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SAINETE CON QUE SE DIO FIN 
A LA COMEDIA DE PICO Y CANENTE

Este sainete de Antonio de Solís completa la serie de piezas breves 
que escribió el poeta para acompañar la representación de la comedia de 
Pico y Canente, de Luis de Ulloa y Rodrigo Dávila Ponce de León, en 
la gran fiesta teatral que tuvo lugar durante el mes de febrero1 del año 
1656 en el palacio del Buen Retiro para celebrar el feliz restablecimien-
to de la reina Mariana de Austria.

El propósito de esta obra es esencialmente laudatorio y se dirige 
tanto a la homenajeada, la reina María de Austria, como a la instigadora 
de la fiesta, la infanta María Teresa (1638-1683), que se convertiría en 
reina consorte de Francia cuatro años después, al contraer matrimonio 
con Luis xiv el 9 de junio de 1660.

Esta finalidad encomiástica buscada por Solís se caracteriza por el uso 
de un lenguaje petrarquista fundado en el símil floral, dentro del mar-
co mitológico de los personajes de Pico y Canente. Así pues, la Reina 
consorte, convertida en una rosa, reina de las flores, aparece rodeada por 
sus damas-jazmines, introducida por su guarda de espinas (vv. 14-25). A 
continuación, convocados por el personaje de Luisa van presentándose 
ante la majestad de la rosa, siguiendo una simétrica estructura de desfile, 
diversas flores que, por sus características intrínsecas, permiten destacar 
la suma belleza y la excelencia de la reina, superior a todas ellas: el jacin-
to (vv. 26-33), el jazmín (vv. 34-41), el narciso (vv. 42-49), la mosqueta 
y la clavellina (vv. 50-57), la violeta (vv. 58-65) y el lirio (vv. 66-73). En 
este último caso, Mendoza y Cosme-Juan Rana, disfrazados de lirios, 
protagonizan una escena burlesca que, por medio de una degradación 

1 Así lo precisa el texto mismo del sainete: «¡Ay, que el campo florece / con sus 
pisadas, / pues que en febrero llevan / flores las plantas!» (vv. 122-125)
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del dios Febo, presentado socialmente como inferior a la Reina, diviniza 
a Mariana de Austria:

Luisa ¡Oh, qué celoso está el lirio, 
 un mal cortesano que 
 calza siempre borceguí!: 
 debe de ser portugués.

Cosme y Mendoza, de portugueses, adornados de lirios

Mendoza Eu, que sou o bispo de o campo 
 confirmara ao sol bein cedo, 
 e le chamara Mariana, 
 que é muito milhor que Febo.

Cosme ¿Qué é Febo? Febo é un menino 
 da Reinha; é muito menos: 
 un escudeiro de a pie 
 com cosas de barrendeiro. 
 (vv. 66-77)

De sumo interés resulta, para la construcción y organización textual 
de este primer movimiento de su pieza, la selección y utilización, por 
parte de Solís, de seis coplas íntegras, esto es, de veinticuatro versos del 
romance «Esperando están la rosa / cuantas contiene un vergel» de Luis 
de Góngora; romance cuyo argumento, como reza su primer verso, en-
caja a la perfección con la temática de la pieza que nos ocupa. Así, pues, 
los versos 10-22, 26-29, 34-37, 42-45, 50-53, 58-61 y 66-69 de nuestro 
sainete corresponden a los versos 1-12, 41-44, 45-48, 49-52, 57-60, 65-
68 y 53-56 del poema gongorino, respectivamente.

Si los primeros versos del poema de Góngora sirven a Solís de tex-
to introductorio para la entrada del personaje protagonista, la rosa, a 
partir del verso 26, el dramaturgo hace alternar una copla del romance 
gongorino, que presenta una rima aguda en é y que corresponde a la 
introducción que hace Luisa de cada flor, con una copla de romance 
con rima e-o, de su propia escritura, que corresponde a la réplica de la 
flor introducida. Así, por ejemplo, en el primer caso:

Luisa En viéndola, dijo «¡aý!» 
 un jacinto, y al papel 
 lo encomendó de sus hojas, 
 porque se pueda leer.
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Dos jacintos

