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Tente V. Apaturias. . . . . 12 · 
Trietericas 6 Trieteridas. V. D1oms1acas, nurn. . 'fi )· en Roma se purificaban los 
Tubüu1trias (R. tuba, cla_rin' trom~eta; lustrare' J~ ~!\.iayo, aunque algunos autores 

clarines y trompetas m1htares e( .3 de ~arzlo y 'fic'o de un cordero que se inmolaba en 
señalan el mes de Abril : se hacia ademas e sacn J 

la puerta del templo de Saturno (
1 

). multo con desórdenes. 
Tyrbe en honor de Baco: en Aca'ia.se celebraban en t Vacu! diosa del descanso: en 

Vacun~les (R. vacar&' d~scan7r 'e::~~i~i::t;:,º:rr!ciéndola ~acrificios, con ¡¡articula-

~~:;:: :~
1
1~~=:~:eª~

1
:b~a:1erminado las labores del campo ( t). 

"er Sacrum V. Sacrificios. 
1 

b 1 16 de 'farzo y el 9 de Junio, en 
'' • d V 1 . Roma se ce e ra 1an e " . 1 Veslalias en honor e es a• en . 1 s manjares que se llevaban a as 

Cuyos días se daban festines en las calles: se escog1lan o d ·n,n estaban adornados con 
• · 1 diosa• los mo mos e ,-

Vestales para que los ofreciesen a a -·. de flores: las damas romanas 
b ¡ os cemdos con coronas . J . • t 

guirnaldas, y se pasea an os aso C ·1 r d nde babia un altar consagrado a up1 er 
iban á pie al templo de Vesta y al ap1 o 10, bo lector de los frutos de la tierra (3). 
Pistor ' es decir' tahonero 6 panadero, 6 tam ien pro 

Victoria (de la) V. Ferias. . . . en Roma se celebraban á Vénns en el 
Vinalias rústicas' en ,honor de VénuAs y ~u~1l~:~nos autores las fijan en el 19 y 2i de este 

roes de Abril y á Jup1ter en el de gos o. aº 

1\lti mo mes (1) • 
Vindemiales V. Ferias. 1 b aban el 23 de A"osto, durando ocho 

d V I o· en Roma se ce e r O 
1 )'u/canales, en honor e _u ca~ · d tes ardían ho•ueras, en las cua es se 

dias: \as calles estaban ilummada~ y po; to as par º . 
arro¡· aban animales como en sacnhc10 ( ). 1 b b n el 19 de Abril quemándose zonas. 

) . e Roma se ce e ra a b b Vulpina/es (R. vulpes' zorra . n . . \erado-como dios: en Roma se cele ra an 
1'1tltur11ales, en honor de Vulturno, no cons1c 

el 21 de agosto. 
zemina. V. Misterios. 

(1) \':m. Liug. Lat. Uh: V, c:ip. m. 
o~id. fast. V,,,. i:i5. 

(~) Ovid. Fast. IV, 'i, W'J, 
nor. I, ep. X,'· .t.9. 

(l) O'iid. Fast. Vl,Y'. S~. 
( 4) \'arr. Ling. Lat. hb. \ • 

Ov\d. Fa~t. tV 'v. 861. 
rlin. lib. X\'111, op. XXIX. 

{!.il Yarr. su obra ciuda . 
mon. llalic:r.rn. lib. l. 
f.olom . lib. XI, cap. 111 . 
Plin . lib. X\' 111, cap. XXXI. 

, 

CAPITU!-0 V. 

SUMARIO, 

DE LOS UTILF.S ó instrumentos empleados en las cosas sagradas: Cuadros alíabétieos.-01 us LÁllPAR.4.s, ~ns esp,'Ci t'S -
Dr. tos TB.UESI, su or!grn y espe<'les.-Adornos: {Estrmos aUabNlco1). 

Las muchas y diversas ceremonias que se usaban en los sacrificios hicieron necesarios 
los útiles é instrumentos, denominándose Anclabria, dice Festo, todos los construidos de 
bronce. Entre los mas notables fueron: 

La Adsirlelta, mesa ó banqueta: servia de asiento á los Flamines durante los sacri
ficios. 

El A11clabris, mesa sagrada en ~ue se ponia la victima degollada para ser partida y 
disecada. ' 

El Can/herimmi, Cantherium, era el carro consagrado /1 Baco. 
Los Cestos (R. kistos, cesto, canastillo), se conducian por los Cistoforos en las procesio

nes con particularidad en las de Eleusis, despues de haber estado espuestos á la venera
cion pública: eran de mimbre, y aunque se conocieron de metal, tenían la misma figura. 
Los cestos ó canastillos indican por sus ti pos los misterios de Baco y Cércs: el cesto ó ca
nastillo circuido con qna gu~nalda de hiedra estaba por lo comun entreabierto mostrando 
que salia como escapada una serpiente. En los monumentos Cistos ó Cisloforas, se llaman 
unos medallones de plata que parece acuñaron las villas del Asia Menor que formaban par
te del antiguo rey de Pérgamo : así los ofrecen las medallas encentradas de Apamea de 
Frigia: Atarnea: Dárdano de T(oade: Efeso de Ionia: Laodicea de Frigia: Misia: Pariurn: 
Pérgamo: Thiatira y Trulles de Lidia. Los Cistos 6 Cietoforas, se acuñaron tambien duran
te la dominacion de los Romano¡; en Asia, porque Tito Livio dice que Man. Acilio Glabrio 
despues de haber derrotado á Antioco el grande llevó en triunfo 248,000 cistoforas. 

