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La finalidad .del presente estudio es apreciar en que medida una tradicion literaria que 
permanece desde la latinidad tardia hasta el Renacimiento es tributaria de cada epoca. 

I. LOS DISTICHA CATONIS EN LA TRADICION MEDIEVAL 

Quien fue Caton, autor del poemario que comentamos, y donde vivio ha sido objeto de 
muchas conjeturas y no pocas confusiones. El unico escritor que manifiesta su influencia 
dentro de la Antigiiedad es Comodiano, poeta cristiano cuya actividad literaria no se ha podido 
datar con certeza, pues fluctua entre los siglos III y V. No obstante, la primera explicitaci6n 
del nombre de Caton aparece en una carta de Vinciniano, proconsul de Africa en epoca del 
Emperador Valentiniano, fallecido en 375. A partir de estos datos, algunos investigadores han 
sugerido que la difusion de los Disticha Catonis en Africa justifica las concomitancias 
estilfsticas y versificatori~s con otras obras norteafricanas. Par ella, concluyen, el autor de los 
disticos tuvo que ser un retorico de este lugar.1 Par su parte, otros han preferido creer el 
testimonio de un manuscrito de Paris del siglo X que declara que su autor era oriundo de 
Cordoba.2 

Tampoco es injustificado considerar ql.le el autor era Caton, el Censor (234-149 a.C.), 
segtln el sentido de autorfa que tenia la Antigiiedad, en la que prima mas la adscripcion a una 

1 Monceaux, Paul, Les Africains, Paris, 1894, p. 359. Cit. por Johnson Chase, Wayland: The distic ofCato. 
·university of Wisconsin, Madison, 1922, p. 1 y ss.y Pauly-:Wissowa: Realencyclopiidie der classichen 
altertumswissenchaft, Verlag, Stuttgart, 1958. 

2 Plessis, Frederic, La Poesie Latine, Paris, 1909, p. 664 y Goldberg, Max 0.: Die Catonischen Distichen 
wiihrend des Mittelalters in der Englischen und Franzosischen Literatur, Leipzig, 1883, P• 8. 
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tradicion compositiva y tematica. El nombre de Caton iba asociado a la literatura sapiencial 
en forma de consejos practicos de caracter vital y con fines pedagogicos.3 En fin, no faltan los 
escepticos que, encabezados por John of Salisbury, autor en el siglo XII de Polycraticus, 
consideran que es una obra anonima, sin mas. 

Sea como fuere, Ia opinion mas extendida y tambien mas cauta supone que la obra fue 
compuesta entre el afio 117 y el324 por un desconocido escritor que vivfa en Ia parte occidental 
del Imperio Romano. En tomo al siglo V se atribuyo a Caton y no es hasta el siglo XVI cuando 
Scaligero le dio el pramomen Dionysius, en conformidad con el testimonio del historiador 
Simeon Bosius, de objetividad actualmente desacreditada. 

En conjunto, se trata de una colecciorr de preceptos morales, versificados en 320 dfsticos 
hexametricos que se distribuyen en cuatro libros de metrica mon6tona. Van dirigidos al hijo 
del autor en un tono didactico que impregna toda la obra. Asf, son frecuentes vocatives, 
construcciones antiteticas, un vocabulario poco dificultoso abundante en nuda verba, impera
tives, expresiones reiterativas y breuitas expositiva. Cada libro va prologado por unos versos 
proprepticos; esto es, que in vi tan a Ia lectura y aconsejan memorizar Ia obra con fines practicos. 
Lomas probable es que sea un.afiadido medieval a una obra previa. 

La coleccion de dfsticos ha contado, a lo largo del tiempo, con una gran variedad de tftulos: 
Dicta Catonis,DictaM. Catonis adfilium suum,Libri Catonis Philosophi,D. Catonis Disticha 
de Moribus ad Filium, Disticha Moralia D. Catonis ... , siguiendo las diferentes atribuciones 
de la obra. Si sumamos los problemas de autorfa, fechacion, y titulacion, comprenderemos la 
labilidad del texto. 

El poemario se enmarca dentro de la poco original poesfa pagana delllamado renacimien
·to constantino-teodosiano, aunque la coleccion de maximas morales se remonta al mundo 
griego, cuesti6n que por su extension no abordamos. La marginalidad con que es tratado por 
Ia crftica literaria responde a su inferioridad respecto ~e las composiciones de Ia epoca 
augustea, pero comparte con Ia producci6n contemporanea el academicismo y Ia tendencia 
arcaizante, al menos en su tematica. 

