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Índice
Contents

  Investigador invitado Guest Researcher

 7–38 Andreas Willi ■ Creando el griego «clásico»: 
desde la práctica del siglo iv hasta la teorı́a 
aticista Creating ‘Classical’ Greek: from fourth-
century practice to Atticist theory

  Cultura Clásica Classical Culture

 41–55 Jesús F. Polo Arrondo ■ Los Marcos Predicativos 
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Un epigrama de Juan de Iriarte y el simbolismo 
del reloj en la literatura neolatina
An Epigram by Juan de Iriarte and the Symbolism 
of the Clo! in Neo-latin Literature

maría ruiz sánchez
Universidad de Murcia
mrs4@um.es

Recibido: 26/01/2019 — Aceptado: 08/11/2019

Resumen ■ El epigrama de Juan de Iriarte sobre los tipos de relojes es uno de los 
más conocidos de su obra. El aprecio que el propio escritor tenı́a por este texto se 
pone de mani/esto en las numerosas versiones que aparecen en sus manuscritos. 
El tema era tradicional en la poesı́a neolatina, en la que encontramos precedentes 
de ciclos sobre diversos tipos de relojes o composiciones independientes.

Palabras clave ■ Iriarte; epigramas; Humanismo; dossier genético

Abstract ■ 0e epigram by Juan de Iriarte about the types of clocks is one of his 
most well-known pieces. 0e appreciation that the writer himself had for this text 
is made clear in numerous versions that appear in his manuscripts. 0e subject 
was traditional in Neo-Latin poetry, where precedents of cycles on di1erent types 
of clocks or individual compositions are found.

Keywords ■ Iriarte; epigrams; Humanism; genetic dossier

1. Un epigrama altamente valorado

Juan de Iriarte (1702–1771) es uno de los humanistas1 españoles más 
importantes del s. xviii. Nacido en Canarias y educado en su ju-

ventud en Francia, desarrolló una intensı́sima actividad profesional 

 1 Los distintos aspectos de la obra como humanista de Juan de Iriarte han sido objeto de 
atención en numerosos estudios recientes. En relación con la Gramática Latina (1771) 
puede verse Cuyás de Torres 1992, 1996a, 1996b, 2002, 2005a y 2005b, Hernández 
González 1996, Plaza Picón 2004 y Tubau 2004. Sobre la contribución de Iriarte a la 
lexicografı́a pueden consultarse los trabajos de Hernández González 1988–1989 y San-
tana Henrı́quez 1990. El trabajo de Iriarte como crı́tico puede verse en Salas Salgado 
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relacionada siempre con la literatura. Bibliotecario de la Biblioteca 
Real, miembro de la Real Academia Española, autor de una importante 
gramática latina, compuso durante toda su carrera epigramas latinos, 
que conservamos en distintos manuscritos y que fueron objeto de una 
edición póstuma realizada por sus sobrinos. La colección de obras ma-
nuscritas de Iriarte se conserva actualmente en el «Fondo Iriarte» de 
la Fundación Bartolomé March de Palma de Mallorca2.

Uno de los epigramas más conocidos, sin duda, del poemario de 
Iriarte es el titulado De quadruplici horologii forma:

 Quam bene praecipiti fugitiuum turbine tempus
  Seu rota, seu puluis, unda, uel umbra notat!
 More rotae rapitur, uanescit pulueris instar,
  Et uelut unda >uit, et uelut umbra fugit.

Ası́ se lee el epigrama con el número cdi en la edición póstuma de su 
obra publicada por dos de sus sobrinos en 1774 con el tı́tulo Obras suel-
tas de D. Juan de Iriarte, publicadas en obsequio de la literatura, a expensas 
de varios caballeros amantes del ingenio y del mérito (en lo sucesivo OS). 
El texto se encuentra exactamente igual en los manuscritos de Iriarte 
B102-B-06, p. 701 y B102-A-09, p. 6583. Con algunas variantes en el pri-
mer verso lo tenemos en B102-A-16, f. 13.

