
llomcro colocó la Estigi,1 en lo~ lnliemos, y como 

él lo dice en la R,1ps0Jia X\' tic l.1 lha,la, y Hesíodo 

en l,1 Teogonla, la fuente se consideró sagrada, por-

11ue Estigia, una de las hijRs del Océano, había soco

rrido :í Júpiter en la ¡:uerra 1.-ontra los Titanes, Y en 

rt.'<:om¡>en!l.'l ,le L'll scn·icio, el juramento por su~ aguas 

llegi\ á Ser ,agr:ulo para la- diose,;. Hesiodo dice, que 

nquel de los inmortales que cnmetla un perjurio, de• 

bía languidcct:r tod<> un nno privado del ~plo de la 

,·ida, y que, repue5to de aquella primera enfermedad, 

quednrl:i condenado á nuevos tormentos, como el de 

vivir durante nueve anos sepnrndo de lo,; demás dio

st'S, 11in tomar parle en sus consejos, ni en sus ban

<1uctes. 

ffrrat ad obsc111 QS pal/ida l11r/Jalac11s.-Este ver

so rt.'Cuerda el de la Elcgla lll;t/ l111cil/11c impia 111,._ 

t,11/ugil. l...'\ pálid:i turba de los muerto,vagaha siem

pre por las orillas dc la f<:5tigia anos enteros, esperan

do el nmmcnln de pasnr al l,11111 opuesto. Virgilio dijo 

en el l.ihro \'I di.' la Encidn: cCt>ntum errnnt annos, 

vulitantquc haec litor:t circnm,• 

Asl como en Tihulo la turba es p~li,l.1, cu Virgilio 

la_, somhrns~t.\n c:canl'Ue . c,Etcrn111n h1tr:111sexsan

g11is terreal 11111hrns,t Coniugto11, cunu:ntando ÍI Vir

gilio, dice: cThere 5l-ems so111cthinx contemptuous in 

cexsanguis terrcal umbras.• cExsa11l'11ist is used to 

er¡m:ss the etTct·l uí terror i;n that to fri¡:hten th,1se 

who are bloodless alrcady is tu slay tite i;lain.t 
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Por eso el mismo \'irgilío dijo en el Lit.ro I I de la 

Eneida, ni hnblar del l~'locoonlc, y cuando ÍI su cuer

po se enroscan las serpiente;;: 

l>tlíugimus visu cxsangucs. 

, 
LIBRO 11.-ELEGIA I 

l.a., fidlll5 c:1mpeslres que Tihulo describe en estn 

Elegla, 5<ln, sin dudn, las fici;tru, amban:alts que se 
vcrificab.-in e11 honor de Ceres y de Bnco ¡mm purili

l11r, corno dice el pot>ta, los frutos y los campos. 

Macrohio, en el Cn¡,ltulo V del Libro III de las 

~aturnalcs, come11tando alguna cita de Vir¡¡;ilin, explí

ca el origen dd nombre Ambarval. 

cVktima amhnrval es, corno dke Pompeyo Fcsto, 

la que lle,·an por los carnpos los que hacen sarrifido 

en honor de los frutos. D1• C!.le sacrilkio 1,e hace mcn• 

cii\11 en la~ Bucólicas, ni hablar del apoteó is de Dar. 
nis:• 

lince tihl sem¡,cr erunt, et cum ,olcmnla ,·ota 

Rc<lclcmus nym1>hi1, et cum lustrabimus agros, 



donric /1ufra1 t! sigmfiCll ci, cumi,·t. Ln 'ictima ha 

mlquirido, pue,, :,11 nombre de ab ambú11dis a1t1is. 

l'or eso en el Libro 1 de las Geórgicas, se thre: 

Tcrque nu,-u clrcum fclix eat bostlll fru~. 

Ovidio en el Lihro I de l()l; Fastos, dice: qut• estas 

fiestas no~ celchmhan en dla lijo, sino en la estación 

en que empiezan á desarrollarse las semillas arroja• 

,tas en el a1111po. Tres y cu:1lro vece:; rt.'(orrió los Fns

tu~, y no hall,~ marcado el ella de la fie:ot:1 de la~ S<.'

millas. 
N« scmcnll\'a esl ulla rcpcrta dies: 

!..a descripcíl,n de O\'idio es una i111itación de la de 

Tihulo, en la cual, se encuentran repetidas aun la.'< 

mismas imágenes. 
\'irgilio dice en las Geórgicas, que la fiesta de Ce

res debla tener lugar al concluir el invierno, y cuando 

ya reinase la pri111avem. 

ExtrcinAe sub casum hien1i1, la111 vcre rcuo. 

Quisquis adtJl,/at•tal.-F.sta es la lt-cción de Es-

11 ro .,..,uicln ho'-' todavl.1 por llnupt, :\líllkr r c11ge ,_...., , 

Jlaehrens, y !Juisquis ades /muas, es la ele J)ouz.a hijo, 

página 6'), seguida por Broukhusio, Vosi;, lleyne y 

Wundcrlich. 
En la Elegla II del Ubro II, repitió t.1111ui1:n Tibu• 

-

lo el mismo concepto: {JtJisqu,s arfu, li11gua vir r,m. 
/i,.rqut,favt. 