Jacinto ¡Ay, donaire! ¡Ay, discreción! 
 ¡Ay, gracia! ¡Ay, entendimiento! 
 Todo lo hay en lo hermoso, 
 nada falta en lo perfecto. 
 (vv. 26-33)

Solo en una ocasión, Solís sustituye uno de los versos del texto ori-
ginal para adecuar la copla de romance al argumento de su obra. Se trata 
del último verso de la copla siguiente:

Mosquetas y clavellinas
son sus damas. ¿Qué más quies,
oh tú que pides lugar,
que bel mirar y oler bien?
(Góngora, Romances, núm. 60, p. 
193, vv. 57-60)

Luisa Mosquetas y clavellinas
son sus damas. ¿Qué más quies,
oh tú que pides lugar,
que tenerlo en su desdén?
(Sainete, vv. 50-53)

Después de una reverencia de cuantas flores salieron al escenario 
(vv. 78-81), el sainete prosigue, entre música y bailes subrayados por la 
versificación, con una suerte de descriptio puellae (vv. 82-113) organi-
zada de manera simétrica, en la que cada elemento corpóreo —al que 
corresponde, metafóricamente, una flor distinta—, viene introducido 
mediante la repetición de una misma pregunta:

 ............................... 
 díganme las flores, 
 díganme: 
 ¿Dónde posa la rosa?

Cosme Eu lo direi: 
 entrando em suas mexillas, 
 a man dereita, 
 pousa pared en medio 
 das azucenas. 
 (vv. 82-89)

Finalmente, la pieza breve concluye con un homenaje a la infanta 
María Teresa (vv. 114-125), organizadora de la fiesta teatral, y con vítores 
dirigidos a la reina Mariana de Austria (vv. 126-137).
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Curiosamente, el texto no fue incluido en la recolección impresa de 
la fiesta, sino que se imprimió, junto con la loa escrita por Solís para la 
misma ocasión, en las Varias poesías sagradas y profanas del autor, publi-
cadas en Madrid, en las prensas de Antonio Román, en 1692 (fols. 198-
200). Esta versión allí publicada, que resulta ser, pues, la única de la que 
disponemos en la actualidad, y que sirve de base a nuestra edición, fue 
transcrita a mediados del siglo xx, en 1944, por Eduardo Juliá Martínez 
en una antología titulada Piezas teatrales cortas (en adelante PTC) e in-
cluida en la «Biblioteca literaria del estudiante» del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas2.

Esquema métrico

 1-4  Copla de romance e-e
 5-7  Seguidilla 5a 7-7a
 8-21  Romance é
 22-25 Copla de romance e-o
 26-29 Copla de romance é
 30-33 Copla de romance e-o
 34-37 Copla de romance é
 38-41 Copla de romance e-o
 42-45 Copla de romance é
 46-49 Copla de romance e-o
 50-53 Copla de romance é
 54-57 Copla de romance e-o
 58-61 Copla de romance é
 62-65 Copla de romance e-o
 66-69 Copla de romance é
 70-77 Romance e-o
 78-81 Copla de romance é
 *82-84 Copla formada por un hexasílabo, un trisílabo y  

  un heptasílabo, sin rima
 85-89 Seguidilla compuesta 5- 7- 5e-a 7- 5e-a
 *90-92 Copla formada por un hexasílabo, un trisílabo y  

  un heptasílabo, sin rima
 93-97 Seguidilla compuesta 5- 7- 5e-o 7- 5e
 *98-100 Copla formada por un hexasílabo, un trisílabo y  

  un heptasílabo, sin rima

2 «Saynete con que se dió fin a la comedia de Pico y Canente» (Piezas teatrales cortas, 
ed. Juliá Martínez, 1944, pp. 222-228).
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 101-105 Seguidilla compuesta 5- 7- 5a 7- 5a
 *106-108 Copla formada por un hexasílabo, un trisílabo y  

  un heptasílabo, sin rima
 109-113 Seguidilla compuesta 5- 7- 5a 7- 5a
 114-121 Romance a-a
 122-125 Seguidilla a-a
 126-129 Copla de romance a-a
 130-133 Seguidilla e-a
 134-137 Seguidilla i-a
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SAINETE CON QUE SE DIO FIN 
A LA COMEDIA DE PICO Y CANENTE

