
boriosluad, hnn scnatado Gruppc ). Kleemnnn Y Stum• 

pe, en el fondo no son otm cos:i, sino lmitllCÍones 

conscientes que, si son hechas por Ovidio, se parecen 

l todn t:is tlemb que A, Zin c:rlc ha scn:ilado en su 

1.-studlo, ncerca de !:is lnutncloncs que o,;dio hkiern; 

pero que, más probablemente, fueron hcch. por Lig

damo, como llndm:ns pretende demostrarlo. 
Ocl,ccke, en los programns de las Escuelas de Anc

ner, publicado en 1 32, ISOSlU\11 11111\ co11jetur11 m!ls 

cxtrana, idcntilicnmlo á l.lgd:m10 ron Casio de Parmn, 

de c¡uleu llorncio escnbió il Tiliulo: 

1.1u1<1 nuac te dkam {acere In rc¡:lonc Pcdana 
Smbcre quod Cusl l'armc:nsls opuscub vlucat, 

Para establecer esta cunjcturn, Oebcckc mod11icó 

nruitrarlamenle d HrSO de Ugdnmo y, en ,·cz 1le leer: 

Cum ceddlt falo c<•D ul utc1quc ¡,arl, 

l:1 cscriuló: 

c.um ccUlt fato consul 111cri¡uc p:irl, 

y ¡,rctcndl6 dem05trnr que no ful: I.l dnmo quien lml

tl, n Tibul,1, sino Tlhulo quien lmitl, las 1:lcglas de 

1.lgdnmo. 
Es \'erclnd que Cnsio de l'nrmn cstribl6 elrglns, 

poniue Acrón, el es{ohastn de llorado, dijo: 1Eplcu• 

reu. fuil el poeta .••. &atuns . n¡,s1t. , , • nllquot ge-

neribus stilum cxercuit· ínter qune opcm elegiara et 

eplgrnmmnta eius l:iud:mtur;, pero esto 110 e bastan

te para establecer su Identificación cou Ligdnmo, so

bre todo si se tiene en cuenta qne Casio de Pnrma ful: 

con mucho nnterlor a\ TIIJulo, y que cuando Llgdamo 

nada, según el texto aceptado de su Elegla \', }n 

Casio de Pnrma hat,ia tomatlo ¡l:ltlc en el nscsmato 

de ~r Y habla sido trilJuno militar en el ejército de 
Hruto y Casio. 

1.n tesis de Ocl,cck es de todo punto Insostenible. 

F. llnnsc, en 1 37, indicó que l.igilamo debla r J.u

cius Mes:ilinus, uno de los hiJos de lllcsala que, por 

adopción, lleg6 ll llamarse L. Aurelius Cottn Maximus 

Y que ful: grnn amigo de O,·idio, ÍI quien kte dirigió 
muchas de sus P6nticns. 

La olijccl6n q uc desde luego 11uede form ulnrsc con

tra cstn conjetura, e la ju\et1tud de Mes:1lino,ft quitn 

Ovidio llama rc¡,ctldas veces iuvenis, nombre que 110 

hubiera podido darle en la l:¡,o01 en que esc:rihlú b!I 

P6nt1Cllll, n los sesenta anos, siendo, como eran, de la 
misma edad l.igdamo y Ovidiu. 

Pero ¡,or otra ¡,arte, ni siquiern se ha llcgndu ll C!I• 

tnhlercr que J.udu Mcsalinus hulJiera escrito cll"gÍM, 

l.ucio ful: conocido como orador, y Ovitliu rl'ikrc 

que leyó en Tomi un discurso que hal,la pronundnclo 

nnte d trluunal de los Centum~lr," (l'ont 111 5 ~)· 
• t J t / ' 

ndemis, como patrón tic poetas, scgún se Ice en J u\'e-

nal (Sat,, V, 1o.SJ, tamt,lén como alicionnclo ,¡ lo pince-



res de la !\tesa, según Plínio (H. N. X, XXVII); y por 

último, como poeta, porque o,·idio dedn de él en las 

Pónticas, XVI, Lib. IV: Pie, i,ium lumen p1·aesidi11m

que fori; pero ningún c. critor ha asegurndo que hu

biera cultivado el género eteglac-o. 
La identificación de Ligdamo con Valgio Rufo no 

es más feliz. Según se desprende de las palahrns de 

Horncio, en la Sátira X del Libro 1, \'algio, al igual 

de Plocio y Vario y de Vírgilio, perteneció al circulo 

de Mecenas y no al de lit esa.la, del cual, sin duda, Lig

darnoformó parte, y, además, sifué másjo\'en que Ho

rado, fué mayor que Tibulo y, l'n consecul·ncia, que 

Ligdnmo, que nació el ano 43. 
Según lo que se dice en la E.!!eolia de \'crono, co-

mentando la Égloga Vil y en igual pasaje de Servio, 

Valgio Rufo escribió cl~las; pero esto apenn.s llegó á 

dar pie á R. Unger p;ua atribuirle la elegla /i !\tcsala 

que aparece en la Catalecta de Virgilio. 
Mr. George Doncieux, en el artkulo ya citado que 

publicó en la Revue de Philologie, se ha aventurado 

á indicar que tal vez Ligdamo podrla ser t:1 hermano 

de Ovidio, que era un ano menor que él. 
l\lr. Ooncieux, dice: Aunque yo haya admitido an

tes, con todos los comentadores, que Ovidío y Ligcla

mo l111blan nacido el mismo ano, esto tal ~ei no es 

exacto. 
Ovidio, por medio de sus versos de las Tristes 

(IV, 101 5)1 

... 

