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A la memoria de mi podre 

(+ 24-:IV-?S): me diste ense

ñanza vital y ejemplo de lE

bori<;>~idad. 



~uien vea, aunque e.n rápida ojeada, el Índice de este trabajo, 

fácilmente advertirá ·que en ,1 ~e hallan dos partes que, en 

apariencia, quizás parezcan i~conexas y ajenas; pero que en 

realidad s6lo .integran una misma cuesti6n. Ello responde a 

los dos grados de interés que emanaron del propósito general 

de mi estudio, que fue, dar a conocer primeramente el Diálogo 

en el advenimiento de los inquisidores ••• del jesuita Bernar

nardino de los Llanos; y en segundo lugar, sus demás poemas 

menores, así como algunos.qtros que, por justas razones (como 

se verá), se le pueden atribuir. 
1 

De las obras de Llanos, aquí compiladas y traducidas, aca-

para la atenci6n, por su dimensi6n y representatividad, el 

diálogo que, como obra de teatro me present6,~la -~portunidad, 

después de realizar un breve escarceo sobre el teatro en Y.é-

xico en el siglo XVI, de abordar, con cierta hondura (primera 
... 
-, 

intenta en el 
, 

según tengo entendido) ' el tea-vez que se pais, 

tro jesuítico en México durante dicho siglo XVI; _y su apéndice 

natural, el teatro en latín, del que se conjuntaron catálogo, 

temática y juicios. Rematé la primera parte del estudio, con

cebida como escalones descendentes dé general a particular, 

con el análisis de diversas cuestiones referentes. al diálogo,_ 
2! ·~.7~ 

--~ -- .,..., 

intentando demostrar, de manera práctica y sijgur~, 
f~ ~~--~t~ 

el no claro origen de la pieza. 
~ -:.--~ 

El autor de estas obras, conocido ya por mí y hecho del 

dominio público por la edición de su primer diálogo (1975), 

pasó en mis proyéctos a planos de menor interés; pero eyiden~ 

temente fue necesario presentarlo en una brev~ biografía, que 

es a la par secuencia natural del capítulo tércero (conocer 



al autor del diálogo) y antesala del capítulo cuarto (comple

mento de la importancia de Llanos, y de su personalidad huma-, 

nística ·y literaria), cuyo grupo segundo pone al autor frente 

a sí mismo para que se reconozca, y podamos también nostros 

reconocerlo. Al mismo tiempo que la segunda parte de este es

tudio, también de tres capítulos, responde a la segunda parte 

del prop6 si to ,general, dar a cono_cer los poemas menores de 

Llanos, ayuda á integrar, a modo de 16gica adición, el propio 

conocimiento de Llanos, pues establece qué escribió; de qué 

influencias clásicas participó, y cómo describió la realidad .. 
física de nuestro suelo. Además, un escolio importante es el 

capítulo octavo que habla del manuscrito donde se hallan las 

obras poéticas; de los criterios de la ~dición, y de la ver

·si6n. 

Finalmente, juzgué oportuno (por abteviar) poner siglas . ~ 

para las referencias a las obras del propio Llanos (capítulo 

5), y para aquéllas de las obras de Virgilio y Ovidio (capí

tulo 6 y notas a los textos latino y castellano). Una o más 

letras subrayadas identifican la obra; los números romanos en 

mayúsculas se refieren a los libros de las obras; y losará

bigos a los versos (Tristes y Epístola~1desde el Ponto, que 
: :!. ~ 

dentro de cada libro incluyen piezas, agregan núme~os romanos 
~ . 

en minúsculas). gIIIviiit 39-42, por ejemplo, designaría los 
' versos 39-42 de la epístola octava del libro tercero de las 

Epístolas desde el Ponto. 



SIGL~ 

AFM =Ala muy floreciente juventud en la Congregaci6n mexica-

na de la bienaventurada Virgen María. 

B = Bucélicas. 

DAC = Del ángel custodio. 

DI = Diálogo fjrimeriJ por la llegada del padre .Antonio de Hen-

doza ••• 

fil1 = Diálogo [segundg] ell el advenimiento de los inguisido-

res ••• 

E= Eneida. 

EFMI = tgl-oga /jrimeriJ del felicísimo martirio del padre Lze-
' 

bedo ••• 
-~ 

EFI1III = Égloga /yercer!J del felicísimo martirio dél padre 

Azebedo ••• 

EIA(I-XVII) = Epigramas~en el advenimiento de los ••• inguisi-

dores. 

EP = Eoístolas desde el Ponto. 

ESVI = Epigrama fjrimeriJ a la Santísima Virgen ••• 

ESVII = Epigrama [sef;UI!4i/ .!!..)a Santísima Virgen ••• 

G = Ge6rgicas. 

T = Tristes. 

-~ 



INTRODUCCIÓN 



l. El teatro en r:éxico en e.l siglo XVI 

He pensado que para estar en condiciones de dar una. sinopsis 

objetiva del teatro en México durante el siglo XVI es preciso, 

ante todo, plantearse la cuesti6n primordial de si hubo o no 

teatro-en el país antes de que éste fuera sometido, más que 

por las armas, por la ideología, las costumbres y la lengua 

del conquistador. Fara tal planteamiento asumí la concepción 

que de teatro ha prevalecido por,siglos en el mundo occiden

tal, esto es, que el teatro en este hemisferio, después de las 

primitivas manifestaciones espectaculares (ceremoniales reli

giosos o juegos populares) ha tendido;a elaborar casi siempre 

textos literarios, a partir de los nuales actor~s que encar

nan los personajes realizan representa~iones públicas, en las 

cuales la palabra es insustituible como vehículo de comunica

ci6n. Por otra parte el desarrollo de ~as acciones teatrales 

ha seguido generalmente tendencias psicol6gicas, aunque tam

bién se hayan ensayado (autos sacramentales) las metafísicas. 1 

La raz6n de este manejo conceptual. no ha si4o caprichos&, 

sino impuesta por la necesidad ineludiple, para¡estar en una 
~ .-4 
. -:; j 

misma línea, de equiparar el :iconcepto-4te teatro\ pues éste es 

el que manejan tanto cronistas e historiadores del tiempo de 

la Colonia como críticos e historiadores literarios modernos, 

a los que haré referencia. Es verdad que Europa recientemente 

(y acaso .América), quizás bajo influencia oriental, como la 

del teatro balinés y la del teatro no,iha experimentado tea

tro basado en diferentes cánones estéticos, que no necesitan 



XVI 

de la elaboración de un texto literario; 2 pero eso, has

ta ahora, no es lo común. 

Según los historiadores literarios.modernos de Néxico, la 

conquist~ del país vino a interrumpir el proceso evolutivo del 

teatro indígena prehispánico, y sueñan que lo dej6 sin lapo

sibilidad de plasmar una comedia y una tragedia (estilo Gre

cia) que ya se vislumbraba. Por mi parte, yo no me atrevería 

a emitir semejante afirmación; pero sí, a patentizar que la 

conquista neg6 por siempre la posibilidad de poder determinar 

hacia qué rumbo ·se iban a ene.aminar las primitivas manifesta

ciones espectaculares indígen~s. ¿Que tal que hubiera resulta

do un teatro tipo oriental, en el cu,al "toda creación nace de 

la escena, encuentra su expresi6n l hasta sus orígenes en ese 

se:creto impulso psíquico del lenguaje anterior a la palabra; ,i3 

a~ que-por cuestiones ideol6gicas y de civilización no parece

mos estar muy inclinados a aceptar, como posible derivación 

de es~s primitivas manifestaciones espectaculares indígenas 

prehispánicas? Admito, sin embargo, que dicha cuestión ameri

ta un estudio más concienzudo, que aquí, sin duda, deformaría, 

sobrepasándola, mi labor de mera inf'ormaci6n. 

~- Lo anterior expiicará por qué puse ojos· críticos en todo 
,Jt 
11: 

lQ;que se dice o.el teatro prehispánico {concepto occidental), 
.]f ,. 

púes reconozco que en todos los estudios sobre este asunto 

ha faltado delimitar, o mejor, concretar el término. Quizás 

con un análisis metodológico pudiéramos encontrar en el ~é

xico prehispánico sólo teatro-espectáculo (función espectacu

lar); y no drama (representación), como el propio Garibay pa

reció acept~rlo en la tesis, Teatro indígena prehispánico, 



que dirigi6 a tlaría de la :?az Hernández, México, Fac. de Filo

sofía y Letras, 1965, p. 1, y en otros lugares de sus obras; 

pero abramos ya el tema. 

lHubo teatro indígena en México, anterior a ·1a conquista 

del país por lo's españoles? "Muchos se hallarán tentados a con

tentestar que sí; muchos otros, tal vez, que no._ Es obvio que 

por teatro entiendo no lo que modernamente se juzga que es 

teatro; es más, ni siquiera pretendo entender por teatro aquél 

que produjo España, o cualquier otro país europ~o, en la mejor 

época de .-su literatura, sino más bien ciertas formas que ante

cedieron al teatro propiamente dicho y estructurado como hoy, 

es decir, ciertas preformas teatrales -monólogos, diálogos, 

tipos y personajes c6micos o serios que, ·representando una 

__ acci_ón, hablaran ante un público para dive_rtirlo o educarlo, 

o ambas cosas a la vez- -que fueron las que más t~rde hicie

ron posible que aquél alcanzara su desarrollo y madurez, como 

medio de comunicación social y de expresión artística, a ejem

plo de las representaciones anteriores a la conformación de 

la tragedia griega, de la comedia latina o del teatro medie

val europeo. 

Yo me inclino a creer que no hay teatro indígena en Méxi

co, anterior a los conquistadores·, _aunque ande por ahí el Ra

binal Achí, 4 y ~unque grande y cariñoso me parezca el esfuer

zo tanto dé Francisco Monterde5 como de Ángel n! Garibay6 pa

ra probarlo, pues mucho se duda si la forma actual del Rabi

nal AchÍ está o no contaminada por influencias del teatro es~ 

pañol, introducido pocos años después de la Conquista, cosa 

muy posible, ya que sólo se sabe, o se barrunta, que se repre-
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sent6 periódicamente durante los tres siglos de dominaci6n ·= :~

paño la, 7 ignor~ndose si' antes d~ ella ya se representaba. ?F1ra 

mi gusto, puede ser que tal obra-, aun conservando giros, .¡,.., me,.a-

foras e ideas netwaente indígenas, hubiera surgido en su es

tructura actual por la influencia de haber visto obras del 

teatro de evangelización. 

Asentaría la aseveración de que no hay teatro en I-léxico, 

anterior a la Conquista, en tres principales'consideraciones. 

Primera: lpor 9.ué, siendo tan extensas y variadas -abarcan 

casi todos los géneros poéticos- las manifestaciones de la 

literatura náhuatl, no ha quedado por allí ni una sola mues

tra literaria de teatro o, aunque fuese, de preforma teatral? 

- Estoy_ seguro que Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos, Juari 
--~~'~--~- _ _. _:t½~;~ 
Bautista o Jerónimo de Mendieta ...:...espíritus abiertos para el 

~rte, ,pues ayudaba a comprender el alma indígena- no hubie-
. -.-.z ~ _-:r_ !. 

ran·rehusado conservar algunos ejemplos, si éstos hubiesen 

existido, no importando que trataran asuntos paganos e idolá

tricos. 

Segunda: cuando cronistasprofanos y religiosos parecen a

fanarse por hablar de teatro y manifestaciones teatrales, co

mo entremeses, representadores, entre l~s indígenas mexica

~1;1-0s:, ::lo -ha.é~n~ :er(~_ase~::a- cte~rta, analogía.·"de 10·· que"· ellos cono-
.. __ -...,_--~ 

~\~:~~a~~=;~n Europa y~: 1o que a<¡uÍ veían, aunque no ._hubiera en e-

·110 -,iiis que un remotísimo'acercamiento a la realidad. Al ha-

c:~_rlo ,juzgaban que así los lectores de formación europea po-, 

~drían ayudarse,a comprender lo que en esencia ellos mis~os 

desconocían. Cortés',~ el menos aventurado, al hablar de la 

plaza de Tlatelolco, decía: 
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••• un trabuco ••• llevóse a la plaza del mercado para lo 

asentar en uno como teatro, hecho de cal Y. canto, cuadra

do, de altura de dos estados y medio, y de esquina a es

quina habrá treinta pasos; el cual tenían ellos para cuan

do hacían fiestas y ·juegos, que los representadores de e

llos se ponían allí porque toda la gente ••• pudiese ver 
8 lo que se hacía ••• 

Explícita la comparación, uno como teatro. El padr~ Acosta 

(1590) ya iba más lejos, aunque por necesidad de darse a en

tender. Al hablar del templo de Quetzac6alt en Cholula, dice: 

Este templo tenía un patio mediano, donde el 

fiesta se hacían grandes bailes y regocijos, 

... 
d:1a de su 
,t\ 
,jj 

y-,_imuy gracia-

sos entremeses (1), para lo cual había en medí~ de este 
_,j . 

patio un pequeño teatro (1) de a treinta pies ~n cuadro, 

curiosamente encalado, el cual enramaban y ade»ezaban a-

quel día ••• Salían 

9 tremeses ••• 

los representantes (l) y h~cían en-

=-"'--4' 
~~ 
~ 

Los historiadores modernos ya no se andan por las~J::amas, en 
·~-11' 
"'ti 

vii-tud --de proba.r~,gstas.-"'-i-deas; para hablar abiertamente de que 
. . ; J 

"los misioneros fueron los primeros en echar mano~ife las re-

presentaciones dramáticas para fines de evangelizagión. Apro

vechando la predilección de los indígenas, los cua~es solían 
-;-,_~ 

ejecutar ••• danzas y farsas pantomímic~s seme.j"ante~ a las 

. ·t· 1 10 pr1m1 ivas oas ••• 

Tercera: creo que tanto cronistas como historiadores con-



funden espectáculo con teatro. Dice Garibay: 

I 

Vamos a investigar la existencia de ••• drama, por envol

ver algunas ••• modalidades teatrales o espectaculares, 

que vienen a ser indénticas ••• Si teatro dice referencia 

a la contemplación de los ojos, había ~quí una vistosa 

serie de espectáculos ••• (!)11 

Claramente yo nJ entiendo lo que dice ·con todo eso; pero me 

resulta comprensible que-todo teatro es espectáculo; sin em

bargo, que no todo espectáculo será teatro. El último conno

ta ya, para mí, ]Las particularidades cón=que los griegos pri

me~o, los romanos después, y las -:literaturas -medievales de Oc

cidente lo encauzaron. Quizás -nuestro bailes, ceremonias, dan

zas, cantos y ritmos indígenas tocaban elementos que podían 

~oncurrir al teatro, pero lo cierto es que el llamado teatro 

indígena precortesiano no se dio, ni siquiera como preforma 

teatral, debido quizás a que el cauce de la literatura indí

gena mexicana iba por opuestos con:fluentes. Todo el teatro 

indígena llamado prehispánico,_sobre todo náhuatl, no es 

más que espectáculo: representacion~~-=~~spec_~~~ulares con ri

tos, danzas y bailes"''--me parece -que:~~.sto-,-es~~io que prueba 

el padre Garibay- que el pueblo veía -y aún hoy suele ver 

por ahí:- como espectáculo. En cuanto a los poemas dizque 

"dialogados" -y que se me perdone "el atentado a la verdad 

histórica"-12 no son más qu~ poesía lírica, en la que se su..

ponen personajes que dialogan, cuy~s_nomp~e~ se hallan incrus

tados dentro de los poemas~-
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Por otro iado, y para acabar con esta cuesti6n, el juic~o 

primario, de que no hay teatro en México ante~ de la Conqlli.s

ta, se ve a salvo ante las siguientes afirmaciones de quienes 

audazmente lo han propugnado. 

Frecuentes era~ las fie_stas en que se efectuaban los mi to

tes ••• y en ellos algunas danzas, pantomímicas en su prin

cipio, fueron [én la imaginación de Rojas Garcidueñas, por

que no hay una sola muestry transformándose en farsas re

presentativas, precursoras de una comedia que no lleg6 a 

desa_rrollarse /jor culpa de los españoles seguramenty y 

cuya posi:bilidad ·quedó definitiv-amente perdida_ al efectuar

se la conquista ·española'"' 13 '---· __ 

Con ••• estas noticias ••• queda plenamente comprobadf (I) 

la existencia de una literatura rudimentaria ,lque pódría 

sei] de género dramático. En ella advertimos ••• el tema 

grave y solemne, con asuntos divinos o heroicos, y el te

ma, más humano; riente y ligero,. con ribetes de chocarre

ría ••• Es decir las mismas bases que dieron en Grecia ••• 

origen a la •• .- comp·osición teatral. trágica y a la •• ~ c6-
.),. 

. ;.~ 

mica. Antes de florecer en plenit~d- -( l) ~sucumbiero~j a su 

destino. Quedaron como flores olvidadas ••• 
-U 
é'.J 

No llega el teatro inicial de los mexicanos al refina

miento del teatro griego o indostánico. Pero su tenden

cia a la teátralidad .lZespectáculo17 hace que sea uno de, 

los más dignos de estudio. Era un teatro §ue no ~r~ tea

trg] más ~ien de baile que de representación directa. 14 



1 
·, 
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Según todo lo ánterior, m~y posiblemente no haya teatro 

(concepto occidental) en México, antes de la llegada de los . 
españoles. Después, aquél se manifestará primeramente en.dos 

direcciones: teatro categuístico o de evangelizaci6n, para 

los indígenas,.a menudo utilizado, en su representación, p~ra 

celebrar festividades religiosas y edificar, divirtiéndolos, 

a los propios avencindados españoles; y teatro de festejo, pa

ra conmemorar algún acontecimiento social de la Nueva España 

o de la_Península. Los temas, en su mayoría, fueron religio

sos, por ser inseparables de mQmento conquista y religi6n. 

De algún modo la enseñanza catequística o evangelizadora 

siempre¡se hallaba presente en este último teatro, como ge

neralme~te en el primero tampoco se omitía pensar en el prove

cho espiritual de los espectadores españoles. 

Las :noticias más·remotas señalan que el teatro catequísti

co ya fu,ncionaba desde 1533, s61o doce años después de la caí

da de Tenochtitlán. Se dice que la primera obra de que hay me

moria es una Representación del fin dél mundo, efectuada en 

Santiago. Tlatelolco, la cual se menciona en la séptima Rela

ción hist6rica de Chimalpáin. A partir del año 1538, el uso 

del teatro catequístico se halla muy difundido a través de 
-k¡ - ... -. -· 

todos lijs núcleos -,impói-tante~ d"e :poblacipn indígena, y son 
r 

múltipl~s los temas que se- consignan, a~que ninguna obra so-

breviva :completa. Entre las principales suelen contarse La 

caída de nuestros primeros padres (Tlaxcala, 1539); La con

guista de Jerusalén (atribuida a I-íotolinía, Tlaxcala, 1539) 

para coAJD.emorar la tregua de diez años entre Carlos V y Fran

cisco I, rey de Francia; Auto del juicio final (de fray An-
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drés de Olmos, I1éx{có', entre 1540 y 1545). 

El teatro de festejo posiblemente se inicta con la obra 

La conquista de Rodas, con que la ciudad de México y sus au

toridades (1539) conmemoran también la tregua entre Carlos V 
' 

y Francisco I. Parece muy probable q~e Fernán González de Es

lava representa~a dos de sus Coloquios para conmemorar feste

jos: el II, Hecho a la jornada gue hizo a la China el general 

Miguel L~pez de Legazpi, cuando se volvió la primera vez de 

allá a esta Nueva España (quizás en los Últimos meses de 

1566), y el XII,- De la batalla naval que el Serenísimo Prín

cipe don Juan de Austria tuvo con el Turco (quizás hacia . -

1572); además del III, A_la consagraci6n del doctor don Fe

dro Moya de Contreras. Éste úl:timo y·-Ta -obra~El pastor-¡pedro 

y la Iglesia :Mexicana, del presbítero Juan Pérez Ramír~z, se 

representaron en los festejos de la imposición del palio al 
' señor Moya de -Cóntreras, por 1574. Para no alargar la lista 

de obras de teatro para fes~ejo, resumo unas líneas de Rojas 

Garcidueñas: 

Las fiestas se sucedían con.más frecuencia de lo que ••• 

suele suponerse ••• 

autos y entremeses 

Son constantes las referencias- ~j loas, 
-~· ~~:1 

en los recibimientos. de~-virreyecs:Jy-~ar-

zobispos, c~pleaños de los reyes ,--nacimiento de prínci

p~s •• ~ etcétera, y.en las festividades del Corpus Chris

ti y de San Hipólito. 15 

La llegada de los jesuitas, en 1572, aumentó considerable

mente el número de representaciones teatrales·,=en l"Iéxico., du-
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rante el siglo XVI. Por lo regular los jesuitas representaban 

obras al inicio o al término de sus cursos esc9lares, en las 

festividades de sus santos-patronos y titulares de sus sacras 

congregaciones, en la llegada de sus provinciales y en las fes

tividades propias o comunes con el clero secular, o con las 

otras religiones, etcétera. Teatro, éste, de festejo también 

y, en su generalidad religioso, pero en el que tendrá gran im

portancia para el aprendizaje del latín, como veremos en el si

guiente capítulo, el teatro en latín, clásico, por decir asi, 

de enseñanza.- Cabe, sin -embargo, mencionar aquí que la Nueva 

España del XVI goz6 también_ de teatro profano. Ya en hora tem

prana, regre~o de Cortés de la expedición ~las Hibueras (Hon

duras), 1526, "parece que hubo representaci~nes .teatrales para 

festejarlo •• ~··16 Pieza ptofana,. segura; qll.e ya menc_ioné, fue 

La conquista de Rodas (~é.~ico, i539). 

Es evidente que el teatro catequístico, además de instruir, 

divertía y, como tal, dentro de él se colaban elementos profa

nos: farsas, risas, chistes o juegos. No extrañe pues ,que una 

de las representaciones del "juicio final" la llamen Farsa del 

juicio final, 17 y ~ue el obispo Zumárraga, poco antes de ser 

ar~obispo en l.546, prohioiera, por l9s abusos, las r~presenta

ciones dentro de los ,templos-y aun en sus atrios, pues deja

ban de ser e_jemplos de -cultura y· doctrina entre las masas po

pulares. Después que aquél murió, se continu6 la antigua prác

tica, y así.me encuentro que ia misma catedral sirvió de esce

nario para las comedias y farsas con que se festej6 la consa~ 

gración del arzobispo I1oya de Contreras. Hubo dentro de ella 

una pieza totalmente profana, el Entremés del alcabalero, la 



-cual enoj6 mucho al virrey; quien abandon6 indi_gnado el lu:.;ar 

de la representaci6n, diciendo después, en un~ carta, que el 

arzobispo siguiendo con las farsas de su consagración (preme

ditada ironía que luego· remató: "aunque ninguno aprobara que 

no es farsa una consagraci6n y tomar el palio ••• ") mand6 ha

cer otra (Entremés del álcabalero) bien indigna del lugar. 18 

Al día siguiente, a resultas de lo acaecido, se dictaron medi

das para que las obras presentadas. en dicha iglesia pasaran 

antes por la censura de la Raal Audiencia. J1ás tarde, en 1585, 

el Tercer Concilio Mexicano renovó la-prohibición de represen

tar dentro de los templos 1 ·y prohibió a los clérigos, ordena

dos in sacris, __ que figuraran como actores. 

Carros y :tablados en plazas y calles, i aun_. casas de par-
; 

ticulares si:r:vieroh también, a,n un principio·, para represen-
. -~ 

taciones profanas-, hasta que por la última década del siglo 
-;J 

XVI se estableció en la ··ciudad de I1éxico 1~ ·primera casa de 

comedias. 

Además, i ya para_ termina~ con este panorama gen~ral, el 
' 

teatro profano· era apenas una1Pequeña parte de los festejos, 
' ' 

los cuales te.nían "la solemnidad e importancia de un aconte

cimiento nacional·. La entrada,jde un virrey .o un arzobispo, la 
*ª -~ 

dedicación.de un templo, las M:xequias de un personaje, una 
,q 

conmemoración religiosa, -con ~s procesiones, sermones y cer-

támenes ••• 19 Con festejos trataron de no aburrirse, y de sen

tirse grandes señores de corte, primero los conquistadores y, 

después, el abigarrado tropel !de ministros espa.~oles del go-. 

bierno virreinal. 



Ji.XV·I 

Hidalgos, pobres y segundones ••• a la búsqueda violenta 

de riquezas y honra, los conquistadores es_pañoles, "desde 

el mismo instante en que realizaron sus grandes empresas •• 

empezaron a vivir y a actuar como verdaderos señores, de 

acuerdo con la nobleza que creían haber ganado" ••• aque

llos que ~ajaban atrás un pas1do de oscuridad o miseria 

se encontraron, de pronto, trasplantados a la opulencia 

y al poder, á una condici6n social superior a~quirida ••• 
i 

por su propio y decidido esfuerzo. .~ 

Esta transformación síquica y social sufr¾fª por los 

hombres de la conquista se manifiesta ••• en s~jdesmedido 

afán por el lujo y la ostentación, por las 

festividades -espectaculares y públicas-

reiiicentistas 
e~ 

utilizadas por 
.d 

ellos como el medio mejor para equipararse con~la,más en-

cumbrada nobleza peninsular. 20 ;f 

.. '; 

Por Último, los españoles radicados en Néx!co estaban 
'1 

••• muy interesados en toda clase de diversionés, ya que 
i 

la vida tranquila, sin las peripecias de la coli.quista, 

forzosamente tenía que parecerles monótona ·Y ~~urrida des-. ~ ~ 

pués de sus hazañas ••• f:yJ hay que recordar ~ue el faus
¡ 

·:. '=to y la pompa de las representaciones provení~ general-
3 21 

mente [o.e la imitación servil7 de la corte espfiñola. 
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2. El teatro de los jesuitas en México, siglo.XVI: teatro en 

latín con catálogo, temática y·ju~c~os· 

Dije en el capítulo anterior que·mucho aumentaron las re

presentaciones teatrales.en la Nueva España con la llegada de 

los jesuitas (septiembre de 1572), y voy a corroborar el aser

to. Recién acababan de inaugurar los estudios en el Colegio de 

San Pedro,y Sa.n P~blo (18,de 9ctubre de 1574), cuando mes y 

medio después (12 de diciembre) ya ~e aprestaban a iniciar 

sus representaciones en el propio colegio, uniéndose a los 

}:::festejos de la consagraci6n y toma del palio del arzobispo 
/ 

~-Moya de Contreras;'pero el_escándalo que produjo el Entremés 

del alcabalero (9'.._de diciembre), por0 el ~nojo:..del__.yirrey, les 

·aconsej6 prudentemente suspenderlas. A dos años d~ su llega

da, los jesuitas ya se habían contagiado sin duda, a juzgar 

ºpor los continuos festejos y representaciones, del esnobismo 

_:.-.,y el fausto exagerado de ministros y personajes "importantes" 

del gobierno virreinal, de suerte que pronto hicieron a un la

do las reglas de su Compañía. 

Ciertamente parecía que sus representaciones teatrales en 

,Nueva España continuaban la tradición de sus colegios euro

,~'-peos; pero en~ realidad se hallaban. bien lejos de las reglas 

del Colegio Romano, que los superiores les mandaban observar 

("en el estudio de las letras humanas guárdese el estilo ro-

El t d . l - ") 22 mano... represen ar come ias·, sea una vez a ano... , 

las cuales permitían representar una vez por año, de preferen

cia en la reanudación de los cursos. En De ratione et ord.ine 

studiorum Collegii Romani, se dice: Fiant solum semel in an-



no ab externis_in collegio nostro, aut ecclesia collegii nos

tri aut theatro, si sit aliguando, in renovat~one tantum stu

diorum.23 Mandaban.también preparar la obra en latín, pues la 

regla 57 del provincial decía: Comoedias et tragoedias raris

sime agi permittat, "et non nisi latinas", ac decentes, et 

prius ut ipse eas examinet, aut aliis examinandas comittat ••• 24 

En cuanto a la tradición teatral, si he de decirl_o claro, no 

era tradición netamente jesuítica, era una tradición univer

sitaria que, arrancando quizás desde los "juegos de escarnio", 

los jesuitas habían copiado de las universidades, 25 tanto pa

ra ganar nuevos miembros para la Compañía, como para que di

cho teatro sirviera de enseñanza o repaso del latln a sus pro

pios estudiantes. 

El latín, como se sabe, era básico en la enseñanza de los, 

jesuitas. En los colegios jesuíticos de Europa, initia, ~

tiones, declamationes, certamina poetica y teatro eran ordina

riamente en latín, como elementos que ayudaban no sólo a apre~ 

der con perfección dicha lengua, sino a producir obras dentro 

de ella. Es-verdad que, a excepción del teatro, lo demás re

gularmente se empezaba a ensayar en la Nueva España, en cier

tos festejos; pero habrán de pasar algunos años para que a

quí las piezas teatrales jesuíticas tengan mínimas partes en 

latín primero; quizás la mitad después, y algunas, más tarde, 

serán ya todas en latín. 

No es sólo (pero sí en parte) porque aquí estemos en Nue

va España, luego !'iéxico, donde han sucedido y suceden lasco

sas más absurdas, es que había seguramente, por un lado, el 

contagio pernicioso de sentirse en tierra nueva y diferente, 
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y, por otro, cierto trastorno y "barbarie" (en los métodos de 

enseñanza) "que aun los más provectos ffiprovec~ado_y fue nece

sario ffiyvolverlos a los principios para fundarlos bien ••• 1126 
' 

Fue urgente, pues, que los jesuitas comenzaran a implantar 

"su método" para unificar los conocimientos y el aprendizaje. 

Debido a esto, no se podía de inmediato empezar a representar 

teatro en latín y, aunque se hubiera podido, la circunstancia 

de hallarse en una tierra de excepción, sujeta en su gran ma

yoría a evangelización y a labor de conquista espiritual, hi

zo posible que por mera casualidad.esta orden no cayese tan 

pronto en la fácil servidumbre de una élite, la 

capa de la sociedad novohispana privilegiada por estudios. 

Si a golpe de vista, y s6lo durante el siglo A"YI, parece 

inmensa la ocupación teatral de los jesuitas a través de las 

ciudades principales del país, donde con rapidez asombrosa al

zaron colegios y nuevos estudios, no menor parece la desarro

llada en la metrópoli. Sirvan de punto de referencia (extremo, 

si se quiere) las fiestas tenidas en 1578 para honrar la colo

cación de las santas reliquias (1~ de noviembre) que envió el 

papa Gregorio XIII, en cuya octava se representaron, sin con

tar El triunfo de los santos, otras ocho _piezas teatrales. 

Sorprende que exista alguna discrepancia no sólo en el 

día o días en que se representó la tragedia El triunfo de los 

santos, sino aun (y esto recientemente) en los días- que com

prendió 1~ octava. Trataré pues, primero, de esclarecer, lo 

más brevemente posible, qué días comprendi6 la octava; segun

do, qué día o días se representó la dicha tragedia. 

José Hojas Garcidueñas y Xavier G6mez Robledo, siguiendo 



la Carta del padre Morales, son quienes más claramente exponen 

los días que comprendi6 la octava. El primero ,dice: 

Habiendose llevado a cabo la solemne y brillantísima 
/ 

translaci6n de las reliquias ••• el día primero de noviem-

bre, que fue sábado, el domingo 2 de ese mes resultó ser 

el primer día de la octava señalada para la duración de 

las fiestas. Según las prescripciones litúrgicas, por caer 

' en día festivo se transfirió la conmemoración eclesiásti-

ca de los fieles difuntos para el lunes siguiente, el día 

3, y por dicha conmemoraci6n no se contó dentro de las fes 

tividades de la octava que, pór lo mismo, se corrió para 

terminar el domingo 9 de noviembre. ~-

Ese domi:z::i.go 2 de noviembre ••• "se representó la perse

cución de Dioclesiano y _la prosperidad que se siguió con 

el imperio ~e Constant~no ••• " El martes (4 de noviembre): 

"dicha la misa se representó un diálogo, compuesto parte 

de él en latín y verso heroico y lo demás en metro caste

llano ••• " El miércoles tocó la fiesta al colegio de San 

Bernardo, también de los jesuitas ••• El Colegio de San 

Miguel hizo su fiesta el jueves (6 de noviembre), presen

tando "un-Coloquio ••• " Todos estos coloquios habíanse re

presentado por ia mañana, después de la misa de cada día, 

pero el viernes (7 de noviembre) alteró el orden, siendo 

representado por la tarde, a causa de haberlo pedido así 

los oidores, que adujeron el no poder acudir antes del 

medio día por estar ocupados en las funciones de sus car

gos. For tal motivo, el día mencionado por la tarde hubo 
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serm6n, luego un baile de ocho niños ricamente vestidos y, 

tras una especie de pr6logo ••• dialogado P,Or dos estudian

tes, se represent6 "un bravo coloquio ••• " El sábado era el 

día señalado para distribuir los premios de los certáme

nes, pues antes, como los otros días, hubo misa, serm6n y 

un coloquio~·· Se repitió la representación /J,,l triunfo 

de los santoy el ¿ñoming.27 9 de noviembre ••• 27 

El segundo, más explicíto en aplicar la distribución de los 

días d~ la octava a los colegios· de los-jesuitas, dice: 

Vengamos ahora a las representaciones de los colegios, 

porq~e nos será. utilísimo v~r cómo eran los dramas que .re-
, . 
:' presentaban los alumnos de S~ Pedro y s. Pablo. Todos los 

colegios- tuvieron su repre·séµtación en la semana siguiente 

al 1~ de noviembre, e~ceptó el lunes, ya que el domingo 2 

no se celebraron los fieles difuntos, y su celebración se 
• 

traslad6 al lunes ¿3J. El"martes ¿-4J tocó al colegio 

de S. Gregorio; el miércoles:¿5J a S. Bernardo; el jue

ves f:6J a S. :Miguel; el vi~rnes f:7J ~ S. Pedro y S. 

Pablo.; el sábado f:BJ 

domingo-C9J otra vez 

hubo distribución.de premios, 
' ' 

a ~~\f-edro y S~ P~~lo. 28 

y el 

I-Ienos preciso fue Sánchez Baquero, quizás porque escribi6 es

tas noticias con varios años de distancia, cuando ya no recor

daba exactamente lo sucedido, y pudo embrollarse con los días. 

A él deben atribuirse las inexactitudes en luego caería Ale-

gre. Dice: 
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¿!,legadas las reliquiay comenz6se a tratar de colocar

las con toda ·solemnidad y fiestas, y la c:i,udad se determi

n6 a hacer demostraci6n, declarando la merced y favor que 

recibía de verse enriquecida con tesoro tan alto, y aun

que se señalaron plazos más cortos, no fue posible acabar

se el aparato de la colocaci6n hasta de allí a un año en 

el día de todos los Santos, que fue el de 1578, con lama

yor fiesta, majestad y pompa que en esta ciudad se había 

visto jamás en recibimiento de Virreyes, ni en fiestas, ni 

en regocijos públicos suyos ••• 

Con esta pomposa fiesta se celebró la procesión el día 

señalado de todos los Santos, habiéndose llevado a las 

tres de la mañana.del colegio e.la catedral las reliquias 

·y relicarios con mucho acompañamiento y cera, aunque la 

claridad de las luminarias de las azoteas y torres, de 

los que adornaban sus casas y paredes, era tanta, que ven~ 

cía gran número de hachas y cirios de cera blanca, con que 

salieron de la Compañía ••• Celebróse la misa ••• Hubo ser

món ••• Y la iglesia no cabía de gente ••• 

La celebridad y frecuencia de este día-d~ró por todos 

los ocho de la octava; en los cuales ••• la misa ••• hubo 

serm6n... y vísperas solemnísimas en algunos ••.• Repartie-· 

ron los días de la octava, entre los colegios de San Pe

dro, San Gregorio, San Bernardo y San I1iguel, tomando ca

da uno el suyo para festejarle con su representación. Y 

el quinto los estudiantes seglar~s a que asistían unos dí

as el Virrey y .Ludiencia, y otros los señores Inquisido

res y los dos Cabildos eclesiásticos y seclar ••• 
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El sexto día se repartieron los premios de los certá

menes ••• los otros días de la octava, ocuP.6 la tragedia 

grande de la persecuci6n y triunfo de la Iglesia, de los 

dos Emperadores Dioclesiano y Constantino, representada 

por los principales de los estudios con el mayor aparato 

que se vio ni parece se podrá ver en esta ciudad, con a

quel afecto y moción del auditorio que se pudo desear. En 

el cual hubo conversiones de pecadores notables; de donde 

nació pedir con instancia se les volviese a repetir el do

mingo siguiente, no pudiendo resistir a tantas importuna

ciones, sino que se represent6 con nuevo aparato, y con 

1 . . , r:::..17 ~- 29 e mismo concurso y mayor mocion que LV-:- p~l.mero ••• 

:-1 

Tomado Sánchez Baquero- al pie de la letra, indu~blemente es-, 

tá en contradicción q_irecta con lo expuesto por i,ojas Garci

dueñas y·G6mez Robledo. Ambos conocieron la posi4ión de Sán

chez Baquero, pero n,i la explicaron ni la refuta.]!'on. Si se en

tiende lo dicho por Sánchez Baquero, tratando deiexplicarlo, 

la contradicción desaparece; pero no todos lo pueden entender 

ni menos explicar: Alegre es la muestra fehaciente. Voy a tra

tar de explicar lo que yo entiendo. Para mí, Sán~hez Baquero 
. ¡ 

olvida que sólo,_ debe contar siete días y no ochor-por ello in
=' 

cluye seguramente también el lunes 3 que, por pr~scripciones 

litúrgicas, quedaba fuera. Tal vez el lunes 3 lo aplicó al co

legio de San Pedro y San Fablo, cuando debía hacerse con el 

domingo 2; el martes 4 a San Gregario; el miércoles 5 a San 

Bernardo; el jueves 6 a San Eisuel y el viernes 7_, que era 

(según él) el quinto, a los externos. No hay con'\;radicció~ 
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allí con G6mez Robledo que lo aplica ai Colegio de San Pedro 

y San Pablo, pues, en todo caso, son los externos del propio 

colegio mencionado. Efectiva.mente el reparto de premios fue 

el día sexto (sábado 8), y el domingo 9 se volvió a represen

tar El triunfo de los santos. Sánchez Baquero dice, "los o

tros dos días de la octava ocupó la tragedia". Si no dice, 

"los otros dos días últimos", se puede pensar que los días 

fueron el 2 de noviembre, y el 9, que volvió a representarse 

por pública petición, días que tomó, por ser el más importan

te, el Colegio Náximo de San Pedro y San Pablo. Con esta in

terpretación, la tragedia (nuevamente representada) no saldría 

a un domingo después de la octava (el 16 de noviembre), como 

puede entenderse. 

Precisa y brillantemente lo expuso mejor (atiéndanse en él 

las cursivas que yo marqué) unManuscrito anónimo: 

¿Las reliquiay llegaron, pues, el año de /!'2777 a este 

nuestro colegio ••• En razón de lo cual [I.a colocació_g7, 

llegado el año íi'i]78, se comenzó a solicitar esta cau-

sa •••. Y así se hizo, señalándose para esto, por último 

término y día primero de las, fiestas, el de todos los San

tos ••• Prevenidas las cosas de la ciudad en la forma di

cha, llegada la víspera del día de Todos Santos, habiendo 

precedido la tarde antes solemnísimas vísperas ••• Duró la 

fiesta y adoración hasta muy entrada la noche y, aunque 

el día siguiente se entendió que por ser día de los di

funtos no se pudiera solemnizar, fue tanto el concurso de 

la gente que hubo de haber vísperas y sermón a la t&rde y 



adoraci6n como el día precedente. Y por abreviar digo que 

la fiesta duró todos los ocho días con serm6n, música, diá 

logos tan agudos y bien recitados que daban mil contentos 

a los forasteros y naturales de esta ciudad; pero lo que 

grandemente lució fue una tragicomedia que se represent6 

en diferente género de verso y prosa, cuya materia fue el 

triunfo de los santos. Los recitantes comúnmente graduados 

y los oyentes el señor Virrey, A~diencia, Cabildos y toda 

la nobleza del reino y el fruto tantas lágrimas y devoción 

que juzgamos por entonces haberse sacado de ésta más fru

to que de muchas de las cosas espirituales que en el dis

curso de esta solemnidad se,mezclaron, que no fueron po

cas, a cuya causa se tornó a representar·e1 día último de 

la fiesta, no con menor concurso, antes con.mayor que de 

primero y de toda la solemnidad que por días perteneció a 

d d t 1 .. 30 ca a uno e nues rosco egios ••• 

A la vista de todo lo an~erior se entiende que la octava com

prendió los días 2, 4-9 de noviembre, que suman siete, siendo 

el octavo el día primero de la fiesta (la traslación de las 

reliquias, 1~ de noviembr:e). Normalmente todos los testimonios 

hablan de que la ciomedia:Yolvió a representarse, y con toda 

claridad precisa lbs día~ el Manuscrito anónimo (2 y 9 de no--. ~ 
viembre), cosa que: reitera y remarca Rojas Garcidueñas: 

~e esas representaciones la más importante fue, sin 

duda, El triunfo de los santos puesta en escena, como ya 

se dijo, el domingo 2 de noviembre de 1578 en la iglesia 
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de la Compañia, anexa al colegio de San Fedro y San Pablo. 