El Culú·o, Sace11a, Secespüa (R. seco, cortar), era un instrumento cortante ó sea cu
chillo de ébano muy largo, de cabo redondo, de marlil, guarnecido de oro ó plata, destina
do para herir ó estraer las entrañas de las víctimas, cuchillo que se empleaba en lo~ sacri
ficios de Pluton. 

El Do/abro, otro instrumento cortante servia en las di~cciones. 
El Extispicium, Ligula ó Espálula, estaba destinado para escudriñar ó lo que en ope

raciones quirúrgicas se conoce en el día por meter )a tienta. 
El Ipsilius era una chapa ó planchuela de metal. 
El LicnOII 6 Van, harnero, criba 6 aventador místico estaba destinado para limpiar eJ 

trigo: por este instrumento atribuido á Baco, se daba á entender que los iniciados debían 
ser puros y limpios como se pone el trigo por medio del aventador. 

El Olmis, esto es, trípode, de absoluta necesidad en los templos para los sacrificios, 
era el asiento sagrado de los sacerdotes: servia tambien de altar sobre el que se inmola-
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336 , . . - Eiwlmis cuando le usaban as e laurel en Delfos ( Vea se 
han las VJCllmas. Llama~ mas célebre de todos era el hecho d silla ·mesa ó cubeta 
los oráculos. El Olmis ó tnpode era bronce ú oro, tenia la for~a de ue s¿slenia el tripo
Apolo); pero bien fuese;: :~;as de hierro. La ~berlura ~el c1~::::Jtores' e,taba dentro 
con tres pies s~slemdos la piel de la serpiente P1lbon. Seoun o arle superior estaba forra
de' estaba cubierta conti e·pecie de globo horadado_, cuy~ p rna hendidura abierta 
del circulo!ª Cav:-~: s::~ie~te: el aire agitado co~ v,ole~c~: ~:r ~ebajo, impulsaba~ la 
da con la piel de , . ha con un agujero que lema_ el_ g o L Cava Cortina en senlldo 
en la tierra que comumca ouunciar sus frenéticas pred1cc1ones. :• oado para uso domésti-
Pitia sentada sobre él_ á ~: ,·aso cóncavo de cualquier metal~ de:;piente(V. Apolo, orácu
propio' es toda tpte~: se concreta solo á la piel de la espresa 1:r \ por ser ellos tres, fueron '· 
co La palabra or 

I 
ue su forma era tnangu 

I 
trípodes rend1an ¡; 

lo~).-Los_ Trípodes d~e~:~º('v:;!co). En Dodona (Dodonrei ''t::!t ::a el resultado de ¡ 

vasos deslrnados Pªt de la acústica: el sonido que babia e~ e do Jno daban los otros un } 
los oráculos por me ,o os sobre otros' de suerte q'.,e oca O áculos). Los trípodes de • 
muchos trípodes, pucs~s u~ bastante tiempo (V. Magia, arl. r 
sonido prolongado que ura ª - de todas las 
Jason y Vulcano (V. estos arts.) itas que servían para cocer las entranas 

Las Ol!re extares fueron las marro . . ó cajas primorosamente 

víctimas. Roma eran, á lo que parece' unos re~c:~~os Romanos llevaban las 
Los Thenses en lil ó d; plata y con adornos ~e figuras, :odas ó de un carro que le ro

lraba¡adas de mar L s tbenses tenian la forma de unas fi . n del árbol consagrado a¡ 
eslátuas de:~ d'.o::~~br:s con cuerdas: los de madera_ se :c::dos sus atributos' Júpiter 
daban caba os u cia. cada divinidad aparec1a co -
dios' cuya estálua se connd~u tridente, Saturno con su guada?a .... e barro' y por lo comun 
con su rayo' Neptuno co ó Vasos stl!}rados' fueron en ~u pr'.!ciplO :ristal de roca. Las copas 

Las {:opas' Crateras tambien de cornerma, ª?ªta y . os llanos : otros 
de uso doméstico, d:~~~~:do:~o; y altos' de _hechura cúb1c~ :st~:m~an irípodes. Entre 
ó vasos para behder d al•unos tenían tres pies, por lo cuad los de fi•nra cóncava, son 
exactamente re on os y e " se ha dicho, compren en e 

1 de vasos que seºun 
las varias c ases ' la de metales, cuyo 
mas notables los . de que se componían era una mezc . . porqui la matena 

Con111tos, . Corinto (V. Escultura). 
primer ensayo se hizo en ) con filetes y adornos de oro. 

