
LA ANTOLOGIA PALATINA DE... LEOPOLDO LUGONES 

Maria Delia Buisel 

La impronta con que los autores clasicos greco-latinos 
han marcado y ennoblecido la obra de Lugones mas alla | 
de sus series de estudios helénicos, ha sido y es motivo 
de estudios en la peculiar acufiacion de su prosa y su verso. 

Al afio de su muerte Ezequiel Martinez Estrada 
(La Nacion, 19-II-1939) lo recordé en octavas alejandrinas 

destacando los autores mas notorios que otorgaron especial 
contenido a la destreza y acrobacia de su verso: 

Tras sus odas hesiddicas resonaron sus bronces 
homeéricos con brillos mas limpios desde entonces; 
renovo las canciones de Teocrito y Virgilio; 
duerio de abejas clasicas levig6é el rancio idilio; 
dio a su verso Ia prez de tirsos y espadas, 
los rigid con la misma pulcritud que a su vida, 
y al fin les solto el ancta en ringlas bien poreadas 

como las doce naves de A yax Telaménida. 

A la enumeracion anterior habria que afadir la muy 
vigorosa de Horacio, nitida a partir de las Odas Seculares, 
pero mi propésito es sacar a luz el eco dejado en nuestro 
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poeta por la lirica amorosa de la Antologia Palatina cuyas 
resonancias no se han sefialado todavia. 

Conviene recordar brevemente que la Antologia 
Palatina junto con la Planudiana conforman con desigual 
extensién la llamada Antologia Griega. La Palatina -asi 
denominada porque el unico cdédice existente se descubrid 
en 1606 en la Biblioteca Palatina de Heidelberg por obra 
del erudito Claudio Saumaise- es una seleccién de 3.700 
epigramas griegos que cubren un amplio espectro temporal 
desde los supuestos disticos atribuidos a Safo y Alceo de 
Lesbos (s. VII a. d. C.) hasta Constantino Céphalas o el 
compilador anénimo que por el 980 nos dio la forma definitiva 
de la Antologia Palatina con sus 15 libros. 

Se agregaron luego casi 400 epigramas recogidos 
en el s. XIII por el monje traductor y escoliasta Maximo 
Planudes, quien da el nombre al libro XVI de la recopilacién 

total. En suma casi veinte siglos representados por aproxima- 
damente unos cuatro millares de breves o brevisimos poemas, 
anénimos en gran proporcién, o de autoria y atribucién 
ilustre o signados muchos de ellos por poetas menores y 
tal vez olvidables. “ 

En ese mare magnum no hay que extrafiarse por la 
aparici6n de Anacreonte con una decena de epigramas 
votivos, Siménides de Ceos con disticos de vigorosa concisién 
en honor de los vencedores de Platea, Platén con insdlitas 
atribuciones, para pasar a los alejandrinos del s. III a. C.: 
Calimaco en el lugar mas destacado-difundido entre nosotros 
por las bellas traducciones de Horacio Castillo-, Tedcrito, 
Arato, Leénidas de Tarento, etc., de alli a la nueva floraci6én 
en los s. Il y 1 a. C. representada por Antipater de Sidén 

y Meleagro de Gadara; del s. IV d. C. son los epigramas 
cristianos de San Gregorio Nacianceno o los numerosos 
y menos conocidos del largo periodo bizantino, alguno de 
los cuales tal vez evocéd Borges al componer su soneto A 
un poeta menor de la Antologia. 

~COmo itinera el epigrama a través de 17 siglos 
y como logra concentrarse tan dispar y compleja seleccién? 

En sus origenes el epigrama fue una_inscripcién 
en prosa grabada en tumbas, estatuas o muros de un templo; 
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luego adquirié ritmo con dos o tres variedades métricas 
para fijarse finalmente en el distico elegiaco formado por 
un hexdémetro y un pentdémetro. 

