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RESUMEN

En el trabajoseanalizanlas característicasdeXeniay Apophoretaquehacenque
estasdosobritasformen,dentrode la producciónde Marcial, un conjuntopositiva-
mentemarcadopor su forma, tema,tono y función, y opuestoal resto de libros de
Epigrarnnwta; a su vez, una especializaciónen el temay la estructuraparticularde
cada librito los conviertenen dossubconjuntosdentro de la unidad inicial.

SUMMARY

In this paper, we will studyXenia and Apophoreaas two specific libelli among
Martial’s works, once they are defined by their form, metre, subject, tone and
funetion as opposedto the restof the Epiyrammata.At tbe sametime, theparticular
subjectand structureof eachlibellus allows us to seenow the differencesbetween
Xenia andApoplioreta, as a subdivision of the former unity.

Dentrode la amplia producciónpoéticade Marcial Xeniay Apophoreta
presentanunosrasgoscomunesque confierena amboslibritos un carácter
singulary los oponenal restode la obra del poetade Bílbilis. Ciertamente
compartencon las demáscomposicioneslos elementosmas generalesde
caracterizacióndel género epigramático,como su proverbial brevedady
concisión; pero frente a la variedad temáticay formal de que hace gala

cuadernosde Filología Clásica. Fsrudios (afinos. nY 10. Serviciode PublicacionesU.C.M. Madrid, 1996.
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Marcial en los docelibros de Epigramniata‘,en Xenia y Apophoretael poeta
acota estosamplios límites de maneraque amboslibritos forman un con-
junto positivamentemarcadoen su forma, tema,tono y función2.

De la singularidadde estasdos coleccionesda buenacuentaincluso un
hecho ‘externo’ en principio al análisis literario en sí mismo, y fácilmente
comprobableen un primer acercamientoa las edicionesde la obracomple-
ta: convencionalmenteXenia y Apophoreíasoneditadoscomo librosXIII y
XIV, cuandotal disposiciónno atiende,como es sabido,a la cronologíaen
queel autor los compuso.dadoqueambosfueron publicadoscon anteriori-
dad a los docelibros que hoy les precedenen las ediciones3.Ahora bien,
dicho orden de presentaciónse remonta a los comienzosmismos de la
historia del texto, pues las tres familias de manuscritosen las que se divide
la tradición coincidenen colocarlos dos libritos al finalt de tal maneraque
bien puededecirseque su consideracióncomo un bloque singular se ha
Impuestodesdela Antiguedadal criterio más usual y lógico de publicar la
obra de un autor respetandoel ordencronológicode composición5.

Además de este factor externo de distinción establecidoya en los
orígenesde la tradición del texto, son varios los rasgosconstitutivosque
Xenia y Apophoretacomparteny que los individualizan como conjunto
bien diferenciadoy claramenteopuestoa los demáslibros de Epiqramas;
en efecto,como señalabamásarriba, ambosse muestranmarcadospor su
forma, tema,tono y función. Así, el primer rasgocomúna las doscoleccio-
nesy que las separaa su vezdel restode la produccióndel bilbilitano es su
uniformidad métrico-formal, dado que, frente a la variedad métrica y la
oscilante extensión en las composicionesde los demás libros, Xenia
yApophorera estáncompuestosen dísticos elegiacos,constandoademás
cadaepigramade un sólo dístico. En estesentidoresultasignificativo que
el propio autor llame la atenciónsobretal característicaen los primeros

Precisamentela diversidadofrecida por Marcial en su obra—y en todo tiempo por las
composicionesque sc inscribenen el géneroepigramático—invita a considerara éste como
géneroabierto y no marcadoen su forma, tema y runción.

2 No voy a entraren estaspáginasen la particularcaracterizacióndel Líberdé Spectaculis,
obríta que olrece, por su parre, una situación en cierta manerasemejantea la de Xenia y
Apophorcta.

Aunquehay discusiónsobrela fechaexacta.comúnmenteseadmiteque Xeniay Apopiso-
reja fueron publicadosparalas Saturnalesdel año 84/85d.C.: cfr. A. Martin, ~Quand Martial
publia-u-il sesApophoreta?»,¡lCD 16(1980)61-64:R. A. Pitcher,«Thedating of Martial Books
XIII and XIV,>, Hermes113 (1985), 330.

~ Precisamenteestadisposiciónha llevado, en otro ordendecosas,a defendercomoorigen
comúndetoda la tradición una edición única, hechaa la muertede Marcial: cli. O. Pasquali,
Sroria del/a tradizione e critico del íesro, Florencia, 1962, 418.