Racd1t, i 1t11i dulcisque lui.s e e,o111ibus ,wa pe,1-

deat.-Baco, el clios del \'ino, es el hijo de J1ipiter y 

de Semele, como llorado lo llama, cTheb.lnae Se

meles puer.• I>iodoru ,le Sicilia, en lo, Lihros 111 y 

1 V de su Bihlioteca 11 ist6ricn, cuentn todas las leyen• 

das grieg1L, relativas:\ los tres llaco,, hijo el primero 

de Arnmon y de .\maltea, el ~undo de Júpiter y de 

Semcle, ns{ como su · viajes y elpediciones, sus tles

cul•rimientos y los beneficios que hicieron todos 111 gé

nero humano. Refiere, ademns, la existencia de otro 

Ba<'o que, según algunos mitblogO!I, es más antiguo 

que los otros, y <Jne ÍIII! hijo de júpiter y de l'roser• 
pina, la hija de Cercs. 

Cicerón, De Xalura Deoru111, Libro III, XXIII, 

dice que hay cinco Racos: el pri111ero, hijo de Júpiter 

y de Prose1 pina; el segundo, hijo del .Nilo, que se •tire 

que mat,i Á :\!Isa; el tercero, hijo de Cnprius, que se 

dice que fui: rey del Asia, y en cuyo honor se institu. 

yenm las Sahazia.s; el cuarto, hijo de Júpilt'r y d~ la 

Luna, por quien se celebran la~ fiestas Órfirn~; y el 

<JIIÍnln, nacido de ~isa y de Tyoné, en cuyo honor se 
insliltlycron lns Trictéricla~. 

Los poeta, han confundido generalmente á todos 

l'Stos diose,, y h,111 prestndo ni hijo ele Se111ele los 

ntrilrntos r desrnhrimiento! ele los demá~. 

Macrohio, en el Libro 1, Capitulo XVIII de la.~ Sa. 



turnales, dh:c <¡lle Baco, el !'adre Liber, ei. el mismo 

que el Sol, es decir, que Apolu. Para dcmoi.trarlo, 

cuenta que Aristóteles, en las Teologumenas, dice 

que hay en Tracia, entre IOl> L1girienses, 1111 templo 

consagrado á Liber, donde los \"Rtidnadore., no pro

claman el porvenir sino después de haher bebido mu

cho vino, como en el templo que Apolo tiene en Cla

ros, 110 lo hacen sino después de haber bebido mucha 

agua¡ que adem,h, lo, Lacedemonios, en las fie.~tns 

llamadas Hiaci11las, que celebran en honor de A1x,lo, 

i;e coronan de yedra como en el culto de Baco, y que 

por ultimo, lOl> Beocios, aunque reconocen que el Par

naso e;;tá consal(rado á Apolo, rinden culto, como si 

estu\'icscn consagrada, á un solo dios, al oráculo de 

lklfo:; y á las rnvernns de B.1ro. \lacrohio cita, a,le

má.~, á Eurlpide::. y á 1-:squilo, quienes han considt. ... 

rn<lo á Baco y á A polo, como un solo y mismo dios, 

l'lutnrco sostiene la opinión de !\(aerobio. 

naco ha sido conocido con vario, noml,res entre los 

romrmos. Cícerlm, Oc Natura Ikorum, lo llamó con 

su nombre griego, Oionisio, el cual le fué dado por 

J lnmero. Catuln,OdaXXVI, yOvidio,en las Metamor

fosis, lo llamaron Thyoneo, porque Thyonco era el 

nomhre gri1:go de !'iemele, SC)(Ílll el himno XXXIV 

de llomero. llonicio, en la Oda XVlll del Lihro 1, 

le da 1·1 nombre ele Basareo, tomado de una palabra 

• tracia, que designaba la piel de zorra 1¡uc llt\·aban la~ 

bacantes. Macrohio asegura, Saturnales, Libro 1, Ca-
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pltulo XVIlr, que los Griegos lo llamaban Ba!larea 6 

llriSC::l, as! como que los X a¡,olitanos de la Carnpania 

le rinden culto bajo el nombre de Hebón. Evio, Jo 

llamó lloracio en la O<la XI del Libro IJ, cuando dijo: 

c<lisi¡,at E\ius cur,1s edaccs,• y Lieo, en el Epodo IX: 

cDulci Lyaeo solvere.• \'irgilio le di6 igual nombre 

en el 1.ibro II de las Geórgica.'I, 229, y en el IV de la 

Eneida, 511. 

Plutarco le llamó Lidión, Lidio ó Lisio, porque 

corno dijo Cicerón en la Fillpica Il: «Lysi dicurn ip

sum Graeco vcrl,o, qui omnia iurn dissoluit.• 

Líber, dijo \'irgilio, y Liber Pater, Iforacio, y con 

él casi todos Jo,, poetas latmos; porque Baco era el 

dio:, de las ciudades libres. Plutarco asegura que, en 

diveri;as OC.'\Sioncs, se le ha llamado Floeus, Eubulo, 

Eufronio y Agrionio. Y O\'idio, en el Libro 1\' de las 

:\letamorfosis, dijo: que las ciudades de la Grecia Je 

han dado los nombrco de 8rornio, Niseo, Lenco, Nic

telio, Eleo, laccho y Emn. 

