
Un epigrama no censadode Martin de Roa (1586)

Jorge GRAU JIMÉNEZ

Recibido: 18 de enerode2004
Aceptado:¡8 de marzode 2004

RESUMEN
LasobrasdcljesuitacordobésMartín de Roa(1559-1637)hansido objetode catalogacionesmuy

cuidadosas;sin embargo.isingunade ellas incluye un epigramalatino quese halla en los preliminares
deun libro tituladoEl Pee/tetoRegidor(Salamanca¡586) El autordelarticuloexplica lasrazonespor
las queconsideraestepoemaobrade Rea,asicomolasconfrsionesquehanmotivadoqueotrosestu-
diososno lo hayanatribuidoanteriormentea dichoescritor,A continuaciónsepresentael texto delepi-
grama,seguidodesu traducciónal castellanoy deun aparatodefuentes Porúltimo, cierra estearticu-
lo un breveestudiométricosobrelos cuatrodisticoselegiacosquecomponenla obra.
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A not catalegedepigramby Martin de Rea(1586)

ABSTRACT

The works of thejesuit Martin de Rea(1559-1637)have beenobjectof very accuratecatalogs;however,
none of them includesa aún epigram found at the begimming of thc book titíed El PerfectoRegidor
(Salamanca1586).The aníhorofthearticle expIabate reasonswhy heconsidersthis poemtebea werk
of Roa,aswell asthecontiisionsthat hadniotivatedothersscholarsnot to attributeit tebis writings before.
Following this explanation,te editionoftheepigramis presented,followed by its transíationmíe spanish.
Finally, a briefmetricalsttídyaboutthefour elegiacdistichseemposingtheepigramclosesthis article.

Keywords: Martin de Roa Córdoba Society of Jesus,Epigram. Castilla y Aguayo. El Per/teto
Regido;.
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Hacerel catálogode las obrasde un autor,cuandootros noshanprecedidoen el
intento,es como añadirun peldañoa unaescalera:el gruesode las citasestátoma-
do de los anteriorescenses,peroquedala satisfacciónde haberañadidoal conjunto
tal e cual escrito menor. Al que escribeestaslíneasle ha tocado(muy a su guste)
hacerunade estaslaboresde continuación,dentro de la tesisqueestáelaborando1.

¡ La tesisse titula Ohm-oslatinosmenoresdeMartin deRoo.Edición, traducciónyestudio,y seestárea-
lizandoenel ÁreadeFilologiaLatinade la UniversidaddeCórdoba,bajola direccióndel ProfesorDr, Julián
SolanaPujalte, a quiendcsdeaqui agradecemossusvaliosasaportacionesa la elaboracióndeestearticulo.
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Peroantesde ir más lejos, comencemospor el principio, quees el autorcuyaobrase
estudia2.

Martin de Rea Francésnació en Córdoba,probablementeen 1559 o 1 560~, “de
familia acomodada,pero no noble”4. Tanto el lugar como la fechade íiaciniiento se
deducende datesde suvida adulta.La primeranoticia documentalqueconocemosde
él tienefechado23 dc mayo do 1576; setratade la cédulaque presentóante los exa-
minadoresde bachilleresdo Sevilla, por la que sabemosque estudióen el colegioque
la Compañíade Jesústeníaen Córdoba:In colegiosocícíatislesu corduben.s-isabmea
disciplina stadiosseaadívit< Firmabala cédulasu maestreen Artes y Filosofía, el P.
Santiagodo Valverde. El día 26 del mismomes--alcanzóel gradode bachiller.A cuatro
do agostodel siguienteaño,1577,consiguióla licenciaturaenArtes en la Universidad
de Osuna,y a comienzosdo 1578 ingresóen la Compañíade Jesús.A partirde enton-
ces, su servicio a esteinstituto religioso lo llevó a residir en diferentes lugaresde
Andalucía;nuncaabandonóestaregión, salvo entre1611 y 1612, parahacerun viaje
a Roma,dondeiba a asistira unacongregacióndo procuradoresde la Compañía.A lo
largo dc sri vida residió en Córdoba,Montilla, Baeza,Sevilla, Jerezde la Fronteray
Málaga, y en la mayoríade estaslocalidadeslo hariaen másde unaocasión.Fue pro-
Ibsor, confesor, píedicader, rector do colegio, prepósito y viceprepósito de Gasa
Profesa,pero,sobretodo,escritor” Desu afición a la actividadliteíaria esmuestrabas-
tanto la grancantidaddo libros quedejéescritosen castellanoy en lalin, segúnpronto
veremos.Si so nospermite calificar la erudicióncomo géneroliterario, diríamosque
éstefíe supredilecto;piácticamentetodossusescritos(hagiografías,monografíasluís-
tóricas,escritosescatológicos’,oratoria.- -) estánllenosde erudición.Yen estoera hijo
de su tiempo,queapreciabaen los escritoresla evidenciadolargosañosde estudio

Como miembrode la “república dc las letras” que era, conocióy trató a muchos
colegasdestacados:al cordobésAmbrosio de Morales, cronistade Felipe II, a quien
Reallama “nuestroamigo”8,y queya contaba45 ó 46 añoscuandonuestroautornacio.
Al tambiéncordobésLuis de Góngora,apenasuno o desañosmenorqueRea,y al que
se suponealumno en el mismocolegiodc la Compañía’>,dondeen tal casocoincidirí-

-, LI estudiooíascompletosohie- Martín dc Roaes,hastaestafecha: Oí .iVARiIS. E. 1 & 1.). “Marlin deRoa,
5.!. (1559—1637) l3iograii m U scrítos 4; chimo Ji ologíco (aanodino 57 (1904) 1 39—236, ¡)e él procedenlos
siguiemítesdatosb¡otyrarmcos salvo ~iqoclos cuya facole cspeeifmqtiemo*A estameritoria <tía ren,itirnosa
quienesclcseencotloccr con masdcialt u mcl t dc usecscri tor.

RAM [Ru->.nl-: A si L 5 NO R 1 n sai o di 00 c atc;logo /woy-ohc-odc- escritoresde la Pro‘-inc -io >.- l)ióc-cs,s
dc (órclol,o - - - Madímd [‘ o 1 1921 p 543 cía la lcch m dc 1563. pero mio diceenqué fuentecl conjeturasebasa.

