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Defensa,traduccionese influenciadeMarcial
en las Poesíasepigramatarias

deRafaelJ de Crespo(Zaragoza1837).
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RESUMEN

En la obrade RafaelJoséde CrespoPoesíasepigramatarias(Zaragoza¡837)
es posible encontrartres formas diferentesde pervivenciade los Epigramasde
Marcial: en la reflexiónsobreel géneroepigramáticoqueel autorrealizaenel pró-
logo, en las traduccionesde diversosepigramasy en las composicionesoriginales
del propio Crespo.

Palabrasclave: Tradiciónclásica.Literaturalatina: Marcial.

SUMMARY

In the Poesíasepigramatariasof RafaelJoséde Crespo(Zaragoza1837) it is
posibleto find threedifferent levelsof survival of the Martial’s Epigra,ns: in the
theoreticalreflexionaboutthe epigrammaticgenrewhich the authorcarnesout in
the prologue,in the transíationof sorneepigramsand in the original poemsof
Crespohimself.

Keywords: Classicaltradition. Latin literature:Martial.

O. Introducción

LosEpigramasde Marcial gozaronde famay reconocimientoya en vida
del propiopoetay, a su vez, pagamnel precio de su popularidadcontando
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desdeel principio con fastidiososcriticos e imitadoresnefastos1.Puededecir-
se quedesdeel siglo 1 hastanuestrosdías la tradiciónde los versosdel bilbi-
litano seha ido forjandocon parecidoscomponentes,puessu largaperviven-
cia estájalonadapor encendidasalabanzasy recreacionesnotables,pero
tambiénpor severascríticasy pésimosplagios,elementostodosellosquefor-
manpartede la fortunade un autor2.

La obra en la que vamosa analizarla presenciade Marcial pcrtenecea
una época-—la primera mitad del siglo XIX— en la que, en palabrasde
Vicente Cristóbal, «cadavez.., es menos frecuentela directa imitación del
ingenio de Bílbilis, aunqueperdurensus cánones»3.Precisamentepor esto las
Poesíasepigramotariasde Rafael .1. de Cresporesultaunapublicacióncurio-
sa, puesesposibleestableceren ella tresformasdiferentesde pervivenciadel
poetade Bilbilis, en correspondenciacon tres de los camposo esferasque
conformanla tradición de una obra literaria: en primer lugar, la creaciónde
Marcial es objctode comentarioenla reflexión teóricaqueRafael J. de Cres-
po realizasobreel géneroepigramáticoen un amplio y documentadoprólo-
go; hay, en segundolugar, otra forma de tradición en las traduccionesque
Crespo realiza de diversosepigramasdel bilbilitano, y es posible detectar,
finalmente, una influenciade Marcial en las composicionesoriginales del
propio Crespo.

La posibilidadde descubriren una misma producciónestostres niveles
distintosde tradición resultade algunamaneraun hechoexcepcional,que en
este caso se debe al singularcarácterde las Poesíasepigraniatarias, obra
compuestade 349 epigramas,«brevísimospoemas,—en palabrasde Cres-
po— dondeentremediasde ensayosmios se halla a mi parecercasi la flor de
lo mas delicadoy graciosoque en estaparteha producidoel espíritu huma-

De todo eíío da cumplidacuentaMarcial en su obra; asi, porejemplo,sobrela fama

en vida del poeta:Ep. II, V 13, VI 60, VI 82, VII Sí, VIII 3, IX Epist, X 9,103, Xl 3, etc.;
sobrelas criticas a sus epigramas:E;,. 1, 40, 44, 91, líO; \4 33, VI 65, IX 81, etc.; y, final-
mente,sobremalosimitadores:Ep. 1, Epist., 129,38, 52, 72; X 3, 100, etc.

2 Cf? sobrela fortunade Marcial en nuestrasletras:M. MenéndezPelayo. Bibliografla
hispano-latinaclásica, Madrid 1950; J. Nowicki,Pie Epigrammtheoriein Spanienvom 16. bis
/8. Jahrhundert,Wiesbaden1974; y Vi Cristóbal, «Marcial en la LiteraturaEspañola»,Actas
del SimposiosobreMarco Valerio Marcial, poetadeBilbilis y deRoma, Zaragoza1986, vol
II: Ponencias,145-210.Precisamentedebo ami buenamigoy compañeroVicente Cristóbalel
haberconocidola existenciade las ¡‘oes/asepigramatarias;recibadesdeaquí, pues,mi agra-
decimiento,

Cf Vi Cristóbal,art ciA, p. 196.
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no, ya en las lenguasantiguas,ya en las modernas»(.4 6)~; es,pues,una
antologíade epigramasdemuy diversosautores—desdeMeleagro,Leónidas
y otros muchosde laAntologíaGriega a Owen,JuanSegundo,Falcó,Vayas-
seur...—traducidosal castellano,con los que se entremezclan120 composi-
cionesoriginales.Además,la obrase completaconun prólogo de granexten-
sión y no menorerudición,en el que se pasaminuciosarevista a la historia
del géneroepigramáticodesdesus orígenesen Grecia hastasus días,aten-
diendotambiénal epigramaneolatinoy las múltiples produccionesen len-
guasmodernas.

Tal singularidadno logró, sin embargo,que la obra y suautoralcanza-
ran gran fama,al puntoque M. MenéndezPelayoen suBibliografla hispa-
no-latina no hacemenciónalgunani de unani de otro, y E C. Sáinzde
Robles, aunqueincluye en su antologiavarias composicionesde Crespo,
curiosamentelo haceen unarecapitulaciónfinal de anónimosdesconocíen-
do, al parecer,la identidadde] autor5; unaexcepcióna tal olvido la consti-
tuye la inclusión de once epigramasde Crespoen otra antologíasobreEl
epigramaespañolQEn estesentido,es tambiénreseñablelaatenciónqueC.
GarcíaCualha prestadorecientementea Crespocomo fabulista7; y es que
Rafael J. de Crespo,hombre de Leyes—de las que fue catedráticoen la
UniversidadLiterariade Zaragoza—,fue tambiénhombre de Letrasy com-
puso,ademásde las Poesíasepigramatarias,unasFabulasmora/esy litera-
rias (Zaragoza1820).

Pesea estaactividad, a la granculturay al empeñoquemuestraCrespo
en sus obras, hay que reconocerque, como bien señalaC. GarcíaCual, su
afánpoéticoeralimitado8, razónpor la que su nombreno ha quedadoinserí-

Cito porel ejemplarde la edición publicadaen Zaragozaen 1837, manteniendolas
grafias,el tipo deacentuacióny su puntuación.

Cf FC. Sáinzde Robles,El epigramaespañol,Madrid >941, ep. 209-224;probable-
mentesedebatal confusióna queen lasPoesíasepigramatariaslos epigramasde otros auto-
res vanprecedidosde un titulo con la atribucióna su autor,perono así los compuestosporel
propioCrespo.

6 Cf E de Répide (pról.)- A. GonzálezBlanco (cpU.), El epigrama español,Madrid
1919,p. 49.

Cf C. GarcíaGual,El zorroy el cuervo.Diezversionesdeunafamosafábula,Madrid
1995, 99-104.