Cl'isendllcs(ll. chrysos, oro 1' Romanos. . 
. y 11,ados en os . d 

Cristalmos, mu • e era muy esllma o. . cree fuese la 
Del,acos' de cobre de De!os d;" iedra que era bastante ap~ec1ada, Ile:!rlos á Roma y 
Murrhiua' de una espePcl_1e_ o d}e que Pompevo fue el primero ~n o autor añade que 

d car de perla. 101 . • c ·tolino · el m1sm 
concha e na . 1 r· ó en el templo de Júpiter ap1 1 . . de los Parthos; pero no 
,\ su vuelta de A.s1a os IJ I C ania ven otros pueblos de remo 

d' hos vasos en a arm • 
se usaban ,c de la especie citada. 
dice si efectivamente eran¡ b d los difuntos quemaba, 

1 tros vasos eran e d' ó en la 1um a e f · n 
.os 

O 
bre el altar de los wses . ¡ incienso que o recia 

Acerre' que pucs;o so y aromas esquisilos de los pudiente~ y e de las Vestales al ha-
clice Iloracio' los per umes . udo en las mano~ de los Canu os y 
los pobres: el A.cerre se 'e a roen . en las p11rificaciones ó 

'fi · ¡ b' de servir cer los sacri c,os. • el a~ua que 1a ,a 
Amula' nso lustral que conlen1a , ad Ilal cados, 

t bien los de qu ra, ' expiaciones. de donde tomó su nombre Y an! d t'nada para líquidos ó . 
Au(ora' con dos :sas, u cabida, era una vasija ~e llerra es ~rdar el vino, ponían 

caddos cailus ... seoun s - d empleaban PI anfora en gu 
.''dos. en los Romanos cuan o para an · •. 

I 
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en cada una la rotulata que decía el año del Consulado en que el vino fue cogido ('). 
Camela, vaso curvo á modo de botella que se usaba en ciertos sacrificíos. 
Capedu11cula, los que conserl'aban el fuego sagrado de Vesta. 
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Capi,le. taza grande con dos asas. 

Cululo, copa grande 6 taza de barro que los Pontífices empleaban en los sacrificíos. 
Guttum, vaso pepueño que destilaba gola á gota el vino ó licor. 
Lagma, Yaso de cuello estrecho 6 angosto. 
Laibeia, otro vaso pequeño. 

Alellarium, el lleno de víno que se conducía en las Jiestas de la Buena Diosa ( V. Ci-beles.) · 

Patera, vaso para recíbir la sangre de las víctímas heridas ó para verter el riuo entrr 
las astas de las mismas víctimas. Hay pateras, dice Macrobio, Hamadas Filicata, por te-

)ner el relieve de helecho :-Heredata, cincelada de hojas dehiedra:-Pmnpinata, adorna
da de hojas de vid ó de pámpanos. 

Pentaplo, copa en que se echaba vino, miel, aceite, queso y harina, lo cual se daba 
de premio al jóven que babia salido vencedor en la carrera del gimnasio. 

Perimllllerion, Aquiminari111n, Favisses, grandes vasos ó pilas llenas de agua lustral, 
colocadas á las puertas de los templos para que el pueblo se !arase y purificase antes de entrar. 

Phiala, vaso llano de dos asas, destinado especialmente al culto de Baco. 
Prefericulo, vaso con pico y asa como nuestros aguamaniles que con tenia el vino ú otro 

licor (V. Lib. JI, cap. JI, blitologla). 

- Rhy/011, en forma de asta ó cuerno, el cual es muy frecuente en los monumentos báqui
cos: esta clase de vasos la usa la gente del campo, con particularidad los pastores. 

Simpul11m, Simpuvium, este vaso de libaciones hecho de barro ó madera, y con un 
·cuello muy estrecho, contenía el vino que el sacerdote antes de herir la victima gustaba, 
dándole á probar tí los que estaban presentes y vertiéndolo en seguida entre las astas de la 
víctima (V. Sac,ificios). 

Thuribulum (R. thus, incienso), copa eola cual 1osnomanos quemaban el incienso du
rante los sacrificios. En la aspersion el Aspergillum, aspersorio de crines de caballo, se usa
ha en Roma en vez de ramo para aspersiar á los que concurrían á los sacrificios: el Lustri
co servia igualmente para aspersiar con el agua lustral. 

En órden á las LÁ~PARAS, hay que disliugnir la candela, el candelabro ó candelero, y 
lo que en realidad se denomina lucerna ó lámpara. Candela ( 11. candere, es decir, estar 
ardiendo ó quemando): esta voz entre los Griegos y Romanos jamás tuvo el significado de 
lo que nosotros entendemos por vela. Hacían, pues, la candela á modo de un hacha for
mada con un pedazo de cuerda frotada con cera virgen, ó llámese natural, porque en aque
llos tiempos desconocían la manera de prepararla ó blanquearla. Se empleaba además el 
juñco descortezado, lambien dado con cera, eu el supuesto de que esta materíaera soloes
clusiva para el ~ervicio de los templos y de las personas acomodadas. Esta candela llama
da cere1is, esto es, antorcha ó cirio, servia como dice Marcial para alumbrarse de noche: 
segun San Isidoro, la usaban en las ceremonias y funerales, y durante la celebracion de 
las Saturnales era costumbre hacerse mútuos regalos de cirios. En tiempo de Plinio, 
cuando los cristianos á causa de sus persecuciones celebraban sus juntas por la noche, 
se alumbraban con cirios. El bárbaro Neron por dar celebridad á sus crueldades, hacía re
vestirá los mártires con túnicas dadas con cera, con las que los mandaban arrojar al fue
go. La Jglesi& católica, añade San Gerónimo, usa los cirios como señal de alegría: y en 
aquellos tiempos, dice Apuleio, que era conocido el sebo, con este se alumbraba la clase 
proletaria y pobre. Tambien se hacían antorchas con las aslillas de las maderas resinosa~: 