Editu• bine e-. ~- ~um, nec non ut tcmpora norl•, 
Cum cecidit fato consul utcrquc pan, 

senala evidenh:1111:nte el ano 711 torno el d . . .· 
miento. e su n.1c1• 

Pero, ¿el hexámetro de Ligdnmo, 

!'latalem primo nostrum vlderc J>.Ucntes 

es sinónimo de ceditus ego su , S · m. > e puede respon-
der csi;~ pero también es posible que Ligdnmo hubie

se ~ uendo decir, entendiendo por nalalem su nní\'er

s:mo'. c~ue •sus padres festejaron por In primera vez 
nalahc10 , es d · su ' ec1r, que tenla un ano en el momento 

en ~ue murieron los dos cónsules. Parl!<'e que la pcrl-
fras,s bastante alambicada si se I t . . • a 0111a en el primer 
sentido adquiere de . . . ' esta mnnern algo de nuevo y ,le 
111g~111oso. Según esto, O\'idío hubiera nacido en 711 
Y L1gdamo en 710• 

Por otra parte, Ovidío nos cn~ena 1 que lurn 1111 

termano llamado Lucius, que ern un nno mn.ror 
que él, 

Ncc ~tipa prima ful : genito sum fratc crc.,Íus, 

Qui trlbuA ante quartcr mcnsibu, ortuA crnt. 

Lucifer amborum natahbuA adfult ldem 

Una cclcbrata eat ¡,cr duo liba d' ' ICS. 

. Est~ Lucio, que, como Ü\'idio, recibió una brillante 
cducac16n, tenla el dón de In pnlnbrn t 
dei.tin6 ni foro. · • •' y emprnno ~e 
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Fortla vcrbosi natus ad arma forl. 

Murió á los veintiún anos, sentido profundamen

te por su hermano. 

La fecha del nacimiento de Lucio, su condición so

cial (Ovidio era de una familia ecuestre), su fin pre

maturo, su nombre, en perfect..'\ armonla con el seudó

nimo de Ligdamo, y ñ csto agregad las relaciones más 

que probables con la sociedad de :\lcsala, r to<lo hace 

pensar en el autor de las Elt!glas dd Libro 111. 

:\Ir. Doncieux se ha anticipado á los critico, <file 

hablan de combatir su conjetura, haciendo ver Je an

temano las objecionc,; que contra ella hablan de pre

sentarse. Y en efecto, las ol,jcciones son mutilas, y 

la más seria, es el mismo O\'idio, quien l¡1 J)fl-SCnt..1 

al hablar de su hcrm:mo. 

Ovidio dice, que t..·u1to él como su hermano, co

menzaron desde temprano ~u cducadtm, r que fl'CÍ• 

bicron lecciones de lo, maestros m:'1s in!>Í¡:ncs; pero 

que su hermano, que tenla el dón <le la palnbr:11 ~e 

consagró á la elocuencia; y á él, ii quien n¡:raclahan 

los dones celestiales de la flOesla, las :\1 usas lo initia

ron en su culto. 

Prolinus excolimur lc11cri, cu raque ¡,arcn1i1 

1 mus arl in~ignCA urbis ab arle viros. 

1:ratcr ad cloc¡ulum viridl lcnJebat ab acvo; 

Fortla vcrbosl 1111u1 ad ar111a íorl, 

At mlhi 1am pucro coclcstía i;acra placehaut, 

1 aque suum furtím muu trahcblll opUi, 

¿No e.-; natural suponer, que si su hermano hubie

ra ,ido el autor de las Elegla,; del Libro 111, no hu

hiern sido é•ta la mejor ocasión para decir, cuando me

nos, que habla cultivado la poesla? 

¿Serla explicable que Ovidio, en esa mbma Elegla, 

hubiera copiado los \'ersos de su hermano, relativos 

:í MI n:lcimiento, r hubiera ol\'idado decir que era, co

mo él, un poeta inicia,lo en el culto de las :\lusas? 

Las objeciones anteriore:, ~0111 á nuestro modo de 

ver, incontest.."1bles: pero ~Ir. Dondeux, aunque hs 

e5tima furrtes, no la, rree decisi\'a.,, J')Orque las Ele

gías de Li¡¡damo, ~11 más bien la obra de un aficio

n.111•> que de un poeu, digno de merecer tal nombre. 

I~, ohsen11ción de :'11 r. Doncieu,: es fútil por ex

tremo, porque si el hermauo de Ü\'idio, que murih á 
lo~ \'eintiún anos, es el autor de las Eleglas de Lig

damo, íué Oviclio quien lo copió á él, y no él á Ovi

dio, y no se comprende que hubiera tomado para si 

los varios versos de la Elegla V, sin que, cuando me

nos, hubiera dicho ni hahlar de él, que era tan aficio

nado :í la elocuencia corno á la pocsla, aunque no tan 

uwntaj;1do en ést..'\, romo en aquélln. 