8 Resultacuriosocomprobarcómo las palabrasde GarciaGual sobreCrespoal hablar
de lasFábulas,puedenaplicarsecasi totalmenteala labor llevadaa caboenlas PoesíasEpi-
gratuatarias: «... personadeamplia cultura literaria, comoseadviertetantoen su doctopró-
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to en la memoriade la historia de la literaturaespañola.Ahora bien, tal y
como veremos,bien puede aplicarsea las Poesíasepigrainatariasel juicio
queMarcial haciade suobraen Ep. 1, 16:

Suníbona, suní quaedammediocria, suní malapiura
quaelegis tiñe: aliter non fi, Aulle, liber

El propio Crespo al final del prólogo reflexiona sobrela dificultad de
componerbuenosepigramasy en este sentidodice: «... cl númerode los
excelenteses escasísimo...Yo no aspiroá tanto; porquesé cuanlejosestoyde
laperfeccion.»(p. 46); seacomofuere, las Poesíasepigramatarias,conalgún
queotro logro y no pocasdeficiencias,representan—en lo que se me alcan-
za— el mayor esfuerzodel siglo XIX por traducir,adaptary recrearen len-
gua castellanalos Epigramas de Marcial.

1. DefensadeMarcial

Una primeraideaparecepresidir la reflexiónque a lo largo de cincuenta
y dos páginasrealiza Crespo sobreel géneroepigramático,y es la de pre-
sentara Marcial comocima y culmendela historia del género;así,ya desde
la dedicatoria9de su obradirá:

«viniendo ahoraen derechuraa la poesíaepigramataria,en la pluma
del aragonésMarcial aparecióbajo de otra faz, otra forma y otro
esplendorqueapenashabíaconocido:desdeaqueltiempoaacáestoy
por decirqueno la habemoscultivado...»(p. 5).

Y de la mismamaneraal comenzarel prólogo propiamentedicho ofrece
Crespounacanónicadefiniciónde epigrama,enla que de nuevose presenta
a Marcial comopunto de inflexión en la historia del género:

logo a susFábulascuantoenel queas~tepusoa suspoesíasepigramáticas.Conociala obrade
muchosfabulistas,desdelos antiguosy clásicosa los másnotableseuropeosdel XVIII. Sus
fábulasson obrasdejuventudsurgidasde numerosaslecturasy de su afánpoético limitado»;
cf C. GarcíaGual, oc., p. 99.

DedicaCresposu obra«al Excmo.Sr. Don FranciscoTadeode CalomardedeRetas-
con..., CaballeroGran Cruz de la Real Orden Americanade Isabel La Católica...,Notario
Mayorde los Reinos,Ministro Secretariocon voto delaReal CámdradeCastilla,Superindente
Generalde Penasde Cámaray PósitosdelReino; delConsejode Estado,y SecretariodeEsta-
do del DespachoUniversaldeGraciay Justicia de Españae Indias,etc.,etc...»
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«Epigrama,si volvemoslos ojos á su origeny raíz griega,tanto
quieredecircomoinscripción: y ello es quelo antiguo eraun simple
pensamiento,con que se ataviabalas estatuasde los Dioses, las
columnasde los templos,las fachadasde lospalaciosy los sepulcros
delos héroes.En tiemposposterioresse haensanchadolosdominios
del epigrama:y desdeMarcial acálos epigramatistasno solo alaban
y filosofan, sinó quemasgeneralmentegalantean,entretienen,cen-
surany ridiculizan»(p. 7).

Con esta idea, tan acertadacomo poco novedosa,pasaCrespoluego a
tratar sobrelos epigramasgriegos10para terminarseñalandola preminencia
de los latinos: «Echadascuentas,la antelaciónes debidaa los epigramatis-
tas latinos», e inicia entoncesunaparticular —y crítica— reflexión sobre
Catulo”, terminando con un juicio cabal sobreel poetade Verona, cuya
grandezano se debea su labor como epigramatistapuro, sinoal conjuntode
su obra:

«... siempre es Catulo, ya escribaepigramas,ya odas, ya elegías.
Perovamosácuentas:al fijar los ojos ensusobrasmaestras,ó digá-
moslasacabadas,¿noaislamoslasrelacionesdepoetaepigramatario,
y le consideramosen general,casi sin punto de paralelocon elepi-
gramatistaaragonés?»~. 15).

lO La presenciadel epigramagriego en las Poesíasepigramatariasmereceun estudio

particular;presentamosaquítan sólo el juicio último queCresporealizasobreél: «Aquellasal,
aquellacrítica delicada,aquellasflechasbien enderezadas,aquellosgolpes ingeniosísimos,
aquellaextremadaagudeza,aquella agradablefilosofia, y aquellavis comica indicada por
CayoCésar,quetanto deleitanenMarcial y enun sincuentodeepigramatistasde las lenguas
modernas,apenasy sin apenassonconocidasdelos griegos...Hay enellos graciaática, hay
formassuaves,haytonosmúsicosy melifluos,haypoesiahechizadora,hayelegancia,haysim-
plicidad y candor;emperocasisiemprecarecende las virtudesepigramatarias,queenamoran
y embelesaná los quehoy endia aprecianel ingenio y los donaires».Ademásdela mención,
de nuevo,deMarcial comopunto de contraste,creoquedos aspectosde estepárrafomerecen
ser señalados:por unaparte, el profundo conocimientode la literatura latina que el autor
demuestraal hacermención,comodepasada,del epigramaqueCésardedicóaTerencio; por
otra, el quede forma indirectamuestraaquí Crespoel conceptoqueen su épocasetenia de
‘epigrama’ Comopoemaingenioso.

De esteaspectome he ocupadoya enel trabajo«Catuloen lasPoesíasepigramata-
rias deR.J. de Crespo»,comunicaciónpresentadaal X CongresoNacionalde EstudiosClási-
cos, cuyasActasestánactualmenteenprensa.
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Y es a renglón seguidocuandose realizala primeraalabanzade Marcial
en detrimentode la figura de Catulo:

«Como quiera que sea,yo hallo masjugo y mas sustanciaen
Marcial paraun siglo, en queno se alimentaá los hombresespiri-
tuososconla dicción rotunda,numerosa,oratoriay enjoyada,ni con
la galanteríay el cortesanismo.A mi cuentaCatulo se asemejaá una
muchachade esas,que seenguirnaldan,quecantan,quepopan,que
acarician;Marcial emperoes un filósofo ya entradoen dias y lleno
de idolillos el corazon,queno se ahítade golosinas,que no se paga
de bujeríasy dijes, queva en posno de lasflores delasplantas,sinó
de sus sucosy susmeollos. Catulo es gracioso,perosin festividad:
Marcial no embelesa,quehacereir» (PP. 15-16).

La confrontaciónentreel veronésy el bilbilitano sirvea Crespode pun-
to de transiciónparacomenzara prestaratencióna Marcial, pero serámoti-
vo recurrenteal quevolverá en diversasocasiones,de tal maneraque aca-
ba convirtiéndose a mi entender—en líneamaestraparala presentación
del poetade Bílbilis. Creo que contal confrontaciónmantieneCrespoviva
unapolémicaentabladasiglos atráspor los humanistasy que enfrentabaa
los defensoresdel lepos catuliano con los admiradoresde la argutia de
Marcial’2; pero estaquerella,planteadaen principio en términos literarios
sobrela naturalezay carácterdel epigrama,se tiñe de espíritu nacionalista
de tal maneraque, comovamosa ver, la discusiónse planteamásbienen
términosdepatriotismo’3. Así, dirá Crespoa continuación:«Los críticosde

2 El casomásconocidoy emblemáticode estapolémicalo protagonizóAndrésNava-
geroquientodos los añosquemabaal menosun volumende los Epigramasde Marcial para
honrarasi los manesde Catulo; aunquela tradicióncuentalo mismo tambiénsobre Mureto,
editor de Catulo(Venecia,1562)y defensoren el prólogodc la citadaedición de la primacía
del veronéssobreel bilbilitano. Cfi. Nowicki, oc, pp. 57-60y n. 91; además,parael pasaje
concretode Mureto, véaseM. MenéndezPelayo,oc.,vol. II, p. 99, n. 2.

