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RESUMEN

El Ms. 5973 de la BibliotecaNacional,obradetransmisiónepigráficarealizadaen
el ámbitodel Humanismo,contieneuna colecciónde epitafiosdedicadostanto aper-
sonajesilustresdelRenacimientodel ámbitoliterarioy político como aotros persona-
jes desconocidos.Nuestropropósitoespresentardichosepitafioscomo receptoresde
unatradiciónclásicaensuformay estructura.

SIJMMARY

TheNationalLibrary manuscriptnumber5973 is anepigraphicaltransmissionbook
producedin te light of te Humanistenvironrnent.It containsa collectionof epitapbs
dedicatedto famouspersonsas well as other unknownpersons.Our purposeis to pre-
sentteseepitaphsasballmarksandpreservaronof a classicaltraditionandstructure.

1. Introducción

A lo Largo del Renacimiento,la redacciónde obrasdedicadasa recopilar
piezasepigráficasse convirtió en unatendencialiteraria altamenteproducti-

Estetrabajo,quehasido presentadocomocomunicaciónenel CongresoInternacional
SobreIrlumansimoy Renacimiento,celebradoenLeóndel 4 al 8 deJuniode 1996, estáads-
crito aproyectodeinvestigaciónCulturaClásicay Renacimiento:Textosparala investigación
interdisciplinary el conocimientodelos fundamentosdelmundomodernode la Secretaríade
Estadode Educacióndel M.E.C., coordinadopor IsabelVelázquezy Antonio Espigares,y
formapartedeun estudiomásamplio queactualmenterealizocomotesisdoctoral.

Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos, n.
0 14. ServiciodePublicacionesUCM. Madrid, 1998.
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va2. A esterespectose hanescritoya variosestudiosexplicandolos motivos
esencialesque movíana los autoresa recogerestetipo detestimoniosde la
Antiguedad3,que podríamosresumir en dos finalidadesesenciales:por un
lado, el usodelos textosepigráficoscomo apoyoa las grandesobrashistóri-
casqueseabordanenel Renacimiento,y por otro, el ensalzamientodepue-
blos y ciudadeshaciendoremontarsu origenal tiempode losromanos4.

Tendenciatambiénmuy productivafue la de componerrecopilaciones
que,bajolos títulos deFlorilegio. Flores o su correspondientegriegoAntliolo-
gia, recogíanepitafiosde carácterliterario, destacadosya por suautorya por
el destinatariodel epitafio o por ambos.La finalidad de estetipo de obrasya
es más complejaque la del anterior tipo comentado.Aquí podríamosestar
anteunaseriede obrasquedestacaríanpor el carácterlaudatorio,en aquellos
casosen queserecogenepitafiosreferidosa miembrosde unafamilia noble o
a miembrosde la elite cultural o política de un determinadopaís,o bien por
sersimplesrecopilatoriosde piezasde un caráctertotalmenteliterario, y para
las que tenemosun importantísimo modelo de la AntigUedad, ampliamente
imitado e inclusocopiadopor los autoresde estetipo de obras,y quesedala
Antología Planudea.obrade MáximoPlanudes,quecontinúala tradición5 de
realizarobrasen las que se recogentodo tipo de epigramasy composiciones
poéticas,tradiciónque seveníadesarrollandodesdelos inicios de la era cns-
tiana.

2. El ManuscritoB.N. 5973

El manuscrito5973 de la Biblioteca Nacional de Madrid, sobreel que nos
basamosparahacerestebreveestudio,constituyeunainteresantepieza,dentro
de la tendenciaqueacabamosde mencionar.Estemanuscritodebesu interés
principalmentea quecon él se intentaronreuniren unasola obralos esquemas

2 Fueron numerososlos autoresque escribieronsobre estetema.Caberecordaru los
españolesAntonio Agustín, Martín VázquezSiniela, HonoratoJuan,o los europeosPedro
Apiano.JeanMetel o GiambartistaCattaneo,porcitar sólo a algunosdelos másconocidos.

Sobreestetema,resultamuy interesantela lecturade A. GómezMoreno, España y la
Italia de los humanistas.PrimerosecÚ,~; Madrid 1994,PP.242-272.

Es muy significativo el título de la obrade DiegoCovarrubiasde Leyva Memoriascje
los Reyesde España,relación dela fundacióndealgunasprovincias, ciudadesy lugaresde
España,conunaseriedeinscripcionesromanashalladasenEspaña.EN. ms. 7656.

Paraunavisión generalsobrela evoluciónde las Antologíasen el mundogreco-bizan-
tino, consultarla obradeA. 5. It Gow, Time CreekAnihology. Hellenistic. Epigrams.Cambrid-
ge 1965,ensu introducción.Vol 1 pp. XLII y ss. asícomola introducciónala edición biliuglie
de la AntologíaGriega:AnlhologieGrecque,vol. 1, pp. llI-XXXVII, Les BellesLettres,París
1928, edicióny traduccióndePierreWaltz.
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de los dos tipos de obraliteraria recopilatoriaantesmencionados.Nos parece
oportunoexplicar algosobrela historia de estemanuscritoantesdeentrarcon
la cuestiónde los epitafiosrenacentistasquerecoge.En primer lugar, cuestión
prioritaria resultala dela autoríadel manuscrito.Hñbner6atribuyósuelabora-
ción a florián Docampo,cronistadeCarlosy. Y aunquetal afirmacióndurante
muchotiempono sehapuestoenduda,sin embargo,hoy en díacreemosque
debeserrevisada.Segúnnuestrahipótesisen principio debe,si no descartarse,
al menosponerseendudatal autoría,puestoquela datacióndel manuscritolo
sitúacontodaseguridaden fechasposterioresa 1577 (añoestedel fallecimien-
to deAlberto Crantz, cuyo epitafio recoge).Igualmente,vendríaa apoyartal
hipótesisla identificación que H. Gimeno ha propuestorecientementeen su
tesisdoctoral7de una cartaautógrafade Docampocuya letrano coincideen
absolutocon lasquese leenenel manuscritoquecomentamos.

