y engrol.do, como su fue' 
sun lyenas, que no tienen en el coyunturas, o como si traxéssen de los 
garbes . citielagora so  vsan, que-  si se les cae el husor ha de venir quien se 
riecla baxar a darsela: ni de loS suPerbissimos hombres dixera tantas ve" 
bes l escritura que los quebrantasse DioS los espinazos, que:es dezir 

morecian ser asperamente castigadose ll2  

Los ricos dan más importancia a la casta de sus caballos qué “a   
d4 sus tijOá: 

neney8 1,08 Andaluzes por hecho acertado escoger cauallos de buena rafe, Y. 
Manas para vuestras yeguas, porque nazcan potros que salganmenos.caua~ 
llos: y no sea mis justo.proueer-en como nazca buenos hUree?n3 

Gran cosa sería que no se casaran personas de malaSindllnaCiones, 
aunque no se sigue fue de mal padre nazca mal hijo, porque el pecar dice 
obra y no inclinacion, y tal obra es voluntaria. En poder.de la voluntad es-. 
ta el pecar - o no.pecar. Muchos hijos de malos ;y -muchos bastardos han flore-t 
cido.en el mundo. 

Se debiera mantener una Jerarquiaen la sociedad; ási se conserva 
el equgib0.9.4 -Ad  como cada.máembro del .cuerpo huffiane tiene su lugar fi" 
jo y sus debemlserialados, toda persona tiene su órbita. TodaS. las` clases
j'Untas hacen el cuerpo - 4e la república. Polycronío remata lateoría, dieien-
do Tle  a 61 le.parece gran providencia divina dar poco entendimientO a la 
gente de trabajo cbrporal, porque si mucho. entendiese, le pesaría más su es-
tadovlo cual vemos en lagbestias: las de trabajó qué eón casi "sin sentir 
do" soportan ser abrumadas a palos y a quinchenes" y en caMbie las que no na 
cieron para trabajar, cuando castigados guardas sus enojos para muChos dias75 

Zstando salvo el bien cámún, medran todos los particulares. POhign 
dese la rano a recibir el golpe que amenaza la cabeza, se salva a si misma, 
porque si-lacabeza se danara y muriera, moriría la mano con ella. De esta 
manera son los hombres enseRados a obedecer la ley universal de la raz6n 
la ley natural y a contentarse cada uno_con su lugar y grade. A ninguno es 

4, Agrie Chria, 5, XXII. 
5, Agrie Chri., 3, IV. 

1. Agri. Chri,1 13, V, VI. 
2. Agri. Chri.í 9! XXXV', 
3. Agri. ebria, 5, II. 



lícito causar alborotoso  querierrlo subir por fuerza a más alto grade, aun- • que n.o es malo querer mejorar 	 razón la ley de rzon abrazada con la ley 

Pineda toca también en la tecla de los mádicos.1  El jocoso Phi- 
lotimo es el blanco de las t exageradas burlas, las cuales recibe siempre 
con buen humor, anadiende aigo de su propia cosecha. Por toda la Afzi.cultum,  
ra Christiana se encuentran trozos en sátira de los módicos, que juegan 
sobre la vida del enfermo, quidn les da su hacienda, para que le maten. 

Minermo y Colofonia dijeron que los médicos por ambici6n y j9ctan 
cia encarecen las enfermedades para que los estimen y quo les paguen mas, 

"Poly. Quando yo seguida la soldadesca me halle de aposento en vn 
lugar do Castilla la Viaja llamado Fermosel en tierra de Ledesma, donde 
la mültitud de los viejos me dauan que admirar: a lo qua]. me dixo 
vno dellos con sospiros, que clespues l' el obispo de gamora Cuya i camarrá 
es agua]. pueblo, los metio loas hesicos„ por decir Phisicos o Medicas" ya 
no 3.1egauan los hombres .1 tt viejos como solil"."3 

