
, 
LIBRO 1.-ELEGIA VIII. 

Emilio llaehrens (páginas 27 r 2 ), ha modificado 

el lCJ:lo de 1.-sta Elegla, agregándole después del ,·cr

so 26, los \'ersos 39 y 44 de la Ele¡:la IX, 

J\"011 ego ula,i po.sim.-Los tradurtores no han 

dado á los cuatro primeros versos de esta Elegfa su 

\'erdadera interpretación. Casi todos han !lt'parado, 

como proposiciones di\'crsas, las que tncierran los dos 

primeros versos, y el terc1.'fo r cuarto. Sin duda, el 

poeta ha querido slinilicnr, que é. pesar de que no sa

be leer la voluntad de los dioses en las cntrana.~ de 

las \'lctimas, no se le est·apan el !;tntido que dan los 

amantes á sus senas, r lo que se dicen en voz muy 

baja. Para hacer esta idea íácihncnte perceptible, he 

comenzado mi traduccic'ln por los versos J y 4. 

,Uagi.:o nligatum /Jracd,ia uodo.-La traducci6n 

que he hecho de este pa,..'lje, tiene en su apoyo la au

toridnd de Wunderlich. E~tudiando el ~ént1do cn que 

está usado e, d,:falum,• dice Wunderlkh, clloc igi

tur loco nligalrmt pro rcligatum post tergum, ut I, 

71 6, evinrlos (post tergn) /Jracd1is duces. Adde nlor

l}lltfl! npud llornt Ep. JI, 1, 191., 

• /,fox /ral,ii•r woa•íllNs r,p111/11rl•"ª rnorlis. 

Sen. Thye:,t, 685. 

Pos/ /,r-za i1nm,u111 uo/Jiln, noca/ ,,,an11s. 

De1,s c,udtli11.1 ,urit.-EI dios que alira.c;;1 mlls 

cruelmente á los que ve que im ictos se !!Orn~ten á su 

ley, es 1:1 Amor. Ligdamo, Libro 111, VI, dice: 

lile farí1 diles animos deus. 

Horacio, hablnndo drl Amor en su Epodo XI\', 

dijo: 

Deus, deus nam me l'elal. 

Ti!Julo, Elegfa \', Libro r, dice: 

~ renuente deo, 

refiriéndose al Amor. 

Este p.1s.'lje ha "ido, sin 1ltula, imitarlo por Ol'idio. 

en la Elegln II del 1.ihro I de los Amore~; cn lui.:,1r 

de designar al Amor C(1rno Tihulo le ha da<.lo "U nom, 

bn.-, y ha usado m·gd en vez de uril. 

Arrius ln\'ilos muhoquc ícroclus urgcl 

Quam qui Kr\'ilium ferre falenlur, An,or. 

Quid li/Ji 111111c molles.-E~ de lodo punto inkrc-

11..'\nle el cuadro de: las costumbre!! ronrnna. , que trnza 

de mano mnc~tra Tibulo. El refinamiento habla lk-
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gado á un inconcebible grado de exageración. La va

rietlad de los peinado, que usaban hombres y muje

res, era tal, que Ovidio, en el Arte de Amar,dice con 

razón, que no era [>05ible precisar su número, como 

tampoco el de las abejas del Hybla, y el de las fieras 

de los Alpes. Las mujer1.-s daban colores y brillantei 

á su piel, por medio de preparaciones que Ovidio ~ 

encnrg6 de con5ervarnos, en el Fragmento de su~ 

Co:;ml:ticos. 

El rostro de las mujeres debla brillar más que su 

espejo. 

Quaecumque afficlet tali mcdicamia e vultum 

Fulgcbit spcculo levior ipea suo. 

Sus mejillns deblan colorarse cuando no tenlan co

lor propio. Lo dijo Ovidio en el Arte de Amar: 

Sangulnc quae vero non rubet, arte ruhct. 

Las unas también eran objeto de c~pecinles cui el 

dos, que estaban encomendados{¡ lns barberos. 

Plauto nos lo dice en la escena 111 del Acto 11 de 

su Aululnrin. 

Quin ÍJ•$C prldem tonsor una;ucis drmpst'rnt. 

Ti bulo llama al barbero ca, /ife.1,, como lo hi1.0 

d
0
l·~111u'.:s ~larcial en el hpigrnma Lll, del Libro \'!, 

epitafio del barlx:ro l'antngato. 
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Arti6ris levior non J>OICS essc manu. 

N1m1 Le Ca, mi11ib11s . ••• pnllmlih11s h<1bir drr·o

t•i/.-Hechizar con wnjuros y palalJra.~ mngicas y con 

filtros. 

\'irgilio ya habla dicho antes que Tihulo: 

Carminibus Clmi socios mutavit Ullxi. 