Para la edición de los epigramas en OS los editores llevaron a cabo 
una labor de selección a partir de varios manuscritos que contienen 
multitud de versiones de los mismos poemas. En dichas versiones el 
texto no es /jo, puesto que hay numerosas variantes de autor, sin que 
se haya elegido un texto de/nitivo. Iriarte no llegó a cerrar de/niti-
vamente el texto de su colección de epigramas. La selección realizada 
por los sobrinos re>ejaba su particular comprensión de los textos y 

1998a. Sobre las traducciones de los epigramas de Marcial que hizo Iriarte puede 
consultarse Cuyás de Torres 1989 y 2009. Para las inscripciones latinas véase Cuyás 
de Torres 2014 y para los refranes, Gete 1999. La obra poética de Juan de Iriarte ha sido 
objeto de nuestra tesis doctoral (2014b). Para la concepción del género epigramático en 
Juan de Iriarte y los poemas en general puede consultarse Ruiz Sánchez 2008, 2014a, 
2015a, 2015b, 2016a, 2016b y 2017, Salas Salgado 1998b, 2002 y 2006 y Cuyás de Torres 
2010. Sobre los poemata véase Ruiz Sánchez 2019.

 2 Los pormenores de la formación de esa colección pueden verse en De Andrés 1986.
 3 Referencias de los manuscritos del «Fondo Iriarte»: B102-A-09: Poesı́as y varias obras 

en prosa de Juan de Yriarte. B102-A-16: Epigrames & satires by J. Yriarte 1734–1755 Compli-
mentary verses on the Escurial. B102-B-06: Epigramas y poesı́as sueltas de Juan de Yriarte. 
Más adelante lleva también el encabezamiento Opúsculos no impresos en la colección de 
obras sueltas de Juan de Iriarte.
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en ocasiones se adaptaba además intencionadamente a las nuevas 
circunstancias polı́ticas4.

Que el poema sobre los relojes fue ya famoso en el cı́rculo que ro-
deaba al autor podemos verlo en las dos adaptaciones italianas que de 
él hizo el conde Conti5. También queda patente el aprecio que Iriarte 
tenı́a hacia este texto en la multitud de versiones que pueden leerse 
en los manuscritos, que nos descubren cómo ha limado hasta el más 
mı́nimo detalle. Lo mismo ha hecho con las versiones en castellano del 
poema. Además de otras variantes menores, en el manuscrito B102-
A-16, f. 39 encontramos otras tres variantes alternativas del primer 
dı́stico, entre las que el autor no ha realizado una elección de/nitiva6. 
Las reproducimos aquı́:

 de variis horologiorvm modis

 Unda, rota et puluis tempus metitur et umbra
  Nempe refert cursu quatuor ista suo.

 Quam bene mensura est rota puluis et unda uel umbra
  Temporis ut cursu quatuor ista refert.

 Quam bene metitur rota puluis et unda uel umbra
  Temporis heu cursum quatuor his similem.

En realidad el texto nunca llegó a alcanzar en vida del autor una ver-
sión editorial de/nitiva. Parte de ese proceso de revisión continua son 
también los numerosos esbozos de traducción que hemos conservado. 
El detalle de esa constante labor en la que podemos encontrar hasta seis 
versiones del texto en castellano, cada una con diversas e importantes 
variantes de autor, puede verse en Ruiz Sánchez (2014b: 820–823). La 
versión que /nalmente publicaron en OS (1774: 115–116) fue la siguiente, 
procedente del manuscrito B102-B-06, p. 696:

 4 Para el proceso de la edición de OS y su relación con los manuscritos puede verse Ruiz 
Sánchez 2014b.

 5 Una de las traducciones puede leerse en OS p. 115. Otra versión puede leerse en el ma-
nuscrito B102-B-06, p. 701. Conti (1741–1820), nacido en Italia, mantuvo durante toda 
su vida relaciones muy cercanas con España. En nuestro paı́s pasó largas temporadas 
y entabló relaciones de amistad con los escritores más destacados de su época, entre 
los que se encontraba Iriarte. Escribió composiciones propias en italiano, pero destacó 
por las traducciones de los principales poetas españoles. Uno de sus primeros trabajos 
fue la traducción de la égloga primera de Garcilaso. Sobre este tema puede verse Ruiz 
Sánchez 2014a.

