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RESUMEN

Las múltiples referenciashechaspor Marcial a Virgilio y su obrahan
sido hastaahoraanalizadasdeforma unitaria,cuandosin embargoesposi-
ble distribuirlasen dos categoríasde carácterbien distinto: por unaparte,
Marcial ofrece<‘referenciasexternas»sobrela vida y obra del mantuano,
quedantestimoniode la Recepciónde Virgilio en épocadel poetade Bil-
bilis; por otra,Marcial utiliza el textovirgiliano, adaptándolode muydiver-
sasformas, enlo quepuedenconsiderarsecomo «referenciasinternas»,que
claramentecompetenal campodela Intertextualidad.

SUMMARY

The many referencesmadeby Martial aboutVirgil havebeenanalized
in a singleway, howeverit is poible to distinguishbetweenexternalandin-
ternalreferences.With respectto the externalones,Martial reportson Vir-
gil’s life and books; on the other hand,Martial usesVirgil’s text in many
differentwaysandthat couldbeconsideredinternalreferences.

O. Introducción

La presenciade Virgilio en Marcial no revisteun carácterunivoco y li-
neal,y las múltiples referenciasal poetade Mantuaen la obradel bilbilita-
no no debensituarseen un mismo plano, aunqueéstehaya sido hastael
momentoel tratamientodadoal temapor partede los estudiosos‘.Es po-

Así ocurreen el casode los dosestudiosquesehanocupadodeforma global de larela-
ción entreVirgilio y Marcial: 3W. Spaeth,«Martial anóVergib, TARÑA61 (1930)19-28,y M.
Citroní, “Marziale,’, EnziclopediaVirgiliana, III, Roma1987,396-400.

CuadernosdeFilologíaClásica - EstudiosLatinos,7-1994.Editorial Complutense,Madrid.
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sibleanalizary distribuir las diversasalusioneshechaspor Marcial a Virgilio
y suobraen dos categoríasdenaturalezadiferente:por un lado,enun primer
gruposeenglobaríanlas referencias«externas»a hechospuntualesde la vida
de Virgilio (lugary fechade nacimiento,su sepulcro,su relacióncon Mece-
nas...),su laborcomo escritory la consideracióndesufigura; desdeestapers-
pcctiva«externa”sepresentael puntode vistade Marcial sobreVirgilio, con
unarelación que,por otra parte,podríamosdecir«vahaciaatrás>’enel orden
cronológico:haciaVirgilio desdeMarcial.

Porotro lado,cabeestablecerdesdeun puntodevista«interno” otragran
categoríade la queformaríanpartelas distintasutilizacionesdel texto virgi-
liano en el de Marcial, lo que propiamenteseconsideraríacomo influencia
directay presencialiteraria de Virgilio enlos Epigramasen estegruposees-
tablece,en el ordencronológico,unarelacióninversaa la anterior,esdecir,
«haciaadelante>~:desdeVirgilio haciaMarcial.

A su vez, estasdos grandescategoríaspuedenser examinadasdesdeel
prismadeanálisis establecidopor la modernaCrítica Literaria endosnuevos
camposde investigacióndel hecholiterario: la Recepcióndel Texto,y la In-
teríextualidad.En efecto,las menciones«externas»sobreVirgilio y su obra
dantestimoniodel alcancey efecto —es decir, de la Recepción—de Virgilio
en la épocadeMarcial, y las referencias«internas>’entranen el plenodomi-
nio delo quehoy hadadoen llamarsedeformageneral«Intertextualidad>’.

Es de señalarademásque para valorarcorrectamenteestapresencia—

queha sidoconsideradatradicionalmentesecundariaconrespectoa la pervi-
venciadeVirgilio— hay que teneren cuentados hechosque,a mi entender,
le confierenun significadorelevante:por unaparte,el público al quesediri-
genlos Epigramas,un aspectoqueatañea la Recepción,y, por otra, la condi-
ción del géneroepigramáticocomo antítesisdela épica,factor querevaloriza
sensiblementelasreferenciasintertextuales.

En efecto,en lo referenteal primer punto,sabido es queVirgilio es mo-
delo de los escritoresépicosdel siglo y estapresenciaes la tradicionalmente
señalada,perosualcancese restringetan sólo a un ámbitoespecíficoy culto,
el de los poetasépicosy sus lectoresde élite, mientrasque la épicaflavia no
interesabaal comúnde los lectores2 Sin embargo,en el casode los Epigra-
masla variapresenciade Virgilio cobra unadimensiónnuevay más amplia,
dadoqueel géneroepigramáticono se reservaa unospocoslectoreselegidos
y entendidos,sino dirigido a un públicoamplio, al romanonormal y corrien-
te 3; detal maneraqueel mantuanono sólo espresentadocomo modelo lite-
rario,sino como elementocultural —casi cotidiano—dela Romadel siglo í.

2 Muy significativo a esterespectoresultael final del epigrama4, 49, en el que tras con-
trastarlos temasde laépicay la tragediacon los de los epigramas,enel último versodirá Mar-
cíal: Ganfiteor:laudant illa, sed ista legunt,un epigramasobreel quevolverémásadelante.

3 Así lo señalaMarcialendiversascomposiciones,como en8,3; 10,3:11,3;12,2(3).Re-
sultacuriosoque talesreferenciasal lector sepresentenenestos libros en el epigramatercero
decadauno deellos,tras lasdedicatoriasconcretasa suspatronoso al emperador.Sobreel pó-
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Porotra partey además,el segundoaspectoa teneren cuentaparavalo-
rar estapresenciaes la naturalezamismadel epigramaquesemuestracomo
la antítesisde la épicay bien alejadotambiénde los otros dos géneros,la
poesíabucólicay la didáctica,quehandadogloria al mantuano,detal mane-
raqueel temaobjeto deesteestudioencierraya en suplanteamientounapa-
radoja.En estesentido,es un fenómenoconstanteen la literaturael quelos
génerosmuestrenrasgoscomunesentresíe inclusoel quelas fronterasentre
un géneroy otro seanimprecisas;perosi hay algún casoen que no existe ni
siquieraun rasgoen comúnentredos géneros,esees el casodel epigrama
conrespectoa la épicao viceversa.Así, Marcial —que fue quiendio cartade
naturalezaliterariaal géneroepigramáticoy, a la vez, realizó la primerarefle-
xión sobre él— califica al epigramacomo un breue uiuidumque carmen
(12,61,1),unadefinición que concisamentealudea dos de los rasgosconsti-
tutivos de las diferenciacionesgenéricas:forma y tema.La brevedades for-
malmenteuna característicainherenteal género epigramático,y práctica-
menteproverbial,detal formaqueaella alude,por ejemplo,la definición de
epigramamásconocidaen nuestrasletras, la ofrecidapor Juande Iriarte en
losEpigramasProfanos,266:

A la abejasemejante,paraquecauseplacer
el epigramahade serpequeño,dulcey punzante,

recreación,asuvez, dela composicióndela AnthologiaLatina:

Seseostendatapem,si uult epigrammaplacere:
insit ei breuitas,mel et acumenapis.

Con la brevedadcomo primer rasgocaracterizador,lejos estamosya —

en las antípodaspodríamosdecir — del carmencontinuumy de las largas
tiradasen hexámetrospropiasdela épica.Porotra parte,en el mismo plano
de las característicasformales,el tipo de versificaciónutilizado por uno y
otro géneroes tambiénbien diferente,y esterasgoesprobablementeel más
significativo y determinanteen la Antiguedadparael establecimientode los
diferentesgéneros.En efecto,frente al usoen seriedel hexámetroenla épica
— y en la bucólicay poesíadidáctica—, en el epigramapredominael dístico
elegíaco,siendoel endecasílabofaleceoy el escazontemetros tambiénabun-
dantementeutilizados;da cabidaademásy esporádicamentea otrostipos de
versos ‘, inclusoal hexámetro,utilizadopor Marcial entan sólo cuatrodelas

blico de los Epigramasen panicular,y del siglo engeneral,veáse:M. Citroni, “1 destinatari
contemporanei”,enLo spazioletterariodi RomaanticaIIL La ricezionedel testo, dir. por O. Ca-
vallo, P. Fedeli,A. Giardina,Roma 1990,53-116,enconcreto109-116.

Cf J. LuqueMoreno, «Los versosdeMarcial”, ActasdelSimposiosobreM VMarcial, poe-
ta deBílbilisy deRoma,II: Ponencias,Zaragoza1987,259-285.
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mil quinientascomposicionesque forman el total de su obra ~. En este
punto,pues,el epigramasemuestracomo génerono marcado,receptorde
estructurasmétricasvariadasy multiformes,frentea la uniformidadversifi-
cadoradel géneroépico.

Si lejosse encuentranepigramay épicaen suaspectoformal, mayor,si
cabe,essu diferenciaciónen el tema.Marcial caracterizaclaramenteal epi-
gramafrentea la épicay la tragedia,refiriéndosea su contenido,en diver-
sasocasiones,como,porejemplo,en 4, 49:

Nescit,credemihi, quid sintepigrammata,Flacce,
qui tantumlususilla iocosqueuocat.

Ille magisludit qui scribit prandiasaeui
Tereosautcenam,crudeThyesta,tuam,

autpuero liquidasaptantemDaedalonalas,
pascentemSiculasautPolyphemonovis.

A nostrisproculest omnisvesicalibellis
Musanecinsanosyrmatenostratumet.

«lIla tamenlaudantomnes,mirantur,adorant>s.
Confiteor: laudantilla, sedistalegunt.