Por último, en la :'\ot.1 ele la traducción francesa 

de Macrobio (Colc:,d<'>n 1'banl), se dice que Enstato 

ll;m16 11 Baco S,iha::11111, :i pesar de que el escolí.tstn 

de .\polonio de Rodas insc1 ihc á Zah:izius en el núme

ro de los dioses Cabircs. 

Tibulo reprl'Senla á Unro con cuernos, porque, 

como dice Uiodnro de Skilia, el hijo de l'tnS<'rpina 

fuó el primern que cunri,\ I•>!! hm·y<'s ni carro para 

niltiv,1t el sucio.• 



Horario representa ;\ Baro con la frente cenida de 

vcrda pámpanos. Oda XX\', l.ibro 111: 

aequi deum 

Cingcntem ,·iriJí tempora pampino. 

En ta IV F.legla de !ns Seudotibulianns, Y en la 

Égloga lt Baca de Calpurnio, Baco aparece coronado 

de yedra: 

1k hetlcra tempora vincta geras. 

Explica Ovidio, en el Libro III de los Fastos, ver

sos ¡f:t¡, por qué la yedra es grata lt Baro. 

Dice el poeta: 

hemra est grntiss1nia Barcho: 

}loe quoquc cur ,ta sll, dicerc nolla mora e,t. 

Jli)'&iad 1s N) n,¡,hu, pucrurn quacrenlc 110,·crca. 

Hanc frondem cu nis oppo&uisse ferunt. 

En Homero Dioni~i<>s, npnrc<:l' con la frente l'cni

dn de yl'dra y de laurel. llimno XXI\'. 
Jil spids frmpo, a ti11gr, Cnrs.-En el Comenta

rio :1 la Elt•gla I dd J.ihro 1, hemos hnhlndo de Ctrt'5, 

l~'l imnKcn. es la n·petidbn dt• lo <tUe Tihuln 1li¡o 

en la Ell')(la r: 

f la,·a Crres, tihi R1 l nn!llro ele rnrr corona 

S¡okcn. 

J:f g,a:•r rn,¡,r11m t111111r1t rrJsd 11¡,11s.-E,111 imn-
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gen y la que presenta lt los bueyes descansando en los 

establos coronados de flores, han sido copiadas por 

Ovidio. 

Él dijo: 

Rusticus emeritum palo suspendat aratrum, 

y antes habla dicho: 

Stati coronati plcnum ad practepe iuvcnci. 

Con más propiedad Tibulo se refirió á los bueyes, 

que Ovidio .\ los novillos. 

El ma111"/Jus /wris s11mile /011/is aquam.-Marti

nón ha cometido un grave error al traducir y explic:1r 

este ¡,aAAje. Dice cFontis aquam,• el agua lustral ne

cesaria al sacrificio; no se trata aqul de purificarse las 

manos en el agua de la fuente, ~ino de tener las ma

nos puras para llevar el agua del sacrificio.> Precisa

mente, es todo lo contrario lo que Tibulo ha querido 

dedr; porque, antes de hacer un ~acrificio ;\ los dio

~cs, como dice !\!aerobio, ~e debla comenzar por la ce

remonia de la purificncibn. Macrobio, Snturnale~, 

Libro llI, Capítulo I, para demostrarlo, dtn á Virgi

lio cunrl(lo Eiwat, tn calidad de Pontlficc, diriKe á su 

1~1dre las palabras siguientes: 

fu, ecnitor, ca¡,c sacra manu patrioS<¡uc l'rnall.,., 

.\le, bdlo e tanto thgr •um et cal~le recen ti, 

Allreclarc ncfa,; cloa,:c me flun,inc, ivo 

Abluero. 



Y .;igue diciendo Macrol>io: Ahora que hemos com

pro hado, con la ohser\'ndbn de \'irgilio, que la puri

ficación es una ceremonia pertinente á los sacrificios 

que se hacen á los diose:; superiores, ,·earnos si el 

poeta se ha sujetado á la costumbre, en las ceremo

nias relativas á los dioses inferiores. Cuamlo se trata 

de sacnficios, en honor de los di= su¡>eriorcs, debe 

hacerse la ablusi6n de todo el cuerpo, y basta la as

¡,erSJón cuando los sacrificios se hacen á los dioses in

feriort.-s. Eneas se refiere ó. sacrificio lll'chos á los dio

ses superiores, cuando dijo: 

l>ooec me Ilumine ,·h·o 

Ablucro, 

y Dido, hablaba de sacrificio lu."<:hos á los dioses in

Íl•riorcs, cuando dijo: 

Anoam, cara 01ihl nulríx, bue siMc sororcm: 

l)ic corpus ¡,ro¡,crcl ftuviali ~pnrgrre lym¡,h:1. 

