
LAS RIMAS DE CASTO A M O R DEL 
"CAVALLERO DEL FENIX EN ROMA, 1642" 

1. E l Cabal lero del F é n i x r e c o g i ó sus r imas en 1642 en R o m a . 
C o n dos madrigales y u n soneto, como anteportada, las dedica 
a su " S e ñ o r a D o ñ a O l i m p i a A l d o b r a n d i n i y Borghese, Princesa 
de Rossano" , p i d i é n d o l e permiso para r e n d i r la p l u m a a sus pies 
y presentarle " e n r e t r a t o " lo que siente como "pensamientos, cui 
dados y desvelos/de u n casto amor sin ce los" . 

C o n los madrigales , hechos m á s para el canto y r e c i t a c i ó n que 
para la lectura , el Cabal lero i nsiste en que sus r imas , "par tos de 
ociosidad, de Euterpe h i j a s " , sean piadosamente acogidas, reci
b iendo u n " n u e v o al iento v i t a l » de la Rea l S e ñ o r a . Se presentan 
como u n saludo, avanzado " c o n aliento tu rbado , con temerosa 
voz y h u m i l d e acento" . H a n sido compuestas o "dic tadas al plec
t r o " , al " r e sp landor de dos estrellas fijas", los ojos de la D i v i n a . 
Se jus t i f i ca su acogida con este s ími l : " l a concha asi concibe/la 
per la , al rayo que del sol r ec ive . /As i alegre la aurora , /as i r i s u e ñ a 
la a lva , /de l s i lguer i l lo a g r a d e c i ó la sa lva" . 

A l ordenar sus partos en el ms. Vat. Lat. 13602 (Bibl io teca 
A p o s t ó l i c a V a t i c a n a ) , el Caba l le ro - j i lguer i l lo hace campear, so
bre el t í t u lo " R i m a s del Caval lero del Fenix/en R o m a / 1 6 4 2 " (f. 5 
de u n a fo l iac ión coeva, 3 de una p a g i n a c i ó n m e c á n i c a moderna ) , 
el b l a s ó n de o t ra "Soverana y S e ñ o r a " suya: " L a D i v i n a " , que 
d e s c r i b i r á m á s adelante, al disponer la " E m p r e s a I I " : "Se del i 
nearan dos escudos de armas, uno con trece estrellas de oro en 
campo ro jo y foUages, que son del A u t o r ; el o t ro con dos estrellas 
de oro en campo t u r q u i n o , ba r r a y ondas de m a r , en la forma 
puesta al p r i n c i p i o , con la corona del l au re l , que son de la D i v i 
na . Y d i r á el mote . « L a s trece d iera p o r d o s » " . 

Efec t ivamente , sobre la b a r r a y ondas de mar , el Cabal lero 
ha impues to su l ema a la D i v i n a " E n las borrascas de a m o r " , 
pa ra enviar , bajo f o r m a de e p í s t o l a " a la I l l m a . S e ñ o r a , m i Sra. 
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D o ñ a Leonor , m i soverana y s e ñ o r a p o r o t ro n o m b r e la D i v i n a ' ' , 
fechada en R o m a " a los 15 de septiembre de 1642" : "Estos pen
samientos, si humildes a sugeto t a n al to de V . S . I . M u s a m i a y 
Reyna de las Musas , dictados de m i afecto, concevidos de m i des
velo par tos" , pero r o g á n d o l e que la gentileza los escuche con "apa
cible a t e n c i ó n " . T a m b i é n a q u í la p l u m a se abate al pie de la Se
ñ o r a y lo venera, mientras el Cabal lero se despide " suyo para ser
v i r l a " , con f ó r m u l a mis iva c o m ú n de nuestros d í a s . 

E n la o r d e n a c i ó n de sus " R i m a s " , el Cabal lero i n v i t a a u n 
imprecisado A m i g o a a c o m p a ñ a r l e con u n soneto, al que da n u 
m e r a c i ó n a u t ó n o m a "Soneto I " (f. 8 ) , recogiendo el segundo, al 
parecer del m i s m o A m i g o (f. 29) , entre los sonetos de su personal 
m i n e r v a X I I I y X I V (f. 30) , siendo este ú l t i m o de " respues ta" 
al del amigo , que ahora sabemos l lamarse A n t a n d r o . 

E l amigo del p r i m e r soneto acepta, sabe de su "pecho ena
m o r a d o " , que "sus celestes pinceles se han formado de u n a r p ó n 
dorado de C u p i d o " y que, en consecuencia, " a L e o n i d a retratas 
en Leonida /e l la presta el ma t i z a tus pinceles, /y govierna la ma
no a qu ien da v i d a " . E n c o n c l u s i ó n , le exhorta : 

No tu , mas el amor es el Apeles, 
en el alma la tienes esculpida, 
errar pues el retrato no receles. 

Tras el soneto del amigo, el m i s m o Cabal lero dedica a sus pro
pias p o e s í a s u n ep igrama en que se re t ra ta y denuncia su p o é t i c a : 
" R e t r a t o s que a m e d i r va is /qual el p ince l chr i s ta l ino , /a l o r i g i n a l 
d iv ino , / l a s lineas que d e s a t á i s . / P u e s retratos sois que hablais, / le 
d i r é i s enternecidos,/las penas de mis sentidos,/si al rayo de su be
l l e z a / n o os vestis de su dureza , /por serles mas parec idos" . 

E l Cabal lero del F é n i x hace copiar , a soneto por p á g i n a , su 
p r o d u c c i ó n sone tü , de la que se d a r á muestra en una Antología-apén
dice (I), e n u m e r á n d o l a desde el segundo (f. 10) y tercero (f. 11), 
seguido por u n a Empresa l a . (f. 12), el soneto I V (f. 13), en cuyo 
reverso da la " D e s c r i p c i ó n del F é n i x " (ff. 14-15), con una segunda 
Empresa con su mote y ep ig rama (f. 17), u n a tercera con su mote 
y u n romance (ff. 18-19) y los sonetos del V al X X I (ff. 20-38). 

Sigue al poema " B e l d a d c o m u n i c a d a " (ff. 39-40), que trans
c r ibo en Antología-apéndice (II), u n a larga c a n c i ó n " A u n cavallero 
A m i g o con algunas destas p o e s í a s , que p i d i ó al Cava l le ro del F é 
n i x ' ' . J u l i o se l l ama el destinatario. ' ' A r r e d r o v a i a n ' ' , dice el poeta 
a " U r a n i a , C l i o y todo el n o v e n a r i o " . Su l i r a p o d r í a cantar a u n 
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J u l i o , "p r ec io que es de u n r i q u í s i m o d iamante /de valores mano
j o / d o n d e se cela a l g ú n bonete r o j o " pero , al m o m e n t o de con
c lu i r , c ierra su e n v i ó : " J u l i o a t e n c i ó n , que ya va de poesia/pres¬
tad oydos gratos,/de D i v i n a beldad a los r e t r a t o s , / s e r é i s a mis de
seos/para manos besaros cien B ia reos" (f. 45) , el gigante de cien 
brazos y c incuenta cabezas. 

E l Cabal lero recoge a c o n t i n u a c i ó n varias " le t ras para can
t a r " (ff. 47, 49, 51), cuyo leitmotiv son los ojos de la D i v i n a , para 
concentrar en " d e c i m a s " una " l i d y competencia de hermosu
r a " (f. 58), el casamiento de la D i v i n a (f. 64) , el " a m o r hones to" 
(f. 68) y las circunstancias sociales del par to de u n a per r i l l a (f. 73) 
o el e n v í o de u n par de guantes de á m b a r (f. 74). 

Siguen varios romances que t ienen por t ema la "ausenc ia" 
(f. 77) , la m a n o (f. 81) , la flor (ff. 83-86), pa ra cerrar el cancione
ro con motes y epigramas de la v i d a í n t i m a y co t id iana . E l Caba
l lero e n v i ó a la D i v i n a unas pastillas de boca y precisa: " E n u n a 
acaso se hal lo labrado u n c o r a z ó n , que fue a p a r t e " . Espigo algu
nos motes: " D e alguna v o i embozado/mi rad b ien en q u a l L e / p o r 
que abrasaros p o d r e " o " D e vuestros labios deshecho,/al l i si el 
a lma reposa, /muerte fue la mas sabrosa ' ' , seguido de una aclara
c i ó n : " N o es muer te , que v i d a fue/si q u i e n goza de ta l suerte/pa
decer no puede m u e r t e " (f. 88) . 

Antes de concentrar los epigramas, el Cabal le ro inc luye en su 
cancionero u n soneto a la " s e ñ o r a Ca ta l i na B a r o m , he rmana de 
la D i v i n a , antes que entrase m o n j a . A l u d e al pensamiento de u n 
soneto suyo, en que se d i f i n io ser ella u n v a p o r " (f. 90) . Los epi
gramas aparecen enumerados; los dos p r imeros (ff. 91-92) preci
san el m o t i v o " a u n diente que p e r d i ó la D i v i n a " , y as í se prosi
gue hasta el ú l t i m o ( X X ) , con que se c ierra el cancionero (f. 104). 
R e m i t o a la Antología-abudice (III) la lectura de los epigramas X I V 
y X X p o r la referencia respectivamente al "Pa ja ro que en la 
A r a b i a p e r e g r i n o " ( f 98) y a " t res retratos p ropr ios que tiene 
la D i v i n a enfre si d i ferentes" (f. 102), en l ó g i c a consonancia con 
m i discurso. 