Ca11tus vici,iis fmges /1 aduril ab a.s:1 is.-Este 

hermoso cuadro de los efoctos de la magia, que tanto 

embellecen esta Elt-gla, fué imitado por Ovidio en 

Remedia Amoris, 254. 

Ovidio dijo: 

Noa anus lnfami carmine rumpet humum 

Non .sqes ex ali is alios transibit in agros 

Ncc ,ub,to Pbocb, ¡>allidus orbls erit . 

Ut solet, ac:quor~-a• 1bit Tibc:rinu in untlas; 

Ut solct, in nl,ci l.,un, vehetur equis. 

E r.111·111 l.1111a111 drdur.rre /r11/u/.-Tibulo ha he

cho reít.'n·ncin en cstl' p:isnjl', ó. la creencia 11<•pular, 

que atribuia los edip!;l'S de Luna n olJra dc encanta

miento. 
Ovidio imitó, !'lin duda, ÍI Tibulo, c-uando reprodu

jo el mismo 1w11!<.'111lil·nto, num¡Ul' con distinto pru¡><'>

sito. Ovidio, en los (05111{ticm1, se exprtsc'i en estos 

términos: 

-•1------------------~-..:..---
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Et quamvis aliqul1 Temeseia moverlt aera 
Nunquam Luna suis excutidur equis. 

Sed /e"wri co11se111isu fe,1111r.-F.sle pasaje de 

Tibulo, por extremo expresivo, y qne contiene una 

exacta explicación del amor carnal, ha sido imitado 

rtpetidas ocasiones por Ovidio. Á rie~go de cans.'lr la 

atenci,\11 dd lector acerca de lru; imitaciones de Ovi

dio, voy á reproducirlas, porque siempre ofrece gran 

interés, y es digna de estudio, la influencia que un 

poeta como Ti bulo llegó á ejercer sobre otro gran poe

ta como Ovidio. 

En la Elegla IV del Libro I de los AmorC!l, Ovi

dio dijo: 

Nec fcmori commillc fcmur, 11cc crurc cob~crc. 

En la Elegla XIV, Libro III de los Amorl-s, vol

vió:\ decir: 

Ncc fcrnori irnpositum 1usti11uissc fcmur, 

y en la Elegla Vlll, del propio Libro IIJ, dijo· 

LllS<"ivum femori 1upposuitquc fcmur. 

Nec /11 difficilis puero lamm esse 111e111e11/o.-llc 

traducido d1jJ1cilis, inflexible ó i11CJ1omble, siguiendo 

á llnracio, quien en la Oda VII, Libro 111, dijo :•1 As

tcrie. 

tliffclhs mane, 
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y en la Ocia X del Lihro 111, se expresó en estos tér

minos: 
Non te Pcnc(opc11 dilf cilcm procis 

Tyrrhcnus genuit pareas. 

Este i,plteto lo ha usado en otra ocasión, y en el 

mismo sentido, Tibulo, en la Elegla V del Libro I: 

)anua di!!' cilís domitu, 

y aclemá!I, lo empleó Ovidio en la Elegla VI dd Li

bro 1 de los Amore~. 

Dí 'f cilcm moto cardine pande fortm. 

l'eridi r.orlia ti11cla n11cis.-Scgú11 el pa~aJe de 

!'linio, XV, XXII, citado por casi todos los comcntn

dnres, lo~ romanos se tt:nlan los C.'lbellos empleando 

las nttecC!; ¡,equenas, tiernas todavla. Por eso, en lu• 

gar de traducir, cla corteza ó c:\scnrn \'erde de la nuez,• 

dije clas nueces.• Con efecto, Plinio dn la siguiente 

e.1q,1ic.'lción: cTinguntttr cortice earum lanae, et rufa• 

tur cnpillus primum prodeuntibus nuculis: id com

pcrtttm infoctis tractatu manibns.• Ln cAsrnra ó cor

teza se empleaba para teftir 1.L~ lanas, )' las nm:ccs 

Jk:<Jttcn:L'I para los cabellos. 

Martinó11, e Les Amour~ d'O"ide,teomete un error 

cuando, en el Comentnrio lt In Elegla XIV, Libro I de 

los Amores de Ovitllo, dke: que la nuez lle usaha pa• 

rn tenir de negro los cabellos. 
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Pone en olvido Martinón el verbo de que se sirve 

l'línio. «Rufior,• significa ccnrojeccr ó poner rubio.• 

El color rubi,l era, por otra parte, el preferido por 

las romanas, y á este efocto emph:al,an, adcmh de 

las nueces, las yerbas de Germanía de que habla Ovi

dio en el Arte de Amar, Libro III. 

~·emina canitiem Ccrmanis ioficit berbís; 

y el culur Rel,,:ú:tlS de que habla Pro¡lCrcio en la l·:lc

g[.\ X\'111 del Libro II. 

Turpis Romano Bclgicusorccolor. 