Del éxito que alcanz6 por lo que dicen los. documentos de 

la época, bien se puede suponer que en el siglo XVI, muy 

pocas piezas deben haberlo igualado y, seguramente, nin

guna lo super6; tanto es así que se repiti6 la representa

ción el 9 de noviembre, como claramente lo dice Sánchez 

Baquero, que tanto conmovió 1la pieza y tanto gustó, "de 

~onde naci6 pedir con instancia que se les volviese a re

petir el domingo siguiente, no pudiendo resistir a tantas 

importunaciones, sino que se representó con nuevo apara

to, y con el mismo concurso y mayor moción que LerJ prime

ro". 31 

En G6mez Robledo puede entenderse que también fueron esos días, 

ya que el texto es ambiBuo, pues (continuación del que yo ci

té para la nota 28) dice: 

No me detendré en la representaciones de toda la sema

na, porque fueron géneros más secillos, de los que ya he

mos dicho algo, como coloquios, certámenes [[.por entreme

ses1], y otros. Daré una breve idea de la representación 

del domingo titulada "Triunfo de los ·santos" ••• 

lCuál domingo?, porque habla de dos: el 2, que no se cele-

braron los fieles difuntos, y el 9, que tocó otra vez a San 

Pedro y San Pablo. Creo que se refiere a éste Último, porque 

más adelante remata: 
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Una cosa quisiera notar aquí, y es: que tanto esta trase-
, -

dia con que se cerraron las célebres fiestas de 1578, co-

mo todo lo demás que se representó en coloquios, diálogos, 
. / , 

y todo lo que se hizo en todo genero de verso, se hizo y 

se acomodó a las circunstancias de las fiestas, y no se to

m6 prestado de autores antiguos.32 

Sánchez Baquero, que es difícil de_entender, puede referirse 

a los mismos días; pero su enredo llevó a Alegre a parafra

sear err6neamente que: 

El séptimo día se presentó la tragedia de la Iglesia 

perseguida por Dioclesiano; y el ~~~avo, su triunfo bajo 

el glorioso reinado de Constantino-: el Grande, con tanta 

propiedad y viveza, que, encantado el pueblo, -exclamó mu

chas veces, al concluirse, que se r~pitiera el domingo si-
33-guiente /J.6 de noviembry, como se hubo de hacer ••• 

Comentando lo anterior, G6mez Robledo dijo que "Alegre hi

zo dos tragedias, de una que fue, por no haber encontrado có

mo llenar con festejos un día de la se~ana." 34 Pa~a mi gusto, 

j er error de Alegre fue· contar, igual qu~ Sánchez Biqµero, o

cho días, y entender que éste decía "los otros dos:Últimos 

días", en vez de "los otros dos días". De acuerdo a ello hizo 

dos tragedias y puso la nueva representación el domingo 16 de 

noviembre, que es también lo que literalmente, sin explicaci0-

~ nes, se entiende en Sánchez Baquero. 

Las otras ocho piezas teatrales representadas durante las 
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fiestas de la octava (interferidas por mi acota,ción sobre los 

días que ocupó la octava y los días en que fu~ la representa

ción de El triunfo de los santos), que hacen ver que la acti

vidad teatral de los jesuitas no sólo parezca inmensa, sino e

xagerada,35 fueron: un diálogo, con parte en hexámetros lati

nos, el día 4 de noviembre; tres entremeses y un coloquio, el 

día 5; otro coloquio, el día 6, y dos coloquios más, uno en 

cada día, los días 7 y 8. Pero si, además de las fiestas pro

pias de los jesuitas (en que solían hacer representaciones, 

aunque no forzosame·nte las hicieran), aún se toma en cuenta 

que se encargaban personalmente, en algunos años, de las re-. 

presentaciones en la fiesta del Corpus, de San Hipólito, pa

trono de la ciudad (13 de agosto), y a veces de las de Navi

dad, el esfuerzo de su activid~d teatral crecería más; pero no 

quiero yo también exagerar, sólo, apuntando un poco de núme

ros, diré que, como mínimo, quizás los jesuitas representaran 

en los colegios metropolitanos dos piezas por año normal, lo 

que en 26 años, 1575-1600, darían sólo en la ciudad capital, 

52 piezas (que ya sería bastante) no contando un número igual, 

o doble, en el resto del entonces no mutilado t~rritorio na

cional. 

-- A esta copiosa actividad se debe sin duda que desde hora 

temprana, 1575, ya se tomen prevenciones por parte de las au

toridades principales de la Compañía para que se moderen todos 

aquellos actos que tenían visos de exageración, pues: 

Cada uno de los bramáticos /estudiantes de grar:2ática7 en 

su palestra literaria han sido vistos-dili5entísimos cada 
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semana no solamente para repetir las lecciones al par que 

los sistemas, sino también para intuir los empleos de la· 

gramática; también cada mes acometen una: labor diligentí

sima tanto para componer diálogos en prosa, como también 

para escribir églogas. Los retóticos ¿estudiantes de ret6-

riciJ, pues, en este año también cada ocho días con admi

rable destreza actuaron o cantos panegíricos, escritos por 

su propi.o esfuerzo, o algún discurso, compuesto por ellos 

mismos, .para la fiesta de algún santo, oyéndolos otros es

colares. Y expuestas estas cosas, cada dos meses (princi

palmente en aquel tiempo en que hay recesos de las leccio

nes durante algunos días) dos oradores, propuesto algún 

tema y punto. de discución por otro, ya .alabando o vituperan 

do; ya persuadiendo o disuadiendo; ya, por fin, acusando 

o defendiendo; ambas partes elegante al par que elocuente

mente solieron declamar; y desp~és de·uno y otro, el que 

hacía la persona del juez, sobre el asunto propuesto y 

tratado, pro:f.'ería justísima sentencia desde cierto lugar 

público y muy adornado del gimnasio; del mismo modo, aun 

en el mismo día, dos elegantísimos poetas, ;sucediendo a 

aquéllos,. se ·1evant~ban, los cuales entonaban sus versos 

panegíricos, ,de ·su propio ingenio salidos, á la vida de 

aquel santo que por c~sual fortuna en aquel día había toca· 

do, estando presentes además, así muchos como doctísimos 
. 36 varones ••• 

y muy especialmente que se moderase la representación de come

dias: 
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Y porque la ~epresentación de las comedias, o tragedias, 
,,'-

aunque espirituales, si más que una vez en el año se ha-, 

cen, son ocasi6n de mucha distracción; ni esto es tomado 

con tanto gusto. Pero V. R. tendrá cuenta con que también 

esto no se frecuente, como se ha hecho, a lo que he enten

dido, algunos de estos años pasados.37 

Directamente el doctor Juan. de la Plaza, provincial de Nueva 

España, 1579-1584, escribiendo al general Aquaviva (20 de oc

tubre de 1583), señala que el posible bajo nivel de los estu

dios se deba a las representa~iones teatrales: 

••• los estudios de nuestras escuelas tienen puesto el blan 
"!~ 
~ 

co en que haya coloquios y comedia~ de romancei, porque con 
-~ 

esto dicen que hay calor en los estudiantes, y~florecen 

los estudios, y los que lo miran sin pasión, ven que con 

estas ocasiones los estudiantes se distraen en1sus estu-

dios, y en la virtud vuelven atrás.38 ~ 

A. Catálogo del teatro jesuítico en latín, que se renresentó 

en :r.éxico durante el siglo XVI. _ "J 
-~ 

i 
i 

~J 
é.~j 

Vasta y fecunda _labor sería, dada la abundancia. de piezas 

teatrales jesuíticas de que hay referencia, intentar un catá

logo del teatro jesuítico en I·Iéxico durante el siglo XVI, y 

luego continuarlo hasta el siglo XVIII. Obra que ayudaría, e~ 

esta parte específica del siglo XVI, a·hacer menos inseguros 

trabajos como "Piezas teatrales y representaciones:en Hueva 
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España, en el siglo XVI", de José Rojas Garcidueñas;39 y Guía 

de representaciones teatrales en la Nueva España (siglos XVI 

al XVIII); 40 y a aprovechar más ampliamente, completándola sin 

duda, "la enumeración muy cuidadosa, exhaustiva, de las repre

sentaciones latinas y castellanas celebradas por los jesuitas 

desde 1574 a 1650, la cual ••• aumenta considerablemente la 

1 . t ~ nf . d R · · G · d - 0 7 41 1.s a Leo ecciona a por OJas arc1. uena!!_, ••• " que Harvey 

Leroy Johnson hizo en la segunda parte de su estudio. 42 

Yo contribuiré, eon el presente estudio, a la formación 

de dicho catálogo, pues aquí he de mencionar, por orden crono-

16gico, solamente aquellas piezas jesuíticas representadas en 

México durante el siglo XVI, cuyas noticias pude recoger, que 

se escribieron~ en -1atín, o que tuvieron- siquiera alguna parte 

en esta lengua. 

La primera representación teatral de los jesuitas en la 

capital de la Nueva España, de que hay noticia, fue: el 29 de 

junio de 1575, fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, 

patronos del colegio del mismo nombre, con vna tragicomedia 

hist6rico-religiosa, representada por los alumnos, y repetidá 

el día siguiente a petición del arzobispo de I-iéxic_o y del o

bispo de Tla~cala. -Según comenta Lanuchi•4J cuyo texto latino 

sigue Xavier G6méz Róbledo, quien es a su vez segu{do por Ro

jas Garcidueñas en Ei teatro de Nueva España en el siglo XVI. 

Versaba ••• sobre las injurias que inferían los here

jes a la Iglesia Romana, y las que le hacía su truculento 

enemigo Selim fJ.Y, siempre deseoso de beber su sangre. 

Se conmer:1ora.ba especialmente la dolorosa matsnza de los 
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cristianos hecha por aquél, hacía poco ffin África en la de-
"--

rrota de Túnez, 1579. Estuvo presente el virrey, y todo 
' 

-lo principal de la ciudad y las religiones ••• 

La obra seguramente fue toda en castellano, pues en latín po
' 

cos oyentes la hubieran entendido, y no hubiera logrado los e-

fectos maravillosos que le atribuyen: 

Fue tanta la elegancia con que actuaron los alumnos, 

que recrearon las mentes de los oyentes de modo admirable; 

y fue tanta la fuerza que pusieron para mover las almas, 

que nadie en el teatro pudó contener las lágri~as ••• 44 

Es posible que· de 1575 a octubre de 1578 las comedias o 

tragicomedias, presentadas en los colegios de los jesuitas, 

tuvieran alguna parte en latín; sin embargo en las referencias 

a tales representaciones no·consta expresam.ente. 

l. Es hasta el 4 de noviembre de 1578, durante las fiestas 

por la llegada de las Santas Reliquias, ya dichas anteriormen

te, cuando en forma clara y expresa se dice que "s~ represen

t6 un· diálogo, compuesto parte de él en latín y ve~so heroico: 

¿E.exámetro~ y lo demás en metro c~stellano ••• "45 

2. Un coloquio por San Juan (24 de junio de 1582): de cua

tro partes, una era en latín. 

3. Otro por Navidad (24 de diciembre de 1582): de cuatro 
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partes, una también era en latín. 

4. El 24 de junio de 1583 se hizo la comedia del Hijo pr6-

digo: dé cinco partes, una era en latín. 

La carta de "El Padre Juan de la Plaza ••• al Padre Claudio 

Aquaviva ••• México, 20 octubre 1583" señala las piezas que yo 

marqué 2-4 así: 

En el año pasado de 1582, se hicieron dos coloquios en 

seis meses, uno por ·s. Juan y otro por Navidad. De cuatro 

partes, las tres [era!I7 de romance y una de iatín. De ahí 

a seis meses, en este San Juan de /J.2}83, se hizo la come

dia del hijo pródigo", de -c-inco p8<rtes, las cuatro de ro

mance y una de latín._ Y con esto ;-dicen que se cumple la 

regla que or_dena que las comedias sean latinas.- Cuando a 

mí me las muestran, muéstranme la mitad de latín y la mi

tad de romance y aun más; y desp~és, al tiempo del repre

sentar, añaden casi otro tanto romance, sin avisarme a mí, 

pareciendo que han cumplido con lo que primero me mostra

ron, diciendo que no quedan sino ;unos entremeses que aún 

t , ·t 46 no es an compues os.:_ __ 

5. Por junio de 1585 se represent6 el /Dialogus7 pro patris 

Antonii de t~endoza adventu /JactuiJ in collegio Divi Ildephon

si, obra toda en latín, que se conserva en el manuscrito 1631 

de la Biblioteca Nacional de I·Iéxico, ~y que ya publ_iqué con es

tudio y versión rítmica castellana. 4'( Para probar la fecha de 
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quien, reproduciendo parte de la carta que el 7 de mayo de 

1585 enviaba el padre Juan de la Plaza al general Aquaviva, 

dice: "Al P/jdry Provincial esperamos en este Colegio (de N~

xico) para el mes que viene, que habrá acabado la visita de 

toda la ~rov~incia. 1148 El provincial Antonio de I1endoza tenía 

encomendado, en cuanto llegara al país azteca, visitar toda 

la provincia. Llegó a la capital en octubre de 1584 e i~~e

diatarnente comenzó la visita que terminó por fines de nayo de 

1585: luego fue en junio la representación del diálogo. Su 

composición y delineamiento va de noviembre de 1584 a mayo de 

1585. El diá·1ogo es una muestra sincera- del estado de ánimo 

de- Bernardi:no de Llanos··, su autor: medrosidad y desconfianza 

ante la tierra y las caras extrañas de sus nuevos colegas, le

jos del "amigo" que lo trajo de España, ausente por motivos de 

su cargo, y al que espera como un pastor virgiliano puede es

perar el retorno de Dafnis. La representación tuvo lugar den

tro del colegio de San Ildefonso (como lo señala el propio 

diálogo) que, según varias crónicas, surgía, no oficialmente, 

en 1582 para hacer desaparecer al de San Gregorio, y juntaba 

al de San Bernardo. 49 

6. En 1589 se representó el Dialogus in adventu inquisito

rum factus -in colleBio Divi Ildephonsi, obra toda en latín, 

que también se conserva en el manuscrito 1631 de la Bibliote

ca Nacional de l'Iéxico, la cual ahora principalmente traduzco 

y estudio. Fara mayores datos, véase adelante el capítulo ter

cero, "Esencia, estructura, personajes y representación del: 
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D. 1 " 1.a ogus ••• -
7. "Este año CJ de agosto de 1599 se represent6 en un pa

tio grande de este colegio ,LSán Pedro y San Pabl,27 una muy de
yota y artificiosa comedia del 'Triunfo del glorioso mártir 

San Hip61ito', patr6n de esta ciudad; concurri6 increible nú

mero de gente, la cual sali6 muy edificada, así del buen or

den y composición en dicha acción de los representantes, como 

de la. ternura y devoción con que se _reci t6, dando de esto 

muestras con la gran moción que hubo y al fin se repartieron 

unos premios que los señores del cabildo de esta ciudad propu

sieron en valor de 200 pesos."50 

-"~ tado por Xavier G6me z Ro bledo, 5l Aleg:re dice que fue en 
~ ! 

latín\ y expresa así el asunto: 

Para juntar la sabiduría con la piedad, y ••• -los ejercicios 

l~terarios, dispusieron nuestros profesores de hum.anidad 

una comedia latina que se representó en el patio de nues

tro colegio con sing7llar concurso, el día de San Hipóli

tb, patrón de esta metrópoli ••• Los estudiantes fueron los 

~-ª1tores, y la ciudad quiso interesarse, repartiendo pre

mios correspondientes a muchas latinas y castellanas com

posiciones que ellos añadieron, formando una especie de 

certamen. 52 
' . 

8. "••• porque al inicio ¿Initium = pieza oratoria de aper

tura-de cursos? gener~l de los estudios ¿Ia·ae o~tubry de es-
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te-~º /J.59§7 se hall6 presente el vjrrey ¡_n. Gaspar Zúñiga y ,, 

Acevedo, conde de Yionterrez.7 y toda la audienpia, las religio

nes y gran parte del cabildo eclesiástico, y claustro de,la 

universidad. Y por ser la primera vez que. el virrey visitaba 

nuestros estudios, se le dio más larga cuenta de ellos, mos

trando en un coloquio latino, de metro muy escogido, la gran

de importan~ia de la buena educación de la juventud, y los da

ños que. de la falta se siguen. Al cabo, se le ofrecieron· has

ta una docena de papeles muy bien pintados,- con v8:rias empre

sas y jeroglíficos, en que se declaraban sus armas, aplicando 

la significación de ellas a la obligación de su persona y car

go. Quedó muy agradecido a la Compañía, y tan aficionado a 

los estudiantes que recitaron, que mandó q"Q.e -10 fuesen todos 

a ver el día siguiente. Y así fueron con el autor del ·coloquio 

que fue nuestro maestro de retórica. Y recibió.los con tanta 

humanidad y regalo, que no pudieran espe~ar más de_ sus mismos 

padres. Encerróse con ellos por muy gran rato, y confirió muy 

por menudo con el padre los papeles que el día antes le ha

bían presentado, y habiéndose informado, en particular, del 

linaje y estudios de cada uno de lo~ niños, los despidió man

dándol€s dar de merendar con nuevas muestras de gozo y agra-

decimiento.n~3 = 

9. "Se representó /)59'1] por aquéllos /estudiantes del Co

legio de r1éxico7 un hermosísimo drama de Santa Catarina már

tir /ju fiesta suele celebrarse el 25 de noviembr_v, bajo cu

yo patrocinio se habían colocado los filósofos ¿estudiantes 

de filosofíy, en el cual con canto latino y español, por su-
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tiles inventos de ·sus ingenios, se celebraron las insignias 

de la santísima I'íG.rtir, es decir la rueda, la ,espada y la dia

dema;_ esto se ejecutó con tan grande belleza de los actores y 

con el esplendor y el aparto del teatro que la Audiencia real 

fue cautivada, por lo que lo ensalzó con muchas loas; al fin, 

por último, se dieron premios de grande suma a aquellos que 

con más feliz ingenio decl'arnaron sobre la misma materia. 11 54 

Esto mism.o,que yo traduje del original latino, parafrasea 

la "Carta Anua de la Provincia de México ••• 30 de marzo 1598": 

/pn el Coleg~o de I-iéxico7 acabaron su curso con drama muy 

_artificioso en alabanza de la gloriosa virgen y mártir san-
' 

ta Catherina, a quien, des~e el principio habían tomado 

por su particular patrona y abogada. Celebraron las insig

nias de su martirio, espada, rueda, corona y palmas, le

vantando sobre cada una de ellas conceptos muy agudos y 

graves, en poesía latina y española, con tanta gracia de 

parte de los recitantes, y tanta curiosidad y riqueza de 

aparato, que la real audiencia que se halló presente, tu

vo mucho que alabar en todo género. Al cabo, se~distribu-
--

yeron premios oien postosos a -los que más se av~ntajaron 

en ciertos certámenes de la misma materia que, días antes, 

se habían propuesto ••• 55 

10. Alfonso I"Iéndez Plancarte, afirmaba que: "De ese teatro 

latin~-mejicano ••• no sabemos. que se conozca te~to ninguno; 

pero de él podría dar idea -y hasta aumentar su número, como 
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probablemente representada también aquí-, una Tragedia de Ju

dith, del P. Esteban Tucio ••• estrenada [él 4,de octubry en 

1577 en el Colegio Romano ••• constando de cinco actos en ver-
/ 

so latino (exámetros en toda la acción y diálogo, y variedad 

de metros líricos en los coros), a más de un prólogo y un epí

logo en dísticos."56 

Despu~s de la aparición del latín (al menos en alguna par

te) en las obras teatrales de los j~suitas en la Nueva España 

y, sobre todo, después de 1583, han quedado noticias de algu

nas obra~· que podría pensarse, por lo visto anteriormente, es

c~itas todas, o en parte, en latín. Asi se menciona una come

dia que represénta_ron los alumnos externos del Colegio de San.

Pedro y San Pablo, el 9 de junio de 1583, festividad del Cor

pus Christi, ante el público de la ciudad.57 Otra, por 1587, 

fue representada para que los estudiantes de humanidades fue

ran motivados a tal estudio; por tal causa también se convo

có a un certamen, en que los premios valieron 400 pesos.58 En 

febrero de 1590, con motivo de la llegada del virrey Luis de 

Velasco, hijo, la Compañía, con ayuda económica del cabildo, 

también represent~ una comedia y, sin duda por certamen, se 

fijaron poemas alusivos, cuyos ganadores recibieron: 400 pe

sos en premios.59 Por fin, en el Colegio de San Ildefonso, ju

nio de 1591, la fiesta del Corpus Christi se amenizó con un 

drama. El lugar de la representación se adornó cqn abundancia 

bl , 60 de em emas y poesias. 

A pesar de las reglas de la Compañía, y a pesar de la re

visión que pasaban aquí las obras teatrales jesuíticas, yo 
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creo que ~stas cuatros piezas últimas, y muchas otras más, no 

se representaron en latín por dos razones ese~ciales. Primera: 

debe tomarse en cuenta que eran fiestas públicas, más que pri

vadas y propias de la Compañia, para que el pueblo las disfru

tase y se aleccionara con ellas; por tanto, en latín, poco o 

nada les hubiera sacado, pues de no ser la clase privilegiada 

por cargos o estudios, casi nadie habría podido seguir una re

presentación en latín. 

Segunda: para salvar la regla y la revisi6n, se hacía leer 

y declamar a los estudiantes, al fin de la representación, poe 

mas y composiciones latinas. Contra la opinión, pues de ~le

gre, que juzga, creo, con apego a las reglas de la Compañía, 

se puede pensar que aun la comedia representada el día_de San 

Hip61ito (13 de agosto de i594. Véase el núm. 7 deI "Catálogo 

del teatro jesuítico ••• ", puesto antes) quizás no debió ser 

en latín, máxime que al final de ella se leyeron y declamaron 

los consabidos poemas latinos. 

El latín sin duda iba bien en los festejos privados de la 

Compañía, dentro de sus claustros, con pocos invitados ilus

tres (como muestra, los dos diálogos de Llanos), concurrencia 

a la que, si no comprendía las obras, quedaba el consuelo de 

que al menos aquéllas h~bían servido de ejemplo y enseñanza a 

los alumnos más aventajados; también el latín parecía bueno 

en los certámenes extraordinarios y elitistas; pero no en au

ténticas_ fiestas populares, propias no solamente de la Compa-
_, 
nia. 

La sobrevivencia, basta ahora, durante el siglo XVI, sólo 

de dos muestras cabales de teatro jesuítico en latín represen-



L 

tado en 1lq.eva España se debe principalmente a q_ue fueron i u 

duda obras notables dentro de la generalidad, ~scri tas rná::: con 

la intención segura de hacer obra artística que trascend:.era 

la sola utilidad del momento en la enseñanza, y no que s6lo 

cumpliera los más elementales requisitos, ni que tan:poco fue

ran meros juegos lingüísticos de pasatiempo, como es posible 

que hayan sido muchas otras. 

Creo que no debemos hacernos la ilusión de encontrar, por 

hallazgos manuscrito~, en el teatro novohispano jesuítico, co

mo los diálogos de Llanos, muchos ejemplos, durante el periodo 

colonial de .r-:éxico, pues a nadie le interesó jamás, y en este 

caso a la Compañía menos, guardar o conservar obras que no le 

darán prestigio en lo futuro. La gran mayoría de las obras 

teatrales de los je_sui tas novohispanos, ya de origen, llevaba 

una mancha, que er~ imprescindible hacer desaparecer en sisi

lo. Veamos en otros· asuntillos cómo se la gastaban los jesui

tas, y nadie se extrañará de lo que digo. Hasta Ovidio quema

ba lo que luego de escrito no le a~radaba (scribimus et scrip

tos absumimus igne libellos ••• Tr., V,~~, 61). "V. R. hizo 

muy bien en retener las anuas de r-léxico, y lo mismo haremos 

acá, por este año, pues aquellos Padres han tenidQ tanta sim

plici°dad; -,_ así-lascpodrá quemar de manera que no sean vistas 

de ninguno."61 La mayoría de ellas, pues, habían ~urlado revi

siones y aun disposiciones concretas de su propia constitu

ción; mas, si no era así y penosamente cumplieron los mínir:10s 

requisitos, fueron seguramente obras en un latín no ~uy clá-. 

sico y de muy dudosa calidad literaria, q_ue en n.a.da iban a 

beneficiar a la Compañía en general, y menos a la porción no-
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vohispana en particular. I:e 8.llí que no exista abundancia de 

tales obras que hayan resistido, primero, los azares del tiem

po y, segundo9las zozobras que comporta una Independencia; los 

horrores a que arrast~a una Revoluci6n, y el esfuerzo de un 

paulatino equilibrio nacional. 

B. Temática del teatro jesuítico en latín que se represent6 

en Kéxico durante el siglo XVI. 

Aunque la temática de las obras teatrales en latín, o con 

parte en latín, por los días en que solían representarse, y 

por los títulos vistos en mi intento de catálo50, de hecho se 

intuye ·o se adivina que.es religiosa, no estará por demás re

sumir lo que por allí se dice con respecto al teatro jesuíti~ 

co español, pues su trasunto, ~on pocas diferencias, se halla

rá en el de la Nueva España. 

Los estudiantes anualmente presentaban obras para i~au

gurar ••• el nuevo curso ••• 18 de octubre (día de San Lu

cas ••• ) /j en si/ clausura (día dé San Jaime /Santo Santia

giJ, 25 de julio), o en el día de la Asunción ••• 15 de a

gosto; y para celebrar los festivales de la Natividad, de 

la Circuncisión, la Epifanía y el ••• Corpus Christi. Cada 

colegio también rendía homenaje a su tutelar o al ••• pa

trono de la ciudad. En manera similar, las escuelas daban 

la bienvenida a las visitas de al tos dignatarios o parti-· 

cipaban en... eventos inusitados. Fero la fiesta de Cor:,~ .... s 

era la te~porada más a~bicionada para hacer todas las ten-
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tativas. 

Pocas piezas fueron ~scritas totalmente e~ latín, pues 

gran número de ellas presentaban una mezcla de latín y es

pañol: numerosas ••• tenían todas sus líneas ••• en español. 

En consideración a la estructura y materia expue~ta, la 

producción escolar revela una tendencia ecléctica, combi

nando lo erudito con lo popular. En un solo trabajo es po

sible encontrar la imitación clásica del drama humanísti

co-( ••• Séneca ••• Plauto y Terencio fueron conocidos en 

España desde la Edad f>íedia), la tradición medieval de las 

piezas alegóricas y los elementos populares de los entre

meses, bailes y música ••• La misma fusión de caracteres

prevalece: reyes, dioses, santos, diablos, seres a,..legóri-
-.. ~ 

cos' caballeros, rústicos' ·pastores y bribones forman la 

galería de este mundo de ficción. Rara, ciertamente, es 

la pieza escolar sin personajes alegóricos o simoolicos. 

La parte coral, usualmente cantada, aparece en nu:nerosas 

piezas. El número de actos es normalmente de cinco. Lo 

instructivo, blanco moral, motivó primariamente las com-

posicioLes de los acontecimientos creativos más bien que 

el prop6sito artístico; de este modo se despoja al:estilo 

de una cierta espontaneidad, o quiza de un positivp valor 

literario. La mutabilidad de los honores humanos fue un 

temá favorito, porque ofrecía abundancia de oportunidades 

para dar saludables consejos. La Iglesia y el historial bi

blico proveyó mucho de material ••• 

En E&xico las pieza~ escolares ejercieron considerable 

influencia en la formación del teatro nacional. Infortuna-
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damente sólo se conserva un ejemplar /!en cuál pensaría? 

¿El triunfo de los santos? lComedia de San Francisco de 

Bor1ial7 de lo que debió ?aber sido un excelente y abundan

te surtido de las producciones jesuitas del siglo diecisie, 

te ••• Guardando en la mente el hecho de que la mayoría de 

los profesores estudiaron o enseñaron en la Península, an

tes de su emigración al Nuevo Mundo, es fácil entender por 

qué la Compañía de Jesús, poco después de iniciar su pro

grama escolástico en l'Iéxico, introdujera composiciones 

dramáticas. 

Se justifica por encima de todo, el uso de las piezas 

escolare_s para exponer que tales tral;>ajos religiosos ayu

daron gr~ndemente a atraer a la gente hacia las funciones 

de la Igiesia y a nutrirlos en sus sentimientos devotos. 62 

Es import~nte destacar de todo esto, porque se da en Espa-
--

ña, que "pocas piezas fueron escritas ••• en latín, pues gran 

número de ellas presentaban· una mezcla de latín y español: nu

merosas ••• tenían todas sus líneas ••• en español", ya que lo 

mismo aconteció en México. Es muy posible que aquí también se 

haya dado lajimitación de ~as piezas alegóricas y los elemen-, 
tos popular~~, en lo que ve a obras en español (El triunfo 

-::,:.~ 

de los santos; Comedia de San Francisco de Borja), o en las 

que se mezcla el español y el latín, ya que las dos completa

mente en latín, hasta hoy conocidas (Dialo5'Us pro Fatris ~nto

nii de f1endoza advent.u ••• ; Dialop;us in adventu inquisi toru.m ••• : 

van más bien a la imitación de Virgilio, en sus personajes 

pastoriles, en su paisaje y en $u mitología, lo cual podría 
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ser, parte, por la preferencia personal de Llanos por Vire.;ilio; 

parte, por el carácter breve de los diálogos, ,forma de loas 

encomiásticas de parabién; en fin, como obras dramáticas, me

ramente églogas. En ellas se mezclan no s6lo voces y formas de 

los dramaturgos clásicos mencionados, sino de los clásicos la

tinos en general: lo·mismo se halla, además de estar Virgilio 

preponderantemente, Lucrecio qu~ Horacio, Ovidio y otros. Con 

ellos logra que aparezcan como mexicanos ya motivos, .ya voces, 

ya topografía. Los mismos personajes están muy cercanos en pa

recido, por sus cualidades, al carácter de los habitantes del 

Anáhuac. 

C. Juicios sobre el teatro jesuítico en latín que se represen

t6 en :México durante el siglo XVI. 

Foco, casi nada, -se ha dicho, entre los es~diosos, del 

teatro en latín en México, principalmente de aquél del siglo 

XVI. Si me preguntaran por qué\ respondería lacónicamente: 

"porque se desconoce. 11 I'íe argüirían diciendo qU:e hay concien

cia de que existe; que resulta claro saber que hubo tal tea

tro; que se mencionan obras, en par~e represen~adas en latín. 
~ ~ 

- i De acuerdo! Pero se le sigue ignorando, sabijéndolo presente 
~~ 

en nuestras letras y en nuestra cultura: ignor~r, pues, es pe

or que desconocer. lCausas? -La dificultad de •la lengua di

ría yo; o, iabsurdo!, la desidia apática de nosotros mismos, 

desde muchas épocas atrás: "a ver quién lo hace y lo da a co~ 

nocer." 

Se ha partido y quiz~s se sigue partiendo de bases simplis-
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tas, carentes de1:, apoyo firme de la práctica más elemental: 

casi nunca se ha querido saber qué tenemos, c~ál es el monto 

y el cauda.l de nuestra antigua cultura colonial, y sin saber

lo es muy difícil l~egar lejos. Era hora de que tuviéraraos ya 

una serie de monografías -pudieran llamarse de inventario o 

de catálogo~ que abarcaran los diversos aspectos de la cul

t~ra literaria, imprescindibles para tentar la evaluación, la 

valoraci6n y el conocimiento exhaustiyo de nuestra literatura; 

pero, lquién los iba a ha~er?, ¿quién 16s iba a intentar ha

cer? 

La literatura latino-mexicana es sólo uno de tantos ejen

plos de abandono, pero no de los más deplorables. Deplorable 

resulta hoy la búsqueda misma, ya lustros olvidada, de la li

teratura patria en castellano. Todo el acervo secular de lá 

Colonia debería representar ~ara nosotros, los mexicanos, lo 

que para los españoles e hispanoamericanos representa toda la 

literatura española anterior al Renacimiento: lo mismo poesía 

juglaresca o del mester de clerecía, que Alfonso X, Berceo, 

El poema del Cid, cantigas, serranillas y prosa didáctica o 

religiosa. iCÓmo se comprenderían mejor nuestros logros y 

nuestras obra~·representati~as, si basáramos su conocimiento 

en nuestras-propias raícesl ¿segu.iremos contentándonos -cq

mo hasta-ahora- con las ant~logías de Alfonso Méndez Plan

carte, o las monografías de varios estudiosos sobre los auto

res más notables de nuestras letras, deturpando a quienes no 

lo son o, cerrando los ojos, no admitiremos estudiar escuela.a 

o corrientes literarias no acordes a nuestro punto de vista 

estético, distorsionando con ello no sólo las realidades li-
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terarias, sino las socialés y las hi~t6ricas? Pero ••• ·dejo ya 

el exabrupto. Examinaré ahora qué se ha dicho del teatro en la 
• 

tín en México. 

Primero en tiempo, aunque, por la segunda edición de El 

teatro de Nueva España en el siglo XVI, ya muy cercano, Rojas 

Garcidueñas· expone: 

En general, casi todos los escasos autores que de la 

historia de nuestro teatro han escrito, descuidan el pun

to de las representaciones en los colegios de la Compañía 

de Jesús, descuido injustificado pues, desde los primeros 

años de su establecimiento en la Nueva España, los jesui

tas pusieron tanto empeño en las representaciones dramáti

cas como en las academias literarias y en los actos públi

cos que alcanzaron grande fama y renombre ••• 

Continúa más adelante, parafraseando a Xavier Gómez Robledo: 

Nada tiene de extraño ese gusto e inclinación por las 

representaciones en los jesuitas; por el contrario, es un 

resulta~o lógico de su~istema educativo, basado en la 

n·cul tura Greco-Romana vivificada por el Renacimiento"~ Y 

en consecuencia también fueron repercuciones renacentis

tas en el sistema de San Pedro y San Pablo (primer cole

gio de la Compañía en I-:éxico), el método general de estu

diar los Greco-Romanos, el gusto por los discursos lati-, 

nos y la poesía latina, el aparato teatral en los días de 

f . t 63 1es a ••• 
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Parece inconcebible ~ue luego de que, en 1942, Alfonso 

I1éndez Plancarte, como "servicial colega", ay,.id.aba a este au

tor a rectificar y aun a_aumentarsu lista de 11Piezas te·atra

·1es y representaciones en Nueva España en el siglo XVI", pu

blicáda dos años antes que la nota de I'léndez Plancarte, aquél 

insista todavía, en la segunda edición de El teatro de Nueva 

España en el siglo XVI (1973), en ignorar los dos diálogos de 

Llanos, que allí le descubren. No es que yo lamente la falta 

de curiosidad por ir a observar directamente los textos manus

critos en la Biblioteca Nacional, sino el olvido -ignorar es 

peor que desconocer- de repetir, al menos, las noticias de 

estructura y temas de estas·piezas, aunque no las fechas segu

ras de ~u representación, que Néndez Flancarte mencionaba. 

Segundo en tiempo, Alfonso Néndez Plancarte64 se contentó 

con conocer los textos del teatro latino-mexicano, citados por 

Garcidueñas, y aun hurgar el:: manuscrito ·'·que contiene los diá

logos del padre Llanos, y no, decir nada -sin duda por causa 

de sus breves hados- de este teatro, de no ser las notas que 

recomendaba en su artículo antes citado. 

Ya después, Xavier Gómez.Robledo, haciendo hincapié en la 

intensa formación grecolatina que imponían los jesuitas en sus 

colegios, arrancada sin dudá:1 alguna de ~q*ella enorme llama 

de amor a lo humano que fue.el Renacimiento, señalaba que, a 

la implantación de la Ratio studiorum de 1591, "los dramas 

eran casi siempre en latín", cuyos fines fueron, 

en los que componían, el estímulo a la producción ar

tística, fruto del método humanista; en los gue represen-
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taban, el ejercicio de la declamaci6n en su forma más vi

va y agradable, cual es la de la representaci6n dra.rn.áti

ca. Los muchachos se avezaban con esto a dominar su voz, 

sus gestos, sus acciones y los ánimos del auditorio. Un 

ejercicio excelente para la elocuencia. 65 

For último, quienes en la ~ctualidad escriben acerca de 

la historia del teatro en ~éxico, en síntesis no podrán decir 

más ·que las repeticiones acostumbradas: 

Pero a la larga no fueron los misioneros los únicos 

quienes· se interesaron por el teatro. A los estudiantes 

criollos e indígenas también les _gustaba recitar. Demos-
-

traban de este modo sus conocimientos adquiridos durante 

el año escolar, no sólo en español, sino frecuentemente 

también en latín, pues a los doce años los muchachos no 

s6lo sabían leer, escribir y contar, sino que ya apren-

d , 1 t' 66 1.an a in ••• 

Obsérvese la cierta paráfrasis a Fram.yisco de Florencia: 

••• y lo~ colegiales de los cuati'o colegios estudiaban 

tan a competencia; era cosa de admiración ver y oír las 

demostraciones, en prosa, y en verso de coloquios y come

dias l,,atinas, que usaron ••• Y había entre ellos algunos 

ta.n ventajosos ,la.ventajadoy, que sin valerse del trabajo 

del maestro componían por sí con mucha perfección lo que 

recitaban en público, uno de éstos ••• apenas de doce a-
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ños, y ya tan consumado latino, tan excelente poeta y ora

dor, que decía su maestro, que en las esc11¡elas de Roma pu

diera hacer raya entre los más aprovechados ••• 67 

Si se tiene presente que aun el teatro en latín no era 

bien visto en I"íéxico por los superiores de la Compañía ( "ni 

en latín conviene hacer alguna cosa, sino breve y de poca ocu

paci6n"), se puede pensar que el teatro en "lengua vulgar" se 

toleraba en la Compañía una vez al año ( 11ni permita que se ha

gan más comedias de lo que cumple para la edificación, para lo 

cual parece que basta una al año"), 68 aunque infringiera sus 

reglas, porque ejercía una especie de "apostolado", contribu

yendo a la "edificación" del pueblo en general; también que la 

regla que lo aprobaba "s6lo en latín", estaba caiculada tal 

vez como un obstáculo, como una pared de contención para que 

hubiera lo menos posible tales representaciones. For tanto, 

aquéllas debían de tener por fin esencial, además de los apun

tados arriba, hacer que los alumnos apreciaran más la for¡:ia

ción clásica, amando la lengua latina, y les atrajera más su 

estudio, de suerte-que los ensayos para las representaciones 

sirvieran de conocimiento y aprendizaje de la lengua misma. 

Resumiendo: el teatro en latín de los jesuitas .era, pues, par

te de su método pedagógico. 
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3. Esencia, estructura, _r;-e· .:Or:·-:,~es y representación del D::'. -~-.Q.

gus in adventu inquisitorum factus in Collegio. Divi Ildephonsi 

A. Esencia 

El diálogo para I'íéndez Flancarte es una Égloga drarüática 

"en estilo de buc6lica virgtliana con unos personajes pastori

les ••• ";69 para Alfonso Reyes, en cambio, puesto que el diálo

izo lleva procedimiento alegórico, podría ser solamente égloha 

sin el aijadido de dramática: 

el procedimiento alec;órico del auto sacra.r:1ental ••• se 

encuentra también en esos ¿;éLeros g_ue, entre los franct-ses 

se llamaron 11moralidad 11 y "misterio", aunque en Esp~1a sien:-
i 

pre se preferieron los nombres de 11 égl-oga", "farsa",\ "re-

presentación moral 11 y "tragicomedia alegórica ••• ?O 

como lo señala I·Toratín, para quien podría ser, es decir, 11::

marse de otras maneras: 

los grupos y compañías iban por tod~s partes con sus 

comedias, tragedias, tragicomedias, églogas, dilloco~, r~-
1 

sós ••• autos, farsas y entremeses, que todas 

naciones tenían las piezas dra~áticas que se 

71 entonces ••• 

B. Estructura 

esas denomi
i • 

escribiéron 
¡ 
1 
i 
t 

mi ·odo de ver, el _g._tálo,;o contjene un acto único, 8r.:. e:l 

d • L • • • .:1 ..-2 -que se a vis-r\,en varJ.c,;_o.as escr.:·:r:s, uesue u.aa _r;cqw3:,a, 
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_mera, que acaba eri el verso 14 con la entr·D.da de Alfesibec ;¡ 

l"lopso, hasta una muy larga, la última, que se ;inicia en P,} .:ir

so 237 y termina con el propio fin de la obra. De hecho el 

diálogo no lleva ni~gtma indicación, .r,ero en él se adviert C'n 

claranente tres partes. ¡ 

Primera (versos 1-50): Bajo el calor meridiano de estío 

que agobia y adormece, mientras el rebaño, en la sombra, ru

mia las hierbas, dos pastores, Damón y Melibeo, calculando to

do seguro, se disponen a disfrutar del sueño, al que invoc~n 

y halagan, para que se apodere de ellos (versos 1-13). Ya ec

piezan a disfrutarlo, cuando irrumpen en la escena I'Topso y l..1-

fesibeo, quienes festejan con alegría saber que contarán er.

tre ellos a ilustres visitantes (los inquisidores), a quienes 

saludan ya como "pastores", deseándoles mil felicidades, y 

por quienes llamarán felices a todas las cosas (versos 11-:-J 8). 