Si en todos los casoses aconsejableestapráctica parapoder asíapreciar la evolución
creadorade un autor, aún másconvenienteresultaen el casodc Marcial, puesambasobritas
influyen en su poéticaposterior;este aspectohasido subrayadoespecialmenteparael casode
Ápophoretapor C. Salemme(Marziale e la poética deqil ogqeli, Nápoles, 1976).
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poemasde las dos obras,poemasde claro carácterprogramático;así, por
ejemplo, en 13, 3, 5 utiliza el término disticha para referirse de forma
generala todas las composiciones:Haec ,ficet hospitibuspro muneredisti-
cha ¡nittas; e igualmenteen 14, 2, 1-2 señala:Quo uis cumqueloco potes
huncjinire libell/ uersihusexplicitumstomneduobusOpus.Y curiosoresulta
también el que precisamenteen estos poemasprologales el poeta no
cumpla la equivalencia ‘un poema=un dístico’, de tal maneraque les
otorgaunaextensiónmayor y variable:los tresprimerospoemasdel libro
XIII constanrespectivamentede cuatro,de cinco y decuatrodísticos, y los
primerosdel libro XIV de seis y de dos. Parececlaro, a mi entender,que
Marcial utiliza deliberadamentela variación en la extensióncomo elemen-
to de distinción entre los poemas-marcoy las composicionesque propia-
mentecorrespondena Xeniay Apophoreta6.

Por otra parte, los dísticosde ambasobritas presentanotro elemento
formal común,a saber,un título particular dadopor el propio autor,mien-
tras que las composicionesde los demáslibros carecíande él 7; y también
Marcial llama la atenciónsobrela presenciade esteelementoen los poemas
programáticos:así, en 13,3,7: Additaperatufossria nominorebus habebis,y
en 14, 2, 3-4: Iemmatasi quaeris cur sint adscripta, doce/yo;ja, si ¡nalueris,
lemmatasola legas.En estepunto esde señalarque puedeestablecerseuna
situación paralela y una relación equivalenteentre los títulos de las dos
obritas y el de los doceprimeros libros, ya que las primeraspresentanel

6 Es de señalarque un reducidísimonúmerode dísticos estácompuestoen otros metros:

así,en Xenía los ep. 18 y 61, y en Apophoreía,los ep. 8, lO, 27, 39, 40, 52, 66, 148 y 206. Aunque
pequeñay poco significativa, estapresenciade otras formas métricas resultasin embargo
molesta,puesvienea romperlaclara uniformidaddelconjunto; no meparecesuficientemente
satisfactorioapelar,paraexplicar tal desatreglo,a la siempresocorridarazóndelgustopor la
variaría, pues,de sentirMarcial tal afán, lo habría empleado—ereo—~- con más frecuenciay
sobretodo con mayor regularidad.

Tal vez puedaexplicarsela presenciade estascomposicionesen otros metrosponiéndolas
en relación con eí probable procesode creación de los dos libritos: el poeta habría ido
componiéndolosgradualmenteen los añososcurosquepasóenRomadesdequellegó a la urbe
en el año 60 hastaque con el Liber de Spectaculis,lleno de adulaciónal emperadory de
oportunismo,logróel reconocimientopúblico; sabemosqueen esosprimerostiempos,en esos
largosveinte años,el de Bilbilis mallíevó una vida de cliente—aunque,porejemplo, última-
menteF. Sinatra (M.ValeriusMartialis, Catania1981) sostienequefue incluso soldadopreto-
riano—y es verosímil queconla puntual composicióndeestospoemitasocasionales,hechosa
peticióndesus patronospara acompañarregalos,seganaraun dinerillo quenadamal veníaa
su maltrecha economía. El que la composiciónse realizara por encargo y en momentos
diferentes,podría explicar la utilización —aunqueescasa—de otros metros,ya que no se
crearon,en ptincipio, paraformar partede unacolección;una vez logradala fama, Marcial
habríarealizadola recopilacióny publicadolas dos obritas,sin renunciarala inclusiónde los
pocospoemasno realizadosen dísticos.

Unabrevepresentacióndelestadodelacuestiónsobreel problemadelos lemmatapuede
verseen M. J. Muñoz Jiménez,«Los lemmata de Marcial», en El manuscrito 10098 de la
BibliotecaNacional (Marcial), Madrid, 1982, 49-53.
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titulo propio y concretode Xenia y Apophoreta,mientrasquelos segundos
reciben tan sólo el común y general de Epigranirnata.

Ademásdecompartirestosrasgosmétrico-formales8,Xenia y Apophore-
ta aparecentambiénconjuntamentemarcadospor el temaespecíficotratado
en ellos: bien podemos decir que son obras ‘monotemáticas’ frente a la
variedadde contenidosde los otros docelibros, pues,como es bien sabido,
ambas se dedican de la descripción de objetos de regalo. Ahora bien,
aunquecomparten una misma materia, sin embargoes claro que cada
librito cuentacon unaespecializaciónen el tema,al tratarXeniaexclusiva-
mentede productos ‘perecederos’—comestiblesy bebidas—,mientrasque
Apoplioretaofreceunadescripciónvariadade muy diversosobjetos;de esta
maneralas dos obritas se oponen (Xenia: ‘perecederos’!Apophoreía: ‘no
perecederos’)y se convierten en dos subconjuntosdentro del conjunto
mayoren quese engloban.