Iden t i f i ca sus " R i m a s " el Caba l le ro del F é n i x con u n atento 
í n d i c e de todas las p o e s í a s (ff. 109-114), por o rden a l f a b é t i c o , con 
u n a m a y ú s c u l a visible al ma rgen , que d e n o m i n a los g é n e r o s de 
c o m p o s i c i ó n ( c a n c i ó n , m a d r i g a l , romance, e tc . ) , fol iado por ma
no diversa. 

2. N o se t ra ta de u n cartapacio p o é t i c o , decantado por acumula
c i ó n ocasional, sino ordenado con l ó g i c a y con la conciencia de 
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u n a obra p o é t i c a personal, que acaso ambicionara su p u b l i c a c i ó n . 
Son, pues las r imas de u n ú n i c o au tor que se enmascara o embo
za como Cabal lero del F é n i x , probablemente conocido como ta l 
en la R o m a nepotista de la p r i m e r a m i t a d del 600, pu lu lan te de 
pretendientes, caballeros, secretarios, protonotar ios . N o era u n 
poeta de furor repent ino n i el r i m a d o r inspirado o l ibret is ta a des
tajo . Seguramente en R o m a o N á p o l e s c o i n c i d i ó con ot ro caba
l l e ro , G . B . M a r i n o , que en 1623, de re torno de Francia al servi
cio del Cardena l de Saboya, fue acogido t r iunfa lmente por el v i 
r rey e s p a ñ o l en N á p o l e s . Es u n caballero cortejador, s e g ú n el uso 
que el iesuita Dan ie l lo B a r t o l i o p o n d r á en N á p o l e s en 1681 a la 
santidad de F . de Borja : " Q u e l l ' u s a n z a d i corteggiar dame e p ro 
fessarsene cavaliere, che è u n amoreggiar coperto alla scoperta. . . , 
eg l i m a i n o n l ' apprese" y fue, " n e l r imanente , c o s t u m a t i s s i m ó 
e delle p i ù gen t i l i e graziose manie re che possono desiderarsi i n 
giovane caval ie re" . 

E l Caballero del F é n i x , h i p ó c r i t a o sincero, l ibre o servil, " a m o 
reggia coperto alla scoper ta" y recoge las r imas de su casto a m o r 
para ofrecerlas a la D i v i n a en u n l i b r o de le t ra ca l ig rá f i ca , encua
dernado en pie l de cabra, con hierros gofrados, cerrado con c i n 
tas verdes de seda luego cortadas. E l copista cuidadoso y un i fo r 
me no l legó a i lus t rar las empresas y colorear los blasones. N o 
nos es dado saber si el l i b r o l l egó a s í a su dest inatar io , como ho
menaje en u n a velada r o m a n a , u n a ñ o antes de que Eleonora , 
la D i v i n a , marchara a P a r í s , o si la e n c u a d e m a c i ó n le fue impuesta 
m á s tarde en u n a noble b ib l io teca . 

E l cód ice Vat. Lat. 13602 e n t r ó en la Bibl ioteca V a t i c a n a el 
16 de j u l i o de 1931, proveniente del Fondo Rospigl ios i , del papa 
Clemente I X (1667-1669) y el " c u r a t o r " que c o n c l u y ó el 15 de 
j u n i o de 1957 el i nven ta r io de los Vat. Lat. 12848-13725 le d io 
u n a a t r i b u c i ó n probable , al descr ib i r lo : " [ f . 1] M a d r i g a l i e so
n e t t i ad O l i m p i a A l d o b r a n d i n i Borghese, princessa d i Rossano; 
[f . 3] L a D i v i n a . R i m a s del Cava l le ro del Fenix (raccol ta d i poe
sie d i va r io me t ro forse d i L u i g i G u g l i e l m o M o n e a d a d ' A r a g o 
na) . A n n o 1642, C a r t . , ff. 1-57" 1 . 

Pese a la a f e c t a c i ó n que h i p é r b o l e e h i p é r b a t o n i m p o n e n a sus 
metros y al encub r imien to descubierto de su enamoramien to , el 

1 Los archivos Rospigliosi de Pistoya, con d o c u m e n t a c i ó n de t ipo admi
nistrativo de 1245 a 1840, fueron comprados po r l a Biblioteca Vaticana en 1953. 
Los manuscritos fueron regalados por el p r ínc ipe D o n Giul io Rospigliosi el 
29 de abri l de 1929. Cf. L'attività della S. Sede nel 1953, p. 330 y para los ms.: 
Arch. Bibl, 131, ff. 5-13. 
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Cabal lero del F é n i x se deja u n a pista segura de iden t i f i cac ión . Dos 
a ñ o s antes, en 1639, los t ó r c u l o s de la cercana Bracciano h a b í a n 
dado unos " A p p l a u s i poet ici alie glorie della Signora Leonora Ba¬
r o n i " . E l ambiente de aquel festejo era hispano pues su colector 
Francisco R o n c o n i lo dedica a Eleonora de M e l ó , marquesa de 
Castel R o d r i g o , embaladora de su Majes tad C a t ó l i c a , y entre los 
desgranadora de sonetos figura L u i s G u i l l e r m o de Moneada , que 
p o r cuatro a ñ o s h a b í a sust i tuido a su suegro Fernando A f á n de 
R i b e r a como presidente del R e i n o de N á p o l e s . A los quince a ñ o s 
se h a b í a casado con M a r í a ; t e n í a doce cuando su madre J u a n a 
de la Cerda , h i ja del I V duque de M e d i n a c e l i , i n g r e s ó en el con
vento de San J o s é en N á p o l e s y su padre A n t o n i o de M o n e a d a 
A r a g ó n , I V p r í n c i p e de Paterno, se h izo j e su í t a . Pero es o t ro es
p a ñ o l , Alonso de Salazar, el que firma el soneto en el ú n i c o ejem
plar conocido (Barb . S tam. j j j V I 67 de la B . A . Va t i cana , p . 17): 
" E n éx tas i s profundos a r robado , /en p i é l a g o s de g lor ia sumergx-
do , / de l deleyte en las ondas c o m b a t i d o , / v i v o el a l iento, y el v tgor 
p ros tado . /De los rayos br i l lantes des lumhrado, /de u n sol en dos 
luzeros d iv id ido , /de los dioses las mansiones m i d o , / p o r parages 
de estrellas de r ro tado . /De la voz de L e o n o r el dulce acen toMdas 
dispensa del clavel r i s u e ñ o / q u e la m a n o reparte en su i n s t rumen
t o . / D e u n luna r el bax io s o r b i ó el l e ñ o / ( d e l naufragio dichoso al 
m o v i m i e n t o ) / o qu ien no recordara de aquel s u e ñ o " . Es el m i s m o 
soneto que en 1642 pasa a las " R i m a s " del Cabal lero del F é n i x 
con dos variantes de autor , e s t i l í s t i cas , cambiando " d u l c e " por 
" c a n o r o " en el verso noveno y " d i c h o s o " por " s u a v e " en el d é 
c i m o tercero ( " R i m a s " , Soneto V I , f. 21) . 

Son las estrellas de su b l a s ó n las que t ra ic ionan al Cabal le ro 
y las traicionadas a su vez por é l . Por las dos estrellas de L e o n o r , 
es deci r por sus ojos, Salazar d a r í a las trece de su b l a s ó n , es decir 
el hono r de su m e m o r i a h i s t ó r i c a . E l l inaj is ta A r g o t e de M o l i n a 
de la Nobleza de Andalucía (1581) nos cuenta que u n Lope de Sala-
zar, bajo el re inado de Al fonso X I , h a b í a desafiado a u n val iente 
caballero m o r o "de estatura ex t r ao rd ina r i a , que a la corte v i n o 
con u n a empresa, y le m a t o en bata l la q u i t á n d o l e u n a m a r l o t a 
de damasco roxo bordada de estrellas de oro , por cuya h a z a ñ a 
t o m o por armas trece estrellas de oro en campo r o x o " 2 . Los Sa-

2 L a l ínea de Alonso o Alfonso de Salazar de Nápo le s , "Reggente A n 
drea, Segretario del Reyno, t i tolo d i C o n t é del V a g l i o " , p r o v e n í a de C ó r d o 
ba, s egún Arch. St. Napoli Consultarum, vo l . 68, f. 22. En la recons t rucc ión de 
la b iograf ía de Alonso a ñ a d o nuevos datos a las pesquisas febriles y capilares 
que, a caballo entre el siglo pasado y este dejó LORENZO SALAZAR, quien i n -
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lazares t u v i e r o n en la h is tor ia de E s p a ñ a fama perenne; el R e y 
de A r m a s de los Reyes C a t ó l i c o s y Carlos V , Pedro de Grac ia 
D e i , no se o lv ida de m e m o r i z a r la proeza: " E n u n campo colora
do/de oro v i las trece estrellas/y u n Gigante denodado/que a m o 
r i r determinado/paso de A f r i c a con ellas/a comba t i r p o r su L e y / y 
en To ledo ante el Rey/ le mato Lope Garcia /de Salazar, aquel 
d i a /g ran C o r o n a dio a su g r e y " . 