Personas que hablan en él

 Pico Dos ninfas
 Canente Dos jacintos
 Júpiter Dos jazmines
 Mendoza Dos narcisos
 Luisa Dos mosquetas
 La rosa Dos violetas
 Cosme Una clavellina

Al acabar la comedia, dice Júpiter3, en dándose las manos Pico 
y Canente

3Acot. inicial Júpiter: El gran dios por excelencia del panteón romano, es «la divini-
dad del cielo, de la luz diurna, del tiempo atmosférico y del rayo y el trueno» (Grimal, 
1981, p. 299a). El personaje había salido a finales de la tercera jornada de la comedia 
de Pico y Canente para celebrar el amor de los dos protagonistas. Pico y Canente: Cuenta 
Ovidio (Metamorfosis, XIV, 320-440.) que el hermosísimo Pico, hijo de Saturno y rey 
de Ausonia, tenía por esposa a la ninfa Canente (o Canens), cuyo canto solía mover los 
bosques y las rocas, amansar las fieras y retener las aves. Un día, mientras tenía lugar una 
partida de caza, la maga Circe ve a Pico y, como no pocas antes que ella, se enamora 
de él. Para alejarlo de su séquito, lo convierte en jabalí, con el propósito de devolverle 
después a su condición humana. Pico, desesperado y fiel a su alianza conyugal, rechaza a 
Circe quien, enfurecida, lo convierte entonces en pájaro de color púrpura —el pico—. 
Entretanto, mientras lo buscan los criados y la gente del pueblo, la desconsolada Canente 
va errando durante seis noches y seis días en busca de su esposo hasta que, fatigada, 
termina su andar a orillas del río Tíber. Allí, entre lágrimas y dolor, canta por última vez 
antes de disolverse en el aire. La comedia de Luis de Ulloa y Rodrigo Dávila Ponce 
de León, a la que acompaña el sainete que editamos, se centra en los amores de Pico y 
Canente.
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Júpiter  Celebre el mundo este insigne 
triunfo del amor.

Canente   No es este 
triunfo el que ha de celebrarse.

Pico Pues, ¿cuál?, si es tanta mi suerte.

Canente Yo lo diré.  5 
Si queréis que lo diga, 
escuchad, atended, 
que me vuelvo a ser Canente 
del asunto en que empecé. 
Esperando están la rosa4 10 
cuantas contiene un vergel 
flores, hijas de la Aurora5, 
bellas cuanto pueden ser.

Sale la rosa

Rosa Ella, aunque con majestad, 
no debajo de dosel6, 15 
sino sobre alfombras verdes, 
purpúrea se dejó ver. 
Como a reina de las flores, 
guarda la ciñe fïel, 

4vv. 10-22 Se trata de las tres primeras coplas del romance «Esperando están la rosa 
/ cuantas contiene un vergel», de Luis de Góngora (Góngora, Romances, núm. 60, pp. 
187-188, vv. 1-12).

5v. 12 hijas de la Aurora: por identificarse con la «madre de la Mañana» (Mater Matuta) 
en la mitología clásica (Ruiz de Elvira, 1982, p. 108), la Aurora simboliza poéticamente 
el nacimiento de la vida, «el principio y ser primero de alguna cosa, a imitación de ser 
[…] el principio del día» (Aut) y «la infancia o edad primera de la juventud» (Aut), esto 
es, la primavera y, con ella, el nacimiento de las frágiles flores, sus «hijas».

6v. 15 dosel: «Adorno honorífico y majestuoso que se compone de uno como cielo 
de cama puesto en bastidor, con cenefas a la parte de delante y a los lados, y una cor-
tina pendiente en la de atrás que cubre la pared o paraje donde se coloca. Hácese de 
terciopelo, damasco u otra tela, guarnecido de galones o fluecos, y a veces bordado de 
oro u sedas. Sirve para poner las imágenes en los altares, y también lo usan los reyes y los 
prelados eclesiásticos en sus sitiales, y los presidentes de los consejos, señores y títulos le 
tienen en su antecámara» (Aut).
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si archeras7 son las espinas 20 
que en torno della se ven.