En otro ordende cosas,cl hechode que seanobjetos—y no hombresy
tipos, ni hechos y anécdotascomo en los demás volúmenes— el único
material a tratar haceque amboslibritos compartanun rasgomenosapre-
hensibley difícil de analizar,a saber,una especiede ‘materialismo poético’,
queha sido reconocidopor no pocosestudiosos-y especialmentesubrayado
por C. Salemme10.

Junto con el tema, contribuye a la sensaciónde realismo la función
concreta—tambiéncompartida—con que fueron compuestasambascolec-
ciones de dísticos, a saber, acompaflar los regalos que los romanos se
intercambiabanentresícon ocasiónde las fiestasSaturnalesquesecelebra-
ban en el mes de diciembreti; el propio Marcial hace referenciaa este

Convienerecordarqueotro elementoformal, predominantey caracterizadordelepigra-
ma, comoes la brevedadestápresenteen Xenia y Apophorera,perodadoquees compartido
por toda la producción,no resultaprivativo de los dos libritos que estamosconsiderando.
Existen,por otra parte.en las dos coleccionesciertosrecursoscompositivosparticularesque
compartenconel génerodelos enigmas;dr. rvl.J. Muñoz Jiménez,«Delos Xeniay Apophorera
de Marcial a lasAcaigmataSvmphostt»,(FC 19(2985), 187-195.

Así, parati. E, Paoli («II poetadi Roma vivente», Unminí e cosedcl Mondo Ant/ro. Le
Monnier, 1947,en concreto385) Marcial ‘realiza el milagro de hacernosvivir con los romanos
de la época flavia en inmediatacomunión con su vida’; por su parte,ante tal afirmación
general A. Barbieri («Umorismoantico. Introduzionea Xenia’ e Apophoreta¼,Aevtíní 27
(1953), 385-398,en concreto,388-389) precisaque es en Xentay ApophoreladondeMarcial
muestrael mayorgrado de objetividad.

o Cír, C. Salemme,Marziéle e la poética’ derjli ogqent. ya citadoen u. 5; a su vez, P
Laurenscon unaacertadaapreciaciónqueamplíael título de la obradeC. Salemnie,considera
quela obrade Marcial respondea una«poéticade lo real» (Labeilledansjambre. Célébration
de l’épigram~ne de lépoqué alexandrine& la Jhs de la Renaissance,París, 1989, 229-236; en
concreto,229).

Unacostumbreque,porotra parte,se hacontinuadoen nuestrosregalosnavideños;cfi.
<3W. Harrison,«SorneXenia andApophoretafrom Martial Just in Time for Christmas»,Tlw
Cla.ssicalBuileri,í Sainr Lonis56 (1980), 43-44,



Rasgoscomunesy estructura particular de Xenia y Apophoreta 139

marcofestivoen el primer poemadeXenia: postulat eccenorios ebria bruma
sales(y. 4), haecmí/ii e/tarta mices,haecest mi/ii e/tartafritillus (y. 7), y en los
cuatro primeros versosde Apophoreta,en los que realiza unadescripción
más pormenorizada—y no una simple alusióncomo en el casoanterior—
del ambientede estasfiestas:

Synthesibusdumgaudetequesdominusquesenator
dumquedecentnostrumpillea sumptaIovem;

nectimet aedilemmoto spectarefritillo,
cum videatgelidostam propeyema lacus,

llegandoa dirigirse directamentea Saturnopocosversosdespués(vv. 9-10):

sed quid agampotiusmadidis, Saturne,diebus,

quos tibi pro caelo filius ipsededit?

Finalmente,el hechode serpoesíade ocasión,compuestaparalasSatur-
nales,puedeponerseen relacióncon el último de los rasgosconstituyentes
comunesde ambasobras:el tono. En principio podríadecirsequeesésteun
elementocaracterizadorqueXeniay Apophoretacompartenconel restode
la producciónde Marcial, dadoquela totalidaddc su obrase ve inspirada
por la Musa leuis; y de nuevoel poeta,como ocurría en los otros casos,
alude en las composicionesprogramáticasal carácter ligero de las dos
colecciones:así,en Xen. 2, 4-5: non potes ¿u niegas dicere plura meas¡ ipse
ego quam dlxi, o en Apoph. 1, 7-8: ‘Smf apinae rricaeque et si quid vilius
istis’/ Quis neseit? ve) ¿¡mis tam manWestanegat=’.Ahora bien, bajo la
advocaciónde la Musa tenuis vieron la luz en Roma realizacionestan
diferentescomo la lírica de Horacio,los poemaselegiacoso los epigramas
de Marcial, y dentro de éstoses posibleestablecertambiéndiferenciasde
matiz, acotandoy marcando,de nuevo,los límites; así,Xenia y Apophore-
fa se inscribenen lo que M. Citroni califica de ‘letteraturaper i Saturna-
~ 12 respondiendoa unapoéticadel entretenimiento,alejadatanto de la
maledicalingua comode la lascimiapresenteenmuchasde lascomposicio-
nesde los Epigramas.

