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Tradición clásica y Humanismo  
en las letras españolas áureas:  

un estado de la cuestión

Francisco Javier ESCOBAR BORREGO

En el ingente y variado panorama bibliográfico sobre la Literatura 
áurea, resulta evidente el continuo interés por la pervivencia e influjo de la 
Tradición Clásica. La propia denominación se muestra operativa, per se, 
como una fructífera línea de investigación, ya desde los canónicos trabajos 
de Gilbert Highet (1954), M.ª Rosa Lida de Malkiel (1975) y Luis Gil 
(1984). Ello se observa, con claridad, en el artículo de Gabriel Laguna 
(2004), en el que indaga sobre los prístinos orígenes de tal dominio. El 
propio autor ofrecerá, a la par, un Blog circunscrito a la Tradición Clásica, 
que actualiza periódicamente en una página Web. En este fértil y fructífero 
terreno, diversos especialistas han centrado, por ende, sus esfuerzos 
en analizar dicha perspectiva en el dominio de la Literatura Española, 
según han hecho ver, entre otros, Vicente Cristóbal (2000 a), uno de los 
investigadores más señeros en la materia, en un exhaustivo panorama 
bibliográfico, así como Germán Santana en su estudio sobre la estampa del 
mundo clásico en nuestra Literatura (2000).

El concepto de Tradición Clásica se ha abierto, por añadidura, a otras 
directrices, como sucede con su íntima ligazón al Humanismo (López Salvá, 
1996) o a la tradición retórica (Navarro, 2000). De las dos, ha cobrado 
particular relieve el primer sendero, de suerte que se vienen realzando 
las estrechas relaciones entre latín y vernáculo con una proyección hacia 
los Siglos de Oro. Para ello, los primeros compases se habrán de ceñir, 
de manera notoria, a la época de los Reyes Católicos. Se lleva la palma, 
en este sentido, el núcleo sevillano con estudios de Juan Gil (1991), Luis 
Gil (en prensa), Joaquín Pascual Barea (1989) o Francisco Javier Escobar 
Borrego (2004 a, 2005 a), que profundizan en diversas cuestiones que atañen 
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al Humanismo, la Tradición Clásica, la Mitología o los vínculos culturales 
ítalo-españoles. Especial atención le ha dedicado, por su parte, Francisco 
Crosas, en una monografía sobre la influencia de la materia clásica en la 
poesía de cancionero (1995), a los diferentes mitos manejados por los 
principales autores de este período.

En cualquier caso, al decir de Lía Schwartz (1996), se hace inevitable 
la convivencia armónica, en cuanto a la Tradición Clásica, de auctores 
vernáculos y neolatinos como reflejo de la pluralidad canónica de esta 
época. Por esta razón, en la recreación del mundo clásico y, por ende, 
mitológico, se dan la mano reconocidos humanistas como Maese Rodrigo 
de Santaella, Antonio Carrión, Diego López de Cortegana o Juan Partenio 
Tovar, según han puesto de manifiesto Juan Gil (2002), Pascual Barea 
(1991 a-b) o Escobar Borrego (2001 a, 2002 b, 2003). En paralelo, se ha venido 
reflexionando, desde trabajos clásicos como el de Francisco Rico (1978) 
hasta la actualidad, sobre las posibilidades y capacidad de la lengua para 
expresar y reflejar, al tiempo, la doctrina del pensamiento antiguo (Pedro 
Ruiz Pérez, 1987, 1993; Carrera de la Red, 1988; Gómez Moreno, 1994; 
Taylor y Coroleu, 1999; Pascual Barea, 1999; Serés, 2004; Zamorano, 2004; 
Calero, 2004). Esta atención a la lengua latina y vernácula, así como a la 
Tradición Clásica tiene cabida, en fin, en el último manual sobre Literatura 
áurea, a cargo de Pedro Ruiz Pérez (2003).

Tales caminos apuntados se han enriquecido visiblemente en virtud 
de Actas de Congresos, Homenajes, monográficos, exposiciones o una 
creciente proliferación de revistas especializadas. Resultan primordiales, 
a este tenor, las cuatro ediciones sobre Humanismo y pervivencia del 
mundo clásico, desde el año 1990 hasta el reciente encuentro dedicado a 
Antonio Prieto. Éstas han sido organizadas bajo la dirección de José M.ª 
Maestre y su Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz (1993, 
1997, 2002, la última en prensa). En el marco andaluz, se encuentra, a 
su vez, la coordinación de Gregorio Cabello Porras, de la Universidad de 
Málaga, para el volumen sobre las Poéticas de la metamorfosis (2002). 
No menos vuelo ostentan las disertaciones editadas por Manuel Antonio 
Marcos Casquero (1993) y Jesús M. Nieto Ibáñez (2002, 2004 a-b), bajo el 
mecenazgo de la Universidad de León. Y Madrid dará buena cuenta tanto de 
la edición circunscrita al Humanismo y Tradición Clásica, correspondiente 
al IX Congreso Español de Estudios Clásicos (Alvar Ezquerra et alii, 
1999), como del conjunto de aportaciones sobre el Siglo de Oro de la mano 
de Isabel Colón y Jesús Ponce (2003). En dicho compendio, sobresalen, 
en cuanto a lo que la temática se refiere, los trabajos de Juan Luis Arcaz 
(2003), sobre las fuentes clásicas en el Orfeo de Juan Pérez de Montalbán y 
el de Vicente Cristóbal (2003), en relación a la pervivencia de la mitología 
clásica en la novela pastoril. De reciente publicación ha sido, finalmente, 
el XXIV Seminario Internacional Edad de Oro: La Tradición Clásica en 

Leroux, V. (Ed.). (2011). La mythologie classique dans la littérature néo-latine : En hommage à geneviève et guy demerson. Presses
         universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
Created from uses on 2023-04-05 07:51:39.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

1.
 P

re
ss

es
 u

ni
ve

rs
ita

ire
s 

B
la

is
e 

P
as

ca
l, 

C
le

rm
on

t-
F

er
ra

nd
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Tradición clásica y Humanismo en las letras españolas áureas: un estado de la cuestión  

445

los Siglos de Oro, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid (Edad 
de Oro, 24, 2005).

