
COMENTARIOS Y NOTAS 



ÉGLOGA I. 

l~'l base histórica de esta ~gloga, es la repartición 

de las tierras ht.'<:ha en favor de los veteranos por los 

trium·iros en el ano 41 A. C. Era necesario encontrar 

lugar sin tardanza para más de 170,000 hombres 

(Apiano, Bdl. biv., v. 5), y de ahl resultó una confisca 

ción general. La .espoliación,• dice :lfr. Merivale 

(llistory ofthe Roman Empire, vol. 111, pag. 222), ese 

extendió desde las tierra.~ de los alrededores hasta las 

mu remotns, desde las propiedadc;; municipales, has

ta las privadas. La lealtad al partido de César no fuf 

¡,arte á evitar estos danos: la fiel Mantua compartió 

la 1,ucrte de su \:Ccina, ladesafl.'<:la Cremona; yla pcqUl .. '

nn aldea de Andl.'51 lugnr dd nacimicnto de \'irgilio, 

situada en el territorio de Mantua, se vió también en• 

,·uclta en las calamidadl.-s de su l\11:trópoli. La lcycn• 

da, tal .:01110 aparece en el Comentario de Servio, es 



. 

que Virgilio fué á Roma con motivo del despojo de su 

propiedad y que obtuvo de Octavio una orden para 

que le fuera restituida, la cual orden resultó ineficaz, 

debido á la violencia de un nuevo ocapante, según se 

refiere en la Égloga IX, que lo obligó á pedir protec~ 

ción por segunda vez. [Esta es la tradición qae nce~ 

tan los más modernos críticos. Sin embargo, es posi~ 

ble, como se sostiene en el Estudio de la Égloga IX, 

que ésta sea anterior :l. la I, y que no haya habido má9 

que un despojo {el que se refiere en la Égloga IX) y 

una restitución (aquella de que se trata en la Égloga 

I). H. N .J. 

Los que hablan en la Églega, llOII dos pastores, uno 

de los cuales e.stá disfrutando de los encantos de ta 
vida rústica, cantando á su amor y viendo pacer ocio-

so sus 1tanados, cuando es.encontrado por otro que ha 

sido expulsa.do de sus dominios y conduce sus cabras. 

sin mí.s perspectiva que un triste destierro. Esto t'-' 

bastante sencillo¡ pero en la Égloga todo ~ hn com

plic.1do por medio de w1 infeliz artificio. El pastor 

afortunado cst,\ r<:presentado como un esclavo que 

acaba de obtener su lmertnd; y se hare uso de esta 

ernancipaci,Jn para simbolizar laconfimiación del poe

ta en su pro1►íednd. Los do.~ succ;;os, coi) sus concoi

mitantcs, se consideran corno confundidos uno co11 

otro, ¡>Uesto que la historia se refiere, parte e11 una for

nm y parte en otra. Véanse los v.v .. p y 9iguicntt'!t 

y l:1~ notas. Esta confusión nace- de lit identifimció1, 
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del pastor y del poeta, de que se hnbla en la introduc

ción á las Eglogns; ptro en el ¡,1 esente caso, lo burdo 

mismo de esta confusión ha impedido que sea notada 

por los editores que suponen á Tltiro, como á :\Ieris, 

ti de la Égloga IX, el cvilucu.r• de Virgilio que va á 
Roma á comprar la libertad de sli amo, y s.ibe aU!, por 

Oct.avio, que está salvada su propiedad, hipótesis in

concebible y que realmente no se compadece con el 

lenguaje de la Égloga. Los primeros Comentadores, 

tales como La Cerda y Catrou, no se dieron cuenta de 

e,;ta dificu ltad; pero crearon otra en la forma de una 

alegor!a, de acuerdo con la cual, los dos amos de Ti

tiro, v. 30,están, uno en favor de Roma, y otro de Man• 

tua, respectivamente. Trapp, al rechazar esta alegor!a, 

suponi: que el cambio de ambos, significa un cambio 

de pártidos, porque Virgilio abandona d de la cous,1 
republicana por el de los triunviros. 

