
ARTAJERJES, EL RUSTICO Y UN SONETO  
DE HERNANDO DE AcuNA  

JESUS SEPULVEDA 

Son pocos los poetas, 'grandes y pequefios, de los Siglos de Oro que logra-
ron evitar el cultivo del género encomiastico o celebrativo. A menudo se trata 
de composiciones circunstanciales cuyo valor supera apenas el de mero ejerci-
cio poéticò y, por elIo, la critica suele afrontar su estudio con un cierto empa-
cho, sobre todo cuando el texto ha·salido de la pIuma de un autor eximio, perC? 
los versos en cuesti6n no estan a la' altlira de su  Sin embargo, algunas de 
estas composiciones presentan un interés que supera lo meramente biografico, 
ya que son expresi6n. de estima auténtica, de afeeto profundo e incluso de 
entrafiable amistad. Precisamente por elIo parece injusto meter en el mismo 
saco un soneto incluido en Ics preliminares de una obra, dedicado al noble de 
turno de quien se esperan futuros favores y prebendas, y, por poner un ejem-
pIo, la Elegia I de Garcilaso de la Vega, dirigida a  de Toledo, duque 
de Alba, con ocasi6n de la muerte de su hermano. 

Sea como fuere, independientemente de la naturaleza del impulso que 
Ilev6 al poeta a eomponer suobra, al estudioso le cumple examinar el resul-
tado creativo. En este sentido, es de gran interés examinar la capacidad de 
los autores para afrontar argumentos manidos, vertebrados a partir de 
mddelos ret6ticos archiconocidos y sortear los riesgos de la' reiteraci6n esté-
ril. Para elIo, mas alla de la propia pericia y de la ocasi6n concreta que da 
pie .a. la composici6n, los poetasauriseculares tenian a su disposici6n un 
arsenal de t6picos procedentes·de la literatura clasica con··losque jugar sutil- . 
mente para.otorgar variedad y ornato a composiciones que a veces se diri-' 
gfan a un mismo destinatario. 

Es el caso, por ejemplo, de Hernando de Acuna 1, quien dedica nada 
menos que ,siete sonetos a ensalzar la figura de Alfonso D 'Avalos, marqués 

lSobre el autor· recuerdoel clasico ..ensayo de Gabriele Morelli, Hernando de 
Acuna. Un petrarchista dell'epoca imperiale" Parma, Università, 1977. Véase también, 
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del Vasto (1502-1546), uno de los mas  ejemplos de hombre de 
armas y de letras del Renacimiento y protector del poeta 2. Sobrino de 
Ferrante d'Avalos, marido de Vittoria Colonna, a sus titulos se anadi6 el de 
marqués de Pescara a partir de 1525 y del Vasto en 1535. Fue nombrado 
Gobernador de Milan en 1538 y falleci6 a los pocos anos, en 1546. Su con-
dici6n de afamado generaI y de protector de escritores, artistas e intelec-
tuales, ademas, claro esta, de su propia actividad literaria, le granjearon la 
adrniraci6n de varios escritores que se tradujo en numerosas alabanzas 3 y, 
mas en concreto, en nueve sonetos celebrativos en espanol gue han llega-
do"hasta nosotros y cuyas firmas, ·por si solas, testimonian el prestigio de que 
goZ? el Marqués: ademas de los mencionados sonetos escritos por Acuna, de· 
hecho, también nos constan otras dos composiciones laudatorias por 
Garcilaso de la Vega y Gutierre de Cetina, respectivamente. Recientemente 
Antonio Gargano ha analizado con finura extremada los diferentes enco-
mios "tfricos gue los tres dedicaron al Gobernador del Estado de Milan 4; a 
través de su ensàyo, el estudioso demuestra como el enaltecimiento de las 
virtudes militares y literarias de Alfonso D'Avalos (que, juntas, constituyen 
la "doble gloria" del Marqués) refleje las propias aspiraciones de los poetas-
soldados que aél dedicaron sus versos. 