Se tratade un manuscritofacticio, claramentedividido en dospartes,que,
con posterioridada su composición,se encuadernanjuntas. Es evidenteque
uno de losautoresrealizódichaencuadernaciónde maneravoluntaria,puesse
dedica a anotary corregir los posiblesdefectosde transcripciónde la otra
mano,ademásdeañadirun escuetoindice onomásticoy detopónimos.Ambas
partessedistinguenclaramenteno sólo por la manoy calidaddel papelsino(lo
quemásnosinteresaahora)por sucontenidoy posiblementefinalidad.

Mientrasquela primerapartecorrespondea la concepcióndeobraquese
publicó con bastanteabundanciaen los siglosXVI y XVII bajo los títulos ya
expuestosde Flores, Florilegio yAnthologia8,la segundapartecorrespondea
la otra concepción,la de la obradedicadaa recogerlas antigUedadesde algún
lugar concreto,y de la que sonnumerosísirnoslos ejemplos(bastepara ello
mirar las fuentesquedael CIL ensuvolumenII, quehacereferenciaa aque-
llos manuscritosquecontieneninscripcionesrecogidasenHispania).Llana la
atenciónla amplituddel espectmgeográficoque abarcaestemanuscnto,que
recogepiezasde Hispania, Roma,Hungríay Austria principalmente9.Es

6 CIL. vol. II págs.XII-Xllt bajoel epígrafeDocampus.
H. GimenoPascual,Historia de la investigaciónepigráfica en Españaen los siglos

XVI y XVII a la luz del recuperadomanuscritodel CondedeCubneró,Tesisdoctoral,1992.
Aprovechoesteespacioparaagradecersu inestimablecolaboraciónal facilitarmeun ejemplar
desutesisdoctoralactualmenteenprensa

8 Porcitaralgunostítulos: Selectaepigramnwtaexflorilegio et alía qvaedamexvetenbus
poetiscomicispotissiínumlatino ítem carmineconuersa,RomnaeMDCVIII; Florilegivm vele-
rum grcecorumpolftarum epigrammatacomprehensalibnis septem,MDCIV. Flores illvstrivm
epitaphiorvmexpraeclarissimarvnttotivsEuropaecivitatvm, Antuerpiae,MDCXXVtI28

Porejemplo, la obraFlores illvsírivm epiíaphiorvmexpraeclarissimarvmtotivsEuro-
paecivilasvm,mencionadaen la notainmediatamenteanterior,recogemuchasmásinscripcio-
nesquela quenosocupa,perosoninscripcionesen su inmensamayoríaRenacentistas,lo que
hacesuponerunaintenciónmáslaudatoriaquehistórica.



210 BenignoLoazadoFernández

improbableque el autorhiciera la autopsiade las piezaspersonalmente;no
obstante,bien pudo estudiardirectamentealgunade ellas. Parecelógico pen-
sar, así y todo, que lo que hizo fue copiar obrasde otros autores(como él
mismo reconoceal referirsea las inscripcioneshúngaras,y sepuededemos-
trarparagrannúmerode tas vienesas).Porotra parte,esde sobraconocidoel
tráfico deinformaciónque,al respecto,mantuvieronnumerososestudiososde
las antiguedades,a travésde suconespondencia.Con todono sonmuchaslas
obrasqueextiendantantosu radio deacción,precisamentepor el hechodeser
obrasdestinadasa apoyarde una maneramás científica las aseveraciones
acercade la historiadelugaresconcretos.(A esterespecto,cabeobservar,por
ejemplo,el usoquedelas inscripcioneshaceflorián Docampoo el quehicie-
ron sucontinuadorAmbrosio deMoralesparasu CrónicaGeneraly Jerónimo
deZurita parasusAnalesdela corona deAragón).

De otro lado, la parteque vamosa llamar florilegio es de mayor interés
filológico, puesesla queenglobala inmensamayoríadelas inscripcioneslite-
rarias,y ademásnosmarcala pautade eseinterésunificadoral contartambién
con unpequeñonúmerodeinscripcionespuramenteepigráficas.No es nuestra
intención detenernosaquí en un problemaque surgeal estudiarestetipo de
inscripciones,como es el hechode suexistenciarealcomoepígrafeo sumera
existenciacomo composiciónliteraria, puesse tratade un problemabastante
complejo,basterecordarquejunto al supuestoepitafio de Homero(composi-
ción parasergrabadaen piedra,y queal parecerexistió efectivamentecomo
atracciónturísticaen la isla de 10510) encontramosel de Nevio, que todaslas
fuentesinsistenendeclararcomo auténticoy compuestopor el propio Nevio
paraserinscritoen sutumba(aunqueni tan siquieraestedatocertifica la exis-
tenciade dichainscripción). Igualmente,entrelas inscripcionesrenacentistas
quenos trasmiteencontramos,por ejemplo,dos distintasredaccionesanóni-
masdel epitafio dedicadoal doctorAntonio de Morales, padrede Ambrosio
de Morales (distintasdel epitafio que existió en su tumba, obradel propio
Ambrosio’1).