Dos ninfas adornadas de espinas y hojas de rosal

Espina ¡Plaza a la hermosura! ¡Plaza! 
Que haciendo amable el respeto, 
sin dejar la majestad 
lleva consigo el despejo. 25

Luisa En viéndola, dijo «¡aý!»8  
un jacinto, y al papel 
lo encomendó de sus hojas, 
porque se pueda leer.

Dos jacintos

Jacinto ¡Ay, donaire! ¡Ay, discreción! 30 
¡Ay, gracia! ¡Ay, entendimiento! 

7v. 20 archeras: para el contexto floral y metafórico, la espina de la rosa se convierte 
en archero, «[s]oldado de la guarda principal que antes tenía el rey de España para custo-
dia de su real persona por la Casa de Borgoña y los trajo a Castilla el señor emperador 
Carlos Quinto. Estos en su establecimiento primitivo servían a caballo, pero en España 
sirvieron a pie, y sus armas eran una partesana o cuchilla de un corte, larga como de 
media vara, fijada en el astil alto de dos varas, como el de la alabarda, y la divisa del ves-
tido era un género de capotillo de paño de color amarillo guarnecido con una franja de 
colores blanco y colorado en forma de taracea, que se llamaba “bohemio”. Era guarda 
noble y precisamente compuesta de flamencos u descendientes de tales» (Aut). Era ima-
gen tópica de la descripción de la rosa en la poesía del Siglo de Oro.

8vv. 26-29 Se trata de los versos 41-44 del referido romance gongorino (Góngora, 
Romances, núm. 60, p. 191, vv. 41-44). Solo varía el artículo que precede al sustantivo 
«jacinto», indefinido en nuestro texto, definido en el de Góngora. Se refiere, en estos 
versos, al trágico final del personaje mitológico Hiacinto, hijo de Amiclas y Diomedes 
(aunque ciertos poetas clásicos hace de él el hijo de la musa Clío y de Píero). De su 
gran belleza se había enamorado Apolo y, un día que los dos jóvenes se entretenían con 
un disco, el viento desvió el proyectil, que dio a Hiacinto en la cabeza, matándolo en 
el acto. Consternado, Apolo quiso inmortalizar el nombre de su amigo convirtiendo la 
sangre que había brotado de su herida en una flor nueva, el jacinto, cuyos pétalos lleva-
ban unas inscripciones que, según las fuentes clásicas, recordaban o bien el lamento de 
Apolo (AI, que recoge el verso 26), o bien la letra inicial del nombre de Hiacinto (Y) 
(Ovidio, Metamorfosis, X, 215-216: «ipse suos gemitus foliis inscribit et AIAI / flos habet 
inscriptum, funestaque littera ducta est»).
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Todo lo hay en lo hermoso, 
nada falta en lo perfecto.

Luisa Ámbar espira el vestido9 
del blanco jazmín10, de aquél 35 
cuya castidad lasciva 
Venus hipócrita es11.

Dos jazmines

Jazmín  Aunque nunca perdió el ámbar 
la rosa, al sentir el riesgo, 
cerca andaban los jazmines 40 
cuando ella cobró el aliento12.

Luisa La fuente deja el narciso,13 
que no es poco para él, 
y ya no se mira a sí, 
admirando lo que ve14. 45

9vv. 34-37 Son los versos 45-48 del mencionado romance de Góngora (Romances, 
núm. 60, pp. 191-192, vv. 45-48).

10vv. 35-37 Referencia a la dualidad que Platón atribuye a la diosa Afrodita —Venus 
en la mitología latina— imaginando la existencia de dos Afroditas distintas: «la nacida de 
Urano (el Cielo), Afrodita Urania, diosa del amor puro [y casto], y la hija de Dione, la 
Afrodita Pandemo (es decir, la Afrodita Popular), diosa del amor vulgar» (Grimal, 1981, 
p. 11b). De ahí el oxímoron «castidad lasciva» y la hipocresía atribuida a la diosa por el 
autor.