-k Ibid.
Rc,i,isic;m:r-z Mamsu\ E E crwmntcs y íj tjnmvcr-,mdad dc Osun&’, en Homenajeo .4-Ien¿ndezy Peía

1-,,en
cl ano íyuzísinic> de ami pioir so, odo 11 M idrí d 1 ibrerí í Ceo r;i 1 ‘It- erar’ si no Sm it re, 1 1400 vi 702

¿Y quizá lambiénmúsico> [a unic u mefurcocia quc tenemoses de SxLnoNí. B., L/¿nméridcs-de másico,,
espoñc>lc-v asíp;-o/c-,o,c s comoo/ir ionados Madrid 1860. p. 48: ‘ABRí L., 5, 1637. Mucre enMontilla el jesuita
¡‘adíe Martín dc Roa cscritormusíco (Ii resenaeslá incluidaen la categoriaSolamentele,meo;osalgunasnoria—
nes c, l;gcouc apt>ntc- 5 luog;w/;cos)

minos de tIlos sc pubí cuí orn traduccias al italiano, francés. alemán. pomtagoés. flamemíco. chceo
húnc’ai o pi>1 meo y 1 ilimí

Ros M de ~nI,giíal-’t mnúpaclodc(o,cloro en lo Erpcmño t.¡lrin-ia,: o Andaluz,tórdoba,por Salvador
deCea luso 1636 cap 2 lol 5

-‘ A sas so D Congo; c/ cl Fab/cina Madrid. Gredcs 994 p. 34.
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an; ambos,sin duda, también coincidieron en el ámbito de la Iglesia Catedralde
Córdoba, de la que Góngorafue racionero y nuestro escritorasiduo visitante. A
BernardoJosédeAldrete,autorentreotrasobrasdelamuy estimadaDel origen,yprin-
cipio dela lengaacastellana(1606); a él y a suhermanogemeloJosé,malagueñosde
nacimiento,conocióy tratónuestroautoren Córdoba,dondeBernardoJoséera canó-
nigoy Josélo fue, hastaabandonarsu canonjíaparaingresaren la CompañíadeJesús’0.
Al famosocantorde las minas de Itálica, el erudito utreranoRodrigo Caro,a quien
conoceríaen Sevillay conquien mantendríaunapolémicasobrequéciudad,Córdoba
o Sevilla, debíaser tenidapor cabezade Andalucía.Al historiadory jesuitaJuande
Mariana,sobretodoconocidopor susHistoriaederebasHispaniae(1592)y suposte-
rior traducciónal castellano,conquien pudo hablaren Toledo en el cursode su viaje a
Roma11.Al tambiénjesuitay renombradoteólogoJuande Pineda,sevillanoy amigode
RodrigoCaro.Entretodosellos, Martín de Roa era unomás,y no delos menesleídos
ensuépoca.Suscontemporáneosle celebrabanpor erudito,cualidadquehastasusriva-
les le reconocían12; les estudiososposterioresponderansobrotodo la calidadde suesti-
lo literarioí3. Murió cl 5 de abril de 1637,aproximadamentea les 76 añosde edad.

“ [)ice J.GÓMEZ BRAvO ensu Catálogode los Obisposde Córdoba,IL Córdoba1778, p. 563: “Los dos
hermanosuterinos,Doctor Ju.usephAlderete, y Doctor BernardoAldereteeranmuy celebrados,y tan seme-
jantesen todo, quedeciacl fumoso Don Luis de Góngora:‘que solamentepodiandistinguirsepor el olor,
comolas vínageras”’.N. ANíu.svict en su Biblioehec-aHispano novo.1. Madrid, visor lAbros, 1996k 1788),
p. 2211, aclaraqueeraporquea uno de los dos le olia el aliento.

Ros, M. OF, Antigi.<o Principadode Córdova. cap.5, fol, 24 y”-

~ M. MENÉNOEZ y Pu-:I.AYo, en Biblioteca de traductoresespañolee11, Madrid, C.S.I.C. 1952,p. 260, trae
noticiadel menosprecioquchaceQuevedodeun autorapellidadoRon: [Quevedosevengade lasburlasdeJuan
deJáuregui]“en el admirabley sangrientoopúsculo,quetituló La Perinola, En ella estácitadodespreciativa-
menteeí traductordel Aminta al ladode Rna,Orejuela.Barbadillo, Pellicer, Blasillo y otros ingeniosalegados
porMontalbánen lasmárgenesdel Para- todos,libro quedespedazaQuevedoconsin igual agudezay fruición”.

fiemosconsultadaelcitadofragmentodeQuevedoen la edicióndeLa Perinola incluidaenel tomo 48
de la Biblioteca deam,tores españoles,desde la jórmación del lenguajehasta nuestrosdías: Obras de D.
Francisco de QuevedoVillegas. JI. Madrid, Atlas 1951, p. 466: ‘¡Puesver las márgenesverbeneandodeauto-
res,que parecenpropiameniemárgenesde laguna,dondescjunta la ortigayel romero,y la juncia y la adelfa!
Ah se vejunto a sénecacon Barbadillo,Ron con Plutarco.’. El responsablede estaedición, A. FERNÁNDEZ-

GUERRA y ORBE, comenia eí texto conunanotaal pie quedice: “Licenciada Gabriel deRoo,-Compusoalgunas
comediasy poesiassueltas.Mcuntalbáníe incluyeensu Memoriade losque escribencomediasen fbastilla; y le
cita en su Discursodel majas (con referenciaa cierto elogio del marquésde Veladaen Orán)’. Un pocomás
adelante,en la p. 468, Quevedovuelveacitare1nombrede Roa: “Caro le cuestaalbuen Valdivielso[quien hizo
la aprobacióndel Paratodos1 cl pagara Montanbanco.el citarley darlemargende aposento[serefiereal mar-
gen del texto, dondese citan obras y autores];y si él viera que estácitado con los propios requisitosRon,
Orejuela,Barbadillo, Jáuregui,Quintana,Pellicer, Blasillo y otros talesautores,él miraralo queaprobabay lo
quedecia’, Estavez, el ediií.sr dice enuna notaal pie: “El PadreMartinde Roa,cordobés,..”.