En el s.1crifido de que habla Tihulo, no l'r:I, pues, 

pot1il,lc que se llevase agua ¡,:ira hacer nspersil,n; por

CJUC sc tratahn ele dioses supc1 iorcs, Ccrc.q r 11am, )' 

no de dioses infernales. 

C,wdída ll11ba.-)larti11611 rtnsura, con justida, 

la traducción que de este pasaje hizo \'nlatuur; pero 

, H tampoco cxplirn, pn1 <1116 la multitud nnulia vel>ti

,1., de hlanl'O á nciul'lla fic:sta t¡uc ~e lrnda en honor ele 
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Cercs. :O.fArtinón dice: «pura e11m veslf',• se explica 

por cca11dida lurha.• Creemos nosotros, que es O\'i• 

dio quien da la e:i:plknci,'ln de t':.ta co~tumhre. En el 

I.ibro I\' de los F'ru to-;, dice: ., 1/ha 1/eunl Cererem; 

usles Ct'rtalilms a/has sumit,·. En las fiestas c:11 ho

nor de Cercs e~tnhan prohihicla.~ las ropas negras. 

l)i pal, ii.-Á pesar de la opinión "Ostcnida JK>r la 

mayor parte de los comentadores, las palahras nipa
lrii se rdicren, exclusivamente, á los dioses Lares y 

Penates, y no ,1 los dioses del campo en general. 

Con efocto, los dio~es Penates eran llamado:. con 

los nornhresde cDiipat, ii,• cPa/1 íí Pr:11ales.• :O.lacro

bio, en el Capitulo IV, Libro 11 J de las Saturnales, 

dice: addidit Higinus in libro, qucm de l)iis Pc:nati

bus ~ripsit, \'OCari eos: 0wt.i; 1C1rrprlJOv;, 
Sed ne hoc \'ergiliu~ ignorntum reliquit: 

Oil patrii, scrvate dmnurn, sen·ate n~potern. 

Et nlihi: 
l':llriique l'cnatcs. 

T111 /la911e f 't'I 11a111111 rn/111 i /1011a si,,:11a ro/1111í /11. 

dd.-Ern un:1 hut:na ,cnal, 111 cfocto, c¡ue la turha cli• 

csrlarns, nnddos en la c.1s;1, p11dkr,1 jugar, lihr1• ik· 

tO(lo trnh.1jo y tic toda fat1g:1. Era la 1m·jor p1 ut'l,a de 

1111c llaru r Crrcs hal,lan mimado los dt•sl•os dl'I la• 

hnulor. 

lloiacio, <'11 su cc':lt-lm· Epodn Jlr11/11.1 illt', no pre-



senta á los escla\'OS (\'ema), como Tibulo, a11le casas, 

sino agrupadOli alrededor de los Lares, donde brilla 
el fuego del hogar: 

P0&itosque veruu, ditis uameo domus 

Circum reuidcntei. Lares. 

Igual cuadro nos presenta Marcial, en la dl'saip

ci6n de la casa de campo de Faustino (Epigrama 
LVIII del I.i bro Il1 ). 

Los esclavos, blancos como la leche, rodean el ho

gar, donde arde, en honor de los Larei., lena en abun
dancia: 

Cingunt serenum lactci íocum vcrnae 

Et larp (estos lucet ad Lares •yh·a . 

l 'Mm uf /elui6us e.i-lÍJ sig11ificd Pluidos 111111/ia 

fi6,a deosf-Como lo e.xplica muy bien e,te pasaje, 

el cordero que se inmolaba á Ceres y á Baco era una 

victima con•ultatoria; porque el objeto del sauiticio, 

era conocer la but·na 6 mala voluntad de los diOSt.-s. 

\'éase ;\!aerobio, Capitulo\', Libro 111, Saturnalt1;. 

1.0!1 rnrdcrns que se 11acrifirnlmn en las tiestas dt• 

Haco y Ccrl!ll eran, por lo gcner;il, de dos anos, si he

mos de creer lo que dice IJido en el Libro I\' de la 

Encida: 

\1actaut lcttu de more bidentes 

Leglfcrnc Cercri, l'h~boquc, 1•atriquc l,)·aro 

l'rlo i's ¡,r,,jr1ü /alt1 m>s Consulis.-J.os romanos 
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inscriblnn en lns ánfoms el nombre de los Cónsules 

para conocer la edad dt:> los \'inos. 

Horacio ha he<:ho fr1.-cut_-ntts alusiones á l!!>tR cos

tumbre: 
lntcriore nota falernl. 

Oda 111, Libro II. 

O n3ta rnecum Cousulc Maolío. 

Oda XXI, Libro 111. 

(e5.u11lem Rihuli Con u lis amphoram. 

Oda XXVIII, Libro llI. 

Tu \·iua Torquato move 

Con ulc prcssa meo. 

Epodo XJII. 