Don del "Olimpo", por el cual nadie negará un letífico ca1ven, 

d b ' '1· . 1 . '1 pues na a uscaran ya mas eJos, ni pacer n1.nE:;uno supera e 

honor de tal día (versos 19-21~). En~onces, ioh decerción!, 

descubren que haya pastores que puedan dormir, ignorantes de 

tal alegría (versos 25-27). Tratan de hacerlos surgir con ~o

ticias alari:iantes sobre su grey (versos 28-31). F·arece. que 

Dam6n se despierta, pero con fielibeo cas;i. pierden la nacien

cia, y están por abandonarlo, adivinando en ironía io~que pue

da estar soñando (versos 32-43). Tan dulces y poétice.s i!;}áf_;i

nes evocadas surten oás efecto que los gritos y las órc.enes, 

y Eeli l:'ir;o ::.;e des_:;iie:r-ta disr;uesto a contar sus sueños, c..:_- .e s,)i ~-

. d 1 t . . ,L. •• • l f . , ( ;, ,, 1 ci en con as no 1.cias g_ue L,raen LO:pco y J,_ esi.~-Go vcrf_,os L' .--

50). 
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Segunda (versos 51-135): Lícidas corta el relato, pa.;.:·-:i in

troducir, a modo de exabrupto, el ansiado mítico regreso de 

Dafnis (versos 51-59). lDe dónde salió Lícidas? ¿venía con 

r·Iopso y Alfesibeo o, haciendo otra pareja, entr6 con Tirsis, 

en el verso 51?.Esto dltimo parece lo mis cierto, pues ya Tir

sis (verso 60) lo interpela, dándose ambos al convencimiento 

de la llegada de Dafnis, decidiendo buscarlo, sin el cual só

lo· pueden cantar tristezas, porque todo está entristecido por 

la ausencia de aquél (versos 61-79). Has su llegada cambiará 

el curso de todas las cosas (versos 80-84). De allí,rlegarias 

y deseos para que sea favorecido y carezca de dafios, y sea en

dulzado su oído con un canto (versos 85-101). Del verso 51 a.l 

101, Dafnis, por metáfora, representa a~ los inquisidores • .i~llí 

(verso 101), Lícidas·deja la evocación de Dafnis para introdu

cir de nuevo a los visitantes, con cuyo rostro llenará sus c

jos y no ansiará nada más, así sean las mayores riquezas, Que 

mirarlos siempre presentes, y con ellos pasar en las selvas 

el tiempo, cerrando con el estribillo nricos pues con su don 

os haga el Olimpo dichoso,/ ricos vuestros bienes y todo lo 

vuestro ha¡;a el Olimpo.", que antes apareció en el Dillogo 

por la llegada del padre Antonio de nendoza •• -. (versos 111-

112)'~ l'lelibeo sublima adn m~s sus deseos y_ agradecimientos 

(versos 113-125). En esto interviene de nuevo l'~opso, ya des

pabilado por oír la voz del compa.fi.ero de sueño, que se rer ro

cha su deuora en ir· a participar en los juegos CJ.ue se or¿;:üi

zan, y llevar sus regalos, que puedan mostrar los ;;ozos (lu:~ 

en su pecho se esconden (v0rsos 126-135). 

Tercera (versos 135-366): cu:;:;. tro ~~on J os .:;'.:e::;os OT'E/P·-, "-a-
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dos: lucha libré,- eutre Melibeo y Íl.lfesibeo, en que dos vüces 

cae el engreído Melibeo, y Alfesibeo se muest~a orgulloso del 

triunfo,~ pero a Melibeo no le es desdoro: desdoro sería, si 

hubiese sido vencido en alegría (versos 135-168); tiro al blan

co con arco y saetas, en el que, entre bromas y gracias, par

ticipan todos. Un tarro lleno de miel es el objetivo y el pre

mio mismo. Triunfa Damón, que e·ncarga a Palemón. repartir en:_ 

tre todos el premio (versos 169-228); el coquin, especie de 

gallina ciega que, entre equívocos y bromas, jue~an, termir;.{1n

dolo cuando Palemón se marcha a dar de beber a sus ovejas. És

te encarga a los pastores que no se vayan hasta que Véspero 

décline en el cielo; a los visitantes, que no olviden, :pues 

él no los olvidará, mientras queden astros en el cielo y la 

noche se ilum~ne con una chispa (versos 229-257), y, por fin, 

los versos alternados (canto amebeo), en que por parabienes 

encomi4sticos loan a los inquisidores. Primero, dístico por 

pastor, se dirigen a Alonso de Bonilla y a Sántos García 

(versos 261-328); luego, cuatro dísticos por pastor, por cu-

yo remate final: Tú, lobo a insensatos herejes, que lides de 

I'Tarte agitas;/en cambio a católicos, fuerte adalid, oh Lobo, 
. :, 

se ven dirigidos al doctof Ettolomé Lobo 'Gue·rrero, quien se-

guramente los acompañaba ~ve~1os 327-366). 
j 

? 
C. Fersona,jes 

Llanos trajo desde españa su amor a Virgilio. Fue 

un gran aficion~do de la poesía bucólica latina, dulce 

. , qu1.2 1.;S 

cible, del altísimo mantuano, apr~ndida y practicada a la vis

ta de los inr..i.ensos, fecundos y arbolados campos espa~oles. Ea-



bía tq.II1bién dacio múestras Ce su ingenio en los ejercicios li

terario·s de los colegios jesuíticos, y seguram,ente su gran co

nocimiento de la ret6rica y de la poética latinas, así como 

su vivo ingenio, audaz imagina~i6n y ánimo humilde hicieron 

que fuera visto por el recién nombrado provincial de Kueva =s-
~ 

paña, Antonio de l~eno.oza, como el candidato id6neo para vigo-

rizar y ordenar los estudios en los colegios novohispanos, re

sentidos por la crisis ideol6gica en que los había dejado hun

didos el inconstante Vicencio Lanuchi. 

Llanos habrá de ser recordado, en una nueva reintegración 

de la literatura mexicana, como un "Virgilio mexicano", pues 

el fervor por su modelo.lo llevó a utilizar para los persona

jes de su diálogo los mismos nombres que Virgilio había em-
, 

pleado para sus Eglogas. 

Dam6n, Nelibeo, Alfesibeo, l'Iopso, Lícidas, Tirsis y Fale

m6n muestran el grado preferencial de Llanos por Vireilio, al 

mismo tiempo que indican el tipo literario de q_ue el autor 

echó mano para enhebrar los dichos de su diálogo. Tipos sen

cillos, rústicos, pastores sin otra pretensi6n que manifest&r

se como son: comedidos, corteses y agradecidos; dispuestos a 

disfrutar con.alegría de los gozos vitales que la naturaleza 

les brinda, y a.festeJar de manera no usual los sucesos extra

~rdinarios,que les llegan como dones y regalos celestes. 

Llanos, sin embargo, no se contenta con encerrar a sus 

personajes dentro de este clisé simplista y anodino, tratarl 

de adjuntar, a la estampa general :iel tipo, característ:i.ces 

y virtudes más reculiares, que a la larga, dentro del ma~ejo 

de- la trama, conform1::n un carl.cter ml.s definido, ve.l,::;a deci_r, 



que los personajes adquieran una índole propia, como si quisie

ra retratar en ellos, además del carácter de los estudiantes 
' 

de la Compañía, la idiosincrasia común de los moradores del 

Anáhuac, que después han sido hechas muy de la generalidad 

del mexicano, principalmente: disposici6n natural a la hos

pitalidad, que rebasa la mera cordialidad, dando muestras sin

ceras de regocijo ante la presencia de visitantes extraños 

(como en la primera parte del diálogo); valentía, presunción, 

fanfarronería y orgullo (tanto·~n Melibeo y Alfesibeo -ver

sos 147-161- com~ en Damón -vérsos 209-226-), muestra cla

ra de cierto complejo q.e inferioridad que trata de co!Ylper~sar 
. 

carencias naturales sen._p_idas, h~1perbolizando lo que se sabe 
.... ~ 

que no se tie1:1-e, para S.feptar Ctjomo Eelibeo, versos 162-168), 
·-1 i 

con gran amargura y áni~fº apoc~~ la realidad, ante la cual 
·.1 ! 

se resigna, a¡ rin, con!actitudt~onformista y mediocre; al-
l ~ l 

truismo de mira (cono eh Dam6n, }iersos 221-223), buscando q_ue . -
.; 

el beneficio personal o~tenido, fie alguna manera se comparta 
·-,, - oj 

por todos. -í 
! 

1 l 
:i ¡ 

D. Representació~ 

El diálogo se reprefent6 co~ motivo de una visita de los 
i 1 

inquisidores al Colegiojde San 3.f-defonso, y es evidente que 
i i 

aquél s6lo declara en U>s dos ~timos versos los apellidos 
-~ ; 

1 ' 

del doctor Bartolomé Lopo Guerr8í~º (tú, lobo ••• lides de i:ar-. 
te agitas); mas la ausen~ia allí 1de otros nombres la suplen 

los erir;ranas (diecisiete en tot¡a_l, obra cor::o se verá ::.:,;s a-. 

delante, muy posiblemente t~bi~n del padre Llanos) que se con

servan escritos después del di~lo¡,¡o, ti tulaclos .22igrl3!'.)~at~in 



adventu eorumdem inouisitorwa y, 
, 

Sl;;e;un costu.i11bre, debieron pe-

nerse en carteles orlados, para adornar las pq.redes del cole

gio. Ya el ·segundo de ellos menciona a_ un tal Ilefonsus, y el 

octavo se encabeza Ad inquisitorem Ilefonsus de Bonilla, cuyo 

nombre y apellido se repiten en ese epigrama y en otros más 

que le siguen dedicados a él mismo. Hay, además, dos dedica

dos Ad Santos G~rcia, todos ellos en dísticos elegíacos, a ex

cepción de los dos últimos (XVI y XVII) que llevan estrofas 

sáficas. 

Daré brevemente algunás notas biográficas de ~stos perso

najes, pues serán útiles para poder colegir la fecha aproxi~a

da de la representación del diálogo • 
. 

El licenciado .Alonso Hernández (o Fernández) de Bonilla, 

natural de C6rdoba, España, fue nombrado primer fiscal de la 
\ . 

Inquisición el 18 de agosto de 1570. Se ignora cuándo llegó a 

I·:iéxico, pero ya el 4 de novieJllbre de 1571 lo encontramos enca

bezando la procesión en la catedral, donde se leería el títu

lo de inquisidor y el juramento de fe, que el doctor I'E:dro r:o

ya de Contreras había prestado el 26 de octubre ante el pro

pio Hernández de Bonilla.72 Fue promovido a inquisidor el 9 . 
de octubre de 1573, -cargoi que desempeñó- en I-íéxico hast~ 1589, 

! 

afio en que·fué nombrado visitador del Ferú, habiendo rechazado 

antes, 1578, el obispado de Guadalajara. 73 Se le hace sucesor 

d 11 ~ d e t 1 b · d d · ·' · 74 1 e .l'loya e on re ras, en e arzo ispa o e nexico, pero o 

cierto es que nunca llegó de nuevo a I-Iéxico, pues propuesto 

para tal ~ar~o, 1592, por Felipe II, fue consagrado en Lima, 

y tomó posesión del puesto, en ausencia, por medio de un apo

derado; pero cuando se disponía a vol ver a I·Iéxico, le fue or-
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denado pasar a ~uito, para pacificar ciertos alborotos. Vuelto 

de allí a Lima, falleci6 en 1596. 

El licenciado don Francisco Santos García, español de ori

gen, llegó a t-iéxico en octubre de 1576, provisto por fiscal 

de la Inquisici6n, nombramiento que tenía desde el 3 de junio 

de 1575. Desempeló tales funciones hasta el 3 de diciembre de 

1580, en que recibió título de inquisidor, y más tarde se le 

dio el obispado de Guadalajara. 75 Electo quizás en 1589, pa.:r

tió hacia Jalisco el 20 de abril de 1594. 

El doctor Bartolomé Lobo Guerrero era fiscal de la Inqui

sición desde el 19 de junio de 1580 y sucedió por título te 

inquisidor a Hernández de Bonilla el 8 o el 15 de mayo de 

1593, tomando posesión el 5 de febrero de 1594, cargo que de

sempeñó hasta 1598, ªn que ya electo y consagrado arzobispo 

del nuevo reino de Gvanada (24 de agosto de 1597), partió a 
su destino.76 .Ascendfó luego al arzobispado de Lima y murió 

allá por 1599. 

Son éstos, pues los inquisidores ante quienes se repres~n

tó el diáloeo; pero cabe ahora pre5untarse cuándo y por Q~é 

fue representado. Si ,el .Anua de 1590-1591 dice textualmente: 
\ 

.J ' . :t.!I 

·1 

Y cuando los jueqes de causas sagradas en el reino mexi-
:1 

cano por su pene~olencia quisieron visitar /ñuestra_il es-

cuelas, fue recitado gepresentado7 un diálogo hermoso y 

y grave; y expuestos cármenes y enit.:;mas de singular ar·ti-

f . · 77 1.ClO ••• 

el di[lo~¿o se .!'epr-~se,ntó en 15-39, no antes, ni de""spués, i:,or 
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las razones que añadiré. 

a) Las anuas reseñan generalmente, cuando.no están fecha

das en diciembre del propio año, los acontecimientos de un a

ño anterior. 

b) Según las notas biográficas que presenté de los inqui-, 
sidores, los tres, aunque Lobo Guerrero fuera s61o fiscal, se 

hallaban en la ciudad de r-Iéxico en el año 1589. 

c). Aunque el ánua diga que por benevolencia quisieron vi

sitarlos, de hecho fueron invitados a visitar el colegio, a· 
-

lo que accedieron con benevolencia, pues los jesuitas segura-

mente prepararon este festejo para celebrar tres sucesos im

portantes, como eran, primero, despedir a Hernández de Boni

lla, que iba al Perú: así lo confirman los epigramas X-XII (de 

los que siguen al diálogo), principalmente el XII (Si dones 

te dio y manda que te vayas Felipe ••• ); segundo, congratul&r

se con la elección de Santos García, como obispo de Guadalaja

ra, y, tercero, augurar a Lobo Guerrero la sucesión en el c&r

go de inquisidor que dejaba Hernández de Bonilla, lo cual pre

sumiblemente se esperaba. 

Todo esto, unida la razón que di respecto al anua, hace 

que la fecha parezca segura. 



4. Noticia piogr~fica de 2ernardino de Llanos 

Bernardino de (o de los) Llanos78 nació en Ocaña, diócesis 

de Toledo, en 1560. Sus padres, de estirpe esclarecid~, se ha

llaban emparentados con las nobles familias de Los Llanos, 

Bustos y Escobares, sobre todo con doña Marina de Escobar. En

tre sus diez y catorce años estudió latinidad y letras huma

nas en el colegio aesuítico de su ciudad natal. De allí pasó 

a la Unive~sidad de A~calá para estudiar filosofía; y después 

a la de Salamanca, donde cursó cánones: en estas facultades 

logró sobresalir así en virtud como en conocimientos. Ingresó 

en la Compañía de Jesús en 1580, cuando contaba veintiÚft años 

de edad. Pasó cerca de cuatro en la provincia de Castilla la, . 
Vieja, habiendo hecho los votos del bienio en 1582. 

~ 

En 1584, Claudio Aquaviva, general de la Compañía, nombró~ 

provincial de Nueva España al padre .Antonio de r·:endoza, q_uien: 

tuvo muy en cuenta los méritos académicos y piadosos de 3er

nardin_o para solici te.r a los superiores de éste que le concc-~ 

dieran tr~erlo a América. Tras algunas dificultades, lo con

siguió, y la expedición (grupo de 23 sujetos) salió de Cúdiz 
-

el 25 de junio, llegando a Veracruz el 10 de septiembre. De i • 
1 
¡ 

allí, pasando por Puebla, arribaron a la capital en los prime+ 
-{ 

ros días de octubre. Inmediata.mente se le nombró maestro de 

gramática en el Colegio de San Fedro y San Fablo para el cur

so 1584-1585, pues el "Catálogo ••• de 1585" ya lo presenta 

"de 25 años ••• lector de gram~tica". Entre clases y estudios 

compuso su primer di~logo, Fro patris ~ntonii de ~endoza ad

ventu ••• , que se representó en junio de 1585. 
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Beristáin y otroS escr:i.tores lo hacen maestro de la juven

tud mexicana por más de cuarenta años, e igual número le atri-. 
buye Decorme como prefecto de la congregación de menores (la 

Annunciata), cargo que dice era anexo al maestro de ínfima de 

gramática. Q,uizás, por su amor a los más pequeños, nunca haya 

abandonado (mientras pudo) esta cátedra; pero también se ocu

pó muchos afios de las de retórica y poitica, además de ba'ber 

sido rector (entre 1600 y 1610) del Colegio de San Gregario. 

Ninguno de los que escriben acerca de él señala cuándo fue 

ordenado sacerdote: debió serlo a uno o dos años de su lleca.,, 
da a Héxico (1585-1586), máxime que tenía terminados sus estu-

dios desde 1580, hechos los votos del bienfo (1582) y pasados .. 
cuatro años en pequeños ministerios (Castilla la Vieja). Tar

día.mente Esteban Fáez, en el ncatálogo de padres-leñguas, a

bril, 1596", ya lo menciona como padre, pues dice: "El :F. 
' nardino de Llanos ha comenzado a deprender la lengua wexica-

na, y a confesar en ella". Lo hacía, porque deseaba ir a mi

siones. For 1599, enardecido con este ideal, escribió al ge

neral Aquaviva para pedirle esa gracia. Aquél accedió a tr~e

que del padre F'edro López de la Farra que se hallaba en Fili

pinas; pero, viniendo éste, murió accidentalmente en el nau

fragio de la nave, y Llanos nunca se fue, pues los auperior1:;s 

de I·léxico decidieron dej~rlo, como estaba, dedicado a la e=.

sefianza y a la coordinación de los estudios. 

Con su ej12mplo infundió en los estudiantes un srnn 2_:;.0::-- 9-

la Virgen Earía. rersonal~ante se enc&rgaba de adornar la c~

pilla y de tener un coro c~1 cual r:erduró hasta ¡.ocos af:os 
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antes de su muerte, y en el cual Lorenzo Ortiz -1629- fue 

distinguido discipulo) que cantara las alaban~as de la Vir3en. 

Pero Llanos, como parte activa y principal de la Congresacion 

de la Annunciata, no s6lo se preocupo mucho de que los estu

diantes dieran muestras de- virtud y devoción, sino también de 

Que patentizaran al máximo su aprovechamiento en los estudios, 

puesto que la Congregación velaba lo mismo que por el adelan

to en la virtud de s·us estudiantes que, como parte material 

humana, por su eximio nivel intelectua~. En esto último los 

dirigentes de la Congregación se comprometían a procurar que 

los estudiantes poseyeran sin sran dificultad el material ne

cesario para sus estudio~. Gran número de obras básicas fue

ron editadas bajo el patrocinio de la Congr~gación •. El mismo 

Llanos, sea por encargo de aquélla sea por iniciativa propia 

(que luego apoyaría la Con5regación), se dio a la no grata ta

rea de elaborar antología, compendiar tratados y resumir cono

cimientos de gram~tica, retórica, oratoria y preceptiva lite~ 

raria, además de atender los encargos li.terarios que, por al

gún compromiso, le pedían sus superiores, y de intervenir, 

por propia inclinación poética, en algunos certámenes. liurió 

a l~s 84 afios d~ edad y 60 de religión, el.sábado 22 de octu

bre-de 1639. 

Pérez de Ri~as dice de L+anos que: 

aprendió en brevísimo tiempo la lengua mexicana p~ra 

poder ayudar por nedio de nuestros rrrinisterios a esta me

va cristiandad, y se hubi8ra aventajado mucho en ellos, 

si la obediencia no le h 1J.biera r:mdado la r:iateria, -y orde-
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nádole que emple-:.tse el fervor de su caridad en la a;ru.dfl, 

instituci6n y letras de la lucidísima_juv~ntud española 

mexicana, y la que con ella concurre. a Néxico, de todo el 

reino. Dedic6se todo a esta ocupación ••• con todo el es

fuerzo de su espíritu ••• cuanto veía que depende de ella 

el aumento y mejoras del e~píritu ••• 

y lo presenta como: 

•.• • hombre de grande ingenio, de singular erudición en le

tras humanas, fácil en la poesía, muy fecundo en la retó

rica, de que fue muchos años maestro y prefecto de estu

dios y facultades ••• de los segundos que fundaron y prono

vieron nue$tros estudios de latinidad en f¡éxico, a cuyo 

cuidado y ensefianza deben las personas mis principales de 

este reino, las religiones todas y los más graves ~ribu

nale?, los sujetos que en letras y virtud, han sido su 

lustre y honra. Compuso ••• _ muchos y eruditos libros, así 

en prosa como en verso latino, para facilitar el ejerci

cio y enseñanza de la juventud, y no.menos píos,_ para ~ue 

tras la erudición de letr~s huma~s ,:~viniese la devoción 

y aprecio a las cristianas virtudes., •• podemos decir que 

causaban admiraci6n las diligencias de este vigilantísimo 

padre, las continuas visitas a las clases de los estudian

tes y sus patios, eLcuidado a sus,tiempos de sus confe

siones y comuniones, el asistirles cuando juntos oí:m mi

sa en su capilla de los estudios, c~n otras santas inve~

ciones y trazas que, para criar la juventud en la virtud 
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y letras, buscaba y hallaba su fervoroso celo ••• Todos los 

sábados del año, mientras duraba el curso, en honor de la 
' 

Virgen María ••• tenía la costumbre de reunirlos en la capi-

lla estudiantil, y después de una espiritual plática, les 

entonaba la "Salve" ••• /)n obedienciy sucedióle 1:>.acer por 

orden de los superiores algt1D;os desvelos literarios para 

recibimiento y entradas de virre?es y arzobispos, en Que 

procuraba poner.todo su estudio y conato, y tal vez por 

justos impedimentos no salían al público /fuera7 del ta

blado o cátedra ••• 

Decorme asegura también que: 

De la congregación mariana de menores fue un direc'tor muy 

notable ••• excelente religioso, famoso por su brillante 

latinidad y literatura ••• En los 40 años que fue prefecto. 

de la congregaci6n de menores ••• se esforzó por imbuir a 

sus discípulos en la devoción que él tan perfectamente 

prac tiva ba ••• 

Alesre, pqr fin, no lo hace menos y dice que: 

••• por espacio de 40 años leyó las ínfimas clases: de gra-
-

mática en el colegio máximo, proporcionando a ésta, au~-

que oscura, importante ocupa.ción, no tanto por su exce-

lencia en latinidad y letras hur~anas, cuanto por la si~-. 

gular dulzura de su Genio, por su paciencia invencible, 

por su caridad para con los huérfanos, y singularmente 



por su tierna devoción con la santísima Vir5en ••• 
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• 
5. Cronoloc;ía de las obras de 3e rra I'·~~ -i.. no ,'le L1anos y de las 

otras obras aq_uí incluidas 

Aunque·ya en la Égloga ¿Diálogo7 por la llegada del padre 

Antonio de I1endoza ••• (I·íéxico, UUM:I, 1975) se dieron alglmas 

breves noticias biobibliográficas de Bernardino de Llanos, 

nunca se pensó q_ue aquellas obras menciona.das fueran todas y 

seguras de Llanos; menos aún se intentó confirmarlas como se

guras ni fijarles una cronología. Hoy, en el presente trabajo, 

tuve el propósito, además de presentar traducido el segundo 

diálogo (in adventu inquisitorum), de reunir y dar a conocer 

traducida toda la obra poética restante de este jesuita pre

claro, que hasta hoy andaba dispersa; aquella otra que por for

ma, estilo y contacto de ideas se le puede .~tribuir, y añadí, 

por vía de comparaci6n, o por co:µtener noticias y juicios pa

ra comprenderlo mejor, otros poemas ajenos. 

Debido a esta causa, juz~ué conveniente efectuar un catú

logo cronológico tanto de todas las obras seguras que llaLos 

escribió, o de aquellas g_ue con bases firmes se le pueden a

tribuir, como de aquellas otras que, siendo producción ajer.a, 

aquí se incluyen. Pensando así, el catáloso Jleva tres grupo~: 

a) Producción segura de Llanos; b) Producqi6~." -que debe atri

buírsele, y c) Froducci6n ajena a Llanos, que aquí se incluye. 

Los dos primeros srupos son muy útiles, como medio de er.

foque, para comprender cabalmente la ÍLiportancia literaria y 

educativa que tuvo, dentro de los jesuitas, la .Presencia de 

Llanos en la r;ueva i::spB.5a; el ter·cero va añadido, cono ::a lo 



dije, sólo para eventual vía ~e coIJ..i;,&ración. 

A. Producción segura de Llanos. 

l. 1584-1585 ¿Dialoguy pro patris Antonii- de .Mendoza ad

ventu Oactuy in Collegio Divi Ildephonsi. 

Biblioteca Nacional de l'léxico, manuscrito 1631, fols. 130-

13.Bv, 468 versos: 428 hexámetros y 20 dísticos. El nombre del 

autor consta en el margen. 

2. 1585-1587 De angelo custode.-

Biblioteca N~cional de I'Iéxico,, manuscrito 1631, fol. 116, 

7 dísticos. El nombre del autor consta en el margen. 2ncabeza

do del folio que dice Varia poemata, donde hay también com;,o

siciones de los padres Cristóbal de Cabrera y Juan de Cigoron

do (en Zambrano, Ciguerondo). Por ~l tema está relaciona.do con 

la composición de Cabrera, Pro Sancto r-Iichaele, que se halla 

en la misma página, y por lo tanto debe ser de la misma fecha 

que aquélla. Ambos poemas probablemente se presentaron en al-
, 

gún certamen interno de l~iCompañ¾8, sobre el tema "angeles". 
""l 

Cabrera, nacido en la ciudad de I1é)cico, 1533, se ordenó .sacer-
- f 

dote con los jesuitas h~sta 1584. ,~ntes de irse, 1588, a una 

misión de indios, donde enfermó, estuvo, 1585-1587, en el Co

legio de I~éxico y en el Seminario de San Gregario, en los cua

les leyó humanidades y retó~ica. Para mí, esos años en el Co

legio de r~éxico son los posibles e.n que, ya siendo padre, es

cribiera su poema.79 En cuanto a Cigorondo, fue gaditano y a-
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lumno del Colegio de l-'iéxico. Siendo aún hermano enseñó gramá

tica y ret6rica en Puebla, 1584-1585. Regres6,a I1éxico, 1586, 

tal vez para ordenarse (fecha que cae también dentro de mis 

conjeturas), y en 1596 fue rector del Colegio de San Ildefon

so.80 

3. 1589 Dialogus in adventu inquisitorum factus in Colle

gio Divi Ildephonsi. 

Biblioteca 1;acional de México, manuscrito 1631, fols. 139-

144v, 366 versos: 262 hexámetros y 52 dísticos. El nombre del 

autor consta en el margen. Se represent6 en 1589, según se pro 

bó en el capítulo tercero. Alfonso f1éndez Flancarte; 81 que no 

investig~ la biografía de Llanos, pone la representación de es 

~ te diálogo en 1571, o a más tardar en 1573. lQ;ué le pasaría 

a don Alfonso? La 6ompañía de Jesús en 1571 aún no ha.bía lle

gado a la Nueva España, y Llanos en 1573 tal vez ni siquiera 

soñaba en venir. 

: ¡ 
! j 

H 
: J 

4. 1592 Epigrammata /a.uo primum et secundum7 pro Sanctis

sima Virgine, cui septem pulchra, qu~e in sacris litteris ha

bentur, aptissime accomm:odantur. Mexici, 1592. 

Biblioteca Nacional de ;-:~xico, manuscrito 1631, fol. 120, 

11 y 10 dísticos respectivamente. :i:::l non::.bre del autor consta 

en el marsen. Seguranente fueron presentados en algun cert&~ 

men interno de la CompaGÍa, como parece indicar el tÍtülo. 



llzebedi et sociorum i.1W.rtvrio. 

Biblioteca Nacional de néxico, manuscrito 1631, fol. 1lJv, 
' 

20 hexámetros. Bl nombre del autor consta en el mareen. =1 =.ar

tirio del padre .Fri.mcisco Asebedo y de sus ricornpa:""a:r·.tes ocu

rrió en 1574, sobre las costas del Brasil. :i:'rob:ü~lewente esta 
• 

égloga y las dos que le siguen se ·escribieron para conmeDorar 

el vilésimo aniversario del ft:nesto suceso. La segunda tiene 

por autor al ;adre Juan L~urencio, quien vino a México en 1588, 

siendo teóloco de sesundo año. En 1589 se ordenó sacerdote, 

desde entonces hasta 1595 la pasó en México y Tepotzotlán, 

donde aprendía la lengua mexicana, antes de ser rector.del Se

minario de San Il~efonso, 1596, y superior de Tepotzotlán, 

1599-1604. La fecha de la composición de las églogas (1594), 

de acuerdo con la cronología del padre Lau:i;-encio, parece :r.my 

probable. 82 

6. 18 de octubre de 1596 Colog_uio latino. 

La obra anda extraviáda o está defenitivamente :;.,erdi

da. Es la que en ~l 11C~tálogo del teatro j~suítico en latín ••• " 

(segundo capítulo) quedó bajo e·l número 8. Ci'té allí la ncar

ta ~illua de la Provincia de :México ••• 1~ de marzo de 1597", do::

de se dice que el autor del colocuio fue el maestro de r8tÓr:.-

ca. .r~ + -. ,. ~ -1 - ' 1 .t..St.e es ;..:,ern:~r·~,_:·10 (ie .L, '.,nos, sec;un o con.firma el "'l'er-

cer catálogo de la Ercvincia de i.éxico del año 1596". 83 No 

tenGo dü.da en la fecJ:a, a1 mq1..1e X<'ívier Gómez 'rto bledo la hn;:;a 
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adelantado a 1595, pues el conde de i-Ionterrey, don Gaspar '":'(_ 

ñiga y Acevedo, entr6 en la capital azteca84 el 5 de novie:r.:ibre 

de 1595, 'cuando :fª había pasado la inauguración (18 de octu

bre) del curso 1595-1596. Asisti6, pues, a la de 1596-1597, 

en la cual se representó el coloquio. 

7. 1599 iliud ffipitaphium rg. 

Biblioteca Nacional de l'léxico, manuscrito 1631, fol. 153v. 

Epitaphia pro funere potentissimi regis Fhilippi Secundi /fols. 

151-153!.7 es el título que encabeza los 21 epigramas. Los nom-
. 1 . 

bres de todos los autores constan en los márgenes. El eyitafio 

de Llanos (tres dísticos) se encuentra entre dos del padre 

Gaspar de Villerías.:i El lugar del que sería el primer epi ta

fio (del padre Fedro de Hortigoza) quedó en blanco. I .. de1.2á.s 

del de Llanos, hay seis de Diego de Fangua; doce de Juan de 

Ledesma, y dos de Villerías. Felipe II murió en 1598. :tn r:é..:. 

xico, por 16gicas razones, la noticia llegó hasta principios 

de 1599. Se hicieron los preparativos para celebrar las hor..

ras fúnebres, pero, según pare.ce, el virrey, por motivos per

sonales, ordenó que se,festejara primero la coronación de Fe

lipe III, y no fue sino hasta el jueves 1~ de abril de 1599 

cuando las exequias, promovidas.por el tribunal de la Inqui

sición, pudieron celebrarse. El relato de ellas, escrito por 

el doctor Dionisio de Rivera Flórez, canónigo de la I619sia 

~etropoli ta.na, quedó bajo el título de Re]-ación historü.:la_ -:e 

las exequias funerales de la macestad del Rey D. FhilipDo 

I I - 1·• 1 0 
• ~ . A - -3 :.1 11 ° 1600 8 5 • • • ~n ·w.xico, .ün c&.sa ,J.e ... e{..:.ro .t...a. 1, • 



LX .. tK 

8. 1604 Illustrium auctor·um collectanea ••• Mexici, Apud 

Henricum :Martinez, 1604. 

Esta obra lo mismo que la del número siguiente (9) son e

fectivamente de Llanos, dada la trayectoria como maestro, re

formador, y segundo promotor de los estudios latinos en la 

Nueva España. nne los segundos ·-dice :Férez de Rivas- que 

fUJ?-daron y promovieron nuestros estudios de latinidad en r-:é

xico ••• n86 Ciertamente fue el segundo, ya que Lanuchi, llega

do en 1574, ha~ía sido el primero. A éste, después de haber 

ayudado a acomodar los estudios del Colegio de San Fedro y 

San Pablo a los métodos del Colegio Romano y de haber lleva-

do brillantemente los estudios de gramática y .retórica de 1575 

a 1577, le dio por oponerse al estudio de los clásicos paga

nos en 1578. La nostalgia y sus problemas espirituales lo lle

varon a regresar a Italia en 1579.87 Desde la partida de La

nuchi hasta la llegada de Llanos, 1584, los estudios latinos 

en los colegios mexicanos de los jesuitas resintieron un no

table decaimiento. Llanos encargado de reajustarlos y reavi

varlos, se dio a la tarea de procurar a los estudiantes el ma

terial necesario, editando por medip de la Congrega.ción de la 

.A.nnunciata, de la que fue por mucho tiempo prefecto y gran pro-
, 

·pulsor, antologías y hasta una gramá.tica latina (números 8-

11). 

9. 1604 Solutae orationis .fragmenta ••• Hexici, Apud E:en

ricum i:artinez, 1604. 



La obra se reimprimi6 en México otras tres veces: 1613, 

1632 y 1641. Recordemos aquí que todas las obras que Llanos . 
·edi t6 salieron an6nimas y auspiciadas por la Congregación de 

' la Annunciata, a quien seguramente Llanos atribuía todo el es-

fuerzo. Esto se debe, según Pérez de Rivas, a su humildad: 

su profunda humildad ••• y de esta dio muestras ••• sin 

pretender el,lgrado de profesi] de cuatro votos, que es 

superior en nuestra religión. Ni le faltaban talentos y 

letras que lo podían merecer, pero como sólo amaba el ser 

desconocido y nada reputado ••• 88 

10. 1605 Poeticarum institutionum líber ••• Mexici, Apud 

Henricum Martinez, 1605. 

El autor fue descubierto en los mismos ureliminares de la ... 

obra, en el epigrama latino del padre Fedro Flores: 

Is, si,non nardus, certe nardinus et ipse 

~, et nos inter iure la solve tenet. 

(Éste ,_j si no nardo,: ciertamente nardino y el Illismp 

Ber, y~ de ley entre La o· sol tiene.) 
.J 

Así lo confirmó Eugenio Uriarte,89 después de Eguiara9O y Bc

ristáin,91 que reprodujeron dicho epigrama. En el grupo ter

cero de esta cronología se encontrarán las noticias del epi-. 

grama, el cual incluí entre los textos ajenos que traduje. 



11. 1615 Advertencia para mayor noticia de la gr&mática, 

y· reducir al uso, y ejercicio los preceptos della ••• "'Ir, • riexico, 

En casa de Ioan Ruyz, 1615. 

Lo aseguran Southwell, Nicolás Antonio, Sommervogel, E~uia 

ra, Uriarte y Decorme. La obra se reimprimió otras dos veces, 

1631 y 1645. 

12. Sin afio Anuario mariano o Florecillas marianas.? 

No hay datos precisos para fijar su título ni los anos de 

su composición, por otro lado la obra anda perdida, desconoci

da o no identificada, si es que pervivió a la muerte de su au

tor. Férez de Rivas sólo dice que: 

••• con no menos -estudio y solicitud gastó muchos afosen 

escoger de las obras de los santos y de las historias au

ténticas, los hechos y dichos de varo~es insignes en esta 

devoción que trataron de las excelencias de la Virgen. O

bra es ésta de mucho estudio y diligencia, digna de ~ue 

se manifieste al mundo ·:Y de andar impresa en las manos de 

todos ~os fieles, la cual dispuso el Padre por modo de 

diario, refiriendo en cada día del año particular suceso 

que acontenció a algún devoto de esta Purísi~a Reina ••• 92 

B. Froducción que debe atribuirse a Llanos. 

Para mí, los f-Oemas contenidos en este grupo son, sin lu

gar a dudas, evidentemente de Llanos. El léxico emplea.do en 
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~\n e~dcto ~ ~~s obr~s m&s signific~tivas 

que sólo j snor~ridolo.s podría no S;;Jntirse tal i9-entidad; sin 

err.bargo, aunque el lé:x:ico sea import 0.nte factor de identifica

ción, no dejará., con todo, de rarecer circunstancial. Por eso 

yo, más que indagar el léxico ('?casionalmente puesto como e

jemplo el menos usual) baso ~i convicción de que son de Ll~

nos, primero, en que éste utiliza como base en estos poemas 

las mismas fuentes ya antes·utilizadas en sus diálogos: abun

dantemente Virgilio y un poco menos Ovidio, como podrá verse 

en el capítulo siguiente (corupler:;.ento y prueba de este postu

lado). Segundo, en que hay en estos poemas una Eran compenetra

ción estilística, Eanifiesta en ese .busto especial por los ar

caísmos virgilianos; por las largas repeticiones (quizás pro

pias sólo de Ovidio); por las.reiteraciones continuadas, suce

sivas, como prolonsación de campanadas intermitentes, de uso 

muy ovidiano, pero también no ajenos a Virgilio, y por el e~

pleo de un adonip fi~al de hex&:etro, muy significativo, que 

es usado re:petid:J..r1ente en sus d.i!,10,:-ce.. Finalr.1ente, en que 

hay transcripción_ e:x:8cta de sus rr.ismos versos, ideas e· imáce

nes, procedimier..to it:;ual al que él mismo utilizara rest,ecto 

de Virgilio y Ovidio, principalmente. 

Además de alguna otra razón incidental, .:g,_ue sirva p.e :prue-
-

ba, se irá haciendo referencia, en cada poema de es;tos, a to-

do ese bagaje expuesto arriba, rues se encuentra de tal modo 

aroado, inte5rado y contenico, que por su empleo se vuelve 

propio ;; e:-'.:clusivo de 112.~os. JiS:n, pues, ewpecer:10s a ve:-loE" •. 

l. 1589 .E1)Ü:Tél.i~ata /XVII/ in ad.ventu eoi·umdem inquisj. to-



rum. 

Biblioteca Nacional de r·:éxico, manuscrito 1631, fols 145v-

147v. Son diecisiete epigraE.as de 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 7, 

3, 4, 2, 1, 1, 1, dísticos, y 2 y L estrofas sáficas respecti

vamente. Se hallan escritos inmediatamente después del Di~lo

gus in adventu inguisi torum_ ••• , cuya fecha de representación, 

1589, se probó en ·e1 capítulo tercero. 

El hecho de que estos epigramas aparezcan sin nombre de 

autor e inmediatamente despué·s del diálogo hace suponer, qui

zás lógicamente, ~ue no ·llev~n nombre de autor, p~rque sean 

de Llanos; pero desconfiemos de la lóeica y analicemos un po

co los elementos que puedan confirmarlos e identificarlos co~o 

tales. En ellos, además del léxiéo específico de Llanos (se 

dan ejemplos de palabras _que parecen menos frecuentes), apa::-c

cen co~o fuentes Ovidio y Virgilio en ese orden; los consabi

dos arcaísmos (epierru::as I, 2 y X, 2); Ías reiteraciones s~

cesivas (epigramas I, 7, X, 5 y XVI, 8); una larga repet~ción 

(epi6ram.a VI, 1-4: En venit illa d.ies); un verso igual (epi~r~

ma VI, 5); multitud de ideas e ioágenes icuales, y una alar

gada serie de ~semejanzas·y parecidos, que pueden verse a con

tinuaci6n. 

I 

verso 2 

salve, DI, 301; cnt1·olicae, DII, 36E; honos (también ericre.n:a. 

X, 2), DII, 176, 208. Llonos cuestra ~r3n predilección por 

los arcaíswos us2110s _:por Virsilio: lo mismo &rbos, DI, 152, 
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q_ue mage, DII, 278, y honos, DII, 176, 208. Algunos ejer:.plos 

de que Virgilio los usa con al5una abundancia s,on: BII, 53; BV, 

78; GI, 507 y ~I, 609. 

verso 3 

quovis, DI, 205; DII, 101; defendis, DII, 31. 

verso 4 

tuearis, DI, 8, 12, 16; opes, DI, 74, 86, 99, 429; DII, 2ó5; 

ESVI, 12. 

verso 5 

ergo vive diu ••• 

DI, 464 

ergo mihi multos vivito ad usque dies. 

J2ll, 295 

longos ergo ••• vivatis in annos ••• 

DII, 305 

vivite ad usque dies aeternos ••• 

verso 6 

duret, et ut crescat gloria, lausque tibi. 

DI, 352 

maior et crescat magnar\.1.m gloria laudum ••• 

verso 7 

nam tibi dum creséat, crescet quoque gloria,nobis. ~1 

cum ••• munera ~rescis, crescit in angelica ••• 

versos 6-8 

dur-et, et ut crescat gloria, lausque tibi. 

nem tibi dum crescat, crescet quo~ue eloria nobis, 

nulle.que maior eri t gloria l::i.ude tu.a. 

... 
' - -; 
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paráfrasis de DI1, 315-316 

Inque dies omnes ita vobis gloria crescat 

crescere ut ulterius gloria nulla queat. 

II 

verso 1 

••• collegae, acéurrite laeti. 

DII, 309 

pastores rumpite laeti ••• collega, DI, 280. 

versos 2-4 

en nova percipit lumina vestra domus. 

vestra domus celso con.ferri debet Olympo, 

cum sit luminibus condecorata novis. 

DII, 116-117 

sole oriente novo gaudet, novaque omnia cernat, 

omnia cerno. novo decorari lumina cern9 ••• 

verso 5 

ferte icitur 5rates pro tali munere caeli. 

DI, 81 

ut referant grates ••• 

DII, 84 

munere vix tali digna ••• 

_DI, 107-108 

aeternas illi sociorum nomine grates/ reddere ••• 

DI, 193 

aeternasque ferat dulci Dodulamine grates ••• 

DI, 281 

gratesque dedit pro munere ~r&to. 



verso 6 

vultu prosperiore videt. 

Dl, 466 

nulli prosperiora, vale. 

versos 2-6 

en nova percipit lumina vestra domus. 

vestra domus celso conferri debet Olympo, 

cum sit luminibus condecorata novia. 

ferte igitur grates pro tali munere caelo, 

quod vos ia.m. vultu prosperiore videt. 