Paracomprobarsi estareferenciaa nuestroautoreraacertada,hemosconsultadoel Para todos exem-
píosmajales,humanosu’ di,i jios. -, Por el DoctorJuanPérezde Montalván,a costadePedroEscuerMercader
dc Libr,,s.en Huesca,por PedroBlusónImpresorde la Universidad,1633. Allí hemospodidocomprobarque
hay un solo Roacitadoal margen,y con cl siguiente texto: El Licenciado Gabrielde Roo en eí Elogio al
Marquésde la Veladaen Oján 1 rol. 86v’). De modoqueesgratuito identificaral eruditocordobésconel Roa
de la segundacita deQuevedo;lo másverosímilesqueambasmencionesserefieran aGabriel de Roa.

‘> ANToNIo. N., Bibliotlic,-a Hispano Novo. Ii’? Madrid, Visor Libros 1996 (=1788),p. 109: ,.. ingentem
sibi ejuditionis, eloquen11w- aqueomnigenaedoctrinaelaudemeo>nparavit, vulgaris moximelinguaepuri-
tatis atqueelegantiaenominein paucis, qui hoc regnum tenent. numerandus,MENÉNOEZ y PELAYO, M.,
Historia de los hetejodoxos españoles.II, Madrid, BAC. 1965, p. 70: [hablando de la historia de la
Compañíade Jesúsen Andalucía escritapor Martin de Ron] “Esta obradebíaimprimirse íntegracomomode-
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Prontoempezarona hacersecatálogosde su obrai4. Descontadoel del padre
Ribadeneira’5(necesariamenteincompleto,porqueseelaborómientrasnuestroautor
estabaen activo), el primero fue el queNicolás Antonio incluyó en su Bibliotheca
HispanoNora (Roma 1672)16. Ya estánahí las obrasmás importantes,no dejando
para los que le siguieranmás posibilidad que la de bajar al detalle. Eso pretendió
hacerC. Sommervegel’2a fines dcl s. XIX, aprovechandolas noticias del propio
NicolásAntonio, así como otrasfuentessecundarias;destaquemosqueincluyenoti-
cía de las edicionesde algunasde las obrasde Reaen lenguasextranjeras.En 1921
publicabaR. RamírezdeArellanosu Ensayode un catálogobiogrófico deescritores
de la Provinciay L)i6cesisde Córdohait. Desconoceel catálogode Sommervogel,
así quese nutredo NicolásAntonioy de suspropios hallazgos,siendoel principal el
impresoanónimotitulado QueDios haya sido entre losgentilesPantheos?SiBaco,
o lápíler, quepor ciem4ascircunstanciasatribuyó sin dudara M. de Rea. Años más
tarde,A. Palau y Duicet9 sólo atendióa los impresosdo nuestro autor, paralo que
reunió los datosde Ramírezde Arellanoy Sommervogel.Más reciente(1975)es el
catálogodei. Simón Díaz2”; por su fechadebió sermáscotnplotoquelos anteriores,
y, sin embargo,faltan variasobrasqueotros censosmencionaban.Por el contrario,
es aquídondepor primeravezencontramosreferenciasa las“APROBACIONES” y
“PARECERES” sobrelibros de diversosautores,firmadospor M. de Roa. En 1994
publicabaE. Olivaresunabiografía del 1’. M. de Rea, la más cempletaque hastael
níementohemos conocido»;en ella hay lugar privilegiado para su obra (que, sin
duda,fueparteimportantísimade su vida). El estudieterminacon laediciónde algu-
nosmanuscritosdel autorcordobés,queorande difícil localización,y con el catálo-
go másexhaustivorealizadohastaaquellafecha. Después(segúncreo)teínael tes-
tigo quien escribeestaslíneas; y, si mi trabajo resultamáscompleto quelos prece-
dentes,desdeluego el mérito es másde ellos y de mi lugarcronológicoquemio pro-
pie. 1-le pedidoañadiral conjuntovariaspoesíasen lenguacastellana,cuyareferen-
ciahe encontradoen diversasfuentes;y tambiénun epigramalatinoquenadieantes

~q~te90gw? íhld.,calitica estilo deNtartin deRoaslcsadwirable?),(1. fiÁÑ~t. Y Meno[A, “Apuntesbio-
bibliográficosacercadel P. Martindc Roa”, enHomenajea Menéndez~ Pelayocju el añovigésimodesup,o-
jásorodo. 1. Madrid, 1 ibreriaGeneralde Vietc,rianoSuárez1899. p. 539: ‘‘El estilodci P. Rt,a esinmejorable.
Stm pluma castizaserásiemprelun modeloen quepodrán inspirarselos maestrosdebien decirencastellano,
y en so depuiadoltsngtm-ajtt fiundósela RealAcatíemniaEspaflolapara incluirlo en el catálogode autoridades”.
Ci:.JÁ ‘014 Y lRAiJr A thstoriocte lo lengua u.. litejoturacastellano,hL Madrid. Gredos19301 reimpr. 1972).
p. 317: “Sobresalesu prosapor lo ondulad-a,armoniosa.,elegantey sueltaen gravesperiodos.y con todo eso
sunafuciacion

1 n la sigtimcnte relaciónno pretendemosser exhaustivos,sino dar unabreverelaciónde los catálogos
masaccusublusy entrelos recientes,los máscompletos.

‘~ 1/tustrí mi»; s-c-;-iíltorumn -eligionis ,Soc.-ietotis-les-u cotologus, auctojeP Petro Ribad,.-nú-i,-aSocietatis
eimo-dew Anitierpime,ex otlicina Piantiniana,apud loannemMoretum, 1608.

1 a educuonconsultadapor nosotroses l?ibliothecoHispano Nou’a. 11, pp. 109-110,
-i Su»i u¡ Rvocrc, ( -- Ribliothéqoe<le la Counpogniede/ésos.VI, Bruxelles,OscarSchcpens1895. cols,

1887 889
“ R s~imu Y Di? ARF-:Li ANO, R., op. cd> en nota3. pp. 543-549.
-‘ P.~tÁu; y I)t:is-v u: A.. Monijal dellibectohispanoaíne,-i;-ajio XVII Barcelona,Palau1965 Pp. 111-116.

.1. 5 [VON DiAL. Jesuitas cíe los siglos XVl e YVII—Escritos localizados, Madrid, ti. Pontificia de
Salanianca1975, Pp.360-367.

