
Nuevas fuentes de los 

"Versus lsidori" 

DEJ sumo interés para la historia de la cultura y de las bi
bliotecas medievales han sido estimados entre los filólogos los 
"Versus Isidori ". Bien se ve, en efecto, el hechizo que para el 
historiador representa el poder asomarse a la biblioteca del 
polígrafo hispalense, del infatigable lector y sintetizador de 
todo el saber antiguo, del mayor compilador tal vez que ja:inás 
haya existido. Y es que el inmenso enciclopedista, severo re
gistrador de la ciencia del pasado en las Etimologías y las 
Sentencias, también hizo versos; y, con musa tarda y traba
josa, cantó en breves dísticos el amor perenne de su vida, el 
único argumento que de él podía esperarse: sus propios 
libros. · 

Los versos, al parecer, se hallaban grabados en los arma
rios de su Biblioteca; tal vez, según antigua costumbre, al pie 
de los bustos o medallones cuyos personajes, en ellos repre
sentados, celebraban 1. Otros legislaban sobre el silencio y la
boriosidad del "Scriptorium ", o describían los repuestos del 
"Pigmentarium", o aconsejaban discretamente a los médicos 
en la Apoteca, oficinas todas estas distribuídas en sendas sa· 
las anejas a la Biblioteca. 

Editados por vez primera en el Mm·tyrologium Hispani-
cum, II, 488, april. 4 (Lyón, i652), de Juan 'l'amayo de Sala
zar, entre las obras de San Isidoro, su autenticidad no siempre 
se ha visto libre de objeciones. Por no mencionar sino a al·· 
gunas figuras salientes de la moderna filología, recientemente 

1 Cf. L. TRAUBE, Einleitung in die lateinischc Philologie des Mittelcil

ters, Municll, 1911, p. 161. Los de la Apoteca revelan manifiestamente este 
pormenor, al aludir a las pinturas de los Patronos de la Medicina: 

21 (1947) 

Cosmas. Damianus. Hippocrates. Gal!icnus 
Quos claros orbe celcbrat medicina magistros, 

Hos praesens piclos signat imago viros. 
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han ,'-'ido ne¡:wdos p11r ,\. l·:licrt "· o p1H·slos r11 duda por ,\1, \In-
11itius :i_ () clismim1ídos por ( :. Pascal" y por A. Hicsc "· 

Ni Braulio II i llddonso los mcnciona!l en la l1ibliug-ra fía 
isidoriana. Sin¡;iulannl'nlc. por lo CfLH' loca a la segunda parlr 
de los mismos. líl11los XVll-XXYIT. asociar el "Scriptorium ,. 
y la Apoteca cloméslica a la Bihli.olcca no parecía tan cohc-
1·erite a al3Trnos. 

Pero hoy los graneles f\l(ilogos y patrólogos modernos, 
L. TraulH· r. y su rlisl'Ípul1i C. l l. Bcesuu 7, C. \Vl'ynrnn 8, P. Só-
_intm1é I\1. L. \V. Lnis!TH'I' 1º, O. Bardcnhewcr 11. B. A1la-
11t·1· 1~. .. los flr·111a11 nn(wirnt·rnvnlc l'Oll el µ·lot'iosn 11ornb!'l' 
dPl l\folropolilnuo de :-:e\·i!l,,. · 

Y con n1zú11. La t1·ausrnisi1'J11 111rwusc1·ila uu puede st•r' rnús 
flnnc 1:1. Exprcsarncnlc se los atribuyen los códices m(ts im 
porlaules: d J1mbrosia1w. de Milán, C. 711, Sup., s. X; el 
Vu!icano. Hom. Pala t. lal. 270. s. IX-X. prnHnienle de Lorsch: 
I'[ J[onaU'/ISI', l,il. 2~):\t, s. XTf: el Pu1'isino. lat. 801tl, s. IX; el 
Esn1riolcnsc. l\!. l lT. :i, s. X-XL; el Muil'itcnsc, Bibl. Nac. 711, 
s. XVH. En olros cúclices se anteponen como introducción a 
las restantes obras isidorianas: Vaticano, Palat. lat. 7803, s. IX. 