En el Medievo se convirtio en ellibro de texto por antonomasia de los escolares. En efecto, 
este ludus litterarius, que contenfa ensefianza gramatical, dada la sencillez de su factura y la 
sentenciosidad de su contenido, era considerado como la mayor herencia institucional de la 
Escuela Gramatica Romana, en una epoca en que la cultura, asediada por el ambiente de 
confusion que producfan las invasiones germanicas, se refugia en iglesias y monasteries. Los 
nifios eran preparados para cantar en el coro catedralicio y para su instrucci6n, junto a los 
salmos, memorizaban los Disticha Catonis, con los que se ejercitaban en gramatica y en 
lectura. El pensum era necesario en una epoca en que la escasez de material escriptorio limitaba 
la posesion de los textos. 

La mordacidad y agudeza de la sabidurfa practica que contenfan los aforismos de Caton 
contribuyo a su popularidad y uso generalizado. Asf, el reputado te6logo del siglo XII Walter 

3 Schanz, Martin, Geschichte der Romischen Literatur p. 34 en Handbuch der Klassichen Altertums-
wissenshaft, ed. MUller, MUnchen, 1905. 
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Map llamo a ~a~6n «elm~~ sabio d.espue~s de Salomon»4 y su coetaneo John of Salisbury dijo 
que con los dtsticos los nmos son mstru1dos regularmente en los preceptos de Ia virtud. Del 
mismo modo se expresa Aberlardo y otros representantes del Renacimiento Carolingio. Caton 
se convirti6 en una autoridad junto a Virgilio y los Santos Padres. Su popularidad fue tanta que, 
ya en el otoiio de la Edad Media, Chaucer, describiendo la ignorancia de un carpintero dira: 
«He knew no Catoun, for his wit was rude» (The Miller~s Tale v. 119). 

II. LA REV ALORIZACION HUMANiSTICA 

No deja de sorprender que un manual tan difundido en la Edad Media continuara siendo 
apreciado en el Renacimiento. Para entender este fen6meno hay que situar la cosmovision de 
cada epoca. Los humanistas del Renacimiento tenfan confianza en una renouatio que 
transmutase la cultura y la vida y que instaurara una libertad de iniciativa, heredera de la 
tradicion romano-cristiana. Se vuelve a los orfgenes de la Antigiiedad clasica y se abominan 
las tinieblas del Medievo. Sumas encendido propulsor, Cola di Rienzo, exhortara al pueblo 
romano con las siguientes palabras: «Quftese Ia lugubre vestimenta de la viudedad, revfstase 
con la pUrpura nupcial [ ... ] vuelva a tamar el cetro de la justicia».5 

En la peninsula italiana la renouatio tenfa tintes polfticos: lo que se pide es que Roma se 
convierta en la cabeza del mundo de una uniuersa sacra Italia. Los humanistas reaccionan 
frente al bizantinismo de la escohl.stica medieval, que consideran un parentesis en la latinidad. 
Ahora la eloquentia auna vida y pensamiento en oposici6n ala charlatanerfa logicista, vacfa 
y generalizadora. 

11.1. Del Medievo al Renacimiento 
Contrariamente a como se suele explicar, el paso de la Edad Media al Renacimiento hay 

que explicarlo, mas que desde parametros culturales, desde un cambia de religiosidad. Enla 
epoca medieval todos los aspectos de la vida humana y todas las disciplinas se confundfan con 
la religion, como queda patente en la teocracia en el campo polftico y en Ia cristianizaci6n de 
autores paganos en el campo literario. Asf, se lee en Virgilio un anuncio de la venida del 
Mesfas, en Arist6teles se demuestra un Dios personal o en Plat6n se prefigura un Moises etico. 
El impulse racionalizador bajomedieval difunde una deuotio moderna, opuesta ala escolastica 
especulativa y a las manifestaciones supersticiosas. 

A partir de ahora, el instrumento para llegar al conocimiento religioso no sera la logica, 
sino la ret6rica. Valia vio en el abuso logicista de la teologfa el origen de todas las herejfas. Asf 
pues, el agustinismo sucede al aristotelismo y el predominio de la raz6n logica es sustituido 
por el de la razon filol6gica, con base en Ciceron y Seneca. Se van a preferir maestros de vida 

4 Map, Walter, De Nugis Curialium, distinctio V, cap. V en Anecdota Oxoniensia, Medieval and Modem 
series, Part. XIV, Oxford, 1914. 

5 Cit. por Garin, Eugenio, El Renacimiento italiano, Ariel, Barcelona, 1986. 
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4 Map, Walter, De Nugis Curialium, distinctio V, cap. V en Anecdota Oxoniensia, Medieval and Modem 
series, Part. XIV, Oxford, 1914. 

5 Cit. por Garin, Eugenio, El Renacimiento italiano, Ariel, Barcelona, 1986. 
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(histo~adores, li~eratos, poetas ... ) en Iugar de fil6sofos, de modo que, por ejemplo, de San 
Agustm se aprec1an no las elucubraciones teol6gicas del De Trinitate, sino las meditaciones 
humanas de las Confessiones. Allado de la demanda de una reforma religiosa esta presente una 
reforma de las costumbres. 