Sed 11i111ius l,11/0 corpora ti11g11it Amor.-Lutum, 

dke l lcy1w, es/ color i11le1· trav11111 ti a/hum. 

Tilmlo ha querido expresar, sin duda, lo que Ho

rado en la Oda X del Libro 111. 

Nec t,octus viola ¡>allor amaollum. 

Ln palidez amarillenta de los amantes, ó pallo, /11-

leus á !JUe el mismo lloracio se refiere en el Epodo 

X, era la que se 11:unaha color de azafrán, pallo, 

C/'l)"(Í, 
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LIBRO 1.- ELEGIA IX 

I.a Elegla IX, que es la X, según el orden adopta

do por Escnllgero, ha ~uírido algunas modificncioues 

introducidas por los modernos comentadores, que han 

coleccionado los M. SS. de Tibulo. 

!\Hlller, cuyo texto ~e distingue por los cambios y 

trasposiciones que introduce, ha colocado dc:;pués del 

wrso 68, los 71 y 72, y en seguida los ver;os 69 r 70. 

~¡ siquiera da en su prefacio la razón de tal cnmhio, 

pero sin duda, el texto queda mucho mejor, ta.1 como 

a¡,.vcce en el orden tradicional de los 1\1. SS. 

Baehrens, como ya antes se dijo, suprimió á esta 

Elegía los versos 39 al 44, para arreglárselos lt la VI 11. 

Sera tamm lacilis Poma vmit pedibus.-Tibulo, . 

como Jloracio, al personific.v la Pena, imitó á los poe

tas y escritores griegos, que con harta frecucncin la 

personificaban. 

Esquilo en Agamenón y en las Choéforas, y S6ío

cles en Anti11:011a, emplean esa imagen, y Luciano en 

el Duelo, coloca las Penas en el Tórtaro, en unión de 

las Furias. 



l.ucnno, en la Farsalia, Canto VI, 692, dijo tam

bi~n: 

l{umcnidc-s, S1yg1umque ncfas, Poenacque noccnlum. 

Todos los romcnta<lores, explicando este pa,,,1je, 

han citado el final de la Oda II del Libro 111 de Uo-

Raro anlecedcnlem sccleslum 

Dcscruil pedc Pocn1 ciando. 

Voss, en su comentario, dice, que la.~ l'enns parn 

los romanos, son generalmente l:is Furins que man

dnn los dioses ofendidos, como en el Culcx de Virgi

lio, :218. tF.t flammas el s:1evn quntit mihi verbera 

l'rwnae,, que otras wccs ncompanan á la Justicia, co

mo en la Tebnida de Estacio, V, 639, csed divum sera 

pcr aec¡uor Justitia, el Poenae scelerum aciventare vi

dentur,, y que nli.:unas \'CCL'S, Poe11a e.'I una diosa es

pecial á quien se llama Al mismo tiempo que las Fu

rias, como en la~ .\rgon{111tic.1s de Valcrio Flaco, Li

bro 1, i91· 

Tu, nunlia sonlum 

Virgo lovi, terras oculis qu.,c pros11icis ucqul5 

Ultrkesquc !)cae, l'a1<¡uc, el gran,hc\'ll Furorum 

Potna ¡,nren • 

/11 d11ere111 d /iquida.1 1111111tt'a verla/ aq1111S,-

1t~ta mahlidún era muy us:-11la por los poeta,, y cx

pre~aba fielmente el dcsc.-o de los celosos. Aquiles ~ 
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tacio, en su comentario de Ti bulo, cita la Elegía XVI 

del Libro II de Propercio, en la cual el poeta expre

~a el deseo de que se conviertan en tierra y agua todos 

los presentes con que oh~quió á Cinlia el pretor, á 

~u vuelta de Iliria. 

Sed quucumque tibl veste.,, quo,cumquc smaragdO!I 

Quosvc dedil ftavo lumine cbrysolitbos, 

Hace videam rapldas in vanum f~rre proc:ellu, 

Quae tibi tcrra, vellm, quae libi fial aqu~. 

lpse dttlS In ·il" pe,-,n,sil leve minisi,·o .. -Este ver-

~ ha sufrido <liver~as variantes, y cada una de ellas 

ha dado lugar !t. dlstint:is interpretaciones, Las edi

ciones Aldina" dicen le11e, en lugar de len. M uret su

girió Jaepe. Est,cio propuso 111a,rislro por minislro. 

1<:scallgero leyó t•ela, y Passerat fundó la interpreta

ción con la palnhra lma, introduciendo en In escl'na 

un nuevo personaje. 

La lección de Pnsserat, seguida por autoridades 

tan respetables como Ileyne, Wunderlich y Huschke, 

es m:\s tolerable que la de Escallgero; pero en ver

dad, ni una ni otra son sntisfactorins. Todo lo que no 

sea 1111 adverbio como /me, ilVt 6 saepe. cualquiera 

otra rnodificad6n hace diílcil la inteligencia del verso. 