Estaprimeraparteseextiendede los folios 1 al 25, y ademásde laspiezas
referidasa la AntigUedad, ya sacadasde la Antología Planudea,ya de otras
fuentesgriegas(Suidos)o latinas (especialmenteCicerón y Gelio) cuentacon
cuarentapiezasdeépocarenacentista,a las quepodemossumarotrasseisque
seencuentranen el restodel manuscrito,quepor lo tantonostrasmiteun total
decuarentay seispiezasatribuiblescontodaseguridadal Renacimiento.Exis-

O Cf? Pausanias,X. 24, 2
Sobrelaexistenciareal delepitafioci It RamírezdeArellano,Ensayo de un catálogo

Bibliográfico deescritoresde la provinciaydiócesisdeCórdoba,Madrid 1921,pp. 350-Sl;y
sobrela composiciónde dicha inscripción,cf. la introducciónde E. Flórez a su edición del
ViagedeAmbrosiodeMorales Madrid 1765,p. VIII.
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ten otraspiezasde imposibledataciónpor sucaráctertotálmenteliterario (epi-
tafia a una mosca’2),y quepor estemotivo no incluimos.

Hastaaquíhemoshechounaintroducciónacercadel manuscritoquenos
vaaservircomobasedocumentalparael estudiodelas inscripcionesrenacen-
tistasasícomodel contenidodela partequemayor interéspresentaparaeste
estudio.A partir de ahorapasamosa estudiarlas inscripcionescomenzando
conunaclasificacióndelas piezassegúnconozcamossuexistenciareal como
epígrafeo comopiezaliteraria;y nos detendremosenobservarcómoseimitan
los lugarescomunesde las inscripcionesgreco-romanaso la métrica, finali-
zandoconun breveestudioacercadel idiomaempleado.

3. Clasificación

De las cuarentay seispiezasatribuiblesalRenacimiento,yahemosapun-
tado queno todasson piezaspuramenteepigráficas,sino queaparecenmez-
cladascon composicionesliterariasdedicadasa los difuntos bajo distintos
esquemasposiblesde epitafiosa imitación de los antiguos.En estaprimera
clasificaciónvamos,pues,a distinguir entrepiezasquerespondena unams-
cripción auténtica(estoes,delaqueconocemoscontotal seguridadsu locali-
zacióny existenciaen la actualidado en el pasadoy piezascuya existencia
suponemoscomoreal, dadasu forma o contenidoo porla maneraen la que
nos la transmiteel manuscrito),y piezasque claramenteson composiciones
contemporáneaso posterioresal fallecimientodel personajealqueagasajany
cuyafinalidaderaserpublicadas.En estegrupo contamospiezasquepodrían
serreales,perocuyaveracidadno es demostrabley piezasquesepuedendes-
cartarinmediatamentecomoepigráficas.

3.1. Inscripcionesauténticas

Formanel mayorbloquedelasinscripcionesrenacentistasdel manuscrito.
Son24, muydistintasentresí, puestenemosepitafiosquepodríamosdenomi-
nar como políticos,que son aquellosen los queel personajedestacapor su
situaciónsocial.Así podemosdestacarlos dedicadosa monarcas,comoel de
los ReyesCatólicos(fol. 9v), el deMaximiliano deAustria (fol. 17(Ú) y el de
CarlosVIII de Francia(fol. 54r), el de altos cargosy noblescomoeldel car-
denalCisneros,obrade Juande Vergara(fol. 3r) o el alto númerorelativo a

12 Es muycorrientela composicióndeepitafiosaanimales.Basteparaello ver los ejem-
plos quedala obradoW. Peck,OrieckischeVers-Inschrifren,Berlín 1955.
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casasnoblesde Niebla, Feriay Priego,(fois. lv 3-4, 2r 1-2,8v, 16v’3, lSr) así
como a otras casasde gran renombretanto en España(24r, epitafio de Guio~
mar, pertenecientea la familia de los Manueles,deamplia tradiciónen Sevilla)
comoenItalia (22v, epitafiodeBlanca,emparentadacon losSforzay los GaJe-
azzoe bija de los duquesde Milán). Otro pequeñogrupode inscripcionesse
encuentraclaramenterelacionadocon la conquistade Granada (4 inscripcio-
nesqueacompañana la de los Católicosen el fol. 9v» haytambiéninscripcio-
nesdedicadasa personajesque,al menospor el momento,nossondesconoci-
dos (lv 3 a un tal Ludovico de Riparolio, 3r 5 aun médicode Alcalá de llena-
res, 8v deun personajeportugués,l’73r, deun tal NuñoDocanapo’4y su espo-
sa). Nos parecendel máximointeréslas inscripcionesdedicadaspor autoresde
famareconocidaasusamigos(2Ir, 1-2 deLorenzoFrisacodedicadosa Loren-
zo y Conradodefibra; 21v 2 de Erasmodedicadoa sueditor JohannFroben).
Parael final, hemosqueridodejarunapequeñaiuscripciónqueen estemanus-
crito no aparececomo propiamentesepulcral,sino quehablade ellacomoms-
cripciónparietalen Valera(Cuenca)y que aunqueno parecepertenecera un
epitafio, hemosquerido recogerlapor tratarse.de una frasepropia de las ins-
cripciones sepulcralesdesdela Edad Media, sacadade la fábula de los tres
vivosy los (resmuertos15y dela quehablaremosal hacermencióndel idioma.