OlivARes. [1..op. cd> ennota2. El catálogc deobrasestáen laspp. 200-219

322 CuadernosdeFilología Clásica, EstudiosLatinos
20(14,24. u,úm, 2 3! 9-332



JorgeGrau Jiménez Un epigramano censadodeMartín deBoa

(quenosotrossepamos)habíaatribuido a Martín de Rea,y que traigo aquí,juntocon
los motivosqueme han llevadoa defendersemejantepaternidad.Peroantesde que
lo veamos,interesadecirqueesteautorno era un granaficionadoa lapoesía.En latín
escribió, apartedel que nos ocupa,otro epigramalatino al comienzode la obrade
Juan de Santiago22titulada Joannis Jacobi sivede Santiago,de arte Rhetorica lib.
IV, Madrid, JuanVázquezdel Mármol 1595. Tambiénseishimnos enhonoradeter-
minadosmártirescordobeses:desa loshermanosAciseloy Victoria, uno aZoilo, dos
a Eulogioy uno a Pelayo,queaparecenal final de suopúsculoDeantiquitateet auc-
toritate SanctoramMartyratn Cordubensiam»-

Sele atribuyentambiénunescuantospoemasen castellano.C. Cañaly Migolla2
y J. Simón Día?5citan:

— Soneto”,en el fol. 72 rY de la Primera partedelasFlores depoetasilustres
de España.Ordenadapor Pedro de Espinosanataral de la villa deAntequera,por
Luys Sánchez,Valladolid, 1605, que hemos hallado en la Biblioteca Nacional de
España,ejemplarR12757.Tambiénsepuedeencontrarenla segundaediciónde esta
obra, dirigida y anotadapor JuanQuirósde les Ríos y FranciscoRodriguezMarín,
impresaen Sevilla en 1896, p. 113, n.0 88.

“Soneto” (nP216),en lap. 315 de Segundaparte de lasFlores depoetasilus-
tres de España,ordenadapor D. JuanAntonioCalderón, anotadaporD. JuanQuirós
de los Ríosy D. FranciscoRodríguezMarín, Sevilla 1896 (editadajunto con la antes
mencionadaPrimeraparte, apartirde un manuscritode comienzosdel s. XVII). Pero
los editoresdicen en una neta (PP. 410-411): “En la pág. 596 del libro intitulado
Historia del MonteCelia y escritopor el Arzobispode GranadaD. PedroGonzálezde
Mendoza(Granada1616),se halla estesonetocomo del Condestablede Castilla”.

Hay otras poesíasen castellanocitadaspor J. Simón Díaz26: “En Cancionero
Antequerano.Recogidopor losañosde 1627y1 628porIgnaciode Toledoy Godoy,
edición de DámasoAlonsoy RafaelFerrores,hay doscomposicionesA la muertede
DoñaAna de Toledo, hija del MarquésdeArdales, Don Juande Gazinón,anombre
del P. Martín de Rea, y quecomienzan:

¿Quénubeoscurade inmortal tristeza...’(PP.340-345).
‘Sobrelas ondasdel famosorío..’ (PP.406-415)”.

22 [lateautorera natural deÉcija y jesuita.Fue el primer rectordel Colegiode laAsunciónde Córdoba,

fundadopararecibir alumnospobresque quisieranseguir la carreraeclesiástica,Erigió a su costael triunfo
de 5. Rafaelque sealzaen mediode laplazade laCompai¶ia,enCórdoba(REY 0hz, J. M., El Colegiode la
Asunción,obra desiglos.Córdoba,Cajasur1997 [1946], p. 54).

23 Editadopor primeravez junto a los Offlcia propria CordubensisEcelesiaeSanctissimi8. N. PP
Gregoril Xlii et CletnentisVIII. auc-toritateapprobata.et concessa,Cordubae,ex officina GabrielisRamos
Bejarano,1601, y por segundavez en De Cordubaein HispaniaBeticaprincipatuLiber unus, ítem De anti-
quitateetauctoritateSSMortt’rum Cordubensiumliber alter, Lugduni, sumptibusHoratii Cardon,1617. La
edición de Lyon omite los himnosa 5. Eulogio.

24 CAÑAL y MItIOLLA, C.. op. cÚ. en nota 13, pp. 525-539.
25 SiMÓN DiÁz, J., Bibliogra/la de la literatura hispánica.1K Madrid, C.S,1.C. 1972, p. 27.
26 Ibid
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J. Vázquezy Ruiz27 publicó cuatro“Romances”al nacimientode nuestroSeñor
Jesucristoatribuidosa Martín de Rea.

Volvamos al prometido epigrama,y retrocedamosa la Córdoba de finales del
siglo XVI. Allí vivía don Juande Castilla y Aguayo. Su padrehabíasido caballe-
ro veinticuatro,y a la muertede ésteheredó la veinticuatría;esdecir, se convirtió
en miembro permanentedel cabildoquegobernabala ciudadde Córdoba.Su labor
lo impulsó a escribir un libro sobrelas cualidadesque debíatenerun buengober-
nante. Dicho libro, titulado El Pcrjécto Regidor25,se publicó cii Salamancaen
1586. Muchos ingenioscordobesesacudierona ensalzarobray autorcon susver-
sos, que so publicaronal comienzodel libro. Estasnoticiasnos las da R. Ramírez
de Arellano en su Catálogo2’>, dondeademáspublica todasaquellaspoesíasprolo-
gales.Allí encontramoscomposicionesdel Dr. Calderón, Podrede Godoy, Diego
de Cárdenasy Guzmán,Luis Gómezde Rivera,Luis de Góngoray ,.. un epigrama
LícenciatíBoae. Sin embargo,quien consulteun ejemplarde El Perféc-toRegidor
podráver que la primerade las composiciones(y la única queestáen latín) lleva
el título tpígí-atntna Lic-cnt-latí Roaead Leclorein: las letrasde molde no dejan
lugar a dudas.¿Cuál es el motivo del error?Es, precisamente,queR. Ramirezde
Arellano no habíavisto ningún ejemplarde El PerfecioRegidor. Paradescribircl
libro y reproducirlos pecinastuvoquevalersede los látronesi/u.s-n-esde Cárdoba,
obra manuscritadel Dr. EnriqueVaca de Alfaro30. El propio Ramírezde Arellano
nos explica que en la Biblioteca Colombinado Sevilla existía un manuscritoque
era copia de otro fechadoen 1770, el cual a su voz era copia del original escrito
por el propio Vaca de Alfaro; do él tenía copia, “en ini biblioteca particular,rega-
ladapor mi excelenteamigo el Sr. Valdenobr&31. Es evidenteque en algún punto
de la cadenade transmisiónun amanuenseconfundióla R con una 8, o bien escri-
bió estaletrade manerapoco clara.De no ser así,lo más securoes queel epigra-
ma llevase va ochentaañosatribuido a Maítin de Rea.