 6 Para el detalle de las variantes remitimos al trabajo de Ruiz Sánchez 2014b: 820.



142 un epigrama de juan de iriarte y el simbolismo del reloj

E!udios Clásicos ▪ 155–156 ▪ 2019 ▪  -150 ■ issn 0014-1453

 ¡Qué bien con quatro arti/cios
 Variado el relox en rueda,
 Polvo, agua y sombra remeda
 Del tiempo los quatro o/cios!
5 De la rapidez da indicios
 Con que este desaparece;
 Pues rueda en girar parece,
 Al polvo en volar imita,
 Qual agua se precipita,
10 Qual sombra se desvanece.

Hay que tener en cuenta que en ese proceso pre-editorial del texto, 
estas versiones diferentes en castellano convivieron con las revisio-
nes del poema en latı́n. No forman parte, por tanto, del proceso post-
editorial, como ocurre habitualmente con las traducciones de autores 
ajenos al escritor. Por otra parte, al ser obra del mismo autor, parten 
de los complejos temático-formales que se encuentran en el origen del 
texto latino en su fase pre-redaccional7.

Se realiza ası́ el ideal de la traducción literaria; la versión en lengua 
moderna se convierte en un texto literario equivalente al original, 
mientras que en la traducción /lológica a la que estamos acostumbra-
dos, el nuevo texto tendrá inevitablemente el carácter de un metatexto, 
de una lectura sesgada del texto primigenio. Las traducciones forman 
parte en este caso, en cambio, del proceso genético del texto. Lo mismo 
ocurre con las traducciones próximas al cı́rculo del autor y conocidas 
por este, como son las de Conti.

2. La forma del epigrama
Esta diversidad de versiones pone de mani/esto el proceso genético del 
texto. Queda claro que en su fase pre-redaccional estaban ya presentes 
algunos elementos y correlaciones de forma y contenido. La enume-
ración de los cuatro relojes, por ejemplo, formaba parte sin duda del 
proyecto textual inicial. En la versión editada en OS esta enumeración 
se encuentra en el pentámetro, mientras que las versiones alternati-
vas que acabamos de citar, invierten la relación entre los dos versos, 
apareciendo la enumeración en el hexámetro.

 7 El estudio del proceso de escritura del texto es el objetivo de la crı́tica genética. Sobre 
la crı́tica genética puede verse Pierssens 1990, Lluch-Prats 2010, Grésillon 2012 y Lois 
2014. Cf. a propósito de las distintas etapas del proceso genético (pre-redaccional, 
redaccional, pre-editorial y editorial) De Biasi & Wassenaar 1996.
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Todas las versiones del poema están obviamente vertebradas por 
la correlación formal entre las dos partes que lo constituyen8. En una 
correlación de este tipo debe haber en principio correspondencia entre 
el orden en que aparecen los elementos del primer conjunto y los del 
segundo. Esto es lo que ocurre en todas las versiones del texto (en latı́n 
o en castellano) provenientes directamente de Iriarte: rota (1), puluis 
(2), unda (3), umbra (4) / rapitur (1), uanescit (2), (uit (3), fugit (4). La 
correspondencia se ve reforzada enfáticamente por la reaparición de 
los términos del primer conjunto en el segundo dı́stico.