DI, 64-67 

••• postquam magalia nostra 

vos, o pastorum pulcherrima gloria nostrum, 

conspexere, bonus meliori lumine montes 

convallesque omnes-·decorare incipit Olympus ••• 

III 

verso 2 

quod decus aethereo venit ab axe mihi? 

DI, 91-92 

••• ínclita quorum 
i 

gloria per terras properat1 perque ·aetheris axes. 

Qll, 234-235 

donec sol aureus a:xe/ fulgeat aethereo ••• 

verso 4 

nulla me&s posthac ••• 

DII, 191 

non est cur posthac ••• 



IV 

verso l 

magne vir ••• 

.fil., 183 

magne parens ••• 

plusquam faustissimus omnes ••• 

DI, 216 

properet faustissimus oras ••• 

verso 2 

currimus ante viam ••• 

DI, -55 

currite in amplexus ••• 

laeti alac.resque tibi • • • • 

DI, 88 

• • • laeti cum matribus agni ••• 

fil, 1_08 

• • • laetique tuebimur illum, • 

verso 3 

tali vix hospite digna ••• 

munere vix tali digna ••• 

veri;;qs 5-6 

nec nos tibi digna referre/ possumus ••• 

DI, 78-79 

• • • neque sin~ula possum/ promere ••• 

DIT, 118-119 

nec pectore jubila clausa/ posse loq.ui ••• 



LXXXIX 

verso 6 

• • • haec referat munera solus amor • 

fil., 82-83 

ut amoris dona rependam ••• vos solus amor ••• 

DI, 460 

••• pectore regnat amor. 

V 

verso l 

quae mora tanta tenet ••• 

DI, 22 

quiste sic usque moratur ••• 

DI, 264 

quid gaudia nostra moraris ••• 

DI, 339 

quorsum plura moramur ••• 

fil!., 127 

ql?-id moror ultra ••• 

quin gaudia, quisque ••• 

DI, 90 

quin omnia laeta ••• 

verso 2 

tantorum meritum pandat honore virum ••• 

DI, 97 

Brates meritas ut pandere possim ••• 

verso 3 

illorumque decus divino 11'.l.11ere laudis ••• 
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DI, 345 

illorumque decus merito ••• 

DI, 101 

egregiumque decus •• .

DI, 332 

illos aeterno decorandos munere laudis ••• 

DI, 433 

. . . habe pro laudis munere, carmen ••• 

DI, 441442 

te scio non laetari munere laudis, 

mu.nere pro laudis sit tibi noster a.mor. 

verso 4 

voce sonante dies. 

DII, 264 

voce sonante loqui. 

VI 

versos 1, 2, 3, 4 

En venit illa dies ••• 

Repetición gustada por Llanos. e~. DI, 144-146, donde también 

us6 repetidas en los tres versos subsecuentes estas cuatro pa

labras: nullus erit qúi non ••• 

verso 3 

••• p~lcherrima gaudia portans ••• 

DI, 65 

pulcherrima gloria nostrum ••• 

DII, 353 

••• munera portet ••• 



.·~.·-·· . 
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verso 4 

qua nova cuneta. ni tent·. 

12!, 341 

quorum tanta ni tet... gloria ••• 
' 

verso 5 

cuneta nitent !ecundis roribus aucta ••• 

fil., 72 

cuneta vigent fecundis roribus aucta ••• 

VII 

versos 1-2 

Iam fortuna meos felici sedere casus 

dirigit inque meis prospera rebus adest. 

DI, 178 

felici sidere prome ••• 

DII, 198-199 

••• Melior fortuna sagittam/ dirigat ••• 

DII, 219-220 

••• Felix jaculum fortuna sequatur./ prospera lux ••• 

VIII 

verso 1 

vulgata per agros ••• Hesperiae, DI, 308. 

DII, 73 

paliurus ·in agris ••• 

verso 7 

.vive r!lihi felix, multos et .faustus in ar..nos ••• 



DII, 295 

longos ergo, viri, precor ut vivatis in annos., •• 

verso 8 

••• subtrahat hora ••• 

DII, 256 

subtraho vittam. 

verso 1 

Alma fides ••• 

DII, 269 

IX 

pulchra fides ••• El adjetivo alma se encuentra usado en 

DI, 119: lymphae-Tenuxtitlanides almae; en DI, 394: 

opero divini sideris almam, y en ESVII, 9: ••• facis alma in 

virgine •• _. 

ingens, spesque ••• 

DI, 195 

Ingens esset ••• 

spes~ue optima certant ••• 

DI, 39 

••• spes unica Daphnis. 

DII, 80 

••• spes optima nostri 

verso 3 

rite sedebo ••• 

DI, 312 

Rite ;:nones ••• 



DI, 361 

rte darem ••• 

verso .5 

egregium quisnan mihi demat honorem ••• 

DI, 191 

quis non tibi reddat honores? 

DII", 132 

••• nec tantum mihi demere laudis honorem ••• 

verso 7 

ego vos et honore et lumine vinco ••• 

DII, 48-49 

quae ••• honorem/ lu.minaque superarent ••• 

verso 9 

• • • reliquarum turba sororum ••• 
' 

DI, 93-94 

~ . . ¡-eliquaeque· éohortes/ pastorum ••• 

verso 12 

semper a.more pari spemque fidemque colo. 

DI, 440 

te non maiori cordis a.more cola.m. 

verso 13 

non: op:u~ est ••• 

DII, 282 

cur opus est ••• 

certamine, namque ••• 

DII, 277 

certrunine ar:ioris ••• 



·x·,.,IV ~ .. v 

verso 14 

• • • spesque fidesque simul ••• 

DI· 78 _, 
• • • neque cuneta loqui simul ••• 

DII, ·273 

Me et mea cuneta simul ••• 

verso 1 

••• magnis meritis crescentibus usque ••• 

DII, 269-270 

• • • et honoribus auge ns/ eximiis vul tus ••• ;¡~ 

verso 2 

maxime vir ••• 

.P.!., 135 

• • • maxime pastor ••• 

verso_ 5 

• • • meriti si dentur honores ••• 

DI, 428 

meliores debet honores. 

DII, 161 

••• nobis debentur honores. 

XI 

verso 2 

miscuit o quantus, gaudia quanta, dolor! 

DI, 37 
ah, dolor! ah! abiens rupisti Gaudia nostra ••• 

¡ -~ · j 
:.,f 
.¡ 

l 
1 

.! 
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verso 3 

laetari debeo corde ••• 

fil, 441 

••• laetari munere laudis ••• 

versó~ 5-6 

quod si/ pauca tibi dantur ••• 

DII, 108-109 

quam si/ vos mihi praesentes ••• 

verso 4 

••• nobiliora dedit. 

fil, 466 

• • • prosperiora, vale. 

XII 

XIII 

DII, 357-358 

gratifico mihi, cum positus sis pectore, amorem, 

nomine nunc posito plus bene perspicies. 

Comp~rense estos versos co~ el dístico del epigrama; y con los 

de los epigramas XIV y X:V. 

XIV 

versos 1-2 

quando/ pectus habet caeli grat_ia sancta tuum. ••• 

DII, 292 

quando conspectus tot bona vester habet. 



XCVI 

XV 

versos 1-2 

A bonitate geris positum, vir maxime, nomen. 

cur? quia sis ipso nomine reque bonus. 

DII, 293-294 

Tot bona vester habet vultus, praesentia vestra 

tot bona ut esse queat faustius orbe nihil. 

El autor hace relación o juego de palabras con el'adjetivo bo

!!! y el apellido Bonilla. ~uizás se vea más claro en DII, 303: 

Tot bonitatis opes quoties ego promere tento ••• 

XVI 

verso 1 

Lux adest felix et honore plena ••• 

DII, 287 

Ecce· dies felix, et nonoribus u.ndique plena ••• 

verso 2 

o viri, vestro decorata vultu. 

DI, 102, 104 

• • • o magni ••• vestro saturabo ••• vultu • 

versos $-4 

iuc-pndos ••• _ cantos/ pectore promat. ~ 
7 ~ 

.Ql, 35 
.:j 

assiduos fundens e pectore questus ••• 

DII, 61 

tristes effundere pectore voces ••• 

DI, 178 

sidere prome ••• 



versos 3, 5 

••• Musa ••• grata ••• 

Q!., 435 

• • • grata Camena ••• 

versos 5-6 

• • • aeternas meditetur ampli/ mu.neris grates ••• 

.fil, 193 

Aeternas ferat dulci modulamine grates. 

verso 6 

muneris grates, vel amore saltim ••• 

.fil, 347-349 

pro mu~ere mu.nera tanto,/ aut saltim gratos ••• 

versos 7-8 

quando vix ullo poterit rependi/ munere munus. 

DII, 267-268 

Munus enim aeternum caelesti et munere dignum est, 
-par ut persolvi gratia multa queat. 

rependi/ munere mu.nus. 

DII, 311 

anore rependite amorem ••• 

mu.nere munus. 

fil, 225 

• • • murmure murmur ••• 

XVII 

verso 1 

~unm dies felix ••• 



XCVIII 

DII, 14 

••• dies ••• quot ••• felix ••• 

DII, 225 

o ego quam felix ••• 

versos 1-2 

~uam dies felix nitet ínter omnes! 

faustior multo meliorqu~ lucet. 

DI, 388-392 

••• fausta dies ••• luxit faustissima ••• optima 

luxit/ ista dies ••• 

versos 3-4 

• • • meliore ••• sidere ••• 

DI, 66 

• • • meliori lumine ••• 

verso 4 

sidere celsum. 

DI, 456 

sidera celsa ••• 

DII, 235 

sidera caelum ••• 

2·. 1594 Ecloga ,Ltertiy de felicissimo B,leaty F/atriy 

Azebedi et sociorum martyrio. 

Biblioteca Nacional de I1éxico, manuscrito 1631, fol. 114, 

20 hexámetros. Carece del nombre del autor. Para la fecha V8~

se el nÚ!:1. 5 del grupo anterior. Las églogas sobre el marti

rio del padre Azebedo son tres: la primera lleva por autor a 
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Llanos; la segunda a Suan Laurencio. Podría parecer que siguien 

.do a la de Laurencio fuera de él; pero los elementos conforman-, 

tes señalan a Llanos. Además de un léxico específico (vgr. pro-

fari, verso?), la clara fuente por género y reminiscencias 

(Virgilio), la repetición de· ideas ~ imágenes semejantes y un 

rol abundante de parecidos, probarían que es de Llanos dos co

sas: la identidad de los versos 1 y 20 con otros anteriores 

de sus obras, y sobre todo la reiteración, pastorum pastor, 

(verso 3). 

verso 1 

si forte tuas pervenit ad aures. 

DI, 298 

si forte tuas pervenit ad aures. 

DI, 224 

• • • vanusne meas sermonibus aures ••• 

verso 3 

• • • pastorum pastor ••• Reiteración muy gustada por Llanos: 

DI, 4 (Daphnida. Daphnis), 28 (pecudes pecudumque), 92 (reli

qui reliquaeque), 225 (murmure murmur), 266 (tutos tuta), 317 

(facilem facilis), 347 (munere munera), 447 (precibusque preca

bor); DII, 209 (pulchrae pulcherrimus), 307 (fiereni facerem)_, 

315-316 (crescat/ crescere); DAC, 1-2 (prodis/ prodit), 5-6 

(crescis/crescit); ESVI, 20 (lumina luminibus). Dado que los 

Epir,ramas a los inquisidores sean de Llanos, EI~I, 7 (crescat 

crescet), EL'.J:, 5 (meritis meriti), EIAXVI, 8 (munere mur,us). 

Securamente Llanos tomó el gusto por estas rei tera.ciones de 

las obras de Ovidio y de Vireilio: Tiii, 82 (exul exulis), 
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TIIIiv, 42 (levanda levas), 72 (amabat amet), TVii, 45 (absens 

absentia), TVv, 64 (dolare dolet); EPii, 52 (:J:sidis Isiacos), 

EPiii, 125 (poenae poena; BIII, 101 (pecori pecorisque); GI, 

276 (alios alio), GII, 442 (alios aliae); EI, o84 (pueri puer). 

versos 3-4 

tulit ••• pastor ad oras/ huc nostras ••• 

DI, 170-171 

• • • pastore ••• advecto nuper in oras ••• 

DI, 330 

••• nostras portarit in oras/ pastores ••• 
1 

DII, 285 Si t vobis,1 •• nostras adventus in oras ••• 

verso 5 

• • • maxime pastor. i . 
..,a :J. 

DI, 135 -~ =~ 
.. i-J, 

••• maxim~ pas·tor.:4. 

versos 6, --!15 
~ 

_;.¡ 
"i 
,j 

: 1 

Igna ti, c~rum quis'.f te 

DI, 415-4~6 
' . 

mihi casus ademit ••• 

quae üe dement~a cepi t ,/ o I1eliboee, mihi ••• carum ••• 

verso 7 
j 

••• valeo inec voceiprofari • 
. i :1 
7 

DI, 194 ; . 
' 

- j. 

! J 

pateretur mult4 . 
_..:1, J .. :: .... 
- '. verso 8 · ·· 

verba :moraris ••• 

121., 38 

profari. 

nostra moraris1 •• 
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verso 9 

••• lupi rabie pastor laceratus obivit ••• 

DII, 28-29 

••• lupus irruit asper/ delaceratg_ue vagos ••• agnos-. 

verso 11 

••• custos ovium ••• 

DII, 28 

Custodes ovium ••• 

iacet ense peremptus ••• 

DII, 25 

.... ·iacet ••• resupinus in umbra ••• 

verso 12 

jaculi traiecti ••• 

DII, 204 

jaculo configere ••• jaculis, DI, 374. 

verso 14 

veneranda mihi servator ••• 

DII, 78 

venerandi Dapbnidis ardens ••• 

verso 17 

••• pater hic decoratur in astris ••• 

DII, 235 

••• decorent et sidera caelum ••• 

DII, 301 

decorant te lumina bina ••• 

verso 18 

••• potius celebrandus avena. 
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DI, 236 

quonda.m modulator avena ••• 

fil., 101 

• • • nec dulci pandare avena ••• 

verso 19 

Nos absens torqyet ••• 

fil., 47 

te abse~tem deflet ••• 

fil., 21-22 

tua nos absentia ••• sollicitos angit ••• 

DI, 38 

• • • longe absens quoque ••• moraris • 

verso 20 

incipias, Lycida,cala.mo modulabitur ambo. 

DI, 157 

praeterea ••• Lycidas modulabitur ore. 

DI, 175, 179 

incipe ••• et alterius versu resonabimus omnes. 

3. 1604 Ad florentissimam in Mexicana Beatae Ma iae Virgi

nis Congregatione iuventutem. 

Seis dísticos7en los preliminares (fol. 8v) del Illustriu.:i 

auctorum collectanea ••• (núm 8 del grupo anterior), que care

cen del nombre del autor. Siendo(Llanos}de\la obra donde se 

encuentra este poema, estando dedicado a la juventud de la 

Congregaci6n de la .annunciata, de la que fue gran propulsor, 

"para que tras la erudición de letras humanas, viniese la de-



CIII 

voci6n y_ aprecio a la·s cristianas costumbres ••• ", 93 y atribu

yendo el fruto de la obra a la propia Congregaci6n, no hay du-. . 
da que sea de él; pero veamos también otras cuestiones que así 

lo señalan. Hay importante, además del uso de palabras, frases 

e ideas específicas; y de la fuente ~anifiesta (Virgilio y Ovi

dio), la repetición de una imagen hermosa (versos 7-8),ya apa

recida en un poema anterior (De angelo custode), y el no menos 

sorprendete adonio final del hexámetro 9, tan buscado y aprea 

ciado por él. 

verso 1 

• • • venturae hiemis ••• 

DI, 222 

venturi Daphnidis ••• 

versos 1, 4-

hiems, DI, 382. 

memores, memorant, DI, 106, 232, 298; DII, 233. 

verso 2 

exsuperent, DI, 410 (exsuperare); DII, 24 (superetur), 49 (su

perarent). Dado que los Epigramas a los inquisidores sean de 

Llanos, EIAIII, 4 (exsuperabit). 

verso 3 

partem, DII, _223; mentís, DI, 143, 311; DII, 331. 

versos 3-4 

• • • haustus/ aetherios ••• 

DI, 92 

aetheris axes ••• 

Qll., 234-235 

axe ••• aethereo ••• 
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verso 4 

••• alma cohors ••• 

DII, 312 

••• ampla cohors. alma, DI, ·119, 394; ESVII, 9. 

verso 5 

iter, .Q!l, 94. pius ••• ardor, DI, 110 (pia iura), 451 (piado

na); DII, 232, 297 (pia gloria), 349 (pia lux); EFMI, 19 (pia 

nu.mina). 

versos 7-8 

du.m secura paras vivendi exempla, docesque 

quod iuvenes fugiant, quodve sequatur iter. 

DAC, 9-10 

haud secus hic iuvenem moru.m sine lege ruentem, 

quae fugienda docet, quaeve tenenda via. 

verso 9 

fasciculu.m varios ••• flores carpis ••• 

DI, 303 

• • • fasciculum variarum sume rosarum ••• 

DI, 443-444 

ne ~edignare rosarum/ fasciculum ••• 

. . . carpís in unum ••• Este adonio terminado en el adjetivo 

unus es muy gustado por Llanos: DI, 243 (scilicet unum), 263 
, 

(cogitet unus) ,. 31? (am.nis ab uno), 369, DII, 42 (omnibus 

unum), quien perfectamente lo imitó de Virgilio y Ovidio, en 

cuyas obras se encuentran, entre otros, BVII, 2 (Thyrsis in 

unum), GIV, 184 (omnibus unus), EI, 15 (omnibus unam), 495 

(defix:us in uno),683 (amplius unam), EPIIIi, 83 (prioribus 

unum), EPivii, 25 amplius uno), EFivi, 17 (eQinus unam), 
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varios dum flores ••• 

DI, 124 ••• varios ad ••• flores ••• 

verso 10 

mellaque ••• dulcia ••• 

DI, 320 

mella ••• et dulcia ••• 

DII, 201 

Dulcia mella ••• 

••• dulcia flore facis ••• 

DAC, 12 

••• nil sine teste facis. 

4.16081 _t\mici epistula in gua tota sedes Tepotzotlana e_

rudite satis et accurate describitur. 

Biblioteca Nacional de México, manuscrito 1631, fols. 

189-190, 44· dísticos. Aparece sin nombre del autor. Fara inta

gar la fecha posible en que se escribió, voy a dar sumaria-
-

mente la cronología del Colegio de Tepotzotlaán. La Compañía 

de Jesús, tratando de buscar un buen lugar de ·residencia para 

el aprendizaj~ de lenguas indígenas, sobre todo mexicana y oto

mí, se fijó en Tepotzotlán, donde en 1580 algunos jesuitns, a

poyados por el cacique del pueblo, I1artín I·1aldonado, eligie

ron el lugar cerca de la iglesia. Contaron para ello con la 

aprobación del virrey y, luego, con la anuencia, 1582, del ar

zobispo I-'.ioya de Contreras. En un ::principio, por la estrectez 

del sitio y la escasa dotación, sólo una docena de jesuitas, 
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o menos, aprendían lenguas. I-íé.s tarde se adquirieron otros 

terrenos y uno~ molinos, y en 1586 se traslad6 allí el novicia . . 

do, que duró hasta 15s9.94 El corto espacio y el querer "dejar 

más lugar a los padres-lenguas, que en aquel tiempo había 
' 

más ••• ", 'hizo que el novi'ciado se trasladara a Puebla;95 pero, 

cuando se contó con una dotación de 34,000 pesos de patrono

~undador, don Pedro Ruiz de Ahumada, r~gresó definitivamente 

a Tepotzotlán, 1606, perdurando hasta 1767, fecha de la ex

pulsión.96 

Todo cuanto describe la epístola -huerto, tierras, culti

vos- ya lo tiene el noviciado de Tepotzotlán desde 1606, o un 

poco antes, según lo confirma el Memorial que se presentó en 

el Consejo de Indias, 1610: " • • • dentro de los términos de Te-

potzotlán y en sus confines y cercanía tienen los padres de la 

Compariía, poderosísimas haciendas de molinos, y de ganado me

nor, y de tierras de pan coger, de regadío, y de temporal."97 

Pero la clave para determinar la fecha del poema son los ver

sos 51-54 de la epístola: 

Vive hecha hasta hoy, luego de tantos siglos, casa decré
/pita, 

y la vieja terraza queda con calle angosta. 

Pero entI'.e tanto con peso de años el techo se rompe, 

y mientras cae, anhela que empiece la obra nueva. 

Ellos aluden ciertamente a una casa vieja dentro delco-

legio, hacía poco tiempo que la Compañía había heredado, ;·ue~ 

la Séptima Congregación Provincial, reunifia el 15 de enero de 

1608 en el Colegio de San Fedro y San Fablo, propuso en su 
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postulado 14: "~ue en el mismo colegio ¿TepotzotláB.7 se repa

re una casa muy a prop6sito para recreación, ~ue ha pocos días 

heredó. 1198 Para mi gusto, esa es la fecha cercana a la compo

sición de la epístola, pues los versos citados indican que 

el rumor circulante de que se repararía la casa, provenía de 

los mencionados acuerdos. 

Ahora bien, en cuanto al autor de la epístola, diré que 

Bernardino de Llaµos estuvo aprendiendo la lengua mexicana an-. . ,, 
tes y después de 1596, ciertamente en Tepotzotlán.99 Como pre-

fecto de menores en la Congregación de la Annunciata y como 

rector 4el Colegio de San Gregorio,100 antes y después de 

1605, seguramente fue padre espiritual de muchos de los novi

cios que allá se iban, por cuya causa tendría que hacer fre

cuentes viajes a ese lugar. Ejemplo de ello es aquel viaje, 

en que por la oscuridad de la noche y de los malos ca.minos, 

tuvo que ser guiado por un ánge1. 101 Por ese lado, Llanos no 

presenta ningún.problema, pues conoce bien el lugar que se 

describe. A su favor está también (además de otras pruebas li

terarias) la reminiscencia_ inicial, que presenta la epístola, 

de la quinta epístola del libro IV de las Epístolas desde'el 

Fonto, de Ovidio,. que compiló.~n su Poeticarum institutionum 

liber ••• (1605), la cual volv~p a incluirse, un siglo después, 
'1 

en el Florilegium. poetarum ••• (1?12). 

Ahora bien, por la intenci6n del texto podría uno pregun

tarse: lsupuesta~ente la epísto1a finge ser enviada por un no

vicio de Tepotzotlán a uii estudiante del Colegio de r-:éxico, o 

de hecho es un novicio el que la envía? A mi modo de ver, la 

epístola es una obra bien lograda, .y literariamente de estruc-
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tura pe.rfecta, lejos· de la improvisación en léxico y figuras 

a que la hubier~ sometido un novicio (sin que ,por ello niegue 

que alguno no fuera capaz de realizarla). Si la epístola fin

ge ser enviada por un novicio, Llanos bien pudo armar tal ar

tificio en base a que, por problemas espirituales que trataba, 

conocía la nostalgia que suelé invadir a q~ien deja un lugar 

querido por otro ignoto: en este caso el Colegio de :México, y 

con él, la capital, los amigos y, acaso, también los familia

res, lo cual haría pensar a Llan~s que no debía desanimar a 

nadie para seguir en la Cqmpañía, máxime si el lugar era a

gradable para. el cuerpo y para el alma. Quizás lo mismo podría 

haber sido conocido por cualquier otro jesuita, maestro de no

vicios o director de Tepotzotl~n; sin embargo las pruebas li

terarias nos descubren claramente a Llanos. 

Hay en la epístola léxico y frases específicas (pia linino~~ 

nuntius, Elysiae, Dryades, Napeae, rivus, vitreis, exultant, 

acris, etcétera); influencia mixta de Ovidio y Virgilio (sien

do dísticos, muchísimo más de Ovidio), notable, como ya se di

jo_, la de la epístola quinta del libro IV de las Epístolas des

de el Ponto; reiteraciones sucesivas (versos 64 y 70); imáge

nes bellas, ya antes usadas. (versos 49 y 50), que no pueden 

ser, según lo veo, más que de Llanos, además de las muchas 

ideas y parecidos métricos. 

verso 5 

ta.ngite, amici ••• 

DI, 55 
nectite, anici ••• 
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• • • pia limina ••• Cf. AFI, v. 5 recentiones • 

verso 8 

nuntius, DI, 225. 

verso 14 

Elysiae, EF:MI, 18 (Elyseos). 

verso 17 

arboribus pars una scatet ••• 

DI, 24 

arboribus cecidere comae ••• 

versos _19, 21 

Dryadum, Napea.e, DI, 48 (Dryades, Napeae) 

verso 22 

• • • gleba benigna rosas • 

DI, 452 

ore libente rosas. 

verso 24 

rivus ••• aquae. 

fil, 68 

rivus _ aquas ••• 

DI, 3 

fl urnen aquis ••• 

verso 25 
.... 

subiectaque diiiit arva ••• 

DI, 27 

• • • permissis frugibus-arva ••• 

DII, 83 

ridebunt frugibus arva ••• 

versos 27-34, cf. DI, 68-72. 
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verso 49 

omnibus his multisque aliis, quibus India gaudet ••• . 
DII, 108 

aut guas divitias locuples fert India ••• 

verso 50 

et vitreis hortibus abundat aquis. 

fil., 9 

non vitrei duleem libabo fluminis undam ••• 

verso. 62 

creditur angelicos hic habitare choros ••• 

DII, 288 

sidereosque inter iure putanda choros. 

DAC, 6 

crescit in angelica sollicitudo manu. 

verso 63 

nam licet humana vivant ••• 

DAC, 5 

cum vero ad vitae humana ••• 

versos 64, 70 

caelica caelesti ••• reguies, guíes ••• El gusto por estas rei

teraciones, véase en EFMIII, v. 3 recentiones. 

verso 71 

lacerare flagellis ••• 

DII, 29 

delaceratque ••• agnos. 

verso 73 

superos meditantur honores ••• 
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DI, 100 

• • • mecum meditabor honores ••• 

verso 78 

exultat laetis cordibus· acris hiems. 

DI, 88 

exultantque suis laetis cum matribus agni ••• 

DI 18 

rupibus acreis et ••• 

verso 88 

• • • dicite amico "vale" • 

DI, 444 

terque quaterque,vale. Véanse también .los hemistiquios 

de los pentámetros 434, 448, 456 en DI. 

C. Producción ajena a Llanos. 

l. 1585-1587 Pro Sancto Michaele. 

Biblioteca Nacional de México, manuscrito 1631, fol. 116, 

seis dísticos. El nombre.del autor, Cristócal de Cabrera, cons· 

ta en el margen. Para 1a fecha véase el núm 2 del grupo pri-

mero. 

2. 1594 Ecloga /J,ecundy de felicissimo B/eaty P¿atriy 

Azebedi et sociorum martyrio. 

Biblioteca Nacional de :México, manuscrito 1631, fol. 113v, 

20 hexámetros. El nombze del autor, Juan Laurencio, consta en 
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el margen. Para la fecha, véase el núm. 5 del g~po primero. 

3. 1605 Ad lectorem Epigramma. 

Cuatro dísticos en los folios preliminares de la ob~a Foe

ticarum institutionum liber ••• (1605). Poema del padre Pedro 

Flores. 

1641 ? 
4.A¿Triy' Epitaphia in Venerabilem P{fi..tre~ Bernardinum 

de Llanos, Societatis Iesu, in Mexicano eiusdem Societatis 

Athenaeo olim Eloquentia Professorem. 

Los epitafios se encuentran en el fol 7 del libro Epip;ram

mata aliqua ••• Fer P/atre~ Thomam Gonzalez ••• Mexici, Ex Off. 

Viduae Bernardi Calderon, Fer Petrum ~'Uiñones [s. a.J I'ledina 

no _le asigna posible fecha de edición, pero Andrade102 coloca 

la publicación de la obra en 1641. Es muy posible que los e

pitafios sea~ de Tomás González, editor de la obra, ya que és

te sucedió a Llanos como coordinador de los estµdios y progra

mador de los textos de estudio. 



6. ln.fluenci.- s y :•err.Ldsc n~ de los clásicos latine~ e la 

obras r!::> Lla::ios 

1"1irando, en raz6n de su importancia, las piezas de llanos 

contenidas en este trabajo, que<la fuera de toda duda la in

fluencia de VirEilio. Difícil sería negarlo (si acaso se in

tentara), ante las pruebas a todas luces ciertas. Hay en el 

diáloso, además del tono búcólico, el léxico y las in~genes, 

la imi t;;,ción muy cercana del género 122.storil que el propio 

Vircilio llamó é5lo5a; el em¡.leo de los riisillos nombres de los 

pastores virgilianos, y larga abundancia de lucientes paráfra· 

sis tome das de las Bucólicas y las GeÓrf!'icas, sin co::::tar en 

ellas innumer&..bles rerr.iniscencias de versos y hemistiquios 

semejantes que aun se extienden a la Eneida. ~n la po.rte fi

nal del d; álo~;o, a causa i:e los dísticos, se 1:.alla la }Jl'~'st:r_

cia de Ovidio con sus obras ¿e exilio, Tristes y iníst~l2s 

desde el Fonto. Los dísticos de llanos use.dos pa.ra ~us ot::::os 

poemas, menos para las Eglogas del ••• martirio del Dé.d::::-e -~:: 2-

bedo ••• , tie~en el tono y el sello ovidiano, no porque el 

tico sea exclusivo de Ovidio, sino por~ue en él,sin duda, 

- , 
~1lS· 

más perfecto, de suerte ~ue los jesuitas acostumbraban estu

diar el dístico y la elegía. en C-vidio (básicamente en lRs o

bras de exilio), como evidentemente lo p.rueban las muchísi::::::E 

antolot:;Ías que aquéllos elóboraron. 

La influencia más segura de Cvidio la muestra la E-:-J:Í::tola 

... c+\:e ,:escribe ••• toda la ftindación tepotr,otlciru:.., ,fonde Lle.-

nos ( cL-.ido q'-.:.e sea de él) sigue ce cerca la epístola quinta ::'l_e, 

libro IV de l:rn E":-;Ístolas desde el :Fonto. Iero las re:úini:--cen. 
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cias de las obras de exilio camrean por todos los dísticos de 

Llanos, aunque no se crea que de manera excluqiva, p~es Virgi

lio suele también acudir, como ejemplo los versos 1-4 del epi

grama A la mu..y floreciente juventud ••• ; pero mejor veamos en 

detalle las influencias y reminiscencias clásicas en la siguien 

te relación exploratoria. 

A. DiáloBO en el advenimiento de los inquisidores ••• 

verso 1 

Dum rapidus torret sql aestibus agros ••• 

GIV, 424-425 

Iam rapidus torrens sitientes Sirius Indos 

ardebat caelo, et medium sol ••• 

GII, 321 

••• cum rapidus sol ••• 

GIII, 331 

aestibus at mediis ••• 

verso 2 

sub gutture ruminat herbas ••• 

BVI, 54 

sub nigra ••• ruminat herbas ••• 

v~rso 3 

et frondentibús umbris ••• 

EIII, 230 

atque horrentibus umbris ••• 

GIV, 24 

teneat frondentibus arbos. 
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EIII, 25 

ut frondentibus aras ••• 

ver~os 4-5 

••• dulcem viridi sub gramine somnum/ carpere ••• 

QII, 470 

••• mollesque sub arbore somni ••• 

GIII, 435 

molles sub.divo carpere somnos ••• 

GII, 219 

viridi se gramine vestit ••• 

verso 6 

• • • nostris e montibus ••• 

°&V, 8 

nontibus in nostris ••• 

versos 11-12 

iam versus meditor, iam dulcia dona, papaver 

vinaque pulchra paro, violas et lilia pulchra. 

BII, 45-47 

tibi lilia plenis/ tibi candida Nais, 

pallentes violas et summa papavera carpens ••• 

verso 25 

iacet ••• resupinus in umbra ••• 

EI, 476 

• • • haeret resupinus inani ••• 

verso 26 

••• gravi cesserunt lumina somno. 

QIV, 413 
tegeret cum lumina somno. 
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verso 31 

tuos cum matribus agnos. 

• • • centum cum matribus agnos ••• 

verso 40 

laeta ad mulctralia duci ••• 

GIII, 177 

implebunt mulctralia vaccae ••• 

verso 41 

et fecunda premi manantibus ubera palmis ••• 

BIII, 99 

ut nuper, frustra pressabimus ubera palmis. 

versos 46-47 

sed somnia primum/ haec tua da nobis ••• 

BI, 18 

Sed ta.men, iste deus qui sit, da, Tityre, nobis. 

verso 51 

Te fragiles coryli cupiunt humilesque myricae ••• 

BII, 2 

non omnes arbusta juvant humilesque myricae ••• 

verso 54 

• •'• mihi sordent numina raris ••• 

BII, 44 

sordent tibi munera nostra. 

verso 64 

1 ,-. 
'·"";.~=i i--~ 

-: .=.:;. ~ 

quam Vesper seros ostendat noctifer ignes ••• 

BI, 251 

illic sera rubens accendit lumina Vesper. 
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verso 65 

hic haedos depone tuos, quaeramus et illos. 

BIX, 62 

hic haedos depone, tamen veniamus in urbem. 

versos 68-69 

quo sidere vitem/ insererem ••• 

GI, 1-3 

quo sidere terram/ vertere ••• conveniat ••• 

verso 73 

pro viola mediis horret paliurus in ag~is ••• 

~V, 38-39 

pro molli viola ••• 

carduus et spinis surgit paliurus acutis. 

GI, 151-152 

segnisque horreret in árvis/ carduus ••• 

verso 86 

Zephyris, et vere tepenti ••• 

QII, 330 

Zephyrique tepentibus auris ••• 

verso 87 

et amoena virecta ••• 

EVI, 638 

••• et am.oena virecta ••• 

verso 113 

vere novo ••• 

GI, 43 

Vere novo ••• 
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versos 140-143 

Vis ergo internos quid possit uterque vicissim 

experiamur? ego baculum mea munera _solum 

depono, tu die mecum quo pignore certes. 

' 

Sunt mihi, quae possint cochlearia bina reponi. 

BIII, 28-31 

Vis ergo internos quid :possit uterque vicissim 

experta.mur? Ego hanc vitulam (ne· forte recuses, 

bis venit ad mulctram, binos alit ubere fetus) 

depono: t~ die mecum quo pignore certes. 

verso 149 

Heu! ••• cadis, miser ••• 

liIX, 17 

Heu! cadit in quamquam ••• 

verso 180 

timidos con:figere cervos. 

BII, 29 

casas, et figere cervos ••• 

verso 183 

Quin age ••• 

BIII, 52 

Q,uin ·age ••• 

verso 184 

fortuna secundet. 

GIV, 396 

eventusque secundet. 

verso 191 

non est cur posthac jaculo contendere et arcu ••• 
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BI, 75 

non ego vos posthac, viridi proiectus in antro ••• . 
verso 195 · 

-••• si non·sors laeva fuisset ••• 

]!I, 16 

si mens non laeva fuisset ••• 

verso 201 

Dulcia mella mihi ••• 

GIV, 101 

dulcia mella premes ••• 

verso 205 

calamus levis ••• 

QII,· 358 

-leves calamos ••• 

verso 221 

víctor ego! ••• 

QIV, 396 

víctor ego ••• 

verso 243 

••• Nihil est nisi noctis imago. 

_Tii, l 

t·ristissima noctis imago ••• 

verso 270 

quid nisi numen habet? 

fil:.IIviii, 6 

quod, fuerit ••• numen habet. 

verso 277 

audes certamine amoris ••• 
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EPIIii, 87 

venit in certamine amoris ••• 

verso 298 

nominis extremum non habitu.ra modum. 

Tiix, 38· 

debeat ut lacrimis nullus adesse·modus. 

verso 319 

seu lucem portet Eous ••• 

GI, 228 

terras irrorat Eous. 

verso 320 

omnia sint vobis candidiora nive. 

~IIv, 37-38 

sed sunt tua pectora ••• cadidiora nive ••• 

versos 323.-:329 

ut vir-idi cortice scribat amor .. 

cortice scripsit amor vestrae pia carmina laudis ••• 

BV, 13-14 

in viridi nuper quae cortice fagi 
, 

carmina descripsi ••• alterna ••• 

verso 346 

quod tam sint meritis dona minora tuis ••• 

Tiiv, 30 

nostraque sunt meritis ora minora tuis ••• 

B. Epigramas en el advenimiento de los inquisidores ••• 

I 



verso 1 

stabili munimi~e servans ••• 

BIV, 47 

••• stabili ••• numine Parcae. 

verso 2 

••• simplicitatis bonos. 

EPIIIiii, 100 

••• simplicitatis habes. 

verso 4 

••• facias ut tuearis opes. 

EPlIIi, 46 
. 

••• fa.mae quod tuearis opus. 

VI 

versos 1-4 En venit illa dies ••• Semejantes repeticiones trae 

Ovidio en: EPiii,33-34:ille ego sum. ••• gui ••• ;129, 131, 136: 

iile ego ••• qui (cui) ••• ;EPivi, 31, 33: haec facit ut ••• ; 

EPIIxi, 9, 11: grande voco meritum. ••• ;EPIViii, 11, 13, 15-17: 

ille ego sum. ••• ; EPIVvii, 7-9: ipse vides ••• 

VIII 

verso °3 
' -

••• stabili -munimine fixa ••• 

,!!IV, 47 

stabili ••• numine Parcae. 

C. De angelo custode 
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verso 1 

••• ad limina pródis ••• 

.f!IV, 25? 

••• ad limin~- pendent ••• 

verso? 

utque gu.bernator ••• 

fixi, 21 

ipse gubernator ••• 

verso 10 
' 

quae fugienda docet, quaeve tenenda via. 

EPiiv,, 38 

quas fugerem docuit quas sequererque vías. 

- , 
D. Eglogas ¿primera y tercery del ••• martirio del padre Aze-

bedo ••• 

I 

versos 13-14 

corporibus discerpta suis, hinc brachia et illinc 

erra.bant pelago truncataque corpora passim ••• 

QIV, 221.,-224 

discerptum latos juvenem sparsere per agros. 

Tum quo·g_ue marmorea caput a cervice revulsum 

gurgite cum medio portans ••• volveret ••• 

III 

verso 15 
vitali et luce carentes. 
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GIV, 255 

tum corpora luce carentum ••• 

verso 20 

calamo modulabimur ambo. 

BV, 1-2 

quoniam convem.mus ambo/ tu cala.in.os ••• 

E. Epitafio a la muerte del ••• rey Felipe Segundo 

verso 1 

Egredior regni pretioso ••• 

Tiiii, 89 

egredior, sive illud erat ••• 

F. A la muy floreciente juventud ••• 

versos 1-2 

(Jlod venturae hiemis memores aestate laborem/ exsuperent ••• 

~IV, 156-157 

venturaeque hiemis memores, aestate laborem/ experiuntur ••• 

versos 3-4 

esse apibus partem divinae ment~s et haustus 

aetherios memorant ••• 

BIV, 220-221 

esse apibus partem divinae mentis et haustus 

aetherios dixere ••• 

verso 6 

ferre laboris onus ••• 
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_!II, 222 

tam leve fertúr onus .- •• 

versos 7-8 

••• docesque/ quod iuvenes fugiant, quodve sequatur ·iter. 

EPiiv, "38 

quas fugerem docuit quas sequererque vias. 

verso 11 

tu iuvenum lux es ••• 

EFIIv, 41 

te iuvenum prínceps ••• 

verso· 12 

semina mentís habes. 

Tiviii, 42 

semina pectus habet ••• 

G. Epístola ••• en que se describe ••• toda la fundación tepot

zotlana. 

versos 1-2 

Ite, leves elegí, placidam deferte salutem 

et date cuí merito est tam bene danda salus. 

EPIVv, 1-2 

Ite, leves elegí, doctas ad consulis aures, 

verbaque honorato ferte_ ~egenda viro. 

verso 3 

non -i ter assuetum ••• 

EFIVv, 8 

ut festinatum ••• iter ••• 
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••• non vos via longa ••• 

EPIV, 3 

longa via est ••• 

verso 4· 

.vos remoretur aquis. 

EFIVv, 6 

transieretis aqua~ ••• 

verso 5 

tangite non ficti pia limina ••• 

EPIVv, 141 16 

verba ••• ficta ••• ut limen contigeritis ••• 

verso 6 

·nec pudeat tantae claustra adiisse domus. 

!,Viv, 34 

nec vellent istae limen adire domus. 

verso 11 

dicite quam laetus vivam ••• 

Tii, 19-20 

••• dices ••• id quoque, quod viva.ni ••• 

verso 13 

naturam si forte ioci perquirat amicus ••• 

grvv, 29 

quidque parens ego vester agam fortasse requiret. 

verso 17 

arboribus pars una scatet; pars altera montes ••• 

EPIVv, 41 

nam prius umbrosa carituros arbore montes ••• 
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verso 22 

_parturi t... gleba benigna ••• 

GII, 330 

parturit almus ager ••• 

]!III, 56 

••• omnis parturit arbos ••• 

verso 25 

subiectaque -dilui t arv~ ••• 

BI, 3 

dulcia linquimus arva ••• 

verso 29 

aquis vestitur arista ••• 

QII, 253 

••• primis- os-teildat aristis ••• 

verso 42 

••• Fersica mala nitent. 

verso 48 

••• Persica mala cute ••• 

TVx, 34 

••• Persica braca tegit. 

verso 72 

e't invicta vi vere mente :deo. 
_,_ : 1 
-,~ 

TIVx, 103-104 

••• mens ••• invictam viribus usa suis ••• 

verso 77 

pertentant gaudia pectus ••• 

EI, 502 

• • • pertentant gaudia pectus ••• 
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verso 79 

si lacrimas fundunt, lacrimis laetantur in ip~is ••• 

TIIIvii, 47 -
ingenio tamen ipse meo comitorque fruorque ••• 

verso 81 
. 
denique, si verum fateor ••• 

EPIIiii, 7 

sed, si-modo vera fatemur ••• 

verso 86 

••• nec placet ipse deus ••• 

'I'IIIiíi, 8 

••• non placet ipsa modo. 
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7. Paisaje mexicano en la epís·tola y en el diálogo. 