,¿Qué qniere decir, en efecto, lpse deus tacito per

misil vela ministro, como leyó F.scallgero?, ,Prover

hialiter permittere vela, dijo Escallgero, tradere libi

dini, ac vol1111tati., Vulpio lo entendió mejor, cuando 



dijo á su vez: ctlagitii (onscio et adiutori, qui sobrius 

os obsignatum habebat, ebrietatis opera poteslatem 

loquendi facere. 

Heyne y Huschke, dicen con razón, que la inter

pretación de E!;Ctl]lgero es falsa, pero yo crt!O que no 

lo es menO!; la de Pa,,;erat. 

Pas.,;eral dijo: cDeus ipse permi~sit, ul lena ebria 

omne arcanum et crimen puellae effutiret el fido ama

toris mini~tro.t 

Independientemente de que el nuevo personaje 

que Passerat introduce es innecesario, l.'ttartinón hace 

notar que es inaceptable, gramaticalmente, la existen

cia de un sujeto antes de edenl • 

• Vo11 ti/Ji si pnti11m Campa11ia tura dare/11,·.

La Campania, una de las m:1s hermosas provincias 

del Sur de Italia, tenla las tierras m:ís ricas y feraces, 

tierras que los antiguos dednn, los mismo~ dioses 

Baco y Ceres, cultivaban. 

Plinio, en el Libro IJI, IX, 71 hace de ella una her

mosa de!-eripc:ión: 

cHinc felix illa Campaniacsl. Ah hoc sin u incipiunl 

vitiíeri colles, el temulcntia nohilb sueco per omncs 

terras ínclyto, atque (ut ,·eterl!S dixere) summum I.i

beri Patris cum Cerere certamen. ltinc Sctini et Cne

cubi protenduntur agri. His iungunlur Falcrni, Cn

leni. Dein consurgunt MMiici, Gaurani, Surrcnti

nique monte~.• 

Elogiando el mismo Plinio, Libro XV lll, XXIX, 2, 
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la fertilidad del suelo, agrega: cEt lamen vere sege

tes, quae interquievere, fundunt rosam odoratiorem 

!laliva: adeo terra non ce~!lat parere? Unde vulgo dic

tum, Plus apud Campanos unguenti, quam apud cae

teros olei fieri • 

Cuando Estrabón habla de la Campania, en el Lí

bro V, Capitulo X, dice: que es el pals más feliz que 

se conozca, porque está rodeado de colinas muy íér

lile~, de don.te sacan los romanos los mejores vinos: 

el Falerno, el Estatano, el Caleno y el Syrrento. 

La riqueza r fertilidad de la Campania, explican 

suficientemente el pensamiento de Tibulo. 

Non, Ji/Ji si Rauhi cura, Faler111u ager.-EI co
llado de Falerno ei,taba situado en la Campania. Pli

nio, Libro XIV, describe el vinedo de Falerno en los 

siguientes términos: ct-'alernus ager a ponte Campa

no laeva patenlibus Urbanan coloniam Syllanam nu

per Capuae contribut.·un incipit. Faustianus nutem 

circiter q u:ltuor milliaria vico ¡>rope Cedías qui vicus 

a Sinnes:;.'\ VI millihus nhei.t. Nec ullo in vino maior 

auctonlns.• 

El me 11u11c ,wslri Pierktum que p,ukl.-Las Pié

ridns son las \1 usas. Pausanias, en la descri¡>ci6n de 

la Grecia, Capltulo XXIX, del Libro IX de la Beo

cia, nos da el origen de esta denominación, y dice: 

l lauicndojvcnido á Tespin Piero, el Mac~donio, quedió 

su nombre á una montana de la Macedonia, estable

ció el culto de las nuevas Mus.is, y cambió sus nom-
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bres por el que llevan hoy, sea porque éste le hubiera 

parecido nrnjor, 6 porque hubiese sido inspirado por 

algún oráculo; sea, en fin, porque algún Tracio se lo 

hubiese en!leftado . •• , Algunos pretenden que Piero 

tenla nueve hijas, á quienes habl:i dado los mbmos 

nombre~ que á las nueve Musas, r, según ellos,:\ ellas 

dehlan la luz todos aquellos á quienes lo, GriL-¡¡os 

llaman hijos de las Musas. 

Cicerón, después de hablar de las \'arias ;\I usas 

conocidas, dijo: cDe Natura Deorum, Lib. 111, XXI, 

tertiae Píero natae el Antiopa, quas Pícridas, et Pie

rias solent poctae appellare iísdem nominibus eodem

que numero quo proxime supcriore=;,> 

Estrabón, en el Libro IX de su Geograíia, hablan

do del llelicon, explic.1 de diversa manera el origen 

de este nombre dado á Ia.s Musas. 

cSobre el collado de Helicon, dice, se encuentra 

un lugar consagrado á las ~IU!!.15, un antro de I.1s 

Ninfas Libctridas, una fuente del Caballo. As(, pue.,,, 

según toda apariencia, los que consagraron el lleli• 

con II las Musru;, eran una tribu de los Tracios llamn

mados P~res, quienes dedicaron á lru; mismas deida

des, la Piérida, el monte Libreto y la Fuente de 

Pimplea, lugarci; que, por la destruccicin de los p¡,.. 