Todosestoselementoscomunesa Xenia y Apophoretahastaaquí re-
señadosy sistematizadoshansido señalados,haciendomayor hincapiéen
uno u otro aspecto,por los estudiosos.Fundamentalmenteseha destacado
su realismoy, en consecuencia,suvalor documental’3o bien su influencia

¡2 dr. M. Citroni, «Marzialee la letturaper i Saturnali (poeticadellintrattenimentoe
cronologiadellapubblicazionedei libri)» JCS 14(1989),201; a la mismalínea deberesponderel
trabajodelmismo autor:«Letteraturaperi Saturnaliepoeticadell’intrattenimento»,presenta-
do al IX Congressodella F.I.E.C. (Pisa, 24-30 agosto1989), cuya consultano me ha sido
posible realizar.

‘> Cfr. n. 9.
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en la posterior evolución poéticade Marcial’ ~, pero no siempre se ha
valorado o subrayadosuficientementeel valor literario y el cuidadoen su
coínpos¿ción;sirva de ejemplo el juicio negativode E. Cupaiuoloque los
considera«frías variacionesdetemasfijadosquecorrespondena unapoesía
adulatoriao clientelar producto de las circunstanciasen que el poetase
mueve»’5.No faltan,contodo,estudiososque valorany consideranel arte
de estas obritas, como es el caso de P. Laurens, quien alaba el talento
descriptivo de Marcial para suscitar la representaciónde las cosas,y la
imaginaciónrealista que, situandoa los objetosen su contextoconcreto,

16

resucitaa travésde ellos los actospequeñosde la vida cotidiana
Hay, sobretodo, un aspectoo elementoliterario queno ha sido suficien-

tementeresaltado—y que es en el quequisierahacerespecialhincapié—:
me refiero a la cuidada estructuracon que Marcial ha elaboradoambos
libritos. El simple hecho de poder descubrirunaestructuraen estascolec-
ciones resulta ya digno de ser subrayado,habida cuenta de que no es
posibleestablecerun criterio precisode organizacióny disposición de la
materiaparalosdemás libros de Epiqramas:en estesentido,sóloes posible
estableceralgúnparalelismoestructuralen el casode lospoemasprologales
y clausulares,en losque puedendescubrirseciertasconstantesen sucoloca-
ción ‘~, mientras que para el resto de los poemasúnicamentese puede
constatarla presenciade ciclos temáticosy la utilizaciónde la caríatio y la
yuxtaposicióncomo principios generalesde disposición’8 Hay querecono—
ce,-, por otra parte,queel descubrimientode una arquitecturaen la compo-
síciónde unaobra literariada pruebade unaintenciónde esmeropor parte
del autory revaloriza,en principio, su arte.

Precisamenteporquees un procedimientoaisladoy únicamenteutiliza-
do por Marcial en estosdos libros, cabepreguntarseen primer lugar cuál es
la razón de esta nueva singularidadcomún a Xenía y Apophorera: a mi
entender,la posibilidadde estructuraciónle vienedadaal poetapor el tema
a trataren estasobras,o mejordicho, por elcarácter‘monotemático’de la
materiaque va a poetizar. En los demáslibros, los poemasde adulaciónse
mezclanconlos de burla,hayepitafiosy cantosde boda junto a descripcio-
nes y anécdotas,y esta amplia variedadtemática no permitidaal poeta

14 Cfr. C. Salemme,oc, en a. y

‘5 dr, E’. Cupaiuolo, Itinerario della poeMa latina ,íel 1 .secolo drl!impero, Nápoles,1973,
173-174,citadopor1=.N. Estefaw<aenMarcial. Fpígi~o»,ascompletos,Madrid, 1991,«lntroduc—
ción», p. 22, a. 35,

Ir cti. r. Laurens,0.6., 229-230.
Así, los primerospoemassuelencontenerla dedicatoriaa uno de sus patronos,una

piezade obligadaadulaciónal emperadory otra de caráctermás generalal Lector; además,
estos primerospoemasy los clausuralessuelentenercarácterprogramáticocon indicaciones
sobre las circunstanciasde composicióndel libro, sus característicasmás importantes,etc,,
senaladasfrecuentementemedianteun apóstrofeal propio libdflu,4.