~ De otro modo,estetipo deenfrentamientodetintes nacionalistasentre ‘españoles’e
‘italianos’ eraya tambiénañejo(cf los testimoniospresentadosporA. GómezMoreno en eí
capitulo«Autorespatrios,antiguosy modernos»de su Españay la Italia de los humanistas.
Primerosecos,Madrid 1994,pp. 13 1-152); aunqueesevidentequela polémicaseplanteaaho-
raenotro sentido,puesCrespono hade discutirsobrela condicióndeespañoldc Marcial con
ningún Petrarca—quien se la negabaa Lucano y Séneca—,sino que simplementeha de
defenderla primacía en el géneroepigramáticode un español(Marcial) sobre un italiano
(Catulo).
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allá de los Alpesno dirán quees de masprecio lo buenoquetiene Marcial;
mas¿áquién preocupanlas relacionesde paisanage,á ellos ó ámí?» (p.
16). Comoya señaléal tratarsobreCatuloen lasPoesíasepigramatarias14,
Crespoestásiguiendoaquí de cercalas ideasvertidaspor el jesuitavalen-
cianoTomásSerranoen la obra titulada Superjudicio Hieronyrni Tirabos-
chi de M. Valerio Martiale... et allis argenteaeaetatis Hispanis ad Cíe-
mentinuin VannetiuniEpistolaeduae(Ferrara,1776),en la que se realizaba
unaalabanzade Marcial comparándoloconCatulo,alpuntoque,comodice
M. MenéndezPelayo«el E Serrano,movido de su aficción a este último
(sc. Marcial) y de su fervor patrióticopor Ja gloria del poetaespañol,llega
aexcusarlehastasus obscenidades,al pasoqueno encuentradisculpapara
las de Catulo»’5.

En estecasoJa alabanzase tornaen una defensaplanteadacasi como
unacausajudicial, probablementedebido a la formaciónjuridica del autor.
El primer argumentoen el que se apoya la defensalo toma Crespode la
Romaantigua,remontándosea lapropiacontemporaneidaddel poetade Bil-
bilis, famosoen vida, y es presentadocomocontrapuntoa la opiniónde «los
críticosde allá de los Alpes»que estimabanmása Catulo:

«¿Pensabaasí Roma,cuyasdelicias era cuandovivía? ¿No
agradóá Tito y Domicíano,ambospoetasy oradores?¿No fué
poetapopularen el rigor de la palabra?Alabáronlelos nobles,
estimáronlelos pJebeyos,y susdonosaspoesíasfueronel regoci-
jo de los palacios,de la corte, del foro, del teatro,del circo, de
las tiendas,de las tabernas,de los bañosy aun de los templos.»
(p. 16).

Trasesteplanteamientogeneral,el defensor‘llama al estrado’a eminen-
tes teóricosy escritoresposteriores;el fondo de la discusiónsigue siendo el
enfrentamientoentreCatulo y Marcial, de tal maneraque se realizaprevia-
menteunarecusatiodel testimoniode autoresespañoles,forzosay necesaria
paradar al discursosensaciónde objetividad16:

“‘ Cf n. 11.
‘~ Cf M. MenéndezPelayo,oc., vol. II, pp. 93-98para los textosde Serranoque nos

interesan.
6 Con habilidadsesirveCrespoparacriticar aCatulodelmismoargumento,peroutili-

zadoexactamenteala inversa,puespresentael testimonionegativosobreCatulode J.C.Esca-
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«No haré mención de los elogios de los Vives, los Marianas,
los Iriartes y otros célebresliteratos españoles:la causaes buena,
y no quiero complicarlacon votos recusables,aunquede mucho
peso.Vamos,pues,á otrossin mezcladel interésde compatriotas»
(p. 17).

Establecidala restricciónde no presentartestigossospechososde par-
cialidad, el primer testimonioconvocadoseráel de Plinio el Jovencon el
bien conocidojuicio que este autorhizo al enterarsede la muertedel poe-
ta aragonés:«A juicio de Plinio el jóven, que lo tenía, fué ingenioso,agu-
do, demuchasal y hiel enescribir, y de no menoscandor»,palabrasquese
correspondencasi literalmentecon lo dicho por Plinio (Ep. III 23). Son lla-
madosdespuésa declarartestigoscomo Erasmo(«A dicho de Erasmo,se
acercaá Ovidio en la facilidad, y es de concederlealgunaparte en la glo-
ria de Ciceron»),Pontano(«ParaPontano,hayen él sal,hayagudezapor lo
mas,haydiccion propiay embelesadora,hay sentenciasraras,y hay lo que
muevela risa y deleita»),Policiano(paraquien «no sólo es el poetade los
epigramaspor excelencia,sinó gloria de la toga romana»),Turnebo («De
poetadonosísimole aplica el dictado Turnebo»), Popeblound(que «se
maravillade su ingenio y singularurbanismoo aticismo)»,Rollin («opina
que su leccion aprovechapara civilizar el ingenio y las costumbres»),
Miguel Verino («califica de hermosísismossus versos»), Justo Lipsio
(«deseabaparael honor de las letrasque se hicieseuna escogidacoleccion
de los buenos epigramasde Marcial, que no son los menos»);Radero
(segúnel cual «por él la musalatina en nada cede á la griega, y antesla
aventaja»)y Orocio (que «aconsejaá los epigramatistasque lo lean é imi-
ten); se hacemencióndespués,sin aducir susjuicios, de otros estudiosos
como Marco Antonio Casanova,Domicio Calderino, PomponioLeto y
Nicolás Perotto,«el cual en elocuencia,agudeza,abundancia,dulzuray sal
le da la palmasobrecuantosescribieronantesy despuésdél»(p. 18). Final-
mente, se cierra este turno de declaracionesde la defensacon otros testi-
moniosde renombreparaterminarvolviendo,de nuevo,ala recurrentecon-
frontación con Catulo:

ligero, subrayandoprecisamenteel hechode que el humanistafuera coterráneodelpoetavero-
nes: «Y no sin razóndijo Julio CésarEscalígero,italiano también,y de masá mas varones
comoCatulo: ‘Hay enél muchascosastorpes,dequenos corremos;muchalánguidas,deque
sele compadece;muchasviolentas,quecausanpesar’»(p. 13).
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«Concluyamos:JoséEscalígeroleestiméen tantoquetradujoen
griegosusmejoresepigramas.A juzgarcon él, se dirá quemuchos
son divinos,el lenguajecastizo,deleitosísimoel objeto, los versos
numerosos,llenos, cándidosy muy excelentes.En sentirde Briecio
esmodelo ejemplarísimo;y ni siquierahay unanación culta, donde
no se le traduzca,no se le alabe,y no se le imite. Vé aquí críticos,
queno son españoles,y gustanmucho de Marcial: ¿sedice mas,ni
tantode Catulo?».

Trasestealardede erudición,continúaCresposuargumentaciónconotra
ingeniosaestrategiapara seguirdandoaparienciade objetividad, a saber,
reconocerlos defectosde su defendido:

«No hay queindicarmequeabundade pensamientosalambica-
dos, falsosy fríos: sé de su muchaprofanidad;no olvido quese com-
placeen jugarcon el vocablo...;cuentoconquesusagudezasno son
siempreurbanas,ni jocundas,sinó como si dijésemoscabriolasde
espíritu;meduelode quegran copiade susepigramasestánescritas
a hurtode Apolo, de las Musasy de lasGracias»;

y tambiénen estepunto de su discursovuelve a la comparacióncon el de
Verona, llegandoincluso a ridiculizar la lenguade éste:

«Yono diré quesudicción seacatuliana,ni queabundede meli-
fluidad,ni quesiempreseami autor:porel contrariomuestramuchos
hilos de oro, cuandofalso, y cuandobajo de ley; massi diré queme
apasionanmaslas cosasde Marcial quelas palabrasde Catulo. Las
virtudesde aquelno consistenenel pipilahat, el in ¡adulo erudituli,
el vidrias noctes,el ostreosiororis, el adulta lacteubera, el tremuuí-
que lecti, el trw-a ponticulis adsuhtantis,el inredivivus,y tantas
otrasformulillas, epítetosy tintasde estetemple.»(pp. 20-21).