Volviendo a nuestro razonamiento inicial, en los sonetos encomiasticos 
de Acuna es facil apreciar su empefto por cambiar de perspectiva y por enri-

entre otros estudios, el excelente articulo de Maria Rosso .Gallo, "Le modalità di scrittura 
di un poeta soldato: Hernando de Acuna", en La Espada y la Piuma. Il mondo militare 
nella Lombardia spagnola cinquecetesca. Atti del convegno internazionale di Pavia - 16, 
17, 18 ottobre 1997, Viareggio, Lucca, Mauro Baroni Editore, 2000, pags. 369-384. 

2 VéaseGabriele Morelli, "Hernando de Acuna e Alfonso d'Avalos, governatore di 
Milano", en La Espada y la Piuma. Il mondo militare ,nella Lombardia spagnola cinque-
cetesca. Atti del convegno internazionale di Pavia - 16, 17, 18 ottobre 1997, Viareggio, 
Lucca, Mauro Baroni Editore, 2000, pags. 361-368. 

3 Al igual, bien es verdad, que numerosas pullas, entre las que destacan las que 'le 
asest6 Pietro Aretino en su pron6stico (Pietro Aretino, Cortigiana, Opera. Nuova, 
Pronostico, Il testamento dell'Elefante, Farza,.a cura di Angelo Romano, introduzione di 
Giovanni Aquilecchia, Milano, Rizzoli, 1989, pags. 284, 285), en su teatro (Tutte le com-
medie, a cura di G. B. De Sanctis, Milano, Mursia, 1968, pags. 97 y 118), en sus dialogos 
(Sei Giornate, a cura di Angelo Romano, Milano, Mursia, 1991, p. 27), etc. Véase al res-
pecto G. Sassi, "Figure e figuri del Cinquecento: Pietro Aretino, Vittoria Colonna e. il 
Marchese del Vasto", en Nuova Rivista Storica, XII (sett.-dic. 1928), pags. 554-558. 

4 Antonio Gargano, "La «doppia gloria» di Alfonso D'Avalos e i poeti soldati spagnoli 
(Garcilaso, Cetina, Actina)", en La Espada y la Piuma. Il mondo militare nella Lombardia 
spagnola cinquecetesca. Atti del convegno internazionale di Pavia - 16, ,17, 18 ottobre 
1997, Viareggio, Lucca, l\1;auro Baroni Editore, 2000, pags. 347-360. 
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quecer uri objeto poético idéntico en todos los casos. Para elio, entre otros 
recursos, se vale en cada caso de circunstancias biograficas diferentes, para 
enmarcar y anclar en cada caso, con funci6n diferenciadora, el texto, apro-
vechando ademas la t6pica a la que antes aludfamos. 

El soneto que me propongo tornar en consideraci6n es el siguiente: 

Si, como de mi mal he mejorado,  
se me hubiera doblado el acidente,  
yo tengo por cierto que al presente  
me hallara, sefior muy aliviado;  

que, si de sus congojas y cuidado 5 
se alivia todo espiritu doliente, 
aliviarase un cuerpo mayormente 
al son de un dulce estilo dedicado. 

Yo conozco, sefior, doliente o sano, 
deberos tanto, que no sé en qué suerte lO 
os me pueda mostrar agradeèido: 

s6lo tendréis de mi, como en la mano,  
 a nadiees vuestro mal tan grave y fuerte,  

ni vuestro bien de' nadie es tan querido 5.  

Evidentemente, el pretexto que sirve de punto de partida del soneto es 
la recuperaci6n del autor de alguna enfermedad o, como propone Luis F. 
Dfaz Larios, de "alguna herida sufrida en uno de los muchos combates en 
que particip6 durante la guerra del Piamonte,,6. En cualquier caso, se trata 
de unsimple motivo que da pie al reconocimiento de ladeuda que Acuna 
tiene contrafda con su protector y amigo, situaci6n que .conduce necesaria-
mente .a la confesi6n de la imposibilidad de devolver las mercedes recibi-
das. Se plantea asf una situaci6n comun a muchas dedicatorias de obras lite-
rarias y que aflora en multiples anécdotas hist6ricas desde la Antiguedad: si 
un personaje de rango elevado favorece en algo a un individuo de 
ci6n mas humilde, para éste sera practicamente imposible corresponder. A 
no ser, claro esta, ,que la deudase pague no en términos absolutos sino en 

5 Cito por Hernando de Acuiia, Varias poesfas, ed. de Luis F. Diaz Larios, Madrid, 
Catedra, 1982, p. 257. El soneto es la composici6n XXXIX segun la numeraci6n propuesta 
por el editor. 