(i ) 0.1. 111, , . 7. 
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_de estos pedazos, llamados vulgarmente teas, se seryian para tener luz; pero el mal clor 
que daban, obligó á los Griegos imitar de los orientales el uso de las lámparas propiamente 
dicbas.-El Candelabro ó Candelero senia en los antiguos para poner la candela que aca
bamos de referir: las personas acomodadas usaron los candelabros de oro, plata ó bronce 
de Corinto trabajados con primor y gusto: los pobres los tenían de madera; pero todos por 
lo comun estaban formados de muchos brazos, dispuestos de suerte que pudiesen llevar los 
flameros y lámparas: algunos candelabros que terminaban en punta contenían solo un Oa
mero.-Lámpam ó J,ucerna era el vaso para arder el aceite de luz. Antes de las ,elas y 
bujías, cuya invenciones muy antigua, estaban en uso estas lámparas que, segun Euse
bio, los Egipcios las in,entaron, y Berodoto dice celebraban su fiesta; pero este autor 
oculla el motivo de la ceremonia, por no recordar la terrible noche en que los Egipcios se 
sublevaron y salieron con lámpara en mano para acelerar la fuga de los Hebreos, cuya 
permanencia les era tan perjudicial; acontecimiento memorable, por el que establecieron 
la fiesta de las lamparas. Los Griegos en los tiempos beróicos quemaban pedazos de made
ra y las personas ricas tenían en sus aposentos magníficos trípodes de metal, que de conti
nuo consumían maderas olorosas: no conocían, pues, los Oameros, velas ni lámparas, por
que estas se empezaron á usar hácia los tiempos de Romero. Las lámparas se hacían de pie
dra y metal, como mas á propósito entonces para resistir la accion del fuego: la forma 
esférica, oblonga, triangular, cuadrangular y los adornos de ellas dependían del gusto del 
artífice, pues muchas tenían dos, tres y basta once mecheros, las cuales se colgaban en los 
dias de las tiestas en las puertas y ventanas de las casas para decorarlas y hacer lo que lla-

De lucernas hubo varias clases, por ejemplo, Conviciales, las que se ponían sobre 1as , 
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mamos iluminaciones. 

mesas: Cubiculares las que se encendían para arder toda la noche en los aposentos ódormi-

torios. Meretricire, que las prostitutas colocaban á las puertas de sus casas para denotar su 
profesion que solo podían ejercer por la noche, segun antigua costumbre. 

Sepulcrales: estas que se encerraban en los sepulcros se hallan en casi todos los monu
mentos an!iguos: cuyas lámparas reputadas como perpétuas ó con el fuego sagrado se han 
encontrado apagadas á tiempo de abrirse cualquiera sepulcro: de su invencion, composi
cion y combustion han hablado y discutido largamente los sabios. Las lámparas en los se
¡iulcros procede de los egipcios que las dejaban quemar en honor de los difuntos. 

El uso de los TnAGES (Vestes), tiene tanta antigUedad como el mundo, porque segun la 
Biblia, Adam avergonzado de su desnudez, tuvo precision de cubrirse con bojas de higue
ra, y de;pues con pieles (pe/lis): estas posteriormente sinieron para cobertores y luego 
para tapices de los asientos que se ponían clavadas en los cojines ó almohadones rellenos 
con paja de avena, con bojas de junco ó con borra ó lana. En la milicia los soldados em
pleaban las pieles para hacer sus tiendas de campaña, costumbre griega que adoptaron 
los Romanos, y de donde provino la espresion latina sub 1iellibus hyemare, es decir, acam
par durante el invierno. El sentarse la recien casada sobre una piel de camero con su lana, 
era para recordar el antiguo uso del vestido, ó tambieo para advertirla debía ser laborio
sa en los quehaceres de su casa. Antes de la invencion de las sillas de montar, las pieles 
cubrían el lomo de los caballos. En los sacrificios (V. este art.) quedan indicados los otroS 
usos á que se destinaran las pieles que siguieron basta que se conoció la manera de traba
jar la lana, el lino, la seda, la plata y el oro. En los tiempos primiti,os en que las cos
tumbres fueron sencillas y puras, las mujeres mismas hacían los trajes de los hombres, 
como los ,·cstidos de Bector, de que habla llomero, y en los Romanos antes de introdu· 
cirse el lujo, las damas se ejercitaban esclusivamente en el hilado de lana, pues casi todos 
los trajes que vistió el emperador Augusto fueron hechos por su mujer é hijas.-Los trajes 
en los Griegos se reducían á dos clases y eran comunes para ambos sexos, la túnica y el 
palio ó manto: tampoco conocieron, ó por lo menos no usaron otras modas: en esta parte 