Dondesí estácorrectamentecitadoel epigramaes en la descripciónque se hace
del libro do Castilla y Aguayoen la Bibliotecade la literatura hispánica,dei. Simón
[)iaz’2. Sin embargo.si se consultael indice onomásticode autores,en la p. 863
puedoverseen dos líneasconsecutivas:

VA,t»:í-.z y Rt:uz .1,. ‘Al nacimienlodc Nuestro SeñorJes,m—Christo.por ci Padre Roa’. ,4rehivo
íli.vpcilc-ns.- 1 (1886> 105-114. Lo itt primerapáginadice el estudiosoacercadc stm procedencia:‘‘El libro dc
dondeesiántomadas cm poseeinédito otuesirocOnsocit) D. ManuelPérezde (iuzmáui, concl sigiuienie titulo:
Poesíasu o, io s c ooupucs tu-, pía ¿14< rc ji tc 5 ai aojesen alabanza¿It- Nuestra Señora, u’ de su So,,ti?s-unmo ¡lijo.
I-orm u tun toniuto tu 8’ de 155 liolas primorosamenteeserilotic letra del siglo xviii. y procedede la Casa
proles dc la ( ompaníadc lcsuscn .Scs lía

‘-cml, qtmc,íro ( ay,,llc , u u) t/c1 Ru y,ouuc,ito dc- ( ój-dou.-a Salamanca- por Cornelio Bouíarclo. 1 586. Bibí i títeca del
instituto dc E misen inñm Sccíindaiu í Scncca (( ouctmba).4-A-4.

2) R s’tiet, oí \si mu \\o It op ‘it en nota3. pp. 118—122.

1 o li mciii ml mcl md y u esíu iii prc su FSi 1~ O 1-RO Lómí sIl,,, Có,-doluo en lo literatura. Estacho Rio—
l3illio,zroluc o ~ iglo s \ 1 al \ 111) II jIs (It E !4,c-,, de ,-l¡/iu-o. (?úrdoha,UniversidaddeCórdoba 1988

Lasnoticiasquedamoss,.ubre II, VacadeAltéro <uncidocm, Córdobaen i 635>. cstámi mamubiéntomadas
dc It. It> M IR)? FO? Aucro<Mu>. op oit. ennota3. Pp. 676—681

It It ‘suRis tÉ ARiu,-xr-<o. op c-it en mola 3. p. 680.
- Sai, u o 1) AY Ribliote¿-adu - lo l~t(-,-atura lttpanit -ci VII. Madrid. C.S.l.C. 1 962. o.’’ 6456.
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ROA (licenciado).6456.
Ros, Martin de. 460, 4999 (9-10), 5000 (6), 5039,5043,7044,7952 (2), 7953 (22).

Semejantees la referenciaquehaceJ.F.Alema en p. 176 de suRepertoriode la
poesíalatina del Renacimientoen España33:

374. Ros, Licenciado
“EpigrammaLiccnciati Roaead Lecterem”, inc. “Seirecupissplendoremepens,ser-
monis acumen”, en prels. a Juan de Castilla y de Aguayo, *El perfecto regidor,
Salamanca,1586 (B. N. R-22218;Simón Diaz, VII, n0 6456).

375. Ros, Martín de
“P. Martinus a Rea facultatis Rhetericaeprofessorin CerdubensiCollegio ... ad
Lecterem in commendationemhuius Rhetoricae”,inc. “Longo Rhetoricesdeducta
volumina tractu”, en prels. a Juan de Santiago,*De arte Rhetoricalibrí quattuor,
Sevilla, 1595, ej. 13. U. 5. 81886.

Es decir,no estánidentificadoscomo la mismapersona.¿Porqué?Seguramente
debido al título de “Licenciado”. Quienlea un catálogode obrasde Martín de Rea
podrácomprobarqueesteautor,de usaralgún título enel encabezadode suslibros,
utiliza siempreel de “Padre”, y ésteera sutratamientohabitual.No obstante,cree-
mosqueMartín de Reaesaquel“Licenciado”, y las razonesson las quesiguen.

Sabemos,gracias a les documentosde la Universidadde Osuna,que nuestro
escritorobtuvola licenciaturaenArtesel añol577~~,y querecibiólasórdenessagra-
dasmuy probablementeen 1584, yaqueen 1585 era “confesory predicador”35.Por
otro lado,ElPerfectoRegidorse imprimió en Salamancaen 1586,perola “Licencia
y facultad de imprimir”, concedidaen nombredel Rey anteel visto buenode su
Consejo,estáfechadaen Zaragozaa 31 demarzode 1585.Considéreseel tiempoque
debió tomarel manuscritoen llegar hastael Consejode Felipe II, y el tiempo que
hubo de quedarasudisposiciónhastacencedersela cédula,y se verácuánverosímil
resultaque la obraestuvieraya definitivamenteredactadaen 1584. No seriaenton-
cesde extrañarque, llegadala ocasiónde queMartín de Roa escribieraun epigrama
en su honor,aúnno pudierafirmar come“Padre”, perosí como “Lícencíade”;seria
entoncesel escrito susceptiblede fecha(si bien aproximada)más antiguo de este
autor.

Da fuerzaa estaconjeturael hechode queJ. de Castillay Aguayomantuvie-
seexcelentesrelacionesconla Compañíade Jesús;sobreella y su colegiocordo-
bés de SantaCatalinavierte grandeselogiesen El PeréctoRegido?6.Basteesta
muestra:

“ SUnNA, J.F., Repertoriodela poesíalatina del RenacimientoenEspwia,Salamanca,Universidadde
Salamanca1995.