Dos merecidos Homenajes evidencian, junto a estas publicaciones, 
el gusto por la Tradición Clásica, a saber, los dedicados a los profesores 
Millán Bravo y Gaspar Morocho. Éstos han sido impresos, respectivamente, 
por las Universidades de Valladolid, con la supervisión de Maurilio 
Pérez González et alii (1999), y de León, al cuidado de Juan Francisco 
Domínguez Domínguez (2004). De forma más específica, se han abierto 
nuevas líneas de investigación relativas a ejes geográficos concretos como 
Aragón, tal es el caso de un notorio monográfico (Marina Sáez, 2002 a-b), o 
Mallorca, en el trabajo puntual de Barceló Crespi y Ensenyat (2003). Este 
grado de especialización técnica viene fomentado, al tiempo, por diversas 
revistas orientadas a los dominios del Humanismo, la Tradición Clásica 
y la Mitología. En aras de traer a colación algunos destacados ejemplos, 
rememoramos, por ende, Calamus Renascens: Revista de Humanismo y 
Tradición Clásica, dirigida por José M.ª Maestre, en una colaboración 
conjunta entre el Instituto de Estudios Humanísticos, el Instituto de 
Estudios Turolenses y la Universidad de Cádiz; Exemplaria (ahora 
Classical), coordinada por Antonio Ramírez de Verger, de la Universidad 
de Huelva; Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica, sustentada 
bajo la Universidad de León; o Cuadernos de Filología Clásica. Estudios 
Latinos, de la Universidad Complutense, que viene ofreciendo una nutrida 
selección de artículos sobre el tema. Impagables son, indistintamente, los 
boletines informativos preparados por Jenaro Costas y Leticia Carrasco, de 
la UNED, con secciones dedicadas a la Tradición Clásica y la Mitología, 
el de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, con su periódico Iris, o el 
de la Sociedad de Estudios Latinos (SeLat).

Tal atención a nuestra materia ha dado lugar a una rica eclosión de 
libros monográficos, en los que la vigencia de la Mitología se alza como 
un pilar fundamental (Cristóbal, 2002 a). Así nos lo hacen ver Emilia 
Fernández de Mier y Francisco Piñero como editores de un volumen sobre 
palmarias parejas de personajes míticos, reparando, en buena medida, en 
el plano áureo (1999). Vicente Cristóbal, por su parte, exhibe, en su libro 
sobre el mito de Anaxárete (2002 a), un cabal modelo de análisis desde la 
perspectiva diacrónica, con una mirada a auctores áureos de la talla de 
Garcilaso, Hurtado de Mendoza, Francisco de la Torre, Arguijo, Lope de 
Vega, Carrillo y Sotomayor, Quevedo, Lupercio Leonardo de Argensola, 
Bocángel, Villegas, Cervantes, Manuel de Gallegos, Salcedo Coronel o 
Calderón. Este profesor madrileño está ultimando, además, en fase avanzada, 
un estudio sobre las diversas huellas y perspectivas de la Mitología en la 
Literatura Española. En contraste, otros trabajos se han ubicado, más bien, 
desde sus primeras páginas, en el período áureo, como ha hecho Escobar 

Leroux, V. (Ed.). (2011). La mythologie classique dans la littérature néo-latine : En hommage à geneviève et guy demerson. Presses
         universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
Created from uses on 2023-04-05 07:51:39.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

1.
 P

re
ss

es
 u

ni
ve

rs
ita

ire
s 

B
la

is
e 

P
as

ca
l, 

C
le

rm
on

t-
F

er
ra

nd
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Francisco Javier ESCOBAR BORREGO

446

Borrego en relación al mito de Psique y Cupido, especialmente, para el 
núcleo sevillano en torno a Cetina, Mal Lara y Herrera (2002 

a).
Visto el creciente interés por esta disciplina, se han reeditado, igualmente, 

obras fundamentales, de difícil acceso. Nos referimos, entre otras, a las 
Fábulas mitológicas en España, de José M.ª de Cossío (1998), una de las 
piedras angulares de excepción para la investigación en tal dominio. Ello 
sin contar, por otra parte, la abundante producción de artículos puntuales, 
como los realizados, a fin de citar algún testimonio señero, por Morcillo 
Expósito (2002), circunscrito a la vigencia del mito de Perseo y Andrómeda 
en un romance de Juan de la Cueva, o nuevamente Cristóbal (2002 b), en 
sus clarificadoras indagaciones sobre el episodio de Dido y Eneas en la 
Literatura Española. Pendientes están de publicación, por añadidura, 
diversos congresos, jornadas y diferentes seminarios, entre los que se 
encuentra el Simposio Internacional Lope de Vega y la Tradición Clásica, 
dirigido por el Grupo de Investigación PROLOPE de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (noviembre 2005). Cierran este apartado variados 
catálogos de exposiciones sobre reconocidos humanistas – entre latín y 
vernáculo –, en los que está bien presente el mundo clásico. Destacamos 
así Arias Montano y su tiempo, que ha contado con el patrocinio de la 
Editora Regional de Extremadura (1998), o Los Humanistas alcañizanos 
y su tiempo. Exposición bibliográfica (2000), en una acción coordinada, 
en fin, entre el Instituto de Estudios Humanísticos, el Instituto de Estudios 
Turolenses y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