El paisaje de la Epístola ••• en gue se describe ••• toda 

la fundación tepotzotlana, puesto que se refiere a un lugar 

d~ la provincia ~e México, próximo a la capital, es (sobra rei

-terarlo) evidentemente mexic~no; sin embargo así, presente y 

verdadero, su realidad tiende a descomponerse mistificada por 

apariencias, recuerdos y mitos de la cultura clásica; por el 

,contrario, el paisaje referente al Diálogo en el advenimiento 

de los inquisidores ••• , puesto que debe justificar el empleo 

de obras, mitos y personajes clásicos, es ciertamente virgi

liano. Es ciertamente aquel que se halla estereotipado en las 

obras clásicas grecolatinas; ~ero deformado por el autor, que 

no logra evadir la presencia física de uria tierr~ y de un am

biente, que ya considera suyos. Por ello, tras la máscara de 

lo virgiliano y lo clásico, emerge la realidad mexicana, toP.o-' . 

gráfica y sencilla, en una rara conjunción de apariencia y 

verdad. Ambos, para mí, son paisajes mexicanos; ambos son rea

lidades presentadas de manera diversa y deformadas inversamen

te: mientras en la epístola la realidad busca corresponderse 

con una apariencia clásica; en el diálogo, esta apariencia 

responde a una realidad. 

En la epístola, el paisaje se halla descrito en cuarenta 

versos (11-50), con dos perspectivas diversas: una, ampl1a y 

abierta sobre todo el terreno del lugar; otra, estrecha y ce

rrada sobre la fundación jesuítica. El ente físico es una co

marca plácida, hiperbólicamente parecida a los Campos Elíseos 

(versos 11-14), en cuyos contornos hay laderas, montes y arro-
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yos de riberas arenosas (versos 15-16). Dividiendo en dos par

tes la estampa atisbada, un segmento abunda e~ arboledas; otro 

muestra montes, cuyos picos rocosos parecen tender hacia los 

astros (versos 17-18). Como son montes reales, y no aparente

mente míticos y estereotipados, no hay Dríadas (verso 19); pe

ro contradictoriamente (vuelve la clásica apariencia) si Na

peas, que observan a la gleba, desde la sombra de las frondas, 

parir albentes rosas (versos 21-22). El río llevado en sinuoso 

canal, por un lado del monte, riega los campos y los barbechos 

remoja, dejándose ver a contra-luz 1~ loma que su pingüe tri

gal exhibe (versos 23-26). La comarca, húmeda ahora, es tan 

feraz que ni aguas ni lluvias ocupa; priva.da de aguas, los tri

gales la visten, y la mítica Ceres la hace presumir sus rega

los ~versos 27-30). Alentando en todo, como hemos visto, la 

transposición a lo real de lo aparente, el hacendado y el in

dio ven complacidos las ganancias exorbitadas que devuelve la 

tierra (versos 31-32). Así también se verán imaginariamente, 

por artificio clásico, siempre verdeantes los prados y siem

pre el violar floreciente, consecuencia de la nota real, hi

perbólica en el efecto tropical, de que la tierra desconoce 

las nieves (versos 3.3-34). Cortos ~n su magnificencia, mos

trarán sus ruinas el jardín de las Hespérides y los campos de 

Alcinoo. 

Recogida la visión, en un acercamiento de close-up maravi

llos.o, colinda el jardín, entre rosas y lirios, con la edifi-
-r 

cación. Nuevamente, igual que antes el paisaje en dos perspec-

tivas y la estampa lejana en dos partes: árboles y montes, el 

solar de la casa se escinde: por una parte, un huerto que se 
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recuesta con árb9les cargados 4e frutas; por otra, la propia 

construcción sostenida por pilares (versos 427 43). El paisaje 

del huerto, tomado. en acercamiento, como ya dije, muestra de 

un lado las vides plenas de racimos, los áureos duraznos, los 

pálidos membrillos, el-alba tuna y la nuez colgante; de otro, 

-las brevas, las peras, los 'higos y las aceitunas (versps 41-

47). El ropaje (apariencia), léxico clásico, con que se viste 
1 

la descripción de las frutas, quita ese s~bor familiar de lo 

nuestro. Bien está tuna, .rn, pyra, ficus, que suenan igual; 

pero (me pregunto) ¿por qué no haber intentado latinizar du

razno, membrillo y aceituna, para así haber dejado el sabroso 

sonido popular? Fara finalizar, tenemos, además, frutas que 

no son nuestras, a ex~epción de la tuna y las brevas, sino 

propias de la India opulenta, cuya mención, aunque comprenda

mos el propósito, desvirtúa la misma imagen de nuestro paisa

je, haciéndolo parec~r menos real de como la misma correspon

denGia con lo clásico ya lo había mostrado. 

En el diálogo, el paisaje s.~ mezcla por notas en los pri

meros 125 versos. Concierne al suelo del país en general, s6-

lo que la apariencia (léxico clásico, influencias y persona

jes) vela, mas no hace perder, la ~ealidad de nuestras fron

teras. Realidad nuestra es el cálor sofocante del mediodía 

en los meses de abril, mayo y junio, que literalmente tuesta 

los agros, mientras reses y ovejas echadas en la frondente 

sombra (propiciada por los renuevos que dio Primavera) rumian 

lasamente las hierbas recogidas, y donde s6lo un poco de ver

de grama perdura al pie de los árboles (versos 1-4). Seguros 

y felices se ven los montes, los pastos, los ríos (versos?, 
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16-17); también las ovejas y bovinos, bajo un cielo complacien

te que los alumbra con saludable brillo desde la aurora fresca 
• 

{versos 21-22). 

Tuvimos, quizás aún tengamos (vagos rastros quedan aún), 
' 

montes 9-e oro (hoy- de petr6leo), gélidas fuentes, valles y 

pingUes campiñas; también blancas ovejas y rústicas ordeñas, 

que entre hi.gueras, parotas (avellano_s) y huizaches retaban 

al incierto destino de la patria (versos 37~41, 51, 57-58), 

cuyos próceres no supiero~ anticiparse a los tardíos fuegos 

de la.miseria y el hambre, noctífero Véspero, (versos 63-64). 

Sitios hay todavía lejos de todó camino, solitarios, en los 

que, aunque soplen vientos de buen temporal, no se siembran 

ni el peral ni la-vid; ni tampoco el frijol ni el maíz, y só

lo se canta la triste miseria (versos 6~70). Testigos las 

campiñas dejadas por los braceros, los desolados campos cu

biertos de hierba y espinos, cuyos dueños, Helibeos en huida, 

circundan las más importantes ciudades del país (versos 71-72). 

Si un día, vencida el hambre, regresan, volverá el cuidado 

a las fuentes; las frondas a los bosques, y la gráma a los 

prados; reirán con.mieses las camp_iñas, y vestirá la tierra 

~ragantes ?Olores y sembradíos (versos 81-84); y habrá ~uien, 

ya pastadas, haga tornar al r~dil·las ovejas; habrá entonces 

abundantes bienes, quesos y riquezas (versos 106-107); gozará 

la cabrita de la primavera; los huertos de las lluvias; la 

tierra del sol, y nos saludarán dondequiera el agua y el co-, 

lor purpurino de las frutas (versos 113-116, 122-123). 

No porque en el diálogo transpuse las notas del paisaje a 
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condiciones y circu113tancias actuales, éste ha adquirido reali

dad; la·_realidad que vio LlaDOf? se dio también ,en su momento y 

socioecon6micamente fue más terrible: campiñas, campos, bos

ques, lagos y montañas fueron dejados por sus moradores, mejor 

dicho sus indios. mora~ores fueron obligados a abandonarlos pa

ra concentrarse a la fuerza en reducciones y misiones, donde 
1 

su vida perdi6 esponta~eidad-y se convirtió en esclavitud, no 

de servidumb~e, pero sí de coacción y pérdida de sus derechos, 

en un encerramiento que, s1 bien era necesario políticamente,, 

fue funestamente dañino para la etnografía del país. Llanos, 

sin embargo, confirmó claramente, ál final del diálogo, a qué 

ambiente y país se refería, cuando exclamó; débil eco de espe

ranza: 11:néxico, ya edificas ahora magníficos triunfos/ y gozos, 

y ya una nueva alabanza ensayas." 
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8. El manuscrito, la edici6n y la versión 

El Diálogo en el advenimiento de los inquisidores ••• y to

das las demás piezas contenidas y traducidas en este estudio, 

excepto los dísticos Ad florentissimam in.l'-lexicana Beatae I-1a 

riae Virginis Congregatione iuventutem; el Ad lectorem Epigram-
. -

~, de Pedro Flores, y los Epitqfios para ••• Bernardino de 

Llanos ••• , se encuentran en el manuscrito 1631 ae la Bibliote

ca Nacional de México, que es te_p.ido como de fines del siglo 

_XVI o principios del XVII. La g~afía de todos los textos es 

nítida, y mi transcripción conserva fielmente tanto la estruc

tura de las piezas como la letra misma. Sólo cuatro lugares 

he alterado, pues consideré que son errores del propio manus

crito.-En el diálogo, verso 34, intercalé, para completar el 

verso, la palabra laude; antes del verso 51 añadí 1~ palabra 

Lycidas, que a·mi modo de ver falta: ambas las puse entre cor

chetes. En el epigrama XVII, en el advenimiento de los ••• in

quisidores, yerso ~, cambié, por lógicas razones poéticas, la 

palabra caelum (repetid~ en la misma proposición) por celsum. 

En la Epístola ••• en gue se describe ••• toda la fundación te

potzotlana qued6 incompleto el ver~o 75, porque hallo ilegible, 

e ininteligible para el acabad~ métrico :del verso, una_palabra. 

Las razones que tuve para efectuar estos añadidos, supresiones 

o cambios, las explican ampliamente las notas referentes al 

texto latino en tales sitios. 

Alguien dirá acaso que no conservo fielmente la letra, 

puesto que modifico la ortografía, actulizándola, es decir, 

que pongo la más usual, entendiendo por ello el uso más co-
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mún en los diccionarios, excep~o- cuando es un premeditado ar

caísmo. En ello precisamente baso mi satisfacci6n, es ésta la 
' ' 

fidelidad que más estimo, y en ello la hago radicar: como en 

castellano sería más actual y más usual escribir oscuridad y 

sicología qué obscuridad y psicología. Por otra parte me re

sulta más lógico uniformar la ortografía hacia lo más usal que 

deformarla en usos poco acostumbrados. Es cierto que a veces 

el diccionario registra dichas formas disformes, y que inva

riablemente remite a la más usual; pero otras, sólo registra 

la forma más correcta. Si la palabra manuscrita o impresa es

tá deformada, menudo lío se arma:. pierden tiempo y energías en 

la búsqueda inquisitiva aun los profundamente avezados en el 

conocimiento. de la lengua. I1e pregunto qué pasaría si en el 

diálogo dejo e:xpergescere por expergiscere (verso 30); muctra

lia por mulctralia (verso 40); sguallescunt por squalescunt 

(verso 72); amena vireta por amoena virecta (verso 87); ~

rn p~r carum (verso 95), etcétera; y en el segundo .epitafio 

para Llanos, Tethios por Tethyos (verso l); clycie por Clytie 

(versos 3 y 7). Por eso, pensando en ayudar al estudiante y 

al ºestudioson., mejor pongo, tanto en las piezas del manuscri

to como en las impresas, nuntia po~ nuncia; Nymphis por Nim

phis; Zephyris por Zephiris; fortasse por fortase; haedos por 

hedos; traducere por tradducere; Camena por Camoena; sidera 

por sydera; fenore por faenare; hiems por hyems; lacrima·s por 

lachrimas, ·etcétera, etcétera, etcétera. 

Si la ortografía es irre3U,lar (antigliedad del manuscrito), 

no puede esperarse otra cosa de la puntuación. Pero advierto, 

no he puntuado para favorecer mi interpretación. Fuedo decir 
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que la puntuación no es mía, es la propia del escrito, la que 

pide el carácter propio de la lengua, su estI'1,lctura, el uso 

específico de sus frases y modismos y, desde luego, las reglas 

de su sintaxis: -no he entendido primero el texto y luego la 

leng1:1,a, he áctuado a la inversa. También digo que no es crite

rio mío ni .que yo lo he inventado. Yo he proce·dido por imita

ción, viendo lo q~e hacen principalmente los editores europeos 

(y alguno que otro mexicano): digamos, por ejemplo, una colec

ción Loeb, una Budé, una Teubner, un Corpus Paravianum o un 

Corpus poetarum·Latinorum, el cual ñirigió Fostgate. 

Por último, pienso que sería inadecuado haber tratado de 

hacer otra cosa distinta a la que hice, pues de casi todos los 

testimonios literarios manuscritos de nuestra época colonial 

no tenemos más que un mugriento (y de muchas cosas ya quisié

ramos uno) y desgastado manuscrito, zapot~ca o popoluca, que 

nadie conoce y a muy pocos interesa conocer. Con elegancia y 

suma erudición se podría decir; "he pues_to esta coma"; "he su

primido tal punto"; "aquí debe ir un signo de interrogación", 

etcétera; o bien: "la palabra correcta debe escri b_irse así"; 

"sobra la h en charumn; "falta una l. allá". Considero que la 

palabra de las lenguas clásicas gr~_colatinas es venerable, sea 

una muestra de mi veneración tratar de verla siempre lo más 

digna posible. ~uizás esto que hice sea más "crí tico"que cual

quier criterio; sin embargo, para consuelo de aquellos que 

nunca verán los manuscritos, he dejado registrado aquí, en 

las notas al texto latino, todo cambio de grafía, no de pun-· 

tuación, pues ésta Última es inherente a la lengua misma. 

~li versión es una versión rítmica, que ha procurado con-
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servar cuanta palabra, figura, construcción, frase o modismo 

ha sido posible. Literal, porque conservo demapiado la letra; 

pero tam~ién literaria, porque con ella reproduzco fieimente 

y con evidencia obras de literatura, no importa que sean mix-
-

tecas. En la versión del diálogo, he puesto entre paréntesis, 

cuando lo vi confuso, a quién s~ dirige, al hablar, tal o 

cual personaje. 
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xicano dei siglo.XVII. 2~ ed. I-1éxico, Imprenta del Huseo Na

cional, 1899, p. 215. 



, . 
DIALOGO Y OTROS POEMAS DE LLANOS 

Textos latino y español 
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Damon: 

Dum rapidua mediia torret sol aestibus agros,' 

dumque pecus tenero sub gutture ruminat herbas 

occulta positum valle et !rondentibus umbria, 

nunc pl&.cet hic dulcem viridi sub gramine somnum 

5 carpere. 

Meliboeus: 

Tuta quies haec est 1 sunt omnia tuta: 

aufugere lupi nos·tris e montibus omnes 

et metus omnis abest. 

Damon: 

Ades huc, placidissime somne. 

:Meliboeus: 

Huc ades¡ Q bone somne~ veni, dulciasime somne. 

nec tamen usque venia? quid te, gratissime, rerum, 

10 somne, gradum celerare vetat? tibi condere dulces 

iam versus meditor, 1am d1ücia dona, papaver 

vinaque pulchra paro, violas, et lilia pulchra. 

somne, veni; mi somne, veni, quid, somne, moraris? 

Alphesiboeus: 

O bone Mopae, dies nobis quot gaudia felix 

15 attulit, o tali pastores· luce f'ruentes,_ 

felices iterum, atque iterum bis, terque beatos; 

dixero felices montes, et pascua, et amnes, 

et quot in his pecudes armentaque montibua ~nant. 

Mopsus: 

Quis non laetificum grata det arundine carmen, 

20 si tam iucundus gregibus dat lumen 0lympus, 
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Dam6n: 

Mientras rápido so¡ co~ meridiano ardor seca l,os agros, 

y mientras so tierna garganta el rebaño rumia las hierbas, 

en valle oculto y en frondt,;ientes sombras echado, 

ahora aquí un dulce 6ueño sobre la verde grama me place 

gozar. 

Melibeo: 

Es seguro este sueño, son todas las cosas seguras: 

de nuestros montes, todos los lobos huyeron 

y todo miedo es lejos. 

DamÓn: 

Llega acá, placidísimo sueño. 

Melibeo: 

Aci llega, oh buen sueño; ven, dulcísimo sueño. 
'-

y empero, ln~ vienes siempre? lQué cosa, gratfsimo sueño, 

te veta acelerar el paso? Ya para:·t1 dulces versos 
· _____ 'd C-"'ft.e~¡ . 

medito formar, ya¡prep~o ldulces ~} magníficos 

vinos y adormidera, violetas y lirios hermosos. 

Sueño, ven; ven, mi sueño, ¿por qu~,.sueño, demoras? 

.ilf'esibeo: 

Oh Mopso bueno, el día feliz cuántos gozos 

5 

10 

nos trajo; oh pastores que disfrutáis de luz semejante, 15 

felices de nuevo, y de nuevo dos y tres veces dichosos·; 

iré diciendo f'elices a L.-:,. montes, y a pastos, y a ríos, 

y a cuanta oveja y ganado por estos montes transitan. 

Mopso: 

¿Quién con caña agradecida no dará un letífico carmen, 

si tan complaciente el Olimpo da su lumbre a las greyes, 20 
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tamque salutifero radios aurora nitore 

explicat, ut faustis nil sit pastoribus ultra. 

quaerendum? iam nulla-quies, iam nulla voluptas 

qua~ non istius superetur honore diei 1 

25 quia tamen ille iacet viridi resupinus in umbra 

pastor? 

Alphesiboeus: 

Et ecce alter! fortasse alterna sonantes 

carmina, victa gravi cesserunt lumina somno. 
-· Mopsus: 

Surgite custodes ovium, lupus irruit asper 

delaceratque vagos ipsis in ovilibus agnos. 

Alphesiboeus: 

30 Quid, Meliboee, iaces~ celer expergiscere, Damon, 

curre celer, defende tuos cum matribus agnos. 

Meliboeus: 

Quae· res? somne, veni, placidissime somne. quid istud 

audio? somne, veni. 

Mopsus: 

Somnum vocat. heu, age, tardi! 

Al:Qhesiboeus: 

Heu, age!(laudeJdies non haec ita digna sopore, 

35 sed vigili peragenda ioco levibusque tropaeis. 

quam te somnus habet gravisl 

Mopslls: 

Illum desine. somno 

perfruit placido. 
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y con tan saludable brillo la aurora extiende sus rayos, 

para que nada por faustos pastores deba buscar~e 

más lejos? Ya ningún sueño habrá, ya gusto ninguno 

que no sea superado por el honor de este d!a; 

lqué pastor yace empero solo, boca arriba, en la sombra 25 

verde? 

Alfesibeo: 

iHe allí también otro! Quizá alternos cantos sonando, 

vencidas por sueño profundo cedieron sus lumbres. 

Mopso: 

Surgid guardianes de ovejas, el lobo hambriento acomete 

y destroza en los propios redi.les los errantes corderos. 

Alfesibeo: 

lPór qué yaces, Melibeo? Damón, despiértate rápido, 

r!pido corre, con sus madres tus corderos de.tiende. 

Melibeo: 

lQué cosa? Ven, sueño, placid!simo sueño. lPor qué oigo 

esto? Ven, sueño. 

Mopso: 

Llama al sueño. iEa, vamos, oh tardos! 

Alfesibeo: 

iEa. vamos! Este día tan digno de loa no debe 

30 

acabar con sopor, mas con fiesta en vela y leves trofeos. 35 

iC6mo te domina el sueño profundo! 

Mopso: 

Déjalo. Mucho 

disfruta de plácido sueño. 



3 

Alphesiboeus: 

Si montes somniat auri, 

si gelidos fontes, vallesque, et pinguia rura; 

si pingues pecudes radiante vellera pictas 

40 somniat e pastu laeta ad muictralia duci 

et fecunda premi manantibus ubera palmis, 

aut aliquid fortasse bonum, quodque omnibus unum 

sit gratum, ac veniat pastoribus utile nostria. 

Meliboeus: 

Ne ruge! somne. fugis? 

Mopsus: 

Tandem procul ejice somnum 

45 ac vide quae laeto socii sermone lo_quantur, 

nuncia felicemqué diem, sed somnia primum 

haec tua da nobis, penituaque edicere. 

Yeliboeua: 

Vultis? 

cernebam luces geminas, quae solis honorem 

luminaque ardenti superarent lampade, q,uaeque 

50 nocturnas tenebras orbi depellere possint. 

LLycidas J] 

Te fragiles coryli cupiunt humilesque myricae, 

tu vero spes fida gregis~ quaenam arva pererras?, 

nam mihi nec gelidi fontes,. nec pascua, Daphnis, 

laeta placent sine te, mihi sordent numina raris; 

55 bue ades, et gelidi fontes, et laeta placebunt 

pascua, nec quidquam fuerit mihi dulcius agria. 

formosi colles, et Nymphis cognita rura, 
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Alfesibeo: 

Ya sueña montes de,oro, 

ya gélidas fuentes, y valles, y pingtles campiñas; 

ya pingues ovejas con vellón radiante pintadas 

sueña que del pasto a aiegres vasijas son conducidas, 40 

y que a ubres fecundas escurrientes palmas oprimen, 

o tal vez algo bueno, y lo cual único a todos 

sea grato, y a'nuestros pastores venga a ser útil. 

Melibeo: 

INo huyas! ¿Huyes, sueño? 

Mopso: 

Arroja al fin lejos al sueño 

y ve lo que con pl!tica alegre charlan los socios. 

Y anuncia que el día también proclamas feliz por entero, 

pero esos tus sueños dinos primero. 

Melibeo: 

¿Queréis? 

Divisaba unas luces gemelas, que el honor superaban 

del sol y las lumbres de su l~mpara ardiente, y las cuales 

pod!an del orbe apartar las nocturnas tinieblas. 

/Lícidas17 

Fr~giles avellanos te ansían y humildes tarajes, 

45 

50 

tú en verdad de la grey fiel esperanza, ¿qué campos recorres?, 

pues sin ti, Dafnis, ni gélidas fuentes, ni pastos 

alegres me agradan, aquí y allá desprecio sus númenes; 

llega acá, y gélidas fuentes, y pas~os alegres 55 

me agradarán y nada más dulce tendré que los agros. 

Hermosos collados, y por las Uinfas,amadas campiñas, 
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et liquidi rontes, atque abdita rontibus antra, 

silvarumque undae, quae Daphnim causa retarda~? 

Thirsis: 

60 Ne nostros,. Lycida, cogas renovare dolores 

neve iterum tristes effundere pectare voces, 

quin potius,tantum quoniam lenire dolorem 

carmina nulla queunt, pariter surgamus, et, ante 

quam vesper seros ostendat noctifer igneJ, 

65 hic'haedos depone tuos, quaeramus et illos • 
.. 

Lyeidas: 

Hic plaeet, o Thirsis, deserta per avia Daphnim 

quaerere. spirabant Zephyri, spirantibus illis, 

cantabam quo sole pyrum, quo sidere vitem 

insererem, et sertis mandarem semina sulcis; 

70 nunc tamen, o Thirsis, quid non nisi triste canemus, 

donec Daphn.is abest? 

Thirsis: 

Testantur rura dolores 

et desolatis squalescunt arida campis: , 
pro viola mediis horret paliurus in agria 

et nulla irriguas pingunt vaccinia ripas, 

75 et deslllit nemori frondes, et gramina pratis, 

fons quoque desiliens praerupti tramite clivi 

contraxit liquidas in terrae viscera venas, 

ac desiderio venerandi Daphnidis ardens 

vix fertur tenui per devia saxa susurro. 

Lycidas: 

80 Ergo ades, ergo veni, nemoris spes optima nostri, 
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y líquidas fuentes_, y por las fuentes antros ocultos, 

y ondulaciones de selvas, ¿qué causa a Dafnis retarda? 
' . 

Tirsis: 

Lícidas, a renovar nuestros dolores no nos obligues 
• 

ni otra ves tristes voces a derramar desde el pecho, 

más bien, puesto que dolor tan grande no pueden 

cantos ningunos calmar, a un tiempo surgamos, 

y, antes que muestre sus tardos fuegos noct!fero Véspero, 

deposita ·aquí tus cabritos, y busquemos a aquéllos. 

Lícidas: 

60 

65 

Me agrada aquí, oh Tirsis, por sitios sin vías, solos, a Dafnis 

b~scar. Soplaban los céfiros y, en tanto aquéllos soplaban, 

cantaba bajo qué sol el.peral, bajo qué astro la vid 

sembrara, y las simientes mandara a los surcos trenzados; 
, . 

no obstante hoy, Tirsis, ¿qué cantaremos, sino solo tristeza, ?O 
. 

mientras Dafnis es lejos? 

Tirsis: 

Su dolor atestiguan campiñas 

y ~ridas entre campos desolados se cubren de hierba: 

por la violeta el espino se encrespa en mitad de los agros 

y ningunos jacintos pintan regadas riberas; 

y faltan frondas al bosque, y a los prados la grama; 

la fuente aun, saltando por senda de abrupto declive, 

contrajo a las entrañas do la tierra sus líquidas venas, 

y de venerar a Da!nis abrasada de· anhelo 

por rocas desviadas se arrastra apenas con tenue susurro. 

Lícidas: 

75 

Mas llega, mas ven, Óptima de nuestro bosque esperanza, 80 
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adventuque tuo fonti cursum uberis undae 

et nemori frondes, et pratis gramina reddes, 

et tecunda novis ridebunt frugibus arva, 

et tibi odoratos submittet terra colores. 

Thirsis: 

85 Felices aurae quae circum roscida culta 

mollibus incinctae Zephyris, et vere tepenti 

aeternos alitis tlores, et amoena virecta,. 

·forte viam 1 si Daphnis agit, procedite eunti 

et mulcete gravis radiantia lumina solis. 

Lycidas: 

90 Invideo vobis, auraef aspiratis eunti, 

sic etiam ad nostras redeunti denique campos 

aspirate, precor, nihil illum·ut laedere possit 

utque diu 1fn,oatria optatus montibus adsit; 

tu quoque, saeve Aquilo, per itinera saeva vagantes, 

95 fluminibus ne laede tuis mihi Daphnida v,rum, 

saeve Aquilo, hinc averte dolos et !lamina siste. 

Thirsis: 

At vos, o magnae natae Jove, vos ego multa 

saepe prece, et vario venerabor munere florum, 

carmine si dulci venientis Daphnidis áurea 

100 milleque dulcisonae vocis concentibus, et plus, 

demulcere velit quaevis. 

Lycidas: 

Ad ovilia gressu 

ire iuvat celebri pecudesque reducere ab agria, 

interea fortasse deus felicibus auris 

.. 



5 

y con tu llegada el curso a la fuente de onda aoundante, 

y al bosque las frondas, y volverás a los prados la grama; 

y con mieses recientes reirán las fecundas campiñas, 

y la tierra producirá para ti fragantes colores. 

Tirsis: 

Auras felices que, en torno a cultivos de pleno rocío, 85 

ceñidas de Céfiros muelles y primavera templada, 

sustentáis flores eternas y agradables praderas, 

si acaso Dafnis hace la vía, delante id de él que viene 

y mitigad!e del sol riguroso las lumbres radiantes. 

Lícidas: 

¡Os envidio,auras!,como favorecéisle viniendo, 

así también a nuestros campos por fin regresando 

favorecedle, os ruego, para que nada pueda dañarlo 

y para que, anhelado, por mucho esté en nuestros montes; 

tú también, cruel Aquilón,- que vagáis por crueles caminos, 

90 

con tus lluvias a Dafnis a mí querido no dañas; 95 

cruel Aquilón, de aquí aparta traiciones y para tus soplos. 

Tirsis: 

Yo en cambio a vos os daré culto, oh magnas hijas de Júpiter, 

con mucha plegaria a menudo y variado obsequio de flores, 

si con un dulce carmen los oídos de Dafnis que viene, 

o con mil o más concentos de voz armoniosa, 

quiere endul,zar cualquiera. 

Lícidas: 

A los rediles con p~so 

ligero ir me agrada y las ovejas regresar de los agros, 

mientras tanto quizá un dios con auras felices 

100 
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nuntia laetitiae miseras vectabit in oras. 

105 ipse ego nunc vestro saturabo lumina vultu 

et nec opes multas, nec opima coagula lactis 

optarim magia, ut pecoris quodcumque per orbem est, 

aut quas divitias locuples fert India, quamsi 

vos mihi praesentes semper spectare liceret 

110 vobiscumque inter silvas traducere tempus: 

ergo suo felix vos muner~ ditet 0lympus, 

ditet 0lympus opea véstras, atque omnia vestra. 

Meliboeus: 

Quantum vere novo gaudet fecunda capella, 

aestivis quantum sitientes imbribus horti, 

115 quantum terra parens vario distincta colore 

sole oriente novo gaudet, novaque omnia cernat; 

omnia cerno novo decorari lumina, cerno 

me quoque.mutari, nec pectare jubila clausa 

posse.loqui, et vestrum merito per saecula nomen 

120 tollere perpetuo docti modulamine cantus. 

en vos laeta pinus grata complectitur umbra, 

arguto properans vos munere lympha salutat 

albaque purpureum vobis dant poma colorem: 

ergo suo felix vos munere ditet 0lympus, 

125 ditet 0lympus opea vestras, et lilia vestra. 

Mopsus: 

Sed socii laeto meditantur tempere ludos 

et iucunda parant certamina. quid moror ultra? 
w 

cur ego nonO.iquos imitabor, et optima portem 

munera quae ludis deponam? parcite, quaeso, 



6 

transporte anunq_i,o.s <!e alegría a míseras playas. 

Yo mismo ahora. saturaré de vuestro rostro mis lumbres, 105 
• 

y ni abundantes bienes ni coágulos opimos de leche 

ansiaría más, mientras· tenga eualquier hato en el orbe, 

o las riquezas que la India opulenta produce, 

que si me fuera lícito siempre miraros presentes, 

y con vosotros pasar eptre las selvas el tiempo: 

ricos pues con su don os haga el,_ Olimpo dichoso, 

ricos vuestros bienes y todo lo vuestro haga el Olimpo. 

Melibeo: 

Cuanto de nueva primavera se goza fértil cabrita; 

cuanto de lluvias de estío los huertos sedientos; 

cuanto madre tierra, con variado color matizada, 

se goza del nuevo sol que nace, y nuevo todo lo mira, 

yo así miro que con nuevo se ornan todas lumbres, y miro 

que aun yo estoy cambiado, que ni hablar puedo en mi pecho 
~ /Ios júbilos 

presos, ni por los siglos en mérito alzar vuestro nombre 

con la perpetua modulación de un canto erudito. 

He aquí el pino alegre os abraza con sombra agradable, 

la presurosa linfa .con cantarín regalo os saluda 

y las albas frutas os dan su color purpurino: 

ricos pues con su don os fal!Jga el Olimpo dichoso, 

110 

115 

120 

ricos vuestros bienes y vuestros lirios haga el Olimpo. 125 

Mopso:-

Pero los socios por el alegre tiempo juegos ensayan, 

y certámenes gratos alistan. ¿por qué más me demoro? 

¿por qué yo a los demás no imitaré y Óptimos dones 

lleva~é que 1epo~ite en los juegos? Perdonadme, os ruego; 
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130 parcite, pastores, reliqui iam forte propinquant. 

ipse redibo celer ne quis mea gaudia possit 

vincere, nec tantum. mihi demere laudis honorem. 

sed ne laeta dies abeat nunc munere vestro 

sit licitum quae corde latent ostendere rebus 

135 gaudia. 

Meliboeus: 

Sit licitum pueris colluderel 

Damon: 

ludendi gratum genus est7 

Palemon: 

Quódnam 

Certamins. multa 

pastores inter laetos, ut gaudia pan~ant 1 

con!ieri mos est. 

Mopsus: 

Ita fiat munere vestro 

nunc quoque, si tantos gregibus portastis honores. 

Meliboeus: 

140 Vis ergo internos quid possit uterque vicissim 

experiamur? ego·baculum mea munera solum 

depono, tu die mecum quo pignore certes. 

Alphesiboeus: 

Sunt mihi, quae possint cochlearia bina reponi. 

Palemon: 

Pignora ferte mihi,. judex ero rectus utrj;que. 

Meliboeus: 

145 Accipe pignus. 
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perdonadme, pa~tores; ya quizá los demás se aproximan. 130 

Presto yo mismo volveré, porque no alguien pueda mis gozos 
' 

vencer, ni tan grande honor de alabanza quitarme. 

Mas, porque el día alegre no se marche, hoy por vuestro regalo 

pueda con estas cosas los gozos que en el pecho se esconden 

mostraros. 135 

Melibeo: 

iQue yo jugar pueda con los muchachos! 

Damón: 

¿Qué genero 

de jugar es grato? 

Palemón: 

Para que muestren sus gozos, 

es costumbre que se hagan entre.alegres pastores 

muchos certámenes. 

Mopso: 

Hágase así_para vuestro regalo 

hoy también, puesto que a las greyes traéis tan grandes honores 

Melibeo: 

lQuieres pues que entre nosotros probemos qué puede por turno 
. /Í:40 

uno y otro? Yo el báculo solo, mis regalos, depongo, 

tú dime con qué prenda conmigo compitas. 

Alfesibeo: 

Tengo dos cucharas,que podrían ponerse de nuevo. 

Palemón: 

Traedme las prendas, seré un juez recto pacra, ambos. 

Melibeo: 

Recibe mi prenda. 145 
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Alphesiboeus: 

Et haec mea pignora, eare Palemon, 

atque adverte dolos judexque aequissimus esto. 

Meliboeus: 

Robora nostra, meum corpus, mea brachia. 

Alphesiboeus: 

' 

Iam te 

gloria vana rapit, quam sed sit vana videbis. 

Mopsus: 

Heu Meliboee_, eadis, miser lieu,ubi robora prisca'? 

Meliboeus: 

150 Tolle pedem, non est pedibus cur fallere tentes; 

ecce dolos, fraudesque malas, haec cerne, Palemon. 

Palemon: 

Ulterius iam pergat opus, sed quisque tueri 

qualibet arte potest,non est iniuria crure 

imposito certare. 

Alphesiboeus: 

Vides queis fraudibus ipse 

155 praecipitem me ferre velit. num vincere possis? 

ac fuge. 

Meliboeus: 

Nec terram tetigi. 

Alphesiboeus: 

haec vide. 

Meliboeus: 

Tu, juste Palemon, 

Nunc iterum nectamus brachia. 
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Alfesibeo: 

Y estas son, Palemón caro, mis prendas, 
• 

sin embargo observa las trampas, y un juez sé muy justo. 

Melibeo: 

iAh, mis fuerzas, mi cuerpo, mis brazos! 

Alfesibeo: 

T.~ arrastra 

ya .la vanaglori~, la cual verás sin embargo que es vana. 

Mopso: 

Caes, oh Melibeo; oh infeliz, ¿do tus prístinas fuerzas? 

Melibeo: 

Quita el pie, no es con los pies con que engañarlos intentes. 
/150 

He aquí trampas y astucias perversas, Palemón, tú contémplalas 

Palemón: 

Que empiece ya la prueba siguiente, mas puede cada uno 

con arte cualquiera ampararse, competir no es injuria 

aplicando la pierna. 

Alfesibeo: 

(A Palemón) lVes con qué trampas él mismo 

me quiere llevar precipitado? (.lí. Melibeo) lPodrías vencerme? 
¿155 

Huye antes • 

. Melibeo: 

Alfesibeo: 

Palemón. 

1.~elibeo: 

Y no toqué tierra. 

Ve esto tú, justo 

Ahora otra vez juntemos los brazos. 
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Alphesiboeus: 

:Frau~is1 

fraudis amicua eris donec tibi vita manebit, 

nec tamen idcirco vereor. 

Mopsus: 

Pede sistito firmo, 

160 heu iterum,_ Meliboee. cadis. 

Alphesiboeus: 

Victoria nobi$ 

pulchra datur, pulchri nobis debentur honores. 

Meliboeus: 

Me miserum, quid agam tali certamine victus? 

gloria magna tamen v.obis praesentibus istud 

evenisse mihi, dum gaudia pectore clausa 

165 ludis atque iocis ostendimus, esset honoris 

dedecus atque ingens infamia nominis, 

si me laetitia potuisset vincere quisquam, 

si semel in pugna vincar, quid denique refert? 

Damon: 

Quia vestrum jaoulo mecum contendat et arcu? 

170 en audebo libens duplex deponere pignus; 

nemo mihi certare audet? 

Mopsus: 

Certabimus omnes, 

sed, quae deponi valeant. bona pignora desunt. 

Alphesiboeus: 

Munus erit, pretiumque bonis certasse sagittis. 

hoc égo victori proponam munus, adeste, 
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Alfesibeo: 

De astucias, 

de astucias serás amigo, mientras vida te quede; 

y empero no por esto te temo. 

Mopso: 

Otra vez caes, oh Melibeo. 

Alfesibeo: 

Estad a pie firme. 

Gloriosa victoria 

se me da, se me deben gloriosos honores. 

Melibeo: 

¡Miserable de mí! ¿Qué haré en tal certamen vencido? 

Magna gloria es empero que, estando vosotros presentes, 

me haya esto sucedido, mientras en el pecho encerrados 

los gozos con los juegos y las bromas mostramos; 

sería desdoro de honor e ingente infamia de nombre, 

si en alegría pudiera alguno vencerme, 

si en tal lucha una vez me vencieran. En fin, ¿qué interesa? 

Damón: 

¿Quién de vosotros conmigo con flecha y con arco contiende? 

160 

165 

¡Vamos, gustoso me atreveré a depositar doble prenda! 170 

~¿Nadie competir conmigo osa? 
;¡ 
:1Monso: 

De competir hemos todos, 

pero buenas prendas que puedan depositarse hacen falta. 

Alfesibeo: 

Don será y recompensa competir con buenas saetas. 

Yo este don propondré para el vencedor, presentaos; 
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175 et quir,umque. illud jaculo confixerit, ipei 

ipsi detur honos, ac dulci melle potiri. 

Meliboeus: 

Res iucunda, loco munus ponatur in alto. 

Palemon: 

En parvi, cele.res vos huc apta te sagi ttae. " 

1am. tu primus eris jaculi, quem gloria laudat, 

180 quem vaga rama canit timidos configere cervos. 

Mopsus: 

Nescio quo mihi nunc tremuerunt brachia casu 

ut nequeam. fortasse leves intendere nervos. 

Alphesiboeus: 

Quin age, Mopse, tibi felix fortuna favebit, 

incipe. 

MopSus: 

~incipium felix fortuna seeundet. 

Alphesiboeus: 
, 

• 185 Mopse sinister, abis, oculos huc dirige rectos. 

Mopsus: 

Dirigo. 

AlphesiboeuB: 

' 

Iam metam potis es contingere metam. 

Mopsus: 

Capsula grata mihi,celeri te infigere telo 

si possem; o felix, felix mihi capsula,siate, 

ne moveare, precor. tetigi. 

Jleliboeus: 

Quam Mopsus aberrat! 
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y cualquiera que lo tralspase con dardo, a él mismo, 
~ 

a él mismo dese el honor y el poseer la miel dulce. 

Melibeo: 

¡Cosa agradable! Que el regalo en lugar alto se ponga. 

Palem6n: 

¡Ea pequeños! Vosotros acá aprestad raudas saetas. 

Ya tú serás primero del dardo, a quien loa la gloria, 

175 

a quien vaga fama canta que ~r~pasas tímidos ciervos. 180 

Mo-pso: 

No sé por qué acaso ~oy me temblaron los brazos 

para que no pueda tal vez tensar los nervios ligeros. 

Alfesibeo: 

¡Vamos pues, Mopso, te favorecerá feliz la fo~tuna! 

Empieza. 

Mopso: 

¡ Que el principi·o la feliz fortuna secunde! 

Alfesibeo: 

Mopso zurdo, te desvías, dirige acá rectos los ojos. 

Mopso: 

Los dirijo. 

Alfesibeo: 

Mopso: 

Ya la meta, alcanzar puedes la metá.. 

Cajita a mí grata, si tr8.!,ypasarte con rápido dardo 

pudiera; oh feliz, feliz para mí cajita, detente, 

no te muevas, te ruego. ¡Te di! 

Melibeo: 

¡Cuánto Mopso se aparta! 

185 
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190'en scopus enque tuam procul istinc, Mopse, sagittam. 

non est cur posthac jaculo contendere et arcu, , 

Mopse, v~lis; haec crede mihi, non certitis omnes, 

tuque,. Palemon~ eat meliori tr~te nobis 

iacta sagitta: locum tetigi ·quo capsula fixa estJ 

Palemon: 

195 Sors tibi laeva fuit, si non sors laeva fuisset, 

credÓ grata tibi pro munere mella darentur. 

A1phesiboee, tibi teretem cómmittimus arcum, 

respice quid facias. 

Alphesiboeus: 

Melior fortuna sagittam 

dirigat, ista mihi quam displicet altera detur. 

Damon: 

200 Non tibi detur, abi, reliquis non optio !acta est. 

Alphesiboeus: 

Dulcia mella mihi, mihi dulcia mella parantur; 

capsula grata oculis, et capsula grata palato; 

capsula grata, tuo si possim melle potiri, 

o te si valeam jaculo configere dextro, 

205 oscula quanta direml calamus levis exit ab. arcu. 

Palemon: 

Exeat heu, tandem nihil istis vocibus actum est: 

nil valuere preces. ingens tibi gloria, Damon, 

ingens restat honos, et munera dulcia restant. 