r 

~ contentaban solo co MITOLOGIA UNtVERSAL . 
clase' se hacia n guardar muchos vestid • 
vistieron pieles\ ~n vanas ocasiones obsequi:•óde los que si bien eran de . 339 
perfeccion : hacÍ as q~e. sucedieron las telas regalos. Los Romanos e una _m~ma 
largo sin manga:º labs. tumcas anchas con ceñJ;uesas de _lana que despues ~ u: pnnc1pio 
las damas de . y a ierto por delante. este v ~ por encima y la toga es '8: a¡aron con 
propósito pr~mera categoría usaron. el 11 esl!do fue comun á los d; pec1e de manto 
mucbos y~: c1e_rtas _dignidades ó ceremon~~ado estofa. Babia trajes :e:xos_, hasta que 

f :
1
r~r ;i:

0

o por mr:: ~;~j::u: ::: !:i:1do cons~r;::~;~~o:~r~~i~1. Plau~:;:t::~! :: 
• memo que 

I 
R e entonces , no siendo 'bJ 

nos, \ne os omanos sosteni ' que serian mu . _pos
1 

e re-
las m . go que se conoció 1a diver-i ao con tantas naciones En y vanadas a causa del 
denó ¡~;;s: por esta razon Charon'd~:d c~it:jes' era afrento~ en\: ~s Gtegos y Roma. 
mujer tres 1:: ~~~omar?n las armas ~o de:en:ºd:el Catania y legislado/: ;~u;~s!ir el de 

;~:res de la Hist;;~;v~:;:estos en la plaza pú:l:t.ri~jioá zue estu!iesen v~~;::¡0~ºt 
jes ~fa:e~~:i:do en el anfiteatro ; ::

1
~~e:;:rameote al empera::~::~0uno de los seis 

las telas y tos, segun las personas ú ob' disfrazado con vestidos d d_o, porque se 
J'í . sus colores. ietos, ólo que es lo m ._ e mu¡er. Los tra-

estis Alba, blanco d i,mo' se diferenciab 
1~ púrpura, propia de' e uso ~omun en los Romanos r an por 

lt;::~:;1eI~::~:sc:u;urb~~fi:~::%:~~:~~~

1

y:etsl~:~h~l~:¿:;rf::?c~'.esrpdpce
1

utaüi~nrd~ 
A eth. . o. , pue o I did · ca o 

. Atm ist111a, teñido de color d . , a en o su coste, adoptó 
ra, Lugubris en G . e ama lista. 

gro: este color eÍ recia tanto hombres como . 
nos le llevaban y muy oscuro tuvieron los R mu¡eres asaban indistin ~;~::~¿ Y todo e~~~:;; 11::::e:¿¡it:~u~us~ ~:ª::i'r:~f :i:~t~ ': empe~:::: ;~;: 
mano. procede de los Egipcios cuando II e om1c1ano. Senio dice q:°º/ue con un velo 

A oraron la muerte de 0s· . e e color negro en 
"'ur~, bordado de oro. e ·1 . ,iris, asesinado por su her-
,·1onda de rar · · 'os tra¡es se prohib' · 

\'esti::;: ~:i;:~~~f~I~: ::m:~~~:er~~\~~;;~;se=:~;!o:s;u~erones -
;rn nmgum1 mezcla: en muc1•_de Seres' hoy el Cata~ahº~ª• segun ~etiere Dion. tos 
e usó Behogábalo : era e o llempo no se conoció la ' se amó el tra¡e de seda 

~ha estimacioo, porque ;~:~:t.te género bastante ra::d; :a Roma: el primer vis~¡~~ 
!)?saque deseaba un manto de a pe~_de oro: segun se dice so, vendiéndose con mn-

pia:!~:::; ~u~~~~tí~pura llamS::: ::ti: ~::e~;:cu~a, q_ueno ~u!~:e~~1?:~ió1 á so 
Pu// nea. 1a, y que se ha . e oro. 

d I 
ata, era el traje nearo ó confundido impro-

ue os. o muy oscuro de Suburica capocbon' que el ueblo 
JI' ' porque tenia el hilo de p Ul'aba en los 

E 
irgata, rayados de alto á ha• seda Y la trama de lino 

. ntre los rarios t . Jo.. .. · 
s,eron á los dioses á ~Jes y adornos que vistieron los G . 
notables. ' a vez que los usaban los sacerdot;egos y Romanos' y tambien 
. El Albolagero (R. al y IDIDlstros de los sacrificios pn--

d1a usar el Fla . • . bus' blanco; galeros bo ' son 
mm Dial { V. JIÍpiter)' hecho de 1/pei:l d' bonete de lana blanca que solo 

e una víctim b1 . po-
i 1 ) Sus comedias represcntod a anca mmolada al 

as en Roma háela el afio556-t98 ,ntes de J. c. 