6 Ibidem. A ser aSI, la dataci6n del soneto podria indicatse en los aiios 1536-37 o 
inmediatamente siguientes; véase también el citado estudiode Gargano, p. 350, n. 6. 
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proporclon, es decir, en funci6n de lo gue posee cada uno 7. Y en este 
marco hay que inscribir forzosamente la posici6n de Acuila, quien afirma 
en el primer terceto que dada la dimensi6n de la deuda contraida con el 
Marqués, no sabe "en qué suerte" se "pueda mostrar  Esta 
imposibilidad queda resuelta, como era de esperar, en el ultimo terceto, en 
el que el poeta ofrece a su amigo el mayor bien que posee: toda su amis-
tad. La clave del soneto se halla por tanto en esos tres versos  en 
los gue la declarada impotencia del primer terceto se resuelve en una 
correspondencia profunda de los favores recibidos mediante un desplaza-
miento del marco poético desde plano material al espiritual. Y todo ella 
caracterizado por una humildad que contrasta con la profundidad del ofre-
cimiento. 

No es mi intenci6n comentar el soneto, sino 'simplemente aclarar una 
referencia presente en él que contribuye, al descifrarla, a intensificar la rela-
ci6n entre la mencionada humildad y el valor real del ofrecimiento. Empieza 
elverso 12 con un adverbio que después de terminar la lectura del poema 
se le puede antojar al lector parad6jico. Efectivamente, ese "s6lo" parece 

 una pobre contrapartida y, sin embargo, pese a que Acuila busque 
indudablemente el contraste entre la limitaci6n impuesta por el adverbio y 
el afecto sin limites declarados en 10s dos versos finales 8 , no pretende alcan-
zar un efecto parad6jico, en ,el que la posible ironia derivada provocarfa la 
pérdida del objetivo deseado: subrayar la magnanimidad de su benefactor 
y su completa, aunque humilde si se la compara con la calidad de aquél, 
devoci6n hacia él. 

Esta lectura queda corroborada por la interpretaci6n del sintagma que 
completa el verso 12, "como en la mano", que da la impresi6n de abundar 

7 Véase el tratamiento de .este motivo, por ejemplo, en las coplas espafiolas de 
Francisco de Guzman (cito P9r Jiménez Pat6n, Epitome de la ortografia latina y castella-
na: instituciones de la gramdtica, ed. de Antonio Quilis y Juan Manuel Rozas, Madrid, 
CSIC, 1965,  107): "Onra del onor hispano / (mas ilustre y escelente) / recebit este pre-
sente / pequefio de pobre mano. / Mas ya que no me concede /' la fuerçaque poco 
puede / crecer en la cantidad, / recebit la voluntad I crecida de do procede". Por otro 
lado, el t6pico se halla enraizado también en la tradici6n cristiana. Bastaria recordar el 
episodio evangélico nal:Tado por San Lucas: "Alzando la mirada, vio a unos ricos que 
echaban· sus donativos en el arca del Tesoro; via también a una viuda pohre que echa-
ba alli dos moneditas, y dijo: 'De verdad ,os digo que esta viuda pobre ha echado mas 
que todos. Porque todos éstos han echado  donativo de lo que les sobraba, ésta en 
cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenia para vivir'." (Lucas, 21, 1-4). 

8 Contraste que marca el desarrollo de todo el texto, a través de las parejas contra-
puestas mejora / empeoramiento, espirltu / cuerpo, enfermedad / salud. 
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en la inrnediatez, en la sinceridad y en la nobleza de su ofrecimiento, pero 
gue exige una explicaci6n completa para dotar de todo su valor a la estro-
fa. Para elIo es necesario recordar la mencionada tendencia a acudir a moti-
vas y anécdotas recurrentes en la literatura clasica gue se convirtieron en .el 
Renacimiento erf monedas de curso corriente entre literatos y lectores cul-
toso Algunas lo fueron tanto gue bastaba una mera alusi6n para traer a cola-
ci6n no s610 una determinada anécdota, sino el ejemplo o la virtud que con 
ella se solfa representar en los textos en los gue se recordaba. Este es el 
caso del verso de Acuna, gue quedarfa cojo si ese "como en la mano" no 
contùviese ninguna alusi6n. 