E n I t a l i a g e r m i n a r o n ramos de .Salazar por sus cuat ro costa
dos, de N á p o l e s a M i l á n , desde C e r d e ñ a hasta R o m a . Pero, ¿ q u é 
hace en R o m a hacia 1642 el Cabal lero del F é n i x ? ¿ D e s d e c u á n d o 
v e n í a m a d u r a n d o esa fecha t e r m i n a l que pone al pie de sus " R i 
m a s " , dando c o n c r e c i ó n a su v ivenc ia amorosa? Por la p r i m e r a 
soberana de su se rv idumbre , d o ñ a O l i m p i a A l d o b r a n d i n i y Bor¬
ghese, Princesa de Rossano, una " d e i d a d " , dechado de "gracias, 
be ldad y gen t i l eza" , el Cabal lero no hace las r i tuales protestas 
de o r todox ia ca tó l i ca ; p e c a r í a sólo de p r e s u n c i ó n si osara alzar 
su r u d a p l u m a " a l rayo de la luz resplandeciente/de vuestra ex
celsa y generosa f r e n t e " . 

E n 1642 t e n í a O l i m p i a A l d o b r a n d i n i 19 a ñ o s y era Princesa 
de Rossano y Borghese por estar casada con Paolo Borghese, del 
que q u e d a r á v i u d a cuat ro a ñ o s m á s tarde. N o era u n a t ó r t o l a i n 
consolable, si el 10 de febrero del a ñ o siguiente, a los 24 a ñ o s , 
vuelve a e m p a l m a r con C a m i l l o P a m p h i l i , u n a ñ o m á s j o v e n , 
pero hi jo de la famosa O l i m p i a M a i d a l c h i n i , c u ñ a d a de Inocen
cio X 3 . D e Rossano, en Cosenza, quedan pocos vestigios h i s t ó 
ricos, pues fue arrasado por u n te r remoto en 1836, pero en sus 
" A n a l e s " en 1603 figura como gobernador u n A lonso Salazar. 

3. Por el ambiente filohispano que la p o l í t i c a m a t r i m o n i a l i m p o 
n í a hay que in ten ta r recons t ru i r en la R o m a de los Borghese la 
b i o g r a f í a de A . de Salazar. Son relaciones tanto h o n o r í f i c a s como 

fructuosamente t ra tó de documentar el estro l i terario de sus antepasados, en 
ar t ículos publicados en Giornale Araldico, 11 (1898), y sobre todo fase. V I (1900 
y 1904). En el siglo x v n el soriano Agus t ín de Salazar Torres, que se educó 
en Nueva E s p a ñ a con su tío Marcos de Torres, fue Sargento M a y o r de la Pro
vincia de Agrigento y C a p i t á n de armas del duque de Alburquerque, virrey 
de Sicilia, hasta mor i r , a los 34 a ñ o s , en M a d r i d , en 1675. 

3 Sobre O l i m p i a Aldobrand in i , R . LEFEVRE: "Rievocazione d i O . A . , 
prince. d i Rossano", en L'Urbe, 41 (1978), 13-20, a m é n de los estudios de 
I . CIAMPI sobre Inocencio X y su corte (1878) o de D . CHIOMENTI VASSALLI 
sobre el nepotismo romano del 600 (1979). Alonso de Salazar viene registrado 
como gobernador de Rossano, sin m á s d o c u m e n t a c i ó n , por ALFREDO GRADI-
LONE, Storia di Rossano, 2a. ed., Cosenza, 1967, p . 408. 
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de dependencia e c o n ó m i c a . Felipe I I I h a b í a n o m b r a d o G r a n d e 
de E s p a ñ a a M a r c o a n t o n i o Borghese, P r í n c i p e de Su lmona ; su 
h i jo Paolo se c a s a r á con O l i m p i a . Su p r i m o hermano Scipione 
Borghese, adoptado y hecho cardenal por su t ío el papa Pablo V , 
a los 32 a ñ o s , convalece de u n a grave enfermedad y , para dis
t raer lo , a amigos y cortesanos se les ocurre t raduci r le al i t a l iano 
el Lazarillo de Tormes; se entrena en la t r a d u c c i ó n el decano de los 
protonotar ios G i u l i o St rozzi y , entre el coro de las dedicatorias, 
u n " S e ñ o r Alonso de Salazar" manifiesta ya su p r e o c u p a c i ó n por 
el re t ra to , d i r i g i é n d o s e al Lector : " T u que tan admirado/de L á 
zaro el retrato estas mi rando , / l a s zejas arqueando/de ver que en 
qua lqu ie r parte/es p i n t u r a t an al ta , /que a la naturaleza vence el 
a r te /aun no podras decir que hablar le falta,/pues, en haver ha
b lado /mucho m á s se parece a su dechado" 4 . 

E n las " R i m a s " de 1642 el picta poesis s e g u i r á siendo recurso 
centra l de u n a p o é t i c a que es fácil et iquetar de conceptista cuan
do , en rea l idad, se t ra ta de darle al lector la experiencia de la t r i -
d i m e n s i ó n v i s u a l - a u d i t i v a - t á c t i l , que n i el ar t i f ic io de la sineste¬
sia n i la a f ec t ac ión del afecto de la honesta dilectio lograban encu
b r i r en la p a s i ó n amorosa. 

N o son la maniera n i el barroco sólo arte de la g lo r ia y la exal
t a c i ó n , del p ó r t i c o y el t rofeo, del b l a s ó n y el emblema. Persiguen 
la e x p r e s i ó n global , como t r a n s p o s i c i ó n de lo v i t a l y es el re t ra to 
que copia y no i m i t a el modelo . Si la p i n t u r a traslada es porque 
su objeto, antes, ha sido esculpido y lo esculpido, antes, ha sido 
cons t ru ido , med ido en l í n e a s . C o m o representación, lo insp i ra la 
l i t u r g i a del poder. N o es de e x t r a ñ a r que lo cu l t ive en la corte 
el pretendiente o agente de preces, el soldado entre tenido o el se
cre tar io , el a rqui tec to c i v ü - n u l i t a r o el m ú s i c o de c á m a r a . 

D e Alonso de Salazar se puede seguir su carrera en I t a l i a o 
lo que hoy l l a m a r í a m o s " h o j a de servic ios" : de c a p i t á n de C i v i t a 
d i C h i e t i en los Abrazos pasa a T e a n a (Lagonegro) en 1601; de 
Rossano, en 1603 a Ca tanzaro , en 1605; y de Gaeta , en 1607, 
acaso t e rmine en Sala, en 1610. 

4 Ci to por el original del Homenaje a Borghese, que se encuentra en el Fon
do Borghese del Arch ivo Secreto Vaticano, que edita B . Brancaforte (Longo, 
Ravenna, 1977), s e g ú n una copia espuria que G. M . Ber t in i edi tó ya en 
1946, repi t ió en 1977 y que vuelve a proponer A . Ruffinatto ( L i g u o r i , N á 
poles, 1990). Se razona sobre t r a d u c c i ó n , fortuna, edóc t ica y " l i t e ra tura poco 
edificante", sin buscar en el Arch ivo el or iginal y precisar la enfermedad ve
n é r e a del Cardenal, de la que da testimonio el analista c o n t e m p o r á n e o , fla
menco naturalizado e spaño l , Teodoro Ameyden (Vat. Lat. 8810, f. 278 v ° ) . 
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Y ta l vez de N á p o l e s a R o m a haya ido fraguando y l i m a n d o 
sus r imas y hacia 1642 podemos suponer que el Cabal lero del F é 
n i x haya superado el mer id i ano de la c incuentena. 1642 y en R o 
ma : falta u n a ñ o para la c a í d a def in i t iva del C o n d e - D u q u e y dos 
a ñ o s antes C a t a l u ñ a y Por tuga l h a b í a n insu rg ido . N á p o l e s lo ha
r á cinco a ñ o s m á s tarde, con el analfabeta Masan ie l lo . E l Caba
l lero pertenece a los Salazares de N á p o l e s . A él c o r r e s p o n d e r í a 
la m e m o r i a manuscr i t a que sabe a l ibelo d i f ama to r io atestado de 
s u c e s i ó n : " V a r i e t à del la for tuna , ossia r i c ch i r i d o t t i i n p o v e r t à " , 
que dice de su abuelo h o m ó n i m o : 

venne di Spagna di quella maniera, che sogliono gli spagnoli venire 
in Regno, e ciò basti, et essendo dottore, che per la scala loro al 
salire molto più corta della nostra, i n breve tempo ascese al presi
dentato de Camera e immediatamente fu fatto Reggente de 
Cancelleria. . . 

Las fechas de su carrera admin i s t r a t i va s e r í a n : 1559, Giudice 
d i V i c a r i a ; 1568, Presidente de la Reg ia Camera ; 1574, Regen
te. Y , casado con Isabella de Ponte, t iene siete hi jos, entre ellos 
Beatr ice. 