Ovidio, en las Tristes, V, 421 á 466, y en las l'(m

tirn5, IV, 16, .11 habl:H de los poetas ligeros, y al ha

cer la enumeración de los poetas, entre los cuales él 

descolh~, no llcgli á mencionar á su htrrnano Lucio, y 

aunque dice que 110 cita los nombres de aquellos poe

ta., cuyas obras no hablan sido publicadas, como las 



de Ligclam", no e, crclble <tlh! huhier.1 umilidl) el de 

sn herman•i, si,1uier.1 p 1rque ,11 hot h 1bi.1 hech,1 .1111-

plia co~echa entre las mie,es de su campo. 

La tesis de .\Ir. Doncieux es tan poco prob,'lble, 

como todas la, otras ,111e sucesivamente han venido 

sosteniendo los crlticos. 

La hitJ<\tesis, la m'is sencill.l, es, en c.,mbio, la m:ís 

vcro,,imil de to,las: Lig,lamo es el nombre venhdero 

del poeta, autor de l:ts EIL-gl.L~ del Libro l!L S.\Jo :ir r. 

A. Herzberg, se dice que ha sostenido esta conjetura; 

pero ella es la única •1ue ~e impone desde que Vos:; 

se encargó de demostrar, que las Eleglas del Libro 

111 dehlan pertenecerá otro poeta que no era Tibulo. 

Si las Eleglas del Libro 111, como dijo Vo~, no se 

hubieran pulilicado unidas á las de Tibulo, á nadie se 

le huhier.1 ocurrido atrilrn(rS('Ja~ :\ otro poeta que no 

íucra Ligdamo. 

En erecto, el autor de 1'1S Eleglas, como lo hicie

ron todos los ¡l0Ct.1s latinos, se da ese nombre al re

dact.'lr su t'pit.,fio, y por eso dice: cLigdamus hic si

tus est., 

Ahora hicn, ¿por qué el poeta no habla de llamar

se a,1? Los critico~, contrariando la declaración dtl 

autor mismo, y para ciar margen á sus conjeturas, han 

imagmaclo que este nombre era un seudónimo, y han 

puesto en olvido, c111c no existt: precedente alguno de 

que los poetas en Ron111 hnbieran escrito con un scu

cl6nimo. ¿Por qué Li¡¡d.11110 habla de ser el único? 
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Pero por otra parte, Ligdnmo es 1111 nombre ver

dadero de que hicieron uso per~nns reales, y esto 

debe diíerenciarlo de los verdaderos seudónimos, que 

eran nombres imnginarios no empleados antes por 

nadie. 

El nombre de Ligdamo se encuentra v:lrias veces 

en los textos y en la.~ inscripciones lntinas, como lle

vado por 1:sclavos 6 libertos, y á él hacen reíerencia, 

Propercio, en la Elegla VI del Libro III, y Lucano 

en el verso 710 del Canto 111 de la Farsalia, y aunque 

no es probable que hnbiera sido un liberto, como lo 

pretende ller zberg, es posible que el autor de las ele

glas, huhiera sido un descendiente de alguna íamilia 

griega estnhlecida en Roma, y que conservase su nom

bre primitivo como cognomen. 

I~,s observaciones anteriores son concluyentes, y á 

nuestro modo de ver, nada es mejor que esta hip6te

~is, la más sencilla, y lÍ la par la más verosímil. 

, 
LIBRO 111.-ELEGIA I 

Ma,lü roma,u fesiae vmrre l:almdae .... -El 

dla 1.0 de Marzo comenzaba el ano de los romanos en 



la l'J>oCa de R{unulo y, aunque después, en tiempo de 

l'iurna ~e agr~aron los meses de Enl'ro y Febrero, 

1:\:, fiestas cons.'1¡:r.1 la~ :í. J 11110 Lucina, y que se ve

rilicnban en .1,¡11d di 1, continuaron celebrándose en 

las calendas de :\larzo. 

Ovidio, en el Libro 111 ,le lo, Fastos, da cuenta y 

rar..\n de hs fiest:1~ instituí l.h en honor ele Juno, y que 

se llamaron )Iatronalia. :.larte mismo es quien da la 

explicncibn y, deqpué~ de refc:-rir cómo la mediaciém 

de las Sal,inas JIU'«> término á la guerra que debla 

concluir con el exterminio de sus padres y de sus ma

ridos, agrega ,¡ue las matronas romanas, agradecidas 

á la feliz intervención de la diosa, le elt:varon ese mis

mo dia un templo en el Esquílíno. 

Por eso Marte dke: 

lnJe dicm, qu ,e prima, mea, celebrare kalen,las, 

Oebal,des matres non leve 111unus habcnl. 