~ RomRÍGuuiZMARÍN. F., op. cit. en nota5, pp. 797 ss.
“ OuvMsEs,E., op. eit, ennota2, p. 143.
>‘ En el libro 1, cap. II, “en quesetratadel provechoquehazeenestarepúblicadeCórdovael Collegio

de la conpañiade lesús”ttol. 55 y0) y cap. 12, ‘en que setratade quáiitautilidad ha sidoparala iglesiacaihó-
lica la benditareligión de la conpañiade lesús”(fol. 59 mfl.
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‘De mi puedoafirman dixo Don Félix, quesi fuera otro Philippo, holgaratanto
con los hiios que Dios fuera servidodarmepor poderloscriar en el Collegio de la
Conpañíade lesásque tenemosen estaciudad, como por los demásinteressesporque
los hombressolemosdessear.que verdaderamenteno sé qué se tiene estabendita
gente,1.-) que los megosquesalendisciplinadosde susmanosme pareceque sacan
diferentesespíritusque suelencomúnmentesacarlos que se críandebaxode la disci-
plina de otrospreceptoreso maestros’’37.

PuedequefueraMartín de Reauno de esos“benditos” maestrosdelos quehabla
el caballeroveinticuatro,porqueen 1583 “leía latinidad”, aunqueno constedónde38.
Pasadosmuchosañosdesdeesasfechas,en 1636,el ya ancianojesuitaseacordaba
de estamaneradel caballero:

“(‘entado cmos i conocido¡ruchosdelios,Cardenales,Argobispos.Obisposnatu-
ralesmásde ochenta.í yo contévivos a muchosañosveintei uno, que en su Perfecto
Regidornonbrocl tan ultístreCavallero en virtud, comoensangreDon Juande Castilla
Aguayo, insigneen poesíamayonnenteDivina”3’>,

Quedapuesclaroquela relaciónde ambospersonajesen la Córdobade finales
del s. XV~ fue másqueprobable,y de tal benevolenciamutuaquemuy bien puede
encajaren ella el epigramalaudatorio.

Ahorabien,¿existealgún otro personajeapellidadoRea quepudieraserel autor
de esta composición’? Lo hemos buscado,y aunqueanticipamosque no hemos
encontradobuenoscandidatos,daremosnoticia del resultado.

Por lo pronto, quedandescartadoslos jesuitas Pedrode Rea40y Franciscode
Rea’>, por habernacido en 1696 y 1592, respectivamenteLa circunstanciainversa
nos mueve a no contarcon Femandode Rea, autorde Comentarii in politicoram
libros Aristotelis, publicadosen Salamancaen 150242;si estabaactivo en fechatan
temprana,difícilmente lo seguiríaestandoen tomo a 1585. De un tal Luis deReatan
sólo sc sabequeestána su nombredesobrasteológicasen latín, en la bibliotecade
la Compañía en Salamanca;no se cita la fecha de las mismas, e incluso
Sommervogeldudasi-sería-jesuita,porqueno estáen tos catálogos43.Del licenciado
Gabriel de Rea se hacemenciónen la nota n.0 12. De variasde suscomposiciones
poéticasrecogenoticiaJ. Simón Diazen lostomos IV, V y IX de la Bibliotecade/a

- -1-)
litera/aro Ifíspaníca , y todasestánescritasen castellano;no tenemosevidenciade
que escribieraen latín. También en esta misma fuenteencontramosal licenciado

C \STII u ‘t 5 Att ‘Ayo J LI pej-/¿-c-toregidor, cap. II. luÍ, 55 y’- 56 rL
~ (3m iv -go ‘~ L op c mt en nota2, pp. 142-143,

Ros M ni magno1 j íncupodocíe Có,-dovo.cap.6, fol. 34 rL
~‘ SosmsamR\-’)c,u m ( op itt cm, nota 17, col. 1896,
41 Ibid col 1886 y 1887

Fn ( otalogo C It c tu o tít 1 Patrimonio Bibliográfico Español, Ministerio de Cultura, Dirección

Generaldcl 1 ubre Archivos y BibliotecasIrecursoelectrónico].
Sortivuusx-ocn r ( op ¿mt en nota 17, col. 1887. Las obras tienencomotitulo Glo,swa literaltr iii

Lp¿stolanu1 aííl¡ y DegranoAugustuniana,
“ 5mMÓi~ DÍAZ J., Biblioteca de la literatura hispánica. IV Madrid, C.S.i.C. 1972 p. 103: y, Madrid

(:.s,i=-,1973, p. 14; IX, Madrid,C5,i,C 1971. p. 538.
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Domingode Rea45como autordeunaGlossaincluida dentrodel volumen fastapoé-
tica por la VirgenSantíssirnadel Pilar, impresoen Zaragozaen 1629;la únicanoti-
cia quetenemosde él lo sitúa, pues,bastantelejos de Córdobay suambiente.Por
último, sí escribíaen latín (aunqueno nosconstequecultivarala poesía,comosilo
hacíaocasionalmentenuestroautor)Juande Roa Dávila o de Avila, y las desobras

que hemoslocalizadode él lo hacencontemporáneode Martín de Roa46.De él sabe-
mos apenasque fue prior de la Orden de regularesde San Agustín y doctoren

47

Teología
Como se puedever, de ninguno de los arribamencionadospodemospresumir

quetuvierarelacióncon el caballeroveinticuatroo con la ciudadde Córdoba,conlo
queMartín de Roa siguesiendoel autormásprobabledecuantosconocemos.

Damospasoya al texto de esteepigrama48,compuestode cuatrodísticoselegiacos:

Seirecupissplendoremoperis,sermonisacumen
Author Caslella est,eiusimago liber

ExprimítMc verbisquicquidJactoexprimitauthor:
Concinitenfactisuocibusechosuis.

Sijixis oculis librum speculabere,dices,
Níl ultra lippis no lego, tergeprius.

Si tibi perplaceat,laus est reférendalíbello:
Sí tibí displic-eat, non sua, culpa tua est.

‘Si quieresconocerel esplendorde estaobra, laagudezade su discurse,
Su autores Castilla, y estelibro es reflejo suyo.

Expresaél en palabraslo que el autorensusactos:
Es un ecocuyos acentoscantanen armoníacon los hechos.

