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RESUMEN

Estudiode la largatradición de unaversión alternativade la muertede Orfeo,
desdeAP 7.617, pasandopor diversastraduccionesy recreacionesneolatinas,hasta
Barahonade Soto.

SIJMMARY

An study on the long tradition of an alternativeversion aboutOrpheus’ Death,
fromAP 7.617,throughdifferentsneolatintranslationsandrecreations,to dic Spanish
poetBarahonade Soto.

Porteronírameau.xcetadonÉ ¡‘endurancesait user la nuit noueuse
qui préc&leet suit l’eclair

RenéChar

Si la transmisióny pervivenciaen el mundode laLiteratura de las obras
dela AntigUedades un procesointrincado,el casodelaAntologíaPalatinaes
verdaderamentelaberíntico.Desdelas diversasfasesde sugestación,la reco-
lecciónendiversosmanuscritosy suredescubrimientoy publicación’, la for-
tunaaisladay plural de algunasde sus composiciones,sustraduccioneslati-
nas y reagrupaciones,a la imitación de motivos concretos en las más
variopintasobrasliterarias (queperdurahastahoy mismo), la reconstrucción

cf., porejemplo,ASE Oow, The GreekAnthology:Sourcesant)ascriptions,Londres1958 o
la introducciónasu cd. The GreekÁnthologyHellenisticEpigranis,Cambridge 1965, pp. xiii-l.

CuadernosdeFilología Clásica.Estudioslatinos. nP 12. Servicio de PublicacionesUCM. Madrid, 1997.
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de su historia es tareaprácticamenteinagotable.Inclusoparaseguirel rastroa
un motivo concretolas dificultadesson grandes.

Laberinto, sí, pero no inextricable.SeanuestraAriadnaun método no
excluyente,ni de filólogo clásico, ni de erudito renacentista,ni de crítico
moderno;hacefaltamanejarlos instrumentosdeuno y otros y así el hilo que
nosguía irá desmadejandotambiénlos milesde vidas de un mismo poema.

Vamos a ejemplificarunade estasmadejascon unaoctavaqueBarahona
de Soto traducede Marulo, y que en último término remite a la Antología
Palatina. En el título ya desvelábamosel secreto,pero su historia no es tan
sencilla: admitemuchasmásramificaciones,quedemuestranhastaquépunto
el motivo sehabíaextendido,por quéBarahonapodíaencontraralgún interés
en él, por quéno es un merocapricholiterario, sino su aportacióna unalar-
guisimatradición.

Paraseguirlomejor, mejorcomenzarpor elprincipio.

AP 76¡T

6pi’iucaxn~o?.~SpwvtWxS’ ‘OpqéaMoiic~at reawav,
év ictavn’ inyig~5ov Zcúq ivoXoévtt I3tXnA

Laautoríadel epigramase-atribuyeaLobón deArgos (fr. 508 Supp.Heil.),
poetahelenísticodediscutidadatacióny controvertidosfragmentos4,transmi-
tidos por DiógenesLaercio y editadospor vez primera por W. Crónert5.El
comentariodeD. Laert.6ya adviertede lo heterodoxode la versión sobrela
muertede Orfeo. Efectivamente,frentea la extendidaleyendade Orfeo des-
pedazadopor las Ménades7,la informaciónde esteepigramarepresentaun
desvíoqueen un versoque se dice inscrito sobrela propia tumbadel mítico

2 Lo citamospor lacd. deDL. Page.FurÉlter CireekCpigrams,Cambridge1981,p. 441, autv-
queaquíaparezcasólo en el comentarioa laversión tetrásticaque citamosluego.

Ofrecemosa pie depáginaunatraducciónrítmicadeestey de los otros epigramas:

A/tracio de la aUrea lira, u Offeo,enterraronlas Musas
aqu4 al que condardo humeanteZeussoberanoniató.