La escena, como en otras Églogas, es confusa y con• 

1·encional; las hayas (v. 1), cavernas (v. 75), montanas 

(v. 83) y rocas (v. Y. 15, 47, 56, 76)1 pertenecen á Sicilia, 

mientras qúe el rlo prtntanoso (v. 48) es de lllantua. 

El poema aparece original bajo.otros aspectos; pe

ro los nombres de Tltiro, Galatea y Amarilis son to• 

111ados de Teócrito, 

1-5. ¿Cómo es que mientras que yo ando errante, 

como un desterrado de mis campos nativos, tú cst:is 

recostudo ;'1 la sombra, cantando á tu amada como un 

pa~:or fclir.? 



1. Ue los tres principales M.S.S., el Me<liceo, el 

Palatino y el Romano, al primero le falta hasta la 

F.gloga VI, 48. 

Tltiro ( '/'lrvpo;} es uno de los pastores de Teó

crito (Teócrito, III, II). ut palabra se dice que es la 

forma dórica <le ::t:árvpo;, la cual !le aplica tam• 

bién para <lcsil(nar un mono de cola corta. Otra acep

ción, segun la cual significa cana, fué aceptada por los 

antiguos crlticos (Escolias ~obre Teócrito, I, c) y estA 
, ( '1 ·-) apoyad.1 por las palabras nrupLvo; ,rv,w, , 

nrvpuJrr¡;; pero esto puede explicarse suponien• 

do que este nombre pudo llegar á tener el sentido 

con\'encional de cantor rústico. (Servio dice: Lnco

num lingua tityrus dicitur aries maior qui grcgem 

nnteireconsuc\'it. H. N.) /,a Escolia de Berna di:e: 

cTiJ;•1,1s di:itur qui /)'/)(S pascil.> 
2. cSil\'cstrcm• pastoril; as[ csilrne> se u~ en 

vez <le poesla pastoril, IV, 3. Forbiger obscr\'a que 

los italianos apacientan sus g;nados durante el vera

no, en las faldas bo~cosas de las montanas. cSilves

trcrn :'ih;sam,• ea <le Lucrecio l\', 589. e Fistula sil\·cs

trem, ne cesset fun<lere Musam.> Sur•io dijo: csil• 

t•rslrcm .lfusam; id est, nulit11m ca,·mm.> 

.1 pesar dt que m iodos los .lf. S. S. se lee csil:•es

lrem,• ;· es ésta/a le:tió11 de Servw, Quintüi,1110, /,ió. 

/,\~ Cap. IV, dijo: cAgrrslem,• y e,t'/>li•a como .sini• 

do •,b breve;· cgre• breve, lia re la1-¡ra, siu emba,~ 

go, la 1111/e, 1'or. 
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[ cTenui> igual á chumili> (Scnio); csubtili• (Es

colia de Berna) H. N.]. Compárese con cAgrestem 

tenui meditabor harundine )lusam,> VI, 8, donde es 

evidente del contexto que ctenui• está relacionado 

con cagrestem> para significar sencillez y humildad, 

y que al mismo tiempo c.q el eplteto natural nplírablc 

á la cana, como cfragili cicuta.• V. 8~. 
c)lusam,> la Mu5a habla llegado á personificar 

desde Sofocles y Eurlpides la canción misma. 