D e Beatr ice, nacida en 1568 y casada con T o m m a s o del Ba l 
zo, h a b r í a nacido Alonso que t o m a el n o m b r e de la madre , sin 
heredar el t í t u l o de Con te del V a g l i o de su abuelo. Es u n caballe
ro y acaso u n Licenc iado , si a él se ref i r ie ra en 1614, la c o n c e s i ó n 
de u n a c a n o n j í a vacante de Sevil la al L i c . A lonso de Salazar, por 
r e c o m e n d a c i ó n del duque de Uceda , que lo agradece al cardenal 
Borghese, s e g ú n carta enviada por el nuncio A n t o n i o Caetani desde 
M a d r i d 5 . 

E n 1642 tenia L e o n o r a B a r o n i 31 a ñ o s . N a c i d a en M a n t o v a 
en 1611, m o r i r á en 1670. C o n su madre A d r i a n a Basile a la tiorba 
o l i r a y su he rmana Ca te r ina al arpa f o r m a el t r í o canoro m á s 
famoso en los salones romanos de la p r i m e r a m i t a d del 600. De 
la corte de los Gonzaga h a b í a n bajado a N á p o l e s , a la corte del 

5 El ms. sobre la Varietà della fortuna a que aludo pe r t enec í a a los duques 
de Bovino, Guevara Suardo en el castillo de Recale, cerca de Caserta. No he 
podido ver el l ib ro de madrigales que Giuseppe De Puente dedica en Nápo les 
en 1606 a D o n A n d r é s de Salazar, para defenderlos del "malvagie l i ngue" . 
Sobre la posible referencia de la canonj ía de Sevilla a Salazar, usufructable 
entre seglares, como le ocur r ió a Diego Saavedra Fajardo con una canonj ía 
de M u r c i a , cf. A. S. Vaticano Nunciatura Caetani 60 B . 509/510. L a carta au tó 
grafa del Duque del 9 de diciembre de 1613 en Barb. Lat. 9893, f. 115. 
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v i r r e y el duque de A l b a A n t o n i o Á l v a r e z de T o l e d o (1622-1629), 
el amigo de Lope de destierros amorosos, donde A d r i a n a , her
m a n a de Giambat t i s t a Basile, es de casa. 63 composiciones espa
ñ o l a s y 115 italianas de su cancionero —que e s t á t o d a v í a espe
rando lectura— lo ates t iguan 6 . E n 1633 se establecen en R o m a , 
donde Leonora se casa con G i u l i o Caste l lani , secretario del car
denal Francisco B a r b e r i n i . 

Es el G i u l i o , ya mencionado, que le h a b í a pedido algunas poe
sías y con el que el Cabal lero del F é n i x e v o c a r á las empresas de 
Belerofonte, el vencedor de la Q u i m e r a , gracias al caballo Pega
so: " D i c h o s o si del F é n i x Caval lero/de M u s a que es D i v i n a en 
el terrero/de Hel icona en las aulas prat icante/a lumno f u i , no erran
te/que esgr imiendo el azote,/al alado r o z i n d i mas de u n trote/s i 
le bato la espuela/me empina en P i n d ó , por los ayres buela,/quando 
penetro a las celestes vigas, /dare a Belerophonte qua t ro h igas" 
(f. 42) . 

E l Cabal lero ve ante todo a su D i v i n a a t r a v é s de la t ransf igu
r a c i ó n del F é n i x , de u n a empresa, cuya d e s c r i p c i ó n s e r á d o m i 
nante en su cancionero. Se s e r v i r á para ello de El Fénix y su histo
ria natural en 22 exercitaciones diatribas o capítulos que J o s é Pellicer 
y Ossau de T o v a r (1602-1679), C ron i s t a del R e i n o de A r a g ó n , 
h a b í a pub l icado en M a d r i d en 1630 con Pedro Coe l lo . A l i n m o r 
ta l p á j a r o de A r a b i a se r e c u r r í a tanto para hacer u n m a n u a l de 
nemotecnia , como hace en 1626 J u a n de Velasco con su Fénix de 
Minerva y Arte de Memoria, como para la a n t o l o g í a p o é t i c a Fénix res-
nascida (en 5 ts., 1716-1728). Y F é n i x de E s p a ñ a eran tanto el poeta 
como el santo, Lope de V e g a y San Francisco de B o r i a , y F é n i x 
de Á f r i c a A g u s t í n , el santo obispo de H i p o n a . 

D e l A v e de J ú p i t e r , el A v e del P a r a í s o , á g u i l a , p a v ó n o fai
s á n , i m p o r t a su existencia, pero sobre todo sus cualidades, su ve
loc idad y a r m o n í a , el canto suave, su p r o p i o funera l . Lac tanc io 
exagera cuando lo l l a m a l i r a de A p o l o . A l Cabal le ro le preocupa 
sólo del inear su d e s c r i p c i ó n " d e la qua l se pueda figurar, pues 
el negarse a la vista excluie la copia y re t ra to n a t u r a l " (f. 14). 
E l co lor i smo c o m p e n s a r á la na tu ra l i dad del re t ra to: 

6 De este Cancionero ( I . E. 65 de la B . V i t t o r i o E. I I I de Nápo les ) , de 
la famil ia P i ront i de M o n t o r o , hizo descr ipc ión cumpl ida B . Croce en 1900 
y G . M . Ber t in i y C. Acutis editan las composiciones a ñ a d i d a s por Adr iana 
Basile (To r ino , 1970). E l duque de Alba , A . Álva rez de Toledo, el Anfriso 
de La Arcadia de Lope, fue virrey de 1623 a 1629. Adr iana estaba en Nápo les 
en 1625 y su hermano G . Basile ded icó al vi r rey unas 50 odas en 1627. 
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P in tan le los ojos grandes hermosiss imos , y resplandecientes c o m o 
dos j ac in tos , el Pico de co lo r de P u r p u r a , o de N á c a r , t iene al cue l lo 
u n a a rgol la , o col lar de o ro esmal tado de sus p lumas ; las Alas de l 
color de los jacintos , esmeraldas y otras joyas; la pomposa r u e d a 
de la cola semejante a la del pabon de p lumas cambiantes v e r d i n e 
gras, y doradas, guarnec ida a trechos de p u r p u r a ; los p i e s con u n 
cornecuelo , u espuela al t a l ó n y las u ñ a s encarnadas de color de r o 
sa (f. 15). 

N o es hispano el o x í m o r o n , acaso el Cabal lero r e m e m b r a r a 
la a n t i n o m i a del m o r i r - v i v i e n d o de la " A m o r o s a fenice, nel sol 
che solo adoro ardendo v i v o e m o r o " de Tasso o, por esos mis 
mos a ñ o s , conociera la " p á j a r a v i d a " de la F é n i x de Quevedo 
(el "avechucho de matices/hecho de todas las Indias,/pues las p l u 
mas de tus alas/son las venas de sus m i n a s " ) . Para Alonso de Sa
lazar el F é n i x es s í m b o l o de u n i c i d a d , " ú n i c o el A v e que la A r a 
b i a c r i a " (f. 29) y en R o m a se lo t o m a en serio, cont ra r iamente 
al Cabal lero que, r e c i é n l legado a N u e v a E s p a ñ a , no a c e p t a r á a 
la F é n i x mexicana, " p o r q u e v i v i r de mor i r /es la v i d a perdura
b l e " y sabiamente Sor J u a n a I n é s se " d e s p i c a r á " , para no ser 
" l l e v a d a como M o n s t r u o por los andurr ia les de I t a l i a y Francia , 
amigas de novedades" . 

Sigi la sus novedades el Cabal le ro del F é n i x en el a n d u r r i a l de 
R o m a en 1642, las clasifica por metros y d is t r ibuye g r á f i c a m e n 
te, las i lus t ra con epigramas y empresas. E n 1642 Lorenzo G r a -
c i á n h a b í a comenzado a " e x p l i c a r " con su Arte de ingenio, tratado 
de la agudeza todos los " m o d o s y diferencias de conceptos ' ' . Desde 
M a d r i d , ese mismo a ñ o , el Embajador Plenipotenciario en los trece 
Cantones, Diego de Saavedra Fajardo, vo lv í a a representar en M i 
l á n " e n cien empresas" la " i d e a de u n pr inc ipe po l í t i co cr is t ia
n o " . E ra la agudeza para G r a c i á n tanto v a l e n t í a del ingenio , co
m o audacia y v a l o r a c i ó n . Se d i s t i n g u í a del si logismo y del t r opo , 
elaborados por la l óg i ca y la l i t e r a tu ra . Para " i l u s t r a r " el ingenio 
del P r í n c i p e y "hacer suave" la e n s e ñ a n z a , don Diego t ra taba 
de expl icar sus preceptos po l í t i cos con invenciones. E n la m i s m a 
R o m a , u n a d é c a d a antes, en t o rno a 1630, n a c í a el Barroco (Ber-
m n i , C o r t o n a y B o r r o m m i ) , u n a et iqueta es t i l í s t ica de u n arte d i 
n á m i c o y emot ivo . Las d ia t r ibas con que, a p r inc ip ios de siglo, 
j e s u í t a s y dominicos h a b í a n t e r m i n a d o por agostar y exasperar 
el p r o b l e m a existencial de la l i be r t ad y la gracia o p o n í a n drás t i¬
camente e s p í r i t u a sentido, fo rma a contenido , abandono m í s t i c o 
a r ac iona l idad , y estetismo y hedonismo se conjugaban t an fácil 



NRFH, X L LAS RIMAS DEL "CABALLERO DEL FENIX" 405 

como c o n s t r e ñ i d a m e n t e 7 . ¿ C ó m o se v ive , c ó m o es a u t é n t i c a la v i 
venc ia amorosa en ese á m b i t o social, en el marco cortesano de 
la conveniencia y c o n v e n c i ó n ? L o que r i m a el Cabal lero del F é 
n i x son "pensamientos , cuidados y desvelos", " las penas de su 
s e n t i d o " , pero la imagen de la amada se reparte en el claustro 
del pecho (f. 25) y se t u r b a el j u i c i o en c o n f u s t ó n t an fuerte (f. 
35) porque la amada e s t á " t o d a en el todo y toda en cualquier 
p a r t e " (f. 25), como en el d i n a m i s m o de la cu l tu ra barroca y en 
la es t ructura moderna . 