3.2. Inscripcionesdudosas

Dentrodeestegrupoincluimosaquellasinscripcionescuyaestructurafor-
mal (al incluir los lugarescomunespropios de las inscripcionessepulcrales
auténticasquemás abajodescribimos,como puedenserla fechadela muerte
y descripciónile la ocupacióndel difunto principalmente)nospareceindicar
la posibilidadde existenciacomo epígrafe,perono tenemosconstanciade su
existencia.Sedanestasla deun médicoflorentino de nombreMarceloentena-

~ Epitafio de Sor Maria,quesuponemoses hermanade la marquesade Priego(en el
manuscrito,tachadose afirmahermanade ¡ni señorala marquesa»Los marquesesdePriego
fueronlos fundadoresdelconventodeSantaClaraenMontilla. Pasael mismopersonajeapa-
recenotros epitafiosquenosresultadudosotomarcomoauténticos,si bien no podemosdes-
carIardichahipótesis.Hemosescogidocomoauténticoaquelquepor su formay contenido
másseajustaa lascaracterísticasdelepitafiorenacentista.Cf Inscripcionesdudosas.

~ En esteepiÉafio se baséHflbner parahacer la atribución del manuscritoa Florián
Oocampo.Sin embargo,no existe,,datosque nospermitanpensarqueexistaparentescoentre
ambos,comose desprendedel 4rbol genea¡ógicoáeflorián Docampoconservadoen la
flibiioteca Nacional,MS. 1622. fols. 255v al 259v.

~ S. GIixelli, Lescinqpo~mesdestrois moflset destrelis vil» Paris 1914 y más recien-
temenmeK. Cohen,Meiatnorphosis~ a deatbsy’nbol, Los Ángeles 3973, pp. 33-34quehace
especialhincapiéenlas representacionespictóricasy escultóricasde la lábulaen los sepul-
cros.
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do en la iglesia de SanMiniato de dicha ciudad (fol. lv) y la de Alberto
Crantz,doctor en teología(fol. 21r). Tambiénhemosdejadoparalas dudosas
un grupocompuestode tres inscripcionesque aparecenjunto con la de Sor
MaríaenMontilla personajequesabemospertenecióa la casade los marque-
ses de Priego, fundadoresdel conventode Clarisasde Montilla, que hemos
catalogadocomode autenticidadsegura,y quese encuentranen losfolios 17r
y 17v.Se tratade unasedededos inscripcionesy unapoesía.Dudamosde la
autenticidadde unade las inscripciones,quese presentabajo la formade epi-
talio (Hie SitaEst...),dadoqueel queescribecon anterioridad(fol. 16v) tiene
más visosde ser realal hacerreferenciaa la fechade la muertey ser más
explícito queel posterior;ademásapareceotra inscripciónqueno seríafunera-
ria, sino másbien votiva,pueshacereferenciaa susdonacionesal conventoy
por último unapoesíaqueno dudaríamosen situarentrelasrealessi la hubie-
se transcritoinmediatamentedespuésdel epitafio, pueses un esquemahabi-
tual acompañarel epitafio no métricodeunaseriede versos,normalmentedos
dísticos. Igualmentedesconocemossi la inscripción de Erasmodedicadaa
BrunoAmerbachexistióo no (Fol. 21v, 3)

3.3. Inscripcionesde transmisiónexclusivamenteliteraria

Dentrodeestegrupo,incluiremosaquellasdelasquepodemosafirmarcon
total rotundidadquejamásestuvieronen piedra,yaseaporqueconocemosla
auténtica;o porquees evidenteal ver a quién van dedicadas.La primera en
apareceres un Epitafio al Sepulcrode Cristo (fol. 2v), obra de Ambrosio
Mariano Azzaro1tquerespondeal esquematradicionalde epitafio dialogado
entredospersonajes,un caminantey el guardiándel sepulcro.En paralelocon
este,podemoscolocarun epitafio a laPaz(fol. 10v) tambiénenformadialoga-
da entreun caminantey la Paz.Encontramosunaseriedesieteepitafiosrela-
cionadoscon un «poeta»de nombreChacón (fol. Gr), sobreel queno dadatos
ciertos para poderafirmar si se trata de Pedro(1525-1581)o de Alfonso
(1540-1599), ambosilustresanticuariosen la cortepapaldeGregorio )(Jflí7, y
quecolocamosentrelosno auténticosdadoqueel elevadonúmerode ellos,así
como losdistintosesquemasy temasquepresentan18,hacepensarmásbienen
una seriede «juegos»estilísticos.En el folio 12r apareceun nuevoepitafio

16 Italiano al servicio de Felipe II en diversasobrasde ingeniería, qúeposteriormente
ingresóenlosCarmelitasDescalzosdela manodela propiaSantaTeresa

‘~ GómezMoreno,Op. cit, p. 276
‘~ Consolacióndelmuertoalos amigos,referenciaasu amistadconlasmusas,referenciaa

su capacidadintelectual,tristezadelos dedicantesanteel sepulcroo la apelaciónal caminante
paraqueleael epitafioenquesenarranlasdotesdel tallecidosonalgunosdelos temas.
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dedicadoal CardenalCisneros,atribuido a Juande Vergara,profesorde la
Complutensey coautorde la Poliglota,que efectivamentecompusoel que se
encuentrasobreel sepulcrode Cisnerosen Alcalá y al quehemoshechomen-
ción dentro del primer grupo. Tambiénincluimos dentrode las inscripciones
literarias, las tresdedicadasa Maneenvan Dow (Fol. 23r, 1 a 3, dos deellas
atribuidaspor el manuscritoaLuis Vives), puestoqueconocemosla quereal-
mentesepusosobrela tumbade estehumanistaen el monasteriocartujode
Lovaina, obrade Erasmo,y quedesaparecióen 1 7g319~ En los folios 134r y
171r aparecenlo que son claramentedosredaccionesde un mismo epitafio,
dedicadoa D. Antoniode Moralesy del queyahemosexpuestoconanteriori-
dadqueno esel auténtico.Por último, y tambiénmuy interesante,encontra-
mos un epitafio dedicadoa MehmetII, sultánturco bajo cuyo mandatocayó
Bizancio (fol. 1720, y parael quenos resultaextremadamentedifícil aceptar
como auténticoun epitafioenhexámetroslatinos.