Sin.embargo la expansién y apogeo de esta especie 
lirica se da en la época alejandrina cuando el epigrama 
adopta nuevos rasgos: los de tema funerario dejan de ser 
simples inscripciones y pasan a expresar un "dolorido sentir" 
y una relacién antes inexistente entre el autor y el muerto; 
pero la nota creativa por excelencia surge con el epigrama 
amoroso y su anélisis de sentimientos personales en delicado 
realismo. 

Los temas amatorios le confieren mayor divulgacién 
a través de todos los estamentos sociales. Al irse perdiendo 
la inscripcién lapidaria se traté de conservarlos. 

Surgen asi las primeras antologias; la mas antigua 
es la Corona o Guirnalda de Meleagro de Gadara (140/120- 
60 a. C.), griego nacido en Siria, afincado en Roma y muerto 
en Ceos, quien recoge disticos atribuidos a los liricos ar- 
caicos, a los trdgicos, a Platén y a toda la cohorte de alejan- 
drinos junto con versos eréticos de su propia cosecha, encabe- 

zando el conjunto con un proemio famoso donde cada poeta 
es comparado con una flor, también conservado en el libro 
IV de la A.P. 

Del siglo I d. C. proviene una segunda Corona, la 

de Filipo de Tesalénica, quien recogid poesia posterior 
a Meleagro. La tercera Antologia es la de Diogenio de 
Heraclea, gramatico del tiempo de Adriano. Agatias de 
Myrina (s. VI) realiza una nueva compilacién denominada 
Ciclo o Anillo introduciendo el ordenamiento por temas, 
el mismo que observa la A.P. A comienzos del s. X Constan- 
tino Cephalas realizé la primera refundicién de las colec- 
ciones mencionadas y de otras, base de la actual A.P. confi- 
gurada alrededor del 980 por un escriba desconocido que 
afiadié otros fondos poéticos de disimil origen unidos a 
investigaciones personales. 

De los quince libros que la conforman nos importan 
a los efectos lugonianos, el V, integrado exclusivamente 
por 310 epigramas amorosos. Varios son anénimos, numerosos 
los firmados; los nombres mas repetidos: Meleagro, Asclepia- 
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des de Samos, Agatias -ya mencionado- y su amigo Pablo 
el Silenciario (s. VI), funcionario aulico en Bizancio, hijo 
de un poeta, asi llamado precisamente por su funcién: impo- 
ner silencio en los bulliciosos salones palaciegos al presen- 
tarse el emperador; tal vez sea Pablo el mas personal ‘de 

estos poetas no siempre merecedores de tan perdurable. 
recuerdo. 

Entre Meleagro y el Silenciario distan casi ocho 
siglos; el tiempo y la personalidad de cada uno imponen 
diferencias, pero llama la atencién un aire compartido, 
tributo de fidelidad a las leyes del género codificadas por 
una tradicién -la alejandrina- anterior a ambos; sin embargo 
estos nombres y algtin otro representan lo mas original 

y vigoroso del libro V. 

Volvamos a Lugones. Gracias al rigor y paciencia 
de Maria Inés Cardenas de Monner Sans, heredera y albacea 
literaria del Cancionero de Aglaura, manuscrito de Lugones 
dedicado a Emilia Santiago Cadelago, inédito hasta 1984 
(B. A., ed. Tres Tiempos), se nos ha revelado el poeta cor- 

dobés con una faz lirica no cultivada en sus poesias conocidas. 
El Cancionero de Aglaura cubre los afios que van 

- desde 1926 a 1932 6 33 (los Poemas Solariegos son de 1927), 
época en que el poeta, ya maduro, estuvo enamorado de 
la joven Emilia que conocié en la Biblioteca del Maestro. 
La Sra. de Monner Sans ha editado y prologado, después 

de la muerte de Aglaura, las cartas y poemas que ésta 
atesoré celosa y recatadamente en vida; ahora nos revelan 
esos 150 poemas a un Lugones insdlitamente apasionado 
que ha recorrido con gozo y dolor todos los recovecos del 
lenguaje amatorio, y delicadamente los ha colmado con 

encendidos simbolismos, empezando por el nombre de la 
amada: Aglaura, derivado del de Aglaia, la radiante, la 
espléndida, una de las Carites o Gracias. Todas las exce- 
lencias del discurso galante y cuasi trovadoresco que paladeé 
Rubén Dario, aparecen insospechadamente con una polirritmia 
acrobatica en este poemario. 