1 ts, los Macedonios poseen hoy. 

La.'! Musa.1 eran hijas de Urano¡ pero, según :\lim-

• 11er1110, poeta cleglnco, citado por Pnusanias, autor del 

poema de los Esmirnos contra Giges y los Lidios, las 

Mu!las más antigua.'! eran las hijas de Urano: pero 

habln otras más nueva~ qne eran hija~ rle Júpiter. 

Las Muo;.'\.'! fueron siempre diKna, ,le respeto; J>ero 

nunca se ha In-cho de ellas mejor elogio que el que el 

Amor lt,s con,;agra en su Diáloi,:u con \'enus (D1ilo

go, de los Dioses, de Lucinno XIX). ¿Porqu~ las :\lu

sas, pregunta Venus, no han si1l0 hcri<l:Ls por tus fle

chas? Y el Amor c-ontesta: c:\latlre mla, yo las respe

to. Son tan \'enerables. Su esplritu siempre ,;e ocupa 

en pensamientos profundo,. 

l//a111 vtlim rapida / '11/&a111u ca, 111i11a.Ramma /o

rnal.-Vulc1110 nund.1 ,¡ue se ahrasen en sus llnnus 

aquellos malos versos, porque ese es el destino que 

deben de tener. Catulo, en el epigrama contra lo, 

Anales de Volusio, dice: que su amada habla ofrt:ddo 

entregará las llamas de Vulcano las ubrru. del m:'1s 

malo de los poetas: 

N,1111 sanctae Vcneri, Cupid111lq11c 

Vov11, ~¡ tibi rc!il&IUIUi e5,elll, 

Oesissemquc 1ruce1 \·ihrarc iambot 

Electi •ima pessimi poct:tc 

Scriptn tord1J,td1 dro daturam 

lufelíclbus u tulnn,la llguís. 

Encontramos 1·11 Juvenal ci¡>res.1da también la 

misma idea, porque es Vnlc,1no el marido de \'cnu,: 

el quac 

Com¡,oui,, ,lon.1 Vcncri1, Telt:sluc, marito. 



Se acerca más al pensamiento de Tibulo lo que 

dijo Horado en la Oda XVI, del Libro I, porque sus 

yambo!!, ó deben ser arrojados á las llamas ó al Adriá

tico, como loi; versos de Tibulo que habrlan de ser 

arrojados al río, ó abra."3dos por las llama.~: 

O matee pulchra filia pulcbrior, 

Quem criminosi• cumque volea moJum 

Pones iambls, sive ftamma, 

Sive mari libe! Hadriauo. 

/)11111 ,-ola l.11ciferi prut!OUI orla diem.-EI pot:ta 

,;e refiere, sin duda, á la estrella de Venus <, matuti

na, cuya aparición anuncia la llegada del din. Ciceron 

de Natura Deorum, Libro 11, XX, dijo: dnlima e!ot 

c¡ninque errantium, terraeque proxima, stella Veneris 

quae, Grnece, 1/•w<J1f'Ópns Luciíer Latine dicitnr, 

cum antegreditur solem, cum subse<¡uitur autem 

Hespero ·• 

Refiriéndose precic;amente ;\ la estrella de la ma

nana, ha dicho i\lnnilio, en el Libro I, 170, de sus A!!

tronómicns: 

Nec malutinis lulgerel Luciícr horis 

Heaperos cmtll90 dedcrat qui lumen Olimpo. 

Juvenal, para expresar también la misma idea, ~e 

refiere en la Sátira Vlll, 11, al orto de Luciíer: 

SI dormir! lncipls orlu 

Luciícrl, quo 1IJt11a duces et castra movebaut? 

Llama la atención'de los comentadores, sobre to<lo 

de \\'undcrlich, que Ti bulo hubiera dicho ero/a L11d

je,i orla,, imagen nunca empleada por los poetas la

tinos cuando !le habla de estrellas, porque no se su

pone que, como la Aurora, el Sol 6 la Luna, tengan 

carro. ¿Tibulo qui!;O reíerirsc al carro mismo del Sol, 

repitiendo la im:igen ya ex¡1reaada en el final de la 

Elegla 111? No parece lo probable; en 1111 caso es la 

Aurora la que anuncia el dla, y en el otro es la misma 

estrella Luciíer. 

