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Resumen: En este trabajo se ha intentado ampliar el número de inscripciones latinas medievales de 

Asturias (España) que se pueden considerar poéticas, y que se habían excluido hasta ahora del 
catálogo conocido, no solo porque los textos se habían grabado sin marcar su condición versifi-
cada, sino también porque la mayoría incumple parcialmente las normas de la métrica clásica, o 
porque se basan en recursos poéticos ajenos a ella. El tipo de verso cuantitativo empleado más 
frecuentemente es el hexámetro, incluso con rima interna. Cuando se prescindía de la cantidad 
silábica, se compusieron más a menudo dísticos isosilábicos con ritmo acentual y rima final que 
la versión rítmica del hexámetro. 

Palabras clave: Epigrafía medieval; carmina epigraphica; poesía medieval; epigrafía latina; inscripciones 
asturianas. 

 
Abstract:  This paper aims to increase the number of medieval Latin inscriptions from Asturias 

(Spain) that can be considered poetic. These had been excluded from the known catalogue 
until now, not only because the texts had been engraved without indicating their versified 
condition, but also because most of them partially fail to meet the rules of classical metrics, 
or because they are based on poetic resources outside classical metrics. The most used type 
of quantitative verse was the hexameter, even with internal rhyme. When syllabic quantity 
was not applied, isosyllabic couplets with accentual rhythm and final rhyme were more of-
ten employed than the rhythmic version of the hexameter. 

Keywords: Medieval epigraphy; carmina epigraphica; medieval poetry; Latin epigraphy; inscrip-
tions in Asturias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

sturias ha sido una provincia ciertamente distinguida en cuanto a la disponi-
bilidad de ediciones críticas de sus epígrafes medievales. Mientras otras han 
ido publicando recientemente sus corpora, ya en 1994 había aparecido la 

colección de Diego Santos y un año después también eran editadas las altomedievales 
por García de Castro Valdés como parte de su monumental Arqueología cristiana de 
la Alta Edad Media en Asturias1. Diego, con un enfoque más filológico, anotaba el 
tipo de verso de las inscripciones. Sobre este punto contaba en algunos casos con las 
conclusiones de epigrafistas previos, como Quadrado y Vigil2. 

Con posterioridad a 1994, otras piezas del corpus han sido identificadas como 
métricas en trabajos específicos, que se reseñarán en el apartado 1. 

Algunas composiciones no han sido incluidas entre las versificadas posible-
mente por sus imperfecciones con respecto a la norma del verso cuantitativo clásico 
o de su derivado medieval, el verso “leonino”. En la Alta Edad Media, junto a pro-
ducciones que procuraban imitar las antiguas3, florecieron otras que se basaban en el 
ritmo acentual, el isosilabismo o la rima, a menudo combinados. La ejecución de 
algunas es tan precaria que se ha dudado de su condición poética4. 

  
1 DIEGO SANTOS (1994); GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995). 
2 QUADRADO Y NIETO (1885); MIGUEL VIGIL (1887). 
3 No sin errores: por ejemplo, en los Carmina Latina Epigraphica del VI al X solo el 38,66% de los 
versos carece de ellos, como indica RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ (1999) 64. 
4 NORBERG (1958) 93, al referirse a la poesía rítmica bajoimperial y altomedieval, señalaba que en las 
inscripciones se hallaban todas las situaciones intermedias entre el hexámetro con errores técnicos y la 
prosa con ciertas trazas de métrica. 

A 



VERSOS IMPERFECTOS Y DESAPERCIBIDOS EN LAS INSCRIPCIONES MEDIEVALES DE ASTURIAS 109 
 

 
  MINERVA. Revista de Filología Clásica 36 (2023) 107-120 
 ISSN: 2530-6480 

Por otro lado, han permanecido inadvertidos algunos versos, o amagos de tales, 
por estar ocultos tras una disposición del texto en el campo epigráfico que no siguió 
la del redactor. También pueden haberse producido errores de transmisión: a menudo 
se han conservado solo en copias de estudiosos que vivieron entre los siglos XVI y 
XVIII. Otros versos tal vez son fortuitos. En algunos casos se registran fragmentos 
versificados que proceden de metros preexistentes. 

En este artículo, que no se concibe como enmienda, sino como addenda, los 
catalogaremos por orden cronológico y examinaremos los recursos que se han em-
pleado en su configuración. 

 
1. EL CATÁLOGO ACTUAL 
 
La lista básica procede de la edición de Diego Santos, pero desde ella se han recono-
cido como versificadas algunas de las piezas que había editado.  