11v. 38 ámbar: referencia al ámbar gris, «de olor delicado» (Aut), sustancia procedente 
de las vísceras del cachalote muy usado en la perfumería. Se trata, pues, de alusión a la 
fragancia que desprende el jazmín, «[p]lanta delicada que arroja unas flores pequeñas, 
blancas, muy olorosas, formadas por lo regular de cuatro hojas» (Aut).

12vv. 38-41 El dramaturgo hace alusión, en clave metafórica, a la enfermedad de la 
reina Mariana de Austria y a la presencia y las atenciones de sus damas de cámara, con-
vertidas para la ocasión en jazmines.

13vv. 42-45 Corresponden a los versos 49-52 del mismo romance gongorino que 
precedentemente (Góngora, Romances, núm. 60, p. 192, vv. 49-52).

14vv. 42-45 La belleza de la rosa es tal que el narciso se aleja de su fuente para ver-
la. Nos encontramos de nuevo ante una socorrida referencia mitológica. Según relata 
Ovidio (Metamorfosis, III, 339-510), Narciso, un joven hermoso que despreciaba el amor, 
permaneciendo insensible al de numerosas doncellas y ninfas. Entre las ninfas se encon-
traba Eco, quien, por desesperación, se retiró a un lugar solitario para quedar reducida 
a una voz lastimera. Ante la actitud de Narciso, las despechadas jóvenes piden venganza 
a los dioses. Némesis oye su súplica y hace que, un día de gran calor, después de una 
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Dos narcisos

Narciso Los que culpáis a Narciso,  
acusad también al Tiempo; 
no amara yo lo que vi, 
si yo viera lo que veo15.

Luisa Mosquetas y clavellinas16 50 
son sus damas. ¿Qué más quies17, 
oh tú que pides lugar, 
que tenerlo en su desdén?

Dos. Una mosqueta y otra, clavellina

Clavellina Por más que toque al Amor, 
salga el Temor al festejo, 55 
que Amor, en nuestra presencia, 
nunca sale de respeto18.

Luisa Meninas son las violetas19, 
y muy bien lo pueden ser 

cacería y para saciar su sed, Narciso se incline sobre una fuente y se enamore de su 
propia imagen. Atraído por la hermosura de su rostro, se deja morir ahogado, inclinado 
sobre su reflejo.

15vv. 46-49 Mediante una derivatio, o figura etimológica, fundada en el verbo vivir, el 
autor subraya la belleza inmutable y perenne de la Reina.

16vv. 50-53 Es una variante de los versos 57-60 del romance gongorino, cuyo último 
verso reza: «que bel mirar y oler bien?» (Góngora, Romances, núm. 60, p. 193, vv. 57-60). 
Mosqueta: «Rosa pequeña y blanca, de una especie de zarza. Llámase así por su olor de 
almizcle» (Aut); clavellina: «Especie de clavel, pero de poquísimas hojas, tanto que suelen 
no pasar de cinco u seis. Las hay de todos colores y matices, y muy vistosas. Esta flor es 
pequeña y, en cierto modo, se reputa aun en el nombre, como diminutivo de “clavel”» 
(Aut).

17v. 51 quies: Forma popular por quieres, muy utilizada por Góngora en su obra poética, 
«una veintena de veces» (Góngora, Romances, núm. 60, p. 193, ver nota).

18v. 57 de respeto: De estar de respeto, «[f]rase con que se explica que una cosa está de 
cumplimiento y ceremonia» (Aut).

19vv. 58-61 Corresponden íntegramente a los versos 65-68 del romance gongorino 
(Góngora, Romances, núm. 60, p. 194, vv. 65-68). Siendo baja la violeta, y muy olorosa, 
antes de poder verla, se percibe su fragancia, pues es «[f]lor pequeña […] que tira a rojo 
obscuro u casi morado, de un olor suavísimo; y es de las primeras flores que anuncian 
la primavera. Nace de una planta baja» (Aut). Menina: «La señora que, desde niña, en-
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las primicias de las flores, 60 
que antes huelen que se ven.

Dos niñas adornadas de violetas

Violeta Aunque esta niñez estudia 
del rigor los rudimentos, 
no es menester la malicia 
para saber el desprecio. 65

Luisa ¡Oh, qué celoso está el lirio20, 
un mal cortesano que 
calza siempre borceguí21!: 
debe de ser portugués22.