4. Los LugaresComunes

Los lugarescomunesqueaparecenen estaselecciónde epitafiosrenacen-
tistasquerealizael autoro autoresdel Ms. 5973 resultandeun extraordinario
interés,debidoa queentan pequeñonúmerode piezasrecogelos másimpor-
tantestopol quela Antiguedadestablecióparalas inscripcionessepulcrales20.
Estossonlos lugarescomunesde las inscripciones21.

4.1. El monumentosepulcralcomomarcadel enterramiento

Estelugarcomúnes,lógicamenteel másutilizado, pueshacereferenciaa
la función primordial del monumentosepulcral,recordarqueesapiedraes la

‘~ Cf C. Reedijk, The poemsof DesideriusEras,nus,Leiden1956, Pp. 333-335,poema
113. Como sepuedeleeren dicha obra, esposible queen la tumbade Dom seinscribieran
también los epitafios compuestospor vives y Goclenius,perono existenreferenciasque lo
asegurenni tampocoreferenciasdecuál de lasdos composicioneses la quepudo serinscrita,
razónpor la quelo mantenemosentrelos detransmisiónliteraria.

20 Un interesantísimoestudioformal sobre el epitafio renacentistaes el de 1. Pascual
Barea,«El Epitafio Latino RenacentistaenEspaña».Actasdel ¡Simposiosobrehumanismoy
pervivenciadel mundoclásico,Cádiz1993.VoL 2. pp. 727-747

2! Es muyextensala bibliografíaacercade los loci en los epitafios.Pormencionara algunos
trabajoscaberecordarR. Lattimore Themesin Creekami LatínEpitaplis Illinois 1942 asícomo
1. Kajanto Classicalami Christian sitidies in ihe Latin epitaphsof Medievaland Renaissance
Rome,Helsinki 1980. Más modernasson A. GonzálezOvies PoesíaFunerarialatina (Renaci-
nuenboCarolingio), Oviedo 1993,M T. Muñoz Tradiciónformular y literaria en los epitafios
latinosdela HispaniaCristiana, Vitoria 1995,nI. Velázquez«Dobletesen laEpigrafíaFuneraria
Latina:Materialesparasuestudio»CFCELOI 11(1996)77-113,y la bibliografíaallí citada.
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marcade unatumba,aunqueno es obligatoria su inclusión en el epitafio.
Vieneestetoposmuycondicionadopor el lic SitusEn, de las inscripciones
romanas,ya utilizándolo en su formaoriginal (fol. Iv, 4; 6r 9 exuviaehoc
sitae sepu/e/ira;12r, 2 y. 11 lije ergo es:; 1k, 2), aunqueestánmucho más
extendidaslas formasquese refierendirectamenteal sepulcro,del tipo condi-
tus iii bacsepulcro,hie conditus, in bacsepulcmimposito(referido al cuerpo)
quealcanzanun númerode 1g22~ Tambiénapareceennueveocasionesla fór-
muía lic iaceF3;y en una(9v, 5) se combinanambasfórmulas¡<oc tumulo
cond¡tus iacet.

4.2. Llamadaal caminanteypeticióndefavoresal mismo

La llamadaal caminantees un lugar común que,en nuestrosejemplos,
aparecemenosqueel anterior.Ya enlos epigramasfunerariosgriegosy roma-
nos,solíaacompañarsedealgúntipo depetición al lector (ensucasoel cami-
nantequeal entraren la ciudadpasabaante las estelasfunerarias)y consistía
en la solicitud de algún tipo de sacrificio, la pronunciacióndel nombredel
difunto o delasfamosaspalabrasSit tibi terra levis~.

En el manuscrito,aparecenestasapelacionesal lector/caminanteen algu-
nasocasiones:Ludovico de Riparolio (fol. lv, 3): loe igítur lector; solumte
deprecarores, u: peceatorísit sinefine quies(tambiénenel deFdix de Guz-
mánfol. lv, 4: Quaesoigitur lector; dicaspia verbasepulchm.Terraquefelicis
cantegat ossaicuis.) Lógicamente,la solicitud se cristianiza cambiandola
expresiónpesimistade los paganos,por la más optimistade solicitar la ora-
ción quepermitala salvacióndel almadel muerto.Tambiénencontramosuna
interpelaciónindirectaal lectoren variosepitafios,comoel de Conradofibra
(fol. 21r, 2), cuandotras haceruna enumeraciónde susvirtudes,pregunta
Quaerisnuncubísin:?o enlosdosepitafiosqueLuis Viveshaceconevidente
afán de imitación clásica(como él mismo reconoció25):23r, 2. —Resistevia-
tan.. y 23r, 3.— Tu quidemproperasviator; sednosabste exiguammarre/am
poscimus1...] Vale ex vive. En las dos inscripcionesdedicadasa Antonio de
Moralestambiénaparece(fols. 134r y 171r) Parumper/paulispereessaviaton

22 Folios lv,2 «hancstatuan¡... erexit» 3r,4; 6r, 4,6,7.8;8v, 6; 9v,1, 4,5; lOr, 2:21v,
2; flr, 2,3; 24r; 54r, 2; lS4ry 17]r, 1.

23 Folios Iv, 3 «Hic egoqui iaceo»;2r, 1 y 2r, 2 encastellano;2v, 1 enformadepregun-
la, «Quis iacerhic?»;3r, 5; 8v, 3 enportugués;9v, 3; Zír, ¡y 21v,3.