Un Florilegio lougolmrdo, que ret1cja ya una tradición del 
siglo Vlll, -tiene una cita del Tí.lulo VI, :\ con el nombre 
ele JSIU. La S'yllage ele Lorsch, en un ('Údice isidoriano del 
s. IX, los trae con esle epígrafe: el versus qui sr'l'ipli sHnt in 
u1·muril) suo o/J i¡;so composili 14.· 

1-:1 ,·xnrnt·11 illlt'l'tlO Hiííala l:u11l,i(·11 i11r!11liil,1IJ!c11H•1¡[e al 
docloc JTispnlem;e. Los tól'minos cronológicos ele su elabora
ción se fija11 rntre San Gl'egorio M. y San Lcandro ele Sevilla, 
los últimos JHTsonnjl's r·n ellos eelehrnclos, corno término JJOsl 

2 Allgemeinc Geschichle i/c1' IJ/1';·11/w• eles Mittelallcl's i.rn Aliemllunrlc 
/,is ;:,um fleqilrnc eles 11. Jahthwu/1•rt.s', Lripzig-. 187'l, :l88ll, p. :í81J, 
nota 2. 

:: Gescllir:l1le rlt'í' lalci11isc/1c11. /,ilcmtur eles Mil/elaltcrs. "l." parte, 
f\funich, Hl 11. p. G!l. 

1 T,e/11•1·atnr11 lutin11 mNlievalc. C,1tm1ia, 1909, p. Id-~:l: rccl1azn eonw 
Dpúcl'ifos los Títulos XVH-XXVII; es decir, solanwnLe aclmite los rclali·
vo;; a la llillliot,·ca, -y aun listos, provenientes tal ve;,: de diversos autores. 

" Zw· /a/ei1rischcn Antholor¡ie, en IU1cinisches Jfusewn, f,'í. 1(110, '[t,fi-

::íO:l: roincid1' con P,1scnl en 1wg-:11' los últimos Títulos. 
r, Op. cit. 
'i !si1/ol's 8/wlie11. i\!1111ie-h, 1!11:l. p. :t:lR-130. 
R Z11 cien Versen lsit!ors von Sevilla ii/!e1· scine lJi/Jliollil'k. l'll Beití'iiue 

.sw· Oescliicllte clcr ch1•istlich-latei11ischcn Poe.sie, Municll, 1D2G, p. 171-177. 
\l Saint IsiilOi'C rle Séville. Pnrís. 1929, p. ,l8-3U. 
!O Thou¡Jh/: eme/. Letters ·in 1Vestem Europe, Lomlrcs, 1921, p. (),í. 

11 Oescl1iclltc 1/ct altlii1·cli/.i1•hen l,itcratur, l. tí, Munich, 1902, pá-
p-inas ,115-410. 

12 l'atrolo1¡ía, Tmín. J()/1!1. p. :v1·1. 
13 "lTand~cl1ri!'llich lrnim l'Íll \Verk nicl!L brsser IJc;,:eugt scin", dice 

BEE.~Os, op. cit .. p. 1.'lll. 
1-l Cf. i',L\:-,;n·rvs, op. cil., p. GIi. 
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quem, y San Eugenio de 'l'oledo (t 657) y San .Tulián (-t 690) 
que ya los ulilizarl, corno térmir~o ante quem. Además, el. trato 
de favol', que San Leandro recibe en ell?s, con un elogio_ 9é 
supervaloración a todas luces, parece dictado por el carrno 
fraternal: 

.Non satis antiquis docloribus impal' haberis, 
Leander vates: hoc lua dicta docent (XIII). 

PinalmenLe, un autor espafíol-porque español es, a no du
darlo, quien así magnifica a Leandro, Orosio, Juvenco, Pru
dencio, y tiene singular aceptación entre los españoles, como 
se ve por las citas y reminiscencias de San Eugenio, San 
Julián, '11 eoelulfo ele Orleáns, Alvaro de Córdoba, ele.-, si no 
fuera el mismo San Isidoro, no dejaría ele exaltar el nombre 
del enciclopedista de las Etimologías, cuyo recuerdo agotaba 
las laudes de los peninsulares en aquel siglo 15 , y cuyas Eti
mologías se .utilizában en los Tí.tttlos XIX-XXIV. 