Cosme y Mendoza, de portugueses, adornados de lirio.

Mendoza Eu, que sou o bispo de o campo 70 
confirmara ao sol bein cedo23, 
e le chamara Mariana24, 
que é muito milhor que Febo.

traba a servir a la Reina en la clase de “Damas”, hasta que llegaba el tiempo de ponerse 
chapines» (Aut).

20vv. 66-69 Se trata de los versos 53-56 del mismo romance de Góngora (Romances, 
núm. 60, pp. 192-193, vv. 53-56). El color azulado que ostenta el lirio pone en evidencia 
sus celos (Góngora, Romances, núm. 60, p. 192n).

21v. 68 borceguí: «Especie de calzado u botín con soletilla de cuero sobre que se ponen 
los zapatos o chinelas» (Aut).

22v. 69 portugués: entre los rasgos característicos generalmente atribuidos al personaje 
portugués por los escritores del Siglo de oro —su arrogancia, su valor, su cortesía, su 
ingeniosidad, su fácil enamoramiento—, se destacan aquí su nobleza —eclesiástica, por 
ser «o bispo de o campo», por su color blanco—, nobleza descrita por Miguel Herrero 
García como una «vanidad genealógica […] y [una] nobleza exagerada», así como su 
propensión a enamorarse fácilmente, lo que contribuye a la coherencia del lenguaje 
metafórico-amoroso empleado en la pieza (Herrero García, 1966, p. 157 y 167-173).

23 v. 71 cedo: «Lo mismo que luego, presto, al instante. Es voz muy antigua, pero se usa 
aún en algunas partes de España, especialmente en Galicia» (Aut).

24vv. 72-73 Referencia directa a la reina Mariana de Austria, esposa de Felipe IV y 
reina consorte de España. Se trata de un elogio a la Reina fundado en una hipérbole 
por sobrepujamiento, pues la soberana es superior a Febo, epíteto griego que significa 
‘el Brillante’ y, a menudo, nombre de Apolo, el dios sol.
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Cosme ¿Qué é Febo? Febo é un menino25 
da Reinha; é muito menos: 75 
un escudeiro de a pie 
com cosas de barrendeiro.

Mudanza26 de reverencias

Luisa Todas hacen a la rosa 
una inclinación cortés, 
y con muy buen aire27 todas, 80 
que mal pudieran sin él, 
díganme las flores, 
díganme: 
¿Dónde posa la rosa?

Cosme Eu lo direi:  85 
entrando em suas mexillas, 
a man dereita, 
pousa pared en medio 
das azucenas28.

Repiten y bailan

Luisa Díganme las flores, 90 
díganme: 
¿Dónde posa el narciso?

25vv. 74-77 menino: «El caballerico que entraba en palacio a servir a la Reina o a los 
príncipes niños» (Aut). La superioridad de la Reina se completa con una divinización 
de su persona y la degradación del dios mitológico mediante su inclusión en el mundo 
cotidiano y prosaico, al convertirlo en escudero de a pie, que es, «en la Casa Real, el 
mozo que sirve para llevar recados» (Aut.), y al asimilarlo con un barrendero.

26Acot. v. 78 mudanza: «Vale […] el movimiento que se hace para pasar de un lugar a 
otro, trocando el uno por el otro» (Aut).

27v. 80 con muy buen aire: de tener buen aire, que «[s]e dice de aquél que se maneja con 
brío, garbo y gentileza, y que en los movimientos del cuerpo tiene proporción y grave-
dad, como es en el andar, danzar y otros ejercicios» (Aut).

28vv. 86-89 Se trata de una parodia cómica de la socorrida descripción petrarquista del 
rostro de la dama. Por su color purpúreo, la rosa llegó a representar diversas partes del 
cuerpo femenino (Manero Sorolla, 1990, pp. 389).  Aquí corresponde a los labios que 
se encuentran entre la blancura de su tez, representada metafóricamente por la azucena 
(«Por analogía, se toma por la blancura, particularmente en la poesía» (Aut.).
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Narciso Yo lo diré: 
buscando la hermosura 
que ama en sí mesmo 95 
al cristal29 de su frente 
pidió el espejo.