CT, io solt•ile 1•i11da catlo.-Era costumbre enlr t' los 

romanos mezdar el \·inn griego de C'hio con d Fnlt-1 -

no, pnrn hnn·rlo 111:'t,1 sua\'e, 

llnracio, l·n la !;:\tira X, l.iluo 1, 'l' rl'fierc :', t'Sll' 

hhliito, c11m1<lo diet·: 

Sun\ior, ut Chio nota si cu1111nist1t J<alcrni C!-t. 

llis t·ila ma rM1 is ,lf'rnn il 9ut1110 />f'llr, t gla>1-
dt f a111r111.- l..n cnurnerari{,n l(lll' l'I J~itta han• tic (oq 

lll'nelkius fJUl' 1·l lwmbtc dt·he i1 In, clino;eii, C!I 1kdr, 



á Ceres y á Baco, es herm~isima, y resume los des

cubrimientos debidos:\ cada uno de ellos. 

Ceres ensenó al hombreá cultivar la tierra,y á que 

no sadara su hambre con la bellota de la encina; Baro 

unció el buey al carro, descubrió el vino y la miel, y 

fué el maestro del canto y de la danza. 

Aunque Ovidio ensena que fué Cerei. quien impu

so á los toros el yugo: 

llla iugo tauros c:ollum pracbc,n! cotgh, 

ya hemos ,·isto lo que refiere Diodoro de Sicilia, del 

Baro, hijo de Proserpinn. 

Assi,l11ae lnhú opera/a .l!i,un•ae.-De la misma 

manera dijo Horado, Oda XII, Libro 111: 

libl lelas 

O¡,erosaeque Mincrvac sludium auíc:rt . •..• , 

1am 110.t i1111gil e911os.-F.I hermoso final ch.• esta 

Ell.-gla, recuerda los últimos ,wsos del [dilio 11 de 

1'1.-l,crito, que con tnntn c~:utitud tradujo nm,stro 

l¡,andro Acaicn. 

Adicl!I , ·osotra., íul11idas cstrcll~s, 

Que slguit111l0 con ,.._~ d1lil(l:11le 

lld i,:1rro de l,1 r-ochc ,·.1is la~ hul'lla, • 

LIBRO 11.- ELEGÍA II. 

Esta Elegía ha sido cons.,¡;rada, sq;ún unos e~ 

mentad ores, á 1111 tal Cornuto, que C!ilaba á punto ,le 

rasarse; según otros, á Cerinlo. Heyne (lomo 1, J>..'Ígina 

116¡ ha creído que la Elegía celebraba el nacimiento 

de Sulpicia, la jo,·cn amada por Cerinto. Wunderlich 

comhateest1opinión (edición de Gotinga, página 126), 

manifestando que si del nacimiento de Sulpicia se trn• 

t.1ra, no hubiera el poeta invocado al Genio, sino á 

Juno. 

l)í 0 a11111s bona verba .-lleyne dice, que bona verba 

i1uiere d1.-cir b,mi omi11is: por eso tradujimo:;: cvoy á 

hacer \'Otos por ti.• 

Ovidio justifica esta interpretación, en la elc:gla V 

del Libro V de las Tristes, cuando dice: 

Quae, 1rnto, de<lídldl 1am bona verba loqul. 

Vt11il Nalalis.-Los comentadores han escrito é 
interpretado de diversa manera el prinripio de ci.L:1 

Ele~fa. Unos creen que Na/alis es un nombre propio, 



el 111ism11 genio inrncut,, 1>0r el poel-1; otros, su¡,onen 

c¡ue t!S un nombre cnnnin y que, en con<:ecuenda, ex• 

presa el nniversariu del nacimiento, el nnllll. 

Aquéllos, ni poner la p11nt11nció11 del verso, colo

can 1111 pnntu y 1111a com:t después de las pal:thra.s 

•/)ica11111s IJ011a voba,• y entonces es el ="nlal quien 

llegn ÍI las aras: y b;to:,, separan con coma.,; e', un pa• 

rénll'SÍS la frase cvmil Na/alis,• y 6011 los vulvs los 

que se hacen ad aras. 

lleyne e~ de estos últimos, quien sigui,\ ÍI Brouk

hnsio, y fué á su vez seguido, entre los modernos, por 

Pothil'r y por ~toller. 

Martinón hace notar, con justicia, que si dehe Ji. 

gnrsc dicamus con ad arast•t11il, estarla entonces me

j,,r en d pretérito perftclo. Por eso nosotros hemos 

traducido c/.leeó J'ª /11 11alal.• 

Censorino, dcspuh de que, en •n ultra cl>e Oie na• 

tali,• cita l.1<1 pal.1hras de Persio, Sátira JI, verso 3, 

cFunrle merum (ienio,• c¡ue mucho se parecen á lns 

de Tibul11: •madeatc¡ne mero,• se pregunta por <¡ué 

rausn al Genio se le dice que se embriague con vino 

puro, y 110 se le ofrece una victima? l~'I eJplicnción 

que da Censorino, ayuda á fijar la inteligencia del tex• 

to de Tihulo. !)ice Cem1ori110: cEslu de1iencle, como 

lo R5ienta Varrón, en su libro intitul11do , lllicus, y 

c¡ne trata de lo~ nombres, cfo una costumhrc institui

da por nnestr~ mayores, quienc!I, al ofrecer presen• 

tes ;11 (;enio, en el d!a de su natalicio, se nbstnvicron 

1le derramar s.1n~re con su propia mano, ú de quitar 

la \·ida á otroi, en el dla en que dt:ron la lu1.. 