El uso de esta personificación e5 frecuente en 

Teócrito. 

cMeditaris> compones. Horado S., 1, IX, 2. c:,.;'es

cio quid mcditans nugnrum et totus in illis.• ,Vejo,· 

llubit,-a si.Jo cüar llorado, LÜ>. 11, Ep. 11, 76, c11unt 

rt ve, sus tecum meditare ca11oros,> 

Servio dice: ca11tas, 6 como dfre Benoisl: cmedila• 

ri "1usa111,, equivaled ccarmini pa11,re111Jo studtn.• 

La Cerda i11/trpula cmtdiion po,· ce.rerceo, )' 

cita á Valed.o .lfdximo. C. J, Lib. /. 

cAvena,• no la paja (lo que!!Crla nbsurdoJ,sino una 

cana, 6 el caramillo hl.-cho de cana.q, hueco como una 

cana. Asl se dice: estipula• de una cana, 111, 27; aun

que la palabra en c..-ste caso e¡;, sin duda, dcs¡>reciati\'n, 

l\1ilton, sin embargo, en su Llcidas, habla seriamente 

de su coalm jluln como habla despreciativamente 

de sus cpipes o/ iurelclltd sira u•.• 
3. cPatrios fines,• v. 67. 

4. Repite el contraste en un orden inverso: as[ tn1 

. 



,-cz hubiéramos heclio mejor enponercon Jahn un¡mn• 

to y coma despu~ del\', 2, y Ull3 coma despuk del v. 

J• Gebauer, pág. 55, h:1cc notnr que cstn repetición es 

muy us.1da por Teócrito, comp:uindola con la de 

Teócrito, IX, 1-6, donde los editores, por ligereza, ha

ll!ansospechado unnlnterpolación.Comp¼rasetambi(:n 
I 

con Tcócrito, VIII, 2 , 321 4Fugimus» 4JE11'(0/1tY, 

somos desterrados, 
cLentuS> lgu:11 á csecurus.> Compárese con Ovldlo 

Heroida, XIX, 1.«Ccrtec.-gótum ventos nudirem len

tn sonantls,• _.., eon Ovidw Amorr~, JI/, l'I, 6c. (Jui 

fmrro lacrimos lentus in ore vi,iet. cOliosus. diu 

Srroio, como rn la Eneida. c{!ui 11u11:; lrn/1 consedi-

,,,us arvis.• 
5. cRcsonc·nt mihi Cy11thln silvne.• Propcrdo, 1, 

XVIII, 31. Probablemente es una imitación. 

cFormonsan• As11er, pág. 115 Kcil: cformos.1.m> 

l'11I. Rom. Gud; por lo que toca al kd., ~(:ase Vil, 

J • 11, ~- \'bsc \\'olfílln's Mchi\'cs, v. 196. 

l..a en> no es fc-nética, sino que perten~ ni sufijo 

original; llrugmann's Grundriss, 1, págs. ~23 • 

ti-in. c\..:Stos ocios rústicos los debo& uno 'á quien 

siempre considerar~ como un dios.• .. ,, 
6. cMelibeo• es explicado ¡ior !-cnio, o r t }ll 1, fl 

mirni -r<iJv /JoC:H': Tal,czelnombre íué11ugcri-
' do por el geográfico Mclibca y adoptado &implemente 

por su conexión con /3000,. Compárn.se con Alfesi• 

bco. ,lftlibraf,d una dudad de Je.1alia. 
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cOtia> p:u. litre otu:,. Servw dice: 4lzan~ Set:1111-

lalem vel ftli&iiatem.► Horuelo, A, P., 199, capertls 

otia portis., El cdeuu C5 Octavlo. Esta es probablo.. 

mente una mera hip(:rbole, aunque hace pdblica b 
adulación de tn.tnr á un emperador dunmte su ,ida 

oomo un dios. \'6lse p!g. 21, H. N. Jloracio asodó 

ti f'll)11Wre de A11guslo al de los dioses IA,·es. Oda 

V, Uh, IV. Düm Casio, Lib. XIX, diu gue despuls 

de la batalla de Accw se dttrr/6 gue lodos los hombres 

ofreciesen á Otltnrio /wa~wnes, tan/o rn las mesas 

prrJOdas "'""' en las fiestas públicas, y pe su nom

bre se i1istrliut e11 los hi111nos, como si fuese ti nom

bre de "" dios. c.Auguslus ltmpla ttivus rmerviJ,, 

como dijo Strvw. Vlast e 17,e Roman l'oels of lht1 

Auguslan .Age. Vú¡:il, pág. rs, zr, by &llar.• 

7. cEris mlhi magnu1 Apollo,• III, 104.Serlshon

rndo por mi como un dios,, suavizando la expresión de 

la linea precedente. Servio compara la adulación de 

Virgllio con la de Lucano pt\ra con ~er6n (1. 63): 