La ~ropia palabra que designa a esta nueva actitud o filosoffa de Ia vida resume el ideal 
pedagogtco. Como bien explica Francisco Rico6 humanista es el profesor de los studia 
humanitatis, al igual que legista es el versado en leges. Por eso, Ia humanitas no debe 
entenderse como mer~ $tA-aveproma, sino como 1tat8cHX. Lo distintivo del hombre hay que 
ente?d.erlo como oratw y no como ratio preestablecida, como pretendia la tradicion socratico
platom~a: «frente . a l.as certezas intemporales de la lingiiistica medieval, los humanistas 
precomzaban el cnteno del uso real» (Rico, op. cit., p. 510). 

La refo~a educativa, pues, discurre paralela. Frente al exasperado formalismo de la 
escuel~ ~edteval, ahora se potencian las capacidades del hombre; Rabelais describe la re
educaciOn de Gargatua, empachado con los pedantescos manuales de los profesores de La 
S?rbona, que llama «sorbonagros», gracias a su nuevo maestro. Esta escuela (la «Orden de la 
~1br~ yolu~n~ad»), que ~s~ preocupaba por.la espontaneidad, por la alegrfa saludable, los 
eJerctctos ftstcos, los clastcos, el contacto dtrecto con Ia realidad circundante, tenia por lema: 
«Fay ce que vouldras». 

Tres procesos son simultaneos a este movimiento humanistico: 
1.- el descubrimiento ejemplar de los clasicos. 
2.- el estudio del latin. 
3.-la defensa de la poesia. 
Aunque en Valia la afirmacion de la lengua latina tenia un caracter nacionalista Io cierto 

es. ~ue a traves de ella los humanistas toman conciencia del origen comun de su c~ltura. La 
cnst .. s de la unidad lingiiistica, piensan, supuso Ia ruptum de la unidad espiritual de los hombres. 
Urgta por tanto restaurarla. En nuestro pais, los rigores gramaticales hicieron del latin un «rito 
de pubertad», a base de repetir las Introductiones latinte de Nebrija, como acusa Maldonado.7 
Po~ contra, e~ las escuelas italianas los alumnos se ejercitaban en discursos para adquirir un 
estilo armomoso. 

En cuanto a la de:ensa de l.a p~esfa pagana, exaltada allado de la religiosa suponia Ia 
defensa de una. humantdad no dtvtdida en religiones o imperios. Independientemente de los 
estame~tos socta~es, en ella se encontraba un vinculo nuevo. Como se ve, estos tres elementos 
no son mcompattbles con la vigencia de los Disticha Catonis. 

11.2. La vigencia de los Disticha Catonis 
. ~urante el ~enacimiento se difunden por toda Europa los Disticha Catonis, en varias 

edtcwnes traductdos a las lenguas vemaculas~ Fueron usados en las Escuelas de los Jeronimos, 

6 Rico, Francisco, Humanismo Y etica en Historia de Ia etica, ed. Victoria Camps, Crftica, Barcelona, 
1988 pp. 507-540, donde el concept? de h~manitas se apoya en Aulo Gelio XIII, 17 yen Jaeger, Paideia. 

7 Maldonado, Juan, Parceneszs ad lztteras, ed. E. Asensio y J. Alcina, Madrid, 1980, § 46. 
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bajo la supervision de Melancthon, el prec~?tor de Ale~ania, ~omo se ha dicho, y por Johann 
Sturm en la Escuela de Estrasburgo. Tambten nuestro VIves c1ta a Caton en alguna momento. 

Las ediciones se sucedieron en el quinientos. Destacan la mas elaborada de Erasmo con 
traducci6n griega de Planudes (1539), la de Maturinus Corderius, el famoso precept~r de 
Calvino (1561) y lade Scaligero en Leyde al fin de la centuria (1508). La primera, Ia mas 
accesible, tras un saludo al gimnasiarca de Lovaina, fustiga en el pr6logo a los escolasticos: 

[ ... ] quibus duo quidam opusculum hoc contaminauerant, quorum alter insulsis<s>ime 
rhetoricatur homo ipsa, infantior infantia, alter ineptissime philosophatur; uterque 

ouot:v 7tpO~ t:7tO~ loquitur. 

