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RESUMEN

Examende las distintasversionesáureasdeseis epigramasde Marcial (1, 73; Y,
17; Y, 39; V, 74; VII, 3; XI, 3; XI, 92) a partir de las quepresentael Conde de
Rebolledodentrode su poemariotituladoOcios (Amberes,1660).Dicho poetasólo
semantienecercadel texto de Marcial en dosde sus versiones,mientrasqueen el
relatotomael epigramalatino comopuntodepartidao comomotivo de inspiración
paracomponernuevospoemasque se alejannotablementede susmodelos.

SUMMARY

This article is a studyof the different versionsof Martial’s epigrams(1, 73; Y,
17; V, 39; Y, 74; VII, 3; XI, 3; XI, 92) madeduring the GoldenAge from the ones
that CountRebolledopresentsin bis collection of poemsentitíedOcios (Antwerp,
1660).This texts only follow those of Martial in two of the versions,while Ihe
remainderof them are basedon the Latin epigram or take it as inspiration to
composenew poemswhich are ratherfar from bis models

Marcial fue un autormuyapreciadoen el Siglo de Oro por suscomposiciones
epigramáticasde tono satírico’. Muchos poetaslo toman como modelopara sus
propios epigramasy otros traduceno componenversionesen castellano,de forma

Sobre la receptio de Marcial en la literaturaespañola,nos remitimos al trabajo de A. A.
Giulian, Mart/al and the epigram in Spain ¡u tite steteenth and seventeenth centuries,Filadelfia,
1930, y al artículo de V. Cristóbal, «Marcial en la literaturaespañola»,Actasdel Simposiosobre
Marco Valerio Marcial (Calatayud,9-11 de mayode 1986), Zaragoza,1987, II, pp. 149-210.

CuadernosdeFilología Clósica. Estudioslatinos,u’ 2. Editoriat complutense.Madrid, 1992.
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más o menos libre, de muchos de ellos. Para ello, utilizan todo tipo de metros: Juan
de Jáuregui por ejemplo, vierte un epigrama de Marcial en liras, otro en octavas y
otro en forma de canción, y, además, se inspira en otro más para componer unos
tercetos2; otro poeta, Bartolomé Leonardo de Argensola3, tradujo tres de ellos en
redondillas dobles (1,76, V, 29 y IX,l6), que fue quizá el molde métrico más
utilizado para este tipo de versiones de epigramas clásicos.

A Marcial acudieron frecuentemente los poetas españoles del Siglo (le Oro:
algunos tradujeron o imitaron un buen número de epigramas del poeta bilbilitano
(Quevedo, Manuel de Salinas, Femando de la Torre Farfán. etc.); otros sólo
practicaron ocasionalmente este tipo de ejercicio poético, seducidos seguramente
por el tema o por la agudeza satírica que contenían (Gregorio de Tapia y Salcedo,
García de Salcedo Coronel, Esteban Manuel de Villegas, etc.)4.

Asimismo, contamos con algunos autores que tradujeron o imitaron algunos
epigramas marcialescospara introducirlosen obras en prosa: Rodrigo Caro incluyó
numerososepigramas del poeta latino, con su traduccióncorrespondiente,en sus
Días geniales o íúdicros5, y Juande Mal Lara tambiéntradujo algunos de ellos en
su Filoso/Ya va/gui>.

Mención aparte merecen dos preceptistas: Francisco de Cascales y Bartolomé
Jiménez Patón. El primero de ellos tradujo algún epigrama de Marcial (el XII,54)
o incluso los utilizó como ejemplo de oscuridad (el 1,71) al tratar del estilo de la
poesía gongorina dentro de sus Cartas philolágicas2: además, incluyó en dicha obra
44 epigramas latinos dirigidos a Jiménez Patón, advirtiéndole que en ellos había

2 Juande Jáureguivierte al castellanolos siguientesepigramasde Marcial: De spect.1,1 y

XXXl,26 y el VIIi,73 (puedenconsultarseen la edición de sus OPios, cd. InmaculadaFerrerde
Alba, Madrid, 1973, Pp.64, 65 y 66-67,respcctivamente).Probablementeson tambiéndeJtiuregui
las traduccionesque aparceenen el nis. 2244 de la B.N. de Madrid, fols. 64-67.

Bartolomé Leonardode Argensola,Rimas,ed. JoséManuel Blecua, Madrid, 1974, II, PP.
134, 135 y 198, respeclivamenle.

Gregoriode Tapia y Salcedotraducelos epigramasV,47 y 76, 1,33 y 11,85, en su Monte

l-’arnaso en se,s cimbres, Madrid, 1658, Pp. 1-8: Garcíade SalcedoCoronel traduceel conocido
epigramaV,29 («Si quandoleporemmittis nsihi...~>) en susRimas,Madrid. 1627,fol. 157r; Esteban
Manuel de Villegas traducetambiéneste¡illimo epigramaen Las Eróticas. Náxera, 1618, segunda
parte,libro III, p. 83; FranciscoLópezdeZáratetraduceel X,47 (en Obras sanas....cd. J, Simón
Días. Madrid. 1947, p. 179>; Pedrode Quirós.el XI.89 (en Poesías divinas y Puntanas, Sevilla,
1887, XLI); JoaquínRomerode Cepeda.cl X,47 («Vitam qiiae faciuní bcatiorum...»),en Rimas

vanias,, Antequera,1639, fol. 19; etc.
Rodrigo Caro, Días geniales o lódicros. cd. J. P. Etienvre, Madrid, 1978 (2 vols.).
RecogeeslasIraduccionesM. MenéndezPelayoen su Bibliografía ilispano-LatinaClásica,

Madrid, 1951, Pp. 107-123.Cf. También V. Cristóbal, art. cit., Pp. 161-162.
Franciscode Cascales,CartasFilológicas. cd. Justo GarcíaSoriano, Madrid, 1969, 1, Pp.