Frentea los admiradosepisodiosépicosy trágicos, tan alejadosde la
realidad que vienen a convertirseen despropósitos,el punto de mira del
epigramaes el hombrey la vida cotidiana, es unaPoéticade lo real6; un
verdaderomanifiestolo constituyea esterespectoel epigrama10, 4:

En estepunto resultaaltamentesignificativo el ep. 6, 65 (presentadopor Marcial a ren-
glénseguidode unacomposición—la 6, 64— de32 vcrsos,es decir,máslargadc lo que se su-
poneconvieneaunepigrama,y ademásescritaenhexámetros):

,,Hexan,etrisepigrammafacis”, 5cm dicereTuccam.
Tucca.solet fien,denique,Tueca,licet.

“Sedtamenhoc longumesta.Solet hocquoque,Tucca,licetque.
Si breuioraprobas,distichasolaslegas.

Conueniatnobis ut fasepigrammatalonga
sit transiretibi, scribere.Tucca,mihi.

La primeralecturadel poemaparececlara: cl epigramapuedeser largo, incluso esnormal
que lo sea;y puedeestarescrito — y es normalquelo esté—enhexámetros,un verso extrañoa
laampliavariedaddeposibilidadesmétricasqueelepigramasueleutilizar. Pero,a lavez, el he-
cha dc que conhumor,casiironía, Marcial recalqueestascaracterísticascreoquc demuestra,
en una segundalectura,el que no era un hechotancomún,aunque,desdeluego pruebaque el
génerono estabaformalmenteadscritoa unaestructuramétricadeterminada.

> Cf? P. Laurens,L’abeille danslanibre. (ilébration de l’épigrarnrnede lépoquealexandrine&
la fin de la Renaissancc,París 1989, 229-236;la acertadaapreciacióndeP. Laurcusamplíael ti-
tulo de la obradeC. Salemme,Marzialee la «poetica»degli oggetti,Nápoles1976.Cf. también,a
propósitode la oposiciónentrelos contenidosdela épicay la temáticadel epigrama:M. Citro-
nl, “Motivi di polemicaletterarianegii epiggrammidi Marziale”,DArcl, 2(1968)259-301,y E.
Sergi, >Marziaiecd i temi mitologici nella poesiaepica e tragicadell’etñ argentea(ISp.

10,4»’,
G1F41 (1989)53-64.
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Qui legisOedipodascaligantemqueThyesten,
Colehidaset Scyllas,quidnisi monstralegis?
Quid tibi raptumHylas,quidParthenopaeuset Attis,
quid tibi dormitor proderitEndymion,
exutusuepuerpinnis labentibusautqui
odit amatrícesHermaphroditusaquas?
Quid te uanaiuuant miseraeludibriachartae?
Hoc lege,quodpossitdicereuita «Meumesto.
Non hic Centauros,nonGorgonasHarpyasque
inuenies:hominempaginanostrasapit.
Sednonuis, Mamurra,tuoscognosceremores
necteseire:legasAetiaCallimachi.

Desdeun punto de vistadel contenido,nadatienen que ver, pues,los
protagonistasde los generamalora con los personajescotidianos,con el
hombrenormaly corrientedel epigrama,quesepresentaencuantoal tema
tambiéncomo génerono marcado,ya que en la vida cabetodo, desdeel
llantopor la muertede los seresqueridosa la presentaciónde todo tipo de
anécdotas.Sin embargo,en un rasgocaracterizadorsíse muestrael epigra-
ma claramentecomo géneropositivamentemarcado,y por él seopone,de
nuevo,al géneroépico:el tono. En efecto,frentea la Musagrauisinspirado-
rade éste,serála Musa tenuisquienmarcaráel tono del epigrama,siendola
función primordialmentebuscadapor éstela de divertir, sin preocupación
alguna—por lo general— por crear modelosde moral y de virtud. Nada,
pues,encomun.

Ahora bien,pesea estaantagónicaconcepcióngeneralde unoy otro gé-
nero y pesea la radical y muchasvecesvisceral oposiciónde Marcial a los
grandesgéneros,el artede Virgilio superaráestaoposición,y las referencias
enlosEpigramasa la figuray obradel mantuanoseráncopiosas;detal mane-
raque, como apuntábamosmás arriba,el significadode la presenciade Vir-
gilio en Marcial quedapotenciadoy resaltadopor estaevidenteparadoja.
Marcial va a dirigir su crítica fundamentalmentea la épicacontemporánea,
querepetíapesadamentey desconectadadela vida temaslegendariosy mito-
lógicos, alejadosde las coordenadasrealesde la sociedad;pero el modelo,
Virgilio, permaneceintacto.Seestablece,como señalaM. Citroni ~, unarela-
ción semejantea la de los poetasalejandrinosy los neotéricoslatinos,que
polemizabancontra la épica de su épocasin discutirle a Homerosu gran-
deza.

Cf. M. Citroni, a.c,Enc. Ver.,396.
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1. Referenciasexternas

1.1. Datosbiográficos

Entre las referenciasdirectasy externashechaspor Marcial sobreVirgi-
lio son tantas las mencionesa hechosbiográficosconcretosque se podría
elaborarinclusouna biografía del mantuano~. Hay ademásen algún punto
contradiccióncon las noticias «consagradas»sobreel poeta de Mantua, lo
quehadadolugara ciertapolémica.Porotra parte,como haquedadoseñala-
do másarriba,el manejode estosdatospor partede Marcial y suutilización
en diferentescontextosmuestranque Virgilio sehabíaconvertidoen un ele-
mento cultural cotidiano,másallá de suconsideraciónen el campodela Li-
teraturacomomodelode escritores.

1.1.1. Terranata/ls

Partiendode los datosmásconcretos,un primer núcleode composicio-
nessecentraentornoa lo quepodríamosllamar el tópico dela «tierra natal»,
en la mencióndel lugar de nacimientoVirgilio; menciónque ya aparecíaen
el propio epitafiode]poeta:

Mantuamegenuit,Calabri rapuere,tenetnunc
Parthenope;cecinipascuaruraduces.

Ya en el primerlibro delos EpigramasMantua es/é/ix graciasa Virgilio; es
enel poema61 dedicadopor enteroal tópico de la terra nata/lsaplicadono
sólo al mantuanosinoa todaunanóminade autores:

Veronadocti syllabasamatuatis,
Maronefelix Mantuaest,

CenseturAponaLivio suotellus
StellaquenecFlaccominus

Apollodoroplauditimbrifer Nilus,
NasonePaelignisonant,

DuosqueSenecaeunicumqueLucanum
Facundaloquitur Corduba,

GaudentiocosaeCaniosuoGades,
EmeritaDecianomeo:

Te, Liciniane,gloriabiturnostra
necmetacebitBilbilis.

Cf SP.Goodrich,«Martial’s Biographyof Vergil», CJ44(1949)270.
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La gloria recibidapor la tierra natalde cadauno de los escritorescitados—

profetasen sutierra—seasociaconel deseodeinmortalidaddel propio Mar-
cial, concisa— y tajantementea la vez— expresadoen el versoquecierrala
composición.Es remarcableel modoconqueel poetanospresentaa los es-
critoresorganizadocon un criterio cronológico, pero también«patriótico»,
puessusseñasde identidadcomo hispanollevan aMarcial a contraponer,en
lo quepareceunaeleccióndeliberadamentehecha,a sietehispanoscon siete
autoresno nacidosen nuestrastierras;unacontraposiciónademásperfecta-
menteequilibradaenla estructuradel poema,con la distribuciónen tresdís-
ticosparauno y otro caso.Porotra parte— y en otro ordende cosasal que
iré haciendoalusiónenotrasocasiones—esde señalarque,pesea la progra-
máticaoposiciónde Marcial a la épicacontemporánea,esgrandeel respeto
quemuestrahaciaLucanoenéstey enotrosepigramas.

La patria de Virgilio es mencionadade nuevo en otra composición
(8,73) con igual estructuraenpriamely fines semejantesa la anterior,ya que
tras la enumeracióndeotros autoresy susamadas— como enel anteriorde
otros autoresy sus ciudades—ambosepigramasconcluybn con el «yo» del
poetay la utilización de losverbosenfuturo,quemarcael afándegloria y de
inmortalidad:

Jstanti,quo necsincerioralterhabetur
pectorenecníveasimplicitateprior,

si dareuis nostraeuiresanimosqueThaliae
et uicturapetiscarmina,daquodamem.

Cynthiate uatemfecit,lasciueProperti;
ingeniumGalli pulchraLycoriserat;

famaestargutiNemesisformonsaTibulli;
Lesbiadictauit,docteCatulle,tibi:

non mePaeligninecspernetMantuauatem,
si quaCorinnamihi, si quisAlexis erit.

Sorprendeen esteepigramano sólo la inclusión de Virgilio sino la del pro-
pio Marcial en un elencoque,salvoen estosdoscasos,estáconstituidopor
los poetaselegiacos,incluidosCatulo,precedentedel género,y Galo, el poe-
ta reconocidocomo inuentorde la elegía.En correlacióncon ellossepresen-
ta a las amadas,motor e inspiraciónde susobras;es patenteque frente al
cuádrupleemparejamiento:Catulo/Lesbia;Galo/Licóride; Propercio/Cin-
tia; Tibulo/Némesis,Marcial se sirve de la uariatio con la referenciaa su lu-
garde origenparahacermenciónindirectade Ovidio, el primeroen impor-
tanciaen el género,y a Virgilio, que pareceser considerado«el primero a
secas>’;asíconla uariatio distinguey destacaa lasdosgrandesfiguras.Proba-
blementeseaestaconsideracióndeVirgilio como «el mejorpoeta»la quejus-
tifica su inclusiónenestalista de autoreselegiacos,puesel temaúltimo bus-
cadoen esteepigramaes, de nuevo,el de la inmortalidad dela obra(como
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puedededucirsedel carminauictura), y tratandodeesetemaeraobligadoci-
tar a Virgilio. Es tal la grandezade ésteque,aún no siendopoetaelegíacoy
no siendoel amorel temaesencialdesu poesía,mereceserincluido también
entrelos poetasamorosos;y para ello equiparaMarcial a las amadasde los
poetaselegiacoscon Alexis, mencionadoen estecontextode amores<‘litera-
rios’> enreferenciaal cantode amorpuestoen bocadel pastorCondónenla
Bucólica II. Más adelanteveremosque Virgilio esconsideradotambiénpo-
tencialmentepor Marcial el mejordelos poetastrágicosy el mejor delos líri-
cos (8,18) y en la misma línea habríaque interpretarsu inclusión entrelos
elegiacos.Porotra parte,la auto-inclusiónde Marcial pareceobedecermás
quea su deseode dedicarsea escribirpoesíaamorosa,al de obtenergloria e
inmortalidad,cosaquesegúnél lograríasi se dedicaraa cultivar la elegía;el
carácterirreal de estaposibilidadvienemarcadono sólo por la condicional
si, significativamentesituadatras la dedicatoriaa Instancio,sino tambiénpor
la semánticadelosverbosquerige: uis y petis.