Luego, confesada la incertidumbre de la autorfa (Erasmo dice que se atribuye a Caton por 
ser propio de este au tor las sentencias) y Ia delimitaci6n del texto, arremete contra los estoicos, 
que llama «combatientes de vicios» ( «uitilitigatores» ): «Sed interim clamabit uitilitigator 
aliquis hui Theologum in tam friuolis uersarinugis?». La posicion de Erasmo en la polemica 
entre el severo estoicismo y el atractivo epicureismo queda manifiesta en su dialogo Epicureus 
(1533). Si Valla trato de conciliar las dos posturas en su teorfade lauoluptas ctelestis, expuesta 
en De uero falsoque bono, el Rotterodamo toma partido por el Jardin de Epicuro. El dialogo 
entre Hedonius y Spudreus concluye que el hecho ~e que el epicureismo niegue los placeres 
que comportan algun dolor supone una paz de conciencia que debe ser admirada por el 
cristiano. Sin embargo, Erasmo prescinde de la flsica epicurea, para no entrar en el espinoso 
terreno de un conflicto con la teologia, materia que le distanciaba tanto de Lutero como de la 
ortodoxia catolica. Por eso, el pr6logo termina diciendo que las sentencias se pueden 
encaminar bacia las buenas costumbres («ad bonos mores conducibiles»). 

Pasa a continuacion a defenderse de las posibles acusaciones de inmoralidad con un 
argumento ex auctoritate: si desestiman la obra de Caton, tam bien estan despreciando la de 
Teognis, Focflides y Pitagoras, del mismo modo que Terencio se defendia del n!curso de la 
contaminatio aludiendo a su uso por parte de Plauto y Nevio. Termina el pr6logo con unas 
recomendaciones pedag6gicas. Ediciones posteriores cuentan ademas con una traducci6n al 
griego, realizada por Planudes en Viena en 1523. Allado de cada distico inserta comentarios, 
unos de caracter religioso-moral.(por ejemplo §II, 19: Pugnant inter se luxus et avaritia) y 
otros filol6gico. Y a desde el principio asoman ideas tipicamente erasmianas («Animus est 
Deus» que recuerda el «homo homini aut deus aut demon») o topicos como el tema de los viti a 

pro virtutibus. 
Pero sigamos con la influencia de los disticos de Caton. AI mismo tiempo de su difusion, 

los Disticha Catonis eran entusiasticamente parodiados en Alemania y Francia _por los 
goliardos durante los siglos XV y XVI. Tambien aparecia en 1605 una parodia inglesa, siempre 
en lengua vemacula, titulada School of Slovenrie or Cato turn~ d wrong side outwarde. En fin, 
en el mundo anglosajon fueron prescritos en algunos colegios, durante el quinientos Y el 
seiscientos. El propio Cardenal Wolsey los ensefi6 y no es impensable que fueran recitados en 
las aulas en que se formaron John Milton y Oliver Cromwell. 
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edtcwnes traductdos a las lenguas vemaculas~ Fueron usados en las Escuelas de los Jeronimos, 

6 Rico, Francisco, Humanismo Y etica en Historia de Ia etica, ed. Victoria Camps, Crftica, Barcelona, 
1988 pp. 507-540, donde el concept? de h~manitas se apoya en Aulo Gelio XIII, 17 yen Jaeger, Paideia. 

7 Maldonado, Juan, Parceneszs ad lztteras, ed. E. Asensio y J. Alcina, Madrid, 1980, § 46. 
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bajo la supervision de Melancthon, el prec~?tor de Ale~ania, ~omo se ha dicho, y por Johann 
Sturm en la Escuela de Estrasburgo. Tambten nuestro VIves c1ta a Caton en alguna momento. 
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[ ... ] quibus duo quidam opusculum hoc contaminauerant, quorum alter insulsis<s>ime 
rhetoricatur homo ipsa, infantior infantia, alter ineptissime philosophatur; uterque 

ouot:v 7tpO~ t:7tO~ loquitur. 
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encaminar bacia las buenas costumbres («ad bonos mores conducibiles»). 
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Deus» que recuerda el «homo homini aut deus aut demon») o topicos como el tema de los viti a 

pro virtutibus. 
Pero sigamos con la influencia de los disticos de Caton. AI mismo tiempo de su difusion, 

los Disticha Catonis eran entusiasticamente parodiados en Alemania y Francia _por los 
goliardos durante los siglos XV y XVI. Tambien aparecia en 1605 una parodia inglesa, siempre 
en lengua vemacula, titulada School of Slovenrie or Cato turn~ d wrong side outwarde. En fin, 
en el mundo anglosajon fueron prescritos en algunos colegios, durante el quinientos Y el 
seiscientos. El propio Cardenal Wolsey los ensefi6 y no es impensable que fueran recitados en 
las aulas en que se formaron John Milton y Oliver Cromwell. 
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Las ediciones del siglo XVITI evidencian el optimismo y enfasis en la educacion propie 
de la epoca, hasta el punto de que un hagiografo suizo incluyo a Caton en el santoral. Entre las 
ediciones modemas, la mas aceptable es la de JEmilius Brehrens, en el tomo III de los P oetce 
Latini Minores, Leipzig, 1881. 