De la vigencia de las autoridades clásicas 
y la Mitología en época áurea

Una de las aportaciones de mayor calado en la recuperación de la 
Tradición Clásica es, indudablemente, la reiterada evocación de diversas 
autoridades de la Antigüedad grecolatina. Sucede, en un amplio cuadro que 
resumimos aquí, con Hipócrates (Santamaría Hernández, 2004 a), Nicandro 
(Santamaría Hernández, 2002, 2004 b-c), Plauto y Terencio (Framiñán de 
Miguel, 2002; Marqués López, 2002 a-b), Horacio (Herrera Montero, 
1998; Ramos, 2004; Alcina, 2005; Alvar Ezquerra, en prensa), Tito Livio 
(Delicado Méndez, en prensa), Virgilio (Iglesias Montiel, 1993; Escobar 
Borrego, 2002 c), Columela (José I. García, 1995), Plutarco (Bergua 
Cavero, 1995; Morales Ortiz, 1997, 2000; Vega Ramos, 1997), Marcial 
(Cristóbal, 1987; Marina Sáez y Florido Grima, 2002; Juan Gil, 2004 a-b; 
Cuartero, 2004 a; Fernández Valverde, 2005; Sáenz Herrero, en prensa; 
Moya, en prensa), Hermógenes (Grau Codina, 1997), Apuleyo (Escobar 
Borrego, 2002 a) o Josefo (Coroleu, 2002). Como resultado, se advertirá la 
vigencia de estos auctores y otros (Séneca, Tertuliano, etc.), así como de 
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la Mitología en notorios escritores y humanistas áureos; tal es el caso de 
Garcilaso, Sánchez de las Brozas, Fray Luis de León, Montano, Juan Luis 
Vives, Palmireno, Sobrarias, Lope de Vega, Baltasar Gracián o Quevedo. 
Sin ánimo de ofrecer en estas páginas un repertorio o catálogo exhaustivo 
de autores, sí, en cambio, es nuestra intención trazar unas pautas detalladas 
con el propósito de bosquejar cierto mapa al respecto. Comencemos con el 
período renacentista en España.

En el variado acopio bibliográfico sobre la cuestión, ha iniciado, en 
primer lugar, un análisis global del tratamiento mítico en Garcilaso, 
Góngora, Lope de Vega y Quevedo Rosa Romojaro en un estudio (1998 a). 
El escritor toledano, en particular, ha suscitado especial interés por los 
vestigios del mundo clásico evocados en su obra, según reflejan diversos 
trabajos (Artigas Álvarez, 1993; Sanjuán Astigarraga, 1997; Morros, 
2000; García Galiano, 2000; Gallo, 2001; Escobar Borrego, 2001 b, García 
Bermejo, 2005). Pascual Barea, por su parte, acomete el análisis de un 
epigrama latino a Hernando de Acuña (2002). De su amigo de lides y 
avatares poéticos y editoriales, el catalán Juan Boscán, viene llamando la 
atención de la crítica su Leandro, en honor a la rememoración híbrida del 
relato de Museo y otras fuentes (Botcher, 2000; Cristóbal, 2000 b, Couceiro, 
en prensa). Tal rastreo de huellas clásicas puede comprobarse, a su vez, 
tanto en la Fábula de Adonis, Hipomenes y Atalanta (Roses, 1998) como en 
determinadas redondillas en relación a Anaxárete e Ifis, de Diego Hurtado 
de Mendoza (Bermejo Jiménez, 1993). En este sentido, resulta de notoria 
importancia también el sesgo y sabor horaciano de las odas de Francisco 
Medrano (Escobar Borrego, 2000-2001). Además de la influencia del 
poeta venusino en Fray Luis (Hinojo Andrés, en prensa), se ha reparado, 
a la par, en los visibles paralelismos con Ovidio (Castro de Castro, 2002) 
o el trasfondo de la Tradición Clásica griega en su producción (Ángel 
Ruiz Pérez, 2002). En dicho marco humanístico, Alfaro Bech, Rodríguez 
Martín y Senés Rodríguez (2002) han reparado, a la limón, en la huella de 
Tertuliano en el De officio mariti de Juan Luis Vives, mientras que Beltrán 
y Bernal han rastreado el influjo de otras autoridades en esta misma obra 
y en el De Institutione Feminae Christianae (1997). Apuntando, por 
último, el esplendor manierista que habrá de acoger los primeros escarceos 
poéticos de la generación de hacia 1580, los rasgos clasicistas de la poesía 
y los Diálogos de la montería, de Luis Barahona de Soto han merecido un 
palmario lugar en las páginas de Cristóbal (2000 c) y Montoya Ramírez 
(2003).

En el espacio de la estética barroca, Lope de Vega se erige, 
indiscutiblemente, como un punto de referencia crucial en tales estudios, 
bien en cuanto a las huellas míticas (Romojaro, 1998 a-b), imitaciones 
– Séneca, Ovidio o Catulo – y otros rasgos de cuño clasicista (Ramos 
Jurado, 2001; Schwartz, 2002; Álvaro Alonso, 2002; Arcaz, 2002). Los 
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modelos clásicos y los aspectos mitológicos (verbigracia, en relación a 
Orfeo como disfraz retórico de un ideario estético) tienen plena cabida en 
la obra de Juan de Jáuregui, como han referido Arcaz Polo (1999), Matas 
Caballero (2002) y Berniz Alegre (en prensa). Precisamente, la proyección 
del canto órfico en Juan de la Cruz es analizada por Garrote Bernal (en 
prensa), en tanto que las octavas sobre Júpiter y Europa de Francisco de 
Aldana han llamado la atención de Alonso Moreno (en prensa). Un mayor 
número de trabajos ha disfrutado, en constraste, la obra de Quevedo, con 
una clara atención a la deuda para con las fuentes clásicas, entre las que 
se encuentran Marcial, Plinio, Propercio, Catulo, Persio, Tertuliano, la 
Antología griega o las Anacreónticas (Laguna, 1994; Rodríguez Herrera, 
1995; Candelas Colodrón, 1999; Moreno Castillo, 1999; Schwartz, 
2000 a, 2001, 2003; Galán Sánchez, 2002; Moya, en prensa). Los aspectos 
formales del mito (Romojaro, 1998 a; López Eire, en prensa) y el contenido 
neoestoico de su cosmovisión, en la línea de Justo Lipsio (Schwartz, 
2000 b), han sido, entre otras, varias directrices apuntadas por la crítica. Su 
vehemente rival, Góngora, es también analizado, en cuanto a su Píramo y 
Tisbe y las Soledades, desde una perspectiva clasicista (Romojaro, 1998 a; 
Carreira, 1999; Piñero, 2003; Soler Merenciano, en prensa). Y los aspectos 
clásicos y retóricos de Esteban de Villegas han recibido el comentario 
filológico a cargo de Fernández López, en relación a sus Dissertationes 
criticae (2002 b-c, 2004 b), así como por Pérez Pastor y Díez Coronado (en 
prensa).