Lasnoticiassobreel autorestánrecogidaspor W. ¡(rolí enRE 13, 1,931-33.
«Chantes»,FLeo zumsechzigstenGeburtstagdangebracht,1911,pp. 131-42.
Prooem. 1.5: ol. & rtv e’Úpsotv (r’~ ~tXoco~íaq)&5óvte~ txeívoiq 0= roiq j3ap~5ápot;)

aapúyouatnÉ Op’~ta tóv ep&tKa, Xéyuvraq4wXóao~oi.yryuvívcn. -- roCzov51 6 ¡ftv ~v~eo;
<Jité yuvrnK(Qúno?~íaOw~cí, -té 5 iv Sien rÍ~; Mw«o5ovíuq tJrcwak¡IaKepatvtoOflvat
afrtóv, Xéyuv o¶3ro~.- -

Los testimoniossobrela muertede Orfeo, todos coincidentesen la intervencióndelasMéna-
des,seaporhaberintroducidola homosexualidaden Traciaosimplementeporsu rechazoa lasmuje-
res trassu desgraciacon Eurídice,estánrecogidosen Kem,Orphicoruni Fragmenta,Berlín 1922
(19632tnúmeros143-135(Pp.33-41).
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cantorresultaalgo sorprendente;no demasiado,habidacuentadelas muchas
metamorfosisquelosmitospresentan5.

Antesdepasarasusrecreacioneslatinas,queremosrecordarotrosdosepigra-
masrelacionadosconéste.El primero,depseudo-Alcidamas9y del cualP. Waltz’0
piensaqueDiógenesLaercio«adaptó»elqueestudiamos;estáensuOdysseus24,
y alaversiónde lamuerteañadeotros datostambiénpocoortodoxos:

Movaámv¡rpdxoXov rfilB’ ‘Op~a OpijncE4 ~Otjwcav,
‘dv 1CTÚVEV in¡ng~amvZá>;vo2sisvnfléka,
Otñypon~íXovvtóv, bq ‘HpcncXfi’ A&Br4v,
E{ipé)V &v8pdrnoíqypúgjlcztaicczi a04(nv.tt

Parecepuesque lacausadel castigode Zeuses la prometeicaosadíade
Orfeoderevelara loshombresla escrituray lasabiduría,pecadoquenuncase
le ha atribuido’2. Algo de hybris, desdeluego, debehaberdetrásde la ejem-
pIarvenganzadel dios, lo cual no debemosolvidarcuandolleguemosanues-
tro Manilo y Barahona,y nos darálaclaveparala interpretaciónde la fortuna
delepigrama.

Linforth’3, estudiandola leyendade Orfeo, interpretaestanovedadcomo
unacreaciónatenienseparaapaciguara lostracios,con los queAtenasqueda
establecerrelacionesde amistadalrededordel 431 a.C. En un estudio más
detenidodel pasaje’4,explicalas causas:apartede la malafamaquela leyen-
da tradicionalde la muertedeOrfeo da a las mujeres(y derebotea los hom-
bres)de Tracia, hay un testimoniodeEliano (VR. 8.6) queresaltala incultu-
ra delos tracios;interpretaLinforth queypágjxataicaC ao@nv de nuestro

Con respectoal propioOrfeo,sepuederecordarla versióndeMarcialen suLiber Spectacu-
lorum2 1.7-8, queél mismoreconoceahistórica:

ipse[Orpheus] sedingrato iacuit laceratusaburso.
hace tantumresestfactairap’ latopWv.

y aúnañadeen21b:

Orpheaquod subitotellus emisit hiaiu,
ursarnelisuratnuenitab Eurydice.

De quiencf. RE1.1 536.
~ En sued.de laAnthologieGrecque,tV, Parfs,Belles Lettres, 1941, p. 115, n. 3.

Traducción:

A OrfeosiervodeMusasaquíenterraronlos tracios.
al quecondardohumeanteZeussoberano,nató;

lujo queridodeEagm.quefuemaestradeHeracles.
yquea los hombreslas letras lesenseñóy elsaber

2 SalvoPausanias9.30.5.
‘~ Art ofOrpheus,NuevaYork 1973, Pp. 15-16.
‘~ «TwonotesontheLegendofOrpheus».TAP/JA62(1931)5-11.
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poemaremiten, rectificando,directamentea los términosypúj.tgcttay oo4dv
del paisajede Eliano.

El otro epigramaseencuentraen el Peplusde pseudo-Aristóteles’5:

epi~lKa ~puaoXi5p~vOtáypou ,rcd6a6ctvdvta
Op4éa ~v xWp~ t4SeOtaav KíicovEq’6

Este,mástradicional,se limita situar la tumbaen Tracia,sin explicarnada
de lamuertey sin referenciaa las Musas,perosu relacióncon lacomposición
es evidente.