24 Porponerun ejemplo,podemosmencionarla inscripeióndel folio 23r, 4 enel presen-

te manuscrito,querecogeel CIL. II. a0 1235,y queconcluyecon el verso:Hoc peto nune
dicassU tibi berro levis.

25 JuanLuis Vives, Epistolario. Ed. y Trad. JoséJiménezDelgado,Madrid 1978, Pp.
406y ss,CartadeVivesaCranevelt(a0 108)y epitafio deVivesaDorp. (a0 ¡09).
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Porúltimo es interesantedestacarel epitafio deMaximiliano 1 (fol. flOr, 2) en
el queseencuentraunadelas formasmásllamativasde interpelaciónal lector,
la bendición¡ maldición quedependeráde su comportamientoanteel monu-
mento sepulcral,motivo tambiénmuy comúnentrelos epigramasfunerarios
griegos,enlos quese maldecíaa cualquierposibleprofanador.

4.3. Elogio deldifunto

El elogio del difunto es otro de los lugarescomunesquese repiteen la
inmensamayoríade las inscripcionessepulcrales(y más cuantomásartísticas
seanéstas,pues,si bien es conocida la existenciade epitafios literarios no
excesivamentelaudatoriosparael difunto, como el deTimocreonte26,lo cierto
esquelos epitafiosliterarios tienenla finalidad de alabaral difunto).

La formatradicionalde la alabanzaal difuntoconsisteenunaenumeración
de susvirtudes,evidentementemagnificadas.Lo másinteresantede estetema
es observarcómo segúncadaépoca,e inclusosegúnla ideaquepretendetras-
mitir el epitafio, las virtudesquese destacansonmuy distintas.Veremospues,
cuálesson las distintasvirtudes más valoradasen estaépoca.En primer lugar,
de las cuarentay seispiezasrenacentistasde nuestroestudio,un total de treinta
y tres tienen un marcadocarácterlaudatorio, lo que da ideade la importancia
queeste locastiene.Podemosverquesedestacanprincipalmentedos.

4.3.1. Eminencia cultural

Es quizásunadelas principalesvirtudesquemássedestacanen cualquier
personajedel Renacimiento.Se presentaen nuevede las inscripciones27por
distintosmotivos: Cisneros,en dos deellascomo fundadorde la Universidad
Complutense,3r, 4: CondiderammusísFranciscasgrande licaeum; o Pedro
Mártir, fol. 9v, 4, como narradorde la historia contemporáneade España:
Rerumadate¡sastragestarum,ac novíorbis ignotí hactenusillustratorí; sien-
do un simplemotivo que en el restode las inscripcionesserecuerdacon adje-
ti vos (desdelosmásexpresivose/oquil prínceps,pieridumquedecus,o Masa-
rusa decus,optimuspoeta,de las inscripcionesdedicadasa Chacón,hastalos
másprosaicossapientisnimo,,Ñcundissimusdoctissinrusquequese vienen lii-

26 Anthologie Grerqué (Q sup. nota 2) vol. IV, N0 348, p. 202, obrade Simónidesdc
Quios, trasmitidoen el manuscritoobjeto de nuestrainvestigaciónen su versión latina (ti,l,
3v, 2): Malta hibens; e¡ multo “orans, mala multoque diceas ipse ¡¡iris, iaceo Tintúcreon
RAodias.

27 FoIs 3r, 4: 6r, 3,4,7,9; 9v, 2,4; 12r, 2; 21r,4.
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lizando desdelos epitafiostardoantiguosy medievales).Es muy destacable
dentro de estegrupo,uno de los epitafios quehemosreferido anteriormente
comodedicadosa Chacón;porquelo quesehacees un paraleloconel conocí-
dísimoepitafio de Nevio, al queimita en los siguientestérminos (fol. 6r, 4):
ingenii datessi passentfata moran, ¡ sempervicturas certe Chaconuserit.
Imitación muy sutil enlaquepermanecela ideadequesi un cienohecho(que
todosreconocemoscomo imposible)se pudieradaren algunaocasión,seña
precisamenteconel personajecelebradocon quien sedaría.

4.3.2. La conductamoral

La conductamoral es,lógicamente,la dictadapor lasnormasreligiosasde
la épocay por tanto lo quemássedestacaes la observanciareligiosa.A este
efecto consideramoslos epitafios de SorMaña, para la que se mencionan
constantementelas principalesvirtudes del cristiano,humildad,modestia,así
como las inherentesa sucondiciónde religiosa: despreciodel siglo, dedica-
ción a Dios y a los pobres,y por supuestola virginidad.El epitafio de Pedro
de Córdobatambiénhacereferenciaa susvirtudesmorales:modestissimo...
incomparabili chnistianaepietatisobservantia,candidissimacastitate.Men-
ción apartemereceel curioso epitafio del personajeportugués,cuya lectura
nos indica cuál erael comportamientomoral exigible a unapersonadel pue-
blo llané:AquijaceJuanAfonsolabradorquenenfol reo ni ator nenconoceo
a o reynena selorne tived~fferenQascon suamaller

4.3.3. Virtadesde lasmujeres

Hemoshechoun apartadoespecialparalas virtudesquese destacanenlas
mujeres,que,evidentemente,son distintasque paralos hombresya desdela
AntigUedad28.Soncinco las composicionesdedicadasexclusivamenteamuje-
resque contenganalgún tipo de referenciaa sus virtudes.En primer lugarla
de Dha. Teresa,a la quese le aplicaun escuetogenerosa,para,sinmencionar
nadamás sobreella, pasaractoseguidoadescribirsu linaje así comoel nom-
bree ilustreorigende suesposo,el condedeNiebla. Tresdelas cuatropiezas
dedicadasa SorMaríaenel conventode Montilla, tambiénhacenreferenciaa
sutulia moral y ya las hemosmencionadoanteriormente,añadiendola lógica
referenciaa la belleza,en estecasola bellezafísica (carparis speciosissimi)
que,aunqueno deberíatenerningunaimportanciaparaunamujerretiradadel