Damon: 

Pulchra sagitta, manus pulchr~e, pulcherrimus arcus, 

210 capsula pulchra magis, quia te, bona capsula, figat? 
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He aquí el blanco, y he ahí, Mopso, lejos de aquél tu saeta. 190 

No hay por qué en adelante contender con dardo y con arco 

quieras, oh Mopso; y tú, Palem6n, créeme esto, no todos 

competiréis. Para mí vaya por mejor recorrido 

la enviada saeta: tdi al sitio do fija está la cajitat 

Palem6n: 

Suerte adversa tuviste, si adversa suerte 

reo que gratas mieles por don te darían. 

Alfesib~o, un arco torneado te entrego, 

mira qué hagas. 

Alfesibeo: 

Que una fortuna mejor mi saeta 

dirija; cuánto ésta me desagrada, déseme otra. 

Damón: 

No se te dé, márchate, a los demás opción no ha sido hecha. 200 

Alfesibeo: 

Dulces mieles para mí, para mí dulces mieles se alistan; 

cajita grata a los ojos, y al paladar grata cajita; 

grata cajita, si de tu miel pudiera adueñarme, 

¡oh, si trepasarte pudiera con dardo·propicio, 

ósculos cuántos te diera! Caña leve sale del arco. 

Palem6n: 

¡Ea, que salga! al fin nada con estas voces logr6se: 

nada valieron las preces. Damón, para ti gloria ingente; 

ingente honor queda, y quedan dulces regalos. 

Dam6n: 

Pulcra saeta, manos pulcras, arco pulquérrimo, 

205 

cajita más pulcra, ¿quién ha de clavarte, buena cajita? 210 



12 

quis tibi iucundum medio sub pectore vulnus 

inferat? o oculis attentaque aure, Palemon, 

httc adverte, dies utinam sic luceat albus 

ut lucere mihi solet. ac vos, optime coetus 

215 pastorum, huc etiam vultus advertite laetos, 

capsula si mea sit, fient co~vivia vobis 

dulcia: nemo meum, precor, hic obturbet honorem. 

Meliboeus: 

Ergo age iam. 

Damon: 

Felix jáculum fortuna sequatur. 

prospera lux, iucunda dies, laudabilis hora 

220 canitis. hostis habet dulci sub corde sagittam! 

victor ego! huc omnes celeri contendite gressu, 

sit commune bonum,fiant convivía fiant. 

tu sociis partire bona, mihi parte relicta, 
,-. 

• V 

interea crebris vires excerceo telis. 

225 o ego quam felix, mihi quam felicitar arcus 

telaque p~lchra favent! 

Palemon: 

Juvenes, huc sistite cuncti: 

accipe, sume tibi, cape tu, mihi deniqué-sumo; 

caetera quae restant victori mella relinquo, 

intereaque meas ad flumina ducere potum 

230 conor oves, ac vos hilares huc usque manéte, 

donec vesper eat niveo declivis 0lympo. 

vos quoque pastorum decus et pia gloria nostrum, 

este mei memores, nec vestri oblivia pectus 
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¿Quién frente a mitad del pecho herida a.gradablé 

te inferirá? Oh Palem6n, con ojos y atentos oídos 

wélvete acá; ojalá así- luzca el cándido día, 

cual suele lucirme. Y vosotros, 6ptimo grupo 

de pastores, acá también volved los rostros alegres, 

si fuera mía la cajita, dulces convites 

se. os harán: nadie aquí mi honor, os ruego, perturbe. 

Melibeo: 

Ya pues, lánzala. 

Damón: 

Que fortuna feliz al dardo acompañe. 

Próspera luz, jocundo día, hora laudable, 

215 

lo auguráis. ¡Tiene el hoste so dulce corazón la saeta! 220 

¡Soy vencedor! Caminad acá todos con rápido paso, 

que el bien sea común, que-se hagan convites, que se hagan. 

(A,. Palem6n) TÚ los bienes divide a los socios, dejándome parte; 

tº en tanto ejercito mis 
.~), , 

A¡OH cuan feliz soy, cuan 

gloriosos me ayudan! 

Palem6n: 

fuerzas con dardos continuos. 

felizmente el arco y los dardos 

Jóvenes todos aquí deteneos: 

recibe, toma para t·i, coje tú, me t_omo yo al Último; 

dejo p~ra el vencedor las demás mieles que sobran; 

y en tanto yo me esfuerzo en conducir a beber mis ovejas 

al río, vosotros empero aquí quedad siempre risueños, 

hasta que Vé~o 
(~ \.o ~~ ¿ ~) 

1~os también, ~rez 

acordaos de mi; y 

vaya.por níveo Olimpo en declive. 

y gloria pía de nosotros, pastores, 

de vosotros ningunos olvidos 

225 

230 
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ulla meum capiant, donec sol aureus axe 

235 fulgeat aethereo, decorent et sidera caelum, 

donec et illustret ténebrosam scinthia noctem. 

Meliboeus: 

At socii, restabat adhuc num ludere vultis. 

ludere vultis adhuc coquin? 

Damon: 

O quanta voluptas 

hic mihi ludus erit! 

Meliboeus: 

Damon: 

'Vis ergo·ludere? 

Gratum! 

Mopsus: 

240 Hac ego nunc vobis oculos obcirixero vitta. 

Meliboeus: 

Sic placet. 

Damon: 

Meliboeus: 

Damon: 

Meliboeus: 

Ecce videt! 

Video? quo lumine? 

Utroque. 

Nil video, socium iam nunc obcingite. Damon, 

bue accede, vides? 

!)amon:. 

Nihil est nisi noctis imago. 
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atrapen mi pecho, mientras el sol áureo fulga 

sobre el eje del éter, y los astros decoren el cielo, 

y mientras una chispa la tenebrosa noche ilumine. 

Melibeo: 

Empero, oh socios, quedaba si queréis jugar todavía. 

¿Queréis jugar todavía al coquin? 

Damón: 

¡Oh cuánta delicia 

será para mí este juego! 

Melibeo: 

Dam6n: 

Mopso: 

¿Quieres, pues, jugar? 

Yo ahora os voy a ceñir con esta venda los ojos. 

Melibeo: 

Así agrada. 

Damón: 

Melibeo: 

Dam6n: 

¡Mira, ve! 

¿Veo? ¿Con qué lumbre? 

¡Agradable? 

Con ambas. 

Melibeo: 

Nada veo; ahora ceñid ya a mi socio. Aproxímate 

acá, Dam6n, ¿ves? 

Damón: 

Nada hay, sino de la noche la imagen. 

235 

240 



Meliboeus: 

Coquin~ 

Alphesiboeus: 

Curre celer·! 

Damon: 

Alphesiboeus: 

245 currito nunc dextra. 

Meliboeus: 

Mopsus: 

Meliboeus: 

Damon: 

14 

Qua curram parte? 

Sinistra, 

Coquin. 

Nunc percute! 

Coquin. 

Quam celer,aufugit, pedibus timor addidit alas! 

Meliboeus: 

Coquin, quo tendis? 

Mopsus: 

Damon: 

Meliboeus: 

Fuge tul 

Fugis, improbe? 

Coquin, non fugio, fixus tamen usque manebo. 

Damon: 

Siccine? qua pergam? 

Coquin. 



Melibeo: 

Coquin. 

Alfesibeo: 

¡ Rápido corre! 

Damón: 

Alfesibeo: 

14 

¿Por d6nde correré? 

Por la izquierda, 

corre ahora por la diestra. 

Melibeo: 

Mopso: 

Melibeo: 

Coquin. 

i Ya pégale! 

Coquin. 

Dam6n: 

¡Qué rápido huy6, el temor aiíadi6 a sus pies alas! 

Melibeo: 

Coauin¡ ¿a d6nde tiendes? 

Mopso: 

Damón: 

Melibeo: 

i Huye tú! 

¿Huyes, ímprobo? 

Coquin. 

Coouin, no huyo, .al contrario quedaré siempre inmóvil. 

Dam6n: 

¿Así? ¿Por d6nde prosigo? 

245 
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Alphesiboeus: 

Non istac, parte sinistra 

250 tutior ire potes. 

Mopsus: 

Dextra tutissimus ibis. 

Meliboeus: 

Proh dolor, o coquin quam me percusit iniquus! 

Mopsus: 

Percute nunc iterumt 

Meliboeus: 

Noli tu, Mopse, docere. 

Coquin, curre, quid hoc? 

Alphesiboeus: 

Meliboeus: 

Coquin, ecquid agis? 

Mopsus: 

J.J!eliboeus: 

Nunc percute, curre! quid obstat? 

Cave nunc,Meliboee! 

Propinqua, 

255 coquin; ecce adsum, coquin; nunc currito, coquin: 

iam satis est lusum. 
' 

Damon: 

Satis est, mihi subtraho vittam. 

tu, Meliboee, ti-bi vittam quoque subtrahe. Mopse, 

capsula nostra? 

Mopsus: 

?!.ihi numquid commissa? Palemon 



Alfesibeo: 

puedes ir más seguro. 

Mopso: 

15 

No por aquí, por la izquierda 

250 

Por la diestra irás segurísimo. 

Melibeo: 

¡A:y dolor!, ¡ay! ¡Cuánto coguin inicuo me ha herido! 

Mopso: 

¡Pégale ahora otra vez! 

Melibeo: 

No quieras enseñarlo, tú, Mopso. 

C.oguin, corre, ¿qué es esto? 

Alfesibeo: 

¡Ya pégale, corre! ¿Qué te obsta? 

Melibeo: 

Coquin, ¿qué haces? 

Mopso: 

Melibeo: 

¡Cuídate ahora, Melibeo! 

Acércate, 

~oquin; ve, estoy aquí, coquin; corre, coquin, ahora: 255 

ya basta de juegos. 

Dam6n: 

Basta, ·me qui to la venda. 

Tú, Melibeo, también la venda quítate. Mopso, 

lmi cajita? 

MO"OSO: 

¿Me fue acaso confiada? Llev6la 
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forte tulit servatque tibi, cum crastina Phoebus 

260 lumina det terris ipsam tibi reddet. 

Alphesiboeus: 

Abire 

iam licet, ante tamen colludere carmina vultis 

alterna? 

Meliboeus: 

Par est. 

Mopsus: 

Sic fiat et incipe, Damon. 

Damon: 

Sit mihi fas vestram per caeli sidera laudem 

pro~ere, sit licitum voce sonante loqui. 

Alphesiboeus: 

265 Inter honoris opes, quas dat vaga fama, minorem, 

ut reor, adventus non habet iste locum. 

Mopsus: 

Munus enim aeternum caelesti et munere dignum est, 

par ut persolvi gratia multa queat. 

1leliboeus: 

Tantus amor, tara pulchra fides, et honoribus augens 

270 eximiis vultus, quid nisi numen habet? 

Damon: 

Triste nihil poterit nostris in ovilibus esse, 

cum sic per vestram magnificentur opem. 

Alphesiboeus: 

Me et mea cuneta simul pe::-dant armenta luporum 

agmina, si pastor laetior ullus adest. 
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quizá Palem6n y te la guarda, cuando Febo sus lÚmbres 

matinales dé a ~ tierras, te ent.regará la misma. . . 

Alfesibeo: 

Ya es 

marcharse, empero antes ¿queréis a los versos alternos 

jugar? 

Melibeo.: 

Nos conviene. 

Mopso: 

Hágase así y tú, Damón, da principio. 

Damón: 

Séame justo por vuestra alabanza los astros del cielo 

mostrar; sea lícito que hable con voz sonora. 

Alfesibeo: 

Entre los bienes _del honor, que la vaga fama concede, 

lugar menor no tiene, cual juzgo, tal visita. 

Mo-pso: 

Pues eterno regalo digno es aun de regalo celeste, 

para que mucha gracia pueda igual ser pagada. 

Melibeo: 

Tan grande amor, fe tan gloriosa, y rostro acrecido 

de eximios honores, ¿qué, sino numen, tiene? 

Dam6n: 

No podrá en nuestros apriscos hab~r nada triste, 

cuando son apreciados así por vuestra ayuda. 

Alfesibeo: 

Que a un tiempo a m~ y a todos mis ganados pierdan manadas 

de lobos, si algún pastor más alegr-e hay presente. 

265 

710 
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Mopsus: 

275 Te et tua cuneta simul perdant armenta luporum , 

agmin~, si pastor laetior unus adest. 

Meliboeus: 

Tu ne mihi conferri audes certamine amoris, 

hinc fuge, laetus eris, sed mage laetus ego. 

Damon:' 

Ergo si vobis non essem laetior,esse 

280 di.cerer ingratus, dicerer esse ferus. 

Alphesiboeus: 

Sed si laetitia non vos ego vincere possim, 

cur opus est vobis inter adesse mihi. 

Mopsus: 

Iam quid ego vitae cupiam raelioribus auris 

fungier, haec si sit tam mihi laeta dies? 

Jlleliboeus: 

285 Sit vobis felix nostras adventus in o~as,. 

si tam fausta ipso sunt bona nostra die. 

Damon: 

Ecce dies felix, et ponoribus undique plena, 

sidereosque inter iure putanda chorus. 

Alphesiboeus: 

Sidera si duo erunt, vel Olympi lumina magna 

290 sol et luna adsint, no ita clara domus. 

Mopsus: 

Sumite laetitiae bona gaudia, sumite uterque, 

quanc10 conspectus tot bona vester habet. 
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Mopso: 

Que a un tiempo a ti y a todos tus ganados pierdan manadas 'Z75 

de lobos, si un pastor más alegre hay presente. 

Melibeo: 

Para que tú no oses en el certamen de amor compararme, 

de aquí huye, alegre serás, pero yo más alegre. 

Damón: 

Pues si alegre no fuera más ~ue vosotros, ingrato 

dirían que soy, que soy feroz dirían. 

Alfesibeo: 

Mas si yo en alegría vencer no os pudiera, 

¿por qué se ocuparía que entre vos me presente? 

Mopso: 
, yo , 

¿Ya que cosa de la vida ansiare cumplir con mejores 

auras, si este día tuviera tan alegre? 

Melibeo: 

Tengáis a nuestras playas feliz advenimiento, 

pues son nuestros bienes tan faustos cual propio día. 

Dam6n: 

He aquí un día feliz.y por doquier lleno de honores, 

y en ley juzgable entre los siderales coros. 

Alfesibeo: 

Si ,hubiera dos astros, o del Olimpo el sol y la luna, 

280 

285 

grandes lumbres, llegaran, no la mansión tan clara. 290 

Mopso: 

Tomad de alegría buenos gozos, ambos tomadlos, 

cuando w.estra mirada tantas bondades tiene. 



18 

Meliboeus: 

Tot bona vester habet vultus, praesentia vestra • 

tot bona ut e9se queat faustius orbe nihil. 

Damon: 

295 Longos ergo, viri, peecor ut vivatis in annos 

et neque ~int vobis saecula mille satis. 

Alphesiboeus: 

Semper enim vivet decus, et pia gloria vestri 

nominis extremum non habitura modum. 

Mopsus: 

Mexice, magnificos iam nunc molire triumphos 

300 gaudiaque, et laudem iam meditare novam. 

Meliboeus: 

Mexice, quandoquidem decorant te lumina bina 

quorum luce dies astraque victa iacent. 

Damon: 

Tot bonitatis opes quoties ego promere tento, 

torpet nescio quo lingua retenta metu. 

Alphesiboeus: 

305 Vivi~e ad usque dies aeternos, nec vaga fama 

-laudes per vestras desinat ire celer. 

Mopsus: 

Rex ego si fierem, facerem vos illico reges, 

ne meus. a vobis despiceretur amor. 

Meliboeus: 

Rumpite voce senos, pastores, rumpite laeti; 

310 laeta foraminibus tibia mille sonet. 
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Melibeo :· 

Vuestra faz tiene tantas bond~des; tantas vuestra presencia, 

que nada en el orbe ser más dichoso puede. 

Dam6n: 

Ruego, pues, que durante largos años viváis, oh varones, 295 

y que ni mil siglos para vosotros basten. 

Alfesibeo: 

Siempre pues vivirá vue~tra honra, y la honr~ piadosa 

de vuestro nombre que no tendrá final medida. 

Mopso: 

México, ya edificas 9:hora magníficos triunfos 

y gozos, y ya una nueva a~abanza ensayas. 

Melibeo: 

México, desde que te engalanan dós 0.lüm.bres, 

por la< luz de éstas·, días y astros vencidos yacen. 

Dam6n: 

Cuantas veces yo intento mostrar de bondad tanto acopio, 

no sé con qué miedo mi lengua entorpece atada. 

Alfesibeo: 

Vivid hasta días eternos, y vaga fama por entre 

alabanzas vuestras no deje de ir aprisa • 

• 
Si rey yo hecho fuese, reyes al instante os haría, 

para que por vosotros no mi amor se desprecie. 

Melibeo: 

Lanzad con la voz cantares, lanzadlos, alegres pastores; 

que alegres flautas con mil agujeros tañan. 

300 

305 

310 
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Damon: 

Triste nihil resonet, sed amore rependite amo1em, 
\ 

o bone pastorum coetus, et ampla cohors. 

Alphesiboeus: 

Sic vobis veniant, quae positis omnia fausti, 

ut cuperem felix obtinuisse míhi. 

Mopsus: 

315 Inque dies omrie's ita vobis gloria crescat 

crescere ut ulterius glória nulla _queat. 

Meliboeus: 

Tempera vestra ·1egat' sors- iúcuñ.dissima, qualem 

nec tulit ulla unquam, nec feret ulla dies. 

Damon-: 

Seu tenebras Vesper seu lucem portet Eous, 

320 omnia sint vobis candidiora nive. 

Alphesiboeus: 

Ergo quid híc superest pastoribus, o¡:ftima portet 

munera quisque bo~is, qualia debet amor? 

Mopsus:· 

Qualia debet amor, quis nostrum munera portet, 

quisque licet donis pastor onustus eat? 

Meliboeus: 

325 Pastor onustus eat quo possit munere amorem 

preclaris hodie significante viris. 

Damon: 

Frondibus e teneris líquidos hoc vespere suecos 

duximus, ut viridi cortice scribat amor. 
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Da.m6n: 

Triste nada resuene, mas al amor con a.mor compensadlo, 

oh de pastores bu.en grupo y extensa turba. 

Alfesibeo: 

Así todas las cosas., las cuales podáis faustos, os lleguen 

que feliz desee que me hayáis guardado. 

Mopso: 

Durante todos los días así os crezca la gloria 

que crecer más allá gloria ninguna pueda. 

Melibeo: 

Que vuestros tiempos elija un destino muy pr6spero, 

cual ni nunca llev6 ni llevará algún día. 

Dam6n: 

Ya tinieblas el Véspero; ya luz porte Lucífero, 

más cándidas todas las cosas tengáis que nieve. 

Alfesibeo: 

315 

320 

¿Qué pues sobra aquí a los pastores, y quién excelentes regalos 

llevará a los buenos, cuales a.mor obliga? 

Mopso: 

Cuales obliga amor, ¿quién regalos llevará de nosotros? 

¿Qué pastor justo es que de dones cargado vaya? 

Melibeo: 

Que un pastor vaya cargado de un regalo que hoy capaz sea 325 

de manifestar amor a preclaros varones. 

Damón: 

De tiernas frondas sacamos, esta tarde, líquidos jugos, 

porque el amor en la verde corteza escriba. 
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cortice scripsit amor vestrae pia carmina laudis: 

seripta igitur magni muneris instar erunt. 
' 

littera scripta potest occultam ostendere mentem: 

hanc cape, cumque illa corque animumque meum. 

hanc lege, cumque legas, animum considera amantem 

optantemque tuo semper amore frui. 

335 perpe~~o tibi quo servirem foedere amoris, 

nomina subscripsi nu:il.c tua corticibus. 

Alphesiboeus: 

Haé: ego iure tuas inscripsi cortice laudes, 

ne valles careat nomine nostra tuo~ 

neve tuus nostris sinat elucescere fulgor 

340 m?ntibus, o multis pastor amande modis. 

nobilior mea fit paulatim gloria, pastor, 

cortice sub viridi cum mihi cbnspiceris. 

Meliboeus: 
,r 

Pastorum minimo quis laudem deneget istam? 

ut quoque cum reliquis carmina nostra legas, 

345 haec lege, cumque legas, si carmina negligis ipsa, 

quod tam sint meritis clona minora tuis, 

dilige, quaeso, istum- flagrantem pectore amorem, 

~ui cupit obsequio semper adesse tuo. 

ruricolum, pia lux, angusta in cortice honorem 

350 conscribat laudum quis tibi promeritum? 

Mopsus: 

Dona tulere alii, quidni quoque dona feramus? 

an quia non magnus sit quoque noster amor? 
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En corteza escribi6 amor píos cantos de vuestra alabanza: 

serán escritos pues de acuerdo a gran regalo. 

A mente oculta puede m~strar letra escrita: 

tómala, y con ella mi corazón y mi alma. 

Léela y, cuando leas, considera al alma amorosa, 

y al que disfrutar siempre tu am~r desea. 

Para que de pacto perpetuo de amor yo te sirva, 

bajo las cortezas hoy escribí tus nombres. 

Alfesibeo: 

Yo en justicia inscribí tus alabanzas en esta corteza, 

porque no nuestro valle carezca de tu nombre, 

o porque tu fulgor en nuestros montes no deje 

de brillar, oh por muchos modos.pastor amable. 

Poco a poco, pastor, más conocida se hace mi gloria, 

cuando por mí eres visto bajo corteza verde. 

Melibeo: 

¿Qué pastor mínimamente te negará esta alabanza? 

Para que con los demás leas también mis cantos, 

330 

335 

340 

léelos y, cuando leas, si mis propios cantos desdeñas, 345 

porque a tus méritos sean tan menores dones, 

ama, te ruego, este flagrante amor en el pecho, 

que para tu obsequio siempre 1~ervir ansía. 
; 

¿Quién de los labradores te escribirá en la angosta corteza, 
1 

piadosa luz, el honor de merecidas loas? 

Mopso: 

Dones llevaron otros, ¿por qué también yo dones no llevo? 

¿Acaso porque mi amor también no es magno? 

350 
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sit quoque noster amor dignus, qui munera portet, 

sit quoque, ut accipias munera, dignus ampr. 
\ 

355 haec lege, cumque legas, me dilige, nulla voluptas 

es~e mihi.toto maior in orbe potest. 

gratifico mihi, cum positus sis pectare, amorem 

nomine nunc pasito plus bene perspicies. 

Meliboeus: 
. 

Tu quoque, quem·nóstrae magno cum ·iúre camenae 

360 mirificis debent concinuisse modis, 

haec precor accipia.s 1-:tibi non _iridebita dono, 

ingenio quamvis'inferiora tuo, 

et mihi parce, precor, reliquis quoque parce, salutem 

qui tibi perpetuam carde libente ferunt. 

365 haereticis lupus es vesanis proelia miscens 

Martia, sed fortis dux, lupe, catholicis. 



Sea también digno mi amor, porque regalos te lleve; 

tenga también digno amor, porque regalos tomes. 

Lee esto y, cuando leas, ámame; deleite ninguno 

para mí puede ser mayor en todo el orbe. 

Me agrada, como estás puesto en mi pecho, que ahora 

examines más bien mi amor que el nombre puesto. 

Melibeo: 

Tú también, a quien nuestras camenas con grande justicia 

deben haber cantado con sorprendentes metros, 

te ruego aceptes estas cosas, no te las doy indebida~, 

aunque inferiores para tu ingenio sean, 

y perdóname, ruego, también a los otros perdona, 

que eterna salud te dan con corazón gustoso. 

355 

360 

Tú, lobo a insensatos here·jes, que lides de Marte agitas; 365 

en cambio a católicos, fuerte adalid, oh lobo. 
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Epigrammata in adventu eorumdem Inquisitorum 

I 

Firma columna f.idem stabili munimine servans; 

salve! et catholicae simplicitatis bonos. 

naIDque fidem intactam quovis defendis ab hoste, 

Ecclesiae facias ut tuearis opes. 

5 -ergo vive diu quo sic tua munera praestes: 

duret, et ut crescat gloria lausque tibi. 

nam tibi dum crescat, crescet quoque gloria nobis, 

nullaque maior erit-gloria laude tua. 

~I 

Aliud ad eosdem 

Quos Ileph:nsus habet, f ollegae, accurri te laeti: 

en nova percipit °!U.mina vestra domus-. 

vestra domus celso conferri debet Olympo, 

cum sit luminibus condecorata novis. 

5 ferte igitur grates pro tali munere caelo, 

quod vos iam vultu prosperiore videt. 
:1 

ti 
·¡ 

i 

II+ 

Aliud in quo alloquitur Collegium in eodem adventu 

Q.uis novus hic splendor_, quae lux immissa repente, 

quod decus aethereo venit ab axe mihi? 

nulla domus splendore mihi se conferet ultra: 

nulla meas posthac exsuperabit opes. 
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Epigram,as en el ·advenimiento de los mismos inquisidores 

I 

Firme columna que guardas la fe con estable defensa; 

isalve!, honor también de simplicidad cat6lica. 

Y pues fe intacta de cualquier hoste defiendes, 

haz que de la Iglesia protejas las riquezas. 

IAhl, que vivas mucho, par~ que asf tus regalos otorgues: 5 

así te dure, como gloria te crezca y loa. 

Pues mientras te crezca, crecerá también gloria a nosotros, 

y mayor que tu loa no habrá ninguna gloria. 

II 

Otro a los mismos 

Acudid, alegres colegas, que Alonso cautiva, 

mirad, nuevas lumbres percibe vuestra casa. 

Vuestra casa debe ser comparada al excelso Olimpo, 

cuando condecorada se halla con nuevas lumbres·. 

D~d, pues, por tan grande regalo gracias al cielo, 

que ya a vosotros ve con una faz más próspera. 

III 

Otro, en el mismo advenimiento, en el cual habla el Colegio 

l~ué nuevo esplendor es éste; qué luz caída de pronto; 

que decoro me viene desde el et~reo eje? 

Ninguna casa con más esplendor se me compara: 

no superará desp~és ning7.lll8. mis riquezas. 

5 
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IV 

Aliud ad inquisitorem 

Magne vir, acced~s :(plusquam. faustissimus omnes), 

currimus ante viam laeti alacresque tibi. 

quid, domus, at faciat tali vix hospite digna? 

quid iuvenes, cum non digna referre queant? 

5 si neque digna domus, nec nos tibi digna referre 

possumus, haec refe:rat munera solus amor. 

V 

Aliud ad inquisitorem 

Quae mora tanta tenet, juvenes? quin gaudia, quisque 

tantorum meritum pandat honore virum, 

illorumque decus ~ivino munere laudis 

cantet in aeternos voce sonante dies. 

VI 

Aliud ad· inquisitorem 

En venit illa dies veluti regina dierum, 

en venit illa dies laude ferenda mihi. 

en v~nit illa dies pulcherrima gaudia portans, 

en ven1t illa die_s, qua nova cuneta nitent. 

5 cuneta nitent caeli fecundis roribus aucta, 

cunctaque letitiae dant nova signa novae. 

VII 

Ad eosdem inquisitores 
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.,.IV 

Otro al inquisidor 

Magno varón (faustísimo más que todos), acércate, 

a ti alegres y activos ante tu vía corremos. 

¿Qué, empero, oh casa, te hará. digna de huésped tan grande? 

¿Qué a jóvenes, cuando lo digno llevar no pueden? 

Si ni digna la casa, ni nosotros llevarte lo digno 

podemos, tal regalo el solo amor te lleve. 

V 

Otro al inquisid.or 

5 

l1ué tan gran mora os tiene, jóvenes? iVamos gozos!, y que al
/guien, 

con honor el mérito de hombres tan grandes cueñte, 

y la honra de aquéllos con divino regalo de loa 

cante con voz sonora durante eternos días. 

VI 

Otro al inquisidor 

He aquí viene aquel día como reina de días; 

he aquí viene aquel día en loa por mí llevable. 

He aquí viene aquel día llevando pulquérrimos gozos; 

'he aquí viene aquel día, do todo brilla nuevo. 

Todo brilla con fecundos rocíos del cielo aumentado, 5 

y todo de alegría nueva da signos nuevos. 

VII 

A los mismos inquisidores 
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Iam fortuna meos felici sidere casus 

dirigit "inque meis prospera rebus adest. 

iam mihi cuneta favent, adversaque nulla timentur 

cernere t~ntorum cui datur ora virum. 

VIII / 

Ad inquisitoremileph>nsum de Bonilla 

Hesperiae tua, Christe, fides vulgata per agros, 

cum cuperet stabili firma manere loco, 

dixit eis: "felix stabili munimine fixa 
' 

magne, Bonilla meus si comes esse velit." 

5 annuit ille, fides hilari tum pectore fatur: 

"sis igitur salvus, clare Bonilla, mihi. 

vive mih~ felix, multos et ·faustus in annos, 

nullaque conspectum subtrahat hora tuum. 

IX 

·Ad eumdem ali ud 

Alma fides, charitasque ingens, spesque optima certant 

pectare Ilephonsi pro meliore loco. 

"in meliore" fides "ego" dixit "rite sedebo, 

cum det Ilefonsus munera plura mihi. 11 

5 spes ait: "egregium quisnammihi demat honorem, 

feci ego si fortem spes animosa virum? 

tum charitas: "ego vos et honore et lumine vinco, 

fecit enim auxilio iam pia facta meo 

et, mihi cum cedat reliquarum turba sororum, 

10 sum meliore quidem digna sedere loco," 
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ya la fortuna con astro feliz mis sucesos 

dirige y pr6spera a mis asuntos llega. 

Ya todo me es propicioynada adverso es temido por mí, 
. . ' 

a quien es dado de hombres tan grandes ver los rostros. 

VIII 

Al inquisidor Alonso de Bonilla 

TU fe, Cristo, divulgada por campos de Hesperia, 

como quisiera quedar firme en estable sitio, 

les dijo: "grandemente feliz en estable fortaleza clavada 

estaré, si Bonilla quisiera: ser mi socio." 

Asintió aquél; habla entonces la fe con pecho risueño: 5 

"que para mí, pues, seas, claro Bonilla, salvo. 

Que me vivas feliz, aun durante muchos años dichoso, 

y hora ninguna sustraiga tu mirada." 

IX 

Otro al mismo 

Buena fe, ingente caridad y ópt~ma esperanza en el pecho 

de Alonso por un sitio mejor compiten. 

Dijo la fe: "yo en el mejor me sentaré justamente, 

puesto que Alonso muchos me da regalos." 

La esperanza dijo: "¿quién me ha de quitar honra egregia, 5 

si yo, osada esperanza, hice al varón, intrépido? 

En seguida la caridad: "en honra y en lumbre yo os venzo, 

con mi auxilio, pues, ya hechos piadosos hizo 

y, como a mi ceda la turba de las otras hermanas, 

soy digna en verdad de en el sitio mejor sentarme." 10 
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.ast Ilephonsus: "ego charitatis vinctus honore 

semper amore pari spemque fidemque colo. 

ergo non opus est simili certamine, namque 

optat me charitas spesque fidesque simul." 

X 

Aliud ad eumdem 

Quid mirum, magnis meritis crescentibus usque, 

maxime vir, magnus si tibi crescat bonos? 

miremur potius cur non ita creverit ante, 

vir, cur quo ulterius crescere possit habet. 

5 namque tuis meritis, meriti si dentur nonores, 

vix tibi digna pius dona Philippus habet. 

XI 

Aliud ad eumdem 

Vita hominum intelix, nihil omni ex parte beatum est: 

miscuit o quantus, gaudia quanta, dolor! 

nam licet ex toto laetari debeo corde 

quod dentur meritis dona aliquando tuis, 

5 traji'.cior tamen hac maeroris cuspide, quod si 

--1;;-auca tibi dantu:r, múl ta adimenda mihi. 

pauca tibi dantur meritis, .si expendere causas; 

plura adimenda mihi, si, bone praesul, eas. 

XII 

Aliud ad eumdem 



Al contrario Alonso: "de la caridad yo atado por la honra 
~ 

s~emp~e con: par amor~ fe y esperanza est~o. 

Por tanto ~o se ocupa de semejante certamen, 

pues caridad me anh~la, y fe y esperanza a un tiempo." 

X 

-Otro al mismo 

¿Qué admirable, creciendo tus magnos méritos siempre, 

var6n máximo, si magno honor te c~ece? 

Admirémonos más bien por qué antes así no había crecido, 

var6n; por qué tiene donde crecer más pueda. 

Pues por tus méritos, si se te dan merecidos honores, 5 

te· tiene apenas dignos dones Felipe pío. 

XI 

Otro al mismo 

tVida infeliz del hombre, de toda su parte nada hay dichoso: 

ha mezclado cuánto dolor; oh cuántos gozos! 

Pues, aunque de todo coraz6n deb9 alegrarme 

de que al fin dones se te den por tus méritos; 

sin embargo me traspasa esta espada de angustia, 

pues, si poco te dan, deben quitarme mucho. 

Poco· te ·dan por tus. ~éritos, si pagar quieren tus cosas; 

deben quitarme mucho, si te vas, buen prelado. 

XII 

Otro al mismo 

5 
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Si tibi dona dedit teque imperat ire Philippus, 

plus mihi subtraxit quam dedit ille tibi. 

subtraxit mihi te, mea magna et munera sola, 

sed tibi non te ipso nobiliora dedit. 

XIII· 

Aliud ad Santos Garcia-

Sanctum nomen habes nec ab ipso nomine cuneta 

facta, vir excellens, credimus esse p~ocul. 

XIV 

Ad eumdem aliud 

Garcia nomen habes, cur non quoque gratia, quando 

pectus habet caeli gratia sancta tuum? 

XV 

Ad inquisitoremilephonsus de Bonilla 

A bonitate geris. positum, vir maxime, nomen. 

cur? quia sis ipso nomine reque bonus. 

XVI 

·Aliu4 ad eosdein inquisitorest 

Lux adest felix et honore plena, 

o viri, vestro decorata vultu. 

ergo iucundos pia Musa cantos 

pectare promat. 
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Si dones te dio y manda que te:· vayas Felipe, 

más a mí me quitó que a ti aquel te dio. 

Me quitó a ti, mi grande y solo regalo, 

pero no que tú mismo cosas te dio más nobles. 

XIII 

Otro a Santos García 

Santos tienes por nombre, y no creemos, varón excerente, 

que del mismo nombre estén todos tus hechos, lejos. 

XIV 

Otro al mismo 

García por nombre tienes, ¿por qué también no gracia, cuando 

tu pecho gracia santa del cielo tiene? 

Al inquisidor Alonso de Bonilla 

Por bond~d llevas puesto, varón-máximo, el nombre. 

¿por qué? -Porque por nombre mismo eres y hechos, bueno. 

XVI 

Otro a los mismos inquisidores 

Llega la luz felix y de honor plena, 
rostro 

por vuestro dornada, oh varones~ 

Musa piadosa, pues, cantos jocundos 

saque del pecho. 
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Grataque aeternas meditetur ampli 

, muneris grates, vel amore saltim, 

quando vix ullo poter!t rependi 

munere munus. 

XVII 

Aliud ad eosdem 

Quam dies felix nitet ínter omnes! 

faustior multo meliorqu~ lucet. 

iam Lares caelum meliore cernit 

sidere celsum. 

• 

Ad florentissima.m in Mexicana Beatae Mariae Virginis Con

gregatione iuventu~em 

Quod venturae hiemis memores aestate laborem 

exsuperent, ·mira dum datur arte favus, 

esse apibus.partem divinae mentis et haustus 

aetherios memorant (Virginis alma cohors). 

5 hoc per laudis iter dum te pius incitat ardor 

infractam magni ferre laboris onus. 

dum secura paras vivendi exempla, docesque 

quod iuvenes fugiant, quodve sequatur iter. 

fasciculum varios dum flores carpis in unum 

10 mellaque de ingrato dulcia flore facis: 

tu iuvenum l~x es, nostrae tu gloria gentis, 

tu sacra divinae semina mentis habes. 
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Y agradecida· ensaye· eternas'gracias 

de amplio regalo, ;o del amor al menos, 

cuando apenas pagar podrá un regalo 

otro regalo. 

XVII 

Otro a los mismos 

iCÓmo brilla el, feliz día en~re todos! 

Más fausto q~e mucho y mejor reluce. 

Ya con astro mejor el cielo excelso 

Lares contempla. 

A la muy floreciente juventud en la Congregación mexicana de la 

bienaventurada Virgen María 

Pues recordando veniente invierno su labor en estío 

exceden, mientras panal de arte admirable surge, 

que en las abejas hay parte de mente divina y etéreos 

plectros cuentan (fecunda- Congregación virgínea). 

Mientras por este sendero de loa ardor pío te incita, 5 

íntegra, a llevar de una magna la.bor el peso; 6 

mientras flores variadas en un fascículo coges 9 

y dulces mieles de ingrata flor produces: 10 

mientras segura preparas ejemplos de vida y enseñas 7 

cuál los j6venes huyan o cual sendero sigan; 8 

tú eres luz de los jóvenes, tú de naci6n nuestra la gloria, 

tú sacras semillas de mente divina tienes. 
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Ec logae de felicissimo Beati Patris Azebedi et sociorum 
'--' 

martyrio 

Ec loga prima a Patre Llanos 
'--' - --

Lycidas et Mopsus 

Lycidas: 

His oculis his, inquam, oculia quae funera vidi. 

infelix o Mop~e, mihi iam lumina fletu. 

deficiunt. 

Mopsus: 

Age, die minuam si forte dolorem. 

Lycidas: 

Ter decies pluresque viri praestantibus omnes 

5 retibus, et pisces hamo suspendere docti. 

dum tendunt pigro Brasilica littora vento, 

dumque ego .rupe sedens illos contemplor euntes, 

en tibi, proh dolor., heu Neptu.ni immania monstra 

illos invadunt, et amara strage cadentes 

10 clamantesque sacri caelestia numina regni, 

heu facinus, lato dispergunt aequore; quid hinc, 

si adfueres, quid non lacrimabile, Mopse, videres? 

corporibus discerpta suis, hinc brachia et illinc 

errabant pelago truncataque corpora passim, 

15 semianimesque viri vitali et luce carentes. 

Mo-psus: 

O Lycida, o Lycida, lacrimosos desine quaestu.s 

nec cecidisse putes illos, sed pace potiri 

Elyseos inter manes coetu.sque verendos. 
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, 
Eglogas del fe.licísimo martirio del dichoso padre Azebedo 

y sus socios 

, 
Egloga primera por el padre Llanos 

Lícidas y Mopso 

Licidas: 

Con estos ojos, con estos ojos, te digo, vi los cadáveres. 

Oh Mopso infeliz, ya me traicionan con llanto 

mis lumbres. 

Mopso: 

Vamos, dime si acaso tu dolor disminuyo. 

Lícidas: 

Tres veces diez y más varones, todos, listas sus redes, 

y doctos en su jetar con su anzuelo los peces'.. 

Mientras tienden con perezoso viento a brasílicas costas, 

y mientras yo sentado en la roca los contemplo que bogan, 

hete aquí, ¡ ay dol·or!, ¡ ay!, de Neptuno monstruos terribles 

los invaden, y cayendo en amarga matanza 

5 

y clamando a los númenes celestes del reino sagrado, 10 

¡~y crimen!, en ancho mar los esparcen; iqué de aquí si estu

presente, qué verías, Mopso, no lamentable? 
Lvieras 

Desgarrados de sus cuerpos,los brazos de esta parte y aquélla 

en el piélago erraban, y por doquier cuerpos truncados, 

varones medio muertos y careciendo de la luz de la vida. 15 

Mopso: 

Oh Lícidas, oh Lícidas, deja lacrimosos lamentos 

y no juzgues que ellos rmirieron, mas que de paz se adueñaron 

entre manes elíseos y asambleas venerables. 



29 

saecula dum fuerint, illi pia mmina aquarum 

2o·semper erunt, semper faustum piscantibu.s omen. 

Ec loga secunda inter 
'-' 

Lusitaniam et Brasilicon a Patre Juan Laurencio 

Lusitania: 

Die mi~i, Brasilicon, subito quis tanta capellis 

otia concessit; quae alternis morsibus ictae, 

carne olim et tepido saturabant sanguine ventrem. 

Brasilicon: 

Percurram paucis fortunae exordia tantae, 

5 forte super viridi recubo dum gramine volvens 

tum miseri rabiem pecoris, tum tristia damna. 

ecce repente mihi totum ablatura dolorem 

Thetis adest, graciles Nymphae quam mille sequuntur 

gestantes plenas ferventi sanguina éonchas, . 
10 quarum prima mihi trepidanti haec ordine fatur: 

"quattuor huc decades pastorum Hispana propago 

misserat, ut pecori medeantur fonte salubri, 

Gallica turba tamen felicibu.s invida coeptis 

has necat in mortem generoso carde c·ruentes, 

15 humida mox sacro rubuerunt regn.a cruore, 

qua properae Nymphae complentes vasa marina 

venimus, ut saltem conspersi hoc sanguine campi 

hinc meliora tuis producant pascua capris". 

sic ait. et sparso redierunt sanguine,nosque 

20 sensimus hinc melius nostras habuisse capellas. 
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Mientras los siglos existan, ellos píos númenes' de ljlguas 

siempre serán, siempre a los pescadores, fausto presagio. 20 

, 
Egloga segunda, entre 

Lusitania y Brasilic6n, por el padre Juan Laurencio 

Lusi tania: 

Dime, Brasilic6n, quién presto a cabritas ocios tan grandes 

don6; cuáles, heridas con alternos mordiscos un día, 

de carne y tibia sangre el apetito saciaban. 

Brasilic6n: 

Te contaré en poco el origen de infortunio tan grande, 

mientras quizá me tumbo sobre la verde grama, volcando 5 

ya rabia de mísera bestia, ya daños funestos. 