Versioneslatinas

Ya sabemosque por lo general las obrasclásicasgriegastriunfanen la
Tradición Clásicaa travésde su recreaciónen la antiguaLiteraturaLatina o
bienpor sustraduccionesal latín elaboradaspor loshumanistas.Parael estu-
dio de las de la AntologíaPalatina y sudifusión en Italia y, y en todaEuro-
pa, a partirdel renacimiento,siguesiendofundamentalel libro dc J. Hutton,
The GreekAnthologyin Ita/y to me Year18OO’~. En su lista de traducciones
y recreaciones,hayunabuenanómina referidaa nuestroepigrama(p. 507).
Así, tras recordarla cita de DiógenesLaercio, remite a la ed. Didot de la
Antología1t. Las versioneslatinas se multiplican desdeun primer momento
en diversosautoresy condiferentescriterios: unosen manualesde Mitolo-
gía, comoel de Conti’9, otros en obrasmisceláneas,comola de LO. Giral-
di20, y otroscomomúltiplejuegoliterario;tal es el casodeFaustoSabeo,que
entresusepigramasincluye hastasiete versionesdiferentesde nuestroúnico

JI
poema-.

‘~ Se lee enel n0 48 de la cd. deRose.AristotelesPseudo-epigraphus,Leipzig 1863 (reed.1971),
Ox 581 (p. 5’15).

‘> Traducción:

Al Traciode aUrea lira, a Orfeoel lujo deFagro.
muerto,Los Ciconespusieronen este lugar

‘~ Nueva York 1935. Cf. también The GreekAnthology in France and in me Latin Writters of
theNetherlandste,the Year 1800,NuevaYork 1946.

18 EpigranimatumAnihologia Palatinacuen Planudeis et Appendice nasa. 3 voL.. París(Oidot)

1869-90.
En susMytltologiae libri X, Venecia 1568, traduceesteepigramaen 1. VII, 13.

20 En susOperoquaeextanro,nnia, Basilea(Guarinus)1580, t. It p. 54.
Epigrammaru,nFaustiSabaeiBri.xiensi...Roma1566. Las versiones,unasmáscercanasque

otrasal original,estánen las pp. 325. 341 (hay dos), 343,362, 369, 454.
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Perocomoejemploqueremoscitar las versionesrecogidasen unamisce-
láneafundamental.Setratade losEpigrammataGraecaVeterumdeJ. Soter22,
un libro queincluyelosepigramasmásconocidosendiferentesversioneslati-
nas,junto a otrostextosfundamentalesde la poesíagriegaantigua23.

En este volumen (p. 235), apareceel epigramagriegoconel título El;
‘Op4éae identificadocomo «tof xpCtou AnÉhoL»,y a continuaciónsedan
hastacuatroversiones,laprimera

«L4ERTINTERP.

Orpheacandentítransfixumfulmine Thracem
Cumcuruaaonideshicposuerelyra>’.

Su adscripciónhacesindudareferenciaa la ed. deLaercio porTraversa-
ri24, en las versionesde Brugnolo, aquienHutton atribuyesin seguridadesta
traducción,y por Bentinus,quetambiénestárecogidoen la mismapáginade
Soter:

«Bentinus.

OrpheaCandentíeraiectumfulmine Thracem
Cumaurata aonideshieposuerelyra».

La comúnprocedenciade ambasversionesse verifica en las soluciones
adoptadasparala traducción,enrealidadlamismay conelsólocambiodedos
palabras,transflxum/traiectumy curualaurata:

22 Epigranimata0,-oeca Veterumelegantissima.eademquelatina ab utriusque linguae uiris

doctissimisnersa, atque nuperin rem studiosorumin diuersis auctoribuspee JoannemSoterem
collecta.nuncquedennoedito, Colonia 1528. Es lasegundacd. (laprimeraes de1525), queincuye
máspoemas;por ella citamos.Lasversionesqueestudiamosaparecentambiénenun volumenmás
limitado, pero igualmenteinteresante,como SelectaepigraunnataGraecalatine uersaex Septern
Epigran.matumGraecorumlibris .. Basilea1529,conversionesdeAlciato, Luscinioy Cornario(que
aparecenenla portada)y otros.