espresado dios con un ramo de oliva puesto en la parle superior, que indicaba la paz: en 

ocasiones sustituía al ramo el rayo. Apex, Apexabo, bonete terminado en punta que llevaban los Flamines y Salios: pa-
recia con corta diferencia á la mitra de nuestros obispos: en opioion de SerYio, el Apexa
bo deriva su nombre de Aplre, verbo que en el viejo latín significa aligar, unir, por las 
dos cintas de lana que salen de la punta del bonete y bajan á enlazar por la barba, 
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Calasiris, traje que anudaba al cuello y caia hasta el talon: le usaron los Fenicios y 

los Egipcios. Caliptra, velo que cubrian su cabeza al celebrar los misterios. 
Clámide, :manto corto con broche puesto hácia el hombro izquierdo: este traje mili

tar en los Griegos se parecía al paludamento romano, aunque éste· era mas largo y ancho. 
Tuvo orígen en Macedonia y se usó en Tesalia, Arcadia, en toda la Grecia, y tinahnente 
en Roma. Mercurio y Castor y Polux están representados con la Clámide, asi como Dido 

en Virgilio y Agripina en Tácito. Flammettm, Filamines, mitra ó bonete de color de fuego, con un gran moño ó mola de 
lana al que estaba prendido las o((e11dices, cintas que enlazaban por bajo de la barba para 
sujetar la mitra. Flammeum era asimismo el gran velo que cubría á las esposas el dia de 

las bodas. I11(11la, insignia de dignidad sacerdotal, venda de lana blanca para la cabeza, que ce-
ñía basta las sienes, de la cual caian de cada lado dos cordones llamados vittre. 

Limo, delantal bordado por bajo de una franja de púrpura en falbalá: cubria desde me-
dio cuerpo hasta los pies y le usaban los Victimarios (V.Sacerdotes). 

Lituo, baston curvo por una eslremidad, á manera de báculo y mas grueso por la cur
vatura: este distintivo de los Augures se conoció, sino antes, por lo menos desde el tiem
po de Rómulo: en las ruinas del monte Palatino, se halló su Lituo ó baston augural. 

Occabos, collares y brazaletes guarneridos de piedras preciosas con cadenitas colgan
tes que los sacriücadores llevaban en las ceremonias solemnes, especialmente cuando 

practicaban el Taurobo\io. Palio (Pallium) ó Manto , traje eslerior ó sobreyesta, es decir, porque se ponia sobre 
el vestido: le usaban los Griegos, y era como la toga de los Romanos. Dice Suetonio que 
Augusto permitió por una ley que los Griegos y Romanos pudieran usar indistintamente el 
palio ó la toga, y este es el motivo porque Ciceron trata de justificarse por vestir el pálio; 
este caia hasta los pies y estaba abierto por delante como dice Teofrasto, puesto que 
lo representa con el manto alzado sobre las rodillas y en actitud d.eshonesta: se llevaba 
sobre el hombro izquierdo y recogido al brazo derecho para tener la mano espedita : entre 
los Griegos se reputaba afeminado é impropio de personas honradas llevar arrastrando el 
palio, y por lo comun le usaban blanco como el mas sencillo y natural: los mantos que ves
tían \os Lacedemonios diferenciaban muy pQco de nuestras capas de iglesia. El Palio Im
peratoris, manto imperial de los emperadores del bajo imperio, parece estuvo en uso en 
tiempo de Commodo. Todos los filósofos de la antigüedad vistieron el palio, y de haberse 
empleado en ciertas coJ!ledias se llamaron palliatre (V. Juegos Escénicos). 

Pala (Palla), que se ponia encima de la estola: era una especie de manto esclusivo de 
las mujeres, pero que no debían usar los hombres sin incurrir en deshonra: este Pala, de
nominado tambien Syrma, era un ropaje con cola que vestiau los cómicos romanos cuando 

representaban tragedias. Paludamento , maulo de lana de púrpura y escarlata , parecido 11\ Clamide de 
los Griegos, y puesto por cima de la coraza prendía con un broche al hombro dere
cho, de modo que todo este costado quedara descubierto para dejar libre el movimien- · 
to del brazo: en esta actitud se ven las eslátuas antiguas: paludati llamaban por lo comun 
á \a gente de guerra, si bien en realidad solo se denominaban paludati los jefes porque 
vestian el paludamento. En Roma el general que marchaba al ejército investía el paluda-

J 

~ento en el Capitolio m , AIITOLOGIA UN! VKRSAL. 
t1cularmente a , as a su vuelta le dejaba en la 341 

Peplo, ma:t:~i hacer los volos y sacrificios. puerta de la poblacion: servia par-

oro ó de púrpura gero, abierto por delante se•un Sta , , prendid b ' 0 cio· estaba bo d d 
recen por lo comun 1 - °, con roches sobre el hombro ó' 1 h r a o ó recamado de 
)~ama divino el Peploª~~~tuas de los dioses, particularme:~ee I ra¡o. Con este traje apa
s1empre el Peplo hacia cola n~s' y dice ~ue las Gracias le trab/s e las diosas, Homero 
ver una parte del : a veces se llevaba con ce-·d ¡aron con sus manos No 

d
. cuerpo• p 1 . n, ores y fre · 
10sa Palas: Peplo se• , un ep o' dice Virgilio' consa •rar cuente mente se dejaba 

el propio nombre; ºun ~ófoclcs,. era el manto fatal q ~D on _las damas troyanas ií la 
plomas célebre de ~ac~:oc,~ la ropa triunfal de los Rom~:o, cyao,ra en_vió á Hércules: con 
bordado lodo de llguedad era el de Minerva ( V ,;: como refiere Sinesio. El Pe-
d' oro, en el que . . • minerva) bl . 