137-163.Cf. A. A. Giulian, op. ch., Pp. 23-40, y y. Cristóbal, art. cjE, PP. 187-189.
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procurado«marcializar».aunquecon menos lascivia. JiménezPatónfue quizáel
autor que mejor conocióla obrade Marcial, y de su pluma salieronuna seriede
«declaraciones»magistralessobrealgunosde susepigramas

No contamoscon traduccionescompletasdelos libros de epigramasde Marcial
enel Siglo de Oro. No obstante,cabereseñarqueJuande Guzmánintrodujoen su
traduccióndeLas Geórgicas...y su DécimaEglogade Virgilio la versiónde diez
epigramasdel gran satírico latino9. Además, se da como seguro que Lorenzo
Ramírezde Pradose apropióde unosComentariosa Marcial, trabajo de Baltasar
deCéspedes,yernodel Brocense’0,obraquepublicaríaposteriormenteconel título
deEpigrammatumlihri XV,Laurentii RamirezdePrado,hispani,noviscommentariis
illustrati..., Parisiis, apud Michalem Somnum, 1607. Habla también Menéndez
Pelayo de otra obra perdidadebidaa la mano del erudito Tomás Tamayo de
Vargastt.

Sin embargo,la traducciónmáscompletade los epigramasde Marcial esla que
publicó en 1683 JoséMorelí, con el título de Poesíasselectasde varios autores
latinos (incluíatambién obrasde Horacio)’2.

Son 18 los epigramasde los que hizo una declaraciónmagistral B. JiménezPatán:1,6 y 25;
111,29 y 41; IV,60; V,33, 69 y 77; VII,56 y 65; IX,20; X,27; Xt,13; XIII,75; XIV,ll, 18,41 y 122.
Véase,a esterespecto,el artículo de T. 5. Beardsley,«BartoloméJiménezPatón y Marcial: el
problemabibliográfico», en el Libro-Homenajea Antonio PérezGómez,Cieza, 1978, 1, Pp. 91-

101. Porotra parte,JiménezPatáncita a menudoepigramasde Marcial en sus obras,como,por
ejemplo,el epigramaXI,92, traducidocon comentarioen la Elocuenciaespañola(Toledo, 1604),
que aparecede nuevoen su Mercurius Trimegistus(Baetiae, 1621, fols. 124-y).

La primeraedición de esta obrafue impresaen Salamancaen 1586.
o M. MenéndezPelayo,Bibliotecade TraductoresEspañoles,Madrid, 1953, IV, p. 221. Cf.

Gregoriode Andrés, El MaestroBaltasarde Céspedesy su «Discursode las LetrasHumanas»,
Madrid, 1965. pp. 172-178.

M. MenéndezPelayo,op. cii., pp. 281-283.Asimismo, Pellicery Saforcadanos da noticia
de otra traducciónque salió de la pluma de JosefAntonio González de Salascon el título de
Marcial Redivivo:«No pareceque los traduxo todos, sino los más selectos.En el Prólogo del
Parnasoya mencionadode Quevedocopiaalgunos,y otrosen las págs.220, 293, 299. Igaoramos
el paraderode esta obra» (Juan Antonio Pellicer y Saforcada,Ensayo de una biblioteca de
traductoresespañoles...,Madrid, 1778,p. 100). Nicolás Antoaio cita tambiénuna traducciónde
JuandeAguilarhoy desconocida(Biblioteca HispanaNova,Madrid, 1788),asícomo otradellibro
De spect.y de los 12 librosdeepigramas,conservadaen sutiempo enla BibliotecaRealdeMadrid
(Biblioíheca Hispana Veras, Madrid, 1788, 1, p. 88, n. 1). Para las distintas traduccionesde
Marcial, véasetambién el trabajo de T. 5. Beardsley,Hispano-ClassicalTranslations Printed
between1482 and 1699, Pittsburg, 1970.

2 Poesíasselectasdevgrios Autoreslatinos, traducidasen versocastellanoe ilustradas con
notas de la Erudición, que encierran por el Padre JospehMorelí, Religiosode la Compañíade
Jesás,Tarragona,1683. Cf. M. MenéndezPelayo,Bibliografía Hispano-LatinaClásica, op. ch.,
1, p. 215. Una recopilación de traduccionesde epigramasde Marcial realizadaspor poetas
españoleses la siguiente: Marcial, Epigramas. Traducidos en parte por Jáuregui,Argensola,
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Los poetas, como ya hemos visto, acudierona Marcial no para hacer una
traducción de manerasistemática,sino en busca de motivos de inspiración y de
materialespoéticos.Deentreellos destaca Quevedo, por el gran número de poemas
inspirados en Marcial que compuso.Son Sí los epigramasdel poeta latino que
Quevedotradujo o imitó, utilizando principalmentela décimay la redondillacomo
molde métricolt.

Otro buen traductorde epigramasclásicosfue Manuelde Salinas y Lizana’4, el
gran amigo de Gracián;precisamenteesteúltimo incluyó en su Agudezay arte de
ingenio las versionesde epigramasde Marcial que compusoManuel de Salinas.
Tambiéndestaca,por el número de epigramas traducidos, el sevillano Fernando de
la Torre Farfán,queincluyó en su Templopanegírico..,la versiónde 30 epigramas
del poetalatino13, utilizandocasisiemprela cuartetaasonantecomoformamétrica,
míentrasque Salinasprefirió la redondillasimple o doble.