A l Caballero le preocupa precisar que su amor es honesto, que 
pese a que " u n a i ra de amor es u n petardo/guarnece honest idad 
t an ta be l leza" (f. 22) . Y es honesto, cuando el j u i c i o puede "sen
t i r gozos celestiales" (f. 68), cuando se ama sin esperanza. Se teo
r iza entonces y casi versifica la doc t r ina tomis ta de la d i s t i n c i ó n 
entre dilectio y amor, entre amor benevolentiae y amor concupiscentiae 
(Summa Theologica, 1-2 q . 26-28) y la m ú s i c a de c á m a r a y los o r í 
genes del me lod rama f o m e n t a r á n u n afectismo efectista que ador
mece, falsea o q u i t a impul so a la p a s i ó n amorosa. " D e l afecto u n 
movimien to /es el amor , que el amable/objeto , quan to agrada
ble /engendro en el pensamien to" (f. 70). A s í t raduce el caballero 
í t a l o - e s p a ñ o l el " v o l e r b e n e " i t a l i ano por " q u e r e r b i e n " y la pa
s ión tiene que estar acorde con el afecto, " q u e el amor no es de
sear" (f. 69) (Apéndice, IV). Desasosiego p r i n c i p a l de la p o é t i c a 
s e r á entonces retratar , es decir , t rasladar, copiar de lo na tu ra l , 
sobre todo lo v i v o y lo esculpido. Y entre lo v i v o hay que re t ra tar 
la l uz que viene de los ojos que dan v i d a y muer te a la vez. Y 
p o r l a m i s m a r a z ó n el v e h í c u l o m á s adecuado de la e m u l a c i ó n , 

7 E n el i l imitado e intrincado discurrir estético e his tór ico sobre el Barro
co remito, como ú l t imo balance, al Congreso Internacional celebrado en Salz-
burgo del 13 al 16 de abril de 1989 sobre Italienisch-Europäische Kulturbeziehungen 
im Zeitalter des Bank, sobre todo a la ponencia de PASQUALE TUSCANO, " I l let
terato barocco e la r e a l t à " . Pertinentes a m i tema son, como historia del tópi 
co, Pietà Poesis (R . J . Clements, Roma, 1960) v las bibl iografías específicas de 
R. STUDINO, Mannerism in Art, Literature and Music, ed. E ^ K r u z , Texas, 1979 
y Sul manierismo nelle arti figurative (1972-1982) de RICARDO PACCIANI (Congre
so de T u r i n sobre Manierismo e letteratura, octubre de 1983). Particular a t enc ión 
merecen en el campo del hispanismo la m o n o g r a f í a de E. L . BERGMANN, Art 
Inscribed: Essays on Ekphrasis in Spanish Golden Age Poetry (Ha rva rd , 1979) y de 
M . SOCRATE, Borrón e pittura di macchia nella cultura letteraria del siglo de oro, en 
SLS (Roma, 1966), a m é n de los reiterados estudios en E s p a ñ a de E. ORIZCO 
DÍAZ y A . EGIDO sobre poetas llamados "menores" y academias. Út i l el In
dex Pictoricus de C a l d e r ó n de Helga Bauer y para las relaciones í ta lo-españolas 
R . ENGASS y J . BROWN, Italy and Spain 1600-1750 (New Jersey, 1970). 
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m á s que la imagen m i s m a rev iv ida por la f a n t a s í a , s e r á el espejo. 

4 . Las " R i m a s " no son u n ejercicio a c a d é m i c o , n i su d i scu r r i r 
de sabor esco lás t i co q u i t a va lor a la agudeza del a r t i f i c io . L u z y 
ojos v e n í a n siendo tema de r e f l ex ión y debate desde la cont ienda 
del Renac imien to sobre el p r i m a d o de las artes. H a b l a por todos 
el texto de Leona rdo da V i n c i : 

La Pittura è una poesia, che si vede e non si sente, e la Poesia è 
una Pittura, che si sente e non si vede. Adunque queste due Poesie 
o vuoi dire due pitture hanno scambiati l i sensi, per l i quali esse 
dovrebbono penetrare all 'intelletto. Perche, se l 'una e la altra è Pit
tura de' passare al senso comune per i l senso più nobile ciò l'oc
chio; e se l 'una e l 'altra è Poesia, esse hanno a passare per i l senso 
meno nobile, cioè l 'audi to 8 . 

L a p o é t i c a de la p i n t u r a es centra l en el cancionero del F é n i x . 
Der iva de la contienda que poes ía , p in tu ra y escultura v e n í a n arras
t r ando desde hacia m á s de u n siglo, desde el Codex Urbinas Latinus 
1270, fechable en 1492, de Leona rdo y la encuesta de la Acade
m i a florentina de 1546 de Benedetto V a r c h i . Fue tema, incluso, 
del compor t amien to cortesano para Baltasar Cast ig l ione de 1508 
a 1518. 

Exactamente u n decenio d e s p u é s de las " R i m a s " del Caba
l l e ro , en Florencia , u n t e ó l o g o , el j e s u í t a G i a n D o m e n i c o O t t o 
nali, y u n gran p i n t o r , Pie t ro B e r r e t t i n i , mejor conocido como 
Pietro da Cor tona , d i s e r t a r á n sobre " D e l l a p i t t u ra e scultura. Uso 
et abuso l o r o " . Las invenciones de la f a n t a s í a creadora p o d í a n 
provocar deleote incluso en los sujetos h ó r r i d o s o tentadores. L a 
i m i t a c i ó n de lo verdadero se jus t i f i caba en la a p r e h e n s i ó n m á s v i 
va de lo falso. Y el " u t p i c tu r a o r a t o r i a " jus t i f icaba a la vez los 
adi t ivos a n a l ó g i c o s y ornatos, semejantes a las flores de la r e t ó r i 
ca. L a m ú s i c a a su vez, que por el deleite c u m p l í a la m i s i ó n de 
la p o e s í a , por el afecto p e r s e g u í a el m i s m o objet ivo que la r e t ó r i 
ca, persuadir . 

A la i l u s ión ó p t i c a de la p i n t u r a sobrepuja el discurso m e n t a l 

8 Remito a la clásica an to logía , instrumento de trabajo, de PAOLA BAROC
CHI de Scritti d'arte del cinquecento (Clásico Ricciardi) , observando de paso el re
torno o curiosidad actual por idént ica p r o b l e m á t i c a , como lo demuestran las 
an to log ías Storia dell'arte italiana in poesia, al cuidado de PLINIOI PERRILLI (San
soni, 1990) en Italia y Peintures et dessins d'ecrivains de SERGE FAUCHEREAU (Bel-
fond, 1991) en Francia. 
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que con la e v o c a c i ó n m i t o l ò g i c a , f u n c i ó n p rop ia de la fantasia, 
se apela, en ú l t i m a instancia, a los valores de lo v i t a l . E l Cabal le
ro se i n v e n t a r á incluso el verbo envidar en el ep igrama X X I I , a 
fin de qu i ta r eficacia a los " re t ra tos de su a l t iva fantas ia" : " L i 
neas, pincel , vosqueios infelices,/sin dicha celestial Cosmogra-
P h i a , / m a l logrados del A l v a los matices/retratos de m i al t iva phan-
tasia. /Quando el o r ig ina l de si olvidado /rayos, y resplandores/co
m o agena beldad les ha embidado , / t ruena el desden f u l m i n a n 
disfavores/al p incel en qu i en v ive , /que en vez de g ra t i t ud odios 
c o n c i v e " (f. 104). 

O b e d e c í a n , sin duda alguna, epigramas y sonetos a la coyun
t u r a social, en que se da al re t rato u n sentido heroico o mora l i za -
d o r y la cont ienda, m á s que t e ó r i c a , es eminentemente p r á c t i c a 
y terrena. Escultores y pintores se m i d e n sobre u n m i s m o sujeto 
y los poetas t ra tan de retratar lo que esculpido l levan dentro. ¿ H a s 
ta q u é pun to lo in te r io r se impone sobre lo exterior? V icenzo Car-
ducho , en E s p a ñ a desde 1585, para qu i en " a l l i es la pa t r i a , don
de mejor sucede lo necesario a la v i d a " , d i s t i n g u í a en 1633 entre 
el p i n t o r " i n t e r i o r " y " e x t e r i o r " . U n gran retratista Diego V e -
l á z q u e z , que acaso c o n o c i ó al Cabal lero del F é n i x cuando v ia jó 
a R o m a la p r i m e r a vez de 1629 a 1631 o en el segundo viaje de 
1649 a 1651, m ide sus pinceles, al retratar a Inocencio X , con 
el cincel de G i a n L . B e r n i n i . Y u n gran poeta, G . M a r i n o , reco
g e r á su Galería en N á p o l e s en 1620, " d i s t i n t a i n p i t t u r e e scultu
r e " , s e g ú n las exposiciones que se organizaban en el Pantheon 
de R o m a , en el claustro de San G i o v a n n i Decol la to y en el pa t io 
de San Bar to lomeo el 19 de marzo para la Fest ividad de San J o s é . 