El dı́stico /nal del epigrama latino se estructura de modo que cada 
verso se re/ere a dos tipos de relojes. El hexámetro presenta forma de 
quiasmo: more (1) rotae (2) rapitur (3), uanescit (3) pulueris (2) instar (1). 
Los dos hemistiquios del pentámetro se distribuyen, en cambio, simé-
tricamente, de modo que cada palabra de la primera mitad del verso 
encuentra su equivalente en la segunda: umbra responde a unda y fugit 
a (uit, con homosilabismo y fonemas similares. Lo mismo ocurre en las 
traducciones donde el «se desvanece» del verso /nal cierra adecuada-
mente el poema resaltando la uanitas de la vida humana.

Las traducciones muestran claramente que Iriarte consideraba el 
dı́stico elegiaco, que para él constituı́a la forma métrica del epigrama, 
tal y como muestra en el conjunto de su producción, como equivalente 
de ciertas estrofas de la métrica de las literaturas modernas, especial-
mente la cuarteta. En esta concepción la tradicional brevedad del epi-
grama se asocia a las exigencias de la estructura formal y métrica. El 
epigrama ideal está formado por uno o dos dı́sticos. De este modo, en las 
traducciones del epigrama que nos ocupa, que consta de dos dı́sticos, 
la forma oscila entre una estructura que trata de re>ejar los dı́sticos 
latinos con dos cuartetas y otra forma más laxa en la que el epigrama 
adopta la forma de una décima9.

 8 Cf. a propósito de la correlación Alonso y Bousoño 1951. Este tipo de estructura correlativa 
era caracterı́stico de la literatura barroca. Cf. Curtius 1955: 406–408. El esquema estaba 
estudiado, por otra parte, en los tratados del s. xvii sobre el epigrama como una de las 
formas de la agudeza ex arti)cio carminum. Mercier (1653: 76–78) analiza las distintas 
formas de este tipo de correlación bajo la etiqueta de agudeza per synathroismum.

 9 Como ejemplo de traducción con dos cuartetas baste citar esta que puede encontrarse 
en B102-A-16, f. 13: «¡Oh, qué bien para expresar / Del tiempo las horas breves / Rueda, 
polvo, agua y sombra / Sus varios usos ofrecen! / Pues a la rueda en girar, / Al polvo 
en volar semeja; / Cual agua rápida corre, / Cual sombra se desvanece.
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3. El tema
El tema del reloj es frecuente en la literatura emblemática del siglo 
anterior10. En la obra de Iriarte encontramos con frecuencia temas pro-
pios de la literatura emblemática, lo que se debe, sin duda, no solo a su 
formación, sino a su familiaridad como bibliotecario con la literatura 
del s. xvii y a su condición de escritor de inscripciones destinadas a 
construcciones públicas y otros monumentos.

La novedad de Iriarte es tratar al mismo tiempo, sirviéndose del ar-
ti/cio formal de la correlación, los cuatro tipos de relojes: mecánico, de 
arena, de agua y de sol. El tema no carece totalmente, sin embargo, de 
precedentes concretos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que 
en la poesı́a del siglo anterior hallamos ya ciclos de epigramas sobre 
distintos tipos de relojes.

En la obra Polyodori Apollinis Flosculi, hoc est, disticha uaria se en-
cuentra un ejemplo de este tipo de ciclo (1674: 33)11:

horologivm solarivm
 Sole nitente breuis notat horas umbra fugaces,
  Fulgentis uitae quod necis umbra comes.
Al brillar el sol, la breve sombra marca las horas fugaces, pues la sombra de 
la muerte es compañera de la resplandeciente vida12.

horologivm rotarivm
 Huius uecta rotis aetas it nostra, nec unquam
  Stat redit ad tumulum quam celer urget iter.
Llevada por las ruedas de esta máquina va nuestra edad y nunca se detiene 
ni regresa la marcha que rápida nos empuja a la tumba.