García Leal5 sistematiza las observaciones de Diego y confecciona la relación 
de tópicos presentes en las composiciones. Cuenta cuarenta y ocho inscripciones mé-
tricas, incluyendo entre ellas dos de la catedral de Oviedo6: los epitafios del arcediano 
Gonzalo († 1309), en hexámetros y pentámetros rimados, y del deán Matías Juan († 
1342), en hexámetros, también con rima. 

Quadrado7 había observado la mezcla de prosa y verso en el epitafio perdido de 
la infanta Teresa († 1039) en San Pelayo de Oviedo. Vollmer reconocía la deuda del 
texto con Eugenio de Toledo y Alberto apunta posibles paralelos adicionales8. En 
efecto, dos pentámetros correctos más parte de un hexámetro se corresponden casi 
totalmente con las partes copiadas del poema 23 de Eugenio. 

También es un verso de Eugenio de Toledo (carmen 79) lo que se copia en el 
ara de Santa María de Leorio en Gijón (1051), hoy en San Andrés de La Pedrera, y 
en el epitafio desaparecido de Fernando († 1076) en San Martín de Teverga, según 
señalan Vollmer, García de Castro y Alberto9. Está integrado por tres jónicos a 
minore. 

  
5 GARCÍA LEAL (2005) 1027-1040. 
6 GARCÍA LEAL (2005) 1028-1029. Edición de DIEGO SANTOS (1994) 86 y 44-45. 
7 QUADRADO Y NIETO (1885) 145. Ediciones de DIEGO SANTOS (1994) 122-123, que recoge su testimonio, 
y de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 171-172. En general, citaré la edición más reciente de los textos, 
salvo que me parezca preferible otra o se complementen varias. 
8 VOLLMER (1905) 212, 250. Partía de la edición del epígrafe de HÜBNER (1871) 83; ALBERTO (2010) 
104-106.  
9 Edición de DIEGO SANTOS (1994) 199-200 y 178 respectivamente; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 
144-145 (recuerda la fuente y menciona otra muestra de su  influjo), y 173-174. VOLLMER (1905) 264, 
siguiendo a HÜBNER (1871) 86, había anotado la versión de Leorio, donde se graba fugie por fuge; 
ALBERTO (2010) 106-107. 
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García de Castro Valdés y Valdés Gallego10 estudian los epígrafes de Al-
fonso II en San Salvador de Oviedo (812-842), cuyo texto se preservó en el Liber 
Testamentorum del obispo don Pelayo. Contienen versos cuantitativos: un dístico 
elegíaco, un octonario yámbico cataléctico, un dístico de trímetros antibaquíacos, 
un hexámetro dactílico y partes de otros; en su composición también se recurrió 
a la distribución armónica de los acentos finales, pero el procedimiento poético 
más empleado fue la rima, sola o combinada con los dos anteriores.  

Por último, Valdés Gallego11 observa que el dintel de la puerta oeste de San 
Salvador de Valdediós, en Villaviciosa (ante 893) acoge dos hexámetros cuanti-
tativos; otra línea, una cláusula de hexámetro; los versos tienden al isosilabismo 
y acentúan la segunda y quinta sílabas contadas desde el final, lo que genera un 
ritmo similar al del cierre del hexámetro; también hay una rima. Aunque la dis-
posición del texto en el soporte no respeta los versos, su final se marca con un 
signo de puntuación específico12. 

Otros trabajos, sin añadir ejemplares al conjunto, analizan la métrica de al-
gunos destacados13. 
 
2. NUEVAS APORTACIONES 
 
2.1. La cruz de los Ángeles (808)14 

 
Se guarda en la Cámara Santa de la catedral de Oviedo. Existe un ritmo acentual 
común (en 2ª, 4ª y 7ª sílabas, contando desde la derecha) en las líneas de los 
brazos superior e inferior de la cruz: 

 
 
 

 

  
10 GARCÍA DE CASTRO VALDÉS y VALDÉS GALLEGO (2020): edición en 226 y 228-229; comentario 
métrico en 229-231. DÍAZ Y DÍAZ (2001) 133, había vislumbrado un poema rítmico original, del que a su 
juicio habrían pervivido cláusulas heroicas. 
11 VALDÉS GALLEGO (2022): edición en 509-510; métrica en 530-531. 
12 VELÁZQUEZ SORIANO (2003) 8-9 se refiere a marcas de verso en inscripciones más antiguas, de los 
siglos VI y VII. 
13 PÉREZ GONZÁLEZ (1999) 93-95, 104 y 106-110, comenta seis inscripciones asturianas del siglo XII, en 
hexámetros (epitafios de Rodrigo en San Vicente de Oviedo, de Aldonza y de Gontrodo en San Pelayo 
de Oviedo; consagración del monasterio de Lapedo en Belmonte de Miranda) y en dísticos elegíacos 
(epitafios del obispo Pelayo y del sacristán Rodrigo, en la catedral de Oviedo); SUÁREZ MARTÍNEZ (2020) 
ofrece una monografía sobre el epitafio citado de Gontrodo: transcripción en 134; aspectos métricos en 
140-141. Tanto en la edición de VOLLMER (1905) 252, que cita a HÜBNER (1871) 80, como en el artículo 
de ALBERTO (2010) 101-102, se identifica de nuevo a Eugenio de Toledo como fuente de la inscripción 
funeraria de Ordoño I († 866) en el panteón regio de Oviedo. Ya DIEGO SANTOS (1994) 70, había 
reconocido sin problema sus versos como hexámetros. 
14 Sigo la edición y estudio de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (2008) 120-127. 
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Superior: 
  