28 DeI Barrio,M~ L.. EpigramasFunerariosGriegas,Madrid 1992, 22 y ss.
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mundo,deberesaltarel autor,pues,segúnparece,es unadelas buenascuali-
dadesquedebeposeerunamujer (in qaamfata omniamfoeminarumvirtutes
congessere).En cuantoal sepulcrode Guiomar Manuel,en ella se destaca,
ademásde las virtudesqueyavemoscomotradicionalesparala mujer (nobilí
etpientissimaefoeminae),tambiénsuscontribucionesa las obrasen la ciudad
de Sevilla,reparaciónde templosy caminos,etc.

4.4. Datosbiográficosdel d4funto

Volviendoa los lugarescomunes,éstees tambiénmuy importante,puesel
epitafio trata de ser un recuerdode lo que supusola vida del difunto, un
recuerdoparano serolvidado,que,por ello, debeincluir cuál fue la actividad
del difunto, cuálessusobras,ademásde otros datos,en losquepor lo evidente
y, podríamosdecir,prosaico,no vamosadetenemos,como podríaser la fecha
de la muerte.

4.4.1. Cargospúblicosy eclesiásticos

En estegrupohemosincluido onceepitafios.Los cargosque aparecenen
estosepitafiossonvariados,sin embargo,sedestacanlos epitafiosdedicadosa
altas dignidadeseclesiásticas.De nuevodebemosmencionaraquí los dosdel
cardenalCisneros,de quien serecuerdano sólo sucargoreligioso,sino también
el político: 3r,4frater; das,praesul,cardineusqaepaxery 1 2r, 2 humerosornnt
parpura, mitra caput Otros personajesde la Iglesiaquerecogeson: el obispo
de BadajozLorenzo Suárezde Figueroa,los arzobisposde GranadaFemando
deTalaveray PedroRamiro de Alva y el obispoLorenzodeBibra (en el quese
destaca,al igual queen Cisnerossu misión política: Prineepsprobus, praesal
pires,patriaepater). incluimosigualmenteel de losReyesCatólicos,en los que
se ponderasu lucha contra los musulmanesy el hechode la tínidad de la
nación; y el muy completodeMaximiliano 1, quepor su fonnasepuedeconsi-
derarcalco directode cualquierinscripciónimperial romana.Porúltimo, en la
inscripción de Pedrode Córdobay Figueroa(lSr), tenemosun personajede
rangosocialelevado,y por ello seespecificasu títuloFeriae comiti.

4.4.2. El genus

Este temaes tambiénbastanteimportanteen la selecciónde piezasrena-
centistasquehaceel manuscrito,puestoque,comoya advenimosenun pdn-
cipio, en esteFlorilegio aparecenalgunaspiezasquecoaespondena unaobra
de alabanzade ciertas familias de la nobleza,esencialmenteaquellasque
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cuentanentresusapellidosel de Guzmán.Así pues,son siete losque hacen
dichareferencia.Entreellos, formanun grupo los dosredactadosen castella-
no, (2r 1, a Teresa,esposadel CondedeNieblay 2r, 2 el matrimonioformado
por Alvaro deGuzmán,hijo del duquede Medina Sidoniay María Manuel,
hija del CondedeFeria)junto conel inmediatamenteanterior,en latín (Dedi-
cadoaFélix Guzmán)y otro posterior(8v, 6 al ObispodeBadajoz),colocados
loscuatroenla mismaiglesia sevillana29,y pertenecientesa la mismafamilia,
losGuzmanesde MedinaSidonia,fundadoresde dicho monasteriosevillano.
En relacióndirectacon estos,podemossituar el de GuiomarManuel30(24r).
Igualmentese resaltael origen noble en el epitafio de SorMariaen Montilla
(17r, 1),aunqueen estecasosinhacerreferenciaa la familia dela quedescen-
día.Tambiénun epitafio quenosinteresaenestesentidoes el deBlanca,hija
de los duquesdeMilán, puestoquesólo resaltael hechode surelaciónfami-
liar con personajesde la máximaimportanciapolítica: TresIta/os proceres
terris egoBlancaLatinis 1 Regnantesvidi, filfa> nupta,parens.

4.4.3. La profesión

La profesiónes un elementocentralen la descripciónde los datosbiográ-
ficos del difunto y sueleir acompañadadeelogiosa su conocimientoy buen
haceren la materia.En esteapartadocontamoscontrescomposicionesdelas
que dos son dedicadasa médicos: la de un tal León, en Alcalá de Henares:
medicasnoxissimasorAd (enel que sepuedever la exageraciónen la adjetiva-
ción) y la de Antonio de Morales, en susdos versiones.La otra composición
es la dedicadapor Erasmoa su impresorJohannFroben,de quien afirma:
ornav# veterummonumentasophorumarte, manu, curis, aere, favore, fide,
muy elogiosoperoa la vezcomedido,y quepodríamosrelacionarconel apar-
tadoenel quehemoshabladodela eminenciacultural.