Como la obra de estos insignes auctores, el mensaje de los auctores 
clásicos dejó su estampa en la preclara producción de Miguel de Cervantes 
(así nos lo ha hecho ver Sesé Sanz respecto a Apuleyo (1997). El Persiles, 
en particular, está siendo examinado últimamente desde el plano mítico, en 
pasajes destacados como el de la historia de Croriano y Ruperta (Escobar 
Borrego, 2007, en prensa). En cuanto a las fábulas de Juan de Tassis, 
Conde de Villamediana (Gutiérrez Arranz, 1999, 2001), han dado pie a la 
reflexión, bien por el contenido ovidiano del tema de Faetón (Cristóbal, 
1999), bien por su relación con Marino (Ponce Cárdenas, 2000). El 
motivo del osado Faetón se erige, en consecuencia, como cabal objeto de 
estudio en Pedro Soto de Rojas (Fernández Dougnac, 2002), al igual que 
el contenido mitológico de las fábulas de Miguel Colodreros, en relación 
a Atalanta, Aretusa y otros personajes (Ponce Cárdenas, 1999 a). Se han 
tenido en cuenta, además, la influencia de las Anacreónticas en la poesía 
de Francisco Trillo y Figueroa (Schwartz, 1999), así como, en otro orden 
de cosas, las obras mitológicas de Calderón (Cristóbal, 2002 c; Varela 
Álvarez, en prensa). Una temática varia presentan, por otra parte, los 
artículos de Signes Codoñer (2003), quien pone de relieve el conocimiento 
de manuscritos griegos por el Pinciano, Arcaz sobre las patentes huellas de 
Catulo en Hurtado de Mendoza, Castillejo, Lope de Vega, Arguijo, Caro, 
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Rioja, Salcedo Coronel (2002), o Schwartz, en lo concerniente a la lectura 
de Propercio en el Siglo de Oro (2005).

En este variado panorama, se atiende, con suma frecuencia, a la 
reconstrucción de contextos literarios y humanísticos en focos, de gran 
notoriedad, como el sevillano o el aragonés. Una visión de conjunto sobre 
el primer caso nos la ofrecen los trabajos de Montero (1998), López Bueno 
(2000 b) y Escobar Borrego (2002 a), mientras que en lo tocante a aspectos 
específicos de la mitología, puede verse la aportación de Lazure (2002). 
Ejemplos concretos de la vertiente neolatina se muestran en Nebrija y su 
Compendiosa coaptatio (Alburquerque García, 1993) o en los epigramas 
de Pedro Fernández (Pascual Barea, 2001). Discípulo de éste último fue 
Juan de Mal Lara, quien acometió no sólo una serie de epigramas latinos 
para la Galera Real de Don Juan de Austria (Carande, 1990), sino otros 
estratégicamente diseminados, a modo de paratextos, en obras de diversos 
autores (Escobar Borrego, 2005 b). En su relación con El Brocense, el 
hispalense ofreció, por añadidura, unas glosas de los emblemata de 
Alciato (Merino, 2004). En esta dimensión humanística, nos brinda, en 
consecuencia, unos comentarios a los Progymnasmata de Aftonio (Arcos 
Pereira y Cuyás de Torres, en prensa; García de Paso y Rodríguez Herrera, 
en prensa). La vigencia de los autores clásicos en el dominio de la traducción 
nos la ha hecho ver, en fin, en su conocida Filosofía vulgar (Osuna, 1994; 
Íñigo Florido, 2002).

Coetáneo de Mal Lara es el Licenciado jerezano Francisco Pacheco, 
cuya producción conjuga, una vez más, la doble vertiente neolatina y 
vernácula. En la primera directriz sobresalen sus sermones, analizados 
detenidamente por Pozuelo Calero (1993 a). La segunda se desdobla en 
la conocida Sátira (Montero, 2000) y en la Macarronea, cuya edición 
están preparando, en fase avanzada, Juan Montero y José Solís (2005). 
Como Pacheco, Fernando de Herrera desarrolló su producción tanto en la 
línea latina (Cuevas y Talavera Esteso, 1987), como en castellano. En este 
último dominio, se han examinado cuestiones significativas en relación 
a la influencia horaciana (Herrera Montero, 1998; Ezpeleta, en prensa), 
la pervivencia del himno pagano (Escobar Borrego, 2001 c) o aspectos 
retóricos vinculados a la recusatio y a la tradición de Hermógenes (Montes 
Cala, 1999; Luján, 2000; Fernández Rodríguez, 2003). Una conjugación 
entre la huella herreriana y un poema neolatino de Fracastoro exhibe 
Juan de Arguijo en su soneto sobre el mito de Psique (Escobar Borrego, 
2000 a).

Como la sevillana, la geografía circunscrita a Aragón está propiciando 
un jugoso acopio de estudios sobre Tradición Clásica y Mitología, bien 
en el plano literario o humanístico. En efecto, de la obra poética de 
Bartolomé Leonardo de Argensola ha suscitado el interés, especialmente, 
la pervivencia horaciana (Peiré y Puyuelo Ortiz, 2002; Pueo, 2002; Marina 
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Sáez, 2002 a-b; Ezpeleta, 2002), si bien se ha recordado, por otra parte, el 
influjo de Luciano y Marcial (Ezpeleta, 1993; Marina Sáez, 2002 b). Su 
hermano Lupercio desplegó, a la par, una línea compositiva, en sus Rimas, 
de inspiración mitológica y tópica clasicista (Muñoz Torrijos, 2002; 
Peiré y Puyuelo Ortiz, 2002). Además, el canon de autores grecolatinos y 
neolatinos, así como los géneros clasicistas se hacen bien palpables en la 
obra de Baltasar Gracián, según han recordado Cuartero (2002, 2004 b, en 
prensa) y Schwartz (2004). En esta directriz, la Eneida será un punto de 
referencia crucial para la Aragonia, de Antonio Serón (Tierno Hernández, 
2002), en tanto que sucede, a su vez, sea con la obra de Martín Miguel 
Navarro, sobre todo, por influencia de los epigramas del bilbilitano Marcial 
(Jarne, 2002; Royo y Vinacua, 2002), con el teatro de sesgo plautino de 
Jaime de Huete (Marquéz López, 2002 a) o con Miguel de Salinas y Lizana 
en sus apuntes epistolares (Cuevas Subías, 2002). La fábula mitológica 
tendrá cabida, indistintamente, en la producción de Juan de Moncayo (Giral, 
2002), al igual que procedimientos retóricos como la actio o la pronuntiatio 
intervienen, en buena medida, en el Epítome de la elocuencia española, de 
Francisco José de Artiga (García Rodríguez, 2002; Díez, 2002).

