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El 28 de diciembrede 1994,a los ochentay dosañosdeedad,falleció en
Madrid el distinguido latinista Miguel Dolv, que habíasido catedráticode
Filología Latina en las Universidadesde Sevilla (1955-1957),Valencia
(1957-1968)y Autónomade Madrid, desdeeseúltimo añohastasu jubila-
ciónen1982.

Mallorquín de nacimiento (SantaMaría del Camí, 4 de diciembre de
1912),se habíaformadoprofesionaly científicamenteen la Universidadde
Barcelona,junto al profesorMariano Bassolsde Climent, y fue catedrático
de Latín en el Instituto de EnseñanzaMedia de Huesca(1946)hastasuin-
corporaciónal Claustrode la Universidadhispalenseen el 55.

El historialacadémicodeDol9 y susnumerosaspublicacionesle ganaron
un destacadolugarentrelos latinistasespañolesde sugeneraciónpor el volu-
men y la calidadde sustrabajosy por la huellaqueestánllamadosa dejaren
la cultura peninsularmuchos de sus libros. Con ocasiónde su jubilación
como catedráticosecelebróunasesióncientíficaen torno asupersonay a su
obraen la FundaciónPastorde EstudiosClásicos,dela queera patrono,el
21 de octubrede 1983.Allí hicimos uso de la palabraManuel Fernández
Galiano, SebastiánMariner, MarcosMayer y yo mismo.Nuestrosdiscursos
fueron publicadosalgo más tardeen el número34 de los Cuadernosde la
FundaciónPastor(Madrid, 1986). Habíamoshabladodel Dol9 humanista,
investigadory traductor.Ahora, parael homenajequela UniversidadAutó-
nomade Madrid rendíaa su memoria,tratéde hilar estosapuntesapresura-
dosy provisionalessobrelas aportacionesdo nuestroilustre colegaa los es-
tudiosclásicosenEspaña.

Cuadernosde Filología Clásica.Estudioslatinos,nP 8. Servicio de PublicacionesUCM. Madrid, 1995
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Miguel Dolg escribió mucho y atinadamente.Fue autor de libros y
otros trabajosde investigaciónfilológica e históricasobreel mundoroma-
no, la historia y las letrasde las islasBalearesy las literaturasde lenguasro-
mances.A lo cual hay que agregarvarios miles de artículosde prensaen
castellanoy en catalán,casi siemprede crítica literaria o de actualidad
cultural, en ‘<La Vanguardia»,en el diario “Madrid» y en diversosperiódi-
cos y revistasmás. Más una obra de creaciónpoética,principalmenteen
catalán,cuya originalidady mérito han sido ampliamentereconocidosen
los círculosliterarios. El último granempeñode la vida de Dol~ fue la en-
ciclopedia de susIslas Baleares,para la que ademásde ejercerde editor,
redactónumerososartículos,revisó muchosmásy hastacorrigió pruebas,
sin escatimarel esfuerzoqueesorepresentabaparasusojos cansadosy en-
fermos.

Losestudioslatinosyíos librosdc la Fundac¡ó

A lo largo de suscasi cincuentaañosde actividad profesional,Miguel
Dolg publicó medio centenarde volúmenesde estudioslatinos, sin contar
ponenciaso comunicacionesa Congresos,trabajosen revistascientíficas y
colaboracionesen obrascolectivasdeliteraturaromanao dedidácticadella-
tín y en enciclopediasde prestigio cultural, como la españolade Rialp y la
virgiliana de Italia. Cantidadno es calidad,pero si lo que se publicaesbue-
no, el númeroes un valorañadido,como se diría en lenguajedeeconomistas.

Cuandoen 1984,aparecióen la colecciónde la FundacióBernatMetge,
el segundotomo dela AppendixVergiliana, editado,traducidoy anotadopor
Dol~, en la prestigiosaserie catalanase habíanpublicadociento treinta y
ochovolúmenesde autoreslatinosy ochentay ochogriegos.Treintay tresde
losprimeroserandeMiquel Dol~, quesehabíaestrenadoen la editorial bar-
celonesaen 1949 conel primer tomo deMarcial (De spectaculisy los libros 1
a IV de los Epigrama.st)En algunasde esasobrascontó con la colaboración
de discípuloso colegassuyos.Peroentodasseadviertesuestilo profesional.
Hay una seriadocumentaciónen los estudiospreliminares,predominacl
buenjuicio en la selecciónde los aparatoscríticos y en la calidadde las tra-
ducciones,quese ajustanal géneroliterario original, respetandoel geniusdel
autor.

