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Resumen: Para el presente trabajo rescatamos la epopeya neolatina titulada Lyrae
Heroycae libri quatuordecim (Salamanca, Matías Gast, 1581) del poeta toledano Fran-
cisco Núñez de Oria. Nuestro objetivo es constatar el influjo clásico en la composición
del hexámetro de este humanista a partir del análisis métrico de tres libros (i, vii y
xiv). Para tal fin, hacemos nuestras las directrices marcadas por J. M.ª Maestre en su
estudio métrico «Poesías varias» del alcañizano Domingo Andrés (1987: lviii–lxxiii).

Palabras clave: Francisco Núñez de Oria, Lyra Heroyca, estudio métrico, hexámetro
neolatino, epopeya neolatina, épica renacentista.

Abstract: For the present work we have rescued the neo-Latin epic poem Lyrae
Heroycae libri quatuordecim (Salamanca, Matías Gast, 1581) by poet Francisco Núñez
de Oria from Toledo. Our aim is to note the classical influence on the composition
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of this humanist’s hexameter by analyzing metrically three books (i, vii and xiv).
To this end, we follow the guidelines laid down by J. M. ª Maestre in his metrical
study “Poesías varias” by Domingo Andrés from Alcañiz (1987: lviii–lxxiii).

Keywords: Francisco Núñez de Oria, Lyra Heroyca, metrical study, neolatin hexame-
ter, neolatin epic, Renaissance epic.
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1. Introducción

De entre el amplio abanico de manifestaciones poéticas épicas españolas,
latinas y vernáculas, que vieron la luz en el quinientos, recuperamos para este
trabajo la Lyra Heroyca1 (Salamanca, Matías Gast, 1581), tan poco conocida
como su autor2, Francisco Núñez de Oria (c. 1535- c. 15903). No disponemos,
por el momento, de ningún estudio biográfico cabal sobre este médico y poeta
oriundo de Casarrubios del Monte, provincia de Toledo, cuya identidad fue
confundida durante siglos4.

Entre su bibliografía, mayormente caracterizada por tratados médicos en
castellano, descuella esta extensa epopeya latina dedicada a Felipe II, en la
que el humanista combina conscientemente dos modelos a priori antagónicos:
por un lado, el canon de Ferrara5, pues el poeta toma la exitosa materia que
le brinda Ariosto para componer el argumento, y, por otro, del canon clásico
virgiliano, a cuyo esquema formal e ideológico la somete.

El propio autor reconoce en dos cartas preliminares que ha compuesto

1 Actualmente estamos preparando el estudio introductorio, edición crítica y traducción anotada de
esta epopeya neolatina, que realizamos bajo la dirección de los profesores J. M.ª Maestre Maestre y M.
A. Díaz Gito.

2 Los estudios más completos hasta el momento sobre este poema neolatino pertenecen a Chevalier (1966:
205–214), Vilà (2001: 420–441) y Morales Bernal (2009: 1655–1664).

3 Datación ofrecida por el el Diccionario Biográfico Español ‹https://bit.ly/3l3L8E0›.
4 Vid . Francés Causapé (1975: 167–180). Actualmente contamos con un artículo sobre la vida de este huma-

nista titulado «Doctor peritissimus Franciscus Nunius Oria, non uulgare tum poeseos, tum philosophiae,
tum medicinae egregie comparauit. Apuntes biográficos sobre el humanista Francisco Núñez de Oria»,
que verá la luz en el próximo número de la Revista de Filología Clásica Minerva (Universidad de Vallado-
lid), así como otro artículo acerca de su legado bibliográfico, titulado «Apuntes para la reconstrucción
de la bibliografía del humanista Francisco Núñez de Oria», que aparecerá en el próximo número de la
Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro Studia Aurea (Universitat
Autònoma de Barcelona y Universitat de Girona).

5 Morales Bernal (op. cit.) establece las principales características de este canon y analiza su tratamiento
en la Lyra Heroyca.
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La impronta del canon clásico en la métrica de la Lyra Heroyca 129

el poema ad Maronis imitationem6, manifestando abiertamente su voluntad
de ensalzar a Carlos V y Felipe II a través de las proezas de los paladines de
Carlomagno, del mismo modo en que Virgilio había encumbrado a Augusto
mediante las hazañas del héroe Eneas7. El maestro y humanista Juan López de
Hoyos8 ya señala, en una epístola preliminar dirigida a la nobleza española, la
similitud de la Lyra Heroyca con la Eneida y las Metamorfosis en cuanto a su
extensión: Denique opere in longo (ut uerbis utar Horatii) tot tantaque conscripta
sunt, ut uel Aeneida Maronis uel Transmutationes Ouidii uideantur9.

Si bien esta epopeya quinientista consta de catorce libros frente a los doce
que componen la Eneida, el argumento se estructura también en torno a dos
núcleos temáticos principales, aunque no tan claramente definidos como en el
poema clásico: una primera mitad protagonizada por la búsqueda de Roldán
por parte de los paladines (1–8, 327) y una segunda mitad más «épica», en
la que el humanista narra un asedio de las tropas sarracenas a la corte de
Carlomagno en París (8, 328–14). No obstante, el autor muestra una clara
predilección por los pasajes más «heroicos», como se deduce también del
propio título del poema, Lyra Heroyca.