No se imagin6 el nicaragiiense qué discipulo le surgiria 
post mortem, ni tal vez el mismo Lugones se vio escribiendo 
asi; son 150 poesias de comprension sencilla a primera 
vista, con todas las gamas de un sentimiento Unico, vibrante 
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y total al que Lugones se entrega con gozosa correspondencia, 
pero la situacion irregular grava desde el umbral con un 
presagio sombri6 la relaci6n y la poesia que de ella nace. 

En los hexasilabos de apertura sus versos son ya 
"nétalos dispersos de una rosa deshojada" y sufriente; de 
tal modo aunque en muchos campee la jubilosa certidumbre 

de una entrega mutua que le sabe a eternidad, este amor 
dichoso es como agua dulce que pasa y no vuelve mds; se 
apura a beberlo porque se le da como: un "kairds” Unico, 
ya que resta sdlo un agua que vuelve 

"y esa es la amarga de fa mar". 

Al acercarnos al final, la ausencia y la pérdida de 

la amada que se diluye como luz crepuscular riman su verso 
con dolor, olvido y muerte en paralelismo con las cartas. 

Lugones decanta un lenguaje amoroso de larga tra- 
dicién galante con una cierta subjetividad transvasada 
en simbolismo erdético; resultado éste de una_ situacidn 
marginal ocultada por ambos protagonistas y de un voca- 
bulario amatorio con significaciones forjadas desde la exége- 
sis del Cantar de. los Cantares. He dicho "comprensidn 
sencilla a primera vista", pero sin descuidar una segunda 
lectura donde palabras e imagenes ahondan y revelan signi- 
ficados mas complejos. 

El mismo Lugones se lo sefala a Emilia -pocas veces 
la llama asi- en carta del 13-X-1932 6 33: "Hay un mundo 
en el simbolo del lirio y en el vulgar emblema de la flecha 
que atraviesa el corazén" o "el simbolo del amor gozado 
es la copa del olvido". 

A esto deben sumarse los mutuos anagramas; para 
el enamorado Ugopoleén del Sol y Osolén de Ploguel con 
resonancias caballerescas y corteses; para ella una serie 
de flores: camelia, diamela, lila, dalia, gladiola o "leodia, 

mi gacela", todos coronados por el esplendor de Aglaura. 

Casi no hay poema de este cancionero que no deba 
leerse en clave. No olvidemos que si bien L. Lugones pudo 
renovar estas metdforas amatorias, el amor cortés ha codi- 
ficado muchas de ellas; no en vano en los anaqueles del 
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poeta -en posesién de la Biblioteca del Maestro en el palacio 
Pizzurno- encontramos el rarisimo Glossarium eroticum 
de Dondey-Dupré de 1826, que habraé consultado més de 
una vez. 

La imagineria y el 1éxico amorosos, por la universalidad 
de los sentimientos expresados tienden a gastarse junto 
con los valores metaféricos de la tradicién particularmente 
romantica o modernista a la que Lugones estaba expuesto, 

sobre todo en esa modalidad lirica. De alli que tantas rosas, 
lirios, claveles, granadas, palomas, gacelas, perlas, estrellas, 
luna, silencios, palideces, etc., produzcan a veces un efecto 
convencional no muy feliz, aunque no lleguen a la cursileria 
gracias a la delicadeza de su tratamiento: el mismo Lugones 
es consciente de ello al sefalar que es "la luna une una 
imagen mondada ya hasta el hueso", aunque se arriesga 
frecuentemente a incurrir en ella. 