Tambiénpublicó edicionesy traduccionesde autoreslatinos en otras
editoriales.El ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,Bosch,Alpha
(ligadaa la Fundació),Vergara,Montanery Simón,etc., handadoa la luz li-
bros deDol~: edicionescomentadaso bilingiies y traduccionescastellanasde
Catulo,Virgilio, Ovidio, Séneca,Persio,Quintiliano, Marco Aurelio. Los pri-
merosdeestoslibros, un Ovidio deBosch y un Quintiliano del Consejo,son
de susañosde catedráticoen Huesca,durantelos que habíacompuestoy
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editadotambiénuna gramáticalatina y varios libros de ejerciciospara los
alumnosdel bachilleratodeentonces.

Muchasdelas traduccionesal catalándel profesorDolQ hansido laspri-
merasversiones,totaleso parciales,deesosescritoreslatinosqueha conoci-
do la lenguadel Principado.Talessonlos casosdela AppendixVergiliana,de
Marcial o delas SilvasdeEstacio.Y, desdeluego,todasellassonlasprimeras
traduccionesde esasobrasy autoresal catalánmodernoy normalizado,que
se practicaen los libros de BernatMetge y del que Dol9 eraun declarado
partidarío.

Yo no conozcosuficientementebienel catalán,ni comolenguacomúnni
como lengualiteraria, para emitir una opinión autorizada,y apenasme he
asomadoa su literaturamásquepor lasobligadaspuertasde Verdaguer,Ma-
ragalí,Riba, Espríuo Plá. Pero,desdemis forzosasestanciasmilitares catala-
nasde los años45 y 46, durantelas queestudiabaconlos libros de Bernat
Metgeen la Biblioteca de la Seo de Urgel, estoy convencidode la gran con-
tribución queha prestadoal catalánla colecciónbilingñe ideadapor Cambó
y Estelrich.Las pocasdocenasde aquellosvolúmenesde color cremay gris
de hacemedio siglo, sehan convertidoen casi doscientoscincuentacon el
propio Estelrich, con Riba y, desdefinales de los añoscincuentaen lo que
haceal latín, por obraprincipalmentede Miguel Dol9. Llevamosya añoses-
perandoqueun clasicistao un romanistanosofrezcaun estudiosobrela in-
fluenciade estasversionesde los clásicosen la lengualiteraria de Cataluña.
No pocafortunaha tenido el cataláncon que hayansido buenosescritores
los traductoresde la Bernat Metge. Pero muy particularmente,a mi juicio,
con quela literaturade esalenguasehayaenriquecidocon losEsquilosy Só-
foclesdeRibay conelVirgilio completodeDol~.

La Eneidao, másbien,las Eneidas deDol9, porqueestánla ediciónbilin-
glie dela Fundació,laversión<‘poética»deAlpha y la ediciónde la castellana
de Eugeniode Ochoa,mereceríanuna consideraciónaparte.Pero no hay
aquíy ahora lugar paraello. Debo referirme a otrastres obrasdel profesor
Dolg queme parecenespecialmenteimportantesy significativasde la perso-
nalidady de losmodosdetrabajodel autor.