Así pues, mientras que el término lyra alude al carácter poético de la obra,
que le permite tratar temas elevados sin renunciar a la belleza10, la segunda
parte del título, heroyca, obedece al designio del autor de componer un Ariosto
hispano, habida cuenta de que el Furioso se leyó en España como una «nue-
va Eneida»11. La preponderancia de esta exégesis en nuestro país se debió,

6 Consúltese la dedicatoria a García Hurtado de Mendoza en el ejemplar de la Lyra Heroyca de la Biblioteca
Nacional con signatura R/15286 (f. 1–6) ‹http://bit.ly/3Vyk0Ll› [30/01/2023] y la dedicatoria al cardenal
Antoine Perrenot de Granvela, en el ejemplar de la Biblioteca Histórica Complutense con signatura BH
FLL 19351 (s. f.) ‹http://bit.ly/3Rx9jHi› [30/01/2023].

7 Véase, asimismo, la intentio auctoris del proemio (1, 1–11), de evidente inspiración virgiliana.
8 Contamos con una biografía de López de Hoyos a cargo de Alfredo Alvar (2014).
9 Núñez de Oria (1581: s.f.): «Así pues, en esta (en palabras de Horacio) extensa obra, hay tanto escrito y de

tal envergadura, que parece la Eneida de Marón o las Metamorfosis de Ovidio». Asimismo, contamos con
un artículo publicado en el que señalamos algunos pasajes del poema áureo que pueden estar inspirados
en el poeta sulmonense (cf. Fernández Ríos 2023b: 155–174).

10 Remitimos de nuevo a la dedicatoria a García Hurtado de Mendoza: Suscipe ergo Poëma hoc, cui titulum
feci, Lyra Heroyca, nempe Poëma sit ueluti cythara, qua et aures mulceantur, et intellectus alliciatur. Testis
est Porphirion, qui asseruit idcirco Orphaeum uulgo musicae inuentorem appellatum, quia Poësim illustrauit
(«Recibe, pues, este poema, al que he titulado Lyra Heroyca, pues el poema es como una cítara que
acaricia los oídos y embriaga el intelecto. Sirve de testimonio Porfirio, el cual afirmó que por eso se
considera comúnmente a Orfeo inventor de la música, porque embelleció la poesía»).

11 Jerónimo de Urrea, primer adaptador del Furioso al castellano (Amberes, Martín Nucio, 1549), presenta
un Ariosto más «épico» y ortodoxo, contribuyendo así a la creencia en España de que Ariosto era una
suerte de «Virgilio cristiano». La traducción de Urrea fue la vulgata del Furioso (cf. Muñiz Muñiz 2002:
35), como evidencia su abrumador éxito editorial (cf. Micó 2002: 88–89). En esta línea, Diego Vázquez de
Contreras, autor de la última prosificación castellana del Furioso en el quinientos (Madrid, Francisco
Sánchez, 1585), supo resaltar el carácter épico de este cantar, carácter que también reconocieron otros
escritores hispanos ilustres como Ercilla, Herrera o Barahona de Soto (cf. Lacadena 1980: 86–89). Núñez

ISSN: 1578-7486 / e-ISSN: 2255-5056 RELat 23, 2023, 127–143

http://bit.ly/3Vyk0Ll
http://bit.ly/3Rx9jHi


130 María Fernández Ríos

principalmente, a la difusión de ediciones comentadas del Furioso como las de
Ludovico Dolce12.

En cuanto a la métrica, son numerosos los estudios que constatan la filiación
de la poesía renacentista con los presupuestos fundamentales de la métrica
clásica13. Núñez de Oria escoge deliberadamente la lengua latina (y, por ende,
el esquema métrico dactílico) para componer un poema de corte ariostesco,
en lugar de la ottava rima14 característica de los cantari cavallereschi italianos.
Así, Núñez de Oria está, en cierta manera, traduciendo la octava ariostesca a
su verso original, entroncando la exitosa materia procedente de Italia con la
tradición clásica y otorgándole la misma excelencia15.

Teniendo en cuenta que los humanistas aprendieron a versificar a partir
de determinados manuales, la confrontación de estos versos con el canon
clásico se presenta como una labor filológica prioritaria. Nuestro estudio
métrico responde a este interés por constatar y analizar la adecuación de la
Lyra Heroyca al canon antiguo —algo esperable, por otro lado—.

Dada la envergadura de esta obra, seleccionamos para nuestro análisis los
cantos primero, séptimo y decimocuarto, como muestra representativa de
todo el poema. El total de versos de la Lyra Heroyca sometidos a examen
arroja una cifra de 2175 versos, lo que supone un 20,72 % sobre el total del
poema. Tras la escansión, en primer lugar, del corpus que nos ocupa siguiendo
los principios estructuralistas expuestos por Sebastián Mariner16, volcamos
rigurosamente en tablas los resultados obtenidos, tomando como referencia
principal las pautas marcadas por J. M.ª Maestre17 en su estudio métrico «Poe-
sías varias» del alcañizano Domingo Andrés, de las que extraemos nuestras
propias conclusiones.

de Oria coincide, pues, con sus homólogos españoles en la lectura del Furioso como un poema épico a la
altura de las grandes epopeyas clásicas.