Que los historiadores literal'ios de Isidoro, Braulio e Ilde
fonso no hayan registrado los "Versus" entre sus obras, no 
es extraño, clada la escasa significación de éstos en aquellos 
dias: tampoco mencionan las Cartcis isidorianas. Y, por lo que 
toca a los Tí.tu.los XVII-XXVII, en las costumbres monaca
les y episcopales de la vida medieval, la Biblioteca, el "Scrip
torium" y la Apoteca, no son oficinas que bramen de verse 
juntas 16• 

* * * 

El estudio de las fuenlcs de los "Versus" isidorianos ha 
merecido singular atención de parte de los filólogos modernos 
antes citados: Hicse, W eyman y, especialmente, Beeson en 
su excelente edición crítica 11. Creo, sin embargo, que todavía 
cabe afíaclir nuevas reminiscencias de diversa índole. 

Como es sabido, fuó Marcial el principal modelo a cuyos 
Epigmmas ajusló el llispalense sus propios metros, no cier
tamente en el cincel apicarado clel bilbilitano, sino simple
mente en ln forma externa y en la apropiación de muchos 
términos y giros verbales. Aunque nominalmente no le cite 
-en las Etimologfos sí le nombra varias veces-, el santo 
Metropoli(ano de Sevilla se muestra aquí sumamente familia
rizado con el feslivo pintor ele las costumbres del bajo Im-

15 Basta recordar la vibración fervorosa del Concilio VIII de 'l'oledo 
(a. 653) : " ... nos tri sacculi doctor egregius, ecclcsiae eatl1olicac novis
simum decus, praceedentibus aetate postremus, doctrinac comparationc 
non infimus et, quod maius est, in saeculorum fine do0tissimus". 

16 Cf. WEYMAN, p. 171. 
17 En JsidOJ'S Studien, p. 135-166. 
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perio, cuyos Epigramas proyectan en cada verso un rasgo de 
luz sobre algún sector de la socieclacl romarrn 18, 

Del mismo epigramático espaíiol son también varias de
rivaciones que vamos a registrar, no observadas hasta ahora. 
Juntamente con ellas consignaremos otrns coincidencias de 
a.lgún interés para confirmar la autenticidad isidoriana ele los 
"Versus". 

1. Isid., II, 2: Condita sunt pariter hic nova cum veteri. 
J\farc., VlJl, 80, 7: Sic no1·a dum condis revocas Au

gusto priora. 

Boeson aducía corno fuente para ese verso isidoriano a. 
:\lnrcial, XIV, 181: 

llias eL Priarni regnis inimicus Ulysscs 
i'viultiplici pariter condita. pelle latent. 

Si no me cugafio, la fuente nntc1·i01· ptl(•de nlcg;ir mejorcc: 
derechos. 

2. Isid., III, 1: !lle Orígenes ego, doct01· verissimus olim. 
Quem ... 

Hiese propone esta fue-nle, que no carece de probabilidad: 

Marc., IX, 1, :-í: Ille ego surn nulli 1111garum laude 
sccundus. 

'I'arnbién puede alegarse, con no menor justicia, otro mo
delo, aunque no ele Marcial. Me refiero a los "Versos", que en 
hoca ele Yirgilio corrían corno introductorios a la Ene1'.da y 
que ya se hallaban en la antigüedad en las diversas Vitae 
Y irgilianae, escritas por Do nato, Servio, Probo, etc. rn: 

/lle ego qui quondam gracili modulatus a,·ena ... 

Puede, en efecto, percibirse cierto eco imitatorio en las pa
labras subrayadas. 'l'al vez Servio, una de las fuentes para 
las Etimologías, en su comentario a la E-nl'ida, proporcionó 
lambién estos giros a Isidoro versificador. 

18 Muy distante se muestra en este aspecto el doctor Hispalense del 
doctor Máximo, San Jerónimo, el cual nunca nombra a Marcial; y, entre 
las infinitas citas y reminiscencias clásicas que esmaltan sus propia,; 
obras, solamente contiene un verso del epigramático hispanorromano, y 
éste a nombre de A rtJitro, rs decir, Pctronio: " ... de c¡uilms illud Arbitri 
(al. tridi) est: 

Non bcnc olet qui bcne scmper olet. 