Traducciones castellanas son la edicion de Diego de Linares (1501), Simeon de Pedraza 
(1517) o mas tardia de Ricardo de Mondejar (1629). Una curiosa version fue lade Pedro de 
Castro,8 titulada Castigos y doctrinas que dio el sabio Caton a su hijo, impresa en Medina del 
Campo en 1544, segun refiere. Son 143 estrofas de cuatro versos de arte mayor polimetricos 
que traducen, con la correspondiente amplificatio; los dfsticos de Caton, si bien de forma 
irregular. Asf, por ejemplo, el primer dfstico del primer libro de Caton aparece traducido en la 
estrofa 96. Impreso en letra gotica, termina ellibro con un colofon cristiano, de la que por 
supuesto carece ellatino: «Hijo, adios te encomiendo y a Ia Virgen Maria. I ADios gracias», 

Una estrofa en especial (§ 100) va a tener influencia posterior en la literatura espanola: 

De los hombres reboltosos te deues arredrar, 
a las buenas costumbres deues allegar, 
de persona del mundo no quieras de tratar, 
que no biue en el mundo ninguno sin pecar. 

Junto a rasgos estilfsticos como la cesura intema, asf como la rima facil de los infinitivos, 
.hay que sefialar que traduce el dfstico catoniano §I, 5, en edicion de Erasmo: 

Si uitam inscipias, hominum si denique mores 
Cum culpent alios, nemo sine criniine uiuit. 

Cervantes utilizara ese segundo hemistiquio del segundo. verso en una de sus Nove las 
Ejemplares Ellicenciado Vidriera, en el momento en que Tomas Rodaja elogia a Nemo como 
prototipo virtuoso, siguiendo tal vez la crftica al estoicismo fariseico de los· que ensalzan la 
virtud que no practican: «nemo nouit patrem, nemo sine crimine uiuit, nemo sua sorte 
contentus, nemo ascendit in crelum». 

III. EL SIGNIFICADO DEL LllJER DISTICHORUM DE VERINO 

En Ia Biblioteca Universitaria de Zaragoza hay un volumen impreso en Ietra gotica que 
contiene varios Iibros de tradicion medie.val. Parece que son obras impresas autonomamente 
para luego serrecogidas y encuademadas en un unico volumen, caracterizado por incluir obras 
pedag6gicas, bajo el epfgrafe del autor de la primera obra: Caton. Las ediciones conjuntas de 

8 Castro, Pedro de, op. cit. 1544, enLospliegos poeticos de Ia coleccion del Marques de Morbecq (s. XVI), 
ed. A. Rodrfguez Mofiino, Madrid, 1962. 
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libros eran entonces habituales. La edicion de Erasmo mencionada contiene obras de otros 
escritores. En efecto, el primer libro menciona la fecha de 1508, mientras que el silencio del 
segundo es roto por un escoliasta anonimo que en la portada escribi6 a pluma: «Cresaraugustre 
typis excussum I anno Domini MDX». 

De Comptentu mundi,9 incluida en la encuademacion con junta, era una obra tam bien muy 
difundida de ensefianza religioso-moral. Recordemos que tanto esta obra como la de Caton 
pertenecfan a los auctores octo, 10 considerados auctoritates en epoca medieval y vituperados 
por los humanistas (son los manuales que atontan al Garganrua de Rabelais). 

En elLiber Distichorum se contiene un poemario de MicheleVerino, en el que ala manera 
catoniana com pone disticos hexametricos de identica tematica y factura. La edicion corre a 
cargo de Juan Sobrarias, segun explica en el prologo, a propuesta de Jorge Cocci, el famoso 
impresor zaragozano del quinientos, debido a la «parua latinarum litterarum eruditione» que 
tienen los impresores. Enumera las caracterfsticas de estos versos de Verino que le sirvieron 
para su propio provecho («ad meam utilitatem optime custodita adseruabam») y eran. «las m.as 
dignas de aprenderse» ( «scitu dignissima») por las siguientes razones: «elegant1 cond1ta 
artificio, latinissimis uerbis constructa, et summam uirtutem redolentia». 

Tras el prologo Sobrarias introduce un Carmen elegiacum de materia libri en dfsticos, en 
el que, una vez mencionada Ia ejemplaridad de la tradici6n de los Disticha Catonis, enumera 
las composiciones que le dedicaron a Verino poetas como Poliziano, Seratico, Michelotio, 
Seralcino y Dieronymo, todas elias incluidas en la edicion mencionada junto a los dfsticos de 
Sobrarias. 