Finalmente,en otro epigramade bien distinta naturalezaaparecetam-
bién citadoel lugar denacimientodeVirgilio, y expresadaclaramentela deu-
dacontraídacon el poetapor la ciudadquele vio nacer(14,195):

Tantummagnasuo debetVeronaCatullo,
quantumparuasuoMantuaVergilio.

Comoes bien sabido,el último libro de los Epigramasrecibe el nombrepar-
ticular de Apophoretay estáformado tan sólo por dísticos destinadosa
acompañarlos regalosquese hacíana los invitadoscon ocasiónde las Satur-
nales.Estedísticoacompañaríael regalodel Liber de Catulo,y la menciónde
Virgilio no hacesino ratificar la impresiónqueseobteníaenel epigramapre-
cedente:Virgilio es el másgrande,el puntode referenciaobligado a la hora
de compararo tratar de poesíalatina y así lo expresaMarcial en estosdos
versosde cuidadaestructuraen correlación,con el perfectoparalelismoen-
tre el hexámetroy el pentámetro,y la total correspondenciadelos miembros;
y con la doble disyunciónde adjetivo y sustantivoen cadauno de los hemis-
tiquios y el verbo común a ambosen el centrodel hexámetro.El dístico re-
sultantepodríasercalificadodesdeun puntode vista formal como perfecto;
peroMarcial no buscani se conformacon la perfecciónformal al puntoque
parecequererromperlamedianteotro recursoutilizado por su ingenio,a sa-
ber, la antítesisentrelos adjetivos magnay parua, quediríaseva más allá de
la oposiciónreal entrela importanciade las dosciudades:recordemosque
Veronaera «sededel gobierno»de la provinciade la Galia Cisalpinay en
ella, por ejemplo,estuvo como prefecto el marido de Clodia, la Lesbia de
Catulo,dandoocasióna queel poetadeVeronaconocieraallí a suamada;y
que Mantua, por su parteestaba,por así decirlo, a la sombrade Cremona.
Pero pareceque Marcial buscabasándoseen estarealidaduna antítesisno
expresa,puesa Virgilio corresponderíacomo escritorsermagnusy a Catulo
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paruus;asílos presenta,por ejemplo,en4, 14, 11-14,unacomposicióndedi-
cadaa Silio Itálico: en ella Marcial ruegaal poetaépico queabandoneen el
tiempodelasSaturnalessuspreocupacionesy susocupacionesy lea suslibri-
tos, marcando,denuevo,la diferenciaciónentreépicay epigrama:

nectorualegefronte,sedremissa
lasciuismadidosiocislibellos.
Sic forsanteneraususest Catullus
magnomitterePasseremMaroni.

Se estableceen los dosúltimos versosunadoble equivalencia,por unaparte
de Silio con Virgilio y, por otra, de Catuloconel propio Marcial; significati-
vamentesoncalificadosVirgilio como magnas,mientrasqueCatuloes,lejos
de la grandeza,tener A su vez, en estosdos versosparalograr la equipara-
ción pareceencerrarseun juegoliterario en el queMarcial no respetalas fe-
chasrealesy aludeaun hechoqueno puedeinscribirseenla vida de Virgilio
ni la de Catulo,pueshayqueteneren cuentaqueCatulomurió enel 54 a.Cy
queVirgilio nació en el 70 a.C., con lo queresultapoco —nada,seriamejor
decir—factible que Catulo enviarasuspoemasa Virgilio, un muchachoque
contabacomo mucho dieciséisaños.Podemosver aquí, a mi entender,un
ejemplobastantecercanoen el tiempo a la propiavida de Virgilio de cómo
en torno a ella fueron trazándoserasgosde ficción quellevarían,andandoel
tiempo,atodaunavisión legendariadel poetadeMantua.

En resumen,pues,en los tres epigramasenlos queMarcial cita a Man-
tua, esta,como patriade Virgilio, recibe la gloria y alcanzala inmortalidad
gracias a él, sirviéndoseMarcial del tópico utilizado por muchosescritores
de la terra natalis; en estesentidoes deseñalarque en todoslos casosdicha
menciónse inscribeen un contextosimilar, un contextoliterario. En esteám-
bito Virgilio es referenciaobligada,superandoinclusola adscripciónconcre-
ta a losgénerosqueél cultivó.

1.1.2. Diesnatalis

En otrospoemasaludeMarcial a sucesosy circunstanciasparticularesde
la vida de Virgilio; así,en 12, 67 hacereferenciaa su fechade nacimiento,el
quincedeoctubredel 70 a.c.:

MaiaeMercuriumcreastisIdus,
Augustisredit IdibusDiana,
OctobresMaroconsecrauitIdus.
Idus saepecolasethaset illas,
qui magnicelebrasMaronisIdus.
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Es de destacarel hechodequeVirgilio recibaen estacomposiciónigual tra-
tamiento que Mercurio y Diana; un hechoque, junto con la utilización del
término consecrauit,reviste al poetade un caráctersagrado.En estemismo
sentido,Virgilio seráconsideradosacer(directamenteen 8,55, 3 e indirecta-
menteen 7, 63, 5-6: Sacracothurnatinonattigit anteMaronis)y sanctus:sancta
Maronis/nomina(11,50[49]).

1.1.3. La tumbadeVirgilio

El gui celebrasdel epigramaanteriorparecereferirsea Silio Itálico, quien
rendíaculto a Virgilio en suaniversario,puesel mismo verboes utilizado en
un epigrama(11,48) dedicadoa estepoeta,en el queMarcial hacereferen-
ciaaun datoquevamasalládela vida terrenadel poetamantuano:

Silius haecmagni celebratmonjinentaMaronis
iugerafacundiqui Ciceronishabet.

Heredemdominumquesui tumuliue larisue
non alium malletnecMaronecCicero.

La referenciaal sepulcro,como la de la tierra natal, tambiénapareceen el
epitafio de Virgilio: tena nunc/ParthenopedesdeBrindis, dondemurió, el
poetafue trasladadoa Nápolesy enterradoal bordedel camino quelleva a
Pozzuoli,a pocomenosde dos millas de la ciudad 9; Silio Itálico habíacom-
pradounaujíla quepertenecióaCiceróny tambiénel campoenel queseha-
llaba la tumba de Virgilio. Es esta la primera aparición —en los epigramas
quevan a serobjeto de estudio—de la parejaVirgilio/Cicerón, queaparece
aquícircunstancialmenteunidapor el interésde Silio haciaellos 10, peroque,
comoveremosmásadelante,seráun emparejamientorepetidamentepresen-
tado por Marcial. Por otra parte, al igual que ocurría con Lucanoen 1, 61,
pesea la oposiciónde Marcial a losgrandesgéneros,sinembargoelogiatam-
bién en esteepigramaaun poetaépicocontemporáneo;podríamosdecirque
suoposiciónle vienedadapor la naturalezadel géneroquecultivó, por «exi-
genciasdel guión»,y quesu ataque—aunqueen estetema no voy a entrar—
parecedirigirse másaEstacio,su rival enla cortedeDomiciano ‘¼

Cf? M. Capasso,1/sepulcrodi Virgilio, Nápoles1983.
También en otra composicióndedicadaa la memoriade Silio Itálico (7, 63, 5-6) cita

Marcial a los dos grandesescritores:Sacra cothurnari non attigit ante Maronis/impleuitmagni
quan> Ciceronis opus.

Es dcseñalarencstcpuntoqueentreMarcial y Estacioseestableceunacuriosarelación
de“rechazo>’ expresadamedianteel silencio,como señalaM. Citroni, a.c, en Lo spaziolettera-
rio di Romaantica. III La ricezionedel testo, ..., 53-116. Ahorabien, es muy probableque, sin
nombrarlodirectamente,seaen especialcontraEstacio—y Valerio Flaco— contraquien dirige



La doblepresenciade Virgilio en Marcial 115

Igual— o mayor—alabanzaa Silio Itálico se encierraen otra composi-
ción (11, 50 [49]), enla quetambiénMarcial tratasobrela tumbadeVirgi-
lio y que parecehabersido compuestaal hilo de la anterior; en ella da
cuentael de Bilbilis de unaespeciede «operaciónrescate»del sepulcrode
Virgilio quellevó acaboSilio:

1ampropedesertoscineresetsanctaMaronis
nominaqui coleretpauperet unuserat.

Siliusoptataesuccurrerecensuitumbrae,
Siliuset uatem,nonminor ipse,colit.

Ante todo,resultasorprendenteel iam propedesertoscineres,el que la tum-
ba de Virgilio estuvieraprácticamenteabandonaday al cuidadode tan sólo
una persona,encimapobre; puedede ello inferirseque,pesea la famay
nombrede Virgilio y a su sobresalienteinfluencia en la literatura de esta
época,no gozabade «protecciónoficial» — suelenserotraslas preocupa-
cionesdel poder—ni del reconoctmientoo fervor popular,al puntoque la
recuperaciónde la tumbatuvo queserllevadaacabopor la «iniciativa pri-
vada”deSilio.