‘~ Crr. 1. It Sullivar,, Martial. risc unexpecledrdnssic, Canibridge,1991,217-22V
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trazarun planorgánico;pero en elcasode Xenia y Apophoreta,frentea esa
diversidadde contenidos,launidaddel temapermitea Marcial organizarla
materia,y asílo hacesiguiendoun plan preconcebidoy diferenteparacada
libro. Una vez establecidala divisiónprimaria ya señaladaentrelo que he
calificado como ‘objetosperecederos’en sentidoamplio (alimentosy bebi-
das), tema de Xenia, y ‘objetos no perecederos’,descritosen Apophoreta,
presentael poetalos dosgruposresultantescon unadisposiciónque viene
dadapor la naturalezade los objetosaconsideraren cada obrita.

En Xenia los productossonpresentadosen gruposestablecidossegúnel
tipo de alimento: vegetales,aves, pescados,vinos.,., constituyendociclos
prácticamenteindependientes;esta forma de organizaciónencierra,segúnP.
Laurenst9,procedimientospropiosde la literaturatécnicay didáctica,con
un carácterde catálogoy un afán por ofrecerla definición y la clasificación
de los objetos.Ahora bien, es posible constatarla existencia,sobre este
primer entramadodebloquestemáticos,de otra línearectorade la estructu-
ra, mássutil y elaborada,porla quela secuenciade presentaciónse estable-
ce con un referenteextrañoa la naturalezamisma de esosobjetos,pero
relacionadocon la utilización de esosproductosen la vida real: así, los
gruposaliínenticiosse handispuestoatendieíidoal orden de presentación
de los platos de una cena20,de forma que la adecuaciónentre tema y
estructuraresultaespecialmenteafortunada.Por otraparte,en relacióncon
estaalusióna la celebraciónde un banquetey fuera de la clasificaciónpor
gruposde alimentos,inicia la colecciónun dístico——el cuarto, traslas tres
composicionesprogramáticas——dedicadoal inciensoy que reviste un ca-
rácteradulatorio,tópico y convencional,paraconelemperadorDomiciano;
asuvez, los dostiltimos dísticosestándedicadosal perfumey a unacorona
de rosas,doselementosclaramenteasociadosal ambientede banquete,que
clausurantambién con cargaadulatoriala colección.Por lo demás ésta
comienzacon la descripciónen primer lugar de alimentos básicos:habas,
trigo, lentejas,flor de harina,cebada...;presentaluegounaseriede hortali-
zas (13-21): acelgas,lechugas,rábanos,puerros,etc.; frutos como los higos
de Quíos, piñas, dátiles,ciruelas...(22-29); y, por fin, otros productosali-
menticiosvariadoscomo quesos(30-33), huevos,ubres de cerda,calostros,
trufas... completanlo que,a mi entender,seríaunaprimera sección,que
podríacorresponderseconunagmstatiopor la variedady naturalezade los
alimentosmencionados.Es de señalar,por otraparte,queno parecedeberse
al azarel que esteprimer grupo termine en el epigrama50, si tenemosen
cuentaque es posibleestablecer,como vamos a ver, un segundoapartado
con otras 50 composiciones.En efecto,comienzaéste en el ep. 51 con la

‘~ P. Laurens,oc., 228.

20 Cfr. O. Bellissima,Marzíale. Saggícríticí, Turín, 193!, 3!, 39 (citadopor 1. P. Sullivan,

oc., 12-13).
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enumeraciónde losalimentosqueconstinjíanlos platos principales,prima o
altero cena,presentadostambiénen subgrupos:un primeroestádedicadoa
las aves(tordos,ánades,tórtolas..); el segundose ocupade los ‘frutos del
mar’, desdelos salmonetes(79) al esturión (91), y el terceroy último de los
‘cuadrúpedos’(son denominadosquadriped s por el propio autor en 92,2i,

queconstituíanel ‘plato fuerte’, la capul cenaey terminaen cl cp. 100. Por
otra parte.esteúltimo subgrupose inicia con una composicióndedicadaa
1-as liebí-es, en la que convienedetenernosbrevemente:

tcpo.-es
ínter auesturdus, si quid rut ludice certumest,

inter quadripedesmafleaprima lepus.

A tui cutender,puedeesrablecerseen estepunto unacuriosacorresponden-
cia que parecc indicar en cierta ulanera una de las patitas seguidaspor
Marcial paraestablecerel ordenen la enumeraciónde los alimentosdentro
de cadabloque;en efecto,el autorparecemostrarunatendenciaa presentar
en primer lugar el producto más exquisito y sobresaliente;así, el ciclo
dedicadoa las avescomenzabacon los tordosy esteúltimo lo encabezala
liebre, y de ambosresaltaMarcial su primacía deniro del grupo que les
corresponde,poniéndolosen relación con la menciónen esteepigramadel
tordo. objetotratadocuarentacomposicionesantes(51).