23 Incluye textos como el fp(ng KEplolcXE7tt1~ de Teócrito en traduccionesde Melanchton,
Canierariusy Mycillus (sobrecuyatradicióncf. nuestroartículo «LastraduccioneslatinasdeAgus-
lín deSalazary lores»,CFC-Lat 1] (1996),o Japrimeratraducciónlatinaimpresa(y enverso)de
la Olímpica1 dePíndaro,queestudiamosdetenidamenteennuestrafuturatesisdoctoral,Lastraduc-
doneslatinasdePíndaro.

24 La traducciónlatinade DiógenesLaercioporTraversarifue encargadaporCósimode Mcdi-
ci alrededorde1433; existendeella numerososmanuscritosrepartidospordiversasbibliotecaseuro-
peasy fue impresapor primeravez enflorenciaen 1475, y reeditada27 veceshastael siglo XIX.
Lasversionesdelos epigramasqueaparecenenLaerciono son, sinembargo,traduccionesen verso,
y lasqueseincluyen ensucesivasediciones fueronhechaspor los humanistasBrugnoloy Bentino,
quesonlas queestudiaremosaquí.Cf. Pp. 85-91 de Hutton.
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—En el primer par se trata de unasustitucióncuasi sinonimica,si bienel
ténnino transfixumparecemás adecuadoparala herida que causael «dardo
humeante»(aquíresueltoenfulmine); en cualquiercaso,ambosson unatra-
ducción especificativadel más genérico1CtÚVEV del original, traduciendo
ademásla frasede relativo‘dv KtÚVEV porun participio, comoes habitual en
latín.

—El segundopar,en cambio, estámotivadopor la métrica: el compuesto
griego xpucoXtpnv25es difícil de reproduciren latín, y sin duda Brugnolo
quiso fraguarunaaurea... lyra imposibleen estecontexto(*C(um)duré(a)
¿ú3ntdés),asíqueno hadudadoen sustituirel atributopor curua,segúnejem-
pío horaciano26.Bentinussí haconseguidomantenerel «oro», aunqueseaen
un bailo (aurata)27,lo cual, si no satisfacedel todo a la mitificación del sím-
bolo, silo hacea la métrica:C(u,n)durdÉ(a)áónldés.

En cualquiercaso,resultamuy curiosoque ambos,en lugar de presen-
tar la lira como atributo de Orfeo, con un adjetivo referidoa él, la hayan
convertidoen un elementomás de la tumba,depositadoallí junto al cuer-
po. Si recordamosla historia de Orfeo, hallaremosla explicación de este
detalle: la lira, segúnEratóstenese Higino2t, fue catasterizadapor Zeus: si
es el propio Zeusquienlo matapor enemistad,estapartedela historiadebe
serneutralizada,y nuestrostraductoreslo hacendejándolaallí, comoexvo-
to fúnebre.

Ambos omiten, sin embargo,un elementomuy importantedel epigrama,
thnut~5ovZctt o Júpiter,quesíconservacelosamentela traducciónde Lan-
dm0queSoterintercalaentrelas dos queacabamosde estudiar:

«CHRIS.LANDINUS.

OrpheachrysolyramMusaehocposueresepulchro,
Fulmine quemstrauit Iuppiter alta uidens».

25 XpvcoXúpnv es un término excepcional: sólo aparece,referidoa Apolo, en Aristófanes,
Thes,n. 315 y en dosde los Himnos641cas (8.9y 34.3),y ennuestroepigrama,referidoa Orfeo. Si
sueleaparecerel adjetivo«xpÚao;»referido sólo a la «i~6p~ny~»(comoenPíndaro,Pít. 1 1), quees
el inico atributo de los dioses(cf D. Gerber,A connnentaryon Pindar’s Olympian One, Toronto
1982, p. 42).

26 Ca,-m. 110,6 ..curuaquelyra yen ablativo,Cor,n. III 28, 1, curua...lyra.
21 Así se empleasobre todo referido a las vigas(trabes),comoenPropercio III 2 , lO, Tibulo,

1113, 16, Estacio,Syl. 13,35, Séneca,Thy 647; referidoa la lira. Ovidio Mcl. VIII 15-16,anratam
...lyram.