Son muchaslas traduccioneso versionesde epigramasmarcialescosque se
conservan manuscritas.Dentro de la selva de manuscritosde la BibliotecaNacional
de Madrid, se puedenencontrarnumerosastraduccioneso versionesde epigramas
del poetalatino: el ms. 2341,por ejemplo,contienevariosde losepigramaslatinos
del autor bilbilitano con comentariosen castellano(fois. 211-217);otro grupo de
epigramas,estavez con traducciónen castellano,aparecensin nombrede autoren
el ms. 2244(fols. 64-67), trasunospoemasde Jáuregui,manuscritoquecontieneen
otro lugar(fol. 96v), trasunasdécimasde CristóbalMonroy y Silvay conla misma
letra, la traduccióntambiénen décimadel famosoepigrama29 del libro V, sobre
el quevolveremosmásabajo.Asimismo,el ms. 3914 dedichabiblioteca,atribuido

Iriarte (D. Juan),Salinas,el P, Mordí y otros, y el resto por D. VíctorSuárezCapalleja, Madrid,
1919-1923-1919(3 vols.).

‘ Cf. F. de Quevedo,ObraPoética.cd. JoséManuelBlecua, Madrid, 1981, IV, pp. 441-470;
y tambiénMarcial-Quevedo,ed.Ana MartínezArancón,Madrid, 1975. SegónAmedéeMas, 31 dc
los SI epigramasque traduceQuevedoson de caráctererótico, y a ellos se refiere en su obra La

car,catu,edc lafernme,do mariag~r,etde lamour dauslocuerede Quevedo.París, 1957. Cf., para
estetema,B. SánchezAlonso, «Los satíricos latinosy la sátirade Quevedoss,PEE.Xl, 1924, Pp.
33-62 y 113-153; F, Schalk, «Quevedos Imitacionesde Marcial», Festschr~ftffir 1-1. Ticinaun.
Haniburg, 1959, pp. 207-212, y L. SchwartzLerner, «Martial and Quevedo: Re-creation of
Satirical Patrernsss,A,trike und Abendíaná.XXIIII2, 1977, pp. 122-142.

‘~ Puedenconsultarseestastraduccionesen el romo XLII de la B.A.B., Poetaslólcos de los
siglos xvi y xvii. Madrid, 1951, pp.S6S-Sbby, por supuesto,en la Agudezay arte de ingenio, de
BaltasarGracián, cd. E. CorreaCalderón,Madrid, 1988 (2 vols.). Muchas de ellas tambiénse
encuentranen el tns. 3708 de la EN. de Madrid, fols. 167 y ss.

» Son 29 los epigramasque traduceel sevillanoFemandode la Torre Farlán en si’ Templo
panegírico al certamen poético que celebró la beimandadinsigne riel Santítirno Sacramento
(Sevilla, 1663); heaquíla lista: 1,39,44,54,64,91y 92; 11,18,88y 89; ttl,X, 9, 19,61 y 88; IV.l0
y 29; V,34; VlSI; VII,2, 7, II y 91; Vtll,7 y 20; X,46; XI,75; XII,82 y 90, y XIII,2. Cf B.A.E.
XLII, op. cii.. p. 568.
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al P. Fr. Qerónimo de San José,registra ocho epigramasde Marcial con su
traduccióncorrespondiente;sonlos siguientes:111,47; V,78; VII,12 y 37; X,8 y 39;
XII,7 y 20 (fols. 1-6v). Unatraducciónbastantecompletade los librosdeepigramas
puedeleerseen el ms. 3911,sinqueconozcamosel nombrede su autorni su fecha.
Finalmente,en el ms. 3708 aparecennumerosastraduccionesde epigramas
marcialescos,dedistintasmanosy procedencias(Juande Iriarte,Mal Lara,Juande
Guzmán,Jáuregui,Tirso de Molina, Bartolomé Leonardode Argensola,Rodrigo
Caro...),entrelas quedestacanlas atribuidasa Manuelde Salinasy aFranciscode
la Torre y Sevil’6.

Existe, pues,un gran apreciopor la obra epigramáticade Marcial entre los
poetasáureos,sobretodo en virtud de su caráctersatíricoe inclusoerótico.Parece
que Marcial ya había circulado por las escuelasclericalesde la Edad Media
europea,si bien,en Españano parecequehayasido muy conocido,a juzgarpor el
escasonúmerode manuscritosque deél se conservan’7.No obstante,Nebrija ilustra
ya con algunosde susepigramasel prólogode suLexicon,enel vocabulariolatino-
españolpublicadoen l492’~.

De 1650 datanlos Ocios del condede Rebolledo,poetade segundafila, pero
quegozóde unaalta estimay de unadifusión considerableduranteel siglo xvííí’9.
En estaobraaparecencuatroversionesde epigramasdeMarcial, quesonde losque
ahoranos vamosa ocupar(XI,92; VIJ,3; 1,73 y V,74). La segunday máscompleta
ediciónde los Ocios sellevó a caboen 1660,constituyendoel primertomo de sus
Obraspoéticas20.En ella podemosleerdospoemasmásquetomancomomotivo o

Algunasde las traduccionesde Franciscode la Torrey Sevil puedenleerseen el tomo XLII
de la B.A.E., op. cir,, pp. 566-568. Además, tambiénincluyó algunastraduccionesde epigramas
marcialescosen su Entretenimienrode las musas(Zaragoza,1654), cd. Manuel Alvar, Valencia,
1987, p. 155 (111,19) y p. 182 (De Spect.,XXV).

‘~ Son solamentesiete los manuscritosmedievalesde los epigramasde Marcial que se
conservanenEspaña,segúnel Catálogode los manuscritosclásicoslatinos existentesenEspaña,
deL. Rubio Fernández,Madrid, 1984. Véasetambiénel artículode F. LópezEstrada,«DonJuaa
Manuel y Marcial (un apuntecomparatista)»,RévuedeLiotérature Cornparée,II, nY 2-3-4,avril-
décembre 1978. Pp. 247-254.