La vertiente humanística no se habrá de quedar, a este tenor, rezagada. 
El foco de mayor relevancia, en cuanto a las obras de latín renacentista, lo 
constituye, claro está, el núcleo turolense de Alcañiz (José M.ª Maestre, 
1990). El influjo de autoridades clásicas, como Marcial, resulta evidente 
(Marina Sáez y Florido Grima, 2002). Su figura más palmaria quizás sea la 
de Juan Lorenzo Palmireno, cuya obra evidenciaba notorias aportaciones 
en el campo retórico y pedagógico (Clavería Nadal, 1993; Maestre, 1999, 
2002; Cea Galán, 1997, 2000, 2002; Lorenzo, 2002; Carriazo Ruiz, 
2002; Pérez Custodio, 2002). Es más, sus textos neolatinos y el de otros 
humanistas están siendo editados últimamente, con paso firme y cabal, por 
el Instituto de Estudios Humanísticos, el Instituto de Estudios Turolenses 
y la Universidad de Cádiz (especial relieve tiene la Colección de Estudios 
y Textos Humanísticos Palmyrenus); tal es el caso de Juan Sobrarias y sus 
Alabanzas de Alcañiz, a cargo de José M.ª Maestre (2000 a). El Panegyricum 
Carmen de gestis heroicis diui Ferdinandi del propio Sobrarias ha sido 
analizado, a la par, en relación al mito de Hércules, por dicho investigador 
(2000 b). De la misma forma, han suscitado el interés de la crítica tanto el 
Carmen in natali serenissimi Philippi (Maestre, 1993) como el poema a 
Mercurino Arborio di Gattinara (Navarro López, 1993).

Este grupo compacto de humanistas se complementa, en España, con la 
labor de otros hombres de letras andaluces del círculo granadino, al decir 
de González Vázquez (1993), o malagueño (Talavera Esteso, 1993). De 
otros enclaves representativos de España, sobresalen, simultáneamente, los 
casos puntuales del murciano Joannes Vaccaeus y su Sylva Parrhisia, quien 
realizó una estancia en París (Galand-Hallyn, 2002), el madrileño Anastasio 
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Pantaleón de Ribera, en un par de textos neolatinos (Ponce Cárdenas, 
1999 b), Jaime Juan Falcó, con una vertiente epigramática de notable sabor 
horaciano, en el contexto valenciano (López-Cañete Quiles, 1996; Luis Gil, 
2002), o el extremeño Benito Arias Montano, cuya producción neolatina 
(Alcina, 1997; Marín Mellado, 1997; Pascual Barea, 2000 a) está siendo 
periódicamente estampada en la Biblioteca Montaniana, en el seno de la 
Universidad de Huelva. De este último es también la paráfrasis al Cantar 
de los Cantares editada por Gómez Canseco y Núñez Rivera (2001), en 
una conjugación de raigambre bíblica y clásica en la línea virgiliana. En 
la poesía neolatina, con protagonista femenino, destacaría la obra de Luisa 
Sigea y sus versiones del poema Sintra (Del Castillo Herrera, 1997).

Otro aspecto de insoslayable relevancia es la relación de los humanistas 
y la officina retórica. Mediante un enfoque general, Fernández López ha 
confrontado las retóricas neolatinas y castellanas en diversos artículos. 
Ha atendido, además, a cuestiones técnicas como el numerus, la vigencia 
ciceroniana en tales discursos o la presencia de los clásicos en los prólogos 
con una función retórica (1999, 2001, 2002 a, 2005). González Vázquez, 
en contraste, repara en la vigencia de la retórica clásica en el contexto del 
humanismo renacentista (2002). En este marco, pasando ya a ejemplos 
concretos de auctores notorios, se han alternado las ediciones de sus textos 
y los estudios correspondientes. Así sucede con Fray Luis de Granada, 
en sus Ecclesiasticae Rhetoricae, siue de ratione concionandi Libri Sex, 
que contiene valiosos datos sobre escritores neolatinos, como Sannazaro, 
publicados por Huerga (1999). Sus aspectos primordiales, vinculados a 
la Tradición Clásica y la Retórica, así como su feliz vigencia han sido 
puestos de manifiesto por Balcells (1991), López Muñoz (1993, 1997, 
2000) y Martín Jiménez (2000). Mayor eco ha suscitado, empero, la obra 
de Francisco Sánchez de las Brozas (El Brocense), en lo que atañe a sus 
escritos retóricos y, especialmente, su Minerva o de causis linguae latinae 
(Sánchez Salor y Chaparro Gómez, 1994, 1995), objeto de un minucioso 
estudio por Maestre (1989, 1988-1990), Merino (1992, 1993 a-b), Lozano 
(1992), Martín Jiménez (1997) y Mañas (en prensa). Sus comentarios 
eruditos tanto a los clásicos como a los emblemas de Alciato han sido 
esclarecidos con lucidez, en fin, por Hinojo Andrés (2003), Merino (2004) 
y Ureña (2004).