Por otra parte, el dios cree que es ju~to dar gra

ci,is al cielo por l.1 focunclí,hd de Ilía, por la desapa

rición del innerno, J)(}r la llegada de la primavera, '/ 

por el triunfo del sol que volvia n cubrir de verdor los 

:\rlnle,i y á dar nuev.1 fertilidad .'1 lo~ campos, y que 

t·~ justific.'lha l,1 celebr,1cí,in de la fiesta. 

Durante la~ :.tatronali:t~, los maridos ncoslumhra

ron h.1cer algnnoq presentes .'t sns m11jcrc.1, en n:com• 

p~·ns:i de los votos ,¡ue ell,h luci.111 ,111tc Juno por l,1 

ft:licidatl del hog.1r, y 1,,s ,1111.1nlc~ bien pronto siguie-
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ron también aquella costumbre, dando asi ellos á su 

vez un testimonio de lo acendrado de !IU amor. 

Juvenal aludió á esta costumbre cuando, en su 

Sátira IX, verso 53, dijo: 

Munera faeruincis tractas secreta Kalcndis, 

y lllarcial, cuando censuraba á Gala por no haberle 

enviado presentes en las Saturnales, los cuales él le 

hu hiera devuelto en las calendas de Marzo. 

Saturnalla transicre tot~, 

Ncc munuscula, parva, ncc minora 

Mlsbtl mihl, Galla, quac 801ebas. 

Sane 1ic abcat meus Dccembcr. 

Sd certe, puto, vestra iam venlrc 

Saturnalla, Martlas Kalendas; 

Tune reddam tibi, Galla, quod dedi<tl. 

El mismo lltarcial, en el Ep. XXIV del Libro X, 
habla también de esta costumbre: 

Natales mlhi Marliae Kalendae 

Lux formoslor omulbus kalendls 

Qua mittunt mlhl munus et puellae. 

lloracio se refieren la costumbre que los hombre~ 

casa,los tenian de hacer regalos en las Calendas de 

Marzo ÍI sus mujeres, cuando, en la Oda VIII del Li

bro III, dijo: 
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Martiis caeltbs quid agam kaltndis, 

Quid velinl Rores d acerra luri, 

Plena miraris, posilusquc carbo in 

Cespilc vivo? 

Algunos escritores, entre otros Marcial, crerero11 

que la.'1 fiesta.'! de l:\S Calendas de Marzo estaban 110 

sólo dedicadas á Juno, sino tambil:n á. Venus, la diosa 

de Pafos. 

Por eso dijo: 

At tu, diva Paphl, remitte, nostris 

lllaesum puerum rcmilte volis, 

Sic Martis tlbl serviant kalendac 

Et cum ture meroque vlcllmaque 

Llbetur tlbi candidas ad aras 
Secta plurima quadra de plRcenta, 

Dicile Pie1idis . •.• -Va en la nota del verso 48 

de ta Ekgla IX del Libro I, explicnmos el origen de 

este nombre dado á las Musas. 
Sell mea srIi fallor, ca,-a Neaera, lamm.-Este 

verso ha sido imitado por el mismo J.igdamo, en el 

verso 56 de la Elegla VI: 

Perfida sed quamvis perfida, cnra tnmcn, 

J,11 /ea sed 11ive11m fovolval membra11a libe/l11111.

EI fibell11s, después de escrito, debla, una vez enrolla

do, envolverse en uu pergamino (membrana) que se 
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pintaln de a111.1rillo 6 de rojo. Esta 11u11wrtJ1u estaba 

llam:itl,1 á proteger loi intereses de los que compra

ban lihros, porq ne su ohjeto ern defender el li!Jdltu 

contra las injuri.L~ del tiempo. 

:llarcial tornó en cuenta estn costumbre, cuando re

comendó á alguien que habla plagi:ulo sus obras, que 

compra-;e lihr<JS no brunidos por l.1 picdr,l p ',mcz, ni 

envueltos todavía en su cubierta: 

&.-d pumicata fronte si quis esl uon<lum, 

~ce umbllícis cultus atque membrana: 

En el Epigrama LXXII del Libro VIII, dedicndo 

á su libro, :llarcial se refiere al color de púrpura dado 

á la cubierta de los lilu/li, cuando dice: 

Nondum muricc cultus, 

O,Hio alude tnmbién al empleo de ~te color para 

tenir los libros cuando, en la Elegla I del Libro I de 

las Tristes, escribe dirigiéndose á su libro: 

Ncc te purpureo vclcnt vaccinla sueco ... , 

Ncc lilulus nimio, ncc cedro charta notctur. 

P11111e~ el canas /011deat 011/e comas.-La mem

bra,1a que envolvla los libros debla ser pulidn con la 

piedra pómez, á fin de quitarle las n.,pere1.a~ que los 

latinos llamaban ccomns.1 Ovidio, en In Ele¡:la de la~ 

Tristes que acabamos de cilar, decla á su libro; 



Ncc fraglli ecminae poliantur pumicc frontes. 

Hirsutus aparcis ut vldcre comis 

Catulo, en su dedicatoria Íl Cornelio Nepote, d1.•da: 

Quoi dono lcpidum no,'llm libcllum 

Arida modo pumlcc cxpolituml 

y Marcial, cnel Epigrama LXXII del Libro VIII, dijo: 

Nondum murlce cultus, asperoque 

Monu pumicis aridi polilus 

Artanum properas scqui, libcllc. 