.... hóc in honóre Déi.  
... húmilis séruus Xpísti. 
 

Inferior, que cuenta además con una asonancia (-í-u-):  
 
Hoc sígno tuétur píus.  
Hoc signo uíncitur ìnimícus15.  
 

En la segunda línea del brazo izquierdo de la cruz, si se mantiene un hiato16, coincide 
el ritmo acentual (2-5-8). 

 
Quisquis auférre presúmserit míhi,  
fulmine diuíno intéreat ípse. 
 

La primera del brazo derecho forma un notable hexámetro rítmico: 
 
nísi | líbens | úbi uo|lúntas | déderit | méa 
 

Pero, por otro lado, los inicios de tres líneas conforman hemistiquios de hexámetros 
cuantitativos. Sobre todo en el caso de la primera, con las tres cesuras, se puede pen-
sar que se ha seguido un verso preexistente: 

 
Sūscēp|tūm plăcĭ|dē mănĕ|at hoc in honore Dei (brazo superior, 1ª línea). 
Ōffērt | Ādē|fōnsŭs hŭ|milis seruus Xpisti (superior, 2ª). 
fūlmĭnĕ| dīuī|n(o) īntĕrĕ|at ipse (izquierdo, 2ª). 

 
2.2. Epitafio de Ramiro I († 850)17 
 
Perdido. Se encontraba en el panteón real, en Santa María de Oviedo, hoy capilla del 
Rey Casto. Su segunda línea, con una fórmula común, formaba un hexámetro ho-
loespondaico, acaso fortuito. El resto del breve epitafio, con la fecha de fallecimiento 
y el nombre del rey, no se prestaba a la versificación. 

 
Ōbtēs|tōr uōs | ōmnēs | quī ha̅e̅c |lēctū|r(i) ēstı̆̄s 

  
15 El lema pasó a la cruz de Santiago de Compostela, la de la Victoria, las inscripciones de Alfonso III 
“del palacio” y “las puertas”, la Foncalada, las torres de Catoira en Pontevedra, la iglesia de Ael en Bur-
gos; también a inscripciones y manuscritos posteriores al período asturiano. 
16 Con la elisión habría isosilabismo; vendría exigida en una escansión métrica, como se verá a continua-
ción. 
17 DIEGO SANTOS (1994) 70. 
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2.3. Inscripción de la Torre Vieja de Oviedo (872-873/895-900)18 
 
Se encuentra incrustada en el muro norte del transepto de la catedral de Oviedo. Este 
epígrafe de Alfonso III se redactó en prosa19 hasta su cierre: un dístico isosilábico, 
con acentos en 2-5-8 y rima (é-u). Lo delata la disiunctio perenni… iure. Se ha adap-
tado al contexto con la mención de la institución favorecida. El pasaje acusa el influjo 
de la diplomática. Esta parte de la inscripción se ha separado del resto con un signo 
de cuatro puntos en cruz, empleado en la pieza métrica de San Salvador de Valdediós 
citada en el apartado 120.  

 
Hoc ópus a nóbis offértum 
(idem aeclesiae) 
perénni sit iúre concéssum. 

 
2.4. La cruz de la Victoria y la caja de las Ágatas (908 y 910)21 

 
En la Cámara Santa. Los letreros de las dos piezas heredan fragmentos métrico-rít-
micos de la cruz de los Ángeles (susceptum... Dei; fulmine... ipse); la primera, ade-
más, el lema hoc signo... inimicus; contiene un hexámetro, aunque tal vez sea casual:  

 
Ādē|fōnsūs | prīncē<p>s | ēt Scē|mēnă rĕ|gīnă̄ 

 
2.5. Epitafio de Ramiro Alfónsiz († 929)22 
 
Se encontraba en el exterior del panteón real de Oviedo, en Santa María. Incluía un 
hexámetro con una licencia. De nuevo nos ha guiado la disyunción: hic… tumulus. 
A semejanza de la pieza 2.2, el resto del texto (nombre y filiación del difunto y fecha 
de nacimiento), no se prestaba a su versificación. 