aueis do considerar, dice Philalethes, "que ,todas las:, artes s 
trate en lenguage inteligible con aquellos a quien se comunican, y que 
sola la Medicina dizen que pierde su valor Si no se platica como. ninguno 
de los curados entienda lo que con el so trata a cesta de su vida; .y ansi 
solo al medico se da crEdito sin prueue lo q d:ize, y, ninguno lo :echó de 
ver engallado de la espe?tanza de• la salud. Para contra los errores ,de das 
otras artes, ay leyeá punitiuns, con ser el dallo hecho can poca entidad, 
y contra los errores Medicinales que destruyen la' salud y la -  vidatio pe 
hallara que alguno aya sido castigada. Deprenden a dar ,salud, matando .a 
les bitios, y entre_ todos los linages . de gentes, solo el medico queda sin 
castigo de los homi(ddios que comete, y aun sobre tódo los ansi malmuer. 
tos son reprehendidos„it4 

Esto y otras much113 cosas dice Plinio contra lop malos médicas. 

La medicina es un don divina. La Escritura (en Beles.) nos Manda 
que honremos a los buenos médicos parque toda medicina baja de Dios: 

"Hijo no te faltes en tu enfermedad, mas encomienda.  te a Dios, y 
el te curara. Apart,ate del mal y haz bien, y limpia tu cora9on de malos 
pensamientos. Da lugar al Medica (1 'es criado por el seriar, y procura lo 
tener siempre contigo, porque sus deligencias te son necessarias; y' el 
bogara al serior que isuie con bien sus obras para tu salud." 

Galeno fu6 tnerseguido y murmurado de los médicos necios y envidio 
Pos de su gran saber> Galeno fue' secuaz de Hip6crates, y Avicena fuá, el 
tercer médico célebre. Algunos hacen falsamente a Axioma cordobés y  rey de 
C6rdoba, , y otros también caen en el error de afirmar que San Isidoro de Si 
villa fu6 el que escribí© los tratados atribuldes a Avicena, 

Lo quo dice Philotinio de si mismo, representa a los m'édicos en 

1. Agri. Chri.; 3.9; XIV. 
2. Agri. Chri.; 1 f XXX. 
3. Agrie Chrie•  18 xxx. 

4i Agrle Chrliip, 1E4 Xxx.. 5. Agri. Chri., 18, XXXI, 
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general de su épeca, que ofuscan a sus enfermos con palabras' a.3.tisonantes•1  

"Philotin.io. Mucho deuo a Dios y a mi padre por auerme puesto a 
las letras, viendo que los que no han estudiado me quedan tan atras, que 
no merecen' compararseme y especialmente guando tomo el pulso, o miro al- 
guna Orina, que alego algun texto para prouar lo que so descubre de bien 
y de mal en la enfermedad, y todos me estad mirl.'do, y se espatan quo sopa 
yo por letras lo que el otro tiene en el cuerpo: aunque digo mi cultura 
que a vetes digo Femina masque genus, o, nomen quod sit in a, y aun es- 
to es segun el arte de la medicina para tener, buen credito con el enfer 
rno, que haze mucho para qu.e lo quo hombre haze con el, le apoueche mas. 
Polycro. Conforme a vuestra confesion no sois para curar mas que a nos- 
cios, que no entiendan vuestras cordurase"2  

Los escribanos, abogados y alguaciles tienen la mala Costumbre de 
hacer largos procesos sobre ninorías por las ganancias y echan en carcel a 
docenas que con una palabra quedarían bien castigados.3 Esperan a prender 
al Mercader en tiempo de las ferias, para que pierda más, estando en pri- 
sión, y al labrador en la sementera, para que no siembre. Un lugar de Cae- 

' tilla la Vieja, por ser regido por este sistema, vino en veinte dios de dos- 
cientos cincuenta vecinos bien hacendados a ciento ochenta "doshambridos". 