(Epist. 1:30, 19). Cf. Marcial, II, 12. Véase sobre el uso de los clásicos 
,·n San Jerónimo, Lü!Jeck, Ilieronymus quos noverit scriptores, P. 193. 

l9 Cf. E. Dmnr,, Die Vitae Vergilianae wzc/. 'ihre antiken Quellen, en 
Kleine Tc._,;/e, de H. Lrnn;1rA:--:-i, n. 72, Bono., 1011. 
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No omitiré notar, con esta ocasión, que cabalmente en la 
cita que San Julián de Toledo contiene de estos "Versos" junta 
inmedi4tamente el isidoriano con el que aquí registramos: 

Potest prima persona istud pronomen de se ipso 
referre? ---iPotest, sicut dicit: /lle Orígenes ego, docto·r 
verissimus olim; et alibi: /lle ego qui quondam gra
cili modulatus avena 20. 

3. Isid., IV, 1: Gallia me genilum e Pictavis ore tonanti ... 
Nada hallo consignado en los anotadores sobre las fuentes 

de este verso. Sin embargo, en él es fácil reconocer una remi -
niscencia del Epitafio virgiliano, también contenido en las Vi
tae Vfrgilianae poco ha mencionadas 21 : 

Mantua me ge1iuit, Calabri rapuere ... 

4. Isid., VI, 3: Namque voluminibus mille, Agustine re:.. 
fulg·es. 
Possidius: " ... fecit libi·os, tractatus, epístolas numero 

mille triginta, exceptis iis qui numerari ·non posunt, 
quia nec numerum designavit ipsorum" 22. 

Obvio es conjeturar que Isidoro dijera, escribiendo en ver
so, en números redondos, lo que precisaba más Posidio como 
biógrafo historiador. 

5. Isid., VI, 4: Testantur libri quod loquor ipse tui. 
Mar., VII, 6, 5: ... Victrices testantur chartae ... 

6. Isid., VI, 5: Quamvis multorum placeant praesentia 
libris ... 

El uso del verbo "placere" aplicado a libros y escritos es 
muy frecuente en Marcial: 

V, i6, iü: ... placet pagina nostra. 
VI, 61, 4: ... placent carmina nostra. 
IX, 51, 2: ... placent carmina quae ... 

7. Isid., VII, 1: Hieronyme, interpres variis doctissime 
linguis. 

Repetidas veces volvió San Isidoro en sus escritos sobre este 
elogio al políglota ermitaño de Palestina: 

Etymol., VI, l1, 5: "Presbyter quoque Hieronymus, 
trium lingucl1'um peritus". 

Ibídem, VII, 1, i: "Beatissimus Hieronymus, vir· 
eruditissimHs et .multarum linguarum peritus". 

20 Ars gramatica, lib. II, c. 2, n. 65. 
l?1 Cf. E. D!EHL, op. cit. 
z-2 Fita Augustini, 18. 
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8. lsicl., VJ 11, ;H¡: f',m1pos11i mores, ri1'lu.l111n }J/'Oemiu 1hri. 
et do1 ui 111isl'ros c1·imi11a /lcre reos. 

El clog·io eslú de· ,!l'll(Tdo con lo que el mismo San Isidorn 
coHsigna de San .Juan Crisóstomo en su De viris inlustrilms, 
c. 29. Así, los escritos exhortatorios a la per1ilcncia y a la re
forma de las costumbres, dirigidos, respectivamente, a 'l'cndoro 
y a la matrona Gregoria: 

" ... scriplis rul qucnclarn Theodor11m, lnmr·nlis et c:-;
h1¡1•t:itionilll1;-: pleni;.;, ul¡wll' illurn a li()]tn l'om·1·1·s,di11 
ne ckicdum ... Ad pc1·sonarn q11lH[11r' 1·11it1sdnrn 11oliilis
,-,i111,,1· nwlr'iJliU1, (irt•¡:iul'i,11, ri,pc1·il111· 11¡111> 1·i11,; i11-
:-;igne 11': co11Ht's,tlione vil¡¡n l'I inslil1dinnc morum, siu, 
de comrrngn.rntia virl11turn f'I 1·i[.iorum. Est diaru nlius 
lihf't' eiusclem apud lnti11os d1· <·.orn¡rnnclionc cor·clis ... '· 

f1. fc,id., J\:, :2: 'l'll 111odn dn!'/01· ems. tu modo rn,11·[yr 
adest. ·· 

Mure., lV, 7, 2: IJurus l,tlll subito, qui modo milis eros. 
':°í2, 2: Qui 111odo /icus eras. iam caprificus cris·. 

Es frcc11cnll' r-n .:\lnr,·inl la JHli'lícula modo. En San fsidoro 
no hay lit o¡H1sir·ii'in y r:01llrastf, inlcntado en ~\larl·ial: pero el 
giro rcdaccionnl es idéntif'o. 