 
Hīc cōllĭ|gīt tŭmŭ|lūs rē|gālī | sānguĭnĕ | crētŭ̄m 

 
 
 
 
  
18 Ediciones de DIEGO SANTOS (1994) 37-38; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 84-88. 
19 Pero logrando a veces ritmos acentuales, como en la línea séptima: pirát<ic>o sólent exércitu 
properáre (la suplencia es nuestra). 
20 VALDÉS GALLEGO (2022) 520 y nota 19, 530. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 88 y 127 señala la 
identidad desde el punto de vista epigráfico entre las dos. 
21 Edición y estudio de la cruz con sus textos de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (2008) 156-165. También 
aborda el letrero de la arqueta en una monografía (2014) 207-210. 
22 DIEGO SANTOS (1994) 70. 
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2.6. Epitafio de las reinas Elvira y Teresa (data dudosa) 
 
La sepultura se encontraba también en el exterior del panteón real. Carvallo, que es 
quien nos preserva mejor el texto23, sitúa corpus en la segunda línea, lo que despista 
acerca de la condición versificada del comienzo. Su disposición es respetada por 
Diego Santos. El hexámetro inicial sigue el epitafio próximo de Ramiro Alfónsiz. El 
final es “acataléctico”24 y presenta problemas en el primer pie. El resto de la parte 
conservada planteaba para su composición versificada los obstáculos señalados a 
propósito de 2.2 y 2.5. 

 
Hīc cōllĭ|gīt tŭmŭ|lūs rē|gāl(i) ēx | sēmĭnĕ | cōrpŭ̄s  
(…) 
ĕt hōc ĕt|iām lŏcŭ|lō rē|gīnă Thă|rēsĭă | cla̅u̅dĭtŭr 

 
2.7. Epígrafes de San Martín de Salas (951-969) 
 
Se conservan25 en la torre del “castillo” de Valdés-Salas de la localidad. Constituyen 
el conjunto altomedieval más rico de la región; nos centraremos en cinco de ellos y 
haremos alusión a otros dos: 

 
a) Restauración de la iglesia y petición por su promotor26. Dos fragmentos de 

esta inscripción (in melius… renouari y pro tali laborem sit illi) siguen uno de los 
epígrafes de Alfonso II en San Salvador de Oviedo27: in melius renouatum (parte de 
un verso rítmico rimado), sīt mēr|cēs īl|lī prō | tālī, | Xpīstĕ, lă|bōrĕ̄  (un hexámetro 
cuantitativo). Pero en Salas no se emplearon para conformar versos.  

 

  
23 Parecen erradas las transcripciones de AVILÉS (1999) 190, y YEPES (1610) 233. Es CARVALLO (1695) 
259 la fuente de DIEGO SANTOS (1994) 71, quien plantea hipótesis sobre la datación y la identificación 
de las sepultadas.  
24 En los manuales escolares de métrica latina, por ejemplo el de NOUGARET (1986) 48-49, la etiqueta de 
hexámetro hipermétrico se reserva a casos muy restringidos. La clasificación de los gramáticos antiguos 
es más abierta. Sus testimonios son estudiados por LUQUE MORENO (2005) 123-126. 
25 Uno desapareció en 1991-1992: GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 138. 
26 Transcripción de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 96-97. 
27 GARCÍA DE CASTRO VALDÉS y VALDÉS GALLEGO (2020) 229-230, 235-236, donde se enumeran para-
lelos de la primera expresión. Antes había tratado del asunto GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 96-97. 
Otros fragmentos de estas inscripciones poéticas de Alfonso II pueden haber influido en epígrafes alto-
medievales: la cláusula del sexto verso de la primera, prēmĭă dīgnă (ciertamente es un sintagma banal 
desde la poesía romana clásica), figura en la mutilada inscripción fundacional del monasterio de San 
Salvador de Deva en Gijón, erigido por la reina Velasquita († c. 1035), y el hexámetro completo del que 
forma parte, en el epitafio de un obispo de época de Alfonso III, Nausti de Coímbra († 912); ediciones, 
respectivamente, de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 159 y NÚÑEZ GONZÁLEZ (1979) 319. 
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b) Oración de Alfonso, restaurador de la iglesia28. Tras la invocación a Cristo 
(Xpe Dei filius):  

 
qui sedes a destera Patris in | sēdĕ sŭ|bērnă̄, 
da mici Adefonso requiem sempiterna. 
 