Los poemas finales, agobiados por la _ separacién 
definitiva, estan precedidos por una curiosa insercién titulada 
Antologia Palatina integrada por nueve epigramas, pequefio 
"corpus", nitido en su demarcacién, signados por Meleagro, 

Pablo el Silenciario o un anénimo, nombres con los que 
vela otra vez su intimidad. Como ya dijimos, los mencionados 
son lo mejor y mas representativo del libro V de la A.P. 

Ni en su biblioteca personal, al menos el resto exis- 
tente en el Pizzurno, ni en la que fue director, encontramos 
ningun ejemplar de la A.P., salvo una seleccién realizada 
por E. Bignone, L'epigramma greco, Bologna, Zanichelli, 
1921, sin el original griego ni su numeracién que pudo indu- 
cirlo a consultar el texto integro; tampoco figura alli, ninguno 
de los epigramas transcriptos por don Leopoldo. Sin embargo, 
por el manejo de la fuente griega, es evidente que consultdé 

una edicién completa del libro V, que para ese entonces 

pudieron ser las bilingiies (griego-inglés) de W. R. Paton, 
London, Heinemann, 1918 (0 1920 6 1924) o la francesa 
de Les Belles Lettres de 1928, prologada y traducida por 
Pierre Waltz, ya que ninguna existia en castellano, al punto 
que recién en 1978 comenzé Gredos con el libro I. 

Su Palatina personal se abre con el epigrama 95 
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anénimo, donde las excelencias de Aglaura son comparables 
a las de las divinidades mas bellas: 

Hay dos Venus, diez Musas y cuatro Gracias ya; 
pues Gracia, Musa y Venus mi Aglaura es y sera. 

El original: 

Téooapes at Xdpites, Tagiar dvo kai Séxa 
‘ ~Motoa1° 

AepkKuA1S 2y thoais’ Moboa, Xap1s, Mavtn.” 

"Cuatro las Gracias, las de Pafos dos y diez 
las Musas. 

Derkylis (estd) en todas: Musa, Gracia, Pafia." 

Pafos y Pafia son referencias a Venus, que alli tenia un 
templo como en Gnido y Chipre; Lugones cambia por Venus 
de significacién evidente y sustituye a la ignota Derkylis 
por su Aglaura. Sin embargo esta comparacion era ya un 
"cliché" de los alejandrinos y sus seguidores; citaré sdlo 
dos ejemplos: el epigrama 146 de Calimaco 

‘ c 4 ° . ‘ LU Aa 
Téooapesai Xapites® Toti yap wia Tats 

To101 Ketva1s 
Y ‘ Mu é 
Not. TotetAdowWn KNT1 wWpo1d1 votet 

? id J a é e 
eVatwy @v Taoiv &pizaros Bepevixa 

@s Utep os? adtal tai Xdpites Xdpites. 

"Cuatro las Gracias, pues a aquellas tres, una 

fue recién afiadida y aun esta humeda de 
perfumes, 

dichosa entre todas !a resplandeciente Berenice 
sin la cual ni las mismas Gracias (son) Gracias ". 

La cuarta es Berenice, esposa de Ptolomeo III Euergetes, 
protector de Calimaco. El otro ejemplo es el epigrama 
70 de Rufino, autor de una coleccién de disticos amatorios 
del s. II d. C. | 

Ké\\0s exe1s Kitp 1608, le1600s. otdpa, 
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OWUATOS aAKUNnV 

elapivév Nodv,qodyua 62 KadAtdmns, 
vobdv Kai cwypoovvnv O¢dyu1d0s Kai xetpas 

Atv ns’ 

ovv coi 6’ at Xapites técoapes e101, %{An. 

"La belleza tienes de Cypris, de |a Persuasion !a 
boca, del cuerpo la excelencia 

de Jas Horas primaverales, la voz de Caliope, 
la inteligencia y sabiduria de Themis y las manos 

de Atenea: 
Contigo las Gracias son cuatro, Phile!" 