,osa y de los héroes. Coodu . se vetan figuradas las proezas cél¡b a~co' .s•~ mangas, 
trasportado en un gran bajel ~as~ en las pr~esiones de las Panate res e Jup1ter '. de la 
aqu1 al de Minerva. las m t es e el Ccram,co al templo de Cé neas, ó mas bien era 
traje riquísimo á 1i· a ronas romanas usaron el Pepl f . res en Eleusis, y desde 

Prete t rnerva. o, o rec1endo cada cinco -
. x a, muy parecida á la • anos un 

gen' dice Macrobio á T . loca por tener abajo una b d 
hasta que tomaban Ía rop:rq_u1~0 Prisco y .la llevaban los ~:r:n~e ~úr~ura: debe su orí
casaban. La vestian 1 :m ' as1 como las hembras d s es e la adolescencia 
b_raban los juegos ro;: ma~1strados al tiempo de ejercer s:~e que eran nubiles hasta que 
c10s: por último lod nos. tamb1eu los sacerdotes y los A funciones' y cuando se cele-

Slroppus' b;nete°~ aquellos q,¿e presidian los juegos ó u~ures, al practicar los sacritt-
ficios. o corona con que los sace d t e,~eclaculos públicos. r o es cubr,ao s b 

Sufibulo (R. sub fibul u ca eza en los sacri-
crilicios : Je sostenía la a)' velo blanco con el cual se cubr' 
ban de varias clases. ~~1 vestiaria, presilla ó broche q~:~ lasGV ~stales al hacer los sa
adorno parecia á un' o co~uo engastado de piedras o_s negos y Romanos usa
en el _hombro derech!.eto pequeno ceñido á la cintura' y e~r;;;oi:5~b en las mu_jeres este 

Twa, bonete frigio que t , res soslema la ropa 
los sacerdotes de Cibeles en 1a:rmrnaba en punta encorvada: era el a 
de punta recia y alla ceremomas. Los reyes de Pe , dorpo de cabeza de "' . rs1a usaron la b' . 

, oga' este lraie co . m ien liara. pero 
· . . , mun en los Ro un prmc,p,o de mutba . , manos como el Palio ó 

por delante pero , cons1derac1on: era blanco de l Manto en los Griegos fue en 
, sm mangas L fi , ana muy an b 1 

ramente el carácter de las · ª nura de la tela y el ancho que se ¡° : Y a~g~ Y abierto 
~ost_umbre que reformó Au~rsonas. Los antiguos romanos la llevaba a ~badistrnguiaela
o phegue prendido por deb º. sto, consul~ando la comodidad de n ca,da hasta los pies, 
dando replegada á poco m~~edrl bra~o izquierdo dejaba es{iedilom:t:ra que por el Sinus 
o pretendientes á cualq . ~rodilla.La toga Cdndida . razo derecho' que
ra' Pura' Recta blan;;era magistratura' por lo que se de:~ ~ecuhar de los aspirantes 
diez y siete afios' las m~·cerrada y sencilla que los jóvenes v m'.nabao candidali:-Libe
palmas ú olro did!¡·o de Jleres hasta que casaban:-Pa/-·'·estp1~n por pnmera vez á los 
• co ores y oro• J • """", ,eta bordad fi 

v!eron los honores de lriuní, . p 1 . a veslJan los Cónsules los p 1o' a gurando T ab o.- u la ne• ó • ' re res y los q b 
los di:se:~_'._~~ !e tres ,clases: Ja 1.••,00:;e p:;~:;::::~la que se usaba en 

1
0:~:e:-

-5. • la de pú~ de purpura y blanco que usaban solo l picaba solo en los sacrificios á 
naso' la !rabea ~~:ªi e~arlala' traje esclusivo de los A~~:es S y despues los Cónsules· 