Quien fue Michele Verino nos lo explica el propio Sobrarias en verso, si bien es 
informacion que se debe contrastar con otros perfiles biograficos.11 Aunque vivio su ulti~a 
etapa en Florencia, habfa nacido en Menorca y habfa sido educado en Roma por Paolo Sax1a, 
al que dedica sus disticos, y por el gramatico Ronciglione. Segun dice Michaud, «son caractere 
etait melancolique, sa pronontiation difficile et il etait naturellement silencieux». Se cartea con 
Dino, Ridolfi, los hermanos Conisioni, entre otros y se entrega, desde la adolescencia, a una 
«virginite perpetuelle» (sic). Cayo enfermo y desoyo el consejo de casarse para recuperar la 
salud que le dieron los medicos. A la edad de 18 afios fallecio en sus afios florecientes. ~sta 
muerte se producfa en 1487 y supuso para su padre un grave golpe del que nose volvena a 
recuperar. El mito del joven precoz de tempr~o fall~cimiento. dio Iugar a ~~~has compo
siciones encomiasticas, varias de las cuales mtrodUJO Sobrar1as en su edtcton. El poeta 
alcafiizano tuvo oportunidad de contactar con estos autores durante· su· estancia italiana. 

9 Tambien llamado Chartula, porque comenzaba con el verso «Chartula nostra tibi portat Reynalde 
salutem» y estaba incluido en las compilaciones de textos escohisticos preparat?rios, junto a Ianua de Donato 
(«lanua sum rudibus primam cupientibus artem») y a Eua Columba d~ ~rudenc10. . . 

10 Estos auctores octo eran, ademas de los autores de los Dlstlcha Catoms Y De ~omptentu m~ndl, 
Teodulus, Facetus, Floretus, Esopo versificado, el Tobfas de Mateo de Vandome Y las Parabolas de Alam de 
Lille. 

11 Michaud, Biographie universelle, Paris, 1968, s.v. 
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El padre del joven, Ugolino Verino, era mas conocido en calidad de maestro de 
elocuencia. A el dirigi6 Savonarola el opusculo Apologeticus de ratione poeticte artis, en el 
que explicita su desprecio a la poesfa: 

En los versos de los poetas paganos nacieron grandes engafios diab6licos, porque, asf 
como el diablo ensefi6 aquellos versos para Ia adoraci6n de sf mismo y para alimentar 
la superstici6n humana, tambien dej6 en ellos su soberbia vanidad. [ ... ] Y de estos 
engafios, de estas burlas puerlles van alimentando las tiemas almas de los j6venes y su 
intelecto puro y virgen lo Henan, primero de falsedad, y luego de infamia y abominable 
superstici6n de los id6latra.s. 

op. cit. Venecia, 1543, pp, 35 y ss. 

Estas recomendaciones educativas no estaban muy alejadas de las que proponia Giovanni 
Dominici, cardenal de la Santa Iglesia Romana, con su elogio del silencio ( «la humildad no 
habla») y la recomendaci6n de dar bastonazos a los jovenes, tanto si lo merecen como si no, 
pues «en el primer caso pagan justamente; en el segundo tienen el merito de tener paciencia. 
Pero siempre los golpes y bastonazos son utiles para ellos».12 Como se puede observar, Michele 
Verino fue mas bien una victima de los rigores de la educacion que todavia aleteaba por 
Europa. 

La edicion que Sobrarias lleva a cabo de los disticos de Verino es una edicion escolar, 
como lo evidencian los epigrafes con que intitula cada dfstico y el propio titulo de la obra 
menciona (Ad scholasticum utilitatem). Verino es consciente de la tradicion catoniana en el 
distico 7: «Tu, Cato, uel censornostris scribere libellis; /hrec farrago mei carminis ista seges>>. 
Pero, junto a un elogio de Marcial ( dist. 9) los versos de Verino son sintomaticos de su propia 
educacion con epigrafes tan curiosos como Defalsis ga~dis, Peccatum est obex inter animum 
et deum, F emina peccati g Iuten, o todavia mas evidente para un lector de El nombre de Ia rosa: 
Inmodicus risus non est sapientis, o el propio De risu, que coincide con ellibro perdido de 
·Aristoteles, nucleo argumental en la obra de Umberto Eco. 

La difusion de los. disticos de Verino fue especialmente activa en la Corona de Aragon, 
donde este y otros libri minores eran los textos escolares de Barcelona, Valencia y Perpiiian, 
como mencionan Asensio y Alcina en el prologo de la obra de Juan Maldonado mencionada, 
ademas de Zaragoza, como queda demostrado. Lo cierto es que Maldonado, desde su cargo de 
inspector de sacerdotes, reprocha a los aspirantes al sacerdocio su desconocimiento de la 
gramatica latina, porque si conocen los Disticha Verini oDe Comptentu Mundi, pero ignoran 
aS. Jeronimo, San Ambrosio o S. Agustin(§ 37-38). El celo que pone Maldonado se refleja 
en su frase sentenciosa C lericus sine litteris asinus bipes est strudendus fuste. Tuvo, por tanto, 
la obra de Verino una buena propagacion, pero su secillez compositiva alimentaba la pereza 
y los sacerdotes no leian a otros sutiles teologos. ~ 

12 Dominici, Giovanni, Regola del governo di curafamiliare, Florencia, 1860. Cit. por Garin, E.: op. cit. 
p. 77. 
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IV. LOS SOBRARII DISTICHA 

Los Joannis Sobrarii disticha estan contenidos dentro del Liber Distichorum con que es 
homenajeado postumamente Michele Verino. Ademas de las composiciones de los poetas 
arriba mencionados, cierra la obra una de la mano de Sobrarias. 