Por fin, inclusoen la conclusiónsobreestapolémicaCrespomuestrasu
habilidadcomodefensor,pueses entoncescuandoda cuentade la existen-
cia de unacorriente de admiradoresde Catulo en detrimentode Marcial,
pero de ellos mencionatan sólo los nombres—entrelos que se encuentran
Muretoo Tiraboschi—sin aducirsusjuicios conunaevidentedesproporción
entreeste tratamientoy el que habíadadoal presentara los defensoresdel
bilbilitano:
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«En conclusión:diré, sin la zozobrade quehayade retractarme
por serasíjusto, y sin agraviarlos manesdeCatulo, que,apesarde
la severacensurade PauloJovio, de Volaterrano,de Mureto, de Tira-
boschi,de Vannetí,del Barbadinho,de otros, el poetaaragonéspor
la muchedumbrede sus epigramas,por haberfijado la idea y las
reglasorgánicasdelIos,por susdichosya proverbiales,por sussen-
tencias,susdonosurasy sustintas, ora risueñas,ora cáusticas,es el
príncipede los epigramas»(p. 22).

Todavía conviene señalarantesde terminar este apartadoque incluso
unaspáginasmásadelanteperdonaráCrespoa Marcial sugrosería—al igual
quehabíahechoel jesuitaSerrano—,achacándolaa los tiemposen quevivió
Marcial:

«¡Plugieseá Dios que á los ojos castos les ffiese dado leerlo
siempresin rubor! ¡Ojaláque hubiesevivido en hadosmejores,quie-
ro decir, en el siglo de oro de la elocuenciaromana,ó á lo menos
estuvieseajenodc los resabiosdelmal gusto,ya añejoen los dias de
Marcial, quecausósu decaimiento!Entoncesseríacl dios de la poe-
sia epigramatical,y Aragón hubieradado al mundo un ornamento
dél... Y de hecho,ningunole ha sobrepujadohastael día,sin embar-
go susvicios.» (p. 24).

La idea que resaltécomo primera y principal de esta reflexión se repite
de nuevo ahora,en las palabrasfinales sobreel poetadc Bilbilis, de forma
categórica:Marcial, español—y de mása másaragonés,que diría cl propio
Crespo—,es cima del géneroepigramáticoy fue superioraCatulo y lospoe-
tas de laAntología Griega, no siendosuperadopor ninguno de los muchos
epigramatistasposteriores(franceses,españoles,italianos,portugueses,ingle-
ses,alemanesy holandeses),de’los queCrespohacea continuaciónun com-
pleto repaso,que va másalláde los límites de nuestrotema.

2. Traduccionese imitacionesde Marcial

Dadala alta consideraciónen que teníaCrespoaMarcial, no podíanfal-
tar en la antologíalas traduccionesde sus epigramas;son, con todo, menos
de las que cabríaesperar,puesde los 229 poemastraducidostan sólo 16 lo
son de Marcial: Specti25b (= RE. XX), Ep. 119 ( RE XXXI); III 8 Q RE.
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XXXVI); II, 58 (= RE. XLV); III 9 (~ RE. XLIX); VIII 19 ( RE. LI); II 20
(= RE. LXIII); V 43 (= RE. LXXV); XII 53 ( RE. XCVII); XII 73 & RE.
CXII); VII 98 (= RE. CXXIX); XI 67 (= RE. CLI); VII 83 (= RE. CLXVIII);
X 8 (= RE. CCVII); II 38 (= RE. CCXLIID; 110 (= RE. CCCXIV). Ahora
bien, creo queel hechode que Cresposeleccionetan escasonúmerode epi-
gramasdelbilbilitano hablaa favor dela variedady del ampliopanoramaque
se ofreceen las Poesíasepigramatarias.

Paraanalizarel tratamientodado a dichosepigramas,convieneteneren
cuentalapresentaciónqueel propio autorhacedesu labor:

«Vamosahoraá mis epigramas.Que unosson originales, obras
por lo generaldel momento,otros traduccionesmas ó menoslibres
óajustadas,y otrosimitaciones,lo echaráde ver quienlos lea, y haya
visto susfuentes....Dello haymasbienquecopiaspudierallamarlos
originales:tantohe variadolas ideas,losgiros,las palabras,el orden,
los pormenoresy las cosasaccesorias.Mas de una vez unanoción
muy sencilla,unaideaenprosa,uncuentecillomeaprovechóparaun
epigrama.»(p.49).

Parece,pues,que Crespodistinguetres niveles: poemasoriginales,tra-
ducciones—«mas6 menoslibres ó ajustadas»—e imitaciones,aunquese
diría que ni siquieraal autor le es fácil distinguir a vecesentre‘original’ e
‘imitación’ («Delioshay masbienquecopiaspudierallamarlosoriginales»),
ideaen la que insisteun pocomásadelante:

«Si lo hicieremejor ó lo echéá perder,júzgueseteniendoá la
vista los modelos:quizátraducidosmuchosdelios á las lenguas,de
las cualestomé los pensamientos,pudieranparecerno diferentes,
sínó originales»(p. 50).

Pesea esta indefinición,creo quees posibleestablecerun criterio de cla-
sificación si atendemosa los titulos que acompañana los poemas,puesen
ellos se señalae] nombre de] autor (si es e] caso, se dirá: «Anónimo grie-
go»,..)cuandose tratade unatraducción,o biense indicaclaramentequees
una«imitación», cuando—siempretras la traducciónde un epigrama—se
ofreceunarecreación.Finalmente,hay otros poemasde los queno se indica
la procedenciay quesuelenllevar, sin embargo,un título quesirve de dedica-
toñao de explicacióndel contenido;son estospoemaslos que,ami modo de
ver, hayqueconsiderar‘originales’,y de elfos me ocuparé,comounacatego-
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ría distinta,en otro apartado.En cuantoa los otros dos tipos de composicio-
nes,es de señalarqueen las consideradas‘traducciones’puedeconstatarsela
fidelidad al original endetallescomoel respetoa los nombrespropiosdados,
en este caso,por Marcial, mientrasqueen las consideradas‘imitaciones’
quebien podríanllamarse‘recreaciones’—se dan actualizacionesy cambios
denombresde los protagonistaso de los receptoresdel epigrama,siendoéste
un estadointermedioentrelas traduccionespurasy los poemasoriginales.

Examinadalaselecciónde lospoemasde Marcial,destacaantetodo lapre-
senciadominantede lascomposiciones‘burlescaso satíricas’, lo queesconse-
cuentecon la idea de epigramaque se teníacuandosepublicaron las Poesías

epigramatariasy a la que Crespose habíareferidoen el prólogo’7. Sin embar-
go, la primeracomposicióndel bilbilitano seleccionadaescapaa esatendencia,
puesen el epigramaXX se traducela piezamásfamosay de mayorperviven-
cia del Liber deSpectaculis,la XXV b18, bajo el título «Imitacióndel epigra-
ma antecedente».La singularidadde estetitulo nos obliga a detenernospor un
momentoen susignificadoy a dedicarla atencióna ese«epigramaanteceden-
te» del que, segúnCrespo,Marcial fue imitador No ha sidotareafácil la loca-
lizaciónde esteepigrama,quelleva por titulo «Sobrela aventurade Leandro»
y se atribuyea un «anónimogriego»;el único epigramade laAntologíaPala-
tina dedicadoal tema de Heroy Leandroes obrade Antípafrode Tesalónica
(VII 666)y en él se realizaladescripciónde un monumentofunerarioen el que
estabarepresentadala historia de losdos desventuradosamantes,conalusióna
elementoscomola torrede Heroo la lámparaqueserviade guíaa Leandro;la
presentaciónde estosdetallesy el tratamientodado al tema difiere totalmente
del epigramatraducidoporCrespode la siguientemanera:

Leandro,queen el mar nada,
Dice alasondas:¡Piedad!
Que tome tierra dejad,
Y ahogadmeá la tornada.