12 El influjo de este editor en Núñez de Oria es evidente, pues el humanista hispano añade unas allegoriae y
el argumento antes de cada libro, a imagen de la edición de Dolce del Furioso de 1542 (Venecia, Giolito),
cuyos comentarios morales difundirá Urrea a partir de la edición de 1550 (Lyon, Mathías Bonhomme)
(cf. Lacadena 1980: 83–90).

13 Citamos, por ejemplo, los estudios de Pascual Barea sobre la métrica neolatina (1996: 819–826; 1999:
747–766 y 2004). Puede verse también Luque Moreno (1997) y Maestre Maestre (1997).

14 Este metro se traduce al castellano como la octava real, cuyo esquema es ABABABCC (ocho versos
endecasílabos con rima consonante). Un claro ejemplo de la correspondencia entre este metro y el
hexámetro clásico es la traducción en octavas de la Eneida a cargo del sacerdote toledano Gregorio
Hernández de Velasco (Toledo, Juan de Ayala, 1555).

15 Cf . Morales Bernal (2009: 1658). Además, en el trabajo titulado «Algunas fuentes vernáculas de la Lyra
Heroyca (1581) de Francisco Núñez de Oria» (cf. Fernández Ríos 2022: 497-516), demostramos el notable
influjo de las fuentes vernáculas en este poema neolatino. Más concretamente, en Fernández Ríos 2023a:
239-260, rastreamos la impronta indirecta del poema italiano de Il Morgante de Luigi Pulci en esta
epopeya humanística.

16 Cf . Mariner Bigorra (1971: 299–333).
17 Cf . Maestre Maestre (1987: lviii–lxxiii).
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La impronta del canon clásico en la métrica de la Lyra Heroyca 131

Se estudiarán, pues, la distribución de dáctilos y espondeos de los cuatro
primeros pies del hexámetro, las elisiones, las cesuras y el monosílabo ante
cesura, las estructuras silábicas de la cláusula final y los monosílabos en
final de verso, contrastando estos resultados con los de Virgilio y Ovidio, de
modo que pueda establecerse el grado de imitación de un modelo u otro en la
versificación de este poema neolatino.

Exponemos, sin mayor preámbulo, los resultados de nuestra investigación,
divididos en subapartados según los parámetros abordados:

2. Estudio métrico

Los catorce cantos de la Lyra Heroyca están compuestos en el metro propio
del género épico: el hexámetro18. Están distribuidos de la manera que sigue:

Libro i = 773 versos (7,37 %).
Libro ii = 1212 versos (11,55 %).
Libro iii = 726 versos (6,92 %).
Libro iv = 645 versos (6,15 %).
Libro v = 793 versos (7,56 %).
Libro vi = 858 versos (8,18 %).
Libro vii = 794 versos (7,57 %).
Libro viii = 771 versos (7,35 %).
Libro ix = 738 versos (7,03 %).
Libro x = 659 versos (6,28 %).
Libro xi = 613 versos (5,84 %).
Libro xii = 795 versos (7,58 %).
Libro xiii = 510 versos (4,86 %).
Libro xiv = 608 versos (5,79 %).
100 % = 10495 versos.

2.1. Los cuatro primeros pies: distribución de dáctilos y espondeos

Los cuatro primeros pies del hexámetro dactílico constituyen la parte más
flexible de este metro. Recogemos (cuadro 1 en la página siguiente) los dieciséis
esquemas posibles en cuanto a la distribución dactílica y espondaica en este

18 Cf . Díaz Gito (2003: ciii–cv): «Toda la épica escrita en latín desde los Annales de Enio en los albores de
la literatura romana está redactada en hexámetros dactílicos al igual que la griega desde Homero: en la
adaptación del epos homérico radica el origen del género en Roma y en la adopción del metro homérico
la consideración de Enio, alter Homerus, como “primer épico” en la conciencia de la tradición literaria
romana. […] El uso del hexámetro como constante formal unificadora del género épico en las literaturas
clásicas llega indiscutido e indiscutible hasta el Renacimiento».
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lugar, ordenados de mayor a menor frecuencia de aparición en la Lyra Heroyca,
para su contraste con otros poemas clásicos.

Cuadro 1

Nunn. Verg. Verg. Verg. Ov.

Tipología Totales Lyr. ecl. georg. Aen. met.

DSSS 317 = 14,58 % 1 2 1 1 2
DDSS 229 = 10,53 % 2 1 3 2 1
SSSS 218 = 10,02 % 3 - 7 5 15
SDSS 204 = 9,38 % 4 6 4 4 -
DSDS 170 = 7,81 % 5 3 2 3 4
SSDS 158 = 7,26 % 6 - 8 7 -
DSSD 135 = 6,20 % 7 4–5 5 9 3
DDDS 121 = 5,56 % 8 7 6 6 6
SDDS 118 = 5,43 % 9 8 - 8 -
DDSD 107 = 4,92 % 10 4–5 - 10 5
SSSD 90 = 4,14 % 11 - - 13 -
SDSD 76 = 3,50 % 12 - - 11 -
DSDD 71 = 3,26 % 13 - - 12 7
SSDD 66 = 3,03 % 14 - - 14 16
DDDD 50 = 2,30 % 15 - 15 15 8
SDDD 45 = 2,07 % 16 16 16 16 -

2175

Si comparamos las distintas distribuciones de dáctilos y espondeos en los
2175 versos analizados de la Lyra Heroyca con los datos extraídos de la obra de
Duckworth19 sobre la métrica de Virgilio y de Ovidio, se puede observar que
el orden de frecuencia coincide con la Eneida en los dos primeros esquemas, y
que los que ocupan los dos primeros lugares de la tabla son los mismos que
presentan dicha posición en las Bucólicas de Virgilio (en el primero coincide
además con las Geórgicas) y las Metamorfosis de Ovidio.