Conjugada con este contexto humanístico, la huella neolatina ha dejado 
buena cuenta en la producción áurea, según recuerdan Juan F. Alcina (1993) 
y Alejandro Coroleu (2002). Se observa, con claridad, en el corpus de 
selectos escritores áureos, como sucede con Fernando de Herrera, Quevedo, 
Lope, Arbolanche o Sor Juana (Alcina, 1999, 2000 a). Lara Garrido, por 
su parte (2001), ha reparado en la resonancia del Dictatum Christianum 
de Arias Montano en una Epístola de Francisco de Aldana dedicada al 
humanista extremeño. Las relaciones entre Mariner y Villamediana han 
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sido enfatizadas, indistintamente, por Gutiérrez Arranz en su análisis sobre 
las fábulas mitológicas de éste último (1999, 2001), en tanto que de la poesía 
neolatina de Mariner se han acometido estudios como el de García de Paso 
y Rodríguez Herrera (1996-1997). Al propio Villamediana le dedicaría, 
justamente, sendos epigramas latinos su maestro Luis Tribaldos de Toledo 
(Arcos Pereira y Rodríguez Herrera, 2001). Por otra parte, López-Cañete 
Quiles ha relacionado un epigrama de Jaime Juan Falcó con un soneto 
de Quevedo (1993), mientras que Ezpeleta (1997) dilucida, en cambio, la 
traducción del Virtus de Alberti por Bartolomé Leonardo de Argensola.

Con todo, salvo las excepciones aludidas, se echa en falta todavía un 
estudio exhaustivo sobre la huella de escritores italianos con obra neolatina 
en la literatura áurea. El caso de la escuela napolitana, sobre todo Sannazaro, 
puede ser representativo en relación a los géneros neoclásicos y la tradición 
mítica (Escobar Borrego, 2006). Precisamente, la Biblioteca Colombina de 
Sevilla custodia una versión primitiva del De partu Virginis, a saber, la 
Christias de 1513 (Deramaix, 1999, 2000). En esta esfera de relaciones, 
la triple conjugación entre latín, toscano y castellano ha sido resaltada por 
Bustos Táuler (2003) para el poeta Francisco de Terrazas.

En el capítulo de ediciones y traducciones, sobresalen proyectos de 
envergadura y aliento como el de la publicación asidua de la obra de Juan 
Ginés de Sepúlveda (García Pinilla, Rodríguez Peregrina y Valverde Abril, 
2001). A este tenor cabe señalar que las ediciones de escritores áureos 
están incluyendo, cada vez con más frecuencia, un apartado neolatino, 
según vemos en los casos de Garcilaso de la Vega (Morros, 1995), Fray 
Luis de León (Cuevas, 1998) o Rodrigo Caro (Pascual Barea, 2000 b). 
Al margen de dicha producción, resultan también de provecho, para la 
Tradición Clásica y la Mitología, impresiones como las de las Fábulas 
mitológicas de Cristóbal de Castillejo (Periñán, 1999), Barahona de Soto 
(Cruz Casado, 1999), el manuscrito misceláneo Poética Silva (Osuna, 
2000, 2003), Alcázar (Núñez, 2001), Azpilcueta Navarro (Crosas, 2003) o 
Arguijo (Garrote y Cristóbal, 2004). En lo concerniente a las traslaciones, 
descuella, en lo que al humanismo renacentista y el siglo XVii se refiere, la 
monografía de Ruiz Casanova (2000), en tanto que para el verso resulta 
de notoria utilidad el estudio de Micó (2002). Se aprecian, en este marco, 
trabajos específicos sobre traducciones de autores clásicos, como Virgilio, 
por Fernández de Idiáquez (Escobar Borrego, 2002 c) u Ovidio, de la mano 
de Jorge de Bustamante o Pérez Sigler (Carrasco Reija, 1997; Alonso de 
Miguel, 2003).

Respecto a la poesía neolatina renacentista en España, se erige como 
imprescindible el repertorio de Juan F. Alcina (1995). En una doble directriz 
(vernácula y latina), un enfoque diacrónico, desde una poética funcional, 
propone el Grupo PASO (Poesía Andaluza de los Siglos de Oro), de las 
Universidades de Sevilla, Córdoba y Huelva, con dirección de Begoña 
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López Bueno. Fruto de tales encuentros son seis volúmenes dedicados 
a diversos géneros y uno monográfico consagrado a las Anotaciones 
herrerianas. Éstos son: La silva (1991), La oda (1993), La elegía (1996), 
Las « Anotaciones » de Fernando de Herrera. Doce estudios (1997), La 
epístola (2000), La égloga (2002) y el Canon (2005, en prensa). En su 
conjunto, presentan contribuciones, entre otros, de reconocidos especialistas 
en el campo de la Tradición Clásica y el Humanismo, a saber: Juan 
Francisco Alcina, José María Maestre, Antonio Ramírez de Verger, Carmen 
Codoñer, Vicente Cristóbal o Lía Schwartz. Dicha labor se ve completada, 
por añadidura, con variadas aportaciones en el campo de la épica (Lara 
Garrido, 1999; Avalle Arce, 2000; Davis, 2000) u otros géneros, como la 
sátira y su relación con la epístola (Pozuelo Calero, 1993 b; López Bueno, 
2002 b), el epigrama latino o vernáculo, en sus diferentes modalidades 
(Pascual Barea, 1993, 1997; López-Cañete Quiles, 1997; Carreira, 2002; 
Suárez de la Torre, 2002; López Poza, en prensa). En otro orden de cosas, 
la novela goza, justamente, de predicamento en los estudios de Cristóbal 
(2003), Nieto Ibáñez (2004 b) y Pérez Benito (en prensa), al igual que se ha 
reparado, en lo referente a la miscelánea, en su tradición latina (Yin Wai, 
en prensa). En cuanto al teatro, se viene insistiendo tanto en la pervivencia 
de los clásicos (López Férez, 1998; Pérez Priego, en prensa), como en 
su vertiente neolatina y humanística (Alcina, 2000 b; Framiñán de Miguel, 
2002; Closa Farrés, en prensa). Y, por su notable vigencia, la historiografía 
hispano-latina renacentista encuentra acomodo en las cabales páginas de 
Jenaro Costas (1993).