«El Genio, ngrega Censorino, es 1111 dio.~, bajo cura 

tutela vive todo hombre al nacer. Éste, sea porque 

prt!.~ide 1í nuestro nacimiento, sea porque nact: con 

nosotros, ó tamhién porque, dl!S<le c¡ne somos en¡:en

dmdos, estamos bajo su tutela, es llamado Genio de 

gt11e11do. 

•~egún antiguos escritores, el Genio r t:I Lar son 

la misma cos.1; esto e, tmul,ién lo que dijo Granio 

Fi.1rn, en su libro d>e lndigitamentis,• dedicado á 
César ••••.• 

El Genio, además, es para nosotros un guardián 

t,m nsiduo, que no se aleja largo tiempo de nosotros: 

e ti nm nosolro:,, dl•sde que nos recibe del seno ma

terno hasta que nos lleva al último dla de nuestra 

vicia.• 

lloracio, como Tibulo y como Persio, dijo, en la 

Oda XVJI, Libro 111: 

Cru Genlum mero 

Curabis et porco bimcstri; 

y en la Epístola I del l.ihro 11: 

111nrihus et \'lno G, nium 111c111oren1 brevis Re\'i, 

ll,-a11lur pin l111ajods.-Los romanos invocaban 

á los dioses, y aplacaban sus enojos quemando incien-



!1<1 y perfumes. llorado, en 5Us O,Jas, n11s dn repelí• 

el,,~ ejemplos ele esta costumbre. En la Oda XXX, 

Libro 1, dice: el vo-:a11/is /hure/e 11111/10. I-:n la XVI 11 

del Libro 111: cara 111111/0/uma/odore.• En las fies

ta!; en que se celel,r.1ba el :rnivers.'lrio del nacimiento, 

se hada uso también <le igual ceremonia. El mismo 

Tibulo invocn al Genio de :'llesnla, cuando dice, en la 

Elegía VII del Libro 1: c/i/Ji de,,, /uris h1111ores.• 

lloracio, en la OJa XI del l.ibro IV, cuando in\'i• 

la á Fil is á celebrar el natal de :'\Ieee nas, dijo en her• 

mosísirnos versos: 

Sordidum ftammac lrc¡,ídanl rotanlcs 

\'ertice fumum. 

Ti bulo ha llamado pio al incienso, porque al quc

marsc mueve los dio~ á la piedad, como Horado, 

en l.1 Oda XXIII del Libro III, y Virgilio, Eneida V, 

745, llaman pw alfa, ,·t que debe ofrecerse á los l~'l• 

rt>s y Penates, y Ovidio al vino en la El1..-gla V ele la., 

Tristes. Conington, en su comentario á la Encida, 

,lice: cPw es un eplleto con~lante de l.1s cosa~ que 

se relacionan con lo, s.1crificios.• 

Erróncanu:nte tra,lujo \'alatour jocis en el hogar; 

los p.:rfumes y el incienso debían quemarse en la, 

ar.1s donde los votos ihan á hacerse. 

J.n traducción hubiera !!ido l'Orr~cla en frases, como 

la de Cicerón en l,1 Oración en defensa ele Roscfo, VIII 

-

calque foci,i patriis diis,¡ue penatibus praecipilt:111, in

dices, exturbat.• 

San··/as 1110/lin snla camas.-No ~,1!0 lo~ dio~es 

dehlnn acudir con las frentes cenidas de rosas, p:\m

panos, yedra, etc., sino tamhién lo;, Genios. El mis. 

rno Tibulo, en la Elegía VII del Libro 1, dice: que el 

Genio de '.\lesala debía concurrir{, );1 fiesta destilando 

ungilentu sus cnhello~, la cabeza r el cucllo adorna

do¡¡ con guirnaldas: 

lllius el nítido sllllcnl ungucula capillo 

Et ca pile el eolio mollia !!Crta iterat. 

1/lius puro dl'stillmt tempora 11ardo.-Era cos• 

lumbre entre los romanos pcrfumar~e loscnhellos con 

ungilento de nnrclo, )' con tal exai¡eración que, como 

el poeln lo dice, debla escurrir por las sienes. 