A/que i11ter geminas pi11.11a11t111· co1·1111aj1w1lts.

Los libros !le enrollaban en un cilindro de madera, 

que remataba en dos botones que se coloc.1han en sus 

extrcmidadt:5, Tomando conwa, que se refiere á los 

botone.~, por el cilindro mismo, i11/tr geminas fro11-

les quiere decir los dos bordes ó extremos iguales. 

Los botones eran llamados indistint:unente conma 6 

umbilici, á causa de la forma que !le les daba. 

l\1arcial, en el Epigrama TI del Libro III, clescri

bicnclo su libro, después de haberse refugiado en el 

seno de Faustino, dice: 

Cedro aune llcet ambules perunctus, 

El frontl, gemino dcccns honore 

rlctls luxurlcrls umblllcls. 

De este nombre dado (!. los botones de los cilin-
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dr09, tomó su origen la expresión: cad umbilicum 

aducere,• terminar un libro, y que fué empleada por 

Horado en el I::podo XIV, y por Marcial en el Epi

grama XCI del Libro IV. 

Caslal,amque 11mó,-am Periosgue lacus,-La som

bra Castalia ts la de los árboles que rodeaban la fuen

te Castalia, que es la fuente situada en el monte Par

naso, donde beblan los poetas su inspiración. 

Pau!mnias, en su Descripción de la Grecia, Libro 

X, Capitulo VIII, dice: 

cSubiendo del gimnasio hacia el templo, veis, á la 

derecha del camino, la fuente Castalia, cuya agua es 

muy agradable para beber¡ dicen los unos que tomó 

su nombre de una mujer de aquella tierra, y otros 

que lo tomó de un hombre llamado Castalio. Pania

sis, hijo de Poliarco, que ha hccho un poema acerca 

de Hércules, pretende que Castalia era hija de Aque

lous¡ hablando de Hércules dice, en efecto: Atravesan

do el l'arna.'10 cubierto de nieve, llegó al a~ua divina 

de CaMalia, hija de Aquclous¡ otros, pretenden que el 

agua de e:.ta fuente es un dón del rlo Cefiso.t 
Las Pit,-ios lac11J son las nguns de las fuente:; con

sagradas A l:1~ Musas, como llipocrcne y Aganipe, r 
la misma fuente Castalia. 

llaec libi t 1il' q11011da111 111mc /rnter.-Comentan

do 1.$LC pas.1jc J\lr. l\lartinl1111 dice: cEI sentido de cfrn

tcr,• Y más lejos csoror,t cst/1 subordinado ;II de cvirt 

)' mits lejos aldc cconiunx,t Si cvin y ccnniunu signi-



fican camante> y cquerida,, cfrater, y csoror, signifi

carán camigo> y camiga;, pero esto es poco n:ituml. 

Parece, por otra p:irte, en la., elcy;!ru; siguientes, que 

se trata de un matrimonio verdadero; aparentemente, 

uno de esos matrimonios inferiores como los autoriz.'l

ba la ley romana: •frater> y csoror, significarán, pues, 

canmnte, y cquerida., El poeta ofrece á IS'ecra, que 

sea i su elección ó su cquerida, ó su crnujer;, pero el 

prefiere que sea su cmujer.> 

Mr. Martinón se engana, al suponer á las palabras 

cfrater, y csoror, un sentido divtrso del que les co

rresponde; porque es innecesario á la clara compren

sión del pasaje. cFrater, y csoror, no cambian su na

tural connotación, y no signi6cnn otra co,;a, sino que 

entre Ligdamo y Neera no existirán otros lazos que 

los fraternales, si ella no consiente en ser su cspos.'l. 

Para darle en espanol el sentido que les corresponda, 

h\ traducido •amigo> y camiga., 

Marcial, en su gracioso Epigrama, el LXV del Li

bro X, emplea las palabras cFrater, y cwror> en 1111 

sentido irónico y con la misma counotación. 

Marcial dice á Cam,enio: 

Quare dcsine me vocare íratrcm, 

l\e le, Carmcnlo11 1 vocc111 sororem. 

A11jc1 rt o.-sti11clo pallida Dilis a qua .-Pnrn trndu

cir l'I finnl de la Elcgla, intcrprct:mdo correctamente 

111 fn1.~c •e.utinc/() pal/ida /Jitis a qua,> Sl"gn! á M r. 
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Martin6n, quien dice: cPallida Diti.s aqua, puede de

signar el Leteo, cuyas aguas procuraban el olvido; 

pero es m:\s probable que el poeta quiso decir senci

llamente: ctendre esta esperanza hasta la muerte., 

Por eso yo tmduje: 

~ su esposa mejor; de as! llamarte 

Perdcre al moriuolo, la esperan.za. 

LIBRO 111.- ELEGÍA 11. 