csed mlhi 1am numcm.t 

cArnm,> Teócrito, en el Epigrama V, dijo: cel ca-

brito bien pronto regará tus arns., 

9. cllle (mihi) permislt boves errare et ipsum lu-

dere,• 
Los infinitivos esb\n en lugar de un acusativo. Es-

to no acontece en nuestro Idioma, die permlttcd my 

cattlc to sccd at J:irge and me to play,► donde cca

ttlc> y eme• aon dativos. 



•Errare• impliea la idea de seguridad como en 

Horado, E podo 11, 13,dtado por Emmenesio,• cPros

pectat errantis grcges.• Hubiera sido "ujo,· citar t!I 

verso de la Oda ,\Tll del l.ilJ. /JI, donde Horado 

di.fo: c/nler audacei lupus errat ag-11os.• cEra11les. 

c/i/Jere pascmlen dijo Acró11,el escoliasta de lloracio. 

Scholia Horatia11a, Tom. //, pág. 9. 

10, cLuderc• usado frecuentemente en pocsla. VI, 

J. Horado, Oda 1, XXXII, 2, como con desprecio ó c~ 

n:o descanso. Asl 1raíieLY. 
En la Égloga 11, 21, trae consigo la idea de riqueza, 

p-18. e Bien, yo no te envidio la parte q:.ie te ha 

tocado en suerte, pero me maravilla tal paz en medio 

de tales inquietudes. Tú me ves conduciendo penO!il· 

mente mis cabras, una de las cuales ha tenido que de. 

jar abandonados sus pequeftuelos muertos¡ pero yo 

pude preveer esto. Sin embargo, háblame acerca de tu 

dios.> 

11. cl\lagis• está usado por cpotius,, como en 

I,ucredo,Il,428,86g. Catulo,LXVIII, 30,donde, como 

aqul, se rechaza una aserción y se la substituye por 

otra: cno ~ta sino más bien esa otra.• Otros ejem,. 

plos de Mle ,,,,pico de cmagw ofrece Catulo, LXVI, 

87: está ma¡:is o nupia:,• y I,XJ{//1, ce/ magis atque 

magis., Cicer·ó11, diado por Vulpio, Haruspicu,,i 

Responsis, X)tl/1, /9, cmisernm ma¡:is f uü gua,,, 

turpe,• y de Oratore, Li/J. I, Cap. 29, cmagis mag,ia,n 

alqt1e uberem, quam diffícilcm_ et obscuram,► 

L \'éase á Munro, Lucrecio, 1, 612]. 

cN011 tl/uidnr1 inrideo.• Teocrl¡o dijo, 1, 62: c\'o 

no te envidiaré:• lo cual, sin embargo, se refiere & una 

dádiva ó presente hecho, 

12. cTurbatur► los soldados est&n sembrando la 

confusión. 

El Rom yel Pal, tienen cturbamur,• la cual es una 

vieja vari:mte que fué adoptada por Heinsio¡ pero es 
tá condenada por Servio y Quintiliano (1, I\', 28) y 
Cw~encio, p!g. 372, quienes dan cturbatur., 

clp~> contrasta con cundique totis agris., 

13, cProtenus> á lo lejos: esta e~ la prindpal acep.. 

ción de la palabra. 