Sinembargocreoquehe podido localizarel original del queCresporea-
liza la traduccióny establecerla fuente de la que lo tomó. Paraello me ha

“ Cf lo dicho ennota 10, y otras frasesdeCrespoya mencionadascomo,porejemplo:
«Catuloesgracioso,perosin festividad:Marcial no embelesa,quehacereir».

‘~ Cf E Moya del Baño, El tema de Heroy Leandro en la literatura española,Murcia
1966 y y Cristóbal,aa,passim.
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servido de pista un párrafodel prólogo de las Poesíasepigramatariasen el
queCrespoal tratarcon durezasobrela Antologíagriega decía:

«Al decir de Laharpe,un poetafrancésmuy conocidoen el
mundopoéticotradujo losúnicos epigramas,quellenanla idea que
hoy tenemosde estaclasedepoesía.Ellos no sonmasde cinco: y de
aquelpoetainsinúael crítico, de quienhablo,quesabíacogerla flor
de cadaobjeto» (p. II).

Y es el casoqueen la insustituibleobrade J. Hutton Tibe GreekAntho-
logy in France and in tibe Latin Writers of tibe Netherlandsto tibe Year
180019he podidoencontrarla cita exactade J.F. La Harpe(1739-1803),de
la que las palabrasde Cresposon fiel traduccióny en la quese nos revela
la identidaddel ‘poeta francésmuy conocido’ queno es otro que E A. de
Voltaire: «Voltaire, qui savait cueillir si habilementla fleur de chaque
object,a traduit les seulesqul remplissentl’idée que nous avonsde cette
espécede poésie».OfrecíaLa Harpe a continuaciónlas traducciónesde
Voltaire de cincoepigramasde laAntología Griega (IX 72, VI 1, XVI 168,
XVI 129, V 74), incluyendoademásel epigramasobreLeandroasi tradu-
cido:

SUR LÉANDRE, QUI NAOEAIT vERs LA TOUR D’HÉRO

PENDANT UNE TEMPÉTE

(Épigram¡neimitéedepuispar Marija!)

Léandre,conduit par l’Amour,
En nageant,disait aux orages:
Laissez-moigagnerles rivages,
Ne menoyezqu’á mon retour.

Pareceevidente,pues,queCrespoconocíay seguíadirectamentelo dicho
por La Harpeen suLycéeou Cours deLittérature20,que se habíaconvertido
en el manualde literaturade usocorrienteen Franciay de quiense fla come-
tiendoel error de ofrecercomode laAntología Griega un epigramaqueno lo

~‘ NuevaYork 1946, pp. 569-570.
20 Publicadoenseisvolúmenesentre 1799y 1805y quefue editadomúltiplesvecesen

la primeramitad dels.XIX.
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es21.Es ésteun pequeñodetalledel quecabeextraera suvez algunasconclu-
siones,unasde caráctermásgeneraly otrasquese refieren en concretoa esta
eleccióndel epigramadel Liber deSpectaCulis:antetodo, y comocabíaespe-
rar, que la erudicióny culturade Crespose nutre en cl ambienteafrancesado
de su época;por otra parte,quees muchala variedadde fuentesqueCrespo
utiliza —como no podíaser de otra maneraante la enormecantidadde epi-
gramasy autoresquetraduce—y quesumétodode trabajo, al menosen cste
caso, no le llevabaa comprobarpersonalmentelos originalesde tal manera
queahorahatraducidodirectamentedel francés.Se explica,además,la inclu-
sión de un epigramade Marcial ‘no burlesco’,puesCrespolo ofrece concl ya
mencionadotítulo de «Imitacióndel epigramaantecedente»en un intentoloa-
ble de presentarun ‘modelo’ y sus variaciones22.Finalmente,se puedeesta-
blecerque la traducciónde Crespode Liber de SpeetulisXXVb no obcdcce,
por así decirlo, a la línea seguidaen la literaturaespañolade traduccionese
ímitacioneshechasde estacomposicióndesdela primerarecreacióndeGarci-
laso,sino queestatraducción-recreaciónse realiza ‘desdefuera’, por influen-
cia de una obrafrancesa,y que sólo es elegidasecundariamentecomo coni-
plementoa otra composiciónque se creíasu modelo.

Veámosya la traducciónde Crespo:

MARCIAL
Imitación del epigramaprecedente

Paraver ála dulceHero
Leandroel enamorado
Las aguaspasabaá nado,
y oprimido del mar fiero,

Voz esqueasi habló en voz suelta
De las ondasal convoy:
Perdonadmemientrasvoy,
Y sumergidmeá la vuelta.

21 La confusiónenúltimo casoes imputablea Voltaire y es cuestiónno resueltaestable-

cerqué le llevó aella; cf J. Hutton, oc.,p. 541, n. 35 y 542. Porotraparte,la erróneaatribu-
clon de un epigramase daen otrasocasionesen las Poesíasepigramatarias(por ejemploel
epigramaXXIV se presentacomo«Anónimo latino» cuandoes obrade Marulo).

22 Cosa quehaceCrespootrasvecescomo, por ejemplo,al presentarotro epigramade
la Antología Griega (XI 237) deDemódoco,y ofreceracontinuaciónla imitación de La Mar-
tiniére.
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Siguiendola distinciónhechaporel propioautorentre«traduccionesmás
o menoslibres y ajustadas»,la comparacióncon el texto latino:

Cum peteretdulcesaudaxLeandrosamores
etfessustumidis iam premereturaquis,

sic miserinstantesadfa¡usdicitur undas:
«Parcitedum propero, mergitecumredeo»

invita a consideraréstacomounatraducciónmásbienlibre, puesya desdeel
primer verso se introduce un elemento contextual-explicativo,cual es el
nombrede Hero sustituyendoel poético plural amoresdel original; por otra
parteestasustituciónpareceestarligadade algunamaneraconunanotaa pie
depáginaqueacompañabaal titulo «Sobrela aventuradeLeandro»del epi-
grama‘griego’: «Ahogósepasandoánadoel marparair aver áHerosuama-
da»; en uno y otro casopareceque el traductorcree necesariala exégesis
sobreel contenidodel episodio,cuandoson muy escasoslos poemasacom-
pañadosde comentario.Por otra parte,es éstala únicaadiciónhechaal ori-
ginal latino, puesCrespoutiliza másbienelprocedimientode la supresiónde
tal maneraqueprescindeprácticamentede los adjetivos(audax,fessus,miser
no se traducen)y traducelibremente secuenciascomo tumidis iam premere-
mr aquispor «oprimido del mar fiero», instantes...undaspor «de las ondas
al convoy»—¡quégrantributo pagadoa la rima!—o sic...adfatusdicitur por
«Voz es queasí hablóen voz suelta»;contodo y pesea la libertadmostrada,
sí pareceque Cresposigue el original latino, tal y comolo revelala traduc-
ción de dicitur por «voz es que»23,siendotambiéndigno de señalarque se
mantienefielmentela estructurabipartitaoriginaria.