En esta Elegla, Ligdamo se dirige á N eern, y le ha

Lla del inmenSQ pc:;ar que le produce su ausencia de 

Roma. El poeta describe su muerte y sus funerales, 

dando asl una idea completa de !ns ceremonias con 

que deblnn ~er recogidas las cenizas de los muertos. 

Vivere el enpta coniuge qui potuii.-M ucho han 

discutido los crlticos si la palabra •coniunx,, debe to

marse aqul por esposa, 6 simplemente por prometi

da. Al pretender demostrar Gruppe, que Ligdarno era 

Ovidio, y que Neern fue 1111 segunda espos.1
1 

toma pie 

de la palnhrn cconiunx;> pero como Brouckusio lo di• 

jera, esta c.~pre~ión se ha empleado cnon quod Nene-



ra ei fuerit matrimonia iuncta, sed quod esset pacta 

et sperata.• Esta interpreu1ci6n esta apoyada por Vir

gilio y por Scn-io, en el comentario al verso 18 de la 

~gloga Vlll. 

Virgilio dijo: 

Conlu¡is indl¡no Nysae deceptus amort, 

porque Da111611 amaba á Nisa con camor de esposo,• 

y no porque estuviese cac;ado con ella. Servio dijo: 

cnon quae eral, sed quae fore sperabatur.• 

El mismo Virgilio, hablando del burlado amor de 

llermione por Orestes, en el Libro 111 de la Eneida, 

versos 330 y 331, dijo también: 

Ast illum, ereptae magno inflamalus amorc 

Co,cu,ps. 

Ü\'idio, imitando á Virgilio en la Eplstola de 1 ler

mione de las Heroidas, versos 86 y 87, dijo: 

Ne<: quondnm ¡,lacuil, OC(.' nunc placuissN Ai-hilli 

A bducta ,·lduum conluge Rere ,·irum. 

E1 go cum lmeum fuero 11111/alus i11 11111lwam.

Cunnclo el cadnvcr ern quemado, se usaba In exprt'

si6n: cmutari in umbrnm,, que no JHll'dc dcrin;e que 

sen ~in6nimn de •verti in os~n.• 

Cuando el cuerpo era dc~truido por l'l fuego, crclan 

los romanos que algo de él sobrevivln, y e!le algo eran 

los Manes, que pocllan encamar en otro cuerpo. 

Por eso Propercio, en el Libro 1 \', Elegla \'11, \'cr

sos I y 2, dijo: 

Sunt allquid Manes; lctum non omnla finit, 

Luridaquc extinctos el'fuglt 11..w, a rogos. 

Séneca, en la tragedin Jlerculis in Octa, ver.o 

1g67, dijo: 
Manesaemcl 

Umbrasquc \'idl: quidquid in nobis tui 

~lortale fuerat, ignis evictus tuht. 

Ovidio, en las Tristes, IJI, 31 dijo también: 

lnter Sarmaticu Romana vagabitur umbra, 

Perque fcros Manes hospita semper erit. 

Ossa illci,uiae 11igra ca11dida tiesfe /eg-a,1i.-Au11-

quc algun?~• (undfoclosc en la autorida,l de Piularen, 

han creldo que las mujeres romanas usnhan ,·c:.tidos 

blancos en los casos de luto, como si se tratara d(• ce

remonias religiosas, c.~lc 1~1sajc 1·u111pni1•l,a que en 1·1 

siglo de Augu5to se ern1>lcabn el traje ne¡:rn de prefe

rencia. 

Cumcntnndo el verso 64 del Lihro 111 de la Enci

ela, Ncttleship ndicionll el comentario de Coningtnn, 

ron In signil-ntc dta de St·rvin: «Cacrnlt-is-m·¡:ru.i. 

cCnto nit dt'posita vc.~tc purpur(~t fcminas ns.1s C'Hl'-



rulea cum lugerent. Veteres sane caerulum nigrum 

accipiebant., 

Et pdmum a1111oso sparge11t col/ecta Lyaeo.-El 
nombre de Baco está empleado en lugar del vino, co

mo el de Ceres se usaba en vez del trigo. Cicerón, en 

su obra de De Natura Deorum, Libro II, XXIII, 

dice que era común poner unos nombres por otros. 

cltaque tum illud, quod erat a dea notum, nomine 

ipsius dei nuncupabant; ut cum fruges Cererem np

pellamus, virum autem Liberum: ex quo illud Te

rentii., 

Sine Ccrere, et Libero frlget Veaus. 

Horacio, en el Epodo XI, también llamó ó. Baco, 

Lieo. 

Oulci Lyaeo solvere, 

y Virgilio hizo lo mismo en las Geórgicas, Libro 11, 

verso 229: 

Oc11s., magis Cererl, rarisslma quaeque Lyaco. 

/1/ic quas mi/lit dit•es Pa,ultaia mrrus.-Panca

ya ern una isla ¡>equenn situada en In costa oriental 

de la Arahin, y rélcbre por los perfumes que pro

ducln. 

Diodoro de Sicilin, en su Bibliotecn Jlistóricn, I.i

hro V, XLI 1, díce: cI~-i isla esta haliitnda por los Pnn

cayos, que transportan n la costa el Incienso r In mi-

rra, para ven,lerlns a los comerciantes Árabes. Otros 

comerciantes les compran e~tos productos, y los lle

van á Fenicia, á la Siria y al Egipto, r de alll se lt.-s 

envla á todo el resto de la tierra., 

Ovidio, en el I.ibro X de las ~lctamorfosls, verso:. 