He aquí de repente, para el dolor completo quitarme, 

Tetis llega, a quien siguen mil .gráciles Ninfas, 

llevando de hirviente sangre unas conchas repletas; 

la principal de éstas con trepidante orden esto me dice: 10 

"cuatro decenas acá de pastores la hispana progenie 

había enviado, porque en fuente salubre al rebaño curaran; 

mas gálica turba envidiosa de felices empresas 

los mat~, rodando a la muerte con corazón generoso, 

luego enro jeci~ron húmed_os reino·s con sangre sagrada, 15 

a donde Ninfa~presurosas colmando vasos marinos 

venimos, porque al menos rociados con tal sangre los campos 

de aquí para tus cabras pastos mejores produzcan". 

Dijo así. Y tornaron, esparcida la sangre, y nosotros 

sentimos que de aquí nuestras cabritas mejor lo tuvieron. 20 
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E<t.Joga tertia a Patre Llanos(?) 

Coridon et Lycidas , 

Coridon: 

Heu Lycida, si forte tuas pervenit ad aures. 

Lycidas: 

Quid, Coridon? 

Coridon: 

En triste nefas et plena dolori~ 

nuntia maesta tulit pastorum pastor ad oras 

huc· nostras referens sortem quae sustulit illum 

5 solamen pecori Azebedum. heu maxime pastor, 

Ignati, carum quiste mihi casus ademit? 

prae lacrimis, Lycida, valeo nec voce profari. 

Lycidas: 

Quid, Co_ridon, retines suspensum, ac verba moraris? 

hicne lupi rabie pastor laceratus obivit. 

Coridon: 

10 En Lycida, lacrimare nimis mirare figuram: 

hic Petrus custos ovium iacet ense peremptus, 

hic comites jaculis traiecti, Ighatius exstat 

inter humanos percussus fustibus hostes. 

o nimium venerande mihi servator ovilis, 

15 Ignati, carum quiste mihi casus ademit? 

Lycidas: 

Non lacrimis, Coridon, his tempus, lumina terge, 

martyrii lauro pater hic decoratur in astris, 

o nimium felix, potius celebrandus avena. 
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, 
Egloga tercera por el padre Llanos(?) 

Coridón y Lícidas 

Coridón: 

¡Ay Lícidast, si acaso llegó a tus oídos. 

Lícidas: 

¿Qu~, Coridón? 

Coridón: 

He aquí triste crimen y llenas de pena 

funestas noticias de pastores trajo acá a nuestras playas 

un pastor contando,la suerte que sustrajo al insigne 

Azebedo, consuelo al rebaño. ¡Ay, pastor máximo!, 

¿qué desgracia a ti, Ignacio, te arrebató a mí querido? 

Ante mis lágrimas, Lícidas, ni con la voz hablar puedo. 

Lícidas: 

¿Qu~, Coridón retienes suspenso, y qué voces demoras? 

¿Murió este pastor lacerado por la rabia de un lobo? 

Coridón: 

5 

Vamos, Lícidas, da muchas lágrimas, admira la eqcena: 10 

aquí Pedro, guardián de ovejas yace asesinado a espada; 

aquí sus socios pasados por dardos, Ignacio persiste 

entre enemigos humanos golpeado por palos. 

¡Oh muy venerable para mí conservador del aprisco!, 

¿qué desgracia a ti, Ignacio, te arrebató a mí querido? 15 

Lícidas: 

No hay, Coridón, para estas lágrimas tiempo, limpia tus lumbres 

es ornado este padre con laurel del martirio en los astros, 

¡oh muy feliz!, celebrable más bien con zampoña. 
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Coridon: 

Nos absens torquet, sed quod iam victor abivit, ' . 

20 incipias, Lycida, calamo modulabimur ambo. 

Varia po·émata 

Pro Sancto Micha~le a Patre Cristobal de Cabrera - -
Aligero Michael, procert.im dignissime princeps, 

quos nitido caeli confovet aula sinu~ 

tu fidei nobis primus vestigia linquis 

presso polo, et flammas, queis novus arsit amor. 

5 fregisti tumidi primus tu pectoris ausus 

proque deo primus belligerare doces. 

tu salus antiquum, solio dum dejicis alto, 

effertur virtus, noscitur alma quies. 

certandum? dux es. vincendum? de hoste triumphas. 

10 vivitur? es cus~os. itur ad astra? comes. 

debitor ecquis non tibi? tellus, sidera, pontus, 

qui vivit, moritur virque senexque, puer. 

De angelo custode ~ Patre Llanos 

E tenebris, infans, cum vitae ad limina prodis, 

prodit inexpertos angelus ante pedes. 

hic te sollici tus tuaqu·e in cunabula servat, 

hic plus materna sedulitate fovet. 

5 cum vero ad vitae humanaque munera crescis, 

crescit in angelica sollicitudo ma.rru.. 

:1 

íl 
d 
1 
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Corid6n: 

Ausente nos tortura, mas porque vencedor ya march6se, 

empieza, Lícidas, con la caña los dos cantaremos. 

Varios poemas 

, 
A San Miguel por el padre Cristobal de .Cabrera 

¡Oh alígero Miguel~, de los pr6ceres dignísimo príncipe, 

a los que aula del cielo en nítido seno abriga. 

TÚ el prim~ro vestigios de fe nos dejas y flamas, 

con que abras6 nuevo amor al oprimido polo. 

TÚ el primero rompiste osadías de un pecho soberbio, 

y el primero por Dios a combatir enseñas. 

Tú, salud de antiguos, cuando del al to solio desciendes, 

se da la virtud, la fértil quietud se aprende. 

20 

5 

¿,Ha de luchars·e? Eres jefe. ¿,Ha de vencerse? Triunfas del hoste. 

¿,Se vive? Eres guardián. ¿,Se va a los astros? Socio. 10 

¿,Quién no te es deudor? La tierra, los signos celestes, el 

el niño que vive, el hombre que muere y viejo. ¿ponto; 

Del ángel custodio por el pa~re Llanos 

Cuando, infante, de tinieblas a umbral de la vida apareces, 

aparece un ángel ante tus pies no expertos. 
, 
Este, solícito y en tus cunas te guarda; 

éste con más celo que el maternal te abriga. 

Cuando pues de la vida hacia humanas dádivas creces, 

crece la solicitud en la función angélica. 

5 
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utque gubernator scopulos et saxa, petentem 

avertit prorae, per loca tuta viam, 

haud secus hfc .iuvenem morum sine lege. ruentem, 

10 quae fugienda docet, quaeve tenenda via. 

denique te vitae casus comitatur in omnes 

angelus, et sancto nil sine teste facis. 
\ . 

ergo, o mortalis, facinus ne admittito tantum, 

ne videat castus turpia·facta comes. 

Epigrammata pro Sanctissima Virgine, cui septem pulchra, 

quae in sacris litteris habentur, aptissime accommodantur. 

Mexici, 1592. 

Primum a Patre Llanos 
• 

Caelum, Iris, Libanus, Sol, Ignis, Oliva, Columba: 

haec mihi te septem pulchra,Maria,notant. 
-

rebus et e cunctis quibus abs te victa fatentur, 

munera in obsequium dant pretiosa tuum. 

5 caelum incorrupti laudem et sublime cacumen 

sidereasque faces dat rutilumque tronum. 

iris, virtutum varium genus, et bona pacis 

et nitidum capiti fert diadema tuo. 

dat Libanus fecundus aquas, dat pinguia rura, 

10 et dignas amplo dat Salomone domos. 

sol oris decus omne sui, et splendoris amictum, 

et vim qua illaesus fundere novit opis. 

ignis edax flammas et vim sublime petendi, 

quinque tenet primum supra elementa gradum. 
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Y como el piloto a la proa los escollos y rocas 

le aparta, por ruta que tienda a seguros sitios, 

de igual modo éste a ti, joven que ruedas sin ley de costumbres, 

qué ruta debas huír, o cuál seguir, enseña. 10 

Por fin a ti en todas las desgracias de tu vida acompaña 
, 

el ángel, y nada haces sin un testigo santo. 

Por tanto, oh mortal, no admitas un crimen tan grande, 
' para que hechos torpes no vea tu casto socio. 

Epigramas a la Santísima Virgen, a quien aptísimamente se 

le acomodan siete bellezas que hay en las Sagradas Escrituras. 

México, 1592. 

Primero por el padre Llanos 

Cielo, Iris, Líbano, Sol, Lumbre, Oliva y Paloma: 

María a mí estas siete bellezas te connotan. 

Y de todas las cosas que por ti se confiesan vencidas, 

para tu obsequio dan preciosos sus regalos. 

Da el cielo loa de incorrupt·o, sublime pináculo, 

antorchas siderales y rutilante trono. 

Iris, tronco de variadas virtudes, pacíficos bienes 

y nftida diadema a tu cabeza lleva. 

Da el Líbano fecundo sus aguas, da pingües campiñas, 
d 

y ªt amplio Salom6n da las moradas dignas. 

El sol, de su faz todo ornato, de su esplendor el atuendo, 

e ileso supo do la fuerza esparcir de ayuda. 

La lumbre que agota flamas y fuerza d~ alcanzar lo sublime, 

sobre cinco elementos el primer grado tiene. 

5 

10 
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15 victricesque notas et vita~e unguen oliva, 

quodque habet aeternum fronde virente decus. 

oscula grata, oculos mites, et prolis honores, 

et torquem, et rarnum, felle columba carens. 

haec tribuisse tibi, guttas fuit addere ponto 

20 addereque aethereis lumina lu~inibus. 

Caelum, Iris, °Libanus, Sol, Ignis, Oliva, Columba 

nomine sunt solum, tu simul officiis. 

Secundum a Patre Llanos 

Quid sol in caelis? annos et tempora signat, 

lumina clara iacit nec patitur tenebras. 

in viridique olea quid nam formosa columba? 

ramum transactis imbribus ore capit. 

5 quidve olea in Liba.no.? vi talia munera suecos 

dum bibit, umbriferas praebet opaca comas. 

ecquid in aeria rogus iride? sole colores 

mutat adverso foedera pacis habens. 

ast meliora; Deus, facis alma in virgine: signas 

iO tempora fersque diem nec tenebras pateris. 

virginis et signum facis aurea saecla subintrans, 

fers lucem et sceleris Illlbila prima fugas. 

utque olea ex Libano, carnem de virgine lacque 

sumis, eamque tegi t In1mlnis umbra tui. 

15 si de ·olea frondente capit ramum ore columba, 

tu de matre nov.ae pignu.s amicitiae. 

ignis in aeria rnbet et iride lucidus, at -tu 

multo in matre rnbes virgine lucidior. 
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- Oliva, porque victoriosas notas, vivífico ungUento, 

y tiene ornato eterno de verdeciente fronda. 
, 
Osculos gratos, tierna mirada y honores de prole, 

y ramo, y collar, sin que hiel la Ealoma tenga. 

Haberte apropiado e~tas cosas, fue añadir gotas al ponto, 

15 

y añadir a las lumbres del éter lumbres. 20 

Cielo, Iris, Líbano, Sol, Lumbre, Oliva y Paloma 

están sólo con nombre; tú, al par,con tus oficios. 

Segundo por el padre Llanos 

¿Por qué un sol en los cielos? Los años y tiempas señala, 

claras sus iuces lanza Y no las tinieblas sufre. 

¿Y en ver~ oli!!!, por qué pues una hermosa paloma? 

Acabadas las lluvias, cojeen el pico un ramo. 

¿O en el Líbano, por qué una oliva? Mientras bebe sus jugos, 5 

vitales regalos, da opaca umbrosas crines. 

¿Acaso un fuego en iris aéreo? Sus colores transrmita 

con sol adverso y pactos de paz posee. 

Mas cosas mejores haces, Dios, en fértil virgen: señalas 

tiempos, traes la luz y no las tinieblas sufres. 10 

Y entrando oculto en signo virginal vuelves de oro los siglos, 

traes luz y del crimen primer nublado ahuyentas. 

Y cual la oliva del Líbano, carne de virgen y leche 

tomas, y sombra de tu divinidad la cubre. 

Si de oliva frondosa coje un ramo en el pico paloma, 

tú de tu madre de nueva amistad la prenda. 

Lúcida lumbre aun en iris aéreo enrojece, tú en cambio 

rmicho enrojeces más lúcido en madre virgen. 

15 
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hanc caelum cum sole ~acis, cum fronde columbam, 

20 :Í.rim cum flamma, -cumque olea Liba.num. 

Epitaphia pro funere potentissimi regis Philippi Secundi 

Aliud a Patre Llanos - -
Pingantur vermiculi bombycini in suis alveolis e quorum 

uno avicula iam sursum egrediatur. 

Mote: Volaba et requiescaJQ.. Psalmus 44. 

Egredior regni pretioso e careare bombyx 

regnaque factus avis liberiora peto. 

Marte togaque potens regnorum stamina duxi, 

at brevis alveolus maximus orbis erat. 

5 vos, mea progenies, vitae dum texitis huius 

alveolos, superas texite mente domos. 

Amici epistula, in qua tota sedes Tepozotlana erudita sa

tis et accurate describitur a Patre Llanos(?) 

Ite, leves elegi, placidam deferte salutem 

et date cui merito· est tam bene danda salus. 

non iter assuetum, non vos via longa fatiget, 

/Los ríos de flumina non rapidis vos remorentur aquis. 

Cuautitlán 5 tangite non ficti pia limina, tangite ~~ici, 
y del pue-
blV ¿co1e- nec pudeat tantae claustra adiisse aomus. 
gi~ de Méxi- o! utinam domino vestro socium esse liceret, cv 

sic animi possem Illlntius esse mei. 
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Haces a ésta cielo con sol; paloma con fronda; 

iris con flama, y con ol-iva Líba~. 20 

Epitafios a la muerte del potentísimo rey Felipe Segundo 

Otro por el padre Llanos 

Que se pinten gusanillos de seda en sus capullos, de uno 

de los cuales ya sal_ga· hacia arriba una avecilla. 

Mote: Volaré y descansaré. Salmo 44. 

Gusano de seda del reino salgo de cárcel preciosa, 

y vuelto ave hacia reinos más libres tiendo. 

En Marte y en toga,potente los hilos guie de los reinos, 

pero un brev~ capullo era mi orbe máximo. 

Vosotros, mi progenie, ·mientras de esta vida capullos 5 

tejéis, supernascon la mente tejed moradas. 

Epístola de un amigo, en que todo el asiento de Tepozotlán 

se describe muy erudita y cuidadosamente por el padre Llanos(?) 

Id, leves dísticos, llevad y dad salud plácida 

a quien tan bien debe darse salud por mérito. 

No el viaje acostumbrado; no el largo camino os fatigue: 

los ríos con sus aguas xápidas no os demoren. 

Tocad, tocad de amigo no fingido los píos umbrales, 

ni os sonroje a claustros de gran casa haber entrado. 

¡Ah~, ojalá para vuestro dueño pudiera ser socio, 

así mensajero podría ser de mi alma. 

5 
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/Quia statu- ast me fata vetant, quod mihi fata negarunt, 
to prohi- 10 vos, agiles elegi, mu.nus obite, precor. 
betuy 

dicite quam laetus vivam: quantaque salute 

semper in his placidis vivere glisco plagis. 

naturam si forte loci perquirat amicus, 

Elysiae similis dicite quam sit humo. 

¿si~is 15 terra est acclivis vicino proxima monti, 
T ep o zo- /E-1 . d. 1 . t d 1 tu tlanus7 _ cu1.us arenosum 1. u1. un a a s. 

- arro-
7 arboribus pars una scatet; pars altera montes, 

yo de abaj~ 

blancas 20 

LLas rosas 
que allí se 
dan7 
LEl arroyo 

petroso ostendit vertice qui astra petunt. 

nulla ego per montes Dryadum laeta agmina vidi, 

at mihi credibile est hic habitare Deus. 

montibus in mediis,ubi sunt sub fronde Napeae, 

parturit albentes gleba benigna rosas. 

per latus obliquum montis flectente canali 
que viene por 
la derecha 

rivus it irrigu.us lene sonantis aquae. 

de los mo~25 irrigat hos campos; subiectaque diluit arva: 
tes al moli
ni/ pingu.is arenoso surgi t arista jugo. 

annales non optat aquas locus iste; nec imbres 

quos tribus aestivis mensibus annus habet. 

Lñase el tri namque suis detentus aquis vestitur aristis: 

go de rieg~6 mu.neri rus Cereris tota superbi t humus.-

/Ciento por 
un.a da el 
maí~ 

ditior oblatas miratur et incola messes: 

semina centeno fenore red di t humus. 

semper prata virent, semper violaría florent: 

terra pruinosas nescit opima nives. 

35 non hic Hesperios quisquam desideret hartos: 

Alcinoi virides hic superantur agri. 
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Mas me impiden los hados, ya que me lo negaron los ~ados, 

Vos, ágiles dísticos, cumplid mi oficio, os ruego. 10 

Decid qué alegre vivo: y con cuánta salud 

ansío vivir siempre en estas comarcas plácidas. 

Si la naturaleza del sitio acaso indagara mi amigo, 

decid cuán idéntico es al elisíaco suelo. 

Está en subida la tierra pr6xima al monte vecino, 

cuyo arenoso l~do remoja la onda. 

Abunda una parte en árboles; montes ostenta otra parte, 

que con pico rocoso hacia los astros tienden. 

Yo por los montes ningún alegre tropel vi de Dríadas, 

no obstañteme~.~s_.cr:eíbll_9-~i-ñios. aquí reside. 

En medio de los montes, do bajo fronda están las Napeas, 

parió benigna gleba unas albentes rosas. 

Por lado oblicuo del monte va en sinuoso canal 

de agua sonante un río que suavemente riega. 

Riega estos campos; y barbechos sumisos remoja: 

sobre cima arenosa surge la arista pin@ie. 

Aguas anuales no anhela este sitio; ni lluvias 

que en lo~ tres meses de estío ~laño tiene. 

Y en efecto, apart~do de aguas, de sus aristas se viste: 

con regalos de Ceres presume todo el suelo. 

El más rico y el natural otorgadag: mieses admiran: 

simientes con ganancia de cien devuelve el suelo. 

Siempre los prados verdean, los violares siempre florecen: 

la opima tierra ignora las invernales nieves. 

Nadie aquí desearía los huertos de Hesperia: 

de Alcínoo los verdes agros aquí se exceden. 

15 

20 

25 

30 

35 
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floridus hortus, enim conterminus aedibus ipsis, 

candida dat rubris lilia mixta rosis. 

Lñescribe 
la huerta de 
casy 
/La parte a,l scindi tur in geminas partes; pars pensili·s una est, 
ta de arria 
byf.La par-

altera pars multis subiacet aucta bonis. 

te baja de gemmata sapidi pendent ex vite racemi, 
la huerta7 t · fl t · · al · t t /u- 7/Du-- cor ice aven i Persica m a ni en. vas raz-
~os77Membri- pallida flexibus micuer~ cotonea virgis, 
11os/ ,LTunas tu d t. b · t alb · - _7 naque penen i su iace a nuci. 
y nuece_!y 
/Higueras 45 hic tempestivis praecox ficulnea grossis 
que a su tiem
po dan brevas7 praevenit aestivos imbre cadente dies. 

/ñescribe 
la casal 

50 

si pira, si ficus, seu frnctum poscis olivae, 

seu petis aurata Persica mala cute, 

o.mnibus his mul tisque aliis, qui bus India gau.det, 

frnctibus: et vitreis hortibus abundat aquis. 

vivit adhuc cariosa domus tot condita saeclis, 

et vetus angusto pergula calle manet • 

. attamen annoso vi tiatur pondere tectum, 

LYa se trata incipiatque novum, dum cadit, optat opus. 
de edifica~7 . t 1 . . d . t 11 /L- . 1 . 5 si emp 1 speciem epic aque marmora ve em a ig esi -
y sus pintura~7 scribere: lassa foret desidiosa manus. 

LLa capilla Quamque pio facilique sono tot dulciter hymnos 
y coro de los 
indios7 

Indicus alterno concinit ore chorus! 

¿ñesc;ibe la/deforis haec natura loci est, sed qualiter intus? 

vida de 1050 intus innumeris vegetat terra opulenta bonis. 
novicio~7 

/Vivienda de 
ángele~7 

est domus interior caelestibus aemu.la tectis: 

creditur angelicos hic habitare choros. 

nam licet humana vivant in carne tirones, 

caelica caelesti climata mente petunt. 
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El huerto florido que, pues, con propias mansiones colinda, 

da mezclados con rosas rojas los lirios cándidos. 

Se divide en partes gemelas; hay una parte en pilares, 

otra parte se acuesta llena de muchos bienes. 40 

Desde vid cubierta de yemas'penden sabrosos racimos, 

pérsicas manzanas con flava corteza brillan. 

Pálidos membrillos titilan en ramas flexibles, 

y alba tuna se acuesta bajo la nuez colgante. 

Aquí la higuera precoz se adelanta a los días de estío, 45 

y cae una lluyia de sazonadas brevas. 

Si las peras, si los higos o el fruto pides de oliva, 

o de piel dorada pides manzanas pérsicas, 

abunda en todos estos frutos, de que goza·la India, 

y en otros muchos; en huertos y en aguas vítreas. 50 

Vive hecha, hasta hoy, luego de tantos siglos, la casa decrépita, 

y la vieja terraza queda con calle angosta. 

Pero, entre tanto, con peso de años el techo se rompe, 

Y mientras cae, anhela que empiece la obra nueva. 

Si describir la belleza y mármoles pintados del templo 55' 

quisiera: se cansara mi desidiosa mano. 

¡Tan dulcemente, cuanto con piadoso y fácil acento 

e.anta el coro de indios hin;mos a voz alterna! 

Fuera ésta es naturaleza del sitio, mas ¿c6mo, por dentro? 

Dentro opulenta tierra vive con bienes múltiples. 

La morada interior rivaliza con techos celestes: 

se cree que aq~Í habitan coros de ángeles. 

Aunque en humana carne vivan, pues, los novicios, 

con mente celestial a célicos climas tienden. 

60 
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¿sus c~s- 65 moribus intactis cives imitantur Olympi, 
tumbreiJ 

/Sus vesti
do~? 

quidquid amat mundus stercoris instar habent. 

pannosa sua membra tegunt et paupere veste, 

et quo pauperior, di tior esse solet. 

¿su oraci6~7 in precibus discunt noctes saciare diebus:. 

70 

LLas disci
plinas7 

his labor est requies, queis vigilare sopor. 

hic discunt tolerare famem, lacerare flagellis 

membrula, et invicta vivere mente Deo. 

/Menospre- mentis in excessu superas meditantur honores: 
cio del mu.ndof 

carne colunt terras cordis in igne polum. 

LLa quie- 75 hic virtus secura viget, pars ••• regnat, 
tu:d que go
zan7 

regnat amor Christi, regnat amica quies. 

/El gozo in- dulcia securum pertentant gaudia pectus, 
t erior de sus 
9.lmas7 

exsu1·tat laetis cordibus acris hiems. 

/Las-lágri- si lacrimas fundunt, lacrimis laetantur in ipsis: 
ias de ale~ía 
que derraman7 

tristitiae nullum signa habuere locum. 
. denique, si verum fateor, nihil exstat in orbe 

Lüt sint sane- quod pote sit sanetis aptius esse viris. 
ti non est . f t . t t ·t t C t 1 71n an es vir u e senes, grav1 a e a ones. 
aptior ocus 

-

angelus inclusus corpore quisque manet. 

85 o domus, o superis habitacula digna beatis: 

cui non ista placent, nec placet ipse Deus. 

LApóstrof!/ vos, elegi, finem dictis; cum reddet amicus, 

hiece recensi tis dici te: "amice, vale'!. 

' 
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A ciudadanos de Olimpo imitan con intactas costúmbres, 65 
lo que ama el mundo igual a estiércol tienen. 

Con andrajosa y pobre veste cubren sus miembros, 

y cuanto más pobre, ser más rico acostumbra. 

En sus preces aprenden las noches a asociar con los días: 

labor les es descanso; sopor, tener vigilia. 

A tolerar el hambre aquí aprenden, a lacerar con flagelos 

parcos miembros, y a vivir por Dios con mente invicta. 

En éxtasis mental meditan supernos honores: 

honran tierras en carne; en fuego cordial el polo. 

Segura aquí la virtud se afirma, parte ••• reina, 

reina el amor de Cristo, reina quietud amiga. 

Los dulces gozos conmueven su pecho seguro, el intenso 

invierno exulta en sus alegres corazones. 

Si lágrimas derraman, en sus lágrimas mismas se alegran: 
a 

señales de tristez9;1 ningÚn lugar tuvieron. 

Por fin, si la verdad confieso, nada existe en el orbe 

que pueda ser más apto para varones santos. 

Infantes por virtud ancianos; por gravedad son Catones. 

Encerrado en un cuerpo cada ángel queda. 

70 

75 

80 

¡Oh casa, oh habitáculos dignos de supernos dichosos!: 85 

a quien éstos no placen, ni el mismo Dios le place. 

Vos, dísticos dad fin a mis dichos; cuando os viert·a el amigo, 

con estos recuentos decid: "amigo, vale". 
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Epitaphia in Venerabilem Patrem Bernardinum de Llanos, 

Societatis Iesu, in Mexicano eiusdem Societatis Athenaeo 011-. . 
Eloquentiae Professorem. 

Hieroglyphicum 

Pintase un mo:p.te y en la cumbrei 
un llano, y una mano que se alar
ga a tocar el llano. 

Virtute polum 

Cur Planum hoc montis dextra dum tangere tento, 

quo ~agis id planum est, hoc mage difficile est? 

hoc tetigisse manu Planum de~iste, viator, 

nomine plana via est; ardua amore poli. 

5 nomine plana quidem tetigit: sic nomine Llanos. 

voce vel ex humili gratior ipse sua. 

at virtute polum Planum hoc dum tangit: amice, 

si vis hoc Planum tangere, tange polum. 

Secundum 

Tethyos undivagae seu prosi~it aequore Titan, 

sive sub occiduis nocte lavantur aquis: 

Eoas Clytie flos semper pronus in oras, 

occiduasque plagas pronus amore cadens, 

5 punicei intendit nascentis Solis in ora, 

tendit et occiduis ora videre plagis. 

Flos Clytie quasi Bernardinus amoris in orbe 

soliteque aeterni Solis amore flagrans, 

puniceos Christi vultus properabat amore 

10 cernere proclivis, nocte diuque vigil. 
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Epitafios para el venerable padre Bernardino de Llanos, 

de la Compañia de Jesús, antiguamente profesor de ret6rica 

en el Colegio mexicano de la misma Compañía. 

Jeroglífico 

Pintase un monte y en la cumbre 

un llano, y una mano que se a

larga a tocar el llano. 

Por virtud al polo 

¿Por qué mientras con diestra tocar pruebo este Llano del monte, 

cuanto más éste es llano, es tanto más difícil? 

Viador, desiste en tocar con tu mano este Llano; por nombre 

es llana vía; ardua, por el amor del polo. 

5 Por nombre en verdad toc6 llanos: así por nombre Llanos. 

O por su humilde voz más agradable ~l mismo. 

Mas este Llano en tanto por virtud toca el pol.o: oh amigo, 

si este Llano tocar quieres, el polo toca. 

Segundo 

Ya emerga Titán de llanura de undívaga Tetis, 

ya de noche se bañe só las occiduas aguas: 

flor-Clicia siempre vuelta hacia playas de Aurora, 

y a occiduas comarcas vuelta, de amor cautiva, 

5 tiende a los rostros del naciente sol purpurino, 

y a occiduas comarcas se esfuerza en ver los rostros. 

Bernardino, casi flor-Clicia de amor en el orbe, 

y usualmente ardiendo en amor del Sol eterno, 

se apresuraba a mirar los purpurinos rostros de Cristo, 

10 inclinado al amor, guardián de noche y día. 



cernit uterque suum solem flos pronus in axem; 

quilibet at quantum dispare sorte videt: 

respicit ille, nigris, Solem, qui conditur umbris; 

hic Solem aeternum, qui nitet axe, videt. 

Tertium 

Quisnam Bernardinum oriundum sanguine claro 

conspicuo proavum tinxit honore? Decus. 

quis dedit altiloquo sonitu cantasse, cothurno 
-'\ 

digna Sophoclaeo, carmina? Delphicola. 

5 quis dat mille sales plec·tro, quis mille lepores, 

virgineas dotes ut canat arte? Charis. 

quis gravidam telis pharetram dedit igne camenae, 

·nelphica ut in vates cornua lunet? Amor. 

et quis, quae doctam mentem sapientia adimplet, 

10 fuderit effusa mente? Minerva potens. 

grandia quaeque canit grandis facundia,quisnam 

eloquio tinxit divite? Mercurius. 

at dum cuneta, viro quae singula dona dederunt 

numina, caelituum vir sibi adauxit ope: 

15 iure quibus potuit dotes concedere, cedant 

Hermes, Pallas, Amor, Gratia, Apollo, Decus. 
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Una flor y otra miran su sol, vueltas al eje; 

mas sea cualquiera con cuan suerte dispar lo miran: 

aquélla mira al sol, que en negras sombras se esconde; 

ve éste al eterno' Sol, que en el eje brilla. 

Tercero 

¿Quién a B.ernardino del honor conspicuo de abuelos, 

oriundo de clara sangr~; tiñ6? La Gloria. 

¿Quién le dio que cantara con voz sublime unos cármenes, 

dignos del coturno de S6focles? El Delfícola. 

5 ¿Quién d~ a su plectro mil sales; quién, porque cante con arte 

virgíneas dotes, bellezas mil? Las Gracias. 

¿Quién dio a su Camena, grávida aljaba con dardos de fuego, 

porque en vates sus cuernos délficos curve? Amor. 

¿Y quién, para que la sabiduría llene su mente erudita, 

10 la echó de su pródiga mente? Capaz Minerva. 

Y pues esta facundia grande canta grandezas, 

¿con rico lenguaje quién lo tiñ6? Mercurio. 

Mas, mientras todo numen los dones dio al varón singulares, 

los aumentó a sí el varón con el favor celeste: 

15 a quienes pudo en justicia dotes conceder, ante él cedan 

Hermes, Palas, Amor, Gracias, Anolo y Gloria. 
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Ad lectorem Epig;amma per patrem Petrum Flores 

Floribus hunc lustrans varium vernantibus hortum, 

nobilis autoris nomen abesse doles? 

hortum sed lustra, justoque medere dolori; 

nunc et cum reliquis floribus ipse dabit. 

5 clarius id rogitas? en justis annuo votis: 

en omnes, at non ordine r~ddo notas. 

is, si non nardus, certe nardinus et ipse 

Ver, et nos ínter iure la solve tenet .• 
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Epigrama al lector por el padre Pedro Flores 

Recorriendo este huerto variado de flores vernales, 

¿te dueles de que~el nombre del noble autor te -falte? 

El huerto empero recorre y tu dolor justo refrena: 

hoy con otras flores te lo dará él mismo. 

¿Ruegas esto más claro? Ve, a tus justos votos. asiento. 5 

Ve, todas, mas no en orden, te entrego las palabras. 

Éste, si no nardo, ciertamente nardino, y el mismo 

Ber, .y B.Q.§_ de ley entre La o sol tiene. 



Versos 

1-2 Dum ••• dum ••• anáfora. 

Mediis aestibus = medio aestu. Sinécdoque. 
-

-- Tenero sub gutture ••• Anástrofe. 

3 Occulta positum valle ••• _La coma que el manuscrito lleva des

pués de valle, la he transferido al final del verso, pues 

considero que no cumple ninguna función allí donde el manus

crito la lleva. ~uien pensara que a partir de ella sigue la 

oraci6n principal, con la que el dum hace coincidencia tem

poral prolongada, ve frustrado el intento, porque lo impide 

la conjunción et. 

4-6 Viride sub gramine ••• montibus e nostris •••. Anástrofes. 

~;uies = somnus. 

Aúfugere = aufur:erunt. 

9 Quid ••• rerum ••• El pronombre interrogativo indefenido va a

compañado de un genitivo ·~artitivo. Literalmente: cuál e.e 
·./ 

las cosas. 1 

13 Ni ••• Puede ser Vocativo del adjetivo; posesivo meus, en con

cordancia con somne; o dativo sincopado del pronombre perso

sonal de primera perso.na, ep;o. Pueden interpretarse las dos 

formas, pues el manuscrito, en ese verso, no señala con al

guna puntuación un uso et:::pecífico, y la métrica -mi en am

bos casos es sílaba iarga- tr-..!!lpoco ayuda a especificarlo. 

Yo lo entiendo coi!lo vocativo: resulta más familiar, en el 



;.. i 

CXIliJIII 

diálogo, un íia~ado afectivo. 

17 Dixero ••• Futuro perfecto de indicativo, que, señala una ac

ción no acabada, pero. llegando a su término. Fue-utilizado 

tanto en el lenguaje familiar con matiz afectivo (Cic., E

pist. fam., VIII, 17, 2 -Ad Cael.-: religua expectate; 

vos invitos vincere coegero ••• ), como entre los C6micos 

(Ter., Phorm., 882: rape me; guid cessas? -Fecero), para 

quienes la usencia del valor del perfecto propiamente di

cho, les permitía utilizar el futuro perfecto alternando 

con el imperfecto por comodidad métrica (Plauto, Most., 

687: Simo progreditur intus; huc concessero). Cf. A. Er

nout, Synt. °lat., 2; ed. (tirage corri;;é et revu). Par.Ls, 

Libr. C. Klinckseick, 1959 (Nouv. coll. a. l'usage de clas-

ses, 38), p. 226, núm. 246. 
~ 

:Montes, et pascua, et amnes ••• Folisí.ndeton. 

22 Ut ••• Final, no consecutiva, porque las partículas tam no se 

hallan en oraciones principales, sino en subordinadas condi

cionales. 

22,207 Nil = nihil. 

24 Iam nulla = iam nulla erit. Hay anáfora. 

25 Ille = unus. En función de alter, verso 26. 

25,40 Fortasse ••• El manuscrito, por grafía de;la época;-_J.leva for

tase. 

28 Asper ••• sc.,·asper fame. Cf. Virgilio, Geor~., III, 434: 

an~u is asner siti. 

29 Ipsis in ovilibus ••• Anástrofe. 

30-31,131 Celer = celeriter. Enálase. 

Expergisce-re ••• El manuscrito, quizás por error o grafía ce 
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la época, lleva eÁ--pergescere. 

34 Laude ••• He añadido esta palabra para complet,ar la medida 

del hexámetro:,~Heu, age !/ laude di/es non/ haec ita/ digna 

so/pore, pues el compilador se equivoc6: puso, antes de di

~, digna, que luego tach6, olvidando poner allí la palabra 

correspondiente. Laude es el ablativo de limitaci6n o par

te pedido por el adjetivo digna·, siendo sopore abiativo ins

trumental, igual que vigili ••• ioco del verso siguiente. 

35 Peragenda = peragenda est. 

Tropaeis ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva 

trophaeis. 

37-39 Si ••• si ••• si= sive, sive, sive. Anáfora. 

Fontes, vallesgue, et pinguia rura ••• Polispindeton. 

40 Somniat ••• Verbo de entendimiento, por la representaci6n men

tal del objeto, que lleva por tanto oraciones completivas 

de inf_initivo. 

Mulctralia ••• El manuscrito, por grafía de la época, o por 

error, lleva muctralia. 

43 Veniat = veniat esse • . 
46 Huntia ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva nun-

.., cia. 
-
-47 Da = dic. ~1 

··-;¡ 

Fenitusgué edicere ••• Fara mi gusto, por la traducci6n hecha, 

edicere es un infinitivo dependiente de nuntia. 

-51 Coryli ••• myricae ••• El manuscrito, por grafía de la época, 

lleva corili y miricae. 

54 Numina = nl.L~ina sua. 

-- Raris = raro. Sinécdoque. 
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55 Placebunt = plácebunt mihi. 

56 Dulcius agris = dulcius guam agros. 

57-59 Formosi colles ••• cognita rura ••• etc. Vocativos. 

Nympbis ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva Kim

phis. 

59,66 Dapbnim ••• Acusativo de Daphnis - is. 
-

60 Ne ••• cogas ••• Construcci6n a la griega, en vez de ne coese-

ris. 

Lycida ••• Vocativo. 

62 Tantum = tam magnum. 

64 Ignes ••• El manuscrito, quiz~s por ~rror, o por dudar el co

pista entre. una terminaci6n (ign_~_§) u otra (ignis), lleva 

igneis. 

65.Haedos •.••. El manuscrito, por grafía de la época, lleva hedos. 

66 Placet = placet mihi. 

Deserta per avia ••• Anástrofe. 

66, ?O Thirsis ••• Vocativo que debiera s~r 'Thirsi (a· la griega), :pe

ro _que P.or la m6trica (la i final sería breve) se hizo S:hir

sis· (modo latino). 

67 Spirabant· Zepbyri, spirantibus illis ••• Asíndeton. Spiranti

bus illis ••• Ablativo absoluto con valor de oración temporal 
¡ 

que debería jconstruirse con dum -::para expresar coincidencia 

prolongada. 

72 Soualescunt ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva 

sauallescunt, voz, por otro lado, de la decadencia y del la

tín eclesiástico. 

76 Frc;,erupti ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva 

praerrupti. 
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78,99 Daphnidis ••• Genitivo a la griega. 

80 Nemoris spes optima nostri ••• Cf., DI, 39: ••• nemorum spes 

unica Daphnis. 

81-84 Adventugue ••• ,et pratis ••• et fecunda ••• et tibi •••. Polisín

deton. 

87 lunoena virecta ••• El manuscrito, por grafía de la época, lle

va amena vireta. 

88 Procedite eunti ••• El manuscrito lleva procedit eunti, pero 

debe ser procedite, tanto por el sentido (lo pide el et del 

verso siguiente para unir a mulcete) como por la métrica, 

puesto que la s.inalefa no modifica para nada la medida del 

verso. Parece que la pronunciaci6n fonética (pudo recibir 

.dictado) perdi6 al copista: procedite eunti. 

90 Aspiratis eunti = ut aspiratis illi eunti. Elipsis de ut. 

92 ~spirate = aspirate illi. 

94 Vagantes ••• Plural mayestático aplicado a Aquilo, quizás usa

do para salvar métricamente el adonio final del he~ámetro. 

Lo conservo en la traducci6n. 
' 

95 Ne laede = ne laeseris. Cf., v. 60, ,a. 

Danhnida ••• Acusativo a la griesa. 

Carum ••• El manus~rito, por grafía de la época, lleva cha-

rum. 
100 ~(que) ••• et= vel ••• vel. 
101 Gressu ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva gresu. 

102 Iuvat = iuvat mihi. 

104 Hu.ntia ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva~

cia. 

10? 0ptarim = optaverim. 
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Pecoris ••• Genitivo part~tivo, a causa del pronombre indefi

nido guodcumgue·. 

~09-110 Vos ••• vobis ••• Anáfora. 

Traducere ••• El manuscrito, por.grafía de la época, lleva 

tradducere. 

112,125 Ditet Olympus ••• Concatenación. 

113-115 Sµantum vere ••• aestivis quantum ••• quantum terra ••• Anáfora. 

117 Omnia cerno ••• lumina cerno ••• Epanadiplosis y asíndeton. 

Omnia cerno= tantum {sic) cerno omnia. 

Novo ••• Adjetivo sustantivado. 

118-120 Mutari ••• posse loqui ••• tollere. lnfinitivo dependientes de 

cerno. Hipotaxis. Logui ••• Construido en forma transitiva con 

el significado de decir o expresar. 

Jubila ••• Voz más de uso vulgar y eclesiástico que clásico. 

Nec ••• et= nec, nec. 

122 Lympha ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva lim

pha. 

134-135 Liceo+ infinitivo= possum. 

Corde = pectore. Sinécdoque. 

, Rebus = his rebus. 

Sit licitum =·sit licitum mihi. 

136 Ludendi = ludorum. Enálag_e. Geniti.-vo de gerundio. 

139 Si= siguidem. 

Tantos= tam magnos. 

141 Baculum ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva~

lum. -
143 Cochlearia ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva 

coclearia. 
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145 Et haec mea pi¡~nora, = et haec su.nt mea pignora. 

Care ••• El manuscrito, por grafía de la époc,, lleva ch~re. 

14? Robora nostra = en robora nostra. 

148 Sit vana videbis = videbis ut sit vana. 

150 Cur = guibus. 

Fallere = fallere illos. 

154 Sueis. = guibus •. Cuenta como monosílabo largo, pues se consi

dera ei como diptongo. 

157-158 Fraudis = fraudum. Sinécdoque. 

159 Idcirco ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva ic

circo. 

160-161 Nobis ••• nobis debentur ••• Plurales mayestáticos. 

163 Gloria magna= magna gloria est. 

165 0stendimus ••• se., ego et ceteri. 

168 Refert ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva ref

fert. 

171 I-lihi = mecum. 

172,204 Valeant ••• valeam ••• Valeo + infinitivo ='possum. 

173 Certasse = certavisse. Inf'initivo pasado para adelantarse al 

efecto. 

176,208 Honos =honor.Arcaísmo .que utiliza mucho Cicerón; y no me

nos Virgilio. 

182 Fortasse ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva for

tase. 

189 Ne moveare = ne movearis. Construcción a la griega en vez de 

ne mota eris. Cf., v. 60, n. 

190 Istinc = Illo. 

192 Cert~t!s ••• En vez de certetts. Se hizo una diástole en la 
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segunda sílaba para marcar el adonio final. 

193 Nobis ••• Plural mayestático. 

204 Configere ••• Por error, el .manuscrito lleva confingere. 

207 Valuere = valuerunt. 

211 l'ledio sub pectore ••• Anátrofe. 

212 Attenta ••• aure = attentis auribus. Sinécdoque. 

220 Canitis = canitis hoc • . 
221 Victor ego= sum victor ego. 

223 Partire ••• Imperativo de partior. 

l'Iihi parte relicta ••• Ablativo absoluto. 