Los datos sobre la vida de Sobrarias nos los proporcionan diversas fuentes. 13 Nace en 
Alcaiiiz, su «fecunda ingeniorum mater», bacia 1460. Continuo sus estudios en el Colegio 
Mayor San Clemente de Bolonia, donde publico Ad Diuum Clementem Hymnus. En 1504 
regresa a su Alcaiiiz natal, donde ejercera la medicina, basta que cuatro afios despues es 
Ilamado a Zaragoza «ut humanitatis studi publice profiteretur», apunta Asso del Rio. Despues 
de 1513 realizo un segundo viaje a ltalia, donde pronuncio un discurso ante Carlos V y los 
embajadores que alii se encontraban. En 1516 escribe a Cocci una carta en la que Ie comunica 
que va a continuar su magisterio en su villa natal. Fallece el22 de Abril de 1528, segtin constaba 
en Ia partida de defuncion de la actualmente desaparecida iglesia de Santa Maria en Alcaiiiz. 
A los funerales asistio, camino de las Cortes de Monzon, el propio rey Carlos V. 

Escribio, entre otros, el poema Panegyricum carmen (1511) en loor de Fernando V, 
compafiero suyo, libros de poesias como De laudibus Alcagnicii (1506), ademas de su 
producci6n pedag6gica, como una edici6n de Virgilio para uso de sus discipulos (1513). 
Mantuvo correspondencia con Marineo y Nebrija. 

Como ya he ido sefialando, Asso del Rio realizo una edici6n en Amsterdam en 1783 de la 
composicion que sirve de colof6n a los Disticha Catonis editados por el poeta alcaiiizano. La 
lectura de los Sobrarii Disticha nos remonta mas a Caton que a los rigores de Verino. Retoma 
el tono didactico y no censorio que caracterizaba al escritor Iatino y, como el, ensalza las 
virtudes y no condena abiertamente los vicios, si no de forma timida. Tambien hace alarde, 
como en su anterior Panegyricum carmen, de sus conocimientos mitol6gicos con un tratamien
to libre, toda vez que no se aleja de la moral cristiana. Leida la obra, los disticos parecen 
consejos que el maestro alcafiizano daba a sus alumnos. Verino ofrece un pante6n en el que 
cada dios encarna determinado vicio u objeto caracteristico: Ceres la gula, Baco la ociosidad, 
Venus ellecho nupcial, Hercules es un proxeneta ... 

La originalidad de Sobrarias en esta composicion es muy escasa en cuanto a la tematica, 
tan plagadade topicos que calcan el modelo catoniano. El acierto de Sobrarias hay que bus.carlo 
en su facilidad versificatoria. Los Disticha Catonis acusan cierta rigidez en la expresi6n y 
sobriedad en la utilizacion de recursos estilisticos, ausentes ambas en los disticos de Sobrarias. 
Las aportaciones del poeta alcafiizano conviene contextualizarlas en el seno de una tradicion 
literaria, segun he tratado de explicar, con las innovaciones oportunas ala nueva cosmovisi6n 
y en el seno del ambiente educativo, mediante la anotacion y prologacion de la obra, asi como 

13 Blasco de Lanuza, Historia eclesiastica, Zaragoza; Latassa: Biblioteca antigua y nueva de escritores 
aragoneses, ed. M. Gomez Uriel, Zaragoza, 18; Sancho, Nicolas: Descripcion [ ... ]de Ia ciudad de A/caiiiz_Y sus 
ajueras, Alcafiiz, 1860; Gomez de la Cortina, Joaquin.: Catalogus librorum doctoris J. Gomez de Ia Cortzna, t. 
VIII, Matriti, 1862. 
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El padre del joven, Ugolino Verino, era mas conocido en calidad de maestro de 
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engafios, de estas burlas puerlles van alimentando las tiemas almas de los j6venes y su 
intelecto puro y virgen lo Henan, primero de falsedad, y luego de infamia y abominable 
superstici6n de los id6latra.s. 

op. cit. Venecia, 1543, pp, 35 y ss. 