Advertimos una mayor utilización de versos holospondaicos en nuestro hu-
manista frente a los autores clásicos, marcando en este punto una importante
distancia con respecto a Ovidio, que utiliza el cuarto pie dactílico en los ocho
esquemas más usados por él20.

También es más afín a la métrica virgiliana frente a la ovidiana en cuanto
a que todos menos uno de los ocho primeros esquemas (DSSD) presentan

19 Cf . Duckworth (1969: 156). Señalamos mediante un guion las casillas en las que este autor no ofrece
ningún dato.

20 Cf . Duckworth (op. cit.: 6, 7 y 25).
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un cuarto pie espondaico, puesto que en la Eneida las ocho primeras series
presentan esta característica, en las Geórgicas todas, excepto una, presentan pie
espondaico, y en las Bucólicas todas excepto dos. Estos datos contrastan con
los de Ovidio, el más dactílico de los clásicos21.

Asimismo, en las series centrales 6–13 de la Lyra Heroyca encontramos los
mismos esquemas que aparecen en la parte central de la Eneida. Por ejemplo, el
esquema SSDS, que ocupa el puesto sexto en Núñez de Oria, ocupa el séptimo
lugar en la epopeya virgiliana. O el esquema SDDS, que tiene el noveno lugar
en la Lyra Heroyca, supone el octavo en el cómputo virgiliano. Asimismo,
el grupo SDSD es decimosegundo en Núñez de Oria y decimoprimero en
Virgilio, mientras que el esquema DSDD es decimotercero en el humanista y
decimosegundo en el clásico. Incluso encontramos una correspondencia entre
la Lyra Heroyca y la Eneida en los puestos cuarto (que a su vez coincide con
las Geórgicas) y décimo. Las divergencias con respecto a Ovidio están a la
vista.

En cuanto a las series menos utilizadas, el esquema menos utilizado por
Núñez de Oria (14, 15 y 16) coincide con el menos empleado por Virgilio
en la Eneida (14, 15 y 16). En el penúltimo puesto coincide, además, con las
Geórgicas y en el último con las Bucólicas.

Otro dato reseñable a partir de los resultados obtenidos es el número de
dáctilos y espondeos empleados en los ocho primeros esquemas, pues si Vir-
gilio utiliza veinte espondeos y doce dáctilos, frente a los doce espondeos y
veinte dáctilos de Ovidio, observamos que el cómputo de Núñez de Oria arroja
una cifra de veinte espondeos y doce dáctilos, coincidiendo así una vez más
con el vate mantuano.

Asimismo, Núñez de Oria cumple en líneas generales con el patrón clásico
expuesto por Duckworth, según el cual, cuanto más frecuente es un esquema,
menos frecuente es su opuesto22 (cuadro 2 en la página siguiente).

De este modo, al igual que ocurre en la Eneida, el esquema métrico de cada
uno de los ocho primeros puestos de la Lyra Heroyca, encuentra su esquema
contrario entre los ocho últimos.

Para profundizar más acerca de la construcción del hexámetro de Núñez de
Oria, contrastamos con nuestro humanista los porcentajes de Duckworth23,
según los cuales, la serie métrica más frecuente en Virgilio, Ovidio y Ho-
racio, comprende en torno al 15 % del total de versos. Casi la mitad de los

21 Ibid .
22 Cf . Duckworth (op. cit.: 25).
23 Cf . Duckworth (op. cit.: 5).
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Cuadro 2

1.º DSSS-SDDD 16.º
2.º DDSS-SSDD 14.º
3.º SSSS-DDDD 15.º
4.º SDSS-DSDD 13.º
5.º DSDS-SDSD 12.º
6.º SSDS-DDSD 10.º
7.º DSSD-SDDS 9.º
8.º DDDS-SSSD 11.º

versos utilizan los cuatro primeros esquemas y los ocho primeros suponen
aproximadamente tres cuartos sobre el cómputo total (Cuadro 3).

Cuadro 3

Primer esquema Cuatro primeros
esquemas

Ocho primeros
esquemas

Virgilio ecl. 13,09 % 41,45 % 69,09 %
georg. 15,81 % 48,99 % 73,42 %
Aen. 14,39 % 46,95 % 72,78 %

Horacio sat. 13,44 % 43,78 % 69,99 %
epist. 11,85 % 40,42 % 66,76 %

Ovidio met. 13,08 % 48,37 % 81,62 %

Núñez de Oria Lyr. 14,58 % 44,51 % 71,34 %

Observamos que el poeta neolatino también coincide, como era de esperar,
con los porcentajes de los tres poetas augústeos, particularmente con Virgilio
y la Eneida.