Los tresepigramasreciénexaminadoscoinciden,sin embargo,en con-
ferir a Virgilio un caráctersagrado,quenaceríaprecisamenteen estosmo-
mentoscircunscritoal ámbitodelo literario y especialmentevinculadocon
la figura de Silio Itálico; de la singularidaddel hechoda muestrael que
Marcial le dedicaraestastres composicionesy el que Plinio, el Joven
(Epist 3, 7) hagaalusióntambiéna la recuperacióndel sepulcrodeVirgilio
porSilio.

1.1.4. El mecenazgo

Pero Marcial en otrasnoticiassobrela vida de Virgilio arrima, como
vulgarmentese dice, «el ascuaa susardina».Conocidassonsusquejasso-
bre su pobreza,lo que ademásde serun tópico heredadode la tradición
griega,no pareceestartotalmenteexento de verdad,dado, por ejemplo,
quecuandoya mayorquisovolvera sutierra natalsabemospor Plinio que
éstele pagó el viaje (Epist. 3, 21). Y de la vida de Virgilio va a subrayares-
pecialmenteunacircunstanciaquepodríafavorecersusaspiracionesde sa-
lir de la pobreza:a saber,la protecciónde Mecenas.Así lo haceen 1, 107,

sus ataquesMarcial al criticar la poesíaépicacontemporánea:cf? J.P.Sullivan, Martial, tite
unespectedclassic,Cambridge1991,73, n.32.Veáse,además,A. Fontán,«Marcialy Estacio:
dos vatescontemporáneos,dos poéticascontrapuestas”,Actasdel SimposiosobreAl VMar-
cial, poetadeBílbilis y deRoma,II: Ponencias,Zaragoza1987,339-355.
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un epigramadedicadoa Lucio Julio quele reprochano escribirsobretemas
importantes:

Saepemihi dicis,Luci carissimeluil,
oScribealiquid magnum:desiodosushomoes’>.

Otia danobis,sedqualiafeceratohm
MaecenasFlaccoVergilio quesuo:

condereuicturastemptempersaeculacuras
et nomenflammiseripuissemeum.

in sterilesnoluntcamposiugaferre iuuenci:
pinguesolumlassat,sediuuat ipse labor.

CuriosamenteMarcial acompañasu petición de protección sirviéndosedel
propio texto virgiliano y así el otia da nobissemuestracomo unaalusióna la
afirmación hechapor Títiro, con la quecomienzasu intervenciónen la pri-
mera Bucólica, v.6: deusnobishaecotia feci4 dondeel deus tradicionalmente
se admite quese refiere aAugusto,queen la confiscacióngeneralde bienes
habíapermitido a Virgilio conservarlos suyos. Igualmentela comparación
conla quesecierrael epigramaen los dosúltimos versosaludea Bucólicas2,
66: aspice, aratra iugo referuntsuspensaiuuenci,con un mismo ambiente,con
semejanzasléxicas: iuga/iugo;ferre/referunry con igual tinal de verso: ¿uuenci.
Aún es más,hay coincidenciatambiénen el comienzodel último verso:pin-
gueso/am,con el comienzodel y. 64 del libro primerodelas Geórgicas:pin-
guesolum...fórtesinuortant tauri, un pasajeen el quetambiénapareceen el y.

70 el adjetivo sterilis.
Pero el texto más conocido sobreel mecenazgoprobablementeseael

contenidoen 8,55 (56), por la sentenciosidadde su quinto verso:sintMaece-
nates, non derunt, Flacce, Marones, magistralmenteconseguidacon sendos
pluralesgeneralizadores:

Temporibusnostrisaetascum cedatauorum
creueritet maiorcum duceRomasuo,

ingeniumsacrimirarisdesseMaronis
necquemquamtantabellasonaretuba.

SintMaecenates,non derunt,Flacce,Marones
Vergiliumquetibi ucí tua ruradabunt.

lugeraperdideratmíserneuicina Cremonae
flebatet abductasTityrus aegeroues:

risit Tuscusequespaupertatemquemahignam
reppuhitet celen iussitabirefuga.

«Accipediuitiaset uatummaximusesto;
tu licet et nostrum»dixit «Alexin ames.»

Adstabatdomini mensispulcherrimusille
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marmoreafundensnigraFalernamanu,
et libatadabatroseiscachesialabris

quaepoterantipsumsollicitareIovem.
Excidit attonitopinguisGalateapoetae

Thestyliset rubrasmessibusustagenas;
protinusITALIAM concepitetARMA VIRUMQUE,

qui modovix Culicemfleueratorerudi.
Quid VariosMarsosqueloquarditataqueuatum

nomina,magnuserit quosnumerarelabor?
Ergo eroVergilius,si muneraMaecenatis

desmihi?Vergilius nonero, Marsusero.

Comienzala composiciónconunafuerte cargaaduladoraal emperadorDo-
miciano ducesuo, queha conseguidoparaRomay su épocaunagrandeza
nuncavista, dignade sercantadaa la maneradeVirgilio. Marcial expresata-
xativamentela razónde la ausenciade vatesen el v.5. y seextiendedespués
enun relatoretrospectivosobrela vida deVirgilio quecomienzaconecosde
la primeraBucólica,aunquecometeaquíunaaparenteequivocación,puesen
ella no es Titiro sino Melibeo quien ha perdido sustierras; pero, segúnF.
Fortuny52, Marcial «escogedeliberadamentea Títiro, puesto que con este
término se indicabaen griego al carneroviejo que llevabael cencerroy que
acostumbrabaa ir delantedel rebañocomo guíade los otros animaleso.Gra-
ciasaMecenas,el equesetruscus,Virgilio va apodercomponer,despuésde
lasBucólicas— a las quese refiere conla mencióndeTéstilis y Galatea—y el
Mosquito, las Geórgicas— a las quese designacon el término generalItaliam
por las laudesItaliae en ellascontenidas—y la Eneida citadapor su famoso
comienzo.

Peroa Marcial se le escapala «vena»humorísticay realista,propiadel gé-
neroquecultivó, enla presentaciónquehacedeTéstilis y Galateaal aludir a
las Bucólicas,puesno hay referenciade que Galateafuerapinguis «gorda,
obesa,cebada,o ruda” (sin posibilidad de darun matiz «neutro’>a esteadjeti-
vo), ni tampoconospresentaVirgilio a Téstilis quemadacon las mejillasen-
rojecidaspor el sol. TambiénMarcial incluye (vv.11-12) una noticia sólo
trasmitidapor él, a saber,que el esclavoAlexis fue regaladoa Virgilio por
Mecenas,frente a la afirmaciónde Servio en sucomentarioa la segundaBu-
cólica segúnla cual el bello esclavole habíasido regaladoa Virgilio por Asi-
nio Polión.Y es más que probableque,aunquela diversidadde noticias ha
despertadocierta polémica~ seala cierta la de Marcial, pues— ademásde
ser mayor la cercaníatemporal con Virgilio— en 5, 16 insisteen el mismo
dato.

12 Cf. F. Fortuny,«Notasa la utilización del léxico virgiliano por Marcial”, SimposioVirgi-
liano, Murcia 1984,265-280.

‘~ cf EFortuny,ex.,279-280.
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Tras el «sagradoMarón” — eje centralde la composición—,rememorael de
Bilbilis a los Marsosy Varios — de nuevoconla utilización del plural genera-
lizador-- paraen el último dístico cerrarla composiciónvolviendo al punto
dondeempezaba,el presente(vi: temporibusnostris), queMarcial concreta
en supropiasituación;y en el aguijónfinal, pareceaceptarsus limitacionesy
compartir la afirmación hecha siglos despuéspor su compatriotaBaltasar
Gracián: «Quien es nacido para un epigrama,no estáhechopara un ser-
mon»,alafirmar queno seráVirgilio, un poetaépico,sino un escritorde epi-
gramas,comolo fue Marso.

Con todo, Marcial reconocehaber contado con protectores,como su
amigo PriscoTerencio,a quien,agradecido,compararácon Mecenasen otra
composición(12,3 [4]) en quetambiénsemencionaa Virgilio:

QuodFlaccoVarioquefuit summoqucMaroni
Maecenas,atauisregibusortuseques,

Gentibuset populisboc te mihi, PrisceTerenti,
Famafuisseloquaxchartaquedicetanus.

Tu facis ingenium,tu, si quidposseuidemur
Tu dasingenuaeiusmilii pigritiae.

Lejos de Romay ya mayor, tieneMarcial tiempoparael agradecimientoen
estesu último libro, el más nostálgicoy entrañablede cuantosescribió; así,
estacomposiciónesdeparecidotonoa la quededicarátambiénen estelibro
a Marcela(12, 21, 9-lO), coincidiendoespecialmenteen los versosfinales:
Tudesideriumdominaemihimitiusurbis/esseiubes:Romamtu mihisolafacis.

En todos los epigramasque recogennoticias sobrela vida de Virgilio,
éstasse presentandesdeel reconocimientode éstecomo el mejor escritor
(12, 3 [41:summo);perosu actividadcreadoravaa sertemay objeto de aten-
ción de otraseriedecomposiciones.

1.2. Virgilio como escritor

Las referenciasdirectasa la tarealiterariade Virgilio son,a su vez, dedi-
versanaturaleza,puesen unasMarcial mencionaen particular sus obras,
mientrasqueenotrasdatestimoniode la consideraciónalcanzadapor Virgi-
lio en su época u ofrece su juicio propio; todas ellas son, de una u otra
manera,muestradc la recepcióndel texto del mantuano.