~ Setratade los epigramasIX,62 y XII.64. En estesentido,hayque advertirque Marcial fue
muy utilizado por los escritoresáureosen los preliminaresde susobras.Véase,a título deejemplo,
el ms. 6877 de la B.N. de Madrid, que contieneunaobra deAlfonso de laMota y Escobar,obispo
de la Pueblade los Angeles, titulada Luz y razón de todas las cosasque he hechoen la
administración de mi obispado de Tlaxcala desdeque en él entré,,. (años 1608-l624). que
comtenzacitandodos sonetosde Cetinay dos epigramasde Marcial (V,74 y V,76).

“ Ocios de el Condede Rebolledo...,Amberes,1650.
20 Ocios del CondeDon Bernardino deRebolledo...Tomoprimero de sus Obras Poet,cas...,

Amberes,1660. Por esta edición, supervisadapor el propio autor, citaremos las versiones de
Marcial de las que vamosa tratar.Por otra parete,en todas las citas de poemasprocedentesde
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modeloepigramasdel satírico latino (V,17 y 29). Vamos a detenernosbrevemente
en estospoemas.

El Epigrama1 de los Ociox de Rebolledo,versióndel XI,92 de Marcial, según
la numeraciónactual, dice ast:

«Epigrama1
ES TRADUCCION DEL EPIGRAMA 93 DEL LIBRO 2 DE MARCIAL

De aduladornos da indicio
quien vicioso te llamó,
quesiemprete tuue yo,
Zoilo, por el mesmovicio»2’.

En estecaso, Rebolledo se mantienemuy cerca del texto latino y el único
cambio significativo que apreciamoses la anxplificatio de rnentittír medianteuna
acertadaperífrasis(«De adttladornos da indicio»), quemejoraindudablementeel
texto latino. De menorcalidad y fidelidad es la traducciónque se encuentraen el
ms. 3911 de la B.N. de Madrid antescitado:

«Zoylo, quien te infamó
de vizioso, es el quemiente
y el queel vicio solamente
es quien el nombreacertó»(fol. 147v).

Más cercanaa la versiónde Rebolledose encuentrala traducciónque de este
epigramarealizó el poetaEnriqueVacade Alfaro:

«Miente quien dize que tú

Eres vicioso, Zoilo,
Porquetú no eresvictoso,
Sino eresel mismo vicio»22.

TambiénBartolomé JiménezPatóntraduce este epigramacomo ejemplo de
«sustentación(engriego, Paradojon)»,señalandoqueestafigura«siempreconcluye
con sentenciadiferentede la que se espera»:

«MienteZoilo quien dice eresvicioso
No eresvicioso, no, Zoilo, ni as sido

edicionesde los siglosxvt y xv” respetaremossiemprelasgruñasoriginales..,si bien,modernizaremos
la acentuación,la puntuacióny el oso dc las mayúsculas.

Ocios p. 1 6a.
El epigramaXI,92 de Marcial dice así:

«Mentitur qui te viriosum, Zoile, dicit:
non vitiosus homoes, Zoile, sed vitium.»

(M. Val. Martialis, Epigrarnmala, cd. W. M. Lindsay,Oxonii, 1969>.
22 Enrkluc Vaca de Alfaro, Lyra de Melpáinene,Córdoba, 1666; recogidopor M. Menéndez

Pelayo,Bibliografía Hispano-LatinaClásica, op. cii,, VII, p. 131.
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Mas por el mismo vicio conocidos>23.

En el EpigramaIII deRebolledo,tampococorrespondeelepígrafea lanumeración
de las edicionesactuales,pues se tratade unaversión del tercerepigrama—y no

del segundo—del libro VII de Marcial. La versión de Rebolledoes como sigue:
«EpigramaIII

ES TRADUCCIONDEL SEGUNDOEPIGRAMA
DEL LIBRO SEPTIMO DE MARCIAL

No de severome arguias,
por no havertereferido
mis obras,quesólo a sido
por no escucharlelas tuyas»24.

En estaocasión,nuestro poetase aleja mucho más del texto latino, ya que
elimina la interrogacióndel primer verso, introduciendode nuevo una perífrasis
(«Nodeseverome arguias»),y suprimeademásel nombredePontiliano.Contamos
tambiéncon otras versioneso traduccionesde otros poetas;Femandode la Torre
Farfán,por ejemplo,se mantienemucho másfiel al texto latino:

«¿Dudaspor qué,Pontiliano,
No te doy versosalgunos?
Pontiliano,porque no
Vuelvasa darmelos tuyos»25.

TambiénManuelde Salinasy Lizana tradujo esteepigrama:
«Te me quexasPomiliano, [sic]
no te embio mis obrillas,
y es la razónqueno gusto
las tuyas verlasni oíllas»2<.

El ms. 3911, ya citado,incluye unanuevaversión anónima:
«Pontiliano,saberquieres
por quénuncate soborno
con versos,temo el retorno
si me embíaslos quehicieres»(fol. 102).

23 B. JiménezPatón,Elocuenciaespañola(Toledo,1604),reimpresoea suMercuriusTrimegistus,

Baetiae,1621, fols. 124r-v.
‘~ Ocios...,op. cit., p. 18a.
Marcial, epigramaVII,3:

«Cur non mitto meostibi, Pontiliane, libellos?
Nc mihi tu mitras, Pontiliane,tuos.»