Dousa hijo (Iani Dousae ñlii in Librum J. Albii 

Tihulli Coniectanea et N'otae), Capitulo 111, al estu

diar e~te pasaje, cree que el poeta se refiere á la ca
rroza de Lucifer, aunque también concede que ha po• 

elido hacer alusión al rnerpo redondo de la estrella 

matutina. 

Voss se inclina il esta opinión, porque rola es cir

culo ó curso circular, como puede verse en numero

'IOS ejemplos: en Virgilio (Geórgicas IV, 411.¡), cuando 

hahla de la rotación de la rueda de hión, caique Jxi,J-

11ii vmlo n,la co11slilit orbis,t y en Cl:iudiano, Rapto 

de Proserpina, Libro II, cu:indo dice· c.\'011 l'O/a s11s
pms11m prneaps lt:io111, iorq11ei. 

Comentando el verso de las G<.'Órgicas que a,aba

mos de citar, Conington dice: cOr we may take cor• 

hi~• for the whecl nnd supo~e nfter lleync, that cro

ta• is put for thc rotation.» 

Fi.t-a 11O/el casus a11,·ea palma 111eos.-Martinón 



hnce notar, que aunque todos los M. S . dicen palma, 
todos los Olmenladorcs le dan el sentido de parma. 

Por esoyohctrnduddocnau,L'cHst:udo grabad. La 

opinión ,le los comcntndorc es muy CJtplicnblc, ella 

tomn su origen en la costumbre de colocar estos es

cudos votÍ\'O!I en los templos. 
llorado nos ensena que los que lu1blan escapado 

,le 1111 naufragio colocaban en el ten1plo de =-:eptuno 

1111a tabla volivn en recuerdo de au salvación. 

1':11 la Oda V del Libro 1, dijo: 

Me tabub sacer 

Votlva p:irics l11dlca1 uvlda, 

1-:1 mismo T1b11lo, en la 1-:lcgla 111 del Libro 1, 

nos hace ver que eu los tem¡,los con agra1los n !sis se 

adornaban los muros ron cuadros votivos, que rccor

dahan loo beneficios ,pie la diosa habla hecho A los 

enfermos que á ella habL·m acudi<lo: 

;-.une de,, nunc 1ucurrc mohl; uam posx medcn 

ricia docct tcn1plls mulla tabclh tuls. 

f.n la Sátira XII, 26. dlceJunmal que haycuadros 

votivos en tocios los tcmplrni parn ntesligunr la cruel

ilatl ilel J> tino, y se 11reg11ntn: ¿_q11i~11 i¡;norn que !sis 

mantiene (1 nncstros ¡1111lores? 

l'ar1 din quldcm se-1 cognlt• mullb, 

El qu ,n \'OIÍVI lcslantur (ana ta~II• 

Pluroma. ru:tor quls 11 11 ab hldc pucl? 

llorncio, además, nos dice en la Oda XXVI, del 

Libro l 11, que ,·a ni templo de Ven u~ p.va colocar n 
In lzqulerd:i de la dios., ta, nrrn:is y la lira ,¡ue ya no 

le son útiles: 

:--une anua, d~íunclumquc bel lo 

Ilarbltoo ble 1>3rlcs ubcblt, 

l.aevull1 marinac qui VC1JCrls latus 
Custodlr. 

LIBRO !.-ELEGÍA X. 

IM'I f.lcgla X e.s también tic las muy poca5 que han 

esca¡1ado á las lrasposkioncs que !~ligero y IRller 

1 hnn hecho sufrir. Según el texto de F.scnligcru, 
ta F.legla es la X 1. 

rodos los comentador han con Memdo ta El 

gin como la ¡,rimerade Tibulo. 1'11ren·, cuando menos 

probabk, que el t\Otla la t'S{ribi(, nnl *le a\cnturnr

sc 6 los primeros combates. F.I tono general de la 

composic.i6n, 1:i condenad6n que de la guerra hnce, y 

la complacencia con que á 1111s horrores conlr11¡,011e 



tas dulzura'! de la Paz, demuestran que su autor no 

habla tomado parte aún en ninguna expedición gue

rrera. 

Fagi,111s aslabol rnm sqph11s 011/e dapes.-Macro

bio, en el Libro V, Capitulo XXI de las Saturnales, 

al hablar de las di«tintas cla~s de copas Y \'a!<OS que 

usaban los antiguo«, no'I explica lo que era s,:;·ph11s. 