29 Hig. DeAstron. II 2,7: «.. Musa outemcollectame,nbrasepulturamondasseet lyram quo
maximepotueraníbeneficio, ilílius niemoricecausaJ¡guratamstellis hitensideraconstitutrse,Apo-
llinis et Iouis ucluntare. quodOrpheusApollinemmaximelaudaret; Iuppiterauremfihiaebeneficium
concessit>,.
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Estaversión fue hechapor Landino parailustrar, en sus comentariosa
Horacio29,un pasodel poeta(Carm.112, 6~123o) quehacereferenciaa Orfeo,
aunqueno concretamentea su muerte.De aquílo tomó Soter,comocomple-
mentoa las otras versiones,a las quedesdeluego supera,conservandocasi
todoslos elementosdel original y, en lo posible,con sumismasintaxis.Así,
mantienetal cual ~pnaoXtp~v con el insólito helenismochrysolyram,el
acusativoOrpheay el nominativoMusae,el ablativofulmine,y el ttgt&ov
con el cuasi-compuestoalta uidens.Apenasdesdoblael verbo Oúittw en
posueresepulchroy simplifica enfulmine (sin siquieraun adjetivocomoel
candenri de las otras versiones)el «dardohumeante»(vo?~óevnI3ÉXa) de
Zeus.

Manilo

Estáclaro, pues,que el epigramagozabade unafamaexcepcional,y
queapartede estastraduccionestambiénse recreabamáso menoslibre-
menteconnovedadesingeniosas,enla tradiciónde la agudezaquecaracte-
riza estetipo de composiciones31.Una de estascreacioneses la del buma-
nistaMichele Manilo, un griegoquellegó aescribiralgunosdelos mejores
epigramaslatinosdesu tiempo32,quefueronpublicadosenRomaen 1493~~.
Entre ellos imita variosde los epigramasde la Antología Palatina, pero
algunasde sus diecisieteimitacionesno estánen tales ediciones,sino que
sólo las conocemosa travésde nuestroSoter.Así ocurre con el epigrama
queestudiamos,cuya recreaciónporManilo sólo estáen la misma página
de Soterque venimosestudiando.Allí se presentaya, traslas versionesde
Laert.-Brugnolo,Landinoy Bentino,no comotraducciónsino como adap-
taciónlúdica:

~< florencia1482.
30 -- in Haemo,/undeuocalemtemereinsecutaelOrphea siluae//artematernarapidosmoran-

te,n./fiuminumlapsuscelerisqueuentos,/blandumetauritasfidibuscanoris/ducerequercus?.
~‘ VéaseMercedesBlanco,LesRhétoriquesdela Pointe,Paris1992,especialmenteel cap. IV,

«Lesthéoriciensde l’epigramme»,PP.157-200,y PierreLaurens,L’abeille danstambre.Célébra-
don deI’epigramme, Paris 1989; cl? también«LastraduccioneslatinasdeAgustínde Salazar...»,
cit.

‘~ ci. laopinión deNulton(p. 113):«Whulewanringsornewhatof tIte spontaneityofPolitianasid
Sannazaro,Marulluswrote Latinversesuperiorto that of mostof tIte Italiansof his time».

~> Luego fue reeditado,junto a sushimnos (EpigrammataetHymni) en florencia1497, Fano
1515 yErescia1531,y sueleencontrarsetambiénjuntoalasobrasdeotros poetas~ennuestrafliblio-
tecaNacional,porejemplo,seencuentrajunto a Angerianoy J. Secundus,Michael Tearch. Marullus,
Rieron.Angerianuset loan. Secundus,poetaeelegantissimi..Sp/raeNemerum,Apud Berriardum
Albinum. MDXCV).
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«Lusit & in cius mortemsic
MARULLUS.

Orpheadummiserandaparenstutnuraletademptunz,
Tactaquemelhfluicernerel ora uiri,

At tu natefacis,dixit, praeconiadiuis,
Quid nisi damnatusfulmine & Enceladusb>34.

Evidentemente,el epigramade Marulo es merojuego literario, yaque a
partirde la referenciaala muertede Orfeo, él nos presentaestaescenaconsu
madre lamentandoel triste final de su hijo: es sólo un cambio del plural
MoCarn al singular,si recordamosque la madrede Orfeo era una de ellas,
Calíopeen la versiónmásaceptada35.

Aunqueno hacealusióndirecta a la muertepor el rayodc Zeus,la refe-
rencia a Encéladoapuntaen estesentido:la muertedc Orfeo es resultadode
algúnpecadocontrael padrede los dioses,contrael ordenestablecido,como
Jofueel del giganteEncéladoquehaquedadocomoprototipodehybris y refe-
rencia mitológicapor antonomasiade la Gigantornaquia36.