E n el ambiente del Cabal le ro del F é n i x es el m i s m o Basile, 
h e r m a n o de A d r i a n a , q u i e n ejemplif ica esta secular cont ienda de 
expres iv idad. C o n el s e u d ó n i m o de Gianfrancesco M a i a Mater¬
dona, en la sexta i m p r e s i ó n de sus " R i m a s " en N á p o l e s , sorpren
d e r á a los " q u a t t r o f a b r i " que t rabajan en " c a r t e " , " m a r m o " 
y " t e l a " , mient ras " i n core/ io con la Penna ho te r i t r a t t a i n car
t e " . " I l P i t t o r col pennel lo i n tela, A m o r e / c o n lo strai ne l m i o 
C o r volle r i t r a r t e " . 

Ret ra ta r era el m o d o de establecer u n a m á s a u t é n t i c a r e l a c i ó n 
con l a rea l idad , s iempre que é s t a fuera la v i d a o lo v i v o . C o m o 
l a agudeza era f ru to del a r t i f ic io y de la ficción en la v i d a c i v i l , 
el afecto lo era de la i m a g i n a c i ó n en la v ida sentimental . Y el " s t u 
p o r e " de los poetas, desde M a r i n o hasta Tesauro, significaba com
placencia que en la R o m a barroca , N á p o l e s o Sevil la pud ie ra sa
ber m á s a v a c í o esp i r i tua l y s imple a f e c t a c i ó n . 
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D e a q u í que fuera necesaria, en una é p o c a de conformismo 
e h ipoc re s í a , de suntuosidad exterior y pobreza de contenidos, una 
prev ia protesta de o r todox ia respecto a la Fe c a t ó l i c a . E l ci tado 
Basile precisa el c a r á c t e r p o é t i c o de su lenguaje: " i d o l o , adorare, 
mi raco lo , santo, sagro, Dea, D i j , D i v i n o , I n f e rno , Paradiso, Fa
to , F o r t u n a " . Y cuando de amor se t ra ta , h a b í a que d i s t ingu i r 
las r imas que eran de " a m o r d i amore e della Venere v u l g a r e " , 
p rop io de la naturaleza h u m a n a " c o r r o t t a , che sente p i ù queste 
che l ' a l t re pass ion i " . Basile precisa que, si en esta ma te r i a se des
cubre "qua lche scherzo d i giovanile a f fe t to" , h a b í a que tener en 
cuenta que los poetas " s i fondano p i ù su ' l veros imi le che su ' l ve
ro ; che le lo r penne n o n sieguono sempre la t raccia del cuore; e 
che egli no sono anche costrett i ad espr imer ta lvo l ta , ol tre i p ro
p r i g l i affetti a l t r u i " 9 . 

¿ C u á l es la verdad de las " R i m a s " del Cabal le ro del F é n i x ? 
¿ S u s "pensamientos , cuidados y desvelos" son afectos juveni les 
del " a m o r d i a m o r e " de u n F é n i x que obsesivamente renace o 
el Cabal lero canta a sueldo de otro? E n t o r n o a las vir tuosas, a 
A d r i a n a y su h i ja Leono ra , resultaba imposib le ocul ta r u oscure
cer la lascivia - a t e n u a d a con el claroscuro del d i m i n u t i v o 
" l a s c i v e t t e " — con la " l e g g i a d r i a " de las " c a n z o n e t t e " . G i u l i o 

9 Sobre este afectismo y efectismo consiguiente, de la cultura barroca ro
mana se dio incluso una e laborac ión re tór ica , como se deduce del Mystagogus 
de sacrorum hominum disciplina de Louis Cresolles (Paris, 1 6 2 9 ) o de la Rethorica 
coelestis de J e r e m í a s Drexel en Opera omnia (Antwerpen, 1 6 4 3 ) . Venal o no (ve
nal lo fue hasta Lope de Vega) entre el " amor de amore" y lo que hoy dir ía
mos sub l imac ión o erotismo de la imagen, el poeta libretista v m ú s i c o "devo-
t i z a n " los afectos, no sin protestar una gran fidelidad a la doctrina. No es ha
cer poesía " a lo d i v i n o " sino espiritualizar los afectos como lo denuncian los 
muchos libros de la época Affetti spirituali de S. Bon in i (Venezia, 1 6 1 5 ) , Affetti 
amorosi spirituali de P. Quagliati (Roma, 1 6 1 7 ) , /pietosi affetti de Miseroca ( 1 6 1 8 ) . 
En Roma, años antes, en 1 6 0 8 Ottavio Durante publica su Arie devote, le quali 
contengono in se la maniera di cantar con grafia l'imitation delle parole, et il modo di 
scriver passaggi et altri affetti. Remito para una lectura l ingüís t ica de esta proble
m á t i c a musical a GINO STEFANI, Musica barocca. Poetica e ideologia ( t . 1 ) y Angeli 
e Sirene (t. 2 . ) (Bompiani , 1 9 7 4 y 1 9 8 7 ) y a G . GRONDA, Le passioni della regio
ne, Pisa, 1 9 8 4 . En 1 6 2 7 a Claudio Monteverde le resultaba m u y difícil musi-
calizar la locura simulada de una enamorada abandonada la Finta pazza Licori 
de G . Strozzi. Eran necesarias a la vez dos simulaciones, la teatral canora y 
la del personaje en el discurso d r a m á t i c o . El mismo problema afrontó Cervan¬
tes a t ravés de una ' £ v i a naturale alla immi ta t ione" que no logró el melodra
ma italiano De a a u í el efectismo aue no era natural Dor m u v devoto eme fue¬
ra y de a q u í la constante oscilación de lo sacro a lo profano y viceversa de 
amor honesto y sensual, m á s propios del mundo barroco romano. ' 
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Strozzi , el c i tado t r aduc to r del Lazarillo, en el C a n t o X I I de su 
Venezia edificata d e d i c a r á u n a octava al canto de A d r i a n a : " L e g 
giadre canzonette, arie novel le , /s 'odono uscir con g ran d i le t to 
o g n ' o r a / m a fra quante s' u d i a n vezzose e bel le /una d ' o g n i a l t ra 
p i ù grata i n n a m o r a . / N e cantan m a i le lascivette ancelle/che qual -
la p u r n o n si r i c a n t i anco ra : /Roma da l ' a r i a e i n o t to vers i è stret
ta/e da n u m e r o i l lustre o t tava d e t t a " . M á s lascivo s e r á en la des
c r i p c i ó n de L e o n o r el l í r ico mar in i s t a Fabio L e o n i d a , que t a m 
b i é n h a b í a par t ic ipado en el homenaje al sifilít ico cardenal 
Borghese: " O r maestosa e grave, or lascivetta/e t remante da l sen 
muove la voce;/ora i n groppi l ' annoda; ed or, ve loce / su note alate 
accolta, la sae t taVOr l 'abbassa, or l ' i nna l za e l 'assot t igl ia /or la 
sospende; or r igorosa e piena/con impe r io la spande; or la raffre
n a l a i n eco i suoi de t t i ella r i p i g l i a / T a l o r l a n g u i d i accenti i n 
fra le note/mesce con arte e tener i s o s p i r i " . 

E n sus " le t ras para can ta r " , acaso cantadas por la F é n i x , m á s 
alusivo es el Cabal lero a su p a s i ó n in te r io r : " C o n t r a r i o s efectos 
siento/en estremos d e s i g u á l e s e l o s deleites en los males/las penas 
en el con t en to . /Con incier to movimien to / sea acierto o sea desti-
no , /que es el t r i u m p h o d e t e r m i n o / d o ostenta a m o r la val ia/de la 
dulze melodia /de l Plectro y voz de L e o n o r " (f. 50) . Y sobre todo 
el m o t i v o t a m b i é n para cantar a " t u s ojos t raviesos/morena 
mia , /que i m p o r t a que maten , / s i r e suc i t an" , Alonso de Salazar 
se c o n f e s a r á t a m b i é n envenenado: " D e tus bellos ojos/bebi el ve
neno/que me abraso el seno/que me causa enojos. /Si destos des
pojos/en que el a lma yaze/qual F é n i x renace,/para m a i o r vida/que 
i m p o r t a que maten/s i r e suc i t an" (f. 53) . 