(Ed. Lindsay,op..citji.
25 Templopanegírico...,op. cit., fol. 183v; recogido en la B.A.E.. XLII, op. cil., p. 568.
26 B.N. deMadrid, ms. 3708, fol. 170.
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En su cuarteta,Fernandode la Torre Farfán se mantienefiel al epigrama
marcialesco.cambiandoúnicamente—seguramentepor su condición de poeta—
libellos por «versos»,al igual que hace el traductor del ms. 3911. En cambio,
Rebolledo y Salinasoptan por poner un término más generalizador,«obras»y
«obrillas>s respectivamente,conservandoesteúltimo el diminutivo latino.

El tercerepigramaen cuestiónes el XXXVII de la obrade Rebolledo,versión
del 1,74 deMarcial, segúnel epígrafe,quecorresponde,segúnlanumeraciónactual,
al 1.73. El texto de Rebolledodice así:

~<EpigramaXXXVII
Erescuidado,después

que te zela tu marido,
de cuantosdespreciohas sido:

‘7amanteigeniosoes»-
Poco tiene quever la redondillade Rebolledoconlos cuatroversosdel epigrama

latino. Nuestropoetaseinspiraendichoepigramay tomala ideacentral.dirigiéndolo
a la damaen lugar de al marido y eliminando,entreotras cosas,el nombrede éste.
Sólo se acercaalgo al texto latino en la conclusión final: «amanteingeniosoes».
Contamoscon la traducciónbastanteajustadade Franciscode Quevedo:

~<AJ. y. [ERNEGAL]
No hubo en toda la ciudad
quien de baldea tu mujer
la quisiesepretender

mientrastuvo libertad.
Perotu curiosidad
de poner a sureposo
guardas,y hacerteceloso.
Vernegal,ha despertado
másde mil que la hangozado:
ereshombre ingenioso>A5.

~‘ Ocios op. <it., pp. 263h-’64a En el «Indicede tos asuntos»de la edición de 1650. añade
Rebolledoel siguientecomentario:«La privación causaappetito.Alusión al 74 de cl lib. 1 de
Marcial».

El epigramaXI,73 de Marcial dice así:
«Nullus in urbe fuil tota qui tangerevellet
Uxorem gratis. CLa] eciliane.tuans,

Dum licuit: sednunc positis custodibusingens
Turbafututorum esí: ingeniosushomo es.»

(Ed. I.indsay. op. cii.).

26 Quevedo,ObraPoética,op. cii., IV, p. 443.
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Tambiénen el SonetoXVII Rebolledo imita el epigrama50 del libro V de
Marcial,segúnrezael epígrafe,aunqueenla actualidadsetratadel 74 deesemismo
libro. El sonetodice así:

«SonetoXVII
EN LA MUERTE DE DON ALONSO PIMENTEL EN LOMBARDÍA,

DON GARCÍA DE ELANDRES Y DON DIEGO EN EL MAR DE CERDEÑA.
IMITACIÓN DEL EPIGRAMA 50 DEL LIBRO 5 DE MARCIAL.

El invencible Alfonso, a quien tenía
eternotriumfo el cielo destinado,
cedióal violento disponerdel hado
dondeel Tesínal Po su llanto fía.
Yazeel siempremagnánimoGarcía
del Reno en las nuerashospedado,
en su más verdeedadarrebatado
de ajenafraude y propia valentía.
Teatro el marde trájicavictoria
al granDon Diego fue, al qu’Españadeue
ruinamoral de bárbarosinfieles.
¿Dóndecabráde su valor la gloria,
si el orbe vienea ser sepulcrobreue
a tantosvictoriososPimenteles?»29.

doble empleael anónimotraductordel ms. 3911 de la B.N. de
en castellanoesteepigrama:
«El Asia y Europaencierra
a los hijos de Pompeo,
y a él, el sueloptolomeo,
si cubreel polbo la tierra.
Grandezatantaesparcida
el mundoentresíreparte,
por no sersola unaparte
capazde tan granca9da»(fol.

a estaversiónse encuentrala de
«El Asia y la Europaencierra

Una redondilla
Madrid para poner

Muy cercana
86v).
Diego Hurgadode Mendoza:

>~‘ Ocios...,op. cit., p. 143.

Marcial, epigramaV,74:
«PompeiosiuvenesAsia atqueEuropa,sed ipsum
tenategit Libyes, si ramen ulla tegit.
Quid mirum toto si spargiturorbe?lacere

uno non poterat tanta ruina loco.»
(Ed. Lindsay,op. cit.).
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los dos hijos de Pompeo
y al padremató, en la tierra
de Egipto. el rey Ptolomeo.
El mundo todo a tropel
se junló a dalles cabida,
que, para tan gran caída,
no bastó unapartedél=»0.

En cambio,Rebolledo,Manuelde Salinasy JoséDelitala y Castelvíutilizan el
sonett>para sus respectivasversiones,ya que, tradicionalmente,se considerabala
formamétricamásadecuadaparatrasladarlosepigramasantiguos31.Asílo entendió,
porejemplo,Garcilaso,que recreóensu SonetoXXIX el epigramanY 25b del Liher

de Spectaculisde Marcial. TambiénQuevedorecurrióa dicho caucemétrico para
recogeralgunosepigramasmarcialescos32.Veamosahorael sonetodel poetaJosé
Delitala y Castelví,versióndel epigramaV,50 de Marcial:
«A LOS DOS POMPEYOS,EL GRANDE Y SEXTOPOMPEYO, VALIENTES

CAPITANES DE ROMA, QUE MURIERON SEPARADOSY TAN LEJOS
DE LA PATRIA. SONETOSEPVLCHRAL
De quien no fue capaztoda la tierra
es capazesterudo monumento,
el gran Pompeyotiene aquísu asiento,
aquel rayo de Romay de la guerra.
El Africa tan grandegloria encierra,
muerto a traición, con fin duro y violento,
para que fuese,¡o Cielos!, escarmiento
de quanto quien se fía de otro yerra.
Sextoen el Asia y en Mileto muerto,
que la Fortunael mal así reparte
quandosu rueda lo fatal destina.
Vno y otro apartadoes cuerpoyerto,

quevna del orbe sola,aunquegranparte,
no era campobastantea tanta ruina»33.