307 y siguientes, dijo: 

S,t divesamomo 

Cínnanmque costumque suum ~udataquc ligno 

Tura fcrat llorcsque nlios Paucit,,ía tellus 

Dum ferat et murram: 

\'ir~ilio, en el Libro II de las Geórgicas, 139: 

Totaque turifcri~ Pancbaia pinguis arenfs. 

M r. Benoist, cumcntnnrlo este pasaje, cree que 

Virgilio toma nr¡ul Pancaya por toda la Arnhia; pcrn 

Ligdamo demut-,;tra el error de ~Ir. Benoist, por<IUl' 

habla de los pcrfumt-s de !'aneara, de los de Aral,ia, 

y de los de Siria. 

Sir <'.fo r:omp<mi i,r, ms i,i ossa t 1e/i111.-Toda la 

desuiprión que I.i¡:dmuo hace de los honores c¡uc de

sea que Nccrn y 1111 madre le rindan :1 sus cenizas, ha 

11iclo imitada por Ovidio en las Tristes, 111, 3, 6<J ,í 76, 

porr¡uc al igual de Ligdamo, r¡ui<'rc r¡ue pcr fumen sus 

cenius, r termina con l'I lC.lln del cpitufiu, ,¡uc dclx.• 

colocarse ~hrc su turn ha. 



Ovidio dijo: 

Atquc ca cum folils et amomi pulvere miscc: 

lnquc suburbano condita pone solo. 

Quosquc legal versus oculo properantc viator, 

Grandibus in tumuli marmorccacdc notis. 

Hic ego qui laceo tcncrorum lusor amorum, 

Ingenio peri!, Nuo poeta, meo. 

Al tibi qui transis, uc sil grave, qulsquis amastl, 

Oiccrc: Nasonls molliU:r osaa cubcnt. 

I 

LIBRO 111. - ELEGIA III. 

lllt111daq1u cum mulla fura dedisse preu.-La 
trndnccic'111 de chlanda tura,t por cl,lando ú oloroso 

incirnso, • no da con c,:actituil l11 idea que J.igdamo 

se propuso expresar, porque en latin es m,i~ nmplia 

la connotación de la palnhra, que no sólo significa olo

roso y sunve, sino propiciatorio. 

l'ropcrcio, en la Ell'gln VI del Libro IV, nplki\ el 

t·pltt'lO ni incit•nso. 

(:05111111 molle 1l.1tc, et blandi mihl turia honores; 

pero Ovidio y Horado lo emplearon refiriéndo~ á las 

victimas que se !;.'\Criticaban para aplacará los dio!lt's. 

Horado, en la Oda XXIII del Libro IIJ, versos 18 

y 19, dijo: 
Non sumptuosa blandior hostia 

Mollivit avcl'llOS Penates; 

y Ovidio en el Libro V de los Fastos, verso 299: 

Sacpc deos aliquis pcccando fecit iniquos, 

Et pro dtlictls hostia blanda fult. 

{}uidi•e domus prndesl Phrygiis inmxa colunmis. 

-El mnrrnol de Frigia era uno de los más estimn<los 

en Romn, y de los más usad()!; cuando Augusto pudo 

decir que habla encontrado á Roma hecha de ladrillo, 

y la habla dejado hecha de mnrmol. El marmol de 

Frigia era blanco veteado de rojo, y las principales 

canterns se hallaban en la aldea de Synnada, en la 
1 

Gran Frigia. Según los poetas, las manchas rojas del 

marmol fueron producidru, por la sangre de Alis, y á 

ese respecto dijo Estncio en su Silva I, 5, 36: 

Sola nitcl flavis Nomadum dcdsa mctatlls 

l'urpura, !!Ola cavo Phrygiac quam Sinuados antro 

lpse crucntavil maculis livcnlibus Atys. 

Plínlo, no obstante, dice H. N., Libro III, V, I, 

que en tiempo de Nerón se adoptó In co~tumbre de 

inrrustar en los rn/mnoles manchas que no tcnlnn de 

suyo, para variar asl su uniformidad, y que de esa 



manera, el de Num!<lia ofrecic', {ivalos de que caredn, 

y el ele Synnada algunas vetas de color de plÍrpura. 

Tae11are, sitie luis, sive, Carysle, /uis.-EI marmol 

de Tenaro, se producla en el promontorio ,le este 

nombre, en la I~1conia. El color de este rnarmnl era 

tw¡:ro, pues Plinio, H. N., XXXVI, XXIX, elijo: 

«Sunt et nigri, quorum anctoritas Vt"nit in marmora, 

sicut Taennrius.• Por eso e:;te mnrmol t.-s tod:\\'la lln

mndo hoy en Italia, enero antico., 

El marmol de Caristo se obtcnla en Cari5to, pobla

ci{,n situada en la isla de Euboe!I. Este marmol era 

blanco r verde, y el color blanco se vela en clrculos 

concl!ntricos como los que presenta una cebolla cor

tada. Debido á esta circunst:mcia, hoy se le llamn 

cCippolino.• 

Cuent.1 Plinio, que el primero que en Roma puso 

en una cas.1 pnrticular columnas de rnarmol, ful! L. 