1.2.1. Susobras

En el epigrama8, 5 5(56), presentadoya a propósitodel mecenazgo,hace
Marcial referenciadirectaa la prácticatotalidad de las obrasdel mantuano;
pero he preferido presentardichacomposicióncon anterioridadpor enten-



La doblepresenciade Virgilio en Marcial 119

derqueel temacentralesesacircunstanciaexternadel mecenazgo,presenta-
da como motorde la creaciónliteraria deVirgilio y utilizadapor Marcial en
su «luchapor la vida”. La composiciónpresentalas obrasen ordencronoló-
gico lineal: Bucólicas,Geórgicas,Eneje/a,con la única excepciónde posponer
la mencióndeElMosquito,cosaqueprobablementeMarcial hicieracon toda
intenciónpor serunaobrade inferior categoríay compuestaore rud4 según
supropiaopinión. Porotraparte,estetestimoniosobrela paternidaddeVir-
gilio de estaobramenorpareceirrefutable,no sólo porqueMarcial la incluya
en estaenumeraciónde las obras,sino porquede ella trataen exclusivaen
Apophoreta,185:

Vergili Culex
AccipefacundiCulicem,studiose,Maronis,

Nc nucibuspositisARMA VIRUMQUE legas.

Esta composición forma partede un conjunto de trece poemas(14, 173-
196) compuestosparaacompañarel regalodeun libro — como el dísticode-
dicadoal Liber de Catulo presentadoa propósitode la terra natalis—,en lo
quepuedeconstituirunaespeciede «lista delos másleídos»en la épocade
Marcial; hay dísticosdedicadosa Homero, Virgilio, Ovidio, Menandro,Ti-
bulo, Catuloo Salustio.Es significativo queMarcial dedicados composicio-
nesasólodosautores,precisamentea Homeroy Virgilio.

El hechode que sepresenteal Culexcomo objeto de regalocreo quere-
frendala paternidadvirgiliana, puesno cabela ficción, por asídecirlo, ni en
Xenia ni Apophoreta,compuestoscon la finalidad concretay práctica de
acompañarlos regalosque se entregabanen las Saturnales;además,la pro-
yecciónsocialquesederivadeestaprácticaconfiereun carácteraúnmásofi-
cial y público a dichapaternidad.

En el casodel otro dístico dedicadoa Virgilio (14, 186) el regaloerala
obracompletaenpergamino:

Vergiliu.s in membranis
QuambreuisinmensumcepitmembranaMaronem!

Ipsiuset uultusprimatabellagerit.

Quees la obracompletapuedededucirsedel calificativo inmensuscon el que
juegaen antítesiscon la pequeñezdel pergamino:breuis; a suvez, inínensus
encierraun doblesentido,puesen un primernivel seoponea breuisencuan-
to a la cantidady longitud de los escritosde Virgilio, peroenun segundoni-
vel puedehacerseextensivoa la calidaddela obra,conun juegosemejanteal
queutilizaráal calificarenunacomposicióndel mismoconjunto (14, 190) a
Tito Livio de ingens.
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1.2.2. Modelo deescritores

La grandezade la obra de Virgilio tuvo unarepercusióninmediatay
convirtió a su autor en ejemplo a seguir y modelo de escritores.De ello
ofreceMarcial un significativo testimonioen 3, 8, una composiciónen la
que presentalas expectativasprofesionalesy las aspiracionesdel joven
Sextoa su llegadaala Urbe:

Quaete causatrahitucí quaefiduciaRomam,
Sexte?quid aut sperasautpetisinde?refer.

«Causas»inquis«agamCiceronedisertioripso
atqueerit in triplici parmihi nemoforo».

EgitAtestinuscausaset Ciuis —utrumque
noras—;sedneutri pensiotota fuit.

«Si nihil hineueniet,pangenturcarminanobis:
audieris,dicesesseMaronisOpus.

Insanis:omnesgelidisquicumquelacernis
suntibi, NasonesVergiliosquenides.

«Atria magnacolams’. Vix tresautquattuorista
resaluit, pallet ceteraturbafame.

«Quid faciam?suade:namcertumestuiuereRomae.».
Si bonuses,easuuiuere,Sexte,potes.

Ser como Cicerón, Ovidio o Virgilio era, al parecer,aspiracióncomún en
la Romadel siglo í; incluso, pesea susabundantesrecusationesal género
épico,probablementela mayoraspiracióndel propio Marcial cuandollegó
aRomafueraconvertirseenun Ciceróno un Virgilio.

Porotra parte,el de Mantuaesequiparadocon Ovidio o con Cicerón
—como en otras composicionescon Horacio, Homero, etc...— pero siem-
pre es él el queestápresente,el paradigma,el modelo indiscutible; e inclu-
so en esteepigramaMarcial «marcala diferencia»mencionándolodosve-
cescon uariatio y usodel plural generalizador.Sí esde señalarqueCicerón
y Virgilio aparecende nuevounidos,como en el epigramadedicadoa Silio
Itálico, presentadosexpresamentecomo cima y meta,uno de la prosaora-
toria, cl otro de la poesía.

1.2.3. Autor escolar

Unidos aparecentambiénambosescritoresen 5,56, en estaocasion
asociadosa la esferadela enseñanzay al ambienteescolar:

Cui tradas,Lupe, filium magistro
quaerissollicitusdiu rogasque.
Omnesgrammaticosquerhctorasque
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deuitesmoneo:nihil sit illi
cum libris CiceronisautMaronis,
famaeTutilium suaerelinquat;
si uersusfacit, abdicespoeta.
artesdiscereuult pecuniosas?
fac discatcitharoedusaut choraules;
si duri pueringeniuidetur,
praeconemfaciasuel architectum.

El consejotajantementedado por Marcial a Lupo, un padrepreocupado
por la educaciónde suhijo, de queésteno tenganadaquever con los li-
brosde Ciceróno Marón:nihil sit ¡111/ cumlibris CiceronisautMaronis,pue-
de pareceren principio contrario a la opinión hastaahorapresentadapor
e] deBhlbijis sobreVirgilio; peroes un consejodado,evidentemente,desde
la mismaamarguraquepodemossentir ahora«los de Letras»por nuestra
propiasituaciónen la sociedad14 Hay en esteepigramaun tono similar al
empleadoen otras ocasionespor Marcial cuandodescribeel enriqueci-
mientode genteignoranteo sequejade la educaciónquerecibió, como en
11, 73, 7: At melilterulas stulti docuereparentes,donde,sin embargo,para
emitir suquejase sirve del propio textovirgiliano: nifrustra auguriumuani
docuereparentes(En. 1, 392), con contradicciónentreel rechazoa la edu-
caciónrecibiday suutilizacion.

1.2.4. Elementoculturalcotidiano

Si Virgilio espresentadopor Marcial como modelodejóvenesaspiran-
tes a poetasy autorescolaren unosepigramasquedescribenla situación
social de su tiempo, en otras composicioneses mencionadoen contextos
aúnmásconcretos,en un marcocotidiano.Así, en 14, 57, Virgilio esmen-
cionadojunto conHomeroen un dísticoqueacompañabaun regalodemi-
robálano,un tipo denuezaromáticautilizadaencosmética:

Myrobalanum
Quod necVergi]iusneccamufledicit Homerus,

hoc exunguentoconstatetexbalano.

‘« Enefecto,el ambientereflejadopor Marcial no esmuy diferentealactual,pueslas artes
pecuniosasdeentoncesencuentransu correlatosi, salvandolasdistanciasy teniendoencuenta
los cambiosprofesionales,convenimosal pregoneroen«técnicodepublicidad”, como sedice
ahora,o <‘asesorde imagen”, e inclusoen “profesional de la información>; al cititaroedusy al
cito rauleslos podemostransformarencomponentedealgúngrupodemúsicamodernao actor,
y al arquitectas,en lo quetambiéneraentonces,constructor.
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Marcial presentala composicióncomo una adivinanza,un recurso amplia-
menteutilizado en sus dos último libros 15, con un planteamientoen princi-
pio difícil, puesno ofrece«pistas»hablandosobrela utilidad, el origeno las
característicasmaterialesdel regalo,sino que para plantearel enigmaparte
del propio término myroba/anumquepor su estructuramétricano puedeser
utilizado en el hexámetro;y de ahí la alusiónhechaa Virgilio y Homero,los
mas eximios escritoresqueutilizaron esteverso.Dadoel carácterparticular
de Xenia y Apophoreta— al que ya he aludido— de poesíade circunstancias
que acompañauna costumbresocial generalizada,estedísticopresuponeel
conocimientoy asimilaciónde los procedimientosmétricospor partedel re-
ceptordel regalo,y —en lo que respectaa nuestrotema— creo quetestimo-
nia queVirgilio y Homeroeranpuntodereferenciacomúny no sólo restrin-
gidaal ámbitodelo literario.

En otra composición(11, 52) Virgilio es presentadocomo parangóny
modelo en la composiciónde poesíadidáctica,pero el ambienteen que la
mencíonse ínsertapertenecea unaatmósferabien distinta. El epigramaes
unainvitación a cenarhechapor Marcial a su amigo JulioCereal,con un co-
mienzosemejanteal del carmen13 de Catulo: Cenabis bene,mi Fabu/le, apud
me

Cenabisbelle,IuIi Cerealis,apudme;
conditioest melior si tibi nulla,ueni.

Tras la enumeraciónpormenorizadade los diferentesplatosque compon-
dránel mená—un recursoampliamenteutilizado en losepigramasdc esteti-
po para que el amigo aceptela invitación— la composicióntermina con un
tonojocoso:

Plusegopolliceor:nil recitabotibi,
ipse tuosnobisrelegaslicet usqueGigantas

Rurauel aeternoproximaVergilio.

En este contexto lleno de cotidaneidady amistad Virgilio es citado casi
como un elementomás,aunquedenuevoseamodelo literarío.