( cProtinus> El Rom. cProtenus, El Pal. r el 

Gud. como en las Ge6rgicas IV, I: y Servio, quien 

explica la palabra como igual ll cporro tcnus,, parece 

haberla leido en su copia ó copias. Nonio, p!lg. 375, al 

hablar de cprotinus,> dice que dondequiera que Virgi. 

lío tiene cprotenus• lo usa en el sentido de cporro, 

sine intermissione, continuo,, y cita este pasaje entre 

otros. Algunos gramáticos han hecho una distinción 

artificial entre cprotenus. y cprotinus,• suponiendo 

que cprotenus,• se usa cuando se trata de lugar, y 

cprotinus, cuando se trata de tiempo, (Capcr Ue 

Orth, pág. 100. Keil, Escolia de Berna). La idea puede 

haberse suscitado á causa de la variación encontrada 

en el texto de Virgilio. Festo hace una distinción se

mejan te, p.-\g, 253, entre cquatenu~, y cquatinus• 

H. N.], 

, 
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ctEgeu se aplica proba!Jlemente, tanto al cuerpo 

como al alma. cDuco, el resto lo conduce por delan• 
• te; á éste lo lleva con una cuerda. 

14. cGemellos., Emenesio cita á Teócrito, 1, 25; 111, 

34, donde OlOU}UfTÓ ko; es el epíteto de una ca

bra. Tales cabras eran especialmente valiosa.q por la 

cantidad de su leche. 

El U!l() de cnamq ue,, demasiado tarde, en la oración, 

es peculiar á la poesía (Eneida V, 7333), aunque Tito 

Livio y otros prosadores la colocan en segundo lugar 

en la oración; al contrario cnam, en pro,;a se pone 

siempre en primer lugar [ cCorulos, El Rom. cCory

los, El Pal. H. N.] 

15. Los cabritos arrojados sobre el suelo pedrego

so y no soure el césp..'<i, morían poco despu6; de su 

nacimiento. Gt.'6rgicas, III, 297 

cSpem gn.-gis, spemquc gregemque simul., Ge6r

gicas, 111, 4731 cspem gentis,> IV, 162. 

cSilice in nuda, expresa el caracter del suelo co, 

mo clapis nudus,, v. 47. Entenderlo (con Keightley) 

refiriéndose á un camino pavimentado con sile.u es 
apenas consistente con cinter densas corylos., 

cConixa, mis fuerte que la vo.i; cenixa;, denota 

la dificultad del trabajo. Servio lo e.rpli:a t11ejor. 

cC01111ixa; pro co qr#Jd est cenü:a, id est parir, so

/uta, nam hialt~ causa, m11tavit pnzpositw,¡em, sicrtt 

(A. l, 56:1). Secludile curas pr~ excludite. La sustir 

trtcwn de ,ma palabra por otra 1w tiene otra explica

ci6n, po,·que ambas timen el misnw sentido, 

I• 

16. SI se comparnse con ni pasaje de la Enclda U, 

54, se \'ería que cnon• \'3 con damu y no con cfuis

set, Lrerns, e11 griego <1J(irzú;, c-n el sentido de 

locura. La obscrva•i'ón de Conincton es con-Juym

te: el pasaje se cnliende mejor en ti verso de la Encir 

da. cEJ si/ala dmm, si mens non l<zvafuissct., 

17. cMemini prredicerc, :llath·ig. Lat. Gr. 4o8. 

d)c crelo tangi, Tito Lh·io, XXV, 7, etc. La destruc

ción de una cosa 6 de una pcr~ona por un rayo fué 

considerada como un mal presagio: Cicerón, De Di

vinatione, I, 101 12. De aqul proviene la costumure de 

encerrar t!I cbidcntal.• Pomponio dice, apoyándose 

en la autoridad de las obras perdidas de los antiguos 

Gramáticos, que la destrucción de un árbol cargado 

de frutos, era de mal agnero; que la de un olivo, pro

decla esterilidad y la de un roble destierro. Si esto pu

diera drmostrarse, el cmalum hoc, querrL'\ decir el 

destierro de :'tfelibeo y no la p1:rdida de los chivos 

gemelos. 