En' el Diálogo cuarto Philalethes declara el mito de Faetón y su 
padre el Sol, y entro otras lecciones dadas, ensaña cómo debiera ser el go- 
bernant e 

Faetón no pudo gobernar a sus caballos, tal como pasa con los go- 
bernantes que no pueden con sus súbditos, por ser 6stos difíciles do Guiar 
y obstinados en querer salir con la suya. Es verdad que a veces el sdbdito 
cojea por tener al.gtfn dolor en el pie, poro en general, los gobernantes no 
saben gobernar. Philalethes pregunta quó bestia querrá caminar muy cargada 
de oro o de plata "portollares" por más que los hombres estimen los teso-- 
ros que le echen, encima. Muchos se cargan del oficio de gobernar y otros mu- 
chos del cuidado de las almas ajenas sin haber sabido nunca lo que pesaba 
su propia abra, y con esto echan a cuestas lo más que puedan, pareci6ndoles 
que por allí valen y son tenidos en más. Y como no sienten cargosos y tra- 
bajosos sus oficios, sin duda no los entienden, ni los hacen como debieran 
al servicio de Dios, En general, los gobernantes viven sin cuidados, y los 
gobernados están llenos de cu.idados. En Eclesiastes son requeridos los hom- 
bres que no busCluen judicatura, sin haberse "experhientado" en vencer oca- 
siones de pecar. Muchos echan a perder el estado, por querer guiar los ne- 
gocios únicamente por su propio parecer, Estando sobre Troya, Agamenón an- 
daba do tienda en. tienda, buscando consejos con los sabios, Y Sil.io opina 
que un gobernante que duerme toda la noche sin cuidado, no hace lo que debe. 

En el cuento de Il'a,et6n el Sol advirtió a su hijo que no pudiera 
regir a los caballos, pero este confiaba en si: así los nuevos en los ofi- 
cios son tenidos en poco por verse sin suficiencia. Tambi6n recibió Faetón 
la advertencia que no mirara hacia abajo so pena de desvanecerle la cabe- 

3.. Agria  Chri., 15., XXXI. 
2. Agri• 	 XXXI. 
3. Agro.. Chris, 5, XXXVIII* 



184 - 

za, lo cual sucede 'a los que de poco han llegado a honores. El Sol le dijo 
a su hijo quo el mayor peligro sería en la bajada: la prosperidad despierta 
envidia, y en comenzando a caer el hombre, luego se le descubren muchos con 
trarios que le van dando erppellones, haciendo peligrosas demandas y acusa- 
ciones. También le a.dvirti6 el Sol a,  Faetón que tendría dificultad.  en el 
primer móvil o cielo décimo por los movimientos contrarios de allí lo cual 
indica que muchas .veces, los buenos para hacer bien, tienen que forcejear 
contra un tirano rnalvado que quiere que todos anden a su gusto. Uno de los 
interlocutores dice H... a mi se me han quexado algunos prelados menores de 
los agrauios de los mayores que tyrannicamente no les dexan hazer sus ofi- 
cios conforme a Dios% 

Sigue aquí Philalethes con otras lecciones sacadas del mito. Por 
la perdición del estado.  se  demuestra que "si saben que alguno siente mal de 
su maldad, le persiguen, infaman y destierran y a ;remas matan... 11  El peli- 
gro de los animales quiere decir que los de oficios se hallan con hombres 
bestiales quepueden ponerlos en peligro, unos por ignorarria y otros por 
malicia y.  ocasiones para perderse. Algunos entran en negocios, en que no se 
entienden, sin saber guiarse ni siquiera por el camino de SUB antepasados, 
como si uno que ha sido buen esgrimidor;  juzgara que será buen predicador y 
otro que ha sido buen carnicero, pensara por eso poder sor buen corregidor 
de una ciudad. 

• EL untar el Sol la cara a Faetón, quiere decir que sin particular 
ayuda divina, no se pueden hacer bien las prelacías. (El' sol es el símbolo 
de los eclesiásticos.)- La unción es el auxilio especial que Dios presta a 
los ministros de su iglesia. 

El aviso del Sol que fuese su hijo camino derecho enserie, que el 
gobernante no debiera seguir a sus propias inclinaciones, sino a sus ante 
pasados que bien sirvieron en el oficio. 

El consejo de no nazedarn a los caballos enseña que no se han de 
gobernar los estados por amenazas ni por furia, sino con amor y benevolerb4 
cia. Moisés es llamado el más manso de los hombres, y David, triás tierno 
que el gusano de la madera (M'En. 12, Reg,23). 