Crnso en la construcción que llevó á caho en el ~ton. 

te Palatino, y 11ue por t.'SC motivo se le dió el nombre 

ele e Venus l'nlatina,• y que el que primero revistió su 

casa de marmol, y empicó cnlurnnas mnci1.a.~ de mar

mol de Caristo, fué, scgiin lo nscgurr\ Cornelio Nepo

te, el Caballero romano Mamurra, prefecto de los 

obreros ele Cl!sar en las Gnlias, y el mismo n quien 

Ci1tulo censuró e11 sus versos. 

l\tarcinl, al igual de Ligdnnm, enumeró todos es

tos distintos mármoles, y además el de ~umidin, en 

el Epigrama LXXVI del Libro IX: 

ldem beatus laulus exlruil !hermas 

De marmorc oanni, quod Car>-sto,; invcnit, 

Quod Phrygla Synnas, .\fra quod Nonias miltit 

Et qu0<I virenti fontc lavit Eurota,;, 

El nemora i11 domibus sacros imila11/ia lucos!'

Los romanos ricos tenlan detrás de sus casas jarc.lines 

y parques, lo mbmo que alredt.'<ior del i111p!uvi11m. 

Dichos parqtll's, estaban cerrados y rodeados de pe

ristilos, donde podlan pnsearse al abrigo del sol y de 

l:i lluvia. 

J'linio, ll. N ., XIX, XIX, dijo: que este lujo fué 

Epicuro quien lo introdujo en Atenas, porque n nadie 

antes que á él, se le habla ocurrido habitar el campo 

en la ciudad. 

llorado ya le decla á Fusco Aristio en la Eplstoln 

X del Libro I. 

Ncmpc: inter varias nutrllur silva columnas, 

1,auclaturquc domus, longos qune prospicll agros. 

Séneca el retórico, dijo t.1111bién en sus Controver

sias, V: 

lntra a~-dlficla vestra uudas el nemnra com¡>rehcn<litis. 

1~1 palabra clucos,, indica que en esos parques 

podian ofrccercc l! Inmolarse victimas!> los dioses, 

porque, como dijo Servio en el comentario n la Enei

da, Libro I, verso 314: 



•lucu,.. csl arborum mullitudo cum rclíglone.• 

llorado, en la Oda IV del Libro I á Scxtio, dijo: 

Nuuc et 1n umbrosis Fauno dccel inmolare lucís; 

y o,·idio, en los Fastos, Libr.> 111, verso:; 295 y 296: 

Lucus A,·cntino &ubcrat nigcr ihcls umbra, 

Quo possis v1!10 <liccrc, Numtn incst. 

Auralaeque trabes, mar11wrt11mque solu111r-Vul

pio, cornentando este verso, clecla: cln acdium lacu

nnrihu~ auro tegendis mira fuit vetcrum hll[uria.• 

Este pasaje de Ligdarno, rccucrd,1 los versos de 

Propercio en la Elegla ll del Libro 111. 

Qu0<I non Tacnariis domus csl mibi íulta col u mis, 

Ncc camera auratas intcr cburne'l trabes . 

.Ve• Lidius a11rijer a11111i.s.-Ligdnmo Stl refiere al 

l'actolo, rlo de la Lidia, r¡ne nace en el monte Tmo

lus, y que ful'.: célebre en la antigQedad, por su, are

nas de oro. 

Virgilio, tn la Encida Libro X, versos 141 y 142, 

elijo: 
ubl piuguía cuila 

Hxuccntquc virl Pactolusquc inrigat auro. 

llor,1cio, en el Epodo XV, verso ,o: 

T1biquc Pactolus ftuat. 

y Propercio, en la Elegla VI del Libro J: 

&eu mollis qua tcndit lonb, scu qua 

1.y,lia Pactcoli Linguit arata liquor. 

Trislesque so, ores slamfoa quae du ·,mt.-EI poe

ta se refiere á las Parcas, :í. quienes, dacia la tarea que 

les estaba encomendada, las representaban siempre 

como dios.is severas, tristes é ínctorables. 

Marcial, en el Epigrama 73 del Libro IV, dijo: 

Ultima vol\'entcs orabat pcnsa sororcs. 

, 
LIBRO 111.- ELEGIA IV 

Nec sin/ 111ihi so11111ÜJ vera qu,u lulil lusltrna 

f>tssima 110 •fe quies.-Los anliJ<uos, tanto 10!! griegos 

como los romanos, crelan que los ensuenos, dei;pués 

de media noche, hasta el amanecer, ernn siempre ver

daderos, y ílsl lo hnn dicho en sus obras los poetns. 

~!osco, en el Idilio H, intitulado Europa, dice que 

Venus le envió lt Europa un sueno grntlsimo, en la 

tercia p:irle de In noche, á la hora en que el alba se 