FI sonetode Manuel de Salinasy Lizana dice ast:
«Los dosPompeyos,del mayor romano
hijos, a Europay Asia dividieron

D. Hurtado de Mendoza,Poesía completo, ed. i. 1. Díez Fernández,Barcelona.1989, p.
207.

>‘ Wase V. Cristóbal. art. cit., pp. 152-153.
32 F. de Quevedo,Poesía original completo, ed. 1. M. Blecua, Barcelona,1981, p. 68 <1,35),

p. 264 (1,22) y p. 326 (VII,74).
J. Delitala y Casielví, Cima del Monte Parnaso Caller, 1672. Pp. 364-365.
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suscenízas,y allí dondese vieron
triunfar, cediendoa enemigamano.
Las arenasquebaila el africano
Nilo, sepulcroal granPompeyofueron,
si es que al cielo los diosesno subieron,
del divino valor assombrohumano.
Las trespartesdel mundo, sugetadas
por su valor, por su saberprofundo,
por túmulo la Parcales destina.
Prodigiogrande(¡o suertesdesdichadas!),
porquemenoslugar que todoun mundo
capazno fuerade tan granruina»34.

Se puedeapreciar,en esteúltimo caso,que cadaverso del epigramalatino
correspondeplenamentea cadauna de las panesdel soneto,es decir, a los dos
cuartetosy a los dostercetos.Rebolledo,en cambio,se alejamuchomásdel texto
latino, puesamplifica los dosprimerosversosde Marcial en los doscuartetosy el
primerterceto,mientrasquelosdosúltimosversosdel epigramalatinosonrecogidos
en el último terceto,intensificando,si cabe,el elogio y alabanzade los personajes
desaparecidos,paralos cuales«el orbeviene a sersepulcrobreue»(y. 13). Pero,
sobretodo, Rebolledose separadel texto latino al aplicar el poemaa su caso
personal:el lamentopor la desapariciónde los tresPimenteles,quehabíanmuerto,
enbreveespaciode tiempo,entrespuntosdiferentesde Europa35.Hay,además,una
reducciónespacialen comparacióncon el epigramalatino, ya quePompeyoy sus
dos hijos yacíanentenadosenAfrica, Asia y Europa, respectivamente.

Finalmente,hay que reseñarque también el P. Morelí vierte al castellanoy
comentaesteepigramade Marcial; utiliza paraello tres redondillas:

«DE POMPEYO Y SUS DOS HIJOS
Del granPompeyoa los fuertes
hijosel hado infiel topa,

~ Lo hemostomado, en esta ocasióa,del ms. 3708 de la B.N. de Madrid, fois. 168r-v.
Tambiénaparececopiadoenel mismomanuscritoenel fol. 6, peropor otra mano; y, por supuesto,
seencuentraigualmenteenlaAgudezay artede ingenio deGracián,op. cir., 1, p. 94, peropresenta
dos variantes: verso 4, «cedieron»,y verso 11, «les destina,>.

» Don JuanAlonso Pimentel,séptimo conde deBenavente,virrey de Valencia,de Nápoles,
consejerode Felipe III y presidentedel Consejode Italia, murió en 1621. Don Digo de Pimentel
y Portugal,marquésdeGelves,caballerode Santiago,maestredecampoy jefedel tercio deSicilia
y del galeónSan Mateodela ArenadaInvencible,capitángeneralde la caballeríay luego, a partir
de 1601, del ejército de Lombardía,general de las galerasde Nápoles que luchabancontra los
turcos (I6l7-162l), murió el 4 de octubrede 1624. De don GarcíaPimentel, hijo del condede
Benavente.no tenemosnoticias.
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al uno en Asia, en Europa
al otro, con variassuertes.
Al padre la Africa encierra,
urnaangostaa su memoria,
st no es queparamás gloria
estéen el cielo y no en la tierra.
Déxate ya de admirar
queocupenel mundo todo,
puesruynasde essemodo
no cabenen un lugar»3<.

Otro poemade Rebolledo,el Madrigal XI, que aparecepor primera vez en la
edición de 1660, tambiénrecogeel temade un epigramade Marcial —el V,29—
muy conocidoe imitado en nuestroSiglo de Oro. El poemadice así:

«Queproducehermosuracomer liebre
dauala AntigUedadpor documento,
con leue fundamento;
por verdaderaen éstese celebre
aquelen las demáspreceptovano,

t7
enviaday muertapor tu hermosamano»

BartoloméLeonardode Argensola,por ejemplo,aludeal temade esteepigrama
en un sonetodirigido «A un viejo enamoradoquedio en poetayen regalarliebres
a la personaa quien servía»36.Estemismo poetatraduceen unaredondilladobleel
fatuosoepigramalatino:

«Cuandouna liebre me envías,
Celia, me suelesdecir:
“Mi Marcial, has de salir,
hermosoestossietedías”.

>< P. i. Morelí, op. cii>, pp. 288-289.

>7 o< <os .,, op. cii.. p. 252.
Marcial, epigramaV,29:

«Si quandoleporemmittis mihi, Gellia, dicis:
“Forn,onsossepí.cm,Marce, diebuseris.”
Si non derides,si veru’n, lux mea.narras,
edisti natnquam,Gellia, tu leporem.»

(Ed. Lindsay, op. cit.).