Sigamos con Lugones; también firma como anonimo el 142: 

"La rosa que a mi Aglaura corona, ¢~es mds 
hermosa 

que mi Aglaura? No hay duda. La vencida es 
la rosa ", 

El original es mds complejo: 

Tis, pddo0v 6 otéPavos “Arovratov,H bdsov 

abtdos 
fad 4 c ¢ 

TOU OtTEPavou; AoKEeW, AEiTETAr § 
“a otéyavos. 

"; Quién (vence}), a lo rosa la corona de Dioni- 
sio, o a la rosa el mismo 

de la corona? Vencida, creo, queda la 
corona ", 

La triple y ambigua comparaci6n entre la rosa, la corona 
y el coronado en el texto griego se resuelve a favor de 

la rosa vencedora; Lugones reduce los términos: sélo la 
rosa y la coronada (Agiaura) y, por supuesto vence ésta, 
dando mas nitidez al distico. Este es el Unico epigrama 
que el poeta ha modificado y reinterpretado con acierto; 
los demas son meras transcripciones. 

La victoria de la amada es una *™‘gen reiterada 
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por Lugones en el distico 143 con que clausura el breve 

poemario comparando esta vez la belleza resplandeciente 
de Aglaura con la caducidad de las flores: 

La corona de Aglaura se marchita, pero ella 
corona de su propia corona, esta mas bella. 

correspondiente al 143 de Meleagro en la A.P. 

SOot¢ép~avos Tepi Kpati wpaputvetar 
; “HAroddpas * 

> é 
adth 8 2kAdutTe. TOU oTEyavou 

otep~avos. 

"La corona de Heliodora en torno de su cabeza 

se marchita; 

pero ella misma destella, de su corona, corona ". 

Sigamos con nuestro cordobés; firma como Meleagro los 
cuatro siguientes: 171, 147, 195 y.195 bis, ademas del ya 
visto 143. 

171 

"La copa, dulcemente se alegra, porque toca 

~feliz de ella- a mi Aglaura Ia arrulladora 
boca. 

jAh, si Aglaura sus labios en los mios poniendo, 
toda el alma, de un trago me estaria bebiendo!" 

El texto de Meleagro: 

TS oxUgos add yéynee’ Aéye 6’ $11 tas 
yi repdotu 

Znvogtras paver tod AadroO otduatos. 

*OABrov' CW” Un’ Euots vOv yetAeor Xe1AEa 
“Be Toa 

? x » > Cd 
Atvevoti puxav tav éveport THOT1O1. 

a? ° 

"La dulce copa se ha regocijado; dice:que de la 
amorosa 
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Zenofilo roza la boca locuaz. 

jQué dicha! Si sobre mis labios ahora sus labios 
poniendo 

sin aliento me bebiese su alma de un trago ". 

Veamos el 147 de Lugones: 

Trenzaré clavel, mirto, narciso delicioso 
y lirios juveniles y azafran oloroso, 
al purpureo jacinto y a la rosa adorada 
por los amantes, para que en la perfumada 
cabel/lera de Aglaura, mi corona de amores 
derrame entre sus rizos und Iluvia de flores. 

El referente griego: 

TA€éw AcvKdiov, TAcEwW CaTaAHv Epa 
é 

uvptoi1s 
‘ e 

VapKiGGOV, TAEEW kal Ta yedOvta 
; Kp iva, 

TAEEW Kai KpdKov’. Hévve EmimrAdew & 
Sak ivvov 

é é 

Toppupenv, TrAeEw Kai @rrEpacta 
Cc. 
poday 

< >. , ee) é 4 
WS GV ETL KPOTaYOIS wUupOoBOoTpPVXOU 

: “HA1odupas 
Q ‘ > 

EVUTAOKANOV XaiTNV &vd0BoAH 
a 

OoTEPavos. 