El sqph11s, dice, es la copa de Hércules, como el r.an

lharns es In del padre Liher. Los escultores antiguos, 

no sin razón pintaron á Hércules, con una copa, Y al

gunas vece:, bamboleándose y ebrio. 5ey;ún lo refieren 

antiguas historiM, Hfrcules, llevado por los \'ientos, 

atravesó los mares inmen!;OS en una copa, como si fue

se en una barca. Mlt~ ndelante agrega: cFerecidns Y 

Paniasis, éste último egregio escritor griego, dicen 

que Hércules cruzó los mares en una copa, para irá 

Eriten, isla de la Espana. No rito sus palabra«, por

que considero esto más como una leyenda que como 

una historia. Yo presumo. ~in tmhargo, que Hércu

les atrave!IÓ los mares, no en una copa, sino en un 

barco, cuyo nombre ern sr;•ph11s.• 
I~1s copas de haya de que hnhln Tibulo, fueron 

usadnA por loa hombres primitivos, cunndo lle\'aban 

la vida pa~toril. 

Virgilio, eq la 1-~gluga Jll, 36, dijo: 

¡,ocula ¡,onam 

Pagina. 

\\'agner compara este pasaje de Tibulo, con el de 

Virgilio y con el de Ovidio, Metamorfosis, Libro 

\'lll, 66g, cjobricalag11efago pocula,, 

Hosliat¡ue e plma rnslica porcus /1ara.-Era cos

tumbre entre los romanos ofrecerá los Lares, no sólo 

incienso y corona~ de tlorei;, sino sacrificarles men

sual 6 anualmente puerCOli, para quedichosdiosei.les 

fueran propicio~. 

HoraC10, en la Sátira III del Libro 11, dijo: 

~011 ~t pcriurus neque sordídus; inmolct acquls 

Hic pon:um Laribus. 

En la Oda XXIII del Libro 111, se expre!;Ó en es
tos términos: 

Si thure placaris et horna 

ttruce Lare1 avldaque porca. 

En los l\lenecmos, una de la.. Comedias de Plau

to, ;llem.-crno Sosiclcs, pregunta á Cilindro cuál es el 

precio que tienen los puercos que~ destinan á los sa

crificios, y en seguida Cilindro le propone que se pro

cure uno pequeno para sacrifit11rlo. 

Á propósito de elite 11a.c;aje, Martin611 dice en sus 

Co111entari«>11 lo siguiente: cTnle¡¡el texto de los M. SS., 

que á lo que parece implica probablemente una corta 

laguna: los eruditos íc11ianos no han dejado de llenar

la. Algunos editores, sin embargo, no quieren que la 

haya. Los u 11011, aceptan la lección cHoslia e, il ple-



11a,• en la cual, el ablati\'0 sin preposici6n, es poco 

correcto. Los otros (Haupl) conservan el texto, y ~ub

entiendcn aparentemente, depellat al lado de hosti<1, 

sintáxis mur dificil de aceptar. Por otra parte, es po• 

co probable que se tratase de 1111 sacdficw propicia
lodo, y más bien <lebe creerse, ,¡ue Tiuulo promtle 

aqul á sus Lart.-s, una dctima excc¡x:iunal, si esca¡,a 

á lo~ peligrob de la e.xpcdidón. 

La, cita~ de Horado que acabamos ele hafcr, <le

muestran, sin dejar lugar á duda alguna, que Tiuulo 

110 ofrecla una victima c.xccpcional, sino la que ordi

nariamente se daba á los Lares en los :-acrificíos pro

piciatorios. 
Por otra parte, !\Ir. :\fartinón no ha tlebi<lo poner 

en olvido que, clwslia• es la ,·ktima ofrecida en los 

sacrificios propiciatori~ para 1x·dir lri victoria contra 

los enemigob, á diferencia de «:,/clima,• que era siem

pre la sacrificada en acción de gracias. 

Ovidio, en los Fastos, Libro 1, dijo: 

l lo,tibul a dominis hostía nomen habes. 

Además, Festo dijo, que pro¡,i::uncnte se 11:nna 

,hostia> ,i,.,crificum quo<l Laribus immolahatur, en 

quod hostes ab illis rm:eri putnbnnt u111le el ip~ La

res hortioli dicti sunt.• 

Los puercos eran ~aetifi<-ados comunmente en ho-

• nor ele IO!I I~'lrei,; pero además en honor de Ctrt·s, co

mo lo ensena Uvidio, en IOb Fastos, Libro I, .'49, cuan• 

<lo dice: ,Prima Ceres rwidae gavisa e5l o;anguine por

cne,» en honor de Marte, corno se ve en las Atelanns 

de Pornponio, citada;; por :\lacrohio en la.q Sat11rn.1le$, 

Ubro VI, Capítulo IX. c:\lars, tibi mveo facturum 

si unquan retlicro, bidente n·rrc,• r en honor de Ju

no, como se , e lamuicn en la Odn X 111 del l.ihro 111 

de los Amores, donde O\'i,lio dijo: 

Et mínor ex humilí rlctirna porcu, hara. 