En interacción con los discursos escritos apuntados, la imagen será fiel 
portadora de la materia clásica. Un atractivo ejemplo de la transmisión de la 
Mitología lo proporciona un ciclo de grabados, que suele estar acompañado 
de unos versos al pie de los mismos. Es el caso de diversos poemas en 
torno a los mitos de Psique y Dafne en Cetina y Garcilaso, respectivamente 
(Escobar Borrego, 2000 b, 2001 b). Ahora bien, el cauce más productivo, 
en este sentido, viene dado por los emblemas ilustrados, sea en latín o en 
lengua vernácula. Son de granado interés los aportes de Bernat, Cull y 
Vodoklys (1999) o Zafra y Azanza (2000), en calidad de editores. En este 
último volumen colectivo, sobresalen aspectos como el neoestoicismo y la 
doctrina senecana en los Emblemas Morales de Juan de Horozco (2000) o 
los vestigios clásicos (Ovidio, Plinio, etc.) en un singular testimonio barroco 
(2000). Impagable es el trabajo que está realizando, a este tenor, el equipo 
de investigación de Sagrario López Poza, con Congresos periódicos sobre 
el tema. Fruto de esta labor es su coordinación del volumen Florilegio de 
estudios de emblemática (2004), con valiosas contribuciones sobre latín 
y vernáculo de Jorge Fernández López (2004 a), Merino (2004) y Ureña 
(2004), en relación a Alciato y los humanistas. Este impulso de tales 
estudios ha propiciado, por lo demás, la aparición de nuevas ediciones. 
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Precisamente de Alciato contamos con una flamante propuesta editorial 
de Zafra (2003). A fin de ampliar el horizonte investigador, la consulta 
directa de las fuentes y otros datos de interés puede hacerse, por otra parte, 
en virtud de las direcciones electrónicas de López Poza (Universidad de 
A Coruña): www.rosalia.dc.udc.es/emblematica; y Bernat (Universidad de 
las Islas Baleares): www.massanella.uib.es/depart/dfe/Bernat.

Como sucede en esta interacción entre la imagen y la palabra, la esfera 
del libro y la bibliografía nos ha permitido, por último, la comprensión de 
la pervivencia de los clásicos. Nos referimos a los ejemplos de Cicerón, en 
la aportación de Julián Solana (2001), y otros auctores recogidos en el Orbe 
tipográfico de González Sánchez y Maillard (2003). Trabajos específicos 
sobre los libros y lecturas (en latín y vernáculo) de los humanistas han 
ofrecido, por último, Pedro Ruiz Pérez (1997) y Escobar Borego (2004 b-c), 
en relación al dominio cultural sevillano. La huella de los clásicos está, 
igualmente, vigente en la biblioteca del III Marqués de Estepa (Ballesteros, 
2002), mientras que la imprenta, como crucial espacio para la divulgación 
y apertura de horizontes, jugará un destacado papel en la difusión de los 
clásicos. Un excelente ejemplo de esta última directiz nos lo proporciona 
la imprenta de Felipe Mey en Tarragona, según ha puesto de manifiesto, en 
fin, Juan F. Alcina (2004).

La Investigación en la actualidad: presente y futuro 
de la Tradición Clásica en el Siglo de Oro

Como demuestra el variado panorama bibliográfico trazado, un 
ingente número de proyectos de investigación se están acometiendo, 
con acierto y buen hacer, en la actualidad. Traemos a colación algunos 
de ellos, además de los anteriormente referidos (Grupo PASO, Biblioteca 
Montaniana, etc.), en aras de comprobar los distintos surcos que se van 
configurando, paulatinamente, entre latín y vernáculo. En efecto, el equipo 
de Beatriz Antón Martínez está trabajando sobre Tradición Clásica con 
la financiación de la Junta de Castilla y León, en tanto que el grupo de 
Ana Pérez Vega circunscribe su campo de actuación en Textos clásicos 
y humanísticos, con el apoyo económico de la Junta de Andalucía. En 
una línea similar, Talavera Esteso, de la Universidad de Málaga, viene 
acometiendo una propuesta de edición relativa a Textos básicos de la 
emblemática. Los Hieroglyphica de Pierio Valeriano (DGI, Ministerio 
de Ciencia y Tecnología). Otros cauces, más orientados a la perspectiva 
vernácula, vienen dados por la labor de Investigación de los manuscritos 
poéticos de la Biblioteca Nacional de Madrid, bajo la dirección de Pablo 
Jauralde y su equipo. En este sentido, nos han brindado granados frutos 
como el Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional con poesía en 
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castellano de los siglos xvi y xvii, en cinco volúmenes (Madrid, 1998). De 
gran interés es, a la par, el catálogo electrónico BIPA (Bibliografía de la 
Poesía Áurea), realizado conjuntamente por José Labrador (Universidad de 
Cleveland) y Ralph DiFranco (Universidad de Denver), con innumerables 
referencias a manuscritos e impresos.

Tales proyectos figuran acompañados de otros en el seno de Grupos 
de Investigación, sea de orientación humanística o bien en el campo 
de la Tradición Clásica. A fin de mencionar algunos, rememoramos, en 
síntesis, la labor de los sevillanos Juan Gil, Francisco Socas, José Solís 
o Ana Pérez Vega; de la Universidad de Cádiz, José María Maestre, Luis 
Charlo Brea, Joaquín Pascual Barea, Violeta Pérez Custodio o Bartolomé 
Pozuelo; Antonio Ramírez de Verger y su equipo de investigación de 
la Universidad de Huelva; en la Complutense, Antonio Ruiz de Elvira, 
Vicente Cristóbal o Juan Luis Arcaz; de la Universidad de Murcia, Francisca 
Moya, M.ª Consuelo Álvarez Morán o Rosa M.ª Iglesias Montiel; Juan 
Francisco Alcina y su Grupo de trabajo en la Universidad de Tarragona; o 
Jesús María Nieto Ibáñez, Juan Francisco Domínguez Domínguez y otros 
investigadores en la Universidad de León. Sea como fuere, comprobamos, 
claro está, cómo se van fortaleciendo unas directrices de trabajo, si bien 
podrían complementarse con algunas nuevas orientaciones en un futuro. 
Señalaremos, para ir concluyendo, algunas observaciones al respecto, a 
modo de desiderata.