Los caballos al arrancar sintieron que no llevaban sobre sí el pe 
so de la aütoridad, y salieron de su acostumbrado bamino, destruyendo el 
mundo. Así pasa cuando el gobernante o prelado no es tan aplomado como de- 
biera ser: los súbditos no curan de la virtud y se pierde el estado. Así 
se van perdiendo las virtudes de las religiones monásticas. Algunos prela- 
dos han plantado pecados, en lugar de virtudes. Los buenos celadores de la 
virtuli„ claman a Dios por socorro con sus oraciones, pidiendo remedio con- . tra la malicia de los prelados, tal como clamo la tierra por socorro en la 
leyenda. 	• 

El rey debiera conservar su hacien.da, cuya principal parte son 
las personas ,de sus vasallos. .1  Debe ser conciliador•  perdonando con ciernen 
cia. Si el principe es codicioso destruye a sus. vasallos. 
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"Triste de ti reyno, cuyo coragon que es el rey, so comien9a 
resfriar en el amor de sus vasallos: porq no ay esperar sino la muerte 
y destruicion, como muere el cuerpo qu'Elda se le enfrit el cora9on. Y 
viendose los reynos despechados por los reyes mal aconsejados, todos son 
la.grymas vnos con otros, y maldiciones y malos deseos contra el rey y 
contra sus consejeros: y embian a Dios sus gemidos y querellas, y dize 
luego Dios ri por la miseria de los nocessitalos, y.  por los gemidos de los 
pobres tornara sus armas en defension: y cuando ninguno cata ernbia Dios 
muertes, y afrentas, y perdirnientos do estados, deshonrras, y enfermeda- 
des, yen poco tiempo desaparecen los malos consegeros como el humo lic- 
uados a los fuegos infernales..." 

Esta llaneZa os obligatoria en los eclesiásticos y rel
1  
i 

¡Setos la soberbia, ambici6n y la hinchaz6n són más escandalosos• 

8016n dijo que si los príncipes "y los que mas abultan en la RePl- 
guardasen las leyes, el estado andaría bien regida?' 

"De lo qual deuieran echar.  mano los Reyes y seflores, y los prela- 
dos, y mucho mas los predicadoiles, preciRdose de pocas palabras y muchas 
obras, bien como lo hizieron Jesu. Christo 3.egislador soberano y sus glo- 
riosos di.scipulos y con aquellos plantaron la vida Christiana confirman- 
do la con sus muertes: mas ya en algunos libros leemos que se hazon le- 
yes para solo el prouecho de los ti las hazt 	dallonotable de los pue.. 
blos, y no se si lo deprendieron. de Mallo= que lo hizo a.nsi...." 

Los reyes sedientos de reinos ajenos son de condenar veni.almente, 
cuando prOcuran reinos de otros, moviendo guerras para ello, y mortalmente, 
cuando no hacen justicia, o no defienden a su gente, o no pacifican alboro- 
tos entre los suyos.3 Los pecados de los reyes sonvf+ Cazar eh tierra de sus 
súbditos (algunos reyes espanoles condenan a un súbdito por matarles un co- 
nejo, y Dios lós' castiga con pérdida de personas y haciendas); mover gue- 
rras' (se debieran resolver los conflictos poi* juicios de hombres entenclidos): 
"echar pechos" sin necesidad; vender oficios del reino; no quitar los malos 
oficiales; no prohibir usuras y juegos perniciosos; no dar audiencia; con- 
denar sin auto público jurídico (Sin proceso); meter en la iglesia a uno co- 
nocido como malo. 