Si vas a examinarcí libro conojos atentos,dirás:
Frótatelosprimero, no seaque por culpade las legañasleasle queno hay.

Site satisfaceplenamente,el méritohay que darloa la obra.
Si no te agrada,no es suya la culpa, sino tuya’.

1. Seirecupis:MART. 3,44, 14: quid sit, soire cupis?;10,68, 9: seirecupis que
castamodo matronaloquaris?; II, 8, 13-14: seirecupis femen?si prepterbasia,
dicam./ nimium seire, Sabine,cupis (cf AvSoN. Fast. 3, 16: seirecupis,qui sim?) -
4 uocibus echo: AvsoN. Epist. 26, 63: turbida congestisreferitur uocibus eche - 5
fixis oculis: Vmi¡u;. Aen. 1, 479: diua solofixos oculosauersatenebat;6, 469: illa solo
fixes oculos anersatenebat(cf Sít.. 10, 395-396:clamorsaeperepenset saepesilen-

~ SiMÓN DÍAS, J., Bibliotecade la literatura hispánicaXIL Madrid, C.S,I.C.1982,p. 581.
~ Son Apologia de iuri busprincipalibus. defendendisetmoderandis,Madriti, apudPetrum Madrigal,

1591, y DesupremaDeiprouidentiaetpraedestinationelibri tres, Madriti, apudPetrumMadrigal 1591 (en
catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico EspaAol, Ministerio de Cultura, Dirección Generaldel
Libro, Archivosy Bibliotecas [recursoelectrónico]).

Enciclopediailuístjada Hispano-Americana. LL Barcelona,Espasa-Calpe1926 (reimpr. 1975), p.
944,

“ CAsTmrL.~ y Aumoso,J,, El perfecto regidor, fol. 60 de preliminares.
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tia fixis / in telluremoculis; 13, 821: atqueoculos terraeLueretiatixos - STAT. Ach,
2, 23: oculisquein carbasafixis; Theb. 2, 173-174:audierant,fixoque oculos per
mutuapaulum/era tenent-Liv. 7,9, 1: fixosque in terramoculos - TAn. Hist. 4,72,
3: tixis in terrain oculis) - 8 non sua,culpatuaest:MART. II, 79, 3: non mea, sedtua
culpaest.

Como se puedeapreciar en el aparatode fuentes,en tan escasoespaciose
encuentrandes préstamostomadosde Marcial, uno de Ausonio y otro de Virgilio.
Martin de Rea (ya lo hemoscomentado)no era un gran aficionadoa la poesíalati-
na, perosu condición dejesuita y profesorle asegurabancuandomenosla técnica,
pueses bien conocidala dedicaciónen los colegiosde la Compañíaa los ejercicios
de composiciónen latín en los diversosgénerosliterarios49. No es puesde extrañar
queaquínosencontremoscon una de esaspiezasde “latín de laboratorio”(en expre-
sión de J.M) Maestre~0)queen buenamedidase forma tomandopréstamosde una
variadapanoplia de autoresantiguos.Para los escritoresde poesíalatina de esta
época,la cop¡ade expresionesde losclásicosera no sólo un recursoquefacilitabala
composición,sino incluso un timbrede erudición;y, en el casode Rea, quesiempre
tuvo a galaseguirlos pasosde buenasautoridades,no dudamosde quemásdeseaba
quetemíael descubrimientode talespréstamospor partede los doctos.La elección
de los autoresa imitar vienecondicionadapor la métrica(hexámetroy pentámetro),
y tambiénpor el géneropoético (la mitad de los préstamosestántomadosdel maes-
tro del epigrama,Marcial), dentro de un eclecticismoqueen nadadifiere del de sus
conteniporáneo0’-

Por último haremosun breve comentariométrico de este epigrama,tomando
comodirectriz el estudiode J. Luque Morenosobreel dísticoelegíaco>2.

Los hexámetrostienen una estructuraperfectamenteacordecon las tendencias
que presentabanlos versificadoreslatinos quehacíanuse de estaestrofa.Las com-
binacionesDáctilo Espondeoen los cuatroprimerospies del epigramason todas
diferentes:DEDE / DEEE / EDED ¡ DDE[). El porcentajede su frecuenciaen los
siguientesautoreslatinos,segúnJ. Luque53, es:

-‘ Stu únicapiezaoraloriaconseíx-ada,la Oratiooíl A. 1-)-anc-iscm¡mdeReino, EpiscopionCordubense,n
(orclubac. apudAmmdrcamde Barrera,1598, esun claroejemplodela habilidadde Rna(no en baldefue esco-
gido entrc ¡odossuscolegasparala ocasión)en estosejerciciosOstÍ 1 isticos.

Cf Mxi 50cm /.Mt, Poesíasminias del olcajo ano Do’ningo Andiés. Tem-umel, ¡ostituto de Estudios
Tuirolenscs 1987 Pp Xl Vi ss,. y Pcuzu.;m±oCAinico B FI licenciado l-4onc-iseoPacheco.Sermonessobre la
instauo-mie,on¿le lii líbejíad¿leíespí;-iru u-la lírico amoroso SevílIc Universidadde Cádiz-Lfnivem-sidaddeSevilla
1993,pp <u> Ss

C/ los citadosesumd¡osde MA í>STRI-:, J -M’ y P¿Vi lic> CALoSO, B.. asi corno: MAnN-ruto. J.Mi. “[a
mezcla(le genemoscii la literatura latina renacentistaa propositode la Apollinis /ábulo dcl Brocense’,en
A etasuíc1 Síoípo‘‘o ja terncíc-ioncd1k ¿entenojiotic lo publicar ion dc la Minerva del Broc,c.-nse:1587—1987
(Các.-e,-c-s-Bro—asnial-o cíe 1987), Cáceres.luisuitución Cultural “El Brocense’ 1989, PP. 145-187; PAscuAL
BARIOS, J -- Roclm-igoCajo, Poesíacas-tellancíelatino e ins-c-rtpc.-ionesoriginales, Sevilla, DiputaciónProvincial
deSevilla 200<), pp. 93 su,:JcÁ-m~z—CÁÑu-;i Qi.uuí os. O...Jcíi,os- JuanEtihíA. Obrascoiopleta.s- VSA A Obra poé—
tic,,, León. Universidaddc León 1996 tapamatode fuentes.possiom).