Hechaesta excepcióntemática,los demásepigramaspertenecen,como
ya señalé,a la categoriageneralde ‘epigramasburlescoso satiricos’, dignos
representantesde «lasvirtudesepigramatarias,queenamorany embelesaná
los quehoy en dia aprecianel ingenio y los donaires»,por usar las palabras
de Crespo;quedan,pues,fuerade la selecciónlos epigramas‘serios’ —epi-
tafios, de adulación,‘filosóficos’,.—, pero tambiénlos másgroseros,mos-
trándoseel traductormesuradoy convencional.Por otra parte, el orden de

23 Garcilaso,porejemplo,ensu recreaciónamplificadaprescindíadeldicitur «quesitua-

ba ensegundoplano la exposición»(cf Vi Cristóbal,a.c., Pp. 155 y ss.), al igual queocurre
conotrasrecreaciones;ya hemosseñaladoqueestatraduccióndeCresposigueotravíadeper-
vivencia deesteepigrama.
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presentaciónno parecerespondera ningún criterio previo, puessi observa-
mos las correlacionesofrecidassupra24, las traduccionesde Marcial se van
intercalandoa lo largo de toda la obra sin seguirel orden original de los
libros y epigramaslatinosy no se atiendetampocoa su contenido.

Resulta innecesarlo,a mi entender,comentartodas y cadauna de las
traducciones,por lo quetan sólopresentaréalgunasquesirvan de ejemplodc
las diversasformascon que Crespotraducea Marcial: en traducciónajusta-
da, libre o en recreación.

Comoejemplodetraducciónajustadapuedeservirnosla del epigramade
Marcial 1, 19 ( RE. XXXI):

Si meminí,fuerant tibí quattuor Aelia, cIentes:

expulituna cIrios tussiset una cIrios.
1am securapotestotis tussire diehus:

nil istie quodagat lerlia tussishabet,

bienconocidoy que gozabade recreacioneshechaspor autorestan insignes
comoQuevedo25;ésta es la versión de Crespo:

Á lo quemeacuerdo,fueron
Tus dientescuatro,Elia: dos

Llevó consigounatos,
Y áotra los otros cayeron.

Desdehoy puedesya toser
Sin cuidadoy descansada;
Puesla tos terceranada
Tiene en tu bocaquehacer,

en la que tan sólo se dan dos ampliacionesde sentido: el término securase
resuelveen dos conceptoscomplementarios:«sin cuidadoy descansada»,y
el condensadoel unaduos seconvierteen «y áotra los otros cayeron»,man-

24 Cf p. 248-249.
25 Cf A. MartínezArancón,Marcial y Quevedo,Madrid 1975,Pp. 132-133:«Si bien

me acuerdo,unatos,! de cuatro dientes quehalló! en ti, los dos se llevó! y otra se llevó
otros dos.! Toseya con penapoca,! bien puedes,Lucia, toser,! queya no tiene quéhacer!
terceratos en tu boca.»; nótesecómoel cambio y actualizacióndel nombre de la destina-
taria es la diferenciafundamentalque convierteaéstaenunarecreaciónfrentea la traduc-
ción de Crespo.
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teniéndosepor lo demásel nombrelatino de la destinatariay distribuyendo
las dospartesdel epigramaen sendasredondillas.

En la mayoria de sus traduccionespareceCresporealizarun verdadero
esfuerzopormantenerla condensacióny brevedadoriginales26;tal es el caso
deEp. VIII, 19:

Pauperuideri Cinna uult; et asípauper

traducido(RE. LI) en lamásbreve delas estrofasposibles,elpareadode arte
menor:

Pobrequiereparecer
Cina, y es pobreá mi ver

El méritoy el logro conseguidoquedamáspatentesi comparamosla tra-
duccióndeotro epigramade un sólo verso(Ep. VII, 98: Omnia, Castor emis:
sicflet ut omnia vendas RE. CXXIX):

En comprarCastor,no haymodo:
Puesél lo venderátodo.

conla realizadapor 1 de Iriarte:

Todosin reglani modo
compras,Cástor.A estepaso
llegarápor fin el caso
devenderlotambiéntodo,

y conla recreaciónde Quevedo:

JuanBautista,por las tiendas
comprascuantovesvender,
y así vendráa suceder
quedespuéstodo lo vendas.

26 De dicho esfijerzopresume,porejemplo,al traducirel carmen 3 de Catulo, puesen

notaa pie de páginadice: «Vé aquíun ensayode versiónconcisa,cual hastaahorano se ha
hechoencastellano,ni enotralenguaviva. La cantinelade Catulo estáendiez y ocho versos
endecasiiabos,y ía traducciónenotrostantosdesietesilabas.»
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En algunasocasionesse ofrecedoble versión de un mismo epigrama,al
igual quese hacíaen las coleccionesy antologíashumanistas,y unade estas
doblesversionespermiteobservarel procesodecondensaciónal queCrespo
sometea susversiones;es el casodel epigramaXII, 53:

Crine ruber níger ore, breuispecIe,lumine laesus
rem tnagnampraestas,Zoile, si bonuses,

quees presentadoasí en las Poesíasepígramatarias:

XCVII. MARCIAL

Pelo rojo, negracara,
piechico, y tuertotambién:
así,Zoylo, escosarara
si tú ereshombrede bien.

DE OTROMODO:

¿Rojo,negro,chico y tuerto?
Cosamalaerespor cierto.

Por unavez, la recreaciónresultamás concisaqueel original, al recoger
Crespoen la segundaevrsión sólo los adjetivos del texto, logrando un efec-
tista totum revolutum rápidoy confuso,que mantieney subrayael contenido
original.

En otro sentido,es buenamuestradel aprovechamientodel texto latino y
de su adecuacióna los recursosde versificacióncastellanael epigramaVII,

83 de Marcial:

Fu/rape/astonsor dum circuil orn Lupercí
expingitquegenas, a/lera barba subit

El nombredel barberoEutrapeloes utilizado para la rima con el término
«pelo»plenamenteadecuadoal contexto(RE. CLXVIII):

Cuandoel barberoEutrapelo
La barbaá Lupercio arrasa,
No bien él un lado pasa
Quehayen el otro pelo.
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Junto a estastraduccionesmás o menos acertadasy ajustadas,hay un

casosorprendenteen que la traducciónde Crespo se convierteen sinrazón;
es la versiónde uno de los dísticosmás ‘antológicos’ de Marcial (Y 43):

Thaisbabelnigros, niueosLaecaniadeníes.
Quaerallo esí?Emplos haecbabel, lila suos.

traducidoporCrespoen la composiciónLXXV de sucoleccióndela siguien-
te manera:

Tais dientesrenegridos
tiene,aunqueniñaes hermosa;
Lecania,vieja enfadosa,
apar de marfil bruñidos.

Me direis: ¿dequé proviene?
No hayquehacerlos admirados:
los de Tais soncomprados,
Lecanialos suyostiene.