Algunos iie3res usad de 3.os reinos como su fuesen confiados a ell.c.)E3 
por Dios para llolgarse y dan regalos a privados lisonjeros, porque les di.- 
con chanzonetas: 	• l "o e sirven en sus mocedades" y dejan morir a los solda- 
dos en los hospitales..7 

Segun Diodoro Sículo, los antiquísimos reyes do Egipto ten4an en •  

su casa y servicio a hombres virtuosos do más de 20 aiio9 de edad e hijos de 
sacerdotes para que su presencia les refrenase de vivir ma1.6  

Poro en EspaPia los sabios son tonidos en poco, según Philalethest 

1. Agrie ChrLio 4, IX* 
2. Agrie Chriil 191 XXV. 
3. Agr.i. Chri.o  20 VI, 

41 Agrio Chri., 20, VI, 
5. Agri. Chrio ., 20, V. 
6, Agrie chrie: 1: XV. 



"0 reyes príncipes y que ciegos 'sois los no anciais rodea.dos 
de sabios; con cuya 	cóuersacion poclais ser como ellos, y deprt- 
dais a nir couernar: a los miles de lo qual dti algunos mas entrada cansí 
go a lori chocarrerós c.jue a los tibios y las que presumen do sonoras, 
tiene nwts pares de perrillos de laldá5 (lux.% de horas para rezar, y aun 
tambiel tratl algunas en locas (.99 les digan con que reir, y guay 	sa- 
bio pobre•••"1  

Plauto se alquilaba en las tahonas de Roma para mantenerse, o por- 
que dalia de carecer entonces de Macenates Roma, tanto como Espalía para todo 
tiempo; y ansi se pierden los ingenios de los pobres, y si componen libros, 
se lee pudren sin los poder imprimir..«112  

Hablando de la laguna Lerma que domin6 Hércu.les en ol segundo tra 
dice Philalothes:3 

"Que manantiales tan importunos y. perjudiciales pudo tener aquella 
lagunas  que no sean peores los de visos noscios atestados, que como tengan 
palabras qualesquiera desbauan contra los sabios, y se ostan delante de 
gente vulgar con meneos de d.esden, y sonreirseo  y do ir que los sabios no 
saberiv lo que dizen, y se hazen tenor por lo contrario de lo que son: mas 
9 vezes topan con vn Hercules que les corta laá palabras, y acorta los 
atreuimientos..," 

Galen,o dice lo mismo con mayor abundancia de palabras, 

"y Platon dize auer algunos que por auor legiscado algo sin que lor, alum 
brasa° alguno de lo que quiere dezir y por so ver tener en algo de la • - 
gente vulgar, que acuesta comunmente a sus semejantes: cobran tal arro- 
gandie. yr atreuindento contra los sabios, qua los sabios se meten a los 
rincones, y les dexan al campo 	como ellos hazen a todo el m'Ido suyos raso, • 

bueno esta de ver que donde los nescios gouiernan, y los muchachos m- 
edían. y los ambiciosos preualecen: que los estados no pueden sino andar 
perdidos, corno pasa en este tiempo entra algunos estados que fueron me- 
jor fundados que agora son gol:ler/lados." 

Entre los paganos para muchas cosas loables hid.a premios estable- 
eldoá por la ley "mas entre nosotros todas las leyes gritan c5tra los ma- 
los; como si todas fuessemos malos, y ninguno bueno, y lo tocante a la sabi- 
duria es lo que por mas indigno de galardon se tiene".4  El triste tol.aogo 
se encuentra en un rincón, "royendo los Euiternos de pura hambre, y matando 
la sed con las anxias morulas de la criaciono " No parece tener más °recurso 
que 91 de los grajas poquelluelos que dice David ser mantenidos pi 5r divina 
provárdencin„ 

Los letrados y mhdicos se estiman muy poco en aquellos tiemPos.5  
Philghimo dice que antes como letrado andaba en mula, pero que ahora que con-- 
vera/ cleordinario con caballeros, ya quiero andar en caballo, Phiotimo dr 
t,estl.monlo constantemente de su orgullo de tratar a caballeros como Polycro- 

1. Agri o  Chri.,, lo  XXVI, 
2, Agrio  Chriso  5« XX. 
3. Agrie Chr14 3 7, X, 

4. Agrie  Chri., 13, 1. 
5. Agri, Chri. 12, I. 



nio y Pamphilo, demostrando que el m6dico está en un rango bastante bajo en 
la sociedad. Philotimo, dado como el m6dico de aquellos días, es pobre, pro 
vey6ndose de "sus víveres de día en dia-, comiendo Mal al$1nos dilas y bien 
otros, soF_TAn lo que recibe de sus enfermob, 