225 O ego guam felix = o ego sum quam felix. 

227 Sume ••• sumo ••• El manuscrito, por graUa de la época, lle

va summe, su.mm.o. 

229 Flumina = flumen~ Sinécdoque. 

Potum = potatum. Sup~nó contracto. 

230 Ac = atgue. 

236 Scinthia ••• En vez de scintilla. Se hizo una rara contracción 

para lograr una sístole en la segunda silaba que formara -el 

adonio final del.hexámetro. 

·238-255 Coquin ••• -Voz no latina, sino quizás tomada del cacareo de 

la gallin~ o del ggllo (coq en francés, donde se halla como 
'' 

voz onomiiJopéytca), ya que el juego, según se verá, es una 

especie de gallina ciega. 

Obcinxero ••• Cf., v. 17, Q• 

Nil = nihil. 

Celer = celeriter. Enil~ge. 

Currito ••• Futuro de inf'initivo en vez de present~. 

~uid hoc = ouid est hoc. 
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256 Lusum = lusuum. Genitivo ·plural contracto de lusus - us. 

2.58 Comissa = comissa est • 
• 

262 Par est • par est nobis. 

263 Sit mihi ••• A.partir de aquf se suceden dísticos elegíacos, 

en que alternan todós los pastpres. Primero corresponde dís

tico por pastor. 

·269 Tantus = tam ma~nus. 

278 Mage = magis. Arcáísmo. 

282 Inter ••• AdveI'bio. 

284 Fungier = fungi. Arcaísmo. Presente de infinitivo pasivo. 

286 Si~ siquidem. 

292 Qu.ando = 9,uandoguidem. 

299-300 Molire ••• meditare ••• Imperativos presentes de molior y medi

tor,respectivamente. 

306 Celer = celeriter. Enálage. 

319 Seu ••• seu = sive, sive. 

Eous ••• Del griego = aurora. 

320 Candidióra nive = candidiora quam nivem. 

322-325 (ualia debet amor~ •• pastor onustus eat ••• Concatenaci6n. 

Quo ••• Atracci6n del relativo por antecedente. 

325 Possit = po~is sit. 

326 Significante= significa~do. Enálage. 

327 Frondibus e teneris ••• Anástrofe. 

343 Pastorum ••• Genitivo partitivo. 

344 Nostra ••• Plural oay~stático. 

351-353 Fer~~us ••• noster ••• Plurales mayestáticos. 

Cui ••• Relativo con valor causal. 

354 Sit = sit rnihi. 
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357 Gratifico ••• Vo~ de la decadencia y de uso eclesiástico. 

358 Perspicies = quod perspicies. Completiva de ihdicativo. 

359 Camenae ••• ·Casi canenae de canendo. 

365 Es= tu es. 

I 

Versos 

2 Honos ••• Cf., DII, versos 176, 208, n. 

4 Facias ••• Imperativo familiar. 

6 Duret ••• se., duret et gloria et laus tibi. 

7 Crescat, crescet ••• Reiteraci6n._ 

8 :Maior ••• laude tua = maior quam laudem tuam. 

II 

Versos 

l Ilephonsus~-· El manuscrito, por grafía de la época, lleva 

Ilefonsus. ~uizás razones métricas obligaron a esta bárbara la

tinizaci6n de ~lonso, con el fin de utilizar indistintamente 

su segunda sílaba (le) de breve (como aquí) o de larga (como

en IX, versos 2, 4). 

6 Quod ••• Relativo: su antecedente es caelum. 

III 

Versos 

3 Ultra= magis. 



IV 

Versos 

CXLVII 

l Accedas ••• Imperativo familiar. 

3 Tali = tanto. 
-4 ½,l\lid iuvenes ••• se., guid iuvenes· faciat dignos. 

V 

Versos 

1 Tanta= tam magna. 

2 Virum = virorum. Síncopa. 

VI 

Versos 

1 Regina = rex, pues dies está co~o femenino, que en castella~ 

no no se usa. 

VII 

Versos 

3 Adversaque nulla = et nihil adversi. 

Virum = virorum. 

VIII 

Versos 

antecedente es mihi. 

4 Magne ••• Adverbio. Hay sístole en la segunda sílaba. 

Felix = felix ero. 

Mihi ••• Dat. ~tico. 



IX 

Versos 

CXLVIII 

2,4 Ilephonsi ••• Ilephonsum ••• El manuscrito; por grafía de la 
- . 

época, lleva Ilefonsi ••• Ilefonsum. Aquí se emple6 como lar

ga la segunda sílaba (le). 

13 Non opus est ••• No es la conocida expresión impersonal "no 

es necesario", a la que completa un infinitivo presente; 

opus funciona aquí como sustantivo inde~lim:tble que pide un 

complemento en ablativo. Literalmente,·no hay necesidad de; 

no se ocupa d·e. 

X 

Versos 

2 Honos ••• Cf., DII, versos 176, 208. 

5 Heritis, meriti ••• Reiteraci6n. 

XI 

Versos 

1 Hominum = hominis. Sinécdoque. 

2 Licet = quamvis. 

5 Cuspide = ense. Sinécdoque. 

6,8 Adimenda = adinienda sunt. 

7 Si expendere causas= si optatur expendere causas. 

8 Flura = multa. Cf., v. 6. 

XII 

"Versos 

3 r·:ea magna -et munera sola = rneum ma¡:,,-num et munus solum. Sinéc-

• 
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doque. 

4 Te ipso nobiliora = -nobiliora. quam te ipsum., 

XIII 

Versos 

1 Sanétum = Sanctos. Sinécdoque. Cf., XIV, v. l. 

XIV 

Versos 

1-2 Gratia ••• Similitud, por. juego de letras, con García. 

Sancta ••• Re.f.erencia ai nombre de Santos. 

Versos 

l Bonitate ••• Referencia, por juego de palabras, al apellido 

Bonilla. 

XVI 

Versos 

8 !·1unere munus ••• Rei teraci6n. 

XVII 

Versos 

2 Faustior multo= faustior quam multum. 

Ad florentissimam ••• iuventutem ===============:========----=--

Versos 
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2 Exsuperent ••• Pres. de subj., porqu~ depende de·memorant, que 
es tiempo primE!."rio. 
Da.tur = oritur~ 

3 Esse apibus partem ••• memorant ••• se., memorant esse partem 

apibus. 

5 Hoc per laudis iter dum ••• se., dumper hoc iter láudis. 

7 Vivendi exempla = vitae exempla. 

10 Facis = producís 

Prima 

Versos 
-

/ 

4-5 Fraestantibus ••• retibus ••• Ablativo absoluto. 

Suspendere docti = docti suspendeD.do. Enálage. 

7 Sedens ••• Participio presente con valor de pasado. 
8 Proh ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva proch. 

11 Aequore ••• El manuscrito, por grafía de la. época, lleva eguo-

re. -. 
12,16 Lacrimabilé ••• lacrimosos ••• .El ·manuscrito, por grafía de la 

época, lleva lachrimabile, lachrimosos. 

14 Errabant ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva ñe

rrabant. 

17 I:;"ec putes = nec putaveris. Cf., DII, v. 60, .!!.• 

Potiri ••• Presente hist6rico. 

Secunda 

Versos 

2 ~uae ••• Pronombre interrogativo, no relativo. 

3 Ventrem = appeti tus. r-:etonimia. 

4 Fercurram = referom. 
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Exordia = exord.ium. Sinécdoque. 

Tantae ·= tam magnae. 

6 Pecoris = fera. Sin~cdoque. 

B,16 Nymphae ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva Nim

phae ••• 

9 Gestantes= ferentes. 

11 Q.uattuor ••• El manuscrito, :por grafía de la época, lleva oua---
tor. 

Decades ••• .iquí significa decena; y no década. 

13 Coeptis ••• El manuscrito, por grafía de la 
, 

lleva cep-epoca, 

tis. 

14 Generoso ••• El manuscrito, por error, lleva ~enoso, con lo 

cual el hexámetro quedaría cojo. 

Tertia 

Versos 

3 Nu.ntia ••• El ~anuscri to, -por grafía de la época, lleva mm

cia. 

4 Illum = insignem. 

6 Ignati ••• Los nombres propios terminados en ius·hacen el vo

cativo en i. 

6,15 Carum ••• casus ••• El ma,nuscrito, por grafía de la época, lle

va ch!rum, cassus. 

7 Valeo ••• Valeo + infinitvo = possum. 

7,10,16 Lacrimis ••• lacrimare ••• El manuscrito, por grafía de 1~ épo

ca, lleva lachrimis, lachrimare. 

8 Ac verba I:J.oraris = a.e g_uae verba moraris. 

10 Lacrim~re ••• mirare ••• 

-- Lacrirrare nimis mirare 

Imperativos de lacrimor y miror. 

fi~ureTI ••• Asíndeton. ..,. ____ _ 
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-- Figuram = scaenam. Sinécdoque. 

16' Non ••• tempus =. non est tempus. 

20 Incipias ••• Presente de subj. utilizado para el imperativo 

familiar. 

Pro Sancto Michaele ======-============ 

Versos 

4 ~µeis = guibus. Cf., DII, v. 154, _g. 

9 Certandum ••• vincendum = certandum est, vincendum est. 

10 Comes= es comes. 

11 Sidera ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva S"-~de-
. 

ra. -

Yersos 

1-2 Prodis ••• prodit ••• Concatenación. 

Inexpertos ••• pedes = tuos pedes inexpertos. 

2,12 .Angelus ••• Voz de la decadencia y del latín eclesiástico y 

tomada del griego. 

3 Cunabula = tua cunabula. 

4 Plus materna sedulitate fovet = fovet tibi plus sedulitate 

guam maternam. 

5-6 Crescis ••• crescit ••• Concatenación. 

I1anu = o.fficio. r:etonimia. 
,,,_• r.,. 

7-8 Petentem ••• per loca tuta viam ••• El orden es: per viam pe~ 

tentem loca tut4. 
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Prorae ••• Dativ_o· de complemento indirecto. 

9 Hic iuvenem = hic te iuvenem. 

10 Fugienda '= fugienda est tibi. 

12 Nil = nihil. 

13 Mortalis = homo. Sin~cdoque. 

Tantum = tam magnum-. 

Primum 

Versos 

2 Hihi ••• Dativo ético • 
• 

,.,/ 

3 Rebus et e cunctis = et e rebus cunctis. Anástrofe. 

4 In obseguium ••• tuum ••• ácusativo de finalidad. 

6 Sidereasgue ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva 

sydereasque. 

12 Illaesus ••• El manuscrito! por grafía de la época, lleva il

leseus. 

Opis ••• En el manuscrito se lee ·opes, pero hay tres razones 

~ue me convencen plenamente de que debe ser opis. 1) Frecuen

temente, la i va sin -tilde (pueden verse enel manuscristo, es

te epigrama, las palabras Libanus, dignus sublime); 2) (uin

que, verso 14, también se lee que~que, pero sin duda nadie 

lo pondría así; 3) La correspondencia nítida de tres geniti

vos: oris .decus, splendoris amictum y vim ••• opis (versos 11-

12). Sería muy raro aquí un asíndeton para dos acusativos 

(vim y opes, si así fuera) 

13 Edax ••• Construido más como participio, que como adjetivo. 
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17-18 Oculos mites = obtutum mitem. Metonimia. 

Et prolis ••• et torguem, et ramum ••• Polisíndeton • 
• 

19-20 Addere •.•• ~adderegue ••• El manuscrito, por grafía de la ~poca, 

lleva adere,- aderegue. 

Secundum 

Versos 

4 Transactis imbribus ••• Ablativo absoluto. 

10 Diem = lucem. Metonimia. Cf., v. 12. 

11 Saecla = saecula. Contracci6n. 

Versos 

l Pretioso ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva prae· 

tioso. 

Versos 

6 Nec :pudeat = nec pudeat vos. 

Tantae = magnae. 

7 Liceret = liceret mihi. Liceo + infinitivo = possum. 

8 Nuntius ••• Cf., DII _, v. 46, n. 

9 1'Tegarunt = ner;averunt. 

14 Elysiae ••• El manµscrito, por grafía de la época, lleva Heli

siae. 

19 Dryadum ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva Dri-
.,. 
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adum. 

21 Montibus in mediis ••• Anástrofe. 

31 Ditior ••• Adjetivo sustantivado. 

-- ~ncola = indigena. 

32 Fenore. • • ·El manuscrito, por· grafía de la época, lleva fae-

nore. 

35 Non ••• quisquam = nemo. 

43 Micuere = micuerunt. 

45-46 Hic tempestivis· ••• etc. El orden es: hic ficulnea praecox 

praevenit dies aestivos cadente imbre grossis tempestivis. 

Cadente imbre = et cadit imbrem. 

47 Si pira ••• El manuscrito, por·grafía de la época, lleva g;¡_ 

~-
51 Saeclis = saeculis. Contracci6n. 

53 lmnoso ••• pondere= pondere annorum. End~adis. 

55 Incipiatque ••• optat = et optat ut incipiat. 

56 Scribere = describere. 

Desidiosa ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva de

ssidiosa.-

57 Tot = tam. 
. 

58 Indicus ••• chorus = chorus indorum. Endíadis. 

59 Deforis ••• Voz de la decadencia y de uso ecl~siástico. 

--.Sed qualiter intus = sed gualiter est intus. 

60 Vegetat ••• Voz de la decadencia y de uso eclesiástico. Para 

Boécio: vivir, crecer, vegetar. 

61 Aemula = aemula est. 

62 .Angelicos ••• choras= chores an~elorum. Endíadis. Fara an5e

lus, cf., Dl..C, v. 2, _g. 
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63 Licet = guamvis. Oonjunci6n. 

Tirones ••• El manuscrito·, por_ grafía de la época, lleva ~

rones. 

64 Caelica caelesti climata ••• Reiteración y aliteraci6n. 

65 Olympi ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva Olim-

pj_. 

69 In precibus = precibus in suis. 

70 ~ueis = guibus = his. Síncopa. Cf., DII, v. 154, _a. 

75-?6 Regnat ••• regnat ••• regnat ••• Concatenaci6n y anáfora. 

78-79 Exsultat ••• hiems ••• lacrimas ••• lacrim.is ••• El manuscrito, 

por grafía de la época, lleva exultat, hyems, lachr:ymas, la-

chrymis. 

81 Exstat ••• El manuscrito, por grafía de la época, lleva extat. 

83 Infantes virtute senes-= infantes virtute sunt senes. 

84-Angelus ••• Cf., DAC, v. 2, .!1• 

86 Nec placet = nec placet illi. 

87 Finem dictis =·date finem dictis. 

--· Cum reddet amicus = cum amicus vos reddet. 

E~i ta~·hia_in ••• _Bernardinum_de_Llanos ••• =-=----------------------------------

Primum 

Versos 

2 Mage = magis. Arcaísmo. 

3 Tetigisse = tangere. Para adelantarse al efeeto. 

7 m ·t ~ang1 ••• Fresente histórico. 



Secundum 

Versos 

CLVII 

l Tetbyos ••• El-manuscrito, por grafía de la época, lleva Te

thios. 

2 Flos ••• Apuesto de Clytie. 

5-6 Intendit ••• tendit ••• Polisemia. 

13 Conditur umbris ••• Cf., DI, v. 13: condit in umbris. 

Tertium 

Versos 

3 Altiloguo ••• Adjetivo de tres terminaciones que significa 

altílocuo, el que tiene alta la voz; elocuente; facundo, el 

gue habla cosas grandes o altas. Cf., Manuel de Balbuena, 
a Diccionario universal latino-español. 4. ed. Madrid, En la 

Imprenta Real, 1819. 

Cantasse = cantavisse. 

5 ~uis mille lepores = guis dat mille lepores. 

6 Virsineas dotes ut canat arte= ut canat arte virgineas do

tes. 

Charis = Charites. Sinécdoq~e. 

7 Camenae ••• Cf., DII, v. 359, .!!• 

9,11 S,Uae = guod. 

15 Concedere, cedant ••• Reiteraci6n. 

Cedant = cedant i11i. 

Ad lectorem Z"ni~ramma =============~=~===== 

Versos 

2 /:;utoris ••• .El in:preso, por ¿rafía de la época, lleva auttoris 
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versos 

19 Caña= flauta. Sinécdoque. 

20 Olimpo ••• .r-¡onte entre Tesalia y Macedonia, en cuya cima se 

se creía que habitaban las I1usas, Apolo y especialmente Jú

piter. Aquí, por metonimi0:, sj.gnificará, siempre que aparez

ca, cielo. 

27 Lumbres= ojos. ~etonimia. 

28 Guardianes de ovejas ••• Perífrasis para designar pastores. 

40 Vasijas ••• Son los recipiente~ de la ordeña, que significan 

la ordeña misma •. Metonimia. 

41 Palmas.= manos. Sinécdoque. 

48 Divisaba unas luces gemelas ••• Son los inquisidores Alonso 

Hernández de Bonilla y Fra~cisco Santos García (nombrados en 

los epigram,as) y Bartolomé Lobo Guerrero (aludido en los dos 

ultimos versos del diáloGo). Cf. los versos 291-298, 301-302, 

359-368. 

50 Del orbe apartar las nocturnas tinieblas ••• Metáfora para de

signar las herejías, cuya desaparici6n se encomendaba a los 

inquisidores. Los herejes son mencionados en el verso 36?. 

51 Tarajes ••• .Arbustos de la familia de las tamaricáceas, que 

crecen hasta tres metros de altura. Podrían ser comúnmente 

los tamarindos, con base en la etimología árabe del vocablo". 

53 Dafnis... Semidiós siciliano, hijo de I-1ercurio y de la 1;in-

fa Lica. Aprendió de Fan-a tocar la fla~ta; y de Diana a ca-
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zar. Amante de los campos y de la naturaleza salvaje, velaba 

también por los rebaños y e~a un patrono esp~cial de los pas

tores: .atributos que bien recoge. el poeta en los versos 51-

52. También fue el -inventor de ·la poesía buc6lica, y así Te-

6crito le consagr~ su primer Idilio. 

57 Ninfas ••• Divinidades que representaban la fuerza natural 

que preside la reproducci6n ~e la naturaleza vegetal y ani

mal. Son bellas, benévolas y 8,lllan la música y la danza. 

64 Véspero ••• Nombre que se aplica al planeta_Venus, cuando, 

por la tarde, aparece en el ocaso. ·De allí su calificativo 

de noctífero = que trae (o anuncia) la noche. 

66,71 Dafnis ••• Cf., v. 53, 1!:,¡ 

67-,86 Céfirose •• Vientos suaves y templados del oeste que anuncian 

la primavera. 

74 Jacintos ••• Es posible que no sean las plantas que hoy cono

cemos con tal nombre, sino más bien unas que producían flo

res muy encarnadas o ciertas bayas de color negruzco. Cf., 

Plinio, N. H., XVI, 31. 

78,88 Dafnis ••• Cf., v. 53, 1!:.• 

81 Onda = agua. :r-:etonimia y· sinécdoque. 

89 Hace la via = camina. Períirasis. 

94,96 Aguil6n ••• Viento helado, del norte, a, quien los griegos lla

maron B6reas. 

95,99 Dafnis ••• Cf., v. 53, R• 

97 I·Iagnas hijas de .Júpiter ••• Son las I·lusas, nueve divinidades 

que patrocinaban el desarrollo de la poesía, la música y las 

artes liberales. Júuiter~ •• Fadre de los dioses y dios del 

rayo. 
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105 Lumbres ••• Cf., v. 27, !!.• 

106 Coágulos ••• de leche ••• Perífrasis de guesos, 

107 India ••• Extenso país asiático, cons~derado desde la antigtte

dad como po·seedor de cosas y riquezas fabulosas. 

111-112 Olimpo= cielo. Cf., v. 20, !!.• 

117 Lumbres= astros. 

l22 Linfa= agua. Posiblemente el agua que corría por los can~

les de la antigua Tenochtitlán. 

124-125 Olimpo= cielo. Cf., v. 20, !!.• 

135-136 ¿Qué género de jugar ••• A partir de aquí se organizan, entre 

los pastores,- cuatro competenc~?S: una especie de lucha. li

bre (140~168); tiro al blanco con arco y flechas (169-236); 

una ronda, especie de gallin~ ciega, entre dos vendados: un 

rufián o canalla que trata· de .hallar a otro,que huye, para 
7 • 

pegarle. Ambos son desorientados con voces por los demás -pas

tores (237-259), y un canto amebeo (259-328). 

182 Nervios ••• La ~uerda del arco, hecha generalmente,en esa~

poca, de fibras y tendones de animales. 

205 Caña= flecha, vara. Sinécdoque. 

238-255 Coquin ••• Según lo que entiendo en el texto, es un juego (es

pecie de zallina ciega), donde ~os pastores son vendados: u

no lleva quizás un garrote para tundir, si lo encuentra, al 

otro que, para excitarlo a que lo encuentre, le grita coguin, 

coouin, mientras los demás desorientan a ambos con voces de 

rumbo contrario a donde deban dirigirse. Casi corresponde a 

lo que el Diccionario de la lenP-:"~a española, de la Real Aca~ 

demia Española, dice de gallina ciega: "juego de muchachos, 

en que vendan los ojos a uno de ellos hasta que cose a otro, 
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o lo conoce cuando lo toca, y entonces éste es el vendado." 

Lumbre= ojo. :Metonimia. 

259 Febo ••• O Apolo, dios del sol, la música y la poesía. Hijo 

de Júpiter y Latona y hermano gemelo de Diana. Metonimia. 

260 Tierras= tierra. Conservo la sinécdoque. 

289 Olimpo= cielo. Cf., v. 20, .!!• 

299-301 I-Iéxico ••• Se refiere a la ciudad, capital de la Nueva España, 

ya de gran prestigio entre las ciudades de las colonias es

pañolas, a fines del siglo XVI. 

319 Véspero ••• Cf., v. 64, .!!• 

Lucífero ••• Lucero que anuncia o trae la aurora. Es el pla

neta Venus, cuando p~ecede la salida del sol, que vulgarmen

te el pueblo conoce por "estrella de la mañana". 

336 Tus nombres= tu nombre. Conseii-vé la sinécdoque. 

359-366 Tú también ••• fuerte adalid, oh Lobo ••• Aquí el pastor se di-
i 

rige directamente a don Bartolomé Lobo Guerrero. 

Camenas ••• Eran ninfas de los cantos proféticos, identifica-
-

das despups con las nusas. 

r-Iarte ••• Dios de la guerra y de las batallas • 

.... 

. ·¡ 

I 

Versos 

1-2 Firme columna gue guardas la fe ••• Epíteto metaf6rico para 

los inquisidores (cf. el encabezado del epigrama II), que 

personifican a la propia instituci6n. 

3 Y ••• fe intacta ••• defiendes ••• El tribunal de la inquisición 
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fue creado principalmente para defender la pureza de la fe; 

pero desgraciadamente -(como en cualquier otra institución de 

hombres) incurri6 en gravísi.mos errores, porque en él lle

garon a mezclarse otros intereses que corrompieron a muchos 

de los personajes que lo integraron. 

6 ~sí te dure= así gloria· te dure y loa. 

II· 

Versos 

l Alonso ••• Es el inquisidor Alonso Hernández (o Fernández) de 

Bonilla, quien partiría al Ferú muy pronto. 

2,4 Nuevas lumbres ••• :netáfora de los inquisidores. 

3 Olimpo ••• Cf., DII, v. 20, B.• 

III 

Versos 

1-4.Esplendor ••• luz ••• decoro •. .;. riguezas ••• I·letáforas de los 

inquisidores. 

IV 

Versos 

1 Magno varón ••• ·Posiblemente Alonso Hernández de BQnilla. 

3,5 Casa ••• Es el Colegio de San Ildefonso, donde se representó 

el diálor"1o. 

4 lSué a jóvenes ••• Esto es, qué a jóvenes hará dignos. Son 

los estudiantes de los colegios jesuíticos capitalinos. 



V 

Versos 

CLXIV. 

1 J6venes ••• Cf., IV, v. 4, 11• 

2 Hombres tan grandes ••• Los inquisidores. 

VII .. 
Versos 

4 Hombres tan grandes ... Cf., Y, v. 2, 11• 

VIII 

Versos 

1 Cristo ••• Dentro de la religión cristiana, hijo de Dios. 

Hesperia ••• Los países del occidente, sobre todo Espa.~a y 

Portugal. 

4,6 Bonilla ••• Cf., II, ·v. 1, n. 

IX 

Versos 

1 Fe ••• caridad ••• esperanza ••• rersonificaci6n de lastre§ 

virtudes consideradas mayores ·dentro del Cristianismo, y 

que suelen llamarse "virtudes teologales". 

2,4,11 Alonso ••• Cf., II, v. 1, 11• 

6 Va.r6n... Él inquisidor Alonso ·Rernández de Bonilla. 

9 Las otras hermanas ••• Son la fe y la esperanza. 

X 

Versos 
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6 Felipe ••• Por la fecha de la visita de los inquisidores al 

Colegio de San Ild.efonso (1589), se refiere, Felipe II, rey 

d~ España, quien;según concordato con Roma, nombraba a A.lon-
. 

so Hernández de Bonilla visitador del Perú. 

XI 

Versos 

7-8 Foco te dan por tus méritos ••• Se consideraba de más jerar

quía ser visitador de un país que inquisidor. Poco, hiperb6-

licamente, comparado con los méritos de la persona. El epi

grama confirma que Hernández de Bonilla recibía con el fes

tejo la despedida cariñosa de los jesuitas: si te vas, buen 

prelado. 

XII 

Versos 

1 Felipe ••• Cf., X, v. 6, n. 

XIII 

Versos 

1 Santos ••• Es el-inquisidor Franci~io Santos García. 

2 Del mismo nombre estén todos tus hec.hos ,lejos ••• Esto es, que 

tus hechos sean santos o muy cercanos a santos. Hipérbole 

lauda.to ria. 

XIV 

Versos 

1-2 García ••• f;racia ••• r;racia santa ••• Juego de letras y pala-
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bras para hall.iffe'',;;signiflca·do al nombre de Santos García. 

XV 

Versos 

1-2 Por bondad ••• bueno ••• Relaci6n, por la raíz de bonus, con 

el apellido Bonilla, para sacar de la etimolo~ía una corres

pondencia esencial. 

XVI 

Versos 

3 :r-lusa... Cf. , DII, v. 97, n. Aquí vale por inspiración. I-'.íeto

ni.mia. 

.\. 

XVII 

Versos 

4 Lares ••• Los dioses protectores del hogar. Eran dos, según 

la leyenda, hijos de la Ninfa.Lara y de Mercurio. Aquí se 

aplica el nombre .a los inquisidores (Hernández de Bonilla y 

Santos García) quiz~s porque no se previó también la visita 

de Bartolomé Lobo Guerrero. 

Versos 

4 Fecunda Congregaci6n ••• Es la Congregaci6n de la Anunciata, 

donde Llanos era prefecto de menores. 

6 De una magna labor el peso ••• Los patronos de la Congrega

ci6n se comprometían a facilitar, para el estudio completo 
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de los j6venes, textos y antologías. 

?-8 Mientras ••• preparas ejemplos de vida ••• Po~ medio de antolo

gías y textos escogidos, la Congregaciln trataba de guiar a 

los j6venes estudiantes hacia las virtudes cristianas, para 

que asi, llevando una vida ejemplar, siguieran el sendero 

mejor. 

9 Mientras flores variadas en un fascículo ••• Metáforas en que 

las flores indican las piezas literarias escogidas; y el fas

cmculo, el libro. 

10 De ingrata flor ••• No es muy agradable para un creyente bus

car ejemplos de virtud cristiana en los clásicos paganos; co

mo no lo es vestirse un traje ajeno parecido al nuestro. 

11-12 Tú eres ••• Es decir, ia Congregaci6n. 

Primera 

Versos 

3 Lumbres = ojos. l':etonimia. 

4 Tres veces diez y más varones ••• Se sabe que los compañeros 

de martirio del padre Azebedo fueron treinta y ocho o trein

ta-y nueve. 

6 Brasílicas ••• Del Brasil, país muy extenso en el extremo de 

la América del sur. 

8 Neptuno ••• Dios del mar. I-Ietonimia, pues se emple6 aquí por 

el mar mismo. 

I·~onstruos terribles ••• Fueron corsarios franceses al mando 

de Souri quienes efectu2.ron tan inJ-_¡umana matanza. Fara :¡;:,orier 
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más en evidencia a los enemic;os de la fe cristiana, al,.::.mos 

los llamaron calvinistas; aquí, "monstruos 11 ., 

Númenes celestes del reino sagrado ••• Dios y los santos, se

gún la co_ncepci6,n cristiana. 

18 I·1anes elíseos = almas del cielo. Porque siendo el Elíseo la 

morada de los héroes y los hombres virtuosos; para el Cris

tianismo, manes son almas; y Elíseo, cielo. 

Asambleas venerables ••• El conjunto de los santos del cielo, 

según la éoncepci6n cristiana. 

19 Siglos= tiempos. Sinécdoque. 

Sevinda 

Versos 

1 Brasilic6n ••• Nombre tomado de Brasil. Dialogarán, :pues, Bra

sil y Portugal. (Lusitania). 

8 Tetis ••• Debe r~ferirse, como personificación del mar, a la 

hija de Urano y Gea; esposa que fue de su hermano Océano y 

~adre de las Oceánidas, de los ríos y de Nereo; y no a Te

tis, su nieta, Ninfa que, unida a Feleo, fue madre de A.qui-

les. 

--Ninfas ••• Cf., DII, v. 57, .!!• 

11 Cuatro decenas ••• Se cuenta que fueron cuarenta los sacrifi

cados, muy cerca de las costas de Brasil. 

Hispana progenie ••• Parece que todos los jesuitas muertos por 

los corsarios eran portugueses; pero Felipe II había anexado 

Portugal a Espafia. 

12 Fuente salubre ••• Relisi6n paludable. 

Rcba~o ••• La gr-e;,- de Cristo que, según el CristiflLiGno, son 
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13 Gálica turba ••• Los corsarios que, según esta frase, fueron 

franceses y ncalvinistas". 

15 Húmedos reinos ••• El mar, reino de Neptund. Sinécdoque. 

20 Í·lejor lo tuvieron ••• Es decir, el pasto. 

Tercera 

Versos 

5,15 Azebedo ••• Es el Jesu:rt-a FHancisc Azebedo, de quien se habl6 

en la introducci6n,_ capítulo 5, núm. _ _5. 

9 Pastor ••• rabia de ••• lobo ••• Metáforas evangé.licas, muy u

tilizadas por el 6ristianismo. 

11 Fedro ••• ~uizá el nombre de alguno de los compañeros del pa

dre .A.zebedo. 

15,6 Ignacio ••• ~uizás algún c~nocido, compañero de estudios del 

autor de la égloga. 

16 Lumbres= ojos. lletonimia. 

20 Caña= flauta. Sinécdoque. 

A=San)liguei 

Versos 

t I"liguel ••• El arcángel que venci6 a Lucifer. 

Próceres ••• Los demás ángeles. 

4 Polo= mundo. Sinécdoque. 

5 Osadías de un pecho soberbio ••• Las del pecho de Lucifer. 

Del ánael custodio ======u=========== 
Versos 

7 Froa =nave.Sinécdoque. 
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14 Hechos torpes ••• Como ant6nimo de casto, del mismo verso, 

serh los hechos deshonestos. 

Primero 

Versos 

2,9 Líbano ••• Aquí debe referirse a la cordillera, cercana a Is

rael, que las Escrituras nombran como "monte Líbano"; y no, 

por sinécdoque, al cedro que producía • 
• 

6 antorchas siderales ••• Perífrasis de estrellas. 

10 Salom6n ••• Rey de Judea, hijo de David, famoso :por haber cons· 

truido el grandioso templo de los judíos, y haber escrito 

varios libros de las Escrituras,_ entre otros el Cantar de 

los cantares. 

22 Están sólo con tu nombre; tú ••• con tus oficios ••• Represen

tan cosas, las cuales ~etaf6ricamente señalan tus oficios, 

o sea, tus oficios están representados por las siete belle-

zas. 

Versos. 

1 Tiempos= estaciones. Sinécdoque. 

5,13 Líbano ••• Cf., epigrama anterior, v. 2, .!!• 

9-10,12 Señalas los tiempos ••• Con la.venida de Cristo se comenza

ron a numerar nuevos tiempos y fechas nuevas. 

Traes la luz ••• etc. Se considera que el mundo, antes del 

nacimiento de Cristo, vivía en las sonbras y las tinieblas 
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de la ignorancia; luego ha resultado una contradicci6n tra

dicional haber tratado de buscar en los autqres paganos ejem

plos de virtud y luces cristianas. 

11 Vuelves de oro los siglos ••• ,P~ra el Cristianismo, la edad 

de oro comienza con la venida de Cristo, coincidiendo con 
, 

lo que señala Virgilio en la Egloga IV, aunque ~o sean los 

mismos personajes que él refiere. 

12 Del crimen primer nublado ••• La 11culpa" de origen, ¿"peca

do original"? 

Versos ' 
l Gusano de seda ••• Concepci6n elitista. Bastaba con poner 

vermis en vez de bombyx •. lPor ser rey Felipe II, era gusano 

de más categoría? 

2 Y vuelto ave hacia reinos más libres tiendo ••• Concepci6n 

cristiana: el alma, dejado el cuerpo, va al cielo. ·~ 
3 'Mar~~= guerra. 11:etonimia. Cf., DII, vv. 359-364, .!1• 

Toga= pé.z. Metonimia. Cf., Cicer6n, De Off., 1, 77: cedant 
' i arma togae. 

\ 

4 Peró~un ireve capullo era mi orbe máximo= pero creí que la ., 

vida (gue es breve) lo era todo. I-1etáfora. 

5 Mi progenie= mis súbditos. Descendencia cultural, vista a 

través de la organización temporal del reino y del imperio 

de ultramar. 

De esta vida capullos ••• Los contornos de esta vida. 

6 Supernas con la ~ente tejed moradas= labrad con las virtu-
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des del alma una celeste morada, donde vayáis después. ~ente 

= alma •. Sinécdoque. 

~ístola en gye toda la fundación te~otzotlana ••• se describe ••• -------------------=---------=-=====-================--------

-
Versos 

1 Id, leves dísticos ••• La ep~stola se finge enviada por un 

·novicio de Tepotzptlán a su a.migo', que se supone vive (apos ... 
·, 

tilla del verso 6) en el Colegio de México (Máximo de San 

Fedro y San Pablo), donde estudia gramática, o ya ret6rica. 

Para animarlo a que siga adelante en la Compañía y pase a 

Tepotzotlán,. se esfuerza en describirle amenamente, a lo lar

go -de la epístola, el pueblo y su colegio. El inicio de la 

epístola parodia el pri'ncipio y algunos v~rsos más de la e

legía X del libro IV de las Epístolas desde el Fonto, que 

Ovidio dirigió a su amigo Sexto. Fompeyo, ya cónsul. 

6 Claustros de gran casa ••• Es el Colegio de San Pedro y San 

Pablo. 

16 Onda= agua. Metonimia. 

19 Dríadas ••• Ninfas de los po~ques, proteeto~as de los árboles, 

los cuales les estaban dedicados, en particular ~a encina. 

21 Nap~as ••• Ninf'as de los montes y valles. 

24 Un 
, 

r10 ••• O arroyo, como lo dice la apostilla, vep.Ía sin du-

da a parar a los molinos que donó a la Compañía el indio ca

cique del lugar, I1artín I·:aldonado, junto con una porción con

siderable de tierras para ~ue se pudiera sustentar la casa •. 

En ellas se senbraron cereales y se puso buena estancia ~e 

ganado menor. Cf., Francisco González de Cossío, "Tres co-
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legios mexicanos (Tepotzotlán, San Gregario y San Ildefonso)" 

en Boletín del Archivo General de la Naci6n,. t. XX. r·:éxico, 

enero-junio .de 1949, p·. 205. 

25 Campos y barbechos ••• Sin duda los pertenecientes a la casa 

de la Compañía. 

26,29 i..rista(s) = espiga(s). SinGcdoque. 

30 Cerea ••• Diosa latina de la agricultura, hija de Saturno y 

d~'Ope o Cibeles, y madre de Froserpin~. 

31 Otorgadas... Pued,e tener una doble significaci6n: mieses que . 
ha otorgado la tierra; siembras otorgadas en don a la Compa

ñía. Cf., v. 24, B.• 

35 Huertos de Hesperia ••• Por sinécdoque, "jardín de las Eespé

rides", tres Ninfas, hijas de Éspero que, según la fábula, 

habitaron, cerca del monte Atlas, un huerto, c~yos árboles 

de frutas de oro guardaba un drac6n. 

36 Alcinoo ••• Rey de los reacios y padre de Nausicaa. Fueron cé

lebres sus huert9s. Cf. , Virc;ilio, GeÓrF;icas, II, 87. 

39 Hay una parte en pilares ••• La construcción o casa misma que 
.... 
f""'JP'·'! 

se halla en la parte alta del terreno. 

40 Otra ••• se acuesta ••• El huerto de la casa, qúe se hallaba 

en la ladera o declive del terreno. 
' . 

42 !f3 Pérsicas manzanas... Son los dµrazn(?s·, opigi~arios de Fer~ia, 

país asiático que cuenta con maravillas y riquez~s fabulosas. 

49 India ••• Cf:, DII, v. 107, ,!!• 

55 I-Iármoles pintados del templo ••• El templo o iglesia del pue

blo tenía bellas pinturas. 

65 ·olimpo ••• Cf., DII, v. 20, .!!• 

74 Tierras ••• polo= la tierra ••• el cielo. Sinécdoques. 
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-- Fuego= amor. Met-onimia. 

81 El orbe= la tierra. Sinécdoque. 

82 Catones ••• Marco Forcio Cat6~, hombre y escritor severo de 

la época de los Escipiones, que se oponía a la introducci6n 

de costumbres extranjeras que minaran el espíritu nacional 

de los romaJ?.os. 

87 Cuando os vierta ••• Como obra escrita en latín, necesitaba 

ser convertida, aunque mentalmente, al l~ngu.aje castellano. 

88 Vale ••• Palabra latina de despedida. Equivale a "pásala bien" 

"adi6s". 

EJ.?itafios ~ara ••• _Bernardi!!Q de Llanos ••• 
- - = - -

Primero 

Versos 

1 Diestra= mano. 

1,3,7 Llano ••• ile&oría para el padre Bernardino de Llanos. 

4,7-8 Polo= cielo. Sinécdoque. 

5 Toc6 llanos ••• Am6 la sencillez y las cosas humildes. 

7 Toca ••• Conservo el presente hist6rico. 

Segundo 

Versos 
-

·1 Titán ••• Hijo de Hiperi6n, llamado igual que su abueg,. For 

metonimia, significa sol. 

Tetis = el mar. r-:etonimia. Cf., LFiiII, v. 8, B.• 

3, 7 Flor-Clici:1 ••• Es· el_ girasol, pues Clicia fue una ran:ra del 

océano amada por .b.polo, quien la cO'llvirti6 en heliotropo= 
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girasol. 

Aurora ••• Diosa del ,alba, .hija de Tiiperi6n Y. de Etra; esposa 

de Tit6n y madre de Memn6n. 

8,14 Sol et~rno ••• Perífrasis de Dios, en la concepci6n cristiana. 

11,14 Eje= el cielo. Sinécdoque. 

13 Aguélla ••• La flor. 

14 tste ••• Bernardino. 

Tercero 

Versos 

1-2 Honor conspicuo de abuelos,/ oriundo de clara sangre ••• Se 

sabe que descendía de las nobles familias de Los Llanos, Bus

tos y Escobares. 

4 Coturno= tragedia, por extensión tamb°ién drama, que aquí 

señalarían .sus dos diálogos, el segundo de los cuales enca

beza este manojo poético. 

S6focles ••• Famoso trágico griego, nacido en Colona(~. 

496-406 a. C.) 

El Delfícola ••• Es Febo o Apolo, quien poseía su principal 

santuario y oráculo en Delfo.s ,_ ciudad de· la F6cide. Cf., DII, 

v. 259;. !!• 

6 -Virgíneas dotes ••• Refegencia a los_dos·primeros-epigramas 

a la Santísima Virgen ••• , 1592, donde se cantan lás siete 

bellezas de la Virgen, que aparecen en las Escrituras. 

Las Gracias ••• Son Aglaia, Eufrosina y Talía, hijas de Júpi

ter y Eurinome. Personificaban el encanto y la naturaleza 

creadora de flores y frutos, en la cual desparramaban belle

za y alegría; y aun en el coraz6n de hombres y dioses. ~or-
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man el cortejo de Afrodita e inspiran a los poetas. 

? Camena ••• Cf., DII, vv. 359-366, .ll.• 

8 Cuernos d~lficos = !nimos o inspiración apolínea. Cf., v. 4, 

-- Amor ••• O Cupido, hijo de Venus. 

10 :f'¡inerva ••• Nacida de la cabeza de Júpiter, era considerada 

la diosa de la sabiduría. 

11 Mercurio ••• Para los griegos, Hermes. Era el mensajero de los 

dioses y dios dé la eloc,uencia, de los poetas y del conercio. 

Versos 

1,3 Euerto ••• l'!etáfora de libro. 

1,4 Flores ••• Metáfora de poemas y piezas escogidas en la antolo-
, 

g1.a. 

4 Él mismo ••• El huerto mismo= el libro. 

7-8 fste, si no nardo ••• Las palabras en cursiva nos dan ingenio

samente Bernardino de los Llanos, ya que La es Lla, por no 

haber en latín sonido de· elle, y sol debe leerse al revés 

los. Desafortunadamente, entendidos estos versos en pa.labras 

latinas, resultan intraducibles e ininteligibles._ 
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