Despu~s de este ver901 algunas ediciones insertan 

,el ~iguicnte: c53epe !<.inistra cava pncdixit ah ilicc cor

nix,, que no se encuentra en ninguno de las .!\l. S. S. 

de Rihbeck. Indudablemente se ha tomado del ver

so 15 de la Egloga IX. Al reproducir el te~:lo de Ril>

óec/., he incluido este verso m el Jugar que le corns

po11de, /al como él Jo presmla m s,, No/a. Este ver

so fué supdmido por la primera vez n,. la edicw,, de 

Ve1ucia de r 507, Mcho por lo. Rapt J.if11alius y des-
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pués io/i,é tn la ltl"&era Aldina de 151¡, que se hizo 
tkbido d los cuidados de A. ,\'augerio, la r.ual esli1t1a 
Heyne como la mejor tk loda.s las Aldinas. Pa,·a ~ 

mosJrar que esta es una i11lt1"pola~ión, hacen ,wta,· los 

comentadores de VirgiJio que Se,vio 110 lo cita en su 

Comentado. 
18. cDa> por cdic,• como caccipe> por caudi• 

(Servio). 
cDa •.•• qu:r ventrem placaverit esca.• Horado 

S. 11, \'IlI, 5. 
cQui:, [ qué (dios) es éste dios tuyo. En tales ora

clones cqui• es, generalmente, adjetivo, que 6 qué cla

se de (igual á qualis, como en la E. II, 19. G. I, 13). 

Pero los dos se cambian á menudo: aqul, cqui, es cu[II 

de los dioses; mientras que en la Eneida, equis• es 

adjeti,·o igual á cqualis• (Cicer6n Att., VI, I, 23). \' éa• 

se Madwig, 1 88, y los ejemplos en Neue Wagcner 

Formenlchre, H, 430, 436 ]. 

19-2,, c¿Por qué me figuré yo á Roma diversa de 

Mantua, solamente como un perro se diferencia de un 

cachorro, cuando veo que la diferencia es como la que 

existe entre un ciprés y un junco?, TI tiro empieza ab 

<YI/O á la manera rústica. Esto parece haber extra,ia

do á Aproniano, quien crey6 que la deidad de Virgilio 

podla no ser Octavio, sino Roma. 

21. cDepellcre► 6 la expresi6n completa cdepcllere 

a lacte,, es destetar, Ill, 82; VII, 15, G. 111, 1871 etc., 

y algunos la toman aqul asl, leyendo cquoi,por cquo,, 

• 

6 traduciendo cquo, por cen lugar de,• al ecua!.• Pe

ro el sentido requiere algo equivalente II yendo II la 

dudad. cPellere> por lle,,ar un rebaño, se encuentra 

en cCompellcre,, II, JO, etc. El cde, no necesita ex
plicarse, suponiendo que la aldea de Andes estaba si

tuada sobre una colina, sino que denota destino, co

mo en cdcducere,• cdemittere navis, (in ¡,ortum). 

Puede haber existido la costumbre en tiempo de Co

lumela, de vender los cabrito:; muy tiernos, y puede 

ser hoy costumbre venderlos tan tiernos que sea pre

ciso llevarlos cargados al carnicero; pero estas obser

vaciones, aunque valiosas como ilustraci6n del texto, 

no deben permitirse cuando lo traicionan. Keightley 

cree que Virgilio estudi6 mal el sentido técnico de la 

palabra, por no !<er hombre práctico. También puede 

creerse que Virgilío quiso combinar la idea de deste

tar y la de llevar al mercado. 

22. [ cHredos., El Rom. caideti,► El Pal, El Gud. 