DeMarcial a laAppendixVergiliana

La primera fue su tesis doctoral, publicadaluego en el excelentelibro
Hispaniay Marcial (1953). Su menciónme recuerdauna visita a Bílbilis en
compañíadel autor.Desdelas alturasde la localidadromana,Dolg hablaba
de aquelpaisaje,de los ríosJiloca y Jalón,cuyoscursosconvergencasial pie
de la patriadel poeta,y de algunostopónimoso antropónimosqueseleenen
Marcial, como si hubiera paseadopor allí mil ochocientosañosantesen
compañíadel vateo de subenefactora,la matronaMarcela.
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Es sabidoque entrelosescritoreshispanorromanosdel siglo í, es Marcial
el que más se refierea la penínsulay, en especial,a su Celtiberia natal.Mi-
guel Dol~, de Marcial, lo sabíatodo.Es decir,todo lo quesepuedesaber.Y
eraprudenteantelas preguntasqueno tienen unarespuestadocumentaday
clara,ni van a tenerlanunca,salvoqueun feliz hallazgoepigráficoañadaalgo
al corpusactualde la información marcialina.Los interlocutoresdel profesor
Dol9 no hemosconseguidoque aventuraseuna respuestaa si el de Bilbilis
había sido pretoriano —según quiere algún marcialista reciente, italiano,
creo— o si sehabíatrasladadoa Romaformandopartede algunamaneradel
tropel de hispanosque siguió a los Anneos,como queríaoir yo. Es sabido
queMarcial venerabala memoriadeLucanoy apreciabagrandementea toda
la familia delosSéneca.

Los versosdeMarcial estánsalpicadosde nombresdepersonas,pueblos
o lugaresde Celtiberiay de otros puntosde Hispania.Esehechoy la simpa-
tía por personalidadeshispanas,como losAnneosy Quintiliano, queenalgu-
nos lugaresmarcialinosseadvierte,sirvió a 0o19 paraexplorar lo queen los
textosdel poetabilbilitano se dice, o se apunta,en relacióncon la península
ibérica.

En 1972 la editorial PrensaEspañolade Madrid publicó el libro
Retornoa la RomaClásica, quereúnetrabajosde Dol9 sobreliteraturaro-
mana,en queseocupabade susautorespreferidos,o a los quehabíadedi-
cado mas atención:Virgilio, los poetas“nuevos»,Tácito, Quintiliano, el
propio Marcial, Lucano. Especialinterésreviste el estudiodel Cbllegium
poe.tarum, una corporacióninsuficientementedocumentada,sobrela que
D619 proyectabatoda la información directae indirectaquese puedeex-
traer de los textos,hastade susalusionesy silencios.Su historia habríaco-
rrido paralelamentea la de la poesíaromana,acusandosu presenciaen
todoslos momentosde conflictos literarios desdeel siglo iii a. C. El colle-
giumhabríasido cosasdiversasa lo largo de las cuatrocenturiasquepare-
cequeduró suexistencia.Quizánacieraenlos tiemposde Livio Androni-
co, el primer profesionaldel teatro y de la poesíalatinas.Habría sido al
principio unacorporacióncomo tantasotras,mitad gremial,mitad religio-
sa, y habríacustodiadoun archivode carmina. Después,sin perderel pri-
mitivo carácter,sehabríaconvertidoen unacofradíadeversificadoresque
arrendabansusserviciosparafiestasy funerales.Habitualmentelos poetas.
del collegium habríansido opuestosa todas las innovacionesy, por ello,
hostiles a los grandespoetas,como Terencio en el siglo íí, Catulo y los
neotéricosen el í y, por fin, en el último tercio de esacenturianadamenos
que al propio Virgilio. Horacio también se habríacontadoentresusene-
migos.

En tiemposde Marcial no sehablaya del viejo collegiumhistórico, aun-
quesi deuna scholapoetarumde la quenuestroceltíberode algún modoha-
bría formado parte.Pero ya era otra cosa,una especiede tertulia literaria,
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quequizá,añadoyo, tengaalgoquevercon el culto a la memoriadeLucano
treintaañosdespuésdesumuerte.

Haytambiénun antiguocollegiumdeescribasy actoresconel queestuvo
relacionadoHoracio en los inicios de sucarrera,cuyasnoticiasseentremez-
clan y confundencon las menosprecisasdel de los poerae.Pero no se trata
ahorade discutir esteasunto,sino de destacarestetrabajode arqueologíali-
terariadel quesededucenno pocasexplicacionesverosímilessobreaspectos
secundarios,peroimportantes,de la historiade la poesíalatina,y seproyec-
tan unosrayosdeluz sobrezonasdepenumbradela historiay dela sociolo-
gía literaria de la Romaantigua.Dolg volveríaa tratar del collegiumen el pri-
mervolumendela AppendixVergilianade 1982.