Tú11ica al prioc1·p~s lmaGy ?º poco mas corta que la togaº s. eguo Dionisio Halicar~ 

t
,. . ' 10 os negosy R · ~mea mte,ior: era de lana omanos la ponian c-0mo si , 

d1lla: la túnica de las . blanca' cerrada por delante sin mple camisa, llamada 
, mu¡eres' aunque parecida á la de' los :angas y cubría basta la ro

omhres, era mas larga y de 
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lino ó colon. La· tú11ica e.rterior ~ pues en ocasiones se llevaban hasta tres Júnicas, era co
mo la de las mujeres, mas larga y ancha por ser comun á los dos sexos, y sobre ella ves
tian la ropa ó toga: la túnica fue siempre muy estrecha ó ajustada, las mangas largas has: 
ta el codo y cerrada por el cuello: las mujeres que por esta parte la dejaban abierta, eran 
tenidas por sensuales. Segun lloracio, se reputaba afeminado y disoluto llevar la tú
nica que tocase á los pies. Las cliiroclalre ó manulatre, túnicas de mangas, largas, las usa
ban los bárbaros: un Griego ó un Romano se habria ruborizado lle\'arla; mas el tiempo 
que todo lo muda á la caída del imperio, era mengua U$ar la túnica sin mangas. Como la 
túni~a bajo la toga era muy ancha, los Romanos usaban un ceñidor para sujetarla, te
niendo por adorno ordinario el clat'V!, banda larga de púrpura bordada de alto á bajo y 
moteada de nudos ó botones, figurando cabezas de cl~rn, por lo que se llamó latielátria, 
angusticlálria. -Las dirersas clases de túnicas fu e ron Linea, de lino, que no puede fijarse 
la época de su uso.-Palliolata., que tenia cosida una especie de manto ó mantilla, así co
mo los Vestís cucullatre eran los trajes que llevaban un capuchon:-Laconicos, lacedemo
nios de color rojo :-Palmata, de púrpura con una franja de oro del ancho de la roano, cu
yo traje podían usar los condecorados con los honores de triunfo y los que pre~idian los 
juegos del Circo :-Peribarides, los gastaban las señoras de distincion en los tiempos flo
recientes de la Grecia:-Pérsicos, de color blanco; eran propios de las mujeres, con espe
cialidad las cortesanas:-Rec!a, la que al parecer no tenia ceñidor ninguno ni cosa que la 
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sujetara. Tutulus, era el bone:e ó gorro de lana, de forma cónica que llevaban \os pontifices. 
El CALZADO, en \os Hebreos fue de cuero , tela, junco y madera: la milicia le usó en 

ocasiones de hierro y metal; pero los Hebreos apenas \e usaban sino en el campo: dentro 
de casa ó en e\ duelo le quitaban, y tambien por un sentimi~nfo de respeto , segun Mo'ises, 

lo verificó en la zarza. . Los Griegos emplearon las mismas materias en el calzado atándole por bajo de la planta 
de los pies con unas correas: el cuero ó badana era de varios colores: á veces se hizo de 
corteza de árbol, como el de Pitágoras, y de metal el que puso Empedoc\es. Entre las di-

yersas clases de calzados griegos se distinguen 
Los Crepidas ó Harpidas, especie de botines para la milicia. 
Los Lacónicos , lacedemonios de color rojo. 
Los Peribarides, que calzaban las señora:; de clase cuando los siglos florecientes de 

Grecia. Los Pérsiros, de color blanco en las mujeres: le usaban generalmente las cortesanas. 
Las Sandalia! cubrían solo las plantas de los pies, ligándose por cima basta media pier

na con tiras de cuero ó cintas de tela: \as sandalias fueron en un principio señal distintiva 

de los príncipes y seiioras mas elegantes. 
En Roma el calzado en los hoJDbres era negro, y á reces rojo: las mujeres por lo co-

mun le usaban blanco ó de los colores amarillo, púrpura ó escarlata: le adornaban con 
particularidad en tiempo del imperio, con bordados de oro, plata, piedras preciosas y e&
quisitos brocados. Cálcei repandi era el calzado, cuya estremidad ó punta alta figuraba la 

letra S. Las especies notables de calzado fueron el calceus, las sandalias y el calzado de los 
Senadores:-!.º el calceus, muy parecido á nuestro calzado, cubría todo e\ pie, atándose 
por la parte anterior ó delante con una correa ó cordon: el calceus se ponía siempre con la 
toga:-2.º las sandalias cubrían solo la planta delos pies, se ataban con tiras de correa yse , 
llevaban en las fiestas. Un hombre que se presentara en público con sandalias, pasaba por 
afeminado: eran esclusivas de las mujeres 1· las personas que las ponían se llamaban dis
calceati :-3.º e\ calzado de los Senadores llegaba á media pierna, y partido por delante se 
sujetaba con una ·especie de lazo ó cinta: en lo alto llevaba un medio círculo de oro ó 

plata. 
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~s , ~sta ó de madera. · Y a 

~;;;~: en la com~dia. El cotu.r,10, !alzad~e,~:~~~ ,h;:~::ban el c~turno en la tragedia y el 
d 1 . te la Grecia, se hizo célebre desde que Sófi I j ~eyes, Jefes ó caudillos v macis-
1:. ~ a os actores trágicol. En la snela ó planta se'::: e introdujo en la escena ;,ignán-

• ':> rimeros dedos del pie, partiendo en ;.e,,. .d a ~na correa que pasaba por entr 
::;\ cruz!ndola de mios modos. En Ro;:,::!°' i"'" que _se volvían á juntar en 1: 

Ef a-:, bodas, con el fin de que apareciese mac: ele~aed c~tnrno a las recien ca..~das en el 
soccus era un botin sencillo v poco lt • a ':>U estatura. • a o. , 
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