Repiten bailando

Luisa Díganme las flores, 
díganme: 
¿Dónde están los claveles30? 100

Clavel Yo lo diré: 
después que en sus mejillas 
se andan paseando, 
de respeto se encogen 
hacia sus labios.  105

Repiten

Luisa Díganme las flores, 
díganme: 
¿Dónde están los jazmines?

Jazmín Yo lo diré: 
ganará siempre al mayo31, 110 

29v. 96 cristal: entre los poetas petrarquistas, podía significar la cara o la blancura de la 
tez, generalmente a través del calificativo de cristalino aplicado al rostro, a la frente o al 
cuello de la amada (Manero Sorolla, 1990, pp. 438-439 y 442-443). En estos versos, el 
término permite de este modo referirse al amor de Narciso por sí mismo así como al 
agua de la fuente que lo ahogó y a su reflejo, pues cristal, «[p]or alusión a su diafanidad, 
se suele llamar así la fuente, el arroyo, las aguas; lo que muy comúnmente es muy usado 
entre los poetas» (Aut) y «algunas veces el espejo» (Aut).

30vv. 100-105 De la misma manera que la rosa, entre las imágenes petrarquistas, el 
clavel, por su color, podía representar, como indica el texto, las mejillas así como los 
labios de la amada. 

31vv. 110-113 Siendo el mes de mayo el quinto mes del año, y a sabiendas de que la 
fiesta organizada con motivo de la recuperación de la reina Mariana de Austria tuvo 
muy probablemente lugar durante el mes de febrero, como parece indicar el verso 124, 
quizá se indique aquí que el mes de marzo le gana al mes de mayo. Envide: Del verbo 
envidar, término de juego que significa «[p]rovocar, incitar, excitar a otro para que admita 
la parada, no para darle el dinero, sino para ganárselo y llevárselo, si puede» (Aut); mano: 
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por más que envide, 
quien ganó por la mano 
cinco jazmines.  

Repiten

Mendoza Ollay, meninas, ollay,32 
que tambein da comisaria 115 
da comedia, ¡oh, santo Antonio!, 
da fermosísima infanta, 
vindo que producen frores 
seus peis com as suas estampas33, 
toda embelesada en mimos 120 
dixo una fror castillana: 
«¡Ay, que el campo florece34 
con sus pisadas, 
pues que en febrero llevan 
flores las plantas!» 125

Repiten

Cosme Ollay, ollay, que concruyo 
con esta portuguesada, 
y con el gusto parece 
que me vuelve Dios mi habla. 
En nuestra lengua suene: 130 

Mediante la dilogía de la palabra «mano», a la vez la ‘parte del cuerpo humano’ y «[e]n el 
juego, […] el lance entero que se juega sin dar otra vez las cartas» (Aut), el jazmín es, en 
nuestro texto, y siguiendo las representaciones florales petrarquistas, la imagen de cada 
uno de los dedos de la mano de la Reina.

32vv. 114-125 Probable alusión al papel desarrollado por la infanta María Teresa, or-
ganizadora, cual «comisaria / da comedia», de la fiesta dedicada a Mariana de Austria.

33v. 119 estampa: «Es […] la huella que deja hecha o figurada en la tierra la planta del 
pie» (Aut).

34vv. 122-125 Las pisadas de la joven infanta llenan el campo de flores, situación 
inédita pues, como está indicado en una referencia metaliteraria, la fiesta en honor de 
la Reina se representó durante el mes de febrero, es decir en invierno. La paradoja así 
creada sirve el propósito encomiástico del autor, al poner de realce la superioridad de la 
joven sobre el mismo tiempo y sobre las leyes de la naturaleza, a las que desafía generan-
do flores en invierno, avanzando así la primavera misma.
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¡Viva la Reina! 
Que no hay voces mejores 
en nuestra lengua. 

Repiten

Todos ¡Viva!, es lo más que dice 
nuestra alegría.  135 
Digo que ¡viva! y luego 
digo que ¡viva!

Repiten y dan fin

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 198-200.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 230-232.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 230-232.
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Aut Diccionario de Autoridades. Consulta en línea.
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