- 1 ¿u~:0 Mi uR i>N’ u, 1. El ¿lis-tic-o elí-gíaco. Le¿ -c-iojies de- ,,íc?,iíci lc,íinci, Madrid, EdicionesCli sictus 1 994,
1 tují u M’wi-No, j, op (it. p, AS.
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La cesuramáscorrienteen el hexámetro,como es bien sabido,es la penthemí-
meres,y Reala presentaentodos losde suepigrama,exceptoen el primero,aunque
siempreacompañada(20: tr ¡ pt; 3~: tr. ¡ pt. 1 hpt¿40: pt. ¡ hpt4. FIl0 tiene la cesura
doble tr. 1 hpt.

El númerode sílabasde la palabrafinal de cadahexámetroes: trisílabaen el 10,
bisílabaen el 20, bisílabaen el 30, trisílabaenel 40 (muy acordecon lo quepresen-
tan los autoreslatinosarribacitados,en losqueseencuentraentreun 44% y un 53%
de palabrasbisílabas).Si comparamosdichosfinalescon losde los correspondientes
pentámetros,comprobaremosque éstosterminantodosen palabrabisílaba,aunque
la última es unapalabramétricaresultadode aféresis(taa[e]st), y estepredominio
tambiénconcuerdaconel de los latinosque,exceptuadosCatulo(cuyospentámetros
terminadosen bisílabosuponenun porcentajealgo menorque les correspondientes
hexámetros)y Ausonio(los bisílabossuperanen 1 1’33% a lostrisílabos),presentan
predominioabsolutode bisilabosal final del pentámetro,entreel 52,57%de Ovidio
y el 42’32 de Marcial54.

En el primer hemistiquio del pentámetrousaRea tres de las cuatroposibles
combinacionesde pies, faltandoprecisamentela más usualentrelos clásicoslati-
nos: DE;
cuadro55:

su frecuencia,así como la de las restantes,se puedever en el siguiente

ROA rIBLJLO PROPERCIO OviDio MEDIA
ELEGIACOS

MARCIAL AUSONIO

EF. 40 1065 1392 11182 12’69 2278 22178

DE -- 597 4864 51,47 5327 41101 3846

VI) 2.0 735 148 1077 1097 1859 1598

DD 10 30 20’2() 2262 26’40 23107 2372 22178
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En cuantoa la última sílabadel primer hemistiquio,el primer pentámetro(no
teniendoen cuentala e afectadapor aféresis)la tiene breve alargadapor posición
(CastellafeJst),el segundey el terceropresentansílabalargapor naturaleza(aerbis,
lippis), y el cuarto,sílabacerradacon vocal breveseguidapor consonante(displi-
ceat).Estabrevemuestrade los usosmétricosde Roa nosenseñaqueestáen conso-
nanciacon losversificadoresantiguos,segúnlos datosqueobtieneIso: unamediade
80’9% de sílabaslargaspornaturaleza,frenteal 16’7% de sílabascerradascon vocal
breveseguidade consonante56.No hay, pues,sílabafinal breve alargada.Tampoco
hay hiato ni elisión en la juntura, lo queestámuy de acuerdecon los hábitosde los
antiguos.

Las palabrasfinales de los pentámetrostienentodasdes sílabas,exceptola del
último, quees la formamonosilábicaest unidapor aféresisa taa, lo queformapala-
bramétricade dessílabas.La naturalezadela sílabafinal en estaspalabrases: breve
en el primerpentámetro(liber), largaen el segundo(suis),breveen el tercero(prius)
y breveen el cuarto,no teniendoen cuentala e afectadapor aféresis(tua fe/st).

En cuantoa la distribuciónde las palabrasdentro del pentámetro,por lo gene-
ral esteepigramade Reasigue las tendenciasde los clásicos,aunquecon alguna
excepción5>.Nuestroautor respetaa le largo de todo el pentámetrola costumbre
antiguade no hacercoincidir pie métricoconpalabra.Sin embargo,a vecesignora
el prurito de no hacerseguir (sobretodo, en el segundohemistiquio)una palabra
más larga a otra máscorta (cias imago, nc lege, nonsua). Los latinos solíanevitar
que el primer pie de un pentámetrose hallaseconstituidopor una palabraespon-
daica,y Roa lo haceen una ocasión (Áí¡thnÑ Tambiéneracnn~unu~ fln depalabra
trasel T del 20 pie, y en esteepigramano lo cumplenel primerni el último pentá-
metro. Estepoemasiguelas restantestendenciasreferidasen el estudiodel. Luque,
quea continuacióntranscribimos:“No sesueledar, en cambio,fin de palabraen el
segundotroqueo(entre las desbrevesdel t segundo)si el primer pie es dáctilo, ya
que en tal casoel primer hemistiquioquedaríaexactamenteigual queel segundo”;
en general seevitan también las palabrasyámbicasante la juntura auncuandoel

primer pie seaespondeo”;“se evita tambiénqueterminepolisílabo con el segundo
pie”. “Un fin de palabraen el T del pie cuarto entrafla un final trisilábico en el
pentámetro,final, como se sabey luego veremos,decididamenteevitado”; “se
evita yadesdelos griegosun monosílaboaisladoal final de cualquierade los des
hemistiquiosdel pentámetro”,siendo,sin embargo,frecuentela aféresisen dicha
posición (cf J. Luqt~i-, p. 87), de lo que Roa nos brinda des ejemplos(Cas/ella
¡e/si y tuta [ejst).

La epanalepsis,tan frecuenteen el dístico elegíaco>t,tiene tambiénun ejemplo
en esteepigrama:

Si tibí petplaceaít.laus est t-ej¿>rcnda lite/lo.
Siútil di?spliccal, non sua.culpa tua esí

PilcA, p. 50.
Pamacomprobarloseguirenuos~‘ l>~~ que marcacl cii=idcuestudiodc 1. Luc>i¿u;<Pp. 65—67).
Ibid, p. 107.
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Porúltimo, Roa respetala indudableunidadsintácticaquepropiciaestaestrofa,
haciendocoincidir cadadístico con un períodosintáctico.Esto, sin duda,hubiera
provocadomonotoníaen un poemade mayorextensión,peroesperfectamenteplau-
sibleen el reducidoespaciode esteepigrama.
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