4.5. Las creencias

Es común quelos epitafioshaganhincapiéenlas creenciasreligiosasdel
fallecido. A fin de cuentas,¿quémejor lugar que el propio sepulcropara
recordarlas esperanzasen la vida de ultratumba?No es un motivo comúna
todoslos epitafios,aunqueesde sobraconocido;suelevenir acompañadodel

29 SanIsidoro del Campo.
30 Familia de doñaMariaManuel, esposade un Medina Sidoniae hija del condede

Feria,recordadaeaelepitafiodel folio 2v, n0 2.
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reflejo del pasoa un mundomuchomejorqueel de los vivos3t, razónpor la que
no sedebecompadeceral muerto,sino quedebeserejemploparalosvivos, que,
síguiendosu ejemplo,lograránllegara la vida eterna.Estaideaserepiteen varias
piezas,por ejemploen la consolatiode Chacóna sus amigos (Discitefelices
finem reperire ¿abon et meper domini regna sapremasequi).Porsupuestoes el
motivo centraldel epitafio de losReyesCatólicos,queresaltasu tareade«depu-
raciónreligiosa»de la nación,como tambiénlo es, lógicamente,en los epitafios
de la monja clarisadeMontilla. Se convierteen el temacentraldel epitafio de
Pedrode Córdoba,duquede Feria, del que se destacasu condiciónde Deo et
hominibuscarissimo.Es muy típica la visión queda Vives en los epitafios de
ManeenvanDorp, al afumarque sualmaes indignade estemundo(sic vtxit ut
terra esseteoindigna)y acompañael epitafiocon otro motivo muy corrienteen
las inscripcionesantiguas,el cieloprovocala muerteenvidiosode lagloria deun
mortal, aunqueconvenientementesuavizadoparano caerenproblemasdecarác-
ter religioso (Sic montaresest ut coelum videretanillum terra invidere).Sin
embargo,el afán de imitar los epitafiosgriegosy romanos,lleva en ocasionesa
no sólo adaptarfonnasexpresivasqueeranpropiasde estos,como la expresión
Deo o Christo OptimoMaximo, dereferentede sobraconocido,sino la continua
alusión al destino<fatum) como causantede la muerte,que se recuerdaen diez
composiciones,o a recordarquién era el dedicantedel monumentosepulcral:
amicusamicoposuit (9y 2) o decanuset capitalumposaeresepulchram(9y 4).

4.6. Otros

Existen otros muchoslugarescomunes,quepor brevedady dadoquetie-
nenunamenorrepresentaciónen esteflorilegio, tan sólo vamosa mencionar,
comopuedenserel dolor quedejaen familiaresy amigosla muertedel difun-
to, endosdelos dedicadosal escritorChacón,o la consolaliodel difunto a los
amigosen uno deellos, temamuy extendidoen los epitafiosantiguos,en este
casobajo el motivo recurrentede la muertetodopoderosa(Monspotuit, caree-
tosquaedomuissepotuit). Tambiénla muertedejóvenesquedejangrandolor
enlos padres(el epitafio de Félix Guzmáno el de Bruno Amerbach),en los
quesehacehincapiéen la juventuddel difunto.

5. La métrica

No vamos a extendernosespecialmenteen esteapartado.Con todo nos
pareceinteresanteseñalarquetambiénenestepuntoel manuscritoes un refle-

31 Visión pesimistaya desdelos griegos,vid. Sófocles,flectra 1170.
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jo de los distintos florilegios que se estabanpublicandopor toda Europa,y
combinaepitafiosen diversosmetros(esencialmentelos mástradicionales,el
dístico y, a muchadistancia,el hexámetro),con epitafios en prosa. Son en
total diezy nuevecomposicionesendísticofrentea dosen hexámetroy vein-
tiseisenprosa,lógico estoúltimo, si pensamosquela tendenciagenerales que
los epitafios auténticosseanen prosa.Respectoa las dos composicionesen
hexámetros,podemosafirmar quesonraras,y hemosdetenerencuentaqueal
menos unade ellas es totalmentefalsa; la dedicadaaMehmetII. Las com-
puestasen dísticosrespondena la formatípica de los epigramassepulcrales,
como sepuedecomprobarenlas piezasdela AntologíaPalatina32.

6. El idioma

Las inscripcionesrenacentistasdeestemanuscritoalternanenel usodeidio-
masentrelatín y romance(castellanoa excepciónde unainscripciónportugue-
sa). El uso de los idiomasquedaclaramentedecantadoen favor del latín. Las
inscripcionesencastellanose restringena dosepitafiospertenecientesa miem-
brosde familia noble,posiblementelosprotectoresdenuestroanónimoautor,y
a la inscripciónparietalen la quesehacemencióndela fábulade los tresvivos
y los tresmuertosde finalidad claramentemoralizante,quejustificaríaqueel
textoestuvieseen castellano.Porotraparte,la inscripciónenportuguéses fácil-
menteexplicable,puesestamosantela inscripciónsepulcralde unapersonade
bajacondiciónsocial,un labrador,quejustificaplenamentela.no utilización del
latín,propiodelasclasesacomodadasodepersonasdeun alto nivel cultural.

7. Conclusión

Tras esteestudio,por otra partesomero,creemosque quedademostrada
nuestratesisacercadequeenestemanuscritoel autorno sólo estárecogiendo
piezasal azar, como podría desprendersedel desordeny mezclade distintas
épocas,intencioneso funcionesde las piezas,sino queen las querecogedel
Renacimiento,con serpocas,se incluye unagranvariedaddemotivos,estruc-
turasformalesasícomo autoresy destinatariosde renombre,quejustifican el
interésde estaobracomoflorilegio querepresentalas distintasformasde las
quesepuedecomponerun epitafio, quién sabesi comoun manualpara futu-
ros compositoresde epitafios.

32 Tenemostambiéncomoejemplola obraEpigrammataDisticha PoetammLatinorum,

VeterumEt RecentumNobiliora, Quae Unico ConstantHexametroEt Penta,netro.Coloniae
Agrippinae,apudIobannemKinckium MDCXLII, ediciónrealizadaporBartoldoNihusio.