"Trenzaré el blanco aleli y junto con los mirtos 
e/ delicado 

narciso, trenzaré también  sonrientes 
lises 

y el dulce azafran; entrelazaré el jacinto 
purpureo y las rosas caras a los amantes, 

para que sobre las sienes de Heliodora de 
perfumados bucles 

cubra con flores su cabellera de bellos 
rizos mi corona ". 
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Lugones evita la pesada repeticién en castellano del verbo 

"trenzar" (seis veces), cambia por eufonia o por métrica 
el blanco aleli doble muddndolo en clavel y, lo que es obvio, 
Heliodora por Aglaura, aligerando las redundancias de su 
cabellera. 

Veamos el 195 con la variacién de un motivo ya 
considerado en el 95 

Las tres Gracias formando triple corona al lecho 
de mi Aglaura, tres dones de belleza le han hecho: 
en su tez, el deseo; /a pasién que provoca 

en su cuerpo; y las dulces palabras en su boca. 

El original de Meleagro: 

Li 

Ai toicoal Xdpites, tTe1d0dv oTePavuna, 
ovveuvd 

Znvo¥trAav, Te1G0aS DUUBOAG KaAAOOUVaS, 
& uév él xypwrds A¥eudva ToHov, & 6’? et} 

yopyas 
. BN 

Tuepov, & 6&€ Adyo1S Td yAUKUPUVOV ZTOS. 

"Las tres Gracias, triple corona, se unen 
en su lecho 

a Zenofija, emblemas de triple belleza, 
poniendo una sobre su tez el deseo, otra en su 

figura 
la pasion y la tercera con razones un relato 

de dulce voz". 

La donacién de las Gracias a la amada es un lugar comin 

de la poesia helenistica (cf. también ep. 46, 140, 149 y 
196 del mismo libro V). El don de la tercera Caris resulta 
en el original un poco pleondstico; lo que he traducido por 
"razones" (‘logois') es eliminado por Pierre Waltz v por 
Lugones quien lo sustituye por el sintagma "en su boca"; 
W. R. Paton directamente lo omite y sigue una versién 
de seis versos, por lo que pareceria que nuestro poeta hubiera 

tenido a mano la edicién francesa de 1928, muy reciente 
para ese entonces. 
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En el 140 del mismo Meleagro, Zenofila es agraciada 
con el talento musical por las Musas, la persuasién por 
la Elocuencia y la belleza por el Amor, resultando ornada 

por las Gracias con este plus de tres dones. 

En el 149 un amigo del gadarense se aparece trayendo 
a Zenofila a la morada del poeta; cree entonces recibir 
una Gracia en gracia como gracioso regalo y valga la triple 
reiteracion. 

También en el 196 la amada de Meleagro es triple- 
mente obsequiada con la belleza, la seduccion y la gracia 
por Eros, Afrodita y la Carites respectivamente. 

Estos epigramas son variaciones del motivo tan 
cultivado y luego codificado por los alejandrinos del cortejo 
de Afrodita iniciado en Safo con mayor economia de acom- 

panantes. La lirica latina de los elegiacos o de Horacio 
retom6, modificé y completé el séquito de Venus, incorpo- 
rando hasta una pizca de ironia como en Horacio, quien 

afiade el Dinero o Pecunia en lugar de la Persuasion para 
mayores efectividades. 

En esta linea se encuentra el 195 bis 

"Tres veces feliz Ella: Venus su lecho hizo, 

la Persuasion su encanto y Eros su dulce 
hechizo ". 

El texto palatino con autoria de Meleagro dice 

To1codkis evéatuuv. &S Kai kdmp1Ss 
: WTAIGEV  EdVay 

Kai Tews podous cal yAuKd «ddAos 
*Epws. 

“Tres veces felizala que Cypris hizoel le- 
cho, 

la Persuasion sus palabras y su dulce encanto 
Eros”. 