En el epigrama100 de la colección termina estasección,para dedicar
un último apartadode veinticinco dísticosa las salsas:el garo. la salmue—
ra... ilOl—lOS) y, finalmente,al vino 006-125). Como ya he señalado,el
‘banquete’ concluye con dos epigramasdeliberadamentecolocadospor
Marcíal en estepunto final, que tratan sobredos elementostípicosde un
banquetey evocan sutilmente cl ambienteconvival: el perfume,al que
dedica el epigrama 126, y la corona de rosas, poetizadaen el dístico
siguiente.Es posible reconoceren ello ademásuna estructuraen anillo,
con cierta simetría arquitectónicaen un doble sentirlo: por una parte,
ambosepigramasparecencorresponderseconel dedicadoal inciensoque
abríael inventario,de tal maneraqueel banquetequedaenmarcadoconla
alusióna estoselementosde distintanaturalezaa lospoetizadosen todo el
librito; por otra, la última composiciónencierraun marcadotonoadulato-
rio paracon el emperador,corno sucedíaen el primerdístico dela colee-
cidn.

Es posible anotar también una tcndenciaa realizar una distribución
‘numérica’, con cierta proporción y equilibrio, de tal maneraque, como
hemosvisto, puedeestablecerseun primer grupo de cincuenlacomposicio-
nes, un segundode otras cincuenta,y finalmenteotro formadopor la mitad
exactade epigramas—veinticinco——-~dedicadoa las salsasy vinos; fuerade
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este cómputo quedan desmarcados,y no parece que por casualidad,los
epigramas126 y 127, dedicados—recordemos——al perfume y las rosas.

Por su parte,Apophoretapresentauna estructuramás complejaen su
organización,quevienedadapor la variedadde objetosdescritos,frentea la
naturalezauniforme de los alimentosde Xenia; así,el elencode objetos de
regaloes muchomás variado:objetosde menaje(copas,vasos,platos); de
ajuar(edredones,colchas...);muebleauxiliar (mesitas,estanterías,lámparas);
productosde ‘papelería’ (estuchesparalos estiletes,tablillas de diferentes
tamañosy material,...); juegosde mesa(tablero de ajedrez,dados...);perfu-
mería(bálsamos,dentrílico...);prendasde ‘vestir’ (capas,pañuelos,togas...);
obrasde arte(esculturasy cuadros);libros; animalesy esclavos.El catálogo
se organiza en principio por grupos más o menos compactos,como en
Xenia, y, comoallí se formanpequeñosciclos temáticoscasiindependientes,
agrupadosy yuxtapuestos,habiendo,pues,coincidenciaentrelos dos libri-
tos en esteprimer criterio básicode estructuración.

Perojunto a estadisposiciónqueatiendea la naturalezay función del
objeto de regalo, el propio poeta señalaexplícitamenteel plan generalde
presentaciónde los dísticos de Apophoreta en el epigramade carácter
claramenteprogramáticocon el quese abre este librito: diultis alternaset
pauperisaccipeBorres,! praemiaconuiuoedentsunquisquesuc(vv. 5-6); en el
marco del banquetemedianteun sorteo se sacarána suertealternativa-
menteel regalode un rico y el de un pobre, un regalomejor y otro peor.
Cierto esqueen algunasocasionesparecedifícil manteneresaalternanciaa
rajatabla,dadoque a veces se dedicandos o tres epigramasa un mismo
objeto,como ocurre,por ejemplo,en XIV, 124 y 125, dedicadosambosa ‘la
toga’; conestavestimentacomienza,por cierto, el ciclo sobreprendasde
vestir, y tal repeticióny colocaciónpodríaincluso tenersu razón de ser: al
igual que ocurre en otros ciclos, en ésteabre Marcial el catálogocon el
objeto de mayor importancia o mayor valía (así ocurría, recordemos,en
Xeniaal presentarenprimer lugaralos tordoso ala liebre en los apartados
correspondientes).Por otra parte, la existencia de dos o tres epigramas
dedicadosa un mismo objeto podría obedecera similares razonesa las
aludidasparaexplicar la presenciade dísticosen otros metros,es decir, los
Apophoretahabríansido elaboradospor Marcial con una finalidad real y
concreta,por encargode los patronos,y las repeticionesno harían sino
reflejarunamayor tendenciaaregalaralgunosobjetos,comopor ejemplo la
toga. Así pues,estedatopuedeinclusoindicarlos obsequiosqueestaban‘de
moday en alza’, comoes elcasodelos recipientespara‘aguade nieve’ a los
que el poeta dedica tres epigramas(XIV, 116, 117 y 118); al igual que
ocurríaconlos epigramasen otros metros,Marcial no habríarenunciadoa
su inclusión en la publicación,una vez que los habíacompuesto.