Como último apunte a nuestro estudio sobre los cuatro primeros pies del
hexámetro de Núñez de Oria, recalcamos el acercamiento de este humanista a
Virgilio en cuanto a la coincidencia del acento y el ictus métrico (homodinia)
en el cuarto pie, especialmente en el canto séptimo:

Libro i = 43,34 %.
Libro vii = 35,89 %.
Libro xiv = 42,27 %.

Mientras que Ovidio repartió equitativamente la homodinia y heterodinia en
los cuartos pies de sus Metamorfosis (50 %) y Horacio logró un 48, 54 % de homo-
dinia en esta sedes métrica en todas sus obras, Virgilio, en contrapartida, evita
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Cuadro 4

(a)

Tip. Total

1A 7 = 0,32 %
1T 143 = 6,57 %
2A 332 = 15,26 %
2T 193 = 8,87 %
3A 206 = 9,47 %
3T 136 = 6,25 %
4A 115 = 5,29 %
4T 219 = 10,07 %
5A 75 = 3,45 %
5T 36 = 1,66 %
6A 13 = 0,60 %
6T 0 = 0,00 %

1475

(b) N.º elisiones cada 100 vv.

Nunn. Verg. Aen. Ov. met.

67,81 43,69 23,85

deliberadamente la homodinia en las Bucólicas (39,73 %), Geórgicas (36,08 %) y
la Eneida (37,78 %)24. Así pues, como ya hemos mencionado, nuestro humanista
se muestra en este punto más virgiliano que ovidiano u horaciano.

2.2. La elisión25

En el cuadro 4 volcamos los datos obtenidos tras el análisis de la elisión en
los versos estudiados.

Según nuestro estudio, el número de elisiones de la Lyra Heroyca por cada
cien versos (67,81) es bastante superior al que encontramos en la Eneida (43,69)
y abrumadoramente superior al de las Metamorfosis (23,85), por lo que de
nuevo Núñez de Oria se encuentra más cercano a Virgilio que a Ovidio.

La frecuencia más alta de elisiones en la Lyra Heroyca la encontramos en
la segunda arsis (15,26 %), seguida de la cuarta tesis (10,07 %), tercera arsis
(9,47 %) y segunda tesis (8,87 %), que contrasta con los números de la primera
arsis, donde encontramos siete casos, y la sexta tesis, de la que no encontramos
ejemplos.

Asimismo, Núñez de Oria cumple lo señalado por Mueller26 sobre la in-
frecuencia de la elisión a partir de la quinta arsis, dado que los valores de la

24 Cf . Duckworth (op. cit.: 19–21).
25 Cf . Soubiran (1966: 560–564).
26 Cf . Mueller (1894: 360).
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quinta tesis (1,66 %), la sexta arsis (0,60 %) y la sexta tesis (0,00 %) se encuentran
entre los más bajos del cuadro.

2.3. Cesura27 y monosílabo ante cesura28

Nos atenemos aquí a los principios estructurales establecidos por Mariner29,
quien permite considerar la existencia de este fenómeno métrico en elisión,
enclisis y composición, simplificando el amplio abanico de cesuras que hasta
entonces se contaban en el hexámetro clásico, en favor de las cesuras pente-
mímera y triple A. En el cuadro 5 recogemos los resultados obtenidos tras el
recuento de cesuras de la Lyra Heroyca30, contrastados una vez más con los
datos de Virgilio y Ovidio.

Cuadro 5

Tipologias Núñez de Oria Virgilio Ovidio

Cesuras normales

Pentemímera:
Cṓniŭgĭs īńsĭdĭīś ‖ ēiū́s Cy̆thĕrǣ́ă dĕcṓra
(7,335)

1946 = 89,47 % 2067 = 95,03 % 99,62 % 98,85 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triple A (Trihemímera, Trocaica 3.ª y
Heptemímera):
Sā́ucĭŭs ṓmn‖e‿Āthlḗtă ‖ nĕmū́s ‖ īllū́străt
ămā́ntum (7, 478)

121 = 5,56 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triple B (Trihemímera, diéresis 2–3 y
Heptemímera):
Prǣ́cĭpĭtḗm ‖ dăbăt ‖ ā́urīgā́m ‖ sŭpĕr
ǣ́quŏrĭs ū́ndas (7, 351)

80 = 3,68 % 108 = 4,97 % 0,38 % 1,13 %

Cesuras relativamente raras

Trocaica y Heptemímera:
Cū́m gĕnĕro‿Ṓctōmā́ntĕ ‖ sŭṓ ‖ nātṓquĕ
Quĭrīńo (14, 203)

1 = 0,05 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trihemímera y Trocaica: - 0 = 0,00 %

Cesuras raras

Trocaica 2.ª y Heptemímera31:
Ā ́ lǣua‿ḗrgŏ ‖ uĭam‿ḗrrāntḗs ‖ dēflḗctĭtĕ,
cḗruus (14, 534)

2 = 0,09 %

Continúa en la siguiente página

28 Cf . Hellegouarc’h (1964: 70–165).
29 Cf . Mariner (1971: 299–333).
30 Adoptamos aquí la terminología y el orden de Nougaret (1963: 39–40).
31 Cf. 1, 572: Ṓccīdḗrĕ // dŏlo‿ū́xōrīś, // quōs nū́trĭĭt īṕse; 14, 534: Ā́ lǣua‿ḗrgŏ // uĭam‿ḗrrāntḗs // dēflḗctĭtĕ,

cḗruus.
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Continúa de la página anterior