Los cambios son levisimos; el més importante es el pronombre 
Ella con maytscula equivalente a Aglaura frente a la imper- 

sonalidad o indefinicién del original, que supone a Zen6fila 
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‘por haberla nombrado en 195 y 196. 
El 91 es anénimo en la A.P. y asi lo presenta Lugones: 

"Al darte ese perfume, le hago a é/ no a ti 

el favor, 
pues tu al mismo perfume _ perfumas, 

oh mi amore, 

El texto criego reza asi: 

Idutw cot wlpov dv, wUpw Tapexwy Xaprv, ov 
‘ oot, 

Abth yao vuptoar Kai 16 wpov Suseaa1,. 

"Te envio dulce perfume, a! perfume haciendo 
favor, noa ti. 

Pues tu mismo perfumar incluso al perfume 
puedes. 

La excelencia de la amada esta por encima de todas las 
mayores realidades que puedan gratificarla y que inversa- 
mente son ennoblecidas por ella; recurso éste acendrado 

al extremo por los "stilnovistas" y la lirica de Petrarca. 

Un solo epigrama es signado por Lugones como Pablo 
el Silenciario de quien di ya somera referencia: 

219 

"Ocultemos, Aglaura, los besos y caricias 
peligrosos y amables; pora huir del reparo 
de celosos guardianes: pues mds que el dia claro 
torna el misterio dulces las intimas delicias*. 

El modelo bizantino dice: 

KrdWwuev,Podsdtn, .tTe ridnuata thv 
P épatervyv 

Kai Teprdénpitov Kitpird0s épyaotny. 

HS) AaVetv QUAdKWY TE Tavaypea Kavedyu 
&rAbEaL. 
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Gudpia & augadiuv A¢KTpAa HEATXPSTEPA. 

y es de mayor realismo que la version de su seguidor cor- 
dobes, mas delicada y sugerente: 

"Ocultemos, Rédope, los besos y el trabajo 
de Cypris amable y esforzado. 

Placentero, esconderse de fos guardianes 
y eludir su pupila que todo !o ve: 

los lechos furtivos son mds dulces que los 
legitimos”. 

Traduje el adjetivo "publico, abierto" (amfadios') como "legi- 
timo" para marcar la oposicién entre amores clandestinos 0 
nocturnos y legitimos o legales a la luz del dia. La expresi6n 
"mas que el dia claro" se inspira en la versién francesa. 

La A.P. de Lugones es un amable ejercicio de _ trans- 
cripcién poética realizado por otro poeta refrescando sus inol 
vidables griegos,al modo de un Catulo traductor de Safo 0 Ca- 
limaco. El nombre de Aglaura elegido para celebrar a Emilia 
posibilita esta antologia apécrifa y univoca, ignoto preceden- 
te de Roxlo. , 

Las pequefias modificaciones, salvo la del 142 donde 
reinterpreta al modelo apartandose del mismo, son en general 

felices vy logradas; a esto hay que sumar otra faz del juego: la 
métrica. 

Ya sabemos que el distico griego 0 latino tiene un rit- 
mo acentual basado en la cantidad larga o breve de las voca 

les, cualidad ausente del castellano y lenguas romances; tam- 
poco hay rima. 

Lugones tenia tras de si el intento ejemplar de Dario 
con los hexametros tentativos de las dos Salutaciones (del op- 

timista y del dguila). El nicaragiiense unid dos hemistiquios 
fluctuantes entre 13 y 18 silabas con seis apoyos acentuales y 
abundantes cldusulas dactilicas. Lugones no siguié esta linea 
que ensayaron otros coeténeos y que Eduardo Marquina aplic6 
al distico con el recurso de acoplar en dos hemistiquios 
versos regulares de arte menor con alguno de mas de nueve 
silabas. 

48



No olvidemos que en Los infimos, serie final de los 
Poemas Solariegos (1927), los més cercanos a su Cancione- 
ro, hay una cincuentena de brevisimos poemas descriptivos vol 

cados todos en pareados de diversas medidas: del trisilabo al 
alejandrino. 

Nuestro autor elige para su Palatina la linea métrica 
que habia tentado en esa serie con fidelidad a su propio rit- 
mo, regularizéndola en alejandrinos pareados. 