En la doble configuración latín y vernáculo en España se hace cada vez 
más conveniente profundizar en tales relaciones en virtud de un estudio de 
cuño o raigambre comparatista. Quizás se haya descuidado, en ocasiones, 
por parte del Hispanismo, la vertiente neolatina de un autor, obteniendo una 
visión, a veces, sesgada y parcial de su obra. Por ello, resultaría de sumo 
interés, a modo de propósitos venideros, ir editando el corpus de poesía 
latina, junto a la castellana tanto en el siglo XV como en los Siglos de Oro. 
Existen, a este tenor, apuntes representativos como el de Pascual Barea 
(1991b), quien ha relacionado la poesía de cancionero (citando a Juan de 
Mena, entre otros) con la neolatina de Santaella y Carrión. Posteriormente 
editaría, desarrollando dicho enfoque, tanto la poesía latina como en 
castellano de Rodrigo Caro (Pascual Barea, 2000).

Parejo a esta directriz, un proceder interesante vendría dado por la edición 
de antologías con textos latinos y castellanos. Ésta estaría provista de una 
organización temática o por períodos, pero, en cualquier caso, arropada 
mediante un análisis comparativo. De hecho, contamos, en la actualidad, 
con un sabroso número de ediciones sobre autores de los Siglos de Oro, 
si bien no ofrecen, salvo en algún caso excepcional, textos neolatinos. A 
fin de allanar tal arduo camino, a modo de obra instrumental, el repertorio 
de Alcina (1997) ha abierto un modelo ejemplar para futuros compendios, 
catálogos o diccionarios de autores menos conocidos, desde el punto de visto 
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canónico e historiográfico. De esta forma, se podría proponer un inventario 
de sus obras (neolatinas y vernáculas), clasificado incluso mediante una 
organización geográfica (Andalucía, Aragón, Extremadura, etc.). En una 
línea similar – aunque no con este cariz regional –, se encuentra en fase de 
preparación el de los escritores áureos, dirigido por Pablo Jauralde, aunque 
desde una óptica eminentemente vernácula. Sucede, de forma análoga, con 
el corpus de retóricas en latín y en castellano del siglo XVi, que ha dado 
como fruto el Grupo de trabajo del Instituto de Filología del CSIC, dirigido 
por Miguel Ángel Garrido. La obra, concebida en formato CD-ROM 
(2004), presenta, al tiempo, la traducción de los volúmenes redactados en 
latín, que no disponen, hasta la fecha, de una edición moderna (Garrido, 
Luján y Alburquerque, 1998: Garrido, 2002).

La confluencia de testimonios neolatinos y vernáculos en manuscritos 
y otros cauces misceláneos requiere, al tiempo, una laboriosa y ardua 
tarea de campo. Dicho proceder puede permitir al investigador, claro 
está, una posterior reflexión sobre su disposición y organización interna, 
los paratextos que incluyen o las alternancias entre la métrica latina y la 
vernácula (es el caso, por ejemplo, de la aplicación del epigrama en el marco 
de un emblema: López Poza, 1999). Podría ser, igualmente, de gran utilidad 
el modelo de la BIPA como catálogo informático, pero con una naturaleza 
híbrida, que atendiese al doble camino apuntado (latín y vernáculo). A 
modo de complemento, la continuidad investigadora en polianteas y otros 
repertorios (López Poza, 2000) habrá de proporcionar nuevas perspectivas 
en un futuro. Muchos de estos testimonios híbridos (manuscritos in fieri, 
cartapacios facticios…) se forjaron en ámbitos locales concretos, a saber, 
Sevilla, Granada, etc. Por lo tanto, resultaría útil comprobar cómo se 
gestaban y desarrollaban tales relaciones en distintos microespacios, del 
tipo de academias – según ha estudiado Escobar Borrego a propósito de 
Mal Lara: 2000 c –, cenáculos y otros ambientes intelectuales. En tales 
marcos, resultará más cómoda, pues, la sistematización de tendencias 
heterogéneas, temática, motivos, tópica, reelaboraciones, imitaciones 
o posibles relaciones con la poesía neolatina en Italia o Portugal. Sea 
como fuere, según se ve en todos los casos referidos, cada vez se hace 
más necesaria e ineludible, en definitiva, la colaboración conjunta entre 
latinistas y especialistas en el dominio áureo.

A modo de conclusión, la granada proliferación de cuidados estudios 
monográficos, Actas de Congresos y Homenajes ponen de relieve, en suma, 
la acmé de la Tradición Clásica y la Mitología en los siglos XVi y XVii. 
Incluso, como hemos visto, determinadas revistas se están especializando 
en tal campo, agasajado, normalmente, de un enfoque humanístico. Tales 
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publicaciones científicas evidencian, con claridad, la continuación en 
los Siglos de Oro de las relaciones entre latín y vernáculo, de notable 
predicamento en la época de los Reyes Católicos. En el período áureo habrán 
de pervivir los modelos clásicos, cobrando cierto vuelo, por añadidura, las 
traducciones y la vigencia de la Mitología. La Tradición Clásica se difunde, 
en consecuencia, mediante otros cauces atractivos como la emblemática o 
los grabados. Atendiendo al contexto europeo, el análisis de las relaciones 
ítalo-españolas, de gran desarrollo ya en época de los Reyes Católicos (es 
el caso de figuras de la talla de Marineo Sículo o Mártir de Anglería), abren 
amplias posibilidades para entender la repercusión e influencia de tales 
modelos en la literatura áurea. En otro orden de cosas, el creciente interés 
por la Tradición Clásica está repercutiendo, asimismo, en la praxis editorial 
actual. De hecho, en los últimos años se vienen editando auctores áureos, 
en virtud de los textos tanto vernáculos como neolatinos. Este parámetro 
se aplica, a su vez, a la cuestión genológica, de suerte que se analizan, 
con frecuencia, las obras literarias áureas desde la teoría de los géneros 
clasicistas, especialmente, en lo que se refiere a las formas poéticas. Por 
otra parte, determinados monográficos y artículos recuperan y revitalizan, 
desde el punto de vista canónico, ciertos autores un tanto olvidados o que 
no habían recibido el tratamiento adecuado. Como resultado, se trazan 
unos ejes geográficos extrapolables a diferentes núcleos, a saber: Alcañiz, 
Sevilla o Mallorca. Con vistas a una proyección en el tiempo, todo parece 
apuntar que se va a consolidar todavía más esta doble perspectiva de 
análisis (entre latín y vernáculo) para la comprensión cabal y rigurosa de 
los textos áureos.
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