Aunque destaca la cláusula de la primera línea, serán casuales las coincidencias que 
hay con el hexámetro en las dos.  En realidad, la condición de dístico se alcanza gra-
cias a la rima en consonante29. Para sostener el isosilabismo hay que recurrir a artifi-
cios: omitir del cómputo la postónica de destera y mantener el hiato, opción bastante 
común, entre mici y Adefonso.  

 
c) Otra inscripción, casi perdida, se inicia como la de consagración de San Sal-

vador de Valdediós (893)30. No resiste la escansión cuantitativa, salvo al principio y 
al final, pero posee un ritmo similar al del hexámetro. 

 
Lárga | túa | píetas, | Xpe, *** <ba|sí>licam | ístam 

 
d) El repetido lema apotropaico ovetense31, conocido de 2.1 y 2.4, aquí con peor 

ortografía:  
 
Oc sígno tuétur píus,  
oc sígno uíncitur ìnimícus.  
 
e) Epitafio de Alfonso el restaurador (969)32. A una deprecación (depreco uos, 

serui Dei, qui ad hunc sepulcrum intraueritis) se añade un dístico basado en la rima 

  
28 Edición de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 134-135. 
29 Se reconoce también una rima, adiutorem… protectorem, en un fragmento de otra inscripción. Edición 
de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 137; DIEGO SANTOS (1994) 167-168, había aportado además una 
tentativa de restitución del texto. 
30 Estudio y transcripción de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 134 y 122-125, respectivamente. La 
reconstrucción de DIEGO SANTOS (1994) 164 para Salas es más conservadora. La métrica de la inscripción 
de Valdediós, en FERNÁNDEZ CONDE (1994) 218-219, que se basa en informaciones de A. González 
Ovies, y DIEGO SANTOS (1994) 205. 
31 Edición de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 95-96. Hemos visto vínculos con las inscripciones de 
Alfonso II de San Salvador de Oviedo en el epígrafe de restauración de San Martín de Salas. Además, 
otra pieza del grupo, transcrita por el mismo autor en 136-137, tiene por texto una antífona empleada en 
las inscripciones de monumentos de la monarquía asturiana (palacio y puertas de Alfonso III; la 
Foncalada): signum salutis pone, Domine, in… ut non permit<t>as introire angelum percucientem 
(percutientem). La antífona se encuentra en el Liber Ordinum episcopal, ed. de JANINI  CUESTA (1991) 
77, en el Antifonario de León, BROU-VIVES (1959) 427, y en obras posteriores.  
32 En la edición de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 61-63, orate por orare. DIEGO SANTOS (1994) 
167. 
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y el isosilabismo; solo hay una discrepancia acentual. Una vez más nos encontramos 
ante una adaptación de fragmentos previos, conocidos ya en la literatura visigoda33:  

 
pro mé Adefónso oráre non pigeátis  
si régnum Xpísti sine fíne possideátis  
 

Precede a la fecha de fallecimiento un hexámetro rítmico, probablemente fortuito:  
 
Híc requi|éscīt34 | fámulus | Dé(i) Ade|fónsus con|féssus 

 
2.8. Consagración de Santa Eulalia de Morcín (876-956)35  
 
Su primera línea resulta ser un hexámetro con pentemímera, pero con dos errores en 
la cantidad: 

 
Āccĭpĕ, | sānctĕ Dĕ|ūs, uōtă, | cŭmŭlă | sānctăquĕ | dōnă̄ 

 
2.9. Arqueta del obispo Arias (1073-1094)36  
 
Se custodia en el museo de la Iglesia, en la catedral de Oviedo. Seguido de la refe-
rencia al oferente (Arianus episcopus fecit), un hexámetro disociado al grabarse, con 
un error de cantidad. Cesuras triemímera y pentemímera.  

 
Cōnuīuĭ|īs Xpīs|tī cē|lēstīs | mēnssă pă|rātŭ̄r.  

 
2.10. Restauración de la iglesia de Santianes, Oviedo (fort. s. XI)37 
 
Tampoco en este caso la disposición del texto en el soporte ayuda a distinguir su 
condición; sí el hipérbaton. Se trata de tres hexámetros con errores, más disculpables 
los del primero, por la inclusión de onomásticos poco adaptables. El segundo y el 
tercero muestran las tres cesuras; el primero, la triemímera y la pentemímera. 

 
Pĕlăgĭ|ūs prō|līs Gār|cĭē | prēsbĭtĕr | īstŭ̄m 
rēstĭtŭ|īt tēm|plūm cā|rō Dŏmĭ|nī dēdĭ|cātŭ̄m 
cūm stŭdĭ|ō pŏpŭ|lī māg|nō sĭmūl|qu(e) ātquĕ lă|bōrĕ̄. 