H. N.]. 
23. Puede cuestionarse, si cpan-is componere mag

na, significa comparar ciudades con perros y gatos, es
to es argüir, de lo:; últimos á los primeros 6 comparar los 

más grandes miembros de una clase con los más pe. 

quenos; pero lo último es más natural y estll apoyado 

por csolebam., cSio entonces llega á ser enfático· 

ctales fueron !:is comparaciones que yo hice., Hdt'. 

IJ, 10, tieneO'µo,pa ¡uyáA.oLO'l O'V)l/J«AIELV, 
Tucldides, IV, 36, µocpov µeyá'J...rp FÍXtxO'«l. 



cSi parva licet componere magnis,• dkese en las G. 

IV, 170, hablando de las abejas y de los Clclopes. 

24. cExtulit; parece tener una fuerza de presente 

igual á telatum gerit.• Véase Eneida II, 257; X, 262. 

Pero puede aplicarse con referencia al tiempo en que 

T!tiro visitaba Roma. d.a encontré levant(mdosc.• 

25. Los cipreses, aunque no eran originarios de 

Italia (Plinio, XVI, 79)1 eran comunes en tiempo de 

Virgilio; as!, pues, Keightley va demasiado lejos cuan

do censura esta alusión como impropia en los labios 

de un pastor. Tltiro quiere decir que él encontró una 

diferencia, como la que existe entre el junco y el ci

prés. 

cViburnu totalmente descoñocido. El género cvi
burnum) de los modernos naturalistas, incluye ar

bustos como la rosa laurel y el laurnstinus; pero no 

hay prueba de este uso de la palabra que pudiera apo

yarse en una correct.'l tradición. Aparentemente, sin 

embargo, significa una especie de junco, sobre el cual 

se levanta el ciprés, como se ve en muchos paisajes 

italianos. 

27-35. cYo fn{ á comprar n1i libertad, para lo cual. 

hab{a olvidado ahorrar, durante los mejores anos de 

mi vida, mientras tuve una pródiga companera.> 

27. Los esclavos ahorraban su peculio para com

prar su libertad; y mientras menos cinertes> eran, 

más pronto obtenían la suma necesaria. Tltiro, escla

vo de una propiedad rústica, habiendo ahorrado lo 

... 
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bastante, va á comprará su dueno su libertad, por

que el dueno del predio vive en Roma. Nada puede 

ser menos feliz que esta alegorla, á excepción de la 

manera con que se introduce en medio de la realidad 

(la general expulsión de los pastores y la libertad de 

Tltiro, obtenida por medio de la interposición divina 

de Octavio), la cual debe aparecer al trav~s de la alc

gorla y no'a1 lado de ella. 

cScra, lamen respexit.• Spohn compara el pasaje 

con Propercio, IV, IV, 5. cSera, sed Ausoniis veniet 

provincia virgiS> (d., ib. XV, 35. cSera, tamen pietas., 

28. cCandidior,> encaneciendo. Hay ahrnna pro

piedad, como lo hace notar Forbiger, en la manera de 

indicar el tiempo, porque los esclavos manumitidos 

se afeitaban la barba. Servio, suponiendo que Tltiro 

es el joven Virgilio, sugiere tomar ccandidior► con cli

bertas,• y como él opina Wakefield. Nótese la dife

rencia de los tiempos del verbo con cpostquam,, tan

to aqul como en el verso 30. cCadcbat,, un acto con

tinuo terminado ahora¡ chabet,, un acto que todavla 

continúa; creliquit,> un acto terminado de una vez. 

29. <1Respcxlt tamen:> esta repetición de palabras, 

común ti todos los poetas, no debió conducirá JJeyne 

á considerar 1:l verso como sospechoso. 