Cuando In puerca qne se inmolnha Íl Ceres era s,1-

crificAcln Antes ele que se rt>cogieran los nut•,·os fru . 

tos, era llnrnada, ,egtin Aulo Gelio, :-.'ochcs Aticn , 

Libro IV, CAp!tulo \'I, porc,.¡ praedda11f'a, porque 

IA victima ofrecida la , lspera tle los sacrificios soll'OI· 

nes, se llarnaha hostia p,·,ucida11ta. 

l'i11 la gnam IIIJTIII t1i11c/11s d ipst ,;ap11/.-l'lí

nio nos ensena, que el mirto era 1111:1 ¡>lanta consagra

da á Venus (1 listorin !'satura!, X 11, 3), ya porque esta 

dioSll preside los matrimonios, ó ya clehi,lu á c¡nc los 

romanos) los ~nhino~. nntcs de combatirá cnusa 1lt·l 

rapto de las Sabinas, se purificaron con rnmns de mir- . 

to en el lu11::1r clomle se hallaban la~ estatu:t~ dl• la 

\'enus Clancina. (Libro X\' , 36). 

Por eso Virgilio dijo en l., l~gloga VI 1: el álamo 

es ¡,:mio ÍI Ald,les, la vid á llaco, l'i mirto {t l.1 ht·rm<>• 

5:1 \'t-1111", y el laurc:1 n Apulo. 

Po¡,ulus ,\ld,lac gratis, ima, vlli1 larcho, 

l•orn1osac 111yr1u, \'~neri , 5Ul l,111rca l'h11el•1: 

--.--------------~---



Aulo Gelio, en las Noches Áticas, Libro V, Capi

tulo VI, al hablar de las diversas especies de corona.~, 

nos dice, que la de la ovación se hada de mirto. 40\•a

lis corona myrten est.• Esta corona se ofrecla al ven

cedor, que no mereciendo el triunfo, porque la gue

rra no habla sido declarada de acuerdo con las formas 

aco .. tumbrrulas, ó porque el enemigo era de especie 

vil y degradada, se hacia tan sólo acreedor á la orn

ción. Para e:i:plicar esto, dice Aulo Gelio: cCui fadli

tati 1iptam es!le Veneris frond,m crediderunt, quod 

non Martius, !led quasi Venerius quidam triumphus 

foret.• 

Tibulo nos hace ver en esta Elegla, que el mirto 

e,taba también con~:igrado á los dioses Lares, tanto 

porque se les adornah:i con (:J,corno porque lo cel\lan 

á sus cabezas los que sacrificaban la victima en su 

presencia. 

Cn·ben1s ti Slygüu nat•ila tu,pis aq11at.-EI har

quero de la laguna Estigia era Carón, hijo de la No

che y del Erebo, cuya tarea con istla en pasar en su 

barc.1 las alma.'i de lo muerto$. Car/1111 según los poe

tas, tiene un 1L~Jiecto temible y espantoso, es un an

ciano de barba espesa é inculta, de cuyos ojos brotan 

llam:is, y de cuyos hombros cuelga, sostenido por un 

nudo, un sucio manto. Esta es la pintura que de Ca

rbn hace Virgilío, en el Libro VI, 29-~. de In Encida. 

l'ort,tor hllJI hornendus aquu el Ilumina RrVRl 

Terrlbill l!<¡ualore Charon: cui f)lurlma mento 
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Canitlcs inculta iacet: ~tanl lumina ftamma: 

Sordi,fu• ex bumeris nodo dependet amktus: 

Carón es, además, un viejo avaro, que no hace na

d:i sin que previamente ~e le pague, y esto explica la 

costumbre de poner algun:i.~ monedas en la boca de 

1~ muertos. 

Apuleyo. en el Libro VI de las Metamorfosis, cuan

do hRbla de los Rmort: · de Psiquis y Cupido, dice que 

Carón no ¡>:l'I.'\ á la otrn orilla las almas de los muer

tos, sino cuando le han pagado, y exclama: cEl"l(O et 

mter mortuos avarítia \"i\"it. Nec Citaron illc, Ditb 

et pater, tantus deus, quidquam gratuito facit; et 

pauper moriens viaticum debet quaerere; et aes si for

te prae manu mm fuerit nemo eum e:i:s¡>írare patie

tur?, 

Los criticas más notahlcs que han estudiado la ml

tologla greco-latina, ven en la Estigia, hijn del Océa

no. la personificación de la fuente de que hablan He

rodoto r Pausanias, que c:i:istla en la Arcadia, cerca 

de Nonacris, y cnya.s aguas hrotaban de una roca, en 

1111 ahismo rodeado de murallas. llerodoto dice que 

los habitantes de la Arcadia, cuando querl:111 prestar 

un juramento !!Olemne, lo hadan por las agua.e¡ de la 

Esti¡,tia. (Libro Vl, Capitulo 74). 

Estrnbón, en el Libro vur, Ca¡,ltulo IX, nos ha 

hnblado también de la fuente Estigia, y dice que su 

agua es perniciosa, que cae gota á gota, y que se le 

considera como sagrada. 