Tipologias Núñez de Oria Virgilio Ovidio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trihemímera y Heptemímera32:
Cṓnāntḗm ǁ Phīlṓmĕnĕū́m ǁ cōnsū́rgĕrĕ
tḗrrā (1, 273)

11 = 0,50 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trocaica:
Īḿmōti‿ṓpĕrĭū́ntŭr ǁ Ăgrā́māns ǁ
Mā́rsy̆rĭū́sque (14, 180)

1 = 0,05 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heptemímera33:
Ḗrgo‿ŭbĭ fœ́̄mĭnĕa‿ā́udītū́r ‖ uōx prṓtĭnŭs
ṓmnes (7, 200)

10 = 0,46 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trihemímera34:
Īńfēctīś ‖ uīru‿Āĺbŭlĕīźōr cǣ́dĭt ŭbīq́ue
(14, 211)

3 = 0,14 %

2175

Si bien las cesuras raras suponen un porcentaje mayor que en Virgilio
y Ovidio, estas siguen siendo una ínfima parte del cómputo total de versos
analizados. La preponderancia de las cesuras pentemímera y triple A en Núñez
de Oria es absoluta, coincidiendo con los modelos clásicos.

Cabe señalar, por otro lado, la confluencia de nuestro humanista con el
hexámetro clásico en cuanto a la evitación del monosílabo ante cesura. Cuando
aparece un monosílabo ante cesura en la Lyra Heroyca, lo hace entre dos
cesuras o soldado por elisión con la palabra precedente, o bien precedido de

32 Cf. 1, 48: Lȳ́sāndrǣ́ // Trăsĭṓmĕrĭdīś, // sēntḗntĭă quā́lis; 1, 239: Āúdācḗs // Phīlṓmĕnĕūs, // Tȳngā́nŏr, ĕquṓrum;
1, 273: Cṓnāntḗm // Phīlṓmĕnĕū́m // cōnsū́rgĕrĕ tḗrra; 7, 72: Fœ́̄līcḗs // cēnsḗbāmū́r // sŭpĕr ṓmnĭbŭs, ṓmni;
7, 278: Quā́m, nēcnṓn // Mōrgā́nōrḗm // Grāiū́mquĕ sŏdā́lem; 7, 684: Āścēndū́nt // Phĭlŏmḗnǣū́s, // pāucīq́uĕ
sŏdā́les; 14, 279: V̄t́ dŏmĭnū́m // Rōxā́lānī́ // uīdḗrĕ cădḗntem; 14, 286: Āśtōlphū́s, // Sānsṓnēllū́s, // Bērlīńgŏr,
Ăuīńus; 14, 312: Āĺcōrḗm, // Mōstā́phānū́m, // Pānthū́mquĕ mĭnīśtros; 14, 494: Āút Cārli‿ā́ut // Āgrā́māntīś,
// quēm sū́spĭcŏr ḗsse; 14, 586: Āśtōlphū́s, // Sānsṓnēllū́s, // Bērlīńgŏr, Ŏlīúer.

33 Cf. 1, 88: Īŕĕ, uĕl Āĺbāno‿Hḗrōī,́ // queīs sǣ́pĕ mĭnātŭr ; 1, 122: Prṓ bēlla‿Āńgĕlĭca‿ḗrrāntḗm, // iām sṓlĕ tĕr
ā́nnŭm; 7, 200: Ḗrgo‿ŭbĭ fœ́̄mĭnĕa‿ā́udītū́r // uōx prṓtĭnŭs ṓmnes; 7, 214: Cṓrpŏrĭs Āĺbāni‿hḗrōīś // spĕcŭlā́tă
dĕcṓrem; 7, 605: Quā́drĭiŭgo‿V̄ŕgānae,‿ā́lĭpĕdḗs // mŏdĕrā́ntĕ dĭsḗrto; 7, 627: Hǣ́c ēx Āĺsīnae‿ā́udīui‿īń/
/cōnspḗctă mĭnīśtris; 7, 635: Īḿmĕmŏr V̄ŕgānae,‿ḗiūsdḗm // quae‿ĕrăt ā́utŏr ămṓris; 7, 708: Zḗumăquĕ
Pḗllǣum,‿Ǣǵȳptū́m // quōd dīúĭdĭt ṓris; 14, 183: Grā́ndŏnĭo,‿Āĺbŭlĕīźōre‿ḗ//iăcŭlā́ntĕ săgīt́tas; 14, 418:
Nṓmĭne‿Ŏlīúēri‿ā́udītṓ // cāptīúŭs ăd īṕsum.