DoM6crito se rein. constantemente, por lo cual lo tenían por loco 
en su cludad.1  Examinado por Hip6crates, dijo que se reía de los hombres, 
"porque los vnos agonizaban por vender, y los otros por comprar; y los vnos 
por se casar, y los otros por descasarse..*•", y que 61 "reia de ver al mun- 
do hecho jaula de monas, o de gatos pauses, que sin discurso racional ha- 
zian todos lo que velan hazer a otros de.3 su talle, sin se curar do lo que 
los sabios onselaunn en contrario..," 

Philotimo so felicita por haber dejado 

"Tristes de Theologos„ que no hal.lará quien les de vn almuerzo 
por mas que vomiten gorgo9adas do l'heologiap, y a' Marquillos porque sir- 
tle bien, le dan cien ducados. En mi seso estuue qu.ando troqué la Theo3.0- 
gla por la Medicina, por por Medico como a mesas de seFlorescuando los 
uro, y p cpor Theologo no me dieran el lomo costi3.con que me gralduo aun- 

que los confessara,.." 

Los estados son mal gobernados "por no querer los:vn.os que 
que son para mas ti ellos,, salgan en publico, y si salen, 'los infam. 

Mané • • "3  

A los malos los ponen en la cumbre de las: honras, y a los buenos 
los echan al muladar, y los visitadores cofifirman el mal.: que hallan, si les 
iintán la.s , manos y regocijan las •tragaderas. 

Los caballeros ,mofan do los teólogos, juristas y ml3dicos, no san»m 
bi.erdo '113. siquiera una palabra. de aquellas fa.culta,des.5  Y. blasfemen a los 
labradores. Sin embargo, cuántos pastores y labradores andan mejor a caba- 
llo que Muchos caballeros Ole con su nombre pregonan lo, que ni saben haeer• 
"Y quien os, dixo que per sor caballeros nacisteis con mejor entendimiento 
que el pastor, o .el labradnr, y o el pobrecillo que trae carnes d© fuera?" 
Algunos caballeros no saben más que jugar y  vest3.. y tienen por punto de 
gron "caballería" no saber escribir una carta con letra que se pueda - leer. 

Cuando el rico habla, callan todos, y ensalzan treta las nubes lo  
que dice. Cuando el pobre hab3.a, dicen por escarnio, ¿quién es Iste? 
Teognis sostiene ry.te la pobreza abruma más que todas las otras miserias,. 
atándole la lengua al pobre. tru.venal dice que entre los muchos huesob malos 
de roer que tiene el pobre, el más duro y traba joco os ser tenido por es- 
carnio.- Pocas veces son estimadas las excelencias de, los pobres. Horacio. 
dice que os tendrán en lo que, vale vuestra bolsa, 

Sin embargo;  cosa peligrosa es poner a pobres lobos en geborna- 
porqúe con la braveza matan y con la pobreza hambrean, uy apenas se 

1. Agris Chri„ 90  XII. 
2. A.Eri. Chri., 24, 
3. Agríe, Chrie", 7, XI. 
4. Agri. Chri.„ 5, XXX.  

5. ALTI.. Chris, ' 1, 
Agri. Chris, 1, XXXII. 

7, Agri. Chri., s, XVII 



veen hartos con miedo de, tornar a la hambre 

El Obispo Laurencio dijo que los pobres son un rio -Jordán para 
los pecadores ricos porque 6stos so lavan de las d.nmuncliclas de sus 'Peca 
dos dando 1.1mosna.s.-1- 
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CONCLUSION. 