No deja de se1· 1·111·ioso nT aplil'ado,, :1 i ndtdir :C,;i 11 ( :i¡i1'Íit·· 
no los lérminus _j11gudoncs del segundo ele los 1,:pigrnrrnis r·1· 
lados, que parl'<'(' ser· la foente cierta del llispalcnsc: 

10. Isid., \:, :l: Parl'al eximio dulcis Pn1dcn{ius ore. 
Marc., l, 10,\ 7: Patf'/ purpurcis np<'I' capislris. 

1 J. [sid., X, 8: Fulllf' l'\·,1nµ-Pli<'n ¡wr·111a la1·yu. /e1·1ml. 
Marc., IX, '18, :211: ;\;c1· rn1·íc,n{ qur·mqllam JJOc11/o 

nos/r1, 1·1•11m. 

Ambos cscriton·s, <·(1mo s,· n·, lmn adoptado uu lipo id(,n -
lico de final ele n-rsu. San Isidoro L11\·o en J\larcial repelida:,; 
Ye ces este rnndf'lo: 

.\Inrc .. I\', N, lO: lngc1tliquf• lenu[. p1w11la parca uia1111. 
Vil!. :in, !1: 1,;¡ (ian;:mcr!f'a ¡H11·11la rnixla nrnn11. 
XIV, 108, 2: Sume Sag-uulino pocul:1 fida l11ir1. 

l2. lsi1!., X. 10: ... Quid libi Calliroen? 
Marc., l, :í7, 1 ! : ... Quid ti/Ji cum Cird1a? 

H, 10, G: ... Quid tibi cum mcclicis? 

La misma ol1scnaei<Í11 q11r· r·11 el caso anterior cabe hacer 
(in el prcscnlr•. El Hi,,pnlcnsl' pudo imitar 11rnt construcción re
¡1clicla de i\1Hrcia l. 
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13. Jsid., XIII, i: Non satis antiquis doétoribus irnpal' 
haberis ... 

Aunque no tan manifiesto como en otros, en este verso con

sagrado al elogio de San Leandro se aprecia cierto parentesco 

con la noticia panegírico que en el De viris inlustribus de

dica San Jsidoro a San Gregorio M., el encumbrado amigo 

de aquél: 

" ... non modo illi in praesentibus temporibus quis
quam doctornrn, sed nec in praeterit.is quidem par 
fuerit unquam" (c. 10). 

H. Véanse, .finalmente, tres o cuatro giros o junturas 
gramaticales, que llevan también, a no dudarlo, 
el sello bilbilitano: 

Tsid., XVI 2: Ilos praesens pictos signat ünago viros. 
]\far., IX, 75, :1: Plorentes nulla signavit imaginf! 

vultus. 
VI, 27, ,3: I~st tibi, quae patria sígnatur imagine vultus. 

1:'"5. Isid., XXIII, 2: Plurima Hesperia de regi'.one snm11s. 

:rvlarc., XIV, 152, 2: Nos llelicaonia. ele regione smnus. 

fG. lsid., XXVII, 3: Non est hic quod agas, garrule: per
ge foras. 

Marc., I, 80, 2: Est, non est quoll agas, Attale, scm-
per agis. · 

Estas últimas deeivaciones de Mal'eial, para los Títulos isi

dorianos XVI-XXVII, además de aquilatar en su precisa es

tima la versificación del Hispalense, demuestran la conLinui

dad homogénea de este Apéndice sobre la Apoteca, el Pigmen

tarium y el Scriptorium, con la primera parte dedicada a la 

Bibliolcea; y, por lo mismo, confirma en toda su extensión la 

autenticidad de los "Versus". 
Nuevas ilustraciones sobre un rasgo caraclerístico del po

lifacético MeLropolitano de Sevilla: su dependencia continua y 

pormenorizada ele l\larcial 23. 
.Josfr MA noz, S. I. 

Facultad Teol15qíca ele Oiía. 

23 La gran aceptación que en Bspaiía tuvo el poeta billlilitano se pue

de conjeturar por el ilecllo de llallarse versos suyos llasta en los epilafios 

cristianos, como el que se halla en el epit.afio del Obispp Ilonorato. cJ• in

mediato succso1' de S. Isidoro; véase en !Iümrnn, Inscr. 65. 