 10 El simbolismo de las distintas formas de relojes se considera detenidamente en las 
obras de Picinelli 1687: 182–195 y Von der Ketten 1699: 333–365. En ambos libros se habla 
del reloj de sol, del mecánico y del de arena (por este orden). Falta, con respecto al 
poema de Iriarte, el de agua. Naturalmente por in>uencia de la emblemática el tema 
era habitual en las literaturas modernas. Cf. para el tema en la literatura neolatina 
Ruiz Sánchez 1998 y 1999. Una serie de composiciones sobre los distintos tipos de 
reloj, comparable a las que encontramos en la poesı́a neolatina y de la que nos ocu-
pamos aquı́, puede verse en las décimas de Rodrigo Fernández de Ribera, atribuidas 
durante mucho tiempo a Góngora. Cf. Montero 2014. Los cuatro tipos de reloj que se 
mencionan en Iriarte corresponden a los que aparecen habitualmente en los trata-
dos de emblemática, tema habitual, por otra parte, de la literatura neolatina. Cf. Ruiz 
Sánchez (2014b: 504–527) para la in>uencia de la emblemática en la obra de Iriarte.

 11 Otras cuatro versiones en dı́sticos sobre los diferentes tipos de relojes pueden verse en 
una edición posterior titulada Promiscui Apollinis Flosculi, hoc est, disticha uaria (1678: 36).

 12 Las traducciones de este trabajo son propias.
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horologivm arenarivm
 Duplici et heu uitrea, clausus puluisculus urna
  Metitur spatium (disce) cadendo tuum.
El exiguo polvo encerrado en esta urna doble y —¡ay!— de vidrio mide (co-
nócelo) con su caı́da tu duración.

horologivm aqvarivm
 Clepsydra signat aquis, at decrescentibus horas.
  Et nos transigimus de/ciendo dies.
La clepsidra señala las horas mediante las aguas, pero menguantes. También 
nosotros pasamos los dı́as agotándonos.

Como puede verse, se trata de los mismos cuatro tipos de relojes que 
constituyen el tema del epigrama de Iriarte13.

Otro ejemplo más puede leerse entre las composiciones latinas de 
Giuseppe Silos (1655: 334–335). Aquı́ el ciclo incluye dos epigramas sobre 
el reloj de sol (Horologium schiotericum. Epigram. liv y lv) y otro sobre 
un reloj mecánico y de arena (Horologium Mechanicum et Arenarium. 
Epigram. lviii).

El ciclo de Silos contiene otro epigrama que trata de cuatro tipos de 
reloj (Quatuor Horologia: Mechanicum, Solarium, Vitreum, Hydraulicum. 
Epigram. lix) y que puede servir de conclusión a los anteriores (1655: 
335–336):

 Fluxa quatergeminus tibi tempora diuidit index:
  Sol praepes, fugiens cuspis, arena, latex.
 Cuncta fauent. Tenuis quæ labitur unda, uirentis
  Florem aeui exiguo fusilis amne rigat.
5 Indefessa trahit longae /la aurea uitae,
  Pendula quae rutilo stamine arena cadit.
 Pariete sol fulget, celeres illustrat et horas,
  Pallens nulla tuos uelet ut umbra dies.
 Celsa mole ardens ne terreat aurea cuspis,
10  Namque tibi, atque horis excubat illa tuis.
 Fallimur. Heu cunctis male perdimur. Vnda resorbet,
  Sol urit, lacerat cuspis, arena grauat.
Cuatro signos dividen para ti las efı́meras horas: el sol que vuela rápidamen-
te, la aguja fugitiva, la arena y el agua. Todo te favorece. El delgado hilo de 
agua que corre, riega con su exigua corriente la >or de tu vida derramada. 
Infatigable teje los áureos hilos de la larga vida la arena que cae suspendida 
formando una hebra rutilante. Brilla en la pared el sol e ilumina las veloces 

 13 Juan Interián de Ayala (1656–1730) es autor de un ciclo de epigramas sobre relojes. Son 
también cuatro poemas, pero solo tres (de sol, mecánico y de arena) coinciden con los 
de Iriarte. Sus tı́tulos son Horologium arenae, Horologium ligneum y Horologium solare 
(Ribera 1729: 154–155).
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horas, para que ninguna pálida sombra vele tus dı́as. No te aterrorice la áurea 
aguja con su elevada mole, pues vela por ti y tus horas. Nos engañamos. Todas 
estas cosas son causa de nuestra destrucción. El agua devora, el sol abrasa, 
hiere la aguja, la arena se convierte en tumba.