< «Cremes,regalaa Lice. y no celebres
su nombreen verso, o qoematos papeles.
Envíale una liebre, como sueles,
aunque.segúnMarcial, ¿a qué fin liebres?»

(E. L, de Argensola,op. <it., 1. p. 175, vv. 1-4).
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Si no te burlas,si das
crédito a tales antojos,
Gelia, liebre, tú, a mis ojos,
no la comistejamás»39.

Se tratade una traducciónmuy cercanaal original latino, si bien, cambiael
nombrede Marco por el de Marcial, quizápara clarificar al lector la fuentedel
poema.

Contamostambiéncon unaversióndeEstebanManueldeVillegas, incluidaen
la segundapartede susEróticas:

«Quandouna liebre me invías,
affirmascon grandefee
que, si la como, seré
hermosopor sietedías.
Si destoesperienciaviste,
aunqueespara mí tan nuevo,
a jurar, Celia, me atrevo,
que tú jamásla comiste>0t.

Asimismo,Garcíade SalcedoCoronel incluye en susRimasunaversión,en una
redondilladoble, de estefamosoepigrama,ajustándosebastanteal texto latino:

«Si de la liebre que embías
comiere,dizes segura,
(¡o Gellia!), quemi hermosura
a de durar sietedías.
Si verdadas referido,
si no pretendesburlarte,
bien puedo,Gellia, afirmare

que nuncaliebre as comido»41.
Una versiónmásde esteepigramase encuentra,sin nombrede autor,en el ms.

2244de la B.N. de Madrid, aunqueprobablementese debaa la pluma de Cristóbal
de Monroy y Silva, puesaparececopiadotrasunasdécimassuyasy con la misma
letra (fol. 96v). Estavez se tratade unadécima,menosfiel al texto latino que las
versionesanteriores,pero no exentade calidadliteraria:

«Unaliebre i a decir,
discretaGelia, me embias,
que la coma, i sietedías
serélindo; i si reír

“ B. L. de Argensola,op. cit., II, p. 198.
<~ E. M. de Villegas, op. cit., segundaparle,III. p. 83.
~‘ O. deSalcedoCoronel,op. cit., fol. 157r.
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esto no es,ni fingir,
¿savesen quée reparado,
sol de un ciegoenamorado?
Que, si tú dizesverdad,

yo diría en puridad
que tú nuncala as provados2.

Otraversión diferenteapareceen el ms. 3911:
«Gelia, si liebre me embías,

másqueun fabor vienea ser,
puesdizes me piensasver
hermosopor sietedías.
Y si quandola embiaste
no te burlabasde mí,

y es verdad,diré de ti
quenuncaliebre probaste»(fol. 81v).

TambiénrecogeGraciánesteepigramade Marcialen el discursoXXX VII desu
Agudezay arte deingenio, y adviertequeel poetalatino juegaen su epigramacon
el «vocablo leporem, que con equivocaciónsignifica la liebre y hermosurao
lindeza»43. El epigramaviene traducidoen doble redondilla por su gran amigo
Manuelde Salinasy Lizana, quien «con no menoseleganciay mayorpropiedadla
sazonó»:

«Si cuandoliebre me envtas,
me dices, Celia, ha de ser.
si la quisierecomer,
Marco, hermososiete días;

si no ríes ni mentiste,
mi luz, en lo quehas contado,
me atrevoa decir, osado,
que tú nuncala comiste.»

42 Este epigrama también se encuentra copiado sin traducciónen otro lugar del mismo

manuscrito(fol. 64v). al lado deotros epigramasque sí la llevan.Tambiénaparecesin traducción
enel ms. 2341 de la EN. de Madrid. aunquelleva el siguienteepígrafe: «A unamugerque le itnbió
unaliebre, y le dijo quesi la comíaseríahernioso»(fol. 2i4v). Por otra parte,la décimaque hemos
transcritola incluye tambiénGraciánen su Agudeza..., cotí la siguienteadvertencia:«Tradt5joloun
tuodernoen esta décinia, con toda propiedady rigor» (op. ‘ir.. II, p. 92). Asimismo, Adolfo de
Castro copia estamismatraducción, sin nombre de autor, en el tomo XLII de la RAE., op. cii.,

p. 566a.
~> Este ejemplo lo empleaGraciándentro de los argumentosconceptuososad líoínineín, quc

consistenen «un argtiir de lo concedidopor otro, y un retorcerlecontra su m’sma razón»(B.
Gracián,op. cii.. 1, p. 92. dise.XXXVII, «De otrasmanerasde argumentosconceptuosos»).
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Se trata indudablementede la traducciónquemás se ajustaal original latino,
conservandoinclusolos dosnombrespropiosque en él aparecen:Celiay Marco.

Si volvemosahoraal madrigal de Rebolledo,observamosquenuestroautorse

separamuchomásdel texto clásico.Porunaparte,el poetanosadvierleque el que
comer liebre produzcahermosurano es más queun «preceptovano» (v.5) de la
Antiguedad. No obstante,lo que hace Rebolledo es recoger la idea central del
epigramamarcialescopara insistir en que la hermosurade la damaque mata la
liebre es la fuentey causadeestateoría:la liebre producehermosurapor habersido
muertapor la hermosamano de la dama.El tono del poemaes completamente
distinto al del epigramaclásico y a las diferentesversioneso traduccionesque
hemosvisto, puesde una insinuaciónjocosasobrela fealdadde la damapasamos,
en el casode Rebolledo,a un verdaderocumplidoamorosocon el que seexaltay
alaba la bellezafemenina”.