Fue el re t ra to la o c a s i ó n social de las " R i m a s " del Cabal lero 
para buscar las diferencias de los tres que p o s e í a la D i v i n a . E l p i n 
tor y a rqui tec to c i v i l y m i l i t a r Fabio della C o r n i a (o Corgna ) ha
b í a p in tado u n re t ra to de L e o n o r en 1639, en o c a s i ó n de los " A p 
plausi p o e t i c i " citados, en los que t a m b i é n par t i c ipaba Alonso de 
Salazar. O t r o poeta e s p a ñ o l (entre los " c o m p o n i t o r i , t r a i m i g l i o r i 
del nostro secolo" , s e g ú n el p r ò l o g o ) Francisco Royas ( ¿ n o s e r á 
Francisco de Rojas , en 1639, de 56 a ñ o s , que cuatro a ñ o s antes 
h a b í a rec ib ido el beneficio de " r a c i o n e r o " de Sevil la desde N á 
poles?) en c o n f u s i ó n de sentidos canta: " N u n c a L e o n o r he p o d i 
d o / d e s p u é s que te v i y ohy/ juzgar a qua l mas dev i /a la vis ta o al 
o h i d o " , a l i t e r à sus versos: " Q u a n d o mi ras , quando cantas/siem
pre encantas, s iempre a d m i r a í / r a y o s con los ojos t i ras, /fuego con 
la voz levantas Ae¿cer en las lides quantas/contra esemciones pro
v o c a / A m o r , es grandeca poca,/pues se vale en sus enojos/del echi-
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zo de tus ojos/del encanto de t u b o c a " (ff. 152-153). Ent re los des
t ina tar ios de honor del homenaje o " A p p l a u s i p o e t i c i " a Leono
r a B a r o n i se cuenta, a d e m á s a la Emba jadora e s p a ñ o l a , O l i m p i a 
A l d o b r a n d i n o de 16 a ñ o s . Fabio del la C o r g n a h a b í a representa
do a Leonor " i n t i e r a i n p i e d i " con u n 

habito color cenere con la sinistra ad una l i ra , con la destra l 'arco. 
Amore rimirando lei i n visso accomoda furtivamente uno de' suoi 
strali, per ferir con l'arco musicale della medessima quei cuori, che 
non haveva potuto impiagar con l'arco proprio; che pero rotto in 
p iù pezzi, si rimira a piedi d i quella, come singoiar trofeo delle sue 

T r a s el r i t u a l l l amamien to a entender " f a t o , destino, sorte et al
t re t a l i , como seconde cagioni , regolate da l la p r i m a , e suprema, 
mo t r i ce d i t u t t e " , Francesco R o n c o n i se despide " V i v e felice e 
n o n esser'avaro d i l o d i alla Fenice canora de' nos t r i t e m p i , cele
b ra t a da cosi ch ia r i c ign i e cosi f a m o s i " 1 0 . 

Se contaban entre ellos Alonso de Salazar y G i u l i o Rospig l io
si , que de 1644 a 1653 s e r á N u n c i o en E s p a ñ a y en 1667 papa 
Clemen te I X . " P e r te [le d i r á a F a b i o ] , questa de ' cor dolce Sire
n a / n o n e finta, m a v ive ; e i l u m i ardenti /scoccan da vago cigl io 
a m a b i l p e n a " (f. 185 ) 1 1 . 

1 0 Ci to los Applausi poetici alle glorie della Signora Leonora Baroni creo que por 
el ú n i c o ejemplar conocido (Chig i V 2464 de la B . A . Vaticana). Doy la caza 
i n ú t i l m e n t e a otro homenaje L'idea della veglia, publicado en Roma, por Cor-
bellet t i , en 1640, conocido por la e rud ic ión del siglo pasado. Tengo para m i 
que se trata de ediciones domés t i cas , de homenajes, como las de academia, 
que, si se dirigen al lector, no es como consumidor, sino como juez o tercer 
interlocutor. No puede hablarse, como con el "Homena je " del Lazarillo al car
denal Borghese, de difusión, n i mucho menos de d ivu lgac ión y la t ipografía 
es rudimentar ia y descuidada. N i las bibl iograf ías específicas de mús i ca vocal 
i taliana (el nuevo E. Vogel , Pomezia, 1977), n i los " inc ip i t a r ios" m á s com
pletos de la poesía italiana (F. Carboni para la Vaticana y M . Santaeata, en 
general, Modena, 1988) y española prestan asidero a una posible investigación. 

1 1 De Giu l io Rospigliosi, coe t áneo de C a l d e r ó n , se viene hablando de i n 
fluencia rec íproca en dramas sacro-a legór icos como el Sant'Alessio, editado en 
Roma en 1634 y de una verdadera imi tación en el drama Dal male il ¿ene (1653), 
pero no pienso que esta re lac ión , tanto en E s p a ñ a como en I ta l ia , haya sido 
abordada a fondo, a pesar de que durante su nunciatura en E s p a ñ a , que d u r ó 
9 a ñ o s , C a l d e r ó n compuso probablemente El gran teatro del mundo en 1645 y 
de que la vida de corte los tuvo que poner en contacto, en M a d r i d o Toledo. 
De la correspondencia de M a d r i d a Pistoya, existente en la Vaticana, sólo re
sulta su in te rés por transplantar a su t ierra una raza de conejos castellanos 
que se d e c í a n prolífícos. 
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E n ios desvelos de su casto a m o r sin celos, el poeta l l e g a r á a 
esta c o n c l u s i ó n : n i el p ince l , n i la mente h u m a n a pueden p i n t a r 
lo t ransparente, la luz . L a hermosura es tanto m a y o r cuanto m á s 
excede el v i v o resplandor a la p i n t u r a in te r io r . E l d i s e ñ o es s iem
pre t u r b i o , la figura es in fo rme (Soneto V , f. 20, en Apéndice, V). 

E n la e s t é t i c a del Barroco el p rob lema es p i n t a r lo v i v o , cosa 
que se logra reduciendo b o r r ó n a d i s e ñ o y es té a color que es en
g a ñ o , como en la arqui tectura el espacio real finito t e n í a que trans
formarse en espacio i m a g i n a r i o i n f i n i t o y viceversa y la f a n t a s í a , 
en la i n t r o s p e c c i ó n ignaciana, t e n í a que hacer visibles y tangibles 
los conceptos de pecado, pur i f i cac ión , hasta hacer carnales las imá¬
genes. 

Por las mismas razones y por la mi sma es t é t i ca Sor Juana I n é s 
de la C r u z d e s m e n t i r á los elogios que " l a verdad que l l a m a pa
s i ó n " h a b í a inscr i to en u n re t ra to suyo: "Este que ves, e n g a ñ o 
c o l o r i d o / . . .es cauteloso e n g a ñ o del sen t ido" . Y al p incel de V e -
l á z q u e z , Francisco de Quevedo r e c o n o c e r á : " Y si en copia apa
rente/ re t ra ta a l g ú n semblante, y ya v iv ien te /no le puede d e x a r l o 
color ido , /que tanto q u e d ó parecido, /que se niega p in tado , y al re-
flexo/te a t r ibuye que i m i t a en el espejo". E n la l i d y competencia 
de la belleza t a m b i é n A lonso de Salazar b u s c a r á en el espejo, co
m o en el espacio i m a g i n a r i o , como u n sol en ot ro sol: " E l sol si 
se v io cub ie r to / ta l vez de u n denso nub lado , / en la nuve , retrata
do /o t ro sol, se ha descubier to . /De lo fingido a lo c ier to / la d is tan
cia, a l l i se apura/de lo v i v o a la p i n t u r a , / y de la luz al refiexo,/asi 
desmiente al espejo,/de vuestro Sol la luz p u r a " (f. 61) . 

JOSÉ LUIS GOTOR 
U n i v e r s i t à d i R o m a 

A P E N D I C E 

ANTOLOGÍA* 

S O N E T O X I 
N i ñ o m i amor con ala inadvertida, 
giega Farfala, Icaro atrevido, 

* Como puede notarse no he modernizado ni aquí ni en el texto los poemas y es
critos que transcribo. 
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al sol en vuestras luzes escondido, 
el buelo dio, bellisima Leonida. 
Pluma abrasada, Qera derretida, 
en las ondas del fuego combatido, 
de fe constante al governalle asido, 
los despojos pe rd ió , mas no la vida. 
Quando un mi ra r piadoso, y a l a g u e ñ o , 
del naufragio preciso, al tranze fuerte, 
Santelmo fué, y a salvamento el ceño . 
Jaian se buelve á Vos, dichosa suerte, 
dichoso el naufragar en tal e m p e ñ o , 
si la inmortal idad hallo en la muerte. 

(f. 26) 

S O N E T O X I I I 
Aora si que tengo l inda vida, 
la mejor que en el mundo se ha tenido, 
con ella vivo siempre entretenido, 
que es de todas mis penas la guarida. 
No ay peligro que el alma se divida 
de ella un instante, quando estoi prendido 
de aquellas n i ñ a s , a quien he rendido 
las potencias con quien va el alma unida. 
Gozando pues, de vida, que es tan l inda, 
si de todos mis males me divier to , 
gran dicha fue, que el c o r a z ó n le r inda. 
Que si no fuera asi, tened por cierto, 
que m i v iv i r con el mor i r se alinda, 
y un punto de olvidar, me huviera muerto. 

(f. 28) 

S O N E T O X V I 
Ojos que me dais muerte, y me dais vida, 
y de todo m i bien sois el tesoro, 
de dos n iñas sagrario, a quien adoro, 
y en quien vive m i alma repartida. 
Por quien m i libertad fue bien perdida, 
si en la pr i s ión dichosa la mejoro, 
de penas dulzes, y agradable l loro , 
ojos, luces del cielo de Leonida. 
Si en el incendio del penar mas fuerte, 
m i alma a los Elíseos se traslada 
y en ceniza m i pecho se convierte. 
Si de verme penar, tanto os agrada, 
que impor ta que me deis tan cruda muerte, 
pues me volvéis la vida mejorada. 