Nuevamente se trata de los mismos cuatro tipos de relojes que /gu-
raban en el epigrama de Iriarte. La extensión del poema está muy lejos 
del escueto epigrama del autor canario, que, sin embargo, es muy posible 
que conociera este texto. También las brillantes y barrocas imágenes 
del texto de Silos, con su ambivalencia simbólica, contrastan con la 
simplicidad en este terreno del epigrama del autor español.

Si comparamos el epigrama de Giuseppe Silos con el de Iriarte, 
comprobaremos que las similitudes, más allá del tema, se limitan al 
dı́stico inicial y al que cierra el texto. Podemos cotejar en este sentido 
el epigrama de Iriarte con otros ejemplos en que el autor hace gala de 
brevedad y de virtuosismo en la imitación de modelos más extensos14. La 
enumeración mediante expresiones metonı́micas de los cuatro tipos de 
reloj en el primer dı́stico y la serie de verbos en el dı́stico /nal es común.

Sin embargo, estos elementos comunes no hacen sino subrayar la 
profunda diferencia entre ambos textos. El poema de Silos desarrolla 
una serie de brillantes imágenes aparentemente positivas sobre la vida 
humana, pero en realidad ambivalentes. La imagen de la >or, recordada 
a propósito del agua de la clepsidra, es un sı́mbolo bien conocido de la 
fragilidad de la vida humana y de la muerte prematura. La evocación 
de los hilos con los que se teje la vida humana, sugerida por el chorro de 
arena que resbala de una parte a otra del reloj de arena, no puede dejar 
de hacer pensar en la facilidad con que tales hilos pueden ser cortados. 
La aguja es claramente amenazadora. En cuanto al simbolismo de la luz 
y la oscuridad, es uno de los motivos más reiterados en los tratamien-
tos literarios del reloj de sol. En la vida humana goces y desgracias van 
siempre unidos. Luz y sombra son inseparables.

El orden en que son mencionados los relojes en los versos centrales 
es inverso al del segundo verso y cambia totalmente en el dı́stico /nal. 
Las imágenes aparentemente positivas se transforman en otras ame-
nazadoras. El hombre se ve torturado por el tiempo. La enumeración 
se cierra ahora con la referencia a la arena, que sugiere la tierra de la 
tumba, concluyendo de manera adecuada el texto con la alusión a la 
muerte. En cambio, la progresión expresada por los verbos del dı́stico 

 14 Cf. Ruiz Sánchez 2008 para ver ejemplos de esta imitación.
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/nal de Iriarte subraya la inanidad de la vida, su carácter inaprensible, 
que acaba con la referencia a la sombra que termina por desvanecerse.

4. Conclusiones
El estudio del proceso, nunca terminado, que lleva a la constitución 
del epigrama de Iriarte pone de mani/esto la existencia de módulos 
temático-formales presentes ya desde el primer momento en la con-
cepción primera del texto antes de su redacción.

La tradicional brevedad del epigrama se asocia en la obra de Iriarte 
a exigencias estructurales. El epigrama ideal está formado por uno o 
dos dı́sticos. Esta estructura corresponde en la mente del autor a las 
formas estró/cas de las literaturas modernas.

El epigrama sobre los relojes hereda una tradición propia de la li-
teratura emblemática. La poesı́a de Iriarte tiende a lo emblemático, no 
solo por su formación y por su dedicación profesional a la composición 
de inscripciones, sino por la propia concepción del género, propia de 
la época, que relaciona el epigrama con la inscripción. La compara-
ción con los precedentes literarios pone de mani/esto el esfuerzo por 
la brevedad y claridad propios de la nueva época, en contraste con el 
barroquismo de la literatura anterior.
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