  
33 VALDÉS GALLEGO (2012) 464. 
34 Seguido de consonante, hīc rĕquĭ|ēscīt valdría además como inicio de hexámetro. El fragmento es 
banal en epitafios redactados en prosa. En la colección asturiana hemos contado otros nueve. 
35 GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 130-131, cierra la horquilla en 906-926; DIEGO SANTOS (1994) 
182, prefiere dejarla en su arco máximo. 
36 Edición de DIEGO SANTOS (1994) 65. 
37 DIEGO SANTOS (1994) 112. 
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2.11. Estatuas de san Pedro y san Pablo (1162-1175) en la catedral de Oviedo38  
 
Se encuentran en la sala capitular. En cada una se ha grabado un elegante hexámetro 
leonino, con rimas muy comunes (celi… fideli, Saulus… Paulus) entre las sílabas 
anteriores a la pentemímera y las finales39. El primer verso cuenta con las tres cesu-
ras; el segundo, con las dos primeras: 

 
Ēst mĭchĭ | fās cē|lī pōr|tās ăpĕ|rīrĕ fĭ|dēlı̆̄. 
Quī fŭĕ|rām Sa̅u̅|lūs sūm | Xpīstī | mūnĕrĕ | Pa̅u̅lŭ̄s. 

 
2.12. Epitafio de Alfonso Morán († 1202) en San Vicente de Oviedo40 

El recurso poético más evidente es la rima leonina, ausente de los versos 5 y 8. Es 
asonante en 2 y 6. La irregularidad de 4 y 7 se evitaría con unos originales alis e 
insignis, pero se atentaría contra la gramática. Podrían pasar por hexámetros 2, 3, 4 y 
5. Son admisibles las cesuras triemímera y pentemímera en el quinto verso. El último, 
con la dificultad que representa la versificación de la data41, solo se puede salvar si 
se considera rítmico. Su número de sílabas se mantiene en la media. 

 
Ālfōn|sī Mō|rānī | prōlēs | Nūnnī42 Tŏlē|tānı̆̄ 
tŭmŭlŭs | ēst īstĕ: | pālīs | dīspēr|sūs fŭĭt | īllĕ̄, 
Mōră dĕ|dĭt ĕī | nōmēn, | cāstēl|l(um) ēt mălŭm | ōmĕ̄n; 
trĭūmphŭs | īmpĕrĭ|ālīs | quīd prō|fŭĭt a̅u̅t | rēgĭă | ālĕ̄s? 
Spīcŭlă | quīd prō|sūnt sī | tāndēm | fŭīt cōn|fīxŭ̄s? 5 
Sed honore in terris, gloria gaudebis in coelis, 
et prolis insigniis tegitur hic cinis. 
Éra | dábat | mílle uis | céntum | uísque ui|gínti. 

 
2.13. Epitafio de Diego Juliánez († 1206) en San Juan de Amandi, Villaviciosa43 
 
Una de sus dos líneas (la otra está incompleta) se puede considerar un pentámetro 
con dos errores. De nuevo la disiunctio (tumulo… hoc) nos parece indicio de versi-
ficación: 

 

  
38 Datación de GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1999) 90; estudio de las esculturas en 84-85, donde también 
copia el texto; DIEGO SANTOS (1994) 95. 
39 Sobre la frecuencia de esta posición, NORBERG (1958) 65-66. 
40 DIEGO SANTOS (1994) 118. El texto, conservado por CARVALLO (1695) 333.  
41 Algo recordado en general por GARCÍA LEAL (2005) 1029. 
42 Nunis había copiado CARVALLO (1695) 333; DIEGO SANTOS (1994) 118 transcribe Nunii. En cualquier 
caso, sigue sobrando una sílaba. 
43 DIEGO SANTOS (1994) 214. 
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Sūb tŭmŭ|lō44 iăcĕt | hōc | Dīdăcūs | Iūlĭā|nı̆̄z. 
 
2.14. Epitafio de Solar († 1258) en San Vicente de Oviedo45 
 
Solo se ha conservado parte del texto, por medio de Carvallo. Entre lo que queda, 
podemos admitir un hexámetro con errores al final: 

 
Hīc iăcĕt | Sōlā|rīs quī | sōlīs | splēndĭūs rădĭı̆̄s. 
 

Hīc iăcĕt se emplea formando parte de poemas epigráficos, identificados como tales 
por Diego46.  
 