34 Incluimos en nuestra tabla los tres versos del corpus estudiado en los que nuestro humanista prescinde de
toda cesura, a excepción de la trihemímera: 7, 199: Ṓmnĭbŭs hīś // cŏmĭtā́tī Sīd́ŏnĭā́quĕ Phĭlḗnā; 7, 494: Quīś
uŏlŭīt́? // Grāta‿īńtērrū́mpĕrĕque‿ṓcĭă nṓstra; 14, 211: Īńfēctīś // uīru‿Āĺbŭlĕīźōr cǣ́dĭt ŭbīq́ue. Advertimos
en estos tres casos la presencia de una palabra de cinco o más sílabas: Sīd́ŏnĭā́quĕ, īńtērrū́mpĕrĕque y
Āĺbŭlĕīźōr, respectivamente.
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otro monosílabo o una palabra pirriquia35. En el cuadro 6 observamos los
resultados obtenidos al respecto.

Cuadro 6

Tipologia Libro i Libro vii Libro xiv Totales

Monosílabo ante cesura unido por
elisión con la palabra anterior:
Āńgĕlĭcǣ́ răbĭe‿ḗt ǁ… (1, 91)

24 42 22 88 = 4,05 %

Monosílabo ante cesura precedido
por otro monosílabo:
Rṓlāndū́s. Dīc sīć ‖ … (1, 96)

4 13 10 27 = 1,24 %

Dentro del conjunto de cesuras
triple B:
Cū́m sŏcĭīś ǁ ād ǁ spḗlūncā́s…
(1, 278)

6 4 13 23 = 1,06 %

Monosílabo ante cesura precedido
por una palabra pirriquia:
Āń Cārlū́m prĭŭs, ā́n ǁ … (1, 50)

6 5 3 14 = 0,64 %

15636 = 7,17 %

Así pues, nuestro humanista cumple doblemente con la preceptiva clásica,
por el escaso número de versos con monosílabos ante cesura (un poco más del
7 % sobre el total de versos), por un lado, y por la atenuación de su presencia
mediante las vías señaladas, por otro.

2.4. Estructura silábica de final de verso37 y el monosílabo final38

La rigidez que presentan los dos últimos pies del hexámetro latino de dáctilo
más espondeo, evitándose el quinto pie espondaico, restringe las posibilidades
de la elección del léxico en esta sedes métrica39. La distribución más habitual
es, por regla general, condere gentem (3+2), presente aproximadamente en
uno de cada dos versos de la Eneida (53,5 %), seguido de conde sepulcro (2+3),
en casi un tercio de los versos (32 %). Estos porcentajes son algo superiores

35 Como excepciones a esta norma están los versos 1, 537: Frā́ngĕrĕ nī́ // fōrtā́ssĕ // fĭdḗm // rēgīńă Rŏsḗnda;
1, 547: Vīŕgĭnĭs ḗst // īngrḗssă // thŏrum‿ā́c // fūrā́tă cŭbīĺe; 7, 199: Ṓmnĭbŭs hīś // cŏmĭtā́tī Sīd́ŏnĭā́quĕ
Phĭlḗnā y 7, 587: Fœ́̄mĭnă sīć // fānd‖o‿Āńgĕlĭcā́m // dēmṓnstrăt ĕt īńquit.

36 Incluimos en este cómputo total las cuatro excepciones mencionadas supra que no presentan ninguno
de los recursos convencionales para atenuar el aislamiento del monosílabo ante cesura.

38 Cf . Nougaret (1963: 47); Hellegouarc’h (1964: 50–69); Norden (1903: 438).
39«Los autores renacentistas acuden en esos momentos a las iuncturae aprendidas de los clásicos con las

que cierran frecuentemente sus hexámetros, introduciendo las uariationes pertinentes» (cf. Del Pino
González 2007: cix).
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en Ovidio, con 55 % y un 35,5 %, respectivamente. En nuestro humanista, por
el contrario, es más frecuente el esquema 2+3 (46,94 %), frente al 41,56 % del
patrón 3+2.

Estos esquemas presentan a su vez distintas posibilidades de realización,
menos frecuentes que las anteriores: (1+2)+2, 3+(1+1) y (1+1+1)+2 para el
esquema 3+2 y 2+(1+2) para el esquema 2+3. En términos generales, Núñez
de Oria sigue la preceptiva de los poetas clásicos en las modalidades descritas
en el cuadro 7.

Cuadro 7

Tipología Núñez de Oria Virgilio Ovidio

3+2 904 = 41,56 % 53,5 % 55 %
(1+2)+240 23 = 1,06 % 1 % 0 %
3+(1+1)41 4 = 0,18 % 1 % 0 %
(1+1+1)+242 1 = 0,05 % 0 % 0 %
2+3 1021 = 46,94 % 32 % 35,5 %
2+(1+2) 208 = 9,56 % 11 % 8 %
2+2+143 2 = 0,09 % 1 % 0 %
544 9 = 0,41 % 0,5 % 0 %
445 3 = 0,14 % 0 % 0 %

2175

Además de estos dos esquemas más frecuentes, encontramos otros finales
anómalos, que, como ocurre en los autores clásicos, son mucho menos habi-
tuales: un monosílabo final precedido de un polisílabo: 2+ 2 + 1, o un final de
hexámetro constituido por una sola palabra de cuatro o cinco sílabas (5; 1 +
4). En cualquier caso, nuestro humanista hace un mayor uso de estos finales
excepcionales que los modelos clásicos.