(f. 33) 
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S O N E T O X V I I 
Del incendio suave en que me abraso, 
tan tierno esta m i pecho, y amoroso, 
que al retrato en quien hallo el reposo, 
templo el desden, y la piedad traspaso. 
El desden crudo por que olvida á caso, 
tal vez lo esquivo se alterno en piadoso, 
asi se impr imen al l icor precioso, 
las calidades del reciente vaso. 
Tanta dureza en t i , Leonor, se anida, 
que m i pas ión no puede enternecerte, 
tanta impiedad de velos guarnecida. 
Mas dicha el contemplarte es, que no el verte, 
si en tu imaeen piadosa hallo la vida 
quando en su original busco la muerte. 

(f. 34) 

S O N E T O X V I I I 
Turbado el ju ic io en confusión tan fuerte, 
no hallé al laberinto la salida, 
porque luzeros me dictáis la vida? 
pues haveis de tornar á darme muerte. 
De dispensarme vidas, si por suerte 
esta vuestra p.edad arrepentida, 
como no cede a la impiedad rendida, 
y la luz me volvéis , con que despierte. 
N i el v iv i r n i el mor i r me permanece 
al rigor la piedad vidas previno, 
si á ella la impiedad muertes le ofrece. 
Y aunque efectos contrarios examino, 
quando el rigor en ambos prebalece, 
qual fue maior crueldad no determino. 

(f. 35) 

S O N E T O X I X 
De un letargo amoroso arrebatado, 
en los lazos del sueño suspendidos 
los afanes mas crudos, mis sentidos 
tregua a las penas dieron, y al cuidado. 
Del t r ibunal de amor en el estrado, 
de pruebas, y testigos inducidos, 
vistos los autos que eran fallecidos 
todos mis males ya, fue pronunciado. 
Si el reposo en la pena es la guarida, 
fuera no recordar, mas feliz suerte, 
pertrecho del afán a la avenida. 
Quando el velar, fué una pas ión tan fuerte, 
imagen es el s u e ñ o de la vida, 
si el desvelo retrato es de la muerte. 

(f. 36) 
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S O N E T O X X 
El querer bien (Leonida) es diferente; 
del afecto, y pas ión desacordada, 
que la belleza de la prenda amada 
gozar pretende en el deseo ardiente. 
E l desear el bien que fué aparente, 
al apetito la r a z ó n postrada, 
no es amor, que al amor jamas le agrada, 
lo que á objeto estimado es indecente. 
Todo m i bien en Vos esta -cifrado, 
quando gozaros m i afición no espera, 
empleo sois del alma, y del cuydado. 
Si el centro amaros, fue lo recto esphera, 
si a l g ú n fin afectara destemplado, 
á m i mismo por el me aborreciera. 

(f. 37) 

I I . B E L D A D C O M U N I C A D A 
En opuestos espejos, 
las especies opuestas se conciben, 
en los mutuos reflexos 
de reciprocas lineas, que perciben, 
cambiando en lineas tales, 
los retratos impresos los christales. 
Cloris asi, y Leonida, 
en las lineas, que son de amor lazada, 
de la hermosa herida, 
una en otra se alterna ó se traslada 
br i l lando en los cambiantes, 
peregrina beldad de dos diamantes. 
Vense en sus quatro estrellas 
m ñ a s quatro vestidos de hermosura 
que esgrimiendo centellas 
escondieron del sol la luz mas pura, 
en quien naturaleza, 
el dechado esmal tó de la belleza. 
L a e m u l a c i ó n no admite, 
alternada beldad con tal decoro 
si en traslados compite, 
de la discordia la manzana de oro 
quando á una la deviera 
Paris rendir a entrambas la ofreciera. 

N n el desden nn esnniveres 
atr ihntns an sido de D e i d a d e s 

con d í a s enflaouezes 
de tres dor ias Leonor las dignidades 
Cloris no lo conXa 
que si eres piadosa, no seras esquiva 
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I I I . E P I G R A M A X I V 
Pajaro que en la Arab ia peregrino 
de aromas tumba, y cuna fabricaste 
llevado del destino, 
en su l lama á la muerte te entregaste, 
y la ardiente ceniza 
bolvio á engendrarte, y plumas te matiza. 
Buela al templo sagrado 
de dos soles, que a lumbran en Leonida, 
no a consagrar paternos los despojos, 
porque aviendo escuchado, 
los canoros agentos, que dan vida 
al rayo de sus ojos 
renovaras la juben tud perdida, 
alternando en tal suerte 
del incendio cruel, la cruda muerte. 

E P I G R A M A X X 
A tres retratos proprios que tiene la Divina entre si diferentes 

Pincel que estiendes lineas de Leonida, 
cambiantes, n i dobleces 
no admite su beldad ú n i c a , y pura, 
de l incac ión partida, 
como asi la guarneces 
de belleza t r i forme en la pintura? 
Si la luz de sus rayos 
te deslumhro la vista, 
t u r b ó los pulsos, ó alterno desmayos, 
porque mal se resista, 
su Imagen, que en m i pecho esta entallada, 
mano trasladara menos turbada. 
Si ya en las tres colores que fingiste 
de beldad soberana, 
figurar no entendiste, 
que es Phebe, que es Proserpina, es Diana , 
y á tus Orbes domina 
la t r i forme deidad de la D i v i n a . 
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I V . A M O R H O N E S T O 
decimas 

1. - Si de despojos mortales 
vestido, ó dellos desnudo 
no sé, pero el ju ic io pudo 
sentir gozos celestiales. 
V i o alli de amor los caudales 
que en dos ramos dividia , 
de beldad, y de a r m o n í a 
Leonor, y a sus pies rendido, 
el arco abate Cupido, 
el cetro, y la M o n a r q u í a . 

2. - Exagerado portento 
visto parece menor, 
el milagro de L eonor 
vence al encarecimiento. 
No supo humano talento, 
quimerizando fictiones, 
formar exageraciones, 
que retraten en dechado 
de sugeto imaginado, 
sus divinas perfectiones. 

3. - Y a en dulces llamas me enciende 
del amor dorada flecha, 
el agento que me flecha 
aunque me h i r ió no me ofende. 
Lazo amoroso me prende 
en u n imposible empleo 
dichoso, y contento veo, 
amando sin esperar, 
que el amor no es desear, 
porque m i amor no es deseo. 

4. - Es amor no es fingimiento, 
que aunque siempre apetecible 
fué el bien, quando es imposible 
enfrena el atrevimiento. 
No se mueve el pensamiento, 
n i el deseo se dirige, 
si esperanza no lo rige, 
y u n imposible precioso, 
quanto el amarlo es forzoso, 
tanto el deseo corrige. 

6. - Del afecto un movimiento 
es el amor, que el amable 
objeto, quanto agradable 
engendro en el pensamiento. 
Election de entendimiento, 
que p rend ió la voluntad 
amor no, son l iviandad, 
mal concevidcs cuidados, 
deseos desordenados 
hijos de sensualidad. 

7. - U n deseo es el amor, 
ó afecto no maternal 
que apetito sensual 
concive en pena y dolor. 
Que tal vez c a m b i ó en furor, 
porque de oro la cadena 
voluntades encadena, 
eslavonando aficiones, 
deseo de perfectiones, 
que las pasiones enfrena. 

8. - El summo bien que apeteze 
el hombre, en los aparentes, 
por rodeos diferentes 
busca, porque del careze. 
Conseguido desvaneze, 
con ceguedad semejante, 
del deleite en el semblante, 
la perfection del objeto 
juzga con ju ic io indiscreto 
participar el amante. 

9. - Perfectiones que i l uminan 
á Leonor, y la guarnezen, 
en m i afecto prevalezen, 
y mis deseos terminan. 
Deleite torpe abominan 
beldades quando repito, 
perfectiones soligito, 
respecto, y v e n e r a c i ó n , 
se mueven, que la a m b i c i ó n 
enlazan del apetito. 
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5.- Su beldad m i vida alcanza, 
m i alma su entendimiento, 
gozó , y el canoro agento 
poses ión es, no esperanza. 
E l bien maior se afianza 

Cangion que al Nebli compites 
del viento con las espuelas, 
no importa quando lo imites, 
mientras qual Déda lo buelas, 
que Icaro te pregipites. 

en u n tan dichoso empleo, 
que es l imite del deseo 
de corruptible porgion, 
vanos los deleites son 
quando el bien maior poseo. 

V . S O N E T O V 

El pingel mas gentil , mas exgelente 
del geleste christal, de los christales 
fugitivos, en l íqu idos raudales, 
mal presume fingir lo transparente. 
Asi de los luzeros gelestiales, 
que salen al ba lcón de vuestro oriente 
(Leonida) no acer tó la humana mente 
à retratar las luges immortales. 
As i à los rayos, que la Idea congive, 
turbio el d i seño , informe es la figura 
de la imagen, que el ju igio le descrive 
y quanto exgede à la inter ior pintura , 
el vivo resplandor que se pergive 
tanto es siempre maior vuestra hermosura. 