Finalmente,según Oiulian45, el Madrigal X de Rebolledo también pudo ser
sugeridopor el epigramaV,17 de Marcial, si bien, la idea quecierrael poemaes
enteramenteoriginal. Veamos,en primer lugar, el poemade Rebolledo:

«JuróFilis en vano,
paravencerciertorecelomío,
quemoro ni cristiano
no triumfarfa jamásde su alvedrio:
Ríndesea los presentesde un judío
y, lo queyo mássiento,

jura queno a quebradoel juramento»”.
MenéndezPelayoresumeel temadel epigramalatino con estaspalabras:«Co-

mo cuentaMarcial de unaGellia,quedespreciandoa Senadores,sevino a casarcon
un judío de losqueentonceshabíaen Roma,que llamanpor gu razónCistifero». A
continuación,recogela traducciónquede esteepigramallevó a caboJuandeMal
Lara:

“ Coincideen estaapreciaciónV. Cristóbal:«... refleja la noticiade Marcial (V,29) de que
comerliebreda hermosura;pero no como allí para denostara la mujer que la envíacomo regalo
(“se nota,Gelia, que td no las hasprobado,dice Marcial), sino —como es propio del madrigal,
que comparteconelepigramasubrevedadpero no su acritud—paraponderarsu belleza»(art. cit.,
p. 181).

‘> A. A. Giulian, op. cii>, p. lOO.
46 Ocios..,,op. dl,, p. 251.
Marcial, epigramaVIl:

«Ijuen proavosatavosquereferset nomina magna,
dum tibi nosterequessordidacondicio est,
dum te possenegasnisi lato, Gellia, clavo
nubere,nupsisti, Gellia, cistibero.»

(Ed. Lindsay,op. cit.).
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«Mientrasqueen tus abuelosy susnombres
Recuentasel blasónde dondevienes,
Los hidalgosparescenbaxoshombres,
Sube la entonacióngrave que tienes,
En tanto que les miras susrenombres,
Hastaque seanilustres, te detienes,
Cresciéndoteestostemas,y estébrío,
Vienes,Gellia. a casarcon un judío»47.

PrefiereMal Lara, como despuésRebolledo,la variante cistifero en lugar del
cislibero de la edición de Lindsay, que sigue en estecaso a O. Hirschelfd y O.
Heraeus4t.Además,del significado«esportillero»del término cistifer se pasaal de
«judío», ya queeranéstos los que solíanrealizaren Romaestetipo de trabajos49.
Sin lugar a dudas,Mal Lara se ajustabastanteal texto de Marcial, mientrasque en
la versiónde Rebolledose toma la idea inicial del epigramalatino y se desarrolla
de forma completamentediferente.

Otra versiónde esteepigramase debea Manuelde Salinasy Lizana:

«Tú, que tu antiguanobleza
Contabas,y dar la mano
A un caballeroromano
Teniaspor glan bajeza.
Celia. quecasarprimero
Con senadorblasonaste,
Pasóel tiempo, y te casaste
Con un feo esportillero»50.

TambiénSalinas lee cisíliéro, aunqueeste autorno aprovechaparaaludir a la

~> M. MenéndezPelayo. Bibliogra/ía HispanoLatina Clásica. op. cit., VII. pp. 114-115.
Tambiénrecogeestatraditeción A. A. Giulian, op. cii., p. 28.

~< O. l-lirschfeld, «Zu rómischen schriftstellern>s,Uerntes, XXIV, 1889, pp. 101-107, en
concreto las pp. 106-107; a quien sigue O. Heraen>, «Varia». RI<M, 54. 1899, pp. 305-311,
concretamenteen la p. 309.

~ Cf M. y. Martialis, Epigraoooato;tLib. Xliii, Venetiis.OctavianusScotus, 1542, fol, 47v,
la aclaraciónde D. CalderinoyG. Merula:

«CophinusGraeceet cista eodemverbo (licuntur: id ludaei in supellectile habebant(buen.:
‘Cophinutn, foenumquesupellex’ [Sát. 3,14j). ludacusergo potest dici cistifer, quia secunsferat
in supellectilecopbinum,qui et obsoniafuerunt,mercedecistiferi sunt.vel aliud aliquid vendentes...
Cistifer cominuneverbum est,et ludaco fortasseditissimoet pauperi mercedario.»

><‘ E. Gracián,op. cit., 1, Pp.273-274.
El pasodel significado de «magistradoromanode orden inferior» (quioque «¡ji <vis Tiherim:

ccstióc,es o cistií,eri) a] de «jttdío», pasandopor el dc «esportillero»,como traduceSalinas,vienc
dadopor el comentarioantescitado de Calderinoy Merula.
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condicióndejudíosde talespersonajes,como ocurreen las versionesde Mal Lara
y de Rebolledo.

Comosepuedeapreciar,Rebolledonotratade trasladarfielmentelosepigramas
de Marcial queelige, sino que los utiliza como motivo de inspiraciónpara,sobre
sustemasy estructura,escribirnuevospoemasinequívocamentesuyos.Sólolos dos
primeroscitados(las versionesdel XI,92 y del VII,3) semantienencercadel texto
latino, mientrasqueen el restode los casosutiliza el epigramade Marcial como
puntode partida.Así lo hace,por ejemplo,al tomar el epigramaV,74 comofuente
de inspiración de un soneto,aplicando la anécdotadel epigramalatino a sus
circunstanciaspersonalesy a personajesde su entorno.

En cuantoa las formasestróficas,Rebolledo,como la mayoríade los poetas,
empleaen tres ocasionesla redondilla paratrasladarlos epigramasmás brevesy
sentenciosos.En cambio,falta la décima—tan del gustode Quevedo—,y utiliza
ademásel madrigal, si bien, este cauce métrico apareceprecisamenteen las
versionesmáslibres.

Agradezcoal doctor Luis de Caf¶igral sus sabiassugerenciasdurantela elaboraciónde este
trabajo.