Cicerón, en la Oración en defensa de Roscio, 

XLVI, dict:: «Ipse vero quemadmodum composito et 

dehhuto capillo passim ¡>er forum volitet cum magna 

rntcrva togatorum, videtis, iudices.• 

lloracio, en la Oda XI del Libro 11, dijo tambien: 

rosa 
Cano,¡ odorali capillos 

Dum licet, A"5lriaquc nardo 

Polamus uncti1 

Los nardos de Sirln eran los más estimarlos por 

los romanos. Pllnio, en el Libro XII, XXVI de la 



Historia Natural, dke: cTodos los nardos tienen un 

perfume grato; pero e, mejor el de los más nue\'os. El 

nardo n~ro es mejor mientras más negro es. Después 

de éste, en nue!'tro territorio, ninguno es más alaba• 

do que el de Siria; luego, el de las Galius y, en tercer 

lugar, el de Cretn. 
Sa/11,· /ibo sil.-Estas tortas, ~gún el mismo Ti-

bulo, El~la VII, Libro 1, eran hechas con pan Y miel, 

\' son Ja., misma.'\ de que habla O,·idio, en el Libro 

·111 de los Fa,tos, y que, según él, se ofrecieron á Ba

ca por haber descubierto la miel. Según Virgilio, 

Egloga VII, estas tortas se ofrecl:111 á Priapo: cSi• 

num lactis, et haec te liba, Priape, quotannis., 

Ovidio atribuye el origen de IR palabra á uno de 

los nombres de Baco. Fastos, Libro 111: 

Varrón le da un origen mits l(enérico: cl.i/Ja, dice, 

quod /i/Ja11di tausa fi1111f.• 

Ntc ti11i gemma, 11111 .- Dice Wundcrlich: cGemmas 

intellil(am margnrita• ut apucl Propert.• 1, XIV, 12. 

Jilai•aqut cu11iugia t•ÜI •11/a.-~1.lrtinón, siguicmlo 

á llevne, dice: cera el color de la nlel(rla. • • • · Y del 

matrimonio.> ).os run1ent.1dores han puesto en olvi

do el Epitalamio de Julia y ,1:inlio, de Catulo, <¡Ut', 

con minuciosos detalles, hace conocer la ceremonia 

nu1)('ial entre los romanos. Sin duda, J1av11111 est.í lo-

mado aqul por /uteum. 

En la., hoclas, Himeneo se C.'llza el /11/mm Jocc11111, 

Y lleva eljlameum, color de llanta. Plinio, el natura

li~t.1, en el Libro XXI, Capitulo VIII, número 22, á 

propúsilu del color amarillo, dice: cLutei \'Ídeo hono

re111 antiquisimum, in 1111¡,tialibus tlarnmei,; totum fe. 

minis COIIC\!sSlllll.» 

Cntulo, en el Epitalamio citado, dice: 

Huc vcni, níveo gcrc111 

Lutemn pc:Jc soccum. 

Rohinc;on IWis, en su lihro intitulado cA Com

mentary 011 C.1t11ll11s,• pig. 212, dice: •In the Aldo

hrnndini marriagc-picturc, the he;1<l-dress of the 

hrid~room, the shocs of the bride, the mattress and 

counh:rpane of the becl, the footstoll, the towell are 

ali yellt>\\ , ( Biittiger Aldob. Hochz, pág. 195). 

l'asserat, en su Comentario de Catulo, e.tplicando 

t'l adjetivo lulms, dice: «Auctor Festus in Re1tillis. 

7imi·is, inquit, albis et nliruli's /11/eis i11d11lat vir
ge11es pridie 1111ptian1111, omi11is ra1tSu.» 

Jla r venias. 11atalil, at•i prol<'mque mi11islres.

K~le \'crso ha dacio lugar á muy di\'cr~as intcrpreLt

cionc,. Heyne ha scl(uido la lección de Heinsio; pe

ro Esc.1llgcro, ele acuerdo con algunos manuscrito,, 

escribió; 
/1~ '/)f//lUI Sala/u ans. 

Baehren~ h'!l escrito; cHaec venial ge11ialis avis; 
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prulesque ministret, Ludat ut ante tuo~ turba no\'e• 

Ita pedes.• Sin duda e,- ésta la interpretación más 

atinada, y la que nosotros hemos procurado seguir en 

la traducción. 
.A11lt tuos /toba mwf/l,1 pcdes.-c~on Cerinthi, 

sed Natalis Genii,• dke lleyne. 

, 
LIBRO II.-ELEGIA III 

Esta 1':le1tla es de aquellas qne han lle¡tado hasta 

nosotros en ¡>e0r e,tado, )' que han sido objeto de ma

yores adiciones, mutilaciones y c.'lmbios. 

La primera Aldi1111, de 1502, ~i1tnió á la lctrn el te:1:

to de Bernardo Cileno, y la se1tunda, de 1515, dejó 1111 

vado después del verso Ah perea11I arles f/ 1110/lia 

í,ua ,·olmdi, y a11;rcgó un nue\'o hex:\mctro: O 11/i-

11a111 vrtni peraira11lts more ¡,,ullat. 

Antonio Muret, en su edición de 1558, siguió la 

segunda Aldina, pero suprimió el pentámetro F.I po-
tum pastas d11cere Ji"minilms. • 

F:scallgero mutiló por completo la Elegía. Supri

mió lo~ ,·ersos 16 :'I 19 de la segunda Aldina; los Yer

"'°s 3¡ ;i 64 los agrt-g6 á los versos I á 14 de la Elegía 

\' !, y con el final de ésta íormt, una \'JI Elegla, que 

c111pkza con el hexámetro Fiuirml 11111/li Ido mala 

,·rl'd11/a t•ilam, y suprimió el verso Ali perea11/ ar

/¡,s rl mo/lia iura colmdi )' lo, números 8o á 83. 