El epigrama,con susugerenciadel tema moralde la hybris y la represen-
taciónde un episodiomitológico ciertamenteoriginal, estabadesdeluegodis-
puestoa triunfarentrenuestrosescritoresdel siglo de Oro, queno dejaríande
apreciarsu peculiaridad.

Barahonade Soto

Yde estemodoLuis BarahonadeSotono pudo resistirsea intentarsu tra-
duccióncastellana,que se conservaen cl mansucrito8486 de la Biblioteca

>~ Traducción:

Mientras triste la madreenterrabaa su Orfeorobado
ymiraba al tocar su bocadulcede mie!,

dijo: «Tó quecantabas.hijo, a los diosesla gloria.
¿qué,si a Encéladono lo mató elrayo también?».

-t TambiénseproponeaPolihimnia,Cífo y Menipe.Véanselostestimoniosen 14cm,c,t.. fume-
ros 24-26 (p. 9). Hay testimonioantiguode lasMusas,y en particularCalíope,llorandoa Orfeo; es
un epigramadeAntípatroenAP.

» El temaeramuy apreciadoen la época,y siguiógozandodel favorde los poetas; recuér-
dense los rumores sobre una perdidaGigantomaquiade Fernandode Herreray sus puntuales
referenciasa Encélado;por ejemplo,el comienzode la conocidacancióna don JuandeAustria,
dondecon la caídade Encéladosesignifica la victoria sobrelos gigantes:«Cuandocon reso-
nante]rayo y fulgor del brazopoderoso]a Encéladogigante/Júpiterglorioso] en Etna despefió
victorioso .».
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NacionaldeMadrid (fi. ). Allí secopiael textodelepigramadeManilo, y apa-
recelasiguientetraduccióndeBarahona37:

Dando la tierna madresepultura
Al cuerpoinsignedel antiguoOrfeo,
De un rayo delos diosesultrajado,
Viendola lenguamuerta,quedulzura
Pta116en lo amargode la muerte,yfeo
El rostro quesucoro hizo honrado,
Conpechode ira y depiedadturbado,
Asíhabló: «¿Talpremio, hijo, alcanzas?
¿Talgloria mereciste?
Aquíverásquéespera
Quienpregonóá losdiosesalabanzas,
Puescual soberbiocastigadofuiste.
Mas, ¡ay demí! ¿quéfuera
SiEncéladoigualpenano sufriera?».

Epigramay traducciónfueronmuy conocidos,y así aparecenen lasAnota-
cionesa GaivilasodeFemandodeHerrera38,en un capítulosobreOrfeo~, intro-
ducidosasí: «Otrosdicenqueporhaberenseñadoaloshombresprofanosy rudos
los secretosmisteriosdelos sacrificios y ceremoniasde su religión, fue muerto
porun rayo, comotraetambiénDiógenesLaercioen el libro primero,y Manilo
enel 2, es dela mismasentenciadeesteepigrama».Luegocopiael deMaruloy
la traduccióndeBarahona,notandocómolo tradujo«extendiendoel concepto».

La traducciónes,en verdad,parafrástica,presentagrandesampliaciones,
algunasde ellas explicablespor la métrica: al escogerla forma de la canción
(aunque,claro, en un sola estanciadadala brevedaddel original), necesita
ampliarel contenidode su modeloparareproducirsuscuatroversosenlos 14
de sutraducción.Un volumencasi equivalentealdelsoneto(algomenorpor la
presenciadeheptasilabosquereducenel volumenfónico),estrofahabitualpara
la traducciónde epigramas~,peroqueobligaaunaciertaamplificación,como

~‘ Fue editadapor E RodríguezMarín, Lisis Bara/zonadeSoto.Estudiobiográfico, bibliagráfi-
co y critico, Madrid 1903.Es la dnicaediciónqueposeemospor ahorade la lírica deBarahona,en
esperadelaanunciadacd. deJoséLaraGarrido.

~‘ La relaciónentrelas Anotacionesy el ms. 8486 BNM, que recogetraduccionesdepoemas
latinospor diversospoetasespañoles,esevidente;muchosdelos epigramasy versionesqueHerrera
citaestáncopiadosallí.