Llamamos la atención sobre el empleo excepcional de una sola palabra de
cinco sílabas para cerrar el verso. En Virgilio ocurre en diecinueve ocasio-
nes, diecisiete de las cuales corresponden a un nombre griego46. En nuestro
humanista ocurre de forma similar, puesto que la mayor parte de los ca-

40 Véase por ejemplo: 1, 128: sī́ mĭhĭ tṓtŭm; 1, 170: quā́ uĭă nū́squăm; 1, 322: sū́nt sĭtă, frṓntĭs; 1, 539: cū́m
prĕcĕ nū́mquām y 1, 542: ḗt nŏuă tḗntăt.

41 Cf. 1, 112: prṓtĭnŭs ā́d se; 1, 474: rēspṓndĕrăt, hǣ́c quæ; 14, 24: Mĭlĭṓnĭŭs ḗn sum y 14, 391: lā́bĭtŭr ḗt nox.
42 Cf. 1, 143: dū́m fĭt ĭn ū́ndīs.
43 Cf. 14, 343: uīrtū́tĕ, tŭīś quæ; 14, 565: ōccīd́ĭt, hŭmī́ qui.
44 Cf. 1, 326: Cā́llĭgŏrā́nta; 7, 68: īńfĕrĭṓres; 7, 191: uṓcĭfĕrā́nte; 14, 180: Mā́rsy̆rĭū́sque; 14, 181: Stṓrdĭlĭā́no; 14,

207: Stṓrdĭlĭā́nus; 14, 509: quā́drŭpĕdā́ntes; 14, 592: Stṓrdĭlĭā́num; 14, 605: Stṓrdĭlĭā́no.
45 Cf. 1, 174: ā́rgūmḗnta‿Ătălā́nti; 1, 686: fŭrĭā́s Rŏdĕrīći; 7, 697: mœ́̄nĭă Cȳ́rēnnā́rum, donde encontramos,

respectivamente, dos nombres propios y un gentilicio griego polisílabo cerrando el verso.
46 Cf . Del Pino González (2007: cxi).
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sos pertenecen a nombres polisílabos de guerreros sarracenos (Calligoranta,
Marsyriusque y Stordilianus).

Además, Núñez de Oria emplea la única palabra latina pentasilábica que
encontramos en Virgilio para cerrar un verso, quadrupedantum, aunque con
variación, quadrupedantes47.

En cuanto al uso de finales monosilábicos, nos encontramos con la peculia-
ridad de que Núñez de Oria evita con mayor frecuencia que Virgilio y Ovidio
este fenómeno.

Además, como ocurría ante cesura, el monosílabo debía aparecer unido
a la palabra anterior mediante elisión, para evitar así su aislamiento, o bien
precedido de otro monosílabo o de una palabra pirriquia. Si bien no hallamos
en nuestro humanista este último caso, encontramos dos finales de verso que
no se atienen a la preceptiva de los antiguos48 (cuadro 8).

Cuadro 8

Tipologías

N.º vv. Precedido de monosílabo:
ad se.

Unido por elisión:
-

Irregulares:
tuis quæ

Total

Nunn. 2175 449 - 250 6 = 0,28 %
Verg. 14072 48 46 - 94 = 0,66 %
Ov. 22724 13 133 - 146 = 0,64 %

3. Conclusiones

En vista de los resultados de nuestro estudio métrico, como era de esperar
en este extenso poema heroico y celebrativo, parece evidente que Núñez de
Oria había asimilado los rasgos del hexámetro latino clásico, especialmente los
propios de Virgilio. Esto puede observarse a partir de la coincidencia con
los patrones virgilianos de los cuatro primeros pies, en la preponderancia
de la cesura pentemímera, la evitación del aislamiento del monosílabo ante
cesura y a final de verso, y en la estructura silábica de la cláusula final del
hexámetro.

La Lyra Heroyca ratifica la premisa, sostenida y argumentada por numerosos

47 Cf . Nougaret (1963: 45).
48 Nougaret (1963: 45) recoge los datos de estos finales poco frecuentes en las obras de diferentes autores

clásicos (Virgilio, Lucrecio, Ennio, Ovidio, Estacio).
49 Cf. 1, 112: prṓtĭnŭs ā́d se; 1, 474: rēspṓndĕrăt, hǣ́c quæ; 14, 24: Mĭlĭṓnĭŭs ḗn sum y 14, 391: lā́bĭtŭr ḗt nox.
50 Cf. 14, 343: uīrtū́tĕ, tŭīś quæ; 14, 565: ōccīd́ĭt, hŭmī́ qui.
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especialistas en el tema, de que la épica culta quinientista, tanto latina como
vernácula, es, en mayor o menor medida, una reescritura de la Eneida de
Virgilio51.

Núñez de Oria aprovecha la solemne amplitud narrativa del hexámetro y la
tradición léxica asociada a él, para restringir el público lector de su obra, al
tiempo que ennoblecer la materia ariostesca, de forma que esta pueda cumplir
con los presupuestos establecidos por Virgilio para el género épico, como
son la legitimación de un régimen político y la exaltación patriótica a través,
fundamentalmente, de profecías52.

Pese a tratarse de un estudio parcial, la muestra seleccionada es lo suficien-
temente amplia y representativa como para demostrar la permeabilidad entre
la épica renacentista vernácula y neolatina, a partir de uno de los intentos
más sistemáticos y destacados de conciliación entre la tradición clásica y la
poesía en romance.
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