( •Postcmporc., El Pal. originalmente r también 

Ribbeck, 1894: Véase Lachmann y Munro. Lucrecio, 

IV, 1,126, 1,252. H. N. Comp. Georges, Wortformen 

~- \ ' ,t]. 



clA,,lf) J>osl k•lf>rt vn,ü., Voss, n, la tdid6tl 

ltda di Rfflllutrdl del cow,nuario de .sr, lrad11cci6,,, 

Na """1r ,w los tseknlos illduslrlosos y düigmJu, 

l«lla o6lnln" .sr, li/Jtrlad dtsp,,ls de cinco allos de 

""""'-'"e, y 4 esk respecto cila 1111 pasaje de las 

Filllka de Ci-:n-611, VIII, 11. Edi-ió" de Rtúl

Ñrdl, '-"/,pág. 18. 

JO. «Desde que me liberté de la extravagante ~ 

lata y tomé i la económica Amarilis., Estas fi,eron, 

1ia duda, companeras (oontubemales) sucesivas del 
elclavo Tltiro. Un pastor, cuando Bllle de la esclavi• 

tud, debe tener estas expresiones to,cas. • 

Galatea en Teócrito (Idilios VI y IX) es una Ne-

reida amada por Polifemo y asf es representada al

guna vez por Virgillo (VII, 37; IX, 39} Amarili!t 
1 I 

(aµaput1t1úJ ), Teócrito, m, 1. 

32. «Peculium,, usado aquí por la propiedad de' 

los esclavos, acepción respecto de la cual puede vene 

el Dict. Ant. s. v. Servus (Romano). Comp'•mie con 

Séueca, Ep. 1, XXX (citado por Updo en 5US Anales 

de Ticitn, XI\', 42). •Quam (i,ervitutem) mancipia 

quoque conditionis extrem:ie et in his lltlrdibus nata 

omni modo exuere conantur: peculium ~-uum, com• 

paraverunt ventre fraudato, pro 01picc numerant.• 

En el campo nRturalmente consistida en reban011, 

aunque despué.'I se huhlc.,;e perdido la c-timologia de 

la palabra, y asl: cvictima .••... meis !1:Cpti!I.• Dad,, 

l11 propiedad mn c¡uc Horado u a siempre la.'I ¡,ala-
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bru, debe verse que en el Arte Poética, 330, cpecu• 
Uum, nunca 1e refiere, como lo oblerva Mr. Long, 1 
la propiedad que los hijos pueden tener con el perml-

10 de IUS padres. 

JJ, Fronto dice que cvlctlmu se refiere i los mu 
grandes animales, y •hostw i los mis pequeftos. 

La explicación ,¡.e FrOlllo dil tk las palabras 

cvicJima• y doslia,• "º es la más rnural#lmJt acq

lada por los poetas la linos, e Hostia• st apli•aba para 

desipa,· d la vlcJi#ta ofrecida m los sacrificios ¡,ro
pitialorics, 6 para pedir la victoria t:0/llra los niet11i
ros, d diferencia de cvi~lima,• ,¡11e se empleaba para 

llamar 4 la ,¡,u se sacrificaba t11 a-:cil,11 de rra~. 

e Victima,, tkcfa Ovidw, es la ,¡11e cae bajo el golpe 

tk una dieslra vi~toriosa, y liene el no,n/,,-e de dos

liat la ,¡11e se sat rifi•a para ven-:er d los ene111ips. 

/.As Fastos, /, JJ5· 
Vi•lima ,¡u.t1 dexlra ucidíl viclri~t, i•otalur,· 

Hoslwus atn(Jlis hoslia nomen habd. 

Por otra parle, Fes/o dijo: Se llama uwslia• csa-
criji-am ,¡110d /.aribu.s immolahatu,·, eo ,¡uod lwsles 

ab illis aretri p11tahanl 1111dt ti ipu /.ans lwsli-011 

di-Ji st1nl.• 

Jo''d •il es prese11/ar ejemplos ,¡,ie des1t·11J't11 la ex

pli·ación de Fronlo, y en los cuales se llame doslún 

d los grandes animales sa •,ijicados, d se emplee i11-

disti,ilamenle una ú otra tk11ominat:ión. 

'li'/111/0, rn d Panrifri•o rlr .'Jesala, rs, dijo: cNec 