2.15. Epitafio de Gonzalo Gutiérrez († 1312) en San Vicente de Oviedo47  
 
Esta composición perdida contaba con rima leonina en 1, 3, 4, 7 y 8 (en este último, 
asonante). El primer miembro rimado se sitúa antes de la cesura pentemímera. En 
cambio es rima final de verso la que existe entre 5-6 y 11-12. El verso 10 es un pen-
támetro y, con indulgencia, se puede aceptar como tal el último; los demás, hexáme-
tros, en general con licencias, aunque son irreductibles 2 y 4, posiblemente por pro-
blemas de transmisión del texto. Debemos considerar que hay alargamiento ante ce-
sura en 7, 12, 13; sinícesis en cui, huic; aparte, una palabra no latina (Gutierre). Al-
gunos versos admitirían las tres cesuras (4, 5, 6, 8); otros, dos o una48. 

 
Ānnīs | mīllē|nīs trĕ|cēntūm | cūm dŭŏ|dēnı̆̄s  
nātŭs ŭt | ēst Chrīs|tūs *** | mīgrā|uīt tŭūs | cīuı̆̄s, 
lūmēn | pra̅e̅clā|rūm, rōbŭr | ēt dĕcŭs | Āstŭrĭ|ārŭ̄m, 
cu̅ı̅ părĭ|tēr clā|rūm tŭlĭt | † haec † | Hīspănĭ|ārŭ̄m. 
Dēfēn|dīt uī|tās, pŭĕ|rōs ălĭt | ātquĕ pŭ|ēllă̄s. 5 
Cōniŭgā|tūs sīc dŭ|ās fūn|dāt dī|tātquĕ că|pēllă̄s; 
prīncĭpĭ|būs nō|tŭs ĕt ăb | ōmnī | lābĕ rĕ|mōtŭ̄s, 
mīlĭtĭ|būs grā|tūs quĭbŭs | ēst ēx|ōsŭs ă|uārŭ̄s; 

  
44 Pudo haber contenido este inicio la parte perdida de la lauda del obispo Froilán († 1076) en la catedral 
de Oviedo, con lo que veríamos un hemistiquio de hexámetro: <sūb> tŭmŭ>|lō rĕquĭ|ēuīt, aunque tanto 
DIEGO SANTOS (1994) 40, como GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (1995) 67-68 prefieren la suplencia <in hoc 
tumu>lo. In (hoc) tumulo es realmente la fórmula más habitual, no solo en España. 
45 DIEGO SANTOS (1994) 118, edita el fragmento que recogió CARVALLO (1695) 368, de una fuente ante-
rior. 
46 Epitafios de los condes Suero Bermúdez († 1138) y Enderquina en San Salvador de Cornellana, de la 
abadesa Aldonza de San Pelayo de Oviedo († 1174), de Diego en San Salvador de Grandas de Salime († 
1297), de la abadesa Sancha de Santa María de La Vega de Oviedo († 1320). Respectivamente DIEGO 
SANTOS (1994) 168-169, 127, 148, 131-132. También figura en otros tres, pero ya en prosa. 
47 DIEGO SANTOS (1994) 115. AVILÉS (1999) 207 había copiado la inscripción. 
48 Triemímera y pentemímera (2, 7, 12); pentemímera y heptemímera (9, 13, 14, 15), triemímera (10, 16) 
pentemímera (1, 3). 
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hu̅ı̅c nā|tūră dĕ|dīt quīd|quīd dāt | la̅u̅dĭs ĭn | ōmnĕ̄s 
nēc dārĕ | plūs pŏtŭ|īt | nēc rĕtĭ|nērĕ mĭ|nŭ̄s; 10 
flēs mīlĕs, | frātēr, | cīuīs, | pa̅u̅pĕr | ātquĕ cŏ|lōnŭ̄s 
căuē|tīs nām|quĕ pătĕr | ēxtĭtĭt | ātquĕ pă|trōnŭ̄s; 
cārnīs | prōlĕ sĭ|nĕ trān|sīt sēd | spīrĭtŭ|ālı̆̄ 
plēnūs | prōrsŭs ă|lī sūr|sūm mĕrŭ|īt sĭnĕ | fīnĕ̄, 
cūiūs | Gōnsāl|uūs nō|mĕn fŭĭt | ātquĕ Gŭ|tı̅e̅rrĕ̄. 15 
Vīrgō sĭt | ūt sāluūs | fāc | ēt sŭpĕr | a̅e̅tĕră | fĕ̄r. 