La Agricultura Christiana es un convite en su forma y un manual de 
caballero cristiano en su 7171M. Los trointaicinco diálogos se dividen en 
dos partes. La primera parte consiste en una filosofía cristiana, partiendo 
de la semana Septuagésima y apoyándose en las salidas de Cristo a recoger* 
labradores para su vifia. Este plan se extiende a lo largo de toda la obra, 
desarrollándose una correspondencia entre las horas de las salidas y las 
edades de los hombres, para las cuales da el autor las condiciones y reglas 
para su formacióni física y espiritual. En el curso del libro se forma el 
hombre perfecto, cuyos requisitos se encuentran en el joven Painphilo, quien 
se decide a casarse con la mejor de las virtudes: la caridad. En la primera 
parte van entretejidos los principales mitos paganos, con muchas curiosida— 
des mezcladas, quo segun el  prólogo se dan para atraer al lector. Cristia— 
nizados, los mitos demuestran el tema erasmista de que los paganos habían 
vislumbrado el cristianismo y que la lectura do sus letras son do provecho 
para los hombres. Siguiendo a Galeno, Pineda nos da una detallada doscriP— 
ción de las partes del cuerpo humano. Divide a los hombres en tipos, según 
la mezcla de frío, húmedo, seco y caliente. Esto, aunque  no insiste Pineda 
en el tema tanto como Erasmo, es para ayudar al hombre a conocerse a SI 
mismo, punto de partida para el bien vivir*  

En la segunda parte mon mtts infrecuentes 11,8 qlorecillaso paga— 
nas y las curiosidades, viniendo a ser esta parte un seco doctrinal de las 
virtudes- contrapuestas a los pecados. Forman gran parte la declaración del 
Decálogo, del Padre Nuestro y do los símbolos de la fe. Para guiarse en el 
camino de perfección el hombre no necesita ler sabio, nes dice Pineda. Con 
lafe, con los diez mandamientos que comprenden todo ?ara recordar los dos 
principios cristianos, el amor a Dios y el amor al projimo, y con el. Padre 
Nuestro, que también abraza esos dos preceptos fundamentales, tiene  cunlquie 
ra lo suficiente. En el Sermon de la Móntala, Cristo dio la ley de la cari— 
dad. 

Lo que maneja. Pineda con una verdadera inspiración y una olocuen. 
te hermosura es la idea, encontrada en guerela Pacis y en Lingua, de que en 
las maravillas de compostura y concierto de este mundo se conoce la mano de 
Dios. Leyendo en la "cartilla" del Creador, gran pintor y arquitecto, quita' 
no se darh a El en reconocimiento y alabanzas de sus dones, que nos ha pro— 
porcionado en toda suficiencia para nuestras necesidades? El hombre os la 
obra mAs alta de la creación. Su cuerpo os concertado para que los miembros 
se sirvan entre si y todos juntos a la cabeza. El perfecto enlace entre el 
cuerpo y el alma es un misterio inexplicable en t6rmines humanos. 

De esta armonía maravillosa pasa Pineda a la metáfora erasuasta 
del cuerpo místico de todos los cristianos unidos, sirviéndose los unes a 
los otros y todos juntos a la cabeza, mue es Cristo*  Todos los que e9 ;.gin en 
caridad forman un conjunto codal que llamamos el cuerpo de Cristo. Pasa co~ 
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mo en el cuerpo humano: lo que gana un miembro es para todos; crece y engor 
da el píe con lo que gana la mano. Así, los bienes que uno hace en caridad 
aprovechan a todos. 

Los pecados son contra natura y razón y vienen de la ignorancia. 
La ley natural es que cada cosa quiera lo bueno y lo hermoso, Pero la igno- 
rancia engarla al hombre y lo lleva a escoger lo maln,•nuando 01. 
coge lo malo es que lo toma por bueno, 

El, ser humano se divido en tres partes: el espíritu:  que partici- 
pa de lo divino; la carne, que es lo animalL.7. el alma (mente), que le hace 
hombre. La'inclinaci6n hacia los pecados de la'carne es una herencia del 
pecado original, la cruz con que nace el hombre. 

Las armas contra los pecados son la sabiduría (el entendimiento 
el conoc•hniento de Dios), la doctrina, el ejercicio de las virtudes y la • oracion que salga del corazón. Es el deber de cada uno enseñar a su prójimo 
y ayudarle a levantarse de la ignorancia y a curarse del pecado, que os una 
enfermedzid. 

Por las muchas y varias labores de la viña, nos enseñó el Reden- 
tor el continuo trabajo en que nos debemos criar para llegar a Dios. Los pe- 
cados pueden corregirse aprovechando lo que hay de bueno. Por ejemplo, la 
cedici.a 	ser guiada hacia lo bueno$  so puede convertir en viritud. Mucho 
depende de la enseñanza que se recibe en la juventud. 