Todas las ediciones posteriores á la de Escall1tcro, 

comprendiendo la de Broukhusio, si1tuieron su te;;to, 

hasta 4111! Vulpio y Hcyne volvieron á restablecer t·l 

orden de lo, .\1 . SS. 

lleyne suprimió, al igual de Escallgero, los \'ersos 

16 :i 19; vol\'ió :i colocnr en su lugar el fra¡¡mento in

CllíJMlrado á la Elegía VI, y suprimió los dos !liguitn

tcs versos: 

,U p,rta11/ arltt ti m<Jlh,1 iura rolmd1. 

O NIINam i ·t/111 pr,11.t11111ln mort ¡,i,rllat. 

Lachmann y Dissen si¡:uieron el texto de Heync; 

pero rei,tabkcicron lnii versos 16, 18 y 19 ele la segun

tia Aldina, considc1 ando co1110 espurio d verso 17: /:'/ 

/><1/11111 pallas 1i11ure jl11111í11ílms. 

Ernesto Cario, Cristinn Barh, rn su edkiún de 

1819, si14ui,'1 el lcxto de la primera Ahlína; suprimien

do h,s ,·trsos 17 y 1R y modificando el orden ti,• la 

Elc¡¡la, puso primero los vrrsos I Íl ,16, dl·~put'-ii lo!! 

\'crsos 65 á S~ y ni final los vcr'IOs 29 1'1 64 . 

El texto de L:1(hn1,111n y J>isscn es c·l 1111c ha pn·-



valecido ha.~la el prest>nle, ~ es igu11l RI que- nosotros 

in!lertamO!I. 

Pavil ti. ldmeli 1am us jo, 111os11s Apullo.-Ligdn

mo, en la IV de sus Eleg{as, dijo también: 

\le quon<l:1m Admcti ni\'e&S pavts,e luvc11ca< 

Non esl in ,·anum fabula ficla iocum. 

Son do,, distintas historiRs las que explican, por 

qué Apolo hul,o de cuidar de los rchanns de Ad meto, 

el famoso rey de Fcres de Te:-alia, tan célebre por el 

profundo amor que inspiró Á su mujer Alcestes. Una 

de es.'\S historias refiere que Apolo se con<:tgró por 

amor al ser\'icio de Admelo, y la otra cltce que, cuan

do fué arrojado del cielo por Júpiter, á causa de hal>er 

dado muerte á algunos de los Clclopcs, Ad meto lo re

cibió en i;u ca,a. La primera es de origen grie¡:n, y 

h1 segunda fué más bien obra de lo~ poetas llllinos. 

Ph1lar(O, en la Vida de !\urna, dijo: •l.o que m:ís 

racionalmente puede admitir~e, es que los dio,,,cs ahri

¡¡;an alguna amistad por los homhrcli, y que dt• esa 

amistad nace en dios el sentimiento dd amor, qut', 

por su pMle, no l"S sino el cuidado más e~pccial de 

formar y corregir las costumbres de aquellos Á quie

nes cohran aferto y de hacerlos virtuosos; asl es como 

~e puede justitic.1r lo que los llOt-tas cuentan del amor 

de Apolo por I•'orbas, por Jacinto, por Admeto, y so
bre todo, por Hipólito de Sicione.» 

Entre los poetas griegos, Cnlhnaco, en su himnu 

á Apolo, veNO 49, hahlA del amor de Apolo por Ad
meto. 

Ovidio, rn In Heroida V, hace alusi{m al amor de 
Apoln: 

1,,i-e repertor opi• 1·accas ¡,avisse Pheraca, 

~·ertur et e nostro s:1uclus ipe íuil, 

Y después, ,·n t-1 Libro II de las Metamorfosis, ctum

do cuenta que '.\len:uriu le ocultó en el fondo ele un 

hosque la.~ 1·ac,i. ele Adn1eto. 

En el Act. 1 del llipólito ele Séneca, el Coro, ha

blando de todo aquello de <¡ue el Amor es capaz, dire: 

Tbcs.,.,li l'ho.:bu1 pecuris mag1st<r 

Egil arruenlum, ¡,osltoque plectro 

lmpari tauros calamo w,cavil. 

Valerio Flaro, en r1 Lihro I de las Argonáuticas, 

hace referencia A la segunda historia de la ser\'idum

bre de Apolo: 

Te quoque 11.inl can1pi tanto pastore Pbera~i 

l'ellccs, .\<lmcle; luis aam 1~a<l1l in arvis 

Delius, iagrato Meropta quo<I fudcrat arcu; 

y de ella hablan también Servio y Probo, comentan

do el primero el verso 761 del Libro Vil de J.1 Enciela, 

y d ~egunclo el \'<:r~ 2 del Libro 111 de la.~ Geórgicns. 

El pasaje ele Tibnlo fui: imitndo por Oviclio en el Arle 

ele Amar, canto ll, 1·ersos 239 r 240. 