La edición dela Appendixfue obradegranempeñoy no pocaambición.
Se puededescomponeren doslibros distintos,valiososambos.Uno seriael
constituidopor la “introduccióngeneral»y las nueve«Noticiaspreliminares»
a las distintaspiezasy gruposdepoemas.El otro estaríaintegradopor textos
y traducciones.Acercade la autoríade los poemasde la Appendb¿Dol9 se
inclina prudentementepor la opinión de los estudiososque reconocenque
en este Vergilius minorseríanauténticos,al menos,variosepigramasdel Ca-
talepton.

Al elaborarsu ediciónde la Appendix Dol9 conocíabienlos problemas
planteadosentorno a las Vitae Vergilianae y los casi infinitos estudiossobre
esteconjuntode biografias.Una aportaciónde Dol9, que no recuerdohaber
visto antestan claramenteexpresada,es la relaciónquepiensaqueexisteen-
tre losproblemas—y enfrentamientos—deVirgilio conel collegiumy el eclip-
se queexperimentósu famaenlos ochentaañossiguientesasumuerte.Virgi-
lio habíasido un clásicoen vida. Las Eglogasse estudiabanen las escuelas
antesde queexistierala Eneida,de la que durantelos añosen queel poeta
trabajabaen ella sehablabacomo de la obrade un nuevoHomero. Sin em-
bargo,mástarde,hastala épocade Nerón,unapesadasombrade olvido pa-
recehabercaídosobrela memoriavirgiliana, aunquesuslibros no se retira-
randelos ludi.

SegúnDol9, esteoscurecimientohabríatenido,enparteal menos,sucau-
saen la hostilidaddel collegiumSeríadespuésde esteparéntesis,a partir de
Neróny —añadoyo, deSéneca,quetantasveceslo cita— cuandoretornael
virgilianismo original. Quizáentoncesempezóa formarseel corpusde poe-
masde la Appendix,en el que junto a las piezascomúnmentereconocidas
como genuinas,hay otrasquesonImitacionesO contienenversosauténticos
prestados,y otras claramenteespurias,que no por eso carecensiemprede
méritoy calidad.

Paralos amigos,compañeroso discípulosdel profesorDolQ, surecuerdo
estáenvueltoen el afectoy la estimaciónque él seganó en su relacióncon
nosotros.Paralos que le conocieronmenos,estosapuntespretendendeli-
nearalgunostrazosdesuperfil académicoy humano.
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Hacedoceaños,en el Homenajedela FundaciónPastoraludíayo al ma-
gisterio desuobra,apenasoculto por la modestia,o más bienpor la naturali-
dadpersonalcon quelo ejercía.En esamismaocasiónel profesorSebastián
Mariner llamaba la atenciónsobresu erudición y su sensibilidadpoética.
MarcosMayerproclamabaentoncesqueenel fondo desuobradetraductor,
a la queespecialmentesereferíanuestrocompañerodeBarcelona,sehallaba
la entregade su propiavida, de su experienciaexistencialy poética.Miguel
Dol~, al dar las graciaspor aquel homenaje,decía,sencillamente,queél no
habíahechonadamásquetrabajar,quizá,porque«noservíaparaotracosa».

Hayqueañadirquetodo esoesverdady quetrabajómuchoy bien.Fue
ademásde un excelenteprofesional,un hombredebien y un buencristiano.
Evocandoa Dante,quefuejuntocon Camoensuno de suspoetaspostíatinos
predilectos,uno tiende a imaginarqueen la selvaoscuradel fin del camino
de suvida,se le habráaparecidola sombrade Virgilio, y queMiguel, con pa-
labrasitalianasque sabíade memoria,habrádicho: «Poeta,yo te requiero
paraqueme llevesallá, de dondetú hassalido, demodoqueyo veala puerta
de SanPedro.»Y que,saltandohastael segundocantodel Paraíso,dos ilus-
tres escritorescristianosde los primerossiglos, Tertulianoy Prudencio,que
debena Dolg hablaren una lenguaque nuncasospecharonque llegaría a
existir, le habrán saludadocon alborozo,repitiendo unas palabrasque el
DanteponeenbocadeBeatriz:“Levantatu menteagradecidaaDios quenos
ha llevadohastala primeraestrella.»«Drizzala mentein Dio grata,che n’ha
congiunticon la primastella.»