Es deseñalarque,frentea los epigramasexaminadosen el primer aparta-
do, buenapartedelos queacabamosdepresentarno secircunscribenal ám-
bito de lo literario, sino quereflejansituacionessocialesmás amplias.Porsu
carácter, estascomposicionesson valioso —y casi único— testimonio del
efectoy larecepcióndel poetadeMantuaenla vida del romanonormal y co-
rrientedel siglo í.

‘~ Cf. M. J.MuñozJiménez,“ Enigmay epigrama:de los Xeniay Apopitoretade Marciala
los Aenig,nataSimposibs,CFC 19 (i985) 187-195.
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1.2.5. Juicioliterario

A suvez, buenapartede estasreferencias«externas»a la figura y obrade
Virgilio puedenincluirse en el apartadoquela modernaCrítica literaria ha
dado en llamar «metatextualidad»16 Virgilio es calificado por Marcial de
magnas, inmensas,sanctus,facundus, es consideradoaeternusen la última
composiciónexaminada,e incluso recibeel apelativode cothurnatus(7, 63,
5), enunareferenciaqueen principio resultaextrañai7: al igual que coihur-
nusesutilizadoenel lenguajeliterario comosinécdoqueportragedia,cothur-
natussignificaríaen primer lugartrágico;peroparecemásbien,en un sentido
amplio hacerreferenciaa la altura,a lo excelsode Virgilio. La utilización de
estetérmino puedeponerseen relacióninclusocon un juicio literario expre-
sadoenel epigrama8,18:

Si tua,Cerrini,promasepigrammatauulgo,
uel mecumpossisucí prior ipselegi:

sedtibi tantusinestucterisrespectusamici
cariorut measit quamtuafamatibi.

Sic MaronecCalabritemptauitcarminaFlacci,
Pindaricosnossetcumsuperaremodos,

et Vario cessitRomanilaudecothurni,
cumpossettragicofortius oreloqui.

Aurum et opeset rurafrequensdonabitamicus;
qui uelit ingeniocedereraruserit.

Virgilio esconsideradono sólo como poetatrágicoen potencia:et Vario ces-
sit Romanílaude cothurn4/cumpossettragicoforuius ore loqu¿ sino también
como lírico: Sic Maro necCa/abri temptauitcarminaFlacc4/Pindaricosnosset
cumsuperaremodos,al igual que en 8, 73 se le incluía en la nómina de los
elegiacos.Es un juicio literario que,segúnM. Citroni 18, estáen un contexto
dejocosidad,que,en mi opinión, no existe;sí seencierraya en dichojuicio
la ideadel «saberuniversal»de Virgilio, queprimaráen el Medioevo19 Cier-
tamentetodavíaestesaberde Virgilio se circunscribeal quehacerliterario,
sinalusiónasuspoderesfilosóficos, mágicos,etc... , queestáen embrión,por
otrapartey como hemosvisto,en el caráctersagradoconferidoa Virgilio en
lostresepigramasrelacionadoscon Silio Itálico. Es posible,pues,percibir en

16 ct. o. Genette,Palimpsestos.La literatura en segundogrado, Madrid 1989 (cd. francesa
1982), 13: «El tercertipo de transcendenciatextual, que llamo níetatextualida4es la relación
—generalmentedenominada«comentario»—queuneun textoa otro texto quehabladeél sin ci-
tarlo (convocarlo),e incluso,enel límite, sin nombrarlo...La metatextualidadespor excelencia
la relacióncrítica>’.

“ Cf M. Galdi, «Virgilio coturnato”,Studi virgilian4 Mantua1930, 13-28.
~ Cf M. Citroni, oc., Enz Virg., 397.

19 D. Comparetti, Virgilio nelMedioevo1, Florenciai9373(i872),29.
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la recepciónde Virgilio por Marcial, el núcleode la visión en quese funda-
mentarábuenapartede la presenciadeVirgilio enla EdadMedia.

2. Referenciasinternas

En estasegundaparteanalizaremosla presenciadeVirgilio en el textode
Marcial, con un doble cambio de perspectiva:frentea lo hechohastaahora,
que era observara Virgilio desdeMarcial — o la Recepciónde Virgilio en
Marcial—, vamosa ir desdeaquél hacia éste;y, por otra parte,de un plano
externode referenciasa la figura y vida del poetade Mantua, cambiamosa
uno interno, de referenciastextuales,en pleno terreno de la Intertextuali-
dad 20, en el queVirgilio constituyeel hipotextoy Marcial,el hipertexto.

En principio, son 109 los loci sim/lesseñaladospor E. Wagner2< entre
Marcial y Virgilio; a ellos, hayqueañadir4 másseñaladospor J.W.Spaeth22,

11 por G.B.A. Fleteher23, y 1 de M. Citroni 24~ Son,pues,entotal 125 los lu-
garescomunesseñaladospor los estudiososentrela obrade Virgilio y la de
Marcial; teniendoen cuentaque cadareferenciaapuntadasuelecorrespon-
der a un versoy que son unos12.000 los versosquecomponenlos Epigra-
mas,la presenciavirgiliana es,pues,deun 1%, un datofrío y distantequena-
da aporta—o que más bien puedeen principio parecernegativo—,si no se
tienen en cuentaotros factores,como queel texto virgiliano se injerta en un
génerodiametralmenteopuesto,o si no sc le sumanlas referencias«externas»y
la valoracióndel poetade Mantuahechapor Marcial.Este elencode coinci-
denciastextualesseñaladasrespondeal afándescriptivoy positivistadela Fi-
lo~ogíadetiempospasados;es,sin duda,unainformaciónvaliosísima25, pero

20 Pesea las diferenciasterminológicasy conceptualesexistentessobrela intertextualidad,
esde señalarque, por rara y feliz casualidad,puedoaunarenesteestudio lasposicionesde
unos y otros críticos;en efecto,pesea los cinco nivelesde transtextualidadseñaladospor O.
Génette( oc, 9-17), esteautor aceptaque lo que él denominaitipertextuaiida4caso de ser
puntual es másbien inrerexsualidnd: « ... toda biperíextualidadpuntual y/o facultativa (que,
en mi opinión, se trata más bien de intertcxtualidad)...~’ (19-20). Así, dada la brevedady
autonomíadecadaepigrama,en la obra de Marcial no puedeestablecerserelacioneshipertex-
niales,en las que “la derivacióndel hipotexto al hipertexto esa la vez masiva(toda la obra E
derivandode todala obra A) y declaradadeunamaneramaso menosoficial;cf O. Génelte,
c.c., 19.

~ Cf E, Wagner,De M Valerio Marziale poetarun> Augusteeaetatis imitatore, Diss. Regí-
moníi 1880; el material recogidoen estatesis aparececonadicionesen el aparatode ion simi-
íeselaboradopor el propio E. Wagneren M Valerii Martialis Fpigrammaron,L. Friedlat~ndcr
(cd.),Leipzig 1886 (reimp.Amsterdam1.967)

22 Cf. i.W. Spaeth,aex, 28.
23 OBA. Fleicher.“On Martial», Latomus42 (1983)404-411.

~ Cf 5.4. Citroni, nc. Faz. Virg., 400.
25 Enestesentidocompartola afirmaciónde O. E. Conti y A. Earchiesi:« Non si puñ dis-

cutereseriamentedei limittti di criterí quali “influsso”, “influenza”, (di autoresu un altro), o
‘intenzione” allusiva,seprimanon si siaparlato(male, manon solo) di Quellenjhrschungla po-
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quemereceserexaminadadetenidamente,pueslas coincidenciasapuntadas
sondediversanaturaleza.

Hay coincidenciasquepuedenser consideradassignificativasy relevan-
tes y queson fruto de unaelaboración,mientrasqueotraspodríanconside-
rarsesimplementefruto de la casualidad,o cuandomenosno consciente-
mentebuscadas.Por ello me ha parecidoconveniente,tras el examendel
material,presentarloorganizadoen diferentesniveles,atendiendoa un crite-
rio —que no puededejarde serpersonaly subjetivo26 de menora mayor
elaboracióndel texto deVirgilio por Marcial; implícitamenteunamayorela-
boraciónsuponeuna utilización más conscientey deliberadadel hipotexto.
Así, es posibledistinguir entresimplesecoso reminiscencias,alusiones,y fi-
nalmente,transformaciones;a suvez, encadauno de estosapartadosesposi-
ble distinguir realizacionesdiferentesy referenciascruzadas,de tal manera
quelosprocedimientosintertextualesa vecesseentremezclan.

2.1. Reminiscencias

Parael establecimientode esteprimergrupo —y del siguiente—hetenido
sobretodoen cuentala distinción realizadapor G. Pasquali:«Lereminiscen-
ze possonoessereinconsapevoli;le imitazioni, il poetapué desiderareche
sfugannoal pubblico; le allusioni nonproduconol’effetto voluto senon suun
lettorechesiricordi chiaramentedel testoa cui si riferiscono» 27 Buenaparte
delos loci similesseñaladospor losestudiososentreel texto de Virgilio y los
Epigramaspuedenenglobarseen esteapartado,siendo difícil establecersi la
coincidenciase debea unaeleccióndeliberadapor partede Marcial, si son
simplementeunafortuita casualidad,o si formanpartedela «memoriapoéti-
ca” del poetabilbilitano y son fruto de la asimilacióny conocimientodel tex-
to deVirgilio en la escuela.Existen,en primer lugar, coincidenciasque pue-
denresultarbien poco representativas,al menosa mi entender,como, por
citarun ejemplo,tomadoal azar,el final deversoidéntico entreVirg. En. 12,
728,920:corporetotoy Mart. Ep. 6,56, 3. Ahora bien,ecosde la mismaes-
tructura y tipo gananen ímportanciasi aparecen,con un fenómenoquepo-
dríamosllamar de «convergencia”,en un contextovirgiliano, como sucedía,

sitivisticacriticadelle fonti. ~ necessario,comodicevanoi buoní narratori,un passoindietro”;
cf. GB. Conti — A. Barchiesi,« Imitazione e arteallusiva”, enLo spazioletterario di Romaanri-
ca. 1 Laproduzionedeltesto,dir. porG. Cavallo,P. Fedeli,A. Giardina,Roma1989,89.