Conclusion 

La poesia amorosa no es el fuerte de Lugones; ni las 
tentativas iniciales, ni El libro fiel, ni el Cancionero de Aglau 
ra revelan su mejor veta. R. Dario se lo sefiald, lo rubricé el 
P. Castellani y también su Ultima editora, la Sra. de Monner 
Sans. 

Creo deliberada la ubicacién de los nueve epigramas: 
marcan el climax antes del descenso configurado por los poe- 
mas de separacion, dolor y amargura. 

En la Antologia, Aglaura convertida en heroina presti- 
giosa ingresa con otras amadas ilustres aunque desconocidas 
enel universo egregio del mas célebre y antiguo poemario 
de amor, aunque otras sean las voces y la musica que nos 
han hecho perdurable a Lugones. 

NOTA BIBLIOGRAFICA: 

Las ediciones de la Antologia Palatina comienzan a fi- 
nes del siglo XVIII recibiendo un gran impulso de fildlogos 
alemanes y franceses, especialmente en el siglo XIX, cuan- 
do se reunen en una sola presentacién la A-P. y la de Planu- 

des; ésta, conocida desde mucho antes, fue objeto de varias 
y célebres apariciones en las-prensas renacentistas. 

Brunck (1772-76) y F. Jacobs (1794-1814) fueron los pri. 
meros en reunirlas y a partir del segundo se denomina al con- 
junto Anthologia Graeca. 

F. Diibner (1864-77) afiadié una traduccion latina, notas 
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y comentario a su edicién completa de Paris. 

Los sabios mencionados han marcado dos criterios edi- 
toriales: a) respetar la tradicién manuscrita, es decir el orden 
de autores y poemas tal como esta en el texto de Heidelberg, 
ej. Diibner, o b) ordenar cronolégicamente por autor, ej. Brunck 

Los editores del siglo XX que pudo conocer L. Lugo- 
nes, W. R. Paton (London, Heinemann, 1916) y P. Waltz (Pa- 
ris, Les Belles Lettres, 1928) se han mantenido fieles al orde- 

namiento del manuscrito palatino y Lugones no ha _ tenido in- 
convenientes en seguirlos y conservar la misma numeracion, 
pero ante la ingente masa de nuevos materiales descubier- 
tos, el fildlogo se ve en problemas para clasificar, incorporar, 
reordenar u omitir nuevos hallazgos poéticos de autores idén 
ticos, distintos o anénimos, asi P. Waltz afiade a su edicién un 
apéndice con poemas posteriormente revelados; en sesenta 
afios lo que se ha encontrado en papiros e inscripciones ha- 
ce estrecho el criterio tradicional, por lo que los editores mas 
cercanos a nosotros vuelven a la opinidn de Brunck reordenan- 
do cronolégicamente por autor, lo que facilita la incorpora- 
cidn de poemas inéditos e incluso de otros poetas. 

Asi los editores ingleses A.S. Gowy D. L. Page em- 
plean este canon en sus dos presentaciones: The Greek Antho- 
logy, Hellenistic Epigrams, Cambridge, 1965 y Epigrammata 
Graeca, Oxford, 1975, sin olvidar The Garland of Philip, Cam- 
bridge, 1968, ésta ultima bilingiie. 

La mas reciente edicién alemana de H. Beckby, Antho 
logia Graeca para Tusculum, Miinchen, 1965-67, también bi- 
lingiie, mantiene el criterio clasico, pero se adscribe a la li- 
néa de Gow y Page la primera edicién en espafiol de Manuel 
Fernaéndez-Galiano, Antologia Palatina, Madrid, Gredos, 1978, 
tomo I. 

Podriamos agregar al alcance de nuestros estudiantes 
los capitulos correspondientes en la Historia de la literatura 
griega de A. Lesky, Madrid, 1968 y el manual también tra- 
ducido de A. Korte y P. Handel sobre La poesia helenistica, 
Barcelona, Labor, 1973. 
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