Comopuedecomprobarse,la primeraestrofase convierteprácticamente
en unarecreaciónamplificadaqueofreceprecisionessobrelas protagonistas
(Tais = «niñahermosa»,Lecania= «viejaenfadosa»)no presentesen el ori-
ginal; en estepunto,resultacurioso que Cresporealiza aquí una interpreta-
ción del texto latino coincidentecon la hechatiempoántespor Quevedo:

Tienelos dientesde nieve
sobrecincuentaañosAna;
tiénelosmás negrosJuana
y aúnno ha entradoen dicienueve..27;

no es posible,desdeluego,establecerunaclararelaciónde dependenciaentre
la traducciónde Crespoy la imitación de Quevedo,peroresultasignificati-
vo, si observamoslas equivalenciasmétricasnormalmenteutilizadas(un ver-
so= un pareado;un dístico= unaredondilla),queen estecasola ampliación
seanotablementemayordándosela mismacorrespondenciausadapor Que-
vedo de una redondilla para un verso; probablementeCrespo,hombre de
tantaslecturas,conocíala imitación de Quevedoy éstade algunamanerale

27 Cf A. Martínez Arancón,oc.,p. 65.
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habria influido indirectamentey de forma lejanapara laprimerapartede su
traducción.En la segundaestrofa,sin embargo,se tergiversay malinterpreta
el texto latino de forma dificilmente justificable, haciendoque los dientes
renegridosde Tais, la niña hermosa,seanprecisamentelos comprados(!). A

mí entendertal equivocaciónsólo sepuedeentendercomo fruto de una rápi-
da lectura que llevó al traductora ver un simpleparalelismoentreel primer
versoy el segundocon correspondenciaentrenígros-eniplos,nineos-suos,y
a no prestaratencióna la distribuciónmarcadapor lospronombreshaec/i//a;
a su vez, creo que estetremendofallo muestraque,por más que su lectura
fuera apresuraday errónea,Cresporealizó estatraducción directamentedel
original latino, siendoel fallo imputable sólo a él y no a unatraducciónante-
rior quepudieraconocer

Paraterminarestapresentaciónde las traducciones‘puras’, convienepre-
sentarla versión del epigramaII, 58:

Pexaluspulchre ría’es mcci, Zoile, Iríla.
Suníhaec Iríla quicIem, Zoile, secImcci suní.

como ejemplo de traducciónmuy libre:

XLv. MARCIAL

Si; digo que vasde gala,
Zoylo, contu capanueva;
Perova mejor quienlleva
La suya,aunqueseamala.

De no ser por su atribucióna Marcial y la aparicióndel nombrepropio
resultaríadifleil identificar el original, aunquese mantengael juego de la
dobleoposiciónimplícita: ‘[vestido] nuevo/usadoy ajeno/propio’,y el ataque
al destinatariopor ir de prestado.Por lo demás,son tantos los cambiosfren-
tc al texto latino (desapareceel despreciode Zoilo querepresentael rides no
traducido, la segundapartese tiñe de un tono sentenciosono existenteen el
original) que estatraducciónestábien cercade las composicionesqueCres-
po considera«imitaciones»y queen ocasionesse ofrecenjunto a la traduc-
ción de un epigrama;así,el Sp. X, 8:

NuberePau/acupil nobís,egocIucerePau/am
no/o: anus esA Ve//em, sí magisesselanus.
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espresentadode la siguientemanera:

ccvíí. MARCIAL

Casarconmigoquisiera
Paula,y yo no entroen casar
porquees vieja: si másfuera,
ni aúnmeocurriríadudar.

Imílación

Juanatieneañossesenta,
—Pero es rica! —No hay quehablarme:
No tardaríaen casarme
Con ella a tenernoventa.

01ra

Repmebasmi casamiento
conla rica Inéspor chocha:
¡Necio! ¿Quiénesoreprocha?
Yo queno es másvieja siento.

YOtra:

Rica es,pero vieja Estrella:
a sermás,me unieraa ella.

Comopuedecomprobarse,las tres imitacionesmuestranunascaracterís-
ticas muy similaresal epigramadedicadoa Zoilo, respetandola ideabásica
pero abandonandolos recursosutilizadosen el epigramalatino.

El último paso,que nos llevará en el apartadosiguientea tratar de la
influenciade Marcial en las composicionesdel propio Crespo,lo constituye
la sucesiónde dos epigramas(RE. CXII y CXIII), el primero traducciónde
Ep. XII 73:

Heredemtibi me,Catulle, dicis.
Non credam,nísí legero, Catulle.

y el segundocreaciónoriginal, si atendemosa la convencionalmanerade
presentación:
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CXII. MARCIAL

Á Catulo:

Tu herederodicessoy:
Sin leerlo, té no doy

cx iii.

¿Conqué he desertu heredero?
Pueseso es lo queyo quiero.

La proximidadde estosdos epigramasparecedeliberadamentedispuesta
y serclaramuestrade la influencia del poetade Bilbilis28; a su vez, estecaso
permiteapreciar—como en pocasocasiones—el procesode génesisde una
composiciónsobre otra anterior: se parte del contexto planteadoen el epi-
gramalatino (la promesade unaherencia),y del mismopunto de vistautili-
zadopor Marcial (el posibleherederose dirige a subenefactor,expresándole
suopinión); peroasí como enel modeloseincide en la incredulidaddel here-
dero,en el nuevo epigramala idea final lo haceen la complacenciay en el
conformismo interesado29.No hay aquí ya la actualizaciónde nombresy
amplificación de situacionessobre una misma idea que caracterizaa las
recreacioneso imitaciones,sino que se introduceun nuevoconceptoque da
lugara unanuevacomposición.

Es evidenteque en todassustraducciones,aún en las más «ajustadas»,
operaCrespo con cierta libertad exigida por las imposicionesdel verso; él
mismo es conscientey lo justifica diciendo: «¿Y quéimporta no traducirá la
letra, si semejorael original?En estapartepiensoqueasí seobrabien: ganá-
ramos muchosi á cadatraducciónde versoá versopudiéramosdar el título
de la be//a infiel que entreliteratos francesessedió á la versión de Luciano
hechapor Ablancourt».Las altasmiras aquíplanteadasno fueronplenamen-
te logradas,aunqueestastraducciones,no demasiadobellas pero tampoco

25 Es deseñalar,por otraparte,quenosencontramoscon un magníficoejemplode tra-

duccióncondensada,dc tal maneraqueen ella seelimina incluso eí nombredel destinatario,
dos vecesnotadoen el epigramalatino y que sólo se señalaen el título castellano;conello
lograCrespola equivalenciamétricamásreducida:verterun dístico latino en un pareadode
heptasílabos,utilizado en otrasocasionespara los epigramasde un solo verso.

2$) Unas composicionesmásadelante,en la CLI, se presentala traduccióndc Marcial,
XI, 67, quetratatambiénsobreunaherenciavenideracon un final másacordeconel delepi-
gramacastellano:«Don de ti en vida no veo,! Á darenmuerteestáspronto: ! Pues,Marón, si
no erestonto,! Ya entiendeslo quedeseo.»
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demasiadoinfieles, representanun singularesíberzopor recuperaren verso
castellanoa Marcial en el siglo XIX en la sendailustre de las traducciones
hechasel siglo anteriorpor Juande Iriarte30.

4. Infuenciade Marcial en los epigramasoriginalesde Crespo

La labor creadoradeCrespoquedaen ciertamaneraenmascaraday en un
segundoplanoentrelosmuchosepigramasqueelautor traducede otros auto-
res31, y, al sertantaslas lecturasy traduccioneshechasde epigramatistasante-
riores,resultadificil rastrearunapresenciao influenciaconcreta,puesmuchos
ofrecencomunidadde temasy coincidenen ofrecerunaestructurabipartitay
un rasgode agudezafinal. Detrásde lamayoriade ellosestánaturalmentela
influenciade Marcial quiencreó o, cuandomenos,generalizóesta forma de
epigrama.Perose da elcasode queen ciertascomposicionesoriginalesen las
quecabríapensaren esapresenciageneraldel bilbilitano, es posible estable-
cer una influenciaconcretade algunosepigramasde laAntologíaGriega. Las
Poesíasepigramalarias,enestesentido,sontambiénunaobraúnicaen la que
se recogenprácticamentetodas las fuentesposiblesque puedeninfluir en un
escritorde epigramasy quepermite,a suvez, confirmar graciasa los epigra-
mastraducidospor Crespocuál le ha servidode inspiración concreta.