 
2.16. Reja del coro de la catedral de Oviedo (1487-1503)  
 
Diego reconoce que “pudiera vislumbrarse un fondo métrico”. Sigue el dictamen de 
Quadrado49: “esta bárbara versificación (…), es del todo parecida a la de los tiempos 
del rey Casto; la medida prosódica solo se halla guardada en la terminación de los 
versos segundo, tercero y quinto, y en los dos últimos casi por completo”50. De hecho, 
se pueden rescatar seis hexámetros, siempre con licencias. En cambio, del que sería 
cuarto verso solo se salvan el cuarto pie y el final; del quinto, la cláusula. Dos versos 
(1, 7) podrían contar con las tres cesuras; otro (6), con la femenina; las irregularidades 
en las cantidades de los demás las vuelven quiméricas.  
 

Sāluā|tōr mūn|dī, sāl|uā nōs | mātrīs plă|cātŭ̄s 
dīuē | īntēr|uēntū | Mărĭē | Vīrgĭnĭs | ātquĕ̄ 
dīrĭg(e) īn|grēs<s>ūs | nōstrōs | cūstō|dīquĕ rĕ|grēs<s>ŭ̄s, 
tuas ut per semitas ad | ēthĕră | proficis|cāmŭ̄r.  
Veni, sancte Spiritus, fidelium | cōrdă tŭ|ōrŭ̄m 5  
rĕplē, | ēt tŭ(i) ă|mōrĭs ĭn | ĕīs | īgn(em) āc|cēndĕ̄, 
ūt tān|dēm plăcĭ|dās uălĕ|ānt ēf|<f>ūndĕrĕ | prĕcĕ̄s,  
hāc īn să|crā pĭē | Sāluā|tōrī | ēdĕ dĭ|cātă̄51. 

 
CONCLUSIONES 
 
Se ha identificado en el corpus conocido un grupo de inscripciones que se pueden 
incluir entre las versificadas o acogen como mínimo un verso en su texto. Su carácter 
había pasado desapercibido debido a no haberse marcado la disposición de los versos, 
a defectos de la transmisión en las desaparecidas, o a haber sido rechazada su condi-
ción poética por sus violaciones de la norma clásica. En ocasiones nos ha ayudado la 
disiunctio a identificar versos poco evidentes (hexámetro rítmico de 2.1; 2.3, 2.5, 2.6, 
2.13); más reveladora es la rima. 
  
49 QUADRADO Y NIETO (1885) 194-196. Es este autor, y no MIGUEL VIGIL (1887) 25, o DIEGO SANTOS 
(1994) 53, quien articula el texto de modo que se distingan los versos. 
50 QUADRADO Y NIETO (1885) 194, nota 2. 
51 Tampoco se libra de errores otra posibilidad: hāc īn | săcrā pĭ|ē Sāl|uātō|r(ī) ēdĕ dĭ|cātă̄. 



VERSOS IMPERFECTOS Y DESAPERCIBIDOS EN LAS INSCRIPCIONES MEDIEVALES DE ASTURIAS 119 
 

 
  MINERVA. Revista de Filología Clásica 36 (2023) 107-120 
 ISSN: 2530-6480 

Entre las piezas estudiadas se reconocen, por un lado, versos canónicos a la ma-
nera clásica o en la variante “leonina”, que son los menos (destacan los de 2.11): la 
mayoría pasa con alguna dificultad el filtro de las reglas métricas. Hemos acogido 
con dudas versos posiblemente fortuitos (cuantitativos 2.2, 2.4; uno rítmico en 2.7 e 
y otro en 2.12). Por otro lado, en la elaboración de algunas piezas altomedievales se 
ha recurrido a procedimientos poéticos alternativos combinados: rima, ritmo acentual 
e isosilabismo (2.1, 2.3, 2.7). La comprobación de su empleo realza el valor literario 
de los dos primeros, que son textos señeros de la época del reino de Asturias. La cruz 
de los Ángeles llega a sumar procedimientos cuantitativos y acentuales, e incluye un 
hexámetro rítmico muy logrado. 

Un nivel de competencia más bajo de los redactores es el representado por ins-
cripciones en las que el verso es muy deficiente o que acogen solo porciones hereda-
das, quizá suficientes en su tiempo para lograr un aire poético, aspiración frecuente 
del género funerario. 

Con la prudencia que impone lo reducido del número, se puede afirmar que los 
datos que se extraen de las composiciones cuantitativas estudiadas corroboran en líneas 
generales las notas de la edición de Diego Santos y la panorámica de García Leal52 
sobre la mayoría del corpus: el verso preferido es el hexámetro, seguido de lejos por el 
pentámetro; si se combinan es aleatoriamente; se utiliza de modo indistinto el hiato o 
la elisión; en la misma composición puede darse rima final o interna; la muestra más 
habitual de flexibilidad, o de incompetencia, es el incumplimiento de las reglas clásicas 
de la cantidad silábica; por su dificultad, no suele traspasarse a verso la data53. 
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