Entre las muchas anécdotas gue transmite Pero Mexfa en su Si/va, una, 
referida al rey persa Artajerjes, puede resolver el enigma planteado: 

De Artaxerxes,  grande rey de Persia, leemos que, passando por un cami-
no y queriéndole hazer algun presente un labradorcico que estava en el campo, 
y no teniendo qué, se'lleg6 a una fuente clara que alli estava, y juntando las 
manos eque no tenia otro vaso), tomo lo que pudo del agua della y llev61a 
apriessa a presentar al rey, que beviesse. Rescibi61a Artaxerxes y bevi6 della 
'con mas alegre caraque si .le diera la mas fina piedra del mundo, conoscien-
do que los reyes, en la verdad, ffias necessidad tienen de .que les offrezcan lea-
les coraçones que ricos presentes9• 

Como recuerda Antonio Castro, la fuente de la anécdota "se encuentra 
en la dedicatoria que Plutarcodirigi6 a Trajano en los preliminares de sus 
Apotegmas (Reyes, Dedicatoria, I), aunque es posible que Mexfa utilizase 
también la versi6n del pasaje recogida por Erasmo en sus Apotegmas (V, 
ArtaxerxesAlter, 25),quien lo tomo, a su vez, de Plutarco, Vidas paralelas 
CArtajerjes, 5, I)"lo.Que Plutarco empleara la anécdota en dos ocasiones (y 

9 Pedro Mexfa,Silva de varia leccion, ed. de Antonio Castro, Madrid, Catedra, 1989, 
voI. I, p. 157. El erudito sevillano debi6 de apreciar mucho, la anécdota pues alude de 
nuevo a ella al final del pr610go: "Suplico, .pues, a Vuestra Magestad que, como 
Artaxerxes se humi1l6 a beber el agua traycIa por el otro en sus manos, assi sea servido 
de entrar algUna vez en esta Sill!a que las mfas  plantado" (ibid., p. 159).' Las manos 
sirven aquf, ademas, para' aprovechar el conocido sfmil 'que relaciona el trabajo intelec-
tual con las labores mecanicas· del que deriva, implicitamente, la consideraci6n de su ' 
froto como alimento del espiritu. 

lO ,bidem, p. 157, n. 35. Véase también Maria Pilar Cuartero Sancho, Fuentes clasi-
cas de la literatura paremiol6gica espafiola del siglo XVI; Zaragoza, Instituci6n Fernando 
el Cat6lico, 1981, pp. 21-22, donde se demuestra la filiaci6n·plutarquesca de la cita de 
Mexfa y donde se recogen tanto el textò de Plutarco como el de Erasmo. ' 
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en concreto en una tan significativa como la dedicatoria al Emperador) y 
que luego fuese retomada por Erasmo en una de sus obras mas lefdas debi6 
asegurar su amplia difusi6n entre los literatos del siglo XVI, tan dados a 
aprovechar materiales parecidos. Como consecuencia, la anécdota se con-
virti6 en una especie de t6pico, especialmente en los pr610gos o dedicato-
rias, como es el caso de Mexfa o el de Diego Gracian, quien la utiliza al 
dedicar su traducci6n de las Moralia de Plutarco a Carlos V, insertandola de 
nuevo en el ambito del t6pico del servicio: 

Resciba pues vuestra majestad este pequefto servicio y trabajo de criado suyo 
con aquel animo y voluntad que Artaxerxes rey de Persia rescibi6 la manzana 
y el agua de la mano de aquellos rUsticos y jornaleros Il. 

Tanto rod6 el cuentecillo, que alla por 1568'Juan de Mal Lara lo recuer-
da, por excesivamente conocido, con un evidente distanciamiento en la de-
dicatoria de su Filosofia vulgar a Felipe II: 

[. ..] y desseado ha siempre llegar a términos que con alguna cosa pudiesse yo 
servir a Vuestra Magestad. Dexo lo del villano con el poderoso rey Artaxerxes, 
por lo que se cuenta del pastorcico, que cri6 dos cabritos para presentar al 

. Emperador12• 

Y tampoco parece exenta de ironia la alusi6n con la que la utiliza, de 
nuevo en una dedicatoria, Diego Alfonso Velazquez de Velasco en su come-
dia El Celoso ya a principios del siglo XVII: 

Que si se pesan los presentes mas con el animo del que los hace o con la gran-
deza ·de quien los recibe, ni Orsines a Alejandro, ni el rustico a Artajerjesdie-
ron nada en respecto de lo que yo ahora doya V.E., cuyo natural (por acuita 
'virtud del alma) es poder penetrar 10s corazones 13. 