Buen ejemplo de esto creo que es el siguiente epigramade Crespo
(CXXI):

A un malpreceptor¿pedagogo

¡Qué! ¿Anhelashagafortuna
Tu alumno,y merezcaaprecio?
No le desleccionalguna:
Así nuncaseránecio;

~ De hecho,el conocidoepigramade1. deIriarte: «A la abejasemejante,/paraque cau-
se placer,!el epigramaha de ser,!pequeño,dulce y punzante»encabezalas Poesíasepigra-
malarias y a él se referirá Crespo:«yo piensoporconclusiónque las reglas y méritos de un
buenepigramaestánresumidosen los versosdeIriarte, quevan porepígrafedeestaobra»(p.
44). Además,comovimos, Crespoincluía aIriarteentrelos ilustres escritoresespañolescuyo
testimoniono iba a utilizar parasu defensade Marcial («No harémenciónde los elogios de
los Vives, los Mañanas,los Iriartes y otros célebresliteratosespañoles»).

~‘ Véaselo dicho supra, p. 241 y n. 5.
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en principio podríamosconsiderarquesu temáticaes comúnconalgunosepi-
gramasdel bilbilitano contralos pedagogosy la institución escolar,y sobre
todocon Ep. Y 56, dondeMarcial aconsejaaLupo quesu hijo evite las lec-
cionesde todos los profesoresde gramáticay retórica;peroocurre que en el
epigramainmediatamenteanterior,el CXX, Crespotraduceen recreaciónuno
de Amiano (AR XI, 152):

¿Quieres,Luis, que en hazy en paz
de retóricosentienda
Mucho mas tu hijo? Pueshaz
Quesusdoctrinasno aprenda;

pareceque,como ocurríacon el último epigramavisto en el apartadoante-
rior, el propio autornos dala clave de su inspiración.Y lo mismo ocurrecon
varios epigramascontramédicos,puesMarcial dedicaal tema,por ejemplo,
el Y 9 y VIII 74, pero Crespono traduceningunode éstosy sí algunosde la
Antología Griega, o con los dedicadosa los de larganariz, de los que tradu-
ce uno de Teodoro(AP XI, 198), otro de Amiano (AP Xl, 268) y otro de
Luciano(A.!? Xl, 405), peroningunode Marcial.

Con todo, hay —comono podíasermenos—diversascomposicionesori-
ginalesen las queesposiblesuponerunainfluenciadirectadel poetade Bíl-
bilis, bien seapor el entornoen queestáncolocadasen las Poesíasepígra-
matarías, bien seaporque ofrecen, tratandode un tema común, motivos
concretossimilares.De ejemplo del primer casopuedenservirnosdos com-
posicionescon temade crítica literaria, la XLVII:

¿Conque por vivir oscuro
No imprimes tus obras,Blas?
Publícalasy es seguro
Queno se hablede ti más,

y la L, quelleva por título De un plagiario hastade erratas:

Porplagios es inmortal,
Porquesu copiarlo inventa:
Quiencopiayerros de imprenta,
¿Noes plagiariooriginal?,
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con un logradooxymoron,por otra parte,entre«plagio/original».Las dos se
encuentranpróximasa la traducciónde uno de los más famososepigramas
del poetade Bílbilis (Ep. III, 9):

Versículosin me narraturscríbereCínna.
Non scribit, cuius cartnina nemolegil,

siendoéstala razón,junto con la comunidadde temas,queinvita apensaren
unaligera influencia.

Ligeratambién,peroseflalablees la huellaquepuedeencontrarseenPoe-
sías epigramatariasCCCX:

De un casamiento.

El pícaro,y ella infiel:

¿Quienpierde?Ni ella, ni él
dondeesposibleestablecercierta semejanzaen el planteamientoy temacon
Marcial, Ep. VIII, 35:

Cumsitis símilesparesqueuita,
morpessíma,pessimusmaritus,
míror nonbeneconven¡re vobis.

Pasandoya a influenciasmástangiblesy menossutiles,me parececlara
la relaciónentreMarcial,Ep. VI, 1932:

Non de ui nequecaedenecueneno,
sedlis estmi/ii de tribus capellis:
ulciníquerorhasabessefut-to.
Hoc íudexsibípostulalprobare:
tu CannaMíthridaticumquebellum
etpenuria Punicifuronis
el SullasManosqueMuciosque

32 BienparecidoaéstedeMarcial esun epigramadeLucilio (APXI, 141),peroqueno

estraducidoporCrespo;estoy la coincidenciademotivosconcretos(sehabladel robodeuna
cabraen Marcial y en Crespo,mientrasqueenLucilio del deun cochinillo, un buey y una
cabra)permite descartarla influenciadirectadel autorgriego.
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magnauocesonasmanuquetota.
1am dic Postume,de tribus cape/lis,

y la composiciónCXIV de PoesíasEpigramatarias:

¡Qué abogadoes don Abdon!
¡Qué elocuente!¡Y quémemoria!
El sabemúsica,historia,
Mitología y blason.

Sobreel robo de unacabra
Citó á Cay, Taso, Enio, Lobo:
Y al fin, ¿quédijo del robo?
Ni siquieraunapalabra.

Hay comunidaden el tema de fondo: un juicio, y en su causa,con el
motivo concretodel robo de una(-s) cabra(-s),y tambiénen el contenidodel
alegatodel abogado,que en uno y otro casose remontacon inútil erudición
al pasadosinatendera la modestacausadel litigio, de tal maneraqueel poe-
ma castellanoestá muy cerca de poder ser consideradocomo una simple
recreacton.

Finalmente, es posiblenotar una doble influencia de dos epigramasdel
autorde Bílbilis en un epigramaoriginal de Crespo(RE. CCLXV):

A Ana chochaBlas festeja:
¡Vaya, queno es tonto Blas!
Mas la sordahacela vieja:
¡BuenDios! Puessabeella mas.

Se da enestacomposiciónun fenómeno,por así decirlo, de ‘contamina-
ción’: por unaparte,tratael tema de «querercasarsecon unavieja»,presen-
te, por ejemplo, en el epigramaX, 8 dc Marcial, que hemosvisto que Cres-
PO traducíaen sucomposiciónCCVII y al quedebíateneresteautorespecial
aprecio,ya que de él ofrecía ademástres imitaciones;por otra, la estructura
y el movimientode ideasparecenestartomadasdel epigramade Marcial IX,
10 (5), un epigramaque tratabatambiénsobre el tema de «querercasarse»,
aunqueno con unavieja, sino con Prisco:

Nubererus Prisco: non míro, Paula; sapisíl?
ducerete non uní Priscus: el ii/e sapítt
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Pareceevidente,a mi entender,que el «festejan>viene a corresponderse
con nubereuis, la oraciónexclamativaque forma el segundoversocastella-
no con non ininor... sapisti, el «hacersela sorda»equivalea ducere te non
uult, y el repetidosapistiestárecogidoenel final del epigramacastellano,de
tal maneraqueéste resultaunacastizaréplicadel latino, concontaminación
enel tema.

Llegandoya al final, permítasemeservirmede un pensamientodel docto
prólogo de Crespocomo colofón: «Tal vez se dirá quepoemasde estetem-
ple no son dignosde que se ocupenen ellosni los críticos observadores,ni
los grandesingenios;pero yo no lo diré así.»(p. 45). Las Poesíasepigrama-
tarjas, obracon sabortal vez decimonónicoy de suertemediocre,resultan
—creo—-- un buen observatoriode las múltiples formas de pervivenciay
recepciónde una obra literaria, y muestranlas diversasrelacionesque se
establecenentreun autor y su posterior tradición en comentariosy traduc-
ciones, en recreacionese imitaciones y en poemasoriginales, pues todos
estosnivelesde presenciaconviveny hansido cultivadosde formaconscien-
te por Rafael Joséde Crespo.
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