Las,  letras ayudan a 'formar el' entendimiente.....qalenp dice que la 
filosofía es neeasaria, .que.'ayUda apreciar. seeretes de la naturaleza' 
con ...animo 	y qué .nos.  llevaa•-•gloriflcar' 
que hizo en sus ..criaturas, Sin ..letras,..nes •diOe Pinedas el hombro ..es una 
tabla.  por pintar. La ciencia de lasa letras . sagradas 'es . nue.stró...nUtrimiento • . 
pero no: háy 	tomarlas a la letra, .porqUe .debaje.  de. 2a. corteza esta el: 
meollo. Al predicador le cabe declarar el espíritu dé.  la  .letra y predicar 
en palabras 	porque un buen sermón es .nvls bien' para 'persuadir y pa!".„ 
ra enseñar.. 

• Dios ha puesto el libre albedrío en el honibre. Pineda da una de- 
finici6n subinta del libre albedrío: es que en las cosas universales 
jas en el gran concierto de este mundo el hombre está sujeto al diseño • 
pero en las cosas circunstanciales debe escoger, guiado por su entendlinien- 
to y voluntad. El alma tiene tos ojos: el entendimiento y la voluntad. Si 
el alma se abraza con las cosas temporales y las incorpora en si, se priva 
de la lwz divina. 

La más alta bienaventuranza es llegar a la "fruicióno de 
el camino hacia Dios está en las obras de caridad 

La viña nació de oí misma. San Pablo dice que los hombres tienen 
en si la ley natural. Platón tiene que la virtud lleva en pos do al al hom- 
bre. Y David dice que la ley natural naco en cada uno impresa en el alma. 

Dios plantó la viña de buenos veduños, pero los hombres la deje.- 
ron tornarse agracera. Los hombres van cada uno por su lado y se dan a la 
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codicia, c.. los vicios y a los vanos placeres. Esto es más reprensible en los 
ricos y nobles, porque los más poderosos están obligados a dar el ejemplo al 
pueblo. Y aun peor es que los prelados, religiosos y c1.6rJ.gos so den a la 
codicia, la soberbia, la gula y los otros pecados, practicando los ritos del 
cristianismo sin hacer caso de la letra. La r9crimina.ci6n de tales eclesiás- 
ticos va esparcida en grandes trozos de indignacilin por toda la Agricultura  
Christian/a. 

Pineda-  tiene un talento pronunciado parafdesarrollar sus persona- 
jes. Phl.lalethes, Pamphilo, Phi3.ot5mo y Polycronio, trazados sobre el plan 
de las cuatro edades, resultan ser hombres de carne y hueso quo viven en un 
ambiente de circunstancias heredadas y hechas por sus complexiohes. También 
se revela Pineda como creador dotado de sentido dramático en los trozos fa- 
miliares que van., al principio de cada diál.ogo, donde los convivios se com- 
placen en hablar en tono popular. Aqui es donde se encuentran las muchas yo 
ces y giros expresivos, algunos de los cuales, caídos en desuso, merecen ser 
vueltos a la lengua castellana, según Rodríguez Marín. Algunos de estos tro- 
zos jocosos, en que los aMi.gos se hablan en tono familiar' con burlas, choca- 
rrerías y "toques ptingitivosn, tienen todos los elementos de un entremós. El  
mis divertido y brioso es el que se halla al Principio del Diálogo veinti . cuatro, donde Phi3..otimo arma un escandalo en la casa de Pampha.lo, por haber- 
le dicho al Deán pariente del joven que en casa del Maestro Phila.lethes se $ 
estaba preparando un casamiento para Pamphilo. 

Pineda Ñ un espíritu representativo del siglo. XVI: platónico, 
urnanista y universal, y además como (11 mismo dice en la Agricultura Chri13.• 

t3.ana, tan amigo de la verdad, que por las ideas sostenidas, en sus sermones 
se le hostig6 hasta el punto de tener eue abstenerse de predicar y dedicarse 
a escribir libros. 
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