Siempre como manifestaci6n del t6pico de la voluntad de servicio - si 
bien con muy diferente.objetivo - se sirve de  anécdota el mismisimo Lope 

11 Plutarco, Morales traducidos de lengua griega en castellana, Alcala de Henares, . 
Juan de Bracar, 1548, faI. Iv. 

12 Juan de Mal Lara, Filosofia vulgar, ed.,pr6Iogo y notas de Antonio Vilanova, 
Barcelona, Selecciones Bibli6filas, voI. I, 1958, p. 57). 

13 Diego. Alfonso Velazquez de Velasco, El Celoso, edici6n critica, introducci6n y 
notas de Jesus Sepulveda, Roma, Bulzoni, 2000, p. 232. 
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de Vega, a princlplos de 1616, nada mas y nada menos que dirigido a 
G6ngora en una de las epistolas que los dos se cruzaron con' ocasi6n de la 
polémica provocada por la aparici6n de las Soledades en la corte. La carta 
esta alifiada con sales de la musa mas sarcastica y agresiva de las que visi-
taban al Fénix, quien" so capa de defender al an6nimo soldado (probable-
mente el propio Lope) que escribi6 una durfsima carta contra el poema gon-
gorino, se prodiga en una larga serie de ataques personales y literarios que 
culminano en la calificaci6n de G6ngora de poeta ridiculo, parangonandolo 
a Merlfn Cocaio (seud6nimo de Te6filo Folengo), con evidente alusi6n a la 
lengua macarr6nica de las Soledades. Concluye Lope pidiendo al cordobés 
que siga escribiendo con juicio, abandonando, si es posible, las extrava-
gancias de sus ultimas obras, y afiade: "Éste ha sido mi intento principal, y 
si no me he dado a entender reciba V. m. la voluntad, pues dado con ella 
hubo un reyque recibi6 y agradeci6 un jarro de agua"14. Pese a la leve alte-
raci6n del motivo, la' alusi6n a Artejerjes es evidente, si bien la finalidad ulti-
ma de la referencia se haya subvertido completamente con respecto a su 
valor ejemplar original 15: ya no es e1 autor quien se  por e1 escaso 
valor material de su oferta, que queda compensada por la voluntad del ofre-
cimiento, sino que recomienda al destinatario de la carta una humildad de 
la que evidentemente carece 16. 

Seria interesante rastrear la fortuna del motivo a lo largo de todo el 
periodo, sin embargo afiadiré s610 una cita mas porque representa una 

14 Lope de Vega, Cartas, e.dici6n, introducci6n y notas de Nicolas Marin, Madrid, 
Castalia, 1985, p. 166.. 

15 Véase lo· que dice Eugenio de Bustos en su estudio "Cultismos en' el léxico de 
Garcilaso de la Vega", en Academia literaria renacentista. Garcilaso, ed. dirigida por Victor 
Garcia de la Concha, Salamanca, Universidad, 1986, pags. 127-163, con respeèto a los que 
élllama "cultismos semio16gicos" (pags. 151-161). No es exactamente lo mismo, pero con-
tribuye a aclarar el proceso de. alusi6n a un patrimonio cultural comun entre emisor y 
receptores, en el que a una determinarla palabra, a un determinado  va asociada 
una intensa carga cultural repleta de valor semi6tico tanto por su origen primero (cita de 
un autor  como por su empleo y especializaci6n en el humanista y en la pri-
mera literatura renacentista, en la que vocaJ?los, imagenes y t6picos reviven y se imponen 
con determinadas connotaciones que no siempre coincidian con el valor que poseian en 
el texto originaI (por'no hablar de las que fueron adquiriendo conel paso del tiempo, como 
esta de la que tratamos, que acab6 por representar una imagen trillada). 