Pesea estasrepeticiones,sin embargola alternanciaseñaladaentreun
regalobaratoy uno carobien puedeadecuarsea la organizacióny disposi-
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cíóngeneralde los dísticos;así,juegael poetaen ocasionespresentandoun
mismo objeto hechoen un material costosoy en otro de poco valor, como
ocurreen los ep. 12 y 13, dedicadosa sendascajitaso cofrecillos,en un caso
de marfil y en el otro de madera:

Loculi eborel
Hos nisi de tlaua loculos implere moneta

non decet:argenturnuilia ligna ferant.
Loculi lignei

Si quid adhuc superestin nostri laceelocelli,
munuscnt. Nihil esí; ipse locelluseril.

La alternanciaquedaya señaladaenel título mismode cadacomposición,
pero ademásMarcial alude al valor de uno y otro regalo en el primer
epigrama,al oponerflaun moueta/argenlwny al utilizar expresamenteel
calificativo uilia referidoa ligna. Puedeapreciarsetambiéncómoel poetaha
establecido,además,una relación textual entreambascomposicionesme-
diantela recurrencialéxica resaltadaen negrita.En otrasvariasocasionesy
paramuy diferentesobjetosrecurreMarcial a estamismaalternanciapor el
material en que el objeto está hecho; señalemosa modo de ejemplo los
títulos siguientes tomadosprácticamenteal azar: ep. 43-44, Candelabrum
Corinthium ¡ Candelabruin ligneum; ep. 61-62, Linterna cornea / Linterna
de «esica; ep. 89-90, ASensocitrea ¡ Mensa acerna; ep. 177-178, Hercules
Corinthius¡ HerculesJictilis...

En otra ocasionesmantieneel poetala alternancia‘regalo caro¡ regalo
barato’ formandoparejasde objetos complementariospor su función y
estrechamenterelacionadosen su utilización en la vida real, con unaasocia-
ctón de ideaspor la que consigue,a su vez, crearuna ‘atmósferacotidiana’
y convertir el simplecatálogoen imagende la vida real; así, por ejemplo,en
losep.25-26se regalaun peiney unacabellera.el epigrama77 estádedicado
a una jaula de marfil despuésde que los cuatro anterioresse ocupende
diversospájaros,y en 122-123se obsequla,respectivamente,unosanillos y
un cofre para guardarlos.Muy curioso resultael emparejamientoque se
realizaen el ciclo temáticoque cierra el libro, dedicadoa esclavos‘especia-
les y especialistasen algún arte’, corno una bailarina, un cocinero, un
pastelero...;enestecasose alternaelepigramadestinadoal esclavocon otro
en el que se describeun objeto fuertementerelacionadocon la función que
el esclavoha de desarrollar:así,por ejemplo, trasunacomposiciónsobre
una bailarinagaditana,la siguiente se dedica los címbalos;e igualmentese
establecenotrasparejascomola de cocinero/parrilla,y pastelero/pastel.En
otrasocasionesno resultatan obvia la conexiónentreelesclavoy el objeto
con que se empareja,y entraen juego entoncesel ingenio de Marcial para
relacionarlos: tal es el caso de las composiciones212-213,en las que un
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enanoformaparejacon un escudo,quedandoenlazadasambascomposicio-
nes por la repeticiónléxica:

P¡»»iIlas
Si solumspecteshominis caput,Hectoracredas:

si stanternuideas,Astyanactaputes.
Parma

Haec,quaesaepesolet uinci, quaeuincereraro,
parmatibi, scutumpumilionis erit.

Con tal recurrenciaambosepigramasquedanentrelazados,siendoun recur-
so queya hemosvisto queutiliza Marcialen otrasocasionesanteriores(ep.
12-13, por ejemplo) y queva a emplearrepetidamenteen este ciclo final
uniendoconrecursostextuales,y no sólo por asociacióno lógica de ideas,
diversasparejas.

En estepunto creo que es significativo señalarademásquedentrode la
estructuraparticular de los Apopharetaes posibleobservarcierta gradación
ascendenteen la presentaciónde los objetosatendiendoa su valor. Así, tras
dedicarsu atenciónapequeñosobjetos,se presentanregalosde mayorimpor-
tancia: copas,anillos, prendasde vestir..., parayaen el epigrama170 tratar
sobreobrasde arte: pinturasy esculturas(170-182)y un ciclo sobreel regalo
de libros (183-196), que cierra el catálogode objetos ‘materiales’; tras él
vendránlos dísticos dedicadosa seresvivos, objeto también de regalo: en
primer lugar, animales:una perrita, un caballo... (t97-200), y, finalmente,
clausurandotodala colección,los esclavos(201-223). La consideraciónsocial
de la épocahace aparecera éstoscomo objetosquepodíanser regalados,
pero probablementela tantasveces denostadahumanidadde Marcial los
presenta,por serhumanos,como cumbrey elementoclausularde la obrita.