‘« PuedeverseenGarcilaso de la Vegay suscomentaristas,cd. deA. Gallego Mordí, Madrid
1972,p. 575.

~ Cf. 0w-y). Brown, «FemandodeHerreraandLorenzode’ Medid: TIte Sonadas Epigram»,
RomanischeFm-sc/tangen87 (1975)226 ss.
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el desdoblamientode ore en «...lenguamuerta,quedulzura..,y feo el rostro...
honrado»,la insercióndel verso7, sin referenciaen el original o lamuy para-
frásticainterpretacióndel contenidode los dos últimos versosdel epigrama.

Se muestraBarahonamuyhábil, sinembargo,al final del poema,y en este
casola ampliacióndejaclaroal lector todo el sentidoquela apretadísimasin-
taxisdel original sólo permiteadivinar.El facis...praeconiadiuises eviden-
tementehacer«a los diosesalabanzas»41,y el verso12 es un añadidototal-
mentenecesarioquese sobreentiendeenel original: en él tenemoslaclavedel
castigo,conel término«soberbio»explícito. La madre,claro,considerainjus-
to el castigo,puesno sabe(como no lo sabíala leyenda)deningúnpecadode
Orfeocomolos quele atribuíanlas tradicionesquehemosvisto.

Inmortalidadde Orfeo

FueraOrfeoculpableo no de revelara los hombresescrituray sabiduría,
síendoasí el prometeicohéroecultural, o simplementeuna especiede cha-
mán42,conocedordelosritos delosdiosesy capazde obrarmilagros,su figu-
raquedacomoemblemáticadel poderde lapoesía.Yelexcesivopoder,claro,
es siemprepeligroso: el poetaestáalbordede la soberbia,y en Grecia aspira
aunaposiciónsocialespecial43.

Peroen cierto modo, trasdesafiarel orden establecidorepresentadopor
Zeus,Orfeosiguesiendovencedor,pueselespírituqueencarnasigueactuan-
do mientrassiguehabiendopoesía.Comoenelversode RenéCharqueenca-
bezabaestaslíneas, se mantieneinalterableantesy despuésdel relámpago,y
la visión de Orfeocomopoetacercanoa lo divino, revelador,siguecautivan-
do a los poetasdetodaslas épocas½

Ya decíaHuidobroque«El poetaes un pequeñodios»,y los diosesgran-
des(antesZeus,ahoraotros de nombremásfeo45) no admitencompetenciaen

~‘ Se dice a Orfeo creadorde lapoesíateogónica,y antePerséfoney Plutóncelebrala estirpe
divina; asíHigino, loc. cii ad Inferosdescendisseexistimaruret ibi deoruznprogeniemsuocar-
minelaudasse..

42 De chamanismoen su figurahablaE. Graf, «Orpheus:A PoetamongMen»,en 1. Brenimer,
Iníerpreíationsof GreekMythology, Londres 1987, pp. 86-lOS (la interpretaciónantropológicade
chananismoen p. 88).

~ Cf, por ejemplo,E. Maehíer,DieAuffasungdesDicliterberusimfrii lien Griechentum,Cotin-
ga 1963; J. Svenebro,La ParoleerIe Marbre. Aux originesde la póetiquegrecque,Lund 1976; B.
Gentili, Poesiaepublico nella Grecia antica, Roma 1984, pp. 203-31.

~ Algunosejemplosdediversasliteraturas,dc Nerval a Rilke, de Caríes Riba a Sikelianós,etc.,
recogemosen «Orfeoy lapoesíaoscura»,Actasdel VIII Coloquio de estudiantesdeFilología Cid-
s,ca, Valdepeñas,julio 1996, (en prensa).

~» CI. AgustínGarcíaCalvo, De Dios, Madrid 1996.
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su laborde crearo destruirPerolospoetassiguenhoy celebrando,comotoda
la tradición que veníamosviendo,a Orfeo. Así cierra supoema«Orfeo» un
vate tan divino como LE. Cirlot~:

El mar es un lamentoquecorta las magnolias,
y el aíre es un gemidoquelas estatuasmuerde,
pero tieneel abismodel hombreotra violencia
conqueexpresarla sangrequeinvadesuspaisajes.

~«Poemadesu libro Árbol agónico,Madrid 1945; puedeleerseen la ed. deClaraJanés,Juan-
EduardoCirloi. Obrapoética,Madrid 1981, p. 64.