t6 Y tampoco se puede descartar una doble intenci6n de Lope quien introduce en 
la tradlci6n del motivo un objeto, el jarro, ausente en las demas referencias. Tal vez que-
ria aludir el Fénixal efecto de las numerosas criticas 'que llovieron sobre el autor inme-

 después de la divulgaci6n de la Soledad primera, un auténtico "jarro de agua 
fria" para sus pretensiones y su arrogancia. 
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etapa emblematica de la parabola de su empleo. Bien entrados en el siglo 
XVII Giovan Battista Bidelli decide imprimir por cuarta vez una de las obras 
mayores del ensayismo militar espanol del Siglo de Oro, la Pllitica manual 
de Artilleria dellebrijano Luis Collado 17• A falta de mejor prologuista, el edi-
tor italiano se decide a introducir el texto él mismo (costumbre, por otra 
parte, ampliamente cultivada por los editores de la época, especialmente en 
las rei,npresiones de obras anteriores) y en su dedicatoria a Don Valeriano 
Sfondrato afirma: 

Fu sempre ·costume di grandi personaggi (illustrissimo signore) e consentimen-
to commune approvato da ogn'età l'aggradire al pari de' pretiosi doni de' gran-
di le povere offerte de' men facultosi, misurando saggiamente il dono, non 
nella pretiosità della materia, ma dall'affetto di chi lo dona C...). Cosi' quel gran 
re della Persia non istimò meno un sorso d'acqua che da un contadino delle 
sponde d'un fiume vicino gli fu sporto in bevanda,' che li pregiatissimi doni de 
gli altri, 'che gli appresentavano le zolle pià ricche delle peruuane miniere, e le 
gemme più luminose che s'accendessero alle rive del Gange 18. 

De cita cultà al  de pocos, la anécdota alcanz6 una extraordi-
natia difusi6n entre los lectores de  y libros de apotegmas, lo 
qu.e provoc6 paulatinamente su abandono èntre los eruditos, para acabar 
convirtiéndose en manoseada menci6n obligada incluso para 'q'uien, como 
el editor lombardo, necesitaba una referencia inmediata y bien conocida por 
todos sus posibles lectores. 

Volviendo a Acuna, no es dificil advertir en los primeros textos aduci-
dos una coincidencia de', fechas que revelan la intensidad con al que el 
cuentecillo debi6 de propagarse entre el circulo de los cultos y literatos: la 
primera edici6n de la obra de Mexia es de 1540,' mientras que las traduc-
ciones de Diego Gracian de los Apotegmas y de las Morales de Plutarco san 

17 La obra vio la luz en italiano: Prat.ica manuale di artegleria, nella quale si tratta 
della inuentione di essa, dell'ordine di condurla, & piantarla sotto a qualunquefortezza, 
fabricar mine da far volar in· alto le fortezze ... , Venecia, Pietro Dusinelli, 1586. Para los . 
detallesde ,las·' sucesivas ediciones, véase Jesus Sépulveda, "Dialogo y ciencia militar en 
la .Platica manual'de arillerta de Luis Collado-, en La Espada y la 'Piuma. Il mondo mili-
tare nella Lombardia spagnola cinquecentesca. Atti del convegno internazionale di Pavia 
..... 16, 17, 18 ottobre 1997, Viareggio - Lucca, Mauro Baroni editore, 2000, p. 461. 

18 Giovan Battista Bidelli, prologo a Luigi Colliado [sic],· Prattica manuale dell'arti-
glieria: .opera bistorica,: politica, e militare, dove principalmente si tratta dell'eccellenza, 
& origine dell'arte militare, e delle macbine usate da gli antichi... , Milano, Filippo Ghisolfi 
- Giovan Battista Bidelli, 1641, f. t2r. 
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de 1533 Yde 1548, respectivamente, y la de Juan de Jarava de los Apotegmas 
de Erasmo de 1549. Si recordamos que, como ya se ha apuntado, el sone-
to del autor debi6 de escribirse a finales de los anos Treinta del siglo, queda 
confirmado - incluso por factores extra-textuales - el valor de alusi6n toda-
via culta, aun.que ya de ampia circulaci6n, del sintagma "como en la mano" 
que emplea Acuna en su alabanza de Alfonso d'Avalos. 
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