Estas recomendaciones educativas no estaban muy alejadas de las que proponia Giovanni 
Dominici, cardenal de la Santa Iglesia Romana, con su elogio del silencio ( «la humildad no 
habla») y la recomendaci6n de dar bastonazos a los jovenes, tanto si lo merecen como si no, 
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distico 7: «Tu, Cato, uel censornostris scribere libellis; /hrec farrago mei carminis ista seges>>. 
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12 Dominici, Giovanni, Regola del governo di curafamiliare, Florencia, 1860. Cit. por Garin, E.: op. cit. 
p. 77. 
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IV. LOS SOBRARII DISTICHA 
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13 Blasco de Lanuza, Historia eclesiastica, Zaragoza; Latassa: Biblioteca antigua y nueva de escritores 
aragoneses, ed. M. Gomez Uriel, Zaragoza, 18; Sancho, Nicolas: Descripcion [ ... ]de Ia ciudad de A/caiiiz_Y sus 
ajueras, Alcafiiz, 1860; Gomez de la Cortina, Joaquin.: Catalogus librorum doctoris J. Gomez de Ia Cortzna, t. 
VIII, Matriti, 1862. 
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la recopilaci6n de poemarios laudatorios que se afiaden al Liber distichorum de Verino. Esta 
obra acusa ya los primeros brotes de denuncia de la autoctoritas medieval: «Non te dicentis 
moueat reuerentia, sed quid I dixerit attendas, qua ratione prolet». 

En definitiva, lo que diferencia la recepci6n medieval de los Disticha Catonis de la 
humanfstica estriba en que la primera enfatiza el hecho de ser escrita por una auctoritas y por 
. ende es una obra modelica no solo en su aspecto moralizante y universal, sino tambien 
educativo, en tanto que en el Renacimiento se prima su canicter creativo, como obra abi~rta 
a emulaciones, y particularizador al mismo tiempo, es decir, aplicable a un Iugar y momento 
concreto. Se comienza a abominar la bibliocracia, al decir de Max Weber, en favor de una 
sabidurfa encarnada en un contexto. Podemos afirmar que en la Edad Media se memorizaban 
los D isticha Catonis, en el tn1nsito a1 Renacimiento se imitan, en la pluma de Verino, yen epoca 
humani'stica se recrean, de la mano de los poetas italianos y del compilador alcafiizano 
Sobrarias. 

TABLA CRONOLOGICA 

Arzobispo Alonso 

1460 Nace en Alcafiiz Juan Sobrarias 
1474 El Papa Sixto IV escribe una bula para organizar los estudios zaragozanos 
1487 Fallece en Florencia a los 18 afios Michele Verino 
1493 Gonzalo Garcfa de Santa Marfa publica Caton en latfn yen romance 
1500 C. Sedulio publica Paschale cum annotationibus Johannis Sobrarice 
1504 Sobrarias regresa a Alcafiiz, tras su formaci6n en Bolonia. Es armado caballero por Fernando el 

Cat6lico 
1506 Coci imprime Las CCC de Juan de Mena 
1506 Sobrarias compone De laudibus Alcagnicii 
1507 Coci imprime Tragicomedia de Calista y Melibea 

\ 

.1508 Coci imprime Los quatro libros del Amadfs de Gaula. Sobrarias edita los Disticha Catonis 
1510 Sobrarias edita el Verini Liber Distichorum, donde incluye sus Disticha 
1511 Compone Sobrarias un Panegyricum carmen en honor de Carlos V 
1512 Nace en Zaragoza el historiador Jeronimo Zurita 
1513 Sobrarias realiza una edici6n escolar de Virgilio y realiza su segundo viaje a Italia 
1517 Nace en Zaragoza el numismatico y pale6grafo Antonio Agustfn. Se presenta en Zaragoza la 

Corte del Emperador Carlos V 
1519 ?Edici6n de Erasmo de los Disticha Catonis en Estrasburgo 
1520 Coci imprime Las Decadas de Tito Livio, lamas bella impresi6n del quinientos espafiol 
1523 Planudes traduce al griego los Disticha Catonis en Viena 
1524 Probable traslado a Zaragoza de Miguel Servet 
1528 Coci imprime Enchirindon de Erasmo de Rotterdam. Fallece el22 de Abril Juan Sobrarias en su 

Alcafiiz natal 
1533 El erasmista Mateo Pascual es procesado en Roma 

LA TRADICION DE LOS «DISTICHA CATON!S»: ENTRE LA «AUCTORITAS» MEDIEVAL y LA ... 

1540 Pedro Bermuz y Bartolome de Najera ocupan la oficina tipognifica de Coci 
1542 Se funda la Universidad de Zaragoza 
1546 Fallece Coci 
1598 Scaligero edita en Leyde los Dionysii Catonis Disticha 

211 

. 1783 Asso del Rfo realiza una edici6n de sus poemas Panegyricum carmen y Sobrarii Disticha en 
Amsterdam 
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