26 Cf. sobrelasdificultadesparael establecimientodeunatipologíade lasrelacionesinter-
textuales,GB. Conti— A. Barchiesi, a.c,passim; especialmentesignificativos resultanpor si
mismoslos epígrafes.”3. Se “intenzionalitá” sia u miglior metrodi giudizio, o non esistapiut-
tosto una possibiiitámigliore” (pS8), y “6. Qualeheesempiosceltoper mostrare(como era
prevedibile)chela varietádei fenomenisuperaqualunqueclassificazioneeteona”.

27 Ct 6. Pasquali,«Arte allusiva”, en Paginestravaganti, Florencia i968, 275-282;encon-
creto,275.
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por ejemplo,en 1, 107:el comienzode verso:pinguesolumpodríadebersea
unasimplecasualidadde no ir acompañadopor la referenciaa Virgilio en el
mismoepigramay la presenciade otros ecosen el versoanterior.Con todo,
losmuchos loci similesseñaladospor los estudiososmuestran,engeneral,un
gran conocimientode Virgilio por partede Marcial quelo utiliza consciente
u inconscientemente;el Virgilio aprendidoen la escuela,de cuyo conoci-
mientose«queja”Marcial, caló hondoen el poetadeBílbilis.

2.2. Alusiones

Si las reminiscenciaspuedenserfruto de la «memoriapoética»dcl escri-
tor 2$, las alusionessonutilizadasde formaconscientey exigen,siguiendolas
ya citadaspalabrasde G. Pasquali,el reconocimientoconscientetambiéndel
lectorparaqueel texto cobresentidopleno.Ya he señaladoquelos diversos
recursostextualesse entremezclany es difícil establecercategoríasabso-
lutas; así, en 8, 55 [56] puedenidentificarse reminiscenciasdel texto virgi-
llano,pero dadoel tema dela composición,en conjuntotodasellas pueden
considerarsealusiones.

Un casoparticularde ocruceode categoríaslo constituyela utilizaciónde
un versocompletoen 14, 124:

Toga
Romanosrerumdominosgentemquetogatam

ille facit, magnoqui deditastrapatri.

El hexámetrodeestedísticosecorrespondecon En 1,282:

consilia in melius referetmecumquefouebit
Romanos,rerumdominosgentemquetogatam.

Tal utilización podría llegar a considerarse,en un sentidoestricto,como un
plagio e incluso una cita, pero sin el reconocimientoconscientedel verso
virgiliano la interpretacióndel dístico no alcanzasusentidocompletopor lo
que a mi entender,debeconsiderarse,pués,como alusión. Por otra parte,
Marcial se sirve deél con un cambiototalde contexto:el versoque en Virgi-
lio estápuestoen bocadel padrede los dioses,cuandotranquilizaa suhija
Venussobreel destinode lostroyanos,esutilizadopor Marcial paraadulara
Domiciano,que había consagradoun templo a la familia de los Flavios; y

2$ Otro aspectodc relaciónintertextualentreel texto deVirgilio y el de Marcial esel refe~
rido al léxico; podria serconsideradocomo una simple reminiscencia,pero la utilización por
parte de Marcial deadjetivosparticularescomo bicolor, b;fer, hipes,funereas,lacleuso pilatus,
exige, cuando menos,de la utilización conscientepor partede Marcial, y probablementeéste
buscacon tal utilización el reconocimientodel lector; cf. sobrecl léxico, F. Fortuny,a.c., pass¿nz.
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a él le atribuyeel que los Romanosseanrerum dominos.A su vez, tal con-
texto de adulaciónlo aplicaMarcial a la circunstanciaparticulardel regalo
de unatoga,planteandode nuevo el dístico comouna adivinanzano con-
vencional.

Ademásdela utilización decitas exactasy de ecosmásimprecisos,hay
también en los epigramasreferenciaspuntualesa personajesvirgilianos,
que necesariamenteexigen ser conocidospreviamentepor el lector para
podercumplir su función dentro del epigrama.Y no podíafaltar, natural-
mente,la menciónde Dido, aunquecuriosamenteescitadaunasolavez,en
un epigrama(8, 6, 13) dedicadoa lo quehoy llamaríamosun «fantasma»,
quepresumede servirel vino a susinvitadosen las copasusadaspor Lao-
medonte,Néstor,Aquiles o la propiaDido:

HacpropinauitBitiaepulcherrimaDido
in patera,Phrygiocumdatacenauiro est.

Y de todos los calificativosempleadosparaDido en la Eneje/a,Marcial re-
cogeprecisamenteel primero queutiliza Virgilio en En. 1, 496, cuandola
reinaaparecepor primeravezenescena:

reginaad templum,formapuicherrimaDido,
incessitmagnaiuuenumstipantecaterua.

De pulcherrimaes calificadatambién —y el calificativo quedó como pro-
verbial—en En.4, 60:

ipsatenensdextrapaterampuleherrimaDido
candentisuaccaemediainter cornuafundit,

Tras confesarleasuhermanaAna el amorquesientepor Eneas,Dido re-
alizauna libación; perola páteraqueutiliza aquíDido no es la quesupues-
tamenteestabaen posesiónde Aucto, el «fantasma»retratadopor Marcial,
a no serque Dido se sirviera de la misma queutilizó en el banquetede
bienvenidadispensadoaEneas,puesesaesteepisodio—conel quesecie-
rra el libro 1— al quehacereferenciaMarcial:

Hic reginagrauemgemmisauroquepoposcit
impleuitquemeropateram...
primaque,libato, summotenusattigit ore;
tumBitiaededit increpitans;

No describeVirgilio la páteraqueutiliza Dido en el libro IV, peroyo creo
que esevidentequeAucto presumede la quees digna de serdescritapor
Virgilio al final del libro 1.
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2.3. Transformación

Mayor valor tienenaquellosepigramasque,concebidosconunafinali-
dadtotalmentediferentea la buscadapor Virgilio en susobras,adaptanel
texto de éstepara fines bien distintos, es decir, lo transforman;con esta
transformaciónse alcanzael nivel superiorde las relacionesintertextua-
les 29~ En estasadaptacionespuedendiferenciarsedos tipos o tendencias,
queen principio pudieranparecercontradictorios,peroquetienenquever
con la naturalezadel epigrama;al serun génerono marcadoen su temáti-
ca, cabeen él todamanifestaciónhumana:asílos hayde adulación,de feli-
citación, himeneos,epitafios...y, sobretodo, el rasgoqueprima, como ya
he señalado,es el humorístico.En este sentidohay, por unaparte, imita-
cionesserias,en los epigramasde mayoresvuelos,y otras enlas quesesir-
ve de Virgilio para«hacerla gracia>’. Su adecuacióna uno u otro contexto
sonbuenamuestra,a mi entender,del ingenio, capacidady competencia
de Marcial, por unaparte,y, por otra, dela influenciadeVirgilio entodos
loscamposdela literatura.

2.4. i. Tranformaciónsería

Un claroejemplode utilización seriade los versosde Virgilio, lo cons-
tituye el epigrama14, 124, ya presentadoen el apartadode las alusiones.
El mismocarácterde tratamientoserioencontramosen 6,3, 1-2, quecanta
el nacimientodeun hijo de Domiciano:

NascereDardaniopromissumnomenJulo
ucradeumsuboles;nascere,magnepuer.

Comono podíasermenos,dado el tema tratado,se evocaal niño cantadoen
la Egloga IV, y cabever en estosdos versosvarias referencíascruzadas:por
unaparte,del y. 49: cara deumsuboles,magnumIouis incrementum,y del co-
mienzode versorepetidopor dosvecespor Virgilio, en Fc. 4, 60 y 62: incipe,
paruepuer, colocadopor Marcial como final; perotambiénde En. 1, 288: fu-
lius a magnodemissumnomenJulo,con un mismofinal deverso.

Sonreferenciasseriasparaun temaserio, y hay,a suvez, aportaciónde
Marcial por la que el niño (lógicamenteparuus,como con mediday ternu-
ra lo califica Virgilio), es para Marcial magnus,con calificativo no físico
sino moral, con fuertes tintes de adulaciónpor ser nacido del gran Domi-
ciano.

29 Ci. GB. CorRí— A. Barchiesi,aa, 88.” Ogni testoleticrario si configuraallora comeas-

sorbimentoe assimilazionedi altri testi, soprattuttocome trasformazionecli quelli (questoci
sembranell’inertestualitáil momentopió importante:la trasformazione)”.
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2.4.2. Transformaciónjocosa

Mayor sorpresacausanlas adaptacionesjocosasy paródicas,en las que
Marcial utiliza a Virgilio no ya con unafinalidad distinta,sino radicalmente
opuestamediantela antífrasis.Así ocurreen el ep.3, 78:

Minxisti currentesemel,Pauline,carína.
Melereuis iterum?iam Palinuruseris.

La adaptaciónde Virgilio por Marcial en esteepigramaha sido comentada
entérminosminuciososy precisospor V. Cristóbal30: «El poeta,como es su
costumbre,se burla de todo exceso,desvio o excentricidad,seainocenteo
culpable;aquíseencaracon un tal Paulino,queacasopadecierade inconti-
nenciaurinaria, y construyeun juego de palabrasaliando su nombrecon el
del mítico piloto de Eneas.Palinuro,muertoal caeral marpor efectode un
sueñoinoportuno(V 833 Ss) no tienenadadecómicoen el texto virgiliano.
PeroMarcial interpretasu nombrecon unaficticia y jocosaetimologíay lo
traea la esferadel humor quele espropia;o dichode otramanera:se lo roba
a Virgilio, le despojadesuvesteépicay lo envuelveen las ropasdel epigra-
ma. Marcial insinúaque el nombredel piloto hayaque interpretarlo,según
unaderivacióngriega,como«el queorina por segundavez»,de modoquese
convierteen un oportunísimoapelativocon querebautizara estetal Paulino:
porquemantieneunaconsonanciafónicainicial con el nombredel personaje
y porqueel significadoestádeacuerdoconlas costumbresdel mismo.»