Aún hay queseñalarquedentrode estamacroestructuraes posibleobser-
var la existenciade microestructurasen alguno de los ciclos. En otro lugar
creo haberpuestode manifiestolos criterios utilizadospor Marcial elelabo-
rar el ciclo dedicadoal regalo de libros2t; sírvanosde ejemplo,tan sólo, el
modo de presentaciónde los cuatroprimeros dísticosde esteciclo (183-186):
no pareceresponderal azarel queel de Bílbilis encabeceelelencode lasobras
regaladascon las de Homeroy Virgilio, losmáseximiospoetasy los únicosa
los quededica,además,dospoemas;la presentaciónseajustaa la líneamaes-
tra generalpreviamentetrazada,es decir, a la alternanciade un regalo de
mayorvalor y otro peor,y pararealizartal ajustese sirve el poetade un cri-
terio literario fundamentalenla clasificaciónde losgénerosen la Antiguedad:
la ‘teoría de los caracteres, con su distinción entreel tono tenuis de los
génerosmenoresy el grauis, propio de génerosde mayor empeñocomo la

~ Cfr., M. .1. Muñoz Jinvtnez, «Los .4pophoreta183-196 de Marcial y la Recepcióndel
Textoen el siglo’ d.C.», De Bonn,al siglo xx (A. M. Aldama cd.), Madrid, 1996, 391-397.
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epopeyay la tragedia.Establece,en consecuencia,un correlatohaciendocorres-
pondercon un regalo demenorvalor, unaobrainspiradapor la Masa Icuis: y
el buen regalo se correspondecon las obrasescritasal dictado de la Masa
qrauis, de tal maneraque la Bwrochonzionwchiade Homero y cl Culex de
Virgilio alternancon—y se oponena—lasobrasmayoresde ambosautores.

En conclusión,si atendemosa los rasgosconstitutivos entrneradosal
principio, Xenia y Apopliorema se muestrancomo un conjunto opuesto al
resto de libros de Cpi«rammaray positivamentemarcadopor utra especializa-
ción en su metro (dístico elegíaco),extensión(un solo dístico por composi-
ción), tema(descripciónde objetos),tono (literatura ‘de ocasión’en torno a
las Saturnales>y función (acompañarlos regalosque se intercambiabanlos
Romanosen estasfiestas);por otra parte,por la especializaciónen el tema
—segúnla cual en Xeniuse atiendeal regalo de productosalimenticios,y en
Apa~orera al de ‘bienes muebles’—, las dos obritas se conviertenen dos
subconjuntosopuestosdentrodel conjunto inicialmenteformado. A suvez, es
posible reconocerla presenciade otro elemento de composición del que
carecenlos demáslibros, a saber,una estructuradeliberadamenteestablecida
por el autory construidacondiversaspautas;paraello utiliza Marcial como
entramadobásico un método tradicional de composiciónen las colecciones
de epigramas,la disposición por ciclos temáticos,y sobre él traza nuevas
líneasrectoras,diferentesparacadalibro: en Xenia los alimentosson presen-
tadossegúnsu orden de apariciónen un banquete,y en Apophoretarecurre
Marcial a unaalternanciaimaginaria(regalo de un rico/regalode un pobre),
fruto de un sorteodelos quelos Romanosteníanpor costumbrerealizaren el
transcurso,precisamente,de los banquetes~;es posibleidentificarademásla
existenciade microestructurasparadiversosciclos. y de otros procedimientos
corno la recurrencialéxica pararelacionarepigramasy ciclos.

Ante este análisis,una observaciónde J. P. Sullivan me ha llamado
poderosamentela atención:wthe desírablepresenceof architectur-alsymme-
try. verbal and conceptualechoes and recurrent themesmust, in poetie
volumes,be conuterpointedby novelty, varicty anó surprise...»23; he desta-
cadoen la cita el adjetivo ‘deseable’ porque deja entrever,por unaparle,
quela estructuraes, comodecíamosmásarriba, un elementopositivo para
la valoración de una obra litetaria, y, por otra, que está ausentede la
produccióndel de Bílbilis. Es unaobservaciónsin duda pertinentey acerta-
da para los doce libros de £pigrammaía,pero no así, como esperose
desprendadcl examenrealizado,paraXenia y Apophorea,en los quesí es
posibleencontraresosdeseablesrecursos,concuya utilización amboslibri-
tos muestranaúnmás una caracterizaciónparticular y difcrente a la del
resto de la abundanteproduccióndel bilbilitano.

22 Tenemosnoticiasde estacostumbreen Petronio,Sae. 56, 7-10. y Suetonio,Auq. 73.
23 Cfr. 1. 1’. Sullivan. oc, 220.