Un mayorgradoaúnde utilización cómicadel texto virgiliano lo consti-
tuye el epigrama3, 85, enel queun adúltero,al queel maridoburladole cor-
tó la nariz,escomparadoconDeifobo:

Quistibi persuasitnarisabseideremoecho?
nonhacpeccatumestparte,marite, tibi.

Stulte,quidegisti?nihil hic tibi perdidit uxor,
cum sit saluatui mentulaDeiphobi.

El patéticoencuentrode Eneasconel hijo dePríamonarradoenEn 6, 494-
535, le sirve a Marcial paraestablecerunacomparaciónen un contextode
fuertepicardía,en el que el poetarecriminaal maridopor haberconvertido
al adúlteroenun Deifobo al cortarlela nariz, cuando,parasolucionardefini-
tivamentela situación,debierahabersidola mentulael órganoamputado.Es
de señalarel relevantepapelconferido por Marcial, tanto en esteepigrama
como en el anterior>a su referenciaa los personajesvirgilianos, puesincluye
sumenciónprecisamenteenla partefinal dela composición,enel proverbial
aguijóndel epigrama.

V. Cristóbal, Virgilia Eneida,“Intr. gral.”, Madrid 1992,98, n.208.
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Pero Marcial no sólo adaptaa Virgilio al tonodel epigrama,sinoquein-
cluso polemizaconél. Así ocurre, por ejemplo,a propósitodedetallesmíni-
mos, que precisamentepor su nimiedad son claro exponentedel profundo
conocimientoque teníaMarcial de Virgilio, y además,del profundoconoci-
miento queteníatambiénel público romano,capazde captarestosjuegossu-
tiles. Tal es el casodeun detallepuestode manifiestopor A. La Penna31: cl
Galesoes un riachuelocercanoa Tarentocuyaidentificaciónaúnhoy es in-
ciertay queentróenla literaturagraciasa Virgilio —quedandocomo símbolo
de un lugar recoletoe idílico— en susGeórgicas4, 125-126,en dondeenuna
brevedigresiónnos presentaa Tarento—llamadala ciudad de Ébalo,legen-
dario reydeEsparta,en alusióna quefuefundadapor el lacedemonioFalan-
to—, regadapor las aguasdel Galeso:

namquesubOebaliaememinimeturribusarcis,
quanigerumectatflauentiaculta Galaesus
Coryciumuidissesenem,

En esterincón regadopor el Galesosededicabael viejo de Cilicia al cultivo
de los camposy la críade abejas,y probablementeestosversosinspirarona
Horacio al presentarla descripciónde Tarento,en Carm. 2, 6, 10 ss, como
lugar deseadoparasudescansoy solaz, como ya lo eraparael poetaTibur.
Trashablardeéstadirá:

undesi Parcaeprohibentiniquae,
dulcepellitis ouibusGalaesi
flumen et regnatapetamLaconi

ruraPhalanto.
Ille terrarummihi praeteromnis
angulusridet, ubi non Hymetto
mella deeeduntuiridiquecertat

bacaVenafro.

No sólo la menciónde~ Galeso,sino sobretodo la posteriormenciónde las
mieles que nadatienenqueenvidiara las del Himeto y de los cultivos, cita-
dostambiénpor Virgilio, llevaapensaren unainfluenciade éstesobreHora-
cio, quien más explícito y cercanonos presenta,con una variacíon con res-
pectoa sumodelo,al verdaderofundadorde Tarento,Falanto,sin mayores
referenciasmíticascomo haciaVirgilio; a su vez, Horaciovaríatambiénenla
formade calificaral riachuelo: no es ésteniger como en Virgilio, sino dulce
pellitis ouibu& Y esdeseñalarla influenciay presenciadeVirgilio en estaoda
de Horacio— no siendoésteel temadeestudio—porqueambasreferenciasal

t A. La Penna,“Una polemicagiocosadi Marziale con Virgilio”, A&R, 28 (1983) 158-
161.
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Galeso,con susvariantes,van a encontrarseen Marcial. En efecto,en cua-
tro ocasiones(2, 43, 3; 8, 28, 4; 5, 37, 2; 12, 63, 3) haceMarcial mención
del río, y hay quereconocerqueen todasellas en un contextoque parece
más relacionadocon la presentaciónquehaceHoracio que la de Virgilio:
en todoslos casosse relacionala menciónconunatogadela mejorcalidad,
hechacon la lanade las ovejasde la zonade Tarento,queal parecertenía
un brillo y blancuraespecialproporcionadapor susaguas.Ahorabien,Vir-
gilio lo califica de nígery esteadjetivo haproporcionadociertos quebrade-
ros de cabezaa los críticos; inclusoya el propio Properciopareceinterpre-
tar a Virgilio, cuandoen suelegía2, 34, 67, aludea Virgilio y lo imagina
entregadoacantarbajo lospinosjunto a las orillas del río: Tu canisumbrosí
subterpineta Galaesí; nígerevocaría,pues,las sombrasde los árboles;para
otros, el adjetivo recogeríael epíteto homéricoreferido a psXávub9oolas
fuentes,y haríareferenciaa suprofundidad;enamboscasosVirgilio busca-
ría señalarel contrasteentrela negruradel río y la claridady luminosidad
de las miesespresentadascomo: flauentia cult¿¿A. La Pennaencuentrain-
cluso un juego semánticoentreel nombredel Calaesusrelacionándolocon
la blancurade la leche,yáXa engriego, y piensaqueVirgilio deliberadamen-
te quieremarcarun contrastede gustoalejandrino.Fueracualfuerael mo-
tivo que llevó a Virgilio a su elección—y todaslas razonesexpuestasson
válidasy puedensuperponerse—el hechoesqueMarcial —parecequetam-
bién deliberadamente—le enmiendala plana al modelo, y se enfrentaa él
sin tapujos.Así, en 12, 63, dirigiéndosea Córdoba,famosatambiénpor su
lana,dice:

Uncto CordubalaetiorVenafro,
Histra necminusabsolutatesta,
albi quaesuperasouesGalaesi,

marcandoun fuertecontrastemediantela calificacióndel río con el adjetivo
a/busfrente al nígervirgiliano; por otra parte,semantieneen la líneade Ho-
racioconla menciónademásdelVenafro.

E igualmentemantienesusposicionesenfrentadascon Virgilio en otro
epigrama(11, 22) debiendistintanaturaleza;enestecasoGalesono es el río
sinoel nombredeun puerdelicatus

Mollia quodniuei duroterisoreGalaesi
basia,quodnudo cumGanymedeiaces,

Es una oposiciónmenos evidentey, por Jo tanto,más maliciosa; evidente-
menteel ser niueusconvienebien a un puer delicatus,pero la presenciade
esteadjetivoparecemásbien provocadaporqueel muchachodetenteel mis-
mo nombrequeel río virgiliano y estaevocacióndespiertaenMarcial deseo
de polemizar,en este casopertinentemente.Notemosque es un epigrama
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compuestocon anterioridadal del libro XII, y pudo servirlea Marcial de
apoyoparaenfrentarsecon Virgilio en el epigramacompuestoposteriormen-
te en un contextoyasemejantey refiriéndoseal propio río virgiliano.

Las utilizacionesdel texto de Virgilio por Marcial son,pues,mássutilesy
evidentesunasqueotras;son, como hemosvisto, seriasy cómicas,adaptán-
doseal tono de cadacomposición,pero son todasreflejo de esapresencia,
quecalificábamosal principio deparadójica,de Virgilio, el clásicodela épi-
ca, en Marcial, el clásicodel epigrama.

Como señalaJ.L. Vidal 32, «ningún poetaha ejercido una influenciatan
variae inmensasobrela posteridadcomo Virgilio. Y, ademásde grande,esa
influencia fue inmediata—todavíaen vida del poeta—e intensa.1•] Destaca
lo primeroen el vasto panoramade la pervivenciavirgiliana la variay mdlii-
píe maneraen quesehaejercido».En efecto,Virgilio no sólo ha sobrepasado
los límites cronológicos,convirtiéndoseen el omnipresenteen toda época,
sinoqueesmodeloy referentede los génerosquecultivó y de losqueno cul-
tivó, y estápresenteen todotipo deescritoresy en obrasde naturalezabien
diferente.

La presenciavirgiliana en Marcial tradicionalmenteha sido considerada
de segundafila por la naturalezamismadel géneroepigramáticoy por su le-
janíadel tipo deobracultivadapor Virgilio. Perocreoqueprecisamentepor
estasrazonesdelejanía,de antítesisy oposicióntotal enlasestructuraslitera-
rias,por esaparadojaa la quealudíaal principio, serealzaaunmasel artede
Virgilio, quesuperatodaslas fronteras,no sólo las temporalessino las quese
establecenenlas estructurasinternasde la Crítica Literaria entrelosgéneros.
Y piensoquetodaslas referenciascontempladasenlos epigramasdeMarcial
sobreVirgilio, referenciasexternasa suvida, su labor de escritory susignifi-
cado,y las relacionesintertextualesentreel clásicode la épicay el clásicodel
génerodiametralmenteopuestoa ésta,sonbuenamuestradela variay múlti-
ple maneracon queVirgilio ha ejercidosuinfluencia.

32 iL. Vidal. Virgilio. Bucólicas. Geórgicas.ApéndiceVirgiliano, «Intr. gral.», Madrid 1990,
lO?.


